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INTRODUCCiÓN.

La implementación del sistema democrático, como forma de gobierno, en las

sociedades modernas trajo consigo el fenómeno de la participación electoral; es por

medio de, ésta última, como se vinculan los miembros de una comunidad política con el

gobierno y sus representantes. La participación electoral se refiere a la acción politica, de

votar o abstenerse, ejercida por los ciudadanos en los procesos electorales de forma

pacifica para legitimar la autoridad de las instituciones de gobierno. El voto es el hito de la

democracia moderna, pues en él se sustenta la justificación ética y operativa del gobierno.

Si bien, la participación electoral tiene importancia en nuestro contexto actual, ésta, no es

la única forma de participar políticamente, pues existen otras formas referidas a las

movilizaciones sociales, la conformación de asociaciones u organizaciones de indole civil

o el activismo en campañas sobre alguna temática que afecta a un país, estado, municipio

o colonia. Este trabajo sólo abocará a la participación electoral, con el interés de observar

la trayectoria de la misma en el sistema democrático moderno de México (instituciones

políticas y de gobierno).

La participación electoral, al ser una acción ejercida por personas, posee un

carácter cambiante y dinámico; ya que se distinguen entre los que asisten a votar por

algún partido político, los que anulan o se abstienen, además de diferenciarse de acuerdo

a grupos sociales, regiones o periodos determinados. Cada vez más se acrecienta el

interés por delimitar su concepto, sus Iimltantes, sus causales, asi como sus impactos en

la sociedad y en el sistema politico.

Los análisis en torno a la participación electoral son diversos, pues se distinguen

en cuanto· al objeto de estudio (sean regiones o grupos sociales); a los enfoques
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r
analíticos (el conjunto como actor o actores particulares) que reflejan en las diversas

disciplinas de las ciencias sociales (sociologia, ciencia política, psicologia y economia).

En los estudios referidos como ecológicos o de geografia electoral, generalmente, se

plantean a partir del ámbito nacional en comparación con otras naciones, o bien, entre las

entidades federativas de una nación que dejan un tanto laxas la participación electoral en

las regiones locales. El ámbito local, entendiéndolo como la entidad federativa y los

municipios, es de reciente interés en la academia y en la política, pero implican otras

dificultades teóricas y empíricas a la hora de abordar los fenómenos políticos y sociales

presentes. La mirada hacia el municipio como objeto de análisis recae en la preocupación

e interés por explicar cómo las personas se comportan políticamente en su entorno más

inmediato.

A saber que existe una multiplicidad de casos para su abordaje, que complicarían

el análisis por el tiempo y la información requerída, sólo se contemplará al Estado de

México, así como cinco de sus municipios que colindan con el Distrito Federal. El

Estado de México es una entidad diversa y compleja; si nos avocamos a las

características sociodemográficas es identificada como la región más poblada de México',

en la cual se derivan una sene de problemáticas en cuanto al abasto de los servicios

públicos (agua, drenaje, luz, vivienda, educación y empleo) que tiende a evidenciar una

disparidad económica y social entre la población cercana a las zonas metropolitanas

respecto al resto del Estado; se presentan polarizaciones sociales y económicas. En

relación a lo polítíco por su densidad poblacional y cercanía a la zona centro sígnifica un

espacio estratégico como plataforma electoral, en la búsqueda partidísta hacia mayores

posicionamientos políticos. Los municipios de la zona conurbana al Distrito federal, son

regiones que nutren en gran parte con sus actividades socioeconómicas la economía del

'Véase 11 Conteo de Población y Vivienda realizado por el Instituto NaCIonal de Estadistica y Geografia
(INEGI) en su página electrónica www.inegi.org.mx
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Estado de México, en éstas recae cerca del 35% del Producto Interno Bruto de la entidad.

Sin embargo, estas regiones municipales no manifiestan las mismas condiciones entre si

mismas. Así pues, municipios como el caso de Tlalnepantla y Naucalpan son reconocidos

por su participación y dinamismo económico mayor que los municipios de Ecatepec,

Nezahualcóyotl y Chalco. Su desarrollo económico es diferente en cuanto a la cantidad

producida, las coberturas de educación, salud y servicios públicos; pero presentan rasgos

similares en relación a la constancia de su crecimiento económico y coberturas de

servicios públicos.

A partir de los años noventa del pasado siglo, los municipios han tenido cambios

significativos en la arena política, pues se han presenciado alternancias en los

ayuntamientos, además del posicionamiento de partidos opositores en la Cámara Local

Estos cambios son Vistos como satisfactorios para la vida democrática del país pues

representa el transito hacia la pluralidad política. En este sentido es tentadora la

propuesta de la teoría de la modernización que argumenta que los cambios presenciados

en las estructuras económicas tiene un efecto en la participación política de los miembros

de la comunidad política. Por lo anterior, el trabajo pretende poner a prueba el modelo de

la modernización, en el contexto municipal, para definir si los procesos de desarrollo

económico ínfluyen en la participación electoral, y establecer tendencias o rupturas entre

la entidad federativa y sus municipios contemplados. En otras palabras, intenta describir y

argumentar la trayectoria de la participación electoral a partir del avance de la

modernización en el Estado de México y en algunos de sus municipios (Chalco, Ecatepec,

Naucalpan. Nezahualcóyotl y Tlalnepantla).

En el primer capítulo se revisa el concepto de participación electoral, en su

connotación operativa y ética, asi como las aportaciones teóricas y metodológicas en
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torno a ésta, destacando los enfoques promovidos desde la disciplina sociológica,

psicológica y racionalista. Cada tradición tiene cualidades específicas que las distinguen

de las otras, y resulta significativa su revisión para reconocer el panorama y las limitantes

a lo largo de la investigación, asi como las críticas que al culminar este menester uno

mismo puede hacerse. En este apartado nos adentramos a las principales aportaciones

de académicos residentes en Estados Unidos que poco a poco fueron extendiendo su

influencia en territorios latinoamericanos, específicamente, en México. La revisión no

pretende la descalificación de las posturas teóricas, aunque se realizan criticas, más bien

aboga a la coexistencia de éstas sustentado en el reconocimiento que la "realidad" se

estudia desde diferentes preposiciones, que tienen Injerencia en ciertas manifestaciones

sociales pero en otras no.

El capítulo segundo enuncia el modelo de la Teoria de la Modernización,

considerando la influencia de Parsons y de sus seguidores en materia del desarrollo

económico y politico, que son insumo en la construcción de las variables para definir la

conceptualización de dicho modelo teónco. La modernización se refiere al transito de una

sociedad a otra con mayores ingresos económicos, dinamismo comercial, adiestramiento,

profesionalización, crecimiento de asentamientos urbanos y una mayor iniciativa en la

participación política, para este caso, especificamente la participación electoral. Es una

concepción que se concentra en la definición de las estructuras sociales y las

diferenciaciones que se originan de la misma.

El capitulo tercero se enfoca en las aportaciones y problemáticas que la

participación electoral ha tenido en México: es decir, describir en qué contexto surgió el

interés por la temática en el ambiente académico; cuáles fueron los obstáculos, las

problemáticas y aportaciones de especialistas mexicanos y extranjeros en la vida electoral

del país. Además, retomar la influencia de la Teoria de la Modernización en los estudios
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de la participación electoral en México, ver las similitudes y los contrastes entre cada

argumentación. El cuarto capítulo relata los diferentes contextos regionales, rescatando

indicadores de la Teoría de la Modernización, como la urbanización, el ingreso regional

(Producto Interno Bruto) y la existencia de personas dedicadas a actividades productivas

de tipo secundario y terciario. Este se desarrolla partiendo de la entidad federativa, para

proseguir con los municipios como particularidades. El último capitulo se remite al

análisis de las condiciones socioeconómicas y la participación electoral en las regiones

municipales, donde se revisan las elecciones federales y locales, con la omisión de las

elecciones para senadores y diputaciones federales y locales bajo el principio de

representación proporcional.

Al realizar asociaciones entre el desarrollo socioeconómico y político de los

municipios, se presentan trayectorias que tienen a ser constantes y otras más irrumpen

con la inclinación esperada. La tendencia reflejada en el ámbito socioeconómico

permanece al igual que el incremento del abstencionismo a lo largo de las elecciones

efectuadas en el periodo de 1987-2009, contrario a lo planteado por los modernistas, con

algunas ligeras rupturas en ciertos periodos que nos plantea de forma general que las

condiciones socioeconómicas pueden influir en la participación electoral, pero es mayor el

efecto de factores de orden coyuntural. El municipio no es un contexto que refuerza la

participación electoral, por el contrario evidencia un fenómeno que insita a realizar análisis

para observar si la apatia o desinterés a hacia dicha actividad política es manifiesta en

todas sus formas de participación política o solamente en la electoral.
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1. PARTICIPACiÓN ELECTORAL.

La participación electoral retoma gran auge en las llamadas democracias

modernas por su relación intrinseca, ya que éstas se han adecuado en las sociedades

contemporáneas- por sus limitaciones demográficas, territoriales y operativas-, y por

ello, se enfatiza la inclusión y garantia de los derechos políticos de sus ciudadanos en las

elecciones electorales de sus representantes2
. De manera práctica, por medio del voto

los electores se vinculan directa e indirectamente con el acceso al poder, y con la

legitimación' (aceptación) del sistema político -según los mecanismos de representación

definidos' - de los representantes de gobierno y de las instituciones constituidas. El voto

es el artífice e hito que legitima al sistema político (instituciones políticas) desde la óptica

democrática electoral.

Los votos adquieren generalmente, en el lenguaje político, un carácter efectivo: es

decir, aprobar la elección de los candidatos en los cargos representativos y gubernativos.

Pero no hay que omitir que los votos o elecciones electorales son "la expresión pública o

secreta de una preferencia ante una opción o circunstancia"5, por tanto la abstención y

anulación del sufragio expresa la decisión del electorado.

2 Rodríguez (2005: 25) menciona que las democracias modernas wson de naturaleza representatlva
electoral".
, Lipset (1987: 67) argumenta que la ·'egitimidad implica la capacidad del sistema politico de engendrar y
mantener la creencia de que las Instituciones politlcas existentes son las más apropiadas para la sociedad [... )
los sistemas democráticos contemporáneos son legítimos, en gran parte. por la fanna en la cual resolvieron
los acontecimientos c1aye que dividieron históricamente" (1987: 67). En particular desde una óptica electoral.
Molinar (1993) considera la legitimidad, como la existencia de un sistema electoral que pOSibilite la
competencia equitativa y transparente entre los partidos políticos que a su vez incentive, no s610 la
participación partidista sino la participación electoral, y con base en ello legitimar al gobierno.
.. Dichos mecanismos de representación se sustentan en los sistemas electorales, estos, tienen como objetivo
Wdeterminar el modo en el que los votos se transforman en ClJrules, y por consiguiente afectan la conducta del
votante" (Sarto", 2008: 15). Para dicho menester involucran una serie de reglas y organismos institucionales
con la finalidad de posibilitar unas elecciones libres. universales. transparentes, equitalivas y competitivas, y
~or ende legitimas. en la elección de representantes.

