
Los efectos del capital social sobre
la participación política en México

María Fernanda Somuano*

Resumen: Existen muchos textos sobre panicipación. sobre todo electoral, en México.
Sin embargo, prácticamente ninguno de esos trabajos incluye el capital social como varia
ble explicativa. Con el fin de abonar a esta tarea, y valiéndome principalmente de la base
de datos del Latinamcrican Piiblic Opinión Project 2010 (¡.apop, 2010), el objetivo central
de este artículo es estudiar la relación entre las diversas dimensiones del capital social y la
participación política electoral y no electoral en México. El análisis ()uc presento en este
trabajo apoya el argumento de que el capital social es un factor que favorece más altos ni
veles de participación política, hecho que generalmente asociamos con el proceso de for
talecimiento de la democracia. .Sin embargo, es importante señalar que las distintas di
mensiones del capital social tienen diferentes efectos sobre los tipos de participación. Los
resultados de los diversos modelos estadísticos muestran que las variables que ayudan a
explicar la participación electoral de los mexicanos no son capaces de hacer lo mismo con
otro cipo de actividades políticas.
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Effecls of Social Capital on PoUticai Partiápation in México

Abstract: Many papcrs havc bccn writtcn on participation. particularly on electoral par-
ticipation, in iVIexico. Nevertheicss, almost noneof diese works includc social capital as
an cxplanatory variable. With the objective of contributing to this task, and by rclying
almost entircly on data from the Latín American Public Opinión Projcct 2010 (lai'OI',
2010), this anide centers on the study of the rclationship bctwcen che various dimcn-
sions of social capital and electoral and non-electoral política) participation in México.
The analysis I submit in this paper supporcs the argumcnt that social capital is a factor
that contributes to greater levéis of política! participation, which wc generally associate
with the process ofscrcngthcningdcmocrac)'. Nonetheless. ic is Important to point oiit
that the various dimcnsíons of social capital havc different eflcctson the typcs of par-

*María Fernanda Somuano es profe.sora del Centro de Estudios Internacionales de El Cole
gio de México (Colmex). Camino ai Ajusco 20, Coi. Pedregal de Santa Teresa, 10740, México,
D.F. Tel. 5449.50 00. ext. 4033. Correo electrónico: isomuano@colmex.mx.

Articulo recibido en juntodc 2011 y aceptado para su publicación en diciembre de 2012.

VOLUMEN TBVtATICO 2013 - DESAFIOS DE LA POlJlICA N^tCANA • PF 83-107 Política 7



Atofi Fernanda Sonwano

ticipaiion involved. Resules obcaíned throu^ several sutístical modeis show that che
variables cbat help cxplain Mexican electoral panicipation cannot be applied co other
cypcs of policical activities.

Keyííoriis: political participación, electoral participación, social capital.

Introducción

Durante !a década de 1960, confonne las ciendas sodates depuraban sus
métodos y herramientas analiricas, se hizodaro que, a pesar de los avan

ces teóricos, no era posible explicar las variaciones en los niveles de desarro-
Ilo que se observaba en diferentes países. Era cada vez más claro que
naciones con recursos Ssiccs y naturales similares experimentaban tasas de
crecimiento muy diferentes. Al mismo tiempo, las personas encargadas
de implementar proy^tos de desarrollo observaron resultados diversos con
insumos prácticamente iguales. Comunidades parecidas obtenían resulta
dos divergentes al administrar recursos común» y organizadones para alcan
zar el bien común.

Poco a poco, los científicos sociales empezaron a reconocer la importan
cia del factor humano en los resultados de diversos planes de desarrollo.
Fue así como sur^ó el concepto de capital humano que, a pesar de que no
hay consenso en cuanto a su definición y formas de medición, ha sido acep
tado por académicos y fundonarios. No obstante, la inclusión de esta varia
ble no logró explicar del todo los resultados contradictorios mencionados
anteriormente. No fue sino hasta la década de 1980 cuando se estipuló que
la razón de estas divergencias se podía encontraren las interacciones perso
nales y los arreglos institucionales, factores que no habían sido tomados en
cuenta y a los que se denominó, en conjunto, capital sodal.

