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INTRODUCCIÓN

DespuésdelatransiciónpolíticaenMéxico(2000)ydelaseleccionescontroversialesde

2006, se ha ido gestando un descontento generalizado y una apatía a la hora de paficipar

políticamente.Másaún,resultaincreíblequelasnuevasgeneracionesdevotantesseanlas

que muestren un desánimo más evidente y se rehúsen a participar en actividades políticas'

Observamos que los ciudadanos se están volviendo mas pragmáticos' con un sentido de

cálculo sobre los costos y beneficios de sus actos políticos' 1o cual es el reflejo de su cultura

ydelaestructurapolíticadesupaís.Sinembargo,laculturapolíticapuedeserelmotorde

cambio que sustente el desarrollo y la evolución de una sociedad'

La cultura política da sustento a un conjunto de objetos y acciones políticas

observables, las cuales son las instituciones políticas. Mientras las estructuras políticas

dictan la acción politica, la cultura política es el sistema de creencias empíricas, símbolos

expresos y valores que definen la situación donde la acción politica se lleva a cabo'

El elemento de socialización política se vuelve importante ya que hace referencia al

temadecómo,quéycuá,ndoaprendelapoblaciónacercadelapolítica'Lasocializaciónes

la adquisición de una inclinación hacia determinado comportamiento político, es la garantía

de la perpetuación de la cultura y las esüucturas que lo configuran' es una manera de

reforzarlalegitimidad.Laindustrialización,desarrolloeconómico,losniveleselevadosde

escolaridad y un mayor acceso a la información son elementos que repercuten en la

participación política de los ciudadanos.

Esevidentequelaparticipaciónpolíticanosereduceasilosvotantessufraganono

1o hacen, pero es claro que mediante el voto, los ciudadanos eligen a sus representantes y

ello determina la orientación de las políticas progfamáticas y la línea de acción que cada

régimensigue,yaquemedianteestavíaseseleccionanalaspersonasquetomariínlas

decisiones en el gobiemo. La tendencia del voto es solo un botón de muestra de la cultura

política de los ciudadanos.

Por ello entender el cómo votan los electores mexicanos y por qué votan como lo

hacen, arroja elementos para un análisis y reflexión del momento coyuntural que está

viviendo el sistema político mexicano, específicamente, del sustento de los individuos a las
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instituciones democráticas del país. Esto nos puede ayudar a resolver las siguientes

interrogantes. ¿Qué motivó a los electores mexicanos votar cómo votaron en las elecciones

de julio de 2012? ¿Por qué a pesar de que actualmente existe un sistema electoral y de

partidos competitivo en México, y después de experimentar la altemancia en el poder, los

electores eligieron al partido que durante muchos años fue hegemónico?

Ahora bien, si el comportamiento electoral es reflejo de la cultura política mexicana,

resulta interesante analizar ¿Se puede hablar de una cultura única en México o de varias

culturas? Si sólo es una, ¿Cuál es la cultura política predominante en el México actual y

cuáles son sus características?

El propósito de esta investigación es estudiar la cultura política mexicana,

particularmente el comportamiento electoral, el cual se traduce en cómo la población elige

a sus representantes, bajo que elementos sustenta su decisión y la forma en que ella

repercute en la configuración y redistribución de las fuerzas partidistas en la república,

analizando especifi camente la elección presidencial de 2012.

El primer capitulo es un acercamiento teórico a la cultura política como un sustento

del sistema democrático desde el cual se plantea la posibilidad de una mayor participación

política de la población, esto es de suma importancia para la obtención de políticas públicas

que respondan al bien común, en el cual se respeten los derechos de la minoría aunque

prevalezcan los de la mayoría. Se analizar¿in los elementos que nos permiten hablar de una

democ¡acia en México, tales como el sistema de partidos, sistema electoral y la

participación ciudadana.

Además, se describir¿ín los elementos que nos permitan entender el comportamiento

politico electoral a partir de dos escuelas, la norteamericana y la europea. La primera

escuela se desglosa en la escuela de Columbia en la cual el enfoque sociológico da sustento,

y la de Michigan cuyo elemento de identificación partidaria es el elemento determinante del

comportamiento electo¡al. La segunda escuela se sustenta principalmente en los clivajes

políticos.

5





¿q

Consecuentemente, en el segundo capítulo se analizará el desarrollo de la cultura

política democrática en México, su evolución desde la existencia de un sistema de partidos

hegemónico, la alternancia de 2000 y el mantenimiento del Partido Acción Nacional en el

poder en el año 2006. Lo anterior se realizará haciendo hincapié en las reformas políticas

llevadas a cabo por el régimen en el poder, el cual paulatinamente permitió una mayor

participación política de la oposición. El año 2006 resulta de sobremanera interesante, ya

que después de experimentar la transición política, fue un año en el que la desconfianza

hacia el sistema electoral alcarnó su apogeo y en el imaginario colectivo prevaleció la idea

de fraude electoral.

En el tercer capítulo se estudiará el comportamiento electoral en los comicios en

México de 2012. Se analizar¿án las elecciones partiendo de la selección de los candidatos

presidenciales, las agendas que proponían y las campañas que desarrollaron, esto con el fin
de entender el impacto que estas acciones generaron para mantener o modificar la intención
del voto de los electores. En el proceso electoral de 2012 el desarrollo de encuestas y
sondeos fue amplio, la mayoría de ellas situaba al candidato de la coalición ..Compromiso

por México" varios puntos porcentuales por encima de sus adversarios. euedó la impresión
en el imaginario colectivo la idea de que las encuestas junto con el manejo que de ellas
hacían los medios de información, determinó en gran medida el triunfo de Enrique peña

Nieto, por ello en este apartado analizaremos esa cuestión.

Finalmente, a manera de conclusión se hará un análisis de la democracia en
Latinoamérica en la cual se esbozarán los valores, actitudes y percepciones que los
mexicanos y latinoamericanos manifiestan hacia la democracia, como un reflejo de cómo se

concibe el ciudadano a sí mismo y cómo percibe la democracia. Esto es un elemento central
para dar apoyo y sustento al régimen democrático, además de comprender la vinculación
existente entre la cultura política mexicana y la democracia. Así se podrá establecer si la
ciudadanía mexicana es participativa o no y si es posible abrir nuevos canales de
participación para la obtención de políticas que miren hacia la inclusión y el bienestar
común.
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L Cultura política, democracia y comportamiento político y

electoral: un acercamiento teórico metodológico

La cultura política de una determinada sociedad tiene una estrecha correlación con el

sistema político y por ende con la democracia, entender el comportamiento electoral como

reflejo de la cultu¡a política mexicana -vista como el producto de la historia de una

sociedad en la cual se fomentan valores, formas de ver la autoridad, y supone relaciones

entre creencias, formas de evaluación, participación o abstencionismo -nos permite conocer

el papel que desempeña en el proceso de cambio del sistema político, con la transición y la

consolidación democrática.

Durante los últimos años -a partir de 1988 con el arribo del régimen democrático y

en el 2000 con la altemancia en la presidencia -la sociedad mexicana ha experimentado

diversos cambios, tales como una mayor escolaridad, u¡banidad, expansión de servicios,

industrialización, secularización de los medios de comunicación, y con ellos nuevas formas

de participación.

Sin embargo, la cultura política cambia más lentamente que el régimen ya que es

producto de un largo periodo de tiempo en el que los ciudadanos requieren relaborar,

reflexionar y contraponer el viejo régimen con el nuevo para procesar los cambios

culturales, para decidir cómo y cuiíndo van a paficipar. Las relaciones del individuo con el

sistema van a cambia¡ en la medida que los cambios cultt¡rales sean un reflejo de su

historia. "Una hipótesis pertinente sobre la cultura politica y el cambio político o la

transición política tiene que ver con la concordancia entre la cultura y el sistema, las fuentes

del cambio estiln presentes en ambos polos" (Durand Ponte, 2004:20)

Con relación a lo anterior, han surgido diversas corrientes que establecen la relación

entre la cultura política y la transición del sistema. De acuerdo con Víctor Manuel Durand

Ponte. son tres las principales:

1. Desarrollo político (Lipset); Aquí la democracia sólo aparece cuando hay cierto

grado de desarrollo socioeconómico, urbanización, escolaridad. La cultura

política democrática aparece como producto del desarrollo, de la secularización

de l¿ cultura.

7





2. Corriente culturalista (Almond y Verba! La cultura cívica es la explicación de

la estabilidad democrática. La cultura como conjunto de orientaciones de los

individuos es una causa del régimen politico existente, así las sociedades se

clasifican de acuerdo a la cultura política que posean:

Cultura panoquial - sociedades atrasadas.

Cultura de súbdito - regímenes tradicionales y autoritarios.

Cultura participativa - democracias.

3. Acción estratégica (Przeworsky, Di Palma); La democracia adviene como

producto de la acción estratégica de las élites.

En el caso mexicano, el surgimiento de un régimen democrático no dependió

solamente de un desarrollo político, decisión de las élites o un involucramiento de los

individuos hacia lo politico, sino de todos a la vez. Por ello el compofamiento electoral de

los ciudadanos es un aspecto que permitirá evaluar el funcionamiento de algunas

instituciones democráticas, específicamente las electorales.

La socialización política y el concepto de ciudadanía son elementos característicos

de la cultu¡a política y serán abordados en la primera parte de este capítulo, adem¿ís se

definirá el concepto de cultura política. La democracia es otro aspecto relevante del

presente análisis, por ello constituirá el tema central de la segunda parte, señalando las

características que un régimen debe poseer para ser considerado como democrático y r¡na

vez llegado a esto, que necesita para poseer una democracia de calidad. Ademas, se

menciona¡iin aspectos primordiales que no podemos obviar tales como el sistema de

partidos, el sistema electoral, los medios de comunicación y la opinión pública, a los cuales

se les dedicará un espacio.

Finalmente el comportamiento político y electoral será abordado en la última parte

del capitulo. Las teorías del voto nos brindar¿i¡ elementos para comprender el actuar de los

votantes en los comicios de 2012.

o

o

o
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1. Cultura política

La cultura política es un "conjunto de dimensiones: valores, actitudes, ideología, y

evaluación que los ciudadanos hacen del sistema político, del régimen, de las distintas

instituciones y de ellos mismos como ciudadanos, además de la participación política"

(Durand Ponte, 2004: 13). Es el producto de la historia, de valores propios de cada

sociedad.

Podría asumirse que los ciudadanos actúan en un contexto en que un conjunto de

valores y prácticas moldean las metas y objetivos generales, así como los procedimientos

que los ciudadanos sienten que deben ser usados. Las culturas se diferencian en el sentido

de que dan énfasis a aspectos o valores determinantes de conductas, que sirven para definir

el tipo de demandas y la manera en que se expresan e introducen al sistema.

La cultu¡a política de una nación es la disúibución particular de patrones de

orientación psicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales -los propiamente

políticos- entre los miembros de dicha nación, reflejríndose en las actitudes de las personas

hacia el sistema y sus partes, así como actitudes sobre la participación de esas personas en

política. Estas actitudes tienen tres orient¿ciones, la cognitiva, la afectiva y la evaluativa.

La orientación cognitiva hace referencia al conocimiento y creencia acerca del sistema

político, de sus papeles y de las implicaciones de dichos papeles en sus aspectos políticos

(inputs) y administrativos (outputs). La orientación afectiva son los sentimientos acerca

del sistema político, sus funciones, personas y logros. Finalmente, la orientación evaluativa

son los juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran típicamente la

combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos.

En este sentido, la cultura política se convierte en un elemento de la socialización

política, afectando la conducta de los ciudadanos y de sus líderes a 1o largo del sistema

político, determinando entonces el tipo de entradas al sistema, pero también el tipo de

resultados que emanan de é1. Así,

una cultura política será democrática en la medida en que los componentes cognoscitivos

vayan sacando ventaja a los evaluativos y sobre todo a los afectivos. Implica que el

ciudadano se conciba como protagonista del devenir político, que tenga actitudes

propositivas y no únicamente reactivas frente al desempeño gubernamental. Con ello, puede

incidir en las decisiones políticas y vigilar su proyección. (Perschard, 2004)
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Varios son los elementos que nos permiten hablar de una cultura política

democrática, de acuerdo con Jaqueline Perschard algunos componentes son los

siguientes:

1. La ciudadanía: un grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que

conforman el sujeto por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder.

Participa directa o indirectamente en el diseño de dictados del poder y, en la

fundamentación misma del poder del Estado, al ser titulax de la soberanía.

2. Elector: (o votante). Categoría jurídico-política. Independientemente de su

situación social particular, tiene el mismo peso al ejercer su derecho de sufragio.

3. Participación: el ciudadano al igual que el elector quiere ser un sujeto activo de la

política. con ellos nombrar a sus rep¡esentantes, organizarse, ser escuchado e influir

en las direcciones de la vida política. La participación incrementa el potencial

democrático de una nación, justamente porque aumenta el compromiso ciudadano.

4. Sociedad abierta, activa y deliberativa: sociedad en la que se fomentan y se

recrean la discusión de problemas, se manifiestan virh¡des cívicas de asociación y

participación. La sociedad crea organizaciones y asociaciones.

5. secularizacién: una visión no determinada por elementos o presupuestos que

escapen a la racionalidad humana. una cultura se seculariza en la medida en que las

estructuras políticas que le sirven de referencia se decantan o especializari.

6- Competencia o eficacia cívica: que los individuos reclamen del gobiemo

soluciones a problemas, así como también se defiendan y reaccionen ante

arbit¡ariedades o injusticias del poder, sabiendo que existen canales y condiciones

para hacerlo.

7. Legalidad: respeto a un orden jurídico objetivo, el cual define sanciones y ofrece

garantías.

8. Pluralidad: existencia de competencia, diversidad en sentido cuantitativo.

9' Participación electoral: formas de participación que se dan dentro de los procesos

electorales' Es una forma de participación esencial y perfectamente integrada en la
estructura institucional de las democracias representativas, es el reflejo de la
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relevancia de los procesos electorales. Algunas formas de participación electoral

son la siguientes:

Voto

Paficipación en la campaña electoral

Participación en organizaciones politicas.

Contacto directo con políticos y medios de comunicación.

Protestapolítica. (Perschard, 2004)

1.1 Socialización política.

El elemento de socialización política es importante ya que hace referencia al tema de cómo,

qué y cruindo aprende la población acerca de la política. La socialización

es la manera como se adquieren las actitudes, creencias, valores y conductas de grupo

políticos. Es el proceso por el cual un individuo aprende de la escuela, familia, compañeros,

medios masivos, partidos, y de la cultura política en general, esas actitudes, valores,

creencias y conductas relativas al sistema político del cual forma parte. La familia

(especialmente el padre), la clase social, la edad, el género, la etnia, la región, los

acontecimientos históricos y la generación son factores importantes que influyen en la

socialización política y que se reflejan después en las formas de comportamiento político y

participación ciudadana. ... Asimismo, la socialización política es el proceso por el cual

pasa la cultura política y la opinión pública a los individuos, es fundamental para el apoyo

que se brinde al sistema establecido y para proporcionar est¿bilidad al mismo.l

La socialización permite a los individuos involucrarse en la política y aprender a participar

en ella. Es el proceso mediante el cual el individuo aprende acerca de la polític4 la

adquisición de una inclinación hacia determinado comportamiento político, es la garantía

de la perpetuación de la cultura y las estructuras que lo configuran, es una manera de

reforzar la legitimidad.

I 
Sociología política (2006) Consultado el 18 de febrero de 2013, lnstituto Nac¡onal de estudios Polít¡cos

A.C., página web del Dicc¡onario electoral: htto://diccionario.ineo.orelS/SOCIALIZACION-

POLlTlCA.html

o

o

o

o

o
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Existen dos tipos de socialización, la primera de ellas es la socialización primaria en

la que se conforma una cultura política individual por medio de la familia, del barrio,

grupos de amigos y la escuela brásica. En la resocialización secundaria el ciudadano ya tiene

participación, decide dónde se integra o participa mediante la educación media superior. el

trabajo, la pertenencia a grupos o asociaciones como partidos políticos.

La educación es -después de la familia- el agente socializador más importante de

los mexicanos. Rafael Segovia hace un anáisis del cómo se politiza al niño mexicano y de

la importancia de este medio de socialización para la formación de la cultura política

mexicana. Aunque el análisis se realizó en los años setenta, es importante destacar aspectos

fundamentales de la educación como agente formador de la cultura política.

Diversos enfoques y tradiciones se han desarrollado en tomo a la formación de

nociones políticas Delval menciona que cuatro son los principales: 1) socialización política,

2)filosofia política, 3)construcción de la política y 4) génesis de los político. Al respecto

Connell (cit. en Deval 1989) propone cuatro estadios:

Estadio I: pensamiento intuitivo. (antes de los 7 años) En éste predomina la fantasía y se

confunden los hechos políticos y los que no lo son. La política no se percibe como un

asunto problemático, no hay conflictos.

Estadio II: realisno primitiva (7 a 9 años). La fantasía desaparece y se comienza a percibir

un mundo político independiente que los infantes distinguen de otros ámbitos de Ia vida

aunque aún existe gran confusión. El gobiemo se describe en términos personales.

Estadio III: constucción del orden político (10 a I I años). Las tareas del gobiemo o de la

función pública se dividen, se otorgan jerarquías a las figuras de esos espacios. se inicia el

entendimiento de las relaciones múltiples entre esos actores. El conflicto que ha estado

presente para los niños y niñas, empieza a ser comprendido.

Estadio II/: pensamiento ideológico (13-14 en adelante). se emplean términos políticos

abstractos. La sociedad y la política se conciben como totalidades, ésta última es para los
jóvenes un sistema complejo. (Nateras, 2003: 70)

La escuela es un facto¡ diferencial de primera magnitud, en la información de los niños. No
se ofrece como un terreno homogéneo: los tipos de escuelas y los niveles de escolaridad

son elementos decisivos en el aprendizaje político y se presentan orientando la atención de
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los escolares hacia determinados objetos o personajes políticos, llegando a producir

diferencias bastante grandes entre los grupos.

Saber en dónde y con quién un niño habla de política, es primordial para conocer [a

orientación de su participación. Así, la edad permite ver cómo a medida que pasan los años

los niños se van involucrando mas en la vida polític4 aunque actúen de manera distinta

según el tipo de escuela a la que asistan. Las escuelas son agentes socializadores

fundamentales, capaces de transmitir un juego de conocimientos muy poco diversifrcado

ideológicamente.

1.2 Ciudadanía y derechos políticos

Alan Tou¡aine afirma que la ciudadanía funda el derecho de participar, ya sea directa o

indirectamente en la gestión de una sociedad. En el sentido normativo, la ciudadanía:

Es una condición jurídica de r¡na persona con relación a un Estado, y en todos los asuntos

esenciales del mismo. Implica normas acerca de lo que un ciudadano puede hacer (como

votar), debe hacer (como pagar impuestos) y puede rehusar hacer (como comprometer su

obediencia). Así, los derechos esenciales deI ciudadano son:

. Votar.

o Ser elegido para los cargos de elección popular.

o Al empleo público.

. A presentar proyectos de ley.

o A participar en los procesos de consulta pública, referéndum y plebiscito, ejercer el veto

popular, la iniciativa popular o la revocación.

e De petición política.

o De reunión y asociación política.2

El ciudadano constn¡ye y es sujeto del régimen político; la ciudadania es la

herramienta para expresar su voluntad participativa. Sin embargo, en la actualidad los

ciudadanos no conciben la política como una actividad útil para la sociedad en general y

para los individuos; tampoco confian en las instituciones de gobiemo ni en las autoridades,

2 ciudadanía (2006) Consultado el L8 de febrero de 2013 , lnst¡tuto Nacional de estudios Políticos A.C.,

página web del Dicc¡onario electoral: htto://diccionario.ineo.orglC/ClU DADANlA.html
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de ahí que manifiesten una limitada disposición a participar, la ciudadanía tiene una

percepción débil y desdibujada de las instituciones que articulan la vida política.

Lamentablemente la ciudadanía plena, cívica, política o social no basta para afirmar

que la cultura política de los ciudadanos es sólo un reflejo de las estructuras o sistemas, que

los individuos son autónomos y calculan su acción como un simple acto individual,

ignorando cualquier contexto institucional. "La evaluación del sistema político y de cada

una de sus partes es el producto de una acción individual resultante de la aplicación de

ciertas reglas, pero su resultado es un dato que influye en la deñnición de otras acciones,

como el apoyo al gobiemo, la decisión por quién votar" (Durand Ponte, 2004:29)

2. Democracia

Una definición mínima de democracia la brinda Robert Dahl al mencionar que la

democracia es un régimen que cuenta cuando menos con sufragio universal adulto;

elecciones regulares, libres, competitivas y justas; mas de un partido político y más de una

fuente de información. Un régimen político democrático debe poseer las siguientes

ca¡acterísticas:

l. El control sobre las decisiones gubernamentales en tomo a la política estiá

depositado constitucionalmente en los funcionaros elegidos.