Véase significado de voto en la pagina electrónica de la Real Academia Española http://www.rae.es/rae.html.
cursivas agregadas (consultada en DICIembre de 2009).
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..
La preocupación académica sobre el voto se enuncia desde una oración positiva:

"los votos legitiman el sistema político de determinada entidad", pero también puede

decirse: "los votos (abstenciones o anulaciones) deslegitiman o desaprueban el sistema

político". Aunque son cada vez más los estudios, desde la aportación de Downs en su

obra An Economic Theory o( Democracy (1957) con su postura del abstencionismo

racional. Analistas han considerado los niveles de educación y los costos de votar como

características que inciden en el abstencionismo (Salazar y Temkin, 2007). Estos

estudios, aún presentan un desfase en relación con los estudios del voto. Por ahora

dejaremos abierto el debate para adentrarnos más adelante teniendo presente dicha

dualidad.

La participación electoral6 , es una forma de participación política, que se refiere a

la acción política, de votar o abstenerse, ejercida por los ciudadanos en los procesos

electorales de forma pacífica. Además, es dístinguida como un valor ético y político en sí

mismo y como ínstrumento de inclusión. Su caracterización se formula a partir de la

oración: a mayor participación electoral, representada en el número o porcentaje de votos,

mayor será la legitimidad del gobierno. Sí bien, puede leerse al contrario: a mayor

abstención electoral menor será la legitimidad del gobierno. Ambas oraciones son del

interés académico, pero la primera es la protagonista de los estudios del comportamiento

electoral. La segunda oración permanece como la desviación o regresión de la primera. El

alcance óptimo, pareciera ser, es la legitimación por mayoría cuantitativa, y es en este

momento donde se encuentran la mirada ético-moral con la ínstrumental de la

participación electoral.

Es preciso tener en cuenta que la conducta de lo electores no es un fenómeno

separado e inerte: por el contrario, son acciones electívas, relacionales y cambiantes. El

6 En los siguientes apartados se contemplará comportamiento electoral o comportamiento del electorado
como sinónimos de partiCIpación electoral
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interés y preocupación académica emerge de la búsqueda de explicaciones de la

conducta de los electores según sus características y preferencias. Diversos autores se

plantearon el cómo se comportan dichas acciones electivas en un escenario contextual

para distinguir continuidades y cambiOS en las percepciones políticas. En otras palabras,

qué repercusiones tiene la conducta electoral dentro del sistema político (instituciones

políticas) y en la sociedad en general; cuáles son los factores qué influyen en las

votaciones, y las intenciones del voto en conjunto o particularmente.

El estudio del comportamiento electoral retoma estos intereses y preocupaciones

que descansan en diferentes disciplinas; asi pues, sociólogos, politólogos, psicólogos,

economistas y analistas de organismos privados, se apropiaron y contribuyeron en la

construcción de perspectivas analíticas (sociológica, psicológica y racionalista), y en la

recolección de datos y evidenCias que comprueben los acontecimientos en materia

electoral. Sus aportaciones no están exentas de incorporar técnicas y perspectivas de

otras disciplinas.

El comportamiento electoral se puede definir metodológica y epistemológicamente.

En términos metodológicos se identifican dos nociones: a) por una noción descriptiva

caracterizada "por su naturaleza institucional y convencional, pues está definido en tiempo

y lugar por una serie de reglas establecidas y estandarizadas vale decir procesos

electorales" y; b) por una noción explicativa, entendiendo "no como una conducta

autónoma o aislada, sino que se explica como parte del sistema politico en el que ocurre,

y existe una diversidad de actores que inciden" (Peschard, sir: 68 cursivas agregadas).

Estas nociones recuperan la operacionalización de sus variables a partir de datos

agregados-a nivel nacíonal, estatal, distrital o por casillas, o bien por grupos definidos de

personas (nivel de educación, ingreso, perspectiva ideológica-politica) - o datos

desagregados-recolectados a partir de encuestas muéstrales previas o posteriores a las
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votaciones, cuya intención es identificar las preferencias del electorado--, así como la

utilización de técnicas de recopilación de evidencias; es decir el análisis metodológico se

puede desarrollar a partir del enfoque cuantitativo o cualitativo, aunque el primero se

utiliza más en estos estudios por la cantidad (magnitud) de casos a evaluar. Además

existen estudios de tipo macro explicativos que retoman la participación politica de

determinadas regiones o naciones que comparan entre sí para definir el desarrollo del

sistema democrático particular y su inCidencia en el contexto social (Huntington, 1997;

O'Oonnell, 1972; Germani, 197120).

En términos epistemológicos se diferencian los análisis que consideran como

sujeto de estudio: a) las acciones colectivas, es decir el comportamiento del electorado

con base en la designación por grupos sociales; y b) los actores individuales, cuyo interés

se sustenta en las preferencias e identificaciones individuales que orientan las decisiones

de los electores. El embrollo teórico y metodológico, para muchos investigadores, se

encarna en el punto de abordaje del comportamiento del electorado, ya sea, que se

considere al elector como acción particular o acción colectiva definida por la estructura

social.

El comportamiento electoral, por sus características, es cambiante y complejo:

intervienen e inciden organismos institucionales (sistemas electorales) que definen las

reglas de participación para determinados periodos (procesos electorales); actores que

influyen en el comportamiento de los electores (partidos políticos, corporaciones,

asociaciones, grupos de interés, medios de comunicación, etcétera); y factores

estructurales y coyunturales de tipo socioeconómicos, políticos y culturales presentes en

los tiempos electorales, Cada sociedad según sea la región o en determinados momentos

se presenta de diferente manera en cuanto a los factores explicativos sobre las

preferencías de los electores hacia los partidos políticos, o bien en la abstención electoral.
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Pese a la contingencia se presentan tendencias de conductas electorales que nos

otorgan ciertas certezas sobre dicho fenómeno social presente en las sociedades,

autonombradas, democráticas. Es por ello que, la preocupación de la conducta del

electorado se desarrolla en escenarios cada vez más dinámicos y acelerados, donde

resulta complicado estructurar las formas idóneas que propicien una mayor legitimidad al

sistema democrático y gubernamental, o bien encontrar las explicaciones de la

participación electoral. En el siguiente apartado, de forma breve, retomaremos algunas

aportaciones teóricas de la materia.

1.1 Contribuciones teóricas en la participación electoral.

A lo largo del siglo XX los estudios en materia electoral fueron muy variados y

extensos, principalmente en Europa y Estados Unidos, y de forma contagiosa atrajeron

las miradas de los paises que institucionalizaban el sistema democrático como forma de

gobierno'. En la década de los cincuenta los reflectores del comportamiento electoral se

mudaron a Estados Unidos, como pais vanguardista en la implementación de la

democratización del sistema politico. La Universidad de Columbia y Michigan albergaron

los conocimientos teóricos y metodológicos sobre el comportamiento electoral, y cada

escuela protagonizaba un enfoque de estudio. La Universidad de Columbia se idenlificaba

con los análisis sociológicos mientras que la Universidad de Michigan se interesaba por

los análisis psicológicos del comportamiento electoral. Sin embargo, cada escuela se

enfrenaba a agudas criticas que dieron paso a la constitución del enfoque racionalista con

la obra An Economic Theory o( Democracy (1957) de Downs que inauguraba la ruptura de

, Algunos autores mencionan que la efervescencia del comportamiento electoral como objeto de estudio se
debe en gran medida al establecimiento de forma mlnima de InstitucIOnes y el creciente atan democratizador
(Molinar y Vergara, 1996: Knight, 1996: O'Donneli y Shminer, 1988).
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la dualidad teórica. Por medio de datos agregados. Downs, identificó que los ciudadanos

no votan en conjunto, sino que hacen evaluaciones previas que orientan su elección.

Aunque no se rechaza la idea que el contexto social y el establecimiento de redes define

o perfila las decisiones particulares. (Downs. citado en Molinar y Vergara. 1996).

En este apartado nos referiremos a autores significativos que orientaron las

perspectivas teóricas de los llamados enfoques micros explicativos, así como sus

aportaciones. Lo anterior con el propósito de revisar y extraer elementos que refuercen la

adopción teórica establecida en este documento. vale decir el estudio de la participación

electoral vista desde la óptica de la teoría de la modernización. No se pretende afirmar

que los estudios de comportamiento del voto adquieren una connotación evolutiva. más

bien constructivista, ya que cada uno de los enfoques (sociológicos. psicológicos o

racionalistas) colabora en la construcción del conocimiento en materia electoraL Los

enfoques obedecen al interés y preocupaciones por parte de los analistas e

investigadores, y por ende estos pueden converger dentro de un mismo estudio, o bien,

en la academia.

1.1.1 Perspectiva sociológica: ¿determinismo social o análisis contextual?

La perspectiva sociológica. durante las décadas del pasado siglo, fue una de las

tradiciones más influyentes en el abordaje del comportamiento electoraL Esta tradición se

sustentaba en definir como actor del comportamiento electoral a los grandes agregados.

se identificaban variables de tipo demográfico, territorial. socioeconómlcas y de

autoidentificación social, y, suponían que la decísión de votar o no es una acción social.

Los análisis sociológicos poseian gran influencia de la teoria parsonsiana y marxista, en

particular sobre la teoría de la modernización (Dunleavy, 2001; Molinar y Vergara, 1996).
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de ahi la formulación de hipótesis a partir de la correlación entre la participación electoral

y las condiciones socioeconómicas en determinadas regiones o viceversa. Las

investigaciones sociológicas comúnmente se les caracterizan "como análisis ecológicos, o

bien, de geografia electoral" (Peña, 2007).

