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1.- I I T I O D U C C I O I  

Desde sus inicios,  la  Psicologla  Social  ha  debido  enfrentar 

serios  cuestionamientos  acerca  de  su  objeto  de  estudio  y  de 

su aplicaci6n  en  la  sociedad. 

Como disciplina  aut6noma,  la  Psicologla  Social  tiene  ante sX 

una  amplia  gama  de  posibilidades  de  participaci6n  en  la 

sociedad  actual  debido  principalmente  a  que,  en  su  formaci6n 

profesional,  el  psic6logo  social  tiene  la  oportunidad  de 

adquirir  conocimientos en muy  diversos  campos,  tales  como  el 

sociolbgico,  el  polltico,  el  cognoscitivo y el  psicolbgico, 

a d d s  de la  preparaci6n  en  las  tdcticas  y  estrategias 

metodolbgicas  que  le  permiten  realizar  investigaciones  sobre 

diversos  aspectos  de  la  vida  cotidiana,  con un alto  grado  de 

rigor 

Entre sus funciones  principales,  el  psic6logo  social 

encuentra  la de involucrarse  en  los  procesos  que  permiten 

superar  los  diferentes  indicadores  del  nivel de vida de la 

comunidad a que  pertenece.  Dicho  involucramiento no debe 

limitarse  a  la  intervenci6n  gestora  para  solucionar  problemas 

inmediatos  u  obtener  reivindicaciones  de  corto  plazo,  sino 

mas bien  debe  incidir  en  la  formaci6n  de  organizaciones 

aut6nomas  que  propicien y eleven la capacidad de andilisis y 

movilizaci6n  de  los  sectores  populares,  a  fin  de  establecer 

las  bases  para  un  desarrollo  firme y duradero de la  justicia 

social . 



En M6xico  existe  una  enorme  concentraci6n. 'ae poder  en  una 

sola  instituci6n  (la  instituci6n  presidencial)  debido  a  que, 

a  pesar  de  que  nuestra  constituci6n  es  muy  clara  al 

establecer  una  divisi6n  de  poderes,  en  la  practica  de  los 

dltimos  sesenta  anos  la  realidad  ha  demostrado  que  el  poder 

legislativo se subordina  al  poder  ejecutivo,  lo  cual  impide  a 

aquel  jugar  el  papel  de  contrapeso  que  le  es  asignado  por 

nuestra  carta  magna. 

Esta  situaci6n  puede  ser  interpretada  como  la  consecuencia  de 

una  falta  de  verdadera  democracia  pues  la  mayoría  de  la  gente 

no confía  en  el  respeto  al  voto  ni  en  la  efectividad  de  su 

participad611 política, lo cual se  ve  reflejado  en  los 

elevados  índices  de  abstencionismo y en  la  escasa 

incorporacidn  a  las  tareas  de  las  distintas  organizaciones 

partidistas. 

Para  lo  anteriormente  expuesto,  la  aportacien de la 

Psicología  Social  puede ser muy  importante  para  investigar 

los  mecanismos  que  subyacen  en  esta situaden, así  como  para 

el  planteamiento  de  alternativas  que  permitan  superar  esta 

problemdtica. 

En  este  sentido,  el  presente  trabajo  pretende  dilucidar si 

existe o no  una  relaci6n  del  nivel  educativo,  el  sexo y la 

edad  de  la  poblacidn  con  .las  actitudes  de  participacidn 

polltica y las  preferencias  partidistas. 
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Para  lograr  lo  anterior y ante  la  evidente  imposibilidad  de 

realizar  una  investigaci6n a nivel  nacional, el  estudio  se 

circunscribe a un distrito  electoral,  el XXIV del  Estado  de 

MBxico.  Para  la  elecci6n  de  dicho  distrito se  tomaron en 

cuenta  varios  elementos,  entre  los  cuales  destacan  los 

siguientes:  la  poblaci6n  aglutina a gente de distinta 

posici6n  econ6mica y social,  pues  aunque  no se encuentra a 

familias  pertenecientes a las m8s poderosas  econ6micamente, 

si se llegan a ubicar  algunas  que  cuentan  con  suficientes 

recursos  econ6micos  como  para  satisfacer  holgadamente  sus 

necesidades. En el  lado  opuesto,  se  encuentran  familias  con 

ingresos  econ6micos  raqulticos,  que  llegan  incluso a ser 

inferiores  al  salario  mlnimo y se  ven  muy  limitados en la 

satisfaccibn  de  sus  necesidades m8s elementales; Otro 

elemento  considerado es que  muy  poca  poblacidn es originaria 

del  lugar, pues en ese  distrito se localiza a personas  que 

provienen de distintos  lugares  de  la  reptlblica;  Igualmehte, 

es  destacable  el  hecho  de  que  los  diputados  electos  en  ese 

distrito  siempre  han  sido  del  mismo  partido  que  el  titular 

del  poder  ejecutivo. 

A trav6s  del  trabajo,  se  explicitardn  algunos de los 

mecanismos  que, bajo diferentes  perspectivas,  pretenden 

explicar  los  comportamientos  pollfticos y se  tratara  de 

establecer  una  relaci6n  con  la  realidad  del  distrito 

electoral  estudiado. 

Por  la  naturaleza  del  trabajo,  Oste se ubica  claramente  en  el 
campo  de  la  Psicologla  Polltica. 

I 
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M A R C O   T E O R I C O  

11.- SISTmm POLITICO. 

2.10 A8pOotO8 f O ~ l 0 8 .  

Formalmente,  los  Estados  Unidos  Mexicanos es- constituidos 

en  Reptblica  Federal,  democratica  y  representativa, compues~ 

por 31 Estados  libres y soberanos y un  Distrito  Federal, 

todos  ellos  unidos  en  una Fderaci6n (1). 

Para  el  ejercicio  del  Supremo  Poder  de  la  Federaci6n, 6ste  se 

divide  en  tres  poderes  aut6nomos:  ejecutivo,  legislativo y 

judicial . 
El poder ejecutivo se encuentra  depositado en la  persona  del 

Presidente,  el  cual,  para su funcionamiento,  tiene  la 

facultad  de  nombrar  libremente  a  los  titulares  de  las 

Secretarzas  de  Estado  que  considere  necesarias.  Este  poder es 

el  encargado  de  promulgar y ejecutar  las  leyes  que  expida  el 

Congreso de la  Uni6n.  Su  titular  doberd  ser  electo  mediante 

el  sufragio  directo,  universal y secreto (2). 

El  poder  judicial se deposita  en  una  Suprema  Corte  de 

Justicia,  tribunales  de  circuito y juzgados  de  distrito. 

Dicho  poder  es  el  encargado  de  investigar y resolver  sobre 

toda  violaci6n  a  las  leyes  vigentes,  sean  Bstas  de  orden 

coman,  federal o polsticas (3). 

(1) Constituoi6n  Politioa do los Bstado8  unido8  Bfuiornom, 
Ed . Secretarla  de  Gobernacidn,  MBxico, 
1985, p. 67 

(2) Idem. pp. 93 - 97 
(3) Idem. pp. 99 - 102 
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'Por  lo  que  respecta  al  poder  legislativo, 6ste  se deposita  en 

un  Congreso  General,  formado  por  la  Cdmara  de  Senadores 

(Cdmara  Alta)  y  la  CBnrara  de  Diputados  (Cbrara  Baja) (4 ) .  

El  poder  legislativo  tiene  las  facultades  de  expedir  todo 

tipo  de  leyes  referentes  a  comercio,  industria,  impuestos y 

comunicaciones. A d d s  tiene  facultades  para  establecer 

limites  territoriales  de  los  Estados,  residencia de los 

Supremos  Poderes  de  la  Federaci6n,  autorizar  nombramientos  de 

jueces  y  magistrados,  vigilar  la  cuenta  ptlblica,  declarar  la 

guerra,  autorizar  el  establecimiento  de  creditos  con  el 

exterior,  regular  la  educaci6n,  conceder  licencias  al 

ejecutivo,  principalmente (5). 

La Cdmaara Alta  esta  compuesta  por 64 senadores, dos por cada 

una de las  Entidades  Federativas,  mientras  que  la  Cdgaara  Baja 

se integra por 500 diputados, de  los  cuales, 300 son  electo0 

mediante  el  sistema  de mayorlta  relativa y 200 a partir de la 

representaci6n  proporcional (6). 

Para  la  elecci6n  de  los  diputados  de  mayorlta  relativa, se 

divide  a  la  poblaci6n  total  del  pais  en 300 distritos 

electorales  uninominales,  en  tanto que, para  la  elecci6n de 

los 200 diputados  de  representacien  proporcional  se ,, 

constituyen  hasta  cinco  circunscripciones pluinominales en 

el  pais,  cuya  demarcaci6n  territorial  es  variable  y se 

determina  por  una  ley  espec$fica. 

(4 )  Idem.  pp. 71 

(6) Idem.  pp. 72 
(5) Idem. PP. 81 - 88 

. " . . ... I """1~ . -. . 



2.2. Aspatos inforulos.  

En los  hechos  el  sistema  politico  funciona  con  acentuado 

centralismo,  ya  que  la  instituci6n  presidencial  concentra  el 

poder y es ahi  donde se toman  las miis importantes  decisiones, 

al  grado  de  que  su  participacidn es determinante  para 

designar o remover  a  los  gobernadores  de  los  Estados 

Federados,  supuestamente  soberanos,  Ejemplo  extremo  de  lo 

anterior  es  el  caso  de  San  Luis  Potosi,  con  cuatro 

gobernadores  en  menos  de  dos afios. 

Igualmente,  es  en el poder  ejecutivo  federal  donde se 

determinan  las  asignaciones  presupuestaleo  para  los  Estados 

de la  Federacidn,  asi COIDO la  inmensa myorla de las 

iniciativas  de  reformas  legales y constitucionales, 

conculcando de esta  manera  las  facultades  del poder 

legislativo,  el  cual,  funciona, en los hechos,  como un 

aphdice de la  institucidn  presidencial. 

Esto se explica en parte por  la  existencia de un  partido  de 

Estado que, aplicando  metodos  corporativos,  incorpora  y 

controla  a  grandes  sectores  de  poblaci6n. 

Tales  m6todos  corporativos  tienen  una  amplia  gama  de 

manifestaciones,  que  van  desde  la  gestorSa  de  servicios y 

descuentos  en  contribuciones,  hasta  la  coerci6n  con  puestos 

de trabajo. 

Es tan  imbricada  la  relaci6n  entre  dicho  partido y el 

gobierno,  que  aqu6l  reconoce  en  el  Presidente  de la Reptiblica 

I 



a  su  lider  meiximo  y 6ste  tiene la  facultad no formalizada 

pero  si  efectiva  en  los  hechos  de  nombrar y remover  a  los 

integrantes  del Cornit6  Ejecutivo  Nacional,  asl  como  de 

autorizar  los  candidatos  a  puestos  de  eleccien,  generando 

evidentes  compromisos  de  lealtad  y  subordinacien  hacia  el 

titular  del  Poder  Ejecutivo. 

Tal  estado  de  cosas  ha  derivado  en  una  cultura  polltica que 

predominantemente se desenvuelve d s  en  la  grilla que en  la 

confrontaci6n  de  ideas o progranas  como  mecanismo  para 

acceder  a  puestos ptíblicos.  Ejemplo de  ello  es  e1 

procedimiento por el  cual  se  realiza  la designacih del 

candidato  presidencial en el  partido  oficial.  Para  aspirar  a 

dicha  designacien,  ha  sido  requisito  indispensable  formar 

parte  del  gabinete  ministerial.  Instalados ya  como 

Secretarios  de  Estado,  los  probables  candidatos  no  hacen 

manifestaciones  expllcitas  sobre  programas  de  gobierno,  sino 

que m68 bien se dedican  a  cuidarse  de  no  ser  Icquemados"  con 

anticipacien  y  juegan  sus  cartas  a  contar  con  el  favor  del 

"seflor  Presidente",  con  la  certeza de  que 61 sera  quien torne 

la  decisi6n  final.  Este  procedimiento se ha  denominado 

popularmente  como Vapadismowt. 

