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Introducción 

elecciones federales de 2012 constituyeron una nueva experiencia 
pnru lii democracia mexicana, al poner una vez más a prueba la capaci-
tlttd lie las instituciones electorales para dar certidumbre y legitimidad a 
los procedimientos utilizados, garantizar la legalidad y alcanzar la acep-
IHclóii social y política del resultado final. La contienda planteó nueva-
tncntc un dilema de relevancia, que podría derivar hacia la continuidad 
del Partido Acción Nacional en la Presidencia de la República luego de 
dos periodos constitucionales, otorgar a la izquierda la oportunidad de 
(i nal mente alcanzar la primera magistratura del país o reconsiderar la 
posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional retornara la 
Presidencia luego del desencanto social por la polarización ideológica de 
los últimos años. 

Como en los últimos procesos presidenciales, la comunicación políti
ca funcionó nuevamente como una variable importante al generar efec
tos múltiples en los diferentes segmentos de electores. Por un lado, la 
comunicación mediática concentrada en los spots audiovisuales utilizó 
como nunca antes intensos y reiterantes mecanismos de persuasión ma
siva para impactar el imaginario social y generar expectativas de nuevas 
prácticas de gobierno y beneficio social. Por otro, las encuestas demos-
cópicas y su socialización mediática contribuyeron a desencantar la par
ticipación ante la sensación dominante de una inmovilidad constante 
en las intenciones de voto. A ellos deben agregarse los excesivos gastos 
de campaña de las distintas coaliciones que, si bien fueron sancionados 
con multas por parte del órgano electoral a los partidos políticos, en 
ningún momento se puso en riesgo el dictamen sobre el resultado final 
de la elección. 

Sin embargo, si hubiese que definir lo realmente significativo de esta 
elección en términos de debate y movilización colectiva es innegable 
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Discurso y representación: la izquierda 
mexicana en el proceso electoral de 2012 

Carlos Enrique Ahuactzin Martínez; Jorge David Cortés Moreno;Jo 
Luis Castillo Duran; Angélica Mendieta Ramírez;' 

Introducción 

En el camino a la elección presidencial de 2012, Andrés Manm I |. 
pez Obrador (AMLO) enfrentó la división del Partido de la Revolm It'ih 
Democrática (PRD) en el contexto de la renovación de la dirig< in U 
nacional, cuya contienda se centró en las candidaturas de Alejamliii 
Encinas y Jesús Ortega, lo que derivó en un distanciamiento del polii li ti 
tabasqueño con el partido que lo había postulado como candida in ni 
la elección de 2006. Al final. Ortega obtuvo la dirigencia del PRI ' i 
decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . I H 
embargo, esta situación obHgó coyunturalmente a AMLO a presnii.ii 
su proyecto de nación en los escenarios tanto del Partido del TralM|ii 
(PT) como del Partido Movimiento Ciudadano (MC) (antes Convi i 
gencia). El resultado de estas iniciativas desembocó en la configurai mu 
de la candidatura de AMLO a la presidencia de la república, prinicui 
en el PT y MC y, posteriormente —tardíamente—, en el PRD (Bolív.ii 
Meza, 2012). 

Desde la actividad política en el PT, AMLO logró articular un con 
senso entre los partidos de izquierda con miras a la elección de 20 L', 
La propuesta fue bien recibida, sobre todo porque Alberto Anaya (iii 
tiérrez, coordinador nacional del PT, compartió la iniciativa a fin ilr 
construir un bloque político sólido que le hiciera contrapeso al Partido 
Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
pues «[Anaya] hizo énfasis en que el objetivo de López Obrador es tener 

' Profesores Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
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iiiliilatos y junto con ellos, promover el proyecto alternativo 
i ilRÍ c o m o combatir la asfixia mediática y el ataque sistemático 
liriho en su contra por más de seis años» (Partido del Trabajo, 

¡"O. Nótese cómo el centro gravitacional de la propuesta de los 
izquierda tuvo como eje a AMLO, una vez que se recono-

i ' I I Mica más importante era impulsar el proyecto alternativo de 
M , I liyo promotor e ideólogo principal era el político tabasqueño. 
• I I liicn, en lo que se refiere al Partido Movimiento Ciudadano, 

iiocerse su antecedente en el Partido Convergencia por la De-
H M, cuyo reconocimiento como partido nacional por el Instituto 

• il l'Iectoral (IFE) data del 1 de agosto de 1999. A partir de enton-
i.i hicrza política constituyó un frente común con los partidos de 
Illa en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en 2000 formó 
.le la «Alianza por México», cuyo candidato fue Cuauhtémoc Cár-
Solórzano, junto al PRD, PT, el Partido Alianza Social (PAS) y el 

• lii de la Sociedad Nacionalista (PSN). En 2006, bajo el nombre de 
I I H-ncia, integra la coalición «Por el Bien de Todos», conformada 

lili M I II por el PRD y el PT, con 7\ndrés Manuel López Obrador como 
lulidato presidencial. En este sentido, con miras a la elección de 2012, 
livcrgencia adquirió un nuevo nombre en 2011 ante el IFE: Movi-

j r i u o Ciudadano. De este modo, se integró la coalición electoral de-
'niinada «Movimiento Progresista» integrada por el PRD, PT y MC, 
yo candidato fue AMLO (Movimiento Ciudadano, 2013). Destaca, 
m o puede verse, la formación de coaliciones entre los partidos de la 

qiiierda mexicana, lo que puede interpretarse como una polarización 
C la vida política, considerando que el PAN y el PRI constituyen los 
ifos polos del sistema político durante las elecciones presidenciales. 
Con base en el escenario anterior, cabe preguntarse ¿cómo AMLO 

configuró un discurso político que diera salida a las expectativas elec
torales del PRD, del PT y de MC, en un contexto donde imperó la di
versidad ideológica y la consecución del Poder Ejecutivo Federal? Entre 
otras cosas, es necesario recordar que López Obrador ya había desple
gado en 2006 un discurso como candidato presidencial, en oposición 
a Felipe Calderón Hinojosa, y que ese discurso se radicalizó aún más 
durante los meses posteriores a la elección, en defensa de lo que él llamó 
la «presidencia legítima». Como ha visto Ribando Seelke (2012, 4 de 
septiembre: 5), AMLO tuvo que moderar su imagen para poder llegar 
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a un universo más amplio de votantes, lo que no se cumplió del todd 
en los momentos álgidos de la campaña. A veces se presentaba, como 
ocurrió en su spot de presentación (IFE, 2012), como un candidaio 
conciliador y otras ocasiones, sobre todo en los mítines y las confenii 
cias de prensa, como un político que confrontaba abiertamente a l.is 
otras fuerzas políticas y sus candidatos. 

La estrategia de campaña del candidato de los partidos de izquienl.i 
en el proceso electoral del año 2012, Andrés Manuel López Obradoi 
(AMLO), tuvo como finalidad disminuir las opiniones negativas que los 
electores se habían formado con posterioridad a la impugnación realiz.i 
da ante los resultados de la elección de 2006. La imagen del candidato 
se asociaba a la movilización social que se había emprendido en su apo 
yo para confrontar al presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, dail.i 
la escasa diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección. Poi 
esta razón, se requería reconfigurar la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, como un político más moderado en sus intervenciones con los 
medios, así como sus discursos, en busca de la adhesión de los electores 
y de la unidad social que se requería para enfrentar la elección de 2012. 

La opinión desfavorable en torno a AMLO se forjó con una inciden 
cia directa de los medios masivos de comunicación, que en ese entonces 
tenían una mayor hegemonía en la presencia efectiva que sostenían ante 
la población y, en consecuencia, el mensaje transmitido por el candi 
dato a partir de la no aceptación del resultado electoral contribuyó a 
la generación de una imagen negativa de López Obrador, quién fue 
calificado en el menor de los casos como intransigente y obstinado. Sin 
embargo, ¿es posible identificar la congruencia del discurso, entre su 
naturaleza comunicativa y persuasiva y su enfoque coyuntural, con la fi 
nalidad de contrarrestar la opinión negativa de los electores respecto de 
Andrés Manuel López Obrador y su posible correlación con la decisión 
del voto a favor de su candidatura? 

