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“Pocos son los mexicanos más o menos “leídos y escrebidos” que no tengan opiniones 
definidas sobre la política y los políticos de BUS país. Deberían, sin embargo llamarse 
“impresiones“ y no opiniones, pues son marcadamente subjetivas, es decir, hijas del 

temperamento de quien las emite, o, cuando mucho, de su visión personal y del circulo de 
sus relaciones inmediatas. El fundamento usual que tienen es la lectura de un diario, el 
dicho de otras gentes o el vago recuerdo de un hecho o un dicho del presidente de la 
República. Rara vez esas “opiniones” son hijas del estudio o siquiera de una reflexión 
cautelosa que rehuye la generalización extremosa que divide al mundo en una zona de 

negro azabache y otra del un blanco angelical”. 

DANIEL COSIO VILLEGAS 
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;Por qué el interés particular de realizar una investigación acerca de Cultura 

Política en la CAIM-I? W e  hace tiempo tengo una personal inquietud de conocer 

cómo es que se decide la participación política del elector. ;Hasta que punto se 

emcneatra realmente consciente del significado de su participación política? ;Cómo 

influye la cultura en las preferencias electorales de la comunidad estudiantil de la 

1-4 54-19. 

El ciudadano mexicano recibe información que no necesariamente es confiable, 

es decir, no es objetiva, clpra y que implique que le sea transmitida la verdad. Aunque, 

pmede ser la verdad vista desde La perspectiva do los partidos políticos o de los medios 

de comunicación. La decisión política del individuo se antecede por la escasa pluralidad 

de ideas, es decir, que en ocasiones no le inteiresa estudiar las distintas propuestas 

políticas de los partidos politicos y solo se concreta a una, que no permite a los electores 

diferenciar de forma acertada las distintas opcioiies políticas, Tal situación me orilla a 

pensar en lo inconveniente de la oferta política que se ofrece y por tanto que la 

prderencia electoral a veces no es consciente. 

La investigación se fundamenta básicamente en la cultura política porque es un 

tema que  ha sido muy poco estudiado, prueba de ello es la poca informacion que existe 

acerca del tema con relación a nuestro país. Principalmente para aquellos que estudian 

tas elecciones Considero que para estos estudiosos importan más los resultados, las 

cifras, los partidos políticos y los candidatos. Sin importar las razones que orillan a los 

ciudadanos a decidir su voto. 

La cultura política que se difunde puede estar construida bashndose en la 

intolerancia y Ia manipulación de los actores políticos. Esto es. que partidos políticos, 

líderes políticos, medios de comunicación, etc., u t i b n  las necesidades de la gente para 

ganar votos. se aprovechan de sus limitados conocimientos acerca de la política. A su 

vez, estos actores políticos promueven el ataque y la descalificación hacia su oponente 

que crea en el electorado odio y desconfianui que influyen al momento de sufragar. 
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Acerca de la cultura política se han realizado investigaciones en el ámbito estatal o 

:onsiderando algún Sector en particular'. Pero me iresultó de suma importancia estudiar a los 

Jniversitarios por considerar que es en este sector donde se llevan a cabo actividades que 

varirn del resto de la pobiación y de igual maniera al ao existir los suficientes estudios 

rnfmdos al sector universitario.' Además Se eta considerando a una universidad que pe 

:arateteriza por ser indiferente respecto a la participación política. No es frecuente que la 

:ornunidad se involucre mucho en procesos pul i tbs  tanto al interior así como el exterior de 

{a universidrd.' 

Es necesario cooocer los factores que determinan la participación potítica de los 

studiantes de la [JAM-I,  la manera en qué entienden a la plitica y los conceptos que de ella 

ferivan. 

Para el estudio académicu, el udeotrame a un tema como ia cultura política es 

mportante en el sentida que para comprender me.jor el comportamiento político n electoral 

ie los ciudadanos es necesario saber qué tipo de cultura política tienen. 

En qué se basan para decidir su voto y si en esto8 momentos existe un cambio en la 

:ulturrr puiítica- .A s u  v e 4  es impurtaott. cuauiúerar ri roi que iuin jugadu Itm medios masivos 

fe cnmunicacihn en Ins recientes sucesm piíticns. 1.a manera en que la televisirín ha tenido 

ID papel determinante para coníorniar ia cultura política' , por tatito, en las preferencias 

4ectnralao de los ciudsdanos. 



Durante las elecciones federales de 1997 se ubsenii un gran despliegue publicitariu 

de los distinto% partidos plitkos a travb de la iradio y la telwiPifin principalmente. Puedn 

mencionar qué en la campaña del PFZD, por ejemplo, se niariejo una imagen de optimismo 

y seguridad es sus anuncia. Donde se presentaha la imagen de su candidato qué sonreía e 

inspiraba confu ina  

Mientras qué en la campaña del PRI, se manejaha la efíciencia y experiencia de ou 

candidato, de las imágenes del candidato con la familia, lo qué implica unidad y un fuerte 

impacto en ios votantes. Por lo qué respecta all PAN kte  manejo una campaña llena de 

dramatismu y coa ULUi~teecu en el cambio sin presentar propuataa u qicionm, Es así quE 

podemos hahlar de propaganda de calidad, pero no de propuestas. 

AI  mismo tiempo los noticiarios de televiisión han ocupado pequeaos espacios para 

la difusión de los procesas electorales y le dan imayor importancia a la diversicín qué a la 

i n ~ m a c i ó n . ~  

La presente investigación de cultura política y comportamiento electoral de los 

estudiantes de los eahidiaetes de la Ci.4M-I atara encaminada de manera principal a: 

Demostrar lo importante que debe de ser para los partidos políticos, autoridad electoral, 

medicm de cornunicaciiin y gai)ierno federui ei diifundir una cultura política democrsíticri y 

plural, para que la c u b r a  política sea vista como la haw primordial para continuar con la 

democracia y la competencia electoral en el país. 

;Qué quiero decir con lo anterior? Que es una sociedad que si bien wk que se 

eocuentm atravesando paw una situacihn dificil no acude a emitir el wfragio contwiendo 

realmente las  propue..tas nino que se deja guiar por diversns factores. 

Cuaridu se habla de cultura política qiueda claro que implica el conjunto de 

conocimientos que se tiene acerca de la política y es en esta investigación donde n e  

enfocrire a revislir lcm mn(&n¡entm Iirevios que prisee el ektcinido. Teniendo como 

referencia las elecciones federak de 1994 y 1997. Adernac, desea indagar en qué seatido 

ha variado su cultura política en ese periodo de tiienipu y las causas que lo han originado. 

Coma parte fundamental se mnsiderara a las suhculturas de género, ámhitos; la 

camuniacihn y tulucucián. Todo ello ser4 descrito y definido m h  adelante. Ademrís tiene 

relaciiin y conforma la cultura política del grupo de estudiantes de la 1-AW - 1. 
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En este sentido, se puede pensar que  110s universitarios reciben constantemente 

información de diterentes maneras. Más todavla qué cualquier otra persona. Pero ello no 

quiere decir que tengan una cultura política acorde a la realidad. Empero no tan 

conservadora como aquella sociedad que no recibe constante información. 

Habría qué ver qué puede ser lo que  sustenta la cultura política de la comunidad 

estudiantil de la UAM-I, para a su vez, observar si el aivel académico influye para contar 

con una mejor cultura poiítica. Lo anterior quedara claro con el resultado de las encuestas 

aplicadas. Ai final podré decir en base a esos resultados si el nivel académico influye para 

poseer mejor cultura política. 

A decir verdad se podría especular acerca de que las razone por las cuales la 

comunidad estudiantil de la UAM - I acude a emitir su voto. Tanto puede ser la madurez 

o el conocimiento que se tiene de la política. Ptrro lo pondría en duda tal planteamiento. 

Hago el siguiente cuestionamiento en el sentido de: ;Cuál es el motivo que orilla a los 

votantes a inclinar su preferencia por determinardo partido político? 

No puede asegurarse que baya una razón contundente, es decir, que muchas veces 

el ciudadano se guía por situaciones especificas ail momento de emitir su voto como pueden 

ser: El carisma, la presencia de un candidato o basta el conocimiento previo de las 

plataformas políticas de los distintos partidos políticos. Pero sería muy aventurado y 

arriesgado el intentar una investigación de este tiipo en el ámbito nacional. 

En primer lugar, porque no existe el material e información suficiente, sin embargo, 

es posible qué mas adelante se pueda profundizar en el tema. Por el contrario, si se puede 

estudiar a una comunidad en particular. Lo que podría dar las pautas para suponer que el 

resultado que se obtenga probablemente no se aleje mucho de la realidad nacionat 

En este caso muy especial se estudiaran un grupo de estudiantes con rasgos 

distintos. De diferentes zonas del DF y su área cmurbada, que se desempeñan en distintas 

divisiones de estudio y qué tienen diferentes conocimientos. Pero que al mismo tiempo 

cuentan con los mismos servicios y oportunidades dentro de la universidad. Cada uno de 

los estudiantes con una visión particular y diferente de entender o asimilar la Cultura 

Política al no situarse en un mismo contexto. 

La investigación se sustenta en analizar Las razones por las cuales el grupo de 

estudiantes de La UAM-I encuestados decide su voto y si realmente hay conciencia al 

emitirlo. Si existen influencias importantes pana decidirlo o si la r d n  que les orilla a 

emitirk, por determinado partido politico puede ser: El conocimiento previo de los planes, 

programas y plataformas de los partidos políticos; el carisma, presencia y trayectoria de 
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los candidatos: lo escuchado en medios de comunicación, por tradición familiar, por que es 
el partido que siempre ha ganado, la situación del país, etc. Basándose en todo la anterior, 

divido en dos partes la hipótesis, la primera en el sentido de que: 

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa 

(U&'-I), debe tener una cultura política sólida y bien fundamentada. Debido a su 

experiencia académica, continua recepción de información y de que existe una mayor 

conciencia de lo que implica el emitir su voto y de lo importante de su participación. 

Además los universitarios dejan a un lado la cultura política del autoritarismo y 

paternalismo. Para asumir una nueva visión encaminada a la mayor participación en la 

toma de decisiones. Por su parte los medios de comunicación masiva han jugado un papel 

predominante para conformar la cultura del grupo estudiado. 

La otra parte de la hipótesis sostiene que la situación política, económica y social de 

la nación sin duda repercutirá en la preferencira electoral, es decir, la manera en que se 

decide el voto, como parte de la cultura política. 

La investigación tuvo ciertos inconvenientes que la hicieron complicada y en 

algunos momentos difícil. Se necesitaba realizar no solo u n  análisis teórico sino también 

considerar y entender el pensamiento junto coni el sentir de la comunidad universitaria. 

Por consiguiente, se realizaron un total de 390 encuestas con I5 preguntas. 

Se requería que Ins preguntas que se aplicaran fueran lo más concretas y que 

permitieran a los universitarios expresar sus pensamientos libremente sin que fueran 

influenciados de alguna forma. 

Por tal razón las preguntas fueron abientas, ya que, daría libertad para expresar 

con mayor claridad las ideas. 

Se consideró hacer también preguntas de opción múltiple: pero él hacerlo de esta 

forma no daría oportunidad a los encuestados la llibertad de contestar. 

Él darles a escoger entre ciertas opcioines orillaría a que se manipularan las 

respuestas. A su vez contestarían lo que yo como investigador desearía que contestaran. 

Tal vez ello no hubiera dado los resultados que se buscaban. 

Seleccionar 390 encuestados se debió a que tal cifra nos daría una precisión de +/- 5 

% y con un intervalo de confianza del 95% para una población de 15 O00 habitantes como 

b U I. UAM-L' 
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Es importante para la investigación tener como antecedente un estudio hecho en el 

año de 1991 en la unidad Iztapalapa, referido ai la participación de los estudiante en la 

elección de las autoridades.’ 

Lo menciono debido a que a pesar de ser momentos, situaciones y actores distintos 

nos puede sugerir por donde va la participación de los universitarios. 

De lo antenor se derivan ciertos resultados que no son muy alentadores. Muestran 

una &ara abstención por parte de los encuestadow en lo referente a participar en procesos 
poüticas. Nos habla de una comunidad de universitarios que no se caracterizan por su 

interés en la participación política. 

Es decir, estamos hablando de universitarios que si bien se encuentran inmersos en 

un d o  donde reciben todo tipo de informacióri, no necesariamente pueden ser capaz de 

formar un conocimiento de la política apegado a lia realidad. 

Es importante señalar que esta investigación no pretende dar respuestas, sino más 

que nada encontrar razones. Es decir, los motivos por lo que los universitarios han emitido 

su voto en los Últimos dos procesos electorales en (el DF y área conurbada. Si bien se realizó 

la encuesta en la Kniversidad Autónoma .Metropolitana - i‘nidad Iztapalapa, a ella asisten 

alumnos de todas partes de la Ciudad de .México, el Estado de México y algunos estados de  

la república. También intereso saber cómo esla constituida la cultura política de las 

diferentes divisiones de estudio y como sé diferencian cada una de ellas respecto a su 

cuitura política Justamente no es mas que un estudio en la UAM-I. Empero no deja de ser 

parte de los estudios que se hagan referente a cultura política. 

Ahora bien, es necesario hacer algunas prricisiones con respecto a la manera en que 

se elaboró el cuestionario y el cómo se aplico. 

En este sentido, existe la conciencia que fue un cuestionario complejo y en algunos 

aspectos y con ciertos conceptos que implican para entenderlos con mayor claridad de un 

estudio previo y más profundo. 

Es así cómo decidí dividir la encuesta de acuerdo a lo que requería saber y los 

objetivos e hipótesis necesitaban una relación entre sí para ser corroboradas. 

E1 primer bloque de preguntas es acerca de datos personales que se refiere a: sexo, 

licenciatura, trimestre, edad y dirección. Buscaba tener él número total de hombres y 

i 
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mujeres, saber las licenciaturas de los encuestados para así en el transcurso del trabajo 

lograr hacer comparaciones que se requerían para las conclusiones. 

El primer indicador tiene que ver con los niveles de información de los 

uaiversitrrios acerca de aspectos politicos. Las preguntas que lo componen son abiertas y 

tienen el objetivo de saber los conocimientos referentes a ckrtos conceptos. 

Él hacerlas de esta manera era para mayor exactitud en la respuesta. Este 

indicador se compone de las siguientes preguntas: ;Qué entiende por política?, ;Qué es un 

partido politico? Y ;Para qué sirven las elecciones? 

Tal vez complique para la investigacióin la inexactitud en cierta forma de las 

respuestas, pero no dejan de ser respuestas realezi y surgidas de las personas encuestadas. 

Et segundo indicador se refiere a los partidos políticos de nuestro país y busca el 

saber que tanto se conoce acerca de ellos. AI mismo tiempo las preferencias de los 

electores; más que nada por que no es lo mismo Iia simpatía que se tiene por un partido y el 

que se emita el voto por ese partido por el cual se expresa inclinación. 

Es entonces, que aquí hay dos preguntas que son: LSimpatiza con algún partido 

político? Y ;Se informa periódicamente de las actividades de su partido político? 

El tercer indicador tiene que ver con valores políticos. Como es su participación 

política y la importancia del voto. Busca saber por quien emitieron su voto en los dos 

anteriores procesos electorales llevados a cabo. A1 mismo tiempo si se ha modificado las 

preferencias entre el periodo de tiempo que se desarrollaron los procesos y de ser así los 

motivos que lo originaron. De suma importancia es en esta parte el saber las razones por 

las cuales los encuestados emitieron su voto, además, que las respuestas de esta parte se 

compararan con las del siguiente indicador. 

Es así como se compone de las siguientes preguntas: ;En las elecciones del 21 de 

agosto de 1994 en favor de que quien emitió su voto?, 1Al emitir su voto lo decidió de 

acuerdo a qué tipo de razones?, ¿En las elecciones del 6 de Julio de 1997 su preferencia fue 

distinta a 19941 Y ;Cuál fue la causa que lo hizo cambiar? 

Era necesario como en los anteriores indicadores dejar abiertas las preguntas y más 

cuando requeríamos saber las razones por las que se emite el voto. 

Importante para el trabajo se presentaba este indicador en razón de que aquí se 

expresarían las principales inclinaciones y razonas del voto por parte de los encuestados. 

El cuarto indicador tiene que ver con la lDphi6n de los ciudadanos en torno a la 

situación que guardan tanto organismos así como los procesos electorales. 
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En esta parte se necesita saber qué tanta credibilidad poseen los procesos e 

instituciooes electorales entre la comunidad. Se compone por la pregunta: ;Usted cree que 

las elecciones en México son limpias?. 

Et quinto indicador se refiere a su participacibn en a w n  tipo de organización. Esto 
es, que además de tener cierta participación política -sí es que se tiene- y esiudiar se 

realiza otro tipo de actividad. Pero lo importante aquí es el saber si dentro de ellas hay 

alguna relacionada con el ámbito político. La pregunta utilizada fue: ;Participa en algún 

tipo de organización?. 

Se busca en este indicador lo que piensan los universitarios con respecto al gobierno 

de nuestro país. Buena parte de los sentimientos que se expresan al momento de emitir el 

voto pueden ser corno resultado de su aprobación o no a las acciones emprendidas por 

nuestro gobierno. 

No necesariamente las opiniones deben ser de aceptación; pero tampoco el reprobar 

las acciones gubernamentales puede significair el votar en contra del partido que 

representa a este gobierno. AI mismo tiempo lo importante de la participación ciudadana 

en la toma de decisiones y el cómo debe de ser dicha participación. 

Así tenemos que se compone de las siguientes preguntas: ¿Cree en el gobierno?, 

;Piensa que el gobierno debe de solucionar todos los problemas? Y ;De qué manera piensa 

usted que puede apoyar al gobierno? 

El sexto y ultimo indicador se relaciona con la información que reciben por parte de 

los medios de comunicación y la confianza que tiene la comunidad universitaria hacia los 

medios. Es decir, constructor de la cultura política son los medios de comunicación y es así 

que es necesario estudiar como son percibidos por los encuestados. Es de tal manera que se 

conforma por las preguntas: ;Cuál fue el medio (de comunicación por el cual se entero de 

los procesos electorales? Y ;Usted piensa que dicen la verdad? 

Es importante observar cual fue el medio mas utilizado para informarse de los 

procesos electorales. También saber qué tanta coinfianza se tiene hacia la información qué 

reciben. 

Las preguntas se componen de conceptos que son necesarios para saber hasta 

donde existe la sufKiente información por parte del grupo estudiado. 

AI presentar un trabajo con él titulo de: "Cultura Política y Preferencia Electoral" 

considero que se habla de los conocimientos que se tienen, de los que se carece o el cómo 3e 
encuentra el país em cnalquier am bito y que sé reflejaran al momento de emitir su voto. 

i 

i 
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Es así como lo transportamos a un grupo de esta sociedad mexicana (en este caso la 

comunidad estudiantil de la UAM-I), 

Considerar conceptos como elecciones o partidos polfticos se presentaba como 

indispensable, ya que, conforman parte de h cultura p o U t k a  de cualquier nación que 

presuma de  ser democrática. Por tal Tpzón los universitarios deben tener muy clam de lo 

que hablan y que entienden por ellas. 

Hay que advertir la información tan escasa en ocasiones y la poca disponibilidad 

por parte de los encuestados. Lo que dará lugar a que las respuestas, tal vcz, sean 
imprecisas. Pero existe el sustento teórico pira pensar en el buen resultado de la 
investigación. 

Ahora bien, Ir información obtenida de las encuestas aplicadas será necessrio 

manejarla tanto en forma gráfica y en cifras. Pero fundamentalmente se necesita hacer 

comparaciones entre cada una de las divisiones de estudio acerca de sus conocimientos, 

preferencias y como varían en cada una. 

Es necesario observar como es la cultura política, cual es la opinión de los 

universiíarios referente a la política, el cómo participan en ella y como construyen su 

preferencia por algún partido político. 

,Me parece que al llevar a cabo esta investigación busco encontrar qué hay detrás 

del votante para construir su simpatía por los partidos políticos. Intento conocer si en 

malidad se construye una cultura política distinta a la dictada en México en los últimos 70 

años. 

