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La razón de estas líneas radica principalmente en la presentación del trabajo de 

investigación elaborado respecto a las formas de la participación política en el contexto 

electoral de 1997 en la ciudad de México. 

La primera parte que se refiere al planteamiento del problema cuya construcción 

plantear los objetivos de la investigación y mostrar su finalidad para la comprensión de 

los fenómenos ocurridos en 1997 en la ciudad de México desde el  punto de vista de la 

conceptualización que se elaboraba. 

La segunda incluye el marco teórico que presenta el  enfoque psicosocial de la 

participación política, la participación ciudadana y electoral como elementos 

coyunturales. Para esto se recurrió a la revisión de bibliografía acerca del tema de la 

participación política, por lo que este apartado está desarrollado a partir de la lectura e 

integración de distintas referencias teóricas de distintos enfoques disciplinarios de las 

ciencias sociales. 

Se desarrolla igualmente, una contextualización de la vida socio-política donde se 

incluyen los elementos  propios, para que el lector tenga un marco contextual en donde 

ubicar el trabajo. 

Además,  se presenta la justificación de la elaboración y utilización del análisis de 

contenido como la técnica utilizada en el examen de los distintos artículos de opinión en 

una modalidad particular y específica. Estos se tomaron de diario de circulación 

nacional para obtener los resultados de la investigación, en  tanto las características 

particulares de la participación política, así como de sus actores y escenarios en el 

contexto de las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal  en 1997 

en la ciudad de México. 

Finalmente se  presentan de los resultados obtenidos y se realiza una discusión que 

intenta reflexionar sobre la conceptualización de la participación política de los 

ciudadanos del distrito federal. 
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CAPíTULO I .  

LA  PARTlClPAClÓN  COMO  PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN. 

El contexto actual que vivimos en nuestro país permite visualizar la existencia de 

problemáticas sociales y políticas diversas tales como los acontecimientos de orden 

político o económico  que  a diario afectan a nuestro país, en  donde el ciudadano tiene 

limitada su  forma  de participación debido  a la organización del sistema. 

En este caso  es solo un sector de la población el que tiene una participación real en 

la resolución de estas problemáticas y está por supuesto  conformado por las 

autoridades en  el poder. Pero ello implica una contradicción en  cuanto al supuesto  de 

que en México existe un sistema democrático. 

Esto es,  si  es cierto que la participación política es  un  concepto unido al  de 

democracia, resulta imposible explicar la existencia de éSta sin que  se  den las 

posibilidades de tener causes participativos precisos para que sea  el  ciudadano el que 

dirija su destino. Tal  como señala Gordillo, “No hay verdadera  democracia sino cuando 

el  pueblo  se halla al corriente de lo que  sucede y es  llamado  a  conocer y participar de 

la vida pública”’ 

Se requiere entonces  que el sujeto se asuma  como  responsable y demuestre su 

interés en los temas  que le conciernen de  acuerdo  a su realidad, ejerciendo algún tipo 

de participación, al mismo  tiempo  de  que el sistema permita que ésta extienda sus 

escenarios al ámbito general, es decir, donde  no  quede limitada a escenarios 

específicos y donde existan actores protagónicos diversos, para así poder lograr la 

verdadera transición a la democracia. 

Si durante mucho  tiempo se  ha considerado  a la participación política como la 

simple conducta de voto, ahora  es necesario considerar la existencia de  una estrategia 

de participación creada por los ciudadanos, la cual, aunque pareciera que intenta ir en 

contra del sistema, tiene la finalidad real de  que los ciudadanos logren tener una 

’ Gordillo  Planificación,  participación y libertad en  el proceso  de  cambio.  Macchi, S.A. Argentina, 1973. pag. 2 1 1 .  ’ 
El imaginario  colectivo  afirma  que la relación  entre lo posible y sus  implicaciones es u n  avance  significativo en la 
conciencia  pública  instalada  hasta hoy en  el desencanto y la  apatía. 
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presencia en las acciones políticas y consigan solucionar o proporcionar propuestas de 

solución a sus problemas cotidianos. 2 

El nombre que se le ha dado a este tipo de participación es el de convencional en 

donde quedan incluidas acciones como: huelgas, marchas, mítines,  referéndum, 

plebiscito3 y la existencia de organizaciones civiles que entre muchas otras actividades 

se dedican a promover la participación en la ciudadanía, tal  como  es la invitación que 

se hace  a  la observación electoral promovida por Organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) en  el  proceso electoral, además del voto. 

Esto último, hecho con el fin de provocar en los individuos una actitud que los lleve 

a sentirse parte  de la toma de decisiones en lo que a  su país se refiere,  y  al  mismo 

tiempo, lograr mayor limpieza y transparencia en los procesos electorales, impulsando 

de alguna manera  la finalización del  fraude existente hasta ahora. Se ha dicho 

reiteradamente que “La participación es la forma más común a la que recurren los 

sujetos para tratar de tener incidencia en la  vida p~ l í t i ca ” .~  Esto es importante pero 

resulta muy elemental. 

Pero además  de estas formas de participación, existen otras que aunque se 

encuentran en  la  misma caracterización de participación no convencional, se 

desarrollan de una forma violenta e incluso ilegal, al expresarse por parte de los 

ciudadanos. Tal es el caso de los crímenes y asesinatos políticos, así como del 

surgimiento de ejércitos populares en algunos estados de la República, que de acuerdo 

al contexto nacional, también han sido reconocidos como formas de participación no 

convencional. 

Por otro lado, la creación de una nueva y más amplia estrategia de participación, la 

cual se ha convertido en la generadora de nuevos actores y escenarios políticos, 

debido a su enorme heterogeneidad, ya que está contemplada para conducirse con 

amplios márgenes de diferencia, respecto a la participación de tipo convencional, la que 

está relacionada solo con la conducta de voto. 

2 El imaginario  colectivo  afirma  que la relación  entre lo posible y sus implicaciones  es un avance  significativo en la 

Mecanismos  que  se  encuentran  establecidos en la Ley de  Participación  Ciudadana  del  Distrito  Federal,  aprobada 

Sabucedo,  J.M.  Psicología  Política,  Síntesis  Madrid,  1996.pag.  99. 

conciencia  pública  instalada  hasta hoy en el desencanto y la apatía. 

por la Asamblea  Legislativa el 26  de  noviembre  de  1998. 
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Así, los actores que se consideran competentes para la participación, pueden ser 

considerados desde el Presidente de la República, las instituciones sociales y políticas, 

los propios políticos  y hasta el ciudadano en general, buscan nuevas formas  de 

manifestación y expresión de sus necesidades sociales para llevar a cabo una inserción 

dentro del sistema que no se limite sólo a la conducta de voto o formas convencionales 

de participación, en los casos en que existan problemas sociales. 

Esto podría plantear la creación de lo que se denominaría una nueva Cultura 

Política. De este  modo, si consideramos la existencia de una nueva lógica en la 

creación de  las actitudes en los ciudadanos, manifestada a través de diferentes niveles 

y de distintas maneras, esta nueva cultura política tendría que ser creada a partir del 

contexto actual en el que se vive en el país, donde sus formas conocidas hasta ahora, 

ya resultan obsoletas frente a las problemáticas sociales existentes en la actualidad, 

tanto en lo referente a Io local como en el ámbito nacional. 

Si es cierto que la Cultura Política tiene como una de sus principales funciones el 

otorgar un  marco de orientación y organización de la participación política, donde el 

ciudadano tengan  la oportunidad de definir y modificar sus relaciones sociales, no 

resulta aventurado pensar que la modificación de este conjunto de valores, actitudes y 

conductas cambien radicalmente a partir de un contexto específico de disputa por el 

gobierno. 

Es en  este sentido que la búsqueda de una nueva Cultura Política, en  el contexto 

electoral de 1997 en la ciudad de México, resulta de enorme interés el conocer cómo se 

definen y expresan  las nuevas formas de participación por parte del ciudadano. 

Además, cómo las formas tradicionales de participación se modifican con relación al 

poder, la autoridad, la gobernabilidad y el presidencialismo. 

Finalmente, debido al interés que para la psicología social representa la 

participación política, en tanto que se considera a los asuntos públicos como uno de los 

componentes indispensables para la activación de las formas de las relaciones 

sociales, que aunque no es un objeto de estudio directo, le compete en  tanto es uno de 

los fundamentos más importantes del ciudadano contemporáneo. Así, esta disciplina 

psicosocial puede intentar comprender, en primer lugar, algunos de los aspectos más 

importantes de lo político y la política, y por tanto, algunas de las condiciones por las 
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cuales se definen las formas y los tipos de participación política. De la misma forma el 

tratar de  conoce  cómo se modifican algunos de los valores y actitudes que conforman 

la cultura política del mexicano. 

En el presente estudio psicosocial se pretende conocer algunos aspectos de la 

lógica de la opinión pública, la que está representada por los formadores de la misma y 

que se encarna en los editorialistas del periódico El Universal. A través de  ellos, se 

definen y expresan las formas contemporáneas de la participación, así como la 

oportunidad de distinguir cuales son los factores que motivan a los diversos actores 

políticos y sociales a involucrarse y emprender una determinada acción. 

Lo anterior se averigua a partir de la selección de varios de las artículos publicados 

en dicho diario por  medio de la técnica de análisis de contenido, la cual se basa en la 

aplicación de preguntas puntuales y pertinentes sobre la base de conocer la forma en 

que conceptúan a la participación política, le otorgan su formación y le imprimen un 

principio de evolución. 

Para conocer parte  del contexto socio-político de referencia, el trabajo elabora un 

descripción del  mismo  a partir de organizar algunos estímulos y sucesos políticos más 

específicos que  puedan facilitar la comprensión del estudio. 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación busca sistematizar las distintas 

opiniones analizadas y esbozar una idea general, la cual nunca será homogénea, con 

la finalidad de mostrar el contexto de organización de las imágenes, aspiraciones y 

deseos ciudadanos expresados por los líderes de opinión o esfenógrafos de la vida 

política. 

Queda mostrar la técnica de análisis de contenido, la estrategia de las 

preocupaciones elaboradas a los editorialistas y la sistematización de las respuestas. 

Así, el trabajo de investigación supone una reflexión al interior de la psicología social y 

de las ciencias sociales sobre el concepto de participación política, cultura política y los 

motivos y las razones de la ciudadanía en la formulación de sus opiniones. 
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1.1. LA  PARTICIPA  CIÓN  POLíTICA 

Para conceptualizar a la participación política debemos decir que éSta solo puede 

darse dentro de un ambiente permeado de dem~crac ia,~ lo cual permite que los 

individuos tengan la posibilidad de incidir en  el desarrollo de los acontecimientos 

políticos que le  afectan como elemento sustancial de un régimen democrático al cual 

pertenecen. 

Ya que participar significa “tomar parte” una cultura democrática precisa de la 

participación de  todos en la toma de decisiones.6 

Dentro de  la Psicología Social el tema de la participación política es  uno de los más 

importantes considerado junto  al de la desviación, las actitudes, la influencia, etc. 

debido a  que  trata directamente la relación del individuo con la sociedad respecto a la 

toma de decisiones que los lleva de alguna manera a sentirse parte  del ámbito social 

en  el que se desenvuelven. ”Las principales líneas de investigación en psicología 

política son el Individuo como actor político, los movimientos políticos, el político o el 

líder, las condiciones y estructuras políticas, y los procesos políticos”. 

En  la Psicología Social, el estudio de la participación política se ha desarrollado a 

partir de considerar que éste como cualquier otro campo de  la disciplina puede ser 

explotado para lograr alguna explicación de lo que sucede en la realidad social 

conociendo de  qué  manera los individuos conforman su sociedad y  toman decisiones 

respecto a  ella. 

Ya que la Psicología Social ha llevado a cabo diferentes observaciones con las 

cuales ha desarrollado teorías sobre el comportamiento que nos ayudan a comprender 

y explicar algunos aspectos importantes sobre las problemáticas de lo político y la 

política como  formas  de relaciones sociales, también tiene aportes y conceptos que 

pueden ayudarnos a comprender bajo qué condiciones los ciudadanos definen  su 

forma o tipo de participación. “Posiblemente la cada vez mayor relevancia y atractivo de 

este ámbito de trabajo académico reside en  su capacidad de explorar aspectos de 

’ Sabucedo, J.M. “Participación  Política” en Seoane, J .  Y Rodriguez, A. Psicología  Política,  Pirámide  Madrid, 1988. 
Del latín participare;  de ( pars,  partis y cápere:  tomar) : dar o tomar  parte. 
Sabucedo , J.M . Psicología  Política,  Síntesis  Madrid, 1996, pag. 25-26. 7 
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tanta trascendencia e interés social como es la influencia de factores psicológicos en la 

conducta política y  el efecto de los sistemas políticos en los procesos psicológicos”.’ 

Es así como la participación política se convierte en un punto esencial mediante 

el que los individuos se manifiestan y forman su propia identidad la cual les permite 

relacionarse dentro del contexto en  el que se desarrollan y facilitándoles la posibilidad 

de dar respuestas adecuadas a las problemáticas a las que se enfrentan  y les permite 

ser parte  de un mismo territorio o proyecto de nación si fuera el  caso. 