La aproximación discursiva y política de los mensajes del candidato 
de la izquierda, como puede comprenderse, requiere de su contextúa 
lización, con base en los antecedentes políticos y electorales que han 
marcado al sistema político mexicano a lo largo de su historia. De este 
modo, conviene recordar que México ha vivido desde el año 1988, pro
cesos electorales competitivos, en los que se distingue una posibilidad 
de triunfo para más de un contendiente, en contrasentido a los procesos 
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• lectorales que se realizaron durante gran parte del siglo XX, en los que 
i i i la mayoría de los casos no se ubicaba una competencia real, pudien-
ilo incluso anticipar al triunfador del proceso desde que daba inicio de 
manera oficial. Es a partir de la elección presidencial de 1988, en el que 
c\o Oficial, que se había preservado en el gobierno federal desde 
1929, sufre una de las tres grandes escisiones que ha registrado hasta 
la actualidad, generando en este año una mayor cantidad de afiliados 
ijtie desertan del partido, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, 
en las que si bien se registra un conflicto directo entre los movimien
tos de oposición surgidos desde dentro, en los casos de Juan Andrew 
Almazán en 1940 (Michaels, 1968) y Miguel Henríquez Guzmán en 
1952 (Servín, 1989) y la decisión del Presidente de la República, quien 
en ese entonces tenía la exclusividad en la designación del candidato a 
sucederlo, en ambos casos se trató de personajes muy ligados a la vida 
política del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien en el caso de Almazán 
aún se encontraba en funciones como presidente y, en el segundo caso 
fungía como Secretario de la Defensa Nacional. Ambos sucesos se en
cuentran documentados como los episodios en los que se encontró en 
mayor riesgo la posibilidad del triunfo para el Partido de la Revolución 
Mexicana, antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional; sin 
embargo, los resultados electorales registraron en 1940 un contundente 
triunfo del candidato oficial, Manuel Avila Camacho, «el recuento de 
votos llevado a cabo por el gobierno, no concedió a la oposición más 
que un número ridiculamente bajo de votos» (Michaels, 1968: 81), por 
su parte en la elección de 1952: 

«El trece de agosto, la Cámara de Diputados se constituyó en Colegio 
Electoral para calificar y expedir los resultados oficiales de la elección. 
Un mes después, el doce de septiembre, el Colegio declaró oficialmente 
a Adolfo Ruiz Cortines como presidente electo con 2,713,419 votos a su 
favor, 74.31% de la votación total. Henríquez había obtenido 579,745 
votos, el 15.87%» (Servín, 1989; 155). 

Estos dos eventos están caracterizados por una situación particular en 
común, los contendientes de oposición, forjaron su vida política al in
terior mismo del poder y, sus campañas políticas se ciñen a un lenguaje 
común, que se percibe muy cercano al de los candidatos del partido 
oficial, esto derivado de su servicio directo a los gabinetes o al grupo 
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cercano al entonces presidente de la república, Almazán estuvo a cargo 
del comando militar del quinto distrito federal en Nuevo León, durante 
el gobierno de Cárdenas (Michaels, 1968: 111), Henríquez conservaba 
su cargo miütar en la Secretaría de la Defensa Nacional, que ocupaba el 
ex presidente Lázaro Cárdenas. 

No obstante estos acontecimientos, es en el año de 1988, que se pre
senta la mayor movilización en oposición a la designación del candidato 
del partido oficial, ya para ese entonces denominado Partido Revolucio
nario Institucional. Dicho movimiento es encabezado nuevamente poi 
alguien ligado a la figura del ex presidente Cárdenas, ahora es su hijo 
Cuauhtémoc, quien encabeza la candidatura de oposición. 

Cuauhtémoc Cárdenas inició su carrera política al afiliarse al Partido 
Revolucionario Institucional en el año de 1970, ocupando cargos me
nores en constante ascenso, hasta lograr ser Gobernador de Michoacán, 
estado natal de su padre, durante el periodo 1980-1986 (Gobierno del 
Estado de Michoacán, 2013). Para el año de 1987, desde el interior 
del PRI, promueve la fundación de la corriente democrática, que bus
ca establecer condiciones sobre las cuales la designación del candidato 
presidencial no recaiga exclusivamente en el Presidente de la República, 
quien desde la fundación del partido en 1929 había ejercido el privile
gio de ser el gran elector. La escasa posibilidad de competencia durante 
el proceso electoral constitucional, en el que los candidatos de los dis
tintos partidos contendían para ocupar los cargos públicos, derivada de 
la hegemonía del PRI en los triunfos electorales, imponían la necesidad 
para aquellos que aspiraban a los cargos de elección popular, a competir 
al interior de sus partidos. Sin embargo, esta posibilidad para el caso 
de la presidencia de la República estaba cancelada, por ser el Presidente 
en turno el encargado de designar a su sucesor. En este sentido, la co
rriente democrática fundada por Cárdenas buscaba abrir los espacios de 
expresión al interior del partido para que los distintos grupos apoyaran 
a quienes consideraran idóneos para ocupar la candidatura, lo cual fue 
rechazado abiertamente por la dirigencia del partido, que no aceptó 
la intención de modificar el procedimiento que hasta entonces había 
funcionado, es decir, dejar al Presidente de la República la facultad ex
clusiva de realizar esta tarea. Lo anterior desembocó en la deserción de 
los integrantes de la corriente democrática del PRI, que se agruparon 
junto con algunos partidos que no significaban una oposición fuerte 
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por la escasez de sus afiliados y de los triunfos que habían obtenido que 
se limitaban a algunas presidencias municipales, así como a la obten
ción de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
estos partidos se podían caracterizar algunos de centro, como el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana o de izquierda, como el Parti
do Socialista Unificado de México. Esta agrupación se constituyó en el 
frente Democrático Nacional (FDN), que postuló mediante la cesión 
del registro de los partidos, a Cuauhtémoc Cárdenas (Carmona, 2013). 

En esta ocasión, a diferencia de los acontecimientos antes reseñados 
de 1940 y 1952, el discurso del candidato de oposición al partido hege-
mónico fue de contraste, en especial en la política económica propuesta, 
así como en las acciones de gobierno tendientes a la denuncia de actos 
de corrupción y autoritarismo por parte del gobierno de Miguel de la 
Madrid, en el periodo 1982-1988. En este aspecto, los electores pudie
ron ubicar un ambiente de confrontación directa entre dos modelos de 
desarrollo propuestos: el del PRI que proponía la incorporación del país 
al modelo económico neoliberal, con apertura al comercio internacio
nal y a la incipiente globalización; y el del FDN que proponía un de
sarrollo endógeno para generar una economía interna que tendiera a la 
disminución de las brechas económicas en los ingresos de los mexicanos. 

Con base en estos antecedentes, la postura política de Andrés Manuel 
López Obrador adquiere los matices de un proceso que ha estado ger-
minándose a través de las diferentes contiendas electorales en México, al 
menos desde 1940, como la expresión de la izquierda mexicana ante la 
hegemonía partidista y política del Partido Revolucionario Institucio
nal. Incluso, es necesario ver cómo el movimiento social encabezado por 
AMLO ha concentrado el capital político de las izquierdas mexicanas: 
el PRD, el PT y MC no son sino la manifestación de un flujo político, 
que en diversas épocas, encuentra oscilaciones de repliegue y despliegue 
en la escena electoral de México. En lo que refiere al Movimiento de 
Regeneración Nacional, aún en construcción, sería demasiado pronto 
clasificarlo en las facciones partidistas de la izquierda, pues su mayor 
reto será mantenerse vigente para las elecciones de 2018. Frente a este 
contexto, ¿de qué manera Andrés Manuel López Obrador pudo hacer 
acopio de las fuerzas de representación de las izquierdas, a través de la 
configuración de su discurso político, con miras a la contienda electoral 
de 2012? 
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Metodología 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo de este análisis, se determi 
nó revisar los discursos del candidato Andrés Manuel López Obradoi 
durante la campaña electoral que transcurrió del 30 de marzo al 27 iK-
junio de 2012. De la exploración del corpus señalado, se seleccionaron 
dos discursos al inicio de la campaña, el 30 y 31 de marzo, y el discurso 
de cierre de campaña del 27 de junio. Desde la perspectiva del análisis 
del discurso, se identificaron los argumentos de base, las caracterísii 
cas de la enunciación y los recursos persuasivos, considerando el marco 
conceptual y metodológico de la comunicación política y la semiótica 
del discurso. En este sentido, se elaboró el esquema de los planos de la 
expresión y del contenido, así como la estructura básica del cuadrado 
semiótico y sus relaciones semánticas. Finalmente, se ponderaron los 
elementos discursivos que prevalecieron en los mensajes del candidaU), 
en términos de la significación, para evidenciar la configuración del dis
curso en el ámbito del proceso electoral. 

