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r. SECCIÓN METODOLÓGICA

'l .1 Tema geneñrl

Estudiar la ciudadanía en la democracia en México

Se estudiará la función de la ciudadanía en la democracia en México- La

reflex¡ón no sólo se enfocará en c¡.iestiones descriptivas, sino que se hará un

anális¡s partiendo de defin¡ciones y categorías teóricas.

1.2 Objeto de estudio

El objeto pr¡ncipal de estud¡o de esta tesis es realizat una reflex¡ón teórico-

empír¡ca del tema de la c¡udadanía y cómo se relac¡ona estrechamente con la

actividad política en el sistema de part¡dos en Méx¡co.

El objeto de estudio es s¡tuar cómo ha avanzado teórica y

empíricamente el tema de la ciudadanía en México. Para ello, se retomarán

fuentes clás¡cas y se complementarán con trabajos recientes que aportan una

visión actual del tema.

1.3 Delimitación de espacio y tiempo

La del¡m¡tac¡ón de espac¡o l¡m¡ta estudiar la democracia en Méx¡co, en

específico a partir de su periodo de transición en el año 2000.

Para nuestra reflexión el tema de la democracia se relaciona con otros

dos temás igual de importantes, la ciudadanía y los partidos políticos. A partir

de esta del¡mitación construiremos el marco teór¡co de esta tesina. el cual

versará sobre estos tres temas.
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1.4 Obiet¡vos de ¡nvest¡gación

Los objetivos definen las metas de una ¡nvestigación, por lo tanto, en esta tes¡s

los siguientes objet¡vos serán la guía de esta tesina. Los objet¡vos no son

excluyentes, más bien se pueden ampl¡ar en el transcurso del proceso de

investigación, es decir, se adaptan fác¡lmente. Los objetivos para esta tesina

son:

Caracterizar qué es la representación polít¡ca

ldentificar los enfoques de estudio de la ciudadanía

Precisar cómo se conc¡be el ciudadano en los procesos electorales

Reflexionar sobre los retos actuales de la ciudadanía en la era global

L5 Pregunta general

La pregunta general permite generar una reflexión que guía la invest¡gac¡ón. Es

un complemento a los objetivos y ambos son parte del problema de

investigación -se def¡ne más adelante-.

La pregunta no necesita ser contestada inmed¡atamente en la tesina,

sino que se va construyendo poco a poco, y los elementos que la expl¡can se

¡ntegran en el cuerpo del trabajo y se explica en su totalidad en las

conclusiones. La pregunta general es:

¿Cómo ha avanzado el estudio de la ciudadanía en México?

1.5.1 Preguntas específ¡cas

Las preguntas específicas complementan la invest¡gación. Una vez defin¡da la

pregunta general, de ella se derivan cuestiones muy concretas que se

investigarán.

a.

b.

c.

d.

1





¿Qué es la representación política?

¿Cuáles son los princ¡pales enfoques que han estudiado la ciudadanía,

primero en sentido teórico y empír¡co?

¿Cuál es la relación y papel del c¡udadano en las elecciones en México?

¿Cuáles son los principales retos del ciudadano posterior al proceso de

la transición a la democracia en México?

1.6 H¡pótesis del trabajo

Las hipótesis representan un supuesto que se debe argumentar. Los supuestos

son una línea que auxilian al investigador a no perderse en la ¡nformación, La

hipótesis neces¡ta datos, referencias teóricas y explicaciones empíricas. La

h¡pótes¡s de este trabajo es:

La ciudadanía en México posee un grado muy bajo de cultura polít¡ca, lo

cual es propic¡ado por una imagen negativa del ejerc¡cio de gobierno y por un

desempeño negativo de los partidos polít¡cos.

1.6.1 Hipótesis secundar¡a

Las hipótesis secundar¡as al ¡gual que los objetivos y las preguntas secundarias

encajan en la construcción de la parte metodológica de la tesina. Las h¡pótesis

secundarias también poseen la capac¡dad de adaptarse en el proceso de

invest¡gación. Las h¡pótesis secundarias son:

La democrac¡a en México reduce al c¡udadano a participar de manera

pasiva en los procesos electorales, porque el s¡stema sólo genera una

democracia de votos y no prec¡samente una democracia de cambios sociales.





La democracia en México solamente es un instrumento electoral, y no cumple

cabalmente con los valores de inclusión social.

1.7 Problema de investigación

El propósíto del presente de esta tesis es señalar la difícil relac¡ón entre

ciudadanía y representación política, sobre todo en el aspecto democrático. Lá

reflexión parte de una serie de preguntas como: ¿los ciudadanos se sienten

¡ncluidos en las decisiones polít¡cas? ¿Se asumen parte de las ¡nstituciones

políticas? En el contexto mex¡cano esta part¡cipación debería orientarse hac¡a

concebirse como parte del cambio político.

La relevancia de este trabajo se orienta a estudiar tres aspectos de la

ciudadanía: una breve definición, en la segunda se expone cómo influye en los

procesos electorales y en la parte f¡nal, los retos de la democracia en el

contexto global. El tema presenta una línea de anál¡sis no agotada en la ciencia

polít¡ca, más bien representa un análisis que puede ofrecer nuevas

explicaciones a v¡ejos parad¡gmas.

Es conveniente estud¡ar la ciudadanía en el sistema político mexicano

porque representa un mecan¡smo de transición polít¡ca. No sólo es

conveniente, sino viable. Esta tes¡na no es un producto exhaust¡vo sobre la

vasta b¡bliografía del tema, sino un esfuezo inicial para que otros estud¡antes

continúen con las líneas que aquí se tratan.

Es pertinente estud¡ar el tema de la ciudadanía es porque se orienta

hacia los mecanismos y procedim¡entos que permiten un sistema de

competenc¡a entre partidos. Por ello, diferentes aportes señala que "El
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c¡udadano tiene derecho a representar y ser representado"l lo cual queda

asegurado con la realizac¡ón de elecciones en los diferentes ámb¡tos de

gobierno: municipal, estatal y federal.

El estado de investigac¡ón del tema es cons¡derable, por lo cual el

acceso a las fuentes de investigación facilitará la búsqueda, análisis y

sistematización de la información.

Si bien la actuación c¡udadanía se inserta en el marco de competencia

política, cabe señalar que ex¡sten dos concepciones acerca de la democracia:

Norberto Bobbio2 señala la democracia prescriptiva como ineal- lo que deberia

de ser- en cambio la descriptiva es real -/o gue es- el autor distingue que en la

pr¡mera se incluyen los ideales y las aspiraciones ideológ¡cas, mientras en la

segunda se relaciona la polít¡ca real.

En el marco teórico, capítulo dos esta tesina, se revisarán los aportes de

diversos auiores a la disciplina, enfoques clásicos y las diferentes

concepciones de la democracia, los part¡dos políticos y el enfoque de la

ciudadanía. En los siguientes capítulos -3 y 4) se integrarán las referencias,

categorías y definiciones al cuerpo del texto.

Teóricamente el problema de invest¡gac¡ón incluye estud¡ar el proceso de

avance de la cultura política de los c¡udadanos, por lo cual es pertinente

examinar las características generales de la democrac¡a entre los cuales se

encuentran "igualdad, pluralidad, tolerancia, diversidad, competenc¡a,

¡mparc¡alidad, legalidad."3 Valores esenciales para la vinculación y partic¡pación

en la esfera pública de cualquier sistema político. El trabajo incluye una

I Masques-Poeira, B., "La representación de genero", Resources ll/onen's Sndíes, Bruselas, 1994, p.
81.
2 Bobbio, Norberto, Er tado, gobiemo y socíedad, por unÓ teoría generdl de la politíca, FCE, México,
1989.
I Véase, Cisneros, Is idro, Tolerancia y Democracía , lFf-, México, 200 I , núm. I 0.





reflexión de dos vías, la teórica-ideal y la empírica+eal, lo cual cubre los

requisitos de un trabajo de investigación serio.

Esta tesina aborda una breve def¡n¡c¡ón de ciudadanía y representación,

así como los t¡pos ¡deales para abordar su estud¡o, esto como antecedente

teórico para estudiar la ciudadanía en el terreno empír¡co. La estrategia

comparativa será útil para destacar los aportes, virtudes de los conceptos, así

como destacar el valor teórico y metodológico de esta tes¡na.

1.8 Niveles de estud¡o, variables e ind¡cadores

A continuación se muestran los n¡veles de estud¡o, con algunas preguntas

sobre cada aspecto.

Nivel de estud¡o: Representación política

. Ruta de la representación política en México

¿Cuál han sido las estrategias de la representación política en el proceso de

transición hacia la democracia?

. La representación debe camb¡ar

¿Cuál es la mayor debilidad de la representación política en México?

N¡vel de estud¡o: Ciudadanía

. Estado actual de la ciudadanía en México

¿Cuáles son los principales enfoques para estudiar a la ciudadanía?

Nivel de estud¡o: Procesos electorales en México

. La competenc¡a política entre partidos y su relación con los ciudadanos

¿Los ciudadanos se sienten representados en la democracia electoral?
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1.9 Operacionalización de las variables de la investigación

Para una investigación sistemática son necesarias varias etapas. Para

teóricos como Lazarsfeld y Manheim se debe trazar un recorido conceptual

denominado operacionalización,a el cual consiste en seleccionar definiciones

operacionales de los conceptos, que deben indicar de manera precisa los

pasos a seguir para obtener información clave. Por tanto, se deben establecer

"variables e indicadores" para la investigación.

't.9.1 Hipótesis:

La ciudadanía en México posee un grado muy bajo de cultura política, lo cual

es propiciado por una imagen negativa del ejercicio de gobierno y por un

desempeño negativo de los partidos políticos.

1.9.2 Concepto abstracto: lmagen negativa

Significado: Proceso de desgaste de la percepción ciudadana respecto del

gobierno.

1.9.3 Dimensión: Ciudadanía y representación

1.9.4 Variable: grado de cultura política

Conocimiento de los asuntos públicos e influye en el grado de participacién

política

a Lazarsfeld,, Paul, "De los conceptos a los índices empíricos", en Lazarsfeld, P. y Boudor¡ Raymond
(coords.), Metdología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona, 1985, vol, l, pp. 35-46; Manheim,
Jarold 8., Análisis político empírico. Métodos de irwesfigación en ciencia politica, Aliu:za Uruversidad
Texlos, Madrid, 1988,pp. 67-97.
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f .9.5 lndicadores:

. Const¡tución

. Partidos políticos

. Posicionamiento del gob¡erno

. Encuestas y sondeos sobre ciudadanÍa

. Discursos delo gobiemo y de los partidos políticos

1.9.6 Dimensión: Democracia

1.9.7 Variable: construcción orgánica del s¡stema pol¡t¡co mex¡cano

Describe los mecanismos que influyen en la consol¡dac¡ón del sistema político

mexicano. Entre más fuerte es la construrción orgánica del sistema polít¡ca,

más fuerte será la ciudadanía y ¡a cultura polÍtica.

I .9.8 lndicadores:

. Tipo de democracia

. Tipos de ciudadanía

. Acuerdos del Congreso

. Discurso político de los partidos políticos

. El papel de los med¡os de comun¡cación

. La opinión de los expertos

I .9.9 Unidades de análisis: conjunto de objetos delimitados en un tiempo y

espacio, que van a ser anal¡zados durante la ¡nvestigac¡ón. En este caso
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estatutos, reglamentos, la constitución, artículos académicos, entrevistas,

libros, revistas y periódicos.

1.9.10 Metodología del proyecto de Ia tesis

La metodología a utilizar incluye los pasos y el plan de actividades a desarrollar

en el proyecto de investigación. La estrategia comparativas será de gran

utilidad para identificar las caracteristicas, similitudes, diferencias, objetivos y

logros alcanzados de la democracia en México.

El enfoque teórico a utilizar en esta investigación es el de la sociología

polÍtica relacionado con las teorías de partidos, organización y el liderazgo

político

En esta parte del proyecto se describen las técnicas a utilizar, así como

el diseño del instrumento para medir los indicadores.

Paso 1. Revisión bibliográfica, en dos partes:

Búsqueda, selección y clasificación de los trabajos teóricos sobre el tema de

estudio. La intención es identificar las contribuciones a nivel nacional e

internacional para elaborar el marco teórico. La búsqueda implica revisar los

aportes y marcos de referencia sobre democracia, ciudadanía, partidos

políticos contemporáneos y recientes.

5 Véase Mair, Meter, "Política comparada: una üsión genera1", en (ioodin y Klingemann (eds.), Nzievo
manual de ciencia política, Istmo, Madrid, 2001, cap. 12, pp. 447-484, Lichbach, Mark Irving y
Zuckerman, A7an. Comparative Politics. Rationalrtv, Culture and Structure, Cambridge University Press,
1997.
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La selecc¡ón se enfocará en los trabajos que se acerquen más a la

realidad del objeto de estudio y que puedan explicar el caso de la democracia

en México.

La clasificación de los textos estará determ¡nada por la utilidad que

tendrán en la investigación. La revisión y crít¡ca de las fuentes de ¡nvestigac¡ón

establecerá un marco teórico-conceptual idóneo para explicar la realidad

especÍfica de la ciudadanía y democrac¡a en México.

Los conceptos serán confrontados con aportes de otros autores para

conocer sus virtudes y sus limitac¡ones teóricas, lo que enr¡quecerá la

investigación y ampliará la perspectiva sobre la ciudadanía y la democracia.

La segunda cuestión aborda los trabajos sobre el objeto de estudio,

específicamente las contribuciones acerca de la democrac¡a en México. La

revisión tiene como finalidad identificar los temas estudiados para encontrar

líneas de investigac¡ón en las cuales se neces¡ta un estudio más s¡stemát¡co y

profundo.

Una vez identificados los trabajos elaboraremos el estado del arte sobre

la democrac¡a en tres perspectivas temáticas: histórica, instrumental y la

inclusión social. También se incluirán aquellas investigaciones que tengan una

relación directa con el objeto de estudio. El estado del arte permitirá reflex¡onar

sobre qué ¡ntenogantes han dejado los autores, sus conclus¡ones y cuáles son

los temas que pueden ser utilizados en el futuro. La clasif¡cac¡ón de los textos

estará determinada por la utilidad y vínculo con la ¡nvestigación. El estado del

arte se integrará con los trabajos ¡níc¡ales hasta los rec¡entes.
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Paso 2. Efectuar una revisión period¡stica

Para una revisión más amplia a esta tes¡na se recomienda una revisión en tres

periódicos sobre temas claves. Es decir, la investigación será exhaustiva en

aspectos definidos previamente.

1 . Rev¡s¡ón de las siguientes fuentes:

. Reforma

. El Universal

. La Jornada

2. El siguiente paso es establecer los criterios para seleccionar los temas y

fechas clave, por tanto los temas a ¡nvest¡gar serán los s¡guientes:

. Democracia

. Coyuntura política

, Ciudadanía

. Liderazgo

. Disciplina interna en los partidos

. Cultura política

Las fechas claves serán:

. Día de elecciones federales

. Competencia entre partidos

. Cultura política

. Comportam¡entopolítico
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3. Una vez que hemos acotado la fuente, se utilizará el sigu¡ente

procedim¡ento:

A. Ubicar el tema clave

B. Precisar la fecha clave

C. Delimitar el tema y las fechas en el periódico

D. Nombre del artículo

E. Autor del artÍculo

F. Análisis del texto

G. Clas¡ficación de la informac¡ón

H. Comentarios

l. Elaborar cuadros comparativos del tema clave en los diferentes

per¡ódicos

La revisión en periódicos y revistas también incluye la búsqueda de

entrev¡stas a los principales líderes del partido para conocer su postura en

temas de coyuntura, los cuales se relacionan con el tema de la ciudadanía y la

democracia.

Esta sección metodológica sólo presenta una guía de lo que deberia

conseguir una investigación sobre democrac¡a, es decir, otros estudiantes

podrían continuar las líneas aquí trazadas, no obstante sí representa un aporte

metodológico para la ciencia política.

En el siguiente capítulo se expone una vis¡ón de la democracia desde un

punto de vista teórico-empírico.
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE

DEMOCRACIA

El objet¡vo de este capítulo es presentar los valores esenciales de la

democracia. Se aborda un marco teór¡co-empírico, es decir, no se trata de

enlistar una infinidad de conceptos, sino de realizar una reflex¡ón de las

características y definiciones más ¡mportantes, a partir de aportes y limitaciones

de los argumentos de los autores.