Existen muchos textos sobre participación, sobre todo electoral, en
México. Sin embargo, prácticamente ninguno de esos trabajos incluye el
capital social como variable explicativa. Con el fin de abonar a esta tarea, y
valiéndome principalmente de la base de datos del Latinamerican Public
Opinión Project 2010 (•-■vpop, 2010), el objetivo central de este artículo es
estudiar la relación entre las diversas dimensiones del capital social y la
participación política electoral y no electoral en .México. El texto está divi
dido en cuatro partes. En la primera discuto el concepto del capital social,
su creciente influencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y su
relación con la participación política. En la segunda parte, con base en al
gunas hipótesis de estudios anteriores, presento algunos de los determi
nantes de la participación electoral en México y destacó la influencia del
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capital social. En la tercera sección construí un modelo para conocer cuál
es la relación entre dicha variable y algunos tipos de parricipación política
distintos de la electoral. Por iilcimo, presento algunas conclusiones y re
flexiones finales.

¿Qué es capital social?

El capital social es un concepto relativamente nuevo por lo que ha resulta
do extremadamente difícil tanto probar empíricamente su existencia como
medirla (Grootaert y Van Bastclacr, 2002). Más at'in, existen muchas defini
ciones de capital social que, aun(|uc parten de los mismos supuestos, con
denen variaciones importantes. Según Ostrom, Ahn y Olivares (2003), la
evolución del concepto de capital social muestra dos tendencias relaciona
das, aunque relativamente distintas. A la primera tendencia la llama mini
malista y a la segunda expansionista o maximalista; ambas representan
extremos de un espectro.

La visión minimalista del capital social se encuentra con mayor frecuen
cia en el análisis ̂ obre redes sociales en las que el capital social se entiende
como el acceso de las personas a redes personales favorables. Como señala
Burt(1992, pp.9-13), el capital social son las relaciones que uno tiene con
"amigos, colegas y contactos más generales", mediante los cuales uno
maximiza el capital financiero y humano que ya posee.

Siguiendo a Ostrom, el uso del concepto de capital social que hacen in
vestigadores como Loury(1977), Bordieu(1983)yen parte Coleman (1988,
1990), pertenece a la tendencia minimalista. En estos estudios, el capital
social se refiere al "conjunto de recursos inlicrcntes a las relaciones de fami
lia y de la organización comunitaria y social, que son útiles para el desarrollo
cognitivo o social de un niño o joven. Estos recursos difieren según la per
sona y pueden constituir una ventaja importante para los niños y adolescen
tes en el desarrollo de su capital humano" (Coleman. 1990, p. 300). Así, las
visiones minimalistas entienden el capital social como perteneciente a in
dividuos y como una conexión con las personas que posiblemente pueden
ayudara la persona.

Las visiones maximalistas del capital social, en cambio, subrayan su pa
pel en la resolución de problemas de acción colectiva, y este hecho tiene
implicaciones importantes tanto para esta teoría como para las políticas pú
blicas. Partiendo de la elaboración teórica de Coleman, E. Ostrom y sus
coautores (Ostrom, 1990,1992; Ostrom, Shroedcr y Wynne, 1993; Ostrom,
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Gardnery Walker, 1994), así como de Robert Putnam (1993,1996,2000), se
ha ampliado el concepto de capital social. Por un lado, estos investigadores
vinculan de manera explícita el concepto de capital social al de acción co
lectiva. Por otro, abordan problemas importantes de políticas públicas con
la perspectiva de capital social-acción colectiva.