Así, los resultados que se obtengan de esta investigación no pretenden más que ser 

una pequeña aportación a los muy escasos estudios acerca de la cultura política en México 

y que sirva corno una referencia para estudios posteriores y que si bien el estudio no se 
hace en una comunidad muy extensa si es esta iin grupo diverso con distintos puntos de 

vista. El trabajo es el resultado de inquietudes personala así como datos reales. 

Pero principalmente el tratar de entender ¿Qué ocurre con la cultura política? 

Quizá uno de los puntos medulares de este trabajo se sitúe en comprender al electorado y 

posiblemente buscar algunas de las nuevas estrategias a seguir respecto a la cultura 

política. 

Se ba tenido que hacer un seguimiento de lo que ban sido los procesos políticos en 

los años recientes y su influencia en la construcción de ia cultura política. 

De tal forma que el presente trabajo se integra: En la primen parte con él cripítpilo 

I que se ocupa de La Cuitura Polfdco y Sus Conct~pios Fundamentaies. Esto es, el manejar 
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las distintas concepciones del tema. Además de enumerar y explicar conceptos necesarios 

para la investigación. Se maneja en este capítulo del trabajo desde la más simple 

concepción de la cultura en el sentido antropológico y sociológico. 

De igual manera aqueUo que se deriva del concepto de cultura pero que 

principalmente nos puede ayudar a entender el cómo se asimila la informaci6n el 

individuo. El entender las diferentes subculturas nos seMrS para aplicarlas en ia 

investigación de los estudiantes de la UAM-I. 

Cómo son: Subculturas Etnicas y Re@onales, Subculturas de Clase Social, 

Subculturas áet genero masculino y femenino que se explicaran en éi capitulo. 

También la educación, la comunicación, la historia y la opinión publica como parte 

de la cultura serán importante de entender ]para que se facilite la comprensión del 

pensamiento y decisión electoral de los estudiantes de la UAM-L 
Era necesario explicar conceptos como: política, etecciones, partidos políticos, 

orientación del voto, participación ciudadana y a l g u n a  otros que tienen que ver con lo que 

se pretende del presente estudio. De una manera sencilla de tal manera que se facilitara 

m8s adelante el comparar estos conceptos con lo encontrado de nuestras encuestas. 

En él capítulo iI F?siÓn Histórica de la Cultura Poiítica en AW&ico. Se refiere a la 

manera en que se ha ido construyendo la cultura política del mexicano. 

Considerando algunas cosas ya escritas y puntos de vista personales. La intención 

de este apartado se basa en mostrar la manera en que a lo largo de la historia del pals se 
ha tenido una cultura política caracterizadri por el autoritarismo. Pero que tal 

autoritarismo se ha justificado y que en estos momentos podemos estar ante la 

oportunidad de modificarlo. 

Para él capítulo III El kenio  de Carlos Salinas de Gortari. Se realizara un breve 

resumen de cómo se desarrollo. Para tener el antecedente debido a qué lo ocurrido durante 

este sexenio ha conformado Ir cultura política de los ciudadanos de manera reciente. Era 
necesario considerarlo porque muchas de las respuestas de los universitarios se pueden 

inclinar hacia acontecimientos ocurridos en estos años y que de alguna manera 

modificaron su preferencia electoral. 
En él capítulo IV Ln Evolución de la Completencicl Eiectornl. Se hari un recuento de 

las que a mi juicio se pueden considerar las razones del voto. A su vez los votos que han 

recibido las principales fuerzas poiiticas en el Distrito Federal en los Últimos 3 años. En 
esta parte se pretende explorar el ambiente en ei cual se desamoliaron las elecciones de 

1994 y de cómo influyeron en 1997. 



Era necesario considerar que las razones que orillaron a los ciudadanos a emitir su 

voto por determinado partido politico (en este C:QW los estudiantes de la t-AM-I) vanao en 

cada uno de los procesos. Pero acontecimieotos de los Últimos cuatro años estuvieron muy 

presentes en Lris elecciones consideradas en este trabajo. 

Para la segunda parte el capítulo V Culatra Poiitica y Preferencia Electoral en ia 

Conrrtnincrd Estudinntii de Ir I:4M - I. Es aquí donde re concentra lo más importante del 

estudio y de aquí saldrán las conclusiones para debatir con las hipótesis planteadas. 

Se parte desde aspectos tan simples como lo pueden ser: El medio, historia, 

ubicación, características de la población y licenciaturas de la CAM-L Ahora bien es 

importante señalar que se manejan cifras que sam el resultado de Ir3 encuestas apiicridas a 

la comunidad estudiantil de la ITAM-I. En este sentido, fueron 390 alumnos de la 

universidad que se encuestaron de manera aleatloria. Estos a su vez representaban el 1.6% 

de la pobiación total de la unidad. 

Para buenos efectos de la investigación sf' dividieron a 10% encuestados por división 

de  estudios. esto es: 144 en Ciencias Sociales y Humanidades (37%). 143 en Ciencias 

Básicas y de la Salud (37%) y 103 en Ciencias Básicas e Ingeniería (26%). Divididos estos 

en 3 bioques: I" a 4" trimestre, de 5" a 8" y por ultimo de Y a 12". 

El que no se haya considerado 61 nameiro de hombres y mujeres encuestados se 

debió a que intentar dividir el cincuenta porciento para cada uno solo wasionaria 

dificultar aun mas la investigación. Principalmente porque la universidad cuenta con dos 

turnos (matutino y vespertino), que no se disponía del tiempo suficiente para la aplicación 

de Iris encuestas y que en ocarioneo las peroonar no contaban con mucho tiempo para 

contestar. Es por ello que las encuestas se realiimron sin tomar en cuenta él numero con 

respecto al sexo. 

Aunado a io anterior fue difícil e¡ conseguir que las encuestas se aplicaran de forma 

proporcional eo cada una de las divisiones, ya que, los encuestados se seleccionaron de 

manera causal. 
Por uitimo, él capítulo VI  Reflexiones Pet.ronaies acerca de La Cultura Poiítica. Que 

serian las inquietudes, conclusiones y basta criticas surgidas de esta investigación. 
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1. - DEFtNlCION SOCIOLOGICA DE CULTURA 

Es indispensable antes de iniciar con la cultura política el entender el significado de 

xltura. De esta forma se nos facilitara el comprenlder la cultura política y de igual forma 

30s ayudara a tener una visión más clara. Por ello, se puede entender como cultura: "A los 

mnocimientos, creencias, arte, moral, costumbres y otras capacidades adquiridas por el 

iombre como miembro de una sociedad"? La palabra cultura se deriva del latín cultus y 

:olere que aluden al cultivo y ura que significa acc ih  o resultado.' 

La conducta humana es parte de la cultura, en este sentido, el ser humano la asimila 

nnto de forma directa como indirecta en su desarrollo en el interior de una sociedad. Esta 

isimilación es de varias maneras. que puede ser desde el convivir con los demás 

'omponeotes de una sociedad, el leer un libro, por los medios de comunicación, etc. La 

:ultura es aquella que sirve para orientar ai ser humano tanto en un sentido practico así 

:orno ideológico. Aun siendo un concepto complejo no cabe duda que influye en la vida del 

ier humano. La cultura se compone de elementos cognitivos como lo es el conocimiento. 

Este se caracteriza por basarse en la práctica. Eslto es conocimiento en cada una de las 

:osas que realiza a lo largo de la vida Tales conocimientos se transmiten y enseñan en 

lada generación. 

1.1 ELEMENTOS DE LA CULTURA 

Las creencias pueden ser verdaderas o falsas. Entonces el conocimiento es empírico 

I creencias no confirmadas. Los valores se constihiyen como otra parte de la cattura, Se 

*elacionan con la actitud del individuo. Los más importantes para estudios sociales son los 

vferentes a valores morales y religiosos. Otro elemento a resaltar, es el que se refiere a los 

ignos que pueden ser: Señales y símbolos. Estos obviamente han sido inventados por el ser 

iurnano y se relacionan a cierto objeto o situación. Es así como las palabras son símbolos. 

Sntonces cuando se escucha cierta palabra inmediatamente la relacionamos con algún 

Soncepto u objeto. 

i 
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1.2 SUBSISTEMAS CULTURALES 

La cuttura va a conformar sistemas de distintas características, esto es, como cada 

rama de la ciencia tiene 9us propias características bien definidas al igual que el idioma, es 

decir, qae una sociedad es beterogénea en el sentido de que se compone de ciertos 

elementos que lap distinguen a cada una. A su vez se requieren de ciertos tactores para que 

los distintos valores y creencias que necesariameiíte no son compatibles puedan convivir en 

una sockdad y estos sonte : 

a) Los valores predominantes adquieren una permanencia sobre ¡os 
valores secundarios excepto en determinadas circunstancias. 

b) Las sociedades tienen lo que se demominan "válvulas de escape". Que 

no es otra cosa que las institucionm secundarias yue permiten que las demandas 

se canatizan y controlen. 

c) Los valores y creencias que no tienen nada que ver pueden cohabitar si 

sus sostenedores están hasta cierto punto aislados por tener diferentes papeles 

sociales o debido a que saben el momento adecuado para expresar valores y 

creencias. 

d) Los grupos religiosos entre si pueden tener distintas creencias. Pero 

pueden compartir la tolerancia rciigiosa que les dark la oportunidad de coexistir. 

e)  El contacto entre grupos con distintos valores es posible por conducto 

de personas que por medio de ru cultura sea m i s  flexible que la de e i o s  sectore 

iommpatibies. 

La cultura aun pareciendo estable realmente siempre se encuentra en una constante 

transíorrnacih debido H las continuas modificaciones que se dan. Esto como resultado de 

los c'irnihim en las necesidades y experiencias de las sucesivas generaciones. 

Hoy Johnron, en Johnson y Yowig, P gnalidaá, E d M  Was. Bu«icn Aires. n 
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1.3 CULTURA, RAZA Y AMBENTE 

La raza se denomina como los grupos amplios y liberalmente definidos que 

coinciden con ciertas areas geogrhficrs. El hecho de que se pertemma I cierta raza no 

implica que se tenga capacidad cottoral, por ejemplo: Et hecho de pertenecer a ta ram 

blanca no necesariamente implicara una mayor cultura. 

Por otra parte, existe cierta relación entre cultura y el ambiente. Esto en un sentido 

de que a decir de Harry Johnson el medio natiiral es algo altamente variable, por tanto, 

ma ausa impartarrte de? como varia la cultura. Si hien loa ríos, mares, ciimas, flora y 

fama intervienen en in transformación humana no necesariamente determinan el 

desarrolio cultural. 

i A PROGRESO CULTURAL 

Se podría tomar en cuenta a la religión, creencias, el arte; sistemas económicos, la 

ciencia y el conocimiento. Si bien, cadi una puede tener cierta evolucibn y es mejor 

conjuntarlas en lo que es cultura en general 

Se puede decir que e¡ progreso se lleva a cabo en una esfera empírica. Pero a decir 

de Harry Johnroo no es ubjetivu el expresar que existe un progrew cultural general o que 

uña cultura es totalmente mejor que otra. Dehido a que el progrew cieritíko es posible, 

pero no necesariamente se debe afirmar que es hueno en sí mismo. 

1.5 ETNOCENTRISMO 

El que exista una serie de grupos y subgrupos nos da origen al fenómeno del 

etnocentrisnto que es igual II la tendencia en bliiena parte inconsciente. Esto nos lleva a 

tnmar la cultura de nuestro grupo como fundamental para nuestras reacciona 

emocionales, afirmaciones, juicios morales y a té l icm Cuando estamos can extranjeros que 

tienen una cultura extraña se dice que este fenómeno refuerza la lealtad al grupo. 
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2 DEFINICION ANTROPOLOGICA DE CULTURA 

A decir de Kimball Young: "Él termino nos dice que es ia configuración más o 

menos organizada y persistente de hábitos, ideas, actitudes y valores que el nido recibe de 

sus mayores o tie otras personas a medída que crecen". 

Nos da los elementos necesarios para nuestras creencias, opiniones, prejuicios, 

afectos y nuestros antagonismos. 

Ahora bien, es importaate resaltar que la esencia de la caltura reside en to 
psicot4gico, es decir, que tmnto su  per4stencia como (u funcionamiento dependen del 

psamiento  y la acción del hombre. 12 cuttura va a uer ei factor que determinara la 

manera en que actuara el ser humano de acuerdo a sus semejantes. 

Ciertur aspectos de la cultura son los que representan sistemas completos de 

el wmeteriue a expectativas. Conio 10s que se encuentran en la Iegislaciún, las ca<tumbres 

la naturale7a en la medida en que se integra a ella. 

Algunos elementos de la cultura se relaciaman a las necesidades fundamentales de ia 

especie humana. Conro lo son: El alirneotu, el sexo, IH proieccibn fisicn o huniaua ante los 

Iwlígrm. A wtov elemrntos ce lec puede denorrririar irriIwraíi\m culturales que a $u C C I  

representan la adaptación mciocultural. Además, estos elementos de  la cultura wn hásim 

y Constantes en todas las sociedades. 

Segiín Valiuowski, autor citado por Young, existen ciertas pautas secundarias 

coma lo pueden qer: El juego, IOU inter- artístico- o la religi6ri se rnc-ueiitran uieinpre; 

pero realmente no son tan indispenaahles como lais primeras. 

Luis Leñero hace mención de que: "El iiiterés sociológico se encuentra como una 

búsqueda interpretativa y explicativa de lo que sucede fundameotaImente en la saciedad 

contemyodnea. Particularmente en Y U  cai-acteri7iciciri inederiia industriali7ada, 

capitalista, urhani7ada, hurocratiiada y consumista. Tanto ai momento de SU arribo a esta 

modernización como su cambio hacia una sociedad postmoderna".'2 
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2.1 ENFOQUES TEORKOS DE LA SOClOCULTllRA 

Lo cultural juega un papel fundamental en la organización social y de relaciones 

humanas. Por un lado aparecen los materialistas y por el otro los idealistas. En la primera 

vísirín, se encuentran las -cuelas pmitivisitzis > necrpositivistris que tuvieron la 

caractensíka de ver lo cultural desáe u n a  realidad tangible, ohservahk y mesurahle 

basada en datos derivados de hechos y fenómenos culturales. En la segunda visión, esta la 

corriente marxista y Ir neomarxista en las cuales ye plantea lo dialéctico en una realidad 

económica material y por otro lada Is realidad cultural ezrpiritual. Esta ultima a una 

saspererrtnictrira que es condicionada por ia primera 13 

Por otra parte, en el lado idealista la raiidad material se interpreta como una 

consecuencia de las ideas y de las manifestacionai espirituales. 

2.2 LA CULTURA HOMOGENEA 

Lo más cercano a lo sociocultural es lo referente a la unidad global de una cultura 

como patrimonio y comunión general de una población reproducida histGricamente. 

1 decir de Tefiero, al  estudiar la cultura crtmo una uriidad glohal tios lleva a 

referirnos a: im valores, creencias hásicas, lengua; patrimonio histhricn común, sentido 

solidario de unidad, destino u otros. 

2.3 CULTURA NACiONAL 

Esta resulta ser el fundamento, Iegitimaclión de una nación y de la llamada patria 

q u e  los estados modernos llegan a utilizar como una parte importante que aglutina su 

unidad scn'iopolitica. 

El estudiar elementos esenciales o circunsitanciales de las partes que conforman la 

cuttura nacional y de culturas regionales de un país implicaría el estudiar la asimilación 

profunda de esta cultura en un rentido unitario y berdadero de manera dispareja en 

iiectores de la sociedad. 

I 
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2.4 SUBCULTURAS 

Es necesario estudiar a las subculturas que se encuentran ai interior de una cuitura 

unitaria. En el Twuro  de la ZNESCO se entiende por h variante peculiar dentro de una 

cultura gbhal, propia de un  grupo o sector especifico de la población. Ahora bien, en una 

cultura se derivan Ins nubcnlturas como wn: 

I4 

2.4.1 Subculturas Etnicas y Regionales 

Que es igaai a la diversidad tanto étnica como regionai de los distintos grupos 

existentes. Tales expresiones SOD en cierto momento absorbidas por aquella sociedad 

mestirada. Pero con la capacidad de en cierto momento llegar a estar por encinta de 

aquella wciedad que la ha sometido. 

2.4.2 Subculturas de Clase Social. 

Se refiere con las subculturas de ciasc: social o de sector estratificado de ¡a 

pbtación. Se puede hablar de una subcuitura dominante que se presenta como una 

cultura >a %ea nacional o extranjera. Pero de iniditera wpcial \e encuentra la llamada 

cultura de la pohrem la cual se desarrnlla en medin de la mkeria y la exclusih hacia unnq 

sectores marginados de la sociedad. 

2.4.3 Subculturas de¡ género masculino y femenino. 

Se encuentran en una cultura asexuada, iínica y dominante. Lo que es igual a una 

sociedad macbista donde la mujer reclama ser igual y tener lor mivmos derechov. 

2.4.4 Perspectivas Generacionales Contrasladas 

Esto es lo que diferencia a las personas en distintas generaciones. Es lo que se puede 

ideatificrir como subcultura iiifantil, jriveriil, especifica de los adultos J la adoptada por las 

pewmas de la tercera edad. Todas existen en unidad pero wnieiidas a la hegeniíriiís de Is 

suhcultura adulta. Se encuentran a sa vez difereinciadaa de valores, concepción de la vida, 

normas, conducta, actitudes, expectativas y contrastes. 
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2.4.5 Cuitura Popular y Vernácuia Frente a Cultura de Eiite 

Se lleva a cabo una polarización entre la popular y ia vernácula frente a la eiite 

como expresión consagrada del arte, Ir literatura, el pensamiento, la ciencia u otra 

expreuión. Aunque los intektuales reconozcan SI las e\l>t-ehries 

populares como parte de su propio desarrollo e identifiquen a la cultura popular coma un 

folkiore para observar y recrearse, pero dejado de su sentido originaL 

ventimienton 

2.4.6 Subcuituras de Ambitos y Ejercicios Ocupacionales Diversos. 

Se refieren exclusivamente a ias distintas ocupaciones. Por ejemplo: la cultura 

campesina frente a la yescluera o minera en contraste con el empleado, burúcrata; iti del 

contador ante el profesional de las ciencias sociales. 

2.4.7 Subculturas de Sectores Parciales de la Pobiaci6n. 

Estas son las relacionadas con reiigioiies, ideologías o partidos poiíticos y se 

caracterizan por Ir intrrnrigeiicis, la radicalizacito dogmática y tiiífica. Tienen ciertos 

valor- F normas a PU vez distintas crwnciac F ~~ueden wr ahiertor o cerrados en <u 

desarrollo m i a l .  

2.4.8 Cutturas urbana y rural en sus diversas gamas. 

Se puede hablar del contexto de un pais o de una zona. Estas subculturas contrastan 

eutre rí debido r la escala de desarrollo. 

2.5 MANIFESTACIONES CULTURALES 

Como ya se había mencionado el lenguaje en todas sus expresiones es un 

represeatante de Ias culturas y subculturas. Mis que nada corno el reyreseoíante coiectho 

del wntír f‘wms de crer, m decir, Ir idiwincrauia tie lar sociedades como identificiciíin tanto 

al interior y exterior del mismo. El lenguaje se convierte en el conducto por el cual ee 

manifiestan los valores, pautas, sentires y modos de ser. 
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2.6 LA COMUNICACI~N COMO MANIFESTACI~N SOCIOCULTURAL. 

La comunicación se presenta como una manifestación intrínseca de todas las 

relaciones sociries. Se puede decir que existeio distintas formas de comunicación. La 
primaria, de cara a cara entre perqonas, la secundaria que se lleva a cabo de manera 

indirecta por medio de los grupos sociales y la comunicación terciaria que se lleva a cabo 

por conducto de los medios masivos de comunicación. En la cual un solo comunicador 

ayudado de ia prensa, radio y televisión transmite cierto mensaje a un auditorio. in 

comunicación implica ciertm valora y por lo tanto valoraciones que .*e transmiten sobre la 

scción social, 

2.7 LA OPINIÓN PUBLICA Y LOS GRUPOS [)E OPINIÓN 

Se representa por conglomerados de la población que identifican por medio de 

ciertos asuntos públicos. Que por lo regular tiene de manera implícita o explícita cierta 

orientación idmliigica. 