2. Los funcionarios son elegidos en elecciones periódicas y llevadas a cabo

limpiamente, en donde la coerción es comparativamente rara.

3. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a participar como candidatos a los

puestos de elección del gobierno.

4. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin peligro de severos castigos, sobre

cuestiones políticas, definidas ampliamente, incluyendo críticas a funcionarios, al gobiemo,

al régimen, al orden socioeconómico y a la ideología prevaleciente.

5. Los ciudadanos tienen derecho a buscar diferentes altemativas de información. Más

aún, existen fuentes altemativas de información y está'n protegidas por la ley.

6. Para alcanzar sus diversos derechos, incluyendo aquellos enlistados arriba, los

ciudadanos también tienen derecho a forma¡ asociaciones u organizaciones relativamente

independientes, incluyendo partidos políticos y gupos de interés independiente (Da¡1,

1982:21)
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Por su parte Schmitter y Karl argumentan que en una democracia, las instituciones

democráticas, los derechos existentes y el proceso de toma de decisiones no deben estar

restringidos ni por las élites no elegidas ni por poderes extemos.

Una democracia pluralista competitiva engloba diversos aspectos tales como la

libertad, igualdad, división de poderes y la organización política; este tipo de democracia

utiliza este tipo de diversidad social que a su vez origina otros tipos de democracia como

las liberales, populares, las dirigidas, las sociales y las que est¿in en transición.

En el aspecto de la competitividad es simplemente electoral, para conseguirla se

requirió de una nueva valorización de las elecciones, reorganización del pluralismo, una

revitalización del parlamento además de una democracia procedimental (que utiliza

elementos legales) para resolver conflictos. El pluralismo tiene como fin la representación

de intereses que se ve reflejado en los partidos politicos, que en los procesos políticos

crean incertidumbre.

Una buena democracia debe excluir los regímenes híbridos, cuyas deficiencias para

aseguar una competencia electoral libre y justa y un nivel mínimo de derechos civiles los

mantiene por debajo de los li¡ites requeridos para clasific¿u1os como democráticos.

2.1 Calidad democrática.
La calidad de una democracia debe basarse en las siguientes nociones:

¡ Procesamiento

. Contenido

. Resultado

Leonardo Morlino argurnenta que una democracia de calidad y buena es aquella que

presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad y la igualdad de los

ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y

meca¡ismos. Es un régimen ampliamente legitimado, es decir, que satisface completamente

a los ciudadanos (calidad en términos de resultados). Los ciudadanos, asociaciones y

comunidades que la componen disfrutan de libertad e igualdad (calidad en términos de

contenido). Los propios ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar si el gobiemo
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trabaja por los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo al gobiemo de la ley (calidad en

términos de procedimiento).

Morlino establece cinco características que deben poseer las democracias de

calidad:

1.- Gobiemo de la ley: Principio de la supremacía de la ley, es decir, la capacidad para

hacer que las autoridades respeten las leyes y para tener leyes de dominio público,

universales, estables y precisas, no reftoactivas. Implica:

. La igual aplicación de la ley a todos.

. Ningrur área debe estar dominada por el crimen organizado.

. Inexistencia de com.rpción.

. Existencia de una burocracia competente y efectiva.

. Existencia de una policía efectiva.

. Acceso igual de los ciudadanos al sistema de justicia y una nípida resolución de

investigaciones.

. Supremacía de la Constitución.

2.- Rendición de cuentas: Es la obligación de los líderes políticos electos de responder por

sus decisiones politicas ouando les es pedido por los ciudadanos electores u otlos cueryos

constitucionales. Posee tres caraclerísticas principales, las cuales son:

o Información: sobre el acto político o serie de actos de un político u órgano político,

es indispensable para atribuir responsabilidad.

o Justificación: Se refiere a las razones suministradas por los lideres gobemantes por

sus acciones y decisiones.

o Castigo/recompensa: Es la consecuencia diseñada por el elector o cualquier otra

persona o cue{po que realice una evaluación de la información, justificaciones, etc.

Existen dos tipos de rendición de cuentas. La primera es la rendición de cuentas

vertical, en ésta los electores pueden demandar de sus gobemantes electos, es decir, los

gobemados pueden exigir al gobemante que aclare ciertos actos por él ordenados. La

segunda es la rendición de cuentas horizontal en la cual es responsabilidad de los
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gobemantes responder a otras instituciones o actores colectivos que tienen la habilidad y el

poder de controlar su conducta.

Para asegurar la rendición de cuentas, hay que tener en cuenta cuatro

condiciones centrales:

1 . Ademas de altemativas electorales y bipolarismo entre los partidos, deben existir las

dos formas de rendición de cuentas para reforzarse mutuamente.

2. Son necesarias las cortes dejusticia y otras instituciones públicas independientes del

ejecutivo y el legislativo, capaces de ejercer las revisiones previstas por la ley.

3. Existencia de ciudadanos interesados, educados e informados que se involucren en

el proceso político.

4. Presencia de fuentes de información independientes.

Aun si se cumplen las cuatro condiciones centrales, puede existir la

subversión de la rendición de cuentas, ya que puede convertirse en una frase

recurrente más conectada a la imagen de un político que a verdaderos resultados.

3.- Reciprocidad del gobierno: Es la capacidad de satisface¡ los intereses de los

gobemados al ejecutar las políticas que respondan a sus demandas. Es una forma de ver la

representación en acción. Se manifiesta a través de las políticas en el centro de interés

público; los servicios que son garantizados a los individuos y los grupos representados por

el gobiemo; la distribución de bienes materiales a sus electores a través de la

administ¡ación pública y otras entidades; y extensión de bienes simbólicos que crean,

¡efuerzan o reproducen un sentido de lealtad y apoyo al gobierno. El método mas efectivo

para medir la reciprocidad es Ia legitimidad del gobierno.

Es fundamental que se tengan presentes ciertos límites objetivos sobre la

reciprocidad. Primero, os líderes electos no siempre buscan entender y responder a las

percepciones y posiciones de los ciudadanos. Además, los recursos disponibles que tiene un

gobiemo para responder a las necesidades de su sociedad civil, algunas de las veces son

escflsos.
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4.- Respeto pleno de los derechos: La libertad e igualdad son los dos principios

democráticos fundamentales, además hay diversos derechos que deben ser promovidos en

el interior de la democracia, tales como los siguientes:

o Derechos políticos: Incluye el derecho al voto, el derecho a que los líderes políticos

puedan competir por el apoyo electoral y el derecho a ser electo para un cargo

público.

o Derechos civiles: La libertad personal, el derecho a una defensa legal, a la
privacidad, de residencia, de movimiento, de emigrar, de pensamiento y expresión,

a la información y organización, entre otros.

r Derechos sociales: Derecho a la salud, al trabaio, seguridad social, dignidad

humana, a la huelga, a la educación, etc.

5.- Mayor ieualdad política. social v económica: La implementación de la igualdad

se distingue en dos fases, la primera de ellas es formal y la segunda es sustantiva. La

igualdad formal se infiere tanto de la igualdad ante la ley como de la proscripción de la

discriminación basada en el sexo, la raza, la lengu4 la religión, las opiniones y las

condiciones sociales y personales.

La igualdad sustantiva concieme a la disolución de barreras que limitan la igualdad

social y económica, y por lo tanto "el completo desarrollo de la persona y la participación

efectiva de todos los trabajadores en la organización polític4 económica y social de un

país".

Las democracias pueden variar de acuerdo a la mayor o a la meno¡ realización de

cada una de las principales dimensiones. Se pueden establecer dos modelos de calidad de

la democracia. Una de ellos es la democracia efectiva, donde los aspectos centrales est¿ín en

las reglas y en la posibilidad de que esas reglas sean capaces de hacer responsables de sus

acciones a los lideres gobemantes. La otra es la democracia con reciprocidad, donde la

evaluación de los ciudadanos es la que cuenta.

Toda organización mínimamente compleja, incluidas las políticas, estii sujeta a una

contradicción, una tensión inherente que no admite solución final, ni enteramente

consensual, ni estable. Por un lado, los miembros de la organización normalmente esperan





la provisión de ciertos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción

colectiva. El otro polo resulta de la creencia extensamente compartida de que es peligroso

dotar a los individuos de demasiado poder.

2.2. Sistema de partidos y sistema electoral.
Maurice Duverger (i980) menciona que los verdaderos partidos datan de hace

apenas un siglo. En 1850, ningun país del mundo (con excepción de los Estados Unidos),

conocía partidos políticos en el sentido modemo de la palabra: había tendencias de

opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no

partidos propiamente dichos. En 1950, éstos funcionan en la mayoría de las naciones

civilizadas, esforz¿indose las demas por imitarlas. En general el desarrollo de los partidos

parece ligado al de la democracia, es decir, a la extensión del sufragio popular y las

prerrogativas parlamentarias. Cuanto miás ven crecef sus funciones y su independencia las

asambleas políticas, más sienten sus miembros la necesidad de agruparse por afrnidades, a

fin de actuar de acuerdo.

De acuerdo con Sartori, es necesaria la existencia de un sistema de partidos que

permita la pacífica transmisión del poder, ya sea mediante una vía competitiva o no' La

competitividad del sistema de partidos y la importancia de la oposición va a depender en

gran medida de un criterio numérico, ya que este criterio va a indicar cómo se encuentra el

poder político en determinado Estado, saber si está fragmentado, disperso o concentrado.

No solo es fundamental la cantidad de partidos que existan en un Estado, sino la

fuerza o debilidad de los mismos. La fuatza de un partido es, en primer lugar su fuerza

electoral, el número de votos que obtengan en determinadas elecciones va a indicar el

impacto que tienen en la sociedad.

Es importante que para el análisis del sistema de partidos, se conciba al partido

como instnrmento de gobiemo. Cu¿intos miís sean los partidos, m¿ís debe preguntafse acerca

del potencial de gobierno, o las posibilidades de coalición de cada paxtido' Hay que

destacar que para que un partido sea considerado como impofante en el juego electoral,

debe contar con posibilidades de coalición.

La coalición va a ser determinante cuando un partido por si sólo no pueda obtener la

mayoría deseada, así que va a tener que negociar con otros partidos para unirse a ellos en
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alguna contienda electoral y obtenet así el triunfo. Además, las posibilidades de chantaje

seriín determinantes cuando no se llegue a acuerdos y se reclura al retraso de la aprobación

de leyes por ejemplo. De acuerdo con el criterio numérico que propone Sa¡tori, se

desprenden siete clases de sistemas de panidos:

l. De partido único: el poder político lo monopoliza un solo partido y no se permite la

existencia de ningún otro. Este tipo de sistema se establece en regimenes dictatoriales y en

el totalitarismo. Es un sistema no competitivo.

2. De partido hegemónico: Hay una existencia de simulación de competencia, donde

otros partidos únicamente son satélites o pafiidos subordinados. El caso más evidente es el

de México en dónde pese a existir una cierta competencia electoral y un no escaso número

de partidos, siempre era uno (PN) el que obtenía todos los puestos políticos.

3. De partido predominante: una configuración del poder en la que un partido

gobierna solo, sin estar sujeto a la altemancia, siempre que continúe obteniendo la mayoría

absoluta. Sin embargo, existe la competitividad y puede darse en algún comento la

altemancia. (México en el año 2000)

4. Bipartidista: dos partidos compiten por una mayoría absoluta que esá al alcance de

cualquiera de ellos, Este es el caso de los Est¿dos Unidos, dónde solo existen dos opciones

de pafidos, los demócratas y los republicanos.

5.Pluralismomoderado:Lascomunidadespolíticasestanfragmentadas,perono

polarizadas, se amplía la competencia.

6. Pluralismo polarizado: Donde las comunidades políticas esLín fragrtentadas y

polarizadas, existen un poco más de cinco partidos.

7. De atomización: Entra en la clasificación como clase residual para indicar un punto

en el que ya no necesitamos una cuenta precisa, poco importa el número de partidos, sean

10, 20 o más, sin embargo, por la existencia de tantos partidos se origina la

ingobemabilidad. (Sartori, I 987)

Es importante que para et establecimiento de un sistema de partidos competitivo, se tomen

en cuenta varias consideraciones. La primera de ellas es que es muy posible que los

cambios fundamentales se produzcan continuamente, esto es, conforme a las normas y los

procedimientos constitucionales de la transformación del sistema. Segundo, el carácter
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abrupto del cambio no es un crite¡io fiable. Finalmente, el cambio brusco o violento no

entraña forzosamente la ruptura de una comunidad política.

La existencia de un sistema de partidos y un sistema electoral consolidado, son dos

grandes características para hablar de un régimen democrático. Actualmente, los partidos

políticos han perdido el contacto que tenían con las masas, han pasado a convsrtirse en

partidos donde los que toman las decisiones son los personajes que componen la élite

partidista, y a los electores solo se les toma en cuenta cuando se requiere de su voto.

En las democracias representativas la elección de los representantes es llevada a

cabo por el sistema electoral, esto es, "el conjunto de reglas electorales esencialmente

inalterables bajo las que se han celebrado una o más elecciones sucesivas en una

democracia concreta". (Lijphart, 1995:47)

Las dimensiones más importantes de los sistemas electorales que son estudiadas son

la fórmula electoral y la magnitud de la circunscripción. En cuestión de la fórmula electoral

se distinguen tres tipos: fórmulas mayoritarias' de representación proporcional y

semiproporcionales. Pa¡a efectos de una mejor descripción de los sistemas electofales,

Lijphart agrega cuatro dimensiones, de las cuales resulta más importante para este análisis

el de la estructura del voto. "La estructura del voto puede ser o bien categórica, si el votante

sólo puede dar su voto a un partido único, que es lo que ocurte en la mayoría de los

Sistemaselectorales'obienordinal,sielvotantepuededividirSuvotoentredosomás

partidos" (Lijphart, 1995: 49)

Diete¡Nohlenmencionaquelossistemaselectoralesrepfesentanestructuras

complejas compuestas por una gran cantidad de elementos diferentes, los cuales se pueden

combinar casi de cualquier modo. Los sistemas electorales establecen normas para cuatro

areas:

Esto es de vital importancia para las

oportunidades electorales de los partidos políticos, es una de las cuestiones más discutidas

por parte de la oposición política debido a que en algunas ocasiones, las circunscripciones

concentran mayor cantidad de población en zonas urbanas. Al variar el vínculo entre

población y escaños, se puede manipular la tepresentación política en favor de ciertos
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partidos o grupos sociales. De acuerdo al principio democrático, cada voto debe tener el

mismo valor,

El tamaño de las circunscripciones electorales determina el efecto proporcional de

un sistema electoral. Según el criterio del tamaño, cabe distinguir dos tipos de

circunscripciones: la uninominal y la plurinominal. En las circunscripciones

uninominales sólo es posible aplicar el principio de decisión por mayoria (absoluta

o relativa), mientras que las plurinominales también permiten aplicar el principio de

decisión proporcional. §ohlen, 2003: 56)

2.- Candidaturas: las diferentes formas de lista y votación otorgan al elector mayor o

menor influencia en la selección de candidatos. De acuerdo a la forma de la lista, el votante

puede escoger a su candidato preferido entre los aspirantes de su partido preferido, o

también entre ios de otros partidos. Podemos hablar de tres tipos de listas:

¡ La lista cerrada y bloqueada que sólo permite al elector votar en bloque por un

partido. El orden los candidatos es establecido por los gremios de los partidos. La

lista bloqueada y cerrada hace a los diputados más dependientes de sus partidos, por

otm parte, permite a los partidos planificar la composición de sus grupos

parlamentarios: expertos, representantes de grupos de presión o mujeres.

o La lista cerrada y no bloqueada permite que sea el elector el que decida quien (es)

debe(n) representar al partido. Los organismos partidistas se limitan a estructurar la

decisión. El diputado sabe que tiene no sólo el respaldo de su partido, sino también

el apoyo personal y político de los electores que marcaron con una cruz su nombre

en la lista del partido. En consecuencia, se siente menos dependiente de su partido.

o La lista abierta permite al elector pasar por encima de las fronteras partidistas y

configurar su propia lista. La lista elaborada por el partido representa solamente una

propuesta.

3.- Proeedimientos de votación: esta relacionado con la forma de la lista.

Formas de lista Procedimientos de votación

Lista cerrada y bloqueada: el orden de los El elector tiene un voto y vota por la lisk en
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candidatos es fijo conjunto.

Lista cerrada y no bloqueada: el orden de

los candidatos puede ser modificado, ya sea

mediante votos preferenciales o mediante

reubicación en la lista

El elector tiene un voto por un candidato.

Con éste puede variar el orden de

postulación de la lista.

Lista abierta: libre reubicación de los

candidatos dentro de la lista y entre listas.

El elector tiene dos votos como mínimo
(uno por la lista y otro por el candidato), o

tantos votos como candidatos por elegir. El

elector puede acumular varios votos en

favor de un candidato (acumulación)

El elector tiene varios votos y puede

configurar "su" lista a partir de los

candidatos propuestos por los partidos

(panachage)

Fuente: Nohlen,2003.

4.- Conversión de votos en escaños: el resultado electoral depende de la técnica de

conversión de votos en escaños, lo cual produce un efecto doble:

. El efecto de la conversión de votos en escaños.

. El efecto sobre el comportamiento electoral.

Si bien es cierto que la democracia se ha convertido en una democracia de masas,

eso no significa que el ciudadano tome las mejores decisiones en beneficio de la

comunidad. Las élites partidistas parecieran tampoco tener esa educación política que les

permita desempeñar de la manera más eficiente y eftcaz las responsabilidades que les

competen en su campo de trabajo.

Por otro lado, la población se ha dejado arrastrar por la apatía generalizada y se ha

vuelto perezosa en cuestión de participación política, prefiere delegar responsabilidades a

otros, y así participa menos, después solamente critica los resultados que ofrecen la toma de

decisiones de los políticos, y que la sociedad considera como incorrecto o que afecta sus

intereses. Ahora bien, es importante definir lo que son las elecciones.
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Las elecciones son métodos de agregación de las preferencias de un conjunto de

individuos con el fin de selecciona¡ a los ocupantes de un cargo politico... permite

que todos los ciudadanos participen en la decisión a través de un procedimiento

explícito y reconocido. (Anduiza y Bosch 2004: 64)

Para que se cumplan las condiciones de la democracia representativa es necesario que las

elecciones cumplan una serie de requisitos.

l.- Elecciones libres v competitivas:

- Los ciudadanos deben disponer de info¡mación plural e independiente acerca de las

distintas altemativas existentes para definir y formular sus preferencias.

- Cualquier persona insatisfecha con las opciones políticas existentes debe poder proponer

su propia altemativa.

- La elección de autoridades debe hacerse entre candidatos que compitan por el voto en

igualdad de condiciones, sin fraude ni manipulación.

2.- Elecciones iustas:

- El proceso de expresión de preferencias debe llevarse a cabo en libertad, sin coacción ni

manipulación.

- Las preferencias expresadas por cada ciudadano deben ser tomadas en cuenta en términos

de igualdad.

3.- Elecciones periódicas:

- Es necesaria una instancia independiente para dirimir conflictos.

2.3 Medios de Comunicación y opinión pública
Para Castells, la política es el proceso de asignación de poder en las instituciones del

estado, construyendo significados a través de la creación de imágenes. Los medios de

comunicación son la forma de comunicación decisiva, son todas las organizaciones y

tecnologías que incluyen la comunicación de masas. El resultado de la combinación entre

política y medios de comunicación es la política mediática que es la forma de hacer

política en y a través de los medios de comunicación.

La política democrática es la política basada en elecciones competitivas,

supuestamente libres, como mecanismo primario para acceder a un cargo público. Po¡ ello,
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los medios de comunicación cob¡an relevancia en este contexto, son el espacio en donde se

crea el poder, de ahí su relación con la democracia.

La población reculre a los medios de comunicación para obtener la mayor parte de

su información política, creciendo en importancia la Intemet, televisión y la radio, las

cuales son las fuentes de información de noticias políticas que inspiran mayor confianza.

El papel de la política mediática cobra relevancia en las estrategias políticas, donde

la variedad de políticas mediáticas van a establecerse según la especificidad cultural e

institucional que posea cada país.

