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E 
I desarrollo del pluralismo politico en el Distrito Federal siempre ha rebasado con mu- 
cho al resto del pais, pues es en la capital donde se concentra con mayor peso y varie- 
dad el voto a favor de los partidos de oposicion, como si el alto centralismo politico del 

regimen los hubiese permeado tambien a ellos. Esto, sin duda alguna, se explica por las cir- 
cunstancias prevalecientes en el D.F., tales como mayor acceso a la educacion, mejores ni- 
veles de vida, mas informacion, mayor complejidad del tejido social, elementos, todos ellos, 
que favorecen tarde o temprano el surgimiento de actitudes pluralistas ante la politica (Lip- 
set, 1967). Asi, paradojicamente, en la sede misma del centralismo politico, donde se alojan 
los poderes federales que gobiernan los destinos regionales de Mexico, la ciudadania siem- 
pre tuvo oidos mejor dispuestos y educados para escuchar a los partidos de oposicion a pe- 
sar de los limitantes que imponia la presencia de un partido hegemonico. Esta circunstancia 
hizo del D.F., por lo menos desde los aiios cuarenta, en que se establecieron las institucio- 
nes basicas de la vida partidaria y electoral nacional, la mas atipica de las entidades federati- 
vas del pais en su comportamiento electoral (veanse Molinar y Valdes, 1987 y Peschard, 1988). 
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Este centro de gravedad politica que juega el D.F. afecto tambien a los partidos de oposicion 
y una parte significativa de su electorado se concentro en las calles de la gran ciudad. 

En el surgimiento del pluralismo en las democracias occidentales, suelen concurrir otros 
factores, ademas de los cambios sociales arriba mencionados, que juegan tambien un papel 
importante, tales como el marco institucional (regimen politico, sistema electoral, sistema de 
partidos y leyes electorales) en el que se desarrolla la vida politica (Jackman, 1987) y la cultu- 
ra politica prevaleciente (Almond y Verba, 1963; Craig y Cornelius, 1980). Estos tres factores 
actuan conjuntamente y dan pie a efectos combinados diversos. Pero el armazon social que 
suele acampanar estos procesos de pluralizacion, mas bien asume las caracteristicas de la 
sociedad moderna compleja que incluso cuenta con un cierto cumulo de desarrollo economi- 
co (Lipset, 1967; Cordera, 1989). 

La prosperidad politica del pluralismo de partidos requiere de electorados pluriclasistas, 
esto es, un sistema de partidos tiene mayores probabilidades de orientarse hacia la politica 
plural con estabilidad cuando sus votantes no reflejan de manera privilegiada los intereses 
especificos de un segmento de la poblacion, cuando sus electores son un retrato diversifica- 
do y fiel de la sociedad en la que han echado sus raices los partidos. Ciertamente, siempre 
existiran propensiones de algunos grupos sociales a votar por un determinado partido, pero 
en una sociedad que evoluciona hacia el pluralismo, esas propensiones resultan casi margi- 
nales para explicar o prever el sentido del voto. Cuando los diferentes partidos que existen 
en una sociedad tienen electores cuyo perfil se diferencia poco de la estructura del conjunto 
de la sociedad, el resultado de un proceso electoral es producto del voto de opinion. 

A la luz de los resultados electorales de la eleccion presidencial de 1988 en el D.F., la 
primera pregunta o hipotesis que salta a la mente es 'que tanto reflejaron fielmente al con- 
junto de la sociedad cada uno de los tres principales conjuntos de electores, los que votaron 
por Salinas, por Clouthier o por Cardenas?, su respectiva base social electoral 
un conglomerado pluriclasista o, por el contrario, se arraiga en grupos sociales especificos? 
Para evaluar que tan pluriclasistas fueron los electores del D.F. en 1988, hay que analizar 
de que manera se distribuyen en cada uno de los tres grupos las principales variables socia- 
les, para verificar si se asemejan o se alejan del perfil de distribucion de esas mismas varia- 
bles en la poblacion total. En este caso, utilizaremos la informacion obtenida en la encuesta 
que levantamos los integrantes del Grupo de Estudios Electorales de COMECSO, del cual 
formo parte; aunque el conjunto del grupo publico en La Jornada del 5 de julio de 1988 un 
reporte de los principales resultados de la encuesta, el analisis aqui desarrollado aporta mas 
elementos de los ahi presentados para el estudio de las raices sociales del voto plural, la 
informacion es mas completa e incorpora un marco interpretativo propio. 

La muestra se obtuvo aleatoriamente del padron de 1988 del D.F.; se realizaron 901 en- 
trevistas a domicilio, durante la segunda quincena de junio de 1988, esto es, apenas a unos 
dias del 6 de julio. La muestra se estratifico, por sexo y edad, de acuerdo a los datos del 
"Perfil Ciudadano" elaborado por el Registro Nacional de Electores (vease cuadro 1). 

C U A D R O  1 

Estratificacion oor sexo v edad 
Estratificacion padron Estratificacion muestra 

Gpo. edad 18-29 30-49 50 y mas 18-29 30-49 50 y mas 

Hombres 18.1% 19.5% 9.2% 16.5% 19.4% 9 . 9 %  
Mujeres 18.5% 22.2% 12.5% 17.6% 21.8% 1 4 . 7 %  

Nota: los porcentajes son respecto a los totales de la muestra y del padron respectivamente. 



1. Un electorado pluriclasista 

El estudio de las raices sociales de la participacion politico-electoral de los ciudadanos es 
de relevancia para la comprension y explicacion de las preferencias del voto. Los indicado- 
res socio-economicos utilizados seran sexo, edad, migracion, educacion, ocupacion, ingreso 
y religion. Los tres primeros son indicadores de naturaleza demografica; aunque el sexo y 
la edad no son adquiridos socialmente, en funcion de ellos se tiende a asignar determinados 
roles sociales a los ciudadanos y determinan el grado de acceso a experiencias especificas 
(educacion, ocupacion, participacion social), lo que incide sobre su participacion electoral. 
Los restantes indicadores son adquiridos socialmente y van a manifestarse mas directamen- 
te sobre el voto. Asimismo, el acceso a la educacion, la ocupacion y el ingreso de los grupos 
demograficos va a estar definido en parte por su pertenencia especifica a cada uno de estos 
Ultimos. En el cuadro 2 hemos resumido las caracteristicas de cada uno de los tres grupos 
electorales, como los valores de las respectivas variables en el total de la muestra; con estos 
datos iniciaremos el analisis. 