2.8 LA EDUCACIÓN COMO MANIFESTACIÓIU SOCIOCULTURAL 

La educación tiene distintas representaciones desde la informal y domestica básica. 

En la que re aprenden valores, juicios morale y religiosos. Esto es, que por medio de lar 

tradicioiiecc de varias geiierocioiies y e  aprendeti 1ihhitoí, UQX, gwtoc. matiera* de cren tir, 

querer y odiar. Hasta una educacicin formal, es decir, aquella que es escdari7ada en 

cualquier nivel y que se orientara a una instrucción pragmática que se enmarcara en los 

aprendizajes owmariov en h vida y cultura moderna. Es entonces, que la educación se 

coitvertirh en ut) eleiiiento q u e  deterriiiiiara el factor de canihio coiiductd de 

moderniiscihn, es decir, será una parte fundamental en la conducta demogrhfica, 

económica, política y social del ser humano. 

2.9 CULTURA HlSTÓRlCA Y MEMORIA COLECTIVA 

i 

Los diferentes pueblos tienen una conci'encia social en particular. Tal memoria 

puede tener como punto principai io étnico. Pero principalmente K determina por IH 
educación y por una tradición iwantetrida. 
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La memoria se puede expresar en muchos rubros sociales como pueden ser: El 

religioso y el politico. Con la característica de que pueden contener ficciones y faisedade, 

Ademán de la experiencia familiar y comunitaria. 

3. CULTURA POUTiCA 

Ahora es necesario pasar al problema fuindamentai que nos preocupa Es así como 

ya sabiendo que se entiende por cultura y Y U Y  distintas tariablw hago la siguiente 

pregunta: ;Que es Cultura Política? i' ;Cuale w n  las distintas visiones que se tienen de 

ella? Así podemos decir que de acuerdo al diccionario de pol í t i~ r '~  se entiende como: "Is 

expresión para designar ai conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas más o 

menor ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen 

como objetivo fen4 ni enos políticos". 

Es necesario considerar la definición de cultura política desarrollada por Almond y 

Poweli que en este sentido nos mencionan que cultura política son todas las tendencias o 

iou aspectos psicoiúgicos de un sistema politico. Esto es, las creencias, valores y 

capacidades que son cnmunes en ia pohlaciiin. De igual fnrrria la\ tendencias, rnrdelns v 

patrones que sola pueden encontrarse en sectores particulares de esta pahlarirín," Forman 

parte de la Cultura Política de una sociedad: 

a) Los conocimientos: Entendidos estos como todo aquello que e1 ciudadano 

wbe acerca de IH política; 

b) Las orientaciones, por ejemplo: La indiferencia, el cinismo, la rigidez, el 

dogmatismu o por el contrario el sentido de cunfiiyna, la adhesión y la 

tolerancia hacia las fuerisa políticas distintas de 1st propia. 

En este sentido se puede decir que existen tres tipos de orientaciones: 

1) la cogmscitivu: Que es igual a la iinformación y conocimientos que se tienen 

acerca del sistema político, roles y actores; 2) lu ufectivcr: que run los sentimientor q u e  se 

pd#9, sig& XXI, wk6.1m11, P4. -72. 
16 LI..luik 

V&a AhwndA.O.yB.O.Porvdt, P0llbk.- , Míbwiil Paidas, Bunri. A i ,  1972. p.o. 29. 
18 
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tienen hacia el sistema político, ya sea, de afecto o rechazo y 3) la ertaluativa: son los juicios 

y opiniones por parte de la gente hacia el sistema político." 

c) Las normas: El derecho y el deber de los Ciudadanos a participar en la 

vida política. La obiigación de aceptar lar decisiones de la mayoría. La 
inclu.uión o exclusión de las formas violentas como recurno de acción. 

El lenguaje y los símbolos específicamente políticos como banderas, Ins 

con t d a s .  

d) 

También se puede entender como Cuitaira Política al conjunto de orientaciones 

pyicológicas de lor miembros de una rociedad eii relación con la política. De igual forma, 

cultura política es el conjunto de: Actividades, creencias sentimientos que ordenan y dan 

significado a un  proceso político. Además proporcionan los supuestos y normas 

fundamentales que gobiernan el comportamieiito en el sistema político".'s La cultura 

política puede ser entendida como una parte fundamental de las instituciones políticas. 

La cultura política se convierte en algo esencial debido a que vivimos en una 

sociedad que día a día se transforma en el accionar político, por tanto, la cultura política se 

enriquece. Pero la condición neesriria para elio es el recibir h~ inhrmaeión adeetmdti y 

necesaria. 

A I  hablar de cultura política non dice Jacqueline Peschard: "Yo es hablar de 

ideología política porque esto no ue refwre a una formulaciiin esencialmente doctrinaria e 

internamente consistente que grupos mais o menos pequeños de militantes o seguidores 

abrarian o aduptan hacta promueven coarcieo ttnmrnte-.i9 

Esto es, que la ideología a dirigida hacia un  vector en  apecial mientras que la 

cultura política la asimila toda la miedad. 

Continua Peschard: "La actitud política es una disposición mental, una inclinación 

orgmi,mia en funcibn de asunios políticos particuiares q u e  cambian a r n e n ~ d o ~ . ~ ~  

Eiitctnces, la iderilogía forma parte de la culíura pdítica a su ve/ es tleterminada 

por situaciones momentheas. Mientras que la cultura política se relaciona con variable 

consolidadas y dificiles de cambiar. 

E 
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Sigue Peschard: "Dado que es un concepto psicológico, se diferencia del 

comyortaiiiienío politico. Este ultimo se refiere a In conducta objetiva"*'. Pero esta a YU vez 

también forma parte de la cultura políticm. 

Maurice Duverger por su parte habla de los efectos psicológicos de las f6rmulas 

el hecho de que los votantes norman sus decisiones de voto electorales. Esto es, 

considerando entre otros elementos el funcionamiento del sistema electoral 

Leonardo Valdez nos habia de los sistemas electorales y qué los define como: "El 

conjunto de medios a través de los cuaies la volimtad de 109 ciudadanos se transforma en 

brganos de gobierno o de reiiresentacicin política".22 

Los partidos políticas se componen de reglas y procedimientos destinados a regular 

las diversas etapas de los procesos de votación. 

Duverger cuando habla del efecto psicológico se refiere a que el ciudadano a1 emitir 

su WtrJ no re guía preferentemente por YUS inclinaciones iclwlígicas, por u n  ccinsciente 

análisis de los programas de los partidos o el accionar de =tos como gobierno sino 

favorece a aquel partido que cuente con mayores posibilidades de knito o castigando el que 

menos le agrada. 

De acuerdo a José Antonio Crespo los ciudadanos deciden a partir de elementos no 

consistentes. en tal caso, se encuentran taz.c?nes comou: 

a) Es el partido por e¡ que votan los padres; 

b) El candidato es mas atractivo: 

c) En el debate publico, el candidato electo se ve rn9s elegante, limpio o w 

expreso mejor; 

d) Es el partido que siempre gana. 

Jacqueline Peschard habla de que las condiciones sociaies, económicas y las 

instituciones políticas. -4 su YCL las actitude que hay en los &temas democrliticor yue son 

10s procedimiento5 que dan lugar a lac propied:ailes de la cultura política. En la cultura 

política se encuentra la llamada miali7aci0n politics. 
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Que son todas esas inclinaciones, actitudes% creencias y valores. Por este medio es el 

que al oer humano se le inculcan no-solo valore sino de igual forma se le definen sus 

inclinaciones polítimR 

Por otra part% Iri secularización es la forma en  que el hombre eleva su capacidad 

racional de análisis y empírica de su acción poiítica. Esto es, cuando las actitudes 

tradicionales dejan su lugar para aquellas más ciinahicas y alternatiwas para alcanzar lo 

que se busca. 

La cultura políticm es un fenómeno que :se identifica y de cierta forma puede ser 

medido. La opinión publica y las encuestas son importantes para la medición de tal 

fenómeno. La cultura polftka al proporcionarnos las orientaciones del ciudadano nos 

facilita hacer una relación de las tendencias de cada individuo y puede ser descrita por la 

conciencia de los objetos políticos o por la actitud indiv íclual. 

En este sentido, tenemos if Ins individum llamados purroquiuim. Son aquellos que 

manifiestan paca o nada de conciencia hacia el sistema politico. 

Los s ú ~ o s ,  que además de ser conscientes están de acuerdo con el sistema político. 

E s t h  atentos i1 todas riquttlhr &uaciunn y el impacto de e l h  en su vida: pero no 

participn de los insumos. 

El purtici'm&, por el contrario se orienta hacia las estructuras y participan en 

ellas. Se comprometen y forman parte de las decisiones." 

3.1 PARTIDOS POL~TICOS 

Cuando hablo de instituciones políticas me refiero Y los Partidos Poliricos que son 

una parte importante para el desarrollo de la cultura política, Pero no necesariamente yon 

los partidos pulíticos los Únicos que determinan la cultura política. Is weidad decide PU 

preferencia electoral como consecuencia de la efectividad de los partidos políticos. 

A decir de Maurice Duverger: "Los partidos políticos surgen con los grupos 

 parlamentaria^ y los comitb electorales"fi. Mientras que Leonardo Vaid& comenta que 

nacen: "AI evnlucionar las facciones políticas. Los primems buscan el beneficio de buena 

parte de la sociedad a la que pertenecen"." LAM partidos políticos mthn ohligadm a la 
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eirrburiiciún de un projecto yoiitico encaminado ai beneficio de ia swidaici. Tienen una 

fiincirín menrial en el oentido de que dehen nrgnnimr P Is opinihn piihlirs. 

1 m n a r d o  VddQ comenta: "Vn partido debe decidirse a ser gobierno"." AI mismo 

tiempo m4s adeiante señala que: "Para gobernar, dehen ofrecer diagnósticos de la 

miidad en la cual actúan, pero también propuestas viables a sus electores".'" 
w 

3.2 ELECCiONES 

LIi invat igac ih  ia siiuiunos en io reÍerente a ia preferencia ekiurai. Esto es irt 

ajecsujlr en !ai pcIxMs e!ert»rnle% Ea 18% e!rc.i'Inr?  ̂ c1rmpitrn !os c!iut¡fltc>s randidat833 I? 

cargos de elección popular. 

Dice .José Antonio Crespo: "A trav&?r de los comicioo es posible sustituir 

pacíliumeoie (I un pariido o candidato que pur cuaiquier motivo haya mído de ia gracia 

rle I- elec'tnrw 

diciendo Crespo: " T m  procesos electorales constituyen, una fuente de Iegitiniaciiin de las 

autoridades puhlbs ,  o sea, la aceptación mayoritaria de los 

de esa fnrmn rI?stigl!r H!gUnni mail! c!eriGrin clr %!I pnrtf?." rfmtin!!n 

Cunsidero de suma irnprtiincia ei adenirarse aun miis en ¡u referente Y ia 

I--- nartiriparilin ---- de !eo nPliios de cnmmicscih - qae C ~ E E  st! hahi% dicho formar! prte de !a 

c u b r a  - es así como nos dice .4ionso Lujambio que: "El acto de acudir a las u n a s  es un 

acto de ia voluatad y es un acto de interés que mueve al indi~iduo".~' Continua Lujambio: 

''FpLlrd criicuiar su inter& e¡ indhiduo nwesiia de inÍormaci6n 4 de medios que 

in  arme en^.^' 
Es por ello que se necesita no-solo de la propaganda vía candidatos sino en nuestra 

actuslidad se lleva a cabo ya un mercado de votos a través de propaganda pagada y 

transmitida en ius medius mashus de comunicAiciún. 

i 
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3.4 PREFERENCiA ELECTORAL 

Se pu&ea distinguir dos t i p s  de botanta, que deciden ai puriido Je su yrríerencia 

por círeiinutancimo rhtintno. F.1 primern esr P I  "ififunlhgiro- aqiiel 9tie siempre vnírrw 

bajo cualquier circunsclrincia pnr el partido que se identifica iiiecilógicametite. Piensa que 

sus convicrianes están mejor representadas y aun siendo representant- déhiles o pésimos 

¡es continúa dando su apyo.  Lu anterior se put& eñyiicsrr de acuerdo Y io que nos dice 

.loa6 4ntnnín Crespa: " A l  qiie ee pede cnneirierar rnmn iinm íiierte cnnvicrirín en el 

ciudadano de que sea cud fuese el candidato di: ese partido, es el único que protege sus 

intereses.= El otro tip de votante es SI que se le denomina njZm%zníett. Eh aquel que no 

siente ningún wmprumisu ideoiigico y suio emii.e s u  roto de acuerdo Y ius prupuísizw de 

Im diferenta- cnndidmtm Fstn wi de aciierdn m 1s nfertn n 1% rlemnntla de Ins rnndidaínu v 

electores. Existen otros tipos tie votna estos umu: 

El voto de ceotigo: Para la.. malas administración del partido en el poder. 

-. LE roto de yresiún; E s  aquei que se emite ea b u r  de UD partido de 

npnuicirín. Pern ain Ir intencihn de qiie este I l ~ i i e  nl poder sinn p r n  

presirrriar al partido gobernante para q u e  canihie el ruinho. 

E ¡  roto pur iu experiencia; Es cuaario se teme que  un  partido que nunca 

ha t.utHd'1 PR PI pd&?r !o #u!lm? U!! 3ll:riw!?r W?a inat!fxIIadf-b- 

Ei roto coercitivo: E s  trquei que se rtrranca p r  medio de iu íuerur o ¡a 

rrnennm dp uitfrir nlgíin fin&) en rnvri rlr no emitirle:. 

Ei voto ciienieiar: Es e¡ que se emife a cambio ae un regaio, concesión, 

nrnmwa &fiprfi- r ----- 

Ei voto corporativo: Es e¡ coojuniar e¡ voto de todos ios miembros de una 

mrp^rs&e parr! Ijsrle valor mayor qne p! mprn VQf^ iIlIjivi~~sl y mi 

ofrecerlo a los candidatos a cambio de un beneficio para la corporación. 

=V.r.JOdh&IfNO - crwpo,-vihmumq@ . I knWuQ0 Fadual E-, 1996. P.a. 66. 

Ver a José Antonio Crespo, wries Y h m w f a c ~  ' , Instituto IFederal Ektoral, 1995, Pag 56-68. Y 
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3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Sus riice Xíruriciu Mennu: =Que ei ser un ciadadanu se reiiere e¡ ganarse ia 

prerrngní ivn de prr t ic ipar  en la wlwriirn de Ino gnhernanf- y H wi  VC’I PI iníliiir en eiiu 

la participación ciudadana se reliere a las actividades legalen en, Ibrendidañ 

par ciudadanas que están directamente encarninadaa a influir en la selecciiin de los 

gukrnaotes 3íu ea iris acciones iumadris pur eíiw. Pam Aimond y i’erbri existen ires iipos 

de cialturn cívicn n pnlítica: i n  prrrnqiiir l? wihnrdinadn y In p r t i c i p t i v r .  I)e miin a~ 

desprende que solo los Últimos participarían de forma verdadera.  

EiJ primer grupo de individuas tiene un mrediaao conocimiento de in existencia de un 

gubkrnu cenrnii nu cuosidemn encunirwrse cupsicibdus pard ¡nienenir eu bi piiIiul. 

Tnl ciiltiirn pnlítirn es idmtificsdr en snciPdmde4i t r n d i c i n n a l ~  en  dnnde s h n  nn exkip bins 

integracicin naciionat. 

E i  segundo yrupu es ayuei yue aun wbieúdu de iu eiisiencia de un gubiernu ceairai 

el individiin ~e rnnoidera whnrdinadn P I  mismo. \lk qiie p r t i r i p  del deunrrnlln p-díticn 

v solo formati parte de tas medidas patiticas del gtrhieriio. Pero no a\í de las decisirmes en 

plíticm pu hlica.. 

Eo ei  iercer grupo eiisie una cuociencia riei sistema pií i icu y se i n i e r w n  pur su 

awir insr .  Fntnniy-u c-nnuidersn el que piietlrn resliIar n p r t n r i n n w  a l  uivtemn e infiiirnc-iar 

e n  la cresrciím tle políticas pú blicss.x 

9 c  
J.U 

‘F. 

icrminu en wasiuaes riiíícii de Ucr‘iriir y yue pnra ius uiisruus csiuJiuwus de¡ 
renrimenn reesiltn mlgn rnmplicrdn- Pern en  es;ta ncslqihn nn t r s ta re  d e  ir H tina definicihn 

demasiado  profunda o compleja sino retomare Is expresada por el lnnliluto Federal 

Electoral en el .sentida de entender a la política como: 

I‘ . --dyueiia uciiririari que r-euiku ius iuiiiriiiiuus y gi upus sucinies eu reiocibu cuu ius 

de mnnern r n h  c?y&firn cnn el p d e r  pihlirti ws pars uuiintr- de inter& general  

competir par &I o para influir en  su cumpcrmicióii y orientacionesw.” 
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CuusiUei u que se eugiuba iu esciiciiii Uei cuuceyiu y uu ieuUr ír casu rLuuUri uib 

pnr qiie elln im!diraría ntra invwtiprihn arerra del lema. En PI tranariirun de &e trrhajn 

se ImJfuitdimra en el concepto y lo impw-tarite de PU ciimprenslón. En la parte 

cnrrespnndiente al ' ' K m  dk Caw" se hará un análiqis de lm distintas visinnex y fnrmas 

de euieuder- Y iu yuiíiica pur p r i e  Uei g r u p  eaiuriiiidu 

íKiíliiiirruieuie ei urLuir ser& aigu que Jeieiuiiurira ¡a Umisiúu Ue ius 

irniveroitarinn encneatadne Qiiiíd mho qué Iao prnpiiwitao la imagen de Ins rnndidntnv rn 

i ni ~ J U  r h n I in i (11 a. 

Fk así qub para M o r  Weher el cariwna ea: "iina relacihn dialktics  entre líder y 

xguidurm, uua auiuridrici que ewaua Uei Uuu de u1 g ~ w k  persuuri eairruidiurriu, eu 

íiincicin tie 19 ciini In u ow-iiitinrwi IP prorewin ai  líder devncicín f rnnfianis*t.3s NM 

rnenciunr qu& ia genie we basa es: ei carinriio p i a  clciificar ir capeidad de u11 iícier y COII 

esto 4e ve t i l  líder chmo iin oer de  f i ienl io  uihren:atiirtilea, oohrehiimanaq extracotidianas y 

no comparadas con algún otro, como enviados de O m ,  o como jete, caudillo, gula o Iider.-- 
7a 
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i S q U A . & 3  L U a A A U  b * C U U U U  C. U U d U A V L  h L  YUU U U U I U  UiC 1 U  C U U B A U U U  U& .UD ASUC.C.3 CULUU C. 

Drestieio que irnpacta Y no permite realizar una critica gor parte del ciudadano, Dor el 
40 cv;ztrUriv crez zsoxbro f rcss-,cto. 