Para que un ciudadano se forme un criterio con relación a un candidato, es necesario

que obtenga información al respecto, la cual obtiene mediante los medios de comunicación,

los cuales hacen llegar a los individuos en general. Una campaña política y debates entre

candidatos, permitiran al ciudadano recopilar información respecto a cuá candidato votar.

El acceso igualitario de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión,

permiten competir en condiciones iguales a todos los candidatos propuestos, y al ciudadano

a seleccionar la información que considere más relevante paru rcfotzar su decisión electoral

o fbrmarse un criterio sobre el candidato que cumplirá con sus expectativas.

Para conocer el impacto que los medios de comunicación, encuestas y sondeos tienen en la

opinión pública es necesario "recoger la opinión y las predisposiciones de la gente común,

que son tenidas en cuenta (o debieran serlo) por los que ejercen el poder (o quieren

ejercerlo) en público" (Sampedro, 2000: 19)

Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de opinión pública. La primera

es la opinión agregada la cual hace referencia al resultado de la suma de juicios

individuales, donde el público que importa es la mayoía. La segunda es la opinión

discursiva, en la cual hay un público que es un colectivo de voluntades individuales que

deliberan y se condicionan entre sí durante el acto comunicacional. En sociedades con un

alto grado de participación, la opinión discursiva es la que prevalece, ya que los ciudadanos

se encuentran más informados y dispuestos a participar hacer parte de la toma de

decisiones.

Hay que distinguir entre las esferas de paficipación, ya que existen varias esferas

públicas. Una central y mayoritaria rodeada de otras periféricas y minoritarias.
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La primera, con tendencia al consenso y a consentir el poder asentado, estaría hoy

formada por las instituciones políticas, las informativas y las demoscópicas;

contaria con más recursos que ninguna y se caracterizaría pot estar poco abierta a la

participación directa. Las segundas, compuestas por distintos colectivos y

comunidades de la sociedad civil, ofiecerían incentivos a la participación, de forma

que contrarrestaría las exclusiones provocadas en la central. (Sampedro y Resina,

2010:9)

Con respecto a las nuevas tecnologías de la comunicación y su potencial democrático,

Sampedro menciona que podemos observar dos posiciones. Po¡ un lado est¿i,n los

ciberoptimistas para quienes Intemet se presenta como una nueva estructura de

oportunidades para la participación democrátic4 por su capacidad para contender y

distribuir información y por su aptitud paxa favorecer una comunicación interactiva eficaz.

De otro lado estií,n los ciberescépticos quienes subrayan la importancia de la cultura política

de un pais por encima del potencial tecnológico.

Independientemente de la posición que se adopte es importante destacar que la

democracia no se reduce al uso o no de la Intemet. El individuo es quien hace uso social de

las Nuevas Tecnologías de la lnformación y éstas por sí mismas no van a generar un

régimen más democrático.

En el debate en tomo a la democracia, el planteamiento clásico presenta dos

modelos principales. El primero, referido a la democracia representativa, donde los

individuos eligen a sus representantes, quienes velaran por sus intereses. En esta

concepción (propia de vertientes como el economicismo, el pluralismo y el

elitismo), se presupone que la OP agregada nace del interés privado y que influini,

en cierta medida, en las decisiones que tomen los gobernantes, quienes escuchan la

opinión mayoritaia. La segunda, la democracia directa, plantea la participación

directa de los ciudadanos, quienes en asamblea decidiran sobre asuntos colectivos.

En ese caso, se apelaría una OP discursiva. (Sampedro y Resina, 2010: l3)
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Actualmente, lt)s medios de comuiricación son.más que el reflejo del debate ya que lo

modulan, los mass media influyen en la agenda de temas y preocupaciones de la política y

Ios partidos, pero también quizá en mayor medida, en la educación cívica, en la cultura de

la ciudadanía que finalmente encarna los valores que hacen posible la reproducción de la

democracia. En una democracia liberal se espera que los medios de cornunicación cumplan

al menos tres funciones:

a. Informal a la ciudadanía y a la población en general sobre los asuntos públicos más

relevantes de fonna centralizada, analítica e imparcial.

b. Servir como arena abierta de debates sobre los temas de la vida pública, de modo

que se pueda reflejar en ella el mayor número de puntos de vista.

c. Ser vigilantes a favor de la ciudad'aniay de una sociedad abierta contra los abusos

del poder, ios actos de cr.lrrupción y los excesos en el uso de ia autoridad. (Guerrero,

2010 232)

3. Comportamiento político y electoral

3. 1 Participación política
De acuerdo con Rokkan, los ciudadanos pueden influir en la política a través de tres

canales:

. Canal traclicional: los vínculos farniliares son cleterminantes.

. Canal organizativo: aoción colectiva a través eie difcrentes medios y organizaciones.

. Canal electoral: se caractel'iza por clerechos de participación formalizados y reglas

estandarizadas de repiesentación. I-,a capacidad de influir en la política a través de

este canal tiene a su vez, tres características: Universalidad de acceso, igualdad de

influencia y privacidad y libeftad del voto.

Estos tres elementos suponen la aceptar:ión del individuo que actúa y parti<;ipa en el

proceso político con independencia rie sr: situación social, de su nivel cle estudios,

de su sexo, edad, nivel de ingresos, ocupación, inciuso al margen de su grado de

interés por la política. Todo ciudadano por el hecho de serlo, merece tener el mismo

grado de influencia en el proceso electciral" (Anduízay Bosch,2004: 68)

^A\

\
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En las sociedades democráticas hablamos de una participación del ciudadano modemo, la

cual está directamente relacionada con el significado de representatividad como mecanismo

de democracia directa, en el que se supone que en donde hay mris participación de la

sociedad hay más democracia. René Jiménez y René Ocampo distinguen tres niveles de

participación, según la proñrndidad de ella:

1. En la información: donde la población tiene derecho de ser informada sobre los

asuntos de carácter público. Ejemplo de ello son las consultas ciudadanas, donde ya

habiendo sido informadas, pueden discutir y tomar decisiones que sean en su

beneficio.

2. En el control: es el derecho de los ciudadanos a ejercer acciones de flscalización

sobre la gestión pública. Con ello se permite que la ciudadanía verifique el

cumplimiento de las decisiones que adoptan sus representantes.

3. En la ejecución: El ciudadano forma temas y aporta proyectos mediante una

voluntad concertada. Hablamos en este c¿rso de una plenitud de la participación.

Hablando específicamente de una participación política, esta se refiere a "La

expresión participación política se utiliza aquí para indicar las actividades de los

ciudadanos que intentan influir en la estructua del gobiemo, en la selección de autoridades

o en las políticas gubernamentales" (Jiménez Ayala,2005:56). Respecto a la participación

política, existen seis tipos de participación:

. Votar

o Trabajar para un partido o algún candidato.

¡ Mantener u.n actir ismo comunitario.

o Establecer algún tipo de contacto con funcionarios públicos.

. Emitir comportamientos de protesta.

¡ Desarrolla¡ actividades de comr¡nicación.

En la participación política convergen predominantemente dos factores: los

socioeconómicos y los políticos. También pueden analizarse desde el enfoque individual,

de grupos o de sistemas, es decir, a nivel micro, meso y macro. A nivel individual, aspectos
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como las características socioeconómicas, los recursos personales y las actitudes políticas

van a resultar determinantes en la participación política.

La participación política es un elemento central en

respecto, se establecen dos teorías:

un sistema democrático. Al

. Teoría participativa: la participación de los ciudadanos debe ser regular, frecuente y

directa en la toma de decisiones.

. Teoría elitista: la participación debe canalizarse exclusivamente a través de

instituciones representativas: las elecciones y los partidos.

Dentro del contexto político se pueden incluir muchos elementos relativos a la

participación. Para ello, hay que distinguir entre:

o Contexto institucional: tipo de elección, sistema electoral y otras características del

sistema político en el que se lleva cabo la elección.

. Contexto partidista: número de partidos que compiten, grado de polarización, grado

de competitividad, la fuerza de los anclajes sociales de los partidos, esfuerzo

movilizador de los partidos, etc.

. Incentivos directos a la participación: Voto obligatorio o facilidades para votar.

De acuerdo con el modelo de Verba y Nie, las circunstancias sociales de los

individuos (SES) tales como el nivel de estudios, ingresos, ocupación, edad y tiempo

disponible para ocupar en prácticas políticas son factores relevantes para analizar las

actitudes democráticas, con ello la decisión de participar de los individuos, lo que a su vez

determina los niveles de participación, tipos y perfil de la población participativa.

Se podría decir que un mayor estatus socioeconómico, además de proporcionar

recursos que reducen el coste de participar, genera actitudes y valores favorables a la

participación. Es decir, a mayor ingreso, mayor participación. Sin embargo, en la
participación electoral, el estatus socioeconómico no resulta una variable de interés, no

representa un impacto muy elevado. "El comportamiento político no estaría definido

únicqmentq 
,lor, 

interlses y motivaciones de carácter individual, sino por una lógica

tertdiente a respetar laq n-o¡mas sociales, culturales y política" (Anduiza y Bosch, 2004: 54)
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La teoría de la modernización sugiere que un desarrollo económico genera cambios

en la estratificación y urbanización, con ello también cambian las actitudes politicas y se

genera r¡n incremento en la participación. Además, según esta teoría, los entomos urbanos

producen más estimulos para la participación política. Ello debiera conducir a una

participación electoral más elevada en contextos urbanos.

Una visión altemativa es el modelo comunitario, que postula que las comunidades

de pequeño tamaño favorecen la integración social de sus miembros, la creación de

identidades políticas y el control social sobre los comportamientos, incluido el político,

elementos todos ellos que favorecen la participación electoral.

El cambio científico y tecnológico produce ciudadanos informados, abiertos,

cognitivamente flexibles, los que puede conducir a incrementos en la participación, pero

también a individuos más aislados, menos integrados socialmente, debido al peso de

elementos como la religión, la familia, el pueblo o la clase social.

Podemos hablar entonces de ciertos factores que inciden en la participación:

¡ La posición social del elector: género, edad, nivel de estudios, ingresos, lugar de

residencia.

¡ Las actitudes políticas del elector: interés, politización o la valorización del sistema

y las instituciones.

o Contexto politico de la elección: sistema electoral, competitividad electoral o

sistemas de incentivos institucionales.

Cuanto mas satisfecha estli una persona con el funcionamiento de la democracia en

su país, mayor es el g¡ado de participación electoral (...) Las personas que tienen

una visión positiva de los partidos, participan m¿ís en las elecciones que aquellos

que consideran que los partidos sólo sirven para dividir a la gente o que "son todos

iguales". (Anduiza y Bosch, 2004:1 31)

3.2 Parúicipación electoral.
Desde un punto de vista normativo, la participación electo¡al es biásica para favorecer:

o La legitimidad democrática del sistema político: la participación indica el apoyo al

sistema político.





. La mejora de la ciudadanía: la participación es un indicador del interés y la
implicación de los ciudadanos por cuestiones políticas.

o La igualdad política entre los ciudadanos: la participación t¡niversal sitúa a todos los

ciudadanos en la misma posición, independientemente de sus recursos y de su clase

social.

En este sentido, los partidos políticos tienen un papel relevante. En su desempeño

son portadores de culturas distintivas que asumen, producen y reproducen. Los partidos son

también organizaciones eminentemente culturales acerca del poder y la convivencia

humana. "Se insertan en la sociedad y se justifican históricamente, reinterpretando el

pasado para dinamizm su presente... mediadores mediados por lo simbólico, producidos y

productores culturalmente, cada partido es una especificidad cultural cambiante y en

continua readaptación, que es su interrelación, y según los efectos sociales, son ordenados a

su vez simbólicamente por la misma sociedad" (Alonso, 1994 117)

Así, este tipo de participación garantiza un vínculo de los ciudadanos con el Estado,

aunque independientemente de esto existan vínculos locales y tradicionales.

Las elecciones son consideradas como como la forma de participación política mris

relevante , tal vez porque a través de esta acción política clave, los miembros de una

comunidad o sociedad deciden quiénes van a ser sus representantes durante un

periodo determinado en los diferentes poderes políticos institucionalizados.: votar se

considera el único acto participativo por medio del cual se da tma igualdad

mandatada: cada ciudadano tiene una y sólo una oportunidad en las mismas

condiciones objetivas en el momento de estar frente a la uma para influir en los

resultados. Otra consiste en que el voto difiere de otras clases de actividad en la que

es un instrumento directo para comunicar la información acerca de las necesidades y

preferencias de los ciudadanos. (Jiménez Ayala,2005: 64)

3.3.Actitudes politicas.
Las actitudes inciden en el comportamiento político y se adquieren en el proceso de

socialización política, y a través del propio contexto político e institucional. Autores como
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Vallés proponen modelos ideales para explicar la acción política. Este personaje propone

dos modelos que van a determinar los rasgos de las actitudes políticas.

El primer modelo es el económico, en el cual cada individuo es un actor racional que posee

prelérencias detinidas, las cuales van a determinar su conducta en el ¿imbito político. Pila

ello poseen la información suficiente para decidir participar o no, tomando en cuenta costos

y beneficios de su participación. La acción política posee un carácter instrumental y el

individuo es un "egoísta ilustrado".

El segundo modelo es el sociocultural. Aquí el actor político ha incorporado

mediante la socialización sus paut¿rs de conducta, lo que explica su intervención en el

actuar político, en su adaptación a la norma social que ha interiorizado, con esto el

individuo se siente parte del grupo. A veces puede tener poca relación con el interés

personal del individuo, por eso hablamos de una contradicción.

Rassos de las actitudes políticas

- Construyen propensiones no adquiridas, no iraatas.

- Se manifiestan como predisposiciones estables, persistentes, no circunsta¡ciales ni

episódicas.

- No son perceptibles directamente.

- Presenta distintos grados de intensidad en cada individuo

- Suelen da¡se correlaciones entre actitudes que se combinan entre sí, mientras que

otras suelen excluirse como incompatibles entre sí. (Vallés, 247)

Tipología de actitudes

- Orientaciones cognitivas: las que establece el propio ciudadano.

- Orientaciones afectivas: con relación al régimen político (autoridades).

- Orientaciones valorativas: respecto al sistema político (instituciones) y a la sociedad

misma.

- Orientaciones intencionales: participar o abstenerse de hacerlo.

Objetos que se presentan ante el ciudadano
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- Sistema político y principales componentes (normas, instituciones, símbolos,

actores colectivos, líderes)

- Los inputs o aportaciones al sistema (voto, opinión, actos de protesta)

- Los outputs o rendimientos del sistema

- La posición que el propio sujeto y los dem¿is actores ocupan en el proceso político.

(Vallés,250)

Para analizar las actitudes políticas, se deben tomar en cuenta los siguientes factores que

son las que van a determinarlas:

o Implicación en la política: es decir, que el ciudadano manifieste un interés por la

política. Para ello son importantes la existencia de una competencia política y una

percepción de que el sistema político es sensible a las demandas que generen los

ciudadanos, es decir, que exista una eficacia política.

Las personas que manifiestan interés por la política suelen estar mejor informadas y

tienen mayores motivaciones para supeftu los costes de votar. Con ello, la

abstención se manifiesta como un comportamiento apático más que como muestra

de una protesta. La ausencia de interés indica un distanciamiento entre el mundo de

la política y los electores, pero no necesariamente un rechazo de éstos hacia la

política. (Anduiza y Bosch, 2004: 1 28)

o Politización: hay que tener en claro que cada sistema político posee su propio

sistema de "líneas de conflicto", es decir, la división de la sociedad que está

determinada por la posición de los individuos en la estructura social y que, como es

profundamente sentida por los individuos, acaba configurando los alineamientos

entre los bandos de la sociedad y los partidos políticos. Este factor determina las

posiciones que tome el electorado con respecto a su voto. La politización tiene

como consecuencia lógica una mayor participación electoral.

¡ Satisfacción/insatisf¿cción: Es la actitud que manifiesta el individuo con relación a

la realidad política que vive. Ello va a ser determinante para que genere una

idcntifi cación partidaria.
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Cuanto mayor es la intensidad de la participación, mayores son los niveles de

implicación política y politización. Con ello puede reforzarse uno de los argumentos a favor

de la democracia representativa, en la que la participación directa de los ciudadanos permite

que sean parte de la toma de decisiones.

Sin embargo, hay que destacar que los ciudadanos en su mayoría son inexpertos,

poco o mal informados y mas preocupados por sus problemas personales, que dificilmente

pueden tomar las mejores decisiones en beneficio de la sociedad en su totalidad. Así, la

participación de los ciudadanos no resuelve todos los problemas, pero es fundamental para

la aceptación del régimen político y su legitimidad. Podría decirse que el grado de

participación política no depende del desarrollo socioeconómico, sino más bien del tejido

social y político.

3.4 Teorías del voto

Las teorías del voto surgieron en las democracias avanzadas, específicamente en

Europa Occidental y Estados Unidos durante el siglo XX, entre los años 40 y 60. Las

consultas resultaron un mecanismo innovador que permitió analizat la conducta electoral

individual y no solamente datos agregados.

Factores como el interés por la política o el nivel de compromiso e implicación

política a través de la identificación con partidos, ideologías o el propio sistema político son

las variables que más aportan a la explicación del fenómeno (al menos en términos

estadísticos).

Existen diversos enfoques sobre las teorías del voto, para conocer porque la

población vota y por qué no lo hace. Usualmente se centran en la teoría de la elección

racional, sin embargo, esto ocasiona ciertas problemáticas. "De acuerdo con esta teoría, el

acto de votar responde a un cálculo sobre sus posibles costos y beneficios, así como a las

probabilidades percibidas de que el voto de uno sea decisivo en el resultado de la elección"

(Moreno, 2003: 136)

Las perspectivas de la elección racional conciben al elector desde un enfoque

primordialmente económico. Existen cuatro enfoques altemativos a la teoría de la elección

racional:
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a. Enfoque de recursos: afrrma que aquellos que tienen más recursos como tiempo,

dinero y habilidades cívicas, son miás propensos a votar.

b. Enfoque de la movilización: argumenta que los votantes responden a través de redes

sociales, los esfuerzos que los políticos hacen para facilitar el acto de votar.

c. Interpretación del involucramiento psicológico: sostiene que los individuos que

expresan un mayor interés en la política son miis propensos a votar.

d. Interpretación sociológica: argumenta que los individuos responden a su entomo

social y que el acto de votar tiene que ver con la existencia de normas sociales y la

búsqueda de la aceptación social.

La teoría de la elección racional se sostiene en el costo-beneficio de votar, no

obstante, si en la práctica se siguiera 1o que esto sugiere, encontraríamos que muchos de los

ciudadanos se abstendría¡. Para tratar de ajustar esta teoría Blais identifica siete enmiendas

teóricas que ayudan en su explicación acerca de porqué deciden vota¡ los ciudadanos:

. Tratan de mantener la democracia

o Es un sentido de obligación.

¡ Son adversos al riesgo y desean evitar el arrepentimiento de no votar y ver a su

candidato preferido perder por un voto.

o Creen que otros ciudadanos no votarán y que su propio voto será el decisivo.

. Porque los políticos y los líderes de grupo facilitan a los ciudadanos salir a votar

o Porque el costo de votar es prácticamente nulo.

r Porque es en sí mismo racional no calcular los costos y los beneficios de votar

cuando éstos son muy pequeños. (Moreno, 2003)

Ahora bien, las teorias del voto se han clasificado en dos grandes grupos, la escuela

norteamericana y la europea. La primera de ellas tiene un enfoque más individual y la

segunda, se centra en un aspecto donde prioriza la sociabilidad para entender la razón del

A cómo votan los electores. A continuación, señalaré las características de cada escuela, a fin

_ de utilizar sus postulados para el estudio del comportamiento electoral mexicano.

:
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3-4, I Esc uela n orteamericana :
Esta escuela se divide en dos enfoques, uno de corte sociológico y otro de corte

psicológico, las cuales son las siguientes:

Columbia: Tiene un enfoque más localista, otorga a su vez más relevancia a factores

contextuales en la explicación del comportamiento electoral. Es una perspectiva

primordialmente sociológica, la cual explica el voto con base en el entomo social del

individuo y en los procesos de comunicación y persuasión típicos de las campañas

electorales, particularmente por medio de los contactos personales entre los electores y los

líderes de opinión.

Michigan: Logra la inclusión del conjunto del país en sus estudios (los famosos

National Election Studies, NES) pagando el precio de ignorar en gran medida la

importancia que puedan tener las diferencias contextuales' Es una perspectiva social-

psicológica. Aquí se diferencian las actitudes de corto plazo que tienen los electores hacia

los ca¡didatos y sus partidos, de las actitudes de largo plazo, o predisposiciones políticas,

principalmente representadas por la identificación pafidista.