En  el  mismo  tenor  los  partidos  de  oposici6n  juegan  un  papel 

fundamentalmente  contestatario. Es decir,  que  en  lugar  de 

presentar  propuestas  alternativas  para los diferentes 

problemas  nacionales, se dedican  (salvo  contadas  excepciones) 

a  criticar  los  hechos  del  gobierno y su  partido,  realizando 



chantajes y/o negociaciones  para  obtener  prebendas y algunas 

posiciones  menores  pero  jugosas  econ6micamente. 

Toda  esta  situacibn es un reflejo  de la  actual  correlaci6n  de 

fuerzas,  favorable  para  la  sociedad  polltica y desventajosa 

para  la  sociedad  civil. 
1 

El  presente  trabajo  pretende  analizar  las  posibles  causas que 

expliquen  el  porque  de  la  situaci6n  descrita  anteriormente, 

contando  con  el  apoyo  de  investigaciones  realizadas  en  el 

campo  de  la  Psicologla  Polltica. 

I 



111.- PBICO-IA POLITICA, 

3.1. Dofinicri6n. 

Existen  opiniones  muy  diversas,  algunas  incluso  encontradas, 

sobre  los fenhenos que  debieran  constituir  e1  objeto  de 

estudio  de  la  Psicología  Política.  Sin  embargo,  Julio  Seoane 

y Angel  Rodríguez  manifiestan  la  posibilidad  de  establecer 

tres  grandes  tipos  de  definiciones  de  Psicología  Política, 

concretamente  las  siguientes (7): 

1.- Aplicaci6n de los  conocimientos  psicoldgicos  alcanzados, 

a  los  problemas  políticos  actuales. 

2.- El  estudio  de  la  interacci6n  de  los  fen6menos  políticos 

con  los  fenbmenos  psicol6gicos. 

3.- E1  estudio de aquellos fenbenos hist6ricos y colectivos, 

ya  esten  representados  en  individuos o en  comunidades, 

que  constituyen  la  motivaci6n  de un pueblo  para 

organizarse  socialmente  y  adquirir  una  identidad  propia. 

3.2. Tomam d8 8mtudio. 

Con  respecto  a  los  temas  de  estudio (8) de  la  Psicología 

PolXtica,  los  mismos  autores  consideran  una  clasificaci6n  en 

cuatro  areas  globales:  1)C6mo  se  mantienen y desarrollan  en 

las  personas  las  percepciones,  interpretaciones Y 

.. 

(7) SEOANE, Julio  y  Angel  Rodrltguez. Psicolwía P-, Ed. Pirhide, Madrid,  1988, p. 28 

( 8 )  Idem, p. 29 
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sentimientos  sobre  la  polltica;  2)El  efecto  de  las 

percepciones,  interpretaciones y sentimientos  sobre  la 

polstica; 3)Cbmo se toman  las  decisiones  pollticas; 4) En 

donde  reside  la  autoridad  para  tomar  decisiones  pollticas(9). 

3.3. ~ooialiraoi6n pol€tioa. 

El  proceso  de  socializaci6n  pollItica es aquel  por  e1  que laer 

personas  van  adquiriendo  las  normas,  valores,  actitudes y 

conductas  aceptadas y practicadas  por  e1  sistema 

sociopolStico  existente.  Sin  embargo,  este  proceso  puede 

conducir  tambidn  a  la  btlsqueda de la  transformaci6n de dicho 

2) La escuela; 3) G r u p o s  de pares; 4) Medios  de  comunicaci6n. 

Hasta  ahora,  los  procesos  de  socializaci6n  polltica  se  han 

pretendido  explicar  a  travds  de  diversos  modelos  tebricos, 

mismos  que  se  dividen  en  modelos  de conformidad-legitimaci6n 

y modelos de diferenciaci6n - innovaci6n (10). 

(9) Idem, p. 33 
(10) WISE, et. al.  Bsicoloafa  Social m r b e n t a l ,  Ed. 

Biblioteca Hispano Europea,  Madrid, pp. 263 - 283 



A su  vez,  los  primeros se encuentran  divididos  en  tres 

grandes  vertientes: 

a)  De  identificaci6n.-  Conciben a la  socializaci6n  politica 

como  una  transmisi6n  vertical  de  ciertos  conocimientos, 

actitudes,  valores y normas  politicas  de  una  generacibn a 

otra.  Estos  modelos  buscan,  primordialmente,  la  continuidad 

del  sistema  politico.  Consideran  que  las  primeras  nociones 

politicas se adquieren  entre  los  cuatro y los  seis  aAos  de 

edad y que  entre  los  doce y catorce d o s  se consolidan y 

perduran  para  toda  la  vida. 

b)  Modelo  acuwr1ativo.-  Sostiene  que  la  persona  va 

adquiriendo  la  informacien  en  la  medida  que  le  va  llegando. 

Refleja  la  concepci6n  de  un  individuo  pasivo y receptivo. 

Concibe al proceso  de  socializacibn  como un proceso  de 

control  social. 

c)  Modelo de transferencia  interpersonal.-  Este  modelo 

entiende a la  socializacibn  como un proceso  de  aprendizaje 

por  condicionamiento a traves  de  gratificaciones 

reforzantes(l1). ~ 

Con  respecto a los  modelos  de  diferenciacibn - innovacibn, 
estos  se  dividen  en  cuatro  grandes  areas: 

a)  Modelos  de  aprendizaje.-  En  este  tipo  de  modelos se 

encuadran  aquellas  propuestas  que  consideran  al  individuo 
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como  un  ente  capaz  de  modificar  sus  posturas  en  cualquier 

etapa  de  la  vida,  es  decir,  consideran  que  el  proceso  de 

socializaci6n  polltica  se  desarrolla  durante  toda  la  vida  del 

sujeto.  Sostiene  que  los  sujetos  adquieren  posturas  como 

imitaci6n  a  ciertos  referentes,  pudiendo  ser  imitaci6n  a  un 

modelo  global o a  ciertas  conductas  especlficas, pero aclaran 

que esa  imitacien se ve  precedida por tres  aspectos 

importantes,  siendo LSstos: 1) La valoracibn  social  de  las 

consecuencias  de  la  accibn; 2) E1  condicionamiento  de  valores 

afectivos  hacia  la  conducta  del  referente  y 3) La posici6n  de 

poder del  modelo  como  administrador  de  recursos  valiosos. 

Igualmente,  estos  modelos  presuponen  una  importancia  mayor  de 

la  socializaci6n  latente  que  la  de  la  socializaci6n 

explScita. 

b) Rlodelos de  interaccionismo  simrb6lico.- Estos modelos 

afinnan  que'  la  socializacibn  polltica se desarrolla  mediante 

la  adquisicibn  de  conocimientos  especlficos,  sentimientos y 

actitudes  dependientes  del  rol  que  el  sujeto  desempefia en la 

sociedad.  Consideran  que  aproximadamente  a  los  trece afios de 

edad  el  sujeto  tiene  ya  formada  una  posici6n  polltica 

diflcilmente  modificable. 

c)  Modelos  de  la  individuaci6n. - Sostienen  que  la 

formaci6n  polltica  se  desarrolla  mediante  reflexiones  en  las 

interacciones  dialecticas,  estructuralmente  preformadas,  con 

los  otros . Concibe  a  la  competencia  polltica como 
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determinada  por  dos  aspectos: La capacidad de  influir  sobre 

la  propia  vida y la  capacidad  de  tener en cuenta  elementos 

sociales y situacionales  a  la  hora  de  actuar. A s l  mismo, 

considera  la  intervenci6n  de  cuatro  elementos  fundamentales 

al  momento  de  participar  en  la  competencia  polltica: 

1) Voluntad  de  participacibn; 

2) Conciencia  de  responsabilidad; 

3) Tolerancia  polltica; 

4) Conciencia  moral. 

d)  Modelos  del  desarrollo cognitive.- Estos  modelos 

consideran  como  prerrequisito  indispensable  el  desarrollo  de 

la  capacidad  cognitiva  para que la  socializaci6n  polltica 

est4 an posibilidades de alcanzar  determinados  niveles, pues 

afirma que  un nifio no puede entender  nociones  tales  como 

democracia, parla~~ento, sistemas econhicos, guerra o paz, 

sino  hasta  que  haya  desarrollado  una  suficiente  capacidad de 

abstracci6n.  Establece un paralelismo  entre  el  desarrollo  de 

la  conciencia  moral y la  conciencia  polltica.  Estos  modelos 

han  restado  importancia  a  otros  aspectos  de  la  personalidad, 

debido  a que no  consideran  la  intervenci6n  de  elementos  como 

la motivaci6n8  emoci6n o actitudes  durante  el  desarrollo  del 

proceso  socializante. 
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3.4. ogini6n p a l i a r .  

La  opini6n  ptiblica, . .  para  ser  reconocida  como  tal,  requiere la 

participaci6n de  tres  componentes  principales: . 1) Un  sujeto 

colectivo; 2) Un  objeto  de  interes  general  sobre  el que se 

construye  socialmente  un  juicio  provisional, . .  aproximativo y 

superficial; 3) Una  articulaci6n  de ese fen6meno 

sociocognitivo  con  el  poder  pol.itico,  social e ideol6gico. 

Las discusiones  psicosociol6gicas  sobre  la  opini6n  pQblica se 

han  centrado  principalmente  en  cuanto  al  papel  que  juega. la 

ideologia  con  respecto a la  formaci6n de determinada 

opiniones.  En  este  sentido, es preciso  aclarar  que  las 

opiniones  tienen  un carhtar vacilante,  inestable o 

fluctuante,  debido  en  gran  medida  a  la  naturaleza  confusa, 

cadtica o cambiante  del  objeto  sobre  el  que se opina,  as$ 

como por  la  relatividad  hist6rica de las  situaciones y de los 

conocimientos  sobre  dichas  situaciones.  sin  embargo, 

diversas  investigaciones  han  demostrado . .  , la, . existencia de 

cierta  correlaci6n  significativa  entre  ideologla y el  estilo 

de opini6n.  Al  respecto,  se  puede  af  innqr, . , .  que  existen 

principalmente  dos  vertientes  sobre  la  atribuci6n  de 

causalidad  en  los  fen6menos  objetos  de  opini6n  pablica: 

. ' I  

Las personas  que  construyen  sus  opiniones  a  partir  de 

ideologSas .de derecha  atribuyen  a los fenhenos una 

causalidad  personal,  mientras  que  las  de  izquierda  les 

atribuyen  una  causalidad  situacional (12). 

(12) Idem, p. 261 



3.5. AatitUd.8 ~ l i t i ~ 8 .  

El  problema de la  explicaci6n de  las  actitudes  pollticas y de 

las  actitudes  en  general,  asi  como  de  los  mecanismos 

tendientes a lograr un cambio  en  dichas  actitudes, se 

encuentra  actualmente  sin  una  base  te6rica  que  lo  sustente 

sblidamente. Las teorias  planteadas  hasta  ahora,  se  ubican 

dentro  de  tres  grandes  explicaciones  acerca  del  cambio  de 

actitudes (13) : 

a) La disonancia  cognitiva,  que  lo  explica a partir  de 

un proceso  de  racionalizacibn  necesario  para  superar 

las  contradicciones  que se dan  entre  las  conductas a 

las que el  sujeto se ve  obligado  por  las 

circunstancias y las  actitudes  que  tiene  (14). 

b) La comunicaci6n  persuasiva,  que  lo  considera  como 

resultado de elecciones  racionales  de  los . sujetos 

ante  ciertos  elementos  de  la  comunicaci6n  social, 

tales  como  el emisor,  el  mensaje,  el  canal y el 

receptor . 
c)  Perspectiva  social,  para  la  cual,  los  cambios  de 

actitudes  son mas bien  resultado  de  un  cambio  de 

identidad  social  producido  por  conflictos  entre 

grupos  sociales. 

En este  sentido,  tiene  fundamental  importancia  el  seflalar  la 

necesidad  imperiosa  de  avanzar  en  las  construcciones  te6ricas 

(13) Idem. 

(14) DOISE, Et. al. Op. cit. Cap. 16 
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que permitan  explicar  suficientemente  los  mecanismos  que 

provocan  la  emergencia  de  determinadas  actitudes o los 

cambios  de  astas,  principalmente  contemplando  las 

caracterxsticas  de  nuestra  realidad  social. 

