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INTRODUCCIÓN 

La construcción de las representaciones en torno a lo que ha significado a nivel 

discursivo la “crisis económica”, forma parte de un tema de investigación que nos 

conduce a explicar este acontecer como vital para comprender los entresijos del 

poder político. Esto se enmarca en el discurso del gobierno mexicano, el cual se 

sustenta en un hecho específico y le otorga orden a un planteamiento que nos ha 

de conducir a identificar las características de “la crisis” y su respectiva 

descripción. Desde luego, el tono de ese acontecer y el poder de su envergadura 

han sido mediados por el discurso del gobierno que lo relata y lo resignifica de 

acuerdo con su particular ideología. En este sentido, se considerará el discurso de 

la crisis económica en la retórica del gobierno mexicano en su apogeo priista y el 

del mandatario en funciones, descrito por sí mismo como de izquierda política. De 

modo específico, se abordarán los mensajes “políticos” de los informes de 

gobierno que enaltezcan en su discurso el concepto de crisis. Se analizarán los 

informes de gobierno que enfaticen ese hecho en el discurso de Ernesto Zedillo, 

cuyo actuar incipiente fue marcado por el “error de diciembre”, de 1994, herencia 

de las acciones de su antecesor, Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, se 

considerará el discurso de la crisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 En ambos casos, se hará un análisis de contenido de los mensajes 

presidenciales y se establecerán convergencias y disonancias, las cuales han 

marcado el estilo de cada gobierno. Se toma en cuenta el discurso de Ernesto 

Zedillo (1994-2000) por ser el que en su tiempo fue el que le correspondió asumir 

la más profunda crisis en los estertores del siglo XX, y la de López Obrador (2018-

2024), el protagonista de un cambio en apariencia radical a toda forma de gobierno 

en los pasados 100 años. 

 El estudio de la “crisis” responde a toda una historia que desde los años 70 

del siglo pasado, fue un hecho recurrente que caracterizó a las administraciones 

gubernamentales, desde ese momento, hasta el final de los gobiernos priistas, en 

el año 2000. En el 2020, el concepto cobra auge debido a la crisis global sanitaria 
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que ha asolado y cuyos efectos han sido poderosos al explicar el fenómeno de la 

crisis a nivel local, sin sesgar otros factores que, por sí mismos, han coadyuvado 

a que México viva una crisis económica con rasgos particulares. 

 Es necesario advertir que la secuencia que orientará el presente trabajo es 

el análisis de contenido fundamentado en la Teoría Social de la Comunicación y 

la mediación social como su paradigma explicativo. La teoría y la metodología 

provienen de la Escuela de Madrid, del profesor Doctor Manuel Martín Serrano. 

En su obra, el Autor habla del abordaje de los análisis de productos comunicativos 

a partir de dos tipos de mediación, la mediación estructural, la cual opera sobre 

los soportes de los mensajes. En tanto, la mediación cognitiva opera sobre los 

relatos al ofrecer modelos de representación. Este segundo tratamiento es el 

asumido, ya que mi interés es proporcionar las visiones que desde el discurso 

gubernamental se han identificado para entender nuestro referente. El trabajo de 

mediación cognitiva resulta pertinente debido a que arroja información vital para 

entender las manifestaciones explícitas en la construcción de representaciones 

para ofrecer una visión de la realidad mexicana. 

El problema de investigación se da en torno a interpretar cuáles son los 

planteamientos que desde el orden gubernamental se dan alrededor del 

significado de la crisis económica del país. Un modo de entender la vida pública, 

los aciertos, los logros, los problemas, los retos y la responsabilidad de los 

gobiernos y las que éstos asignan a los ciudadanos, entre otros factores, son 

fundamentales para entender cómo, desde la órbita del poder, se ha asumido el 

fenómeno de la crisis económica. 

Objetivo general 

Interpretar el discurso de la “crisis económica” en la retórica gubernamental, en 

dos mandatos fundamentales en la historia reciente del país, el liderado por los 

presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, al finalizar el siglo XX, y Andrés 

Manuel López Obrador, en la segunda década del siglo XXI. 
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Objetivos específicos 

 Contrastar las convergencias, disonancias y polarizaciones del discurso 

gubernamental en los periodos definidos. 

 Analizar la historia contemporánea del país a la luz de las representaciones 

de los presidentes como actores mediadores.  

 Desde luego, que las interpretaciones en torno a la crisis han sido profusas 

y han motivado desde centurias una forma de entender la realidad. En este trabajo 

de investigación documental, he optado por disponer de las representaciones 

generadas por los diversos actores sociales, sin embargo, el centro de mi tesina 

está orientado a develar a partir de los discursos de gobierno mexicano lo que 

manifiestan en torno a la crisis. Mi pretensión no tiene un sello partidista o 

ideológico, sino ofrecer las herramientas metodológicas para que, a través de una 

serie de categorías, se logren inferir las consonancias, las recurrencias, las 

contradicciones y el desarrollo discursivo del concepto. 

 En el Capítulo 1, el marco conceptual, se realiza un viaje histórico en torno 

a las situaciones de crisis económica que va desde los orígenes, hasta la del año 

2020. En el Capítulo 2, el marco teórico y metodológico, se definen los informes 

como corpus de la investigación, se definen situaciones y pautas, y se destacan 

las correspondientes a los informes de Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López 

Obrador. En el Capítulo 3 se hace el análisis a partir de las situaciones y pautas 

específicas. En las conclusiones se realiza una interpretación a partir de las 

categorías señaladas y se destacan los elementos referidos a la interpretación de 

las crisis económicas. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO CONTEXTUAL 

EN TORNO A LA ECONOMÍA 

El relato en torno a los aconteceres que se desenvuelven en el escenario de la 

realidad nacional y global es considerado como susceptible de ser analizado 

desde la óptica comunicativa. No es mi interés realizar un análisis político; al 

respecto hay suficiente material elaborado, sin embargo, el abordaje comunicativo 

es pertinente para comprender cómo desde esta órbita se interpretan los sucesos 

y cómo el mediador, en este caso el presidente en cuestión, da una versión 

importante, aunque sesgada de la realidad mexicana. Como referí en la 

introducción, la mirada teórica metodológica será a partir de los preceptos de la 

mediación social. Este enfoque nos permite reconocer cuáles son objetivamente 

los entresijos del mensaje, comprender su poder mediador y su impacto en el 

ámbito significativo de quienes reciben la información. 

Ya al entrar en materia, puedo inicialmente señalar, que la historia económica 

establece cómo la humanidad ha desarrollado la subsistencia al utilizar los recursos 

naturales para la obtención de bienes y el despliegue de la actividad productiva 

generadora de riqueza material. Los sistemas económicos refieren la asignación de 

recursos que se otorgan a través de una normativa legal, política y económica, la 

cual ha de permitir la organización de la productividad y la distribución de la misma. 

 A lo largo del tiempo, el desenvolvimiento de los sistemas económicos han 

sufrido los embates de los cambios políticos, sociales, culturales y, desde luego, de 

la evolución de la conciencia humana, de la ciencia y la tecnología. Los modelos 

imperantes han ido desde las economías primitivas, la esclavitud, el modelo 

tributario, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo.  

En la era pre capitalista, la dominada por el espectro agrario, la necesidad de 

una estabilidad a costa de una productividad acotada y medrosa impuso reglas 

rígidas basadas en la costumbre. No obstante, los cambios eran inevitables y la 
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dinámica de la Revolución Industrial permitió acceder a un nivel de desarrollo inédito 

que dio lugar a la posibilidad de controlar la naturaleza. Sin embargo, al tiempo del 

desarrollo industrial, surgieron inequidades sociales, explotación humana, daño 

ecológico y controversias en otros órdenes de la vida social. Lo cierto es que no 

puede separarse el escenario económico de los movimientos sociales, los 

regímenes políticos y aconteceres tales como las guerras intestinas y entre 

naciones, así como la polarización que ha alejado a amplios sectores de los efectos 

de un franco capitalismo. En la búsqueda de la estabilidad de las naciones, el factor 

económico es clave para suscitar el equilibrio social y la certeza de que este factor 

es el que ha de apuntalar el desarrollo local, regional, y hoy en día, el global. 

La historia de los movimientos humanos no puede comprenderse sin 

reconocer que el aspecto económico ha sido toral en la constitución de las diversas 

modalidades de orden político, social y cultural. El desarrollo del comercio ha 

situado a las comunidades ante la posibilidad de manejar los excedentes 

productivos y ejercer el intercambio económico cuya base ha sido definida por las 

jerarquías o dirigentes políticos. A partir de las consideraciones económicas han 

surgido liderazgos, alianzas, avances técnicos y tecnológicos, entidades 

gubernamentales y autónomas, luchas civiles, enfrentamientos armados entre 

incipientes naciones, configuración del pensamiento filosófico; de los movimientos 

culturales, de la religión institucionalizada, de las manifestaciones artísticas y de un 

sinfín de situaciones que han caracterizado el devenir humano. 

Es así como hemos de establecer que la economía de una nación es vital, en 

algunas situaciones, para la subsistencia, y en otras, para el enriquecimiento. El 

nivel económico identifica a una nación moderna como desarrollada o emergente y 

las complejidades en torno al fenómeno de la economía han definido los avances 

de un Estado, no solo como generador de riqueza monetaria y comercial, sino como 

precursor del bienestar en el orden educativo, en el de la salud pública, y en otros 

derechos ciudadanos. 

No es motivo de esta tesina describir los momentos históricos que han 

marcado a la humanidad en torno a la economía, por lo que no se conceptualizan 
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las nociones del capitalismo y del socialismo. En consecuencia, el centro del debate 

es entender cómo ha evolucionado la economía en México y cuáles han sido los 

episodios que han irrumpido en crisis cíclicas, las cuales han caracterizado al 

Estado posrevolucionario y neoliberal. 

1. Entender los orígenes 

La caracterización del Estado Mexicano, en su versión contemporánea, es 

ininteligible si no acudimos a las razones que motivaron la ascensión de una nación 

que ha luchado por trascender el subdesarrollo. 

 Indudablemente, desde la Conquista hasta las etapas más recientes, nuestro 

país ha vivido una honda desigualdad. Las luchas libertarias tenían un ostentoso 

peso político, sin embargo, el tema de la inequidad otorgó carácter a los 

movimientos armados del siglo XIX y al de los albores del siglo XX. Es conocido, si 

nos referimos a la Revolución Mexicana que inició en 1910, que México entró al 

siglo con una gran diversidad étnica y cultural…con “estructuras de clases en las 

que confluían divisiones sociales propias de las sociedades agrarias e incluso 

feudales, y las nuevas clases – capitalistas, trabajadoras y burocráticas – que se 

fueron gestando con la industrialización” (Gómez, B, 2017:13). Junto con su 

propuesta económica arraigada fuertemente del exterior, el gobierno de Porfirio 

Díaz avasalló las libertades individuales y colectivas a partir de una propuesta de 

estabilidad. 

 El Porfiriato impulsó la apropiación de sectores vitales de la economía a 

agentes extranjeros. Así, la minería, las tierras productivas, el petróleo, la 

electricidad, los bancos, las comunicaciones, los transportes y el comercio pasaron 

a ser dominados por nacionales básicamente británicos y estadounidenses. Los 

grupos indígenas fueron obligados a dejar sus tierras, las cuales se entregaron a 

latifundistas mexicanos y extranjeros. Como señala Nieto (2011) la mayor parte del 

territorio nacional estaba en manos de 154 compañías o empresas 

estadounidenses. 
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 La polarización social, la pobreza y la injusticia dieron paso a un movimiento 

armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, la jerarquía militar y los capitalistas 

extranjeros. La Revolución Mexicana luchó en contra de la oligarquía terrateniente 

y capitalista. “Estas confrontaciones se expresaron fundamentalmente en las luchas 

del maderismo (forjado por Francisco I. Madero) por la democracia; del zapatismo 

y del villismo por la tierra y la justicia social, y del carrancismo (encabezado por 

Venustiano Carranza), por la defensa de la soberanía nacional” (Gómez, B. 

2017:23). Las demandas revolucionarias se orientaron al reparto de la tierra, la 

democratización de la vida pública, la justicia social y el desempeño de una política 

integradora a un concepto de orden nacionalista. La primera reyerta fue contra Díaz, 

después contra Victoriano Huerta, asesino intelectual de Madero. Al caer Huerta, 

Carranza lideró la lucha libertaria, sin embargo, no dejó de defender los intereses 

de la burguesía y se confrontó con Villa y Zapata, a quienes eliminó dentro de su 

proyecto de nación. 

 Si bien Carranza impulsó un nuevo aparato estatal que tomó algunas 

demandas sociales en la Constitución firmada en 1917, el reparto de tierras, las 

relaciones con el clero, las nacionalizaciones y la política económica quedaron a la 

discrecionalidad de los gobernantes.  

 “En 1919 y 1923 fueron asesinados Emiliano Zapata y Francisco Villa, 

respectivamente; la burguesía que había ordenado su eliminación, se consolidó. Ya 

desde 1917 se había iniciado el periodo de reconstrucción con la formación del 

Estado mexicano moderno, el cual sustentó su legitimidad en la revolución armada, 

pero cuyo proyecto no adoptó sino parcialmente las demandas políticas y sociales 

de los años de la guerra civil” (Nieto, 2011). 

 En una etapa posterior, se erigió la figura del Caudillo, personificado por 

Plutarco Elías Calles, quien ordenó el asesinato de Carranza y se instaló en el 

poder, a través de Adolfo de la Huerta y de Álvaro Obregón. Más adelante, Calles 

se convirtió en Presidente y sus sucesores fueron mandatos breves en la conocida 

época del Maximato, en el que el gobernante virtual seguía siendo Calles. La etapa 

del Callismo fue relevante por la creación, en 1929, del Partido Nacional 
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Revolucionario (PNR), el antecedente más antiguo del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

 El sucesor de Calles fue el General Lázaro Cárdenas del Río, quien rompió 

con el Callismo y mandó al exilio al líder del Maximato. Ese periodo presidencial se 

destacó por disponer de un decreto que acotaba la etapa de gobierno a seis años. 

También se conoció como un periodo de “Revolución pacífica”. Desde 1934 hasta 

1940, las necesidades observables por el pueblo detonaron en una particular 

atención hacia los campesinos y los obreros, quienes eran baluartes del desarrollo 

económico, pero que carecían, hasta ese momento, de un factor que los aglutinara 

ante la carencia de un sentido de identidad nacional. Fue tarea de Cárdenas 

desarrollar una estrategia basada en la justicia social y en la denostación de los 

capitales extranjeros. El acto de mayor poder en contra de la hegemonía 

transnacional fue la expropiación de la industria petrolera, en 1938.  

 Dentro de esa dinámica, el poder público dio paso a una reorganización 

política con la transformación del PNR a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 

que dio poder a los grupos campesino, obrero, popular y militar.  

Otro hecho fundamental fue la instauración del Informe de Gobierno, como 

se conoció por décadas, “se institucionalizó el ritual presidencial del informe de 

gobierno que cada año ofrecía ante el Congreso de la Unión una rendición de 

cuentas acerca del quehacer gubernamental a lo largo de ese periodo. En un 

espacio específico tenía cabida en tal informe un mensaje político” (Gómez, B. 