3,4,2 Escuela Europea:

Teoría de los clivajes políticos3: explica el voto en función de las alineaciones de

grupos de electofes con los partidos políticos. Su planteamiento original es que el voto

refleja las divisiones estructurales existentes en una sociedad en un momento dado,

conocidas como clivajes sociales. El término se ha traducido como clivajes políticos, y se

ref,rere a la correspondencia que hay enÍe las diferencias estructurales o culturales

presentes en ura sociedad y las lealtades partidarias de un grupo. Las líneas de conflicto

clásicos estaban anclados en la clase, la religión, y las cosmovisiones culturales o morales

de las sociedades.

3 
De aquí en adelante se util¡zará el nombre de "líneas de confl¡cto".
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-Líneas de conflicto y alineamientos electorales

La línea de conflicto está determinada por la posición social del individuo y por lo

tanto, no estará determinada por actitudes e ideologías. Además, hay que tener en cuenta

que no todas las diüsiones estructurales de la sociedad generan líneas de conflicto. A

continuación, se describirá brevemente cada una lineas de conflicto más relevantes y su

implicación en la determinación del voto.

- Clase social y voto

Al tipo de voto que se deriva de la influencia que ejerce el clivaje de clase social se

denomina voto de clase. Presupone la existencia de partidos varios para cada sector de la

población y de alineamientos entre ellos. Sin embargo, actualmente se observa un

debilitamiento del voto de clase, he aquí cuatro explicaciones:

1. El voto de los obreros es cada día menos automático.

2. Se han reducido las diferencias entre las clases.

3. Ha aparecido una nueva clase social (media)

4. Los partidos han optado estrategias electorales interclasistas. (Anduiza y Bosch,

2004:155)

-Denominación religiosa v voto

- Las denominaciones religiosas votan efectivamente de manera diferente en

algunos países.

- No hay una pauta que sea común a los países.

- La relación entre denominación religiosa y voto no va en una dirección, es una

relación que depende de alineamientos especificos producidos hislóricamente.

- Origen v voto

Esta explicación aplica en sociedades tan heterogéneas como Bélgica e Irlanda del

Norte, ya que ahí conviven dos o m¿ls comunidades nacionales diferentes. Las derivaciones

de esta línea de conflicto son la étnica, centro-periferia y el rural-urbano. Diñcil es que se





presente una línea de conflicto de forma pura, y lo que se observa es una combinación,

produciendo los siguientes resultados:

¡ Superposición de líneas de conflicto: se presenta cuando existen dos líneas de

conflicto pero en el que los ciudadanos está¡ en dos bandos. En estos casos, la

pertenencia de un individuo a un bando de una de las líneas permite anticipar a qué

bando pertenecerá en la otra línea. Pareciera que solo existe una línea de conflicto

pero que para efectos de análisis se distinguiriín dos.

Dos líneas de conflicto se yuxtaponen: esto sucede si no existe ninguna relación

entre ellos. Las dos líneas funcionan cada una por su lado, de manera que acaban

surgiendo más de dos ba¡dos.

Contradicción entre líneas de conflicto: Sucede cuando un elector manifiesta un

alineamiento con un partido por efecto de una líne4 pero a la vez manifiesta un

alineamiento diferente con otro partido por efecto de una segunda línea. Si ocurre

esta combinación en grupos nr¡merosos se trata de yuxtaposición, cuando son

grupos pequeños es una contradicción.

- Sexo y voto.

se ha cuestionado la importancia del sexo en la determinación del voto. Lo cierto es

que solo se presentan pequeñas diferencias en el sentido del voto de los hombres y de las

mujeres. Por lo tanto, de acuerdo con Anduiza y Bosch quedaría rechazadala eventualidad

de que esta división entre hombres y mujeres conlleve ala existencia de una línea de

conflicto específico con un impacto electoral.

- Edad y voto.

otra ca¡acterística de tipo sociodemográfico que podría considerarse como una línea

de conflicto es la edad. En este rubro, se observan diferencias de voto según la edad, pero

se trataría de una línea de conflicto a la cual todos pertenecerían todos los individuos, serían

parte de los adversarios algún día. sin embargo, pueden obtenerse tres conclusiones al

respecto de la relación entre el voto y la edad:

r Losjóvenes votan más a parlidos nuevos.
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Los jóvenes votan más a partidos mrís radicales.

Los jóvenes responden m¿ís a la atmósfera del momento. (co¡urtura) (Anduiza y

Bosch,2004: 177)

En resumen, pese a los cambios estructurales, la teoría de las líneas de conflicto a

corto y mediano plazo, predice que los individuos repetir¿í¡ una y otra vez el mismo

comportamiento electoral. La crítica más severa es que ésta teoría explica

satisfactoriamente la permanencia, pero es incapaz de explicar los cambios electorales a

corto plazo. Además, es una explicación basada en agregados, segmentos sociales pero no

analiza al elector individual. Aún así, es evidente que las lineas de conflicto influyen en la

explicación del voto por tres motivos:

o La posición social es un indicador de las pistas que recibe el individuo. Los partidos

pueden ser la consecuencia de la estructura social y cuando ya existen, consolidan y

refuerzan el voto de los bandos con Ios que se alinean.

o La posición social es un indicador creíble de los valores que adoptarrin los

individuos.

. No es necesario algún mecanismo especifico de conexión entre la posición social y

el voto.

- Valores políticos y el voto

Los valores políticos dotan a los individuos de la capacidad de comprender los

hechos de índole política, aunque cambien los líde¡es y temas de agenda, existen un par de

valores que permanecerián arraigados. "Un valor político, ya sea la ideología izquierda-

derecha, el nacionalismo, u otro, es relevante porque suministra pistas al individuo para

saber lo que está bien y lo que no lo está. Y ésta es la razón por la cual los valores políticos

condicionan el voto" (Anduiza y Bosch, 2004 : i 89)

Al convertirse en un m¿uco de referencia, los valores políticos les permiten a los

individuos procesar información política y estos valores son el resultado de la socialización

primaria, los valores prepolíticos, la movilidad y la socialización secundaria. Tanto las

a

a
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lineas de conflicto como los valores politicos que posea el individuo van a ser

determinantes a la ho¡a de votar.

II. La cultura política democrática y comportamiento electoral en México

La transformación política de México a partir del año 2000 evidencia el proceso de

renovación de la cultwa política y c¡eación de ciudadaní4 aunque todavía hay presentes

complejidades y contradicciones. Erradicar las viejas estructuas autoritarias existentes

durante más de 70 años cuando el partido gobemante era el PRI, se toma complejo y al

mismo tiempo, la cultura de la desconfianza que acompaña a los procesos políticos,

específicamente a los electorales, se perpetúa.

Combatir la concepción generalizada de fraude electoral, la incertidumbre de la

existencia de honestidad y transparencia en el juego político, y en cambio, arraigar la idea

de que el voto es el mejor camino para transformar el mapa de la representación política y

hacer partícipes a las minorías, fue un ejercicio de legalidad así como de tolerancia entre los

distintos actores de la transición política. Esto implica un cambio cultural de enornes

dimensiones, pues presenta la paulatina sustitución de la vieja cultura política por otra, aún

cuando en este punto queden importantes cosas por hacer, específicamente en su

implicación con la democracia.

Una adecuada cultura de la ciudadanía constituye una de las precondiciones de la

democracia que para un cabal funcionamiento requiere de actores que conozcan los

problemas y carencias de su sociedad; que reflexionen y opinen sobre ellas; estén enterados

del funcionamiento y de las atribuciones de sus instituciones; en suma, que participen.. .la

cultura política de un pueblo no determina, en consecuencia, la existencia o no de una

democracia, pero si su calidad.(Deconstruyendo la ciudadanía, México: l8)

Comprender el desarrollo de la cultura política mexicana permitirá hacer un análisis de la

situación de la cultura política de los mexicanos presente en los comicios de 2012. Por ello





este capítulo estri dedicado a hacer un recuento de los principales cambios gestados a raíz

de las reformas electorales, en materia de elecciones y de partidos en México. Se

comenzará señalando las características del régimen de partido hegemónico, situado desde

la década de 1950 hasta la reforma politica de 1989-1990, de la cual las iniciativas no

provinieron solamente del presidente de la república, sino también del grupo parlamentario

del PRI.

Posteriormente, se analizarán los cambios de la reforma política de 1993, 1994 y

1996. Et resultado fue que produjeron una mayor competitividad y se hizo evidente la

crisis del sistema de partido hegemónico. Esto dará pauta para analizar la transición

democrática suscitada en el 2000, año en que por vez primera gana un pafido opositor el

puesto político más importante del país, la presidencia de la república.

Finalmente, se analiza¡á si la democracia se ha consolidado como régimen,

partiendo del estudio de las elecciones de 2006, las cuales suscitaron incertidumbre en

torno al respeto del voto y la idea en el imaginario social de fraude electoral. El análisis

mencionado se realizará sin perder de vista el impacto ocasionado a la cultu¡a política en

general y a los electo¡es en particular.

1. Régimen del partido hegemónico

Este había sido el modelo de elecciones mexicanas desde la década de 1950: el partido

gobernante y sus dos aliados permanentes postulaban al seguro ganador, éste contaba con

todo el apoyo del aparato estatal, tanto en el nivel federal como en el local, la Comisión

Federal Electoral organizaba una simulación de competencia electoral y el PAN se

conformaba con el papel de oposición testimonial. (Becena, 2004)

El nacimiento en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, dio origen al sistema de

partido hegemónico que prevaleció en México durante muchos años, que vio su crisis en

1988 con la escisión de la corriente democrática del PRI y con la creación del PRD en

4l
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1989. La altemancia efectuada en el año 2000, donde el PAN (partido creado en 1939)

ganó la presidencia de la República, marcó el fin de ese sistema.

La creación de un sistema de partidos fue necesaria para garantizar la transmisión

del poder de una forma pacíñca e institucionalizada. Antes de ese año, no existía la figura

de partido político como tal. Dominaban los cacicazgos regionales y las elecciones eran

organizadas por los propios a),untamientos, sin que existiera un organismo centralizado

encargado de efectuar esas elecciones y garantizar una imparcial contienda.

Al principio, se establecían un mínimo de requisitos y un miíximo de derechos para

la creación de partidos políticos, lo cual permitió que se establecieran en todo el territorio

mexicano diversos partidos, algunos más importantes que otros.

Durante los años en que gobemó el Partido Revolucionario lnstitucional (antes PNR

y posteriormente PRM) no existió una competencia real por el poder aunque legalmente

estaba establecido un multipartidismo. Además, el peso disminuido de la ideología del PRI

le permitía albergar a fuerzas minoritarias de todo el espectro politico. Desde sus inicios, el

PRI contaba con amplios recursos estat¿les y hacía uso de las reglas escritas y no escritas

para conservarse en el poder.

Lo cierto es que la élite del partido hegemónico tuvo la capacidad de cont¡olar

estructuras del partido y del sistema electoral, ya que se permitió tolerar a la oposición,

ma¡teniéndola en los máLrgenes del sistema. Desde su Íündación nunca perdió una elección

de gobemador hasta el año de 1989 y la presidencia hasta el año 2000.

Durante el régimen hegemónico en México, los medios de comunicación se

most¡aban totalmente alineados al régimen y los que se oponian eran censurados. Esta

lelación otorgaba beneficios lrutuos, para los medios negocios rentables, para el gobierno

un control sobre la opinión pública. En este contexto, existian canales restringidos para la

participación de la oposición y de sectores minoritarios.

La prensa escrita estaba dirigida hacia grupos selectos de lectores y aunque existían

muchos diarios, su circulación era escasa. Lo mismo ocurría con los medios de

radiodifusión y la televisión, medios todos controlados por el régimen. "En México, entre
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los medios y el régimen político se desarrolló una relación de conveniencia en la que

intercambiaron beneficios económicos y técnicos a cambio de apoyos políticos" (Guerrero,

2010)

Fue hasta el gobiemo del presidente Echeverría en que se impulsó el proyecto de

apertura democrática como resultado de las fuertes movilizaciones gestadas por los

estudiantes, que dejó en la sociedad la huella de la represión y el miedo por la intolerancia

gubemamental a la participación ciudadana y a la oposición. Los cambios que se suscitaron

brindaron mejores condiciones a los partidos que contaban con registro como el PAN, el

PPS y el PARM, los cuales se enlistan a continuación.

Reducción de la edad para ser diputado (de 25 a 21 años) y senador (de 35 a 30

años)

Disminución del porcentaje de votación para que partidos de oposición tuviesen

acceso a diputados de partido, de 2.5Vo a 1.5%o

Acceso gratuito a los partidos a tiempos de radio y televisión en tiempos

electorales.

¡ Cada partido político tenía derecho a r¡n representante en la Comisión Federal

Electoral con voz y voto.

No obstante para los partidos que aspimban al registro legal, los requisitos se

endurecieron, ya que se tenia que contar con 25 afiliados mínimamente por municipio en al

menos la mitad de los municipios de las entidades en que se acreditara presencia. (García

Orozco citado en Becena, 2004)

Con la aperhra democrática que anunció el presidente Echeverría, muchos medios

intentaron ser críticos e independientes del Estado. Ademas, con la reforma de 1977 se

liberalizaba la arena política y se otorgaban espacios para la oposición y con ello canalizar

la inconformidad política de la población mediante la vía electoral, el voto. Si bien se

iniciaba la apertura, tanto en la prensa como en la radio se mostraban cambios, pero no en

la televisión, ya que fortaleció su relación con el régimen.
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1.1 Reforma política ile 1977

Para lograr establecer condiciones de competencia electoral mas justas, López

Portillo promovió la reforma política de 1977, con la cual se inició un proceso de

liberalización. La liberalización es un proceso de relajamiento de los controles autoritarios

sobre los actores políticos sin que ello ponga en riesgo la existencia y reproducción propia

del régimen autoritario.

La liberulización se suscitó con las reformas electorales que permitían la expansión

de la competencia entre partidos pero en las que el partido gobemante todavía tenía la

última palabra. Esto permitió un proceso paulatino de menores controles del régimen

político hacia el sistema electoral y de partidos, reformándose la Constitución y

elabor¿índose la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (conocida

como LFOPPE). Los cambios generados por la reforma se presentan en el siguiente cuadro:

a Permitía la obtención del registro legal a los partidos que contaran con cuatro años de actividad política
sostenida y demostraran representar una corriente política deflrnida y se transformaba en dehnitivo si el
partido lograba al menos 1.5% de votos.

Organismos electorales - Asignación de atribuciones de la Secretaría de Gobernación a

la Comisión federal Electoral. (registro de partidos)

- Mantenimiento de representación paritaria de los partidos en la
CFE, comisiones locales y comités distritales.

- Aumento del número de partidos representados en organismos

electorales.

Regulación de partidos - El art 41 estableció la figura de partidos como "entidades de

interés público" y con tres prerrogativas fundamentales:
- Creación de registro condicionadoa.

Competencia electoral - Que los partidos contaran con los medios adecuados para sus

tareas editoriales.

- Que durante los procesos electorales federales, los partidos

contaran con elementos materiales para sus actividades.
- El acceso a tiempos en radio y televisión se convirtió en

permanente.

Proceso electoral - El tiempo de entrega de paquetes electorales de las casillas a
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La reforma de 1977 permitió que las elecciones efectuadas en el periodo

comprendido de 1979 a 1985 se realizara¡ con r¡na mayor participación y espacios de

representación para la oposición, no obst¿nte, se mantuvo un control gubemamental sobre

la organización de las elecciones. Pese a que la votación hacia el PRI descendió, se

suscitaron conflictos en elecciones locales; además, a partir se hizo evidente que una parte

importante del PRI comenzaba a separarse. Así, en 1986 el presidente Miguel de la Madrid

propuso la iniciativa de una nueva reforma, la cual denominó "renovación política

nacional". l-os resultados. se muestran a continuación.

1.2 Reforma politica de 1986

los comités distritales se redujo a 72 horas en zonas rurales y a
24 en zonas urbanas.

Caliñcación y justica
electoral

-Siguió presente el sistema de autocalificación en vifud del cual

las cámaras de diputados y senadores calificaban su propia

elección y resolvían las posibles impugnaciones.

lntegración de C¿írnaras - Se estableció un sistema mixto: combinó el principio de

mayoría relativa (300 diputados electos en distritos

uninominales) con el de representación proporcional (100

diputados electos en circunscripciones plurinominales)

FUENTE: Elaboración propia con información de Becerra, 2004.

Organismos electorales - Representación proporcional en la integración de la Comisión
federal Electoral, comisiones locales y comités distritales.
- Aumento del número de partidos representados en organismos

electorales.

Regulación de partidos - Supresión de registro condicionado.
- Se ampliaron las prerrogativas de partidos con registro,
respecto al financiamiento público.

Competencia electoral - Se sustituyó el financiamiento en especie por financiamiento

en dinero, distribuido proporcionalmente.
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Los resultados de la reforma de 1986 se pusieron a prueba en la elección de 1988,

en la cual por vez primera el candidato presidencial del PRI obtuvo 48.93 % de los votos y

la coalición opositora poco más de 30Yo. Tanto el PPS y el PARM que siempre habían

apoyado al candidato priist4 apoyaron al disidente Cuauhtémoc Cardenas, adem¿ís del

Partido Mexicano Socialista (PMS) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción

Nacional (PFCRN). Las reglas establecidas por reforma electoral y la personalidad

carismática de Cuauhtémoc Crárdenas no fueron elementos suficientes para que la oposición

obtuviera la presidencia de la república. Con la "caída del sistema" se impuso el cont¡ol del

PRI por retener la presidenci4 la cual no habría obtenido de no ser por el fraude electoral.

"El año de 1988 condensa, entonces, dos hechos que cambiarían la historia política

contemporiínea de México: en primer lugar, el fraude electoral practicado como último

recurso de un sistema electoral fuertemente controlado por el PRI y el gobiemo, para hacer

frente a una oposición carismática; en segundo lugar, la virtual absorción de la izquierda

Proceso electoral - Se fijó un mecanismo para integrar en el cómputo distrital los

paquetes alterados, sin acta o con actas divergentes.
- Se redujo el tiempo de entrega de paquetes electorales, siendo

un máximo de 36 horas en zonas rurales y 12 en urbanas.

Calificación y justica

electoral

-Se creó el Tribunal de lo Contencioso electoral (Tricoel) para

resolver las controversias electorales, pero éstas podrían ser

modihcadas por los colegios electorales.

Integración de Crímaras - Se ma¡tuvo un sistema mixto: 300 diputados de mayoría

relativa y 200 diputados de representación proporcional.

-Se estableció una cláusula de gobemabilidad que permitía que

el partido mayoritario tuviera mayoría absoluta en la ciimara,

aun si su votación estaba debajo del 50%.

- La C¿ímara de Senadores se elegía por el principio de mayoría

relativq lo cual impedía la participación de partidos

minoritarios. Se estableció la renovación por mitades cada tres

años.

FUENTE: Elaboración propia con información de Becerra, 2004.





socialista realmente existente en aquel momento por el grupo de políticos provenientes del

PRI, hecho que redefiniría la identidad de la izquierda mexicana" (Becerra, 2004 :22)

Ante este escenario, se aprobaron las reformas a la Constitución y al COFIPE,

cuyas iniciativas no provinieron del presidente de la república sino del grupo parlamentario

priísta, el cual negoció con el PAN.

1.3 Reforma de 1989-1990

Organismos electorales - Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo

autónomo encargado de organizar las elecciones, el cual se

dividió en dos sectores: la dirección política (consejos) y la
dirección operativa (untas).
- El Secretario de Gobernación presidía el Consejo General del
IFE. El Poder legislativo tenía cuatro representantes, dos

diputados y dos senadores, uno de mayoría y otro de primera

minoría. Los partidos estaban representados de acuerdo al
porcentaje de su votación, tenían mínimo uno y m¿íximo cuatro.
- El COFIPE introdujo la figura de "consejeros magistrados",
como representantes de la sociedad y factor para mantener la

imparcialidad y objetividad del Consejo General.

Regulación de partidos - Reapareció el registro condicionado.
- Desapareció la figura de candidatura común.
- Se establecieron candados parala formación de coaliciones.

Competencia electoral - El COFIPE diseñó con más detalle el rubro de financiamiento
público a los partidos políticos, especificando cuatro conceptos:
por actividad electoral; por actividades generales como interés

público; por actividades específicas como entidades de interés

público, y por subrogación de las cuotas que deberían pagar los
legisladores del partido.