La Universidad de Columbia se consideraba porta voz de dicha tradición, sus

autores más representativos son: Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, McPhee y Key. Los

primeros tres autores publicaron el libro The people's Choice (1944) bajo el argumento

de que "se actúa políticamente como se es socialmente... las caracteristicas sociales

determinan las preferencias po/iticas" (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet citados en Peschard,

sIr. 70 cursivas agregadas). Los académicos de la Universidad de Columbia se

apropiaron, para lo que muchos significó la adopción, del determinismo social, y su más

enorme desafio bajo el modelo del ciudadano independiente (Carmies y Huckfeldt, 2001;

331)

El análisis de Key y Murguer, mencionan Carmies y Huckfeldt, se concentra en

demostrar que las condiciones sociales no son determinantes de las preferencias

electorales, mas bien tienen incidencia, ya que "la política no es un simple residuo de la

vida social, y la preferencia política no está simple y socialmente determinada" (Carmies y

Huckfeldt, 2001; 336). Con lo anterior se resalta la idea que las preferencias políticas se

diferencian del interés político, pero este último no está ausente de la incidencia del

contexto social y de las redes sociales en las elecciones electorales.

Considero que la aportación de los análisis sociológicos recae en la visión

contextual y de la interacción entre individuos (redes sociales); por medio de esta visión el

enfoque sociológico se retroalimenta y se motiva a construir nuevos modelos de análisis

en su disciplina como en otras. Ahora bien, ¿por qué el contexto social y las redes

sociales poseen relevancia en los estudios sociales?
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El contexto social, se interpreta como las caracteristicas y condiciones sobre las

cuales los individuos interactúan con otros individuos. Al interactuar los individuos tejen un

sin número de redes sociales que van orientando sus percepciones sobre algún

candidato, partido politico, problemática y, en general, su perspectiva sobre la política. El

contexto social es presente, pero sus cualidades especificas provienen de un desarrollo

que va transformando las ideas como las condiciones materiales: es un proceso

cambiante. Además el contexto, pese a desarrollarse en gran medida por las acciones de

las personas, éstas, no están al alcance de sus creadores. Para el análísis social,

irrefutablemente, no se puede omitir el contexto, ya que pensariamos que los individuos

emergen de la nada y van construyendo sus ideales a partir de la mera imaginación

(Giddens, 1998).

Por su parte las redes sociales son esos vinculos que se desarrollan por la

interacción entre personas que se identifican como similares o distintos. Las redes

sociales transmiten información, y en contraparte integran a los individuos, que genera

simpatias y antagonismos entre ellos. Las redes están Incorporadas al contexto social,

pero estas se distinguen con base en sus cualidades particulares. Es decir las redes se

pueden entender como los miembros de una vecindad, de grupos religiosos,

simpatizantes de algún partido político, medios de comunicación" etcétera, donde se forja

una identidad colectiva.

Los análisis guiados por la visión contextual se definen a partir de ciertas regiones,

por los efectos del transcurso temporal (análisis longitudinales) o por determinados grupos

sociales definidos de forma arbitraria -según parámetros establecidos por el

" Los estudios de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet realizados en su obra El pueblo elige (1960), se concentra
en el análisis de la influencia de los medios de comunicación, pero que necesariamente debe constituirse la
presencia de un líder que testifique el mensaje. Esta propuesta de Lazarsfeld y compañía se acerca un poco a
la perspectiva pSicológica. Por medio de la credibilidad del discurso y del lider en la campaña electoral puede
tener injerencia en la orientación del voto. Véase, también, Rodriguez Kauth (2004) qUien considera que la
culpa de la despersonalización de la política no es de los medios de comunicación sino de la torpeza y la falta
de discursos emitidos por los políticos
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investigador, por la autoselección o autoidentificación de los electores. La autoselección

de los electores abre paso al análisis del comportamiento electoral al considerar que el

propio electorado se define sociablemente, y al contrastarlo con su elección se puede

definir su preferencia. Sin embargo. el uso de este análisis debe considerarse con

prudencia, ergo la autoidentificación es una percepción subjetiva que puede distorsionar

no sólo los datos sino las evidencias. Lo sobresaliente, analitlca y politicamente hablando,

de los contextos sociales es su capacidad de influir en los posibles efectos de la

interacción social dentro y a través de los limites de grupos, por lo cual afectan los flujos

de información políticamente relevante (Carmies y Huckfeldt, 2001; 339).

1.1.2 Perspectiva psicológica: preferencias e identificación de los electores.

La propuesta Psicológica se diferencia del sociológico, pues concibe la elección de

votar como un acto individual motivado por percepciones y valores subjetivos de cada

elector en determinado momento. La metodologia del enfoque psicológico del

comportamiento electoral, por su naturaleza, se basa en la utilización de datos

desagregados, por medio de la realización de encuestas pre o postelectorales. A esta

perspectiva se le relaciona con variables de explicación subjetivas y culturales (Peschard,

sir: 70; Peña, 2007).

La influencia de la perspectiva psicológica emana de la Escuela de Michigan, pues

sus análisis se concentraban en mencionar que la decisión de votar posee múltiples

factores pero, éstos, no sólo obedecían a un efecto causal sino que poseian determinado

grado de importancia para cada elector a la hora de votar. Peschard manifiesta que "los

supuestos teóricos de esta escuela eran que los valores y las inclinaciones politicas que
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se aprendian a través de la socialización eran los que determinaban la conducta politlco

electoral adulta" (Peschard, sir: 70).

La publicación de The Voter Decides (1954) y The American Voter (1960)

realizados por Cambell, Gurin, Miller, Converse y Stronkes definieron el paradigma socio

psicológico de la Escuela de Michigan "el acto de votar depende, en sentido inmediato, de

las orientaciones evaluativas de los individuos votantes, hacia una canlidad de objetos

políticos que deben ser probados examinando la influencia de estas evaluaciones al

mismo tiempo." (Campbell el. al citados en Peña, 2007 11). El estudio de Campbell y sus

colaboradores, posteriormente, se le identificó con los estudios que retomaban la

identificación partidista, "como una actitud política altamente estable y que, al igual que

las identificaciones religiosas, muy probablemente se adquiria en el ambiente familiar y

social de los individuos" (Moreno, 2003:22). La mayoría de los estudios que retoman a la

identificación partidaria excluye del análisis del comportamiento electoral a los electores

que se abstienen (solamente aparecen como apolíticos).

El concepto de identificación partidista retoma dos dimenSiones de forma teórica y

empírica; por un lado la dirección del voto hacia los partidos con una mayor preferencia y,

por otro, la intensidad de la preferencia. Por su enfoque disciplinario, estos estudios se

remiten a las percepciones-adhesión psicológica hacia un partido o apatía de la política

realizada de forma electoral, además de su interpretación de la situación en determinada

coyuntura y en un tiempo corto (proceso electoral) - de los votantes. Miller y Shanks en

su obra The New Voter (1996) resaltan la importancia del remplazo generacional, pues

este redefine la identificación partidista. A este enfoque prosiguieron otros que

contemplan la construcción de la opinión de los electores respecto a los organismos

politicos y sociales en el momento que se realizan los procesos electorales: la preferencia

partidista, movilidad poblacional y el balance de las políticas públicas (Peña, 2007)
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La preferencia partlcipativa se asocia "al mapa cognitivo y afectivo del votante",

aparece la autoidenllficación según sector social, o bien, la identificación ideológica hacia

un partido politico bajo el trinomio izquierda-centro-derecha. La movilidad población se

relaciona con "los desplazamientos migratorios y la movilidad social" de los electores, esté

último definido por los actores, o por parámetros socioeconómicos establecidos por el

investigador o analista. Por último, "el balance de las politicas públicas para establecer la

orientación del electorado" (Peña, 2007), si el partido o candidato durante una gestión

previa a los procesos electorales tuvo un buen o mal rendimiento el comportamiento del

electorado apremia o castiga. Si bien, la evaluación del elector según el funcionamiento

del gobierno, se codea con la idea racionalista del voto retrospectivo no obedecen a un fin

mismo; en otras palabras la visión psicológica considera al individuo no sólo como un ente

calculador según costes y beneficios sino también por su orientaciones emocionales que

lo llevan a votar o no, por algún partido o cambiar su postura ideológica en los comicios

electorales.

1.1.3 Perspectiva racionalista (Rational Choice)": una mirada al individuo

racional.

El enfoque racionalista en el estudio del comportamiento del elector se distingue

de la perspectiva psicológica, pues asume que el elector es una persona que codifica sus

9 Rational Choice o Teoria de la Elección Racional (TER) está intimamente relacionada a la visión del
individualismo metodológico que contempla al indivjduo como actuante en la sociedad, pero en la serie de sus
decisiones esta presente la herencia de las estructuras; los individuos y sus relaciones sociales construyen y
reconstruyen instituciones como parte de la misma acción; es decir es una construcd6n inductiva que se
traslada a la explicación deductiva. Además se basa en la concepción de homus economicus, Que interpreta el
comportamiento de los individuos (racionales, capaces de decidir y actuar) insertos en una dinámica de costos
y benefiCIos similar al de los agentes del mercado, que siempre tienden a maximizar su ulilidad o beneficio y
reducir los costos O riesgos Para mayor detalle véase (Elster, 1989 y 2005). la contribución de la teoria
económica de la democracia de Joseph Shumpeter (1971) encama la visión de la TER. para sustentar, en
materia del comportamiento electoral, la asociación del escenario politico y su dinámica con la dinámica del
mercado. a su vez los ciudadanos son considerados consumidores de la politica y los partidos políticos
vendedores de promesas políticas a cambio de votos.
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preferencias ---€ntendida como la evaluación de los costos y beneficios posibles sobre

determinada situaclón- y se define en ámbitos de corto plazo; por tanto la elección es

individual (personalizada), y responde a características y percepciones particulares de los

actores.

Los estudios racionalistas surgen de la inquietud sobre los factores a corto plazo

que repercuten en el voto desde una perspectiva del individuo para comprender el

comportamiento electoral, y diferenciar entre cambios y tendencias. Beatriz Malagoni

menciona que los "estudios que están esencialmente basados en teorías de corte

sociológico, no logran predecir los cambios en el comportamiento electoral determínados

por las variables políticas de 'corto plazo': campañas políticas, candidatos, situación

económica y política prevaleciente y desempeño de los partidos políticos en el poder"

(Malagoni, 1994; 310). Aún así, los enfoques racionalistas se adentran a gran desafió, el

cual permanece pendiente. Carmíes y Huckfeldt mencionan que el enfoque racionalístas

se adentró a un acertijo muy peculiar, se preguntan: "¿por qué un individuo racional

invertiría en los deberes ciudadanos (el voto) cuando el efecto de cada inversión particular

es probable que sea trivial o poco importante?" (Carmies y Huckfeldt, 2001; 331).