Estructura social comparativa de los electores para la eleccion presidencial de 1988 
(Porcentajes en sentido vertical) 

Salinas Cardenas Clouth~r General 
Hombres 38 8 48 9 48 3 46 7 
Mujeres 61 2 51 1 51 7 53 3 

1000 100 o 100 o 100 o 

Jovenes 
Adultos 
50 y mas 

Educ. baja 
Educ. media 
Educ. sup. 

Ing. alto 4.9 
Ing. med. alt. 9.3 
Ing. med. bajo 36.9 
Ing. bajo 44.7 

100.0 

Hogar 
Emp. priv. 
Ernp. publ. 
Trabaj. 
P. y t. indp 
Estuds. 
Otros 

No crey. 
Poco asiduo 
Asiduo 



1 . 1  Caracteristicas demograficas y voto 

El sexo es una de las caracteristicas demograficas que suele incidir sobre las preferen- 
cias partidarias, en lo que se refiere al voto priista y al voto de oposicion. Los votantes por 
Salinas registran una desviacion significativa respecto al porcentaje general, pues el de hom- 
bres es 8 puntos inferior al del total muestra1 y el de las mujeres se ubica 8 puntos por enci- 
ma del porcentaje total. Hombres y mujeres se distribuyeron casi homogeneamente entre 
los simpatizantes de Cardenas y Clouthier. Esto indica que el voto del sexo femenino es im- 
portante en el electorado salinista. Este comportamiento femenino se explica porque las mu- 
jeres, especificamente las amas de casa, ocupan un lugar aislado en estructuras familiares 
tradicionales, mas aun entre las clases populares, incluso entre aquellas que para completar 
los ingresos familiares se incorporan a actividades remuneradas. En la medida que ven con- 
finadas sus vidas y actividades a las labores domesticas, tienen menos oportunidad de incor- 
porarse a actividades sociales y variadas, a traves de las cuales pudiesen vivir experiencias 
politizadoras; asi, el aislamiento hogareno y la subordinacion a la autoridad masculina las 
lleva a conservar en sus actitudes y representaciones mentales los valores tradicionales y 
conservadores de la sociedad, en particular los que prevalecen en el medio en el que viven. 

Desde el punto de vista de los grupos de edad, el estrato de adultos entre 30 y 49 anos, 
el mayor en terminos absolutos, es el que mas proporcionalmente se refleja en la estructura 
general del voto. Entre los jovenes, hay una inclinacion a favor de Cardenas y Clouthier, en 
tanto que entre la poblacion mayor a 50 anos, vemos que es favorable a Salinas y mas desfa- 
vorable a Cardenas y Clouthier. 



Se podria decir que los nacidos antes de 1938, -quienes seguramente tuvieron sus pri- 
meras experiencias de socializacion politica durante los anos cuarenta y cincuenta, cuando 
el pais registro de manera sostenida altas tasas de crecimiento economico y el sistema politi- 
cose instirucionalizaba para adquirir su perfil actual- prefieren votar por el PRI y su candi- 
dato. como un acto de refrendar la continuidad del regimen civilista que vieron crecer y 
consolidarse. y que los favorecio tanto durante largos anos. El grupo de adultos nacidos en- 
tre 1939 y 1950, son una generacion que gozo de las ventajas materiales del desarrollo esta- 
bilizador, pero que le toco vivir la crisis abierta por el movimiento estudiantil de 1968 y la 
agitada movilizacion de la primera mitad de los setenta, lo cual fue un proceso de socializa- 
cion politica muy importante y genero una actitud generacional de critica ante los mecanis- 
mos prevalecientes en el sistema politico. El grupo de jovenes menores de 29 anos, 
basicamente tuvo sus primeras experiencias con el mundo de la politica nacional en los anos 
de la crisis economica, a la par que le toco vivir las primeras experiencias de la reforma politi- 
ca de 1977; probablemente es una generacion en la que se conjugan las actitudes de critica 
al regimen con la angustia por el futuro ocupacional. 

Si se toman combinadas las variables sexo y edad (vease cuadro 3), para comparar el 
comportamiento de los seis grupos demograficos resultantes respecto a la estructura del vo- 
to, nos encontramos que el voto femenino, favorable a Salinas en realidad solo lo es entre 
el estrato de mujeres adultas y sobretodo entre las mayores de 50 anos. Entre los hombres 
los estratos mas desafectos al candidato presidencial del PRI son los jovenes menores de 
29 anos, seguidos de los hombres adultos. 

C U A D R O  3 

'Por cual candidato votaria usted? 
Por grupos poblacionales de sexo y edad 

Hombres Mujeres 

18-29 30-49 50 y mas 18-29 30-49 50 y mas 

Salinas 22.8 24.6 30.3 30.2 34.0 37.1 
Cardenas 38.3 32.6 21.4 29.6 31 5 22 7 

Clouthier 18.8 10.3 11.2 11.9 14.7 9.1 

Total 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 

En lo que se refiere al voto por los candidatos de oposicion, el voto por Cardenas encuen- 
tra sus mayores adeptos proporcionalmente entre los hombres jovenes, en contraste con los 
mayores de 50 anos de ambos sexos, entre los cuales goza de baja popularidad. Por su par- 
te. la candidatura de Clouthier. de manera similar a lo que sucede.con Cardenas, proporcio- 
nalmente encuentra mas simpatizantes entre los hombres jovenes, en tanto que goza de menos 
popularidad entre las mujeres mayores de 50 anos. 