De esta  manera  en México, las formas de participación se han incrementado de 

forma tal que los individuos buscan por diferentes medios satisfacer las necesidades 

provocadas por los problemas que vive cotidianamente. Por esto  crean formas de 

participación que en algunos casos les permiten sentirse identificados con  su  contexto, 

para resolver problemas específicos y para encontrar soluciones comunes, lo que se 

convierte en el primer motivador de la participación. “El sujeto humano por ende  su 

comportamiento, no  se produce en  un vacío social, sino que serán las relaciones que 

se establezcan entre éI y su medio Io que determine un tipo de conducta u ~ t r a . ” ~ ,  es 

por eso que existen gran variedad de modos de incidencia en  el proceso político y la 

importancia que cada uno de ellos ha adquirido está en función de las necesidades 

que se presentan en  su entorno. De este modo la participación “es siempre un 

acto social; nadie puede participar de manera exclusiva, privada o para sí mismo” .’O 

Esto ha hecho que el estudio de la participación política no se limite solo al 

aspecto de  la denominada participación convencional fomentada por el poder 

establecido y  que intenta explicar la conducta participativa solo por medio de los 

asuntos relacionados con el voto, es decir, con la elección de sus representantes y las 

actividades que pudieran estar relacionadas con la administración etc. 

Por lo anterior, resulta importante mencionar como en algunas ciudades  y 

países se  han  tenido que reconocer, nuevas formas que el ciudadano ha utilizado para 

manifestarse y que no necesariamente están ubicadas dentro de lo que el sistema 

establece; tal  es el caso de México, en donde el surgimiento de los ejércitos populares 

Sabucedo  J.M.  1996  op.  cit.  pag. 17. 
’Sabucedo,  J.M., 1988 .0~ .  cit.  pag. 188 

Merino  1997, La Democracia  pendiente (y otros  ensayos) F.C.E., México.  pag.  9. I O  
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y el uso de marchas y manifestaciones por parte de grupos inconformes se han 

convertido en sucesos del diario acontecer en  el país. 

Es un hecho que la realidad social actual, llena de sucesos violentos y 

desiguales que afectan  a la población en general se ha convertido en el motivador por 

el cual los individuos buscan nuevas formas de participación como ya se mencionó 

anteriormente. 

Esto ha provocado que el estudio de la propia participación política se amplíe de 

tal  modo  que  su visión abarque formas distintas de actividad participativa además del 

voto que satisfagan las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales . 

Dentro  de  las actividades además de las convencionales relacionadas con la 

conducta de voto y lo referente a ella podemos hablar de las llamadas no 

convencionales que no se apegan a las formas instituidas de participación y que de 

alguna manera se enfrentan a la legalidad establecida por las instancias de poder  pero 

que también son consideradas como formas de participación política . 11 

Dentro de  estas, podríamos encontrar las que se desarrollan dentro de  un 

marco de ilegalidad porque desbordan los mecanismos establecidos, aquí se 

encuentran comprendidas las actividades tales como huelgas,  boicots, 

manifestaciones, sitios, etc. 

Incluidas en esta clasificación deben quedar todas las actividades que no estén 

directamente relacionadas con el voto, aunque su manera de llevarse a cabo las haga 

incluirse en la categorización de violentas y las que no lo son. 

De cualquier manera las actividades políticas convencionales y  no 

convencionales tiene un alto índice de relación ya que en diversos estudios se ha 

probado que muchos  de los sujetos que realizan actividades de tipo no convencional no 

rechazan directamente  al  sistema, sino que actúa de otra forma para lograr un tipo de 

inserción en los problemas políticos que los conduzca a lograr objetivos muy 

específicos, por ello,” la protesta política no puede ser considerada como una forma de 

actuación política que se enfrenta abiertamente contra la esencia del  sistema, Sino 

1 1  Sabucedo, J.M., 1988 .0~ .  cit.  pag.  169. 
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como una estrategia a la que recurren los sujetos con el ánimo de tener una presencia 

en las decisiones políticas “.I2 

Existen diferentes factores de orden social e individual, que pueden llevar a la 

participación en diferentes grados de compromiso y en diferentes niveles por lo que los 

objetivos perseguidos pueden ser relacionados con una perspectiva de cambio que 

tienen los sujetos y que consideran que con su participación pueden lograr. 

Dichos factores pueden ser el propio interés de los sujetos de cambiar su propia 

forma de vida y  su situación económica en el plano individual o los relacionados con el 

descontento que las situaciones sociales provocan en ellos en el plano de lo social. 

El interés de los sujetos por el  mundo político los lleva a tratar de encontrar 

mayores líneas de acción dentro de estas problemáticas. 

Otra perspectiva de la participación política en cuanto a la finalidad que persigue, 

es la obtención de poder, en donde podemos ver que si bien la participación ciudadana 

como una forma específica de esta existe y lleva a los individuos a la necesidad de 

tomar parte de la toma de decisiones, la participación política que busca el poder, 

sucede en los órganos de gobierno o en sectores que sin ser amplios tienen  mayores 

oportunidades de decidir para actuar e intervenir en cualquier asunto político. 

Así, la participación política podría ser la acción que cualquier individuo pudiera 

tener en el medio social para influir de alguna manera en la resolución de las 

problemáticas sociales que vive éI o su comunidad, al igual que para conseguir el 

poder dentro de  algún órgano de gobierno. 

Es por eso que la gente busca informarse de todo Io que acontece con relación a 

este  tema,  porque considera que la información es un punto  importante  de la 

participación política. “Sin información no hay participación posible. Solo se puede 

participar plenamente  en aquello que se conoce p~enamente,,’~ 

Aunque se pretende que este no sea un elemento esencial en la práctica de la 

participación debe tenerse en cuenta que para participar, es necesario conocer 

plenamente  la situación en la cual  se busca incidir es “aceptar un llamado a conocer y 

participar en la vida pÚblica”l4 

’’ Ibid. 
l 3  Gordillo, A. I973 .op. cit. pag.2 1 1 
14 . 1dem.pag.207. 



Además se debe considerar que la participación está vinculada al cambio que 

esta pueda tener en  el contexto del individuo, es  decir, que para saber que es lo que se 

quiere cambiar, hay que conocer las problemáticas y en este sentido la información 

juega un  papel  preponderante  en el tema. 

Pero además de la información también resultan importantes algunas otras 

variables para que exista la participación, entre ellas la que se refiere a la desconfianza 

política y  la identificación. 

Dichas variables, tienen que ver con el grado de identificación que el sujeto 

tenga con cualquier instancia del  mundo político y/o con algún grupo  de pertenencia, lo 

que de alguna manera determinará la forma y el grado de participación del sujeto, 

refiriéndose con  esto  a la poca confianza que para el ciudadano tienen las autoridades 

para  desempeñarse, así como los logros en su trabajo relacionado directamente con la 

actitud negativa que puedan tener los sujetos frente al gobierno o la gente que tiene el 

poder. 

En cuanto  a la identificación la entenderemos como el grado en  el que los 

sujetos se  sienten atraídos hacia un determinado partido o candidato, se adhieren a  su 

forma de pensar  y militan por él. 

1.2 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La participación ciudadana como forma específica dentro de la participación ha 

sido estudiada desde diferentes concepciones como la sociología, la antropología y la 

psicología social  entre  otras. 

En este sentido se observa cómo la participación ciudadana se lleva a cabo 

dentro de un marco de reconocimiento de las diferentes problemáticas a las que se 

enfrenta la ciudadanía y  a las cuales intenta proporcionar algún tipo de solución sin la 

intervención directa del sistema. 

Mediante la participación ciudadana los individuos conceptualizan e identifican 

los problemas  sociales, que conforme a un reconocimiento de la realidad social y de 

12 



sus necesidades ubican como una problemática específica que se convierte en la 

motivación para el inicio de una reconstrucción de su entorno. “La participación más 

que un procedimiento es una actitud y un c~mportamiento”,’~ 

Esta participación está dada a partir de  su actividad dentro de la  misma 

dinámica social que los lleve a tener propuestas de inserción que los conduzca al 

cambio. 

Es así como la participación ciudadana tiene vertientes que se extienden en 

varias direcciones , desde la que va dirigida al núcleo de instituciones primarias como 

la familia y Iglesia, hasta la participación en actividades relacionadas con  su  comunidad 

y otras comunidades, así como las que tiene que ver con el país a un nivel macrosocial 

donde quedan incluidas las relaciones que se mantienen con otros países y  con 

situaciones que involucran a los ciudadanos con otros compatriotas en diferentes 

lugares. 

En este  el sentido en que la participación ciudadana se vuelve indispensable 

para hablar de democracia e indispensable también como medio para hacer presente  a 

la sociedad civil en la  toma  de decisiones políticas. 

De esta  manera, la participación ciudadana, se contempla no solo desde la 

iniciación y creación de proyectos de avance social como Io son las organizaciones 

vecinales con sus proyectos de solución a problemas, hasta la elaboración de 

programas de ayuda y colaboración con el resto de la población en caso de desastre o 

problemas nacionales. 

También  se extiende a todos los actos en los que el ciudadano toma parte activa 

frente  a las problemáticas que se le presentan y se manifiesta con resolución a estos 

como integrante de la sociedad y participa en beneficio y desarrollo de la misma.  De 

tal forma que las consultas vecinales, la iniciativa popular, las unidades de quejas y 

denuncias y la colaboración vecinal en general se han convertido en recursos 

ciudadanos para hacer valer nuestro derecho de participar.’6 

Por consiguiente la participación se convierte dentro de esta vertiente en  una 

búsqueda de soluciones para los problemas sociales, en la que el individuo al hacer 

15 Idem. pag. 206 
l 6  vease  folleto.  INSTITUTO  ELECTORAL  DEL  DISTRITO  FEDERAL,  Dirección  Ejecutiva  de  Capacitación 
Electoral y Educación  cívica. 



valer sus derechos de ciudadano participa en la resolución de los problemas influyendo 

de alguna manera  con sus decisiones. 

En otro sentido, la participación en algunos casos se convierte en la búsqueda 

del poder,  en  donde la inserción participativa de los individuos en los problemas 

sociales tienen  un trasfondo particular que es influir de forma más directa en las 

decisiones tomadas por el gobierno, además de integrarse a los órganos que lo 

conforman para lograr la adquisición de poder dentro de su sistema. 

Por otro lado ‘ I  De poco vale la participación ciudadana si falta el aliento de una 

actitud personal receptiva de parte de los funcionarios de hacerla o recibirla” I / ,  es 

decir que de alguna forma se necesita que los actores políticos que ostentan el poder 

sean receptores de esta actitud participativa de los ciudadanos para que esta se haga 

efectiva y eficaz. I‘ La participación requiere la actitud de parte de los gobernantes: la 

accesibilidad a las sugerencias y  a las críticas ... 1718 

De entre la gran variedad de vertientes que puede  tomar la participación 

ciudadana y que se convierte en una forma común aunque no  permanente  en la que 

los individuos inciden el ala toma de decisiones, encontramos la que tiene que ver con 

la conducta de  voto, la participación en campañas, el proselitismo, etc. 

Esta forma de participación incluida completamente dentro de los causes 

formales de la participación es la denominada participación electoral. 

1.3 LA PARTICIPACIóN  ELECTORAL. 

El estudio de la participación electoral es un tema clásico dentro de las Ciencias 

Sociales, ya que  se han realizado algunos estudios de corte sociológico y político 

acerca de Io que pueden ser los factores que llevan a la participación, al  mismo  tiempo 

dentro del ámbito de la psicología social se han rescatado varios estudios que 

muestran variables explicativas, tal como señala Morales (1 994).” 

17 

18 

I9 

Idem.  Pag. 2 14. 
Idem.  Pag. 206. 
En sus  comentarios  finales  del  capítulo”  Participación No convencional  “en  Psicología  Social”  Morales  et.  al. 

1994, Fernando  Molero  habla  de  cómo el locus de  control  según  diversos  estudios  realizados  en  España  influye 
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“La participación electoral, es la forma de participación que resulta estar más 

apegada a lo que establece el sistema, además de estar incluida dentro  de la 

participación ciudadana y ser  la forma más común o habitual que tienen los individuos 

para incidir en la vida política r‘20 

Pero podemos decir que como problemática social la participación electoral 

muestra las posibilidades de auge de la colectividad en una situación determinada pero 

no expone las posibilidades reales frente a los conflictos o tensiones sociales mayores 

o distintas en  momentos diferentes. 

La forma contraria de la participación electoral es la abstención electoral y 

aunque están directamente relacionadas esta ha conseguido tener la función  de 

cuestionar al  estado en cuanto a  su legitimidad. 

Esta existencia de la abstención electoral, no es considerada como problema 

mientras no  se muestra desafiante a la estabilidad o eficacia del sistema vista desde  su 

propia perspectiva “el tema de la abstención política no es solo cuestión que afecte  a 

la estabilidad y eficacia del sistema, sino que también atañe a  su legitimidad a  su razón 

de ser más  profunda”. 21 

Así la existencia de la abstención electoral se ha convertido en una forma no 

convencional más que se puede incluir dentro de las manifestaciones que los individuos 

pueden considerar para participar. 

En la actualidad, el tema de la participación electoral ha tenido que dejar paso al 

estudio de otros tipos de participación no incluidos dentro de las formas consideradas 

como convencionales, debido a que es imposible considerar al voto como el Único 

recurso que  tiene el individuo para incidir en  el mundo político. “La participación 

electoral es la  vía más usual que oferta el sistema para que los ciudadanos expresen 

su opinión sobre los asuntos políticos”22 

Evidentemente el marco donde podría definirse la participación electoral es en el 

de la participación política convencional, ya que es en esta donde se agrupan todas las 

sobre la abstención  electoral  ya  que las personas  que  piensan  que su voto no es importante y que no se les toma en 
cuenta  son  más  renuentes  a  participar. 
20 

21 

22 . 

Sabucedo, J.M., 1 9 9 6 . 0 ~ .  cit.  pag.  99. 
Idem  pag. I 03. 
Idem. 



actividades que se relacionan con  el voto. El voto es  un posicionamiento que realizan 

los ciudadanos con relación al sistema político, económico y social. 