La paradoja expuesta por estos autores, cuestiona la premisa epistemológica del

enfoque racional (el individuo racional). En un primer plano, se identifica como individuo

racional al elector informado y preocupado por temas o asuntos especificas (Intereses y

expectativas) adentrados en el debate político que elíge según fines pragmáticos e

instrumentales Pero ¿cómo se definen las cualidades o características (sean pragmáticas

o de expectativas) de este índividuo racional y, en consecuencia, por qué razones acude a

votar o se abstiene o anula su voto? Además ¿cómo se explica el supuesto "que el elector

discierne, jerarquiza, evalúa la oferta electoral y a partir de ahí escoge al partido y al

candidato que se acerca más a sus intereses y expectativas?"(Peschard, sIr: 71). Algunos
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autores adhieren consideraciones de tipo valorativas (deberes/sanciones) que se integran

al análisis racionalista, con el propósito de subsanar las ausencias de la concepción

pragmática: los individuos evalúan y construyen su percepción, y con base a ella toman

decisiones electorales10 A pesar, la construcción analítica de la conducta racional

(individual), permanece ambivalente o más bien pendiente. Por ahora dejaremos las

interrogantes abiertas.

Downs en su obra An Economic Theory of Democracy (1957) resalta la

importancia de las percepciones de los electores con base a la evaluación sobre los

costes y beneficios que trae consigo la votación, asi como las expectativas hacia los

candidatos o partidos politicos. La corriente racionalista considera dentro de sus

herramientas analiticas el voto estratégico o útil trabajado por Downs, que se refiere, a "la

decisión de un individuo de expresar sinceramente sus preferencias electorales en una

contienda electoral, en la que su primera preferencia no tiene oportunidades de ganar,

resulta Irracional votar por este, especialmente, si su sufragio puede ser utilizado para

dirimir la eleCCión a favor de su segunda preferencia" (Downs citado en Poiré, 2000)." El

voto estratégico posee un creciente acervo bibliográfico, pero se obstaculiza por los

límites metodológicos que deja cuestionables las hipótesis emitidas por sus defensores;

ya que se presenta la inquietud de ¿si realmente se desarrolla el voto estratégico o

solamente es casualidad de la orientación apática hacia un partido o candidato en

especifico?

10 Son el caso de Fiorina en Retrospective Vohng in America National Elections (1981). (Carmles y Hucl<feldt,
2001), (Dunleavy, 2001), (Buendía, 1997) (Buendia y Somuano, 2003) entre otros
11 Poiré (2000) cuestiona la teoria racional de Downs por su análiSIS con base a datos agregados en lugar de
desagregados, ya que los primeros, segun él, pueden distorsionar la conducta individual raCional por que se
pierden en la masa. Pero, paradójicamente, cntlca su intendón de asodar la conducta social partiendo de la
suma de conductas racionales individuales que él mismo retoma, Este no es un problema particular del autor.
sino de las limltantes metodológicas con respecto al avance teórico. Es decir, en términos teóricos el
comportamiento electoral ha tenido un gran avance teórico pero se fragmenta a la hora de preguntamos,
¿cómo operacionalizar los supuestos teóricos en lo que nombramos realidad? La problemática retoma un
inmenso debate sobre el papel de las ciencias sociales en la sociedad y sus aportaciones en el conocimiento
de la condición humana, el cual no se revisara en el presente trabajo.
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La propuesta de Fiorina sobre el voto retrospectivo y el voto prospectlvo

analizados en su obra Retrospective Voling in America Nalional Eleclions (1981) ha sido

insumo de muchos análisis como criticas. Para la autora el voto retrospectivo se entiende

como la evaluación subjetiva entre costes y beneficios de votar o no hacerlo, que

considere la eficiencia y eficacia de un gobierno en la satisfacción de beneficios. Por su

parte el voto prospectlvo retoma las expectativas esperadas por los electores

considerando su situación socioeconómica individual (yen algunos casos colectiva) para

tomar la decisión de votar por algún partido o abstenerse. Beltrán expresa que el voto

retrospectivo, de manera sintética, asume que "los individuos cuentan con un

ordenamiento de preferencias consistente frente a un conjunto de posibles alternativas y

que este ordenamiento es completo (puede comparar todas las alternativas posibles),

reflexivo (lo puede comparar con él mismo) y transitivo. El votante elegirá la alternativa

que le brinde mayores beneficios" (Beltrán, 2003). Pero acepta que las condiciones de

acceso a la información tienden a poner restricciones para que los electores evalúen el

desempeño de los gobiernos o candidatos políticos. Con lo anterior se deduce que los

electores que posean mayores insumos para evaluar y decidir tienden a acrecentar su

participación electoral.

Sin embargo, la postura de Downs al respecto es muy reveladora sobre la relación

entre del acceso a la información y mayor participación. Downs incorporó al debate el

abstencionismo racional; este fenómeno argumentando que el ciudadano más Informado,

contrario a las políticas de democratización y de consciencia politica, tendencialmente es

el que más se abstiene12 Por tal razón la participación política electoral es más

conveniente, y tiende a suceder más, cuando se poseen ciudadanos tipicos que buscan

atajos de información en su cotidianidad (charlas con amigos, familiares, compañeros,

" Para el caso meXIcano puede observarse Salazar y Temkin (2007).
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información mediática, periódicos, percepciones de gobierno, discursos etcétera) para

confonnar su orientación de su decisión electoral (Carmies y Huckfeldt, 2001). El

desarrollo de la democracia posee mayores posibilidades con la incorporación en el juego

electoral de ciudadanos tipicos cuya participación electoral se sustenta en atajos

informativos que definen sus preferencias electorales.

Recientemente, algunos autores rescatan los argumentos emitidos en la obra The

new american voler (1996) de Warren Miller y Merril Shanks realizada en la Universidad

de Harvard, que dan pie a la incorporación de la perspectiva ecléctica en los análisis del

comportamiento electoral. El modelo de esta perspectiva es muy complejo: ya que se

concentran las aportaciones de las tres tradiciones; incorpora caracteristicas

socioeconómicas, la identificación partidista y las predisposiciones, el voto retrospectivo y

prospectivo referente a cualidades explicitas de candidatos, el papel que funge el contexto

social y las interacciones que definen las opiniones y percepciones de los votantes por

medio de la infonnación y evaluación (Peña, 2007; Carmies y Huckfeldt, 200; Dunleavy,

2001). Sin embargo, nos concentraremos en definir las tres tradiciones teóricas con el

propósito de revisarlas en su particularidad. Lo anterior no contradice el hecho que

estudios recientes hayan o estén considerando las aportaciones para, después,

condensarlas en una sola teoría, pero el problema al cual nos enfrentamos es: ¿cómo

integrar las aportaciones teóricas de forma coherente con las limitaciones teóricas y

metodológicas en los casos particulares? Es necesaria la fundamentación epistemológica

de la perspectiva ecléctica, pues no se trata de aSimilarla como un coctel de frutas, donde

los mejores elementos se integran en un recipiente, y argumentar que la mirada teórica y

metodológica es más certera. El hecho de conjuntar las diferentes perspectivas trae

consigo beneficios y a la vez limitaciones.
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Sin lugar a dudas muchos trabajos desarrollados a finales del siglo XX y a

principios del XXI realizan asombrosos intentos, y a pesar de ello la mayoria ha tenido

que posicionarse en una tradición teórica. El debate sobre el punto de abordaje de los

estudios electorales perece un enredo de posturas que tiene dificil solución. Coincidiendo,

parcialmente. con la tesis emitida por (Carmies y Huckfeldt, 2001) - este enredo puede

encontrar cierto esclarecimiento si nos referimos a estos puntos de abordaje no como

antagonismos enraizados sino como convergencias y distinciones analíticas13.

13 La tesis propuesta por Carmies y Huckfeldt (2001; 330) dice: "lo peligroso de considerar estas tradiciones
separadas es que ignoramos sus semejanzas para centramos en sus diferencias; de ese modo el bosque
desaparece por culpa de los árboles. [1 cada una de las tres tradiciones (sociológica. pSicológica y
racionalista) se dirigió a un desafio disllnto de la teoría democrática. [... ) pero en el camino, éstas han tenido,
además. a converger en una misma visión del ciudadano en las políticas democráticas
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11. LA TEORíA DE LA MODERNIZACiÓN.

Las teorias son supuestos analíticos, que se relacionan con la intención de

explicar un hecho o proceso. Existen teorias que por su validez se van conformando en

paradigmas", que son puestos en tela de juicio. Las criticas a los paradigmas son con el

propósito de reforzar o desacreditar: estos, se enfrentan constantes crisis cuya

culminación puede ser la invalidez del paradigma o la validez del mismo.

Uno de los paradigmas en las ciencias sociales, particularmente en la sociología,

y pese a ser uno de los más cuestionados-eon obvias rectificaciones al planteamiento-

persiste. Hasta la fecha, la propuesta del Estructural-Funcionalismo de Talcott Parsons

sigue siendo orientación en los avances teóricos en las ciencias sociales. Si bien, hoy en

dia podemos cuestionar varías de los postulados tendemos a reconocer otros que van

definiendo las investigaciones. En este apartado retomaremos de forma breve el

planteamiento de Parsons en cuanto al cambio social, así como de algunos seguidores

que fueron insumo teórico para la teoría de la modemización. Además, se enunciaran las

premisas principales del planteamiento de la Teoria de la modemización y las propuestas

de estudiosos para el caso de America Latina para después adentramos al contexto

mexicano y las aportaciones de esta teoria en los estudios de participación electoral.

En un primer momento podemos mencionar que la Teoría de la Modemización

considera la existencia de dos tipos de sociedades que se distinguen en -relación a

características de tipo socioeconómico (medios de producción, niveles de alfabetización y

urbanización) y político (exístencia de instituciones democráticas de partícipación) -:

,. La definición de -paradigma- la comprendo en el caso similar que propone Thomas Kuhn (La estructuro de
las revoluciones cientificas) como la serie de explicadones desarrolladas en el proceso histórico, y que se
consideran como postulados a priori que orientan la tonnulación de hipótesis para la elaboración de tareas de
investigación. Los paradigmas son dinamicos aunque con cierta estabilidad, pues se enfrentan a la continua
crítica y enunciación de innovadores postulados. Pese a ello los paradigmas van construyendo su propia
validez o invalidez, basada en la aceptación de postulados analiticos por medio de la corroboración empírica o
bien por la aceptación dentro de los circulas de estudio.
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sociedades tradicionales y sociedades modernas. La sociedad tradicional se caracteriza

por poseer regiones rurales con poca densidad de población que depende

económicamente de sectores productivos primarios como la agricultura, pesca y

ganaderia; sus niveles de alfabetización y de acceso a la información política son bajos, y

por ende se presenta una baja participación; y su dinámica social depende fuertemente de

lazos emocionales. Por el contrario, las sociedades modernas se definen por sus altos

indices de urbanización, de educación y acceso a los medios de Infonmación y de abasto;

su dinámica social depende de relaciones interpersonales y una constante participación

politica.