2017:26). 

En los siguientes periodos gubernamentales, ya no militares, sino civiles, se 

comprendió la importancia de reconciliar los intereses internos con el exterior. Fue 

así como a finales de los 40 y en la década de los 50 del siglo XX, en el periodo 

presidencial de Miguel Alemán, se interpretó que la vinculación con el capital 

extranjero habría de ser el impulsor de la economía nacional. Esa fue la perspectiva 

de los posteriores gobiernos y se incrementó notablemente el comercio con el 

exterior y la intervención extranjera en áreas estratégicas del desarrollo económico. 
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Se hablaba del requerimiento de modernizar al país a través del progreso, en 

esencia el económico. Se adoptó al capitalismo como la corriente política que habría 

de generar desarrollo y bienestar social. 

En los años de los gobiernos priistas que se prolongaron justo al término del 

siglo pasado, el arraigo a una postura que identificó el desarrollo económico como 

vital para el progreso, fue una caracterización constante. A tono con la corriente 

occidental que ha primado al capitalismo global como fuente de avance en todos los 

rubros del quehacer público, México se ha adscrito a los movimientos que han 

incorporado al país a una economía de mercado. Ésta tónica continuó en los albores 

del nuevo milenio, con los gobiernos de extracción panista y el del priista Enrique 

Peña Nieto. Las políticas públicas de desenvolvimiento económico no han dejado 

de ser asistencialistas y clientelares, y en la segunda década del siglo XXI, la 

presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha representado un giro al discurso 

tradicional, el cual será detallado en el análisis que ofrezco en este trabajo de 

investigación. De cualquier modo, vale la pena profundizar sobre el objeto de mi 

tesina, la retórica gubernamental en torno a la “crisis económica”. De este modo, 

describiré aspectos centrales de las recurrentes crisis en ese ámbito que han sido 

detonadas por las determinaciones de los diferentes gobiernos a lo largo de la 

historia del México contemporáneo. 

2. La crisis de 1976 

En los inicios de los años 70, la economía global, sustentada en el dólar, tuvo varios 

embates en el mundo. La guerra de Vietnam y la caída de los proyectos de la Gran 

Sociedad, del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson se identificaron como 

factores que impactaron en la economía de las naciones que dependían de la salud 

financiera de Estados Unidos. México mantenía un tipo de cambio dominado por la 

moneda estadounidense, y lo acontecido en el mundo a propósito de los hechos 

internos de la política del Vecino del norte motivaron una inestabilidad financiera. 

Ésta se vio reflejada en 1975 y 1976, cuando el PIB de Estados Unidos descendió 

0.64 y 0.44 por ciento (Cfr. Mancera, 2009). El entorno no era el óptimo y se 

generaron problemas adicionales la caída de los precios del petróleo en 1973 
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 En el caso de México, las cuestiones internacionales influyeron en algún 

sentido, pero las razones de la crisis en nuestro país fueron más internas, atribuibles 

a un gasto público desmesurado, a un florido discurso populista contra los países 

industrializados y contra el empresariado nacional. El crédito externo fue solicitado 

ante el desbordado gasto interno y la gestión pública generó un incremento de la 

inflación. Como resultado de lo anterior se perdieron las reservas internacionales y 

ya no pudo mantenerse el tipo de cambio de 12.50 pesos, que se había mantenido 

desde 1954. El gobierno de Luis Echeverría propició que la cotización del dólar casi 

se duplicara al final de su mandato. Desde 1953 no había sido tan reducido el PIB 

al nivel de 2.1 por ciento, al que llegó en esa administración gubernamental. Al 

tiempo, aparecieron rumores en torno a un golpe de Estado, lo que propició que 

masivamente hubiera retiros bancarios, ante el temor de la ingobernabilidad. El 

gobierno, ante la crisis, determinó ampliar el gasto público y adquirió empresas que 

se convirtieron en paraestatales. En 1976, la fuga de capitales agotó las reservas 

nacionales, el peso entró a un proceso de flotación y la solución de ese momento 

fue acudir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. 

 La crisis del gobierno de Luis Echeverría fue honda y difícil para la economía 

de ese tiempo y se constituyó en el inicio de innumerables crisis que se sucedieron 

en los sexenios siguientes. Generaciones enteras no han conocido tiempos de 

verdadera estabilidad económica y situaciones de carácter interno y global han 

matizado las crisis contemporáneas. 

3. La crisis de 1982 

José López Portillo llegó al poder en 1976 y tuvo la perspectiva de reconciliar al 

gobierno con los sectores privados y con la sociedad. A lo largo de su mandato, 

logró crear un clima armónico y optimista por el descubrimiento de importantes 

yacimientos de petróleo, lo que durante algún tiempo avizoró una riqueza 

desconocida para el país. Sin embargo, cuestiones externas y una administración 

errónea motivaron que el gasto público fuera superior a los ingresos, aumentaron 

los costos de producción, a la vez que las importaciones crecieron más que las 

exportaciones. Se dio entonces, un alza de precios de productos básicos con el 
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consecuente deterioro del poder adquisitivo de las clases más empobrecidas, 

situación que el gobierno pretendió resolver a través del endeudamiento. Según 

datos ofrecidos por Mancera (2009) el gasto y el déficit crecieron de modo inusitado. 

La deuda externa ascendió de 19 mil 600 millones de dólares, a 58 mil 874 millones. 

El endeudamiento del sector privado también fue importante. La acción del gobierno 

de López Portillo frente al fenómeno, primero de la alza del precio del crudo, y 

después de su baja, fue inmanejable y errática. No obstante, siguió sin restringirse 

el gasto, a pesar de la retórica de la austeridad. Se confrontó al sector productivo 

privado y se aceleró la fuga de capitales. Se devaluó el peso mexicano en 1982 y el 

1° de septiembre de ese año se decretó la nacionalización de la banca, hecho que 

marcó un fuerte agravio a los sectores privados. Este sexenio amplió la polarización 

social, la desconfianza ciudadana y la pauperización que tocó también a las clases 

medias, así como el estancamiento y la inflación. 

4. La crisis de 1994 

Para entender la crisis de 1994, conocida como “el error de diciembre”, es necesario 

advertir cuáles fueron sus fundamentos en el mandato que antecedió al de Ernesto 

Zedillo.  

En el gobierno de Carlos Salinas se inauguró toda una retórica en torno al 

desarrollo que habría de convertir al país, de acuerdo con el discurso de gobierno, 

en una nación adscrita al concierto de las naciones desarrolladas. “La ascensión de 

Salinas marcó un giro drástico en la política económica. En pleno neoliberalismo, 

Salinas proyectó la rehabilitación de la mayor empresa mexicana del siglo: el 

sistema político mexicano. Sólo modernizando esa empresa podría modernizar el 

país. La clave estaba en hallar un diseño equilibrado y eficaz para poner en práctica 

la frase de oro del politólogo Jesús Reyes Heroles: <Cambiar para conservar>” 

(Krauze, 1997:251, citado por Gómez, B. OC). 

No obstante su grandilocuencia discursiva y su fuerte arraigo a las políticas 

mundiales de modernización que implicaban el libre comercio y el adelgazamiento 

del Estado como motores de desarrollo, en el cual era vital la firma del TLC, se 
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sucedieron hechos que gravitaron como factores de retraimiento. La aparición del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mostró la cara más sombría de la 

inequidad y de la miseria indígena. La repercusión internacional que propició el 

advenimiento del EZLN obligó a Salinas a negociar las demandas del movimiento, 

que en un principio se calificó, desde el gobierno, como criminal. Además, se abrió, 

tal Caja de Pandora, una serie de vicisitudes de orden político, la más grave el 

asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato priista al gobierno de México, en 

las elecciones de 1994. 

Ante ese panorama, Salinas dejó su gobierno entrampado en una guerra más 

mediática que consistente en los hechos y con el país ensangrentado por fuerzas 

hasta ahora, aún desconocidas. 

En esa situación, emergió el mandato del Presidente Zedillo, quien 

representaba el continuismo modernizador, pero que al cabo del tiempo se 

convertiría para la historia en el protagonista de la alternancia política. Sin entrar en 

detalles sobre ello, ya que no corresponde a las características de este trabajo de 

investigación, se han de precisar las condiciones que motivaron el denominado 

“error de diciembre”, que estalló como una profunda crisis al inicio del mandato de 

Zedillo.  

De acuerdo con Mancera (2009. O.C.), la crisis de 1994 – 1995 fue producto 

del crecimiento del riesgo financiero. El Autor destaca que ente 1990 y 1993 el país 

recibió 90 mil millones de dólares en flujos de capital. Una gran proporción de este 

monto era volátil, por lo que podría retirarse ante cualquier eventualidad adversa. 

En ese contexto, la economía pendía de alfileres y, en efecto, ante el incremento de 

las tasas de interés de Estados Unidos, los capitales golondrinos salieron del 

mercado financiero mexicano. La crisis de la deuda pública ocasionó una honda 

crisis económica. El decremento fue del 6 por ciento y propició una aguda crisis que 

tuvo consecuencias económicas y sociales, sobre todo a los sectores más 

empobrecidos. Creció notablemente la desigualdad, el desempleo y el subempleo y 

la actividad productiva informal. 
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Hay que advertir que una derivación de esta profunda crisis fue el rescate 

bancario que el gobierno realizó a partir del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA), entidad creada en 1990 por Carlos Salinas de Gortari, con el 

propósito fue generar un organismo que diera seguridad ante una eventual crisis 

económica. Ante el colapso de 1994, Ernesto Zedillo determinó rescatar a 

empresarios y banqueros con los recursos públicos del FOBAPROA.  

La justificación de esta acción se sustentó en que la probable quiebra de los 

bancos haría imposible acceder a créditos, con la consecuente incapacidad de que 

los ahorradores dispusieran de sus depósitos. Ante el riesgo de que la fuga de 

capitales fuera mayúscula y las empresas no pudieran cumplir con sus obligaciones, 

se aplicó el FOBAPROA con el objetivo de absorber deudas bancarias, capitalizar 

el sistema financiero y proteger los ahorros de los particulares. 

El endeudamiento ha crecido con los años, de tal suerte que al dejar la 

presidencia Enrique Peña, la deuda se ubicaba en 10.55 billones de pesos. Cabe 

señalar que la deuda es pública, con el respectivo daño para todos los mexicanos, 

pues se ha calculado que esa deuda fenecerá no antes del 2070. 

5. La crisis del 2008 – 2009 

La crisis que asoló al país en el 2008 tuvo su origen en factores externos. En el 

segundo semestre de ese año, se presentó en Estados Unidos la más intensa crisis 

después de la Gran Depresión de 1929. Inició como una crisis hipotecaria que 

motivó la caída de importantes entidades financieras e importantes bancos de 

inversión. El exceso de gasto de los estadounidenses en el mercado inmobiliario, 

quienes aprovecharon las facilidades para adquirir viviendas por arriba de su 

capacidad de pago y de inmuebles con fines especulativos, dio paso a una crisis 

que vulneró la economía norteamericana y la de países desarrollados y emergentes. 

Se retrajeron los canales de crédito y para empresas estratégicas esa situación las 

llevó a la quiebra. Se propició una crisis de liquidez, la que motivó una crisis bursátil 

y una consecuente crisis alimentaria a nivel global.  
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 La retracción de la economía de Estados Unidos generalizó a nivel 

internacional el cierre de empresas, los despidos masivos, así los como rezagos en 

las actividades productivas. 

 En México, el choque económico se vio reflejado en la contracción de 

exportaciones e importaciones, al tiempo de que las remesas disminuyeron de un 

modo grave. El PIB del país en 2009 cayó al ubicarse en -6.16%. También influyó 

la aparición de la pandemia de influenza AH1N1. Para afrontar la gran crisis se 

redujeron los impuestos, se incrementó el gasto público; hubo recorte en tarifas 

eléctricas y se pretendió incentivar la inversión y el consumo, así como las tasas de 

interés. 

Este suceso que impactó el ámbito mundial demuestra que la globalización 

ha sido un proceso en el que la interrelación entre países es un fenómeno ineludible. 

Así como se han globalizado las bondades tecnológicas y científicas, también la 

inevitable internacionalización ha tenido acción en ámbitos educativos, culturales, 

sociales, políticos, y desde luego, económicos. 

6. La crisis del 2020 

Antes de detallar la crisis económica de la segunda década del siglo XXI, cabe 

destacar algunos aspectos que permitieron en México la ascensión al poder de un 

representante de la izquierda política. 

 Después de una alternancia que motivó el acceso a la presidencia de dos 

líderes de la derecha panista, la guerra desatada por el presidente Felipe Calderón 

para combatir el crimen organizado generó en el país un hondo malestar por las 

incontables muertes de personas incorporadas o no a las diferentes formas de 

delincuencia. La lucha contra el narcotráfico fue el objetivo central de esta guerra, 

aunque otras modalidades delictuosas también cobraron auge, como el secuestro, 

la trata de personas y la extorsión. En ese tiempo, la emergencia de grupos 

paramilitares y la aparición de una virtual lucha civil, ensangrentaron al país. En 

consecuencia, la inseguridad y la violencia en todo México generaron una 

comprensible animadversión hacia el gobierno, la cual se hizo obvia en las 
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elecciones de 2012, cuando la mayor parte de los electores se decantaron por llevar 

al poder a Enrique Peña Nieto, el representante de un PRI renovado, que volvió con 

toda contundencia al poder. 

 La presidencia de Peña no representó en los hechos una solución a la 

profunda inequidad y a la violencia criminal. Además, los datos sobre una corrupción 

desbordada que involucraba a muchos órdenes del poder impactaron al mismo 

Peña Nieto, quien culminó su mandato con una percepción de ineficacia, desorden, 

deshonestidad y una corrupción rampante. 

 Ante el desencanto que motivó en la ciudadanía la actuación de los 

mandatarios en los tres sexenios anteriores, del 2000 al 2018, la fuerza política de 

la izquierda se consolidó tras previos e infructuosos intentos de llegar a la 

presidencia. Andrés Manuel López Obrador fue candidato de esa izquierda desde 

2006 y justo el 2018 se le presentó la ocasión de arrasar en la votación presidencial. 

A la luz de las circunstancias en las que se ha desempeñado el presidente, aún no 

es tiempo, en 2020, de hacer un juicio sobre su mandato, sin embargo, acciones 

controvertidas y decisiones aparentemente autoritarias, han polarizado a los 

gobernados respecto al desarrollo de políticas públicas de AMLO como jefe de 

Estado. 

 En ese escenario, aún violento e inequitativo, los hechos del exterior se han 

convertido en un aspecto central que ha determinado políticas públicas que han 

impactado a toda la población. La crisis sanitaria que se originó en China ha traído 

una andanada de propuestas y planteamientos para abordarla desde el orden 

mundial y el interno. En tal contexto el presidente inauguró el segundo año de su 

mandato con un hecho gravísimo que en este tiempo no es factible señalar cómo 

avanzará. 