CuuíiuuriuUu cuu Le Duu dice qu& ei pitJiigiu rdquiiido u ariiiíciai es e¡ ui&s 

difiindidn y en hiiena medida w cnn4yit. Emcia\ H I  a!wllidn n almleiijn qid da PI 

perienwer a cierúi Íaiciiiiiia, &se wciai, reliuiacitiri. ¡a\ r.oiitirc.orac.iiiri~, ei prmiigio, ¡a 

apariencia n el encanto del csndidntn, Pern ê o miiiy importante el entender qué ê o algo qué 

se trae de torma natural y no se aprende ni se adquiere." 
.* 

ri0 Eisctorcil BhÉa, Instituto Federal Electod. Wxico, iiW, Pag. 13. 
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En esta parte del estudio es necesario considerar algunas características de io que 

hri sido nuestro país a lo largo de su historia y ia manera en que se ha construido la cultura 

política. Lo anterior apoyándose en estudios reailizados con anterioridad y con reflexiones 

personales, 
Cuando Almond y Verba llevan a cabo su estudio - que ya he citado - nos dan a 

conocer ciertas características de lo que ellos enitienden por cultura cívica que en nuestro 

pais aún no se consolida. Las características son las siguientes: 

1. Una cultura participativa muy desarrollada y extendida; 

2. Un involucramiento con la política y un sentido de obligación para con L comunidad; 

3, Una amplia convicción de que se puede influir sobre las decisiones gubernamentales; 

J. Un buen número de miembros activos en diversos tipos de asociaciones voluntarias; 

5. Un alto orgullo por su sistema político. 

En líneas anteriores hablaba del tipo de cultura política en la sociedad mexicana 

cómo algunos aspectos en la sociedad mexicana aún no se cubrian y se puede explicar de 

acuerdo a Roger Hansen. Él nos dice que la cultura y la psicología del sector de la sociedad 

mexicana denominada como "localista" se caraciteriza por la: Apatía, pasividad, fatalismo; 

resignación, estoicismo, desconfianza y sentimiemtos de infer i~r idad.~~ 

El mismo autor refiere que la sociedad mexicana a lo largo de su historia se ha 

caracterizado por su sumisión y subordinación. Características no exclusivas de nuestro 

país. 

En México ha imperado la cultura política autoritaria del sometimiento y la 

sumisión. Con lo cual se puede ir hasta la época prehkipanica con el Tlatoani. 

Puede verse hasta cierto punto absurdo y posiblemente fuera de lugar. Pero no 

dudo que ello pudiera ser de los primeros rasgos de lo que  hoy es nuestra sociedad. 

Hanseo por su parte habla de que la epoca colonial se caracterizo por el racismo 4' 

maltrato hacia los naturales. El cual no queda totalmente borrado con las guerras 

libertarias. Por el contrario siempre predominaba el poder del hombre blanco y poderoso. 

Lo que originaba en la sociedad mexicana un clima de: desconfianza, odio, docilidad, 

apatía y sumisión.u 
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La sociedad mexicana no se informa de manera adecuada de los procesos y el 

desarrollo de la política como consecuencia de su constante desconfianza hacia el sistema 

PO I ítico. 

El sector de la población denomínado ‘srirbordirtcrdo” es - como se mencionaba - 
aqad ciudadano que sabe de tas actividades de gobierno y asumen una posición ante ellas. 

Pero son realmente actores pasivos. Encontramos al miembro de la sociedad el cual apoya 

a todo aquello que ha surgido posterior a la revolución mexicana; pero es inevitable que 

tenga cierta desconfianza hacia el sistema político. Por lo cual evita mezclarse en asuntos 

políticos y depende directamente del gobierno.* 

Hansen hace notar que en este grupo se puede resaltar que a pesar del interés de 

algunos por la política en ocasiones no supieron mencionar los nombres de algunos 

dirigentes.* 

Lo interesante es que en el estudio Hansen hace mención de que en la época en que 

se publica el libro (1971) el 59% de la gente cuestionada pensaba por ejemplo: que los 

jerarcas obreros ligados al PRi realmente se preocupaban por el bienestar de las clases 

trabajadoras.“ 

Se menciona que  tanto la ideología, la eronomia > la cultura política han sido 

factores determinantes para que el país estuviera en paz 

El autor menciona que el mexicano en cientos aspectos se siente inferior debido a los 

atributos psimculturales y Hansen - citando a Octavio Paz - refiere a que el mestizo 

mexicano se divide en fuertes y débiles. 

Lo que  hace suponer que para algunos sectores de la sociedad mexicana es 

inevitable el someterse debido a su peculiar pensamiento. De igual forma, se hace 

referencia a un análisis realizado por Samuel Ramos > que hace hincapié en que el 

mexicano ha tenido un gran sentimiento de inferioridad a lo largo de varias generacionesJB 

debido a las raíces surgidas desde la conquista y el sometimiento tenido a lo largo de la 

colonia, el proceso de independencia, la revolución y nuestros días. 

La cultura de nuestra sociedad se ha sentido despreciada aun considerando que la 

sociedad mexicana deriva de una cultura rica en tradiciones y costumbres. Pero ello no ha 

i. 
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sido =usa de que su seatimiento de inferioridad haya variado. Por sentir que cartcia de 

valores lo que le orilla a presentar una constante desconfianza. 

Si bien Hansen hace notar que el mexicano ligado a su complejo de inferioridad 

junto con su carácter sumiso lo habría orillado ai asumir una actitud en la cual su espíritu 

de -ración y h~ discipíins a la colectividad es muy baja. Lo que da origen a que la 

solidaridad es casi inexistente. Pero habría que tomar en cuenta el tiempo en el cual se 

realiza el estudio. 

El estudio menciona b poco partkipaitiva en asociaciones políticas que es la 

sociedad mexicana como parte de la constante desconfianza del ciudadano mexicano y a 

decir del autor de su cinismo hacia la política. 

Lo anterior les impide participar en grupos políticos para demandar al sistema 

potítico su  buen funcionamiento y de tal forma ser parte de las decisiones de gobierno. 

Existe paternalism0 en los individuos que los onilla a que siempre no aspiren más allá de lo 

que poseen. Peor aun, les permite dejar que siempre exista alguien mas que decida por 

ellos. Tal situación no da lugar a que surjan orgainizaciones 

Esta psicoiogía y cultura han sido la causa de la poca actividad política del 

ciudadano mexicano - quizá se pudiera decir que hasta 1988 - pero aun con ello y según 

Hansen el ambiente social y cultural en el que se ha desarrollado el sistema político le ha 

permitido a este el no dejar que existan fuertes presiones hacia s u  accionar. 

De forma paralela a la estructura social se encuentra el funcionamiento del 

sistema. Esto es. el limitar las demandas de la sociedad como forma de implementar la 

estabilidad el país. De igual forma actúa la manera en que el sistema ha manejado los 

descontentos que bubiesen surgido. 

La sociedad mexicana que realmente pariticipa de forma activa en el reclamo de sus 

demandas son aquellos grupos principalmente pertenecientes a la burocracia y los sectores 

privados principalmente, es decir, la parte qule fundamentalmente apoya al sistema es 

aquella que se ha beneficiado de las decisiones de gobierno. 

Principalmente en ei ámbito económico aunque también el beneficio se ha visto 

reflejado en los espacios que se les ha dado ha estos grupos. es decir. la posición política 

desde la cual tendrán acceso a la toma de decisiones. 



C a p i t u l o  íí V i s i ó n  H i s t ó r i c a  d e  
Ir C u l t u r a  P o l i t i c a  e a  M é x i c o  

36 

La otra parte de la sociedad que no tierie el ingreso a la toma de decisiones ha 

conseguido que sus demandas sean satisfechas por medio de algunos pactos como lo son: 

La reforma agraria, el desarrollo económico de décadas pasadas y en ciertos momentos la 

facilidad para la movilidad social. Ello origina que exista cierta estabilidad dentro del 

sistema político mexicano. 

Dicho beneficio de la sociedad mexicana que impero durante casi 60 años fue 

impuesto por el modelo político surgido del Partido Revolucionario Institucional y su 

ideología basada en el "Nacionalismo Revolucionario" fundamentado en los postulados de 

la revolución mexicana y tal situación ha causado en ei mexicano ciertos efectos tanto 

culturales así como psicológicos que le ban orillado a que acepte el bienestar que se le 

of- Pero también el de asumir cierta apatía. Que si bien se ha revertido en los últimos 

años BO es claro hasta donde la cultura politica bien sustentada del mexicano le ha hecho 

variar su forma de participar políticamente. Esto es, si sus preferencias electorales 

realmente se han definido sobre la base de su cultura política. 

La participación de sociedad mexicana ha transcurrido por una serie de etapas en 

las cuales las circunstancias han sido complejas. 

Me parece trascendente que se encuentra relacionado con el presente estudio io 

mencionado por Aquiles Chihu. En el sentido de que el providencialismo forma parte de la 

cultura política pasiva que se condiciona por ciertos prh ilegios y poderes de los caciques. 

Así el providencialismo es una característica importante de la cultura política 

mexicana y que se deriva como resultado de: el despotismo (paternalismo de los 

gobernantes. las tradiciones y creencias de origen religioso). 

Considerando conceptos mencionados con anterioridad el clientelismo y el 

paternalismo derivan en el caudillismo, el caciquismo y el personalismo que predomina en 

el sistema político. 

Este concepto. a decir del autor tiene mucho que  ver con lo dicho por Almond y 

Verba del individuo subordinado. Es decir, que se sabe de la existencia de este sistema; 

pero no se actúa contra éL Por el contrario, se asume una actitud pasiva. 

Esta actitud de provideacialismo es la que se observo en lineas anteriores y es 
contraria a la participación en la cual se pueden cambiar los sistemas políticos por medio 

de participar en u n  partido político, asambleas, manifestaciones, elecciones, etc. 
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La conclusión basta aquí seria que la ciultura política del mexicano se ha visto 

marcada por su tendencia hacia características como lo pueden ser: El conformismo. 

p t e a a l i s m o  o hasta sumisión a partir de la impoisición de la cultura política de u n  partido 

hegemónico. Es decir, de una cultura política de un Partido Revolucionario Institucional 

predomiaante y siempre ganador en los procesos electorales. 

De una cultura política del fraude electoral por medio de la maquinaria priista en la 

cual la desigualdad económica - sin duda - ha afectado el desarrollo de los procesos 

democráticos. Ello debido a que buena parte de la población vive en la pobreza. Lo que 

lleva a h falta de interés en tos procesos eteetomles y a su vez esto ha sido razón para que 

los partidos políticos se hayan aprovechado de la situación para fines políticos. Por tal 

razón la sociedad mexicana a lo largo de la historia ha participado en los procesos políticos 

m h  por chantajes que por coaveacimiento. 

También en muchas ocasiones la sociedad ha recibido ciertos beneficios de manera 

momentánea. Además ha sido la cultura política que ha permitido que solo hayan podido 

ser protagonistas aquellos que tienen el capitd suficiente que les ha facilitado abrir 

cualquier puerta y los procesos democráticos ‘se han llevado a cabo solo en favor de 

determinados sectores. 

En México los procesos electorales st: han visto viciados por las acciones 

emprendidas por el PRI, es decir. nos encontiramos en medio de más de 60 anos de 

dominación priista. Por tanto, de una cultura política sin oposición y que en cada sector 

del sistema político mexicano hubiese un  priista. El país esta inmerso en la cultura política 

d e  la no-alternancia en el poder. aunque. se puede hablar de avances aún  no de realidades. 

La bistoria política de nuestro país posterior a la creación del PRI (1946) se 

caracteriza por el enarbolar la bandera de la revolución, la competencia y la democracia. 

Pero ello no ha significado el acceso de cualquiera otra fuerza social a la toma de 

decisiones. Por el contrario, ha dado como consecuencia la cultura politica de la 

marginación, persecución y represión. 

Aunado a todo se encuentra que las reglais del juego electoral no siempre han sido 

claras. ü a  imperado la cultura política basada en las reglas hechas, impuestas y 

sancionadas por el gobierno que representa al PK11. 
Ahora bien, la situación en la que ha vivido México ha creado la “Cultura Política 

de la Marginación”, es decir, que como producto de la desigualdad social buena parte de la 

población no tiene acceso a la información necesaria. Es así como no le interesa ser 
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participe de los procesos electorates. Los ciudadanos se preocupan mas por la forma en 

que pueden sobrevivir que a quien elegir como sit representante. 

EA participación se ha constituido de una cultura política de la subsistencia donde 

los núcleos de la sociedad han sido por siempre un gran botín político no solo para el PRI 

sino de igual manera para aquel partido que pretenda ganar espacio y que han visto en 

estos grupos su principal proveedor de votos manipulados. 

También se ha dado el fenómeno por el cual la desigualdad en la competencia entre 

partidos ha sido el sello principal. Lo que da como resultado que el PRI haya sido el gran 

eje central de la política nacional desde el ejecutivo pasando por los poderes locales, 

municipales y legislativo. Esto ha facilitado al  partido el que manipule los procesos 

electora ies. 

;Por que la importancia de lo anterior? En el sentido de que esto ha permitido que 

se incremente la desigualdad y marginación. Por tanto, la cultura y la educación han sido 

dejadas a un lado para algunos wctores. Lo cual ha dadG lugar a que se consolide la 

cultura política dictada por los partidos políticos basándose en la manipulación. el engaño 

y d autoritarismo. 
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En esta parte del trabajo retomar6 lo que fue el sexenio de Carlos Salinas él 

considero importante para el estudio en el sentido de que fue cuando se llevaron a cabo 

ciertas políticas que tuvieron gran impacto en la sociedad. Además durante este gobierno 

se llevan a cabo las elecciones federales de 1994 y queda como antecedente para las de 1997. 

Es indudable que de acuerdo al comportamiento del gobierno que termina 

dependerá la votación que se obtenga en los comicios futuros. Es de t a l  forma que la 

legitimación de los gobiernos postrevolucionarios se ha dado de manera principal por 

medio de los “Beneficios Sociales”. Políticas enc:iminadas a mejorar - en el supuesto - la 

calidad de vida de 105 ciudadanos. Lo cual evitara en cierta forma la utilización de la 

coerción para que el electorado decida su voto. 

También se utilizo durante mucho tiemlpo al corporativismo como medio para 

captar el mayor número de votos. Esto se lograba beneficiando a líderes que hacían creer a 

sus representados en supuestos beneficios. Asimismo, se ha servido de una cierta 

estabilidad económica que hasta hace unas décadirs era una realidad. 

;Pero que ocurre en el sexenio de Carlos Salinas? Este gobierno ha sido quizá el 

más cuestionado desde la forma en que asciende hasta la manera en que  termina el 

periodo. 

El gobierno de Salinas pasara a la historia como aquel que creo un  espejismo que 

influiría en los comicios de 1994 y 1997. 

El sexenio tendrá como características principales: El movimiento armado en 

Chiapas y con ello la inexistencia de una paz social; un sistema político descompuesto, 

asesinatos políticos. fraudes financieros, un  PRI desacreditado. varios conflictos 

poselectorales, el narcotrafico en crecimiento, ulna economía sin despegar, inseguridad 

pública, etc. 

Carlos Salinas llega al poder en 1988 en los comicios considerados los más 

fraudulentos de la historia de México.” 

Con el ascenso de Salinas no solo inicia una nueva etapa política del país sino de 

igual forma es la consolidación de una nueva generación de líderes con la característica de 

ser tecnócratas rnhs q u e  politicos. Termina la época de los abogados en las altas esferas del 

poder. Además de concluir los gobiernos de la rccvolución. El gobierno de Salinas utilizo 

como bandera para justificar su  accionar al llamaldo “Liberalismo Social”. 

f 

i 
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De tal manera que el Estado mexicano pasa de ser benefactor, populista y 

revolucionario a solidario. impulsor del desarrollo integral del país y liberal social. 

Aumentaron los impuestos, se evito dinero inflacionario, alza de precios, se elevaron 

los ingresos y redujeron gastos. De tal forma que para la reducción de gastos se llevo a 

cabo la venta de empresas paraestatales. 

Otra manera de ahorrarse gastos fue la de cortar ciertos subsidios para las clases 

más desprotegidas. AI mismo tiempo sé evito Iíi construcción de algunas obras públicas 

(carreteras libres y obras de riego). 

La sociedad mexicana pagó excesivos impuestos con el pretexto de que el excedente 

serviría para obras de beneficio social. De los subsidios sólo continuó el de la CONASt-PO. 

En lo político, se aprobó una ley electoral que aun concedía al gobierno ciertos 

beneficios y simulaban una mayor competencia por parte de los partidos políticos. 

A su vez, se realizaron reformas constitucionales. De las cuales destacan de manera 

principal a los artículos 3". 27 y 130. 

Otro método de legitimación fue por medio del nuevo comportamiento político. E n  

donde el PRI perdió 3 gubernaturas por primera vez en su historia. 

Es así como a Salinas se le considero en su momento como el protector de los 

pobres. el gran democratizador y hasta se puede mencionar que para 1993 el 75 % de los 

mexicanos apoyaban el desempeño de Salinas. 5 2  

Recapitulando, el gobierno de Salinas de 1988-1994 ratifico los pactos económicos, 

la política salinista se basaba principalmente ein la destrucción del corporativismo la 

transformación del PRI en un verdadero representante de las demandas sociales, el libre 

comercio y el bienestar social. 

El gobierno salinista se caracterizo por lai confrontación política, consolidación de 

su modelo de pactos económicos y su invento que era encaminado al bienestar social igual 

a solidaridad. Consiguió de cierta forma disminuir a la oposición representada en el PRD 
por medio del PRONASOL el cual cubría las demandas de 1988. 

Consolido una serie de reformas electorales encaminadas a debilitar a la oposición y 

atacar al charrismo sindical. Hizo pacto clon los grandes empresarios del país 

concediéndoles las paraestatales mas importantes. 

Todo ello como punto medular de una política que sin duda causo impacto en las 

votaciones de 1994 y aún en 1997. 

Tdem. Paa.12A 
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Así, habría que considerar mucho lo acontecido en estos seis años porque ha sido 

factor importante en la cultura política. 

En el sentido que las elecciones deben de ser vistas. de acuerdo a mi óptica, no-solo 

como el proceso por el cual se seleccionara a nuestros representantes sino como la manera 

en que se evaluara el desempeño del gobierno en turno, esto es, que de la actuación de 

dicho gobierno dependerá mucho el resultado de las elecciones y conjugado con una serie 

de factores a su alrededor. 

I 
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4.9 LAS RAZONES DEL VOTO 1994-1997 

En este apartado tratare de  explicar las razones que - a mi parecer - influyeron 

para que el ciudadano decidiera su voto en 10s procesos electorales referidos, es decir, 

considerare algunos acontecimientos que han rodeado los procesos electorales de 1994 y 

1997 que pudieran haber sido la causa diirecta de la decisión electoral de los 

universitarios. Ahora bien, debe quedar mu:y claro que los dos procesos por sus 

características, organización y resultados son totalmente distintos. 

4.1.1 1994 

En primer lugar bay que precisar que en 1994 se realharon elecciones federales 

para elegir Presidente de la República, la renovación en su totalidad de la Cámara de 

Diputados, dos terceras partes del Senado de la IXepública y en el caso del Distrito Federal 

Asamblea Legislativa en su totalidad. 

Las elecciones federales de 1994 fueron el momento decisivo del serenio de Carlos 

Salinas de Gortari en donde consolidaba su proyecto en el que había trabajado durante los 

últimos seis años. 

Las elecciones de 1994 se vieron antecedidas por una serie de acontecimientos que 

marcarían su desarrollo. Es así como el movimiento armado iniciado en el Estado de 

Chiapas el 1" de enero de 1994, el asesinato del candidato presidencial del Partido 

Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio, la reforma constitucional de 1994 la 

cual daba ya en ese entonces una mayor presencia de ciudadanos independientes. el debate 

televisado de los candidatos presidenciales. una nación en medio de un tratado de libre 

comercio y una estabilidad en duda. 

Lo anterior daba un marco para una elección muy compleja. A su vez que se 

caracterizara por su gran partieipción aquel doiningo 21 de agosto de 1993. 

Debo dejar claro que solo considerare lo ocurrido en el Distrito federal y su área 

conurbada. Debido a que el grupo a estudiar se eiicuentra en esta zona. 

La población del Distrito Federal se distingue por su gran urbanización y esto 

conlleve a que  su inclinacióa politiea sea más haeiia la oposicihn. 

Esto quizá pueda entenderse si observamos que en las grandes urbes - como lo es la 

Ciudad de México - se da una gran concentración de población. Aunado a lo anterior 

tenemos que en estas ciudades la información se propaga con mayor intensidad y en este 

c41~, ei Distrito Federal junto con la moa coourbmili no podrían ser la erceyciún. 

c 
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Tenemos entonces que en el año de 1904. en el D.F. emitieron su voto 4,415,403 de 

un total de 5362.7611. Es decir. el 8233% de ciudadanos  empadronado^.'^ 
En la Ciudad de -México existe una gran concentración de jóvenes - universitarios 

en gran medida - que con su voto en los últimos años han sido factor determinante en los 

procesos politicos. Estos han mostrado en los Últimos tiempos uea mItrira política distinta 

a la dictada y practicada con anterioridad. 