Aproximación teórica 

En el campo de los estudios en comunicación política, el análisis de 
los contenidos de los discursos atraviesa el grave problema de su con 
ceptualización y tratamiento, sobre todo porque se trata de un ámbito 
interdisciplinario: en él convergen la comunicación, la ciencia política, 
la sociología y las ciencias del lenguaje. Al menos esto ocurre en un 
primer contacto cuando se trata de dar cuenta de los mecanismos de 
configuración discursiva, debido a que intervienen dos grandes niveles 
de expresión: el texto y su contexto. En su momento, el estudio del pri
mero originó una primera etapa en los estudios del discurso, como lo ha 
resaltado Teun A. van Dijk (1997, 2003) en sus primeros trabajos, situa
ción que muy pronto desembocó en una aproximación, más profunda, 
de las relaciones que inaugura el contexto en términos de la construc
ción de los significados en el discurso. Esta segunda etapa ha dado ori
gen al Análisis Crítico del Discurso, disciplina que tanto van Dijk como 
Norman Fairclough (1995, 2003) han impulsado notablemente en los 
últimos años. A partir de estas aportaciones, el estudio del discurso polí-
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i n o ha ganado sistematización y rigurosidad. Sin embargo, se hace cada 
MZ más necesario ampliar el programa de investigación sobre el discurso 
político e incorporar los avances de investigación sobre comunicación 
política, con evidencias empíricas, que puedan contribuir a explicar, por 
un lado, cómo se están configurando los discursos en un contexto me
diatizado y global, considerando que los recursos informáticos de los 
interlocutores se han diversificado, y, por otro lado, cómo todavía el dis-
i tirso se mantiene vigente como un vehículo de comunicación idóneo 
para dar a conocer nuevas propuestas políticas, favoreciendo la relación 
dialógica de una sociedad que no siempre logra vislumbrar la dirección 
política que requiere asumir como conjunto social. 

Si como piensa Gersdé (2012: 15), «la comunicación política es un 
objeto de estudio difícil de acotar porque se apoya sobre conceptos en 
sí mismos ya sobrecargados de sentido, cuyas relaciones no pueden ser 
sino problemáticas y las manifestaciones multidimensionales», es nece
sario abrir la posibilidad de interrelacionar otras teorías y enfoques de 
estudio, con el objetivo de encontrar nuevas variables que permitan de
limitar los fenómenos comunicativos, como ocurre con el discurso polí
tico y sus implicaciones en la vida política de una sociedad determinada. 
De esta manera, los procesos políticos no sólo son objeto de la ciencia 
política sino también de la sociología, la comunicación, la lingüística 
y el derecho, por ejemplo. En el caso del análisis del discurso político, 
como en este trabajo, las ciencias del lenguaje se enlazan con las ciencias 
políticas para aproximarse a la comprensión del discurso del candidato 
de las izquierdas mexicanas en la elección presidencial de 2012. 

Para realizar el análisis de la construcción del mensaje del candida
to Andrés Manuel López Obrador, se adoptó una perspectiva a partir 
de dos vertientes, la comunicación política y el análisis del discurso. 
Respecto a la primera, es posible ubicar una serie de estudios que han 
identificado la incorporación de dos grandes espacios en los que sucede 
la comunicación política: la comunicación gubernamental y la merca
dotecnia electoral. En este sentido, es posible ubicar dos aspectos esen
ciales en los que se apoya cada una de ellas, la primera se basa en los 
argumentos de razón, ya que lo que busca es legitimar la acción guber
namental, es decir, ofrece datos, hechos, argumentaciones acerca de las 
decisiones adoptadas, con la intención de lograr el acuerdo de los ciu
dadanos respecto de la actuación del gobernante. Por su parte, la merca-
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dotecnia política se apoya en mensajes emotivos, ya que lo que busca is 
la persuasión, es decir, la construcción de una percepción en el elecioi 
acerca de las habilidades y capacidades de un candidato a un puesto de 
elección popular, en consecuencia, los elementos constituyentes de esu' 
tipo de comunicación son la emotividad, la fuerza, la retórica, la exal 
ración de logros y virtudes, pues lo que se busca es el convencimiento a 
partir de la identificación de la oferta política, en relación con las nece
sidades del ciudadano, con el objetivo ulterior de mover la intención del 
voto a favor de su propuesta. 

Siguiendo a Arbesú (1996), la efectividad del mensaje se evalúa por la 
generación de apoyos de los votantes hacia el candidato sobre la base de 
la carga emotiva que ellos perciban, en su construcción y diseño deben 
recurrir elementos simbólicos que permitan la conexión de los senti
mientos del ciudadano con las propuestas y ofertas que realiza el can 
didato en su alocución. Se percibe entonces un sentido de practicidad 
en la elaboración del discurso político, considerando que los elementos 
que pueden componer este mensaje atienden a una estructura definida. 
En este sentido, es necesario reconocer que hay una orientación hacia la 
mercadotecnia, que implica el uso de estrategias de comunicación que 
permitan el posicionamiento de un producto con la finalidad de atender 
una demanda específica por parte de un consumidor, atendiendo a una 
definición clásica: «el marketing es un proceso social y de gestión a tra
vés del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan 
y desean, creando, ofreciendo e intercambiando satisfactores con valor 
para ellos» (Koder, 2003: 7). La inclinación hacia la mercadotecnia polí
tica tiene una serie de particularidades que no hacen tan sencillo aplicar 
la definición clásica del marketing, asumiendo que el satisfactor, en este 
caso, es de carácter político, ya que el bien a ofertar no corresponde a 
las características del mercado comercial. De este modo, Arbesú iden
tifica tres características particulares de las propuestas políticas: intan-
gibilidad, indivisibilidad y heterogeneidad (1996: 6). A partir de estas 
particularidades, se vislumbra la necesidad de ubicar el éxito de la mer
cadotecnia política en el mismo plano que la comercial: el consumidor. 
Sin embargo, la construcción de la oferta, en la cuestión política deberá 
atender seis puntos básicos: 1) la correspondencia entre la identidad de 
la organización hacia lo que se percibe a su interior y lo que se proyecta 
en el contexto; 2) la identificación de las aspiraciones básicas y comunes 
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de los integrantes de la comunidad a atender; 3) la consideración de to
dos los aspectos relacionados con la demanda a atender y su vinculación 
^ on la composición social de la comunidad; 4) el reconocimiento de 
las ventajas competitivas que le otorgan a la organización los elementos 
(]ue la constituyen; 5) la generación de empatia entre los intereses de los 
integrantes de la comunidad y la propuesta de la organización, así como 
tlel reconocimiento de una oferta diferenciada en relación con la com
petencia; y 6) la ubicación del nivel de satisfacción de la expectativas 
de los integrantes de la comunidad a la que se realiza la oferta política 
(1996:9-10). 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la construcción del 
mensaje, apoyada en el uso de la mercadotecnia política, requiere en 
un primer momento del conocimiento específico del público al que 
se dirige la propuesta, posteriormente hacer explícitas las coincidencias 
entre la naturaleza que compone la organización política con las ex
pectativas de los ciudadanos y, en consecuencia, la construcción de un 
mensaje adecuado a las dos premisas anteriores, haciendo uso de los 
recursos simbólicos que permitan una empatia y una diferenciación de 
la oferta de la organización por parte de los ciudadanos. La finalidad de 
la mercadotecnia política puede resumirse en la opción que adoptan los 
ciudadanos respecto de una organización política en función del cum
plimiento de sus expectativas. 

Desde la perspectiva de la mercadotecnia política aplicada a procesos 
electorales, González Molina (2012: 7) propone el modelo de polariza
ción electoral, entendido como «Las dimensiones de oposición que los 
electores perciben y valoran entre dos opciones específicas del mercado». 
En este sentido, la propuesta se centra en expHcar que el comporta
miento de los votantes está ligado a la identificación de opciones no 
complementarias, sino diferentes entre sí. Por lo tanto, la labor de la 
propuesta política, que busca la aceptación de los electores, se ubica en 
la necesidad de ofrecer elementos de contraste a partir de la generación 
de atribuciones positivas y negativas durante el proceso electoral. 