 En términos económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), estableció que la caída anual de 18.9 por ciento en el PIB, llegó a superar 

todo precedente económico nacional. La envergadura de la economía retrocedió 10 
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años. Según el propio organismo, se estima que México llegará a niveles análogos 

a los anteriores a la crisis, dentro de tres o cuatro años. 

 Según la misma entidad, la crisis económica acusó un desplome del 26 por 

ciento de las industrias, en tanto que el comercio y los servicios se hundieron un 

15.6 por ciento. Es, sin duda, una crisis más extrema que la de 1994 y la del 2009. 

 Desde antes de la aparición del COVID 19, ciertas proyecciones ya estaban 

resultando negativas por la determinación gubernamental de inhibir la inversión, al 

cancelar, por ejemplo, el que sería el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y 

otras decisiones de carácter económico, las que en todo caso han representado la 

desaceleración de la inversión. Además, por las características de nuestro país, 

cuyas fuentes de ingreso más poderosas se encuentran en el turismo, en el 

comercio internacional, así como en la exportación petrolera y la industria 

automotriz, la pandemia ha resultado atroz y ha dañado la economía de millones de 

hogares. 

La crisis mundial del coronavirus se enfila a ser la más severa desde la Gran 

Depresión, hace 90 años. En ese marco, el Fondo Monetario Internacional 

estima que el PIB de México caiga 10.5 por ciento en 2020; el Banco Mundial, 

7.5 por ciento; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, al menos 8.6; y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 9 por ciento, que además llevará el número de personas en pobreza 

de 53.6 a 63.3 millones y en pobreza extrema de 14 a 22 millones (Villanueva, 

D. La Jornada). 

 Se ha documentado la pérdida de un millón 400 mil empleos, hasta agosto 

del 2020 y se ha precarizado el empleo formal debido a la informalidad. 

 Es motivo de esta investigación analizar los informes de gobierno en torno a 

la crisis económica, y un adelanto al 2° informe de Andrés López Obrador fue la 

referencia presidencial de que la crisis económica en el país, desatada por la 

pandemia, es la más profunda en un siglo. No obstante, a decir de AMLO, la 
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“recuperación será rápida y no se contratará deuda en 2021, ya hay indicios de 

recuperación”, aseguró en su conferencia matutina del 31 de agosto del 2020. 

Hasta el momento en que es elaborada esta tesina, la repercusión de la 

pandemia se ha convertido en un drama humano de impacto social, económico, 

político y de salud. Ha destruido la estabilidad de millones de hogares en el mundo 

y además de las vicisitudes motivadas por la infección, la tragedia en torno al daño 

emocional puede convertirse en un panorama aciago para la salud mental a nivel 

internacional. No obstante que esto no es objeto de este estudio, es necesario 

establecer que la incertidumbre sobre el futuro se cierne sobre toda la población. 

Las bondades de la globalización son sorprendentes, pero también las desgracias 

humanas se globalizan y hoy estamos ante un escenario muy complejo y un 

detonador de más violencia, más insalubridad y un profundo deterioro de la calidad 

de vida para los habitantes del orbe, sobre todo los de los países emergentes, como 

el nuestro. 
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CAPÍTULO 2 

METOLOGÍA RESULTADOS 

LOS INFORMES DE GOBIERNO COMO CORPUS DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo expone las características de los relatos analizados y presenta 

un modelo de análisis útil para abordar las interpretaciones del discurso desde la 

mirada de la teoría social de la comunicación. Cada tabla y exposición de categorías 

se orientan a un objetivo ubicado desde lo cuantitativo hasta reconocer su carácter 

de comprensión cualitativa. 

En el desarrollo de esta tesina se han considerado los primeros dos informes 

de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y los respectivos emitidos por Andrés 

Manuel López Obrador en los dos primeros años. Como ya se ha explicado, el 

presente trabajo acude a las representaciones elaboradas por ambos mandatarios, 

en torno al referente “crisis económica”. Se ha considerado relevante contrastar lo 

dicho por uno y otro mandatario, a propósito de una serie de hechos que han 

convulsionado la economía de México. El primer caso refiere la más profunda crisis 

de la etapa neoliberal, que tuvo notas más locales, que internacionales, y en el caso 

de los informes de AMLO, la referencia es a una crisis de orden internacional, pero 

de acuerdo con ciertos criterios, atizada por decisiones endogámicas.  

Se reitera que este trabajo analiza el mensaje político, no la rendición de 

cuentas. En el análisis de contenido de lo señalado por los mandatarios se pretende 

entender cuáles son las pautas discursivas más o menos mencionadas, u omitidas. 

Como queda claro en la explicación teórica y metodológica, no se pretende hacer 

un juicio sobre los aconteceres, sino mostrar desde la perspectiva de teoría de la 

mediación social, qué caracteriza al discurso, cómo los actores sociales que 

detentan el poder explican la realidad nacional y cómo interpretan los aconteceres 

que afectan a toda una nación y al mundo en general. 
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 El mensaje político esboza el sentido de las políticas públicas. En los tiempos 

de gloria priista, el informe de gobierno se convirtió en un ritual en el que el 

presidente en funciones hacía un alarde de poderío. De hecho, el día de la 

presentación del informe ante el Congreso era un día feriado en el que todos los 

mexicanos se enlazaban en cadena nacional de radio y televisión para escuchar al 

presidente. Era una fiesta de júbilo para la multitud que saludaba la caravana 

presidencial. En auto descapotable el mandatario recorría el Centro Histórico. El 

mensaje marcaba implícita y explícitamente las directrices que habrían de seguir 

políticos, empresarios, los ejecutores del poder, los opositores y los dueños del 

capital. Era una expresión de poder en el que se advertía y amenazaba tanto a 

afines como a adversarios. En tanto, el ciudadano común rendía pleitesía al Gran 

Tlatoani. En palabras de Montemayor (citado por Gómez, B. O.C.) el informe: 

Era una ceremonia importante y útil porque mostraba, por ejemplo, a los ojos 

de propios y extraños, la unidad del poder, la unidad de las élites políticas y 

económicas, un sistema político vigorosamente cerrado e impenetrable. Esto 

facilitaba que el acto fuera útil para demostrar la contundencia del 

sistema, la supremacía de un grupo o de ciertos grupos, el equilibrio 

ideológico o la negociación idónea con fuerzas, orientaciones e 

intereses de todas las entidades federativas. El informe presidencial era 

el momento ritual clave para enviar un mensaje indubitable a todas las 

fuerzas e intereses del sistema político mexicano. 

Al inicio del siglo XXI, cuando se dio la alternancia política, el acto ceremonial en 

torno al informe de gobierno desapareció en su formato tradicional. La 

heterogeneidad del Congreso no permitió ese vasallaje legislativo de tiempos 

anteriores y era evidente que a nivel político se dio más poder a la participación de 

otros actores políticos no afines a la derecha ideológica gobernante. Vicente Fox 

(2000 – 2006) continuó con la normativa de presentarse ante el Congreso de la 

Unión a exponer sus informes. Felipe Calderón (2006 – 2012) también lo hizo hasta 

que en 2008 se dio la reforma del artículo 69 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos. Se estableció que era innecesaria la presentación del 
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mandatario ante el Congreso para hacer la lectura del informe. Éste ya se presenta 

por escrito, es debatido en las sesiones de trabajo legislativo, y si procede, son 

citados los funcionarios públicos que encabezan las diferentes dependencias para 

dar cuenta de lo correspondiente al área de gobierno. Respecto al mensaje político, 

éste aún pervive, pero desde la reforma constitucional se da de manera adusta, con 

algún mensaje televisado y en un recinto distinto al del Congreso. Llama la atención 

que en la etapa considerada correspondiente a los informes de López Obrador, el 

presidente se ha decantado por leer su informe en el recinto más importante del 

país, el Palacio Nacional. Este hecho contrasta con la aparente austeridad de sus 

tres antecesores, quienes utilizaron en algunos casos solo el mensaje televisado, o 

una exposición en un escenario de un perfil menor. 

1. Análisis de los informes como discursos mediados 

El mensaje político de los informes de gobierno es susceptible de ser analizado de 

modo cualitativo o cuantitativo, o desde una metodología que permita abordarlo 

desde ambas ópticas. Este es el caso de la teoría y metodología de la mediación 

social, la cual se emplea en este trabajo de investigación. Los soportes utilizados 

son los impresos, en el caso del presidente Zedillo, y los extraídos de la prensa 

electrónica, en el del presidente López Obrador. 

 Los informes de gobierno son productos comunicativos que tienen funciones 

mediadoras. Esto significa que cuando el actor político, es decir el mandatario, emite 

un mensaje, genera representaciones a partir de su interpretación de la realidad. 

Recalco, no es mi objeto analizar los aconteceres, acciones y sucesos, sino las 

formas como éstos son interpretados. Esa es la función del mediador, quien 

construye una realidad a modo, que depende de sus intereses, línea ideológica o 

manera de concebir la realidad. Las representaciones sociales mediadas 

establecen cuáles son aquéllas que se han de asumir como legítimas, dentro de su 

vasta cantidad, entre todas las representaciones posibles (Cfr. Martín Serrano, M. 

La mediación social, 2008). Según el autor, el discurso político es un producto que 

se convierte en comunicativo, en tanto es difundido por los medios de comunicación 

masiva. 
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 En el trabajo se utiliza como forma de mediación la que se denomina 

“mediación cognitiva”, la cual es propia del análisis de contenido. “La mediación 

cognitiva cumple la función de establecer un ajuste entre los sucesos y las 

creencias. Opera en los relatos del acontecer, vinculando los aconteceres que 

emergen, con las creencias y los fines que ciertos grupos tienen interés en 

preservar” (Martín Serrano, M. O.C, 159). 

 Siguiendo al autor “la mediación cognitiva, al desarrollar un ajuste entre los 

sucesos y las creencias en las representaciones, lleva a cabo una tarea mitificadora, 

porque el relato … opera con la dimensión histórica <acontecer>, para relacionarla 

con la dimensión axiológica <creer>, lo mismo que hacen los mitos” (Martín Serrano, 

M. O.C. epígrafe). 

 La mediación es una forma de control social, es la posibilidad de que el 

mediador, de acuerdo con sus afinidades e intereses, incorpore un modo de 

entender el mundo. En el caso de los relatos de los informes de gobierno, los 

presidentes han pretendido generar una serie de representaciones que le den 

sentido a los actos de gobierno, resguardando un orden. No hay relato comunicativo 

de esta índole que se oriente a la entropía, sino a generar acuerdos y un modo de 

entender la vida a partir de la ordenanza. 

 Desde luego que hay otros factores, entidades y actores que tienen una 

forma alterna de representar la realidad. De allí surge el debate, el disenso, la crítica, 

e incluso la confrontación. Todo ello representa la riqueza comunicativa sobre un 

acontecer o suceso, sin embargo, desde el gobierno se da una visión que puede 

ser mensurable a partir del análisis comunicativo de sus relatos, es decir, los 

informes de gobierno. 

 La riqueza de este trabajo reside en entender cómo se interpretan las 

políticas públicas desde una óptica que no es menor, sino que ha sido fundamental 

para comprender cómo se observa la vida desde el ojo gubernamental. Podría 

entenderse el discurso de gobierno como un mito en el que se alternan situaciones 

ideales con los desafíos que han de afrontarse, sin embargo, todo lo dicho, 
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invariablemente, se establece como una retórica que ha de llevar al “bienestar de la 

nación”. De ese modo, el relato del gobierno es como un relato fantástico en el que 

hay fuerzas luminosas y obscuras, afines y adversarias, buenas y malas.  

 Desde su aparición, los informes de gobierno han sido relatos de contención 

para generar confianza, certezas, tareas por realizar, obligaciones gubernamentales 

y ciudadanas. Es el gran mito que se da en torno a la viabilidad de toda una nación. 

Aunque los aconteceres sean terribles, como las muertes por la violencia del crimen 

organizado, siempre habrá un elemento que al nivel del gobierno se desarrollará 

para afrontar con éxito el abatimiento del “mal”. Esto se explicará y ampliará en su 

momento. 

2. Los informes de gobierno como relatos mediadores 

Los informes de gobierno son discursos mediadores que como todo relato se 

descompone en unidades para hacer factible el análisis. En este caso, la 

metodología disgrega el relato en “Temas”, los cuales son unidades de análisis 

mínimas en las que se identifica una práctica mediadora (Cfr. MMS, 2004). 

 Los discursos de los presidentes son relatos que se segregan en un 

conjunto de unidades para realizar el análisis de contenido. La metodología 

empleada descompone las narraciones en “Temas” (Cfr. Gómez Villanueva, B.). 

Cada tema refiere un objeto de referencia, que es aquello de lo que trata tal tema. 

Por ejemplo, objetos de referencia son: LOS CORRUPTOS POLÍTICOS 

MEXICANOS. Estos no forman parte del Sistema de Comunicación, sino que se 

instalan en el Sistema de Referencia. Esos objetos de referencia tienen una 

determinada SITUACIÓN, la cual es un argumento que muestra un razonamiento 

que incluye antecedentes que se orientan a una conclusión. Por ejemplo, LOS 

CORRUPTOS POLÍTICOS MEXICANOS HAN MOTIVADO LA CRISIS 

ECONÓMICA, POR LO QUE DEBEN SER ENCARCELADOS. 

 La SITUACIÓN se relaciona con algún PRINCIPIO, que matiza la situación 

como legítimo o ilegítimo, conveniente o inconveniente, verdadero o falso, etc. Así, 

cada Situación es evaluada a través de los Principios, los cuales pueden ser 
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éticos, jurídicos, políticos, aspiraciones del Gobierno, etc. Para ello se realizará un 

repertorio de situaciones y principios en el análisis de la mediación cognitiva. 

 Al plano de los PRINCIPIOS corresponde alguna norma, aspiración, idea, 

modo de ser, de hacer, de reaccionar, de utilizar, etc. En los discursos políticos se 

echa mano de los <Principios> que legitiman, justifican, exigen la actuación 

propuesta por el mandatario. 

 Gómez, B. (2017:51) menciona: 

La construcción de un tema es una actividad de mediación. El mediador 

integra en una misma representación de lo que acontece: 

a) Un determinado OBJETO DE REFERENCIA, que se ha seleccionad 

entre todos los otros objetos a los que podría referirse. 

b) Podría presentar múltiples SITUACIONES, de las que va a describir 

una concreta. 

c) Va a relacionar esa SITUACIÓN con un PRINCIPIO entre todos los 

que están vigentes. 

Los principios son innumerables, ya que pueden apuntar hacia manifestaciones 

de carácter ético, jurídico, religioso, político, económico, existencial, entre muchas. 

Al existir tantos principios, en la presente investigación se destaca una serie acotada 

de tipologías en pautas paradójicas. Por ejemplo, a reserva de señalarlo en su 

momento, se establece la pauta endogamia/exogamia, ya que ella como otras, dan 

cuenta de las particularidades que tiene cada mensaje político. 