Proceso electoral - La LFOPPE y el CFE establecían que durante los tres días

previos a la jornada y durante el desarrollo de ésta, quedaban

prohibidos los actos o reuniones de proselitismo. El COFIPE
exentó de esta prohibición al día de la jomada electoral.
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Calificación y justica

electoral

-Se creó el Tribunal Federal Electoral (TRIFEL) con mayores

atribuciones en materia de resolución de controversias

electorales, pero se mantuvo la figura de los colegios electorales

como última instancia de califrcación de las elecciones.

Integración de Crimaras -Se perfeccionó la cláusula de gobemabilidad, la cual establecía

que si un partido obtenía el mayor número de triunfos distritales
(pero menos de 251) y tenía una votación de al menos 35%,

debería recibir tantos diputados de representación proporcional

como fueran necesarios para alcanzar la mitad mas uno de a

cámara i25 l .¡.

- Aunado a esto, por cada punto porcentual que su votación

excediera del 35% y' hasta el 60% obtcndría dos diputados

adicionales.

FUENTE: Elaboración propia con información de Becena, 2004.

Pese a los conflictos desatados al interior del PRI (escisión de la Corriente

Democrática), el partido supo preservar su unidad intema, por dos razones principalmente.

Por una parte, existía un acuerdo entre las direcciones de las organizaciones de masas, para

distribuir la gran mayoría de las candidaturas del partido y, por la otra, había rura

aceptación de todos los grupos y corrientes de opinión del partido de la prerrogativa

presidencial de designar a los candidatos del partido para los gobiemos locales y para la

presidencia de la República. La implantación del pluralismo político en la sociedad, al igual

que las reformas electorales que se sucedieron desde los años sesenta, son los principales

ingredientes de la transición democrática. Este proceso implicó también cambios relevantes

en y para el partido hegemónico: el PRI. (Valdés Zurita 2004:,14)

Sin embargo, la creciente participación política de la sociedad hizo que el sistema

hegemónico realizara reformas para regularizar esa participación, creando ciertos candados

que permitían que el partido en el poder se colocara como único. De acuerdo con Valdés

Ztrita, el fin del sistema de partido hegemónico fue evidenciado en la elección presidencial

de 1988, donde destacan cuatro elementos:
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1) El partido hegemónico, hasta ese momento monolítico, sufrió una importante fractura;

2) el grupo de dirigentes del PRI que decidió salir del partido encontró cabida en nuevos y

viejos partidos que le bridaron la oportunidad de participar en la contienda;

3) la candidatura impulsada desde ese flanco logró un buen posicionamiento en el proceso

logrando los votos suficientes para mantenerse como opción partidaria y,

4) La legislación electoral modificó significativamente aspectos de vital importancia para el

funcionamiento del sistema de partido hegemónico. (Valdés Zurita,2004:23)

2. Transición a la democracia
El proceso de liberalización del sistema de partidos tuvo un impacto significativo

pero no suficiente en la cultura política. La población había experimentado la altemancia

política y la derrota del partido hegemónico. Se hizo evidente un régimen democrático que

funciona con reglas democráticas, en el cual la adhesión democrática se ha convertido en

un valor central al igual que la tolerancia.

'a' Pese a la recuperación de los índices de votación del PRI en las elecciones de 1991,

.^\ los partidos de oposición tuvieron mayor aceptación entre la población, obteniendo la

/A gubernatura de Baja California en 1989 y Chihuahua en 1992. Por ello, el PRI y el gobierno

se vieron obligados a emprender una nueva reforma constitucional y del COFIPE.

, I n^f^--- ,¡^ looa2.1 Reforma de 1993

Organismos electorales - A partir de 1993 coresponde a los consejos del IFE emitir la
declaración de validez de las elecciones y otorgar las constancias

de mayoría respectivas, en lo que se refiere a diputados y
senadores.

- Introducción de los topes a los gastos de campaña.

- Aumentaron los requisitos para ser Director General del IFE.

Regulación de partidos - Se mantuvieron dos vías para el registro de partidos

(permanente y condicionado).
- Se perfeccionaron los candados para la realización de

coaliciones.

Competencia electoral - Se diseñó detalladamente la cuestión del financiamiento de los
partidos políticos, tanto el público como el privado (militancia,
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simpatizantes, etc)

.Se prohibió a los poderes de la federación hacer aportaciones a

los partidos, introduciendo mecanismos de fiscalización sobre

ingresos y gastos de partidos, además de la existencia de topes

de campaña.

- Se reguló la contratación y tarifas para que los partidos

tuvieran acceso a tiempos de radio y televisión.

Proceso electo¡al - Se incluyó la regulación de observadores nacionales el dia de

la jomada electoral.

- Se estableció doble insaculación para los funcionarios de

casilla.

- Se prohibió la realización de reuniones o actos públicos de

proselitismo electoral el día de la votación.

Calificación y justica

electoral

- Desapareció el principio de autocalificación del Poder

Legislativo, así es que el Tribunal federal Electoral se constituyó

como miíxima autoridad jurisdiccional, solamente en cuanto a la

elección de diputados y senadores.

Integración de C¿funaras - Se permitió la participación en el Senado a partidos

minoritarios.
- Desapareció la cláusula de gobemabilidad en la Cámara de

Diputados y el establecimiento de un nuevo mecanismo para la

asignación de los diputados de representación proporcional.

FUENTE: Elaboración propia con información de Becerr4 2004.

Aunque desapareció la cláusula de gobemabilidad, esto no impidió la desaparición de

mecanismos de sobrerrepresentación del PRI y le permiüó mantener mrírgenes de

gobemabilidad para controlar procesos electorales mrás competitivos.

Todo parecía indicar que los comicios de 1994 se desarrollarían en condiciones de

desigualdad y que el PRI obtendría ventaja. No obstante, cuando en el sureste mexicano se

levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, salieron a la luz tensiones

que el sistema político no podía resolver por si mismo.
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Consecuentemenfe, el 27 de enero de 1994 los dirigentes de los partidos políticos

firma¡on el "Acuerdo pot la paz,la democracia y la justicia", abriéndose la posibilidad de

iniciar una reforma en materia electoral. Convocando a un periodo extraordinario de

sesiones y con la aprobación del PRI, PAN, PARM y la mayoría de diputados del PRD (por

primera vez), la reforma salió a la hz el23 de marzo, estableciendo lo siguiente:

2.2 Reforma de 1994

Organismos electorales - La reforma al COFIPE detalló los aspectos ya contenidos en la
nueva redacción del artículo 41 constitucional y algunos otros
relacionados con la regulación en detalle de los niveles local y
distrital del IFE.

- Los nuevos consejeros ciudadanos del Consejo General ya no

deberían ser abogados de profesión y ya no los propondría el
presidente de la república.
- Se estableció la representación paritaria de los partidos en

todos los consejos del IFE.
- Se eliminó el voto de calidad del presidente del Consejo

General.

- Se mantuvo en seis, el número de consejeros ciudadanos.

Regulación de pafidos - Se amplió de treinta a sesenta el número de candidatos a
diputados que los partidos podían postular por mayoría y RP.

- Se hizo obligatorio que el IFE convocara en el primer trimestre

del año anterior a la elección, a las organizaciones interesadas en

obtener su registro condicionado como partidos.

Competencia electoral - Sin cambios

Proceso electoral - Se ampliaron los dereohos de los observadores nacionales.
- Se aceptó la figura de "visitantes extranjeros".
-Se redujo de doce a cinco el número m¿iximo de casillas

especiales por distrito en las cuales podían votar los ciudadanos

en tnánsito.

Califrcación y justica
electoral

- Sin cambios.

Integración de Cámaras - Sin cambios

FUENTE: Elaboración propia con información de Becena, 2004.
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Las elecciones de 1994 se desarrollaron en un clima de tensiones, cuyos eventos de mayor

impacto fueron el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato priísta a la

presidencia, Luis Donaldo Colosio. El triunfo presidencial lo obtuvo el PRI con Ernesto

Zedillo, al obtener el 48.7oA de votación. Nuevamente el candidato perredista, Cuauhtémoc

Cárdenas perdió, al ofrecer su apoyo al levantamiento zapatista cuando la población

apostaba por la estabilidad. Es así que entre 1994 y 1996 los partidos políticos comenzaron

la negociación para establecer los puntos de la reforma política definitiva, la cual se demoró

tres meses y medio más, y pese al rompimiento de consensos al final, logró avances

importantes.

2.3 Reforma de 1996

Organismos electorales - Se retiró la representación del poder ejecutivo en el Consejo

General del IFE.

- El Consejo General quedó integrado por un Consejero

presidente y ocho Consejeros Electorales con voz y voto,
propuestos por los grupos parlamentarios y elegidos por el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados.

Regulación de partidos - Desapareció el registro condicionado de los paridos políticos.

- El diseño del registro permanente cambió: se exigía una

afiliación de 3,000 miembros acreditados en 10 entidades, o 300

afiliados en 100 distritos. El criterio numérico total se fijó en el

0.13% del padrón de la elección anterior.

- Se elevó de l.506 a 2Yo el porcentaje requerido para que un
partido conservara su registro y sus prerrogativas.

Competencia electoral - En materia de financiamiento de los partidos, se introdujo en

precepto de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de

origen privado.

- La estructura del financiamiento quedó de la siguiente forma:
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la primera para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes (30% del financiamiento público total se distribuye

de manera igualitaria), y la segunda para actividades relativas a

la obtención del voto durante los procesos electorales (70% del

financiamiento público restante se distribuye de acuerdo a su

porcentaje de votos en la elección inmediatamente anterior).

Proceso electoral - Sin cambios.

Calificación y justica

electoral

- El Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la

Federación (TEPJF), se convirtió en la m¿íxima autoridad

jurisdiccional en materia electoral, tanto en el ámbito federal

como en el local.

Integración de Cámaras - Se mantuvo la estructura de 300 diputados de mayoriay 200 de

representación proporcional, pero se elevó de l.5Yo a 2Yo el

umbral mínimo para que los partidos tuvieran derecho a

participar en la asignación de éstos.

- Los diputados de RP se asignan de acuerdo a la votación de

cada partido, ahora con dos limitaciones: ningún partido puede

tener por si mismo más de 300 diputados por los dos principios,

ningún partido puede tener un porcentaje de diputados que

exceda en más de ocho puntos su porcentaje de votación

nacional efectiva.

FUENTE: Elaboración propia con información de Becerra,2004.

l^
I

Los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003 se realizaron con base en las reglas

establecidas en la reforma de 1996. El IFE obtuvo la confianza principalmente de los

partidos opositores, al igual que el Tribunal Electoral al resolver las controversias

constitucionales con apego a la ley. En este periodo los reclamos, protestas y

movilizaciones disminuyeron al resolverse los conflictos con base en pruebas y

argumentos.
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3. Consolidación de la democracia como régimen.
La transición mexicana fue resultado de los cambios generados a raiz de las reformas

electorales en la década de los noventa, la elección de 2000 fue parteaguas de una mayor

participación electoral y un apoyo m¿is evidente hacia partidos de oposición.

Antes del 2000, el PRI había perdido algunas gubematuras y presidencias

municipales, pero se había mantenido en la presidencia de la república y pese a ceder

alguras curules y escaños, había logrado mediante cláusulas de gobernabilidad, la mayorÍa

en el Congreso.

Durante los años en que gobemó el partido hegemónico, la población era poco

participante, describiéndose como ciudadano-espectador. Solamente avalaban las

decisiones que el PRI tomaba desde la selección de los candidatos y el descubrimiento del

tapado, hasta su trir¡nfo en las urnas. En un ambiente donde la ciudadania no actuaba como

tal, era dificil pensar en que la altemancia en el poder funcionara o trajera beneficios a la

población, al contrario, se vislumbraba como algo inalcanzable. No obstante, en ciertos

sectores de la población, empezaban a gestarse valores primordiales para el desarrollo

democrático, tales como la tolerancia y el respeto a las reglas democ¡áticas.

En un estudio sobre cultura política y elecciones, Mario Constantino y Rosalía

Winocur, realizan un análisis acerca de la percepción de la posibilidad de la altemancia en

el poder. y destacan lo siguiente:

Si bien es cierto que muchos de los entrevistados ven con ''simpatía" la posibilidad de

alternancia, al mismo tiempo les produce miedo e incredulidad. Entre las razones aducidas

aparece el temor a la falta de experiencia para gobemar de los partidos de oposición y la

incredulidad de que el PRI se resigne a "perder". Lo cual provocaría una situación de caos

que algunos definen como "guerra". En ese sentido la "simpatía" por la altemancia se

relativiza ante la posibilidad de que ésta amenace la paz social. Lo paradójico de esta

situación reside en que se le pide a la oposición que adquiera experiencia de gobiemo antes

de asumir el poder. Dado que en los últimos setenta años la única experiencia de gobiemo

que tiene la sociedad es con el PRI" lo que se le estrá pidiendo a los partidos de oposición es
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que se parezcan "un poco" al PRI para poder confiar en ellos como altemativa de poder.

(Constantino y Winocur, 1993)

A pesar de la incertidumbre y el miedo de pensar en otra altemativa en el poder que no

fuera el PRI, la cultura política de la población fue cambiando paulatinamente y se

observaba más participativa. Poco a poco la idea de fraude electoral se fue erradicando del

imaginario colectivo y ya no se observaba como una forma de hacer política y ganar

elecciones. La oposición fue consolid¿índose, el apoyo de la población hacia esos grupos

iba en aumento y la idea de elecciones libres y democráticas era ya una realidad.

Adem¿ás, con la altemancia se redefinió la relación entre los medios y el nuevo

régimen, observiíndose de acuerdo con Alejandro Guerrero, las siguientes condiciones:

Un espacio público nacional caracterizado por una gran libe(ad de los medios para publicar

y presentar cualquier tipo de información.

Una definición muy clara entre los grupos selectos de empresarios de los medios de sus

intereses corporativos.

Una arena política que a falta de una presidencia capaz de ordenar las variables más

importantes de la vida pública como antes, empezaba a redefinirse a partir de una clase

política que, al descubrir su autonomía frente a la presidencia, comenzó a reclamar

autonomía, derechos e intereses propios en los partidos, en los est¿dos y las organizaciones

(Guerrero, 2O1O: 273)

Las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 resultaron interesantes, fueron campo de

oportunidad para que el Partido Acción Nacional se situara como el partido de oposición

más fuerte y con altos índices de votación, tan es así que en las elecciones federales de esos

años le arrebató la presidencia al PRI. Cierto es que independientemente de las

negociaciones de la cúpula entre los partidos antes mencionados, el éxito de estos comicios

se debió principalmente a la amplia participación de la población y a la confianza

depositada en los institutos electorales.

El que existiera alternancia en la presidencia de la república en el año 2000 y el

PAN retuviera la presidencia en el 2006, es sólo un botón de muestra de los amplios

cambios suscitados en el sistema político mexicano en general, y el sistema electoral y de
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partidos en lo particular. Estos cambios evidentemente repercutieron en la cultura política

mexicana, mostrándose una población más participativa y activa, dispuesta a sentirse y

actuar como ciudadano implicrándose más en la política.

3.1 Identificación partidaria en 2000 y 2006
Alejandro Moreno y Patricia Méndez mencionan que entre las elecciones suscitadas en

2000 y 2006, se pueden apreciar tres fenómenos:

l. La elección de 2006 fue menos partidista que la de 2000.

2. La proporción de partidistas que sufragaron por un candidato presidencial distinto al de

su partido fue mayor en 2006 que en 2000.

3. Los cambios apuntan a procesos de realineación partidaria entre sectores del electorado

mexicano. El fenómeno de desalineación es la declinación de orientaciones partidarias entre

el electorado y el aumento en la proporción de los llamados "independientes", es decir, se

presenta una menor "alineación" de individuos con los partidos políticos. (Moreno y

Méndez, 2007)

De acuerdo con encuestas nacionales realizadas a la salida de las casillas en ambas

elecciones, Moreno menciona que el porcentaje de votantes que manifestaron tener una

identificación partidaria disminuyó de 7l a 650A de 2000 a2006, mientras que el porcentaje

de votantes no partidistas o independientes aumentó de 25 a 30%io, tal como puede

apreciarse en el siguiente cuadro.

VOTANTES ELECTORADO GENERAL

2000 % 2006 % 2000 % 2006%

Partidistas
No partidistas o
independientes
Apolíticos

7l
25

4

65
30

5

65
3l

4

59
37

4

Total de priístas
Duros
Blandos

32
t9
13

2I
t2
9

34
16

l8

23
11

t2
Total de panistas 26 25 2l 2t
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Duros
Blandos

T2

l3
ll
t4

7

t4
8

l3
Total de perredistas
Duros
Blandos

t2
6
6

l8
9
9

9
J

6

15

6
9

Identificación con
otros partidos.

I 0 1 0

n 3380 s802 964t 1583r

Fuente: Moreno, 2007 : 50

Según la información anterior, la caída del partidismo es generalizada y no un efecto de

movilización o participación electoral, sin embargo puede apreciarse que al disminuir en

2000 la identificación hacía el PR[, también lo hizo la identificación hacia el PAN, pero no

así hacia el PRD, la cual aumentó seis puntos porcentuales. Una explicación hacia esto

puede ser la imagen que proyectaba Andrés Manuel López Obrador y que de acuerdo con

Moreno y Méndez "esto sugiere que el liderazgo político tiene una influencia en los

patrones de identidad política de los mexicanos". (Moreno y Méndez, 2007)

De 2000 a 2006, el priísmo en las runas bajó de 32 a 2l%, mientras que la

proporción de priístas entre el electorado general pasó de 34 a23Yo, esto no sólo refleja un

menor arraigo del priísmo en las nuevas generaciones de electores, sino una conversión de

priístas a otros partidos, tanto al PAN como al PRD.

En este caso, Moreno y Méndez llaman "rotación" partidista al traslado de

identidades partidarias en un sistema de más de dos partidos relevantes, como el mexicano,

y que, si bien no necesariamente alteran la distribución partidista-no partidista del

electorado, sí cambian el balance de lealtades por uno u otro partido. El fenómeno de

"rotación partidaria" refleja, por ejemplo, la manera en la que seguidores del PRI se han ido

al PAN y al PRD, o cómo algunos panistas del 2000 se convirtieron al PRD en 2006.

(Moreno y Méndez, 2007)

Los autores no pretenden acuñar un nuevo término, sino añadir una explicación de

realineación en un sistema no bipartidista, en donde lo que gana el partido A lo pierde el B,
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o viceversa. Es decir, los votantes que no decidieron sufragar por el PRI, lo hacen ahora por

en PAN o el PRD motivado por múltiples cuestiones. Tanto en 2000 como en 2006, los

electores decidieron apoyar la propuesta de un cambio en la forma de gobemar y por lo

tanto, votaron por un partido diferente al PRI.

No obstante, paÍa algunos sectores de la población, la forma de gobernar del PAN

no fue convincente y por ello decidieron optar por el PRD, pero no por el regreso del PRI.

Pese a que la campaña dejó la impresión de un juego político sumamente competido, una

"guerra sucia" que no gustó a muchos, y una idea generalizada de fraude electoral, es

evidente que los votantes preferían eso al retomo del PRI.

Sin embargo, las políticas programáticas implementadas por el gobierno

calderonista que causaron un descontento generalizado y una excelente campaña del

candidato priísta, propiciaron que la población ya no viera en el PAN una opción benéfica

para gobernarlos. Así, para 2012 el PRI nuevamente accede al puesto político mas

importante del país, la presidencia de la república. Para ello, ya no fueron necesarios los

múltiples mecanismos de coacción del voto que lo caracterizaron durante muchos años.

Ahora, tuvo que asumir que las reglas del juego político habían cambiado y que para ganar,

tenía que ajustarse a ellas.

III. La cultura política en las elecciones presidenciales mexicanas de
2012: comportamiento electoral

Analizar el comportamiento electoral parece ser una temática que solamente se queda en la

superficie del análisis de una cultura política. Sin embargo, estudiar y analizar las

tendencias del voto en países de América Latina, específicamente México, nos permite

entender el cómo y por qué la sociedad sufraga como lo hace, lo cual es un retrato de la

sociedad misma, de su cultura y de las instituciones que posee. Aunado a esto, la relación

del comportamiento electoral que estudiamos con la democracia en muy interesante.
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La democracia se ha extendido, no sólo porque vota un mayor número de ciudadanos, sino

porque lo hace una proporción mayor de personas que en la vieja democracia (g¡iega). Esto

supone una alta cantidad de votantes que conversan sobre la elección y que participan en el

proceso electoral con sus propias motivaciones. Conocerlas y respetarlas puede determinar

el resultado de las elecciones. Es dificil pensax en los procesos electorales sin tomar en

cuenta esta invasión de la cotidianidad sobre los temas propiamente políticos y sin entender

que ese nuevo elector masificado llega con su propia agenda al juego electoral (Durán

Barba y Nieto, 2007: 48).