En el caso de los hombres, se manifiestan muy claramente las tendencias de una sociali- 
zacion politica que fue evolucionando a la par que la consolidacion y la crisis de legitimacion 
del sistema politico, lo que se observa en su confianza o desconfianza para votar por el 
candidato presidencial del PRI. En efecto. a mayor edad mayor es la sobrerrepresentacion 
del voto salinista entre los hombres y a menor edad menos propension al voto por el candida- 
to del sistema. Al tener en general los hombres una mayor exposicion a los eventos politicos, 
mejor reflejan, segun su grupo generacional, la etapa del periodo politico que mas intensa- 
mente les toco vivir. Por la misma razon, pero en razon inversa, el voto por la oposicion es 
alto entre los jovenes varones, equilibrados entre los adultos y bajo entre los mayores de 
cincuenta anos. 



Sin embargo, se constatan diferencias marcadas en las preferencias electorales del es- 
trato juvenil, que claramente se derivan del sexo. Asi, este fenomeno generacional tiene ca- 
racteristicas similares, aunque digamos que con un cierto rezago, respecto al voto masculino, 
entre las mujeres que dijeron que votarian por Salinas o por Cardenas. De tal manera que, 
aunque en general tambien las mujeres siguen la dinamica de a mayor edad mayor voto por 
el PRI, los niveles favorables al sistema son mas elevados que entre los hombres. 

El proceso de urbanizacion del Distrito Federal en buena medida fue alimentado por el 
flujo de migrantes rurales que llegaron a instalarse en la capital. La situacion de migrante 
tiene implicaciones electorales importantes (Cornelius, 1980) en la medida que se trata de 
grupos sociales desvalidos y que, por lo general, para satisfacer sus demandas recurren o 
caen en relaciones de patronazgo, en las cuales, a cambio de la solucion de sus problemas 
mas acuciantes, dan su voto. Este sistema de clientelismo ha tomado en Mexico la forma 
de gestoria a traves del PRI. Sin embargo, al parecer los migrantes que logran instalarse 
en el D.F. conforman un sector relativamente privilegiado en comparacion con aquellos que 
lo hacen en los municipios del Estado de Mexico, pues les asegura un mejor acceso a satis- 
factores basicos. Tambien cabe destacar que es probable que el flujo de migrantes recientes 
mas bien se encuentre ubicado en los municipios mexiquenses, mientras que los migrantes 
del D.F. tienen ya largos anos de asentamiento. Al menos eso indica la encuesta, y en la 
medida que se encuentran mas integrados desde hace mucho tiempo, su situacion migrato- 
ria dejo de tener importancia para determinar el sentido de su votacion. En general, en las 
tres categorias que estableci, los datos indican que la situacion migratoria no afecta en nada 
el sentimiento del voto en el Distrito Federal. 

1.2 Nivel de ingreso, ocupacion y voto 

El nivel de ingresos de los electores es una variable que incide sobre el voto, sobre todo 
en el sentido de preferencia ideologica, por expresarlo de alguna manera, ya que entre los 
electores de Salinas la poblacion de bajos ingresos esta representada mas que proporcional- 
mente, entre los cardenistas es la poblacion de ingresos medios bajos y entre los clouthieris- 
tas la poblacion de ingresos medio altos y altos (observese en el cuadro 2 la parte 
correspondiente a ingresos). En definitiva, las corrientes politicas que son percibidas como 
dos variantes del ideario de la Revolucion Mexicana tienen bajos sus bonos entre los electo- 
res de mayores ingresos, en tanto que el PAN esta muy bien cotizado en ellos; inversamen- 
te, las primeras tienen mas arraigo entre los sectores populares y el segundo menos. (Respecto 
al establecimiento del nivel del ingreso, vease la nota metodologica que se encuentra al final). 

En lo que se refiere a la ocup&on, hay que establecer unadiferenciacion entre la pobla- 
cion economicamente activa cuyo nivel de ingresos esta mas asociado al tipo de ocupacion 
remunerada, y la poblacion inactiva cuyo ingreso depende, por lo general, del entorno fami- 
liar. Asi, nos encontramos con que la poblacion incorporada a la actividad economica esta 
expuesta en mayor medida a la informacion, a las presiones de otros grupos sociales, al me- 
nos en el lugar donde trabaja y es probable que muestre una mayor propension a manifestar 
su voto y, en combinacion con otros condicionantes, a mostrar, como grupo, mas tendencias 
al pluralismo. 

Por otra parte entre los economicamente inactivos puede establecerse, en lo esencial, 
tres distinciones, las de las amas de casa, que de lejos constituyen el grupo ocupacional mas 
importante, el de los jubilados o desempleados que en algun momento estuvieron insertos 
en actividades sociales mas amplias y el de los estudiantes que aun no se incorporan plena- 
mente a las responsabilidades de la vida politica y social, pero que en el medio escolar se 
encuentran expuestos a recibir influencias de diversos grupos sociales. Las mujeres y los 
jubilados, a diferencia del grupo estudiantil, se encuentran aislados socialmente, el encierro 
en el hogar los hace propensos a desarrollar actitudes inerciales y de poca propension al 



cambio; conservan durante mas largo tiempo, en comparacion a los otros grupos sociales, 
los valores tradicionales de la sociedad. Las anteriores ideas parecen corroborarse con los 
resultados por ocupacion del voto presidencial (vease al final, en la nota metodologica, el 
agrupamiento de categorias ocupacionales). 