I 
I 

I 

3.6. I a f l U U b O i 8  SOO%810 I 

I 

La influencia  social  puede  ser  caracterizada  como  el  proceso I 

por el  cual un individuo o un subgrupo puede  impactar  al 

resto  del grupo de  tal  manera  que  consiga  cambios- *. 

sustanciales  en  las  creencias,  los  comportamientos o las 

actitudes  de  los d d s  elementos  del grupo. 

Ahora  bien,  la  explicaci6n sobre los  mecanismos  de tal 

proceso  ha  descansado  sobre  diferentes  bases.  Algunos 

investigadores han basado su explicaci6n  principalxaente  sobre 

el aspecto de la  dependencia  de  los  individuos  con  respecto 

al  grupo  al  cual  pertenecen.  Por  el  contrario,  otras 

explicaciones  parten  del  papel  que  los  individuos o los 

subgrupos  desempeAan  en  el  interior  del grupo. En este 

dltimo  sentido,  la  explicaci6n  mas  consensuada  se  basa  en  el 

impacto  producido  principalmente  por  los  estilos  de 

comportamiento  desarrollados  por  los  sujetos  que  son  fuente 

de  influencia. 

En  general,  por  estilos  de  comportamiento  se  entiende  a  los 

sistemas  intencionales  de  signos  verbales y/o no  verbales, 

que  expresan la  significaci6n  del  estado  presente y la 
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evoluci6n  futura  de  quienes  hacen  uso  de  ellos.  Dichos 

estilos  de  comportamiento se clasifican Msicamente en  cincq,, 

a  saber: 1) EI esfuerzo; 2 ) ~ a  autonomla; 3 ) ~ a  consistencia; 

4) La rigidez y 5) La equidad (15) . 
<' 

El  esfuerzo  se  considera  un  estilo  de  comportamiento,  debido 

principalmente  a  que  toda  minorla,  para  provocar  una 

autentica  innovacien,  debe  lanzarse y continuar  durante  un 

cierto  tiempo  con  sus  posturas,  aunque  de  ello  no  obtenga 

ventaja  alguna  en  el  plano  del poder, del  status, de  los 

r-sos o de la  competencia,  pues  la repetiden sistdtica 

de las  opiniones y las  actitudes  puede  quiz6  reflejar 

terquedad o rigidez,  pero  tanbien  puede  expresar 

convencimiento  en  la  certeza  de  dichas  opiniones o actitudes. 

Cuando  un  individuo o un subgrupo se sacrifica  mucho  para 

llevar  a  buen  termino al- plan  concreto,  esto  puede ser 

interpretado  de  dos  maneras: o bien  tiene  una  gran  confianza 

en  la  certidumbre  de  sus  elecciones o bien,  posee  una  gran 

capacidad  de  autorrefuerzo. En ambos casos, se  considerara 

que  el  individuo o el subgrupo esta  fuertemente  comprometido 

con  una  libre  opcien y que tiene  en  gran  estima  al  fin 

perseguido,  al  grado  de  aceptar  voluntariamente  sacrificios 

personales (16). 

( lb)  MOSCOVICI,  Serge.  psico-  de  las  Minorlas Activm 

(16) Idem, p. 142 
Ed. Morata,  Madrid, 1981, p. 141 

I 
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En cuanto  a la  autonomía  como  estilo  de  comportamiento,  la 

explicaci6n  de  su  poder  de  influencia  consiste  en  que  se 

percibe  a  quienes  la  practican,  como  libres  de  toda  intenci6n 

manipuladora,  lo  cual  les  permite  influir  en  la  decisi6n  del 

grupo o promover  actitudes  de  independencia  en otros miembros 

del  mismo.  En  este  sentido, su  reflexi6n  y  su  independencia, 

siempre  que se reflejen  en  el  comportamiento,  le  haran 

merecedor  de  respeto  e  incluso  de  apoyo (17). 

Un  estilo  de  comportamiento  basado  en  la  consistencia 

alcanzara  grandes  posibilidades  de  convertirse  en  fuente  de 

influencia en la  medida  en  que se perciba  como  una se-1 de 

certeza,  como  la  voluntad  de  ccmtprometsarse por una  opci6n 

coherentemente  elaborada e inflexible, pues un individuo 

capaz  de seguir un  conpurtamiento  consistente,  ademas  de 

parecer  muy seguro de sS mismo, se pude percibir  tambi4n 

como  garante de que  un  acuerdo  con  O1  llevara  a  un  consenso 

s6lido  y  duradero (18) . Sin  embargo,  una gran consistencia 

puede  ser  interpretada tambib como  una  actitud  de  rigidez, 

la cual  podría  convertirse mas en  un  obstaculo  que  en  un 

promotor  de  influencia. 

La eficacia,  en  cuanto  al  funcionamiento  como  influencia, de 

un  estilo  rígido  de  comportamiento  depender6  del  nivel  de 

dogmatismo  con que se maneje  la  mayoría  del grupo al  que se 

(17) Idem, p. 144 

(18) Ida, PP. 151 - 153 
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pretende  influir. Si un grupo determinado se maneja  con  un 

alto  grado  de  dogmatismo,  las  posibilidades  de  que  tal  grupo 

sea  influido  por un r8tilO  de  comportamiento  rlgido  serdn  muy 

pocas,  mientras  que  a  un  menor  grado  de  dogaaatismo,  mayores 

serdn  dichas  posibilidades  de  influencia.  El  estilo  de 

comportamiento  rlgido  incrementar&  sus  posibilidades  de 

funcionar  como  influencia,  en  la  medida  en  que se manifieste 

bajo  la  adopci6n de  un  modelo  de  respuestas o actitudes, mii s  

que  en  la  repetici6n  de  las mismas respuestas o 

actitudes (19) . 

Por  lo  que  corresponde  al  estilo  de  comportamiento  conocido 

como de equidad, 6ste  se  concibe  como  la  simultaneidad  entre 

la  exprrsi6n  de un punto  de  vista particular y la 

preoapacibn por  la  reciprocidad  en  la  expresi6n de 

opiniones,  permitiendo  concesiones  dentro  de  un  clima  de 

tolerancia  que  puede  reclamar  de  la  mayor€a una mejor 

aceptabilidad  al  comportamiento  consistente  del  individuo o 

de la  minorla  desviante (20). 

Cuando  se  trata  de  establecer si un estilo  es mds 

recomendable  que  otros, se cae  en  un  grave  error  de 

conceptualizaci6n,  pues  cada  estilo  puede  ser  eficaz  en 

distintas  situaciones.  En  general,  Moscovici  plantea  una 

especie  de  modelo  en  los  siguientes  terminos: Al principio, 

(19) Idem, pp. 158 - 172 
(20) Id=, PP. 172 - 178 



de  una  cierta  evoluci6n, es capaz  de  desarrollar  un 

comportamiento mas flexible,  como  consecuencia de que  su 

medio  interno  est6  ya  bien  constituido  y  separado  de  su 

entorno  externo; La adopci6n  posterior  de  un  estilo  de 

comportamiento  equitativo,  le  permite  mantener  su 

consistencia ( a h  estableciendo  alianzas),  tomar  en  cuenta 

puntos  de  vista  diferentes  u  opuestos  al suyo# establecer 

compromisos,  en  una  palabra,  ampliar  su  esfera  de  influencia, 

sin  correr  por  ello  el  riesgo  de  desintegrarse o de perder 

consistencia ( 2 1 ) .  

3.7. Lida88gO. 

Alternativamente  a  los grupos minoritarios,  existe  el 

liderazgo  polltico  como  proceso  de  influencia. Los intentos 

diversos  por  explicar  el  surgimiento  de  los  llderes  pollticos 

se pueden  organizar  en dos grandes  vertientes:  Una de ellas 

se caracteriza  por  pretender  encontrar  la  explicaci6n  de 

tales fenemenos  en  las  caracter€sticas  individuales  de 

excepcionalidad,  a  partir  de  la  capacidad  individual,  el 

caricter,  el  carisma,  entre  otras  singularidades;  en  cambio, 

la  otra  vertiente  se  encuentra  formada  por  teorlas  que 

explican  el  surgimiento  del  liderazgo  a  partir  de  la  posicien 

que  ocupa un individuo  en el entramado  social,  posicidn  que 

(21) Ida, PP. 180 - 184 
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permite  establecer  una  interacci6n  entre  el  conjunto  de 

caracterlsticas  personales y el  contexto  en que se 

desenvuelve,  provocando  la  posibilidad  de  poner  en 

funcionamiento  distintas  estrategias  de  liderazgo (22). 

Dentro  de  esta segunda vertiente,  cabrla  sefialar  algunos de 

los  componentes  esenciales  del  liderazgo  polltico,  destacando 

fundamentalmente  los  siguientes: 

Creencias  pollticas  del  llder,  las  cuales  permiten  comprender 

buena  parte  de  las  relaciones  entre  el  llder y sus 

seguidores,  a  traves  del  anblisis  profundo  de  los  sistemas  de 

creencias,  as1  como  de  la  fuerza  con que Ostas  existen  en  el 

llder . 
Estilo  golltico  del  llder,  pues de 61 depende  la  posibilidad 

de ejercer  una  influencia  sobre  los  seguidores,  aunque  de 

modo M s  indirecto  que  las  creencias. Entre los  diferentes 

estilos  pollticos se podrcZa  intentar  una clasificacih, en  la 

cual  estarla  el  democr¿itico,  el  autoritario, 

paternalista,  el  demagogo,  el  persuasivo,  el  conciliador y el 

extremista . 
activo, 

Otro  de  los  componentes  explicativos  del  liderazgo, .es el 

referente  a  la  motivaci6n  para  el  desempefio  del  cargo, 

destacando  evidentemente  la de btisqueda  del  poder,  ademas  de 

(22) SPROTT, W. J. Et. al.  psicoloala Y Socioloala  del  LSder 
Ed.  Paides,  Buenos  Aires,  pp. 18 - 38 I 
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otras  como  el  sentido  de  la  obligacien,  la  necesidad  de 

aprobaci6n y estima  ajena,  e1  reto  personal,  la  necesidad  de 

afiliacien,  entre  otras. 

El  carisma  es  otro  de los componentes a considerar  para  la 

explicacien  del  surgimiento  del  liderazgo  polltico.  Sin 

embargo,  surge  inevitablemente  la  necesidad de definir y 

delimitar  el  concepto. En este  sentido,  se  entiende que el 

Uder carismdtico  es  aquel  que  ha  encontrado  una  d,istancia 

adecuada  en  la  relacien  con sus seguidores, pues esta 

suficientemente  cerca  de  ellos  como  para  producir  la 

emergencia  de  procesos  de  identificaci6n, pero tambih est& 

lo  suficientemente  lejos  como para mantener  una  especie  de 

aureola  mltica,  propia  de  las  figuras  superiores 

semidesconocidas. A d d s ,  el  carisma se expresa a traves  de 

la  capacidad  para  producir  reacciones  emotivas,  tanto  en  los 

seguidores  como  en  los  opositores. 



23 

1V.- PARTICIPACIOBI POLITICA. 

4.1 .  ~arrotori~roi6n y olrsifioroi6n. 

Se denomina  participaci6n  polltica  a  cualquier  tipo  de  acci6n 

realizada  por  un  individuo o grupo  con  la  finalidad  de 

incidir  en  alguna  medida  en  los  asuntos  ptíblicos. 
I 

Existen  diferentes  clases  de  participacien  polltica,  mismas 

que  se  pueden  clasificar  en  dos  grandes  bloques: La 

participaci6n  convencional y la  participacidn  no 

convencional(23). 

Entre  la  primera se encuentran  aquellas  situaciones 

relacionadas  con  los  procesos  electorales,  tales  como  votar, 

asistir  a  mltines,  apoyar  campanas  de  un  partido o candidato, 

trabajar para al- partido,  convencer  a  otras  personas  para 

que  voten  por al- candidato  especxfico,  etcetera. 