En el trabajo de E. Ostrom, el capital social se define básicamente como
las normas y conocimiento compartidos, así como reglas de uso y se subraya
que es un medio para solucionar los problemas de acción colectiva de los
propietarios de recursos de un acervo común en un ámbito relativamente
pequeño.
En esa misma línea, Robert Putnam (2000, p. 19) define capital social

como "redes sociales y normas de reciprocidad y confianza que surgen de
ellas". De acuerdo con el autor, se puede afirmar que las redes y relaciones
son valores que inciden sobre la productividad individual y colectiva. La
diferencia entre el capital físico o humano y el social es que este último re
salta los beneficios de una sociedad unida con redes y relaciones recíprocas.
R. Putnam y sus colaboradores (1993) van más allá y utilizan el concepto de
capital social para estudiar el desempeño democrático a ruayor escala. Los
autores encuentran que las notables diferencias de desempeño de los go
biernos regionales del norte y sur de Italia se deben principalmente a dife
rencias en la tradición de participación cívica y en los grados de confianza
entre la gente, es decir, a mayores niveles de capital social, mejor desempe
ño democrático de los gobiernos.

Una definición más, que retoma algunas de las visiones expuestas, es la
de Krishna y UphofF(2002). Estos consideran que para que el capital social
signifique algo más que organización o valores sociales, se debe rescatar y
dar importancia a la parte de capital. El significado principal de esta palabra
es un acervo de bienes que genera un flujo de beneficios. En este caso el
flujo de beneficios que trae el capital social es precisamente la acción colec
tiva. La cooperación produce resultados de suma positiva, es decir, las per
sonas que trabajan juntas y se proporcionan ayuda mutua, con el tiempo
pueden obtener mayores beneficios, aunque no necesariamente los reci
ban de manera equitativa.

Para estos autores el capital social está compuesto de dos dimensiones:
la estructural (que es la que identifican las visiones minimalistas) y la cogni-
tiva. La primera facilita la acción colectiva al establecer roles y redes socia
les que se sustentan en reglas, procedimientos y precedentes. La segunda
incluye normas compartidas, valores, actitudes y creencias y predispone a
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los individuos a participar en acciones colectivas de ayuda mutua. El valor
más importante entre éstos es la confianza interpersonal. Así, Krishna y
UphoíT(2002) consideran que estas dos dimensiones del capital social inte-
ractúan y se refuerzan mutuamente, no obstante, son diferentes en diversos
aspectos. La dimensión estructural es relativamente más fácil de identificar
y medir. Ambas dimensiones califican como capital en la medida en la que,
para producir beneficios, requieren una inversión de tiempo, esfuerzo y, a
veces, dinero. Ahora bien, como señalan Krishna (2002) y Klcsner (2007), el
argumento que propone la literatura de capital social es, en cierto sentido,
un argumento de dos vías. Es decir, hay características de las comunidades
que las hacen más ricas en capital social, lo que a su vez facilita o promueve
la participación de los individuos que viven es dichas comunidades. Asi
mismo, hay características individuales como la confianza interpersonal o
las redes a las que tiene acceso una persona, que en principio también de
berían favorecer la participación. En el análisis que sigue, aunque me cen
tro en las cualidades del individuo, intenté incorporar algunas variables
contextúales de la comunidad que según lo antes expuesto podrían ser ele
mentos que explican la participación política.

Capital social y participación política

Varios autores han intentado analizar los vínculos entre el capital social y el
funcionamiento de los sistemas democráticos, especialmente a partir de
los trabajos de Putnam. En su estudio sobre activismo en Centroamérica,
Amber Seligson (1999) encuentra que la membresía en organizaciones de
dicadas al desarrollo comunitario es la variable que predice de manera con
sistente algunos tipos de participación política tales como el contacto con
autoridades locales y nacionales. Anirudh Krishna (2002), en un estudio
sobre diversas ciudades indias, encuentra que el capital social puede pro
mover la participación política, aunque no necesariamente la participación
democrática. Asimismo en un estudio reciente J. Klesner (2007) concluye
que un mayor involucramiento en organizaciones civiles y grados más altos
de confianza interpersonal en cuatro países latinoamericanos llevan a ma
yores niveles de participación política no electoral.