Encontramos que las mujeres que se dedican al hogar, ocupan un lugar importante (45 por 
ciento casi la mitad) dentro del electorado salinista, 13 puntos por encima del nivel general de 
la muestra, en tanto que ocupan un lugar proporcionalmente menor a su peso poblacional en- 
tre los simpatizantes de Cardenas. Destaca la importancia del grupo de trabajadores manua- 
les dentro de los simpatizantes del candidato presidencial del FDN. En el estrato de empleados 
en la iniciativa privada, es notable una cierta ventaja proporcional del grupo salinista; a dife- 
rencia de lo que sucede con los empleados del sector publico, donde el voto salinista y car- 
denista guardan la misma proporcion que la muestra general y solo Clouthier se ubica en 
un nivel inferior. Resulta notable que entre el grupo ocupacional de profesionistas y tecnicos 
independientes, aunque pequeno, es el de mejor nivel educativo, y tiende a ocupar un lugar 
proporcionalmente mayor entre los votantes del candidato panista. Por lo que se refiere a 
los estudiantes, quien goza de mayor popularidad en terminos absolutos es Cardenas; pero, 
segun el peso proporcional que ocupan los estudiantes dentro de los seguidores de cada 
uno de los tres candidatos, tienen mucho mayor peso relativo dentro de los votantes del PAN, 
y menor entre los seguidores del candidato del PRI. 

Asi, vemos que Salinas es popular entre las amas de casa y los empleados de la iniciativa 
privada, pero que su voto es bajo entre estudiantes, trabajadores, profesionistas y tecnicos 
independientes. Por su parte, Cardenas cuenta con un nivel de votacion proporcionalmente 
mas alto entre los trabajadores, y Clouthier entre los profesionistas y tecnicos independien- 
tes. asi como los estudiantes, es decir, los dos estratos ocupacionales donde el nivel educa- 
tivo es mucho mayor. En general, se puede decir que ningun estrato ocupacional muestra 
un desafecto muy acentuado ante los candidatos de oposicion; entre los electores de oposi- 
cion mas entusiastas por su respectivo candidato estan los trabajadores por Cardenas y los 
que viven de actividades que involucran un mayor manejo intelectual por Clouthier. Pero an- 
te la candidatura de Salinas, los animos estan mas divididos, y de la misma manera que hay 
grupos ocupacionales mas entusiastas. amas de casa y empleados de la iniciativa privada, 
otros no lo avalan electoralmente, tales como los que tienen ocupaciones intelectuales; de 
hecho estos grupos ocupacionales criticos se vuelcan hacia las candidaturas de oposicion. 

Otra variable que suele incidir en el sentido del voto es la religion. Se dice que la iglesia 
influye sobre sus feligreses para subrepticiamente apoyar al PAN. Sin embargo, los resulta- 
dos que arrojo la encuesta desmienten esta idea en el caso del Distrito Federal. La gran ma- 
yoria de los entrevistados que declaro alguna religion eran catolicos (79 por ciento, 17 por 
ciento de no creyentes y 4 por ciento de otras religiones), y algunas variaciones interesahtes 
se registraron mas bien en el grado de creencia religiosa. Asi, establecimos tres categorias: 
No creyentes (el que declara no practicar ninguna religion), practicante eventual (asiste en 
ocasiones especiales o maximo una vez al mes a eventos religiosos) y practicante asiduo 
(asiste una o mas ocasiones a la semana a eventos religiosos). Lo unico que resalta en el 
caso de los no creyentes o que nunca asisten a un evento religioso, es su peso mayor entre 
los votantes cardenistas y menor entre los salinistas. 

Esto se explica, quiza, porque el no creyente ya ha roto o no tiene una estructura de valo- 
res de tipo tradicional que genere actitudes de conservacion del status quo y, por ende, ten- 
drian mayor propension a aceptar el cambio; sin embargo, este es el menor de los tres grupos - .  
y probablemente su efecto neto sobre el voto no es grande. Por otra parte, destaca que los 
electores de Clouthier tienden a ser mas bien practicantes eventuales, probablemente por 
su nivel educativo alto, y los salinistas registran una ligera sobrerrepresentacion entre los 
practicantes asiduos. Todo parece indicar que la religion incide no tanto en el plano ideologi- 
co, sino mas bien en la conservacion o abandono de valores tradicionales poco favorables 
al cambio y que la tendencia en el Distrito Federal es que el efecto religioso esta perdiendo 
importancia en sus formas tradicionales. 



2. La educacion, clave del desarrollo plural 

La educacion es una de las variables que mayor importancia tiene en el analisis de las 
raices sociales del voto, en la medida que es una institucion de socializacion politica cuyos 
efectos se expresan de dos formas. Una se refiere a los contenidos de la ensenanza de la 
historia nacional y de civismo, la cual legitima el sistema politico prevaleciente, al menos en 
los niveles basicos de la educacion (Segovia, 1975). Otra se refiere a las caracteristicas inte- 
lectuales que la educacion desarrolla en los individuos, sobre todo en el nivel superior, y que 
los capacita para realizar elecciones racionales desde una perspectiva mas amplia (Lipset, 
1963). Un buen nivel educativo es requisito indispensable, aunque no suficiente, para el de- 
sarrollo democratico de una nacion. 

En cuanto al papel legitimador que jugo la educacion, hay que senalar que este exalto 
los valores nacionalistas, lo cual vino a ser absolutamente divergente de la practica politica 
real durante la ultima decada, cuando el reacomodo economico internacional obligo al go- 
bierno a plantear la redefinicion del lugar de la economia nacional en el nuevo contexto mun- 
dial. La gente que en 1988 contaba con estudios medios y altos, ante la discordancia entre 
los valores nacionalistas adquiridos en la escuela y la incorporacion de Mexico a los merca- 
dos internacionales, opto por votar en favor de la oposicion cardenista, la cual, para legitimar 
su oposicion, recurrio a un discurso de interpelacion restauradora de los viejos valores na- 
cionalistas (Gutierrez, 1989). 

El grupo de alto nivel educativo, no solo tiene acceso a mas informacion, sino que, ade- 
mas, posee un caracter cualitativo que le permite formarse una opinion propia capaz de 
restar importancia a otras variables que inciden en el mismo individuo; asi, en este grupo 
gozan de un buen nivel de simpatia los candidatos de oposicion, y proliferan actitudes criti- 
cas ante el desempeno del sistema politico; pero aquellos que manifiestan preferencia por 
el PRI tienen una conciencia clara del porque lo hacen. Se puede resumir lo anterior afirman- 
do que la extension de la educacion, sobre todo en sus niveles medio y alto, favorece el de- 
sarrollo de una cultura politica pluralista y critica entre los ciudadanos. 