Se confronta las visiones acerca de la democrac¡a: Es sólo un

instrumento de cambio o bien es un mecanismo de inclusión social que dota de

acceso a la sociedad para la toma de decisiones. Para argumentar sobre este

dilema, se revisa el tipo ideaf de democracia y cómo se ¡nserta en el

funcionamiento de un sistema político.

La metodología comparativa será de utilidad pa'a determinar

caracterÍsticas, aportes y lim¡taciones de la teoría de la democracia, sus

crít¡cos, propuestas y debilidades de los d¡stintos enfoques. Abordaré la

reflexión desde una perspect¡va teÓrico-conceptual para confrontar posturas

teóricas, así como ¡nterpretaciones empír¡cas.

Cabe destacar que el énfas¡s de este cápítulo se orienta en dilucidar

elementos básicos de la democracia, complementados con líneas recientes en

el debate actual acerca de cuál es el rumbo y hac¡a dÓnde debe ir. El alcance

de este trabajo se sumará a las extensas ¡nvestigac¡ones que sobre el tema se

ha publicado, no obstante aportará una v¡s¡Ón para el sistema político

mex¡cano.

En la primera parte realizaré un breve recorr¡do sobre su signif¡cado,

valores y reglas que ex¡sten como ideal de gobierno. En la segunda haré un
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análisis sobre el ascenso, sus implicaciones y límites. El soporte teórico parte

de la teoría de la democracia, asícomo de los partidos políticos desde un plano

ideal hacia una orientacíón al plano real.

2.181significado de la democracia

La democracia es una de las diversas formas de gobierno, sin embargo "es la

más extendida en todo el mundo".6 Si bien el enemigo histérico fue vencido en

el siglo pasado con la caída del muro de Berlín y la desaparición del régimen

soviético socialista, ahora enfrenta adversarios y retos al interior del propio

sistema político.

En el exterior hay "dos eRemigos ideológicos importantes sobre todo por

el número de habitantes, el caso de China y la lndia"7, el primero como un

sistema autoritario-dominante y el segundo como una cuasi-democracia débil.

En las tipologías de los regímenes de gobiemo el caso mexicano fue un

caso sui generis por la creación y adaptación de un "sistema de partido

hegemónico."8 El largo proceso de transición a la democracia en la actualidad

arroja un sistema de "pluralismo moderado-excluyente" en tres partidos

grandes.e

El sistema político mexicano produce alternancia política en todos los

ámbitos de gobierno: federales, estatales y locales, nadie cuestiona ese logro,

pero sí debe notarse que existen nuevos pendientes sobre la capacidad de

respuesta de las instituciones políticas. La pregunta obligada ¿Son adecuadas

6 Dahl, Robert, op. cit., p. 56.

'Ibid., p. 99.
8 Véase, Sa¡tori, Giovanni, Partidos y sistema de partidos, Niarua,Madrid, 1989.
e Véase, Espinoza Toledo, Ricardo y Meyenberg, Yolarid4 "Un intento fallido de la reconfigtración del
sistema de partidos en México", en Meyenberg, Yolanda, (Coord.) Dos de julio: reflexiones posteriores,
FLACSO, IIS, UAM-I, México, 2001.

16





nuestras instituciones? ¿Necesita una reingeniería la estructura constitucional?

En esta tesina daré respuestas tentativas y propuestas que enriquecen la vasta

reflexión sobre la adaptación1o del sistema político mexicano a una nueva

realidad polÍtico-social. En la siguiente sección una descripción general de las

características de la democracia.

2.2 ¿Que es h democracia?

a. Es una de las diversas formas de gobierno, hay otras como la "dictadura

militar, régimen árabe y totalitarismo"lr.

b. Es la forma de gobierno más extendida en todo el mundo en la

actualidad.

c. Es el mecanismo que asegura la mayor cantidad de derechos y

libertades del Estado hacia el ciudadano.

No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el paradigma de que la

democracia asegura que un Estado prospere y se desarrolle más que cualquier

otro sistema está puesto en duda con el caso de China, pues es una economía

de mercado con alto nivel de crecimiento en los años recientes, pero no es un

sistema democrático.

d. La democracia asegura un conjunto de valores simbólicos y materiales

que ninguna otra forma de gobierno puede ofrecer a sus ciudadanos:

. Participación política

, lnclusión en las decisiones públicas

. Posibilidad de acceder al poder

. Tolerancia y pensamiento liberal

lo Véase Carpizo. op. cit.
rr Huntingtoq Samuel, Itt T'ercera ola, la democratización a finale.s del siglo -\T, Paidós, Barceiona,
1997.
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. Pluralismo (convivencia pacíf¡ca de los espectros ideológicos de -
¡zquierda, centro, derecha)

. Existencia de part¡dos políticos diversos

. Posibilidad de alternancia en todos los niveles de gob¡emo:

municipal, estatal y presidencial.

A pesar de la cantidad de derechos y libertades que ofrece la

democrac¡a como forma de gob¡erno, no debemos perder de vista que el

enemigo opuesto, el ¡slamismo se basa en pr¡ncip¡os culturales d¡stintos. Lo

que es legít¡mo para nosotros como la ¡gualdad de género entre hombres y

mujeres, es un aspecto que para los musulmanes no tiene importancia, su

religión y cultura no aceptará jamás dicha igualdad. "El poder político"12 es

d¡st¡nto de acuerdo al contexto dÓnde se ejerce.

La esencia de la democracia es la capacidad de inclu¡r a la mayor

cantidad de personas en los asuntos públ¡cos, tanto en el diseño como en la

toma de dec¡siones. Esta una perspectiva intermed¡a acerca de la función de la

democracia.

2,2 Democracia directa y democ,.acia Íepresentativa

La democrac¡a descansa sobre el pilar de la representac¡ón polít¡ca' ésta

no puede ser ejercida sin el supuesto de ceder soberanía y autoridad a un

actor-legal, o bien a una ¡nstitución que encarna la voluntad popular. La forma

más simple en la democracia es la representaciÓn electoral mediante el voto a

los candidatos que presentan los diversos part¡dos políticos.

12 Duverger, Maurice , I :ttituciones políficas y Der¿cho Consfitucional, AÁel,Barcelona, 1 970, p 45'
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La democracia d¡recta es un estado teórico-idealista, es decir, el deber

ser de la igualdad polít¡ca y la preeminencia de que todos los c¡udadanos

partic¡pen en las decis¡ones públicas. Sin embargo, como dealrsÍa es

irrealizable, no es operativo en un sistema polít¡co a gran escala. Este tipo de

democracia necesitaría que todos los c¡udadanos asumieran voz y voto para la

discusión, aprobación y ejecución de una ley.

La democrac¡a directa en un sistema político a gran escala es imposible.

Veamos un escenario ¡deal: un Congreso con 1200 millones de ch¡nos, y que

cada ch¡no tuviera un minuto para hablar en tribuna, el resultado sería

inmanejable, por lo cual para la toma de decis¡ones se requiere de la

democracia representativa como mecanismo de pluralidad.

Ésta última ofrece una solución s¡mple, se establecen mecanismos

político-electorales para elegir a una determinada cantidad de representantes,

se instaura una ¡ngeniería constitucional con una división de Poderes que l¡mita

el ejercicio del poder político.

Los representantes actúan a nombre del ciudadano, por ende de la

soc¡edad. Éstos participan en los espac¡os legislativos destinados para la

d¡scusión polít¡ca. Están facultados para ejercer y decidir a nombre del pueblo

(ciudadanos), dicho poder y autoridad se otorga a través del voto en los

procesos electorales recunentes, l¡bres e imparciales. Este es el presupuesto

que el teórico francés Alexis de Tocquev¡lle observó y estudió con detalle en su

obra La democracia en Anéríca.l3

La democracia representativa es el mecanismo más exitoso en los

regímenes democráticos, no obstante también incluye crÍticas, -no es piecto,

rl De Tocqneville, Alexts, Lo democracia en .1mérica,FCE,México. 1996
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ni podrá ser/G. por ejemplo, la regla de la mayoría: la democracia es para la

mayoría de los ciudadanos, no para todos, es dec¡r, en el juego electoral se

neces¡ta que la mayoría esté de acuerdo, pero de n¡nguna manera incluye que

el 100 por ciento apruebe y consienta.

Hay tres tipos de reglas en la democracia representativa:

Mayoria simple: Es el mecanismo que permite un ganador porque obtiene más

votos que los demás competidores, por ejemplo:

Partido A gana con 36 por ciento de los votos

Partido B obt¡ene el 35.9 por c¡ento de los votos

Partido C obt¡ene 28.1 por c¡ento de los votos

La diferencia entre el ganador, el segundo y tercer lugar es muy

reducido, pero la regla de mayoría s¡mple funciona porque se obtiene un

ganador, no obstante, esto no representa que el triunfador obtenga alta

legitimidad (aceptación). El primer lugar ganó con el 36 del '100 por ciento, lo

cual deja que ex¡sta un 64 por c¡ento de inconformidad entre quienes no

votaron por el partido A.

Mayoria absoluta: El 50 % de los votos + 1%.

El mecanismo de mayoría absoluta es más competitivo que el anterior,

ya que requ¡ere ganar la mitad + uno. Es más difícil conseguirlo, lo cual

soluciona en parte la falta de legitimidad soc¡al, no obstante sigue existiendo un

49 por c¡ento de inconformidad entre el padrón de votantes.

Mayoría calificada: 66.6% de los votos, 2/3 partes del total.

Es el mecanismo electoral más alto para el funcionamiento de la

democracia en los espac¡os legislativos, pues requ¡ere que 2 de 3 estén de
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acuerdo. Esta regla requiere de negociación y consenso político, sobre todo si

aplica a un Congreso (Cámara de Diputados/Senadores, o bien cualquier

Congreso Local).

A pesar de que aún existe un 34 por ciento de inconformidad, es el

instrumento que permite tomar decisiones importantes, por ejemplo, reformas

constitucionales en el caso del sistema político Mexicano.

En los casos anteriores siempre habrá inconformes, pero el juego

democrático y la justicia se basa en la decisión de la mayoría de los

participantes. John Stuart Millla denominó esta debilidad de la democracia

como tiranÍa de la mayoría.1s Es entendible la postura clásica de John Stuart

Mill, pero si la democracia representativa no es solución, ¿entonces cómo

incluir a todos en la toma de decisiones? Pasemos a Ia siguiente sección que

examina los requerimientos para el funcionamiento efectivo de la democracia.

2.3 La democracia requiere instituciones políticas

Un primer elemento necesario para que la democracia funcione es que existan

instituciones políticas. Éstas deben estar desreguladas, ser independientes e

imparciales. La democracia requiere que éstas promuevan el pluralismo

político, así como la protección constitucional del comportamiento político. Un

trabajo clásico de grandes implicaciones en la creación de instituciones fue El

Fedemtista, de Hamilton, Madison y Jay16 que trata acerca del sistema político

ro Stuart Mill, op. cit.
15 La regla de la mayoría en la que se basa la democracia puede producir un efecto negativo conocido
como la tiranía de la mayoría. Se refiere a la posibilidad de que en un sistema democrático una mayoria
de personas pueden en teoría perjudicm o incluso oprimir a una minoria particular. Esto es negativo desde
el punto de üsta de la democracia, pues ésta trata de que la ciudadanía como un todo tenga mayor poder.

'u Reür* Ha-iltor¡ Alexand er, et al, El Federalista, FCE, México, 1957.
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estadun¡dense, del cual México adoptó algunas características, pero con una

apl¡cación d¡st¡nta.

Un sistema político con instituciones débiles promueve que se desarrolle

el autoritar¡smo, una dictadura mil¡tar o un régimen como lo fue por décadas el

s¡stema de partido hegemón¡co en Méx¡co.

La debilidad de las inst¡tuciones políticas es una tarea pendiente de las

nuevas democracias, es decir, el enemigo extemo -el soc,a/,bmc.ya no

representa un peligro, ahora el riesgo se man¡fiesta hacia dentro del propio

s¡stema político. Dicha fragilidad se acentúa con la polarización social, lo cual

es resuelto con ¡nstituc¡ones fuertes que promuevan la cohesión y

administrac¡ón social.

Las ¡nst¡tuciones regulan el comportamiento, la economía, los valores

políticos y el orden social. Son indispensables para el desarrollo y ascenso de

los ciudadanos. En sentido sociológico pos¡bilitan la movil¡dad soc¡al.

2.4 Procesos electorales efectivos

Un sistema democrát¡co requ¡ere como mecan¡smo esenc¡al la realización de

elecciones, aunque no necesariamente la implementación de dicho proceso

garant¡ce que un régimen sea democrático. México es el claro ejemplo de dicha

excepción. Durante '1936 hasta el año 2000 se habían realizado procesos

electorales pres¡denciales recurrentes y periódicos, aunque estos no permitían

de facto la alternancia política en el Poder Ejecutivo.

Dicho lo anter¡or, las elecciones son importantes para fortalecer la

democrac¡a. Si b¡en el caso de México es fue la excepción, los procesos

electorales son indispensables para posib¡litar la competencia entre los
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partidos. No puede existir una democracia s¡n elecc¡ones, ya sean directas

como el caso de México, en el cual el voto es l¡bre, universal y secreto o bien

indirectas como en los Estados Unidos de Amér¡ca en donde son votos

electorales por estado.

Las elecciones deben estar aseguradas y varidadas jur¡sdiccionalmente

por una ¡nst¡tución que garant¡ce la realización de las mismas, y funcione como

un contrapeso efectivo en los derechos y obl¡gac¡ones de los partidos. Al

mismo tiempo, las ¡nstituc¡ones políticas establecen los mecanismos de

validación e impugnación de los resultados electorales.

2.5 Altemancia potítica

un sistema democrático garantiza ra posibiridad real de arternancia

política en todos los niveles de gobiemo: municipal, estatal y federal. La

rotac¡ón del poder es un instrumento para que sea distribuido de manera

hor¡zontal entre ros actores partic¡pantes. Desde ruego er diseño erectorar

puede produc¡r distintos efectos, ya sean de mayoría relat¡va o de

representación proporcional.

La posibiridad de artemanc¡a es uno de ros requis¡tos fundamentares

para considerar a un sistema porítico como democrático, según ra crasificación

de Juan Linz.17

1. Jefe del ejecut¡vo electo de manera d¡recta o ind¡recta

2. Congreso (Cámaras) electo de manera directa o ¡ndirecta

3. Ex,stencia de más de un partido en la competencia

4. Alternanc¡a política

l' Linz, J¡.¡an. Lt quiebra de las democracias. Aliarrza. Madrid, I 996, p. 34





Con base en los factores anteriores la democracia no sólo en sentido

ideal requ¡ere de la altemancia política, sino que es un factor sine qua non la

democrac¡a como forma de gobierno perdería sent¡do.

2.7 Sistema de part¡dos efectivo

"El sistema de partidos"ls representa el lugar de competencia entre d¡versos

partidos, sea bipart¡dista, pluralismo moderado o mult¡part¡dista polarizado.

Éste establece reglas claras del juego, en el cual intervienen la competencia y

la competit¡vidad.

La reglamentación sobre el diseño del sistema de partidos aroja un

efecto sobre los mecanismos de selecc¡ón y d¡stribución de los escaños en el

Poder Legislat¡vo, es decir, el sistema de Mayoría Relat¡va (MR) produce

consistentemente mayoría porque un partido lo gana todo y puede negociar

con el perdedor con mayores ventajas competitivas. El efecto natural de un

sistema de mayoría es que genera un bipartid¡smo, perfecto o imperfecto.

Por otro lado, la representación proporcional (RP) genera polít¡cas y

estrategias de distribución a las minorías (part¡dos pequeños). Se establece

estimular la competenc¡a de los que part¡c¡panles que quedan en segundo y

tercer lugar al sumar los votos totales en las circunscripciones electorales.

El efecto del sistema de RP promueve la existencia de part¡dos que no

son efectivamente importantes al momento de tomar decisiones. La

proporcionalidad propicia que el umbral mínimo de votación sea relativamente

bajo para mantener el registro y asignar escaños a los part¡dos pequeños. Este

instrumento de compensación pareciera más justo socialmente, pero de

18 valdés Zurita, L., "El sistema de partidos en México: las dimensiones de la competitiüdad electoral",
POUS,UAW 95, afro. 3, no. 5, México, 1995, p. 41.





manera legislat¡va genera un gobierno div¡d¡do cuando el pres¡dente de la

Repúblic€ (Titular del Poder Ejecutivo) es de un partido y la mayoría en el

Congreso es de otro. Esto se agudiza cuando los part¡dos pequeños no están

dispuestos a negoc¡ar.