Específicamente con respecto al voto, D. E. Campbell (2006) construye
un modelo para explicar sus causas en Estados Unidos. El modelo incluye las
motivaciones políticas de los ciudadanos referidas a "acciones que están
encaminadas a influir en la selección del personal gubernamental y las
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medidas que ellos toman" (Verba y Nie, 1972, p. 2) y las acciones pro
piamente cívicas (capital social) que se refieren a actos colectivos que no
están motivados por el deseo de influir en la política pública. Así, por ejem
plo, participar en una organización ciudadana en favor de la educación de
los niños sería una acción cívica, mientras que votar por un candidato que
tiene una política pública de atención a los niños de menores recursos sería
una acción política.

¿Cuáles son los factores que determinan la participación política electo
ral y no electoral en México.? ¿Cuál es la trascendencia de las distintas di
mensiones de capital social en ambos tipos de participación.?

La literatura sobre el tema ha identificado distintos tipos de participa
ción política tales como; voto, firma de peticiones, participación en campa
ñas electorales, actividades partidistas y contacto con funcionarios públicos,
entre otras. Cada tipo de participación difiere en las cantidades de tiempo y
esfuerzo requeridos por parte de los ciudadanos. El voto es, sin duda, la
medida de participación política más común en las democracias liberales,
quizá porque es una actividad relativamente sencilla, ya que requiere poco
esfuerzo y ninguna cooperación con otros individuos.

Empezaré con el voto. Diversos autores en distintos contextos han iden
tificado algunos determinantes del voto. Dentro de las posibles causas de
este tipo de participación política muchos coinciden en señalar tres grupos
de factores: caraeterísticas personales de los individuos, sus actitudes y va
lores políticos y los efectos de gmpo.

Características individuales

En esta categoría se encuentran atributos personales (edad, educación, in
greso, etc.), que pueden influir en el comportamiento del individuo. En
este rubro diversos estudios en distintos países han coincidido en apuntar a
la clase social o estatus socioeconómico como la característica individual
más estrechamente relacionada con la acción política. De acuerdo con estos
estudios, la motivación política de cada individuo, el interés que éste mues
tra por la política y los costos y beneficios que le reporta la participación
política están determinados en gran medida por los recursos de que dispo
ne. Por recursos entendemos los elementos que caracterizan a los ciudada
nos y que éstos emplean en el proceso de decisión y participación política:
conocimientos y educación, información, medios materiales y tiempo (Verba
etal.^ 2000). Puesto que la decisión de participar requiere una inversión de
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recursos, es decir, tiene cierto costo, se ha tendido a concluir que aquellas
personas con más tiempo, dinero e información tienen mayor propensión a
participar. Asimismo, se presume que aquellos que tienen una mejor edu
cación y e.xperiencia tienden a sentirse más eficaces desde un punto de
vista político y, en consecuencia, tienden a participar con más frecuencia.

La edad {Stvdte ef a/., 1989) y el género (Inglehart, 1981) también se
han señalado como elementos que potencialmcnte influyen en el nivel
de participación política de un individuo. Los autores suponen que con
forme un individuo crece tiende a aumentar su interés en asuntos políticos;
por ende, es de esperar que la probabilidad de participar se incremente
con la edad.

Respecto al género, algunos estudios, particularmente en democracias
de Europa Occidental, han encontrado que los hombres son políticamente
más activos que las mujeres. Diferencias en la disponibilidad de recursos
como educación, ingreso y patrones de empleo explican buena parte de
este fenómeno (Dalton, 1996).

Actitudes y valores políticos

Un segundo grupo de factores que potencialmente pueden afectar los índi
ces de participación política son las actitudes o valores políticos del ciuda
dano. Algunos de éstos son la eficacia política interna—definida como la
percepción que tiene el ciudadano de que sus actos pueden influir en el
comportamiento del gobierno, la confianza en el sistema político y la per
cepción de que la política puede ser un medio útil para conseguir un fin—.
Respecto a la eficacia política, es claro que los individuos que sienten que
su comportamiento puede hacer una diferencia tengan mayores probabili
dades de participar que quienes sienten lo contrario.