Los habitantes del Distrito Federal manifestaron claramente las siguientes tendencias: 
los electores favorables al candidato del PRI son los que captan la mayor proporcion de per- 
sonas sin educacion o bien con estudios de primaria solamente, en tanto que entre el electo- 
rado de Cardenas y Clouthier estaba presente una mayor proporcion de personas con 
educacion media o superior. Claro que en el caso del primero estaba mejor representada 
la poblacion con educacion media y en el del segundo la que tiene estudios superiores (vea- 
se en el cuadro 2, la parte relativa a educacion). Esto muestra que en la medida que la pobla- 
cion va teniendo un mayor acceso a uno de los satisfactores basicos generados por el desarrollo 
economico, como lo es la educacion, su capacidad de comprender la politica y de participar 
de manera diversificada en ella es mucho mayor; en este sentido, resulta notable como el 
estrato que tiene 13 y mas anos de estudio es el que mas equitativamente se encuentra dis- 
tribuido (24 por ciento Salinas, 27 por ciento Cardenas, 21 por ciento Clouthier). 

Puesto que la educacion escolarizada es uno de los factores a los que mayor importancia 
se les atribuye en el proceso de socializacion politica y en la determinacion del sentido del 
voto, presentaremos una rapida revision del efecto de la educacion, combinado con sexo, 
edad, ingreso y ocupacion, sobre las preferencias electorales de los ciudadanos en el Distri- 
to Federal. 

2.1 Educacion, sexo y edad 

Cuando se controla con el nivel educativo el efecto del sexo sobre el voto (vease cuadro 
4), nos encontramos con que las mujeres tuvieron un acceso mucho menor que los hombres 
a la educacion, de ahi que el gran arraigo de las simpatias femeninas por Salinas sea alto 
entre aquellas que tuvieron de O a 6 anos de estudios. El otro elemento destacable es que 
en el voto por Cardenas, los hombres con educacion baja y media tienden a votar mas por 



C U A D R O  4 

quien votaria usted? 
Segun sexo y educacion 

Educ. baja Educ. media Educ. alta 
Sexo H M H M H M 

Candidato 
Salinas 26.7 44.5 23.5 27.9 24.6 24.1 
Cardenas 32.5 27.5 36.9 28.4 21.9 33.7 
Ciouthier 9.2 7.5 11.8 13.2 20.2 22.9 

Cardenas que las mujeres del mismo nivel educativo, pero entre los que tuvieron acceso a 
la educacion superior el peso de las mujeres es mucho mayor que el de los hombres. Por 
lo que se refiere al voto por Clouthier, en definitiva el sexo no tiene casi ningun peso pues 
se reparte de manera proporcional en los tres niveles educativos. 

Por lo que se refiere al peso de la capa generacional sobre el voto, controlado por la edu- 
cacion (vease cuadro 5), nos encontramos con que en el caso de los votantes por Salinas, 
el efecto generacional en buena medida se explica, como ya lo habiamos sugerido antes, 
por el hecho de que los jovenes de hoy han tenido un acceso mucho mayor a la educacion 
media y alta, lo cual los sensibiliza mas a los argumentos de los partidos de oposicion. En 
los tres estratos generacionales, no obstante se mantiene constante la relacion de a mayor 
educacion menos apoyo al candidato del PRI. En el caso de la candidatura cardenista, entre 
jovenes y adultos, tambien se da la relacion de a mayor educacion menos simpatias; pero 
entre los que tienen 50 anos y mas, independientemente del nivel educativo, Cardenas tiene 
bajos porcentajes. En el caso de los que optaron por Clouthier, ademas de su relacion positi- 
va con el nivel educativo. se reitera su mayor peso relativo entre la poblacion juvenil con alto 
nivel educativo. 

El nivel educativo se articula con las variables demograficas de sexo y edad, lo que produ- 
ce un efecto combinado, pues la poblacion de mayor edad nacio en un periodo en el que 
el acceso a los servicios educativos no se encontraba tan generalizado entre la poblacion 
como lo fue para las generaciones ulteriores. De tal manera que, al tener los grupos genera- 
cionales un grado diferente de acceso a la educacion, tuvieron niveles diferenciados de per- 
cepcion politica. 

C U A D R O  S 

quien votaria usted? 
segun edad y educacion 

Educ. bala Educ. media Educ. alta 
Edad 18-29 30-49 50 y mas 18-29 30-49 50 y mas 18-29 30-49 50 y mas 

Candidato 
Salinas 46.7 34.3 38.4 24.2 26.6 28.8 22.5 25.5 25.8 
Cardenas 37.8 33.6 21.7 36.0 32.5 21.2 28.8 26.7 22.6 
Clouthier 6.7 8.0 8.7 12.9 13.0 9.6 26.3 18.6 16.1 

N = (45) (137) (138) (1 78) (154) (52) (80) (86) (31) 



Algo similar sucede con las mujeres, donde predominan los estratos de menor nivel edu- 
cativo, ya que las de mayor edad se vieron sometidas a los criterios tradicionalistas de ads- 
cribirlas a las tareas domesticas, que son una actividad que se caracteriza por el aislamiento 
social y su poca exposicion a las diversas corrientes de opinion que atraviesan a la sociedad. 
Esto se agrego como un factor adicional de discriminacion en la educacion y, naturalmente, 
tuvo sus efectos sobre la conducta politica. De este modo, la combinacion de estos tres ele- 
mentos, grupo generacional, nivel de educacion y sexo, tiene un poder explicativo mayor que 
si los tomaramos por separado. 