El concepto de modernización se interpreta como el cambio social, o bien el

transito de las sociedad tradicional a la sociedad moderna, que intenta expresarse en los

fenómenos de cambio en la sociedad. Fenómenos que se remiten a las transfonmaciones

percibidas en las estructuras y coyunturas sociales, así como la modificación o Injerencia

en las actividades o valores individuales.

Carlota Solé, menciona que la teoria de la modernización posee dos vetas de

análisis: por un lado la teoría de la comunicación, cuyo principal representante, Daniel

Lenner, observa a "los individuos que componen la sociedad modernizante" e identifica

los cambios a partir del desenvolvimiento de las actividades productivas y politicas por

medio del incremento de la urbanización, y con ello el crecimiento de la población

alfabeta. En contraparte, la teoria de la diferenciación se enfoca a los cambios en la

estructura de la sociedad, pero sus análisis obedecen a "un carácter de adaptación de las

sociedades respecto al medio ambiente externo" (Solé, 1997: 116).

En sintesis, la teoría de la modernización plantea el transito de la sociedad

tradiCional a la sociedad moderna, para el cual el Estado es protagonista que orienta la

transfonmación en las actividades productivas más dinámicas (industriales y financieras),
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fomento en la economia de acuerdo a parámetros macroeconómlcos, el establecimiento

de instituciones democráticas y políticas dirigidas a la adopción de valores ciudadanos

(Huntington, 1997; Eisenstadt, 2003). La teoria planteaba una propuesta inequivoca para

el impulso del cambio social en las emergentes naciones autonombradas democráticas.

Se asemejaba a una relación causal bajo "el supuesto de que el desarrollo

socioeconómico [... ) debia ir acompañado de más democracia, es decir de más

participación y competividad política" (Lehr, 1985: 54) Empero, la teoria plantea variables

de interés para la explicación de fenómenos presentes en determinadas reglones y

realizar análisis comparativos en referencia a la participación electoral. El punto consiste

en no identificarla como una teoria per se institucional, si no obsérvala como lo que es:

una teoria que no esta exenta de posturas de sus autores y errores, y por lo tanto puede

variar la visión, orientación o uso de la misma. Ejemplos claros son las constantes criticas

realizadas al modelo teórico, pero que se orientan sobre éste para explicar un fenómeno

desde la interpretación da cada autor (Huntington, 1997; O'Donnell, 1972).

11. 1 Breve mención de la influencia de Parsons.

La obra de Parsons es muy basta, pero sólo se considerará las argumentaciones y

aportaciones respecto al análisis del cambio social. Parsons considera a la sociedad

como un sistema social que está conformado por posiciones y relaciones 15,

interdependientes que configuran su propio "equilibno estable", que no está exento de

15 Es preciso hacer nota, ya que nos referimos al concepto de relaciones sociales. las cuales deben

comprenderse como la interacción entre dos o más actores. Por medio de la interaooón se reconoce al otro

(conocimiento mutuo). y se delimitan las acciones (actividades) de las personas en relación con los valores y

las normas. La unidad mlnima, según Parsons, es el papel-posición (rol) de las personas dentro de un sistema

sooa!.
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alteraciones por medio de los procesos de variación que recaen en si mismo y en sus

elementos (estructura-relaciones).

El sistema social representa la totalidad, y dentro de si existe una serie de

subsistemas que articulan el funcionamiento del todo desde su propia dinámica y

estructura. Asi pues, puede observarse cinco tipos de subsistemas o sistemas: 1) el

sistema político (normas e instituciones); 2) el sistema económico (el mercado); 3) el

sistema cultural (pautas de comportamiento intemalízadas); 4) el sistema social

(interacciones/relaciones), y, por último, 5) el sistema de la personalidad (constrtución de

la persona-rol). Los sistemas son diferentes, pero íntimamente relacionados, por lo cual

los cambios sufridos en un escenario repercuten en mayor o menor grado sobre los otros.

Parsons entiende el cambio social como un proceso de variación en el que

convergen, la diferenciación estructural y el desarrollo de mecanismos que integran las

diferencias; los "procesos de cambio que, como tales, son procesos que trastornan el

estado inicial de equilibrio y después establecen un nuevo estado de equilibrio.. ."

(Parsons, 2003: 85). Sin embargo, el cambio es propiciado por un proceso de

diferenciación: "la relación de un sistema social con su ambiente que desde el principio

choca con la definición de la situación para una o más clases de unidades actuantes

dentro del sistema, y después tiene repercusiones que pueden ejercer presión a favor del

cambio sobre tipos institucionales normativos. Dicho tipo de presión .. es el sentido de

diferenciación (Parsons. 2003: 89 cursivas agregadas).

En contraparte define la concepción de estabilidad, como un proceso el cual se

desarrolla a partir de cuatro supuestos: 1) se le considera como modelo normativo por sí

mismo; 2) implica un nivel mínimo de acción entre las unidades de acción (benéficas y

restrictivas); 3) posee institucionalidad la cual remite a la aceptación de la "definición de la

situación", es decir la representación de la relación entre el sistema y el ambiente; y 4)
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dicha institucionalización culmina con su integración a un sistema más complejo y

general. En este sentido es preciso "designar la estabilidad en la velocidad y la dirección

del proceso, no como un estado en el que no ocurre nada" (Parsons, 2003: 86).

Las fuentes de cambio pueden ser endógenas; éstas, tienden a mantener

constantes ciertas instituciones y pautas de conducta, o bien, su carácter es neutralizar

los cambios de forma que se asimilen; y las exógenas cuya fuerza proviene del exterior

(cambios en el sistema económico, politico y social, o por alteraciones en el ambiente

fisico) que modifican la estructura del sistema cultural y de personalidad. El tipo ideal de

la estructura de la personalidad esta constituida por la motivación y el grado de

satisfacción o negación; y la Institucionalización de los valores culturales y la importancia

que el actor le otorga al sistema cultural para integrarlo a su personalidad (roles) 16. Sin

embargo cualquier variación sobre este sistema modifica la definición de la situación y la

conducta de las personas17

El sistema social se hace aún más complejo, las estnucturas e unidades tienden a

especializarse con el propósito de construir una estructura normativa más universal para

16 Una de las fuerte criticas al modelo de Parsons sobre la personalidad es la implicita mención del individuo
como un sujeto que carece de imaginación para contradecir la regla o norma. Para observar algunas criticas
véase (Glddens,1998)
17 Un estudio posterior realizado por Glno Germani (1971) en America Latina se sustenta en la propuesta de
Parsons sobre la transiCión (sociedad tradiclOna~moderna) de que enfatiza que el cambio social persiste un
proceso de diferenciación, que tiene Que ver con el inicio histórico y coyuntural de la transición además de las
distinCiones en las caracteristicas estructurales (económicas, sociales y de poder). y del tránsijo ideológico de
las sociedades.

Es decir, el proceso de transid6n iniciado en América Latina se diferencia de los procesos que
ocurrieron u ocurren en Occidente en fonna y contenido. e indusive de los mismos países que conforman el
continente americano. presenta en menor o mayor medida peculiaridades del cambio entre una sociedad y
otra. que a su vez se desvía de aquellos que iniciaron su proceso de transición antes. Sin embargo. en dicho
proceso se obseNa no s610 la desviación sino también una incorporación de carácter influyente de las
primeras en iniciar el proceso sobre las que comienzan. Germani nombra a este fenómeno de asincronía en el
cual se integra una perspectiva de -retraso~. que no es una ausenda de cambio sino un cambio que no es del
todo congruente con cierto modelo de transición. comenzando por la rapidez que exigen los cambios. La
asincronia también es caracterizada por el efecto demostración y el efecto fusión. En el primer caso se refiere
a la existencia de influencia sobre los que iniciaron el proceso después en forma de aspiradón hacia el
modelo de transición, que provoca una presión y tensión en la transición tardía acrecentando los niveles de
aSlncronia y disminuyendo la temporalidad del proceso mismo. El segundo es referente a la integración de
estructuras diferentes de forma más o menos funcional y le otorga esta intensión de transformaCión; cuyo fin
es la integración plenamente de las diversas esferas o sectores que han permanecido ajenos al cambio. vale
decir llegar a las zonas y gnupos todavia identificados por rasgos tradiCionales.
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mantener la estabilidad. Estas enunciaciones fundamentaron los siguientes estudios que

consideraban dentro del cambio el concepto de modernización como la transformación

gradual de un tipO de sociedad a otra con base en el cumplimiento de pautas

estructurales.

11.2 La conceptualización del desarrollo económico y desarrollo politico.

Una de las primeras conceptualizaciones de la modernización fue la del desarrollo

económico por su carácter estructural y acelerado ritmo de crecimiento y de

diferenciación. El desarrollo económico es propio de la estructura económica pero se

sustenta en gran parte de previas condiciones sociales y politicas que posibilitan su

desenvolvimiento; es la "transferencia del ingreso de qUienes menos gastan

productivamente a los que gastan más productivamente" (Rostow; 2003: 257). El

desarrollo económico o bien el desarrollo autosostenido, como lo nombra Rostow, se

establece sobre la relación inversión/ producción/consumo/reinversión en nuevos sectores

económicos, que se expresa de diferente manera en cada región.

Rostow distingue el cambio considerando dos casos generales, el primero

sustentado bajo el supuesto de la sociedad tradicional, con una estructura económica

agraria, el uso de métodos productivos estables, y una formación preventiva del capital

(ahorro e inversión sin presentar riesgo de pérdida). La dificultad radica en transformación

de los valores tradicionales hacia una lógica de valores modernos, además de poseer

recursos materiales que fortalezcan el desarrollo.

Los móviles de cambio (despegue)'·, no necesariamente surgen de la estructura

económica, estos pueden ser políticos, ideológicos, particulares o colectivos. En dicha

" El despegue desde la construcción ideal. Rostow (2003; 256). considera. el aumento de la inversión ---<lel 5
% o más del 10% del Producto interno bruto (PIS). La creación de uno o más sectores productivos
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sociedad el cambio se presenta a través de un grupo directivo con una fuerte idea de

progreso, que se sustenta en la amplitud de los procesos del mercado, el cual se respalde

en la sociedad para ejecutarse. La apertura puede derivarse de la inversión extranjera con

el propósito de aumentar la producción de productos (agricolas o manufacturados) que

dinamicen el mercado interno y acrecienten las relaciones externas. Con ello se

conforman nuevas instituciones de regulación comercial y polit¡ca, fortaleciendo las

comunicaciones y la importación de tecnología.