En este sentido la participación electoral toma diferentes vertientes, porque, si 

bien  es cierto que el voto es la manifestación más contundente de la participación 

electoral, existen otras actividades que por su propia relación se convierten en otras de 

sus manifestaciones. 

Tal  es  el caso de las actividades realizadas en campañas políticas, actividades 

comunitarias y contactos con la administración como se muestra en Verba y Nie (1972). 

Existen diferentes variables que permiten explicar el tema de la participación 

electoral “las variables explicativas de la participación electoral se agrupan en tres 

categorías: sociológicas, psicosociales, ambientales o de contexto sociopolítico” 23, 

pero para llevar a cabo la explicación de la participación electoral en los diferentes 

estudios, han existido variables explicativas que son tradicionales en la psicología 

social y  que  han adquirido mayor relevancia puesto que se han considerado más vastas 

en su explicación. 

Por ejemplo  el origen de la obligación civica, se encuentra a partir de la 

identificación de los sujetos con su sistema político, independientemente de la relación 

estructural que los diferencian. 

Esto hace  que los sujetos con obligación cívica tiendan con mayor frecuencia a 

negarse a participar en actividades que consideren que atentan contra el sistema. 

Por lo anterior, su existencia resulta importante para la participación electoral, 

comprendida en ella la conducta de voto, no así para las formas de participación no 

convencional. Milbrath señala que el clima político y el medio sociocultural en  el que se 

desenvuelve el individuo se plantean determinantes para el funcionamiento de la 

obligación cívica en la participación electoral.24 

En  el caso de las variables que tienen que ver con la identificación del sujeto con 

SU grupo O su partido  de  pertenencia, Hablando de la identificación con un partido,  si 

esta implica la participación de los individuos en las actividades que se relacionan con 

SU partido, las actividades como la participación en campañas electorales, asistencia a 

23 Idem. Pag. 100. 
24 Milbrath, L. W. Political  Participation,  Rand  McNally,  Chicago, 1965. pag. 
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mitines, etc., resultan ser actividades valoradas y comprometidas para 10s sujetos 

además del voto de tal forma que esta modalidad de participación Ocurre generalmente 

dentro de contextos electorales. 

En  este  sentido,  en diferentes estudios se ha comprobado que el grado de 

identificación con  un partido o la mayor preferencia hacia alguno es una variable para  la 

participación activa en lo político lo cual implica el que el sujeto actúe de alguna manera 

respecto a la toma de decisiones en cualquier problema que surja en  su contexto 

social, económico y 

La existencia de esta variable está determinada por un contenido afectivo, más 

que racional, por lo tanto es un compromiso a largo plazo antes que el resultado de una 

adaptación entre posiciones políticas”. 

Actualmente, el estudio de esta variable ha tomado nuevos rumbos en los 

cuales se caracteriza al sujeto de una forma más racional, es decir, los sujetos ya no se 

dejan llevar tanto por su afectividad sino que toman sus decisiones a partir de pensar y 

reflexionar en sus opciones políticas por lo que para tomar su decisión de voto, evalúa 

las diferentes alternativas para tomar una determinación final “. 

En  buena medida la decisión del voto está basada no solo en  un conocimiento 

real y  más o menos profundo de las distintas posiciones de los partidos sino también en 

las creencias respecto a las capacidades de esos grupos para afrontar una serie de 

medidas políticas que permitan solventar las cuestiones que la población considera 

prioritarias.26 

En tanto la ldenfificación con el grupo, al igual que la identificación con  el partido 

actúa incrementando la participación política de los sujetos. Esto sucede a partir de la 

necesidad que el individuo tiene, de construir una identidad social positiva por lo que si 

no la tiene, intentará adquirirla por medio de su participación en actividades dirigidas a 

SU propio reconocimiento o el  de los otros miembros de su grupo y  de 10s otros grupos. 

según señala Tajfel (1981). 

Entre las variables que se encuentran ubicadas dentro de la alineación política, 

se hace referencia a los sentimientos del sujeto en relación a su sistema politico. 

25.  Idem. pag. 
X’ Sabucedo, J.M. 1996 pag. 1 1 O. 
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AI hablar del sentimiento de eficacia política, se puede hacer una división entre la 

interna y la externa.  Este sentimiento se relaciona con la auto percepción  del individuo 

de a  cuerdo  a las capacidades que tiene de incidir en la  vida política en  el caso de la 

eficacia política interna. 

En  el  caso de la eficacia política externa se toma en cuenta el nivel de 

sensibilidad que el individuo considera que tiene  el sistema lo que determina la 

existencia de  cuatro tipos de sujetos: inactivos, conformistas, disidentes y pragmáticos, 

aunque I ‘  la característica común de los modelos actuales de conducta de voto, es su 

racionalidad” ’’ y  esto significa la conformación de un número cada vez mayor de 

sujetos activos dentro  de  la sociedad. 

La confianza política define las relaciones de los individuos con el sistema y la 

congruencia de  sus demandas y propuestas. Esta variable alcanza una  fuerte 

correlación con la existencia de la participación electoral según estudios realizados por 

Almond y  Verba (1965), pero, los sujetos participan o no  en las conductas electorales 

debido que  creen que ese es  un deber que deben cumplir y para mostrar sus 

preferencias partidarias”. 28 Lo individuos participan para cuidar intereses de grupos o 

particulares ya que  en algunas ocasiones los representantes formales no  cumplen  con 

las expectativas de alguna porción de la sociedad. 

Otro factor incluido dentro de los que se denominan demográficos es el que 

está determinado por la educación ya que al existir este, se incrementa en los 

individuos la capacidad de comprensión de materias intangibles y complicadas, por Io 

que esta se  traduce  en la existencia de una mayor participación electoral al 

considerarse el sujeto más capacitado y mejor informado del  mundo social y político. 

Por último, junto con los anteriores no pude dejar de mencionarse la importancia 

que tiene el  contexto socio-politico para que exista la participación. Es decir, que “serán 

las relaciones que se establezcan entre el individuo y su medio lo que determine un tipo 

de conducta y  otra” *’, de tal modo que las necesidades creadas por la realidad social 

determinarán en el individuo su forma de participación al necesitar reconstruir este  su 

entorno social. 

’’ Ibid pag. 109 
Ibid. pag. I09 
Ibid. pag. 88. 

28 

29 
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De esto se deriva el que sea a partir de los estímulos políticos que los sujetos 

reciben, que ellos busquen obtener mayor o menor información sobre los 

acontecimientos de  su interés, lo cual los llevará a tener una postura determinada. 

Referente al clima sociopolítico, se tiene que aludir a elementos tales como la 

modernización y el sistema de partidos. La modernización actúa de modo  en que los 

sujetos tienen una visión más amplia y  con mayoría política, debido a la perdida de la 

influencia de instituciones primarias y  al  paso de los grandes sistemas de comunicación 

de  masas. 

Finalmente el sistema de partidos y  su organización actual resultan ser un factor 

importante para la participación electoral, porque si los partidos cumplen su función de 

canalizar y organizar las demandas y aspiraciones de  la población los ciudadanos 

tendrán la confianza que los aproximará a la participación electoral efectiva. 

Debido a que como ya se dijo antes son las relaciones entre el contexto y el 

sujeto lo que determina un cierto tipo de conducta o participación es preciso ubicar al 

lector dentro  del contexto en  el cual se encuentra enmarcado este trabajo para 

informarlo del  clima sociopolítico general existente y  de algunos estímulos  y  sucesos 

políticos más específicos que puedan facilitarla comprensión de Io escrito, por lo que se 

intentará dar  un  marco general contextual del México y  el Distrito Federal  en particular 

dentro de la etapa electoral de 1997. 

CAPíTULO II. 

EL CONTEXTO 1997 EN MÉXICO. 

En México, a algunos meses de distancia de que ocurrieran las elecciones para 

reconstruir la Cámara de Diputados y Senadores y la primera elección en la historia 

para Jefe de Gobierno del D.F., los sucesos que aparecieron día a día al interior del 

país se dejaron ver con diferentes matices en los diversos escenarios donde ocurrían, 

llámense instituciones, calles, eventos nacionales e internacionales, &c.. 
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Así durante los meses anteriores a las elecciones ocurrieron sucesos 

determinantes para el cambio de rumbo del país que si bien terminara, se daría con el 

triunfo de la oposición en la ciudad de México el día de la elecciones y el derrumbe de 

la hegemonía impuesta por el PRI en el país desde hace más de seis décadas. 

Si bien es cierto que lo que se busca en  el país es  la verdadera transición a la 

democracia, las formas de participación que se han tomado por parte de algunos 

actores sociales incluido el ciudadano contienen diversos matices que han ido desde 

el uso de la violencia hasta el acto del voto. 

Tal  es el caso de los enfrentamientos del EPR con el ejército en  el Estado  de 

Guerrero, en donde los conflictos existentes han provocado muertes y crímenes de 

gente inocente y  donde se puede distinguir la falta de diálogo y negociación para 

solucionar los problemas, pero que sin embargo, se ha hecho uso de la violencia 

armada para acallarlos por parte del gobierno. 

Algo similar sucedió con  el EZLN que con su aparición en 1994 inicio una 

nueva forma de participación y desde entonces ha intentado defender sus derechos 

como una  parte del pueblo mexicano que necesita ser reconocido como tal. 

Dicho esto al no encontrar respuesta mediante el diálogo con las autoridades para 

poder llegar a una negociación y  a un entendimiento en cuanto a la resolución de sus 

necesidades ha adoptado una forma de ejercicio social evidentemente traducido en 

protesta en la cual han tenido que recurrir a las armas para salir a luchar por sus 

convicciones. 

No muy alejado de esto, existen en México sucesos que también de manera 

violenta e ilegal ha representado una forma de participación, se trata de los crímenes 

políticos. 

Este  tipo de acontecimientos iniciados con  el asesinato del entonces candidato 

presidencial Luis D. Colosio, cuyo presunto autor intelectual se dice es el entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari, posteriormente el asesinato del Cardenal 

Posadas Ocampo  en el estado de Jalisco por su presunta relación con el narcotráfico, y 

finalmente la muerte de José FCO. Ruíz Massieu asesinado también por asuntos 

presuntamente relacionados con la política y  el narcotráfico . 
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Pero  no  son únicamente los grupos quienes se han manifestado, resulta también 

que el ciudadano ha opinado y criticado su forma de gobierno y ha puesto en marcha 

formas de expresión para dar a conocer sus sentimientos. 

Ha sido así como se han marcaron nuevos causes participativos en donde los 

ciudadanos tienen  como motivadores la censura y la desconfianza política hacia los 

que ocupan los puestos  en  el  poder. 

Esta desconfianza se ha incrementado por la dificultad y falta de disposición que 

ha tenido el gobierno para esclarecer esos crímenes políticos, así como la gran 

cantidad de engaños de los ciudadanos han sido víctimas al crearse comisiones 

investigadoras coma la creada en relación al caso Colosio, que finalmente no cumplen 

con los objetivos propuestos, y que además utilizan cualquier tipo de estrategia sucia 

para ocultar frente  a los ojos de millones de ciudadanos la existencia evidente de la 

corrupción en la política mexicana y todo su sistema. 

Finalmente en  el marco electoral, la censura y desconfianza política por parte 

de los ciudadanos hacia el gobierno encontraron una manera de hacerse patentes al 

hallar formas de expresión en  el apoyo a las campañas de los partidos  de  oposición  y  la 

oportunidad de hacer proselitismo a  su favor, con el fin de derrocar a los que hasta 

esos momentos se encontraban en  el  poder. 

Es decir,  en un país donde el autoritarismo y la falta de democracia real siempre 

han estado presentes , la contienda electoral se convirtió en una oportunidad para 

buscar nuevos rumbos que lleven a un cambio en la situación del país en donde exista 

una Cultura Política incluyente de nuevas formas de participación. 

Sabiendo que la existencia de una hegemonía del poder que ha subsistido 

durante décadas nos ha llevado a la situación actual donde existe una creciente tasa 

de desempleo y desnutrición, en donde la canasta básica se presenta inaccesible para 

las clases necesitadas y la falta de educación se hace patente en  el aumento de la 

delincuencia en  todo el país, es lógico pensar en la esperanza que tenían los 

ciudadanos de que por fin en esta ocasión se lograran comicios transparentes y 

honestos en los cuales después de haber participado con su voto en las urnas el 

pasado 6 de julio se respetara su decisión y se lograra el avance hacia la democracia, 
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Es  decir, que son las problemáticas sociales, económicas, políticas,  etc. las que 

originan la participación para poder dar soluciones a estas mediante una reconstrucción 

de la realidad social. 

De este modo  el  papel de  la oposición, en este caso representada por la 

existencia de 7 partidos políticos de los cuales el PRD y el PAN se perfilaron como los 

más fuertes dentro de la contienda, resultó ser igualmente importante que la del 

ciudadano, debido a que fue la congruencia de las propuestas de los candidatos con 

las necesidades y demandas de los ciudadanos Io que los llevó a depositar el voto en 

las urnas a favor de alguno de ellos. 

Pero  además de los sucesos que de manera directa tuvieron que ver con el 

proceso electoral y los violentos provocados por la mala política económica existente en 

México, también existieron sucesos de orden internacional y nacional que no pudieron 

dejar de tener repercusión en  el proceso electoral de 1997 en México. 

Se trata del triunfo de  la oposición en diferentes países de Europa como Francia 

y  Gran  Bretaña,  donde  el establecimiento de un tipo de gobierno determinado había 

durado varios años y el cual por fin, gracias a la participación de los ciudadanos logró 

derrocarse para plantear nuevas metas de cambio al incluir la participación de diversos 

sectores y la aplicación de diferentes políticas económicas a las anteriormente 

conocidas en cada uno de ellos; lo cual implicó la viabilidad de que esto pudiera ocurrir 

también en  México. 