La contienda electoral se traduce, entonces, en la configuración de 
imágenes que corresponden o no con la expectativa de los votantes. Bajo 
esta premisa, González Molina (2012: 54-55) propone la existencia de 
cuatro tipos de electores: leales, switchers, anti y abstencionistas. Los 
electores del tipo 1, 3 y 4 definen frecuentemente su voto desde antes 
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de que ocurra el proceso electoral o desde que inicia, por lo que la adii 
ción se debe centrar en los votantes del tipo 2, los switchers, definido', 
como: «Quienes muestran un patrón de consideración a favor de tíos 
o más opciones electorales. Estos electores se encuentran regulados poi 
dinámicas de intercambio y de contraste. La campaña desarrolla pai.i 
estos electores las funciones de difusión e información» (Ibídem: 54). 

Estos electores son los que inclinan la balanza electoral hacia el triiiii 
fador, ya que en la actualidad ninguna de las tres ofertas políticas en 
México, PRI, como partido de centro, PAN, como partido de derecha }' 
PRD, como partido de izquierda, con sus correspondientes alianzas con 
otros partidos que convergen con la propuesta central de cada partido, 
cuenta con el número de militantes e incluso simpatizantes, suficientes, 
para ganar una elección con el llamado voto duro. Por lo anterior es 
importante situar las estrategias de campaña para atraer el voto de los 
svuitchers. 

Las dinámicas de polarización que componen el modelo de González 
Molina (2012: 59-60), se apoyan en el esquema propuesto por Paiil 
Lazarsfeld, quien ubica tres funciones principales de las campañas elee 
torales: 
a) Activar predisposiciones latentes. 
b) Reforzar predisposiciones existentes. 
c) Persuadir al electorado indeciso. 

El esquema implica la necesidad de conocer las necesidades de los 
electores, pero adicionalmente, y quizá con mayor importancia, definir 
la predisposición de los electores respecto a las ofertas presentes en la 
contienda. En esta lógica, los sondeos previos a la campaña y durante 
su desarrollo, üenen la finalidad de ubicar las preferencias electorales, 
con base en las atribuciones positivas y negativas que en ese momento 
se están generando entre los electores, acerca de los partidos políticos y 
sus candidatos. 

Es en este momento en el que se reconoce la pertinencia del modelo 
de polarización y sus dinámicas que ofrece González Molina (2012), 
quien ubica seis formas de polarización que activan lógicas de voto entre 
los electores, entendidas éstas como el conjunto de elementos que inte
gran el proceso racional, que incide en la toma de decisión para ubicar 
al candidato que mejores alternativas ofrece para delinear la acción de 
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gobierno, en correspondencia con los problemas que el votante consi
dera prioritarios. 

La trascendencia de las propuestas debe ser considerada por parte del 
votante, como la forma concreta en que se plantean soluciones a los 
problemas, pero en un primer momento es posible enfatizar que a los 
electores les interesa que los candidatos definan de manera congruente 
los problemas a atender, ya que las principales necesidades de los ciuda
danos y sus familias generan expectativas en la búsqueda de apoyo, lo 
que en consecuencia alienta el correspondiente ofrecimiento de apoyo 
hacia el candidato y activa una lógica de voto que acerca de manera 
activa al elector con su decisión de voto. 

Las seis dinámicas de polarización propuestas por el modelo de Gon
zález Molina (2012: 63-70) son las siguientes: 

• Polarización Ritual: Que implica una identificación del elector con 
el partido político. 

• Polarización Protagónica: Que promueve una identificación del 
elector con las características personales del candidato. 

• Polarización Sustantiva: Que se refiere a una identificación ideoló
gica con las propuestas contenidas en la oferta política presentada. 
Por ejemplo: «El candidato de la continuidad, el candidato que re
presenta más de lo mismo, propone, a diferencia de esta fórmula, 
el aumento al IVA y privatizar PEMEX. Son dos visiones distintas, 
dos proyectos diferentes de nación. Nosotros pensamos que con los 
ingresos y ahorros que se obtendrán por el combate a la corrupción, 
por la austeridad y por abolir los privilegios fiscales, podremos le
vantar a México con producción, trabajo y bienestar» (López Obra
dor, 2012, 27 de junio). 

• Polarización Transitoria: Que ubica la necesidad de un cambio, de 
una renovación respecto a las formas prevalecientes de llevar a cabo 
el ejercicio del poder. 

• Polarización Utilitaria: Que permite al elector reconocer beneficios 
tangibles y específicos por la elección de una de las ofertas políticas 
en la contienda electoral. 

• Polarización Mediática: Que considera el uso de las nuevas tecnologías 
de información como el medio adecuado para establecer los temas de 
la agenda y, en la medida que estos temas sean planteados por los 
contendientes, generan apoyo y simpatías por parte de los electores. 
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El modelo presenta seis dinámicas definidas en las que se pueden apo 
yar las campañas electorales para aproximar su oferta a las percepciones 
de los votantes, con relación a la definición de la agenda, pero aún i i i 
mayor medida, a la posibilidad de articular lógicas de voto que corres 
pondan con la oferta política en un periodo determinado. 

En lo relativo a la segunda vertiente teórica, en el devenir del análisis 
del discurso se ubican tres categorías en las que se clasifican las estraie 
gias del mensaje político: «la lógica de los argumentos, las emociones 
que sienten los auditorios y la personalidad del emisor (Tarver citado en 
Meyenberg y Lugo, 2011: 17). Así, la definición de los temas del mensa
je deberá estar orientada a una de estas categorías, la forma y el fondo se 
conectan por la posibilidad de atender una demanda específica que está 
implícitamente ligada a alguna de ellas, sea ésta la correspondencia con 
la ilación del discurso respecto a hechos acontecidos, lo cual impacta en 
la lógica del argumento, las opiniones y juicios que emiten los recepto
res, que está ligada intrínsecamente a sus emociones, o a la posibilidad 
de identificar la habilidad del actor político para realizar sus propuestas, 
que se asocia a su personalidad. De la correlación existente entre el dis
curso político y las categorías referidas, derivará un aspecto fundamental 
en la comunicación política, la verosimilitud o credibilidad, que en su 
mantenimiento y consolidación, deviene en confianza. 

En la conexión que produce la articulación de un discurso, entre el 
emisor y su auditorio, la credibilidad se produce como resultado de la 
correspondencia entre la imagen del discursante y su identidad discur
siva; por lo tanto el discurso en una campaña electoral debe construirse 
con la claridad de que el público al cual se dirige está focalizado, no es 
posible articular un discurso buscando que el efecto que tenga entre el 
auditorio sea idéntico, es necesario entonces segmentar el público al que 
se dirige y focalizar el mensaje. 

La correspondencia entre la propuesta y la articulación del mensaje 
debe considerar que un discurso en campaña es un acto de persuasión. 
«Este intento de persuasión se realiza mediante estrategias más o menos 
sofisticadas, en las que se mezclan las personalidades de los candidatos 
con las prioridades de las plataformas políticas y lo que los ciudadanos 
desean ver y oír» (Meyenberg y Lugo, 2011: 91). 

El análisis del discurso debe considerar que la conexión entre el can
didato y el público está determinada por una serie de elementos per-
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iiasivos, que están relacionados con la forma de entender y presentar 
los problemas prioritarios por parte de los candidatos y la ubicación 
concreta de los públicos o auditorios a quienes se dirige el mensaje, es 
decir, se debe tener en cuenta de manera precisa qué es lo que quiere 
oír el público al que se dirige el mensaje, y, en correspondencia con la 
construcción de la agenda que configura la oferta política, el discurso 
del candidato debe centrar sus propuestas y adoptar las posturas de ma
nera clara y sin ambigüedades para quienes lo escuchan. 

El discurso entonces se traduce en una propuesta que gana o pierde la 
atención del auditorio, y en consecuencia, genera apoyos o el rechazo a 
la oferta política. Bajo esta perspectiva, Meyenberg y Lugo (2011) pro
ponen un modelo de análisis del discurso en campaña electoral, a partir 
de identificar cinco elementos. 

• La estructura, que refiere al orden lógico de la alocución. 
• El estilo, que considera el lenguaje utilizado, para identificar la cer

canía o distancia con el público receptor. 
• Los valores, que implican la forma en la que se entiende la realidad 

concreta a partir de cualidades o bienes estimables. 
• La propuesta, que implica las acciones a realizar para atender una 

situación problemática. 
• El mensaje, que involucra el contenido político específico presente 

en las oraciones del discurso. 