La democrac¡a representativa aroja el siguiente dilema: incorporar a

todos med¡ante ra Representac¡ón proporcionar o buscar un diseño de gobierno

estable con Mayoría Relativa. No hay una solución absoluta y definitiva sobre

este asunto porque er d¡seño varía en cada s¡stema porítico en part¡curar. Er

caso de México es interesante porque ubica un sistema mixto de

representación, MayorÍa Relativa + Representación proporcional.

Otro elemento crucial que establece el sistema de partidos es el origen

del financiam¡ento de los partidos polÍticos: público o pr¡vado. Cada uno

produce consecuenc¡as pos¡t¡vas o negativas ante la ciudadanía. El supuesto

del primero exige una rendic¡ón de cuentas más estricto en ra transparenc¡a y

f¡scal¡zación de ros recursos porque son provistos por er Estado. En er segundo

si bien el dinero prov¡ene del sector privado/empresarial, también debe ser

regulado para que exista una competenc¡a más equitat¡va, no debemos olvidar

que su or¡gen puede ser ¡lícito, por ejemplo del narcotráfico.

2.8 Sisúerna de ¡mpart¡ciún de justicia

La impartic¡ón de la ley es un requ¡stto indispensable e tmpostergable en una

nueva democracia. Ésta rim¡ta er poder arbitrario y dominante, rimita er

clientelismo y frena el corporativismo en la toma de decis¡ones públicas.

La cultura de la legal¡dad es un elemento crucial en una democracia en

vías de consoridación. si rimitamos ra democracia a una cuest¡ón instrumentar -
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que sí lo es en pafte- la legal¡dad y la justicia son opcionales, porque se lim¡ta a

la democracia a la altemanc¡a en el gob¡erno, no obstante, la democracia

podría ir más allá de un simple ¡nstrumento de cambio.

La just¡c¡a igualitaria -polít¡ca- para todos garantiza que no hay

ciudadanos de primera y de segunda clase, todos deben ser tratados por igual.

La ¡mpartic¡ón de just¡c¡a incluye legalidad y transparencia de los procesos

democrát¡cos, esto se logra perfecc¡onando los Órganos y Tribunales

electorales, los cuales med¡an en los conflictos inter-institucionales.

2.9 Rendición de cuentas (Accountab¡lity)

Este factor reciente en la democracia requiere transparenc¡a en el manejo de

los recursos públicos, así como el control y administrac¡ón de los programas

públicos. Este aspecto implica la fiscafizac¡ón estr¡cta del financ¡amiento que el

Estado otorga a los partidos políticos La democrac¡a requiere estos

¡nstrumentos de control, porque son necesarios y pertlnentes en un sistema

político.

El elemento fundamental de la rendición de cuentas es evitar la

corrupción, favor¡t¡smo, cl¡entel¡smo político y limitar el corporativismo en las

inst¡tuciones políticas. Los asuntos públ¡cos se convierten en ¡nterés de los

ciudadanos. El Estado promueve la participación y la transparencia en el

acceso a la información pública.
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2.10 Sociedad civil organizada

La democracia exigente según Gianfranco Pasquinols requiere de grupos

políticos y sociales que presionen, demanden y dirijan peticiones hacia el

gobierno. Una democracia no está completa si la sociedad civil no puede

protestar y exigir. Según David Easton2o la presión libera al sistema de caos, y

ayuda a solucionar problemas. Aun cuando se resuelven parcialmente las

demandas, el sistema elimina la perturbación y la crisis a partir de respuestas

(outputs).

te Pasquino, Gianfranco, l¿ democracia exigente, FCE, Buenos Aires, 1999.
20 Eastor¡ Daid, Esquema para elAnálisis Político, Amorrortu, Buenos Aires, 1969.





3. ANTECEDENTES DE LA CTUDADAN¡A Y SU RELAqÓN EMP|RICA

EN EL CASO MEXICANO

Para clarificar el s¡gnificado de la ciudadanía en la democracia es pertinente

definir de manera breve su srgn¡ficado. Se entiende en esta tesina que la

ciudadanía es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y

los deberes que de ellos se der¡van- No se trata sólo de una def¡nic¡ón

¡nstrumental, sino de ofrecer la posibilidad teórica de ampliar su representac¡Ón

y significado.

La ciudadanía incluye un conjunto de derechos, los cuales se han ido

transformando a través del tiempo. No sÓlo han cambiados las prácticas del

régimen polít¡co, sino que la sociedad misma se encuentra en constante

mov¡miento y evolución.

Los avances se han presentado desde por lo menos tres s¡glos atrás. En

este sentido, Marshall2l distingue tres etapas fundamentales, no es que no

existan otras perspect¡vas de análisis, no obstante, este autor es ¡mportante

para ubicar como la ciudadanía civil se vinculada con la libertad y los derechos

de prop¡edad.

Un segundo elemento que el autor señala es la ciudadanía política, que

se liga esencialmente al derecho al voto y al proceso constante de

construcc¡ón de aspiraciones de organizaciÓn social y polít¡ca.

El tercer aspecto se enfoca en lo que el autor define como ciudadanía

social, la cual se relac¡ona estrechamente con el avance de la democracia

como forma de gob¡erno y su vinculación con la política económica de

bienestar soc¡al.

'r M-shall, T.11. "Citüenship and Social Class", en T.H Marshall, Class Citizenship atul Social

Development, Greenwoodgess, Connecticut, 1973, p. 23.
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Desde esta perspect¡va, el debate de la ciudadanía está estrechamente

un¡do a las relaciones de poder o de dominación de los hombres sobre las

mujeres negándoles el ejercic¡o de la m¡sma. El tema de la ¡gualdad política ha

s¡do objeto de reflex¡ón en la c¡encia política y en otras disciplinas como la

sociología, sobre todo como tema real de cambio político.

El voto, la propiedad, la l¡bertad para organ¡zarse, son derechos a los

que las mujeres han acced¡do más tardÍamente que los hombres,

encontrándose relegadas en la actualidad a una ciudadanía de segunda. Esio

no es sólo una cuestión de gananc¡as políticas, sino de valores fundamentales

para una sociedad cada vez más ex¡gente.

En la actualidad, en la democracia en cualqu¡er parte del mundo se

pueden observar grupos de mujeres que luchan por obtener atenciÓn y

soluc¡ones a problemas reales, los cuales no sólo se tratan de igualdad política,

s¡no que van más allá de la simple pretensiÓn de género.

La lucha de las mujeres desde luego constituye un valor fundamental de

la competenc¡a política. Su lucha no se trata sólo de combatir la pobreza, la

violencia, salarios más bajos, sino que su lucha se levanta porque aspiran a

obtener poder político, mediát¡co y abrir brecha para que sean tomadas en

cuenta como capital polít¡co.

Como señala Marshall, ser ciudadana/o de pleno derecho hoy ¡mpl¡ca

"desde el derecho a un mínimo bienestar y seguridad econÓmica hasta el

compartir al máximo el patrimonio soc¡al y a vivir la vida de acuerdo con los

estándares imperantes en la sociedad"." La concepción de este autor encaja

perfectamente con las nuevas exigencias de la democracia en nuestro país.

t: Ibid.
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Desde luego, en sent¡do teórico las categorías que explica el autor son ideales,

pero en la invesiigación, las categorías y defin¡c¡ones siempre gu¡an como un

hilo conductor los temas de estud¡o.

3.1 Exigencias soc¡ales en la democracia

Para seguir con la reflexión en este aparlado, podemos señalar con firmeza

que la democracia no sólo es un instrumento de cambio político, sino que es

una posibilidad de integrac¡ón y negociación entre diversos grupos, sean

político o no.

Los nuevos movimientos sociales y las nuevas formas de presión social,

y nótese que no digo de presión política, porque entonces reduciríamos la

democracia a un simple instrumento.

Como fenómenos de la expresión visible de protesta e inconform¡dad de

la poblac¡ón, los movimientos sociales así como la acción colectiva, son objeto

de gran interés para su estud¡o y comprens¡ón desde su surgimiento en el siglo

pasado y su auge en los años 1960, pero también dieron lugar a nuevos

comportamientos y actitudes soc¡ales. En la actualidad los movimientos

soc¡ales se han convert¡do en mediáticos, usando cada vez más el ¡ntemet y

las redes sociales

Las nuevas formas de presión en la democrac¡a han avanzado y las

presiones llegan de lugares muy diversos. Los movimientos soc¡ales tienen

más impacto que en s¡glos pasados.

En México la presión político-social ha comenzado a incluir la inclusión

de académicos e ¡ntelectuales. En el caso mexicano por s¡tuaciones

especificas, como lsabel Miranda, Javier S¡c¡lia han originado movimiento
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sociales ciudadanos, que no buscan esenc¡almente un cargo público, sino que

buscan una transformación profunda del s¡stema de ¡mpartic¡ón de justicia.

El punto es cuál es la motivación de los ciudadanos en el movim¡ento

soc¡al. En el caso mexicano, esto sí es una novedad, porque la part¡cipac¡ón no

busca un escaño o la participac¡ón exclusiva en los partidos polít¡cos.

Un ejemplo de esta particlpac¡ón, diferente a la del subcomandante

Marcos en Chiapas, la representa Javier Sic¡lia, el Misionero de la Paz, como

se le ha denom¡nado en los medios de comun¡cac¡ón. Éste impulsa el

denominado Movimiento por la Paz con sus prop¡as creenc¡as religiosas -con

pr¡ncipios de la Teología de la Liberac¡ón y las comunidades eclesiales de

base- para convertirse en l¡derazgo cívico a partir de su tragedia personal. Este

movimiento ha tenido éxito porque ha ocupado un lugar que estaba vacante

con la soc¡edad c¡v¡|.

Esta cualidad (la relig¡os¡dad) en el contexto de la lucha frontal que iniciÓ

el gobierno mexicano contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, ha

dado resultado en ciertas esferas soc¡ales y surgen algunas preguntas

obligadas para comprender el fenómeno contemporáneo ¿A quién beneficia

cada marcha y cada reunión con actores políticos? ¿Cuáles son los motivos

que promueve esta forma de expresión social? ¿Qué de nuevo hay en el

motivo rel¡gioso que enarbola Sicilia? ¿Qué ganancias colaterales obtienen sus

dir¡gentes? ¿En un movimiento social lo religioso se puede deslindar de lo

político? Ex¡sten muchas respuestas a estas preguntas, no obstante van más

allá de esta tesina, pero sí representan oportunidades que el investigador

puede retomar después.
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3.2E papel de los movimientos sociales en una democracia23

Los movimientos sociales que surgieron con las luchas obreras, y después el

ecologismo, el paclfismo y anti-militarismo, el feminismo, la exigencia de una

democracia o los nacionalismos, muestran una diversidad en las

reivindicaciones de los grupos humanos, su persistencia y permanente

actualidad.

Como estructuras de cambio social los movimientos sociales surgen

desde el seno de las organizaciones de izquierda, socialistas, socialdemócratas

o maxistas, sobre todo de partidos políticos y sindicatos en crisis entre 1955 y

1968, específicamente las luchas por los Derechos Civiles en Estados Unidos

en pro de una demoeracia más participativa hasta la aparición de Solidaridad

en 1984 que protagoniza la caída del comunismo en Polonia, fueron

movimientos que reclamaron reivindicaciones a un estado represor o

totalitario.24

Bajo ese contexto -que imprimió gran efervescencia a las movilizaciones

colectivas- se concibe una definición mínima de movimiento social como un

intento organizado, consciente y colectivo de provocar o de resistirse a un

cambio a gran escala en el orden social por medios no institucionalizados.2s

En siglos pasados se realizaron intentos de conceptualizar al

movimiento socialcomo un mecanismo e instrumentos de la lucha política. Esto

surgió en diferentes contextos, autoritarios como democráticos.

23 Un movimiento social se convierte en movimiento político cuando su participación transita al ámbito
de elección popular. Sin embargo, los movimiento sociales para muchos autores son también y per sé

movimientos politicos desde el momento en que salen al espacio público (M. N. Zald y J.M. McCarthy,
1 999).

" Véase, Anuario de A.Iovimientos sociales. (Ína mirada sobre la red. Elera Grau y Pedro Ibarra (coord.).
Icaria Editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona, 2000.

" Ibid.

)L





El movimiento social era una aspirac¡ón de sectores sociales (clases) de

lograr influencia sobre el Estado dadas las desigualdades económ¡cas en la

época para tener así representación en los sistemas de gob¡erno.

Las aproximaciones teóricas que han interpretado esos mov¡mientos

sociales como fenómeno desde mediados de los años ochenta son d¡versas,

pero destacan especialmente dos: primero, las aportac¡ones desde la micro-

sooología, que se centran en los conceptos de organización y movilización de

recursos humanos.

El individuo se agrupa para defender con unos medios mayores sus

¡ntereses egoístas, responden al cálculo individual y utilitarista. Sus

representantes más ¡mportantes actualmente son M. N. Zald y J.M. McCarthy.26

En segundo lugar, la perspectiva macro-sociológ¡ca, con un enfoque

estructural, en la que la identidad colect¡va es producto de la construcción

social de grupos de personas, Io que implica la presenc¡a de unos fines y unos

med¡os, diversas visiones consensuadas o d¡vergentes del conflicto y un cierto

grado de comprom¡so emocional, que posibil¡ta el que sus act¡v¡stas se s¡entan

parte de una colectividad y accionen un¡dos. Es la escuela estructural¡sta.

V¡llafuerte agrega una precis¡ón metodológica en esta perspectiva "...visual¡zan

el problema de los mov¡m¡entos sociales como producto de un desajuste en los

procesos de asignación de los mecan¡smos de reproducc¡ón material y

s¡mbólica de la población, hasta las escuelas que analizan el problema a partir

de la generación de nuevos referentes culturales e identitarios"2T

?6 Mc Carthv. Movi¡r¡ ientos striales. perspectit)a compatuda§,Itsmo, Madrid, 1gg9, p. 23O.' Villafuerte Valdes, Luis Fernando, "[rna metodología inte¡prctativa para el estudio de los movimientos
sociales", Rev¡rfa ¡1¡rt<>ria de la Educación Latinoamer¡cana. Vot. 11, Unive¡sidad Pedagogica v
Tccnológica de Colombia, Colombia, 2008, p. 4.





En cuanto a la dimensión cultural, los estud¡os aluden a valores, normas,

símbolos, lenguaje y conocimientos, elementos esenc¡ales de la cultura, cuyo

impacto se proyectó con el carácter de las sociedades de consumo, como lo

plantea V¡llafuerte:

En la d¡mensión cultural y aspec{os s¡mbólicos, se estud¡an las cuest¡ones

relacionadas con la cullura, alud¡endo en parlicular a la formación del

postmater¡al¡smo, caracterizado por la general¡zación de la sociedad de

consumo y la d¡fusión de los valores ¡nd¡vidual¡stas en los años 60 y 70...

dichos factores que en principio eran la causa de las movilizaciones

soc¡ales se conv¡rlieron en un efecto de éstas.28

Existen otros estud¡os sobre movimientos sociales, Charles Tilly (1978),

Doug McAdam (1982) y Sidney Tarrow (1983) -con trad¡ciones teóricas

distintas- se pueden destacar tres elementos bás¡cos para el análisis del

surgimiento y desanollo de los movimientos sociales y revoluciones:

1) La estructura de oportun¡dades políticas y las constricciones que tienen

que afronlar los movimientos soc¡ales,

2) las formas de organización (formales e informales) a disposición de los

conteslatarios,

3) los procesos colectivos de interpretac¡ón, atribución y construcción

social que median entre la oportunidad y la acción.2s

Esto dio lugar a nuevos enfoques teóricos, entre los que destaca el

análisis de marcos (en inglés, frame) como los esquemas de interpretación que

utilizamos para comprender nuestro mundo e ¡nteractuar con él (Goffman)3o y el

estudio de la oportunidad política: aquellas oportun¡dades u opciones ofrecidas

a los movimientos de protesta a partir de una estructura inst¡tucional variable y

la ideología de aquellos que detentan el poder.

2t Ibid, p. 3.
2e Ibid, p. 23.
r0 Croffman, Erving, Frarz e Analysis: An essay on the organ¡z¿tlion oÍ erPerience. Eslados Unidos, 1974,
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El sentimiento de indignación moral como amenaza a c¡ertos valores

bás¡cos para la convivencia social será un incentivo de movilización en los

nuevos movimientos, no es algo nuevo aunque sí se observa con mayor

claridad en el s¡glo XXl.