3. Las situaciones en los informes gubernamentales 

A través del análisis de contenido se abordan las situaciones. En esta tesina el 

propósito es identificar las características del referente “crisis económica” en los 

primeros dos discursos del presidente Zedillo, así como lo dicho por el presidente 

López Obrador. Desde luego que hablar de la economía del país precisa acudir a 

otras situaciones de índole discursiva para entender cuál es el contexto en el que 

se desenvuelve la retórica de lo económico. Para ello y con base en un estudio 



24 

 

mayor desarrollado por Gómez, B. (2017) se recuperan algunas de las situaciones 

y pautas paradójicas para aplicarlas al objeto de estudio, con la finalidad de 

continuar una reflexión necesaria en torno a la comprensión del desarrollo de 

nuestro país. 

 Se acude a un repertorio de referencias que son útiles para la congregación 

de situaciones puntualizadas en los discursos de gobierno. 

1. Caracterización del gobierno (según el Poder Ejecutivo) 

2. Obligaciones y responsabilidades del gobierno 

3. Obligaciones y deberes de los mexicanos 

4. Derechos de los mexicanos 

5. Papel desempeñado por las instituciones 

6. Papel desempeñado por funcionarios públicos 

7. Relaciones del gobierno con la sociedad civil 

8. Relaciones de la sociedad civil con las entidades de administración 

gubernamental 

9. Relaciones con otros países 

10. Establecimiento de compromisos 

11. Establecimiento de metas 

12. Valoración de la herencia histórica 

13. Planteamiento de valores éticos y morales 

14. Planteamiento de principios políticos 

15.  Objetivos alcanzados 

16.  Objetivos no alcanzados 

17. Establecimiento de prioridades de orden político 

18. Establecimiento de prioridades de orden social 

19. Establecimiento de orden económico 

20.  Facultades gubernamentales de orden jurídico 

21.  Obligaciones y responsabilidades del gobierno y de los mexicanos 

Este repertorio está integrado por los referentes que se repiten en el mensaje 

político de los informes de gobierno. De los señalamientos se identifican, de 
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manera general, los temas más destacados, los que forman parte de la retórica 

y acción gubernamental.  

 Siguiendo a Gómez, B. (2017:67-68) se describe cada señalamiento del 

repertorio: 

1. Caracterización del gobierno (Según el Poder Ejecutivo). Situaciones que 

se refieren a la definición que realiza cada mandatario sobre su gestión de 

gobierno. 

2. Obligaciones y responsabilidades del gobierno. Tienen que ver con las 

acciones que de modo imperativo se ha formulado el gobierno en el 

desarrollo de su gestión. 

3. Obligaciones y deberes de los mexicanos. Son situaciones que se refieren al 

rol que han de desempeñar los ciudadanos para cumplir con los mandatos 

establecidos en el discurso. 

4. Derechos de los mexicanos. Cuando las situaciones se relacionan con los 

beneficios y apoyos que han de recibir los ciudadanos por parte de los 

órganos de gestión gubernamental 

5. Papel desempeñado por las instituciones. Referencias que tienen que ver 

con la labor realizada por entidades de la esfera gubernamental, las cuales 

coparticipan en la gestión de gobernar. 

6. Papel desempeñado por funcionarios públicos. Situaciones que conciernen 

al rol que han de tener quienes lideran un ámbito específico en la gestión 

pública. 

7. Relación del gobierno con la sociedad civil. Referencias que destacan cómo 

se relaciona el presidente con los ciudadanos del país. 

8. Relaciones de la sociedad civil con las entidades de administración 

gubernamental. Se plantean situaciones que establecen relaciones entre 

ciudadanos y las distintas Secretarías de Estado 

9. Relaciones con otros países. Refiere situaciones relacionadas con la política 

exterior, la soberanía, la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, así 

como a problemáticas migratorias y de apertura e integración global. 
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10. Establecimiento de compromisos. Plantea situaciones referidas a las 

responsabilidades que el gobernante se obliga a cumplir para el desarrollo 

del país y de sus ciudadanos. 

11. Establecimiento de metas. Son situaciones que hacen referencias a dónde 

se han de dirigir las acciones de gobierno en pos de un avance social, 

político, económico o jurídico. 

12. Valoración de la herencia histórica. Se presentan las situaciones y 

personajes históricos que, en el imaginario colectivo, contribuyeron al 

desarrollo de la nación. 

13.  Planteamiento de valores éticos y morales. Son situaciones que hacen 

referencia a los valores que son postulados por los gobiernos y que competen 

tanto a él como a los ciudadanos. 

14.  Planteamiento de principios políticos. Tienen su referencia en el manejo de 

la política interior y sus respectivos lemas ideológicos que norman la gestión 

gubernamental. 

15.  Objetivos alcanzados. Se relacionan con los logros que, de acuerdo a lo 

indicado en el mensaje político, se han obtenido 

16.  Objetivos no alcanzados. Menciona aspectos de la vida pública que han sido 

adversos. 

17.  Establecimiento de prioridades de orden político. Situaciones que se refieren 

a los aspectos más relevantes de la agenda política. 

18.  Establecimiento de prioridades de orden social. Situaciones que se refieren 

a los aspectos más relevantes de la agenda social. 

19. Establecimiento de prioridades de orden económico. Situaciones que la se 

manifiestan aspectos relevantes de la política económica. 

20. Facultades gubernamentales de orden jurídico. Situaciones que ilustran 

dimensiones relevantes del orden legal y constitucional. 

21. Obligaciones y responsabilidades del gobierno y de los mexicanos. Son 

referencias que ilustran la coparticipación del gobierno y de los ciudadanos 

en la definición del país que se desea tener. 



27 

 

4. Caracterización de las situaciones en los informes de Ernesto Zedillo 

Ponce de León y de Andrés Manuel López Obrador 

A continuación se establece el desarrollo del discurso de acuerdo con el repertorio 

de situaciones. Se realiza en los primeros dos informes del Presidente Ernesto 

Zedillo y del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En el primer caso, debido a 

que el soporte fue impreso, se establece el nombre del presidente (INF), el número 

(NO), la página (PAG), la columna (COL) y el párrafo (PAR). En el caso del 

Presidente López Obrador, dada que la fuente es informática, solo se establece el 

INF y el NO. Las otras celdas quedan vacías. En el concepto se anotan textualmente 

los enunciados del presidente en torno al mensaje político. Abarcan todo lo dicho y 

en Describe refiere a qué descripción del ámbito social, político o económico hace 

cada mandatario. Este paso es necesario para conocer el material e ir conformando 

la realización del análisis de contenido. 

1° INFORME DE GOBIERNO DEL DOCTOR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 

1995 

 

CONCEPTO 

INF NO PAG COL PAR DESCRIBE 

 

1. Avanzar en una política 

integral de desarrollo rural para 

promover el empleo. 

 

EZ 1 2 3 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

2. Avanzar en una política 

integral de desarrollo rural para 

alentar la producción. 

EZ 1 2 3 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

3. Avanzar en una política 

integral de desarrollo rural para 

fortalecer la comercialización. 

 

EZ 1 2 3 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 
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4. Avanzar en una política 

integral de desarrollo rural para 

modernizar la infraestructura 

agropecuaria. 

EZ 1 2 3 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

5. Extender hacia regiones de 

pobreza extrema los servicios 

de salud. 

 

EZ 1 2 3 7 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

6. Extender la atención 

(escolar) hacia los grupos y 

regiones con mayor rezago 

para lograr mayor justicia 

educativa. 

EZ 1 2 4 7 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

7. Alcanzar el crecimiento 

económico sostenido y 

sustentable. 

EZ 1 3 1 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

8. Corregir los desequilibrios 

que precipitaron la crisis. 

 

EZ 1 3 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

9. Disipar con claridad el riesgo 

de colapso financiero. 

 

EZ 1 3 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

10. Disipar con claridad el 

riesgo de colapso productivo 

del país. 

EZ 1 3 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

11. Emprender sobre bases 

sólidas la recuperación 

económica. 

EZ 1 3 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

12. Acentuar las acciones que 

alienten la recuperación 

económica. 

EZ 1 3 1 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

13. Impulsar la inversión social 

y privada para alentar la 

recuperación económica. 

EZ 1 3 1 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 
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prioridades de orden 

económico. 

14. Promover la creación de 

fuentes de empleo. 

 

EZ 1 3 1 7 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

15. Contar con una 

normatividad que se concentre 

en la protección de los 

consumidores. 

EZ 1 3 1 7 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

16. Contar con una 

normatividad que promueva la 

actividad de los particulares. 

 

EZ 1 3 1 7 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico 

17. Promover la inversión 

pública para impulsar la 

recuperación económica. 

EZ 1 3 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

18. Complementar la inversión 

pública con la privada para 

superar las ineficiencias en la 

infraestructura. 

EZ 1 3 2 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

19. Mantener finanzas públicas 

sanas para que la recuperación 

ocurra sobre bases sólidas. 

EZ 1 3 3 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

20. Mantener una política 

monetaria congruente con la 

reducción de la inflación para 

que la recuperación ocurra 

sobre bases sólidas. 

EZ 1 3 3 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

21. Mantener una política 

cambiaria que aliente 

permanentemente al sector 

exportador para que la 

recuperación ocurra sobre 

bases sólidas. 

EZ 1 3 3 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

22. Continuar negociando con 

otros países y regiones 

acuerdos de liberalización 

EZ 1 3 3 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 
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comercial para alentar al sector 

exportador. 

prioridades de orden 

económico. 

23. Lograr tasas de crecimiento 

económico superiores al cinco 

por ciento anual para abatir 

rezagos históricos. 

EZ 1 3 3 8 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

24. Lograr que, una vez 

iniciada, la recuperación se 

sostenga y consolide. 

EZ 1 3 4 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

25. Aumentar el ahorro interno 

para alcanzar un crecimiento 

económico sostenido. 

EZ 1 3 4 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

26. Aumentar el ahorro interno 

para evitar la reaparición de las 

crisis financieras. 

EZ 1 3 4 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

27. Reformar el sistema 

tributario para lograr la 

recuperación económica. 

EZ 1 3 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

28. Transformar los sistemas 

de contribución para pensiones 

y vivienda para lograr la 

recuperación económica. 

EZ 1 3 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

29. Garantizar la vigencia del 

Estado de derecho. 

EZ 1 3 4 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

30. Garantizar la seguridad 

pública. 

EZ  1 

1 

3 

4 

4 

2 

10 

7 

Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

31. Avanzar en una profunda 

transformación en los sistemas 

de justicia. 

EZ 1 4 1 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 
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32. Transformar nuestros 

sistemas de justicia a partir de 

la Constitución. 

 

EZ 1 4 1 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

33. Sustentar la genuina 

autonomía de la Suprema 

Corte de Justicia. 

EZ 1 

1 

4 

4 

1 

2 

8 

2 

Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

34. Fortalecer el equilibrio 

entre los poderes del Estado. 

 

EZ 1 4 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

35. Garantizar que nuestra vida 

política esté ceñida a la 

Constitución. 

EZ 1 4 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

36. Garantizar que nuestra vida 

social esté ceñida a la 

Constitución. 

EZ 1 4 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

37. Emprender contra la 

delincuencia un combate 

sistemático, articulado y a 

fondo. 

EZ 1 4 2 7 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

38. Emprender contra el crimen 

organizado un combate 

sistemático, articulado y a 

fondo. 

EZ 1 4 2 7 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

39. Conformar con toda solidez 

jurídica, un Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

EZ 1 4 2 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

40. Aplicar una política integral 

de seguridad pública. 

EZ 1 4 2 9 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

41. Combatir con eficacia el 

crimen organizado. 

EZ 1 4 3 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 
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42. Combatir el narcotráfico 

con todos los instrumentos a 

nuestro alcance. 

 

EZ 1 4 3 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

43. Generar una iniciativa de 

Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

EZ 1 4 3 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

44. Iniciar una reestructuración 

completa de las procuradurías 

General de la República y del 

Distrito Federal. 

EZ 1 4 3 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

45. Transformar el sistema de 

impartición y procuración de 

justicia. 

EZ 1 4 4 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (poder 

legislativo). 

46. Buscar la verdad 

cumpliendo estrictamente con 

la Constitución y las leyes. 

EZ 1 5 1 2 Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos (solución 

de crímenes políticos). 

47. Lograr la justicia 

cumpliendo estrictamente con 

la Constitución y las leyes. 

EZ 1 5 1 2 Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos (solución 

de crímenes políticos). 

48. Respaldar (los medios de 

comunicación) los trabajos de 

procuración de justicia evitando 

sensacionalismos, rumores y 

presiones. 

EZ 1 5 1 4 Conceptos referidos al 

papel desempeñado por 

las instituciones. 

49. Trabajar en la construcción 

de un país de leyes. 

EZ 1 5 1 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y deberes 

de los mexicanos. 

50. Trabajar en la construcción 

de un Estado de derecho que 

garantice la justicia sin 

excepción, sin privilegio, sin 

impunidades. 

EZ 1 5 1 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y deberes 

de los mexicanos. 

51. Impulsar una nueva 

relación entre los poderes que 

EZ 1 5 2 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 
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asegure un equilibrio claro y 

efectivo. 

responsabilidades del 

gobierno. 

52. Ejercer la Presidencia 

siempre apegado a la ley. 

EZ 1 5 2 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

53. Fortalecer la independencia 

del Poder Judicial. 

 

EZ 1 5 2 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

54. Procurar una nueva forma 

de trabajo con el Poder 

Legislativo. 

EZ 1 

1 

5 

5 

2 

3 

4 

1 

Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

55. Construir un nuevo 

federalismo que fortalezca la 

democracia para nutrir la 

unidad de la Nación. 

EZ 1 

1 

5 

6 

 

4 

1 

3 

2 

Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

56. Vencer los vicios e inercias 

centralistas para aproximarnos 

al federalismo que queremos 

para el siglo venidero. 

EZ 1 5 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

57. Avanzar en el federalismo 

sin arriesgar la unidad de la 

nación. 

EZ 1 5 4 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

58. Avanzar en el federalismo 

atendiendo las desigualdades y 

compensándolas para procurar 

equidad y justicia. 

EZ 1 

1 

5 

6 

4 

1 

6 

2 

Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

59. Profundizar en la 

federalización educativa. 

EZ 1 5 4 10 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

60. Impulsar la 

descentralización definitiva de 

los servicios de salud. 

EZ 1 5 4 10 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

61. Proponer un nuevo 

federalismo para propiciar el 

EZ 1 6 1 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 
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desarrollo integral de la 

Nación. 

responsabilidades del 

gobierno. 

62. Alcanzar la paz con 

dignidad y justicia en el marco 

de la ley. 

EZ 1 6 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

63. Alcanzar la paz con 

dignidad y justicia sin violencia. 

EZ 1 6 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

64. Alcanzar la paz con 

dignidad y justicia sin extender 

el conflicto. 

EZ 1 6 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

65. Continuar el diálogo con un 

lenguaje de paz.  

 

EZ 1 6 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

66. Continuar el diálogo con un 

lenguaje de reconciliación. 

EZ 1 6 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

67. Continuar el diálogo con un 

lenguaje de esperanza. 

 

EZ 1 6 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento        de 

prioridades de orden 

social (conflicto en 

Chiapas). 

68. Atender las necesidades de 

desarrollo social. 

 

EZ 1 6 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

69. Promover los derechos 

indígenas. 