En relación con la confianza en el sistema político y sus instituciones,
no existe consenso en la relación con la causalidad entre ésta y la probabi
lidad de participar. Por un lado, puede pensarse que los individuos que
tienen confianza en las instituciones y que consideran que los gobernantes
se preocupan por las necesidades de la gente, tenderán a participar más
utilizando las vías institucionales para hacerlo. Sin embargo, por otro lado,
puede pensarse que precisamente quienes desconfían del sistema y sus
instituciones son los que recurren a la participación (más probablemente
no institucional, incluso ilegal), con el fin de buscar un cambio en las insti
tuciones.
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Aunque es plausible pensar que la satisfacción de' individuo con el sis
tema político (democracia) afecte su decisión de part^ .ipar, la relación cau
sal entre una y otra no es clara. Es decir, aunque es probable que esta
variable tenga cierta influencia en la probabilidad de participar, el acto po
lítico del ciudadano bien puede reflejar aprobación o desaprobación del
funcionamiento del sistema. Por un lado, la satisfacción con una determina
da situación económica puede incrementar el apoyo al sistema y por ende
aumentar la participación. En este sentido, altas tasas de participación mos
trarían el apoyo al gobierno, pero, por otro lado, la insatisfacción con una
situación o política económica puede estimular esfuerzos en favor del cam
bio. Desde esta perspectiva, altos grados de participación podrían mostrar
insatisfacción con el gobierno.

En términos de información política, resulta plausible pensar que quie
nes están interesados e informados en asuntos políticos tenderán a involu
crarse y a actuar políticamente más que quienes están alienados por el
sistema político o desinformados en esa materia.

Efectos de grupo

Los efectos derivados de la convivencia o membresía en grupos o asocia
ciones constituyen el tercer conjunto de factores que pueden afectar las
probabilidades de participación política de un individuo. Un claro ejemplo
de estos factores es la vinculación existente entre un ciudadano y un par
tido político. Esta vinculación puede ser simplemente psicológica (identi
ficación partidista) o la afiliación formal a dicho partido. Asimismo, la
participación en grupos sociales, como señala la bibliografía sobre capital
social, promueve el activismo de sus miembros o al menos les brinda una
útil referencia para poder juzgar si su participación vale o no la pena.

Más allá de los factores antes mencionados y de acuerdo con las teorías
de capital social, es posible pensar que esta variable tiene alguna influencia
sobre la participación política; por lo tanto, decidí incorporar el capital social
como variable independiente en el modelo de explicación del voto y de
otros tipos de participación política.

Capital social

Como mencioné ya, el concepto de capital social está compuesto por dos
dimensiones. Para operacionalizar la dimensión cognitiva del capital social
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puede usarse el nivel de confianza interpersonal y confianza institucional.'
La dimensión estructural puede medirse mediante la participación de los
individuos en organizaciones sociales o de voluntariado (organizaciones re
ligiosas, de padres de familia, ambientalistas, de profesionistas y de veci
nos, entre otras), ya que éste es un indicador de posibles redes sociales a las
que el individuo tiene acceso.' Decidí incluir el tamaño de la localidad
como variable explicativa con la idea de que localidades más pequeñas, en
donde es más factible que las personas se conozcan, generen mayores nive
les de participación que las grandes urbes.

Antes de presentar los resultados de los modelos es interesante compa
rar los niveles de capital social (estructural y cognitivo) en México con otros
países de América. Respecto a la primera dimensión (medida en términos
de porcentaje de la población que pertenece a diversos tipos de organiza
ción), como se puede observar en el cuadro 1, con excepción de los sindica
tos, el nivel de asociacionismo en Estados Unidos es mayor que el de
Mé.xico en todos los rubros, como asociaciones profesionales, partidos po
líticos, asociaciones religiosas, deportivas, culturales, de beneficencia y
ambientales. En comparación con Brasil, México también tiene menores
niveles de membresía en casi todas las organizaciones incluidas en el cua
dro 1, con excepción de las ambientales; sin embargo, en relación con
Chile, México tiene mayores cifras de asociacionismo en sindicatos, asocia
ciones profesionales y partidos políticos y menores en las otras organizacio
nes contenidas en el mismo cuadro.