A partir de 1988 han sido importantes protagonistas y han hecho que la oposición 

en nuestro país comience a dejar de serio para cionvertirse en gobierno. 

Es necesario considerar como antecedente las ekeimes federales de 1988 debido a 

que estas  se llevaron a cabo en medio de circunstancias distintas a las de 1994 y 1997. En 

aquel entonces (1988) se realizaron grandes movilizaciones por parte de los candidatos de 

Acción Nacional y el Frente Democrático Nacionial. 

Como resultado de ello el Distrito Federal se dividió en 17 de 40 diputaciones 

federales. 32 de los 66 de la Asamblea de Representantes y 2 escaños en el senado para la 

oposición.% 

En 1993 y con posterioridad a la aprobación del Tratado de Libre Comercio se 

habian definido las tres principales candidaturas presidenciales." 

La de Cuauhtémoc Cárdenas por el PRI) muy anticipadamente y después de poco 

más de seis años de campaña. La de Diego Ferniández de Cevallos por el P.AN y la de Luis 

Doaaldo Colosio por el PRI. 
Tanto Cárdenas corno fotosio eran más conicidos en el ámbito nacional y sus 

propuestas representaban las de dos partidos COIR pro!ectos antagónicos. 

Hay que recordar que la imagen de los partidos hacia los electores se daba de 

acuerdo ciertas caractensticas, es decir, en el caso del PRD este era identificado con todo 

aquello que llevara a la violencia. Esto como resiultado de  las campailas emprendidas en su 

contra durante el selenio de Salinas. Ello sin duda influiría al decidir el \oto del ciudadano. 

Por otra parte. al PAN se le podía ubicar como la segunda fuerza electoral del país. 

Además de ser el partido distinto al PRi en tener bastantes espacios importantes.'56 El PAN 

DatDs oficiaies del instituto Federal consultados en el Centro de Estadística y Documentación Eltctoral de b 

Ver Irs moüvaciori.0 dei coni;porlsmicnlo eiectwd cepibllncr, de Jacqueline Parchard, an Cuttua Polfíica Edwxción 

F%ro hay que considerar que existían además 6 candidatas IT&: Cecilia SOQ por el PT, Jorge Gonzák Torres por el 
PVEM, PeMo t n i i  Madero por ei UNO - PDM, Rafaei Aguüar Talamantes por ei PFCRN, Marceia Lombard0 por d PPS y 
M a d  'lmvilk por el PARM. 

53 

Univenidad Autdnorru Mcbopditana - Iztapabpa. 
M 

Ccviu. Joig. Alonu, (coordinador), México 1994, Editorial P m r ,  Pag. 22. 
5s 
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cogobernaba y junto con el PRI había sido el promotor de las grandes reformas que se 

consolidaron durante el gobierno de Carlos Fiatinas que le daba un gran respaldo y 

presencia ante el electorado que veía en el PAN una buena opción diferente al PRI. 

El PRI. si bien, seguía teniendo problemas para legitimar en algunas zonas sus 

triunfos. El reconocer algunas derrotas le había hecho ganar simpatías al mismo tiempo el 

buen desarrollo del país bacían que su imagen fuera "buena" a la par de la del presidente. 

Sin embargo, en el electorado se percibía cierta desconfianza al sistema político y 

por ende al proceso electoral. 

Aquellas c a m p a h  eketorales de 1994 en un primer momento fueron relegadas por 

los sucesos en Cbiapas que ponía a los candidatos en desventaja. 

Las campañas a partir de enero de 1994 se vieron bruscamente modificadas y con 

ello el votante dudaba de la eficacia de tal proceso. 

Con todos los signos de inestabilidad que esistían en 1994 la sociedad mexicana se 

manifestó en las urnas dio muestra de civilidad. de compromiso y mostró la madurez - 
hasta cierto punto - debido a que buena parte de los votantes lo hicieron por miedo e 

ignorancia. Lo cual se puede ver como carencia de Cultura Política. 

A decir de Leopoldo Zea: "El pueblo de 'fésico ha sido calificado de cobarde, 

quizá eiio sea la respuesta a esa gran votación"." 

En la elección de 1994 en la ciudad de kféxico refiere Silvia Gómez Tagle bubo 

volatilidad del electorado. Se da un gran fenómeno que implicaría ya en ese momento la 

consolidación de la participación ciudadana en los comicios; pero hasta donde esa 

conciencia seria parte de la evolución de la cultura política de los ciudadanos. 

Las elecciones de 1994 en su momento fueron consideradas las más concurridas de 

la historia. Y en verdad es sorprendente la forma en que la gente fue a votar en aquellas 

elecciones. 

Situación que podría decirse no comparable con alguna otra elección anterior si 

tomamos en cuenta que el 77.8% de la población empadronada emitió su voto. La 

66 Pero esto no significa que el PAN fuera el Único partido opositor ai PRI. en e1 sentido de que a paw de Iss 
gu-8 qw habh, aun no se consoiidabr c m  d gran opositor y qukh podria pensarse que esa oposición ~ r i l  

demuipdofráW, tantoquealOwnáurd gobkrno de salkur vino un Wnportnt.descenx> del partido. 

" End periódko el Día, 22 do .gollodo 1994. 
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respuesta de participación orilla a los ciudadanos a formar parte no solo de la 

organización sino de igual forma del desarrollo de las mismas.% 

Durante el periodo estudiado implicaron varios factores para que se llevara este 

gran incremento de la participación entre ellos podemos considerar que de 1988 a 1994 el 

padrón etectorai se eleva de 18 millones a 35 millones de personas- 

En 1994 por primera ocasión en la historia de nuestro país se realiza un debate 

televisivo de los candidatos presidenciales de  las tres principales fuerzas políticas:9 

Que causo un gran impacto entre los electores y quizá se convirtió en un punto en el 

cual las candidaturas tomaron cauce distinto. Situación que daria inicio a una importante 

apertura por parte de los medios de comunicación hacia las distintas fuerzas políticas. 

Psicológicamente impacto at votante la imagen del candidato det PAN Biego 

F e d d 2  de cev&s. A su ve2 deterioro ia imagen de CuuBtéwec cárdeuas Bel PBD y 

estabiiizo la de Ernesto Zeditto del PRI. 

Los cambios que se dieron en  el ámbito legal a los procesos electorales, más 

específicamente la reforma etectorat de 1983, como la incorporación de los Consejeros 

Ciudadanos al WE. Dkron a los ciudadanos certeza de la limpieza de los comicios y con 

ello el gobierno de Salinas daba muestras de si! intención de 1Iez.m a cabo un proceso 

electoral transparente. 

El asesinato de Luis Dooaldo Colosio de alguna manera afecta la decision de tos 

ciudadanos. Si bien, no se puede decir con exaclitud en que proporción fue a favor o en 

contra de que partido. rere s i  que los ciudadanos fireron a Iotar con otra visión. Tal 

situación deja en el ciudadano una huella importante. Pero también lo hizo madurar en lo 

político y contribuyo a que la ciudadanía tomara luna decisión respecto a su voto. 

Lo que  rodeo a la gente en aquel 1994 fue caracterizado por la duda, el miedo e 

incertidumbre. Todo ello bien canalizado por cada uno de los partidos e n  sus respectivas 

campañas.@ 

Hay que considerar que durante d proceso hubo en lo que se refiere a representantes de pattido; 348 342, 
observadores ekctoraks; 81 620 nacionales y 934 extranjeros. Los datos han sido extraidos de la explosibi 
participativa, Jacqueline Peschard, op cit. 

Hay que recordar que un día antes dal debate citado, es decir, e l  11 de mayo de 1994 los candidatos del WEM, PFCRN 
y ckl UNO - PDM Pr0t;igonuaron oniban un debate!; que no resitlto del inteies de los ciudadanos que centraron su tdil 
atención en el de un día después. 

t(lbrl0 qw recodar ei esbgan de Lvata por ía paz" por parte! del PRI, ias reiterdas declaraciones de Cwuhtemoc 

candidaos para entrevistaríe con et lkler zapatista Marcos. 
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El ambiente que se vivía era importante de ser bien utilizado por los partidos. Los 

ciudadanos se encontraban intranquilos y con deseos de recibir respuestas claras. El sueño 

salinista comenzaba a derrumbarse y con ello se abría una nueva etapa en ia vida del país 

que se vería consolidada durante el proceso electoral llevado a cabo tres &os después y 

donde los ciudadanos darían muestra de su nueva composición. 

4.1.2 1997 

En 1997 en el Distrito Federal se votó para elegir por primera vez de un Jefe de 

Gobierno, renovación de la Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa y Senadores por 

el principio de representación proporcional. 

Teniendo como antecedente 1994 y sabiendo la diferencia entre cada una de las 

elecciones se llega a este año tan crucial en lo referente a la +ida electoral del país y en 

especial de la capital. 

Es de significativa relevancia que a pairtir de 1W el pais se encuentre en un  

proceso de cambio - no en su totalidad, ni ha plenitud - pero sí de algún modo. 

No se puede negar que la columna vertebral de nuestro sistema po!ítico corno lo 

son: corporativismo. partido de Estado y presitlencialismo han cambiado en los últimos 

tres años, es decir, durante e¡ gobierno del Dr. Ernesto Zediiio no podemos negar que las 

cosas se han visto modificadas. 

El modelo clientelar y coercitivo se ha ido poco a poco diluyendo. -4unque no quiero 

decir con esto que no continúe practicandose !sino que el ciudadano no tan fácilmente 

permite que se le presione. 

Los votantes han modificado la manera de participar como consecuencia - creo yo - 
a que el PlU se ha debilitado, ha dejado de ser el partido hegemónico y no es la única 

opción (pero tampoco significa que la peor). les decir. que desde hace algún tiempo 

termino la monopolización de las decisiones políticas. Se dio espacio a la pluralidad y con 

ella la apertura a la sociedad civil a la toma de decisiones.61 

Por otro lado, el retornar la violencia con gran magnitud en nuestro país se busca la 

manera de contrarrestarla y que mejor forma que  vía Reforma del Estado o lo que es lo 

mismo pulcritud en los procesos eiectorales. 
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Prueba de lo anterior lo es la reforma electoral de 1% que da autonomía al IFE 

del gobierno federal y permite la elección del jefe de gobierno para el D.F. entre otras 

C(w119, 

También a partir del sexenio de Ernesto íkdillo se podría decir que el objetivo es el 

de recuperar económicamente al país como consecuencia de la crisis económica desatada 

en diciembre de 1994 y que llevo al gobierno a implementar drásticas medidas económicas. 

Asuntos relacionados con la familia Salinas y hasta especulaciones por sus nexos 

am el narcotrafico, corrupción y fraudes. Durante los últimos tres años los sucesos en 

torno a ellos ha llenado los espacios periodísticos y noticiosos del país. 

Acontecimientos como: La finca del encanto y el posterior descubrimiento de su 

falsedad contribuyeron a enrarecer el ambiente Ilo que dio lugar a que las razones del voto 

se fueran modificando. 

Nuevamente insisto que psicológicamente el electorado ha sido afectado los Últimos 

tres años y no cabe duda que ello ha influido en su decisión. Indudablemente los 

estudiantes de la tT.AM-I se vieron afectados en su decisión para emitir su voto como 

consecuencia de lo anterior. 

Es evidente que los medios de comunicación en nuestro país han mostrado cierta 

apertura y pluralismo hacia los procesos electorales. De tai manera que a lo largo de estos 

tres anos las situaciones han sido distintas. Pero DO hay duda que todo en su conjunto ha 

hecho que los ciudadanos decidan su voto. 

Dato muy importante de considerar como razón del voto es que a pesar de que en 

1997 la elección de jefe de gobierno se llevaba a cabo por primera vez Cuauhtémoc 

Cárdenas se presentaba como candidato io que daba como resuitado en ser el único 

candidato en haber participado en tres distintas elecciones en nueve años y por tanto el 

candidato más conocido. 

Se puede hablar de que el ciudadano se encontraba ciertamente confundido, 

indeciso y desconfiado de su  entorno político. social y económico. 

Ahora bien, en lo referente a los otros candidatos existe tal situación que por 

ejemplo: Carlos Castillo Peraza (P.43) deperidía esc1nsi.c amente de sus constantes 

arrebatos. ya que, el no era muy conocido en la capital. 

Aifredo del Mazo (PRI) apostó a la imagen y experiencia del partido debido a su 

gris y frágil candidatura. Con respecto a los otros candidatos si se es honesto no 

reoresentaban ninguna ooosición. 
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De esta campaña electoral se puede resaltar la contracampaña entre candidatos, es 

decir, los constantes ataques y descréditos que WI bicieron los candidatos dejando a un lado 

propuestas y plataformas. Por ejemplo: El candidato de Acción Nacional atacaba al de la 

Revolución Democrática y el del Revolucionario Institucíonal seguía el juego. LO anterior 

se puede considerar como razón del voto. 

Durante el tiempo en que transcurren las campañas en la capital el proceso se 

puede decir que se llevo a cabo en medio del aiburrimiento, de manera rutinaria y poco 

impacto causo eo el electorado. 

También como nizj6n del voto hay que recordar que se realizo un debate televisado 

entre los candidatos del PRI y PRD. Del cual fue excluido el del PAN realizado el 25 de 

mayo de 1997. 

Resulta interesante considerar que estas campañas de desprestigio hechas solo son 

producto de la falta de propuestas claras de los partidos en competencia. 

Pero quizá lo mas grave - a mi forma de ver - radica en que esto crea en los 

ciudadanos la duda y no permite que su culturzi política pueda aianzar. Que si bien 

se pudiera hablar ya no de una cultura politica autoritaria sino de una cultura política 

del ataque.)' la mentira. 30 se podria entonces culpar a los ciudadanos de sna falta de 

conciencia hacia los procesos electora les. 

Se puede considerar como razón del soto es la incuestionable decadencia del nivei 

de vida de la población derivado de la crisis desatada hacia finales de 1994. 

Para 1997 el "bienestar para tu familia" j~rometido por el presidente Zedillo no era 

má9 que u n  weño. Es de tal forma que la nación ha iisto afectado su  modo de sida. S o  se 

puede hablar ya de aquella epoca del auge y la solvencia económica. No hay que dejar a un 

lado ei faerrif swiwtionómico porqar podría 5ei iilfto de ios m i s  importantes 4 de gran peso 

para decidir ¡a prefererwia del rlwturado cwmo CURWWCWIH tiei \ w w  r l r  p ~ ~ p t i n t a %  - ?a 

mencionado - de h actorei politicoo. 

Es así como be tratado de dar un panorama geiirrai de lo que ha sido Mexico eu ios 

úirimoí 3 aíias. Dc algunoí 9COrtTCCIMiC?IfOS q?ic a 1::: ;u:cío p c u c i ?  G ;  t-i:tfcf.#;: ad:,% ecfn:j 

ctt. grao i m p i t u  p q w  CR tlet.tcrmmntio morneeta havan w t t ~  dr h ran tniicienc.w hacia t.i 

r iudsdsno 4urin% lar recCienttc yweww e!ector:i!+. 

Lo que $1 puede ser claro es que  Ius aaterieircs cuau-9 liiios se ii,iii i istc~ mdrstidos 

por ia inccrtidunihrc. cl niicdo : In lucha rkpid:i cn otaiiciiinc.i sin impor tat ctm\ciui.ncias 

por sieaniar el poder. 
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Me queda claro que el país no es aquel que sc hwl)ía I)l;rntt.aclo en los inicio< d e  ¡a 

década de los 90. A su vez entiendo perfectamente que rriicntrai ia política del pak 

retrocedía los ciudadanos avanzaban, es decir, la sociedad enrcndih que no había otra rriás 

que el de organizarse y participar. 

Lo importante ahora y como parte de C',ta in\eitigacibn es el encontrar re;tImcntt~ 

las razones del voto y ver hasta qiic punto lo  atrás mencionado forma p i . ! r .  tlc rstac 

razones. Quizá más adelante podremos despejar esta incógnita. Por lo pronto ahí qucdnil 

estos acontecimientos y que cada uno conforma la historia rnh reciente del país. 

4.2 VOTACiÓN OBTENIDA POR LAS PRlNClPALES FUERZAS POt.¡TiCMS EN EL 
D.F. DURANTE LAS ELECCIONES DE 2994 Y 1597. 

63 
Datos extraidos del articulo de Alejandro haz .  asi se cayo el sistema. del supiemento Pagir;a LJ;-,O de: oermdjco Lino 
Mas Uno, 13 de julio de 1997, Pag. 12. 

Las cifras son Las publicadas por el instituto Federal Electora! y ha? siris cnnsufiñc!as F*; e' V C q t r , í  c .- EctaZistica y 
Docunlentacidn EIectofal de ia Universidad Autcinoma Metropolitana - Iztapalapa. 

63 
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Sobre la base de lo anterior poderno$ t1etli:cir fricilnwntc q u c  IC PIID rrecib blzstantc 

en tres años por el contrario al PRI J P \\. Kvst:aría a\ei-iguar la\ cauia5 q i i c  t i ; \  Ilc\atlo 

ha los votantes que varíen tanto su iirefei*enci;i. Si su ciittiir;l polirica ha s i d o  pítrtc 

fundamental para ello. Es así. como e, importatife el hacer uti pqi ieño nnáli& t'n h:iw al 

estudio de caso y que explorara 8 tos cstutliante\ tlc la I l \ f - L  



S E G U N D A  P A R T E  



C A P I T U L O  V 

C U L T U R A  P O L I T I C A  Y 

P R E F E R E N C I A  

E L E C T O R A L  E N  

L A  C O N I U P J I D A D  

E S T U D I A N T I L  D E  

L A  U A M - I  

a 1 



C ‘ a p i t u t o  V C u l t u r a  P o l í t i c a  y P r e f e r e n c i a  
E l r t t o r a l  t e  La C a r n u n i d a d  E s t o d i r n t i l  
d t  l a  i * \ I  1 

5.q ELMEDOC? 

En 1973 el gobierno de Luis Echeverría Alvarez como consecuencia a los miamos 

de Im rno~irnieatos estudiantiles de I%8 y 1971 Como UCM forma de dar respueta a Ias 

dcinod%s en el tuhm Cciaea~vs crea kr I‘nkmkkM! A ~ t h m a  Weim#m&Sua. 

Echeverría se encontró ai inicio de su gestióo que la población alcanzaba los 50 

millones de habitantes. L)e ioS cuales el S#.I% eran mujeres, 58.7% era poMCieit urbana y 

el 43.9% de fa pobiaciós era mayor de 15 &os. 

Es a.í coma exieths e~ t q d  ~ t e a c e s :  3,355 438 ailsmnoa en ei akd d i o  superior 

y 271 275 en el nivel superior. Esto quería decir que el millón 82 mil 377 alumnos que 

cursaban la secundaria es no Hiás de tres años solicitarían su ingreso L\ la universidad. 

Pero Ius espacios e.mn ~ e t i ~ r e ~  que la demands. 

En et a50 de 1978 e íhtua 385 pbntdes de nivel superior inciuidos los de educación 

normal. El índice de analfabetismo era mayor dei 20% el presupuesto para la educación 

alcanzaba el 35.6’%. el Fahrio mhimo era de S 3Z.W diario > WLCJ el l .% del gasto hmii iar 

era destinado para educación. 

Estos factores son solo una parte de lo que propício el que surgiera la íniciatha 

ptrrridenctaf para la fundacion tic ta 1 nilcnidad .4utóoorna \Ictropolitaoa. La inwatiia 

de le? para la creación de Iri I .W sp mvíu d ? O  de octobre de 1973 3 d 21 de noviembre 

de ese año el Secretario de E d w a d n  Publica l ’ktor  Brato 4hujo campsirechi ante la 

Cámara de Senadores para exponer los fundamentos de 1a iniciatha. Es asi como el 11 de 

dirirnbrc dc ese año sp publica cn cf Diario O‘ficia! dc La Fcdcración ia aprobación dcl 

prqectu be k? eutraitdu eti E igur e! 1” & e t ~ ~ o  de 197.1. 