EZ 1 6 1 9 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 
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70. Redefinir una nueva 

relación entre el Estado 

mexicano y las comunidades 

indígenas para que éstas sean 

protagonistas de su propio 

desarrollo. 

EZ 1 6 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

71. Trabajar al lado de todos 

los ciudadanos mexicanos en 

la construcción de la 

democracia que queremos 

para el siglo XXI. 

EZ 1 6 3 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades de los 

mexicanos y el gobierno. 

72. Proponer una reforma 

electoral que garantice 

autonomía plena de los 

órganos electorales. 

EZ 1 6 3 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

73. Proponer una reforma 

electoral que garantice 

condiciones de equidad en la 

competencia. 

EZ 1 6 3 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

74. Construir una reforma 

electoral que responda a la 

creciente complejidad y 

diversidad de nuestra vida 

social. 

EZ 1 6 3 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

75. Buscar la fuerza de nuestra 

unión. 

 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

76. Unirnos para fortalecer la 

soberanía nacional. 

 

EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

77. Unirnos para reafirmar la 

voluntad de todos los 

mexicanos de engrandecer la 

soberanía.. 

EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

78. Defender nuestra identidad. EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 
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gobierno y de los 

mexicanos. 

79. Defender nuestra cultura. 

 

EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

80. Defender nuestra 

pluralidad. 

 

EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

81. Defender nuestras 

instituciones. 

 

EZ 1 6 4 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

82. Sostener que los valores 

de nuestra soberanía son la 

independencia, la libertad, la 

justicia y la democracia. 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

83. Sostener que la soberanía 

es el sustento de nuestro 

derecho a la educación. 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

84. Sostener que la soberanía 

es el sustento de nuestro 

derecho a la salud. 

 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

85. Sostener que la soberanía 

es el sustento de nuestro 

derecho al trabajo. 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

86. Sostener que la soberanía 

es el sustento de nuestro 

derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

EZ 1 6 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 
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gobierno y de los 

mexicanos. 

87. Querer un México más 

democrático. 

 

EZ 1 6 4 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

88. Querer un México más 

justo. 

 

EZ 1 6 4 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

89. Hacer valer la razón 

histórica de nuestro 

federalismo. 

 

EZ 1 6 4 7 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

90. Trabajar con determinación 

para vencer la adversidad. 

EZ 1 6 4 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

91. Dar firmeza al desarrollo de 

México. 

 

EZ 1 6 4 11 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

92. Dar certidumbre al 

desarrollo de México. 

. 

EZ 1 6 4 11 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

 

Tabla 1. Referencias del mensaje político de Ernesto Zedillo (1er. informe) 
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2° INFORME DE GOBIERNO DEL DOCTOR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 

1996 

 

CONCEPTO 

INF NO PAG COL PAR DESCRIBE 

 

1. Alcanzar un crecimiento 

económico vigoroso y 

sostenido. 

EZ 2 1 4 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

2. Seguir aplicando el 

programa económico que nos 

ha permitido vencer la 

emergencia. 

EZ 2 1 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

3. Continuar las reformas 

estructurales para contar con 

una economía cada vez más 

eficiente. 

EZ 2 1 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

4. Aumentar significativamente 

el ahorro nacional para 

financiar sanamente la 

inversión. 

EZ 2 1 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

5. Mantener la disciplina fiscal. 

 

EZ 2 2 1 2 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

6. Mantener la disciplina 

monetaria. 

 

EZ 2 2 1 2 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

7. Mantener el régimen de libre 

flotación cambiaria. 

EZ 2 2 1 2 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

8. Sustentar el crecimiento en 

la inversión privada, nacional y 

extranjera. 

EZ 2 2 1 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 
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9. Sustentar el crecimiento en 

el continuo dinamismo de las 

exportaciones. 

EZ 2 2 1 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

10. Sustentar el crecimiento en 

la paulatina reanimación del 

consumo. 

EZ 2 2 1 3 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

11. Apoyar el bienestar de la 

población a través de la 

seguridad social. 

EZ 2 2 2 5 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

12. Llevar servicios de salud a 

quienes carecen de ellos. 

EZ 2 2 2 12 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

13. Lograr que la escuela 

llegue a todos los mexicanos. 

 

EZ 2 3 1 2 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

14. Perseverar hasta que las 

oportunidades educativas 

lleguen a todos los niños de las 

comunidades indígenas. 

EZ 2 3 1 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

15. Atender los rezagos 

acumulados por siglos en las 

comunidades indígenas. 

EZ 2 3 4 6 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

16. Reformar para garantizar 

los derechos indígenas. 

EZ 2 3 4 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

17. Asegurar una educación 

bilingüe y pluricultural. 

 

EZ 2 3 4 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

18. Reconocer las formas 

indígenas de representación 

social. 

EZ 2 3 4 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 
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19. Reafirmar los compromisos 

del Estado con las 

comunidades indígenas. 

EZ 2 3 4 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

20. Trabajar para que la 

solución al conflicto en Chiapas 

sea resultado del diálogo. 

EZ 2 4 1 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (conflicto en 

Chiapas). 

21. Atender la miseria que 

provocó el conflicto en 

Chiapas. 

EZ 2 4 1 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (conflicto en 

Chiapas). 

22. Establecer el diálogo para 

avanzar. 

 

EZ 2 4 1 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (conflicto en 

Chiapas). 

23. Establecer el diálogo para 

procurar acuerdos. 

EZ 2 4 1 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (conflicto en 

Chiapas). 

24. Establecer el diálogo para 

construir el acuerdo que 

reclama todo el país. 

EZ 2 4 1 3 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno (conflicto en 

Chiapas). 

25. Seguir avanzando en la 

modernización de nuestro 

marco jurídico para alentar la 

actividad productiva. 

EZ 2 4 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

26. Seguir avanzando en la 

modernización de nuestro 

marco jurídico para facilitar la 

solución rápida y justa de las 

controversias. 

EZ 2 4 2 1 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

27. Promover reformas a la 

legislación penal para actuar 

EZ 2 4 2 4 Conceptos referidos al 

planteamiento de 
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con mayor celeridad y firmeza 

contra los delincuentes. 

prioridades de orden 

jurídico. 

28. Velar porque la ley sea 

cumplida. 

 

EZ 2 4 2 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

29. Mantener el orden público 

en el marco del Derecho. 

 

EZ 2 4 2 10 Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

jurídico. 

30. Combatir al narcotráfico 

con todos los recursos a 

nuestro alcance. 

EZ 2 4 3 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno.  

31. Ceñirse a la búsqueda de 

la verdad. 

 

EZ 2 4 3 9 Conceptos referidos al 

papel desempeñado por 

las instituciones (poder 

judicial en el caso de los 

asesinatos políticos). 

32. Ceñirse a la aplicación de 

la ley. 

 

EZ 2 4 3 9 Conceptos referidos al 

papel desempeñado por 

las instituciones (poder 

judicial en el caso de los 

asesinatos políticos). 

33. Extender una cultura de 

apego a la ley. 

 

EZ 2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

5 

Conceptos referidos a las 

obligaciones y deberes 

del gobierno y de los 

mexicanos. 

34. Combatir la corrupción con 

hechos. 

EZ 2 5 1 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

35. Consolidar un ejercicio del 

Poder Ejecutivo que no sea 

autoritario. 

EZ 2 5 1 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

36. Consolidar un ejercicio del 

Poder Ejecutivo que no se 

beneficie de facultades ajenas 

al Derecho. 

EZ 2 5 1 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 
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37. Fortalecer al Poder 

Legislativo. 

EZ 2 5 1 12 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

38. Sustentar que el 

federalismo es esencial para 

liquidar nuestra pasada 

herencia centralista. 

EZ 2 5 2 1 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

39. Avanzar a una nueva etapa 

regida por una cabal 

normalidad democrática. 

EZ 2 5 4 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

40. Reformar (ley electoral) 

para dejar atrás la 

insatisfacción y las 

controversias en materia 

electoral. 

EZ 2 5 4 6 Conceptos referidos al 

papel desempeñado por 

las instituciones (partidos 

políticos y Congreso). 

41. Reformar para conferir una 

nueva y vigorosa autonomía a 

los órganos de autoridad 

electoral. 

EZ 2 5 4 11 Conceptos referidos al 

papel desempeñado por 

las instituciones (partidos 

políticos y Congreso). 

42. Sustentar la democracia 

para elegir el gobierno del 

Distrito Federal. 

EZ 2 6 1 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno. 

43. Impulsar una nueva cultura 

democrática. 

EZ 2 6 1 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

44. Celebrar elecciones claras, 

tranquilas y justas que 

fortalezcan a México y a todos 

los mexicanos. 

EZ 2 6 1 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

45. Sostener que el poder 

político se disputa con las 

reglas de la democracia. 

EZ 2 6 2 2 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 
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46. Perseguir cada acto 

terrorista aplicando todo el 

rigor de la ley. 

EZ 2 6 2 4 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

47. Impedir que el terrorismo 

amenace las libertades de 

todos. 

EZ 2 6 2 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

48. Impedir que la violencia 

dañe los derechos de todos. 

 

EZ 2 6 2 5 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

49. Evitar que la amenaza de 

violencia signifique un 

obstáculo para el avance de 

todos los mexicanos. 

EZ 2 6 2 6 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

50. Edificar el México unido, 

libre, próspero y justo al que 

aspiramos y que merecen 

nuestros hijos. 

EZ 2 6 2 7 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

51. Defender nuestra 

soberanía, que es el valor más 

importante de nuestra 

nacionalidad. 

EZ 2 6 2 8 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

52. Fortalecer nuestra 

soberanía, que es el valor más 

importante de nuestra 

nacionalidad. 

EZ 2 6 2 9 Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno y de los 

mexicanos. 

53. Desplegar una intensa 

actividad en el exterior para 

fortalecer nuestra soberanía. 

EZ 2 6 3 1 Conceptos referidos al 

ejercicio de la política 

exterior. 

54. Defender nuestra 

soberanía. 

EZ 2 6 3 1 Conceptos referidos al 

ejercicio de la política 

exterior. 
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55. Promover los intereses de 

los mexicanos en el mundo. 

 

EZ 2 6 3 1 Conceptos referidos al 

ejercicio de la política 

exterior. 

56. Reclamar respeto a los 

derechos de nuestros 

connacionales en el exterior. 

EZ 2 6 3 6 Conceptos referidos a la 

relación de México con 

los Estados Unidos. 

57. Impulsar la diversificación 

de nuestras relaciones 

internacionales. 

EZ 2 6 4 2 Conceptos referidos a las 

relaciones de México con 

otros países. 

 

Tabla 2. Referencias del mensaje político de Ernesto Zedillo (2° informe) 

 

1° INFORME DE GOBIERNO DEL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

2019 

CONCEPTO 

INF NO PAG COL PAR DESCRIBE 

 

1. Asumí el compromiso de 

convocar a los ciudadanos 

para emprender juntos la 

Cuarta Transformación de la 

vida pública de México. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

2. Ya es un hecho, por 

ejemplo, la separación del 

poder económico del poder 

político 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

3 El gobierno actual representa 

a todos, a ricos y pobres, a 

creyentes y librepensadores, 

así como a todas las 

mexicanas y mexicanos  

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

4. Establecer el mecanismo de 

revocación del mandato como 

una forma efectiva de control 

de los mandantes sobre los 

mandatarios y representantes 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 
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5. También estamos 

transitando hacia una 

verdadera democracia. Se 

acabará en el sexenio la 

vergonzosa tradición de 

fraudes electorales 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

6. Acabar con la corrupción y 

con la impunidad 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

7. El objetivo más importante 

del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 

2024 tengamos una sociedad 

mejor 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

8. Estoy seguro que vamos a 

lograr serenar al país, se va a 

pacificar México. Eso es un 

compromiso. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

9. Vamos a conseguir que 

haya tranquilidad y paz con 

honestidad y sobre todo con 

acciones guiadas por el 

principio de que la paz es fruto 

de la justicia. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

10. Ya existe un auténtico 

Estado de derecho y queremos 

convertir en práctica 

generalizada el ideal de 

nuestros liberales del siglo XIX 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

valoración de la herencia 

histórica 

11. El fin último de un buen 

gobierno es conseguir la 

felicidad de la gente 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

12. En el campo aún existe una 

forma de vida sana, llena de 

valores morales y espirituales 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 
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13. El país no será viable si 

persisten la pobreza y la 

desigualdad. Es un imperativo 

ético. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

14. Nada ni nadie podrá 

detener la aplicación del 

principio supremo de la 

soberanía del pueblo, y el 

interés nacional se impondrá a 

los hombres ambiciosos 

seducidos por el falso brillo de 

lo material y lo mezquino. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

15. Nos ocupamos de auspiciar 

la regeneración ética de las 

instituciones y de la sociedad. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

16. La austeridad nuestra, para 

tenerlo claro, se inspira en el 

criterio del presidente Juárez 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

valoración de la herencia 

histórica 

17. El Poder Ejecutivo ya no 

interviene, como era 

costumbre, en las 

determinaciones del Poder 

Legislativo ni del Judicial  

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

18. El Poder Ejecutivo respeta 

las atribuciones y jurisdicciones 

de las instancias estatales y 

municipales, no se entromete 

en las decisiones de órganos 

autónomos, como la Fiscalía 

General de la República, el 

Banco de México, las 

autoridades electorales y la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, y se 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 
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abstiene de interferir en la vida 

interna de sindicatos y de 

partidos políticos. 

19.El gobierno federal pone por 

encima el respeto a las 

libertades por sobre las 

prohibiciones, impulsa los 

comportamientos éticos y no 

las sanciones, y respeta 

escrupulosamente la libertad 

de elección de todos los 

ciudadanos 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

20. Los dispendios y la 

opulencia que caracterizaban 

el ejercicio del poder 

presidencial han llegado a su 

fin 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

21.Otro elemento básico de 

nuestra política es hacer a un 

lado, poco a poco desechar la 

obsesión tecnocrática de 

medirlo todo en función del 

simple crecimiento económico 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

22.El Estado ha dejado de ser 

el principal violador de los 

derechos humanos. 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

23.Está en marcha una 

auténtica regeneración de la 

vida pública de México. 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

24. Los adversarios están 

moralmente derrotados porque 

no han tenido oportunidad de 

establecer un paralelo entre la 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 
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nueva realidad y el último 

periodo neoliberal 

25. El poder es humildad y 

deber y no tengo derecho a 

fallar 

AMLO 1    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

26. El Ejecutivo federal ofrece 

cooperación, amistad y respeto 

para todos los países del 

mundo 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

relación con otros países 

27. Hemos procurado que la 

relación bilateral con Estados 

Unidos se conduzca con base 

en el respeto mutuo, la 

cooperación para el desarrollo 

y la solución negociada a 

problemas comunes 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

relación con otros países 

28. El actual gobierno federal 

defiende a los mexicanos en 

Estados Unidos con respeto a 

la soberanía del país vecino y 

con todos los instrumentos 

legales a su alcance 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

relación con otros países 

29. Mediante la negociación y 

el diálogo franco se busca 

involucrar, como se está 

haciendo, a los gobiernos de 

Estados Unidos y a los del 

llamado Triángulo del Norte 

centroamericano 

AMLO 1    Conceptos referidos a la 

relación con otros países 

30. Se está poniendo en 

práctica el olvidado mandato 

constitucional, según el cual el 

Estado tiene la responsabilidad 

de promover y encausar el 

desarrollo económico nacional. 