Otra cuestión, opuesta a las ya expresadas, representó el hecho de que el 

gobierno al igual que el partido en el poder, incluido el Presidente de la República 

manifestaron abiertamente su apoyo al PRI, lo cual se dejo ver en declaraciones 

hechas por altos funcionarios políticos en donde se incitó al “voto del miedo” en el 

ciudadano. 

Estas declaraciones reafirmaron el apoyo de estos sectores de la población 

hacia la política económica establecida por el Presidente Ernesto Zedillo, la cual 

evidentemente no ha tenido retribuciones reales en los bolsillos de la mayoría de 10s 

mexicanos. 
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Lo anterior recuerda que es el mismo apoyo el que se le ha dado  a los proyectos 

creados supuestamente para beneficiar al país y satisfacer sus necesidades, los cuales 

han resultado poco concordantes con la realidad social.- 

Otro apoyo mostrado al partido en  el poder fue el que hizo el Presidente de 

E.U.A, William Clinton con su visita a México para fortalecer las relaciones bilaterales 

México-E.U.A.  y ratificar su  papel de “amigo” del país. 

Gracias a la visita de Clinton, se hizo patente la falta de una verdadera relación 

bilateral en  donde los dos países fueran quienes participaran y dialogaran para dar 

solución a problemáticas compartidas, como el caso de la discriminación a inmigrantes 

mexicanos a  ese país y las actitudes xenofóbicas de las que han sido objeto nuestros 

compatriotas mexicanos durante su estancia en  el vecino país del norte. 

Dicho sea de  paso  el suceso en el que se aplicó la pena de muerte  al mexicano 

lrineo Tristán Montoya en Texas, después de haber sido acusado de asesinato sin 

haber tenido un proceso jurídico eficiente que le hubiera permitido gozar de sus 

derechos humanos  y seguir viviendo. 

Por otro lado, el evento que permaneció subyacente a todos estos 

acontecimientos fue el desarrollo de las campañas políticas por parte  de  todos los 
partidos que estuvieron dentro de la contienda, y aunque estas se intensificaron en las 

ultimas semanas antes de las elecciones, su existencia fue desde tiempo atrás. 

En términos generales, el desarrollo de las campañas sucedió de una manera 

poco propositiva convirtiéndose en una campaña de desprestigio del adversario para 

lograr una desacreditación frente a sus seguido re^.^' 
Esto se manifestó mediante las acusaciones y declaraciones de algunos 

candidatos que con  el fin de ganar el voto de los electores, en algunos casos lograron 

solo el desprestigio de  su propia imagen y la de su partido demostrado esto en su 

derrota el día de las elecciones. 

Tal  es  el  caso de los candidatos para jefe de gobierno Carlos Castillo Peraza del 

PAN y Alfredo Del Mazo del PRI, quienes dedicaron la mayor parte de su campaña al 

realizar fuertes acusaciones hacia el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, 

30 La publicación  diaria  de  declaraciones  por  parte  de los candidatos  a los medios  de  comunicación  permitió 
observar  este  clima  de  desacreditaciones  mutuas  entre  ellos. 
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logrando solo el ascenso de este al primer lugar de preferencias electorales según las 

encuestas de opinión. 

El mismo error en la estrategia de su campaña, los llevó a descuidar su imagen 

frente a los ciudadanos,  a no promover sus programas y sus propuestas,  y Io más 

importante, a perder popularidad frente a sus electores quienes terminaron 

desilusionados de quienes creían que podrían ser buenas opciones electorales. 

En  términos generales, la contienda por los puestos políticos fue centrada 

principalmente en la elección de jefe de gobierno del D.F., esto, motivado por los 
medios de comunicación quienes otorgaron mayor difusión a esta parte de las 

elecciones, y por la propia expectativa de cambio que tienen los individuos al pensar 

que en estas elecciones se decida algo que beneficie las elecciones federales del año 

2000. 

Por Io anterior, se le resto importancia a la  otra parte de  la elecciones que tiene 

que ver con la conformación de las Cámaras que integran el Poder Legislativo, las 

cuales hasta ahora han sido formadas mayoritariamente por miembros del partido en el 

poder, por lo que  el interés esta enfocado a lograr a partir del voto una cámara en 

donde la oposición forme parte de las decisiones que conciernen al  país, como 

representante del pueblo mexicano. 

Es por eso que el individuo y  su elección en las urnas resultaron ser los 
protagonistas esenciales del contexto electoral de 1997 en México donde el triunfo de 

la oposición marcó  de manera histórica el fin de una mayoría en las cámaras y el inicio 

de una nueva etapa de cambio en  el país. 

Así que fue  a partir de lo que expresaron los ciudadanos el 6 de julio, que se 

pudo dar el inicio de la transición a la democracia en el país después de tener el poder 

de decisión en  sus manos y depositarlo en las urnas. 

Donde el triunfo de la oposición marcó de manera histórica el fin de una mayoría 

Priista en las Cámaras y el inicio de una nueva etapa de cambio en  el  pais,  donde los 
individuos tienen  el poder de decisión y forman parte de  un espacio democrático en  el 

país. 
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CAPíTULO Ill. 

LA METODODOGiA DE INVESTIGACIóN. 

Para cubrir los objetivos de este estudio, ser hizo necesaria la construcción de 

un modelo de análisis de contenido que permitiera conocer de manera  clara: el pensar, 

el parecer o el sentir de un grupo de gente a través de artículos periodísticos 

definitivamente relacionados con la participación política. 

Se trata de tomar en cuenta una parte de la opinión publica considerando ésta 

como una suma de opiniones individuales sobre las cuestiones consideradas de interés 

publico y que pudieran ejercer alguna influencia relativa en relación al comportamiento 

de un individuo solo o en grupo. 

Es así que el carácter analítico que de manera cualitativa presenta el análisis de 

contenido como técnica metodológica, hace necesaria una nueva modalidad de  su uso 

dentro del presente estudio, ya que al realizar un análisis respecto al concepto, 

referencia y postura de los analistas políticos en los medios de información escrita nos 

permitirá sistematizar en categorías las diferentes acciones grupales e individuales en 

torno de un objeto determinado dentro de los artículos periodísticos, en este caso, 

hablamos de la participación. 

Es importante señalar a modo de justificación de  la elección del análisis de 

contenido como  acción metodológica, que todo documento u opinión de cualquiera de 

las partes de la opinión pública puede en algún momento ser traducida como una 

postura respecto a cualquier tema del que se esté hablando, en  este caso la 

participación política, y cuyos contenidos pueden tener puntos particulares que deben 

ser caracterizados de alguna manera. “El análisis de contenido puede usarse ... para 

conocer las diferencias ideológicas entre varios periódicos (en términos generales 0 en 

referencia a un tema espe~ í f i co~~ .~ ’  

3 1  Hernandez S. M. (1 996) “Metodología  de la Investigación,  Mc.Graw-Hill,  México 
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En estas circunstancias el análisis de contenido como técnica metodológica, se 

presenta como adecuada, al tomar en cuenta la que es una técnica de investigación 

útil para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto. Ya 

que, “Es una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy 

diversos contextos. 

El análisis de contenido puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de 

comunicación (programas televisivos o radiofónicos, artículos de  prensa,  libros, 

poemas, conversaciones, pinturas, discursos, cartas, melodías, reglamentos, etc.) 

de esta forma poder encontrar algún margen de comparación entre lo establecido en 

las teorías y los resultados de esta investigación. 

,332, y 

De tal  forma que lo existente en las teorías pueda servir como marco de 

referencia frente  a los datos aportados en este estudio complementando y reafirmando 

los mismos. Es aquí en donde la formulación de tres preguntas, permiten de 

forma más sencilla hacer una estructuración más precisa de las respuestas ya que 

funciona como una entrevista al indagar el texto para lograr encontrar cual o cuales 

son las categorías de participación política que tienen los analistas. 

Cabe señalar que en algunas ocasiones el análisis o el sentido de las respuestas 

de los textos puede resultar complicado de modo que se han tenido que elaborar 

inferencias respecto a estas para lograr los objetivos. 

Las tres preguntas construidas : ¿Qué es la participación?, ¿Cómo se expresa la 

participación? y ¿Cuál es el motor de la participación?, en la mayoría de los casos, 

permitirán mediante  su aplicación obtener de manera clara las respuestas de los 

textos analizados. 

Con estas tres únicas preguntas se busca encontrar información que contenga 

los elementos necesarios para lograr comparar Io escrito en la teoría acerca del tema 

de la participación política, ciudadana y electoral, con los elementos que aparecen 

directamente en una situación propicia para que suceda el incremento de la 

participación. 

De modo  que los resultados obtenidos del análisis de estas preguntas sugiera la 

existencia de formas de participación funcionales y actuales en la formas de vida social 

3 2  Ibid. pag. 301. 
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que requiere de modificaciones estructurales establecidas desde hace tiempo pero que 

no permiten dar soluciones a los problemas sociales sino que de algún modo se han 

convertido en  la  causa de este mismo, siendo estas nuevas formas de participación 

elementos constructores de la solución a ellos. 

En relación a  esto, resulta importante mencionar que en  la  búsqueda de la 

verdadera transición a  la democracia, en un  país con ciudadanos inconformes con su 

forma de gobierno, la cual aparece como limitadora de causes de participación 

ciudadana que satisfagan las necesidades reales del pueblo, se originan nuevas 

maneras de  poder incidir y manifestar su opinión frente a las decisiones que conciernen 

a su país. 

Finalmente, la construcción de este modelo de análisis de contenido, permitirá 

distinguir diferentes categorías de análisis para los resultados, Io cual facilitará al 

estudio no solo identificar las formas de participación, los actores y los escenarios que 

tiene incluidos, sino que a partir de una relación de &tos y por medio de una 

explicación psicosocial podamos reconocer y describir los procesos que llevan a  que  la 

participación se proyecte o se concluya en cada caso. 

Para cubrir tales fines se tomaron como material de análisis los artículos de  la 

página editorial del periódico El Universal, reconociendo como adecuada  la técnica en 

este caso, ya que ” El análisis de contenido se efectúa por medio de  la codificación 

que es el proceso  a través del cual las características relevantes del contenido de un 

mensaje son transformadas a unidades que permiten su descripción y análisis 

p r e ~ i s o l l . ~ ~  

De tal forma se ha considerado la relación que tiene el contenido de los artículos 

con el tema de la participación política  y se ha tomado en  cuenta  la posibilidad de 

utilizarlos en lugar de entrevistas directas hacia los articulistas. 

El análisis de contenido puede servir para ...” conocer las actitudes de un grupo de 

personas mediante el análisis de sus  discurso^."^^ 
En este  sentido, se debe mencionar que como cualquier técnica metodológica, 

éSta presenta algunas limitaciones en su aplicación, la primera, corno ya se dijo, tiene 

Ibid. pag. 306 
34 Ibid. pag. 30 I ,  
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que ver con  el hecho de que en algunas ocasiones los artículos son analizados a través 

de inferencias y la segunda, porque contrario a lo que sucede con la aplicación de un 

cuestionario o una entrevista el investigador tiene que ajustar su análisis a Io dicho en 

el artículo, por tener la imposibilidad de indagar algunos datos que le pudieran ser 

necesarios para complementar la información. 

Por último la construcción de las categorías de análisis se realizará a partir de 

una conceptualización basada en la información extraída de la revisión teórica de los 

textos de participación política así como de los datos extraídos del propio estudio que 

permitan hacer una relación teórico-empírica del tema que lleve al investigador a crear 

sus propias reflexiones, conclusiones o críticas a la noción de participación política en 

psicología social. 

3.1. ANALISIS DE CONTENIDO COMO TÉCNICA  METODOLOGkA. 

Como ya se mencionó anteriormente para realizar esta investigación se decidió 

adoptar la técnica de Análisis de Contenido para obtener los resultados referentes al 

problema de investigación. 

La elección del análisis de contenido se dio a partir de que ésta es una técnica 

utilizada frecuentemente dentro de las Ciencias Sociales con el fin de obtener 

información de temas determinados, en este  caso, Io que se refiere a la política 

específicamente a la participación. 

En este sentido la técnica resulta adecuada para los fines de este estudio debido a 

que por su carácter analítico permite que de una manera cualitativa se puedan obtener 

datos que se correspondan con los objetivos planteados mediante el uso de diferentes 

unidades de análisis como en este caso lo fueron las frases clave, de las cuales de 

extrajeron palabras significativas. 

Es dentro de este marco como el análisis de contenido se utilizó para efectuar 

inferencias mediante una identificación sistemática y lo más objetiva posible de las 

características de los textos a analizar. 
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Si el análisis de contenido es una técnica que puede ser utilizada para hacer 

inferencias validas y confiables de datos respecto a un contexto especifico, resulta de 

utilidad su aplicación en esta investigación. 

La forma particular en que es utilizada aquí  la técnica tiene que ver con las 

necesidades de la investigación y el contexto particular en el que se desarrolla, donde 

resulta complicado tener acceso a la gran mayoría de esta parte de la opinión pública y 

de quienes interesa su postura de una forma continua y permanente. 

Cabe puntualizar que este estudio está desarrollado dentro del contexto 

electoral de  1997,  en donde los ciudadanos de seis estados de la República Mexicana 

como: Campeche, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Querétaro eligieron a 

quienes los representarán en el Congreso de la Unión y  en  el caso particular del D.F., 

se eligió por primera vez en la historia a un Jefe de Gobierno. 

Es en  este sentido que parece propicio indagar acerca de las concepciones y 

formas de poner  en práctica la participación que tienen los actores sociales y políticos 

dentro del  país, así como también resulta de interés buscar las causas que originan que 

exista esta participación. 