Por acuercfr, prrncidencial. el arquitecto Ptvlro Ramire \*%74ue7 es dmignada m a r  

general de la institucíon, este se dio a la tarea de eucontrar las zonas donde se ubicarían las 

dktia?ts rnidzdrYi. 

E3 33i cumu irluyatüw whtstria su &3ar-rUj/ft *%d&B&u at t3trtdicr emlu8? + 
reooluciíln de pmhiemas de eso enorme 7ma feiri¡rurrl de la ciudad. Ea sepfiemhre de 

1Y74 inicm sus labores la i nidad Iztapalap. 
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5.2 CARACTERlSTICAS DE LA UNIOAD IZTPJ'ALAPA 

Eo la actualidad lii unidad cuenta con una población de 14 mil 880 q u e  
se distribqen en 3 divisiones de estudios que  cuentan en su totalidad con 2S licenciaturas 

q u e  son: 

En la division de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH): .antropología Social 

Administración. <'¡encia Política, Economía. hiosofia, Historia, Letras Hispánicas, 

Lingüística, Psicología Social y Sociología. 

Eo la división de Ciencias Básicas e Lngeniería (CBI): Computación, Física, 

Ingeniería Biomedica. Ingeniería Electrónica. Ingeniería en Energía, ingeniería 

Hidrológicti. Ingeniería Química. ?fatematicas > Química. 

Por ultimo ia dhísión de Ciencias Básicas ! de la Salud (C'BS) que consta de: 

Biología, Biología Experimental, Hid rohiologia. 1 ngeniería Rioquímica In dust rial. 

Ingeniería de 10% 4lirnentos Producción Snimai. 

En Io q u e  w refiere a instalaciones sen icim que tieor ia uni\  er4itlad ia situation 

eo de ia 4guientc forma: 13 edificios que w dhicfen en 1 de rectoria. 4 tic a:rlasl 1 de -itla de 

mento4 (C*uicacaiiiA 3 de las di<tinta<i dhisiones, 1 de hibhmm. 1 de Iwscracio. 1 dc 

cafeteria, 1 de laboratorios de ('€31 1 CBS; 1 Planta? Piloto Biotecnologica\, 1 Inbernadero 

> I Biotero. 
i 

La unil enidad dr igual maarra curinia w n  w-\ iciu4 tie c.orriputo, rt*curws 

audio\ i ~ u ~ l t h .  imprecinne > diseño gr:ífico: lihrería. art is  idades dqitkrti\ a\- < p n  ¡cinc 

médicos, actitidades culturales. senicios de correo. galería > 9 \alas para realizar etentos 

especiales. Es así \. de manera general es como se encuentra conformada fa I nibenidad 

.\uiGoum¿i iltttruyuiiiana i nidad htrpiapa. 

" Datos o&en¡idor del Infcmne ck hbms del rector de la unidad btíipalapa 1996, DR. José Luis Gazqwz Mateos 
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5.3 ESTUDIO DE CASO 
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'X 

causas atrás mencionadas fue difici l conseguir. que las encuestas se aplicaran de forma 

proporcional en cada una de las dhisiones. ya que. los encuestados w 5eleccionaroo de 

manera causal. 

<% requería que las respuestas emitidas nos dieran la información para entender el 

comportamiento y conocimientos del grupo estudiado. Es así como se consideraron 

preguntan que engloban los indicadores con la información requerida se ditiden de la 

siguiente forma: 

Cinco preguntas de datos personales: Sexo, licenciatura, trimestre, edad y 

di rección. 

Tres preguntas acerca de los niveles de información de !a ciudadanía respecto a 

aspectos políticos: 

2 Que entiende por política?: 

i Que es un partido polirico?: 

i Pnra que rinw las eluccitpnus? 

Dor preguntas respccro a los partido\ politicos que etistcn en nuestro país: 

¿Simpatiza con algún partido politico?: 

i Se irtfornia prriódicanwrite de iris acrividade.5 i k >  su p ~ i i i o  polirico? 

Cuatro con relación il \alores políticos. C'omo es su pai-ticipaci<irt política la 

importancia del voto: 

Z na acerca de la opinión en corno a ia situación que  guardan las cosas relacionadas 

a lo electoral: 

2 Esteti cree que las elecciones en .Mh-ico son limpias? 
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I .oa ron reíación a su participación en aigiin tipo de organización: 

i Participa en algün tipo de ot-ganiciicicin.4 

Loa acerca del gobierno 

iCree en el gobierrw? 

Dos de su participación en la toma de decisiones 

2 Piensa que el gobierno debe de solucbnar todos los problemas?: 

2De que manera piensa usted que puede apoyar ai gobierno? 

Una de  la información que reciben y otra die la confianza que tienen hacia esta: 

iCuál fur d mdio de comunicación por el cual se entero de 105 procesos 

riectorules ?: 

t L s t d  pienso que dicen la I v rhd?  

5.3.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En líneas atrás se hacia niención de las tarirables ha etudiar  en este tcthajo. De tal 

forma que a continuación presentare lo\ rewitado\ correspondiente4 a la\ encue\ta\ 

aplicada5 a los mtudianreq de la I niter5itlad jutiimorna \letropotitana unidad Irtapalapa 

entre el 16 de  octubre > el 5 de diciembre de 1997. 
i 

1 Datos Generales 

En lo referente al sexo de los encuestados los resultados arrojados fueron los 

siguientes: Se encuestaron 1% mujeres. es decir. el 19.74 '16 del total y 196 hombres io que 

es igual al 50.26 9.;. (Graficas I y 2 )  
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Gráfica 1 Número de Encuestados por Sexo 

SEXO 1 HOMBRE 

Gráfica 2 Porcentaje de Encuestados por Sexo 

HOMBRE 
5c">. 

MUJER 
50% 

Fuodaoieiital para la iii%estigariuri eia hi liceiiciatuia a la que pet tetieren IUS 

encuestados ? de -te punto hacer algunas cornparaiciones. 

Es así como en C'iencias Sociales ? Hurnanidade* se encuesto a un total de 143 

personas (36.76'X), en Ciencias Riológicas ? de la Salud 143 personar {36.-fi'!í,j j en 

Ciencias Basicas e Ingeniri ía 10.3 persoilas (26.433'0). :sraficas 3 y 4 )  

Gráfica 3 Níimero de Encuestados por Di-visibn 

143 143 150 
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Gráfica 4 Porcentaje de EnCiJeStadOS por División 

CBJ 

CBS 
37% 

Gráfica 5 Número de Encuestados por Licenciatura en CSH 
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

Sé encuestaron a 143 personas, o sea, el 37%. La manera en que se dilidieron file la 

siguiente: 49 de Ing. Bioquimiea Industrial, 35 de Ing. de los .Qlimcntas, 26 de Biolugía, 14 

de Producción Animal, 12 de Hidrobiologia y 7 de Biología E.,aperimentaI. (Gsafica 6) 

Gráfica 6 Numero de Encuestados por Licenciatura 
r -- - - ~  

50- --- 
4 5 .  ? -  

4 0 -  
x i - - -  

_ _  

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

en CBS 

Fueron 103 encuestados el 26 YO y las encuestas fueron de la siguiente manera: 21 

de Quimica, 17 de Ing. Biomedica, 15 de Computación, 13 de Síatemáticas, 10 de Ing. 

Quíniica, 8 de Ing. Electrónica, 7 de Física, 6 de iiig. Hidrológica 6 de ing. en Energía. 
(Gráfica 7) 
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Gráfica 7 Número de Encuestaidos por Licenciaturas en CBf 

25 

LtCENCiAT IJRAS 

Es importante también el tener en cuenta el trimestre que cursaban a i  riionieiif{t (it' 

aplicarles la encuesta. 

En fa DivisiLn de Ciericislr Suciale5 h u h  ur) m;j'or. irúnwro c t c  critre\ i \ t t idcrk CH el 

bloque del primer nivel de 1" a 4" trimestt-c con cm total de 6S en cur wid^. 

De aquellos que sc encontraban de 5" a 8" triniestrc hubo 42 encuestados J por  

ultimo de 9" a 12" trimestre el total fue de 8. 

Hay que resaltar que el mayor níimerrt entre\istndoi encontri, en prinier 

trimestre y en menor proporción cn el doceal o trimestre. (Grafica 8 )  

Gráfica 8 Número de Encuestacfos por Trimestre en CSH 
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Parte tie la imestigaci6n ? conto m a  forma de haher cuantí,\ unisersitfiríos habían 

emitido su voto así poder descartar a nquelloo que aún no contaban con tal derecho. 
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Así se considero la edad de los encuestados > los resultados arrojados fueron: 243 

eacuw-tadus uscilatrao entre los 18 y 22 años, 1139 encualacto\ entre 23 ? 27 años 8 

encuestados entre lo3 2% y 35 años. ( G r a f i  ca 9) 

Gráfica 9 Edad de los Encuestados 
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1,o anterior se debe de considcrar corno las priric.ip:?it\ caracterihca< de\ grupo 

estudiado. Es de tal forma quc a continuación aliordai-cntr,~ lo rcft .~ .nic  a los in:lic~?di!rc~ 

de la investigación. 

11 MVEi DE INFORNIACION 
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6. Las relaciones entre los individuos o clases sociales por conseguir fines 

determinados; 

7. Poiítica es nuestra forma de actuar de acuerdo a lo etableeido por 61 gobierno; 

8. Es el instrumento por el cual las demandas son convertidas en apoyos por el 

sístema político; 

9. Es la ciencia que esíudh las relaeÍuiia de Ius 

nrgaaimu+5n que permit9 el bien wmúin: 

individuos para lograr una 

10. Es la que intenta imponer vatores; 

11. Como el acto de hacer el bien común; 
12. Es actualmen& el arte de ganar iiiucho difiero sin trabajar por ello (diputados, 

senadores); 

13. Arte de engañar al pueblo; 

14. Arte y practica del gobierno de las sociedades humanas: 

1s. Tratados ideológicos por los cuales se ti-ata de dar soluciones a ciertos conflictos 

sociales; 
16. I na actividad que se realiza entre personas preparadas para Ile\ar a cabo la 

organización del país: 

17. Puras trariws; 

18. EQ un organismo que ostenta el manejo de el gohiernn; 

19. Es el arte de hsblar en publico, es una especie de segunda religión en donde se 

crean iiusiones I’ esperanzas. 

No se trata en este trabajo de juzgar ni determinar la capacidad o deficiencias 

acerca de los conocimientos de los encuestados. Pero si de entender como asimilan cada 

ULIO de los puirius acerca de 104 c u a h  3e les ha rbumtiuiiado. E3 tie tal furma que con lo 

anterior podemos &ir que las encuestados de wta divicirín respecto a io que  entienden 

por practica política es mis que nada 61 reiacionarlo al como actúa el gobierno (al que se le 

puede entender de manera general sin importar partido politico ni  lugar). 

Es importante &tacar que si birri yurda Clam yuc ia política w relaciuiia c v ~ i  CI 
gobierno y su accionar de igual manera se le i8entiífiwa c m  el poder. 

Jttato con tede tiquetto que de el se deriva y mmo menciomba mn anterioridad d 

régimen político regulara lo anterior y algunas de las respuestas estuvieron encaminadas 

en este Señtido por ejempio: 

, 
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1. Lo que rige a ia repGbiica; 

2. Política son Ins &yes que i-igen ai gobierno; 

3. La aegociacióa de una sociedad a ttlivcés de medios legales coaceusados; 

4. Expresión de un grupo en la sociedad1 para regirse por reglamentos y normas 
qite coavieoea a todos: 

5. Acuerdos dentro Bel marco de la ley: 

6. Es I. que nos rige socirilmeete; 

7. Es h luch  pot el poder; 

8. Es el proceso en el que participan los integrantes de la sociedad para participar 
del poder: 

9. La manera de relacionarse, unos con otros en el sistema de poder; 

10. El espacio doode se da la lucha por el poder; 

11. Es el ejercicio del poder. 

Se puede obsenar la tendencia a entender la política como aquello que implica 

!eyes c reglua Pero principalmente que no sob h seriedad sino ~n:hié: :  xt3res p!itSccs 

deben acatarlas. 

Lo importante también radica que para este sector de los estudiantes encuestados el 

puder en mu? baja proporción es igual P política. 

Pero indudablemente el poder es \isto como aquello que  esta en juego al hablarse de 

politirn. 

A diferencia de los que piensan a ia política como practica e tos  quizi se alejan de 

cierta forma de !o que s rea!rnente > w!r: aqut?f!os :;UP hab!ar. de! poder tenga:: cjerif: 

acercamiento al concepto. Esto es debido a que si bien s i  es en la política donde se compite 

por el poder publico no precisamente la puedo entender como le>- o normas. En mu' 

baja proporción %eo il la yolítica como algo rehciuoado con ideologías o ideaL 

En & Ditiuióa de Ciencias Básicas 4 de hi Salud se obtmieruo resultados ea el 

sentido que la política es vista en mayor proporciión como Is practica política. Pero con la 

diferencia de los de Ciencias !%xiales que la apreciación no se encuentra fundamentada 

quid cm teoría previa ain0 solo ea lo experimentatio de forma cotidiana por ejemplo: 
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1. Es el conjunto de todas laí acti\idades comcriia!cs. soiiaim 

rculan a u n  país: 

2. Es aquella por la cual se pueden tener acuerdos: 

3. Es segun ia forma en que quieren gobernar: 

4. Es una forma de a’udar a gobernar o de elegir gobernantes; 

4. Es una forma utilizada por un grupo de gente para tomar decisiones; 

5. Es perteneciente al Estado, la cual consiste en tratar ciertos asuntos: 

6. La forma de manejar y dirigir al pa&; 

7. Para mí es el arte de engañar. 

económicas que 

t s  entonces como debo hacer notar que la! política es entendida como la manera en 

q u e  se gobierna. es decir. !a toma de decísiont: sic impctrtiir de que forma o ccnque 

medios. También se ha identificado a la política igual a: “robo”, “‘corrupcion”y "grills" lo 

cual no Ocurre en Ciencias Sociales de forma tan ireiterada. 

Tamhien de manera importante es eotttndida comi  !o mencinnado a Kegimeii 

P=!itico.   st^ 8:: e! 5ectiOo de reiacimar!z d e  imszcra Insistrnte cor. !eves. es Uecir. se 

entiende a ia política tamo el coniunto de  k?e\ o norrn3s .jurídicas que a su ~ e z  ticncn cI 

objetivo de regir el desarrollo de un gobierno. C’oimo por ejemplo: 

1. k-F un grupo do pernonao que i e  reiinen para tratar awntor  importantes: 

f .  {‘=nj~r.t:: de ri;temzs cvnst l t~ ides  per !y. el; ;: CBZ: rsiencir: 

3. -í un r&intcn estructurado iwr nut-tros oobcrnantes ? Ic\tr: 

4. Conjunto de  leyes seguido bajo reglas o sistemas de acuerdo a la conveniencia de 

un mismi  partido; 

5. Sun !eyes qcr rigen 3 u:: pzir. Estado: 

6. Es la aplicación de las leyes: 

7. Es una forma en que las leyes son correctas: 

ir. ‘on las leyes, normas que permiten la gohernaabn de on pueblo: 

9. L a  p?itIca se refiere u las kpes qüe rigeo de ~ ü e r d ~  u !.Y, Enterere, de cad2 ü m :  

10. Es lo que  hace 

~2:: rephhiic::: 

rige a un pais, 

.ahora hien, es importante e¡  hacer notar que entre ¡os encuestaüm de C E%> hubo 

cierra insistencia de qne !a politics puede jer entendida cQm9 una cienck - qae si bien - si 
pe babla de Ciencia Política. 

i 



1.1; üe!itie:a de la coal ST !es hz cul-s:icnadc no es p c i s a m e n t r  esa sin3 habiamcs de 

la políticii en el sentido de la manera en que se Iles an a cabo los asuntos públicos \ de como 

ello implica la lucha p el reparto del poder. Es de tal manera que puedo decir que la 

polirica w m o  ciencia ec entendida en afgur;c.s msiis de la cigüicnte rnancra: 

1, Creocia que se encarga de formalar (as @es pa i s  gobernar üii pais, ün Lstado, 

n,rr . - .C.. 

2. E% una ciencia que estudia la organización del país: 

3. Es la ciencia que estudia las leves que st' cumplan en nuestro país; 

4, 

5. Es !a ciencia que se dedica a difundir 

dela sociedad: 

6. Es la ciencia que ayuda a la cons hencia de los ciudadanos: 

7. t na ciencia que estudia las @e.= > qüe rige a ~n paix 

ieneta que estudia lo reiacionado al gobiernc de uu pais; 

or3ani72r 5nes cou")üfi;fs be clerte sector 

i 
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Lo anterior entendiéndola como practica pcditicri. E* tic ltoíar qiic I H ~  re\pire$t,u\ ! a  

no son tan coherentes sino más que nada producto dc. la poca inftrrniacitin. P ~ r o  twmhc6n 

no se deja al igual que en los anteriores ciiso~ el enitendvr R la lwtit ici i  c01iic1 la que e\ru:lia 

las  leyes. .4 su vez la política vista como aqütlti\ (jut: no\ i'igc ? \tc wport;i dc I i i  iur.idi:w. 

Considero que  es mu> importante el scfislai. quc cst;i sei-ic ctc confu\irtnc\ entrc 

Rbginien, Sistema, Polítics o Gobierno pucctc w r  cijU\i4 dc yiic n o  exista ~ 1 1 : 1  prtic¡pxt.-k'Jri 

decidida J real en ia toma de decisiont\, es decir, V I  confundir f o S  ti-i-ntinos da lugar a que  

el indhiduo se enfrente a una serie de con tracliccioiiii~k (J hasta dcc*epcitrnt.\. 
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12. E s  una organización ideológica cu>o prnncipal objetib o el alcanzar el poder de 

un país: 

í3. E 3  la forma legal d e  competir por el poder politico > los cargos de dirección 

política : 

i-1. Es un grupo de personas que comparten una ideologia común con motibos de 

regular al país y tener un gobierno; 

IS. Institución debidamente reglamentada con ideas propias que  las expone al  

puebto para llegar al poder de una nación. 

Es interesante el observar que en esta pregunta los encuestados de las tres 

Jikisiones tienen una idea mu) general de io que ec un partido poiítico. Si bien ha? 

:espuestas curno las anteriorei. También ha! gente para la cual se pueden \ e r  como grupos 

Ic manipulador-. los que hacen demagogia o grupo elitista. Además w entiende a un 

partido político como aquel que tiene como objetho defender los intereies de la 

Es  claro que  los encuestados \en  en los i)iirtidt)\ políticos - si eí que  se tiene 

nilitancia - corno lo* únicos que tienen !:i capacidad ? Io i  medini para participar de Io 

~0lí t ic3.  

Es d e  suma importancia para e3ta iniestiwicion el precimr que en la Diiisión de 

. iencias Suciales existe una ma?or comprensión dc lo j m  t i  > cual '3 la función dci 

xw-tido puiitico. Crrsir que nu suwtfc. tit. forrtta I I ~ B  contundrntv  en iíw utra4 ticrs t i i t  i \ i w i t ~  

' a pr t ic ipc iBn  w dfwrrnila (le aciicrdn a loc intercwk de rarh C I M I .  F1 p e n u r  a Irib 

mrtidor politico5 corno la opcihn dth *oluciOn pudiera wr UII graie errur q u e  implique 

iecepciones en el ciudadano. 

,-.. 

E i  n t '  v<iar inlormadti adwuadíinrente de I;i inip~br~aiivia tit. i 4 ~ 4  p r  ~ K ' c ' ~ w  iiudit*r-a 

tar liigsr :a qrie e s t w  no se cnnwlidarfln cnmn IIIYS pst-tc irnFnrmntP e n  el prnctwi de  

ransición de  nuestro país. 