3.3 Conceptualización de los movimientos sociales

Para comprender el desarrollo de los movimientos sociales en el tiempo, es

posible considerar tres épocas: antes y después de la década de 1990. En la

pr¡mera época hay un surgim¡ento in¡c¡al a part¡r de las ideologías, las

re¡vind¡caciones surgen de los pensamientos de izquierda, se pueden ver

movimientos sociales diversos como los Fem¡n¡stas (aparecen en el s¡glo XIX),

los de Obreros (huelguistas) y Sindicalistas.

En una segunda época, después de los 1990 los grandes movrmientos

soc¡ales emergentes son producto de la crisis económica y de la vio¡encia

social. Surgen entoncs en una época posmodernista movimientos que buscan

reivindicar derechos de tercera generac¡ón, derechos de solidaridad, propia de

la segunda m¡tad del siglo XX. Con demandas de diálogo Norte-Sur, el respeto

y la conservación de la d¡vers¡dad cultural, la protección del medio ambiente, la

conservación del patrimon¡o cultural de Ia humanidad, etc.

Aunque parczca temprano, se podría hablar de una nueva clase de

mov¡mientos soc¡ales a partir del s¡glo XXI cuyo margen de acción está en la

esfera política, similares a los primeros mov¡mientos del siglo XIX y hasta los

1980. Otra característica es que cada vez es más frecuente que sus canales de

acción y recursos sean digitales, tal es el caso de las táct¡cas de resistenc¡a no
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violenta inspiradas por Gene Sharp en Egipto con las facilidades que brinda

lnternet3l. Las protestas políticas en el caso mexicano se transmiten en tiempo

real, en tiempo virtual en las redes sociales. La forma de seguir los sucesos se

ha convertido en mediática.

Esto es un peligro ante la desinformación. Se trata que la tecnología

termine con la incertidumbre, pero esto no se logra cuando los medios ofrecen

verdades a medias.

La ciudadanía vista de un punto ideológico

Graciano González afirna que la ética es más que el nuevo nombre con el que

la Filosofía Moral aparece hoy en público. "Surge como consecuencia de una

demanda social en la que coinciden no sólo los filósofos, sino también los

diversos profesionales que ven en sus prácticas sociales la ineludible

incidencia moral de lo que llevan a cabo".32

Una demanda social amparada, a su vez, por el impacto que las nuevas

tecnologías tienen en la realidad que vivimos todos los días, porque se

consideran ya como modelos de saber aplicado. El tema moral resurge con

fueza porque los movimientos sociales posmodemos demandan un ejercicio

ético de la autoridad pública de manera reiterada.

La moral como la ética está ligada a una espiritualidad humana y al

reconocimiento de un Dios creador, se identifica entonces al humanismo

emanado de la Doctrina Social de la lglesia como el principal promotor de esta

3' En Túnez, Zine el Abidine Ben Ali en el poder descle 1987, a dejar su cargo como presidente y huve el
14 de enero del país. Egipto ür,en fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que se
oponen al régimen de Hosni Mubaralg que ya dura casi 30 años. Los jóvenes activistas utilizaron
p-rofusamente Facebook (http://www.facebook.com/shabab6april) y Twitter (@shabaMapril)
32 Graciano González, Ética y religión, 2011, fi:ente: http://fs-
morente.fltlos.ucm.es/docentes/amaizltexlos/eticayreligim.pdl consultado el 21 de octubre de 201 l.
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filosofía.33 En contrapartida, el materialismo niega cualquier forma de

trascendencia y espiritualidad de la persona, niega la libertad humana, la

inmortalidad del alma, la existencia de Dios, el orden moral, establece el

ateísmo atacando además, y por principio, todo germen de religión.

Por lo anterior y desde la perspectiva de elección racional, es factible

identificar ahora en América Latina dos izquierdas: una auténtica y otra

estratégica. La primera conserva sus principios (básicamente en contra del

neoliberalismo y a favor del gobierno del pueblo) pero que no tiene futuro en un

contexto de democracia electoral. La otra, la izquierda estratégica, busca

adaptarse a las demandas del mercado electoral y se modera para poder

competir, tal es el easo de la izquierda brasileña o la izquierda argentina en el

momento actual, no en la ideología propiamente concebida.3a

La espiritualidad política puede ser considerada como un recurso para

los movimientos emanados de una izquierda estratégica contemporánea. Si

realizamos un ejercicio breve de comparación, la izquierda mexicana pareciera

buscar objetivos inciertos en el sistema político mexicano. Por un lado, sí

ofrecen posibilidades de postular bienestar social, pero al momento de

defender la ideología, la izquierda está dispuesta a realizar alianzas con

partidos de polo ideológico opuesto. El dilema se enfoca entonces, cuál debe

ser la prioridad de un partido, la rentabilidad electoral o la ideología.

33 Goruález Uribe, Héctor,l.{anual de FilosoJia Social 1, Ciencias Sociales. Recopilación, preparación y
presentación de Atn María López Fernández, Universidacl Iberoamericana, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAIv{, núm. 54, México, 2AO2,p.23.
3a El movimiento estudiantil en Chile, encuentra en Camila (líder identifcada con la izquierda) un recurso
de excelente merc¿dotecnia pma el logro de sus objetivos.
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3.4 La función de los líderes políticos en Ia democracia

Los líderes que pueden identificarse por su espiritualidad como plataforma

política de sus demandas son pocos, me referiré sólo a los casos de Gandhi y

Martin Luther King que inspiraron revoluciones no violentas en lndia y en

Estados Unidos, respectivamente; el movimiento pacífico encabezado del

primero es emblemático por la espiritualidad con la que vivieron sus

seguidores, los argumentos con los que se estructuran y aplican las estrategias

para lograr sus objetivos, parece repetirse en los movimientos contemporáneos

con una variante: el marco de una competencia electoral (al menos en España,

Francia, México).

En México, parece que no tenemos líderes de ese nivel social, que

arrastre masas de manera general y constante. En el caso de la izquierda en la

elección de 2006 ubicaríamos a Andrés Manuer López obrador, quien sí logro

un movimiento bastante importante previo a las elecciones, no obstante, esa

identificación se ha perdido desde 2006 al 2011.

Su liderazgo pareciera estar fracturado y es cuestionado no sólo en el

exterior, sino al interior de sus propio partido.

Por otro lado, el activista Javier Sicilia, cercano al catolicismo

personalista de la Teología de la Liberación, promueve una espiritualidad que

ha generado disonancias entre otros personajes que vivieron y viven

situaciones similares como las activistas lsabel Miranda de Wallace y María

Elena Morera o el empresario Alejandro Martí3s.

t' "Jt4o.e.a, Miranda y Mart discrepan de Javier Sicilia. Los asesores del poeta quieren meter todo en un
cajón y así no se puede, señalan" (2011-08-17, El Universal), b) "Preservar la nación y las instituciones
no es tarea de los ciudadanos: Wallace. Si los gobernadores hicieran su trabajo, si iueran capaces de
proporcionarles seguridad a los gobernados" no estaríamos hablando de esta liy, dice la activista,'(17
Agosto 20ll - l2:26pm, milenio.com)
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El movimiento que encabeza el poeta resulta complejo para su estudio

porque el instrumento de sus demandas son marchas y los recursos

(económicos) no son claros como en el caso de MORENA, pero hay unas

preguntas que ayudarían a comprender mejor el movimiento nacido en

Cuernavaca, Morelos con Javier Sicilia: 1) ¿A quién beneficia cada marcha? 2)

¿Qué finalidad subyace en el encuentro con el presidente Calderón en los

Pinos y/o legisladores? 3) ¿Qué de nuevo hay en el motivo religioso que

enarbola Sicilia? ¿Qué ganancias colaterales obtienen los organizadores de las

marchas?

Una pregunta importante sería: los movimientos zapatistas estarían en

condiciones de regresar al escenario político en 201'1.

Las respuestas de fondo tal vez necesiten más tiempo para poder

analizarlas con calma, de todas formas no son únicas. Sin embargo se puede

afirmar en principio que:

1) Las marchas le dan reflectores a Sicilia y a su asesor. Si bien la

primera le redundó a Sicilia en la expedita acción36 del gobierno estatal y la

Procuraduría General de la República para encontrar y apresar a los autores

materiales del asesinato de su hijo; al asesor le dan margen para apuntalarse a

la Consejería del lFE.

2) El primer encuentro de Sicilia con el Presidente (de mayor beneficio

político para el presidente Calderón en tanto lo posiciona como un gobernante

sensible) echó por tierra un príncipio que guardaban los movimientos sociales

tradicionales: ser antagónicos del poder institucional a quien le exigían sus

36 El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega y otras 6 víctimas, fue descubierto en la madrugada del
lunes 28 de marzo de 201 1, Jesús Cárdenas alias'El Manos'y Arturo Calindo alias'El Guasón,, *Ie-bros
del cártel de Pacífco sur (cPS) fueron detenidos por la policía federal el 2 de mayo.

39





demandas generalmente en la calle y con la fuerza pública en su contra,

característica que se sigue observando en los movimientos sociales europeos.

Por otro lado, los encuentros con los Legisladores buscan promover

reformas a las leyes sobre seguridad aunque bien cabe señalar que la última

reunión programada fue pospuesta porque los diputados "no tenían voluntad

auténtica para legislar por la paz".

3) ¿Qué de nuevo hay en el motivo religioso que enarbola Sicilia? En

realidad no hay nada nuevo considerando que el motivo religioso ha aparecido

en movimientos políticos del siglo XX, además de que pareciera repetirse sólo

simbólicamente el movimientg denominado Teología de la Liberación y las

Comunidades Eclesiales de Base que iniciara el Obispo Sergio Méndez Arceo

en la diócesis de Cuernavaca, Morelos en 196737

La espiritualidad de Javier Sicilia es más bien una novedad en la

sociedad mexicana. Él muestra un ascetismo religioso -no ortodoxo- que ha

capitalizado hasta ahora el sentimiento de desesperanza por la pérdida de un

ser querido en este proceso de combate al crimen organizado que promueve el

gobierno federal.

4) Las ganancias.- Ante este adhesivo espiritual entre los seguidores de

las marchas, resulta factible que Javier Sicilia sea propuesto por algún partido

político de izquierda (PRD, PT o Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano

desde el 31 de julio de 2011) como candidato ciudadano para una diputación,

3'Refe.e Miguel Concha (1986:233) la primera presentación y refexión más sistematizada de las
Comunidades Eclesiales de Base en México de Amaldo Zenteno, Las Comunidades Eclesiales de Base en
México, México, Ediciones del Centro de Estudios Sociopolíticos y Eclesiales Antonio de Montesinos, A.
C., mayo de 1983. También baste recordar la activa participación del Obispo de Ia diócesis de
Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, quien impulsó las CEB durante los 70s; quien apoyó en 1961 a lvan
Illic en la creación del Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) en donde se impartan cursos de
idiomas a voluntarios de la Alianza para el Progreso y misioneros de Norteamérica, pero en abierta
oposición a los lineamientos del Vaticano, haciendo las veces de una universidad libre para intelectuales
"hippies" de América (Madar, 201 0).
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Senaduría e incluso gobierno municipal o estatal en Morelos, en cuyo caso SU

discurso hasta ahora (unas veces crítico y otras condescendiente) para con las

autoridades políticas del país, podría sufrir modificaciones estando "del otro

lado".

También hay una ganancia colateral para Emilio Alvarezlcaza, ya que la

izquierda (PRD o PT, o el ahora MC) bien podría terminar de impulsarlo para la

elección pendiente del Consejó del lFE, como ha sido su propósito desde que

se inscribió para ello, a casi un año de que el instituto esté funcionando con

sólo 6 de los 9 consejeros que debe tener.
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4. ENFOQUES DE LA CIUDADANIA

Un ciudadano es un miembro de una comunidad política con una serie de

deberes y derechos. Esta concepción clásica ha cambiado a través de la

historia convirtiéndose cada vez menos excluyente. En la política clásica griega

sólo eran considerados ciudadanos los varones, por ello las mujeres eran

privadas de todo tipo de intervención en la vida política.

Los únicos aceptados eran los <<animales políticos>> como los llama

Sartori3s quienes contaban con cierta posición e influencia en Ia polis. En la

actualidad la cooperación se ha diversificado hacia mecanismos de inclusión

política y social.

La concepción de representación asume var¡os s¡gnificados. En términos

jurid¡cos se limita hacia actuar bajo mandato legal a otro. El representante

actúa en nombre y por cuenta del representado. por otro lado, la

representación política moderna se diversifica en elecciones, en las cuales, se

delega poder, autoridad directa o indirecta. Dichos mecanismos pueden ser de

mayoría relativa o bien de reprÜsentación proporcional.

4.1 Enfoques en el estudio de la ciudadanía

Los estudios acerca de la ciudadanía con relación al sistema polÍtico mexicano

son vastos (Crespo, 1998; Espinoza, 2001; Larrosa, 1997; Lujambio, 2000,

entre otros). sin embargo, la línea de investigación tradicional (parroquiaf de ra

ciudadanía ha s¡do poco debat¡da. para una mayor explicación veamos

brevemente tres enfoques tradicionares de ros tipos ideares de ciudadano:

republicano, liberal y comunitario.

r8 Sanori, Giovanni, e n Coloquio, El Funrro de la clemocracia,Taurus, Madrid, 199g".
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La explicación abarca un breve acercamiento sobre dichos enfoques,

Cabe señalar que es estrictamente descriptivo. El primero participa activamente

en la democracia representativa, asumiendo funciones políticas. Participa en el

sistema de competencia, a través de organizaciones políticas, se afilia o

simpatiza con los partidos, se integra a campañas políticas, como candidato o

como promotor de un proyecto ideológico y electoral.

Los ciudadanos que se integran en esta categoría obtienen una posición

de autoridad o mandato como Diputados, Senadores, Gobernadores,

Presidente de la República, funcionarios federales y locales, asÍ como ministros

de la Suprema Corte de Justicia, qu¡enes cumplen una función de

representación política.

Vargas señala que "La ciudadanía activa se manifiesta en el ámbito

individual como participación; como responsabilidad, solidaridad y cooperación

en la esfera publico-social, y como exigencia de fiscalización y rendición de

cuentas en el público político."3s

El autor señala la actividad individual como una decisión personal y

después ésta se convierte en colectiva. La responsabilidad social sigue el

mismo cam¡no mediante la cooperación entre grupos y termina con la presión

hacia el gobierno, a quien le promueven peticiones, exigen resultados y

solución a las demandas.

El ciudadano liberal se reconoce como persona moral y racional. Asume

tolerancia y la libertad. Coexiste la identidad privada y públ¡ca. El ciudadano

liberal no precisamente participa en política mediante un cargo formal, en la

estructura burocrática del gobierno, sino a través de acciones propias y

ro Vargas, V. "Un debate feminista en curso", en E. Hola y A. M. portugal (comp.) ¿a c iudaclania a
deáale, Isis Intemacional-Centro de Estudios de la Mujer, Santiago de Chile, 1991,p.59.
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colect¡vas fuera del Estado. Se organiza mediante organizaciones no

gubernamentales.

Su actividad no se restringe a participar directamente en Ia política, sino

asume una postura de respeto hacia los valores de los demás, s¡n que esto

signifique participación polít¡ca alguna. Es decir, un padre de familia, un

ciudadano liberal, racional promueve en su núcleo familiar los valores

democráticos sin integrarse a un determinado partido político.

Por otro lado, el ciudadano comunitario representa una categoría

intermedia entre las dos anteriores. No se sitúa en la estructura gubernamental,

pero tampoco se limita a la promoción de valores democráticos. Reconoce la

prioridad de los deberes frente a la comunidad sobre los derechos individuales.

Asume la existencia de deberes especiales con la comunidad inmediata.

Promueve relaciones y labores voluntarias.

Este tipo de ciudadano origina se relaciona de manera ¡ndirecta con las

políticas públicas de su entorno. Asume una responsabilidad de servicio en

comités vecinales, organismos de participación ciudadana, lo cual lo lleva a

negociar con el gobierno municipal para obtener b¡enes y servicios tangibles y

vrsibles para sus conciudadanos. Vargas señala que "la ciudadanía se define

entonces por la part¡c¡pación en la aplicación y la formulación del derecho, con

conciencia de causa y en la práctica de su vida."ao

¿Cómo concibe el ciudadano la actuación de las instituciones y del

gobierno? La ciudadanía actúa con reseryas para participar de manera directa.