Ahora bien, es notable la fuerza de las asociaciones religiosas en los cua
tro países de América considerados. Por otro lado, es interesante que, en
Estados Unidos, 16.3 por ciento de la población diga pertenecer a algún
partido político, mientras en México sólo 7.7 por ciento acepta dicha per
tenencia. Esta cifra, sin embargo, es mayor que la de Brasil y mucho más
elevada que la de Chile. Por otro lado, la debilidad de las asociaciones cul
turales o de beneficencia en México también es significativa.

Respecto a la dimensión cognitiva del capital social, medido como gra
dos de confianza interpersonal, México está muy alejado de los niveles de
este indicador de Estados Unidos; sin embargo, está muy cerca de las cifras

' Para operacionali/ar confian/a institucional utiiicó confianza en c! Congreso, en ios partidos
políticos y en el gobierno redera!.

^ Para operacionalizar la variable de redes sociales utilicé la asistencia a reuniones de distintas
asociaciones y organizaciones sociales, ya (|ue la encuesta de i.,\i'0P no tiene preguntas sobre
menibresía en <)rganiz.acioncs.

VOLUMEN TEAAATICO 2013 • DESAFIOS DE LA POÜTICA MEXICANA. Política > £oA/<ni9 91



IV)ar(a Fernanda Somuano

CUADR01. Capital social estructural (porcentaje de la población
que pertenece a...)

México Estados

Unidos

Brasil Chile

Sindicato 8.6 7.7 8.9 3.6

Asociación profesional 5.4 12.1 8.8 3.1

Partido político 7.7 16.3 5.3 1.5

Asociación religiosa 12.4 37.9 50.5 23.0

Asociación deportiva 8.9 15.4 12.9 13.2

Asociación cultural 5.5 15.1 10.0 10.3

Asociación de padres
de familia

9.3 S.D. S.D. S.D.

Asociación de beneficencia 5.0 15.2 14.0 7.8

Organización ambiental 3.9 6.1 3.6 1.6

Organización vecinal 4.8 S.D. S.D. S.D

¡•'uailr. World Valúe Survey (2(M).S-20ü8).

CUADRO 2. Capital social cognitivo

México Argentina Estados
Unidos

Brasil Chile

Se puede confiar en 15.6 17.6 39.3 9.4 12.6
la mayoria de la gente
(porcentaje que contestó
de manera afirmativa)

En su opinión, ¿la mayoría 13.2 22.6 6.2 16.3 12.1
de la gente se aprovecharía
de usted si tuviera ia

oportunidad o trataría
de ser justa con usted?
(escala de 1 a 10; 1 = se

aprovecharían; 10 = serian
justos).
Porcentaje que dijo 1

N  1 548 989 1 242 1 477 985

World Valúes Survey (2ÜÜ5-2(X)8).
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relativas de otros países latinoamericanos. Es muy claro que Estados Uni
dos tiene altos niveles de capital social cognitivo, mientras que los países
latinoamericanos que aparecen en el cuadro adolecen del mismo.

Siguiendo la literatura que expuse arriba, se esperaría que mayores nive
les de capital social, tanto cognitivo como estructural, favorecerían la parti
cipación electoral y no electoral de los individuos. A continuación presento
los resultados de un modelo logístico que incluye los factores analizados en
las secciones anteriores: capital social cognitivo, capital social estructural,
caracterísdcas individuales, efectos de grupo y actitudes políticas.

CUADRO 3. Modelo logístico para explicar participación electoral

Variables independientes B Error estándar Sig.