Por otro lado,  la  participacidn  polltica  no  convencional, 

est&  compuesta  por  acciones  diversas,  entre  las  que se 

encuentran:  Hacer  peticiones,  manifestaciones  legales, 

boicots,  huelgas  ilegales, dafio a  la  propiedad,  violencia 

personal,  etcetera. 

Aunque  la  conducta  de  votar  es  enmarcada  dentro  de  la 

participaci6n  polltica  convencional,  diversos  autores  han 

seAalado  que  dicha  conducta  constituye  una  actividad  polltica 

sui  generis,  factible de ser  diferenciada del resto  de  las 

actividades  incluidas  en  esta  clasificaci6n.  Concretamente, 

(23) SEOANE, Julio y Angel  Rodriguez.  Op.  cit. p. 166 

a 
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autores  como  Verba  y  Nie ( 24 ) ,  sugieren  la  revisidn  de  la 

participacien  convencional  en  una  estructura  compuesta  por 

cuatro  factores:  Actividades  en  campanas  pollticas; 

Actividades  comunitarias;  Contactos  con  la  administracidn; 

Conductas  de  voto. 

La forma  en  que  han  funcionado  hasta  ahora  las  democracias 

formales  representativas,  implica  de  hecho  que  la 

participacidn  de  los  ciudadanos  consiste hicamente en  'la 

asignacidn  de  la  persona  a  quien se le  va  a  otorgar  el  poder, 

debido a que  los  centros  de  decisi6n  cada  vez  parecen mas 

alejados  e  inaccesibles. 

Con referencia  a  las  actividades  que  conforman  la 

participacibn  polltica  no  convencional, se  puede sefialar que 

son muy heterogheas, a  la  ve2  que se encuentran  actividades 

dentro de la  legalidad  mientras que otras se desarrollan  en 

clara  inobservancia  de  tal  legalidad. Entre estas  Qltimas  se 

puede  hacer  una  subdivisi6n en actividades  violentas y 

actividades  no  violentas. 

Diferentes  estudios  han  demostrado  la  existencia  de  una 

correlaci6n  positiva  entre  la  participacidn  polltica 

convencional y el potencial  de  protesta,  lo  cual  ha  sido 

interpretado  en  el  sentido  de  que  la  protesta  politica  no 

significa  un  enfrentamiento  contra  la  esencia  del  sistema, 

(24)  VERBA, Sidney.  Particb- in Aaaerica, Ed . 
Harper 6 Row, USA, 1972, p. 47 
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sino  que mtis bien  es  una  estrategia  utilizada  por  los 

individuos o los grupos con  el  prop6sito  de  tener  incidencia 

en  las  decisiones  pollticas, 

Al  momento  de  intentar  una  explicaci6n  sobre  los  elementos 

que  intervienen  en  la  decisi6n de tener  una  cierta 

participaci6n  pol€tica,  surge  la  necesidad  de  hacer 

analisis de  distintos  factores,  destacando  las  variables 

sociodemogrtificas,  las  variables  psicosociales y el  contexto 

sociopol€tico,  debido  a  que  ninguno  de  tales  factores  podr€a 

explicar  suficientemente,  por S€ solo,  la  adopci6n de  tal o 

cual  participaci6n  politica. 

un.-& 

#.a. matores soaiod.rogrifioos. 

Entre  las variables  sociodemogrdficas  sobresalen,  por  ser  las 

mbs estudiadas  con  respecto  a  la  participaci6n  pollftica, 

de status  socioecon6maico8  edad,  sexo y nivel  educativo (25).  

Por lo  que  respecta  al  status socioecon~ico, &te se estudia 

con  referencia  a  criterios  tales  como  nivel  de  ingreso, 

prestigio  ocupacional,  percepci6n  de  pertenencia  a  una  clase, 

entre  otros, En este  sentido  se  han  realizado  diversas 

investigaciones  que,  en  general,  sugieren  la  existencia  de 

una  correlacidn  positiva  entre  el  status  socioecondmico y la 

disponibilidad  a  la  participaci6n  politica,  tanto 

convencional  como  no  convencional,  aunque  se  previene  en  el 

sentido  de  que  tal  correlaci6n  puede  estar  influida  por  la 

(25) SEOANE, Julio y Angel  Rodr€guez. Op, cit. p. 171 
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intervencibn  de  otras  variables. 

Otra  de  las  variables  sociodemograficas  estudiadas  con  gran 

frecuencia,  es  la  edad.  De  dichos  estudios  se  desprende  la 

hip6tesis  de -we -. .Lay- un estrazhQ. . v l . ~ ~ l , o ,  entre  juventud Y 

pa,rtipi.~mc%bn~_,-mllCtica -~ - no  cqnve-wbna&, ,. Sin  embargo,  la 

mayorla  de  los  investigadores  han  tratado  de  explicar  esta 

correlaci6n  negativa  entre  edad y potencial de protesta,  a 

partir  de  elementos miis estructurales, tales  como la  no 

identificaci6n  con  las  reglas  del  juego  existentes,  la  falta 

de responsabilidades  sociales,  la  existencia de tiempo  libre, 

entre  otros. 

. -  ..". -.,*"-. ""_" ".. _. . .. , 

- - - ." .- 

Con  referencia  al sexo, gran parte  de  las  investigaciones  han 

demostrado  una  clara  diferencia  en  cuanto a la  participacidn 

polltica  entre  hombres y mujeres.  Independientemente  del 

tipo de participaci6n  de  que  se  trate,  las  personas  del sexo 

femenino,  muestran  una  menor  participaci6n,  aunque es preciso 

aclarar  que  estas  diferencias  han  ido  disminuyendo 

paulatihamente,  quizas  como  consecuencia  de  la  creciente 

incorporaci6n  de  las  mujeres  a  actividades  que  antiguamente 

le  eran  vedadas. 

En cuanto  al  nivel  educativo,  esta  resulta  ser  una  de  las 

variables  ."aQciodemogrbficas  de  mayor  peso  en  cuanto  a  las 

actitudes  de  participacibn  polxtica,  pues  cuanto mds elevado 
"" .. -. _.______ll . . -. .---"-- "- - .... -. .* . .- ."-- 

es  el  nivel  educativo,  mayor  es  la  posibilidad  de  vincularse 

a  actuaciones  pol€ticas.  Esto  se  ha  pretendido  explicar  por 

el  hecho  de  que  la  educacibn  permite  la  adquisicibn  de  una 
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mayor  comprensi6n  acerca  del  papel  que  los  sujetos  desempefian 

en  la  sociedad,  as1  como de  las  habilidades  necesarias  para 

desenvolverse  en  el W i t 0  politico,  ademas  de  proporcionar 

un importante  estlmulo  a  la  Btica  de  la  responsabilidad 

civica . 
4.3. ~aotoroa psiaoaoaialoa. 

Por  lo  que  respecta  a  las  variables  psicosociales,  Bstas 

pretenden mostrar el  panorama  acerca de  como  influyen  las 

actitudes y las  creencias  de  los  sujetos  a  la  hora  de  decidir 

implicarse o no  en  una  actividad  politica,  as1  como  la 

eleccibn  de  la  modalidad  en  que se aborde  dicha 

participaci6n.  Entre  este  tipo de  variables  destacan  la 

obligaci6n  civica,  la  identificac.i6n con el  partido  y  la 

alienaci6n  politica,  principalmente (26). 

4.3.1. Obligaai6a  aiviaa. 

Con  referencia  al  sentido  de  la  obligaci6n  civica,  Oste  parte 

fundamentalmente  de  una  identificaci6n  previa  de1  sujeto  con 

el  sistema  politico  en  que  se  desenvuelve,  pues  surge  como 

resultado  de  una  interiorizaci6n  de  normas y reglas 

imperantes  en  el  sistema,  lo  cual  le  orilla  a  desarrollar  el 

tipo  de  actuaciones  que  le  son  demandadas  desde  los 

diferentes  6rganos  de  poder.  Este  tipo  de  obligaciones 

representa  un  elemento  muy  importante  en  el  desempefio  de  las 

actividades  polxticas miis convencionales,  principalmente  en 

las  actitudes  de  voto,  pues  la  mayorSa  de  Ostos se otorgan 
(26) Idem, p. 177 



por  los  votantes  a pesar de  tener  la  idea  de que dicho  voto 

ten&& una  incidencia  mlnima  en  las  decisiones  pollticas 

macrosociales. 

4.3.2 Ibontifiarai6n oon 01 partido. 

En cuanto  a la  identificaci6n  con  el  partido,  esta  variable 

interviene  en  la  decisi6n  de  participar  en  las  actividades 

marcadas  con un claro  cardcter  partidista,  tales  como  la 

participaci6n en campanas  eleatorales y, principalmente,  la 

emitsib  del  voto.  Diversas  investigaciones han demostrado' 

que, entre mds fuerte sea la  identif  icaci6n con  un  partido, 

mayor sera la  participaci6n  polltica  de  los  sujetos. 

Ahora  bien,  como  alternativa  a  la  identif  icacibn  con  un 

partido  polltico  determinado,  existe  la  identificaci6n  con 

al- grupo de referencia,  como  mecanismo  factible  de 

estimular  la  participacibn  polltica  de  los  individuos. La 

adquisici6n  del  sentimiento  de  pertenencia  a un grupo da  la 

base  para  lograr un nivel  adecuado de identidad  social  a 

traves de mecanismos  de  comparacibn  con  otros  grupos. 

Dichos  mecanismos  pueden  conducir  a  la  adopcibn  de 

actividades  encaminadas  a  superar  la  autoimagen de los 

miembros  del  grupo,  principalmente  en  aquellos  que,  por su 

ubicaci6n  en  el  esquema  social,  no  tengan  suficientemente 

desarrollada  una  identidad  social  positiva.  Dicha  autoimagen 

est6  influida, no tanto  por  las  condiciones  de  deprivacien 

real  u  objetiva  de  los  individuos,  sino m6s bien  ,por  la 
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percepci6n  que  ellos  mismos  tengan de su deprivacih, es 

decir,  por  la  deprivacibn  relativa.  Dicha  deprivaci6n 

relativa  es  definida  como  la  autopercepci6n  de  las 

discrepancias  entre  las  expectativas  de  valor y las 

capacidades  de  valor  que  tengan  los  sujetos. 

Aisladamente,  pudiera  considerarse  que  el  concepto  de 

deprivaci6n  relativa  no  resulta  suficientemente  explicativo 

de la  participacien  polltica,  por  lo  cual  resulta  pertinente 

senalar  las  cinco  condiciones  necesarias  para  que  dicha 

deprivacidn  sea  considerada  como  importante  causal  de  la 

actividad  polltica.  Tales  condiciones  son  las  siguientes: 

1) Percepci6n  de  deprivacien; 

2) Alta  relevancia  de  la  deprivaci6n  para el individuo y el 

grupo; 

3) Evaluacidn  de  la  deprivaci6n  como  ilegitima; 

4) Sentimientos  de  frustracidn,  resentimiento y c6lera 

asociados  a  la  deprivaci6n; 

5) Exigencias  para  eliminarla. 

Estas  condiciones,  unidas  con  una  atribuci6n  de 

responsabilidad  por  la  deprivacien  a un determinado  sistema 
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polltico,  podrlan  explicar  en  buena  medida  la  concientizaci6n 

de  los grupos sobre  su'  situaci6n  y  la  necesidad de  remkdiar, 

mediante  actividades  pollticas,  dicha  deprivaci6n. 

4.3.3 Alionaoi6n politicrr. 

Por  lo  que  respecta  a  la  alienaci6n  polltica,  dicho t h i n o  

incluye  diferentes  conceptos  que se refieren a los 

sentimientos  del  sujeto  en  su  relaci6n  con  el  sistema 

polltico. De tales conceptos,  los rads destacados  son  la 

impotencia,  caracterizada  como  la  expectativa o probabilidad 

- mantenida  por  el  individuo - de que  su  propia  conducta no 
puede  determinar  la  ocurrencia  de  resultados o refuerzlos que 

61 desea;  el  sinsentido,  concebido  como una confusi6n  del 

individuo  sobre  lo  que  deberla  creer;  la  desestimaci6n de las 

normas,  que  ocurre  cuando  el  sujeto  se  conduce bajo una  alta 

expectativa de que se requieren  conductas  no  aprobadas para 

lograr  determinadas  metas;  individuos  aislados,  definiendo 

as$ a quienes  conceden poco valor a metas o creencias que son 

valoradas  positivamente  en  la  sociedad;  autoenajenaci6n, 

presente  cuando  el  sujeto  cree  ser  menos  de  lo  que  podrla  ser 

realmente  si  las  condiciones  de  la  sociedad  fueran  otras. 