 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 
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31. La esencia de nuestra 

propuesta económica consiste 

en convertir la honestidad y la 

austeridad en forma de vida y 

de gobierno  

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

32. Es un hecho demostrable 

que la crisis de México se 

originó por el fracaso del 

modelo económico neoliberal 

aplicado en los últimos 36 años 

y también por el predominio en 

este periodo de la más 

inmunda corrupción pública y 

privada. 

. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

33. La deshonestidad de los 

gobernantes es la causa 

principal de la desigualdad 

económica y social, y de la 

inseguridad y de la violencia 

que padecemos. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

34. Se puso fin a la 

contratación generalizada e 

indiscriminada de personal de 

confianza, a la asignación 

abusiva de oficinas, vehículos, 

mobiliario, equipos de 

comunicación y viáticos. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

35. El crecimiento económico 

tiene por objetivo el bienestar 

material y el bienestar del 

alma. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

36. Fortalecer la economía 

popular, impulsar proyectos 

para el desarrollo regional, 

fomentar la participación de la 

iniciativa privada y promover la 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 
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intensificación del comercio 

exterior 

37. Promover el desarrollo rural 

implica mejorar las condiciones 

de vida de los campesinos y 

fortalecer las actividades 

productivas 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

38. Estamos rescatando el 

campo del abandono al que fue 

condenado por la política 

neoliberal. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

39. Dejemos a un lado la 

hipocresía neoliberal y 

reconozcamos que al Estado le 

corresponde atemperar las 

desigualdades sociales 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

40. No es posible seguir 

omitiendo la justicia social de 

las obligaciones de gobierno 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

41. Se trata de promover el 

bienestar de los más pobres, 

de los desfavorecidos. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

42. La democracia es gobierno 

del pueblo, para el pueblo y 

con el pueblo. 

AMLO 1    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

principios políticos 

43. El actual gobierno decidió 

cambiar las medidas de guerra 

por una política integral, de 

justicia, paz y seguridad 

ciudadana. 

 

AMLO 1    Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno  

44. La nueva estrategia en 

materia de seguridad pública 

AMLO 1    Conceptos referidos a las 

obligaciones y 
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ha consistido también en no 

tolerar la tortura, ni ninguna 

otra violación a los derechos 

humanos 

responsabilidades del 

gobierno 

Tabla 3. Referencias del mensaje político de Andrés Manuel López Obrador (1er. Informe) 

 

2° INFORME DE GOBIERNO DEL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

2020 

CONCEPTO 

INF NO PAG COL PAR DESCRIBE 

 

1 El principal problema de 

México era la corrupción, y 

ahora no tengo la menor duda: 

la peste de la corrupción 

originó la crisis de México. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

2. En estos tiempos más que 

en otros, transformar es 

moralizar. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

3. La austeridad republicana es 

una realidad 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

4. El coronavirus nos ha dejado 

dolor, tristeza y penurias, pero 

también ha fortalecido el amor 

en las familias, ha demostrado 

el humanismo y la entrega de 

los trabajadores de la salud y 

ha resaltado la conocida 

fraternidad de nuestro pueblo 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

5. Solo quedará la tarea de 

terminar la obra de 

transformación y seguir 

gobernando con rectitud y 

amor al pueblo para contar 

siempre con su respaldo 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 



52 

 

6. Estoy convencido que la 

mejor manera de evitar 

retrocesos en el futuro 

depende mucho de continuar 

con la revolución de las 

conciencias para lograr a 

plenitud un cambio de 

mentalidad 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de valores 

éticos y morales 

7. Nuestro principal legado 

será purificar la vida pública de 

México 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

8. Ya se acabó la robadera de 

los de arriba pero todavía falta 

desterrar por completo el 

bandidaje oficial 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

9. Estamos enfrentando dos 

crisis, al mismo tiempo, la 

sanitaria y la económica, y 

vamos saliendo adelante 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno 

10. No dejaremos que los 

jóvenes sean enganchados por 

la delincuencia. No están 

solos, con ellos estamos 

construyendo el futuro  

AMLO 2    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

11. Sigue en pie el compromiso 

de terminar de sentar las bases 

del México del porvenir para el 

primero de diciembre próximo, 

cuando se cumplan dos años 

de gobierno. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

establecimiento de 

compromisos 

12. No es para presumir, pero 

en el peor momento contamos 

con el mejor gobierno. 

AMLO 2    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

13. Se acabó aquello de que 

todo lo ordenaba el Presidente 

porque el Ejecutivo era el 

poder de los poderes 

AMLO 2    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 
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14. Desde Francisco I. Madero, 

nunca un presidente había sido 

tan atacado como ahora; los 

conservadores están enojados 

porque ya no hay corrupción y 

perdieron privilegios. Sin 

embargo, gozan de una 

absoluta libertad de expresión 

y ello es prueba de que hoy se 

garantizan las libertades y el 

derecho a disentir. 

AMLO 2    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

15. Estamos llevando a cabo la 

Cuarta Transformación de la 

vida pública de México y es 

pertinente recordar que las tres 

primeras transformaciones, la 

Independencia, la Reforma y la 

Revolución, tuvieron que 

hacerse con las armas. Ahora 

lo estamos logrando de 

manera pacífica. 

AMLO 2    Caracterización del 

gobierno (según el Poder 

Ejecutivo) 

16. En los casos en los que 

están implicados ex 

presidentes de la República he 

propuesto que las autoridades 

responsables desahoguen el 

asunto con absoluta libertad y 

que, de ser necesario, se 

celebre una consulta para 

conocer la opinión del pueblo. 

AMLO 2    Establecimiento de 

prioridades de orden 

político 

17. En materia de política 

exterior nos apegamos a los 

principios constitucionales de 

no intervención, 

autodeterminación de los 

pueblos, solución pacífica de 

las controversias y cooperación 

para el desarrollo. 

AMLO 2    Conceptos referidos a la 

relación con otros países 

18. Pronostiqué que la crisis 

económica provocada por la 

pandemia sería transitoria; dije 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 
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que será como una “V”, que 

caeríamos pero que 

saldríamos pronto; 

afortunadamente así está 

sucediendo  

 

prioridades de orden 

económico. 

19. Ahora, todos los apoyos y 

créditos se entregan de 

manera directa para reactivar 

la economía de abajo hacia 

arriba. No se da prioridad a las 

grandes empresas y bancos 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

20. Fue menor el daño que nos 

causó la crisis económica que 

nos está afectando, que lo que 

se está registrando en otros 

países como Italia, España, 

Francia y Reino Unido. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

21.Vamos a salir de la crisis 

económica sin contratar deuda 

adicional y sin destinar dinero 

público a “rescates” inmorales  

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

22.Ya está en marcha la nueva 

política económica sustentada 

en la moralidad, la austeridad y 

el desarrollo con justicia. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

económico. 

23.El gobierno colabora en el 

mantenimiento de las escuelas 

y ha quedado claro que la 

educación no es un privilegio 

sino un derecho de todo el 

pueblo. 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

24. Para tranquilidad de 

nuestra conciencia y felicidad 

de todas y de todos, el 100 por 

ciento de las comunidades 

indígenas y de los más pobres 

del campo y de la ciudad se 

benefician con al menos uno 

de los programas sociales 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

25. México es un país, sin 

duda, con porvenir y un 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 
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ejemplo mundial de cómo 

hacer realidad el progreso con 

justicia  

prioridades de orden 

social. 

26. Estamos avanzando en el 

combate a la delincuencia. 

Hemos establecido una nueva 

estrategia que empieza por 

procurar trabajo, educación y 

bienestar a las personas que 

están en riesgo de ser 

reclutadas por los grupos 

delictivos 

AMLO 2    Conceptos referidos al 

planteamiento de 

prioridades de orden 

social. 

27. Hay justicia para el pobre y 

en materia de seguridad ya no 

manda la delincuencia 

organizada, como era antes. 

AMLO 2    Conceptos referidos a 

objetivos alcanzados 

28. Ya no hay torturas, 

desapariciones ni masacres; se 

respetan los derechos 

humanos y se castiga al 

culpable sea quien sea. 

AMLO 2    Conceptos referidos a 

objetivos alcanzados 

29. Las y los gobernadores y 

presidentes municipales de 

cualquier signo político 

encuentran en el Ejecutivo 

federal respeto y trato 

equitativo. 

AMLO 2    Conceptos referidos a 

objetivos alcanzados 

30. Hemos cumplido nuestra 

promesa de impulsar la 

verdadera independencia de 

las instituciones de justicia. 

AMLO 2    Conceptos referidos a 

objetivos alcanzados 

31. Aunque circunstancias 

imprevistas e infortunadas 

como la pandemia de COVID-

19 nos obligan a hacer ajustes, 

no vamos a apartarnos, en lo 

esencial, del espíritu del 

compromiso adquirido  

AMLO 2    Conceptos referidos a las 

obligaciones y 

responsabilidades del 

gobierno  

 

Tabla 4. Referencias del mensaje político de Andrés Manuel López Obrador (2° Informe) 
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Si bien en su momento  se hará un exhaustivo análisis de lo mencionado por los 

respectivos mandatarios, por ahora nos encontramos ante unos discursos que 

revelaron la interpretación de una serie de aconteceres que, controversial o no, 

marcó un hito de conducción de las políticas públicas, así como un afán de que la 

población identificara cada enunciado como una verdad objetiva. Sin calificar lo 

dicho como demagógico, lo cierto es que ambos presidentes parten, en muchos 

momentos, de situaciones ideales o idealizadas, sin duda contrastantes con la 

realidad de amplios sectores de la población. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS 

1. Las situaciones en los informes de gobierno

De acuerdo con el ejercicio de anotar lo dicho por los presidentes mexicanos en las 

cuatro tablas anteriores, a continuación se establece la situación y su frecuencia. 

Aquí se valora lo señalado prioritariamente, así como lo omitido o lo poco 

manifestado. Este es un trabajo cuantitativo muy revelador sobre las tendencias en 

torno a las situaciones. 

EZP AMLO 

SITUACIONES FRECUENCIA EZP FRECUENCIA AMLO 

Valoración de la herencia histórica 0 0.0% 2 2.7% 

Relaciones de la sociedad civil con 
las entidades de la administración 
gubernamental 0 0.0% 0 0.0% 

Relaciones con otros países 5 3.3% 5 6.8% 

Relación del gobierno con la 
sociedad civil 0 0.0% 0 0.0% 

Planteamiento de valores éticos y 
morales 0 0.0% 11 14.9% 

Planteamiento de principios 
políticos 0 0.0% 1 1.4% 

Papel desempeñado por las 
instituciones 5 3.3% 0 0.0% 

Papel desempeñado por 
funcionarios públicos 0 0.0% 0 0.0% 

Obligaciones y responsabilidades 
del gobierno y de los mexicanos 23 15.2% 0 0.0% 

Obligaciones y responsabilidades 
del gobierno 32 21.2% 3 4.1% 

Obligaciones y deberes de los 
mexicanos 14 9.3% 0 0.0% 

Objetivos no alcanzados 0 0.0% 0 0.0% 

Objetivos alcanzados 0 0.0% 4 5.4% 

Facultades gubernamentales de 
orden jurídico 11 7.3% 0 0.0% 

Establecimiento de prioridades de 
orden social 27 17.9% 7 9.5% 

Establecimiento de prioridades de 
orden político 0 0.0% 1 1.4% 
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Establecimiento de prioridades de 
orden económico 32 21.2% 14 18.9% 

Establecimiento de metas 0 0.0% 0 0.0% 

Establecimiento de compromisos 2 1.3% 13 17.6% 

Derechos de los mexicanos 0 0.0% 0 0.0% 

Caracterización del gobierno 
(según el Poder Ejecutivo) 0 0.0% 13 17.6% 

TOTALES 151 100.0% 74 100.0% 

 

Tabla 5. Enumeración de situaciones 
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Tabla 6. Enumeración de situaciones en barras comparativas 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Valoración de la herencia histórica

Relaciones de la sociedad civil con las…

Relaciones con otros países

Relación del gobierno con la sociedad civil

Planteamiento de valores éticos y morales

Planteamiento de principios políticos

Papel desempeñado por las instituciones

Papel desempeñado por funcionarios públicos

Obligaciones y responsabilidades del…

Obligaciones y responsabilidades del gobierno

Obligaciones y deberes de los mexicanos

Objetivos no alcanzados

Objetivos alcanzados

Facultades gubernamentales de orden jurídico

Establecimiento de prioridades de orden social

Establecimiento de prioridades de orden…

Establecimiento de prioridades de orden…

Establecimiento de metas

Establecimiento de compromisos

Derechos de los mexicanos

Caracterización del gobierno (según el Poder…

Título del eje

AMLO EZP
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La línea discursiva de los informes de gobierno refiere dos realidades interpretadas 

de acuerdo con las condiciones del entorno, en el tiempo que le correspondió a cada 

mandatario hacer su análisis. 

 En el caso del presidente Zedillo hay una correlación interesante entre las 

prioridades de desarrollo social y la economía. Es un discurso que enfatiza la 

necesidad de solucionar la crisis económica a partir del concurso de los actores 

sociales, tanto públicos como privados. Apuntala la inversión interna como un 

baluarte para superar la crisis, al tiempo que establece el requerimiento de sustentar 

una sana acción tributaria como un medio para capitalizar al país. También destaca 

la parte eminentemente económica, en un esfuerzo por desarrollar estrategias para 

abatir justo esta precariedad. No hay en el discurso una condena dirigida a su 

antecesor y a su equipo de gobierno como los generadores de la crisis y hay un 

ánimo constructivo en el que el mandatario y su gabinete son considerados por 

Zedillo como protagonistas de la recuperación. Es en esencia, un discurso 

conciliador, lo cual es observable en la forma como destaca la asunción de una 

postura de diálogo en el caso del conflicto armado en Chiapas, Por tanto, hace una 

apología a la solución consensuada y al respaldo público a los pueblos indígenas 

de esa región del país para doblegar inequidades endémicas.  

 El discurso del presidente Zedillo recurre con mayor frecuencia tanto a las 

responsabilidades y obligaciones del gobierno, como a la solución de los problemas 

económicos. Su retórica no es triunfalista, asume el compromiso de abordar las 

iniquidades sociales y, establece un camino para afrontar este reto. A diferencia de 

la tradición priista de ensalzar el orgullo patriótico y los valores morales, este 

discurso no acude a ellos. Se entiende que el papel que desempeña el gobierno es 

fundamental para afrontar los desafíos más poderosos de su tiempo, el económico 

y el social. Si bien históricamente esta etapa es recordada como aquélla que 

permitió la alternancia política, en sus primeros dos informes esta disquisición 

comienza a desarrollarse, pero su urgencia se centra en lo económico y en lo social. 

También, establece la importancia de propiciar una reconfiguración de orden 
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jurídico para permitir un cambio político en el que se aliente un proceso 

descentralizador, soberano y autónomo.  