La connotación hacia los funcionarios públicos -burocracia- es negativa. En un

oo Ibid., p.62.
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estudio del Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 85 por ciento lo ligaron

con casos de corrupción.41

Para el segundo tipo, más del 50 por cientoa' son los ciudadanos liberares

que no participan en ninguna actividad polÍtica y no se identifican con ningún

partido político. Los ciudadanos prefieren alejarse de la actividad política,

dedicarse a sus actividades laborales y promover en su caso valores en el

núcleo más cercano, trabajo y familia. Ahora bien, no todos los ciudadanos

liberales son activos, también existen los pasivos, con cualidades tolerantes,

racionales pero como individuos, no en sentido colectivo.

El comunitario está inscrito en el padrón electoral en más del 70 por

cientoa3. Los ciudadanos votan en las elecciones porque consideran importante

su decisión. El 64 por ciento4o, expresan y consideran que su voto puede

cambiar la forma de cómo el gobierno ejerce el poder.

La actividad comunitaria está relacionada con los partidos políticos, por

tanto los comités, organizaciones y asociaciones polÍticas en el ámbito

municipal están ligados con miembros del partido gobernante. Si bien la

connotación no es tan negativa, si permea en la decisión de apoyo de los

demás miembros de la comunidad.

La ciudadanía estudiada desde este enfoque arroja resultados descriptivos,

acerca de la conducta. Por otro lado, desde un plano más analítico Nicolás

Pineda Pablos señala tres enfoques para estudiarla respecto del papel que

juegan las personas frente al Estado y los proyectos de desarrollo: "1.

o' "Estudio Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral, Marzo-Abril 2008." Cieplan, Libertad y
Desarrollo, PNUD, ProyectaAmérica, cEP. Estudio disponible en línea en:
http://www.pnud.cllprensa/noticias-2008/EncuestaTo20P P'%2}yYo20Sistema,'A20!lecroral. pdf.
Consultado el día 20 de iulio de 2010.
ot Ibid.
ot lbid.
oo lbid.
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Súbdito/beneficiario; 2. El de participación ciudadana, 3. El del

empoderamiento. "as

En el enfoque de súbdito los ciudadanos se limitan a la obediencia hacia el

gobierno y las instituciones representativas. Se trata de una adhesión pasiva

sin violencia n¡ coerción; se delega el poder hacia su representante legalmente

electo. Su actuación no ¡nterfiere en la toma de decisiones. Si orientamos este

esquema al caso de la sociedad mexicana, encuentro que la sociedad ha

evolucionado y ha salido de la pasividad hacia la presión política, pero todavía

existen limitantes para su actuación.

¿Cómo es la opinión de los ciudadanos a su gobierno? La respuesta es que

no lo consideran como capacitado para enfrentar y representar sus demandas,

lo cual evidencia una ruptura en el sentido de confianza y credib¡lidad. Este

enfoque cuestiona el ejercicio público del gobierno, un ejemplo para el caso

mexicano sería el tema de la reforma energética, la cual manttene divididas las

negociaciones en torno hacia cuál política pública es la más adecuada para

México.

Pineda también concibe este enfoque como beneficiario, es decir, el

ciudadano no cuestiona mientras recibe bienes y servicios de parte del

gobierno. Este t¡po de políticas públicas respondieron entre Ia década de 1960

y 1970 con el estado de bienestar. Este modelo se fue agotando con el paso de

los años, sin embargo, existe un nuevo auge y los gobiernos intentan calmar el

malestar con politicas populistas hacia los sectores más marginados de la

sociedad mexicana, lo cual produce aceptac¡ón y legit¡m¡dad.

ti Pineda Pablos, Nicolás, "Altemativas para la transición mexicana," Espiral, Universidad de

Cuadalajara, Vol. Xl, no.3l, septiembre-diciembre, México,2004, p. 183.
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El segundo enfoque representación y participación concibe a los ciudadanos

como capaces y racionales para la vida política. Ya no se concibe como

súbdito, sino como parte del proceso mismo de la democracia a través de los

diversos mecanismos para la toma de decisiones. Sin embargo, una de las

deficiencias es considerar que todos poseen un mismo nivel de cultura política.

En una sociedad con más del 80 por ciento de pobreza, es complicado

asumir que la mayoría posea o aspire a participar en política, cuando su

prioridad es mantenerse y subsistir con salarios bajos. Para Franco "combatir la

pobreza y la exclusión social no significa transformar personas y comunidades

en beneficiarios permanentes de programas asistenciales, sino fortalecer las

capacidades de las personas y comunidades de satisfacer necesidades,

resolver problemas y mejorar la calidad de vida"a6

Este enfoque es útil para explicar una realidad específica de la ciudadanía

en México, pero no para el conjunto. La sociedad es diversa y requiere de

elementos que expliquen su entorno y coyuntura polÍtica. Esto me lleva a

reflexionar que "la pobreza es una las tareas fundamentales, no de la

democracia, sino del gobierno".aT

El enfoque de empoderamiento explica con mayor detalle la participación de

la ciudadanía en política.

lncluye el requisito de participación cívica, pero además comprende los

elementos de educación, organización y desarrollo político de la población,

orientados principalmente a los pobres, analfabetas y de alguna manera a los

46 
Fuente:

http://www.forodemocratico.info/index.php?option:com content&task=view&id-49&ltemid:44
Consultado el día 30 de.iulio 2010.
o'Nunes, 

Edison. "lntroducción" F. Carrión et. al, (comp.) Mttnicipio y democracia. Gobiernos locales en
ciudades intermedias de América Latina, santiago de chile, colson, México, 1991, p. 13.
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marginados. En general esta visión incorpora la idea de que el cambio social,

incluido el de los marginados, no puede ser planeado a voluntad desde arriba.as

El autor no utiliza el termino participación ciudadana, sino participaciÓn

cívica porque esta requ¡ere de mayor preparaciÓn y educación. Lo cívico es

admitir cambios y transformaciones en la cultura política de la población. Los

ciudadanos generan poder (empoderamiento) a partir de transformar su

condición de vida, aSí como los mecanismos de promoción de valores en Su

entorno. Es una participaciÓn educada y racional, enfocada en producir

resultados en el mediano y sobre todo en el largo plazo.

Se entiende el poder como la capacidad de un mayor control de las

decisiones que afectan la vida de la comunidad. Éste es alcanzado por medio

de un proceso de retroalimentación de conocimiento con la ayuda de grupos

externos a la comunidad.

Sin duda, uno de los grandes retos de los teóricos de las ciencias sociales es

generar esquemas explicativos para cambiar la cultura política, sin embargo, no

dejan de ser definiciones ideales, -de lo que debería de ser-' Este tema

también ha sido estudiado intensamente por autores como Robert Dahl (1999)'

Gabriel Almond (19890) y Anthony Giddens (1998), en México Jacqueline

Peschard y Rafael Segovia.

El empoderamiento también ha sido estudiado por otros autores como John

Friedman quien señala varios factores indispensables:

1. Espacio vital defendible

2. Tiempo libre para discutir problemas comunes

3. Conocimiento y habilidades

4. lnformación apropiada

o8 Pineda, op. cit., p. 183.
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5. Organización social

6. Redes de vinculación

7. lnstrumentos de trabajo y de vida

B. Recursosfinancieros.ae

Para el autor sin estos factores, los ciudadanos se encuentran en un

proceso de desempoderamiento y no es sólo cuestión de ingresos bajos, sino

cuestión de entender que economía y política van de la mano, como parte del

mismo fenómeno. Para el autor, abatir la pobreza conlleva considerar asuntos

políticos o de poder determinantes. Bustelo y Friedman señalan que "para

reducir la exclusión, es indispensable el acceso a un empleo productivo, a una

dedicación de calidad y a los códigos socialmente relevantes que permitan a

mujeres y hombres participar y ampliar el campo de sus derechos y

responsabilidades"50

José Antonio Ocampo también ofrece un esquema de análisis alternativo

para estudiar a la ciudadanía. El autor plantea entenderla desde una visión

integral de desarrollo más allá del complemento técnico y político de las

políticas sociales, económicas y el ordenamiento del capital humano; entre los

requisitos señala los siguientes:

Construir un clima social y humano

Consolidar un orden democrático con más participación de las personas en las

decisiones públicas

Difundir el bienestar en quienes tienen menos acceso a los beneficios de la

modernidad

on Fri"d-un, Joln, Empowerment: The Politics of alternative Development, Blackwell, Cambrigde Mass,
1992, p.34.
s0 Bustelo, Graffigna, E., "Expansión de la ciudadanía y construcción democrática", en Todos entran.
Propuesta para sociedades inclttyentes, Santillana, Colombia 1998, p. 244.

49





Proyectos colectivos así como el mejoramiento de habitad natural de las

personas.5'

A partir de los esquemas y propuestas teór¡cas, estudiar la ciudadanÍa

requiere de interpretaciones sociológicas, filosóficas y electorales, pues éstas

complementan su conducta cotidiana. En la siguiente sección, examinaré cómo

se inserta el ciudadano en los procesos electorales en el contexto de la

transición a la democracia.

'' O.u*po, José Antonio, Equidad, desarrollo v ciudadonía, CEPAI-, Chile,2000, p. 51.





5. CONCEPCTÓN

ELECTORALES

DEL CIUDADANO LOS PROCESOS

El desarrollo de los procesos electorales en las democracias modernas conoce

una larga historia de reconstrucciones que levantaron poco a poco sus

condiciones restrict¡vas y constrictivas.

La construcción de procesos electorales no se ha hecho sin conflictos y

debieron eliminarse muchos obstáculos para que la ciudadanía adquiera

confianza en las votaciones y sus consecuencias. "En México los

acontecimientos no se desarrollaron en el inicio de manera muy diferente, pero

la fuerte presenc¡a del aparato estatal hizo que las elecciones no puedan

tomarse como fidedignas hasta finales del siglo XX."52 No obstante lo

avanzado, todavía se presentan muchas dificultades.

El sistema político mexicano se ha mod¡ficado a través de reformas

polít¡cas y apertura democrática en el régimen polÍtico y en las instituc¡ones.

Para tales cambios la participación ciudadana ha sido fundamental, a través de

mecanismos de presión política. Desde 1968, 1972, 1988,2000, fechas en las

cuales la ciudadanía se ha vinculado directamente con el cambio político. Si

bien en este trabajo no restringimos a la ciudadanía al juego democrático, a

una visión instrumentals3, es importante destacar Io logros a partir de su

participación en la transición a la democracia en México.

El poder político se concentraba en un sistema de partido hegemónico,

la oposición era casi nula, sin peso electoral, no influia en las decisiones. El

periodo de "1952-1988 fue el auge del poder presidencial; fue el momento

donde el Presidente en turno ejerció sus facultades const¡tuc¡onales y meta

t2 Ma¡ía lnfante, José, "Elecciones en l\¡éxico: resrricciones, fraudes y conflicto s", CONJines l/2 agoslo-
diciembre. Tecnológico de Vonterre). México. 2005. p. o5.
" Instrumental se orienta hacia los mecanismos y procedimientos del funcionamiento de la democracia.

ANTE
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constitucionales a plenitud y la hegemonía del PRI no fue disputada por

ninguna fuerza pol ítica."5a

Los ciudadanos fueron democratizando el régimen desde el ámbito

municipal, para posteriormente disputar el poder en los estados de la

República, el primero fue Baja California Sur con Ernesto Ruffo, en el cual se

reconoció por primera vez el triunfo de un partido de oposición. La transición

finalmente alcanzó la presidencia con el PAN en el año 2000.

El año 1997 representó una oportunidad crucial para los ciudadanos, la

posibilidad de elegir por primeravez a su gobernante en el Distrito Federal, a

partir de la reforma política 1996-1997. El PRI perdió un lugar simbólico y

estratégico para el Presidente de la República y el Partido de la Revolución

Democrática (PRD) obtuvo la victoria.

El triunfo del PRD en la capital del país, así como los demás cambios no

deben ser entendidos como algo espontáneo, sino como producto de una "ruta

de transición gradualista."ss El proceso de democratización comenzó por tanto,

desde los municipios, como un proceso continuo de modificaciones al régimen

político y legal. Para examinar los procesos electorales en los estados, véase el

trabajo de Larrosa (1997).

Los ciudadanos en los procesos electorales deciden votos únicos o

votos diferenciados, en los primeros votan en todos los niveles por el mismo

partido, en el segundo, existe un voto diferencial, para Presidente votan por un

partido, mientras para Diputados por otro partido. Esto se explica desde un

enfoque de elección racional como proceso de costos y beneficios. Los

so Santiago Castillo, Javier, "El poder Legislativo: de la hegemonía al pluralismo," en Diálogo 1t Debute
no. 9, julio- diciembre, Gaceta Parlamentaria, México, 1999, p. 49.
5s Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político en México, México, UNAM. 1996, p.

17.
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cambios graduales como señala Lujambio responden a elecciones decisivas,

de los partidos, pero también de la ciudadanía. Para estudiar los cambios en el

sistema político, véase el trabajo de Navarreteso

En el contexto de trans¡ción a la democracia, el ciudadano se concibió

como parte fundamental del proceso político, sobre todo para lograr una

vinculación más ampl¡a. Uno de los grandes retos del gobierno en México es

una Reforma del Estado, a fin de cambiar la estructura del sistema político,

para perfeccionar el equ¡librio entre los Poderes, y que los ciudadanos

participen de manera activa en el proceso de construcción de las políticas

públicas.

Uno de los mecanismos sería implementar la figura de referéndum y

plebiscito para que expresen su opinión acerca de temas de interés nacional,

pero en sentido estricto legal, no sólo como simple opinión sin vinculación

jurídica. Para ubicar los cambios democráticos, véase Méndez de Hoyos,

(2007). Estos instrumentos no son novedosos, no obstante ex¡ste una reflexión

sobre su apl¡cación.

¿La ciudadanía como capital politico, como votos estratégicos o útiles

para los partidos y el gobierno?

En el proceso electoral del 2000 ocurrió esto El candidato Vicente Fox

del Partido Acción Nacional (PAN) pedía que votaran por é1, porque se

consideraba como la ún¡ca opc¡ón real para sacar al Partido Revolucionario

Institucional (PRl) de los Pinos. Jorge Castañeda, promovía en entrevistas en

radio y televisión el voto útil.

tu Nuuar."t" Vela, Juan Pablo, "sistema político mexicano: desanollo y ¡eacomodo por el poder'", en

Iberofontn, Revista Electrónica de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana, Año Ill, número 6'

julio-diciembre. México. 2008.
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Los ciudadanos optaron por el "voto útil o estratégico, es decir votaron

por un candidato menos preferido pero con posibilidades de ganar y no por el

más preferido destinado a perder."s7 Se votó en contra del PRl, y no

precisamente por la identificación con el programa ideológico del PAN o de

Vicente Fox, la intención fue castigar al partido oficial, y así lo expresaron.

El propósito del voto útil fue optar tanto para lograr una derrota del PRI

como alcanzar el triunfo de un partido de oposición. Para ello, olvidaron los

planos ideológicos de izquierda, centro, derecha. El sentimiento generalizado

de descontento, fue terminar con un orden político cuestionado.

La razón del voto útil ofrecía una posibilidad real de alternancia. La

elección fue altamente equilibrada con el fin de obtener los mayores beneficios

y utilidad. En términos de (Stuart, 1970; Bentham, 1780 y Downs, 1973) es

entender el juego democrático como satisfacción y poder de decisión. Por

tanto, el voto útil es una expresión de utilidad y rentabilidad electoral.

Cabe señalar, a pesar de los logros y avances, no podemos reducir la

democracia a la vía electoral, y a los ciudadanos a votar y punto, si así fuera se

convertiría en una persona mecánica, sin pensar más allá de ir a emitir su voto,

es reducirlo a un homovidens como señala Giovanni Sartori; en otras palabras

individuos sin reflexión, receptor de imágenes fabricadas a través del marketing

político-democrático; este juego lo reduce en simple consumidor y no en

ciudadano cívico. Tampoco po«Jemos reducir la democracia a lo que vemos en

la televisión, el teórico italiano señala:

s? Dutrénit Bielous, Silvia, "La manzana de la discordia o el voto útil en las elecciones más competidas de
México," en Meyenberg, Yolanda, (Coord.) Dos dejttlio: reflexiones posteriores, FLACSO, IIS, UAM-I,
México, 2001, p. 343.
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La televisión empobrece la democracia porque degrada la opinión públ¡ca, que

debería ser el sostén de los procesos democráticos, la más de las veces genera

un show, ya no se venden propuestas, s¡no una imagen. Es indispensable

mejorar la calidad de Ia informac¡ón, a través de dos categorías: 1

Subinformación significa informac¡ón ¡nsuf¡cienle y 2 Desinformación,

información distorsionada. En términos analíticos la diferencia es clara, pero en

la práctica se solapa. (yéáse los trabaios de Sartor¡, 1999a; Sartori, 1999b;

Dahlgren, 1997 y Bourdieu, 1997).