Alrededor  de  los  cinco  conceptos  anteriores  han  girado  la 

mayorfa  de  las  investigaciones  sobre  el  descontento  polltico, 

pero  entre  todos  ellos,  la  impotencia  ha  sido  el  concepto 

investigado  con  mayor  frecuencia.  Sin  embargo,  este  concepto 
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tambi6n  ha  sido  estudiado  en  combinaci6n  con  el  de  eficacia 

politica y dichos  estudios  han  llegado  a  la  conclusi6n  de  que 

la  participaci6n  pol€tica  convencional  tiene  una  elevada 

correlacidn  positiva  con  el  sentido  de  eficacia  pol€tica. 

Otro  elemento  de  probada  importancia  con  respecto  a  la 

alienaci6n  polltica, es el  de  la  confianza  polStica,  pues 

mientras  mayor  sea  Bsta,  mayores s e r h  las  posibilidades  de 

una  participaci6n  polltica  convencional.  Por  el  contrario, 

cuando  existe  desconfianza  polltica, es -S probable  la 

participaci6n  en  actividades  pollticas  no  convencionales o, 

al menos, la aprobaci6n  hacia los individuos o grupos que 

realizan  dichas  actividades. 

. 

.. - ". - - . ,  . 
"I ." ". .. . -. . ..__" ~. 
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v. - ~ I T W L A C I O I O .  

Unido  al  analisis  de  las  variables  sociodemogrificas  y  las 

psicosociales, ew,,,.ndi,ppnsable _y_"."", ".. el , estudio """. del 11 c-o ..... .-I.... ... l..*- 

sociopolitico  en  que se desenvuelven  los  sujetos,  a  la  hora 

de  decidir  el "part.&~-r o no en actividades polidcas y  la 

modalidad  que  adquirir&  dicha  participad&. (27). 

. _Ix .̂  .." 
" 

y. 

.. - 

............. 

A este  respecto,  existen  dos  elementos,  entre  otros, de 

significativa  importancia  en  las  decisiones  de  los 

individuos. Por  un  lado esth los  estlmulos  politicos 

pr6ximos y, por  otro  lado,  el  clima  sociopolltico  en  general. 

Ahora  bien,  en  referencia  al crlima sociopolitico  general 

existen  dos  dimensiones de gran  importancia  en  la  explicaaibn 

del  grado de participaci6n pollftica.  Una  de  ellas se puede 

estudiar  en  base al nivel  de  modernizacibn  productiva 

alcanzado  por  la  sociedad y la  otra se refiere  al sistema de 

los  partidos  que  participan  en  la  contienda  polltica. 

En relaci6n  a  la  primera,  un  suficiente  ntbero de 

investigaciones  han  demostrado  que  los  procesos  modernos  de 

producci6n  originan  una  p&rdida  de  influencia  en  las 

instituciones  primarias,  tales  como  la  familia  y  la  iglesia, 

pues se da  un  paso  a  la  comunicaci6n  masiva,  lo  cual  abre  las 

posibilidades  para  que  el  sujeto  tenga  una  visien  mas  amplia 

del  mundo y, consecuentemente,  adquiera  una  mayor  conciencia 

polltica.  Esto  significa  concretamente  que,  a  mayor  grado  de\, 

modernizaci6n  en  la  producci6n y en  las  comunicaciones1 

mayores  probabilidades  de  participaci6n  polltica. / 

(27) Idem,  pp. 186 - 193 ."// .- 

L 

/ 

.~ ~~ 
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Por  lo  que  toca  al  sistema  de  los  partidos  que  participan  en 

la  contienda  politica,  resulta  de  primordial  importancia  para 

sus  seguidores,  las  conductas  que  dichos  partidos  observan  en 

su accionar  cotidiano,  por  lo  cual se considera  recomendable 

el  establecimiento  de  mecanismos  que  permitan  una 

comunicacidn  constante  entre  las  cdpulas y las  bases, as€ 

como  la  participacidn  de  estas  dltimas  en  las  decisiones 

importantes,  tal  como  la  eleccidn  de  candidatos.  Del mismo 

modo, es primordial  evitar  al  mdximo  los  incumplimientos 

sistendticos  de  las  promesas  de  campana,  los  pactos o 

negociaciones  cupularea  ocultas  con  partidos  contrarios,  la 

insensibilidad  a  las  necesidades  de  los grupos que apoyan  al 

partido,  pues  todo  este  tipo  de  conductas  llegan a producir 

rechazo  y  desconfianza,  tanto  para  el  partido,  como  para  el 

sistema de gobierno. 
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VI.- PLmmBm6IBmI!co ~ D O ~ I C O  

6.1. Problema. . ~ .  

El  problema de  investigacibn  consistir&  en  conocer  cuales son 

las  relaciones  que se establecen  entre  distintos  factores 

sociodemogr&ficos y los  comportamientos  electorales y de 

participacibn  polltica. 

Entre  dichos  factores  sociodemograficos se  revisaran 

principalmente  el sexo, la  edad y el  nivel  educativo, de tal < 
suerte  que  el  trabajo  tratara de responder  a  las  siguientes 

interrogantes: 

% 

1 .-¿Es la  edad un factor  que  provoque  diferencias  al  moaento 

de  decidir  participar  en  los  procesos  electorales? 

2.-&Influye  el  nivel  educativo para que  los  individuos 

participen o no  pollticamente? 

3.-¿Habr&  diferencias  entre  hombres y mujeres  en  cuanto a las 

preferencias  pollticas? 

6.2. Obj~tivos. 

El  presente  trabajo  pretende  determinar  si  la  participacibn 

en  los  procesos"e1-  .ry_el-as...pxtbug@as - ----".-. partidistas se 
ven  inf  luenciadas Po= fa-ctorSEL.- .. 9oci-os , 
particularmente  la  edad, 'el.  sexo y el  nivel ' educativo  de  la 

poblaci6n. 

. - ". .. 

. ".. . 

. .  
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6.3. Eip6tO8iil. 

Considerando  los  resultados  obtenidos  en  investigaciones 

semejantes,  cabrla  esperar un coaaportaraiento  electoral y 

preferencias  partidistas  diferenciadas  por grupos de edades, 

sexo y escolaridad,  en  el  sentido de  esperar  mayor 

participacidn de hombres,  con Bads escolaridad y m8s edad. 

6.4.  Vari8bl.s. 

Las variables a considerar  para  efectos  del  presente  trabajo, 

son  las  siguientes: 

Participaci6n  polltica  (coaportamiento  caracterizado  por  la ;ib- 
disposici6n a involucrarse  en  los  procesos  electorales  de  la 

cammidad); preferencias  partidarias y caracterlsticas 

sociodemogrdif  icas  (particularidades de la  poblaci6n  objeto 

del  presente  estudio,  tales  como  edad,  sexo y escolaridad). 

6.5. Tipo do inv08tigroi6a. 

Las alternativas  con  las  que  cuenta  la  PsicologSa  Social  para 

realizar  las  investigaciones  del  entorno,  se  encuentran 

agrupadas  en  tres  bloque  de  modelos,  siendo  Gstos  conocidos 

como  modelos  experimentales,  modelos  cuasiexperimentales y 

los  modelos  denominados  estudios  de  campo.  Cada  uno  de  los 

modelos  mencionados  presenta  sus  caracterlsticas  propias,  as1 

como  ventajas y desventajas  con  respecto a los dem8s. 
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En el  caso  de  los  modelos  experimentales, 6stos requieren  de 

un control  absoluto  de  -las  variables  que  intervienen  en  el 

estudio,  lo  cual  les  proporciona un alto  grado  de  validez 

interna,  pero  carecen  de  representatividad  para  el  entorno 

social  debido  a  que  en  6ste  no  se  puede  evitar  la 

intervenci6n  de  otras  variables. 

cuanto  a  los  modelos  cuasiexperiaaentales,  su 

caracteristica  particular  consiste  en  el  control  de  algunas 

de  las  variables pero no de  todas,  lo  cual  le  resta 

posibilidades  de  alcanzar  una  elevada  validez  interna  y  s610 

le  permite  obtener  una  mediana  representatividad. 

Con  respecto  a los estudios  de campo, 65stos tienen  el 

inconveniente de que prdicticamente  no  se  realiza el  control 

de  ninguna  variable,  con  lo que no obtiene  validez  interna. 

En cambio,  el hecho de  realizarlos  en a1 medio  social  real, 

les  dota  de un importante  nivel  de  representatividad  y aunque 

Bste se limita  al  lugar y tiempo  en  que se desarrolla  la 

investigacibn,  existe  una  mayor  probabilidad  de  extrapolarlo 

a  otras  situaciones  semejantes,  con  un  aceptable  grado  de 

confiabilidad. 

Para  el  caso  concreto  del  presente  estudio,  se  ha  recurrido 

al  disefio  de  un  estudio  de 



6.6. Yotodologia. 

6.6.1. 8UjOt080 

Para  efectuar  el  presente  trabajo y ante  la  evidente 

imposibilidad de realizar  una  investigacibn  a  nivel  nacional, 

el  estudio se circunscribe  a un distrito  electoral,  el XXIV 

del  Estado de M6xico. 

De  este  distrito  se  tom6  aleatoriamente  una  muestra 

representativa  de  la  poblaci6n  en  edad de votar. 

Dicha  muestra se compuso  de 309 personas  en  edad  de  votar,  de 

las  cuales  fueron  142  mujeres y 161 hombres, encontrando 6 

cuestionarios  sin  respuesta  en  el  espacio  destinado  al sexo 

del  entrevistado. 

Del  total  de  personas  encuestadas,  145  tenlan  entre  18  y 25 

aAos de edad, 89 tenían  entre  26 y 35 afios, 46  tenlan  entre 

36 y 45 d o s ,  21 tenlan  de  46 d o s  en  adelante,  mientras  que 

8 personas  dejaron  el  espacio  sin  contestar. 

En cuanto  a  la  escolaridad,  54  personas  declararon  tener 

entre  1 y 6 aAos  de  escolaridad,  46  tenlan  entre 7 y 9 afios 

de escolaridad, 92 declararon  tener  escolaridad  de  entre  10 y 

12 anos, 97 tenían  escolaridad  mayor  a 13 afios,  en  tanto que 

20 personas  dejaron  en  blanco  el  espacio  correspondiente. 

6 . 6 . 2 . Prooodimionto . 
Se  efectu6  una  prueba  piloto  con  un  cuestionario  compuesto  de 

107 ítemes, mismo que  se  aplic6  a 60 sujetos y del cual 

deriv6,  con  base  a  los  resultados  estadísticos  de  dicha 

prueba  piloto,  un  cuestionario  final de 65 ítemes,  aplicado 
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posteriormente  a 249 sujetos,  para  tener  una  muestra  total  de 

309 personas  encuestadas. 

La  aplicacidn  de  los  cuestionarios  mencionados se llev6  a 

cabo  en  domicilios  escogidos  al  azar  dentro  del  territorio 

comprendido  por  el XXIV distrito  local  electoral  del  Estado 

de M6xico,  correspondiente  a  la  zona  sur-poniente  del 

municipio  de  Ciudad  Nezahualc6yotl. 

Dicha  aplicacidn se efectu6  entre  febrero y abril  de 1991 

(aproximadamente  cuatro  meses  despues  de  las  elecciones  de 

presidentes  municipales y diputados  locales),  principalnmnte 

en  fines  de  semana  con  el  prop6sito  de  incrementar  las 

probabilidades  de  encontrar  personas  de  distintos sexos y 

edades . 

6.6.3. Instrumaatos. 

Para  obtener  la  informaci6n  necesaria  a  la  investigaci6n, se 

han determinado  tres  secciones  distintas  en un eestionario. 