Para comprender los cambios del proceso democrático hay que tener en cuenta ciertos

factores. En primera insta¡cia la población ha crecido, actualmente la población mexicana

suma un total de 112 millones 336 mil 538 habitantes. Lo anterior hace complicado

pretender el establecimiento de r¡na democracia directa, por lo cual, una democracia

representativa es la que mejor se ajusta a esta sociedad. Además, hay que destacar que el

número de electores y ciudadanos involucrados en los procesos políticos no se han

incrementado sólo en proporción del aumento poblacional, sino porque actualmente se han

incrementado el número de votantes que anteriormente no podían sufragar, como es el caso

de las mujeres, las cuales obtuvieron el derecho al voto a nivel federal el 17 de octubre de

1953.

El proceso de urbanización que se ha desarrollo en el país es relevante, ya que eso

supone que el nuevo elector adquiere otra mentalidad, nuevos valores y actitudes que

determinan su comportamiento electoral. En 1950, poco menos de 43!/o de la población en

México vivia en localidades urb:uras, en 1990 era de 71 por ciento y para 2010, esta cifra

aumentó a casi 78oA. En cambio, el porcentaje de personas que habitan en comunidades

rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57%o del total de la población

del pais; en 1990 e¡a de 29 por ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en

22o/o.s

Adem¿ís, las relaciones que establecen los individuos con la Iglesia católica se han

sConsultado 
en lNEGl. http://cuentame.ineg¡.orE.mx/ooblac¡on/rur urb.asDx?tema=p
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deteriorado. Pese a que la mayoría de la población dice ser católica, esto no es determinante

de la decisión del voto. "El porcentaje de católicos en México cayó en la última década de

88 a 83.9 por ciento -<asi 93 millones sobre un total de 112 millones de habitantes, (en

cambio) el número de protestantes, evangélicos y grupos bíblicos cristianos diferentes al

catolicismo llegó a casi 1 1 millones de personas.6

La masificación de la educación ha permitido que sectores de la población -como

indígenas, mujeres, person¿rs de esÍato bajo- que anteriormente no podían tener acceso,

ahora lo hagan. Pese a que en el 2012 la educación en México tenía una califrcación de 6.8

en,na escala del 1 al 107, muy baja en relación a los países de alto desarrollo, ha permitido

que el ciudadano se sienta con la plena capacidad pala decidir sobre sus preferencias

políticas, sin tomat en cuenta a nadie, ni al "sector intelectual" del país, esto porque la

población ha desmitificado a los intelectuales.

Enestesentido,losintelectualesperdieronpoder.Las..estrellas,'delatelevisión,los

deportistas, los artistas de las telenovelas, a veces muy ignorantes y con una modesta

formación intelectual, terminaron ocupando los espacios de prestigio y de liderazgo'

reservadosantesparalosdoctores.Loselectoresquevotanporestetipodepersonajesnolo

hacen ilusionados por una ideología o porque sus ídolos les comuniquen un pensamiento

importante. Votan por ellos simplemente porque "les caen bien" o porque son su ideal de

vida en la medida en que han llegado a triunfar (Dunán Barba y Nieto' 2007:57)

Teniendo lo anterior en cuenta, las elecciones de 2012 se desarrollaron en un escenario

completamente diferente, con una población movilizada y m¿ís participativ4 con algunos

sectofes escépticos con relación al respeto de su voto pero decididamente a hacef respetar

su decisión y optat por la vía democrática para ello. Ademas, la altemancia suscitada en el

2000 se jugaba su peÍnanencia con el PAN vía Josefina Y ázqu,ez Mota, el cambio con la

coalición de izquierdas repfesentadas en Andrés López obrador, o su fetomo al PRI con

Enrique Peña Nieto.

En este capítulo se analizará la elección presidencial de 2012, partiendo de la

6 http://www.iornada.unam.mx/2012l03/13/sociedad/039n2soc
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selección de candidatos de cada partido político que participó en la contienda electoral, el

desanollo de las campañas políticas y el impacto generado en la población para finalmente,

analizar los resultados de la votación. Para ello, se toma¡áLn en cuenta las cinco dimensiones

del modelo de decisión electoral propuestas por Octavio Mandujano, haciendo una fusión

entre el enfoque de elección sociológico y racional mencionados en el primer capítulo del

presente trabajo. Las dimensiones, son las siguientes:

- Actores en la contienda electoral: Pa¡tidos, candidatos y electores.

- Condiciones de competencia durante la campaña electoral.

- Influencia de los medios de comunicación y las campañas electorales.

- Imagen de candidatos y partidos

- Beneficios o utilidad del voto

1. Actores en la contienda electoral: Partidos, candidatos y electores.

1.1 Candidatos presidenciales.

El apoyo de la población al gobiemo de la altemancia se puso a prueba en los comicios de

2012. La competencia electoral en la cual la igualdad de oportunidades para que el

candidato de cualquier partido ¡esultase ganador, se hacía evidente. Aunque la distribución

del hnanciamiento público otorga más recursos at partido que hubiese contado con el

mayor número de votos en las elecciones anteriores, ese no es elemento suficiente para

hablar de "arreglos entre la cúpula gobemante" ni tampoco pam "la compra de votos".

Casos específicos en Latinoamérica han mosttado que no gana el candidato que destine

mayores recursos a la campaña política.

Los candidatos que contendieron en los comicios de 2012 fue¡on cuatro' El primero

de ellos Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México, la cual

estaba integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde

Ecologista de México (PVEM). La segunda candidata fue Josefina Vl2quez Mota,

postulada por el Partido Acción Nacional (PAN). El tercer contendiente, Andrés Manuel

López Obrador, postulado por la coalición Movimiento Progresista (MP), integrada por el

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido
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Movimiento Ciudadano (MC). Finalmente Gabriel Quadri de la Torre, postulado por el

Partido Nuevo Alianza.

En2012 vivimos una novedad introducida por la reforma de2007-2008: una campaña

electoral presidencial de tres meses, a diferencia de las anteriores que se prolongaban a lo

largo de casi medio año, desde enero hasta junio. Otra novedad fue la regulación de los

procesos intemos de los partidos políticos para designar a sus candidatos a cargos de

elección popular, así como las precampañas que, en su caso, pueden realizarse en dichos

procesos.( Alarcón, Becerra, et al, 2012: 43)

Independiente de los recursos con los que cuente un partido para apoyar a su candidato, es

importante conocer las características particulares de cada uno, ya que si cuentan con una

carera política de mayor trayectoria, se convierten en personajes competentes gracias a su

previa experiencia y por lo tanto, en rivales fuertes para los demás candidatos. La siguiente

tabla muestra las características más sobresalientes de los cuatro contendientes por la

presidencia de la república.

8 Ver más en http://vopol¡t¡co.redpol¡tica.mx/vopol¡t¡co/view/4d97gcc2-7874-426c-862c-2a54coa8O2cd

s ver más en http://www.eleccion20l2mexico.com/candidatos/enrioue-pena-nieto

to 
Ver más en htto://looezobrador.ors.mx/semblanza/

t' ver más en http,//elecciones.iornada.com.mx/biosrafia-sabrier-quadri-de-ra-torre

CANDIDATOS JOSEFINA
vAzeauz MorAE

ENRIQUE PEÑA
NIETO9

ANDRES
MA¡IUEL
LÓPEZ
OBRADOR'O

GABRIEL
QUADRIDE LA
TORREII

EDAD 5l 45 58 57

ORIGEN Distrito Federal Atlacomulco,
Estado de México

Tepetit¿ín, Tabasco Distrito Federal

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
Y POSTGRADO

Economista por la
Universidad
Iberoamericana.

Cursó el Programa
ADI de Alta
Dirección de
Empresas en el
Instituto

Derecho por la
Universidad
Panamericana

Maestría en
administración de
empresas por el
Instituto
Tecnológico de

Licenciado en
Ciencias Políticas
y Administración
Pública por la
Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Ingeniería Civíl
por la Universidad
Iberoamericana

Maestro en

Economía y
candidato a doctor
por la Universidad
de Texas, Austin,

62

j

¡l-'.

i
:

:

: ¡r.

:

l

.^

.





Panamericano de Alta
Dirección de
Empresas (IPADE) y
obtuvo, además, el
Diplomado de Ideas e
Instituciones en el
Instituto Tecnológico
Autónomo de México
(rrAM)

Estudios
Superiores de
Monterrey

0rESM)

E.E.U.U

CARRERA
POLÍTICA

Desde 1980 pertenece
al Partido Acción
Nacional y fungió
como Coordinadora
Ciudadana del
partido, en la que fue
titular de la Secretaría
de la Mujer.

Fue asesora de
organismos
empresariales como
la Confederación de
Cámaras Nacionales
de Comercio,
Servicios y Turismo
(Concanaco) y la
Confederación
Patronal de la
República Mexicana
(Coparmex).

Fue diputada federal
del grupo
parlamentario del
Partido Acción
Nacional (PAN)
durante la LVIII
Legislatura, en el que
se desempeñó como
subcoordinadora de
Politica Económica.

Secretaria de

Educación Pública
durante el sexenio de

Felipe Calderón.

Secretaría de

Desarrollo Social

durante el sexenio de

Vicente Fox.

Coordinadora de la

En 1984 se afilió al
Partido
Revolucionario
Institucional.

Entre 1993 y 1998
fue secretario
particular del
secretario de
Desarrollo
Económico del
gobierno del
Estado de Mérico.
Juan José Guerra
Abud, y
posteriormente fue
subsecretario de

Gobierno del
Estado de México
de 1999 a 2000.

Entre 2000 y 2002
fue Secretario de
Adminisúación del
Gobierno del
estado de México,
presidente del
Consejo Directivo
del ISSEMYM,
Presidente del
Consejo Interno
del ISEM y
vicepresidente de
la Junta de
Gobierno del DIF
del Estado de
México.

En 2003 tue
diputado por el
XIII Distrito Local
y fungió como
coordinador del
Grupo
Parlamentario del

En1977 es

director del
Instituto
Indigenista de
Tabasco.

En 1984 asume la
Dirección de
Promoción Social
del Instituto
Nacional del
Consumidor

En 1988 se une a

la Corriente
Democrática que
encabezan, entre
otros, Cuauhtémoc
Ciárdenas y
Porfirio Muñoz
Ledo.

Al crearse en 1989
el Partido de la
Revolución
Democrática
(PRD), es

nombrado
presidente de este

instituto político
en Tabasco.

Presidencia
Nacional del
Partido de la
Revolución
Democrática de
agosto de 1996 a

abril de 1999

Del 2000 a12006
tue jefe de
gobiemo del D.F:

Presidente del
Instituto Nacional
de Ecología de

1994 a 1997.

Jefe de
Financiamiento
extemo del Banco
de México y
Director Genereal
del Centro de

Estudios del
Sector Privado
para el Desarrollo
Sustentable de
CCE.

Se ha desempeñad
como docente en
diversas
instituciones de

enseñanza
superior.

Estuvo a cargo de

la dirección de
Planeación
Ecológica en la
capital del país,

durante la gestión
de Manuel
Aguilera como
Jefe del
Departamento del
Distrito Federal.
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campaña de Felipe
Calderón a la
presidencia de la
república.

PRI en la LV
Legislatura, así
como Presidente de
la Junta de

Coordinación
Política de la
misma Legislatura.

De2005 a20ll
fue gobernador del
estado de México.

2. Condiciones de competencia durante la campaña electoral

2.1 Precampañas electorales

En el artículo 212 del COFIPE se define a la precampaña política como un "conjunto de

actos que realizanlos partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido". Las precampañas

comprenden desde reuniones públicas hasta marchas, además del uso de propaganda

política con el fin de dar a conocer sus propuestas entre los militantes y simpatizantes

dentro del proceso interno de un partido político.

En el 2000, el partido hegemónico (PRI) perdió el puesto gubemamental más

importante del país, la presidencia federal. En el 2006 el PRI sufrió una segunda derrota en

la elección presidencial de manera abrumadora, quedando como tercera fuerza política (13

puntos porcentuales debajo det candidato del PAN Felipe Calderón y del candidato del

PRD Andrés Manuel López Obrador).

pese a ello, el PRI fue recuperando fuerza política y Enrique Peña Nieto se fue

perfilando como posible candidato presidencial, esto a raiz de su gubernatura en el Estado

de México comprendida del 2005 al 2}ll. El serunpolítico joven, alejado de los sectores

más desprestigiados del PRI (ante la opinión pública) y el haber cumplido con gran parte de

"los compromisos" durante su gestión como gobernador, lo colocaron como candidato

indiscutible dentro del partido.
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A pesar de las aspiraciones del senador Manlio Fabio Beltrones para contender por

la presidencia de la república, Enrique peña Nieto fue el único precandidato que se

inscribió al proceso intemo y después de esperar la intercampaña (casi tres meses y medios

desde ser elegido precandidato único) pudo iniciar su campaña.

La selección del candidato del Partido Acción Nacional fue distinta ya que desde un

principio se presentaron varios precandidatos, de los cuales sólo tres contendieron en el

proceso intemo. El primero de ellos, por segunda ocasión, fue Santiago Creel (había

contendido en el 2006 y fue derrotado por Felipe Calderón); el segundo contendiente fue

Emesto Cordero (muy cercano y apoyado por Felipe Calderón), y finalmente Josefina

Yiaquez Mota la cual era diputada y había sido secretaría de desarrollo social y de

educación.

Andrés Manuel López Obrador, a raíz del activismo desencadenado a partir de su

derrota de 2006, se había perfilado hacia una nueva candidatura de los tres partidos de

izquierda (PRD, PT y MC). Sin embargo, Marcelo Ebrard Casaubón (Jefe de Gobiemo del

D.F.) también se mostraba como un excelente precandidato para contender por la

presidencia.

Ambos políticos llegaron al acuerdo, independientemente del PRD, de que la

selección del candidato presidencial se llevaría a cabo mediante dos encuestas,

previo a las cuales se realizarían uno o dos debates. Supuestamente eso debería

ocurrir durante el periodo legal de precampañ4 pero no fue así. El 15 de noviembre

de 2011, m¿ís de un mes antes del inicio de las precampañas, se dieron a conocer los

resultados de las encuestas realizadas por una empresa propuesta por López Obrador

(Covamrbias y asociados) y otra propuesta por Ebrard §odo Estrategias), los

cuales favorecieron al político tabasqueño, a pesar de que aún mostraban un elevado

nivel de opiniones negativas sobre é1. Ebrard acató el resultado y se comprometió a

concluir su periodo al frente del gobiemo del D. F., con lo cual se garantizó la

unidad partidista durante el proceso electoral. (Alarcón, Becerra et al, 2012:48)
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2.2 Campañas electorales.

La campaña electoral para Presidente de la República puede dar inicio al dia siguiente al de

la sesión del órgano respectivo del IFE que apruebe el registro de candidaturas a cargos de

elección popular. Debe concluir tres días antes de la jomada electoral (art. 237, párrafo 3),

con una duración miíxima de 90 días.

El calendario del proceso electoral 2011-12 estableció como fechas comunes de

inicio y de cierre de las campañas electorales, para la elección de presidente,

senadores y diputados federales, las siguientes: 30 de marzo y 27 dejulio del año

de la jornada electoral, respectivamente. (Alarcón, Becerra etal,2012:29)

Para que una campaña pueda llevarse a cabo es necesario contar con financiamiento ya sea

público (el que otorga el IFE) o privado (el que aportan los militantes, empresarios, etc.).

Una equidad en cuestión de los recursos con los cuales cuenta cada partido que participa en

una elección, permite que todos tengan las mismas oportunidades de gffitr, que no se

rebasen topes de gastos de campaña para que la elección sea lo más justa posible. La

siguiente tabla muestra el financiamiento público que se le otorgó a cada partido político

participante en la elección, y los gastos destinados a campaña.

Financiamiento público a los partidos políticosr 2012. Pesos

corrientes.

Partido
político

Actividades
ordinarias

Gastos de

campaña

oA del total a
partidos

PAN 949,568,327.89 424,784,t63.94 25.28

PRI 1,074,539,708.07 537,269,854.03 31.97

PRD 451,490,727.45 225,745,363.72 13.43

PT 236,196,279.70 I 19,098,139.85 7.03

PVEM 313,014,202.45 156,507,101.22 9.31
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MC 206,120,257 .8s 103,060,128.93 6.13

NA 230,191,338.t7 I 15,095,669.09 6.85

Total 3,361,120,841 .57 1,680,560,420.78 100.00

Fuente: Tomad,a de Alarcón, Becerra et al, 2012, pág. 50

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la proporción corre a la coalición Compromiso por

México (PRI y PVEM) fue de 41.28%. Al Movimiento Progresista (PRD, PT y MC)

le correspondió 26.59%, y el PAN mantuvo 25.28%o.

De acuerdo con la formula de financiamiento público a los partidos, establecida en 2007 en

el artículo 4i constitucional (especialmente su fracción II, incisos a y b), el PRI resultó

mejor beneficiado debido a los resultados superiores que obtuvo en la elección de diputados

federales de 2009, en virtud de que cuantos más votos obtiene un partido más posibilidad

tiene de incrementar su financiamiento público. (Alarcón et al,20l2:29)

Una de las cuestiones que se han acrecentado en este siglo XXI es el impacto de los medios

de comunicación como la televisión, la radio y la Internet que han puesto al alcance de

millones de ciudadanos la información que antaño, les era imposible conseguir. Los

medios de comunicación han permitido generulizar los contenidos de información, por lo

cual, el ciudadano común está mucho más informado. Sin embargo el hecho de que tengan

más información no signiñca que estén miis politizados; saben mucho más acerca de

política, pero los contenidos sobre otras temáticas (futbol, telenovel¿rs, mascotas, sexo)

sobrepasan por mucho, los contenidos políticos.

Las campañas que se desarrollaron en el proceso electoral de 2012 se caracterizaron

por una estricta regulación por parte del IFE en cuestión de los tiempos de acceso a los

medios de comunicación electrónic4 esp€cíficamente a la radio y televisión a los que cada

partido tenía derecho. Todo esto porque existió en la opinión pública una crítica hacia los

medios de comunicación, la cual se centró en la aparente construcción e impulso de la

candidatura de Enrique Peña Nieto por parte de Televisa y en la excesiva concentración de
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esos medios en unos pocos. No obstante, se observó una mayor pluralidad que en los

comicios pasados y la reforma electoral de 2007-08 provocó varios cambios.

Como consecuencia de la reforma electoral de 2007-08, la distribución proporcional del

tiempo y la imposibilidad de contratar espacios por terceros cambió la relación comercial de

Ios medios con los partidos políticos. Trasformó la dependencia y subordinación de los

poderes institucionales hacia los empresarios de los medios de comunicación, en franca

alianza entre intereses políticos y comerciales. El comportamiento de los pafidos y los

medios de comunicación en la elección mostró que la opacidad con la que partidos políticos

y medios electrónicos acordaban los tiempos y precios de la propaganda electoral, ha

quedado atrás. (Alarcón et al, 2012:78)

La publicidad política de la que hacen uso los candidatos para generar un impacto positivo

en la población y con ello obtener su voto, es en la mayoría de los casos, patética y sin

contenido. En países de América Latina se pueden ver los mismos comerciales: gente

agitando banderitas, caravanas de partidarios que aplauden al candidato y políticos con

caras adustas, repitiendo las mismas frases con tono solemne, hablando sobre la pobreza, la

educación y la comrpción como lo han hecho pe¡manentemente durante 50 años. Todo esto

produce risa o aburrimiento en los electores.

3. Imagen de candidatos Y Partidos

3.1 Et papel de las encuestas electorales en la opinión pública

Las encuestas son un instrumento de gran utilidad para conocer la preferencia electoral de

los ciudadanos y asi predecir que candidato obtendrá el triunfo. Conocer los resultados

permite al candidato saber si la estrategia de la campaña emprendida ha generado un fuefie

impacto en la población, para de lo contrario, reajustar su estrategia política.

Pretender que una encuesta adivine con exactitud los porcentajes que obtendrán los

candidatos en una elección es absurdo. Quienes lo demandan no toman en cuenta varios
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elementos. Para empezar, en todo proceso electoral latinoamericano hay un importante

sector de ciudadanos que se mantiene indeciso hasta el final. No se pueden predecir sus

comportamientos y menos en países con voto obligatorio en que un buen número de

votantes llega a la uma sin wra opción defrnida.