El c¡udadano posee una cultura polít¡ca, esta puede ser parroqu¡al, de

súbdito o participat¡va:

La cultura polít¡ca parroquial, en Ia que los individuos están vagamente

conscientes de la ex¡stencia del gob¡erno central y no se conciben como

capacitados para incidir en el desanollo de la vida política.

Esta cultura politica se identif¡ca con sociedades tradicionales donde todavía no

se ha dado una cabal integrac¡ón nacional;

La cultura política súbdito o subordinada, en la que los ciudadanos están

conscientes del sistema político nacional' pero se consideran a sí mismos

subordinados del gobierno más que participantes del proceso político y' por

tanto, solamente se involucran con los productos del sistema (las medidas y

políticas del gobierno) y no con la formulación y estructuración de las decisiones

y las políticas públicas; y

La cultura política part¡cipativa, en la que los ciudadanos tienen conciencia del

sistema polÍtico nacional y están interesados en Ia forma como opera. En ella,

consideran que pueden contribuir con el sistema y que tienen capac¡dad para

influir en la formulación de las políticas públicas.ss

ss Almond, Cabriel y Sidney Y erba, The Civic Culnu'e Revisited, Little Brown and Company, Chicago,

r9ti0.
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Todos los ciudadanos poseen una cultura política, si bien puede

prevalecer una cultura política alejada del ejercicio público, de conocimiento de

las instituciones, de ninguna manera son altamente manipulables e ignorantes.

El alejamiento debería ser estud¡ado no sólo como diagnóstico, sino como

estrateg¡a para promover su participación más allá de la actividad electoral.

La democracia va más allá de los procesos electorales, su consolidación

posee ciertos requisitos y no se reduce a elecciones limp¡as, requiere de un

ciudadano participativo con un alto grado de cultura política, así como una

sociedad atenta y vigilante, con una competencia cívica, en la cual sea activo y

capaz de organizarse.

Mientras en México se debate la iuta de la Reforma del Estado, en

países como lnglaterra se plantea la necesidad de democratizar la democracia,

mientras los neoliberales quieren reducir el Estado, los socialdemócratas

h¡stóricamente han buscado ¡nsistentemente expandirlo. Anthony Giddens

sostiene la necesidad de "reconstruir el contexto democrático".ss

La democracia consolidada debe garantizar legalidad, pluralidad en

cuanto a las diversas opciones políticas alternativas, así como tolerancia.

Debe mostrar capacidad de cooperación entre los ciudadanos. Esto repercute

en la confianza al sistema y a las inst¡tuciones. Conlleva autoridades

políticamente responsables, con rendición de cuentas, las cuales observen la

ley y sean eficaces en la toma de decisiones.

Robert Dahl señala seis puntos para considerar una sociedad abierta y

democrática:

to 
Giddens, Anthony, ¿a Tercera /ia: la renovación de la socialdemocrac¡a, Tduñts, Madrid, 199g, p.

86.
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Representantes electos de manera limpia

Elecciones libres, equitativas y recurrentes

Libertad de expresión

I nformación alternativa

Autonomía asociacional y ,,

Ciudadanía inclusiva.60

La ciudadanía inclusiva presupone participación, presión social con

propuestas empíricas y legislativas, es decir, no sólo se orienta a señalar

errores del gobierno, sino que establece soluciones en diversos foros y

espacios de discusión. Este tipo de inclusión asume la emergencia de

organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, asociaciones

políticas nacionales como elementos de presión social e institucional.

El sistema político mexicano ha conseguido trasformaciones

fundamentales en su estructura y en sus prácticas políticas, sin embargo,

persisten condiciones de riesgo para consolidar los logros hacia los

ciudadanos. Las elecciones se realizan de manera limpia e imparcial a través

del lnstituto Federal Electoral (lFE), aunque siempre existe el riesgo de

retrocesos en la ejecución de sus funciones. Los partidos políticos con la

renuncia (en realidad remoción anticipada) del consejero Luis Carlos Ugalde

violentaron el principio de independencia y autonomía, lo cual requiere afinar

los mecanismos de rendición de cuentas entre el Poder Legislativo y el lFE.

¿La libertad de expresión está en riesgo?

con las reformas electorales de 2007-2oog se ha restringido que

particulares compren tiempo en radio y televisión para promover candidatos y

60 Dahl, Robert, La democr)ciot uro ruio rora los ciudadaros, Taurus, Madrid, 1999,p. r07.
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propuestas. Esto no es del todo negativo, durante la campaña presidencial de

2006, el aparato mediático fue utilizado para mostrar al candidato del PRD,

Andrés Manuel López Obrador como violento y desestabilizad or, -si fue así no

es asunfo de este trabajo-, sin embargo, lo cierto es que en 2006 se necesitó

una regulación y control más estricto de la actividad político-electoral en los

med¡os de comunicación.

La información alternativa ha sido un requisito fundamental en la

democracia mexicana. Los ciudadanos a través del lnstituto Federal de Acceso

a la lnformación (lFAl), ¡nst¡tución creada para responder la demanda de

transparencia y rend¡ción de cuentas, es un ¡nstrumento de flujo de

información, aunque no es suficiente, se debe mejorar la facilidad y rupidez

para que los c¡udadanos obtengan información alternativa.

La libertad de asociación es garantizada en ¡a Constitución y en el

Código Federal de lnstituc¡ones y procedimientos Electorales (COFIpE), se

establecen alianzas políticas, Ios ciudadanos acceden a una figura intermed¡a

entre partido polÍtico y ciudadanos no organizados, ra representación de

Agrupación Po¡ítica Nacional (ApN), previo cumprimiento de requisitos regares y

admin istrativos. Las APN's se organizan y promueven valores democráticos,

con financiamiento púbrico der gobierno, -si son ef¡cientes tampoco es tema de

este trabajo-.

La ciudadanía inclusiva requiere de preparación e instrucción, pero

sobre todo decisión de participar en política, actividad mal vista por la mayoría

de la población. Er sistema porítico mexicano ha cambiado en su estructura y

régimen político a través de décadas de reformas electorales, mediante presión

social de la población, empuje de ros partidos, además de ra disposición der
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gobierno para abrir el sistema, pero en todos y en cada uno los ciudadanos han

sido parte vital. Sin ciudadanos que participen en las elecciones no habría

legisladores y funcionarios, sin ellos no hay quien presione al gobierno, por lo

tanto, es un proceso de pistas paralelas, ser representado y ser representante.

El reto actual de la ciudadanía se enfoca en aprovechar los mecanismos

actuales; si bien hay deficiencias y limitaciones técnicas y políticas, existen

espacios y vías para que exprese su "opinión de oposición contra la

imposición"61 pero requiere organización, disposición y liderazgo.

En la sección final la reflexión se orienta hacia los retos actuales de la

ciudadanía ante la era global. En la primera sección de este trabajo abordé

elementos teóricos, en la segunda una explicación acerca de su participación

en el sistema polÍtico, y en la siguiente se orienta hacia tareas pendientes en el

contexto mundial.

u' Cro.", Benedetto, La Historia como pensamiento y acción, Quórum, Italia, 1938.





6. ROL DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y EL ROL DE LAS CAMPAÑAS

ELECTORALES EN EL SISTEMA POLMCO MEXICANO

Para explicar el rol específico de los partidos políticos, este apartado se basa

en lo lineamientos estabrecidos en ra regramentación vigente en er código

Federal de lnstituciones y procedimrento Electorales. sólo se toman las ideas

del capítulo tercero, de los derechos de los partidos conferidos en el artículo

36, pero se presenta una ¡nterpretac¡ón propia de tales ideas.

6. 1 Participación poIítico-sociaI

¿Los partidos cumplen una función social? Los partidos polÍticos en México

están obl¡gados a participar en los procesos electorales porque reciben

financiamiento púbrico de parte der Estado. Se estabrece en ra const¡tución que

son organismos de interés público, por lo tanto, deben fortalecer la cultura

política democrática invitando a ros ciudadanos a participar de manera activa

como candidatos y representantes, así como de forma pasrva, mediante el voto

y la observación electoral de los procesos electorales.

Los partidos políticos con base en el supuesto de la participación por la

vía instituc¡onal no pueden promover, revueltas armadas, generar ambientes de
tens¡ón revolucionaria, porque atentan con el valor de estabilidad y seguridad,

derechos fundamentales de los ciudadanos en una democracia. Desde luego,

sí pueden no estar de acuerdo con los otros competidores o bien estar en

polémica con el presidente de la República, pero ello no permite que el part¡do

invite a la abstención política.

6.2 Participan de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso etectorat
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Los partidos políticos al recibrr financiamiento público aceptan las reglas del

sistema de partidos. Como parte de las reglas, los partidos deben seguir los

lineamientos que dicta el Cofipe. La participación en un proceso electoral

incluye participar en la preparación de la elecc¡ón.

El primer paso que los partidos deben dar es registrar a los candidatos

que han de competir en el distrito electoral, candidato plurinominal, entre otros.

Los partidos deben presentar los documentos que amparen legalmente esa

posibilidad. La preparación también incluye vigilar el proceso de selección de

los funcionarios de casilla.

El proceso que realiza el IFE para los funcionarios de casilla se efectúa

con base en dos criterios: el mes en que nacieron y la letra del apellido paterno.

Por e.jemplo, en una elección los funcionarios preferentemente serán aquellos

que nacieron durante el mes de mayo y que la letra sea la F. Los part¡dos

políticos vigilan este proceso mediante los representantes de cada partido.

Una vez que el proceso electoral se está desarrollando, los partidos

políticos med¡ante sus representantes de casilla, previamente registrados ante

el distrito electoral, vigilan que la casilla se instale en el horario señalado, que

sean llevados a cabo todos los reguis¡tos administrativos, es decir, que ésta

cuente con un pres¡dente, secretar¡o, dos escrutadores y sus respectivos

suplentes.

Los part¡dos mediante sus representantes de casilla vigilan también

que los resu¡tados sean respetados. Al final de la jornada electoral, los

representantes aceptan o firman bajo protesta los resultados de la votación.

Después se integra un paquete electoral y es llevado al distrito electoral
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correspondiente. Una vez en el distrito, en el tiempo establecido por el Cof¡pe,

las actas de los resultados son contados para determinar al ganador.

6.3 Su actividad es protegida por la ley

Las acciones cotidianas y elec{orales de los partidos políticos están protegidas

por la ley. Los partidos tienen acceso al presupuesto público, postular

candidatos, realizar campaña y spots de difusión y propaganda.

Los partidos poseen los siguientes derechos: participar en las

elecciones, realizar campañas electorales, postular candidatos y Ia posibilidad

de impugnar los resultados de las elecciones.

Entre las garantías se encuentran que todos los partidos son ¡guales

ante la ley, que la institución electoral es imparcial, independiente y autónoma.

Los partidos part¡cipan con las reglas aceptadas por todos los actores políticos.

Los partidos polít¡cos nacionales con registro definitivo tienen el derecho

a recibir dinero proveniente del Estado.

6.4 La democracia interna de los partidos

¿Encaja la democracia interna en el sistema de part¡dos en México? Este

aspectopermite organizar de manera independiente los procesos internos para

nominar y seleccionar candidatos.

Este aspecto es muy singular en el sistema de partidos en México. En la

legislación mexrcana no se faculta a los órganos electorales ¡ntervenir de

manera directa en la toma de decisiones,

Los partidos de manera interna pueden elegir de manera libre a sus

dirigentes. El partido estabrece ras normas y requisitos que deben cumprir sus
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miembros para acceder a las candidaturas. En cada partido los requisitos son

distintos. En tanto que los partidos cumplan con sus propias reglas, el régimen

interno se considera democrático.

En México no existe una ley de partidos políticos que permita a la

institución electoral intervenir, mod¡f¡car y rechazar de manera directa las

decisiones. Este tema es muy polémico, pues el dinero otorgado a los partidos

proviene del gobierno, por Io tanto, de manera ldeal, deberían tener influencia

en las decisiones. Por el lado contrario, como en México no existe ese tipo de

regulación, los part¡dos tienen p¡ena libertad para decidir internamente y si la

institución electoral interviniera, vulneraría la democracia interna.

Los partidos políticos compiten por el poder y como se señaló al principio

de este libro, lo pueden buscar solos o en coalición. Cuando un partido quiere

aumentar su grado de legitimidad ante la ciudadanía, piensa en la posibilidad

de ir junto con otro partido a la competencia.

El escenario más probable es que se junten un partido grande y uno

pequeño, en el cual, este último posee un grado mínimo de identificación

partidaria y un porcentaje aceptable de votantes potenciales.

La conveniencia de la coal¡ción resulta más favorable para el partido

pequeño, pues le asegura el porcentale mÍnimo para mantener su registro

mejor conocido como umbral de votación. El escenario polÍtico de las

coaliciones electorales se presenta como una actividad recurrente.

La legislación electoral perm¡te, previa aceptación por el lFE, que los

partidos participen en común, con una plataforma y propuestas conjuntas.

Cabe destacar que este proceso sólo se limita a una participación conjunta en

la elección, pero no representa que al término necesariamente sigan con una
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unión legislativa. El compromiso se limita a la campaña previa y al día de la

jornada electoral.
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7. CONTEXTO SOCIOPOLíTICO DE LOS PARTIDOS POLíTCOS EN

MÉXrCO

Los partidos políticos poseen una "estructura con reglas y prácticas políticas de

func¡onamiento".62 Éstos poseen determinadas características, formales e

informales, las cuales producer) un efecto en el liderazgo.

¿Por qué es relevante el tema de los partidos políticos? Con el avance

de la democracia como forma de gobierno en la mayoría de los países

occidentales, los partidos han cobrado relevanc¡a para la participación

ordenada, pacífica y representat¡va de los ciudadanos para acceder a cargos

públicos, mediante elecciones limpias, libres e imparciales.

Éstos son un instrumento necesario para representar y canalizar

peticiones de una sociedad cada vez más exigente, por tal motivo, el estudiante

debe comprender s¡stemáticamente el contexto de los partidos políticos en

México.

Los partidos son organizaciones políticas que buscan el poder, están

definidos por niveles de autoridad diversificadas en la toma de decisiones. En

la jerarquía más alta se encuentran los dirigentes, aunque esto no representa

que éstos tengan la última palabra, mas bien, son decisiones compartidas entre

los órganos colegiados de la organización.

La perspectiva interna de los partidos se enfoca en dos aspectos: el

papel de la estructura formal y la función de la dirigencia en la toma de

decisiones. De los tres partidos, la estructura partidista más v¡eja es la del PRl,

le sigue el PAN y luego el PRD. La antigüedad de su estructura part¡dista ha

6r Sartorj, Giovanni, o p. cit., p.7 .
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s¡do d¡rectamente proporc¡onal con el grado de institucionalización de su

régimen actual.

Las decis¡ones en los partidos se d¡scuten de manera particular, cada

uno ofrece características propias. De los tres, el más indisciplinado conflictivo

es el PRD debido a su origen fundacional diverso, luego el PRl, definido

claramente por sectores, finalmente el PAN con una estructura burocrática

sólida.

La estabilidad es una condición necesaria para la existencia del partido.

Ésta se construye a partir de la negociación con los dirigentes de los grupos

internos.

Ocupar la dirigenc¡a nacional de un partido puede generar dos procesos:

monopolizar los cargos o distribuirlos. En el primero se coloca al PRD' porque

la disputa por candidaturas genera un ambiente en constante riesgo. En la

segunda categoría se ubica al PRI y al PAN, porque la competencia sigue

patrones más institucionalizados, los cuales permiten mayor control de los

incentivos, es decir, existen menos enfrentamientos entre los grupos al inter¡or.

Para entender la lógica de la participación de los miembros es útil

estudiar la parte racional del funcionamiento de los part¡dos. Para Anthony

Downs: "El objetivo es ocupar un cargo en el gobierno."63 Otros autores como

Mancur Olson señalan que los individuos "son motivados a actuar

colectivamente",6a lo cual es un pilar fundamental en los partidos polít¡cos.