 Cabe hacer una puntualización de carácter técnico. Si bien hay muchos 

conceptos que pueden incorporarse a varias situaciones, se tomó la decisión de 

asignar un señalamiento a una situación particular porque ésta es más afín al 

contexto del discurso. Por ejemplo, cuando Zedillo habla de “impulsar una nueva 

cultura democrática”, establecí no ubicarla en la situación de prioridades de orden 

político, sino en obligaciones y responsabilidades del gobierno. Tal determinación 

responde al hecho de que en el escenario del desarrollo de la acción pública, el 

gobierno se otorga para sí, la responsabilidad de actuar como un ente supremo e 

integrador. Todo esto se identifica en la contextualización. Sin embargo, una lectura 

más profunda y específica podrá dar cuenta de que un señalamiento tiene múltiples 

aristas y abordajes. Mi tesina se decanta por interpretar lo más evidente, con mi 

conocimiento académico en torno a lo que ha representado la figura presidencial 

con toda la envergadura y omnipotencia que la ha caracterizado. Es claro que en 

los años de la construcción del México contemporáneo, definido en gran medida por 

el priismo del siglo XX, el presidencialismo fue la tónica que marcó la 

conceptualización de un discurso grandilocuente y el referente simbólico de un 

liderazgo omnímodo. 

 El mismo criterio se desarrolla en la interpretación de lo establecido por el 

presidente López Obrador, si bien hay un contraste notable respecto a lo señalado 

por Zedillo. En principio, el discurso de AMLO es profundamente autorreferencial. 

En esa caracterización el Ejecutivo se define como el protagonista de un cisma, que 

rompe con todo lo conocido a nivel gubernamental. Se identifica como la fuerza 

moral que denomina como la revolución pacífica antecedida por la Independencia, 

la Reforma y la Revolución Mexicana. En este sentido, doblega todo lo anterior y se 

auto define como La Cuarta Transformación que anula el pasado neoliberal, la 

inmoralidad, la corrupción, el entreguismo y las crisis de los cien años de gobiernos 

anteriores. López Obrador se erige como el líder de un movimiento renovador que 
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tiene una fuerte carga moral. Destaca la puntualización de valores éticos y morales 

que se acercan más a una descripción espiritual, incluso religiosa. 

Desde Ávila Camacho, el presidente que gobernó al país en los años 40, no 

se había presentado un mandatario que hablara de felicidad, amor, espíritu, alma. 

Por ello, AMLO tiene un discurso sui generis con tintes morales, ejes desde los 

cuales plantea su acción de gobierno. Así, parte del amor y del logro de la felicidad 

del pueblo como los fundamentos de su mandato. En su retórica hay un leitmotiv, la 

tarea titánica de destruir la corrupción, la máxima práctica disruptiva que, desde su 

discurso, lideró toda la “inmundicia” de los regímenes anteriores. Su retórica es 

apabullante en adjetivos descalificadores hacia sus detractores. Observa a sus no 

afines como malévolos. Desarrolla una confrontación entre el “bien” y el “mal”. Su 

discurso es de compromisos y de objetivos alcanzados, en el que se apuntala la 

consideración de acciones que favorezcan al pueblo y destaca sus logros de apoyo 

asistencialista a la población vulnerable. 

Si bien habla de cuestiones de carácter económico, solo menciona a la crisis 

en este rubro como resultado de la pandemia. Establece que hay signos de 

recuperación y que la emergencia sanitaria “será como una “V”, que caeríamos pero 

que saldríamos pronto; afortunadamente así está sucediendo” (2° Informe, 2020). 

Habla asimismo de una relación “sana” con el exterior y coloca a su gobierno como 

un ejemplo mundial. Es notoria cómo su autodefinición gubernamental es plena en 

adjetivos que podrían parecer mesiánicos. Además, recupera la tradición de 

referirse a los héroes y a las gestas libertarias que nos dieron Patria. Revalora la 

herencia histórica y casi toda acotación tiene un referente moral. El discurso del 

presidente López Obrador es prolijo en defender al pueblo, desterrando la 

corrupción, la falta de escrúpulos, la delincuencia apañada bajo el poder político, la 

inequidad y la pobreza. Respecto a la crisis económica, la señala, además, como 

producto de la corrupción, de la ominosa actuación de sus antecesores, y no como 

un fenómeno, que desde una perspectiva más amplia, tiene otra clase de 

situaciones internas y externas. Es así como en su discurso da prioridad a la forma 
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como caracteriza su gobierno, a los compromisos que ha de asumir y a la situación 

económica relacionada directamente con lo social. 

 

SITUACIONES CON MAYOR NÚMERO DE MENCIONES 

Presidente Situaciones Porcentaje 

Ernesto Zedillo Ponce de León Obligaciones y responsabilidades del 
gobierno 

21.2% 

 Establecimiento de prioridades de 
orden económico 

21.2% 

Andrés Manuel López Obrador Establecimiento de prioridades de 
orden económico 

18.9% 

 

2. La descripción de las pautas operantes en el discurso de gobierno 

Para continuar con la caracterización de los mensajes políticos de los presidentes, 

se acude al concepto de pauta paradójica, la cual refiere valores contrapuestos, 

socialmente aceptados, que son una alternativa polarizada que suscita alternativas. 

El conflicto motivado genera principios. 

 En esta tesina, el propósito es conocer las disonancias, oposiciones y 

contradicciones que se infieren del discurso. 

3. Repertorio de pautas 

Se refiere a las siguientes pautas al considerar un análisis mayor realizado por 

Gómez, B. (O.C) en el que el análisis deriva una serie de tendencias útil para una 

amplia comprensión del discurso. 

 Estabilidad/Cambio 

Estabilidad. Es un principio que se fundamenta en el mantenimiento de un 

modo de actuar, en este caso del statu quo. No obedece a una necesidad 

transformadora y es preponderante el equilibrio. 

Cambio. Aquí se introduce una actitud dinámica que exige la modificación 

de una condición imperante, si bien existe el criterio de “cambiar” para dar 

“estabilidad”. En este análisis se decanta por la connotación transformadora. 
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 Endogamia/Exogamia 

Endogamia. Se refiere a la preponderancia de un orden que considera como 

vital lo interno, “lo nuestro”, lo que refiere aquello que se somete a un criterio 

localista. 

Exogamia. Es aquello que implica una apertura al exterior en una relación 

en la que lo local se abre hacia lo no nacional. Tiene que ver, en este caso, 

con la interacción con otros países. 

 Instituciones/Individuos 

Instituciones. Este principio refiere a las entidades que tienen una acción 

para impulsar políticas públicas. Son las que ejercen el mandato de los 

poderes gubernamentales. 

Individuos. Son los ciudadanos que reciben la acción de quienes detentan 

el poder. En ellos los gobiernos depositan un mando activo y/o pasivo. 

 Autoritarismo/Democrático 

Autoritarismo. Refiere un principio de carácter impositivo, incuestionable y 

a veces arbitrario en el ejercicio del poder. 

Democrático. Es un principio que adopta los derechos de los individuos 

como ciudadanos con voz y voto para participar en la elección de sus 

gobernantes. Implica libertad política. 

 Paternalismo/Participativo 

Paternalismo. Es el principio que refiere a quien detenta el poder de un 

modo patriarcal, al asumir que los gobernados son inmaduros en lo político y 

que necesitan la guía del mandatario. 

Participativo. Aquí se considera la opinión de los ciudadanos, así como su 

acción en la tarea de gestionar el poder. 

 Descriptivo/Explicativo/Normativo 

Descriptivo. En este principio el gobernante describe cómo se dan las 

situaciones. A partir de allí, señala por qué es útil la acción. 

Explicativo. Aquí, se aclara por qué las cosas son como son 
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Normativo. Se aplica la normatividad para señalar que las razones por las 

cuales un criterio es válido. Establece el apego de los sujetos a una 

específica manera de actuar. 

 Pasado/Presente/Futuro 

Pasado. Es el principio al que acude el presidente para recopilar la 

experiencia anterior, ominosa o reivindicadora, que justifica su proceder. 

Presente. Refiere el principio de lo que en el ahora resulta significativo y 

necesario para realizar actos que glorifiquen o anulen el pasado para 

enaltecer el futuro. 

Futuro. Es el principio en el que idealmente se ha de llegar a través de los 

hechos de gobierno que reivindiquen todo tiempo anterior. Es una 

perspectiva usualmente sublimada. 

 Problemas/logros 

Problemas. Refiere el principio de todo aquello que a lo largo del tiempo se 

ha constituido en una serie de desafíos que han obstaculizado el pleno 

desarrollo de la vida pública. 

Logros. Son los que se apuntalan como los eventos o acciones que han 

generado un objetivo exitoso a partir del desarrollo gubernamental. 

 

Porcentajes de los principios de acuerdo con las pautas 

Al respecto se desarrolla la identificación de las situaciones en concordancia 

con las pautas descritas. Este ejercicio se desarrolla en el anexo que 

acompaña este trabajo. Los resultados numerales y por porcentajes se 

indican a continuación. El propósito es entender cuáles son las 

convergencias y las disonancias en pautas y principios. Su lectura deviene 

del anexo, en el cual queda claro cómo se definen los aspectos que 

caracterizan al gran relato político. Su mejor explicación se agrega en el 

análisis específico de cada pauta. 
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Las pautas y los principios en el discurso de Ernesto Zedillo Ponce de 

León y en el de Andrés López Obrador 

 

 EZ EZ AMLO AMLO 

Principio 
Valor 

absoluto 
Ernesto 
Zedillo 

Valor 
absoluto Andrés Manuel López Obrador 

Estabilidad 65 6.0% 11 1.9% 

Cambio 102 9.5% 63 10.8% 

Endogamia 149 13.8% 75 12.8% 

Exogamia 4 0.4% 7 1.2% 

Instituciones 149 13.8% 74 12.6% 

Individuos 36 3.3% 34 5.8% 

Autoritarismo 26 2.4% 30 5.1% 

Democrático 137 12.7% 35 6.0% 

Paternalismo 27 2.5% 34 5.8% 

Participativo 26 2.4% 15 2.6% 

Descriptivo 16 1.5% 21 3.6% 

Explicativo 38 3.5% 26 4.4% 

 Normativo 103 9.5% 32 5.5% 

Pasado 2 0.2% 1 0.2% 

Presente 136 12.6% 61 10.4% 

Futuro 46 4.3% 21 3.6% 

Problemas 17 1.6% 2 0.3% 

Logros 0 0.0% 44 7.5% 

TOTALES 1079 100.0% 586 100.0% 

 

Tabla 7. Los principios y las pautas.  
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Tabla 8.  Los principios y las pautas en barras comparativas. 

 

Estabilidad/Cambio 

La pauta estabilidad es abordada ampliamente por ambos mandatarios, si bien, por 

las necesidades del momento, hay más reiteraciones en el discurso de Zedillo. Ante 

la vorágine económica y política, este mandatario se acoge a la institucionalidad 

para propiciar una condición en la que se pretende dar certeza a la población. Al 

respecto señala “Garantizar que nuestra vida política esté ceñida a la Constitución”, 

“Lograr la justicia cumpliendo estrictamente con la Constitución y las leyes”. Para 

esos fines estabilizadores se expresa en términos de cambio y sobre ello establece 

“Transformar el sistema de impartición y procuración de justicia” y “Fortalecer el 

equilibrio entre los poderes del Estado”. Por su parte, el discurso de López Obrador 

refiere un anhelo de estabilidad pero en afinidad a la necesidad del cambio. Lo que 

básicamente indica es la generación de un discurso en el que la pauta estabilidad 

tenga un destino definido hacia la transformación. Así, menciona que “Se está 

poniendo en práctica el olvidado mandato constitucional, según el cual el Estado 

tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional”. 

También es destacada la retórica en torno a la estabilidad, la cual es muy clara 

cuando aborda aspectos de política exterior. De este modo señala por ejemplo: 

“Hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con 

base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada 

a problemas comunes”. Al volver a la pauta cambio, AMLO se acoge a 

determinaciones morales, las cuales dan proyección a su discurso. Ello se observa 

cuando menciona “El crecimiento económico tiene por objetivo el bienestar material 

y el bienestar del alma” y “Es un hecho demostrable que la crisis de México se 

originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 

años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción 

pública y privada”. Su perspectiva de cambio, a diferencia de Zedillo, quien es más 

institucional, tiene un carácter redentor. López Obrador se identifica como el 

motivador del cambio en un sentido de sanación y salvación. 



69 

 

 

Endogamia/Exogamia 

La endogamia es un factor sine qua non de todo discurso de gobierno. Desde luego 

que la referencia a lo interior, al interés de los nacionales es una pauta que 

caracteriza el desarrollo de políticas públicas. Ambos presidentes manejan estos 

aspectos de manera porcentualmente similar. AMLO establece “Promover el 

desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y 

fortalecer las actividades productivas”, así como “Se trata de promover el bienestar 

de los más pobres, de los desfavorecidos”. Por su parte, Ernesto Zedillo apunta 

“Trabajar en la construcción de un Estado de derecho que garantice la justicia sin 

excepción, sin privilegio, sin impunidades” y “Promover los derechos indígenas”. 

Respecto a la exogamia, los dos mandatarios la hacen explícita cuando tocan temas 

de política exterior, casi de un modo exclusivo. No obstante, Zedillo subordina la 

temática exterior, al respeto de los connacionales. Es importante entender que el 

fenómeno de la migración ha sido un aspecto candente en la relación con otros 

países, principalmente con Estados Unidos. De este modo, señala por ejemplo, 

“Desplegar una intensa actividad en el exterior para fortalecer nuestra soberanía” y 

“Promover los intereses de los mexicanos en el mundo”. Por su lado, AMLO se 

propone rescatar los postulados tradicionales de respeto hacia la soberanía y el 

apoyo mutuo entre naciones. Indica “El Ejecutivo federal ofrece cooperación, 

amistad y respeto para todos los países del mundo” y “Mediante la negociación y el 

diálogo franco se busca involucrar, como se está haciendo, a los gobiernos de 

Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte centroamericano”. 

Instituciones/Individuos 

Los presidentes considerados dan un peso mayúsculo a la intervención de las 

instituciones públicas como aquéllas que han de generar el desarrollo de la Nación. 

En proporción similar son nombrados tanto los órganos de gobierno como los que 

tienen que ver con el desempeño de acciones que movilicen el quehacer público. 

En estos términos, Zedillo menciona “Continuar negociando con otros países y 
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regiones acuerdos de liberalización comercial para alentar al sector exportador”, 

actividad que corresponde al Ejecutivo, También menciona “Respaldar (los medios 

de comunicación) los trabajos de procuración de justicia evitando sensacionalismos, 

rumores y presiones”. López Obrador señala “Nos ocupamos de auspiciar la 

regeneración ética de las instituciones y de la sociedad” y “El objetivo más 

importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 tengamos una 

sociedad mejor”. En gran medida, las observaciones de AMLO en el ámbito de lo 

institucional se remiten a la explicación de que a partir del Poder Ejecutivo, se lleven 

a cabo las acciones de gobierno para eliminar los aspectos más sórdidos de los 

mandatos anteriores, según su juicio. Aquí, la figura presidencial se erige como 

omnipotente y reivindicadora. Sobre los individuos, Zedillo involucra a los 

ciudadanos en “Buscar la fuerza de nuestra unión” y “Unirnos para fortalecer la 

soberanía nacional”. En tanto, AMLO establece “Nada ni nadie podrá detener la 

aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, y el interés nacional se 

impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo 

mezquino” y “Nos ocupamos de auspiciar la regeneración ética de las instituciones 

y de la sociedad”. Aquí se repite el postulado de la moralización, valor muy amplio 

y significativo destacado en la retórica de Obrador. 