Por otra parte, si una encuesta predice lo que ocurrirá con una anticipación de meses,

estariamos ante el absurdo de que todo lo que ocurre en la campaña electoral no influye

para nada en los votantes, lo que es poco probable. "La campaña es la época en que los

políticos trabajan más para cambiar las actitudes de los electores. Los resultados de una

encuesta deben coincidir con los de la elección solamente si se hacen a boca de urna"

(Duran Barba y Nieto, 2007: 331)

Las investigaciones sobre el tema demuestran que los electores que menos interés

tienen en la política son también los que menos leen o ven los resultados de las encuestas y,

por tanto, los que menos pueden ser influidos por su publicación. Los electores menos

informados, más indecisos, más manipulables son, por tanto, los menos expuestos a la

influencia que pueda tener la publicación de los ¡esultados de las encuestas.

Las encuestas pueden tener múltiples fines ya sea para al ciudadano, informado, se le

facilite evaluar el proceso electoral y conocer el potencial resultado de su candidato o, como

algunos consideran, afectan las percepciones e intenciones del votante. Además son útiles a

los partidos y ca¡rdidatos en el diseño de estrategias electorales. Otra característica social de

las encuestas y en general de los métodos cuantitativos es su alta aceptación como métodos

confiables para conocer la realidad"(Mendoza y Santi ago,2012)

Un análisis de las encuestas durante este proceso, según señala Ricardo De la Peña, debiera

observar al menos tres momentos distintos: "el establecimiento de las normas para la

publicación de encuestas; el período de difusión de encuestas, durante las campañas y en la

jomada electoral; y el período del debate sobre los resultados de las elecciones y de las

propias encuestas."l2

12 
De la Peña R¡cardo, "MEXlCo 2012: MIRADAS MULTIDIscIPLINARIAS. sobre las encuestas en la elección

presidencial 2012"
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Para poder reglamentar las encuestas en este proceso, el Consejo General del IFE

expidió el 14 de diciembre de 2011 un acuerdo en el que se establecen los lineamientos

ademas de los criterios generales de carácter científico que deberán observa¡ las personas

fisicas y morales que pretendan ordenar, realizar ylo publicar encuestas por muestreo,

encuestas de salida y/o conteos nípidos durante el proceso electoral 2011-2012. Teniendo

en cuenta los criterios que había establecido el IFE, durante el proceso electoral de 2012 ,

fueron 320 los estudios por encuesta registrados ante la autoridad administrativa federal.

Tan solo para la elección presidencial, el número de estudios difundidos alcanzó una cifra

cercana a los doscientos,

Como se plantea De la Peñ4 al margen de no ser pronóstico, ¿han cumplido o no las

encuestas con un objetivo de "anticipación" del resultado electoral en México? cabe decir

que los resultados de las principales casas encuestadoras no difieren en tomo a las

posiciones de los candidatos, ya que siempre dieron el primer lugar a Peña Nieto, en

segundo a Y iuqtez Mota y en tercero a López Obrador, cambiando los lugares estos dos

últinos a finales de la contienda electoral. El uso de las encuestas en las elecciones puede

concluirse en tres puntos:

1. Popularidad no es igual a preferencia electoral.

2. Uso de los partidos políticos de las encuestas como medio propagandístico.

3. A pesar de las diferencias en los resultados, las encuestas acertaron en la

tendencia general. (Mendoza y Santiago, 2012)

Sin embargo el debate de las encuestas en 2012 no se cierra en un alegato jurídico,

ni los únicos críticos han sido los contendientes en la elección, ya que después de conocerse

el resultado de la elección presidencial, se alzaron voces de comentaristas mediáticos y

analistas políticos señalando 1o equívoco del escenario perhlado por las encuestas. "Una de

las posibles fuentes de error inicialmente apuntadas, que fue perdiendo peso al paso de los

días y la disposición de mayor info¡mación y análisis de los diversos estudios, fue la

existencia de un cambio de ultimo momento en la decisión de voto de los electores" (De la

Peña,2012)
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4. Resultados electorales.

4.1 Beneficios o utilidad del voto

En México, apenas unos años atrás, el acto de votar, de involucrarse en campañas y el

partidismo habían tenido una significación especial, debido a la antigua certidumbre de que

los resultados se conocían aún antes de que se iniciaran las campañas. Las elecciones

servían sobretodo para legitimar políticas existentes y demostrar apoyo de masas al

régimen.(Jim énez y Ocampo, 2005:7 l)

En la jornada electoral del I de julio de 2012 se eligieron un total de 2 mil 127 cargos de

elección popular, en el proceso federal y en procesos locales. Para los comicios federales se

instalaron 143 mil 435 casillas, de un total programado de 143 mil 43745. El padrón

electoral estuvo compuesto de 84 millones 464 mil713 electores, mientras que la lista

nominal constó de 79 millones 454 mil 802. (IFE, 2012)

La confiabilidad de las elecciones no sólo depende del buen cumplimiento de las

previsiones jurídico-institucionales, sino también del nivel de aceptación que sujetos

políticos y ciudadanía otorguen al proceso y resultados electorales. Dicho de otro modo, no

sólo se requiere cumplir con el requisito de legalidad en cuanto estricto apego a los

ordenamientos constitucionales y reglamentarios vigentes, sino también con el requisito de

legitimidad en cuanto aceptación y consenso respecto de la representación política y de sus

mecanismos de integración.

El siguiente cuadro contiene los resultados de la elección presidencial finalmente

determinados por el TEPJF. Con más de 50 millones de votos emitidos, la participación

ciudadana fue de 63.34%

Resultados de la elección presidencial en México Q0l2)

Partidos o/,o Votos

PAN 25.41 12,723,630

PRI-PVEM 38.2t 19,158,592

PRD.PT-MC 3 1.59 15,848,827
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Nueva Alia¡za 2.29 1,146,095

No registrados 0.04 20,625

Nulos 2.47 1 ,236,857

Total 100.00 50 ,143,616

Fuente: Alarcón, Becerra et al, 2012.

Aun cuando algunas casas encuestadoras pretendieron impulsar una disputa únicamente

entre dos fuerzas políticas, el PRI y el PAN, la presencia de un movimiento de izquierda se

consolidó con el proceso electoral. La izquierda ganó en ocho entidades y demostró en

algunas una fuerza arrolladora; el PAN que perdió muchos espacios en las elecciones

anteriores y pasó a conformar la tercera fuerza política, mostró que tiene una presencia

importante y que se ha establecido con solidez en varios puntos del país. Es evidente que se

ha suscitado un signif,rcativo realineamiento político electoral que hace de los comicios

acontecimientos sumamente disputados y con niveles muy altos de competitividad.

El debate surgido en torno a las elecciones no se debió en modo alguno al

porcentaje de participación el cual fue muy elevado, participando el 63.63Yo de la lista

electoral, sino al cómo fueron otorgados los votos hacia el candidato ganador. Las redes

clientelares del PRI y sus métodos de coacción del voto no son elementos nuevos, pero no

sólo de éste partido, todos y cada uno de los partidos políticos hacen uso de dádivas a los

electores para contar con su voto.

El votante es un personaje pragmático, trata de obtener los mayores beneficios al

conceder su voto, así como puede aceptar los regalos que le brinde determinado partido y

votar por é1, puede aceptar los regalos de todos los partidos y abstenerse de votar. A

continuación se muestra una gráficadel perfil del votante.
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Se observa que de los votos emitidos hacia los diversos candidatos no variaron mucho en

relación con el sexo de los votantes, sin embargo, JosefinaYáaquez Mota obtuvo la mayor

parte de sus sufragios del sector femenino y Gabriel Quadri del voto masculino. En cuanto

a la edad, el componente joven destaca de los votos emitidos hacia Gabriel Quadri, pero en

total, la mayor parte de los votos de jóvenes fueron emitidos hacia Andrés Manuel López

Obrador. La escolaridad pareció no influir en relación al partido por el cual sufragaron lo

votantes. No obstante, de los votos que recibió Gabriel Quadri, 30J% fueron del sector

universitario.

Lo novedoso de los comicios de 2012 fue la forma en la que actuaron los partidos,

específicamente el PRI, "mediante la entrega de monederos electrónicos expedidos por el

grupo financiero Monex, depósitos en tarjetas de las tiendas Sorian4 o tarjetas telefonicas

prepagadas con la imagen del candidato priísta, todo ello bajo cornplejos mecanismos de

triangulación de recursos que fueron realizados por empresas privadas, algunas de ellas de

dudosa existencia o procedencia" (Reyes del Campill o,2012:38)

Usualmente, en elecciones concurridas acude a votar un mayor número de electores,
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independientemente de las redes operativas que despliegan los partidos en los estados para

atraer más votantes a favor de su candidato. Entidades como Chiapas, Distrito Federal,

Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán tuvieron elecciones concurrentes de gobemador, ello

explica que tuvieran un porcentaje de votación más elevado que el total nacional.

En general, los estados de la frontera norte fueron en los que el I de julio hubo

menor participación electoral. Baja California y Chihuahua se han distinguido por tener en

casi todos los procesos electorales una baja participación, a los que ahora se suman Sonora

y Tamaulipas. Solamente Coahuila y Nuevo León superaron el 600A, quedando todos por

debajo del promedio nacional. Los estados de la región centro occidente tienen una

participación por debajo del promedio nacional y se observa que la asistencia a las urnas

resultó bastante homogénea, con una diferencia máxima de 3.65 puntos porcentuales. En

los estados del centro sureste, lo primero que destaca es que, con excepción de Michoacán,

la participación es alta. En Hidalgo, Tlaxcala y Yeracruz se rebasa el promedio nacional.

El Partido Acción Nacional, que hace seis años había obtenido la mayor cantidad de

votos, tanto para la presidencia de la República, como para senadorss y diputados, ahora

pasó a ocupar la tercera posición. El PAN perdió más de l0 puntos porcentuales en su
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Participación en la elección presidencial por regiones (2012)

Estados fronterizos del norte Estados de centro occidente Estados de centro sureste

Entidqd
Participación
(%,)

Entidad
Participación

% Entidad
Participación
(%")

Baja California 54.32 Aguascalientes 60.72 Hidalgo 65.82

Sonora 58.73 Durango 59.85 Michoacán 52.52

Chihuahua 53.34 Zacatecas 6t.53 Oaxaca 61.88

Coahuila 62.24 Baja California Sur 59. l9 Puebla 63.45

Nuevo León 60.76 Sinaloa 61.86 Quintana Roo 58.2

Tamaulipas 58.85 Nayarit 62.78 Tlaxcala 64.15

Fuente: Reyes del Campillo,2012 Veracruz 67.2
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votación, al pasar de 35.89vo a 25.4106 en la elección presidencial. El pRI por su parte,

logró su objetivo principal, que era recuperar el poder ejecutivo. Adem¿ls, en su alianza con

el Partido verde, logró duplicar la votación de hace seis años, cuando Roberto Madrazo

obtuvo 9,301,441 votos y ahora Enrique peña Nieto alcanzó una votación de 19,226,7g4
sufragios y pasó del 22.26% al38.2l% A¡drés Manuel López obrador obtuvo un millón
de votos más que en la elección de 2006, que sin embargo le significaron una pérdida de

casi cuatro puntos porcentuales al pasar de 35.31o/o a 31.59oA. Finalmente, Gabriel euadri
alca¡rtzó el 2.51% de votación.

EI abstencionismo puede ser un reflejo del rechazo al sistema electoral y el democrático en

general. No votar no puede ser visto como una toma deposición política, sino como un
atentado en contra de una institución que ha alcanzado una rarga continuidad, aun cuando
en el caso de nuestro país no haya servido para lo que fue hecha. ..la abstención parece ser
más el reflejo de lo que podríamos llamar alienación frente ar sistema politico
(convencimiento de que al ciudadano o se le toma en cuenta), que del afán de ser
políticamente competente'! (Alonso, 1994: 49)

CONSIDERACIONES FINALES

La democracia es u, régirnen que la mayoría de los ciudadanos acepta, aunque cada uno de
ellos la conciba de forma diferente. En ra ENCUp de 2001 52% de la población acepta a la
democracia como mejor fbrma de gobiemo; en la de 2oo3 37 .2% si la acepta y 7.9yo ra
acepta pero solo en parte, sumados hacen 5l%o, que es un poco más de la mitad de los
encuestados.

En 2005 los ciudadanos que la aceptan y la aceptan en parte suman 42(,/o, la
aceptación hacia la democracia no arcatua a la mitad de los encuestados mostrando el
índice más bajo; para 2008 el porcentaje de aceptación hacia la democracia se eleva un
poco situiindose en 48.2%o; finarmente en 20r2los ciudadanos que aceptan y aceptan en
parte a la democracia suma¡ 67.2g%.
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Observamos que pese

democracia es mejor aceptada,

momento.

a tener un descenso de aceptación en 2005, en 2012 la

llegando a casi 70Yo de aceptación, situiíndola en su mejor
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Actualmente el nivel de satisfacción con la democracia ha descendido drásticamente, las

demandas de la ciudadanía crecieron, los conflictos sociales se reactivaron y el descontento

con el pobre desempeño de los gobiernos democráticos se intensificó. Mostró su índice m¿ís

bajo en 2003 que era de 22.7yo, ahora no logra supeftir el37Yo de aceptación que tuvo en

2001, situ¿lndose en el 2012 en 30.1 t%o.

éQué tan satisfecho está usted con la democracia
que tenemos hoy en México?

",. ""-,'.SATISFECHO I :o.rr

Existen múltiples razones del descenso de aceptación con la democracia, algunas de ellas

podrían resumirse de la siguiente manera:
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En su opinión éMéxico v¡ve o no vive
democracia?
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I. Una de las razones puede atribuirse a la negativa correspondencia entre expectativas

idealizadas de la democracia y su desempeño real.

II. Contexto socioeconómico: algunos gobiemos han tenido que implementar politicas de

ajuste fiscal que perjudican a la ciudadanía.

III. Políticos e instituciones agravan las dificultades coyunturales con rm pobre desempeño.

Para que el sistema político se tome m¿ás democrático, es necesario trabajar en

múltiples cuestiones. No basta con solo educar al electorado, también hay que educar a los

gobemantes y establecer como obligatorio el servicio profesional de carrera, esto permitirá

tener a gobemantes más eficaces y eficientes que generen un beneficio a la sociedad.

La política es cada vez más local y sólo los partidos que dan espacio a problemas de la vida

cotidiana, vistos antes como intrascendentes, logran sobrevivir. La capacidad de los partidos

para atraer a las masas es inversamente proporcional a su ortodoxia ideológica. Esa pérdida

de definición ideológica en las formaciones partidistas hace que los electores den todavía

menos impoúancia a los idearios de los partidos y que los candidatos puedan transitar

fácilmente de un partido a otro. . . (Durán Barba y Nieto, 2006: 137)

El control del ciudadano sobre los políticos es, en el mejor de los casos, sr¡mamente

imperfecto en la mayoría de las democracias. Sin embargo, es evidente que

Muchos de los nuevos electores no sienten ningún entusiasmo por participar en la vida de

los partidos, ni en plantear altemativas para revitalizarlos; en todos los países hablan de

manera despectiva de los parlamentos, suelen hablar mal de los presidentes y sienten que la

política es una actividad corrupta, extraña a su mundo, en la que es mejor no participar.

(Durán Barba y Nieto, 2006)

Actualmente la mayoría de los ciudadanos rara vez confia en algunos políticos y

después de efimeros entusiasmos, cae fiicilmente en el desencanto. Observamos que a pesar

que la democracia es el modelo de gobiemo aceptado generalmente, se acentúa la

separación entre las élites políticas y los ciudadanos comunes. La mayoria de la población

al perder la confianza en los políticos profesionales y fastidiarse de ellos, llevan al poder a
t7
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personajes que vienen desde fuera de la política como figuras de los medios de

comunicación, artistas, deportistas, etcétera.

La mayoría de los nuevos electores no tiene ningún interés en la política tradicional.
"Las nuevas generaciones ya no ven en la política como un espacio para ser solidarios con

los demás o luchar por "altos fines" vinculados con visiones ideológicas del mundo, sino

como una actividad que sirve para conseguir dinero fácil o satisfacer vanidades personales.

Por esta causa, en la mayoría de los casos no les interesa,, ( Durrín y Nieto,20}6:25)

Las elecciones no son un mecanismo suficiente para ¿rsegur¿[ que los gobiemos

har¿ín todo lo posible para maximizar el bienesta¡ de los ciudadanos. pero si las

responsabilidades estuvieren claramente asignadas, si los malos gobiernos pueden ser

castigados y los buenos se reelectos, si los votantes est¿in bien informados acerca de las

relaciones entre los políticos e intereses especiales, y si el comporüamiento egoísta de los

políticos es bien supervisado, aún así las elecciones no son un instrumento suficiente de

control sobre los políticos. No obstante, es sin duda .rn avance importante el que los

ciudadanos se vean interesados en temas de cuestión política y tomen decisiones mediante

el sufragio, donde se evidencia que los electores votan por personas a las que valoran a
pafir de sus ilusiones y deseos, o lo hacen habiendo socializado y experimentado su vida
desde un creciente individualismo.

Es cla¡o que pese a existir en argunos sectores de la población desconfianza hacia
las instituciones electorales, el control y el fiaude en tomo a los comicios ha dejado de ser

un elemento que determine la vida política del país. Actualmente, las reglas del juego
político han quedado muy claras, cuestiones sobre la transparencia en ras elecciones y las

mismas condiciones de competencia son aspectos que se hacen presentes a la hora de
disputar un cargo político y los ciudadanos se apropian de ello para hacer notar que ellos
tienen la última palabra sobre quién gana o no, una elección.
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ANEXOS']

ELECCION PRESIDENCTAL DE 2OOO.