El modelo de análisis se complementa con la ubicación de los elemen
tos que permiten al discurso considerarse como pertinente. Entre ellos 
se ubica a la emotividad del mensaje como un elemento con un peso 
considerable, ya que en función de la carga emotiva se puede generar 
una cercanía y empatia de los electores hacia el candidato, en correspon
dencia, la ubicación del tipo de público refuerza su importancia como 
elemento clave en la construcción del discurso. Además, los efectos de la 
persuasión deben considerar los elementos implicados en la estructura 
de la enunciación, pues el juego de las voces discursivas permite generar 
la empatia comunicativa con la audiencia, gracias a las estrategias de 
inclusión, a partir del uso del «nosotros» en oposición al «ellos» y al «yo». 
Asimismo, las relaciones semánticas dadas en el discurso político deben 
concebirse como manifestaciones de la acción política y del juego de 
roles en la contienda electoral. 
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Análisis del discurso 

En el marco del proceso electoral de 2012, el discurso de Andrés Ma 
nuel López Obrador ha desarrollado el tópico de la «regeneración de 
México», como el eje ideológico a partir del cual se estructuró su plata
forma política y su estrategia de campaña. La creación del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) responde en buena medida a la 
proyección social de un discurso que ha encontrado en las clases popul.i 
res un eco considerable, a pesar de las dificultades logísticas que supuso 
el recorrido por el país, municipio por municipio. MORENA nació 
como una organización civil orientada a la renovación de México y se 
constituyó como asociación civil ante notario el 2 de octubre de 2011, 
pues como refiere Muñoz (2011, 2 de octubre) «El movimiento ha sido 
definido por Andrés Manuel López Obrador como abierto, plural, am
plio e incluyente, donde participan hombres y mujeres libres de todos 
los sectores de la sociedad, que luchan por la transformación de México 
y sus instituciones». En efecto, según la Declaración de principios de 
MORENA, el movimiento busca «la transformación democrática del 
país» (MORENA, 2013: 1), y considera que el «cambio verdadero con
siste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo 
que implica una renovación cultural y moral» (: 6). Para este propósito, 
la campaña electoral de AMLO y sus estrategias de comunicación políti
ca estuvieron alineadas a los objetivos de MORENA, pues ésta constitu
yó su plataforma de legitimidad política. Así lo manifestó abiertamente 
el candidato de la izquierda en su discurso de cierre de campaña del 
27 de junio de 2012: «Debo destacar que en este proceso, ha sido fun
damental el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA. El mo
vimiento que hemos venido construyendo, desde abajo y entre todos, 
para transformar a México. MORENA fue la base para llevar a cabo la 
campaña con organización, efectividad y entusiasmo» (López Obrador, 
2012, 27 de junio). Habría que decir también que fue MORENA el 
centro de la movilización política de López Obrador y que gracias a esta 
organización fue posible mantener vigente su candidatura, a pesar de las 
divisiones en el PRD y la lucha mediática en las televisoras mexicanas, 
lo que permitió capitalizar su fuerza política y conquistar el apoyo del 
PT y de MC, situación que se tradujo en la unificación de las izquierdas 
con miras a la contienda presidencial. 
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En este sentido, cabe destacar que el discurso de AMLO tuvo como 
base la configuración de una moral política orientada a crear el cambio 
«verdadero» que los mexicanos estaban esperando. A principios de 2012, 
el candidato del PRD hizo explícita su propuesta ético-política, por lo 
que en cada foro o mitin reforzó su ideología renovadora: «Yo les ofrezco 
que este movimiento tiene propósitos nobles y es un movimiento autén
tico, sincero, no engañamos, no mentimos, queremos contribuir a que 
haya un verdadero cambio en el país, a sacar a México del atraso en que se 
encuentra, a sacar a nuestro país de esta grave crisis económica, de bienes
tar social, de inseguridad y violencia» (López Obrador, 2012, 9 de enero). 
El tópico del «cambio verdadero» tuvo como sustrato discursivo la alu
sión a la administración de Vicente Fox, quien delegó a su sucesor, Felipe 
Calderón Hinojosa, la continuidad del «cambio» que electoralmente se 
tradujo en la presencia del Partido Acción Nacional en la presidencia de la 
república. Es decir, con el argumento de un «falso cambio», AMLO resig-
nifica, a través del recurso de la adjetivación, el «renacimiento de México». 

Los comunicados del candidato de la izquierda, desde el inicio de la 
campaña, tuvieron una estructura altamente persuasiva por dos razones: 
a) buscó capitalizar la polaridad ideológica y económica a partir de la 
idea del «régimen autoritario»; y b) propuso concebir a la «honestidad» 
como la piedra de toque para generar el «cambio verdadero». Las tablas 
1 y 2 muestran, como ejemplo, dos discursos que pusieron de relieve la 
legitimidad del movimiento social emprendido por él y la necesidad de 
emancipar al pueblo. 

En los discursos referidos, se muestra cómo la mezcla de argumen
tación y persuasión busca provocar al electorado, para que éste se con
venza de que la única opción viable para alcanzar el México de justicia 
es unirse a la ideología del candidato de la izquierda. Además, como 
ocurre con todo discurso altamente persuasivo, las formas de expresión 

—el tono, el volumen, la velocidad de la pronunciación— y los conte
nidos son complementarios. AMLO habla de manera enfática, rotunda, 
de acuerdo al mecanismo de la provocación, y declara juicios de valor 
condenatorios contra sus opositores, de tal manera que la audiencia sólo 
puede optar por adherirse o rechazar su discurso. 
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Tabla I. Discurso: Entrevista de inicio de campaña, 30 de marzo de 2012, Ciudad 
de México. 
Tópicos 

Inicio de la 
campaña 
presidencial 
y acciones 
del Mo
vimiento 
de Rege
neración 
Nacional 
(MORENA). 

Enunciación Argumenta- Persuasión ¡Perfil del 
clon j emotiva | locutor 

Primera persona del singular: 
«Convoco a todos los mexica
nos, mujeres y hombres libres y 
conscientes de buena voluntad 
para lograr el renacimiento de 
México.» 

Tercera persona del singular: 
«Esta campaña será definitiva 
para el futuro del pueblo y de la 
nación.» 

Y primera persona del plural: 
«Vamos como lo he expresado a 
hacer una campaña entre todos, 
así vamos a enfrentar al dinero, 
a los aparatos gubernamentales, 
y algunos medios de comunica
ción que están empeñados en 
imponer al próximo presidente 
de M27 de junioonal de cam-
pañato y desarrollo del paores 
de generar la crisis econs los 
elementos y pueda elegir libre
mente a su autéxico.» 

El locutor en ciertos momentos 
generaliza la voz de la enun
ciación 

Eje del dis
curso: 

«[...] sólo el 
pueblo pue
de salvar al 
pueblo, sólo 
el pueblo 
organizado 
puede salvar 
a la nación.» 

...] ofrezco 
con humildad 
y de manera 
sincera mi 
honestidad, mi 
experiencia 
y mi corazón 
para salvar a 
México.» 

Se muestra 
liderazgo 
basado en la 
defensa de 
los derechos 
del pueblo. 

Fuente: elaboración propia. 

Desde la perspectiva de la acción política, el discurso de AMLO ha 
seguido de cerca el programa de MORENA, como vía de moviliza
ción social. Así lo ha visto Ramírez (2012: 29), para quien «el gran 
elemento diferenciador en la trayectoria de Andrés Manuel ha sido 
y es apoyarse en la movilización y desde ahí negociar». Se trata de 
una tendencia que se remonta a sus años como presidente del Par
tido Revolucionario Institucional en Tabasco, a inicios de los años 
ochenta del siglo pasado, pues «desde entonces Andrés Manuel ha 
mostrado simpatía por los comités de base con fuerzas para controlar 
a las autoridades» (García Bartolo, 2006: 141). La historia de sus ma
nifestaciones y reclamos políticos siempre ha tenido como correlato la 
lucha de las clases marginadas, lo que le permitió, desde su derrota a 
la gubernatura en Tabasco en 1994 hasta la elección presidencial de 
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2012, hablar en nombre de la reconstrucción de las instituciones, KHI.I 
vez que éstas no han estado a la altura de la transformación de Méxii u, 
Puede afirmarse, en este sentido, que su discurso político no es simi 
el reflejo de su acción política: a la protesta contra las instituciones se 
unió, con el paso del tiempo, la protesta de los grupos y sectores ile 
la sociedad que hallaron cabida en la relación dicotómica pueblo/élite 
del poder. El antagonismo de AMLO es palpable en los discursos de la 
campaña electoral de 2012, cuya lógica argumentativa está fincada en 
la crítica al candidato del PRI, una lógica que también estuvo presente 
en 2006 contra Felipe Calderón Hinojosa. 