Para poder tener acceso a ese tipo de información además de la existente en la 

teoría, se  decidió realizar el análisis de contenido a los artículos de fondo elaborados 

por diferentes escritores y analistas políticos publicados en la página editorial del 

periódico “El Universal”. 

La elección de este periódico como fuente de los artículos, se dio a partir de 

considerarlo un diario con experiencia, ya que fue fundado en  el  año de 1916, lo cual 

ha significado dada su vigencia en la actualidad que este pudiera reflejar la opinión 

pública respecto a la participación, a demás de su distribución a un público variado en 

donde su  pueden ubicar desde profesionistas hasta gente con mínima escolaridad pero 

que gusta de estar informada. 

La idea de realizar el estudio de este  modo, surgió a partir de considerar a los 
analistas políticos como sujetos pertenecientes a la opinión pública y ser al mismo 

tiempo actores sociales, pero que a diferencia de otros, es decir, gente con otras 

profesiones, estudiantes, amas de casa, obreros, etc. sí tienen acceso a manifestarse 

en 10s medios de comunicación, (prensa) específicamente. 

29 



Otra característica que se tomó en cuenta para elegir este periódico, es el hecho 

de que utiliza un lenguaje accesible a  todo tipo de publico a diferencia de otros 

periódicos como la jornada, o el financiero que por sus posturas ideológicas están 

dirigidas a un público determinado; es decir, que se intenta lograr que esta parte de la 

opinión pública a la que se analiza tenga el mismo nivel de comunicación con la 

sociedad en  general que la que pudiera tener la sociedad en sí misma. 

La técnica metodológica se desarrollo de la siguiente manera: se consideraron 

como adecuados los meses de mayo y junio para la recopilación de los artículos de 

periódico por considerar que por ser estos los meses previos a las elecciones, la 

participación tendería a incrementarse o a tomar nuevas formas durante  este periodo 

ya que al  mismo  tiempo se incrementa la actividad en campañas de los candidatos y el 

nivel de información en los medios respecto a ellas también aumenta 

considerablemente. 

Esta consideración parte  del hecho de  que  en  este contexto preelectoral es 

donde se originan nuevos escenarios y actores sociales y políticos que se convierten 

en los protagonistas de la participación y son quienes le dan forma. 

Tal  es el caso del IFE que aparece como actor y que durante este periodo 

intensifico su actividad desde su propia reestructuración, hasta la activación de la 

participación de otro tipo de actores como el ciudadano en su  papel de votante y 

observador electoral. 

Otro caso es el de las campañas de los partidos políticos y  el constante 

proselitismo que  se hizo en apoyo a  esto, así como también las estrategias de 

campaña y la creación de imagen de otros de los actores de este contexto, los 

candidatos. 

Del mismo modo, existen otros actores que sin ser elementos nuevos en la 

realidad social resurgen o maximizan su participación, como el Presidente, las 

instituciones públicas y privadas, la Iglesia, etc. 

La forma de trabajo continuó de la siguiente manera: comenzó a elaborarse una 

lista con el  nombre de todos los escritores que ocupan el espacio mencionado en  el 

periódico cada día de lunes a domingo. De esta lista se eligieron 5 de 10s 7 artículos 

de cada día para reducir el trabajo y así facilitar el manejo de la información. 
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Esto se hizo tomando en cuenta un criterio de rotatividad al elegir el  nombre de 

cada articulista de manera tal que sus artículos fueran alternándose una y otra vez para 

poder incluir casi  una misma cantidad de artículos de cada uno, incluyendo siempre el 

artículo elaborado por la editorial del periódico, completando 305 artículos analizados 

en total. 

De igual modo se definieron 3 preguntas cuyo contenido de respuesta 

contribuyera a explicar desde este paradigma la realidad social, y  en el caso de la 

participación cuál es su origen y su dinámica interna, al igual que las expectativas que 

la potencian y los actores que le dan identidad. 

Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿QUE ES LA PARTICIPACIóN?, cuyos objetivos se traducen a: 

1 .I Conocer cuáles son las concepciones que la opinión pública, (en este caso, 

representada por los analistas políticos) tiene de la participación, es  decir,  de qué forma 

define el autor del artículo el tipo de participación. 

1.2 Identificar si existe una diferenciación que se refiera a los tipos de participación 

según el contexto electoral de 1997 en México, respecto a otros. 

1.3 Diferenciar cual es la manera en que dicha participación se promueve, reitera o se 

activa. 

1.4 Encontrar si existen nuevas formas de participación determinadas por el contexto 

específico general del estudio. 

1.5 Reconocer si existen diferencias al concebir las formas de participación y  al 

considerar a los actores desde la perspectiva teórica desde la cual se escriben los 

artículos. 

2. ¿CóMO SE  EXPRESA LA PARTICIPACIóN?, en el contenido de las respuestas a 

esta pregunta se pretende encontrar: 
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2.1 Cómo  es  que  se rnanifiesfa la participación, en el sentido de la existencia de alguna 

acción específica. 

2.2 Cuáles son las formas en  que  se  hace objetiva esta participación en sus diferentes 

niveles y contextos : La Ciudad de México, el interior de  la república,  el extranjero, etc., 

es decir,  dónde se lleva a cabo el anclaje de la participación. 

2.3 Quiénes son los actores que la realizan: instituciones, partidos políticos, 

organizaciones civiles, gobierno, ciudadano, etc. 

2.4 Identificar los diferentes escenarios y/o actores políficos en los que se expresa la 

participación: gobierno, instituciones, iglesia, la urna, etc. 

3. LQUÉ! QUIÉN ES EL MOTOR DE LA PARTICIPACIóN? 

3.1 Definir quienes son los actores políticos o sociales que protagonizan y llevan a 

cabo la participación (ciudadano) IFE, gobierno, instituciones, Presidente, Iglesia, 

candidatos, etc.)  y  a quienes se reconoce su influencia y su importancia en la realidad 

social. 

3.2 Encontrar cuales son las causas o los mofivadores para que surja la participación. 

Posteriormente se realizó la lectura de los artículos aplicando en cada uno las 

tres preguntas e indagando las respuestas y subrayándolas. 

Primero, se reconocieron como importantes frases clave con información 

relevante en referencia al contexto general del artículo, de las cuales surgieron 

palabras que determinaron la forma de anclar o poner en práctica la participación y 

ofrecieron una visión de quiénes son los actores que participan y cuales son los 

escenarios en los que se desarrollan determinadas formas de participación. 

Estos datos posteriormente fueron capturados en una matriz de datos35 

construida de la siguiente manera: 

Se incluyó la fecha del artículo, el título del mismo, el nombre  del  autor, las 3 

preguntas ya definidas y dos columnas extra, dedicadas a especificar en algunos casos 

el contexto preciso  en  el que se desarrolla el artículo ya que en ocasiones los artículos 

35 Ver anexos. 
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hacían referencias a otros países, para terminar articulando directamente las 

problemáticas internacionales actuales y pasadas con el contexto que se desarrolla 

actualmente en el país. 

En algunos casos también se hicieron algunos comentarios basados en los 

artículos, los cuales se consideraron pertinentes para enriquecer las respuestas de las 

preguntas y el análisis, ya que había artículos que tenían información que aunque no 

respondía a las necesidades de cada pregunta, esta resultaba importante para 

comprender el artículo. 

Dicha matriz fue llenada utilizando tres distintos criterios según la estructura del 

artículo; 

1) De manera  textual: En el caso en que el autor expresaba abiertamente lo que el 

consideraba una forma de participación, por lo que los datos aparecen entrecomillados. 

2) Retornando frases clave: Así, se construyó la idea principal del contenido del artículo 

con palabras clave: verbos, adjetivos, contexto, etc., sin que necesariamente tuviera 

que aparecer la palabra participación. 

3) A modo de inferencia: esta forma de expresar los resultados se propuso ser lo más 

objetiva y apegada al contenido original en el  texto, debido a la dificultad de encontrar 

de manera explícita las respuestas buscadas. 

A partir de obtener los resultados de la matriz se desarrolló una categorización 

de los mismos , de la cual se partirá para la discusión y comparación con la teoría. 

Lo mismo sucede con las palabras incluidas en el objetivo 1.3 de la primera 

pregunta que se refieren a la manera en que la participación se reitera, promueva o se 

activa, a las cuales se tendrá que anexar una explicación de su uso y algunas 

ejemplificaciones. 
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Del  mismo  modo  se harán a lo largo del estudio las especificaciones de algunos 

objetivos planteados  en las preguntas, y algunos conceptos poco definidos.36 

Después de haber seguido la metodología hasta el punto en donde se obtiene 

la captura de los resultados, se hace una presentación general de ellos sin haber sido 

sometidos a  un análisis profundo. 

Es en  este momento de la investigación donde el uso  de lo encontrado en  “la 

teoría  de la participación política”, incluidos como elementos coyunturales la 

participación ciudadana y electoral podrán dar cuenta de una explicación 

fundamentada de  la existencia de estas. 

Por  último, se espera tener un análisis adecuado, en  donde los resultados 

obtenidos permitan cumplir con los objetivos del estudio en  el que se pretende 

encontrar la  forma  en que se conceptualiza la participación según los articulistas de la 

página editorial del periódico “El Universal”, así como las formas de expresión que ésta 

toma  y los actores que participan en ella. 

Se busca también, evaluar el uso de la metodología utilizada, describiendo en 

los casos que resulte necesario los obstáculos que se presentaron al analizar algunos 

artículos en relación a lograr una diferenciación y concepción de la opinión pública 

(representada por los analistas políticos) respecto al tema de la participación. 

En términos generales la pretensión de este estudio, es que el  producto final 

haga aportaciones teóricas con un enfoque psicosocial acerca del tema de la 

participación política en  el contexto electoral de 1997. Y que la presentación de las 

conclusiones al finalizarlo reflejen el interés y los conocimientos adquiridos sobre el 

tema, así como la exposición de las ideas propias del investigador de forma tal que 

estas aportaciones se hagan prácticas en la realidad social. 

36 Esto significa que al no  encontrar  explícitamente  dentro de los textos  analizados, los conceptos  utilizados  en las 
preguntas  se  harán  adecuaciones que permitan  seguir  el  objetivo  del  estudio. 
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CAPíTULO IV. 

RESULTADOS  DE  INVESTIGACIóN. 

Para cubrir con los requerimientos planteados en los objetivos y con el objeto de 

facilitar el  manejo de la información obtenida, hemos procedido a elaborar una 

categorización de  la misma. Los artículos se agruparon en primer lugar con 

relación al  periodo contextual específico en el que se escribieron los artículos, además 

de estar incluidos dentro del marco del contexto electoral de 1997 en México. 

La primera agrupación se hizo a partir del contexto de la visita del Presidente de 

los Estados Unidos, W. Clinton a México, en cuyo periodo quedan incluidos los 

artículos comprendidos entre los días 2 al  14 de mayo.37 

Las concepciones encontradas se agruparon de acuerdo a  su tendencia en  tanto 

los escenarios en  donde se desarrolla : económico,  politico,  social o cultural quedando 

de la siguiente manera. 

La categoría sobre las tendencias económicas, se refieren a la revisión a las 

recetas de ajuste y estabilización del FMI, la creación de proyectos económicos y 

sistemas políticos equitativos, la alianza de flujos comerciales y  financieros,  el  TLC,  y la 

creación de más  empleos. 

Las tendencias políticas se refiere a la conciliación de las fuerzas antagónicas 

para llegar al  poder, buscar cambios en la  vida política, la relación bilateral, la 

estimulación del abstencionismo, el entusiasmo político, la creación de un gobierno 

incluyente y la realización de campañas dignas. 

En cuanto  a las tendencias sociales estas incluyen el solicitar el respaldo de los 

trabajadores, mantenerse unidos para defender posiciones, la colaboración entre 

naciones, la legalización del tráfico de enervantes, la garantía de la libre exposición de 

ideas, la garantía de vida, las reacciones de los estudiantes frente  al candidato del 

PAN, los informes sobre violación de los derechos humanos, la búsqueda de la 

democracia electoral y la existencia de la violencia humana. 

Por 10 que toca a las tendencias culturales estas incluyen la falta de 

naCiOnalism0, fingir elegancia frente a los extranjeros, la necesidad de certidumbre, 

37 Ver anexos. 
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Cabe señalara que a partir de esta agrupación de artículos también se puede 

hacer una categoría respecto al tipo de participación que se enuncia y de los actores 

politicos y/o sociales que la llevan a  cabo. 

De esta forma, existen artículos de  orden critico en  donde el actor Social 

adquiere  un  papel  activo, los cuales muestran como interlocutor principal al gobierno y 

en algunos casos específicos se refieren de manera explícita al Presidente de la 

República. 

En  este último caso, los ciudadanos son los actores principales y hablan de la 

existencia de una mala política económica, de la necesidad de un presidencialismo 

eficaz y  un gobierno incluyente, así como de  la falta de nacionalismo. 

Los artículos de  orden propositivo hacen referencia a la creación de proyectos 

económicos que generen más empleos, la estructuración de un sistema político 

equitativo en participación, la alianza de flujos comerciales y  financieros, la conciliación 

de fuerzas antagónicas, la búsqueda de cambios en la  vida política, así como la unidad 

para la defensa de las posiciones ideológicas. 

En  este caso los actores protagonistas son el gobierno,  el  ciudadano, las 

instituciones y los candidatos adquieren un nivel de participación más activo aún que el 

anterior. 

Los artículos que expresan su concepción de la participación en un sentido de 

denuncia son los que se refieren a la violación de los derechos humanos y  a la falta de 

garantía de la libre exposición de ideas; en estos artículos los actores principales 

resultan ser el gobierno de los E. U. y  el propio gobierno mexicano. 