Distribución de la votación por entidad
If) ENTIDAD

FEDERATIVA
SECCIONE
S

CASILLA
S

AC PRI PC t) PAR
M

DSPPN NO
RECIS-
TRADOS

VALIDOS NULOS TOTAL LISTA
NOMINA
L

PARTICIPACIO
N

I ACUASCALIENTE
S

186 t0l0 202335 t21t31 26261 2202 t389 9467 83 368874 6291 375 t 65 562390 66.7 t %

BAJ
CALIFORNIA

t363 2768 129t91 319177 '77310 34?0 308t) l,{562 507 8.17630 1,1965 i162595 1498919 57 .55 %

3 BAJ
CALIFORNIA SUR

l5r 550 6083,+ 56230 ,15229 .16u 3r{ 2 t07 t1 r6521r 2804 t680.15 250r55 6',t.t8 yo

.1 CAMPECHE 8 L7 10,+,198 106347 35090 1,106 124',t 2,185 559 251632 9309 2609,1I 38,15,17 67 .86 %

5 COAHUILA I 510 2ó56 398800 I t480 17393 2lll 1880 t0392 145.1 8015 t0 12461 t 5974 t392564 58.6 %

6 COLIMA 3t6 658 106,115 81099 2331l 1028 5,12 3159 l9 215625 437',7 22oto2 l3l66t 66.13 %

,7 CHIAPAS t925 3966 211820,1 469392 272182 4659 ,1063 53,10 1056 1044896 ,+4551 10894,t7 2087585 52.t9 %

8 CHIHUATIUA :691 4019 549t',l1 ,160931 7ó810 ,t487 3 l6ó I 1569 609 1106749 21350 I128099 1938388 58.2 0A

DISTRITO
FEDERAL

5 5tl l30 r928035 1060221 I 146l3t 36383 l88,rl 1493 l2 2009 ,13,10940 75669 4416609 625669ti '70.59 %

l0 DUR4NCO t382 1967 2l l36l 222892 50592 t579 l,l{l) 6 t4.+ 859 494896 9294 504r90 868?91 58.03 %

ll CUANAJUATO 1001 5262 28?80 178 t5 l2 t.t89 t0800 8473 182,18 2871 1808478 49039 1857517 278,+508 66.',l t ¡Á

l2 CUERRERO 276t 3979 174962 402091 312091 29t3 3001 6t't9 954 922193 20180 942373 t74t)426 54.t5 %

HIDALCO t706 2666 282861 355565 136361 503,1 .+07E t2ll9 758 't974',79 19991 817476 1322845 6l.E %

I.l JALISCO 3106 696¡ t392535 941962 163269 115(¡1 I t0 ,15494 3281 2575224 48736 2623960 38,16656 613.2t o/o

l5 MEXICO 591 13132 2239750 t631',7t1 961876 10731 2',7203 t2t t3'7 34 t6 503r829 92 t13 51245?2 '7 517729 6-1.9 yo

l6 MICHOACAN 2673 4719 ,1t9 lll11 ,+4 I E7l 513ti04 7.1,1.1 6,10.1 t3053 2060 r433829 30,r48 116427 7 240893,1 60.79 %

MORELOS I795 290639 19386t t24368 2916 l0 t0 r2519 136 627469 t2296 6t9765 919260 65.33 0/"

ts NAYARIT 816 t2t7 107,1l7 t'¡34',79 63 t2l I t75 102+ 1092 351 349659 70,13 356702 568885 62.7 0A

19 NIJFVO I FON 2102 ,1315 760093 615907 9ó637 7478 2658 204,18 l5l9 1504740 2',720t l5l l91l 24l]186 63.41 0

20 OAXACA ?.l.lll 3922 :t0l lq5 ,lll&196 2E2587 8372 7305 I t074 t85l 1098880 396 tó I ¡38496 193n597 58.',73 %

2t PUEtsLA 25.18 5ll0 732.115 698974 208688 3609 7819 20t70 I l.ll t6't 786',7 41305 t'722t12 27531I t 62.55 %

13 Los cuadros y mapas electorales fueron obten¡dos del Atlos de Resultodos Electoroles Federoles 7997-2072, editado por el lFE.
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22 QUERETARO 687 t466 290977 192622 39629 3768 8670 I 0585 170 546421 r 3E49 560270 800359 '70 o/o

23 QUINTANA ROO 443 860 l 32383 94202 50487 916 '129 2399 70 281 186 5216 2&6402 46t417 62.07 %

24 SAN LUIS POTOSI r79t 2724 393997 324234 72599 3306 2287 r r073 407 807903 22673 830576 t3t5822 63.12%

25 SINALOA 3779 4065 230777 621369 90488 2 189 I 675 7205 l 290 954993 r 5920 9'709t3 I 509567 64.32%

26 SONORA 1327 2596 441496 296267 r r4580 t6't2 t325 6426 94 867860 t3269 881 t29 1378'74t 63.9t %

27 TABASCO IB3 2083 t74840 269519 2t3983 2599 1732 5817 655 669t45 14036 ó83r81 r 089295 62.72 0/o

28 TAMAULIPAS n31 3322 52t486 445137 91426 32 l0 6932 9387 I 157 I 07933 5 I 9659 I 098994 t748366 62.86%

29 TLAXCALA 60'7 t076 r 23880 t27 t63 82073 2508 I 450 5t85 53 3423t2 6639 34895 I 562612 62.02%

30 VERACRUZ 47 t6 8 303 10667t9 1008933 49179t I 1343 I 0956 25474 985 26t6201 58ó30 267483t 4232824 63.t9%

3t YUCATAN I 057 l 87ó 328503 32t392 272t4 1344 987 4258 602 684300 t3127 69742't 969t34 '71.96%

32 ZACATECAS 1872 2 183 t69837 t91336 t7375 290E r 993 6277 439 496165 12461 s08ó2ó 838445 60.66 %

Participación ciudadana

k.
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ELECCION PRESIDENCIAL DE 2006

Distribución tlc la votación por entidad
ID ENTIDAD

FEDERATIVA

SECCIONES CASILLAS PAN ALIANZA

POR

MÉxrco

POR EL

BIEN DE

TODOS

NUEVA
ALIANZA

ALTERNATIVA NO

REGISTRADOS

VÁLIDOS NULOS TOTAL LISTA

NOMINAL
PARTICIPACION

1 AGUASCALIENTES 590 1226 193588 97513 89920 5597 16275 3335 406224 7669 473891 103100 58.82 %

2 BAIA CALIFORNIA 1518 3543 450186 203231 224275 73522 35917 6488 933627 17099 950720 202431t 46.97 %

3 BAIA CALIFORN¡A

SUR

349 662 62r27 2947 4 77875 7475 5470 1225 778046 2801 180847 329952 54.8L %

4 CAM P€CH E 489 921 99526 87472 101192 84t0 4156 1652 303008 9514 312522 483244 64.67 %

5 COAH UILA 1530 3087 400894 245960 225L17 4412 26454 8792 915025 L4979 929944 1107904 54.45 %

6 COLIMA 336 760 107880 76s86 6L434 1567 5284 784 253 5 35 4591 258L26 410285 62.9r%

1 CHIAPAS 7926 4712 215358 42735t 5517 49 7378 15065 8395 7225296 47327 L272623 2594044 49.06 %

8 CHIHUAHUA 2909 4733 523914 341916 2t2069 20375 37414 6540 1136228 25405 1161633 2382460 4a.76%

9 DISTRITO FEDERAL 5533 t2204 7325474 473644 2a13r12 27752 1755L7 14833 4769732 69553 4839285 7111118 64.05 %

10 DURANGO t31a 2232 255229 153990 128881 5769 11188 6113 561170 10873 572043 1052052 54.37 %

11 GUANAJUATO 3029 6722 1155403 368789 301463 18611 49753 17 136 1911155 49896 1961051 3425081 57 .26 %

L2 G U ERRERO 2t60 4471 r.60253 263055 5LO2t-7 10493 16809 7132 967959 24t72 992131 2135213 46.47 %

13 HIDALGO 1706 3049 257112 235926 385750 15360 25102 6444 920954 24636 945590 162L727 5a.3r %

L4 IALISCO 3344 8091 r.435334 705925 559266 31139 93836 16s31 2444637 61129 2910366 47LL399 6L.77 %

15 MEXICO 6154 15515 1771575 1033110 2469093 61494 2t5851 4407 5 5599144 101888 5701032 9155396 62.27 %

76 M¡CHOACAN 2675 5415 515600 243L57 615535 a229 2995 t 10780 1463252 31845 1495091 29s2114 50.64 %

7l MORELOS 907 2062 226340 111118 312815 72129 24736 6901 694039 15062 709101 1176598 60.27 %

NAYARIT 876 7392 69091 123244 r.52999 3840 7130 1919 358869 6978 365847 673981 54.24 %

19 NUEVO LEON 2736 5054 865006 488402 242344 3L712 51760 11343 7730007 39271 1169214 294?532 60.02 %

20 OAXACA 2450 4482 226344 428026 620062 5620 t9482 7672 L307766 42077 1349183 2322949 s8.08 %

2L PU EBLA 2550 6021 74383t -460183 639659 20418 50234 L6221 1930552 53614 1984166 3436519 57.74%

22 QUERETARO 151 1803 322975 133188 160383 6028 16536 5823 644933 15451 660384 1033114 63.92 %

23 QUINTANA ROO 442 1151 111485 105086 t4 /839 2764 8801 374704 to1-4 34s122 615884 57 .07 %

24 SAN tUIS POTOSI 1.190 3087 462329 20'1602 204983 8360 23648 7 470 914392 31332 957724 1592136 59.78%

25 SINATOA 3763 4292 36346t 263553 301709 6777 20620 5397 96t457 19227 980684 L732096 56.62%

26 SONORA 1354 3004 468288 175365 2407t4 6974 23187 3724 977592 16735 934327 1669403 55.97 %

85





))))))) )))))))) ))))) ))))))))))))

27 TABASCO 1 133 2402 31975 344526 51.2743 1906 4261, 1,582 896993 t41,20 9111r-3 t335454 68.22%

28 TAMAULIPAS L735 3963 506117 3t7849 32449L 12424 25025 r.5853 1201819 241,03 7225922 2225!29 55.09 %

29 TLAXCALA 608 L252 L40L28 59672 180487 3426 11130 6504 401347 8883 410230 704648 58.22 o/o

30 VERACRUZ 47L5 9L64 1006676 727638 1036494 t7777 5597t 2s396 2869952 7241,2 2942364 4875677 60.3s%

31 YUCATAN r078 2L52 3643s3 2601,1,6 r25r52 4504 t2962 6784 77387L 15284 789155 1,1787L9 66.95%

32 ZACATECAS 1869 2394 167806 128392 187088 62t8 13523 9004 512031 t3244 525275 994528 s2.82%

Participación ciudadana.

E t".-.,,*,¿";,'".".-l¡

60.01!4. loot

!o.0r!6 . @96
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ELECCIÓN PRESIDENCIA L DE 2012.

Distribución de l¡ votación por entidad
II) ENTIDAD

FEDERATIVA
SECCIONES CASILLAS PAN COMPROMISO

POR MEXICO
NIoVIM IEN IO
PRO(JRLSISI'A

NUEVA
ALIANZA

NO
RECISTRADOS

NULOS TOTAL LISTA
NOMINAL

PARTICIPACION

I ACUASCALIENTES i89 1390 152511 t90t11 t02626 11705 392 l]426 ,191466 81325t 60.68 0/"

1 BAJA CALIFORNIA ¡791 1016 339508 463350 389922 l,l89l 192 22232 1250397 23253',78 53.77 Vo

l BA]A CALIFORNIA
SUR

,13 3 818 75066 104750 63171 ,+940 5t38 253 t68 ,+10478 58.81 %

'l CA]\IPECHE 133 103{) l07rJ8l ¡ 492 t0 t02368 9107 86 10016 379288 561908 67 .26 %

5 COAHUILA 165,+ 3,{ l2 428998 464775 2ll8l8 2',7833 382 21612 ll'7'74tlt 1902871 61.88 9/o

() COLIMA 37t 865 ¡01081 123616 68009 4855 109 6159 303891 4123tJt) 64.310/u

1 CHIAPAS 2006 5500 125666 933502 634086 47943 38t 89725 20Il0l 30 t 7204 6',7.32 vr

tt CHIHUATIUA 3070 4974 328048 6t8638 30t529 -ll32 t,l 7,18 34189 l33l37l 2502665 53.2 %

DISTRITO FEDERAL 5525 12408 8,1,+ I l0 1258169 2568914 8',7132 39.1i) 90-l-14 4852929 '722638',7 6',l.16v"

l0 DURANCO l3t),{ 2ln8 194052 120361 l,l l6l2 15,107 ]I12 1309,1 61J4708 4599 t 59.75 %

lt CUANAJ UATO t02l 6747 9.{4 r 58 929195 2979110 6292(',¡ il(16 6E669 230402{t 3E637lt3 59.63 %

t2 GUERRERO 2160 1790 t53621 5t0071 660554 20 r63 221 45016 1409652 2315t57 60.11 %

13 IIIDALCO t1t1 3.{ l6 2 t5 ¡01 5l?005 .11l9ti0 50 t97 312 29812 t22113',1 1862801 65.73 %

l,l JALISCO 1116 89ll 1098252 t362190 16911t 93506 1500 82E91 1408710 52ó6Ú0 61.73 %

t5 MEXICO 6l5o 173 r0 t2501u7 29661l0 2339125 l60.16l 3179 1.151 I r 6865494 l0{02701 66 0/o

t6 MICfIOACAN 2666 5658 33',t512 710302 5t7 4 34127 1046 46697 t647098 3t3',t372 52.5 %

t'7 MORELOS 2255 151027 295134 161280 19016 299 20255 855631 1312857 65.17 %

l8 NAYARIT 960 l5t5 32970 221.108 1,15ó.10 8907 ¡t6 10808 ,169849 750181 62.63 0

l9 NIJFVO I FON 2367 5ó95 801U99 666990 4,t1450 62159 6t3 18503 20098l4 3327 t47 60.4 t %

20 OAXACA l-l-16 ,1895 290645 555650 695683 18330 ,l-10 43371 I 60.1 I l9 2587725 61.99 %

2t PUEBLA 25',79 6743 640911 85,1182 8591 t0 56040 '782 69',727 248 t018 l9l lt921l 63.3t ./"

22 QUERETARO 8 t1 2l9l 2881,13 330726 t92441 20285 t33 236',t I 8551102 1281204 66.8%

23 QUINTANA ROO Nll r67l I I1303 t79009 226054 t0362 2,1Ii 10822 537798 925185 58.t2%

21 SAN LUIS POTOSI 1786 1348 3465'.t6 128191 )63162 32282 587 .15755 llt'7159 t166397 63.28 %

25 SINALOA 1766 -1565 295585 551140 278805 2258,1 510 l36l I t10015 1913036 6l.6tt %

26 SONORA Ú¡() 3281 342168 ,110¡39 26599.) r6125 122 284t2 t0835ó5 1813476 51.1110/.

1',7 TABASCO 2665 650t8 l,l638l 646981 5166 t-ltt 26606 r090902 1530405 '71.28 0/.
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28 TAMAULIPAS I 897 4339 597387 49tO2t 2tt0834 3t46s 383 28973 1430063 2446314 58.46%

29 TLAXCALA 608 t4t2 98450 184247 2t0t77 r 5933 90 I 1295 520t92 8t4ll.{ 63.9 %

30 VERACRUZ 4804 9912 1203157 t20t324 l 035790 50740 871 85t88 3577076 s332362 6't.08%

3l YUCATAN l 075 2404 394t9'7 4400 l I t77696 l8l3r 188 20986 1051209 r3578t3 77.42%

32 ZACATECAS I 853 25 l0 t224t6 3 3 8653 16t907 2143t r86 I 6853 66t446 l 0765ó0 6t.44%

Participación ciudadana.

B@
\
NACIONAL

o.01t- 100$

00.01$ - @16

¡l0.0r$ - 5096

30.01q6 - ¡10!6

20.01!6 - 30!6

10.0196 - 2096

00.0016 - 't016
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Partidos Políticos que participan en la Elección

Afio A0{2 > Elección de Presidente de }rrs Estadoc Unidos Mexicanos , Resultadoe p,or Cándidslo

20,000,000

18,000,000

16,000,000

14,O00,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,OOO,O00

2,000,000

15.E4a.8...

1.146,085
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Agendas de cada candidato
AMLO EPN I JVM GQT

TEMAS PROPIOS DE CADA CANDIDATO
Cambio verdadero,
honestidad, defender al
pueblo trabajador

Cambio responsable,
México incluyente y sin
pobreza. Presidencia
democrática

Proteger a las familias.
Paz,ley y estabilidad
económica. No vuelta al
pasado

Opción liberal, moderna.
México próspero, con
reformas estructurales

POLITICA INTERIOR
Honestidad Comisión Nacional

Anticomrpción y
Sistema Nacional de

Fiscalización

Fiscal anticomrpción,
ampliar mandato a

Auditoría Superior de la

Federación

Autonomía a Función
Pública y Auditoría
Superior de la
Federación. Revisar Art.
I l5 constitucional

Eliminar 100 diputados y
32 senadores.
Candidaturas
independientes, consulta
popular

Quitar diputados
plurinominales y mitad
del Senado

Reelección de presidentes municipales

Democracia de

resultados

Eliminar fuero a clase política

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Mejorar policía federal
para retirar ejército de

las calles

Mantener fuerzas del
orden, ejército y armada
donde se necesite.

Juicios orales.

No tregua al crimen
organizado. Juicios orales

Ejército, marina, policía
federal contra crimen
organizado. Juicios
orales

Mando único Gendarmería nacional,
policías estatales únicas

Policía nacional con

disciplina militar
Decuplicar policía
federal, crear policía
científica; policías
estatales con mando
único; desaparecer
oolicías municipales

Reforma hacendaria que

permita inversión
privada en más cárceles

Me haré cargo de las

cárceles ante

sobernadores omisos

Alianzas público-privadas con "empresas

especializadas que manejen las prisiones" de baja

oelisrosidad

Atender causas sociales
del delito

Lapaz, producto de la
justicia. Prevención con
cobertura de bachillerato
y más plazas en

educación superior

Inteligencia en combate al crimen. Política antidrogas

con enfoque de salud y Prevención

POLITICA ECONOMICA
Política neoliberal no

funciona. Austeridad
presupuestal. Terminar
monopolios, que haya
competencia: 6%o de

crecimiento y 1.2

millones de empleos al

año. Que no haya precios

exagerados

Triplicar crecimiento
económico. Libre
mercado con sentido
social. Detener alza de

precios alimentarios

Competencia con certeza
juridica. Apoyar
pequeñas y medianas
empresas con créditos Y
compras
gubernamentales.
Reducir economía
informal. Estabilidad
económica, no hipotecar
el país ni las familias

Más empresas,

empresarios e inversión
privada.

No aumentar ni crear
impuestos, quitar el

IETU, elirninar

Reformas hacendaria y
fiscal progresiva

Reforma fiscal
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Y

v

privilegios fiscales,
reforma fi scal prosresiva

POLITICA EXTERIOR
Buenas relaciones con
todo el mundo, en
particular EUA; tratar
con ellos reforma
migratoria. Franklin D.
Roosevelt como modelo
de política de
reactivación

Atraer más inversión
extranjera. Aprovechar
vecindad con EUA para
mayor integración y
desarrollo. Mayor
cooperación con
Centroamérica, mayor
presencia comercial en
Sudamérica, atender
oportunidades
económicas en Asia-
Pacífico

Crear Subsecretaría del
Migrante, fortalecer
Programa 3xl.
Reconstruir relación con
EUA, evitar tráf,rco de
arrnas

México potencia
emergente, expandir
embajadas y consulados
crear Instihrto MexicanJ
Octavio Paz. Aprovechar
vecindad con EUA, libre
comercio con China.
Mejorar relación con
Centroamérica y Caribe,
prepararse para
transición democrática
en Cuba.

POLITICA ENERGETICA Y AMBIENTAL
Limpiar PEMEX de
com-rpción, construir
cinco refinerias, bajar
precios de energéticos y
electricidad

Reforma energética para
bajar precios de
electricidad. Energías
renovables con inversión
privada

PEMEX y CFE con
inversión privada
complementaria.
Subsidios a energías
renovables

No a monopolios de
PEMEX y CFE.
Inversión privada en
energías renovables

Orientar subsidios
agrícolas a producción y
conservación

Orientar subsidios
agrícolas a producción y
conservación. Adoptar
agenda verde

Subsidios de PROCAMPO y PROGRAN inducen
destrucción forestal; cambiarlos por pagos por
conservación

Cuidar mares y pesca Crear Agencia Mexicana de Mares y Costas
POLITICA SOCIAL
Mejorar calidad de

educación, becas, no
rechazados en
universidades públicas,
aumentarles presupuesto
todos los años

Triplicar inversión en
ciencia y tecnología

Duplicar presupuesto en
ciencia y tecnología.
Cuenta bancaria a

familias para educación.
Escuelas de tiempo
completo y becas.
Evaluación a maestros.

Crear Secretaría de
Ciencia y Tecnología.
Pasar a ciencia y
tecnología presupuesto
de subsidio a gasolina.
Formar más doctores.
Educación de calidad,
con evaluación desde
maestros a secretarios de
educación. Reforma
educativa.^C¡ear gabinete
educativo..

Internet para todos los
estudiantes

Internet en 5o y 6o de
primaria, escuelas de

iornada completa

Internet gratuito para
todos

Internet como derecho
humano y social

Rescatar campo con
soberanía alimentaria;
derecho a [a
alimentación

Erradicar pobreza
alimentaria

Cero pobreza alimentaria.
Créditos para pobres

Crecimiento eaonómico
para eliminar pobreza.
Reforma agraria para la
productividad y la
sustentabilidad,
compactando el
minifundio.

No ver a mujeres como
criminales en "este
asunto especial"

No criminalizar ala
mujer que aborta

Vida desde la
concepción, pero sin
criminalizar a mujeres;
más estancias infantiles

Libertad de matrimonio.
lntemrpción legal del
embarazo
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Pensiones a adultos
mayores, personas con
discapacidad y madres
soIteras. Buenas
viviendas. Atención
médica a todos con
medicamentos gratuitos

Sistema de seguridad
social universal. Vales
de medicinas, atención a

pe§onas corr
discapacidad, facilitarles
empleos, igualdad y
apoyo a las mujeres, más
guarderías. Reforma
laboral

Que cada quien se

atienda (médicamente)

donde le convenga.
Reforma laboral

Unificar IMSS. ISSSTE
y Seguro Popular.
Facilidades a

discapacitados en

movilidad y empleos.
Re forma laboral. Crear
Secretaría de Ciudades y
Vivienda. Reforma
laboral

Ampliar Programa
Oportunidades, con
acceso a la salud, seguro

de desempleo temporal,
pensión para adultos
mayores, seguro de
invalidez, seguro de vida
para iefas de familia

Mejorar Programa Oportunidades. Eliminar cuotas obrero-patronales. Seguro de

desempleo.

Fuente'. Elaboració¡ de Gustavo E. Emmerich. Tomada de Alarcón, Becerra et al, 2012,pá973-76.
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