2.2 Educacion, ocupacion e ingreso 

Hasta hace algunos anos, la extension del acceso a la educacion media y superior apare- 
cia fuertemente asociada a la movilidad social ascendente y a la mejoria en el nivel de ingre- 
sos, de tal manera que seria esperable alguna interaccion del ingreso y la educacion en la 
conducta electoral. Resulta natural que la gente de ingresos altos y medios altos haya teni- 
do, en su gran mayoria, acceso a mayores niveles educativos y que esto afecte sus preferen- 
cias electorales. Pero a diferencia de la educacion, que cuando es alta favorece en general 
el voto de oposicion, en el ingreso la situacion se presenta de manera diferente, ya que a 
mayor ingreso mayor es la propension a votar por el candidato del PAN o bien a abstenerse, 
mientras que a menor ingreso hay una mayor tendencia a votar ya sea por Salinas o por 
Cardenas. 

Vemos pues que, mientras la educacion definia una actitud hacia el sistema politico, de 
aceptacion o de critica, el ingreso acentua los perfiles ideologicos de las preferencias electo- 
rales. Las proposiciones politicas y economicas del PAN, de corte mas liberal, engranan me- 
jor con la gente de altos ingresos y principalmente si tienen un nivel educativo alto; en tanto 
que el estrato de clases medias bajas y bajas se divide entre la orientacion restauradora del 
cardenismo y el tradicional apoyo al PRI; es mas, probablemente una buena parte de los 
votantes del cardenismo son antiguos electores priistas que no estan de acuerdo con la reo- 
rientacion propuesta por el candidato del PRI. Lo importante es que a nivel del ingreso, las 
definiciones ideologicas de los candidatos tienen incidencia en la definicion del sentido del voto. 

Por lo que se refiere al nivel de ingresos, el peso del voto por el candidato del PRI es mu- 
cho mayor entre la clase media baja y baja con nivel educativo bajo, a diferencia de lo que 



ocurre entre los salinistas con educacion superior, cuyos porcentajes son casi iguales en los 
diferentes niveles de ingresos. En cuanto al voto cardenista, este encuentra mas adeptos 
entre la gente de nivel educativo bajo y medio ubicado en las filas de la clase media baja; 
con mas fuerza se presenta aun el voto por Cardenas entre aquellos que a pesar de haber 
tenido acceso a la educacion superior, se encuentran en niveles de ingresos medio bajo y 
bajo. Por lo que se refiere al voto por Cbuthier, se constata que en los tres estratos educati- 
vos siempre tiene sus niveles mas elevados, entre la gente de ingresos altos y medios altos, 
claro que esta preferencia toma mucho mayor fuerza cuando se combinan educacion supe- 
rior con ingresos medio alto y alto. 

En pocas palabras, el electorado salinista tiene un fuerte Comppnente de gente de mgre- 
sos medios bajos y bajos y de escaso nivel educativo; el'cardenista tiene electores de nivel 
educativo medio y alto pero ingresos bajos y medios bajos; el clouthierista encuentra mayor 
fuerza entre la gente de ingresos medios altos y altos, y tanto rnas si cuentan con educacion 
superior. (Vease el cuadro 6). Esta conducta electoral del DistrddFBderal ilustra la anemia 
existente, al menos ante los ojos del electorado, entre la imagen del PRI y lade su candidato 
presidencial. La politica salinista se separa del estilo politico tradicional, y obviamente no puede 
casar con los valores y expectativas de los sectores tradiciorrales de la sociedad, pues su 
politica esta montada sobre un discurso modernizador que requiere del apoyo de las clases 
medias educadas; sin embargo, ese discurso no le permite ganar esas bases sociales por 
aparecer vinculado a la imagen del priismo tradicional, razon por la cual esos estratos socia- 
les prefieren apoyar particularmente al PAN. 
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quien votaria usted? 
Segun educacion e ingreso 

Educacion baja 
Nivel ingreso Alto Medio alto Medio bajo Bajo 

Candidato 
Saiinas 25.6 37.9 39.9 
Cardenas 28.2 32.8 28.7 
Clouthier 17.9 5.9 6.3 

N = (8) (39) (119) (143) 

No se incluye porcentaje. por referirse a un numero muy pequeno de casos que distorsionaria el analisis. 

Educacion media 
Nivel ingreso Alto Medio alto Medio bajo Bajo 

Candidato 
Salinas 
Cardenas 
Clouthier 

N = 

Educacion superior 
Nivel ingreso Alto Medio alto Medio bajo Bajo 

Candidato 
Salinas 
Cardenas 
Clouthier 



Desde el punto de vista de los rubros ocupacionales, el de hogar y el de trabajadores ma- 
nuales son los que registran el mayor numero de personas con nivel educativo bajo. pero 
mientras quienes se dedican al hogar prefieren a Salinas, los segundos optan por Cardenas, 
En el grupo con educacion media, de nuevo se encuentra el hogar, los trabajadores manua- 
les y, ademas, el de empleados del sector privado; las amas de casa siguen prefiriendo a 
Salinas, pero con menos fuerza que las que tienen nivel educativo bajo; los trabajadores ma- 
nuales siguen optando con igual fuerza por Cardenas, mientras que los empleados del sec- 
tor privado optan por Salinas. En el estrato con educacion superior, destaca la presencia de 
los empleados del sector publico, asi como el mayor peso relativo de estudiantes. profesio- 
nistas y tecnicos. Entre los primeros se equilibra el peso de Salinas y Cardenas, pero en los 
tres ultimos las preferencias por los tres candidatos estan muy equilibradas. (Vease el cua- 

' dro 7). 
De nueva cuenta se observa como las tradicionales bases populares del PRI se merman; 

el hecho de que sea el estrato de trabajadores manuales, incluso en el caso de tener bajos 
niveles educativos, el que opta por Cardenas y no por Salinas. indica la ineficacia electoral 
del sistema corporativo en el Distrito Federal. Las bases que aparentemente subsisten como 
firmes apoyos, al menos en la intencion declarada de voto, son las amas de casa de nivel 
educativo bajo, esto es, los sectores aislados socialmente y poco propensos al cambio. Las 
bases tradicionales del PRI se merman, en parte porque la politica del gobierno ya no es 
la misma de antes, pero la del PRI mantiene su forma tradicional; esta anomia partido- 
candidato-gobierno le hace perder al PRI el voto tradicional, pero no le permite al gobierno, 
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Candidato 