En esta concepción los partidos maximizan el b¡enestar con los menores

recursos posibles. De acuerdo con lo anterior, los actores políticos actúan con

racionalidad política.

6r Downs, Anthony, op. cít., p. 26.
6o Olson, Mancur, The Logic of Collective Actíon: Public Goods and the Theory of Groups, p 6l
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Con este referente racional se estudian los siguientes dos tipos de

resultados en las últimas tres elecciones presidenciales, esto permitirá conocer

el grado de aceptación de la ciudadanía hacia los procesos electorales: l) el

porcentaje de participación y 2) el margen de victoria'

En el primero, el porcentaje de participación ha descendido

considerablemente:

a) 1994fue77.160/o.

b) 2000 se ubicó en 63.97%.

c) 2006 rePresentó 58.90%.65

Estos datos muestran que el electorado ha tomado la decisiÓn de

abstenerse, esto podría considerarse como racional, tomando en cuenta que

dicha decisión proviene de evaluar las implicaciones, "aunque es difícil

establecer parámetros para medir tal acción"'66

El segundo elemento arroja que el margen de victoria entre el candidato

ganador y el segundo lugar se redujo considerablemente:

a) 1994fue23.49%.

b) 2000 fue 6.56%.

c) 2006 fue 0.58%.67

ffidistribucióndelvotoenlasentidadesfederativas.Análisissobrelas
elecciones presidenciales en México 1988-2006", El Cotidiano, enero-febrero' año/vol' 21' núm' 141'

México, UAM-Azcapotzalco, 2006, p' 19'
66 Véase, Verge, Tánia, "li" St.ai"gies of Spanish Political Parties Towards Social Organitations"'

Revista Internacional de Sociología' vot. Lxv, núm. 48, septiembre-diciembre, 2007.

6' Ramírez, op. cit.,
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Los resultados de la reducción del margen de victoria evidenciaron

procesos electorales competitivos. La diferencía entre el candidato ganador y el

segundo lugar no había sido tan cerrada en ninguna otra elección como en

2006.

Hablar de 6.56 o/o en el año 2000 fue una notable ventaja, no sólo en

términos de legalidad, sino en la legitimidad del presidente entrante. En el

2006, el margen tan reducido dio lugar a que Andrés Manuel López Obrador,

candidato del PRD cuestionara el resultado, no obstante, el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el resultado a favor del

PAN.

La faceta racional de la participación política en México evidencia que la

asignación de candidaturas también fue más competida. En el PRI el reparto de

candidaturas operó mediante los sectores por conducto de convocatorias. En el

PAN, por medido de los grupos formalmente definidos mediante convecciones;

por su parte, "en el PRD existió una mayor división para la selección,

nominación y distribución de candidaturas".68

La rentabilidad elector¡rl también es fundamental paru examinar el

desempeño de los dirigentes de los partidos. El PRI a partir del año 2000 se ha

enfocado en establecer alianzas electorales, principalmente con el Partido

Verde Ecologista; el PRD ha seguido su relación cercana con el Partido del

Trabajo y con Convergencia, en tanto, el PAN en la última elección fue solo por

la presidencia de la República.

7.1 La recuperación del PRI

68 Revisar el trabajo de Valencia Escamilla, Laura, "selección partidaria de candidatos y perfil de las

carreras políticas de los legisladores en México", El Cotidiano,julio-agosto, Vol. 21, núm. 138, México,
UA M-Azcapotzalco, 2006.
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El contexto político-social después de las elecciones de 2000 cambió

significativamente. ¿Cómo podría explicarse la recuperación electoral del PRI

como partido de oposición? El PRI perdió la presidencia de la República por

primera vez. El PRI comenzó a fungir como un partido real en sentido amplio,

¿por qué? Porque comenzó a comportarse como un partido independiente,

anteriormente estaba sujeto a la figura del presidente, el cual no sólo se

ostentaba como el titular del Poder Ejecutivo, sino que era el máximo

representante del partido.

El presidente era la figura incuestionable en la toma de decisiones. La

.jerarquÍa era respetada por todos los actores políticos. Este proceso político

requería de prácticas que daban sustento al propio sistema político. Al perder el

PRI en la elección presidencial, el contexto político-social también se vio

transformado. Al no existir el gran líder, el partido se sostuvo por líderes de

mediano impacto, quienes procuraron mantener la estabilidad del partido.

La figura central en este nuevo escenario fue el presidente nacional del

partido, quien se encargó de posicionar al partido en los diferentes escenarios

de competencia: municipio, estados y en el ámbito federal, en el Congreso.

Si bien el PRI perdió la presidencia, no perdió fuerza en los estados de

la República, más bien comenzó un proceso de reestructura en el ámbito

federal. La ciudadania castigó al partido en el ámbito presidencial, pero no fue

así en las votac¡ones para presidentes municipales y los gobiernos de los

estados. El PRI dejó de ser un partido hegemónico en el ámbito presidencial,

pero siguió como un partido predominante en los otros niveles de gobierno. No

se debe olvidar que un sistema de partido predominante está catalogado por

Sartori como sistema competitivo.
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El gran bastión de los gobiernos emanados del PRI fue recuperar la

cercanía con la ciudadanía, por ello, los gobiernos triunfantes después del 2 de

julio del 2000 se esforzaron en imprimir una faceta ciudadana, social y

recuperar la confianza en el propio lema de la organización Partido

Revolucionario lnstitucional. Los valores que dieron origen al partido, como

estrateg¡as y políticas de bienestar social fueron nuevamente los parámetros de

los gobiernos del PRl.

En cuestión de políticas económica aplicadas por el PRl, se pueden

señalar las siguientes: combatir la pobreza mediante programas sociales en los

sectores más vulnerables. Esto representó un cambio significativo, porque hay

que recordar que el PRI perdió la presidencia con un modelo neoliberal de

mercado, es decir, un énfasis en el control macroeconómico de la inflación y de

los salarios.

El nuevo PRI se alejó del discurso neoliberal y recuperó la tradición

política de la década entre 1940 y 1970, el Estado interventor y gestor de los

recursos públicos. El PRI comenzó con políticas de inversión en ¡nfraestructura,

carreteras, me.loram¡ento del espacio urbano e incentivos sociales como becas

y ayudas a los sectores vulnerables. Estas políticas causaron un impacto

positivo en las siguientes votaciones, de tal suerte que el partido que más

creció en términos de ganancia electoral fue el PRl.

Cabe destacar que el PRI fue premiado en los niveles municipales y

estatates, en los cuales el partido contaba con una gran identificación

part¡daria. En términos teóricos, el voto duro se afianzó considerablemente ante

los ciudadanos. Esto no ocurrió con la imagen del partido en el ámbito federal.

La elección presidencial de 2006 no favoreció al candidato Roberto Madrazo,
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sino que lo colocó en un lejano tercer lugar. En municipios y estados, el PRI

seguía siendo una fuerza importante como opción de gobierno, pero en la

presidencia, la ciudadanía no apostó por su regreso.

El papel del PRI después de las elecciones de 2006 se explica por la

influencia de sus dirigentes nacionales. Éstos tuvieron una gran

responsabilidad para situar al partido en Ia situación favorable en el momento

coyuntural actual (2011). Una pieza clave fue la figura de su presidenta

nacional Beatriz Paredes, quien desde su posición como líder del partido, logró

posicionar al partido en el ámbito federal.

Los logros se concentraron en aumentar el porcentaje de votación en

localidades en las que el PRl, históricamente no ganaba. Si bien perdía, el PRI

logró avanzar del tercer lugar al segundo, y en algunos casos arrebatar

espacios municipales al PAN y al PRD.

Beatriz Paredes logró cohesionar al partido y que juntos buscaran

imprimir una nueva imagen responsable, lo cual redituó en un repunte en los

diputados federales en la elección intermedia de 2009, en la cual el PRI se

convirtió en el partido mayoritario en el Congreso de la Unión.

Balo su dirigencia nacional, el PRI consiguió tr¡unfos ¡mportantes en los

municipios más importantes en términos de densidad poblac¡onal, como

Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros lugares que el PRD había gobernado

por mucho t¡empo. Los logros también incluyeron municipios que en años

pasados fueron gobernados por el PAN, como Tlalnepantla.

El trabajo durante 11 años como partido de oposición dio frutos

positivos, por Io cual, las encuestas y escenarios para la elección presidencial

del 2012, favorece al PRI como el partido más popular. El PRI ha conseguido

7l





una recuperación muy importante, no sólo en términos Iegislativos, sino en

términos de políticas sociales y económicas. Los Gobiernos del PRI cuentan

con gran aceptación, lo que en otro tiempo fue el mayor cuestionamiento, ahora

es su gran fortaleza.

7.2 El ascenso y declive del PRD

¿Cuál ha sido el papel del PRD como partido de oposición en el sistema de

partidos? Después del proceso de transición, el Partido de Ia Revolución

Democrática ha jugado un papel crucial en la competencia política. Para

comprender su avance y retroceso en el sistema de partidos, es capital

comprender el papel que jugaron sus dirigentes nacionales. El periodo ubica la

actuación del año 2000 hasta el 2011. El lapso se puede definir a partir del

liderazgo de López Obrador, es decir antes y después de su candidatura

presidencial.

El PRD en las elecciones pres¡denciales del 2000 quedó en tercer lugar,

lejos de realmente ganar. Por tercera vez se postuló a Cuauhtémoc Cárdenas

con resultados poco favorables. En la misma elección se designó a Andrés

Manuel López Obrador como candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal.

El escenario fue una derrota para Cárdenas ante Vicente Fox y una victoria

muy cerrada para López Obrador en el Distrito Federal.

López Obrador provenía de una dirigencia nacional muy efectiva durante

el periodo 1996-1S99. En este tiempo logró que el partido creciera en términos

de representación política. Entre los resultados positivos del partido están las

victorias en Ios estados de Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal (jefatura de

gobierno), éstas fueron parte de los triunfos más importantes de su liderazgo.
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El político tabasqueño llegó a la candidatura a jefe de gobierno con gran

aceptación, gracias a los resultados antes mencionados. Desde su posición

como jefe de gobierno, comenzó una exposición mediática de su persona.

Comenzó a dar conferencias matutinas a las 6 de la mañana, lo cual le otorgó

un gran posicionamiento sobre sus acciones de gobierno.

Socialmente el Gobierno del Distrito Federal se destacó por estrategias

de bienestar. En esto coincide con los Gobiernos estatales del PRl. Ambos

partidos comprendieron el capital político de apl¡car acc¡ones de bienestar y

apoyo a los pobres. El lema de la ciudad de México fue "La ciudad de la

esperanza". El discurso político "Que brille el sol", no sólo se referÍa a los

colores y eslogan del PRD, sino a las acciones humanistas del Gobierno de la

ciudad.

EI gobierno que encabezó López Obrador en el D¡strito Federal fue la

punta de lanza que lo colocó con altas posibilidades de triunfo en la elección de

2006. Durante el periodo 2001 hasta 2005, las encuestas lo colocaban como el

candidato más popular. Esto provocó un enfrentamiento mediático entre el

propio López Obrador y el presidente de la República, Vicente Fox.

Económicamente el PRD se relacionó con el empresario más rico de

México, el inversionista Carlos Slim, a quien se lo otorgaron varios proyectos y

contratos, entre los cuales se citan: la obra de segundo piso en periférico sur,

así como el rescate del Centro Histórico, entre otros.

El proyecto político del PRD comenzó a implementar med¡das en la

educación media y superior. Creó el sistema de preparatorias, 'prepa sí'

además de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En ese punto, la
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ciudadanía aceptó con alegría la consol¡dación del sistema educativo de la

ciudad.

Otros programas públicos que implementó fueron: la tarjeta de ayuda

mensual a los adultos mayores, quienes recibirían un apoyo para la compra de

despensa y canasta básica. Becas para los alumnos residentes del Distrito

Federal que estudiarán el nivel medio superior. Se integró un sistema de apoyo

a mujeres embarazadas y madres solteras. Más tarde el abanico de programas

sociales incluyó un seguro de desempleo por seis meses a quienes hubieran

trabajado en alguna empresa en el Distrito Federal y se hubieran quedado sin

traba.jo.

PolÍticamente el PRD comenzó a mostrar un control administrativo sobre

las delegaciones del Distrito Federal, de las cuales en su mayoría los

delegados eran del m¡smo partido. López Obrador como jefe de gobierno

mantuvo un control sobre las políticas públicas, gracias al apoyo de la

Asamblea Legislativa. Desde 1997 hasta el periodo 2009-20'12, el PRD ha

contado con la mayoría parlamentaria, lo cual coloca al jefe de gobierno con el

apoyo suficiente para gobernar.

Electoralmente el PRD llegó a su máximo histórico en las elecciones

presidenciales de 2006. Quedó en segundo lugar a menos de un punto

porcentual del PAN.

El proceso electoral de 2006 representa el comienzo del declive del

liderazgo de López Obrador y el ascenso de Marcelo Ebrard como jefe de

gobierno del Distrito Federal. El liderazgo carismático de López Obrador

comenzó a ser cuestionado y se desgastó por el enfrentamiento constante

entre los grupos del partido. El enfrentamiento ocurrió entre la fracción de
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Nueva lzquierda con lzquierda Democrática Nacional, fracción que defendía el

proyecto de López Obrador.

El descenso político-electoral del PRD comenzó con el cambio de Ia

dirigencia nacional, saltó Leonel Cota y se emitió una convocatoria para

renovar al dirigente nacional. Dos candidatos se perfilaron como los más

fuertes: Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Se realizó la elección, pero se

impugnaron los resultados, finalmente el Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación declaró vencedor a Ortega.

El arribo de Ortega a la máxima pos¡c¡ón política en el partido' no

representó un avance electoral, más bien los resultados en su periodo fueron

desalentadores. El partido no sólo no creció, sino que perd¡ó espacios

tradicionalmente perredistas. El partido fue sumido en un ambiente de

enfrentamiento político entre la fracción de Jesús ortega y el grupo político de

López Obrador.

Las disputas internas en el PRD colocaron al partido como dividido'

intolerante y poco disciplinado. La lucha por la candidatura para la elección de

2012 seá un tema delicado para el partido. Un dilema será determ¡nante:

construir nuevamente la candidatura y carisma desgastado de López Obrador o

postularaMarceloEbrard,candidatonocarismático,perosíconunacapacidad

administrativa para controlar el aparato del gobierno

7.3 El cuestionamiento al gobierno del PAN

Este apartado reflex¡ona teÓricamente las funciones generales del gobierno y

desdeelplanoempíricoanalizaelefectodelgobiernodivididoenla

administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa'
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ldentifica los t¡pos ideales que un gobierno debe tener, así como las

facultades y retos que impl¡ca la gobernabilidad democrática. Por otro lado,

examina las característ¡cas propias del tipo de sistema de partidos desde el

periodo 2000 hasta el año 2011 . Como punto de inflexión se sitúa el periodo

2006.

Este apartado explica la importancia de los resultados electorales de las

elecciones intermedias de 2009, en la cual se renovó la totalidad de la Cámara

de Diputados. Un elemento cenlral de este apartado se enfoca en ubicar el

objetivo del gobierno del PAN: la mira en el proceso electoral presidencial del

2012.

Para esquematizar los cambios, debilidades y oportunidades se presenta

una comparación entre los gobiernos panistas de Vicente Fox y el de Felipe

Calderón, para ello las variables a estudiar serán los momentos clave que han

pos¡cionado al gobierno de Calderón con mayores ventajas competitivas que al

ex presidente Vicente Fox, los logros y desaciertos, la coyuntura electoral y Ia

capacidad de interlocución con los partidos de oposición, así como los

resultados electorales.

La herramienta comparativa es muy útil en la ciencia polÍtica porque

permite identificar similitudes y limitaciones en los casos de estudio, ya sean

espec¡al¡zados o generales, este apartado se enfoca en la primera perspectiva.

La comparación además permite caracte iza( la rula que deberían seguir los

actores políticos, señalar errores y virtudes en la toma de decisiones.

La apuesta teórica parte del soporte del neo-institucionalismo

relacionado con Ia teoría de los part¡dos polÍticos. A su vez, retoma aspectos
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sustanciales del liderazgo político, desde una faceta teórica orientando los

aportes explicativos al caso concreto del gobierno panista en la presidencia.

Como parte de la delimitación se estudia la administración pública de

Vicente Fox y Felipe Calderón desde una óptica pol¡tológ¡ca, es decir, centrada

en la relación de los actores políticos en los espacios legislativos, así como su

interacción con los partidos políticos de oposición.