Algunos artículos por su forma de enunciar la participación se agruparon dentro 

de los que tienen un sentido de  censura y hablan de la manipulación informativa, de la 

idea de legalizar el tráfico de enervantes y de la inclusión de  la Iglesia en política. 

En este  caso,  el ciudadano y los medios de comunicación aparecen como 

actores principales. 

Por último, existe un orden simbólico en  el cual pueden agruparse algunos 

artículos, por ejemplo, la existencia de  la democracia electoral, el entusiasmo político y 

la necesidad de creer que tienen los ciudadanos. (ver cuadro I). 
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CUADRO I . (contexto I) Tipos de participación según su  enunciación. 

ENUNCIACI~N PARTICIPACI~N ACTORES SOCIALES 

Y POLíTICOS 

CRITICA Activa (+) Ciudadano, gobierno 

PROPOSITIVA Gobierno,  ciudadano, 

instituciones, 

Ciudadano,  medios  de CENSURA 

Pasiva( +) Gobierno  de E.U. y México DENUNCIA 

Activa( +)(-) 

comunicación Pasiva ( - ) 

SIMB~LICO Activa (+) Ciudadano 

En  este  cuadro  se pueden apreciar los diferentes actores sociales y políticos de 

los cuales  se  desprenden diferentes formas  de  concebir,  definir  y llevar a  cabo la 

participación, la cual se desarrolla o expresa desde una forma o modo  simbólico hasta 

una  forma critica, donde la transición incluye a otras formas  y  a otros actores que lo 

observan desde diferentes ámbitos  como políticos, sociales, económicos y culturales 

La segunda agrupación contextual está relacionada con  el debate entre los tres 

principales  candidatos  para Jefe de Gobierno del  D.F. 

Dentro  de  ésta agrupación  quedaron incluidos los artículos publicados  entre las 

fechas que van  del día 15 de mayo al 10. de junio.38 Esta lógica de  agrupación se 

desarrolló  de la misma forma  que  la anteriormente  expuesta,  en donde se  encontró lo 

siguiente: 

Dentro de las concepciones de participación con tendencias económicas según 

el escenario  en donde se desarrolla,  encontramos  a las que  se refieren  al  devastador 

programa de ajuste  económico,  el bajo nivel  de inversión nacional, la venta de armas a 

países latinoamericanos, la definición de  proyectos, la incongruencia de  publicaciones 

de avances económicos comparados con la realidad, la creación de un  sistema 

incluyente y el reto económico emprendido  por Zedillo para la recuperación  del país. 
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Las que tienen tendencias políticas hablan de concepciones de participación en 

cuanto a las complicidades políticas, el triunfalismo presidencial, la competencia 

electoral, el autoritarismo, la ruptura con el  “salinismo”, la división de poderes y la 

negociación, así como de los errores en las estrategias de campaña, el establecimiento 

de la 2a. vuelta electoral, la intervención de los candidatos en el debate, la falta de 

preparación de Alfredo Del Mazo y  el esclarecimiento de los crímenes políticos. 

En Io social las concepciones de participación se refieren a la modificación de 

tácticas de justicia, la opinión, la capacidad de análisis respecto a los problemas 

sociales, el voto, la crítica, el silencio, la expectativa, el pluralismo, el consenso y la 

existencia de  un compromiso permanente. 

AI mismo  tiempo se habla de la discriminación, las protestas, las 

manifestaciones, la participación de los indígenas, la aceptación de las opiniones de la 

contraparte, el uso de los medios, la influencia de estos, la manipulación informativa y 

la conciencia social. 

En la clasificación que enuncia el tipo de participación y los actores políticos o 

sociales que participan en ella, los resultados quedaron de la siguiente manera: 

En  cuanto  a los artículos de orden crítico se encontró que los actores que 

participan son el gobierno y los candidatos. así, se enuncian concepciones que aluden 

a la necesidad de la modificación de tácticas de justicia, la falta de preparación de 

ADM, el  triunfalismo, el autoritarismo, la intolerancia, la necesidad de la creación de  un 

sistema incluyente, la intervención de los candidatos en el debate y las publicaciones 

discordantes con  la realidad respecto a la economía. 

En los artículos enmarcados dentro de un orden propositivo estaría el subsanar 

fallas en proyectos económicos y sociales, hacer énfasis en el factor educativo, orientar 

la discusión económica a terrenos más realistas, el buscar la función  real de la 

investigación de la Comisión del caso Conasupo y la verdadera existencia de división 

de poderes. 

En este caso los actores participantes principalmente son los candidatos, el 

gobierno y el ciudadano. 

38  Ver anexos. 
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En esta agrupación contextual, los artículos que se refieren a la participación en 

un sentido de censura hablan de las complicidades políticas, el patrimonialismo como 

estructura de dominación, el autoritarismo, la intolerancia, la discriminación y las 

protestas; también hacen énfasis en la estrategia de inducción al voto del  miedo y la 

manipulación informativa. 

Los artículos que se encuentran enunciados en un orden de denuncia dentro de 

este periodo contextual expresan la participación como la existencia de agresiones 

biológicas a algunos países y la existencia de la discriminación. Pero además de las 

y mencionadas existen algunas con un orden simbólico que se enuncian como la 

destrucción de mitos de líderes políticos, el impacto del debate en los ciudadanos, la 

necesidad de cambio social y el voto como compromiso permanente del espíritu 

democrático. 

CUADRO II. (contexto 2) Tipos de participación según su enunciación. 

ACTORES SOCIALES PARTICIPACION 1 

Y POLíTICOS 

CRITICA Gobierno, candidatos 

PROPOSITIVO 

O N G”S DENUNCIA 

Candidatos, gobierno y ciudadano CENSURA 

Candidatos, gobierno, ciudadano 

~ S IMB~L ICO ~ Ciudadano I 

El tercer contexto en el que se pueden enmarcar los artículos es el que se 

relaciona con la muerte de Fidel Velázquez y en donde quedarían incluidos los artículos 

del 2 al 30 de junio.39 

Siguiendo la misma secuencia de agrupación podemos decir que los artículos 

que están más dirigidos a ver  la participación desde un escenario económico serían la 

creación de medidas económicas que disminuyan los efectos agudos en algunos 

sectores de la sociedad, la existencia de un debate económico serio, la creación de 
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mecanismos que resguarden la integridad de los ahorros de los trabajadores y la 

inexistencia de programas suficientes para el beneficio común. 

CUADRO 111. (contexto 3) Tipos de participación según su  enunciación. 

ENUNCIACI~N PARTICIPACI~N ACTORES POLíTICOS 

Y SOCIALES 

DE ORDEN Candidatos de oposición, 

CRíTICO el ciudadano 

PROPOSITIVO Gobierno. 

S I M B ~ L I C O  El ciudadano. 

Los artículos que se inclinan por una tendencia política, tratan a la participación 

desde concepciones tales como la incapacidad del gobierno para satisfacer las 

necesidades de su población, la incitación al voto del miedo, el presidencialismo y la 

necesidad de corregir sus errores como gobierno relacionándolo con el estilo político 

de Fidel Velázquez, además de poner fin a los delitos electorales. 

La determinación de los artículos de tendencia social se realizó a partir de las 

concepciones de participación tales como radicalizar la lucha contra la violencia a 

periodistas, la falta de importancia a la pena de muerte en E.U., todo esto teniendo 

como actor principal al gobierno y por otro lado, la confianza creciente del pueblo, el 

consenso, el voto, la búsqueda de alternativas, el entusiasmo político, la convicción, el 

autoengaño, el compromiso y la toma de conciencia de los ciudadanos. 

Aquí se hace mucho énfasis en la construcción de una nueva cultura política civilizada 

e incluyente. 

i o  Ver anexos. 
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CUADRO IV. División general contextual de artículos y escenarios. 

/=-G) ESCENARIOS PERIODO 

CONTEXTUAL 

*POLíTICO 

* ECONóMICO  1. VISITA DE W. CLINTON (2-14 MAY) 

* SOCIAL 2. DEBATE de CANDIDATOS (15MAY-IJUN) 

* CULTURAL 3. MUERTE DE F. VELAZQUEZ (2-30 JUN) 

El cuadro explica la relación de los mismos escenarios de participación con los 3 

diferentes periodos contextuales definidos por la misma dinámica social como los más 

relevantes dentro  del periodo que contempla el estudio. 

En  esos  momentos durante la primera quincena del  mes  de mayo de  1997, la 

noticia que se dejaba ver en el trasfondo de las elecciones era la visita del entonces 

Presidente William Clinton a nuestro país, la cual no resultaba tan novedosa como lo 

hacían parecer los medios de comunicación, si consideramos los siguientes factores. 

En primer lugar, siendo México el país vecino de una de las primeras potencias 

mundiales, con la cual se habían firmado acuerdos políticos y comerciales muy 

importantes, sería difícil dejar a un lado la posibilidad de que esta visita de  su 

presidente a nuestro país dentro del contexto electoral para jefe de gobierno del D.F. 

se diera sin ningún interés político y económico pro fund^.^' 
Es decir, que siendo la Ciudad de México la capital del país el cual provee a 

E.U.  de un buen porcentaje de  mano  de obra con los emigrantes que van a trabajar allá 

con muy bajos salarios y sin ninguna garantía que le represente gasto a ese país, no 

parece descabellado pensar que el tener el conocimiento cercano de la situación 

política de  este país fuese de su interés. 

40 Cabe  recordar  que  existe  entre México, Estados  Unidos y Canadá un Tratado  de  Libre  Comercio. 
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Por otro lado  no hay que olvidar que además de los intereses comerciales antes 

mencionados, también existen intereses políticos de por medio que se tenían que ver 

afianzados con el apoyo del presidente norteamericano al candidato del partido oficial, 

el cual le ha permitido todo tipo de negociaciones entre ambos países. 

El escenario del debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno del D.F. 

no puede resultar irrelevante si consideramos que se da en el clímax de la contienda 

electoral, en  donde si bien existen las campañas políticas y estas estaban  encausando 

la participación en los diferentes actores, este hecho elevó en algunos casos y  en otros 

aniquiló la imagen  de los candidatos, afirmando y/o definiendo la dirección de su voto el 

día 6 de julio. 

Por último, el periodo contextual que queda enmarcado dentro  de la muerte de 

Fidel Velázquez también se marca como importante dentro de la contienda electoral. 

Habiendo sido F. Velásquez líder de la CTM por tantos años, su muerte 

significaba la muerte también de  un periodo político sindical muy importante que había 

dirigido los causes sociales y políticos del país durante muchos años y  el cual parecía 

transformarse justa  y oportunamente dentro del contexto electoral en  un futuro de 

cambios en todos los escenarios sociales. 

Respecto  al  tipo de enunciación que se le hizo a las diferentes concepciones de 

participación encontramos que entre las que se encuentran ubicadas en un sentido de 

critica podemos mencionar la que se hace  a la existencia de programas insuficientes, al 

presidencialismo, y  a la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de su 

población. 

Las enunciaciones de participación que tienden a tener un sentido propositivo 

sugieren la creación de medidas económicas que disminuyan los efectos agudos a 

algunos sectores de la población, y de mecanismos que resguarden el futuro 

económico de los trabajadores, así como sugieren también el fin a la política turbia 

existente. 
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4.1. CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS. 

Por otro lado de acuerdo a los datos obtenidos, la participación sea eleCtOraI, 

política O ciudadana puede ser categorizada de dos maneras; la primera por el sentido 

que tiene la definición y la otra a partir de las causas que la originan. 

En la primera categoría se identificaron principalmente dos sentidos en las 

definiciones de los artículos. El primero, es otra vez de orden propositivo en el que la 

participación deja ver la necesidad de la existencia de nuevas formas muy específicas 

en la mayoría de los casos dirigida a actores sociales institucionalizados (secretarías, 

instituciones, organizaciones) haciendo referencia al gobierno en general, y  en algunos 

casos al Presidente. 

Estas definiciones, hablan de la creación de proyectos económicos y la revisión 

de algunos otros que ya están establecidos. 

Se define la participación como la propuesta del afianzamiento y permanencia 

de las relaciones bilaterales México-E.U. Algunas otras hablan de la necesidad del 

respeto a las garantías de los ciudadanos por parte del gobierno, así como la 

modificación de tácticas de justicia social. 

AI mismo  tiempo, también se hace una crítica a algunas situaciones, al 

proponer como participación el intentar hacer real la relación positiva entre la economía 

política del país y la realidad de los ciudadanos. 

Otra forma de definir la participación, según el sentido propositivo de los artículos 

es diseñar mecanismos alternativos para crear consensos, incluyendo el diálogo, la 

negociación y otras formas que permitan al ciudadano, al igual que a las autoridades en 

un momento  dado, lograr la incidencia en la toma de decisiones, 

AI mismo tiempo, lo que se considera una propuesta de participación 

ciudadana, es  el ejercicio del voto, la realización de algunas campañas de proselitismo 

por parte de algunos partidos, la participación de los ancianos por medio de su 

experiencia y la toma  de conciencia ciudadana respecto a 10s hechos políticos. 
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Cuadro V. Categorización de las  formas de participación según su sentido. 
I 1 1 Participación electoral, ciudadana y /o política / I 

I denuncia I 

Otro  sentido que toman las definiciones de participación encontradas  en los 

artículos se  dirigen  a la denuncia, en esta categoría, los actores que la llevan a  cabo 

son en  general los ciudadanos, en estos  casos la participación se refiere  en  términos 

negativos al  maltrato de los indocumentados mexicanos en E.U. y la discriminación 

dolorosa de la que son víctimas los compatriotas mexicanos en  el vecino país del  norte. 