Salinas 
Cardenas 
Clouthier 
N = 

Candidato 

Salinas 
Cardenas 
Clouthier 
N = 

Candidato 

Salinas 
Cardenas 
Clouthier 

Hogar 

43.5 
27.1 
8.2 

(1 70) 

Hogar 

31 5 
24.2 
16.1 

(1 24) 

Hogar 

32.0 
32.0 
20.0 

S. Priv. 

8.0 
25.0 
0.0 

(25) 

S. Priv. 

38.4 
30.1 
9.6 

(73) 

S. Priv. 

22.6 
22.6 
32.3 

quien votaria usted? 
Segun educacion y ocupacion 

Educacion baia 
S. Publ. Trab. M 

Educacion media 
S. Pub1 Trab. M. 

Educacion superior 
S. Publ. Trab. M. 

Esfs. 

(01' 

Esfs. 

4.8 
42.9 
19.0 

(42) 

Ests. 

22.2 
25.0 
22.2 

Vanos 

26 1 
17 4 
8 7 

123) 

varios 

(17)' 

Varios 

N = (25) (31) (55) (10)' (30) (36) (10)' 

NO hemos puesto los porcentajes de estas columnas porque se refieren a un numero muy pequeno de casos y distor- 
sionarian el analisis 



ni al que en su momento era candidato presidencial, conquistar a la base liberal y moderna 
de que requiere, pues esta opta por el PAN, tal como se observa en el fuerte incremento 
en el voto por el PAN en todas las ocupaciones (excepto en los trabajadores manuales) a 
medida que aumenta el nivel educativo. 

3. El voto plural del Distrito Federal 

Del analisis del apartado anterior, respecto al efecto de las variables sociales sobre el voto, 
si bien es posible desprender conclusiones interesantes, estas no aportan una perspectiva 
integral. Mas aun, nos enfrentamos a la limitacion de no detectar la variabilidad relativa al 
interior de cada estrato de electores; solo hemos observado la variabilidad de cada uno de 
ellos respecto al parametro general, y, por ende, no estan aislados del peso poblacional; en 
otras palabras, en cada grupo electoral aparece demasiado el perfil poblacional. En este apar- 
tado, presentaremos una perspectiva general de la distribucion al interior de cada uno de 
los grupos electorales de las variables sociales. 

Si partimos de la hipotesis de que el electorado perfectamente representativo es aquel 
que capta, en cada uno de los estratos de las variables sociales, una proporcion relativa de 
votantes similar al porcentaje de votacion declarado por los entrevistados en la encuesta, 
es decir, que el electorado de un partido o candidato determinado refleja fielmente la estruc- 
tura social, independientemente del tamaiio absoluto de sus adeptos, podriamos concluir que 
a medida que un determinado grupo electoral presenta una menor desviacion respecto a la 
estructura social general, en el no pesan tanto los determinantes sociales para explicar su 
preferencia electoral, sino los factores de cultura politica y de marco institucional que 
juegan un papel mas determinante en la conformacion de la decision electoral. No se trata 
de negar el efecto de las raices sociales, sino de comprender hasta que punto contribuyen 
a explicar las preferencias electorales de los votantes, lo que indica el peso inverso de los 
otros dos factores. 



Para tener una perspectiva general, a partir de la informacion del cuadro 2 -donde se 
resume la estructura interna de cada grupo de acuerdo a cada una de las variables de sexo, 
edad, educacion, ingreso, ocupacion y religion- elaboramos el cuadro 8, donde se presen- 
tan los diferenciales de cada uno respecto del general, con el fin de poner mas de relieve 
las desviaciones de cada grupo electoral respecto al global. 

Los electores que simpatizan con la candidatura de Cardenas son los que menos desvia- 
ciones presentan, esto es, reflejan mas fielmente la estructura social general, pues sus indi- 
cadores muestran valores bajos en general y solo son destacables su menor popularidad entre 
los mayores de 50 anos, asi como su mayor arraigo entre el estrato de los trabajadores ma- 
nuales. 

Por su parte, los grupos salinista y clouthierista registran una mayor desviacion respecto 
a la estructura global de la poblacion muestral, sobre todo la segunda. Los que se declaran 
votantes por el candidato presidencial del PRI incorporan a un mayor numero de mujeres, 
gente de bajo nivel educativo, amas de casa. En el grupo clouthierista, la educacion juega 
un gran peso en la desviacion, pues tiene mucha poblacion con educacion superior y poca 
del nivel basico; de igual fuerza discriminante en el grupo panista resulta ser el nivel de in- 
gresos, pues tiene proporcionalmente mas electores de altos ingresos, as! como los jovenes, 
aunque en menor proporcion. Como se puede apreciar en el cuadro 8, los clouthieristas re- 
presentan con mayor desviacion que los salinistas la estructura de la sociedad capitalina. 
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Diferenciales de cada grupo electoral respecto al perfil general poblacional 

Salinas Cardenas Clouthier 

Hombres -7.9 2.2 -1 6 
Mujeres 7.9 2 2 1 6  

Jovenes 
Adultos 
50 anos y mas 

Educacion baja 
Educacion media 
Educacion superior 

Ingreso alto 
Ing. medio alto 
Ing. medio bajo 
Ingreso bajo 

Hogar 
Emp. sect. privado 
Emp. sect. publico 
Trabajadores 
Prof. y tec. indep. 
Estudiantes 
Varios y no esp. 