Autoritarismo/Democrático 

El componente autoritario de esta pauta es más notable en López Obrador que en 

Zedillo, quien por su parte, destaca más su postura democrática. De este modo, tal 

mandatario señala “Ceñirse a la búsqueda de la verdad” y “Ceñirse a la aplicación 

de la ley” como medidas imperativas ante los asesinatos políticos del anterior 

sexenio. Eso es lo más cercano a su retórica autoritaria. En cuanto al aspecto 

democrático apunta “Impulsar la descentralización definitiva de los servicios de 

salud” y “Proponer un nuevo federalismo para propiciar el desarrollo integral de la 

Nación”. En lo que le corresponde, AMLO menciona: “La austeridad republicana es 

una realidad” y “Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al 

Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales”. En este sentido, su 

discurso es muy autorreferencial al asumirse como el líder que acabará con todo lo 
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anterior, lo que califica como “corrupto” e inmoral. Así, expresa que “El actual 

gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral, de justicia, 

paz y seguridad ciudadana”. Su concepción de democracia se orienta hacia esa 

tesitura. 

Paternalismo/Participativo  

El componente paternalismo se duplica en el discurso de López Obrador respecto 

al presidente Zedillo. La tesitura patriarcal de AMLO tiene, se reitera, un carácter 

redentor. Esto se observa en afirmaciones tales como “El coronavirus nos ha dejado 

dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha 

demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado 

la conocida fraternidad de nuestro pueblo” y “Solo quedará la tarea de terminar la 

obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo para 

contar siempre con su respaldo”. Por su parte, Ernesto Zedillo establece en este 

mismo componente “Avanzar en el federalismo atendiendo las desigualdades y 

compensándolas para procurar equidad y justicia” y “Alcanzar la paz con dignidad y 

justicia sin extender el conflicto (en Chiapas). En cuanto a lo participativo, ambos 

mandatarios manejan el aspecto en proporciones similares. Zedillo afirma 

“Continuar el diálogo con un lenguaje de reconciliación (en Chiapas)” y “Unirnos 

para reafirmar la voluntad de todos los mexicanos de engrandecer la soberanía”. 

Por su parte, López Obrador menciona “En los casos en los que están implicados 

ex presidentes de la República he propuesto que las autoridades responsables 

desahoguen el asunto con absoluta libertad y que, de ser necesario, se celebre una 

consulta para conocer la opinión del pueblo” y “Nuestro principal legado será 

purificar la vida pública de México”. Esto último con una responsabilidad compartida 

entre gobierno y ciudadanos. 

Descriptivo/Explicativo/Normativo 

En lo descriptivo, el discurso de Zedillo tiene la mitad de menciones respecto a la 

retórica de AMLO. Señala, por ejemplo, “Buscar la fuerza de nuestra unión” y 

“Querer un México más democrático”. En tanto, López Obrador establece “La 
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austeridad republicana es una realidad” y “No es para presumir, pero en el peor 

momento contamos con el mejor gobierno”. Referente a lo explicativo, Ernesto 

Zedillo indica “Sostener que la soberanía es el sustento de nuestro derecho a la 

igualdad de oportunidades” y “Trabajar con determinación para vencer la 

adversidad”. AMLO apunta “Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de 

la vida pública de México y es pertinente recordar que las tres primeras 

transformaciones, la Independencia, la Reforma y la Revolución, tuvieron que 

hacerse con las armas. Ahora lo estamos logrando de manera pacífica” y “Ya está 

en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y 

el desarrollo con justicia”. Finalmente, en cuanto al componente normativo, la 

retórica de Zedillo duplica porcentualmente a la de AMLO. Los acontecimientos 

políticos violentos marcaron ese tenor imperativo en el discurso de finales del siglo 

XX. Así, establece “Mantener la disciplina monetaria” y “Reformar para garantizar 

los derechos indígenas”. López Obrador señala “Vamos a salir de la crisis 

económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a “rescates” 

inmorales” y “Hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la 

delincuencia organizada, como era antes”.  

Pasado/Presente/Futuro 

El pasado no es significativo por sí mismo, sino por su repercusión en el presente y 

en el futuro. Eso sucede en los relatos de los dos mandatarios. Así, Zedillo solo 

menciona “Lograr tasas de crecimiento económico superiores al cinco por ciento 

anual para abatir rezagos históricos”. Mientras, López Obrador destaca “Es un 

hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo 

económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio 

en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”. Es destacable 

cómo AMLO atribuye a las políticas públicas que lo precedieron como responsables 

de todos los desafíos que su gobierno ha de afrontar. Sobre el presente explícito 

éste es el que domina en el discurso. Zedillo declara “Mantener una política 

monetaria congruente con la reducción de la inflación para que la recuperación 

ocurra sobre bases sólidas” y “Garantizar la vigencia del Estado de derecho”, en 
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tanto que AMLO establece “El actual gobierno federal defiende a los mexicanos en 

Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los 

instrumentos legales a su alcance” y “Estamos rescatando el campo del abandono 

al que fue condenado por la política neoliberal”. Finalmente, respecto al futuro puede 

señalarse que es una práctica común en el discurso vincular el presente al futuro, 

aunque de modo explícito Zedillo indica “Transformar nuestros sistemas de justicia 

a partir de la Constitución” y “Iniciar una reestructuración completa de las 

procuradurías General de la República y del Distrito Federal”. Por su lado, AMLO 

apunta “Fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo 

regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la 

intensificación del comercio exterior” y “Estoy convencido que la mejor manera de 

evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las 

conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad”. 

Problemas/Logros 

El presidente Zedillo habla en un porcentaje mayor de los problemas que AMLO, 

quien destaca los logros de un modo notable, en tanto que Zedillo no tiene ninguna 

mención de este último componente. Como problema Ernesto Zedillo indica 

“Atender la miseria que provocó el conflicto en Chiapas”. Este fenómeno guerrillero 

fue en su época un conflicto que apremiaba a su gobierno, y es, junto con lo 

económico, un problema explícito. Mientras, AMLO apunta “Aunque circunstancias 

imprevistas e infortunadas como la pandemia de COVID-19 nos obligan a hacer 

ajustes, no vamos a apartarnos, en lo esencial, del espíritu del compromiso 

adquirido”. Sobre los logros, Obrador indica “ahora, todos los apoyos y créditos se 

entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se 

da prioridad a las grandes empresas y bancos” y “Ya está en marcha la nueva 

política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con 

justicia”. 

El análisis de los principios y las pautas es central en la metodología por la que me 

decanté para sustentar este trabajo de investigación. Identificar las pautas 

paradójicas y sus principios es un acercamiento significativo para reconocer las 
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características de todo relato, en este caso el político. Como una gran historia, los 

actores ejecutan roles y acciones que responden a su estatus o jerarquía. En este 

caso, el presidente de la República es el actor que de manera real, junto con los 

otros poderes de gobierno, llevan a cabo políticas públicas, la mayoría centrada en 

una lógica de avance y desarrollo. Solo la historia juzgará si los conceptos 

idealizados respondieron a un proceder genuino y honesto, o todo quedó en 

retórica. Las próximas generaciones tendrán más claridad en una mirada a la 

distancia, la cual puede ser denostada o reivindicadora. Al tiempo… 
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CONCLUSIONES 

La interpretación de las situaciones y las pautas en torno a la crisis 

económica 

La caracterización del discurso político es el propósito de este trabajo de 

investigación. En esa dinámica he observado la importancia de reconocer aspectos 

que contextualizan el objetivo de mi trabajo: entender cómo ha sido abordado el 

tema de la crisis económica en los informes de gobierno. Es evidente que para llegar 

a este punto he tenido que considerar al discurso en su globalidad, pues la 

comprensión de fenómenos tan aparentemente específicos están revestidos de la 

complejidad discursiva, propia de los relatos de los gobernantes. En este esfuerzo, 

he de aclarar que la tarea ha sido significativa y fructífera a partir de la metodología 

que propone la mediación social. Considero que el objetivo relacionado con el hecho 

de apuntalar los elementos de carácter económico tuvo un desarrollo incipiente, en 

algunas puntualizaciones. Zedillo habla abiertamente de lo que sus políticas 

públicas harían para abordar la crisis, en tanto que AMLO parece minimizar la 

situación y la musita apenas, aunque  la observa como una circunstancia de impacto 

por referentes externos. 

 No ha sido fácil identificar la particularidad de la crisis sin tomar en cuenta 

los factores de orden social, político o jurídico. Sin embargo, con lo señalado hasta 

ahora puedo ofrecer las siguientes conclusiones: 

1. El discurso de Zedillo, normado a partir de referentes marcadamente 

institucionales, fue muy estricto respecto al asunto de forjar un camino que 

permitiera salir de la honda crisis política y económica que heredó de su 

antecesor, el presidente Salinas de Gortari. La retórica Zedillista está 

orientada a la ordenanza. Sus señalamientos son más normativos, muy 

comprometidos para solucionar los problemas de su tiempo, en un afán de 

dar viabilidad a su proyecto de nación. Al acercarse al fenómeno de la crisis 

económica su retórica es imperativa en cuanto a imponer medidas fiscales y 

de ahorro interno, así como de austeridad y control. 
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2. Los dos primeros informes tienen fuertes referencias en torno a cómo 

resolver el caos económico y entablar un diálogo para afrontar los hechos 

sobre la guerrilla insurgente que hizo su aparición en 1994. El presidente 

Zedillo será recordado históricamente más por su tarea impulsora de la 

alternancia política, que por cualquier otra acción. De facto, en sus primeros 

informes ya avizora su perspectiva democratizadora y el objetivo de ampliar 

la federalización. 

3. Respecto a la crisis establece más mecanismos activadores de la economía, 

por lo que, desde mi juicio, su retórica es fuertemente pragmática. Su 

motivación fundamental va hacia el rescate de la nación después de los 

poderosos desafíos de final del siglo XX, a nivel interno. No se asumen en 

su discurso menciones que califiquen, e incluso no hay una denostación 

hacia los errores administrativos de su antecesor. Por ello, y sin duda por la 

tradición priista, no hay un ataque al gobierno de Salinas. Él observa una 

serie de aconteceres y los interpreta como aquéllos que requieren ser 

solucionados a partir de su propio ejercicio ejecutivo, así como el de los otros 

actores políticos con posibilidades de acción pública. Por ello, su discurso 

resulta muy institucional, rígido, estricto y con apreciaciones cortas y 

puntuales. 

 Por su parte, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia del 

de Zedillo, quien se expresa nulo en logros, está marcado por una serie de 

explicaciones que enaltecen a su administración como aquélla que redimirá a la 

Nación. Habla efectivamente de logros, pero desde su primer discurso no refiere 

logros objetivos de su mandato, sino de lo que la sociedad le otorgó en las urnas 

como agente de cambio. Asume un principio político, la Cuarta Transformación, 

como de la que se derivará el bienestar del pueblo. Su relato es nutrido, explicativo 

y abundante en adjetivos que califican con violencia verbal a los pasados gobiernos, 

los cuales identifica como los más obscenos de la tendencia neoliberal. Retoma 

gestas y glorias de los transformadores de la nación mexicana y se asume como su 

heredero. Respecto a la crisis económica, la caracteriza como producto de la 

negligencia y la corrupción de mandatos pasados. Su óptica no está en consonancia 
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con actos propios, por lo que no se percibe como coadyuvante de la crisis 

económica del país. Incorpora en su segundo informe el retroceso ocasionado por 

la emergencia sanitaria mundial, pero de modo optimista establece que en México 

todo está y estará controlado. No hay una mirada a otras circunstancias globales 

que han sumido al mundo en una honda crisis económica atizada por la pandemia. 

Asimismo, el discurso de AMLO es profuso al detallar aspectos moralizantes y 

enaltece valores como el amor o la paz, así como cuestiones vinculadas al alma y 

al espíritu. Estas menciones están muy arraigadas en su retórica y pareciera, desde 

mi juicio, que su postura redentora es mesiánica y tan endogámica que poco 

observa situaciones que indudablemente vinculan a México con una realidad 

internacional que vaya más allá de lo logrado por el acuerdo comercial entre los 

países de Norteamérica. Sin duda estamos frente a un discurso diferente y de un 

orden moralizante en el que se destacan la salvación y la sanación del país. Para 

AMLO, quien se propone cerrar la brecha de la pobreza, se identifica con los 

principios de un nuevo modelo de Nación. Se identifica como guía moral y el 

precursor de una nueva era para México. Su discurso puede ser altamente debatible 

y se juzgaría por algunos como disonante a la realidad, pero como mi propósito 

investigativo no es establecer juicios, sino seguir una línea teórica y metodológica, 

el avezado lector podrá mirar objetivamente los datos arrojados por este análisis de 

contenido, y podrá generar sus propias conclusiones. 

EPÍLOGO 

El desarrollo de la presente investigación me ha otorgado la certeza de la relevancia 

que tiene el discurso político como una forma de caracterizar la realidad. Si bien, 

reitero, son numerosas las fuentes que permiten a los sujetos tener una perspectiva 

sobre lo que acontece, tiene una fortaleza específica señalar a los relatos políticos 

como aquéllos que han de forjar un concepto sobre la realidad del país. Su tarea 

nunca ha sido menor, pues desde su óptica se han implantado políticas públicas, 

normatividades, manifestaciones sociales y la cercanía de afines y el 

cuestionamiento de los contrarios. El espíritu de este análisis de contenido ha sido 

acudir a la interpretación de lo más destacable por los dos presidentes de la nación. 
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Desde luego, un discurso inserto en el escenario neoliberal es disonante respecto 

a lo dicho por AMLO, el líder de izquierda que se auto refiere como un político 

impulsador de un cambio demandado ante la corrupción y la ostentosa pobreza de 

millones de mexicanos. Lo cierto es que los discursos de gobierno enaltecen 

básicamente, a manera de relato literario, una dinámica de roles que despliegan 

acciones dentro de un marco contextual. No es mi objetivo calificar u otorgar un 

juicio a lo que ha motivado la interpretación que ha dado cada presidente a su 

ejercicio gubernamental. Sólo me he encargado de echar mano de una metodología 

que hace más visible la identificación sistemática de los enunciados del discurso. El 

análisis ha sido realizado. Solo resta enunciar que ha sido altamente gratificante 

asomarme a un fenómeno poco analizado desde mi referente teórico y 

metodológico, el cual ofrece respuestas desde un orden cuantitativo con inferencias 

cualitativas. Vale, desde mi mirada, desarrollar aportaciones que dentro de un plan 

comunicativo den cauce al análisis y a la comprensión de la política del país. Al 

respecto hay mucho por hacer. 
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