En  estas  definiciones los ciudadanos  se cuestionan acerca de las instituciones y su 

funcionamiento  en  el  caso  del IFE, por ejemplo. 

Dentro  de  esta categoría de  definiciones que tienen un sentido de  denuncia, 

aparecen  también actores como las organizaciones civiles que evidencian  el 

incumplimiento de los Derechos Humanos, por  ejemplo,  el  maltrato  a los indígenas  en 

algunas regiones  del  país, y la participación identificada como denuncia por parte  de los 

candidatos y miembros de los partidos opositores que critican la anti  democracia al 

interior de  otros  partidos políticos. 

Por  otro  lado  en algunos artículos, la participación es  definida por las causas 

que la originan lo que de alguna  manera permite hacer una  diferenciación  en las formas 

que esta  participación  toma. 

Es decir, cuando la  causa de la participación es el descontento  ciudadano, las 

formas que toma la participación se inclinan, en contra del sistema de gobierno y sus 

imposiciones y es evidentemente  el  ciudadano  el actor principal que lleva a  cabo la 

forma de  participación mencionada es  el caso donde se hace referencia a la 

inconformidad  de los ciudadanos por la incongruencia entre  el  discurso  del  Presidente 

acerca de una  favorable situación económica en  el  país, cuando la tasa de desempleo 

crece y ellos no disponen  de los recursos para  obtener  ni siquiera la canasta  básica. 
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En otros casos, la causa por la que se define la participación es /a ObfenCión O 

e/ manfenimienfo de/ poder, en este sentido, la participación está dirigida a los actores 

que tienen una relación directa con el  poder, se trata por ejemplo, de la forma como las 

campañas electorales se han desarrollado llenas de desesperación y excesos, 

caracterizadas por el descrédito al adversario. 

En otros casos para la obtención del poder, la participación toma  forma  en  la 

creación de las estrategias de campaña que sean, más propositivas para lograr 

adeptos del voto y  se incluyen diversos actores, tanto institucionales como individuales 

llámense partidos políticos, candidatos militantes etc.. 

En algunos casos se habla de la participación mostrada por medio de actitudes 

triunfalistas del Presidente respecto a sus logros, pata hacer creer al pueblo en su buen 

gobierno aquí aún cuando la causa de la participación es  la obtención del poder, el 

sentido negativo que adquiere esta forma para el ciudadano lo hace parecer como una 

crítica a la forma  de gobierno del Presidente. 

Otras definiciones de participación que tienen como causa la obtención del 

poder, son las actitudes autoritarias y  de intolerancia pro parte  del PRD como partido 

de oposición, así como el discurso de partidos y candidatos de la oposición para lograr 

votos a favor. 

Además, la participación también es definida como el uso de la manipulación 

informativa y la creación de estrategias para inducir el voto de miedo por parte del 

grupo en  el  poder. 

Otra de las causas identificadas para la definición de  la participación es /a 

necesidad de cambio que tienen los ciudadanos, en este sentido la participación se 

define como el rechazo a cualquier forma de fraude en  el sufragio, y el uso de la 

elecciones como verdadero vehículo de cambio. 

Por parte  de las autoridades, respetar los resultados de las elecciones, 

reconocer la pluralidad política y la diversidad social, y por parte de la sociedad en 

general, crear una nueva cultura civico-política y contribuir a la conformación de una 

opinión pública interesada e involucrada en el acontecer nacional. 

Una forma más de definir a la participación tomando corno causa la necesidad 

de cambio que tienen los actores sociales es  la existencia de agentes sociales que 
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respondan a los requerimientos de una nueva forma democrática, donde los 
ciudadanos tengan la posibilidad de  ver en sus partidos diferentes opciones para votar. 

Cuadro VI. Categorización  de  las  formas  de  participación  según  sus  causas. 

Se inclinan  en  forma  general  a  la  inconformidad  de 

los  individuos  respecto  a  la  situación  económica 

DESCONTENTO 

su  realidad  social,  las  cuales  son  incongruentes. CIUDADANO 

favorable  expresada  en  los  discursos  del  gobierno, y 

I 

Campañas  electorales  (estrategias,  características 

OBTENCI~N o particulares,  imagen  de  candidatos). 

MANTENIMIENTO  DEL El  logro  del  voto  ciudadano.  Discursos  políticos.  La 

PODER inducción  al  voto  del  miedo.  La  manipulación 

informativa. 
I 1 Elecciones  limpias.  Pluralidad  política.  Creación  de 

1 NECESIDAD  DE  CAMBIO I una  nueva  cultura  cívico-política. I 
En el caso  de la segunda pregunta ¿ Cómo se expresa la participación?, que 

permite ver como es que los actores hacen operativa la participación, es decir, como 

se hace práctica, las respuestas dejan ver que la participación se expresa de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, se puede hacer una diferenciación entre las formas de 

expresión de  la participación según los actores que la llevan a  cabo, es decir, un tipo  de 

expresión de la participación por parte de las autoridades en el poder (Presidente, 

Instituciones, secretarías, Iglesia) y otro, por parte del resto de la opinión pública que 

queda exenta del grupo anterior (ciudadanos, medios de comunicación, candidatos, 

ONG, etc.). 

En el caso de la forma de expresión de la participación por parte de las 

autoridades se pueden distinguir dos vertientes, la primera, que tiene que ver con el 

mejoramiento de formas de participación ya existentes, por medio de la revisión, 

reestructuración y control de proyectos y estrategias que ya en marcha  no han tenido 

los resultados adecuados. 
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Cuadro VIL Diferencias  de  formas participativas 

según  actores  sociales y políticos. 

AUTORIDADES 

EN  EL  PODER. 

(Presidente, Instituciones, 

Secretarías, Iglesia, etc.) 

CIUDADANOS. 

Mejoramiento: reestructuración de las formas de 

participación existentes. 

Creación : Nuevas formas de manejo de poder 

incluyente de todos los sectores sociales. 

Participación en actos individuales. El voto efectivo en 

las urnas. El análisis crítico a  temas  de conflicto. La 

propuesta. El abstencionismo. La indecisión. 

Actos sociales: La participación en  campañas. 

Proselitismo. Resolución a problemas colectivos. 

Trabajo informativo de la realidad social. 

Otra vertiente tiene que ver  con  la creación de nuevas formas de manejo del 

poder, nuevas formas de gobierno incluyente de todos los sectores sociales, donde 

exista la negociación, el diálogo y el consenso. La creación de nuevas formas de 

justicia social acordes a las necesidades reales de la sociedad. 

En  el caso de la expresión ciudadana de la participación esta se realiza de dos 

formas distintas, por medio de actos individuales y sociales. 

Cuando la participación de los ciudadanos es expresada por actos individuales 

se define como el voto efectivo en las urnas, la participación de los candidatos en sus 

campañas,  mediante el análisis crítico a  temas de conflicto y la propuesta. 

AI mismo tiempo la participación también puede ser expresada por medio de la 

capacidad de creer,  el entusiasmo político, la esperanza de cambio,  el aliento de los 

ciudadanos a sus propias fantasías, el desapruebo a las campañas de los partidos 

políticos y el esfuerzo racional de los votantes para elegir. 
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Otra  forma de expresión es la denuncia de las irregularidades mediante las 

cuales se sirven para beneficio propio algunos grupos en el  poder. 

También los ciudadanos expresan la participación en términos negativos por 

medio de  la indecisión, el abstencionismo, la marginalidad, el rezago social y la 

pobreza. 

En actos sociales podríamos clasificar la participación de la gente en los partidos 

de fútbol, en actividades sociales como reuniones de grupos, agresiones en contra de 

algunos candidatos, la violencia urbana, la emigración de mexicanos a  E.U., las 

golpizas a  emigrantes por parte de policías norteamericanos y la  unidad del movimiento 

obrero a la muerte de Fidel Velázquez. 

Las respuestas a la pregunta, ¿Qué/Quién es el motor de la participación?, se 

categorizaron según sus razones políticas, sociales e individuales y por sus actores. 

Por sus razones políticas, el motor de la participación es la obtención del  poder, 

la necesidad de un cambio democrático, el mantenimiento del  poder, tener la garantía 

de un proceso integral de México y en general la modernización política para hacer 

avanzar la democracia así como el uso de las elecciones para lograr la transición a la 

democracia. 

Algunos  de los actores que protagonizan estas formas de participación se 

pueden ver el cuadro IX. 

Cuadro VIII. El motor de la participación. 

Lograr  una  nueva identidad, en  donde la participación sea  un 

RAZONES elemento prioritario real para el ejercicio de la ciudadanía en 

INDIVIDUALES un  país democrdtico. 

Se traduce en un  compromiso y obligación social de realizar 

RAZONES 

políticos y simbólicos de la cultura política existente. SOCIALES. 

una transformación a los elementos culturales, económicos, 

Lograr la obtención o el mantenimiento del poder y hacer 

RAZONES 

el  marco  del  proceso electoral de 1997. POLíTICAS 

avanzar la democracia  por  medio  del uso de las elecciones en 
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Por sus razones sociales, el motor o impulso de  la participación se compone de 

elementos culturales, económicos, políticos y simbólicos, es la necesidad de una 

transformación educativa, de un cambio en la situación económica, de hacer valer los 

Derechos Humanos, de defender la soberanía nacional y de promocionar nuevas 

formas de participación. Se trata de un compromiso y una obligación social. 

Otro  motor  de la participación es  la denuncia de las mentiras de los beneficios 

de los proyectos económicos propuestos por el gobierno, la crisis, el contraste entre el 

modo de vida de los funcionarios y el pueblo y la necesidad de convocar a la reflexión 

ciudadana. 

En algunos casos las razones para la participación son más de orden individual, 

como cumplir amenazas, recuperar la identidad, o llegar a ser un beneficiario político de 

algún personaje importante. 

De acuerdo a los porcentajes preliminares obtenidos de los resultados4’, un 

59.72% forma el  total de esta categorización en donde son las razones individuales o 

sociales las que se convierten en motor para llevarla a  cabo, y de las cuales un 49.71% 

son razones políticas y un 42.28% sociales. 

En el caso de las razones individuales el porcentaje es de un 8.0%. Es decir, 

que son las razones políticas y sociales las que forman la mayoría sobre las 

individuales, existiendo muy poca diferencia entre el porcentaje presentado entre estas 

 timas.^' 
CUADRO IX. Actores sociales que impulsan la participación. 

ACTORES % 

CIUDADANO 
20.79 GOBIERNO 
55.44 

PARTIDOS POLíTICOS 
~~ 

10.89 
MEDIOS DE COMUNICACIóN. 4.95 

1 

PRESIDENTE/ IGLESIA/ 7.93 
SINDICATOS43 

100% 

41 Los porcentajes  se  obtuvieron  del total de  artículos  examinados  para el estudio  mediante el LISO de  estadística 

Bajo  estos  términos  se  asegura el estudio  sobre un interés  social  más  que  individual. 

Este porcentaje  es  compartido  por los tres  actores  mencionados  teniendo muy poca  relevancia  respecto  a los otros. 

básica  descriptiva. 
42 

43 
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En el caso  de los actores que impulsan a la participación, o que se consideran 

motor de ella encontramos que de un 34.47% que representa el  total de los artículos 

que consideran a algún actor como motor de  la participación, un  55.44%  se  refiere  al 

ciudadano representando así a la mayoría del porcentaje, puesto que el  más próximo 

es el de 20.79%  donde  el actor motor de la participación es el gobierno (secretarías e 

instituciones administrativas) en  el  poder. 

El actor que ocupa el tercer lugar como motor de la participación en los 

resultados son los partidos políticos que representan un 10.89%, los medios de 

comunicación con un 4.95%  y con porcentajes menores al 2%, el Presidente, la Iglesia 

y los sindicatos. 

De acuerdo a cada periodo contextual la aparición de  las formas de participación, los 

actores sociales y  el blanco de sus formas de participación quedaron de la siguiente 

manera: 

CUADRO X. Contexto 1, del 2 al 14 de mayo. 

FORMA DE DIRIGIDA A ACTOR MOTOR DE LA 

PARTICIPACI~N PARTICIPACI~N 

CRITICA Gobierno Ciudadano 

Ciudadano Instituciones/ gobierno/ 
PROPOSITIVA candidatos. 

Medios de comunicación/ Gobiernos de E. U. Y 

DENUNCIA México ciudadano 
- 

Ciudadano Medios/ gobierno/ 
CENSURA 

Ciudadano SlMBOLlCA 

instituciones 

Ciudadano. 

En el segundo contexto ubicado dentro de este trabajo de investigación existen 

diferentes actores que aparecen como motor de la participación a diferencia del primer 

contexto en donde el actor motor era casi exclusivamente el ciudadano aquí aparecen 
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los candidatos y las ONG's y sus formas de participación también se dirigen a 

distintos actores . 

Cuadro XI. Contexto 2, del 15 de mayo al 1' de junio. 

FORMA DE 1 ACTOR MOTOR DE LA I DIRIGIDA A 

1 I 

CRITICA Candidatos/ ciudadanos. I Candidatos/ gobierno. 
1 1 

PROPOSITIVA 1 Candidatos/ciudadanos. I Gobierno/ candidatos. 

DENUNCIA 

Ciudadano / gobierno. Ciudadano SlMBOLlCA 

Candidatos/ gobierno. Candidatos / ciudadanos. CENSURA 

Gobierno. ONGS 

Contrario a los dos primeros, en  el 3er. Contexto, las formas de participación son 

más reducidas y los actores que la promueven vuelven a ser el ciudadano y en este 

caso los sindicatos apelando a las 

muerte de  Fidel Velázquez, por 

prácticamente al gobierno. 

reformas dadas dentro de los mismos después de la 

. lo que sus formas de participación se dirigen 

Cuadro XII. Contexto 3. del 2 al 30 de junio. 