No creyente -4 7 -4 O 1 8 
Poco asiduo -5 4 1 5  -7 1  
Asiduo -0 7 -1 6 9 9 

Nota' Los valores de cada Columna los obtuvimos de restar el valor rnuestral a cada uno de o s  valores de las varables 
registrados en la columna de cada candidato en el cuadro 2 



Lo anterior lleva a la conclusion de que en el Distrito Federal, el voto cardenista es el que 
refleja con mayor fidelidad la estratificacion social capitalina y que, por ende, la razon de 
su exito electoral en 1988, ni residio en grupos sociales especificos (salvo su popularidad 
en el estrato de trabajadores manuales que se diluye en el fenomeno general), ni fue el pro- 
ducto de determinantes sociales estructurales, sino mas bien pudo dar voz a una poderosa 
corriente de opinion que, con diferentes vertientes, atraveso los diversos estratos de la so- 
ciedad. El voto cardenista, mas que reflejar adscripciones socio-economicas, expresa actitu- 
des politicas; es el reverso de la medalla del modelo corporativo-adscriptivo del PRI y del 
arraigo panista en sectores muy tipificados por sus altos ingresos y elevados niveles educati- 
vos. Sin embargo, hay que tomar con prudencia estas conclusiones preliminares y no pre- 
tender extrapolarlas a mediano o largo plazo, pues el fenomeno electoral cardenista aun no 
se ha consolidado, y aunque abrio una coyuntura que mostro.algo nuevo de la sociedad capi- 
talina, puede muy bien quedarse en un fugaz evento si no se consolida como alternativa par- 
tidaria. 

Por otra parte, los electores de las otras dos grandes corrientes politicas de tradicion mas 
aneja en el sistema electoral mexicano, el PRI y el PAN, a lo largo de las decadas de su 
existencia, han tenido tiempo de ir depositando sedimentos en ciertos grupos sociales, de 
arraigarse en estratos especificos de la poblacion defena de donde extraen un numero pro- 
porcionalmente mayor de votantes; pero esa sobrerrepresentacion en ciertos estratos no es 
de magnitud tal que permita afirmar que existe una delimitacion de los grupos electorales 
cuyo perimetro se recorte simultaneamente con algun o algunos estratos especificos de la 
sociedad. Al contrario, aunque hemos detectado desviaciones significativas en los perfiles 
sociales de los tres grupos electorales, ellas siguen siendo marginales y no explican el senti- 
do del voto, nos dan elementos utiles, mas no suficientes para explicar por que un ciudada- 
no vota por un partido y no por otro. 

Esto indica, al menos si seguimos los planteamientos hechos al inicio de este trabajo, que 
en el Distrito Federal existen las condiciones sociales necesarias para un desarrollo demo- 
cratico estable. Al existir en el electorado de cada partido representantes de diversos grupos 
sociales, con intereses variados, los obliga a no polarizarse demasiado en la lucha electoral 
y a formular politicas que atraigan a diversas capas; asi, su politica se ve compelida a buscar 
una definicion plural si es que no quieren perecer electoralmente y se ven oblicados a pro- 
yectar otra imagen, la de un partido capaz de representar los intereses de diversos estratos 
de la sociedad. Para el caso del Distrito Federal, la preferencia partidaria ha logrado un cier- 
to margen de independencia respecto a grupos sociales especificos, depende mas de las 
corrientes de opinion, de la cultura politica y de actitudes ante situaciones politicas especifi- 
cas. Cuando entre los votantes de cada partido la sociedad esta representada de manera 
diversificada, se puede decir que existe un sustrato social favorable al desarrollo de un siste- 
ma democratico plural, pero que exige, para poder empezar a generarse, un reordenamiento 
del marco politico institucional y un adecuado funcionamiento de un sistema de partidos. 

Es probable suponer que una nueva cultura politica se este gestando, y que muchos de 
los valores y actitudes hayan dejado de funcionar, pero las formas participativas de la nueva 
cultura politica aun no alcanzan a operar, entre otras razones, por la inadecuacion del marco 
politico general (sistema electoral, sistema de partidos, sistema de gobierno). El hecho de 
que las bases tradicionales del PRI le hayan vuelto las espaldas a su candidato en las elec- 
ciones de 1988, revela que estamos ante una cultura politica en transicion, al menos en el 
caso de la capital del pais. 

Nota metodologica 

Respecto al efecto del nivel de ingresos sobre el voto, cabe aclarar que en los cuestionarios 
no se incluyeron preguntas especificas relativas al ingreso, y para evaluarlo se opto por un 
sistema "ecologico" de asignacion del nivel de ingresos, consistente en adjudicar a cada 
individuo el correspondiente a la colonia en que habita. Para ello se utilizo la informacion 



del mapa mercadologico de BIMSA, donde los niveles de ingreso de las colonias de la ciu- 
dad de Mexico estan medidos en unidades de salarios minimos; reagrupamos las siete cate- 
gorias originales para obtener solo cuatro: a) ingreso bajo. hasta dos salarios minimos, b) 
ingreso medio bajo, de 2 a 5 veces el s.m., c) ingreso medio alto, de 5 a 10 s.m., d) ingreso 
alto, de mas de diez salarios minimos. Esta reagrupacion obedecio a dos criterios: reducir 
el numero de categorias para adecuar10 al tamafio de la muestra y evitar una dispersion inutil 
en las casillas, pero siempre respetando, en la medida de lo posible, el perfil de voto de los 
estratos originales. 

En la encuesta se captaron las ocupaciones de acuerdo a los 17 rubros que establece 
"El Perfil Ciudadano", pero a efecto de evitar la dispersion de la informacion en innumera- 
bles casillas, se agruparon para obtener una clasificacion mas compacta, pero siempre uniendo 
categorias cuyo perfil de voto y su status social fuese mas o menos similar, para no distorsio- 
nar el analisis. Obtuvimos siete ocupaciones: 1) hogar; 2) empleados del sector privado, que 
incluye empleados y unos cuantos funcionarios; 3) empleados publicos, que incluye basica- 
mente empleados y unos cuantos funcionarios y militares; 4) profesionistas y tecnicos inde- 
pendientes; 5) trabajadores, que incluye obreros no calificados, trabajadores especializados, 
choferes y el rubro de comerciantes, vendedores y agentes; 6) estudiantes; 7) varios, que 
reune a jubilados, agricultores, artistas, deportistas y ocupaciones no especificadas. 
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