Se trata de diversificar el mercado en sectores productivos primarios,

suplementarios y derivados. En el último periodo depende de su carácter adaptativo a los

efectos producidos por los cambios en la estructura económica, política y social. "Su

fuerza procede de la multiplicidad de formas de sus efectos, cuando una sociedad está

preparada para responder positivamente a dichos efectos" (Rostow, 2003: 263).

Otra postura sobre el desarrollo económico es la propuesta por Smelser (2003:

235), que lo entiende como "el crecimiento de la producción por habitante". Pero la

transición, partiendo de tipos ideales, se sustenta en tres categorías de cambios

estructurales que se ramifican a través de la sociedad: diferenciación, integración y

perturbaciones sociales como una interpretación causal del cambio. Estas categorías,

menciona el autor pueden converger en determinadas sociedades (pre-modernas) o bien

desarrollarse de forma causal.

(manufactureros) esenCiales con alta tasa de desarrollo. La creadón de una estructura politica. sodal e
institUCional que potencial ice al sector modemo. Los móviles pueden atribuirse: a) una revolución politlca,
dirigida por un grupo que reconfigure el sistema politico y lo oriente hada la idea de progreso materializada en
insütuciones económicas basadas en el financiamiento. la inversión/reinversión, la distribución del ingreso y el
gasto, b) la innovaCión tecnológica la cual no sólo aumente la magnitud de la producdón sino que la desplace
hacia nuevos sectores produdivos: e) el ambiente internacional, recientemente, favorable que diversifique y
acelere la inclusión de nuevos productos o servicios al mercado, consecuencia de una demanda generalizada
de productos innovadores o aún no explotados, y de la respuesta positiva sostenida y reforzada que mantiene
constante el proceso de despegue por medio del aumento de innovaciones y de inversión.
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Para el autor la fuente de cambio estructural se desarrolla en el avance de los

procesos científicos y su aplicación (tecnología) en los procesos productivos, que en

forma expansiva benefician a la población, por medio del incremento de la riqueza y la

distnbución de la misma. Por medio de las industrias y del desarrollo tecnológico las

sociedades presentan modificaciones en sus esferas sociales que puede acercar más las

diferencias sociales o bien acrecentarlas. La diferenciación se enfatiza, desde la postura

del autor, en la especialización de las actividades económicas (incremento de las

actividades productivas secundarias y terciarias), actividades familiares, en el sistema de

valores (individualización), yen el sistema de estratificación (incremento de la población y

desfase en la educación o especialización de una rama laboral), que acrecienta la

complejidad social.

Estos procesos, por su carácter, tienden a dividir a la sociedad, en el transcurso a

una modernización, la integración es necesaria para unificar los sistemas productivos en

los sistemas politicos que presentan mayores exigenCias por parte de sus habitantes: son

procesos de desarticulación y articulación. Tras el desarrollo económico, el escenario de

la modernización trae consigo desigualdades mismas que desembocan en movimientos

sociales, que atraen a aquellos que perdieron sus vínculos socíales por la diferenciación y

que no fueron integrados en el nuevo orden social. Para Smelser las perturbaciones

sociales resultan de las discontinuidades entre diferenciación e integración.

Sobre la concepción del desarrollo político, "pueden destacarse tres

características principales: 1) la organización racional del Estado, incluyendo una alta

eficiencia en el cumplimiento de funciones estatales en expansión y cada vez más

diversificadas, especializadas y centralizadas, propias de una sociedad industrial; 2) la

capacidad de originar y absorber los cambios estructurales en las esferas económica,

política y social, manteniendo, al mismo tiempo, al menos un mínimo de íntegración; 3)
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algún tipo de participación política de toda o de la gran mayoria de la población adulta".

(Germani, 1971: 20)

En lo político "la implantación de sistemas unitarios de administración, la

unificación o regularización de los Impuestos, el establecimiento de tribunales modemos,

y en etapas posteriores, la implantación de tipos limitados de representación, modificaron

de forma gradual las estructuras y orientaciones politicas generales." (Eisenstadt, 2003:

280). En la nueva estructura de las instituciones políticas, predomina el poder ejecutivo.

"Está relacionado con la gran importancia dada a la actividad económica estatal y con la

necesidad de promover la adhesión general al Estado nuevo y la lealtad hacia él."

(Eisenstadt, 2003: 290). Tanto el poder legislativo como el judicial se comportan de forma

pasiva, reduciendo al mínimo su influencia y poder.

Huntington, sobre esta temática enfatiza que la modernización política, se refiere a

la movilización social entendida como el remplazo de los actores sociales que cambian

sus actitudes, valores y expectativas distintas a las vinculadas con el orden tradicional,

debido al desarrollo de la economía de las naciones (industrialización-urbanización). La

modernización política en sintesis "implica la racionalización de la autoridad, el reemplazo

de un gran número de autoridades políticas tradicionales, religiosas, familiares y étnicas

por una única autoridad política secular, nacional [... ]que trae aparejada la diferenciación

de nuevas funCiones políticas y de desarrollo de estructuras especializadas para

ejecutarlas [... ) Las jerarquias administrativas se vuelven más elaboradas, más

complejas, más disciplinadas, sustentadas en los meritas personales. Por ultimo, significa

una creciente y ampliada participación politica de grupos sociales de la comunidad

politica" (Huntington; 1977: 41-42 cursivas agregadas) Poco a poco se fueron
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construyendo mayores análisis que desde la postura de O' Donnell fueron forjando la

ecuación, más desarrollo económico igual a mayor probabilidad de desarrollo político'9•

Si bien en este trabajo nos enfocamos en un elemento de la participación política

(vale mencionar, participación electoral) la argumentación de Huntington es de utilidad

para el análisis en concreto de las regiones. Huntington, argumenta que la participación

política debe considerarse a partir de dos variables que influyen en el grado de esta.

Enuncia que: 1) la participación política puede verse obstaculizada por el grado de

frustración política, originada por la falta de oportunidades de movilidad social --€n

términos estructurales definida por el incremento del ingreso Per cáplta y, en términos

psicosociales, con base en expectativas de bienestar; 2) la participación política puede

verse beneficiada (aunque también obstaculizada) por la implementación y cobertura de la

institucionalización política- el estableCimiento de instituciones políticas que garanticen la

forma de gobierno y de administración de recursos a partir de la participación electoral y

de la legitimación del sistema político que se sustente en la racionalización de la autoridad

(Huntington, 1977:60 cursivas agregadas). Con base en lo anterior se observa un fuerte

apego a la teoria de Parsons sobre el cambio social, y de su visión a partir de tipologías

sociales (sociedad tradicional-sociedad moderna), y del transito de una a otra por medio

del desarrollo de fenómenos materiales sintetizados en las variables socioeconómicas y

políticas, que convergen en determinadas naciones.

.. Esta ecuaci6n se presenta en O'Donnell (1972) en la cual el autor critica algunos postulados referentes a la
adopcl6n a priori de los fundamentos te6ricos, para después reforzarlos con su propuesta sobre la
operacionalizaci6n de las variables de una forma que intenta ser más heterogénea.
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111. PARTICIPACiÓN ELECTORAL EN MÉXICO: APORTACIONES Y

PROBLEMÁTICAS.

En el siglo XIX con la apertura del voto universal y secreto, asi como la

constitución de partidos políticos cuyo propósito residia en ser organismos de

participación, representación y de organización del sistema político democrático

conformaron la democracia de parditos o de masas2
". A la democracia de masas

después de casi un siglo se comenzó a cuestionar principalmente sobre los mecanismos

de representación-eompetividad, equidad, participación electoral, responsabilidad y

transparencia- y su relación entre el electorado y los partidos politicos sobre la

importancia y la orientación del voto.

La democratización del sistema politico mexicano propició la recepción de teorías

y metodologías del comportamiento electoral. Si bien los autores mexicanos recibieron las

teorías y metodologías de autores residentes en los Estados Unidos, éstos colaboraron

con sus esfuerzos en la construcción del conocimíento del electorado y en particular en la

descripción y explicación de los cambios electorales en México. Pero, por qué el estudio

del comportamiento electoral robo los reflectores a mediados del siglo XX, atrayendo la

atención de académicos, posteriormente, de políticos y de la sociedad, así como las

repercusiones en el sistema democrático mexicano, ¿cuáles son las aportaciones teóricas

y metodológicas en el caso mexicano?

20 Manin (1998) describe la democraCia de partidos (para el caso de Norteamérica y Europa) como un
escenario donde la politlca era condicionada por los partidos polllícos: éstos deciden sobre la agenda política
y los candidatos (activistas y burócratas). construyen divisiones reales e imaginarias en el electorado,
organizan las contiendas electorales, poseen los medios de comunicación y la facultad de negociar como
conglomerado la agenda de gobierno; en consecuencia se fragmenta el vinculo entre los electores y los
representantes después de cada elección-ya que la responsabilidad de los representantes era con el partido
y no con los votantes (Manin,1998). Algunas de estas cualidades aún se reconocen en el contexto mexicano,
aunque no podemos desacreditar que existen cambios en el sistema democrático que estan orientados a
fracturar dicha organización polillca, pflnclpalmente en el ámbito electoral.
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La participación electoral a principios del siglo XX en México no poseía mayor

Importancia para el acceso y el ordenamiento del sistema político, era impensable el

cambio en la elite de poder, ya que los cargos públicos se garantizaban por el cacicazgo,

el c1ientelismo y la apropiación violenta durante los primeros años del establecimiento de

la democracia como sistema político. La época posrevolucionaria manifestó el cambio de

la élite política más no de la forma de ejercer el poder y, por ende una creciente

ínestabllldad politica: aún los votos no eran considerados artifices del acceso al poder sea

de forma directa o indirecta, mas bien se presentían desconocidos, inefectivos y

manipulables por los caciques regionales, estatales y presidenciales. La forma más

fehaciente, seguía siendo, el uso de la violencia.

Los conflictos se hacían presentes antes, durante y después de los procesos

electorales cuyas repercusiones afectaban a la vida política, económica y social. En

contraparte se buscaba reducir los conflictos electorales, garantizar una mayor

organización del gobiemo e incentivar la participación electoral por medio de la

construcción de sistemas electorales. Pese a los esfuerzos, las practicas clientelares y la

coerción del voto determinó el comportamiento electoral de forma favorable a la élite que

ostentaba el poder. Poco a poco se establecía una estructura jerárquica del poder,

protagonizada por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), donde los llamados

ciudadanos eran los más pe~udicados (Molinar, 1993).