Lo anterior con resptxto ia pregurira Ue ;:Para qu6 k i n e n  in. eiercionm'.' 31'; t i t  

t w ~ ~ p i a ~ / t ? \  ~ < ~ t ~ i e + ~ c t i ~ t  ~ i i  t . t  \ynaíi.!tt & qui: t i r i  1" I M . - ~ I ~  :t;gi :4 ritzti :4; ricejitr 

nandidatn qiw a PII h e 7  rapreuenta a iin partido pnlíricci. Fi recto \e ci proceso como una 
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manera de engañar a la sociedad o la forma en que \e ju\tificaii gi iktos 

politicos roban dinero. 

C C J ~ W  lw. partido\ 

Se puede decir que rewlta trswendente el quc  10+ enc.tic\t,rdtr\ rc:ifnicmtc \ nlortw el 

proceso electoral en  su dimensión real. Pero R su s e i  faltaríii \ci' s i  ello tienc. rc.l;ic-iGi! con 

las repuestas que más adelante se vertieran. 

Si bien salwtt la impoi-tanck de lo\ p r w c ~ ~  v.lectc!r;alv\ lii conjugan coli I:! 

conciencia al emitir su \oto. 

111 LOS PARTIDOS POLITICOS 
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Por el PRD en Ciencias Sociales > Humanidades 49 encuestados (3 -1 .2Ve) .  Ciencias 

de IP Salud 29 encuastiido\ (20.29%) > ('ieniiss Rk ica i  e Ingeniería 11 Biológicas 

eecoestados (23.30%). (Gráfica 12) 

Por el PRI en Ciencias Sociales y Humanidades 2 encuestados (l.JO%), Ciencias 

Bíoiógicas > de la Salud 3 encuestados (2.1Oo/é) ! Ciencias Básicas y de Ingeniería 6 

encuestados (5.83%). ( G r s i c a  12) 

Para el P.4N en Ciencias Sociales > Hiurnanices 5 encuestados (3.50%), Ciencias 

Biológicas y de la Salud 7 encuestados (J.!H)%) j Ciencias Básicas e ingeniería 7 

enCUe§tadOS (6.80%). ( G r a f i u  12) 

Para el PC'E-21 en Ciencias Sociales > Humanidades i encuestado (0.70%). Ciencias 

Bioiógicas y de  la Salud 3 encuestados (2.10%) > Ciencias Básicas e Ingeniería 3 

encuestados (2.91 Yo). (Gráfica 12) 
Por ultimo para el PT solamente en Ciencias Biológicas ? de la Salud I encuestado 

(0.7094). {Graf i ca  1 2 )  

Gráfica I 2  Número de Simpatizantes de íias 3 Principales Fuerzas Políticas por 
Division 

PRD 

B PRI 

PAN 

i 

Es mu! evidente que los simpatizantes del Partido de la Reiolución Democrática 

son en ma-or proporción de C'SH aun con ello en las otras do\  dibigionei la cantidad no 

deja de ser importante. 

El Partido Acción IIacional se obsema como el segundo de ma'or preferencia. 

.\unque mu? por debajo del PRD >¡endo en C-BS 1 CB1 en donde ha' rna!ores simpatías. 

El Partido Rekolucionario Institucional ve ubica cornu ei tercer fa\orecido por las 

simpatías con un porcentaje muy inferior P sus antecesor- J con la di, isión de CBI donde 

bay mayor preferencia. 

! 
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C o n  respecto ai Partido b-erde Ecotogk1ta de W x I c o  Partido del Trabajo es casi 

íneristente su presencia en la comunidad unikersitaria. E s  importante wiíalar que 104 

partidos pulíticos restantes en ningún caso fueron mencionados > no existen en las 

simpatías del gritpe esttdiado. 

Para entender con ma'or claridad las inclinaciones hacia 10s distintos partidos la 

situación se da de la siguiente manera: 

El 57.43%, es decir, 54 de los que sionpatizao con el Partido de la Revolución 

Democrática son del sexo femenino, 47.57% del sexo masculino. Es importante señalar que 

de estos el 17.48% es decir. 18 se encontraban en 6" trimestre. 16.S00/0, o sea, 17 estaban en 

4" trimestre, 13.59% en 7". 11.65O;O es decir 12 de 1" 9.7304 igual a 10 de 9" esto es al 

momento de aplicar la encuesta. 

En menor proporción se encuentran 2" con 7 (6.80"&), 5'' con 8 (7.77%). 8" con 4 

(3.88%) 11" con 2 (1.94%). 

i 

I 
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Fuente: elaboración proFia es base a encuestas a ~ i i c a , ? ~ . ~  
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V e  interesa su planrfonna plitica 
Por su honestidad 

T0t.d S , 

T a b l a  6 Razones para simpatizar por el P.43 en la DibisiÓn de C:SH 

1 ' FREC'C'ENCiA RESPVESTA t ___-____ 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas aplicadas. 

Tabla 7 Razones para simpatizar por el JPAN en la División de CBS 

1 RESPUESTA 1 FRECCENCU I 
Por su honestidad 3 i 

1 1 
1 1 

Otro I 
No conresto , 1 

Total I 7 

Porque cs una d opción de cambio 
M e  intensa su plataforma politia 

Rrente: elaboración propia en base a encuestas aplicadas. 

Tabla 8 Razones para simpatizar por el €'.O en la División de  CBI 

- RESPVEST-4 

Por su honestidad 7 
%le interesa su platnfc,ma pu!itirn 

1 

De la gente que simpatiza por el PRI se puede resaltar que un 4S.-/Oi%, es decir S lo 

lacen solo por coniicción y solamente 2 18.18% p,or estar interesados en ia plataforma o 

u ideología. 

i 
Tabla 9 Razones para simpatizar por el PRI en la División de CSH 

I RESPl  EST.1 FREC'l ENCI 1 
'1 

Por convicción 1 
2 

I 

Porque me identifico C C J ~  su Zdeología I 
' I  

:o 1 
\le interesa su plataforma política 

otro 
No contesto 

Totnl 

Pasnte: elaboración propia en base a encuestas  aplicadas. 
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T a b l a  10 Razones para Simpatizar por el PRI en la Divi* de CBS 
~~ ~ 

RESPC'ESTA FRECl E\CIA 
Por conncción I 

No contesto 2 
Total 3 

Fuente: efaboracióri prapra eri base a encuestas aplicadas. 

T a b í a  11 Razones para simpatizar por el PR1 em la División de CBI 

i RESPUESTA PRECUENC'IA I 
~~ 

2 i 1 Por canviccion # ~ , 
I Me identifico con su ideología , 2 

Me interesa su plataforma política 
No contesto 

T o t a l  

Fuente :  e l a b o r a c i ó n  propia en base a encuestas api~cixiirs 

.A la pregunta de i S e  informa periódicamente dc las actiiidades de SG partidG 

político? Las respuestas emitidas fueron de la siguiente manera: 264 de  105 encuestados 

(67.69%) contestaron que  U 0  1 mientras tanto 76 i'i9.4"'h) dijeron que Si, 

De aqLiel!Gs qG. coU;raL..-..3u qze 5;; ?; --- ^I --:-e-- 
- --e I L  ! L f l  c2'),/:.! 2:-..- 

i i i a ? ~ i  i a ü i i i L a  s, ü ass, 7v   VU..'^ ,", u i i ~ i i  

informarse debido a que  desean estar enterados de las actiwidades del partido, aunque 

también ha? aqueflos que lo hacen para estar convencidos de  la eficacia de¡ partido. 

I 

I 
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A su vez los que dijeron KO informarse acerca de su partido ea mayar número, es 

decir, 46 encuestados (i7.CA) debido a que no tienen et tiempo necesario para elto. 35 

emcuestdm (13.25%) ge JQ Buicee porque ae tieme militanch en et B;attiB~ y 27 

rnaestadm ( 10.23%) mbesiat«.esr iafotmarse. 

Tabla 1 4  ;Por qué No se informa acerca de su partido político? 

Fuente: elaboración propia en bane a encuestas aplicadas. 

IV VALORES POLlTlCOS 

. .  EI &----- c c x  Cci iudicadcr -- t h e  i ~ i i t i ü  i j i ~ g i i ~ f ~ ~  i:Gii # ~ : ~ i & i i  2 : hi'Gi<s ~ n ~ . ? í X ~ ~ ~  CUSO SU 

participación política la importancia del \oto. 

.Muy importante para lo que se busca en esta investigación es el siguiente bloque de 

pvegutltas y de aquí saidrári coeciusiones de suma trascendencia. 

Se debe considerar que las rspüestas s e r h  retornadas CUE r n ~ c k o  cuidado y no 

perdiendo ia esencia de !o que se ha d e w &  expresar. Es de tal mafierz que a la pregunta 

de ;En las elecciones del 21 de agosto de IYY4 en falor de que quien emitió su voto? Las 

respuestas fueron en ei sentido de que!: Por el Panido de Ja Revolucióin Dernecrátka s88 el 

mayor nhmero de los qüe csnks'iaroii haber sUfi.aigzdü p i  S. EG in 93iiSi Us CWiKias 

Sociales y Humanidades 52 encuestados (3636O/a). en Ciencias Biológicas y de la Salud 26 

encuestados (iü.lüu/,) y en Ciencias Hasicas e Ingeoiería 29 encuestados (2ü.16%). (urhfrca 

El Partido Rm olucioaaric lrtc,tit~riznu? se :rbics coso e! segsr:d:> fs: ereci& 2d:- 2: 

voto según las encuestadas. En Ciencias Sociales v Humanidades 13 encuestadas (9.09%). 

en Ciencias Biológicas y de la Salud 10 encuestados (6.9990) y Ciencias Básicas e 

Ingsrikris ZC easüis'isbiis ( 13.42 % j .  

14) 

El &mero de encuestados y ios ~ 

son de acuerdo a los ~~ par divnián y no sobre la bare de los 390. 
n , 
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El Partido Acción Sacional como tercero. En Ciencias Sociales y Humanidades 12 

encuestados (8.39%), en Ciencias Biológicas y de la Salud 10 encuestados (6.99%) y 

Ciencias Básicas y de la Salud 11 encuestados (10.68%). 

Para el PVEM tenemos que en Ciencias Sociales y Humanidades 3 encuestados 

(2.10'%), Ciencias Biológicas y de la Salud 10 encuestados (6 .9%)  y Ciencias Básicas e 

Ingenieria 11 eucuestados (10.68%). 

EI PT por su parte solo recibió el voto por parte de 1 de Ciencias Sociales y 4 de 

Ciencias Básicas e Ingeniería. 

AI mismo tiempo 144 encuestados (36.92%) no votaron el 21 de agosto de 1994 de 

las rozones que se expresaron fueron desde aquel que decidió no votar, el que aún no tenia 

la edad para hacerio y hasta el que no contaba con credencial de elector. 

Gráfica 13 ¿El 21 de agosto de 1994 en favor de quien emitió su voto? 

PRD PAN PRI OTROS 

.CSH mcBs oca 

Lo importante en este sector es el de ver la diferencia entre aquellos que expresaron 

su simpatía por un partido ? los que emitieron su voto. En este sentido en un primer 

momento I41 de los encuestados dijeron simpatizar por algún partido j 249 por ninguno. 

Por el contrario, 213 sufragaron en favor de u11 partido j 177 no Io hicieron. Con lo cual 

se puede ver que los números se invirtieron. 

AI mismo tiempo hay que señalar que exiiste una importante diferencia entre el que 

simpatiza ? el que sufraga. En este sentido y considerando los resultados de las encuestas 

se puede decir que el Partido Rmoiucionario lnstitucional resulta ei mas beneficiado. Para 

ilustrar mejor lo anterior a coatinuacióa haré una serie de comparaciones: 

Por el Partido de la Revolucióa Democráiriea hubo 103 que votaron a su favor y 108 

simpatizantes, es decir, -S simpatizantes. 

b 
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Por el Partido Revolucionario institucionrtl 43 que votaron en su favor y 11 

simpatizantes, es decir, +32 votos. 

Para el Partido Aeeión Naciooal tenemos 33 votos y 19 simpatizantes, o s a ,  +I4 

votos. 

El &ntida Verde Etatagista iIh0 Míaico tiene 24 totm y 7 simpathmtm , es decir, 

+17 votos. 

Por ultimo et Partido del Trabajo, con 5 votos 1 simpatizante, que es igiiai a +4 

vetes 

Ea interesante entonces observar que quizá aigunos de las que dijeron no 

simpatizar por niegiie partido emitieron stl voto a favor de alguno. 

Lo que me milia a pensar que no e x M a  la eertez% y tenvsneiniieato real al 

momento de emitir et voto. Lo cual ron la siguiente pregunta sé vera despejado. 

Era muy importante saber cuales son las razones del voto y asi poder Qistiuguir que 

tipo de voto es. Do tal forma qw a h pregunta de ;al emitir su 1 oto lo decidió de acuerdo 

a que tipo de razooes? Aquellos que respondieron haber sufragado en faror dei PRD lo 

decidieron d e  acuerdo a una serie de factore\ a los cuales podemos dikidir en que: 4S 

(41.67%) de los encuestados Dewan un Cambio en lo referente a lo social, al ptoycto 

económico, el cambiar al partido que se encuentra en el poder. etc. 

.I su vez 17 encuestados (15.73%) expresaron q u e  ~o taban  por dicho partido por 

considerarlo La ilvjor Opcibn ron respecto a tener las mejor- propuestas en io económico. 

política o social. 

Hubo 13 encuestados (12.63%) que decidieron su boto por Lo Difc.renre de ius 

Propuestos del partido y principalmente después de habedas comparado con las demás. 

7 encuestados (6.48%) decidieron 9u toto por estar convencidos más por el 

candidato que por el partido. 

Resulta importante el \ e r  que ha‘ 5 (4.63%) 4ue decidieron su boto como forma de 

reprobar al gobierno o de castigar al PRi. En menor proporción existen aquellos que lo 

decidieron pur el partido, por e1 candidato J partido. por la ideología o por que era el 

partido del que más tenia información. 

! 
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Aquellos que votaron por el PRI lo justifican de la siguiente manera: 9 de los 

encuestados (20.93%) lo hicieron por que era E:/ Partido del que .tfás Información Tenrán 

9 encuestados (20.93%) Lo Considerahan la Mejor Opcidn en comparación de los 

otros partidos. 6 de los encuestados (13.95%) lo hicieron f o r  Corivicción hacia el partido y 

5 encuestados (1 1.63%) pur raAn de los beneficios de ius cuales han sido objeto por parte 

del partido en la colonia en la que * heen. 

V e  llama la atención que en bajo número, es decir. 4 Jolaniente (9.30%) dijeron 

haber botado por el partido W I O  pur cumplir con el boto o por conformismo. Además de 

que algunos dijeron que por el paríido o el candidato o por los dos. 

T a b l a  16 Razones para siufragar en fmor del PRI 

WESPk E51 4 I- H t C  I L 1 <  1.1 
9 
9 

Por convicción 6 
3 

Por el candidato 3 
Por el partido 3 

4 
otro 4 

Lo consideraba la rneior opción 
Era el partido del que tenia mas. información 

Por los beneficios recibidos en mi cokinia o en la familia 

Por cumplir con el soto o conformismo 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas  aplicadas. 

Para el P.\3 ta situacroii se torna eo el wntiúo de que 9 d e  tos encuestadus i27.2:'~o} 

io hicieron parque Lo Cnnqidcrrribnn /a W j o r  (&ci(ín frente a 10% demás partidw, mientras 

tanto 6 encuestados (18.18%) prefirieron a este partido Por la Intagerr de su Candidato 

principalmente, 5 encuestados (15.15%) debido a que Desean uri Cam&io. 
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En el sentido del partido que gobierna al país y al n;isrno tiempo otros 5 

eacuestados (15.15%) ven en este partido como el que Ofice ¡a$ .Mejores frapuesías y 

después de haberlas comparado con otras. En menor proporción lo hicieron pensando en 

el particto o por castigar at PRI. 

Tabla 17 Razones para sufragar en favor del PAX 

RESPC-ESTA IFRECLENCU 
Lo consideraba la mejor o p c k  I 9 

i 5 
Por ci candidato 1 6 

5 
4 
1 
3 

Total I 33 

I 

Por d partido I 

! 

Deseaba un cambio 
Por sus propestas 

Por -ligar al PRI 
No centesto 

i 
1 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas aplicadas. 

panitio io tiieii-run primoráiairnente por su canaituta cn io que refiere a ir44 

I 
! 
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Para el Partido Acción Nacional hubo 12 encuestados (3.36%) que cambiaron sus 

simpatías por este partido en este año. 

En conjunto entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de Mexico 

existieron 8 encuestados (25.00%) que cambiaron sus simpatías por otro partido. 

Ahora bien, a la pregunta de ;Cual fue la crusa que lo hizo cambiar? Para los que 

ya no vieron al  PRD como su partido las principales causas fueron: El que la propuesta del 

partido ya no era tan convincente, porque el partiido ya no era lo que creían; el que bobo 

ciertru modificaciones en d PRI, por boscar un cambio, por intereses personales o hasta 

por Is información recibida en la universidad. 

Los que ya no confiaron en el PRi principalmente porque él partido ya no era lo 

que pensaban, por lo falso de las propuestas, las mentiras del gobierno, el neoliberalismo o 

hasta aquel que tiene mayor conciencia. 

En lo que refiere al P.AN al igual que los anteriores no era lo que se esperaba, sus 

propuestas no eran tan buenas y también por la mayor conciencia. 

Para el PT \- Pk-EJI, principalmente por no ser tan con\incente\ sus propuestas o 

una ma-or conciencia al emitir el toto. 

De este indicador puedo decir que en cierta1 forma los unibersitarios tienden en su 

mayoría a participar en los procesos político$; pero no euiqte la estabilidad, -to es, que no 

ha! una real definición ideológica o partidista totalmente. trniten su \oto por castigar a un 

partido o al gobierno: pero realmente no ha’ el estiudio pret io de propuestas o plataformas 

políticas de los partidos. 

Entonces no se puede hablar de una cultura política real > fundamentada. Hasta 

este punto es dificii de decir que la eiista e n  el grupo estudiado. Su participacibn se basa 

en sentimientos e inclinaciones emotivas. \o se preocupan por analizar la viabilidad de 

propuestas, las razones por que los actores políticos se comportan de alguna forma o 

también que tan negatita puede ser para los procesos políticos del país esta participación. 

i 
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V OPINION PUBLICA 

El cuarto indicador se compone de una pregunta acerca de la opinión de los 

ciudadanos en torno a l a  situación que guardan las cosas relacionadas a lo electoral. 

En este sentido a la pregunta de t t .s ted cree que las elecciones en México son 

limpias? 329 (83.36%) de los encuestados respondieron que 30 > 56 encuestados (14.36%) 

dijeron qne Si. 

Fs evidente entonces la d e s o d i a n a  ea los procesos electorales; pero de las razones 

son variadas. 

Tabla 18 ;Usted cree que las elecciones en México son I 

RESPC'ESTA I FRECI ESCIA ~~ 

sí I 56 

\O  I 329 j 
No contesto ' 5 

Total 390 

tim pias? 

i 

~~ ~ 

T i e n t e :  elaboracion propia e n  base a e n c i e s t a s  apiicadas. 

En buena medida no se confía en la\ elecrirme\ por la idea que \e tiene úe la 

corrupción que existe tanto en e l  gobierno así como en los organismos electoraies o porque 

siempre ha ganado e l  PRI. es decir. que a lo largo de mas di? 60 años las elecciones se han 

caracterizado por la falta de clnridatf o por su iitiila orgaii iucihn que a t l i r d ~  iugi+t it 

favorecer siempre al PRI. 

Para aquellos que piensan que s i  son limpias es principalmente porque existe 

\olun:ad de cambio por parte del gobierno para mejorar los procesos electorales. 