Tales  secciones  contienen  variables  de  intervalo  de  raz6n 

(las  dos  primeras)  orientadas  a  tdpicos  de  comportamiento 

politico y preferencias  por  determinado  perfil  de  dirigentes, 

y variables  nominales  para  conocer  datos  sociodemogrdficos  de 

los  entrevistados.  Esta  dltima  seccibn  incluye  algunas 

variables  que, atin siendo  nominales,  se  agrupan  al  tabularlas 

para  convertirlas  en  variables  de  escalas. 

" 

Con tales  instrumentos se ha  buscado  obtener  informacibn 

referente  a  los  comportamientos politicos ( principalmente  en 
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los  procesos  electorales),  caracterlsticas  .sociodemogr&ficas 

y preferencias.part'$distas. . .  

> .  

AI respecto,  cabe  seAalar que se incluyer6n:l.preguntas'  sin 

relevancia  para  e1  presente  estudio,  con  el  prop6sito  de  no 

dirigir  las  respuestas  de  los  encuestados y darles  confianza 

para  que  expresaran  informaci6n de la  mayor  veracidad 

posible.  Concretamente,  los  instrumentos  utilizados  fueron 

los  siguientes: . : : . .  . .  

. .  

Cuestionario I, utilizado  para  la  prueba  piloto,  compuesto 

por 107 Stesaes y dividido  en  tres bloques de preguntas., K 
El  primer  bloque se integr6 por 50 %temes de  intervalo de 

raz6n, cuyo  rango.para  las  respuestas  era  desde 1 hasta 5. 

El  segundo  bloquel'constb  de 41 itemes,. tambi6n  de'  intervalo 

de razen y rango .de 1 a 7. . .  . 

El  tercer  bloqueLy2'lm::  constituyd de' T6 Stemes; de  respuesta 

nominal,  referentes .a  datos  sociodemogrdficas y'participaci6n 

en elecciones ( A N U O  1) . . . ,  . '  . .  : . .  ! . . .  

. .  . .  

. .  , .  . 2 . ,  . :  7- .. . , .  .: " 

. :  .~ 

Cuestionario 2 ,  resultado  de  los  andlisis  estadSsticos  de  las 

respuestas  al  primer  cuestionario,  compuesto  por 65 Xtemes y 

tambib dividido  en  tres  bloque de preguntas, los dos 

primeros  bloques  de 25 Xtemes  cada  uno y el  tercero  compuesto 

de 15 preguntas (ANEXO 2). 



6-7. Tratuioato do los datos- 

Los dos  primeros  bloques  de  108 cuestionarios se  tabularon  en 

base a las  respuestas  especificas que dieron  los  encuestados, 

mientras que el dltimo  bloque se  tabu16 en  base  al 

agrupamiento  de  sus  correspondientes  respuestas. 

As1 tenemos que para la  edad se formaron  cuatro grupos. El 

primero,  con  sujetos  entre 18 y 25 anos  de  edad;  el  SegUndO, 

de 26 a 35 anos;  el  tercero,  de 36 a 45 aflos y el  cuarto, con 

sujetos de 46 aflos o Ms. 

Para  el  caso  de  la  eSCOlsl-idad,  el  primer grupo se integra 

con  sujetos  de  nivel  escolar  menor o igual a 6 anos;  el 

segundo, de 7 a 9 anos;  el  tercero, de 10 a 12 &os y el 

cuarto,  con  sujetos  de  escolaridad  igual o superior a 13 

aflos . 



VI1.- PRBSBMTACIOlll Y MALI818 DE LOS RESVLTUKIB 

Todas  las  respuestas  ya  tabuladas,  tanto  del  cuestionario 

utilizado  para  la  prueba  piloto  como  del  cuestionario  final, 

se incorporaron  en un archivo  computarizado,  compatible  con 

el  Paquete  EstadXstico  para  las  Ciencias  Sociales (SPSS por 

sus siglas  en  inglas),  del  cual se desprenden  los  siguientes 

resultados: 

L El  abstencionismo  se  ubica en un nivel  del  51.01%  de  la 

poblacibn,  mientras  que  el  48.99%  manifiesta su participaci6n 

en  la  elecciones.  sin embargo, tal comportamiento se 

manifiesta  de  diferente  manera  dependiendo de la  edad de  las 

personas entrevistadas.- En este  sentido,  las  tendencias 
. . . . y  

de  la  poblaci6n  que  tiene  entre  18 y 25 -os de edad (70.42% 

de mujeres y 65.21%  de  hombres); se abstiene  el  41.30% de la 

poblaci6n  que  tiene  entre 26 y 35  aAos (38.63% de mujeres y 

43.751 de hombres); se abstiene  el  33.33% de la  poblaci6n  que 

tiene  entre 36 y 45 afios (35.29% de  mujeres y 32.14%  de 

hombres);  de  la  poblaci6n  mayor  a 46 afios, se abstiene  el 

15.79% (0% de  mujeres y 23.07% de  hombres). 

Lo anterior  puede  ser  considerado  como  evidencia  de  que  es 

tardla la  adquisici6n  de  una  conciencia  acerca  de la 

importancia  que  tiene  la  participacien.  ciudadana  en  lo @ 
referente  a  decisiones  de  tipo  polltico,  como  consecuencia  de 

percibir a la  clase  polstica  como un ente  alejado  de  los 

. 
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seres  comunes,  quienes  no  tienen mas remedio  que  ser, en el 

mejor  de  los  casos,  observadores  de  las  grandes  decisiones 

tomadas. por  quienes  tienen  la  responsabilidad  histbrica de 

dirigir  las  riendas  del  pals. 

. .  . 

. , .  

El  siguiente  cuadro  presenta  los  porcentajes  totales  del 

comportamiento  electoral  de  la  poblacidn,  clasificada por 

sexo y edad: 

- 
PRI 

83.3 

53.8 

19.6 

. .. 

- 
- 

Significado  de  los  grupos: 
F1=  Mujeres con  edad  entre 18 y 25 aflos. 
Ml- Hombres con  edad  entra 18 y 25 aflos. 
F2- Mujeres con  edad  entre 26 y 35 anos. 
M2= Hombres con  edad  entre 26 y 35 aflos. 
F3- Mujeres con  edad  entre 36 y 45 afios. 
M3= Hombres con  edad  entre 36 y 45 aflos. 
F4= Mujeres con edad mayor a 46 aflos. 
M4- Hombres con edad mayor a 46 aAos. 

- 
PRT 

O 

4.3 

2.3 

- 
- 

O 

1.4 

.PDM 

O 

1.4 

. O  

O 

O 

O 

O 

O 

0.3 

d 

PMS 

O 

1.4 

2.3 

6.3 

O 

7.1 

O 

O 

2.4 
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si se considera  '.exclusivamente a la  poblaci6n  votante, 

resultarla el siguiente cuadro,  tambien  clasidicado  por  sexo 

PDM 

1.4 

O O 

PMS 

6.3 O 

2 . 3  o 

1.4  

O O 

o 7.1 

O O 

O O 

0 . 7 '  4.8 

. .  

Los anteriores  cuadros mues-an claramente que las 

tendencias  abstencionistas  disminuyen conforme . aumenta la 

edad de los  entrevistados. 

En-  cuanto a las  preferencias  partidistas, se puede notar con 

nitidez  que  el PRI cuenta  con  amplias  simpatias  entre  la 

Poblacien  de  mayor  edad,  pues  de  quienes  emitieron su voto y 

son mayores de 46 afios,  el 75% lo h i z o  a  favor  de  dicho 

Partido (83.33% de  mujeres y 70% de  hombres) . Dichas 

simpatlas  disminuyen  conforme  desciende  la  edad de 10s 

entrevistados,  hasta  llegar a un 28.88% (33.33% de  mujeres Y 

25% de hombres). 



- 

44 

La competencia  por  la  preferencia  electoral,  entre  el PRI y 

el  PAN,  se  muestra  muy  pareja  entre  la  poblaci6n  de  menor 

edad,  pero  disminuye  hasta prkticamente desaparecer  conforme 

avanza  la  edad, tal  como  se  observa  en  los  siguientes  datos: 

De 18 a  25  aflos, PRI 13  votos, PAN 11 votos  de  45  en  total; 

de 26 a  35 d o s ,  PRI 16 votos,  PAN 9 votos  de  54;  de 36 a 45 

aAos 8 PRI 17  votos,  PAN  7  votos  de  32 ; mayores  de  46  anos, 

PRI 12  votos, PAN 1 voto  de 16 votos  en  total. 

Por el  contrario,  las  tendencias  abstencionistas se 

incrementan  en  la  poblaci6n  de  mayor  escolaridad,  con 

excepcri6n de  los  profesionistas,  pues  de  la  poblacidn  que 

tiene  hasta 6 aflos de escolaridad, se abstiene  el 30.19% 

(32.14%  de  mujeres  y 28% de hombres); de la  poblaci6n  que 

tiene  entre 7 y 9 aAors, se abstiene el 37.5%  (33.33%  de 

mujeres y 41.66% de hombres); de la  poblaci6n que tiene  entre 

10 y 12  aAos, se abstiene  el  68.42%  (71.42%  de  mujeres y 

65.21%  de  hombres) ; de  la  poblacidn  con mas de 13 afkos de 

escolaridad, se abstiene  el  52%  (55.26% de  mujeres  y 509 de 

hombres). 

Al  igual  que  sucede  con  las  tendencias  abstencionistas,  las 

tendencias  por  las  preferencias  partidistas  muestran un 

desempeflo  contrario  entre  la  edad y la  escolaridad. Es 

decir,  concretamente,  con  menor  edad  aumenta  el 

abstencionismo y con  mayor  edad  aumenta  la  preferencia  por el 

PRI , mientras que con  menor  escolaridad  disminuye  el'.u, 

abstencionismo y con  mayor  escolaridad  disminuye l a - p  

preferencia  por  el PRI, exactamente  el  comportamiento  opuesto 
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de las  tendencias. 

Clasificando a la- poblacidn por sexo y escolaridad,  los 
resultados  porcentuales se presentan  de la .siguiente manera: - 

PDM 
- 
PRI 

42.9 
- 
- 
44.0 - 
29.1 

29.1 

10.2 

13.0 

7.9 

11.3 

19.6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

?FCRN PMS 

O 

O 

O 

8.3 

O 

O 

2.6 

6.5 

2.4 

7.1 O F1 32.1 

M1 28.0 

F2 33.3 

M2 41.7 

F3 71.4 

M3 65.2 

P4 55.2 

M4 50.0 

TOTAL 51 

8.0 O 

O 

O 

4.1 

2.1 

5.2 

3.2 

3.7  

La misma clasificaci6n, eliminando a la poblacidn 
abstencionista,  .arroja  el  siguiente cuadro: 

a 
PFCRN 

10.5 

11.1 

O 

O 

- 
- 
- 

- 
14.2 

6.3 

11.8 

6.5 

7.6 

D m  4 

PARM PHI? 

O 0 . 0  O 

O 10.5 O O 

PRT PRD 

12.5 O 12.5 O 

O O O O 

- 
PRI 

63.1 
- 
- 
61.1 

43.8 

50.0 
- 
- 
35,7 

37.5 

17.7 

22.6 

40. O 

- 
- 
- 
- 

- 
PAN 

10.5 

27.8 

25.0 

14.3 

28.6 

18.8 

23.5 

12.9 

19.3 

- 
- 
- 
- 

GPO 

F1 

BPS 

6.3 F2 

O M1 

5.3 

M2 21.4 

F3 14.3 
j 

O 7.1 o O 

6.3 O 18.8  6.3 

5.9 O 11.8 5.9 

3.2 9.7 25.8  3.2 

3.4 2.8 11.7 2.1 

pf2 
M4 3.2 

I TOTAL 7.6 4.8 I 
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Significado  de  los grupos: 
Fl= Mujeres  con  escolaridad  hasta 
M1-  Hombres  con  escolaridad  hasta 
Fa- Mujeres  con  escolaridad  entre 
M2- Hombres  con  escolaridad  entre 
F3= Mujeres  con  escolaridad  entre 
M3= Iiombres con  escolaridad  entre 
F4=  Mujeres  con  escolaridad  mayor 
M431 Hombres  con  escolaridad  mayor 

de 6 d o s .  
de 6 anos. 
7 y 9 anos. 
7 y 9 anos. 
10 y 12  anos. 

a 13 dosr. 
a 13 anos. 