Tabla 2. Discurso: Entrevista durante la conferencia de prensa, 3 I de marzo de 2012, 
Ciudad de México. 

Tópicos 1 Enunciación 1 Argumenta
ción 

; Persuasión 
emotiva 

; Perfil del ii: 
locutor 

Convo
catoria a 
participar 
en las redes 
sociales. 

Primera persona del singular: 
«[...] llamo a todos los inte
grantes de las redes sociales a 
informar, porque en nuestro país 
desgraciadamente no se garan
tiza el derecho a la información, 
ahí está la clave de todo.» 
Tercera del singular: «Esta en 
juego el destino del país, el 
futuro de los mexicanos, de las 
nuevas generaciones, en particu
lar el futuro de nuestros hijos, de 
nuestros nietos, y se tiene que 
informar a los ciudadanos para 
que no logren su propósito los 
que tienen mediante la merca
dotecnia, mediante la publicidad 
Imponer al próximo presidente 
de México, que no vuelvan a en
gañar al pueblo de México, ese 
debe ser el propósito, no más 
engaños, no más mentiras.» 
Y primera del plural: «Tenemos 
que decirio, tenemos que hablar 
con toda claridad [...] Vamos a 
garantizar el derecho a la infor
mación [...].» 

El locutor en ciertos momentos 
generaliza la voz de la enuncia
ción 

Eje del dis
curso: 
«El objetivo 
es informar, 
informar, 
informar, 
para que el 
ciudadano 
tenga todos 
los elementos 
y pueda elegir 
libremente a 
su autoridad.» 

«Ya no se 
debe seguir 
callando, 
porque qué 
significa 
el seguir 
aceptando 
toda esta 
manipulación, 
pues significa 
mucho 
dolor, mucho 
sufrimiento 
para 
millones de 
mexicanos.» 

El locutor es 
combativo 
contra sus 
opositores 
y contra el 
candidato del 
PRI. 

Fuente: elaboración propia. 
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El leitmotitP- del discurso electoral de AMLO en 2012 ha sido el «reiu 
cimiento de México», un argumento que tiene dos antecedentes impor
tantes: el primero, el discurso del 2 de septiembre de 2006, donde expre
saba: «Vamos a refundar la República. Vamos a renovar las instituciones 
caducas que no representan el interés general del pueblo ni cumplen 
con el mandato constitucional. Es el momento de las transformaciones 
de fondo en nuestro país (citado por Ramírez, 2012, junio: 29); el se
gundo, pertenece a Cuauhtémoc Cárdenas, quien el 14 de septiembre 
de 1988 exclamaba: «Restauremos la República al fundar sus institucio
nes nuevas en una cultura política de libertad, racionalidad y tolerancia. 
Sobre estos cimientos sólidos y profundos, contra el régimen caduco del 
privilegio y la injusticia, del partido de Estado y el corporativismo, de 
la dependencia y la corrupción levantaremos una nación de hombres y 
mujeres libres» (citado por Ramírez, 2012, junio: 29). Nótese la simi
litud de los argumentos, aún más cercanos por tratarse del contexto de 
la derrota electoral, tanto en el caso de Cárdenas, ante Carlos Salinas de 
Gortari, como en el de López Obrador, ante Felipe Calderón Hinojosa. 

La lucha contra el uso hegemónico de los medios de comunicación 
por parte del Estado y las instituciones públicas, así como de los candi
datos presidenciales del PAN y el PRI, ha sido el resultado de la polari
zación política que tuvo como escenario el espacio público de los me
dios electrónicos y digitales. Sin embargo, esto no significa que AMLO 
no haya utilizado también lo medios para hacer llegar a la ciudadanía su 
proyecto alternativo de nación; en sentido estricto, los medios no han 
dejado de cubrir sus acciones políticas, motivo por el cual su discurso 
ha ganado una audiencia mayor, con sus respectivas consecuencias en 
términos de identidad política. Incluso, puede decirse que en 2012 la 
articulación discursiva de su propuesta electoral tuvo más unidad, toda 
vez que los ejes centrales de sus argumentos ya habían estado presentes 
en la elección anterior: la necesidad de refundar las instituciones, la lu-

2 Desde el punto de vista semántico, el leitmotiv, asunto principal del discur
so puede determinarse a partir de la identificación de las isotopías menores y 
las isotopías mayores, por efecto de la recurrencia de los significados y su articu
lación en el plano del contenido, como ocurre en los análisis lingüísticos en la 
semántica imerpretativa (Rastier, 2005). Bajo este enfoque, hemos identificado 
el leitmotiv de AMLO en 2012. 
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cha contra la corrupción y la falsa legalidad. Ya en 2006 esto era eviden
te, como lo señalan Pérez Cristino y Cuna Pérez: «podemos señalar que 
la imagen de López Obrador desde su labor en la jefatura del Distrito 
Federal y ahora su campaña para las elecciones presidenciales de este 
año [2006] ha sido estructurada de acuerdo a sus discursos políticos» 
(2006: 92). Por esta razón, es necesario preguntarse ¿cómo se articuló el 
discurso de AMLO en 2012 frente a la imagen de Enrique Peña Nieto 
y Josefina Vázquez Mota, en un contexto en que la contienda mediática 
se hizo más apremiante? ¿Qué niveles discursivos determinaron la confi
guración de los significados que dieron cuenta de sus acciones políticas? 
¿De qué manera AMLO ha podido mantener el hilo discursivo de una 
lucha contra las instituciones caducas, pero necesarias en la búsqueda de 
la legalidad y la legitimidad en la transición de poderes? 

El discurso de AMLO presenta una serie de variables discursivas que 
lo inscriben en la dinámica de la oposición política con respecto al dis
curso emanado del aparato gubernamental y de los candidatos del PRI 
y del PAN, respectivamente. Para ello, descalifica las acciones empren
didas por sus contendientes, por ejemplo, en cuanto a las políticas de 
seguridad nacional y combate a la pobreza. En los discursos de AMLO, 
los responsables de la crisis económica en México son las élites del poder, 
los grandes empresarios de las televisoras y los partidos políticos que han 
ocupado hasta ahora el Poder Ejecutivo Federal. Por eso, promueve la 
honestidad frente a la corrupción y la intervención del Estado ante las 
cúpulas financieras que dominan el país. 

Desde el punto de vista de los planos del discurso, a nivel de la expre
sión y a nivel del contenido, AMLO asume la faceta de la enunciación 
con una inclinación apelativa, de convocatoria permanente, que se des
dobla en un universo de contenidos basados en la provocación, por lo 
que las alusiones al candidato del PRI son mayoritariamente acusatorias, 
en busca de generar la reacción de los interlocutores en términos de 
una adhesión a su propuesta electoral. Como consecuencia, no es raro 
encontrar la formulación de juicios de valor, por ejemplo: 

«Pudimos dejar de manifiesto que el cambio verdadero es combatir la co
rrupción y poner por delante la honestidad para convertirla en estilo de 
vida y en forma de gobierno. Sobre este tema insistí mucho porque siem
pre he creído que nada ha dañado más a México que la deshonestidad 
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de los gobernantes. Aquí, entre otros aspectos, está la diferencia entre lo 
que representa el candidato del PRI y lo que nosotros significamos. El ni 
siquiera trató el tema durante su campaña. Nunca se comprometió real
mente a combatir la corrupción» (López Obrador, 2012, 27 de junio). 

Nótese cómo el candidato de la izquierda establece un distanciamien
to semántico y político con el representante del PRI, de tal manera qm 
las responsabilidades discursivas son un reflejo del posicionamiento co 
yuntural que cada uno adopta. KMLO se auto-define como el defensoi 
de la «honestidad» frente a su adversario que, según él, representa a la 
«corrupción». Sobre las particularidades de los planos del discurso, véasi-
el siguiente esquema: 

Esquema I. 

Plano de la expresión 

Mundo exterior (fonemática o grafemática) 
Voz enfática, tono autoritario. La pronunciación muestra 2 ritmos: 

1) acelerada: cuando se enumeran las circunstancias y acciones políticas; 
2) lenta: cuando el orador da a conocer sus propuestas claves de campaña. 