En México el PRI se adjudico de gran poder durante el siglo XX, para establecerse

como partido hegemónico. La participación electoral a mediados del siglo se determinaba

a dos escenarios: 1) los votos duros; y 2) los votos cambiantes. El voto duro se asociaba

con los votos realizados a favor de un partido político, principalmente hacia el PRI,

caracterizados por el corporativismo y el clientelismo. El voto cambiante se comportaba

de diversa manera según la preferencia hacia los partidos opositores, o bien la anulación
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y abstención del mismo en determinados periodos. Además los votos se distinguían entre

los votos militantes (duros) y votos de los nuevos votantes (población con reciente edad

para votar).

En el presente se sigue considerando de la misma manera el voto duro y

cambiante como escenarios, pero se diferencia con la presencia de otros partidos que

compiten por reforzar sus votos duros y en la coaptación del mayor número votos

cambiantes que garanticen el triunfo electoral. Lo curioso es que el PRI sigue

manteniendo entre los partidos políticos el mayor promedio de votos duros, por medio de

la sociabilización de los votantes potenciales o nuevos", mientras que todos los partidos

políticos compiten por la obtención de un mayor número de los votos cambiantes22
.

Se puede deducir que la atención hacia el comportamiento electoral emergió de la

crítica al sistema político existente que inhibía la participación del electorado, que se

suponía ser parte fundante del propio sistema democrático. Es decir, se contempla que la

premisa de la democracia representativa es la elección de representantes de forma libre,

universal y secreta por parte de los electores que otorgan el derecho a gobernar y el

11 La obra de Rafael Segovla La politización del niño mexicano (1975), se concentró en la socialización de los
niños y su incorporación afectiva hacia un partido en la política mexicana. Rescata la importancia de las
instituciones del Estado para la construcción de la cultura politica mexicana; la premisa sugerida en su análisis
se sustenta en observar a las escuelas como el escenario regulador o factor decisivo en el aprendizaje político
de los niños Si bien la familia es un agente de socializaaón politica. éste, no puede controlar el aprendizaje
de los niños que depende de su entorno (escuela. pares. medios de comunicación): ·son estos agentes
quienes transmiten las normas que el niño debe interiorizar y no s610 las transmite sino que obliga al niño a
aceptarlas, asumirlas y convertinas en parte consustancial de la naturaleza. Los dudadanos se fonnan, ni
nacen ni se hacen solos· (Segovla crtado en Molinar. 1996:32).
22 En los últimos años Moreno recupera la identificación partidista y argumenta que ~la identificación partidista
se concibió, pues, como un rasgo afectivo que le daba sentido y significado a otras áreas de las actitudes
politicas y conducta individual, asi como a las caracteristicas generales de un sistema politico competitivo.
como la distribucíón y el balance de las fuerzas politicas· (Moreno; 2003:22). Para Moreno la socíedad
mexicana presenta ·un doble fenómeno en la identificación partidista que se puede llamar de conversión y
remplazo· (Moreno: 2003: 13). El votante mexicano va cambiando su orientación del voto de acuerdo a
factores estructurales ~ndiciones económicas de vida familiar (nivel de ingresos), escolarización de la
población, cambio generacional y coyunturales (confianza en las instituciones politicas y los candidatos,
comportamiento del gobierno y de los gobernantes, y la presencia de los medios de comunicación y
campañas politicas entre otros grupos de influencia); pero en su estudio no aborda el abstencionismo como
ob¡eto de análisis ni como parte de una decisión y, por tanto. de una identificación negativa hacia los partidos
politicos.
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respeto a las instituciones del Estado. Empero, la cuestión era; ¿cómo ejercer dicho

derecho politico (el voto) en un ambiente de coerción por las pocas posibilidades de

elección y el establecimiento de mecanismos que posibilitaran una emisión libre, universal

y secreta? Resultaba contradictorio; mientras se enunciaba la conformación del sistema

democrático se desarrollaba una serie de prácticas clientelares y coercitivas dentro de los

organismos primordiales del propio sistema politico. El sistema de partidos era muy

restrictivo, lo cual imposibilitaba una verdadera competencia entre los partidos; el manejo

de los recursos de campaña electoral permanecían sin vigilancia alguna; las instituciones

de arbitraje electoral estaban subordinadas al poder presidencial. En fin, las premisas de

la democracia representativas obedecian en el plano ideológico, más no en la estructura

politica.

La convergencia de criticas y cuestionamientos a la élite del poder, conllevó a la

búsqueda de instrumentos y mecanismos que posibilitaban una participación electoral

más activa. El comportamiento electoral reforzó dicha critica, pues los crecientes cambios

políticos, económicos y sociales influyeron en el abstencionismo, el apoyo a nuevos

partidos politicos con la esperanza de cambio politico, o bien para no votar por el PRI. Las

transformaciones en la participación politica electoral cada vez fueron llamando el interés

de académicos, en primera instancia, por conocer cómo votan y el por qué votan los

mexicanos.

Los primeros estudios del comportamiento electoral eran de tipo descriptivo, que

reflejaba el fuerte interés sobre ¿cómo votan los mexicanos? En la década de los sesenta,

México no fue la excepción en la realización de dichos estudios con la intención de dar los

primeros pasos en materia electoral. Los años sesentas marcaron el paradigma en

México de los estudios del comportamiento del electorado acompañado de los cambios
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sociales, económicos y políticos. 23 Los trabajos pioneros se plantearon; primero por el

interés dentro de la académica acompañada por un espíritu democratizador; segundo por

la limitada información, consecuencia de la inflexibilidad politica del régimen hegemónico

del PRI; Y tercero por el acceso a la tecnología y los costos materiales para realizar

encuestas que propiciaran otros datos.

La publicación de La democracia en México (1965) de Pablo González Casanova

mostraba datos electorales de forma general en las elecciones presidenciales, que

demostraba la hegemonía del PRI en materia de conducta electoral. SI bien se reconocía

dicha hegemonía y se consideraba a las elecciones como un medio para justificar el

acceso al poder de forma legítima, aunque sus prácticas eran arbitrarias--compra,

coerción, ocultamiento y suma de votos por parte de la élite priista. El interés fue

desarrollando la plataforma hacia una etapa de incorporación de otras variables, pese a

ser descriptivas, otorgaron un mayor acervo de datos y conocimiento de la problemática

del electorado (Molinar y Vergara, 1996)

La inclusión de la variable región y el análisis agregado de las mismas

convergieron con los estudios monográficos de las elecciones federales. Pero el auge de

los estudios descriptivos en México se presenciaron en la década de los noventa con la

realización de monografías de la conducta electoral a nivel federal que incluían, algunos

análisis a nivel estatal~onde se consideraban variables como la edad, sexo, empleo y

partido por el cual votó- que enfatizaban la paulatina pérdida del poder hegemónico del

PRI con base en la conducta electoral por estados, coordinados principalmente por

23 "A partir de la década de los sesenta, se acelera la diversificación de la estructura social. Ello tiene
expresión en el crecimiento y densidad poblacional, la aparición de nuevos grupos y dases: dases medias
urbanas, empresario modemo, proletario urbano y amplios sectores de la población urbanos marginados (... ]
estructura ocupacional establecida en actividades secundarias y terciarias (...J incremento en la población
alfabeta (... ] Ademas de la aparición de nuevos partidos politlcos y sucesivamente la incorporación de un
mayor numero de CIudadanos al juego electoral" (Estévez y Rancaño,1985). La anterior cita refleja los
cambios desde la teoría de la modernización. cuya influencia proviene del pensamiento estructural
funcionalista y marxista.
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Instituto de Estudios para la TransIción Democratica24 La influencia teórica de estos

trabajos radicaba en una visión estructuralista, pero la inclusión de la teoría marxista en

dichos estudios propició la incorporación de otras variables de tipo socioeconómico y de

antagonismo entre sectores de la población (urbano-campo). Resulta sobresaliente que la

mayoría de los estudios del comportamiento electoral realizados durante la década de los

cincuenta hasta los noventa sólo se consideraban entidades federativas y las elecciones a

nivel nacional; es decir los estudios del comportamiento electoral municipal permanecían

al margen del interés académico.

Pese a que los estudios descriptivos no aportan un analisis correlacional sobre la

conducta electoral y, mucho menos, de la decisión de votar por parte del electorado,

éstos, ·contribuyen al avance de la investigación de dos maneras proveyendo datos muy

valiosos, ya que sólo medíante encuestas o registros pueden obtenerse, e identificando

los patrones sistematicos de conducta que merecen ser explicados." (Molinar y Vergara,

1996:18).

111.1. La teoría de la modernizacíón y la participación electoral mexicana.

Los procesos de modemización y sus efectos -se reflejaban en un mayor indíce

de urbanización y educación; pero también en una mayor marginación y distinción entre la

urbe y el campo-en la sociedad mexicana conllevó a replantear la posición del PRI como

partido hegemónico y la crítica hacia sus practicas clientelares y autoritarias. Empero, se

reforzó a principios de la década de los ochenta con una profunda crisis económíca que

intensificó el marcado malestar social, prioritariamente, en los sectores medios hacia el

sistema politico, y específicamente al PRI. El descontento se reflejó en las continuas

24 Para mayores detalles sobre los autores y estudios realizados en los años de 1980, y a principios de 1990
véase en Molinar y Vergara (1996: 13·15). Resaltan los nombres de Ralael Segovia, Silvia Gómez Tagle,
Leonardo Valdés, Alberto Aziz Nassil, Juan Molinar entre otros.
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marchas de protesta y en la participación electoral en apoyo a los partidos opositores

ante la creciente inflación, pobreza y la crisis política. Las elecciones poco a poco se

convirtieron en una fuente de conflicto y competencia; los partidos de oposición

comenzaron a tener un papel más relevante en la arena electoral, principalmente, en los

gobiernos municipales a partir de las reformas electorales de 1994.

A partir de dichos fenómenos de diferenciación social y cambio en las estructuras

sociales, políticas y económicas los estudios del comportamiento del voto,

específicamente, de corte sociológico intentaban explicar el por qué los mexicanos votan

como grupo o regiones especificas25
: eran análisis que se sustentaban en la teoría de la

modernización.

Sin embargo, como lo demostraban los estudios de (Ames, 1970), (Deutsche.