10 y 12 &os. 

En los  dos  cuadros  anteriores  su pude observar  filcilmente 

que  el PRI concentra  gran  parte  de su votaci6n  en  la 

poblaci6n  de  menor  escolaridad. De quienes  votaron y tienen 

escolaridad  de  entre 1 y 6 anos,  el  62.16%  lo  hizo  por el 

partido  referido  (63.1% de  mujeres y 61.1% de hombres), 

situaci6n  que  va  disminuyendo  conforme se avanza en los  anos 

de escolaridad.  De  quienes  votaron y tienen  entre 7 y 9 -os 

de estudios,  el  46.66%  vot6  a  favor  del PRI (43.8% de  mujeres 

y 50% de hombres). De quienes  votaron y tienen  entre 10 y 12 

anos de escolaridad,  el  36.66%  sufrag6  por  el  partido  oficial 

(35.7% de  mujeres y 37.5% de hombres).  Finalmente, de  quienes 

votaron y tienen  estudios  de 13 anos  en  adelante,  s610 un 

20.8% vot6  por  el  PRI (17.7%  de  mujeres y 22.6% de hombres). 

Por  lo  que  respecta  a  la  competencia  entre  PRI y PAN por  la 

preferencia  electoral,  son  notables  las  diferencias  entre  los 

grupos,  aumentando  dicha  competencia  conforme  crece  la 

escolaridad  de  los  entrevistados.  De  la  poblaci6n  con 

escolaridad  entre 1 y 6 aflos,  el PRI  obtuvo 23 votos y el  PAN 

7 votos  de 37 en  total;  de 7 a 9 aAos  de  escolaridad,  PRI 14 

votos y PAN 6 votos  de  de 30 en total;  de 10 a 12 aflos de 
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estudios,  PRI 11 votos y PAN 7 de 30 votos  en  total;  de 

escolaridad  igual o superior  a 13 aflos, PRI 10 votos y PAN 8 

votos  de 48 en  total. 

Lo anterior  podrla ser interpretado  en  el  sentido  de  que  una 

formacidn acadeaaica  elemental  tinicamente  proporciona  las 

condiciones  suficientes  para  ser  sujeto  de  manipulacidn 

polStica,  situacidn  que  se  va  corrigiendo'  conforme  los 

individuos  adquieren  mayores  elementos  de  conocimiento  que 

permitan  tener  una  visi6n mds amplia  del  mundo  que los rodea. 

Con  referencia a 'la  variable  del sexo,'  &Sta.  no  representa 
. .  

diferencias  significativas  en  cuanto  al  abstencionismo,  pues 

en  algunos . grupos' es  mayor  la  participacicln de mujeres, 

mientras que en-,.:al&nos  otros  la  participaci6n '' de ' hombres  es 

mas alta  (ver c o l d a  de  abstencidn  en  los  cuadros 1 y 3)' .  

.~ .; . 

. .  

El  comportamiento  electoral  de  la  poblaci6n  total, 
clasificada  por  sexo,  se  da  porcentualmente  de  la  siguiente 
manera : 

TOTAL 51 

2.5118.9 

3.7119.6 

PAN 

10.1 

8.9 

9.5 

CUADRO 5 

PMT 

0.7 

1.3 

1.0 

- 
PMS 

0.7 

4.4 

2.4 
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Considerando  exdlusivamente  a  la  poblaci6n  votante, los 
porcentajes  se  presentan  de  la  siguiente  forma: 

. .  
CUADRO 6 - 

GPO 

4.8 0.7  2.0  11.7  2 . 1  3.4  7.6  19.3 40.0 TOTAL 7 . 6  

7 . 5  1 .2  3.7 16.3 2 .5   2 .5   6 .3   17.5  37.5   5 .0  MAS 

1.5 O ' 1.5 6.2  1.5 4.6  9.2  21.5 43.1   10.8  FEM 

PMS PDM .PRT -PRD PMT PARM PFCRN ~ PAN  PRI* PPS 

. L 

De los  cuadros 5 . y  6 .  es  de  destacarse  el  hecho  de que  tanto 

el PRI como  el PAN obtienen  una  votaci6n  mayor  entre  la 

poblaci6n  femenina,  sin  embargo,  las  diferencias no son 

significativas, mdxime si  consideramos que tales  tendencias 

: ' .  

. I. 

se presentan  con  irregularidad  al  hacer  intervenir  las 

variables de edad y/o escolaridad. 

. ,  

. .  

De la  poblaci6n  votante,  los  partidos  políticos se reparten 

los. votos  en  la  siguiente  proporci6n: PRI 40%; PAN 19.312;  

PRD 11.72%; PPS 7.59%; PFCRN .7 .59%; PMS 4.83%; PARM 3.44%; 

PMT 2.07% y PDM 0.69% (cuadros 2 ,  4 y 6 ) .  

Ahora  bien,  si se considera  el  total de la poblaci6n 

entrevistada, los votos obtenidos por cada  partido 

representan  los  siguientes  porcentajes: PRI 19.59%; 

PAN 9.46%; PRD 5.75%; PPS 3.72%; PFCRN 3.72%; PMS 2.36%; 

PARM 1 , 6 9 % ;  PMT 1.01% y PDM 0.34% (cuadros 1 ,  3 y 5 ) .  
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De  las  respuestas  dadas  por  la  poblaci6n  encuestada, se 

deduce  que  una  porci6n  importante  no  esta  informada  con 

precisi6n  acerca  de  los  actores  politicos  en  las  contiendas 

electorales  pues  incluyeron a partidos  que  todavXa  no se 

creaban  al  momento  de  las  elecciones,  lo mismo que  a  otros  ya 

fusionados.  Sin  embargo,  resulta  evidente  que  las  respuestas 

imprecisas se referSan  a  organismos  aglutinados  en  el  Frente 

DemocrBtico  Nacional.  En  ese  sentido,  resulta  interesante 

hacer  un  ejercicio  para  clasificar  las  opciones  partidistas 

en tres hipoteticas  tendencias: 

Oposici6n  Tradicional  (PAN) 
Partido O f  icial (PM) 
Partidos  lhergentes (Los demas  partidos  senalados). 

La anterior  propuesta  de  clasificaci6n  parte  de  la  idea de 

que  las  reformas  politicas  hechas  a  partir  de  la  Ley de 

Organizaciones  PolXticas y Procesos Electorales  (LOPPE), 

durante  el  r6gimen  presidencial  de Jos& L6pez Portillo (1976- 

1982) han  servido  para  dar  cauce  a  la  inconformidad  social 

que  no  encontraba  alternativas  en  la  tradicional 

confrontacibn  PRI-PAN.  Dichas  reformas  han  propiciado  una 

gran  atomizacibn  que  finalmente  ha  resultado  en  la 

ratificacien  del  PRI y del  PAN  como  las  principales  fuerzas 

pol€ticas  del  pals. 



Con  el  ejercicio  mencionado  se  tendría  el  siguiente  panorama: 

ABSTENC1ON.- 51.01% 
PRI 0 -  19.59% 
PAN 0 -  9.45% 
OTROS 0 -  19.93% 

Ahora  bien, de la  poblacidn  votante,  los  porcentajes se 
darian  en  la  siguiente  forma: 

PRI .- 40.00% 
PAN .- 19.32% 
OTROS.- 40.68% 

A este  respecto,  es  necesario insistir en el  hecho  de que los 

partidos  distintos  al PRI y al PAN no  tienen  precisamente  una 

llnsa  ideol6gica  semejante,  pero  si  han  servido  para  atomizar 

las  manifestaciones  de  inconformidad  social.  Incluso  algunos 

de esos  partidos  son  percibidos  por parte de  la  poblacidn 

cam0 organismos  "satalites" o npalerosn  del  partido  oficial. 

Otros ltemes  del  cuestionario  se  refieren a aspectos 

fundamentales  sobre  la  vida  polltica,  tales  como  la 

percepcidn  de  veracidad  respecto  de  los  procesos  electorales 

y la  credibilidad  en los medios  de  comunicacidn(*). Vgr. los 

ltemes 3 ,  6, 8 ,  9 ,  19, 21 y 26  se  refieren a opiniones y/o 

posiciones  sobre la  veracidad  de  las  elecciones.  En  este 

(*) Tales  €temes  presentaban  posibilidades  de  respuestas  en 
un rango  desde 1 hasta 5, definiendo  al  valor 1 como  "Total 
desacuerdon;  el  valor 2 como nDesacuerdow;  el  valor 3 como 
"Indiferente";  el  valor 4 como nDe acuerdo" y el  valor 5 como 
nTotalmente  de  acuerdon. 



sentido,  los  cuestionarios  presentan  los  siguientes 

resultados: (ANEXO 6) . 
La variable 3, cuyo  ltem  es I) Mi  participaci6n  en  la  sociedad 

es  importante",  fue  contestada  por  el  44.3%  de  la  poblacidn 

entrevistada;  el  37.5%  respondid "qrn; el  8.7%  respondid  en  el 

ntimero "3m; el 3.2% contest6 "2";  el 3.9% ubic6  su  respuesta 

en nln; mientras que el  2.3%  dej6  tal  espacio  sin  responder. 

Esto  significa  que  el 81.8% de  la  muestra  considera que  su 

participacien  es  importante,  en  tanto quo el 7 . 1%  la  percibe 
como  innecesaria y el  8.7% no  tiene  definici6n  al 

respecto (**) . 

Para  la  variable 6 ("Los actos  masivos  del PRI son  con 

acarreados"),  el  68.6% de  los  entrevistados  manifest6  estar 

de  acuerdo  con  dicha  af  irmaci6n;  el  16.5%  la  rechazd;  el 

12 . 92 no  tuvo  def  inici6n  alguna y el 1.9% prefirid  no 

responderla. 

En la  variable 8 ("Votar  en  las  elecciones es muy 

importante") , el 63 . 1%  respondi6  estar  de  acuerdo;  el  15.5% 
estuvo  en  desacuerdo y el 20.4% no  def  ini6  su  posici6n. El 

1% dej6  esta  variable  sin  respuesta. 

(**) Con  el  objetivo  de  agilizar  la  presentaci6n de los 
resultados  de  estas  variables,  se  acumularan  los  porcentajes 
de  las  respuestas  ubicadas  en  los nheros 4 y 5, 
considerandolas  como  manifestaciones  de  aceptacidn,  as$  como 
los porcentajes  de  las  respuestas  ubicadas  en 1 y 2, 
considerandolas  como  manifestaciones de rechazo a la 
afirmaci6n  contenida  en  cada  ltem. 
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Para la  variable 9 ("Mediante  votos se puede  cambiar  al 

gobierno"), e1 52.7%  contest6  estar de acuerdo;  el  33.7% 

rechaz6  esta  af  irmacidn y el 11.3% respondi6 no saber.  Esta 

variable  no fue contestada  por  el  2.39 de  los  encuestados. 

Vale la  pena  destacar  la  variable  19,  cuya  af  irmaci6n  fue 

que "Con  frecuencia  se  hacen  fraude8  electoralesn,  pues  con 

esta  afirmacibn  estuvo  de  acuerdo  el  77.4% de los 

entrevistados,  mientras  que  s610 el 118  la  rechaz6.  El 9 . 7% 
manifest6  no  saber y el 1.9% prefirid no contestarla. 

A la  variable  21  ("El  pueblo  debe  organi%arse  para  presionar 

al gobiernon), 84.1% contest6  estar  de  acuerdo y el 5.89 

manifest6 su desacuerdo con tal  af  inraci6n. El 8 . 4% dijo no 
saber,  mientras  el  1,6%  dio  respuestas  no  validas. 

Finalmente,  para  la  variable  26 , cuya  ai  irmaci6n  fue que "En 

Maxico se negocia  con  los  votos  del  pueblo",  el  65.7%  de 

respuestas  fue  en  el  sentido  de  aceptarla,  mientras  que  el 

16.2%  la  rechaz6.  Otro 16.2% no  supo  definir  su  posici6n y 

el 1.9% no  respondid o seAal6  respuestas no validas. 