En la transcripción, las oraciones revelan una organización discursiva; a nivel sintáctico, 
destaca la brevedad de algunas frases, para sintetizar la propuesta política. 

Fuente: elaboración propia con base en la descripción de los dos planos según 
Fontanille (2001:33-34). 

Esquema 2. 
Plano del contenido 

Mundo interior (semántica y sintáctica) 

Descalifica al partido dominante, ataca al candidato del PRI, acusa a sus opositores de ge
nerar la crisis social y económica, combate la corrupción, propone el renacimiento de Méxi
co defiende y promueve la honestidad política, promete el crecimiento y desarrollo del país. 

Fuente: elaboración propia con base en la descripción de los dos planos según 
Fontanille (2001:33-34). 

La adopción de una moral política, nacida de la defensa de la de
mocracia y los valores, tuvo su punto álgido en el discurso del 27 de 
junio de 2013, durante el cierre de campaña de AMLO. En ese acto, los 
tópicos que predominaron tuvieron como base el reconocimiento de 
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MORENA y sus alcances en el desarrollo de México, como una forma 
de combate a la «corrupción», dando pauta al Proyecto Alternativo de 
Nación que el candidato había anunciado en sus declaraciones a lo largo 
de su campaña. Para ello, conviene ver la siguiente tabla: 

Tabla 3. Discurso: Cierre nacional de campaña, 27 de junio de 2012, Ciudad de 
México. 
Tópicos Enunciación 

Recorrido por Prevalece el uso de la tercera 
el país. persona del singular, en modo 
Reconocí- narrativo, para contextualizar 
miento de el movimiento social: «Desde 
MORENA. el inicio de la campaña hubo 
Combate a la unidad de las fuerzas pro-
corrupción, gresistas [...] MORENA fue 
Desarrollo de la base para llevar a cabo la 
México. campaña con organización, 
Presentación efectividad y entusiasmo.» 
del gabinete. 

La primera persona del sin-
|gular para dar a conocer sus 
propuestas y posicionamiento 
político; «Hablé también de 
la necesidad de hacer un 
gobierno austero [...] Propu
se que con el combate a la 
corrupción y con la austeridad 
republicana podemos finan
ciar el desarrollo de México, 
sin aumentar impuestos y sin 
endeudar al país [...] Voy a 
gobernar para todos.» 

Y la primera persona del plural 
para dar cuenta del trabajo 
conjunto, así como de su le
gitimidad política; «Visitamos 
Ide nuevo todas las regiones 
del país [...] Hemos trabaja
do con intensidad y hemos 
hecho bien las cosas para 
volver a ganar la Presidencia 
Ide la República [...] Vamos 
pues, todos juntos, a hacer 
historia.» 

Argumenta
ción 

Eje del discur
so; «Pudimos 
dejar de 
manifiesto 
que el cambio 
verdadero es 
combatir la 
corrupción 
y poner por 
delante la ho
nestidad para 
convertiria en 
estilo de vida 
y en forma de 
gobierno.» 

Persuasiórij 
emotiva : i 

|«No busca
mos vengan
za, queremos 
justicia.» 

«Para terminar, 
quiero 
deciries 
con toda 
sinceridad 
que no se 
preocupen, 
no les voy a 
fallar, no voy 
a traicionar 
al pueblo 
de México 
[...IVoya 
gobernar con 
rectitud, con 
entrega y 
justicia.» 

Perfil del 
locutor 

Da a cono
cer su alta 
legitimidad y 
compromiso 
con base en 
la organiza
ción social de 
MORENA. 

Opone su 
propuesta a la 
del candidato 
del PRI, como 
antiejemplo 
'de un lideraz
go auténtico y 
solidario con 
leí pueblo. 

Además, es 
propositivo al 
plantear cam
bios de fondo 
en la estructu
ra económica 
y el sistema 
político. 

Fuente: elaboración propia. 
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El discurso del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, presenta importantes modalidades^ y flexiones en la compo 
sición de sus argumentos y proposiciones: los predicados de base, poi 
ejemplo, «el renacimiento de México», «la creación de un gobierno ho 
nesto» o «la lucha por llevar a cabo el Proyecto Alternativo de Nación», 
son insertados en el discurso actuando sobre otros predicados, como 
«el crecimiento económico», «la generación de empleos» y «terminar el 
régimen de corrupción», de tal manera que los predicados secundarios 
son la condición previa para la realización de los predicados principales. 

Otro rasgo particular de los discursos de AMLO radica en la alta foca 
lización que de manera explícita e implícita se manifiesta a través de los 
recursos enunciativos. En sus comunicados prevalece el uso de la prime
ra persona cuando funge como el protagonista del «cambio verdadero» 

—«Propuse que con el combate a la corrupción y con la austeridad re
publicana podemos financiar el desarrollo de México, sin aumentar im 
puestos y sin endeudar al país» (López Obrador, 2012, 27 de junio)—, 
de la tercera persona del singular cuando quiere atacar el discurso de 
sus opositores —«El candidato de la continuidad, el candidato que re
presenta más de lo mismo, propone, a diferencia de esta fórmula, el 
aumento al IVA y privatizar PEMEX» (López Obrador, 2012, 27 de ju
nio)—, y la primera persona del plural cuando busca ganar legitimidad, 
haciendo de los ciudadanos los co-protagonistas del movimiento social 
y político que él encabeza —«Hemos trabajado con intensidad y hemos 
hecho bien las cosas para volver a ganar la Presidencia de la República. 
Hay condiciones inmejorables. Tenemos organización» (López Obrador, 
2012, 27 de j unió). Con la suma de estos mecanismos de la enunciación, 
el candidato de la izquierda propuso un proyecto electoral incluyente, a 
pesar de los radicalismos ideológicos que pudieran ser compartidos o no 
por los ciudadanos y, más exactamente, por los electores. En este senti
do, no es difícil ver la orientación discursiva, llena de antagonismos, que 
persistió en la campaña electoral, toda vez que su fuente de legitimidad 
radicaba en la oposición frontal al sistema político dominante. 

^ Para Fontanille (2001: 143), la modalidad nts un predicado que actúa sobre 
otro predicado. Más precisamente, es un predicado que, en la perspectiva de 
la instancia de discurso, enuncia una condición de realización del predicado 
principal». 
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En cuanto a las relaciones de significado que se establecen en sus dis
cursos, tenemos el siguiente resultado: 

Relaciones semánticas 

Honestidad < . 
' *• Corrupción 

Pueblo -« 
—>• Oligarquía 

Fuente: elaboración propia con base en la descripción del cuadrado semiótico se
gún Fontanille (2001:51-55). 

Conviene recordar, en este punto, que «Toda habla tiende a com
partir un punto de vista, una manera de abordar una situación o de 
matizar un estado de hecho. Los esquemas de razonamiento ahí son 
más o menos elaborados y más o menos visibles. A menudo, la orien
tación dada al discurso aparece en los registros del lenguaje (modali
dades, axiologías,'' conectores, etc.) sin que se diluya, en suma, un ar-

Las axiologías se comprenden como un tipo de modelizador en el discurso 
ficcional «regido por las modalidades de lo bueno, lo malo y lo indiferente, 
como se observa en la falta cometida y terminación de la misma, que conlle
van pérdida y recuperación de un valor» (Beristáin, 2003: 210). Como puede 
imaginarse, el uso de axiologías en el discurso político es un recurso que puede 
inducir y fomentar los mecanismos de persuasión, pues incide directamente en 
la génesis de una moral a partir de la adquisición de un valor político: la ho
nestidad, la justicia, la corrupción, el engaño, entre otros, los cuales se vuelven 
capitales en la conquista del voto durante los procesos de transición de poderes. 

I 
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gumento formal»' (Amossy, 2012: 6). Así ocurre con los discursos de 
AMLO, a pesar de sus debilidades de composición, de sus digresiones, 
por efecto de los recursos persuasivos y las modalidades los predicados 
de base se replican en los predicados secundarios, construyéndose un 
sentido general, que prevalece y adquiere nuevas connotaciones. 