Dicho lo anterior, los temas como la inseguridad, el narcotráfico y el

crimen organizado no son aspectos centrales, no obstante, pueden ser

revisados de manera independiente por el estudiante.

La hipótesis de esta sección es que el presidente Felipe Calderón

Hinojosa se ha enfrentado a un contexto menos difícil en comparación con el

sexenio del ex presidente Vicente Fox, porque ha logrado establecer

negociaciones polÍtico-leg¡slat¡vas más efectivas que su antecesor, no

obstante, las elecciones intermedias federales de 2009 para renovar la Cámara

de Diputados, han ubicado a su administración en una posición más frág¡l al

perder la mayoría simple que obtuvo en el proceso electoral de 2006.

En el proceso electoral de 2006 el Partido Acción Nacional obtuvo 206

diputados totales, en tanto que en el 2009 ganó sólo 143, lo cual representó

una reducción considerable en porcentaje .de escaños, por lo tanto en su

posibilidad de negociación legislativa.6e

¿Por qué ha sido menos complicado para Calderón que con Vicente

Fox? Una respuesta inicial es que la negociación con actores políticos

estratégicos ha sido más efectiva y más recurrente. Negociación político-

legislativa es el proceso mediante el cual, los actores establecen la agenda

6e Consultado el día 2 de noviembre de 201l. de

http://electionresources. org/mx/diputados.php?election:2009.
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temática a seguir en el Congreso. lntervienen varios factores: contexto

electoral, si en el corto plazo se rcalizaá una elección, la disposición de los

dirigentes nacionales de los partidos de oposición, la cohesión de la coalición

dominante de cada partido y la adhesión de los miembros a los líderes

administrativos en sus diferentes connotaciones.

La evidencia más notable desde 2006 hasta el 2011 ha sido un gobierno

compartido mediante estrateg¡as de consenso político con actores

intergubernamentales; sin embargo, también han surgido nuevos retos sociales

que resolver en la agenda política, por ejemplo: la extinción de la CompañÍa de

Luz y Fuerza del centro, que provocó malestar social, sobre todo del sindicato

mexicano de electricistas (SME).

PolíticamentenoseavanzaenunapropuestadefinitivadelaReforma

del Estado. Al intenor del PAN el relevo de su dirigencia nac¡onal posee el

objet¡vo central de mantener la estabilidad y el gran reto de segu¡r en el poder

presidencial.

Gustavo Enrique Madero como nuevo presidente nacional del PAN

triunfó sobre las aspiraciones de "cecilia Romero castillo, Francisco Javier

RamÍrez Acuña y Blanca Judith Díaz Delgado."7o Al nuevo dirigente nacional le

toca el reto de que el PAN siga o pierda el poder presidencial'

La postura de Gustavo Madero será determinante para cohesionar a su

partido y que éste obtenga mejores resultados que en el 2009 Desde otra cara

explicativa, durante el periodo 201 1 a 2012 la prioridad del titular del Poder

Ejecutivo será ampliar el margen de maniobra para ubicar a sus allegados en

'o Cy' "Requisitos y resultado¡ ', consultado el dia 2 de septiembre de 201 l, de

hnpr/l***.pun.o.g..x/portal/detalle/inicia-registro-de candidatos-a dirigencia nacional 2010-

20r 1/16662.
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puestos clave, situar a su candidato presidencial y conseguir presencia amplia

en la Cámara de diputados y senadores.

7.4 Capacidad de interlocución social del gobierno del PAN

¿Cómo es la capacidad del liderazgo de Felipe CalderÓn para promover

crecimiento estable? Para abordar este punto se utilizará una metodología

propia que se orienta en categorías acerca del "liderazgo administrativo"Tl que

no es carismático. Esta metodología ha sido trabajada y puesta en operación

con un estricto rigor científico, para ser considerada como aporte al estudio de

los partidos políticos.

Esta interpretaciÓn, específica, permite explicar la capacidad para

negociar con los partidos de oposición, su tarea ante el Poder Legislativo y su

postura ante la ciudadanía. En este sentido se ubica el liderazgo de Felipe

Calderón en la cafe goría ideal de liderazgo administrativo-intermedio con las

siguientes características :

Discurso político limitado y poco realista'

Control moderado de los gruPos.

Resultados electorales competitivos.

Conflictos regulares entre miembros.

Personalidad dominante, pero no impositiva.T2

'' Véase el trabajo completo de Navarrete Vela, Juan Pablo, "Liderazgo partidista en el sistema de

partidos en Méxiio", Confines, núm. 10, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monteney,

México,2009.
72 Ibidem., p. 6\.
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El presidente Calderón desde el inicio de su administración ha

mantenido un control moderado de los grupos al interior del PAN, esto ha

provocado algunas fracturas con políticos importantes en la 'nomenclatura'del

PAN, entre ellos Manuel Espino, y diferencias con Fernando Gómez Mont (ex

secretario de Gobernación).

Ante este difÍcil contexto y con miras a la elección presidencial, "varios

secretarios han mostrado interés por obtener la candidatura",T3 entre ellos

Javier Lozano, secretario del Trabajo, Josefina Vázquez Mota, diputada federal,

Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, Ernesto Cordero, secretario

de Hacienda, Santiago Creel Miranda, senador, entre otros.

Los resultados electorales del partido desde el año 2000 hasta el 2011

han sido competitivos, pero no han sido suficientes para posicionar al PAN

como una oferta ganadora en algunos estados y municipios. En 2011 la

alternativa del PAN fue realizar una posible"alianza"'4 con el PRD en el Estado

de México, sobre todo para tratar de ganar en estados dominados

históricamente por el PRl.

Los resultados de las elecciones federales de 2009 y algunas locales

para renovar Ayuntamientos mostraron el repunte del Partido Revolucionario

lnstitucional (PRl), razón por la cual, las posibles alianzas PAN-PRD se ubican

como un estrategia de rentabilidad electoral y no como fuerza ideológica.

Socialmente el PAN ha sido castigado en su desempeño gubernamental.

Las encuestas de Consulta Mitofsky señalan que la mayoría de los ciudadanos

no aprueba el trabajo del presidente. Los resultados de los sondeos de opinión

'3 Véase el reportaje de Félix Fuentes. Consultado el día 9 de septiembre de 201 l. Disponible en

http:/lwww.eluni versal.com. mx/columnas/8 865 l .html.
7a Revisar el artículo de opinión: "Ebrard no ve alianza PAN-PRD en el 2012". Consultado el dia 9 de

septiembre de 2011. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/primera/36258.htm1.
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muestran que los principales problemas del país no han sido resueltos. Los

principales inconvenientes son los siguientes:

. La situación económica 82.4% ha empeorado.

. Expectativa de la economíapara el próximo año:72.9o4 irá peor.

. Principal problema: 49% contestó que son problemas

económicos.

o Rumbo del país: 61.8% mencionó que va por el rumbo

equivocado.

. Aprobación del gobierno. 49.3Yo mencionÓ aprobar las acciones.T5

Las acciones de gobierno del presidente Felipe Calderón representan el

esfuerzo por combatir la pobreza y posibilitar al pueblo mejorar sus condiciones

de vida. Entre las políticas sociales de su gobierno se pueden citar los

siguientes aciertos:

. Continuar con el programa Oportunidades.

. Calidad en la educación básica.

. Empleo temporal.

. Programa hábitat.

' Atención a jornaleros agrícolas.76

'5 "Monitor mensual de Economía, gobierno y política", Consulfa Mitortnt*, Mayo, 201 1. Consultado el

día 17 de agosto de 2011, de http://www.consulta.mx/Docs/FusionCharts,€PG_M.pdf

'u "Programas sociales", Sedesol. Consultado el día 1 9 agosto de 201 1, de

http ://www. sedesol. gob. mx/es/SEDESOL/Programas_Social es

8l





Estos programas y políticas pÚblicas han sido coordinados por el

presidente mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El impacto de

estos programas es de mediano y largo plazo, ¿qué significa esto?, que los

resultados inciden a lo largo del tiempo en las familias. No se obtienen logros

inmediatos, pero esto no significa que no hay trabajo político y social de por

medio.
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7. RETOS DE LA CIUDADANíA ANTE LA ERA GLOBAL

Los teóricos de las ciencias sociales han propuesto esquemas de

análisis para estudiar la democracia y la ciudadanía. Se han desarrollado

tipológicas y categorías ideales diversas. Los cambios actuales requieren de

investigaciones multidisciplinarias y enfoques interd isciplinarios pertinentes. En

esta parte final la reflexión presenta propuestas de índole filosófica, por tanto,

aclaro, de lo que deberia de serla ciudadanía.

Alan TouraineTT ha estudiado cómo se ha reconfigurado la ciudadanía

ante los camb¡os globales, en sus trabajos señala cómo se han acentuado las

diferencias raciales y culturales, a la partir de los procesos vinculación étnica y

política. Los procesos de integración son una tarea crucial y actual de la

democracia. La ciudadanía juega una función crucial en la toma de decisiones

en los espacios legislativos, es dec¡r, cómo se ¡ntegra eficazmente en el

proceso global de la democracia.

Otro dilema es Ia relación entre medios de comunicación y la ciudadanía.

Giovanni SartoriTs señala una deficiencia de los avances democráticos, en

particular, del efecto de los nredios de comun¡cación y de la mercadotecnia

política. El autor afirma que la televisión influye demasiado en las campañas

electorales y de manera d¡recta en las decisiones de los ciudadanos; sin estar

del todo de acuerdo con el autor, considero que la revoluc¡ón tecnológica ha

acercado como nunca al acceso a Ia información, sin embargo, sí estoy de

concuerdo que la calidad es defic¡ente. Sartori lo explica como desinformación.

Por lo tanto, una de las tareas pend¡entes de la teoría democrát¡ca es la

regulación y control de la actividad político-electoral digital o virtual.

7'Touraine, 
Alan. Qué es la democracia, FCE, México, 2000.

'8 Sartori, Ciovanni. Homo videns: lo sociedad teledíripl¿la, Tau¡us. Madrid. 1999b.
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Los ciudadanos ante la era global juegan un papel fundamental para

presionar y escalonar peticiones ante los partidos políticos, por ello la calidad y

el acceso a la información pública es vital. Como hemos señalado para cambiar

la cultura política, se requiere de instrumentos que promuevan educación,

entrenamiento y apren dizaje i ntelectual.

Hopenhayn considera que el impacto de la posmodernidad en el campo

cultural, de la globalización en el campo político, y de la revoluciÓn de la

información en el Campo tecnológico, confluyen en un nuevo escenario de

ciudadanía. "El ejercicio efectivo de derechos debe complementarse con

nuevas formas de ciudadanía, vinculadas con el acceso al intercambio

mediático y ala mayor participación de la sociedad del conocimiento".Te En el

mundo la población ya es concebida como sociedad y ello ha arrojado la

categoría de ciudadanía integral en nuevo escenario político.

Jürgen Habermasso es uno de los más críticos respecto de los alcances

sociales de la democracia, quien señala las virtudes, pero sobre todo las

limitaciones de la actual combinación entre globalizaciÓn, capitalismo y

democracia. El autor al igual que Claus Offe81 teoriza acerca de entrelazar la

capacidad de la democracia y una política económica de estado de bienestar,

para resolver problemas pendientes de integración social. Sobre este aspecto

otra de las propuestas de la socialdemocracia proviene del teórico inglés

Antonhy Giddenss2 quien ofrece una tercera vía económica-democrática, una

'e Hopenhayn, M., "¿integrarse o subordinarse? Nuevas cruces entre política y cultura", en Mato (comp.)

Cultura y transformaciones sociales en tiempo de globalizaclón, Consejo Latinoamericano de Ciencias

Sociales, Buenos Aires,2001, p. 117.
80 Habermas, Jürgen, Tiempo de transiciones, Trotta, Madrid, 2004.
t' Offe, Claus, Modernity and The State: East and llest, Cambndge Polity Press, 1996.
82 Guiddens, op. cit.
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combinación de las políticas neoliberales y las de intervención del Estado, para

generar democracia social.

Estos tres autores señalan la relevancia de una ciudadanía propositiva y

activa como mecanismo de presión social, una como contrapeso efectivo a las

acciones del gobierno. Cabe señalar que las recomendaciones se insertan en

un estado ideal, pero sin ideales, la democracia deja de tener sentido de

competencia.

Jean Boudrillards3 reflexiona de manera sugerente sobre los efectos de

la democracia en la opinión pública y la reconfiguración de la ciudadanía. El

autor se pregunta cómo los espacios públicos son utilizados para propiciar

identificación partidaria por parte del gobierno y los partidos políticos'

Boudrillard señala que los espacios públicos se han vuelto símbolos, de tal

manera que apropiarse de los símbolos y realizar campaña en ellos o bien

presionar al gobierno desde los mismos es fundamental, sobre todo para la

izquierda. Los espacios públicos como nunca antes cobran relevancia para

enfatizar demandas y proponer alternativas político-sociales.

Los ciudadanos Se convierten globales, multiculturales y

transnacionales. David Heldsa señala que la democracia en contextos de

globalización pierde de manera creciente una de SUS dimensiones

constitutivas en relación al Estado: el autor indica, que las decisiones

nacionales están influidas por organismos inter o supranacionales, lo cual quita

posibilidades del ejerctcio público democrático.

8r Boudrillard, Jean, Las estrategias fatales, Anagrama, Barcelona, 2002.
8o Held, David, La Democracia y el orden Global. Del Estado Moderno al Gobierno Cosmopolita,

Paidós, Barcelona, 1995.
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Luigi Ferrajoliss también reflexiona acerca de las implicaciones del

constitucionalismo mundial, sus beneficios y perjuicios. Lo cierto es que Held

hace una crítica y Ferrajoli una defensa de la esfera democrática ante el

proceso de globalización. "La presiÓn social Se ha vuelto global"86.

Los retos actuales de la democracia, se han orientado a cuestiones

sociales, filosóficas y de los mecanismos de integraciÓn de la ciudadanía. En la

actualidad ya no es suficiente una democracia en la cual la funciÓn del

ciudadano es votar, más bien, debe promoverse una asimilación institucional

de su participaciÓn, individual y colectiva.

Desde hace décadas Hannah ArendtsT afirmaba que para los regímenes

totalitarios los ciudadanos aspiraban a levantar la voz y reclamar libertades

políticas y sociales, y afirmÓ lo siguiente: "La construcción social de la

ciudadanía se basa en la construcción de un sujeto político que tiene derecho a

tener derecho".88 El autor señala que lndependientemente del régimen político,

los ciudadanos merecen, por su propia condición de seres humanos a una

gama de derechos como la libertad, la expresión y el credo, libertades en

riesgo en un sistema político totalitario'

ya sean definiciones instrumentales o descriptivas, todas enfatizan que

"el estudio de la ciudadanÍa Se trata de un proceso de doble vía' de

obligaciones y derechos'"8e

s5 Ferrajoli, Luigí, Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2006'

,u goirri"i, S.igio, "La descentralizactón: Un tema difuso y confuso," en Dieter Nohlen (Comp )'

Descentralización, política y consolidación democrática' Europa-América del sur' Nueva

SociedadiSíntesis, Venezuela, 1991, p. 31'
87 Arendt, H., Los origenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1974'
tt lbid, p. 23.
*n ¡on.r, Kathleen B.,Citizenship in a Women Friendly Potity,Sing, Estados Unidos, 1990, p' 15'
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8. CONCLUSIONES

La ciudadanía ha sido estudiada desde un plano descriptivo en tres

vertientes clásicas, republicana, liberal y comunitarista, pero existen otras en

sentido teórico, filosófico y electoral. Las categorías de Pineda, Friedman y

Vargas ayudan a esquematizar la función empírica y analítica para Como

conclusión la relación entre ciudadanía y representación política se ha

diversificado, no sólo en su estudio, sino en el plano de su aplicaciÓn en el

plano real de una sociedad. Los aportes van desde estudios descriptivos,

analíticos y teóricos, que orientan esquemas de interpretación y argumentación

para generar marcos novedosos para entender la función social y democrática

de la ciudadanía.

La ciudadanía está estrechamente ligada con la representación politica,

factor clave del avance democrático en el sistema político mexicano. La

transición ha modificado la estructura del régimen, así como las prácticas

formales e informales. Éstas han permitido a los ciudadanos organizarse y

participar de manera activa, regular e institucional en la toma de decisiones. La

tarea actual y pendiente de la ciudadanía es aprovechar los mecanismos

existentes, no sólo en el ámbito nacional, sino en el escenario global'
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