Lo anterior  presenta, en t6rminos  generales,  un  panorama  de 

poca  credibilidad  en los procesos  electorales,  tanto  en  sus 

resultados  nun6ricos, como en su efectividad  para  transformar 

el  estado de cosas  imperante. En este  sentido,  es  destacable 
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el  hecho  de  que,  aunque  la  mayoria  de los encuestados  (81.8%) 

considera  importante  su  participacibn, es mayor el n-ero de 

gente  que  prefiere  opciones  distintas  de  los  procesos 

electorales  (variable  21) , que  el ncllaaro de  los  que 

consideran  viable  la  opci6n  de  dichos  procesos  (variable  9). 

Por  otro  lado,  estan  las  variables  12,  20 y 22, relacionadas 

con  las  opiniones y/o posiciones  respecto  da  la  importancia 

y credibilidad en los  medios  de  comunicaci6n. 

La variable  12 ("La mayorla  de  los  peri6dicos  apoyan  al 

gobierno") , recibi6  manifestaciones  de  aceptacien por un 78% 

de 10s entrevistados,  mientras  el  12 . 6%  manifest6  desacuerdo 
Con tal afirmacibn.  El 8 . 4% contest6  no saber y el  1% no 

respondi6. 

Con  e1  Item 20, el  cual  afirma que "Leer periddicos  es 

necesario",  estuvo de acuerdo  el  76.1%  de  la  muestra, el 7.98 

manifest6  estar en desacuerdo,  en  tanto  que  el 12.3 0 no 

defini6  su  posici6n  y  el 1.9% prefiri6  no  .contestar. 

Con base  en  los  resultados  referidos  en  los  tres  pdrrafos 
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VIIIs- COSCLV8IOMB8 ' 

8.1. DiSa~8ibn. 

Los resultados  obtenidos  en  el  presente  trabajo  permiten 

afirmar  que,  al menos en  el  distrito  local  electoral XXIV del 

Estado  de  MBxico, SI existen  diferencias  en  el  comportamiento 

polltico  electoral, se-  la  edad y la  escolaridad de los 

sujetos,  mientras  que su sexo  no  es un factor  que  provoque 

diferencias  significativas. 

De  tal  suerte,  se  dan  las  condiciones  necesarias  para 

responder  a  las  interrogantes  planteadas  en  el  apartado 6.1 

del  presente  trabajo. 

A la  pregunta "&Es la  edad un factor que provoque  diferencias 

al  momento de decidir  participar en los procesos 

electorales?" se tendria que responder  en  el  sentido de que, 

efectivamnte, las  respuestas ' de  la  muestra  seleccionada% 

ratifican  la  hip6tesis  esperada  de que la  participaci6n  en 

dichos  procesos  es  mayor  en  las  personas  de  mayor  edad 

(cuadro 1) y no  solo  eso,  sino  que  este factor 

sociodemogrdfico  permite  ir  mas  alla y encontrar  diferencias 

significativas  en  cuanto  a  las  preferencias  por  determinados 

partidos  pollticos. 

I 

\ 
1 

De  la  misma  manera, los resultados  de  la  investigaci6n  son 

suf  icientss  para  responder  a  la  pregunta  "&Influye  el  nivel 

educativo  para  que  los  individuos  participen o no A 
p~lIticamente?~. La respuesta  encontrada  va  en  direcci6n 
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contraria  a  la  sefialada  por  otras  investigaciones (28) y 

contradice  la  hip6tesis  planteada  en  el  apartado 6.3 . por  lo 
cual se preve  una  mayor  participacien  en  actividades 

politicas  conforme  aumenta  el  nivel  educativo  de  la 

poblaci6n. Es decir,  la  tendencia  encontrada  en  el  presente 

estudio  indica  que  la  participaci6n en procesos electorales+ 

va  disminuyendo  conforme  los  individuos  incrementan su nivel 

de instruccitin,  aunque  vale  la  pena  destacar que dicha 

tendencia se interrumpe  cuando  la  escolaridad  llega  a ser da 

periodos  iguales o mayores  de 13 afIos (Cuadro 3). 

En cambio,  la  tendencia que si mantiene  regularidad  y 

constancia, es la  de  las  preferencias  partidarias,  pues 

mientras  mayor  es la  escolaridad,  menores son  las 

manifestaciones  de  votos  por  el PRI. 

Respecto de la  tercer  interrogante  plasmada  en  el  apartado 

6.1, de si "CHabrd  diferencias entre hombres y mujeres  en 

cuanto  a  las  preferencias  pollticas?n  cabrla  sefialar  que s l  

hay  diferencias,  pero  estas  no  son  significativas,  sobre  todo 

si se conjunta  la  variable  "sexon  con  la  variable 

"escolaridad",  donde se nota  con  claridad  que  no  mantiene  un 

comportamiento  regular  (cuadros 3 y 4). 

Es muy  recurrente  la  denuncia,  por  parte  de  los  partidos  de 

oposici6n,  de  que  el  partido  oficial  usa  mecanismos 

(28) SBOANE, Julio y Angel RodrSguez. Op. cit.  p. 171 
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fraudulentos  para  ganar  las  elecciones.  Sin  embargo,  los 

resultados  de  la  encuesta  demuestran  que s l  hay  una 

preferencia  mayor  para  dicho  partido. En ese sentido, 

resulta  interesante  analizar y determinar  las  caracteristicas 

de la  poblacien  que  declara  preferencia  por  el PRI, 

particularmente  en lo que  corresponde  a  la  edad y escolaridad 

de los  sujetos  entrevistados,  encontrando  finalmente  que  la 

poblacidn  de  nayor  edad y la de menor  escolaridad  tiene  mayor 

tendencia  a  favor  de  dicho  partido. 

Ya  en  el  capitulo  de  la  presentacien y andlisis  de 

resultados, se hizo el  seflalamiento de  que la  insuficiente 

preparaci6n acadhica pude generar  las  condiciones  propicias 

para  que  los  individuos  sean  presas  relativamente  fdciles 'f. 
de manipulaciones,  pues  dicha  impreparaci6n  provoca  muchas 

veces un desconocimiento  acerca de¡ papel que cada individuo 

puede  desarrollar  como  ciudadano y del  alcance  de  sus 

derechos y obligaciones. 

Aunado  a  lo  anterior,  los  resultados  de  la  investigacien 

muestran  la  existencia de un marcado  escepticismo  hacia los 

procesos  electorales,  lo  cual  finalmente  se  refleja  en  los 

bajos  indices  de  participacien,  quedando  prdcticamente  el 

camino  abierto  para  que  en  dichos  procesos  intervengan 

mayoritariamente  sujetos  que  conservan  ciegamente la 

confianza  en el sistema, o bien,  sujetos que lo  hacen  bajo 

al* mecanismo  de  coacci6n. 
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Esta  situacibn  podria  dar  la  pauta  para  considerar 

conveniente  que  los  partidos  de  oposici6n  no  deberlan 

limitarse  exclusivamente  a  denunciar  posibles  practicas 

fraudulentas  del  gobierno y su  partido  en  las  elecciones, 

pues, sin descartar  la  probabilidad  de que Ostas  Ocurran,  es 

evidente  que  los  mecanismos  empleados  por  el PRI para  obtener 

votos, le  han  proporcionado  el  apoyo  buscado an la  poblaci6n. 

Ciertamente,  a tal estado de cosas se le  podria  criticar  por 

ser  alcanzado  a  traves  de  diferentes  mecanismos 

manipuladores,  pero  finalmente  es  una  realidad,  la  cual  se 

debe  reconocer  como  primer  paso  para  transformarla,  pues 

resulta  claro que no es la  ideal  para  el  desarrollo de la 

potencialidad  humana,  dado que si el 508 de la  poblaci6n 

total  del  paPs (&S de 40 millones  de  personas)  vive  con 

ingresos que los  ubican  en  niveles  de  pobreza  y  de  ellos d s  

de 13 millones  viven  en  niveles  de  miseria  extrema, 

diflcilmente se puede  concebir  que  dediquen  esfuerzos  para  el 

desarrollo  de  todas sus capacidades,  mas  bien,  la  mayoria  de 

ellos  deben  dedicar  mucho  de  su  tiempo  a  actividades que les 

proporcionen  alguna  forma  de  sobrevivir. 

Para  avanzar  en  el  camino  de  dicha transformacih, pareciera 

recomendable el trabajar  en  busca  de  contrarrestar  las  causas 

estructurales  que  permiten  la  manipulaci6n de amplios 

sectores  poblacionales. Al respecto,  es  pertinente  recordar 

que  en  el  apartado 4.3 . se  precisan  los  factores 
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psicosociales  que  intervienen  en  ia  decisibn  de  tener 

determinada  participaci6n  politica,  destacando  principalmente 

el  sentido  de  la  obligacien  clvica,  la identificad611 

partidista y la  alienaci6n  pollftica.  AdeBBds,  el  apartado 

3.3. indica  que  la J familia y la  escuela  son  dos  de  las 

instituciones  que  funcionan como agentes  socializantes  pues, 

junto  con  los  medios  de  comunicacibn,  van  transmitiendo  las 

normas,  valores,  actitudes y conductas  aceptadas y 

practicadas  por  la  poblaci6n. 

En este  sentido,  el  trabajo  de  aquellos  individuos o grupos 

interesados  realmente  en  contribuir  a  la  superaci6n de la 

calidad  de  vida  de  la  comunidad,  deberla  enfocarse  a  crear 

las condiciones  favorables  para que cada  persona  tenga  la 

posibilidad  de  conocer  plenamente  los  alcances  de  sus  actos y 

discernir  libre y concientemente  acerca  de  cada  una  de  las 

opciones  que se le  presenten  en su vida  cotidiana. Es decir, 

trabajar  no  para  cambiar  una  manipulacibn  por  otra,  sino  para 

que la  gente  adquiera  las  condiciones  necesarias  para 

participar  concientemente  en  los  distinto.&  prQcesos  de  la 

comamMadl de  tal  manera  que este la  poblzici6S- - en 

posibilidades  de  incidir  en  las  decisiones  acerca  del rumbo y 

tipo  de  vida  que  anhela y que  el  estado  de  derecho  impere  en 

la  realidad  objetiva  de  la  comunidad. 

X.." .. . ." - . - .- ... _. ., . I .  , . l ,  . 
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8.2. timitauionerr y stagerendas. 

Entre  las  principales  limitaciones  encontradas  para  la 

realizacidn  del  presente  trabajo,  cabria  destacar  la  escasa 

disponibilidad  de  recursos  humanos y materiales,  seguramente 

porque  un  proyecto  de  tal  magnitud  requiere de mayores 

elementos, es decir,  probablemente  result6  demasiado 

ambicioso como para ser llevado  a  cabo  por  una  sola  persona. 

No obstante  lo  anterior,  podria  af  irmarse  que  el  trabajo 

finalrente sirvid para  tener  un panorama general  del 

comportamiento  polltico  de  la  poblacidn  encuestada, 

particularmente en los procesos electorales. 

A este  respecto,  es  interesante  hacer  notar  nuevamente  que 

los  resultados  obtenidos  no  coinciden  con  los de otras 

investigaciones  anteriores,  en  lo  referente  a  la  relaci6n  de 

la  participaci6n  politica  con  el  sexo  y  parcialmente  con  la 

escolaridad.  Por  esta  raz6n,  serla  pertinente  sugerir  la 

realizaci6n  de  investigaciones  enfocadas  particularmente  a 

definir  el  comportamiento de dichas  variables, o bien, 

revisar  los  trabajos  que  en  este  sentido se hayan  verificado 

con  posterioridad. 

Para  la  primer  alternativa,  resultaria  conveniente que dichas 



investigaciones se efectuaran  a  travas  de  un grupo 

interdisciplinario,  pues  esto  facilitarla  la  ampliacidn  del 

espectro  de  la  poblaci6n  estudiada,  as1  como  108  enfoques  a 

traves  de  los  cuales  se  realizarla la interpretad611  de la 

informaci6n  que se obtuviera. 
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?y rllows a total of 11456 Values, acc:cuuuloted across all VariableP. 
? also may be up to 1382 Value Labels for each Variable. 
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