Lo que da lugar a que poco a poco va'an mejorando a ~ n q c e  tilmbkn .e consider:: 

que no hay alguna razón para mentir > l leiar a cabo fraudes. Es de tal manera que la 

tendencia en w e  plintc! continua siendo 13 tiewonfrsinzx que  isin d u d 3  \e hssa en 

arontecirnientns ocurrkhs a Io largo dc! t i i m p  ? qur dan luffar a U Q H  cultura dc la 

incertidumbre > de la desconfianza. 
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T a b l a  19 Razones por las que las eieccHones en 3íeXiCO son limpias 

RESPKEST.4 ' FRECl E W l - 4  
Poco a &o fos pnmsos etectorates han mejorado 29 I 51.79 

La votuntad de cambio del gobierno S 8.93 
No hay razón para mentir 6 10.70 
Solo en algunos lugares 3 5-36 

No contesto 7 12.50 
Por loa intereses que existen 1 1 I .79 

8.93 I oh0 I 5 
Total f 56 I 100 

Riente: elaboración propia en base a encuestas aplicadas. 

T a b l a  20 Razones por las que las elecciones en México no son limpias 

I RESPI-ESTA ' FREC'I-ESCL4 Ya 

i I 
I La corrupción del gobierno 05 i 9.82 

I La falta de ciaridad de los procam eZettoralPs 

Por que siempre ha ganado e¡ PRi, por meaio de¡ fraude 

Por lac intereses que existen 

Por su mala organizacion 

Salo afgunOS IPgaFh O IS C C W F C ~ ~ ' , ~  q j i i l -  IZ i i t i f iT3  

Otro 

\o cüDtiSto 

iota¡ 

M 

52 

36 

z i  
I n  
I 1 1  

44 
,- 
3 

32Y 

1953 

i 5.85 

10.98 

b.iV 

3.84 

i3.10 

i 1.28 

IO 

VI LA PARTICIPACION 

El quinto indicador se campooc dc una prcgunta CGF. rclscibn a si' participación en 

algun tipo de organización. As¡, a ¡a pregunta de ;Participa en aigün tipo tie organización:' 

3%) cncucstados (S3.Si '%; rcspondicron cl "Us" paf ik ipsr  cn sfgiina organización. 

Es decir: Ecológica. socia!. deporti\a o relizinsa. Por el contrario. soio 37 

encuestados (i.O3'>iO) dijo ei --W formar parre de aigun grupo. 

En este sentido en ma?or proporciún las respuestas se inclinaron :t is participaciún 

en grupos religiosos. seguidos por los de grupos sociales. potiticos, ccoiuyistas 

estudiantil - 
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Fuente :  elabcración prop2a er. bass a e n c j i s t a s  a p i i c a k s .  

VI! EL GOBIERNO 

i I \o contertaron 
Sí 42 

8 
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confiar en el gobierno porque en la ma'oría de ocasiones no cumplen con sus promesas 

hechas durante sus campañas proselitistas. 

l a n i p o c o  se debe dejar a un lado que ~ e '  insiste en que 'a son muchos años de 

autoritarismo en los cuales no han ocurrido abundantes cambios. Aunado a ello se 

encuentra lo realizado por la familia Salinas de Gortari. los asesinatos políticos ocurridos o 

la corrupción en el gobierno. Es ewidente que los universitarios sustentan su desconfianza 

en que a lo largo de su vida solo han sido rodeados de corrupción > engaños. 

Lo anterior conforma construje una culiiura política de la desconfianza en donde 

el cómo participar se convierte en un aspecto condicionado y que se lleva a cabo de 

distintas maneras. 

Es así como a la pregunta de ¿Piensa que el gobierno debe de solucionar todos los 

278 (71.28%) que problemas? 106 de los encuestados (27.18"~) respondieron que -Si" 

* \ O*'. 

Tabla 23 ;Piensa que el gobierno debe solucionar todos los problemas'! 

1 RESPC-EST \ FRECI Eb('I.4 '%, I 
\O 2 '8 1-28 
s í  I O6 

Total .3uo 
\o contestaron 4 

Fuente :  elaboración propia er, base 1 sricxestas al;;icadas. 

La tendencia en este indicador e\ en el \entido d e  que  loc encue\tatlos piewan que 

e3 necewrio la participacicin del ciudadano para el mejor funcii~namiento de la< 

estructuras de gobierno. Debido a que este ult imo no tiene la capacidad para resoher 

todos lo\ problemas que se puedan presentar. Poi- tal motito es necesario que la sociedad 

también participe. 

Algunos piensan que al ostentar e l  poder e\ su obligación telar por nuestro 

hienetar. además. de exist i r  la idea de que realmente nunca le ha importado hacer algo 

por la sociedad. Iunque también la sociedad debe participar por medio del toto. Parairlo 

a ello se pienra que el  gobierno no es la causa de todos lo< problenias del pith. 

i la preEunta ; , I k  qui. mant-ra p ienu usted que  puede apo?ai- a i  zohiernol ¡-o\ 

encuestados en gran proporción piensan que es de suma importancia e l  ; iwmir el rol que 

corresponde como ciudadano, es decir, un cambio de actitud de pensamiento. Ello en e l  

sentido de respetar > cumplir las I I e s  u obligaciones fiscales. 
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Lo anterior conjugado con que debemos de ser solidarios esto implica el que se 

deben aportar nuestros conocimientos para conicientizar y orientar a la sociedad. I na 

manera de apo'ar al gobierno es el ser parte de los procesos electoralec - tanto emitiendo el 

wfragio, así como en la organización de io5 procesos - lo cual estimula la participación 

confianza del individuo. 

Aunado a ello los encuestados se inclinan por el que sus conocimientos adquiridos 

eo la universidad sean utilizados para elaborar > wr participe de  pro'ectos en beneficio de 

la sociedad. 

De igual forma por medio de la presión y la critica hacia aquello cou lo que no sé 

este de acuerdo que afecte a la sociedad se puede hacer una aportación. Pero como parte 

de todo debe estar el que día a día mejoremo5 en nuestros estudios > trabajo que 

fortalecerá al país ? lo a'udara ha superar con rnti'or facilidad los obstáculos. En mu' 

baja proporción están aquellos que consideran que no pueden hacer nada para a'udar al 

gob ¡e rno. 

VI11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Gráfica 14 medio de comunicación que se utilizo para informarse acerca de los 
procesos electora les. 

i 

T.V. RADiO PRENSA OTRO 
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Es evidente que los medios electr6:iicos cor:itiiiiian sit'nífo el n ~ t t l i i i  prcfcridci ?- n+ 

solo en los procesos electorales, sino de todo ei cicsari-ríiili~ dc  la socicd>iiti. 1-:stu IW significa 

quc sean totalmente confiables para las individuos :v en este scntiiio :I I:] pi-egunt;i de ;,usted 

piensa que dicen ia verdad. 288 de los cniuestados (73.ü5'!4.) w~pondk:o;t  q r r t .  ?+o > 8-4 

encuestados (21.54%) que Sí. 
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.: 
6.1 REFLEXiONES PERSONALES ACERCA DE LA CULTURA POLíTICA 

Et estudio realizado sobre los estudiantes de la I AM-i puede ser un pequeño reflejo 

del sentimiento de la sociedad mexicana. Pero lo importante no es entender e l  sentir sino e l  

pensar de la gente. 

Lo9 resultados podrían ser obvios. pero cm ciertos aspectos no io considero así. Se 

puede emitir el sufragio en favor de un partido que no sea el PRI y creer que es por los 

problemas económicos o más de 60 años de gobiiernos priistas. En realidad en la presente 

investigación he visto que hay otros factores: pero también se ha mostrado que hay gente 

que sigue creyendo en el PRI y cuales son sus razones. 

Trascendental resultó descubrir las razoiies por las que cambiaron su preferencia 

de un partido político a otro entre 1994 y 1997. 

En este sentido, es importante el compreioder la cultura política de los estudiantes 

de la C 4 W - h  la cual se observa construida sobre la base del engaño. la corrupción t e l  

fraude 

L a  cultura política encontrada es el reflejo de un sistema autoritario, cerrado que 

no permite a sus miembros \er parte de la toma de deci4ones. Pero tarnhien hablamos de 

un sector con amplios deseos de participar que siente la gran neceiitlad de transformar 

modo>, formas > acioi-m políticos. 

Lo importante aquí es e i  de no permitir que se siga fomentando i lusione políticas 

en el ciudadano. La política no es e l  medio por el cual se realizan transformaciones de la 

noche a la mañana. 

.Ahora bien. los gobernantes se han comertido no solo en nimipuladoreí de 

concieocim sino de igual manera en "iluminados" que tienen ia capacidad de transformar 

las practicas políticas. 

En conjunto esto con un precario. deficiente profundo estudio de la política - en 

toda la extensión de la palabra - no se puede ser participe de la llamada transición 

mexicana con ciudadanos no totairnente conscientes de lo importante que puede ser en 

determinado niomento el emitir su \oto. 
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Por otra parte, el pensar q u e  lo mejor que le puede pasar al país es la desaparición 

que el PRD ascienda al poder. Se juslifica en aquellos que no tienen la suficiente del PRi 

información para hacer comparaciones y análisiis (con ello no quiero decir que sea así). 

Porque haciendo una rcflcxión lo suficientemente analítica nos hana \cr que nada 

nos garantiza que el PRD no cje transforme en determinado tiempo en u n  neopriismo, que 

rearticule ? utilice practicas corporativas en su beneficio. 

También que el PRI se trmnsforme utilice se amplio dcance en conjunta ccn 

mejorar el ejercicio del acciones emprendidas desde el Ejecutko para transformar 

poder. 

De igual manera que el P.43 se sirva dle los errores de los demás partidos para 

consolidar un proyecto contrario a lo pretendido por la sociedad. 

i 
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6.2 PARA LOS PARTIDOS POLITtCOS 
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6.3 PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Los medios de comunicación se han conbrrtido en uno dc los principales 

orientadores de la conciencia del individuo. Pera dejando a un lado los grandes avance 

tecnológicos. ta teievisióo, Sa radio y prensa escrita .son la parte fundamental para 

transformar, educar, dar o des1 iar la conciencia de los individuos. 

En este sentido, la c u b r a  política que ofirecen los medios de comunicacihn se ha 

visto caracterizada por ser tendenciosa. falsa y manipuladora. 

Que si bien, es justo decir que DO es así en todos. Si en aquellos que tieaeo la mayor 

cobertura. 

Es mu? dificil encontrar un medio en trl cual exista pluralidad y objetividad 

conjuntadas con libertad, compromiso a informair con \eracidad y dando espacio a todas 

las corrientes de pensamiento. 

En lor medios de  comunicación cada uno se alinea - por decirlo de esa manera - 
con una idea, grupa. institución. partido político, etc. Ello es innegable porque no falta 

aquel que apo?a abiertamente al gobierno o al E%L\ u también los q u e  se dedican a 

a tocarlos. 

Se puede hablar de que la cultura politics que nos proporciona los medios de 

comunicacicjn en muchas wasictnm no esta encarriinada al cambio > si e\ así $e refiere ai 

pretendido por sectore o grupo*. 

Se debe buscar fomentar la cultura politiea conin factor de cambio. E n  la cual 

ekistan los \-alores de la democracia como lo son: h tolerancia. la pluralidad > la libertad. 

Dejando a un lado la cultura politica autoritaria que ha caracterizado a la historia de} 

pais. 

\o se puede hablar entone- de que nues t ro  pais ,e encuentra en transición s i  la 

mentalidad ? la cultura política no se transforma. Solo es aplicada por nut'\os actores, M 

dccir. en la cual solo ha! cambio de  modos no de fondo. 
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6.4 CONCLUSON 

C‘uando se iniciaba a t a  in\estigaciÓn j a pesar de las dificultades que preceíamos 

pudieran existir al momento de llevarla a cabo existía la conciencia junto con el deseo de 

eiplorar el pensamiento y el conocimiento de una pequeaa parte de la sociedad mexicana. 

Más que una conclusión es una serie de propuestas, criticas o hasta inquietudes que 

requieren ser tornadas ea cuenta y que son el resultado de este estudio. 

Eo UE principio se planteaba eemo objetho d demostrar que cierto sector de 

estudiantes de la C‘A,I.I-I a ú n  > participando en asuntos políticos no posee una cultura 

política real y d i d a .  Eflo porque al emitir su voto no retorna ni estudia propuestas. 

En &e sentido, lo que se puede concluir e que en verdad RO se estudian ni 

propuestas, ai piataformas de los partidos politicos por buena par te  de! grupo encuestado. 

Q u e  4 bien E i  existe cierta informacidn acumulada no es !a suficiente ni la mas apropiada. 

Pude percibír que se inclinan por la apariencia de los candidatos. >o  ba! 

e\ptoración de propuestas ) que  siempre e t a  por cricima de todo ei descalificar sin 

siyuicra tener un andisis 8 fondo. 

Por iu que i-efiere ti los niedioi, n i s 4 s m  &t. iumunicación a 10% it-cit-rrín ,ucews 

pditicoí. int~itrf5ihiemente la teiei isión rigye *¡r*nt-fn :.I principal tranrrniwr (IC i31orcr. Ha 

sido determinante para conform;tr la cultura p«litic;i: pero crrone;ameníe con\truida. 

Hecha por la comeniencia de cada cual - pew a su 1 ez - hablarnos de üna wciedad qüe !a 

no CI cngañad:t tan f5iitmente. Por el confrsrrtt Jt.3 a día clicre ma‘vr ot?jeti,idcití 

I rracidad en ia rn tormacion  que recihe. 
.. Ysrrc.r yü r  duipues de !k:zr 3 cabe !r: :fi:e~i-,ttcio:: ddxerli \er dc ‘,saü 

importancia para csúa uiio de los actorcr iioiítico\ que conforman nuestra sociedad el 

fomentar una cu i ru ra  poiitica him wstentaAi. t3rientacia a que sea pane de 1:i iiamada 
. . _  

tr22sJr!99 Olt?’...’?‘3C:? ) “EL ’1 ES 4e q!l&t? re3$?dZ 2.1 C9!?lpZr:?i.!h?? 9 CS:!a “!!Y de !e5 1i.!:jh”\. 

La cultura política del hambre. del autorit.arkmo > h ~ lewonf ian7~  debe quedar a 

un iütio ? iiegar a nqueiia en donde ¡a roie-i-ancia ? ia unidad sean ¡a hase fundamenta! para 

conrntidar i:i democracisr. Paralela :i i:r ccgvpetci~ci 4 13est11ra! e!? el pa¡%. 

1 io\ unit  cr\rtario\ coni!antcrncnrc IC< iIcea R U C I  n ánforrnaciun. Pcro me queda 

Cüf ieknte  de SU realidad F U  C i i l t ü f n  p i t i i t i c ’ x ;  pero A de úi*gusto. i - m ~ o r .  de 

rlr 

Claiu qtit. 

gran dmconí ian~~  c incredulidad, t idemk de ia fuei-tc ncctridati de creer en alguirn 

ser tomados en cuenta. 

E 
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En muy pocos casos la información recibida en ia uni\ ,eridad ha sído fundamental 

la cspcricncia son la para conformar sus preferencias políticas. En realidad lo cotidiano 

que parece ser la fuente del conocimiento. 

Por tanto, el nivel académico no ha sido gran influencia para contar con una mejor 

calfura p!itica. Todo dependeG de h necesidad de1 uni\wsit::riu puru mejorar y dese::!. 

ser parte de los procesos políticos de nuestro país. 

Al principio de la investigacibn sb hacia el pianteamiento de una serie de hipcítesis 

que B continuación retomare. 

La comunidad estudiantil de la I ‘niversidad .luthnonta llctropolitslna - Iztapalapa 

(l~A31-I), ú e k  lencr una cuilura yolíiica sóiidia bien fundarrirriiaútr. Dcbidu a su 

experiencia académica, continua recrpcii:btr de iriforiiiaciím > de qut’ rlikte una tila! 0 1  

conciencia de lo que implica el emitir SII \.oto y de lo impor?ai?tt de su p ~ r t k - i ~ x w i í > n ,  

Además los uni\ersitarios dejan a uii lado la c i i l t ~  rii jiolliicil di?: airtor-ii----’--- ‘1% t s r r t O  i 

paternalismo. Para asumir una nueva visiím tzricsn~inada a la iiiiiI*or pai-ticipacGni err ¡it 

toma de decisiones 

De lo anterior debo concluir que los uni\,cirsitario% estudiados son el rcflcjo dc una 

realidad que nos dice que la cultura po1ílic;i b e  hit constriiiifü de nistnera eqiii\ocnítii. Q w  

ha sido implantada y forzada por medio del sutoritarisrm. Pero isrrrhi6ii del niiedrj la 

ignorancia. 

otra bipótrsis es e~ d sentido de que iri situtaicih pdítica, eioniimica ? sucia1 dc una 

nación sin duda repercutirán en fa preferencia crlcrtoral, e\ dicir, la manera cn qiic sc 

decide et voto. 

La anterior hipirksis ha sido corroburada debido a que i~ situaiiúri pur la que 

airm ¡esa el país ha propiciado que h i  unilenitarim cwwfru~ :!I! SU\ PI-eferenciatc, 

KO por que el partido de su elección se8 el mejnr Fino por la creencia de que 

cualquier otro partido es superior que el PRI sin importar en Isi kiribilidad de su< 

propuestas. 

Se ~,uede pertsar que nececcariarrierite es así. Pero \e ~ I I ~ O  te r  en ciertos caw\ que 

~ V R  COB 10s prohltmm por Ins q i 1 ~  s;tral iew e! j ~ ~ ~ í ~  \ i g i ~ n  CWJ*CF~.?O en tA PHI. 

Lo que nos hace ver que no siempre tos probleirisis neceiariamente inclinan his 

preferencias del electorado. Son parte de eilns pero no a í i  st- presentart coni0 

fundamentales. 
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<p 

Lm unkersi tar iw han hecho su elección de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas. Aunque no se puede negar que en alta proporción se ha'a construido su 

inclinacion política en los serios problemas que atrabiesa el país. \o ha' que dejar a un 

lado que se ha fundado basándose en el engaño > la desconfianza hacia las instiíucioaes. 

Los universitarios no ven en sus gobernantes la mejor opción par transformar at 

país Por el contrario - y con mucha razón - como la causa de buena parte de los 

problemas. 

Es evidente que tanto los actores políticos así como e l  ciudadano necesitan cambiar 

su mentalidad. Dejar a un lado la cultura política de la difamación, el engaño y la falsedad. 

Por el contrario, se requiere una cultura política basada en la honestidad, la participación 

y la confianza. En donde e l  ciudadano sea participe de la toma de deciqiones que vea en sus 

gobernantes no aquel que deba resoherle todos su problemas sino como un apoyo mas 

para mejorar sus condiciones de s ida. 

En realidad el trabajo realizado nos da una idea de lo que es la  cultura política en 

ifélico. Es una preocupación por desear que el ciudadano oea conwiente de lo que es un 

boto. i o  kerlo solamente como e l  arto de introducir una boleta en una urna. \ o  tiene c a w  

e l  pencar en cambios cuando el \atante nu modifica cu penrarniento. 

\le parece e r m e  e l  que no el is ta  la capawiad para aceptar erroreí. LI descalificar 

todo aquello que no pi-oienga de aquel por yur inclinarno5 nuestra\ preferencias. Lit 

transición no se constru'e así. Los proceíos político\ el igen ahora apertura a toda idea 

propueta. 

El trabajo realizado se haw en iin e\tudio de un iirnit;itio \ector de la wciedad; pero 

no con ello deja de ser trascendente. Es un es tud io  que busca dar pautas para futura\ 

intestigaciones. La cultura política en nuestro pak no es un tema niu? con\iderado por los 

estudiosoi en Is política. 

Es importante ai considerar que a pesar de elegir a un sector de uniler\itario\. i>o\ 

resultados arrojados no dejan de ser el reflejo dtrl sentir de un país entero. 

Quizi ¡o mtudkddo no er suficiente para I k p r  a estar coticiusiontts. Peru \e 

coníideraron puntos en e l  eitudio que w justificaron ? expiicaron en cu momento para 

darle \ afidez a esta in\ estigación. 

.%un con ello. no se puede negar que falta mucho más por explorar. Es solo un3 

llamada de atencihn a ¡os estudiosos de la poli,tics ? a quien \¡be inmerso en elia para 

pensar en lo importante que es fomentar > crear una nue\ti cultura política de la 

tdemrrcja. Por encima de  h csrkrrra polítrcí~ ?fe l.i m e f i ? i ~ a .  el kambre 1 !:a dif:dm.wibn. 
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