En suma, en la estructura discursiva de los mensajes de AMLO se 
encuentran dicotomías derivadas de la configuración del sustrato se
mántico que apuntan al fortalecimiento de la legitimidad del candidato 
de las izquierdas por oposición a la ética nacida de la corrupción perpe
tuada, según él mismo refiere, por el partido dominante en México. Las 
unidades de análisis, en este sentido, tienen como ejes la polaridades 
honestidad/corrupción y puebloIoligarquía; en cuanto a las relaciones de 
complementariedad la /honestidad/ está asociada al /pueblo/ y la /co
rrupción/ a la /oligarquía/; por estas relaciones en la esfera de la semio-
sis, se desprenden los valores axiológicos de /cambio verdadero/ y /más 
de lo mismo/, así como la relación antitética /verdad/ —en el caso de 
AMLO— y /engaño/ —en cuanto al candidato del PRI. 

Conclusiones 

La izquierda mexicana ha atravesado en la última elección por un 
proceso de reordenamiento político, considerando que el Partido de 
la Revolución Democrática tuvo que encontrar una salida al problema 
de la discusión interna sobre su liderazgo organizacional y la deter
minación del candidato presidencial, que desembocó en la aceptación 
de Andrés Manuel López Obrador, como contendiente en el proceso 
electoral de 2012. Sin embargo, durante la resolución de este proceso, 
el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano lograron 
hallar en la representación de López Obrador la vigencia de una iz-

5 «Toute parole tend á faite partager un point de vue, une maniere de réagir 
á une situation ou de ressentir un état de fait. Les schémes de raisonnement y 
sont plus ou moins elabores et plus ou moins visibles. Souvent, l'orientation 
donnée au discours apparait dans des traces langagiéres (modalités, axiolo-
giques, connecteurs, etc.) sans que se dég£^e pour autant un argument formel» 
(Amossy, 2012: 6). 
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quierda que amenazaba con dividirse. Este acuerdo se concretó en la 
constitución de la coalición «Movimiento Progresista» que hizo frente 
al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista 
de México, por un lado, y, por otro, al Partido Acción Nacional. La 
base de esta confrontación política e ideológica se desarrolló a partir de 
la formación del Movimiento de Regeneración Nacional, que López 
Obrador impulsó y que le dio el espacio de negociación política tanto 
para definir su candidatura como para construir una legitimidad que 
se reflejó en los resultados electorales: si bien el candidato de las iz
quierdas no ganó la elección, sí quedó claro que representa una fuerza 
política suficiente para crear un contrapeso ante el dominio político del 
partido de Enrique Peña Nieto y de la derecha mexicana representada 
por el Partido Acción Nacional. 

En este sentido, el discurso de Andrés Manuel López Obrador debe 
ser visto como una manifestación de sus acciones políticas en el con
texto de la elección presidencial de 2012. Sus declaraciones reflejan una 
postura política más moderada en comparación a sus discursos de 2006, 
donde la confrontación con los otros candidatos era abierta en todos los 
niveles, radicalizándose en los meses posteriores a la elección, sobre todo 
en torno a la figura de Felipe Calderón Hinojosa, cuya victoria carecía, 
según el líder de la izquierda, de legitimidad. En la última contienda 
electoral, López Obrador resulta un político más incluyente, que busca 
la reconciliación con los otros actores y fuerzas políticas que en el pasado 
habían sido objeto de su descalificación. En efecto, desde sus primeros 
discursos de campaña buscó despertar la conciencia social de las clases 
populares y de los electores más próximos a las clases medias, e incluso 
de los grupos de empresarios, considerándolos a todos ellos como los 
agentes del «cambio verdadero». Este tópico constituyó el eje central de 
su propuesta política, a raíz del cambio esperado por el pueblo mexica
no durante la presencia del Partido Acción Nacional al frente del Poder 
Ejecutivo. A diferencia de 2006, el líder de la izquierda llegó a la elección 
con una plataforma social y política fortalecida, a través de la formación 
del Movimiento de Regeneración Nacional, baluarte de sus capacidades 
de movilización, a lo largo y ancho del país. Bajo esta perspectiva, el dis
curso de Andrés Manuel López Obrador enfrentó dos grandes retos: 1) 
mantener la vigencia de una lucha política que venía agudizándose desde 
la elección anterior; y 2) convencer y/o persuadir al electorado de las 
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capacidades consensúales de un actor político que se había IIÍMI 
por su radicalidad en torno a la defensa de la democracia. 

En cuanto a la configuración del discurso político y sus posibllhl 
de representación de los intereses nacionales, destaca la veriicni. 
cipadora de sus tópicos centrales, con base en la (re) consinic !• ^ 
una moral pública y política: en sus juicios de valor siempre . i p i . 
supuestos axiológicos, como la «honestidad», la «verdad», la «hiiinil 
«la sinceridad» y la «justicia». La base de los argumentos, en CODM • n 
es de índole moral, una moral alejada de la «corrupción», en i()d.iii 
modalidades. Por otro lado, los juegos antitéticos del discurso ile 1 
Obrador tienen como contraparte al Partido Revolucionario Insiliu 
nal y su candidato, Enrique Peña Nieto, por lo que éstos, según i'clief¿ 
líder de la izquierda, representan «más de los mismo», el «engaño» y 
oligarquía política». Como resultado de las oposiciones semán(¡ia,s, 
pez Obrador se construye discursivamente como el representante n.iin 
de la «democracia», de la «honestidad» y del «cambio verdadero». Alitnn 
bien, no deja de ser interesante el modo en que, desde un punto de vUid 
tautológico, el discurso goza de altas capacidades de auto-referencia: U« 
denominaciones axiológicas positivas provienen de sus argumento.s, (|iif 
encuentran sus propias réplicas semánticas en las modalidades disinul 
vas que se construyen a sí mismas, por efecto de la concatenación lie luí 
argumentos. Quizá en este punto se encuentre la mayor apuesta idenli 
gica y política de Andrés Manuel López Obrador, con su correlato en l.i 
esfera pública: la auto-denominación. A pesar de su alta carga emotiva, U 
persuasión no siempre logra trasladarse al campo de la enunciación, \n\c<i 
desde la construcción de las voces discursivas prevalece la dominaeií'm 
del «yo» sobre los «otros» e, incluso, sobre el «nosotros». Esta caraiir 
rística, si bien prevalece en todo discurso político con fines electorales, 
no alcanza a matizar los enlaces semánticos que están dados por un uso 
axiológico de la enunciación y de los contenidos. 

La elección presidencial de 2012 en México, en consecuencia, puso a 
prueba la verosimilitud de los discursos de las distintas facciones políii 
cas, en un contexto de incredulidad originado por la falta de respuesta, 
por parte del Estado y el Poder Ejecutivo Federal, a los grandes proble 
mas nacionales: la inseguridad, el ingreso, la educación y la salud, entre 
los más importantes. En el caso de las izquierdas mexicanas, destacó la 
unidad política, coyuntural, en los albores de la elección presidencial, 
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i\és del reconocimiento de un candidato común, que hizo frente 
I " .il partido hegemónico mexicano como al partido de la derecha 

iv.idora. No obstante los resultados electorales, la representación 
iiea de la izquierda puso sobre la balanza sus capacidades de orga-

I I ióii y gestión, a través del Movimiento de Regeneración Nacional, 
l'.irtido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y 

I l'.irtido Movimiento Ciudadano. En el devenir del sistema político 
Miaño, finalmente, se hace apremiante la construcción de un discur-
|>(tlítico que pueda dar cabida a las distintas voces de una democracia 
(lio con capacidades de representación sino también de deliberación, 

M dé pauta a la expresión más original de los distintos sectores de la 
II dad, un discurso, que más allá de los propósitos y las necesidades 
torales, abra las puertas a la transformación estructural de un país 

ue mira el porvenir como el espacio de realización de un pueblo con 
jietito de democracia, desarrollo y libertad. 
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colección Textos Iberoamericanos, 4 

Comunicación política y elecciones federales en México se 
adentra en el estudio de los contextos mediáticos que ro
dearon el proceso electoral de 2012 en México, en el que la 
Comunicación Política funcionó como una variable de suma 
importancia. 
La obra se organiza alrededor de tres grandes áreas en las que 
se abordan: 

—la significación política de la elección presidencial; 
—la imagen y la emotividad en las propuestas políticas; 
—el agotamiento del actual modelo de comunicación política. 

Comunicación política y elecciones federales en México docu
menta, analiza y evalúa la incidencia de la comunicación polí
tica en el proceso electoral mexicano del año 2012, e identifica 
su contribución —o inhibic ión— en la participación ciuda
dana, la deliberación social y el debate público. 
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