FORMA DE ~ ACTOR MOTOR DE LA 1 DIRIGIDA A I PARTICIPACIÓN I 
1 I 

CRITICA Gobierno Ciudadano 
I 1 

PROPOSITIVA 1 Sindicatos/ciudadanos 1 Gobierno/ Instituciones 

SlMBOLlCA Ciudadano Ciudadano 
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CAPíTULO V. 

LAPARTICIPACIÓN A EXAMEN 

5.1 REFLEXIONES FINALES. 

Por lo anteriormente mencionado, después de hacer la comparación de los 

resultados en los diferentes periodos contextuales se puede observar que las 

categorizaciones que se hicieron de cada una de las formas de definir la participación 

por parte  de los analistas políticos del periódico “El Universal” no son distintas en  tanto 

todas ellas pueden agruparse dentro de las mismas categorías que pueden 

considerarse dentro  de los de los mismos escenarios económicos, políticos, sociales y 

culturales que contienen elementos que reflejan la realidad social e incluyen a los 

distintos actores que participan en la  vida política y social del país. 

Además reconocemos la participación activa de los actores sociales,  al identificar 

la existencia de artículos de orden crítico, propositivo, de denuncia, censura y algunos 

de los que nosotros hemos denominado de carácter simbólico, normalmente dirigidos al 

gobierno y las instituciones. 

Sin embargo, las formas de participación dentro del marco electoral de 1997 que 

en este estudio fue considerado a partir del 2 de mayo hasta el 30 de junio por ser éste 

el periodo más próximo a la fecha de la jornada electoral se ubican en tres contextos 

específicos que distinguen diferentes formas de concepción, acción y actores sobre los 

escenarios en los que realiza en función de los acontecimientos particulares del 

entorno, de los sucesos políticos y sociales y  en algunos casos de las propias 

necesidades individuales y/o colectivas. 

Respecto a los actores que participan en dichas definiciones sí existen diferencias 

en cada contexto siendo que dentro del segundo periodo contextual por ejemplo, se 

hace más  patente la aparición de una mayor cantidad de actores sociales a diferencia 

de los otros dos contextos, lo que implica a su  vez que el blanco de sus formas de 

participación esté dirigido a nuevos receptores debido a la existencia de diversos 
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acontecimientos que propiciaron la aparición de nuevas expresiones que en nuevos 

intentos satisfagan sus necesidades dentro de la realidad 

Así, las concepciones que tienen una tendencia económica, es decir que se 

refieren a  las  críticas, denuncias o propuestas respecto a  la  forma  del sistema 

económico - político  en el país  en algún contexto específico no  varía  en otro, siempre 

dirigidas principalmente a  la señalización de las fallas que tiene y sus efectos agudos a 

algunos sectores de  la sociedad o lo que llaman complicidades políticas que refuerzan 

la cultura política existente, al igual que la intolerancia, la inducción al voto del miedo y 

a la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de la población. 

También  se critica el presidencialismo como una forma de gobierno excluyente de 

las formas de participación de los distintos actores políticos en  el  país. AI mismo 

tiempo que se ve al gobierno como Único responsable de la toma de decisiones y se 

demanda la necesidad de un gobierno incluyente y plural con nuevas formas de 

participación y actores sociales acorde a la realidad social existente. 

Respecto  a  esto, surgen las concepciones de orden propositivo como la creación 

de nuevas estrategias que permitan diseñar mecanismos alternativos para crear 

consensos, incluyendo la negociación, el diálogo y otras formas que permitan al 

ciudadano, al igual que a las autoridades en  un momento dado, lograr la incidencia en 

la toma  de decisiones. 

Todo esto, con la finalidad de  la resolución de problemáticas sociales teniendo 

como actores centrales al gobierno, las instituciones y los candidatos en un papel  más 

receptivo. En  tanto  su participación activa se hace menor al solo considerar las 

propuestas del ciudadano quien pretende tener más participación de la que se le ha 

permitido y reconocido hasta ahora. 

Otras formas de participación propuestas por el ciudadano para  el propio 

ciudadano son  el voto efectivo en las urnas y  la crítica o denuncia respecto a su 

inconformidad sobre los hechos políticos existentes. 

Al mismo tiempo, existe la censura por parte de los ciudadanos respecto al 

régimen politico,  su estructura, su forma de dominación, etc. 

44 Ver cuadro X. 
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En los tres contextos diferenciados aparece la censura al voto del miedo,  el 

autoritarismo y la manipulación informativa. 

Siguiendo con  esta diferenciación contextual en referencia al  tipo de concepción de 

la participación, sin duda las más notables se dan  en los términos de la proximidad de 

las elecciones. 

En  este sentido, el hablar de campañas dignas, de la búsqueda de cambios en  la 

vida política, de la competencia política y de poder fin los delitos electorales implica 

manifestaciones de orden propositivo, critico y de censura. 

En algunos casos se señala inadecuada la forma de desarrollo que  han tenido las 

campañas políticas o más específicamente la actuación de los candidatos en el debate. 

Se enfatiza en la falta de propuestas o incluso se duda de sus intenciones 

verdaderas de ayuda al pueblo, siendo que lo más relevante de sus campañas se 

redujo a la evidencia pública de sus diferencias personales y sus actos de desacreditar 

al adversario perdiendo de vista un fin claramente político. 

En  todo  momento se remarca la creación de un nuevo sistema político incluyente 

de nuevas formas participativas, criticando las propuestas de participación de algunas 

instituciones como la Iglesia, así como a la creación y ejecución de políticas que no 

producen efectos positivos al colectivo. 

Es  importante puntualizar que tanto en las concepciones de participación con 

tendencia económica como en las de tendencia política, los actores sociales 

protagónicos que ponen  en acción estas prácticas o sugieren hacerlo, son las propias 

autoridades y en algunos casos el gobierno desde sus más altos representantes, 

siempre con la intención de la búsqueda de poder y en menor medida la búsqueda del 

bienestar común  y la resolución de los problemas sociales, 

En  términos sociales y culturales, las formas de participación más evidentes son 

las que se refieren a la participación ciudadana y electoral en  tanto la existencia del 

voto, la eliminación del abstencionismo, la existencia de proselitismo político o incluso 

la participación en huelgas o manifestaciones. 

Todas las anteriores formas de participación que convoquen a la unidad para 

obtener beneficios colectivos y defender posiciones, así corno la búsqueda de la 

democracia electoral. 
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A estas concepciones las hemos denominado simbólicas ya que existen por tener 

una representación social de un objeto abstracto en este caso la participación, y hablan 

de democracia, entusiasmo político, y la necesidad de creer, por ejemplo,  y nos ubican 

en la idea de la creación de una nueva cultura política. 

Esta nueva cultura política se forma a partir de reconocer la existencia de 

problemáticas sociales en diferentes escenarios, político, social, económico  y cultural 

para elegir formas  de acción que concentran formas de participación concretas que 

satisfacen sus  necesidades  y en las que se puede ser más o menos activo dentro de 

una escala. 

El fomento  a la libre opinión, al voto, la crítica y una amplia capacidad de análisis de 

los problemas sociales por parte de los ciudadanos, deja entrever que las formas de 

categorización en cuanto a manifestación de participación están dirigidas al consenso y 

a la aceptación de las opiniones de la contraparte con  un sentido de búsqueda de 

alternativas. 

AI parecer los causes de estas formas de participación invitan al compromiso y 

conciencia ciudadana al igual que a la participación amplia del proletariado para el 

desarrollo de la democracia y con esto,  al encuentro de una nueva cultura política 

civilizada e incluyente. 

Es el ciudadano quien denuncia y adquiere un papel más activo frente a los otros 

actores participantes en  este tipo de artículos donde los gobiernos de E.U.  y México 

resultan ser actores pasivos. 

Cabe señalar por ejemplo, que  en el contexto más cercano a las elecciones,  en los 

artículos de orden crítico ya aparecen protagónicos los candidatos mientras que en  el 

primer contexto, ubicado temporalmente mas alejado de  la jornada electoral no se 

mencionan. 

En los artículos de orden propositivo, la constante es el gobierno como actor social 

pasivo receptor y el ciudadano como actor social activo. 

En  el tercer contexto, desaparecen los artículos de censura mientras que en el 

primero y segundo aparece el ciudadano como blanco de discriminación, manipulación 

informativa, intolerancia y algo muy significativo dentro del contexto: la inducción al voto 

de miedo. 
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Encontramos que las definiciones de participación sea de carácter electoral, política 

o ciudadana tienen dos sentidos: propositivo y de denuncia. 

En términos generales se hace  una crítica al sistema por proponer la creación de 

proyectos económicos discordantes con la realidad social y se propone la coincidencia 

de la situación social, económica- política descrita por el gobierno con las verdaderas 

necesidades de  la sociedad. 

Se habla además  del derecho de los ciudadanos por el respeto a sus garantías por 

parte del gobierno y se pide la modificación de las tácticas de justicia social. 

Sin embargo, también se convoca al propio ciudadano y  a los otros actores sociales 

a la creación de esta nueva cultura política que incluya mecanismos de consenso, 

pluralidad, diálogo y negociación que permitan en la idea de la existencia de 

democracia la participación plena, es decir, la verdadera incidencia en la toma de 

decisiones por parte  de todos los actores sociales. 

De igual forma dentro de la participación ciudadana la toma de conciencia se dirige 

a la consideración de la participación de los ancianos a través de  su experiencia y al 

ejercicio del  voto. 

Así como existen artículos que por su sentido son propositivos, existen también los 

artículos que  denuncian el maltrato y la discriminación a los indocumentados en 

E. U. y  la  denuncia de unos candidatos a otros por sus acciones antidemocráticas. 

Cuando la participación es definida por sus causas, el descontento ciudadano, la 

obtención o el mantenimiento del poder y la necesidad de cambio se combinan para 

dar como  resultado el contexto general de este marco electoral. 

A partir de la necesidad de cambio el ciudadano se atreve a plantear sus 

descontento, es decir, expresa tal vez con mayor énfasis su inconformidad respecto al 

sistema político, sus incongruencias, sus imposiciones y limitaciones. 

Además es evidente el intento que hacen los partidos políticos por mantener  u 

obtener el poder  en el país con campañas llenas de desesperación, caracterizadas por 

el descrédito del adversario y por discursos de la oposición para lograr votos a favor. 

Finalmente, la necesidad de cambio como elemento central de la participación lleva 

al ciudadano y  a los demás actores sociales a la necesidad de crear una nueva cultura 
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civico- política  en  donde  la opinión pública contribuya activamente en el acontecer 

nacional. 

Además todos los actores sociales reconocen el uso de las elecciones como un 

vehículo de cambio y se rechaza el fraude para reconocer también la pluralidad política. 

Para que los ciudadanos tengan con la existencia de diferentes partidos políticos 

la opción de votar por el que responda a los requerimientos de la nueva forma de 

participación les permite ser parte de una sociedad en transición democrática. 

Por otro lado, la forma operativa de la participación, es decir, la expresión de las 

formas de participación mencionadas se dan  en prácticamente los mismos escenarios 

pero con diferentes actores sociales. 

Así, las autoridades expresan su participación en  el intento de nuevas formas de 

manejo del  poder incluyente de todos los sectores sociales, en donde la negociación, el 

consenso y  el diálogo existen como forma operativa de participación. 

Mientras tanto, el ciudadano expresará su participación mediante actos que 

podriamos llamar individuales y colectivos o sociales en diferentes escenarios políticos 

y  más  específicamente por medio del voto efectivo en las urnas en el escenario 

electoral. 

Dentro de los actos colectivos o sociales, podemos considerar desde la asistencia 

a partidos de fútbol y reuniones de grupo, la unidad del movimiento obrero a  la muerte 

de Fidel Velásquez,  hasta  la violencia urbana, incluidas las agresiones hacia algunos 

candidatos o la emigración hacia E. U. , por ejemplo. 

AI mismo tiempo como expresiones individuales de participación surge el análisis 

crítico a  temas  de conflicto, la denuncia y  la propuesta. 

De  una  nueva representación de la participación, la capacidad de creer, el 

entusiasmo político, el aliento del propio ciudadano a sus fantasías de cambio por 

ejemplo, el ciudadano lleva a cabo la participación en campañas políticas y su 

asistencia a  la  urna lo hace decidir de forma consciente el destino de su voto. 

Aunque en términos negativos la expresión de la participación existe, por  ejemplo, al 

hablar de la indecisión por el  voto, el abstencionismo, la marginalidad, el rezago social y 

la pobreza; todos estos actos llevarán al ciudadano corno actor social de una cultura de 

participación y  democracia al voto efectivo en las urnas. 
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Por otra parte  es  al ciudadano el que con razones de carácter individual como la 

intención de lograr una nueva identidad social en donde la participación sea el 

elemento prioritario y real para  el ejercicio de la ciudadanía en un país democrático, 

podemos considerar como el principal actor que sirve como motor de la participación. 

Del mismo  modo las razones sociales son importantes, es decir, la transformación 

de los elementos culturales, económicos, políticos y simbólicos de la cultura política 

existente se convierte en un compromiso y obligación social que no puede dejar de 

reconocerse como un motor importante de la participación. 

Así el ciudadano se convierte en el actor social más importante en  este proceso 

electoral de 1997 para Jefe de Gobierno del D. F. y de los representantes de la 

Asamblea Legislativa, que sin dejar a un lado al gobierno, partidos  políticos,  las 

Instituciones, etc. se contempla como el principal enunciador de  formas  de 

participación, el principal actor activo de  la participación y así el principal motor de ella. 
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