1961) (Lehr, 1985) y (Estévez y Rancaño, 1985) para el caso mexicano la relación causal

no se hacia presente de una forma lineal e inequívoca; presentaba continuidades de un

régimen autoritario pero sustentado en los requerimientos democratizadores de las

naciones vanguardistas (Ames. 1970). Además los sectores de la población con mayores

índices de modernización en México, durante la década de los sesentas hasta ochentas

eran más proclives a no participar en los comicios electorales (Lehr, 1985) y (Estévez y

Rancaño, 1985)

La inclusión de la teoría marxista al análisis funcionalista propició la apertura al

estudio no desde una óptica lineal sino como una relación entre clases sociales o sectores

de la población que propician diversas formas de interacción y de cambio. Las

" Se abrieron nuevos centros de investigaCIón. estadistica y documentación electoral como el Centro de
Estadística y Documentación Electoral (CEDE). en la UniverSidad Autónoma Metropolitana. unidad Iztapalapa
(UAM-I) El propÓSito del CEDE. desde su fundaCión era ·proporcionar a la comunidad académica nacional e
internacional la información procesada de los resultados electorales y la documentación juridica y
bibliográfica pertinente" El Cede propicia información u forma profesíonistas en materia electoral. La mayoria
de los estudios son de carác1er sociológico. y puede consultarse en sus publicaciones como en revistas
editadas por la UAM-I Véase su pagina en Intemet http://csh.izt.uam.mxlcen_doclcedeflndex.html(consultada
el18 de diciembre de 2009).
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distinciones entre las regiones urbanas-rurales y población alfabeta-población analfabeta

no se asociaba como un transito de una sociedad tradicional a una moderna sino como la

distinción del comportamiento electoral. asi como la explicaCión de por qué los

campesinos votaban más. aunque a favor del PRI. que los habitantes de las urbes. La

respuesta desde una concepción marxista era que las condiciones paupérrimas de las

regiones rurales condicionaban el voto en apoyo al PRI.

Son diversos los estudios que sean desarrollado desde la postura sociológica

influidos por la teoría de la modernización. de los cuales sólo mencionaremos algunos. El

trabajO de Ames (1970). empleó como unidad de análisis las entidades federativas. y

apoyándose en las variables que establece la teoría de modernización. completó su

estudio en las elecciones federales de 1958 y 1964 sobre su relación con los resultados

electorales y el porcentaje de estos a favor del PRI. Estableció un análisis multifactorial

que consideraba el nivel de desarrollo (urbanización- población alfabeta) de las entidades

federativas. el grado de beneficios y organizaciones del PRI. membresía del partido y la

no integración histórica; sus resultados demostraron que la participación electoral

obedecía a una participación partidista que beneficíaba al PRI, primordialmente en las

zonas rurales. analfabetas y organizaciones del partído, y en menor medida en la zonas

urbanas. La aportación de Ames con su análisis multifactoríal y longitudinal proporcionó

materia para el avance de nuevos estudios que se concentraron en perfeccionar la

operacionalización de la propuesta de la modernización.

El estudio de Lehr (1985). contempló como unidad de análisis los distritos

electorales con la finalidad de homogenizar la densidad de la población. ya que las

entidades federativas presentan contrastes entre sus localidades y los distritos mantienen

un número de habitantes estándar. Y con ello tener un mayor acercamiento de la

población electoral y sus condiciones socioeconómicas (marcada bajo índices de
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desarrollo)26. Su esfuerzo puntualizó la noción temporal de las elecciones, además de ser

uno de los primero trabajos que contemplaron indices que demostraran la relación

existente entre las variables a nivel federal.

Los estudios electorales integraron sectores definidos de la población;

campesinos, obreros, partidistas, religiosos, profesionales, analfabetas, empresarios,

indigenas y con base en la autoidenllflcación ideológica (izquierda-derecha)27. Otros

análisis estudiaron la existencia de mecanismos de participación más competitivos para

incentivar una mayor participación electoral de ciertos sectores de la población (Molinar y

Weldon, 1990) Y (Molinar, 1993). Además la metodologia empleada cada vez era más

sofisticada para explicar los datos; los análisis de correlación de variables, análisis

factoriales y longitudinales.

Pero los análisis sociológicos se enfrentaron a duras criticas por su carácter

homogéneo y generalizador de las preferencias electorales; para muchos analistas

reflejaban una "falacia ecológica o universalista"28 - los resultados producto de los

análisis con datos agregados distorsiona o pervierte en la masa social a los electores

individuales; la condición de clase social puede o no ser determinante de la orientación

del voto.

En México a partir de la década de los noventa se presentaron diversos cambios

en el escenario social. crisis económicas, criticas al partido gobernante (fracturas entre la

26 Los ¡ndices de desarrollo "se expresan en avances de los niveles de educación, urbanización,
infraestructura y servicios públicos. producción industrial. acceso a la comunicación masiva entre otros" (Lehr,
1985: 54). Estudios posteriores retomaron los indices de mar9inahdad (Estévez y Ranca~o, 1985) yen,
~articular, sobre ¡ndices de alfabetismo (Molinar y Weldon: 1990).

7 Para una revisión de los aulores y de sus obras de forma exphcita véase (Molinar y Vergara. 1996).
28 La tentaci6n de caer en la falacia ecológica, o bien, la generalizaci6n de los resultados hacia concePCIones
mas concretas, no es un problema especifico del enfoque sociol6gico; los demas enfoques se enfrenan a esta
problematica, aunque cada uno desde su perspectiva. Los anahsis psicol6gicos pueden verse tentados a
afirmar que las preferencias e identificaci6n partidista se mantienen sobre ciertas caracteristlcas del
eleGlorado y define su comportamiento: los analisis racionalistas pueden enunCiar que la alternancia politlca
se debe a la manifestación del voto estratégico como una decisi6n indiVidual. Lo cierto es que cada resultado,
independiente de la perspectiva teórica, debe tomarse cautelosamente.
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élite gobernante) , crisis politica (el fantasma del fraude electoral de 1988 trascendía en

las consciencias ciudadanas), el establecimiento de reglas electorales (mayores candados

para posibilitar una competencia electoral trasparente y equitativa), la inclusión de

partidos de oposición en la geografia electoral (triunfos en entidades federativas y

municipales) y una creciente movilización de protesta (corporativa o "ciudadana"). El pais

se transformaba, y con él su visión sobre la politica. La academia no permaneció al

margen, pues se cuestionaba el transcurso de la vida politica mexicana. Muchos se

adueñaron de la propuesta de O'Donnell y Shmitter (1988) sobre la transición

democrática. 29

Los primeros trabajos racionalistas se basaban en datos agregados y enfatizaban

la relación entre la conducta electoral y la asignación de bienes públicos, Molinar y

Weldon se preguntaban por el impacto de la asignación de bienes públicos, como el

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en sectores focalizados y la orientación

del voto, además del uso electoral del cual se beneficiaban los partidos politicos. Es decir,

partian del supuesto que la base electoral de los partidos se definía según la asignación

de bienes públicos lSajo la consigna del voto (Molinar y Weldon, 1994). Pero se

cuestionaban sus resultados por tender a perder la particularidad de la decisión bajo la

inclusión de los grandes agregados.

Otra premisa desde esta óptica es que el establecimiento de la democracia

depende de la existencia de instancias que protejan los derechos politicos y garanticen la

igualdad politica, para que los ciudadanos hagan valer sus derechos y sancionen al

29 Cómo ejemplo véase Buendia (1997) que recupera la tesis de O'Donneli y Shmlher bajo el supuesto que
incertidumbre e información recuperadas de la propuesta de Downs. para explicar parcialmente la relación del
comportamiento electoral Individual y su incidencia en la transición de un ré9imen Méndez (2003) retoma los
indicadores de competencia y competividad electoral como condiciones minimas que incentivaron la
participación electoral en el periodo de 1977-1997 Bellrán (2007) intenta comprender los efec10s de los
arreglos institucionales sobre el comportamiento electoral y las percepciones de la democracia, por medio de
la realización de encuestas tipO panel realizadas en diferentes paises durante el 2006.

46



estado cuando sea violentado. (Przeworski, 1998) Las características anteriores fueron

cada vez más enraizadas en el escenario académico y político; y los planteamientos se

basaron en explicar por qué los ciudadanos votan y por qué votan como votan.

Buendia (2000, 318) afirma que "el motor del cambio político ha sido el votante

[... ), y por lo cual se pregunta; ¿estamos frente a un nuevo tipo de votante o, más bien, lo

que ha cambiado en los noventas son los factores exógenos que influyen en el

comportamiento electoral de los individuos?" . Para observar los cambios en el votante de

los noventa, el autor, retoma tres encuestas realizadas antes y posterior a los comicios

electorales de 1991,1994 Y 1997, que contrasta autodefiniciones de tipo socloeconómico

con las preferencias hacia los tres principales partidos politicos Es decir se basa en la

percepción de los electores y votantes sobre el mejoramiento o empeoramiento de su

economia personal (egocéntrico) y nacional en relación con el grado de responsabilidad

que le asignan al gobiemo (sociocéntrico) que define su evaluación a la hora de decidir

electoralmente (retrospectivo-prospectivo). Define cuatro categorias: 1) voto retrospectivo

egocéntrico;2) voto retrospectivo sociocéntrico; 3) voto prospectivo egocéntrico; y 4) voto

prospectivo sociocéntrico. Su conclusión es que los votantes mexicanos de los noventa

emitieron en su mayoria el voto sociocéntrico, aunque en 1991 fue menor dicha cualidad

(Buendía, 2000 325)

Se observa una clara tendencia sobre los estudios realizados a nivel nacional, que

buscan resaltar los contrastes entre sus entidades federativas, actividades productivas

(secundarias-primarias), sectores sociales (empresarios-obreros-campesinos) para definir

el fenómeno de la participación electoral Además las variables que utilizan, estos

estudios, tienden a homogenizar a la población, por ejemplo en los análisis rescatan el

índice per cápita de las enlldades o municipíos sin observa la distribuci6n de la riqueza.

Sin embargo, poco son los estudios que se concentran a nivel estatal para ver los
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contrastes entre sus municipios y la participación electoral (Castro, 2006; Carrillo, 2006)

La propuesta de este trabajo es observar si las condiciones socioeconómicas a nivel

estatal y municipal- retomando las aportaciones de los modernistas- inciden en una

mayor participaCión electoral en las elecciones federativas y locales. De forma general se

plantea si el crecimiento económico y la coaptación del mayor número de habitantes con

mejores condiciones de vida, tiene relación con el aumento de la participación electoral de

detenminadas regiones.
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