Capital social cognitivo

Confianza interpersonal 0.019 0.130 0.880

Confianza en elecciones 0.116 0.043 0.007* ••

Confianza en el Congreso -0.028 0.042 0.512

Confianza en el gobierno federal -0.035 0.045 0.431

Confianza en los partidos 0.008 0.045 0.862

Capital social estructural

Redes sociales 0.252 0.057 0.000* *•

Tamaño de localidad 0.002 0.049 0.968

Características individuales

Ingreso 0.136 0.085 0.10*

Escolaridad 0.116 0.019 0.000***

Edad 0.072 0.006 0.000***

Sexo 0.314 0.128 0.014***

Efectos de grupo

Identidad partidista 0.550 0.158 0.000***

Recibió regalo frecuentemente -0.069 0.242 0.777

Actitudes políticas

Interés en la política 0.205 0.140 0.104*

Satisfacción con la democracia 0.144 0.135 0.288
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CUADRO 3. Modelo logístico para explicar participación electoral
(continuación)

Variables independientes

Eficacia política

Variables contextúales (estatales)

Competitividad electoral 2009

ONGS por cada 100 000 habitantes

Constante

Nagelkerke R^= 0.267

Porcentaje correcto 76.7

N=1 562

B Error estándar Sig-

-0,064

0.002

0.006

-4.553

0.148

0.004

0.009

0.543

0.667

0.504

0.467

0.000

/'«fwft'.-Cálculos de la autora con datos de !.apoi' (2010). •.Significancia al 0.1; "significancia al 0.05; * ".signi
ficancia al 0.01.

Siguiendo a Campbell (2006), quien encontró que en Estados Unidos con
dados con mayor capital social y en los que la competencia electoral es ma
yor, la participación electoral aumenta, intenté incluir algunas variables que
pudieran medir este tipo de efectos contextúales. Por lo tanto incorporé a
los modelos explicativos de participación política electoral y no electoral
una medida de densidad organizacional en el ámbito estatal (medida como
número de organizaciones de la sociedad civil dividida entre la población
estatal, que imputé a los individuos), y la competitividad electoral estatal
de 2009 (medida como la diferencia porcentual de votos entre el primer y el
segundo lugar en las elecciones federales de 2009). Esta última variable
sólo la incluí en el modelo explicativo de voto.

CUADRO 4. Modelo logístico para explicar la participación electoral

Variables independientes B Error estándar Sig.

Capital social cognitivo

Confianza interpersonal 0.031 0.130 0.814

Confianza en elecciones 0.116 0.043 0.007* ••

Confianza en el Congreso -0.027 0.042 0.515

Confianza en el gobierno federal -0.033 0.045 0.463

Confianza en los partidos 0.004 0.045 0.938
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CUADRO 4. Modelo logístico para explicar participación electoral
(continuación)

Variables independientes B Error estándar Sig.

Capital social estructural

Asociación religiosa 0.115 0.129 0.375

Asociación de padres de familia 0.297 0.132 0.025"

Comité de mejora de la comunidad 0.356 0.167 0.033"

Asociación profesional, comerciantes, 0.153 0.201 0.447

productores u organizaciones campesinas

Partido o movimiento político 0.384 0.198 0.050"

Asociación de mujeres 0.224 0.296 0.448

Tamaño de localidad 0.002 0.049 0.970

Características individuales

Ingreso 0.134 0.086 0.10'

Escolaridad 0.117 0.019 0.000'"

Edad 0.072 0.006 0.000"'

Sexo 0.302 0.135 0.025"

Efectos de grupo

Identidad partidista 0.546 0.158 0.001'"

Actitudes políticas

Interés en la política 0.193 0.102 0.08'

Satisfacción con la democracia 0.148 0.136 0.274

Eficacia política -0.081 0.152 0.593

Variables contextúales (estatales)

Competitividad electoral 2009 0.002 0.004 0.592

oNcs por cada 100 000 habitantes 0.006 0.009 0.441

Constante -4.583 0.574 0.000

Nageikerke = 0.263

Porcentaje correcto: 76.4

N = 1562

Furntr: Cálculos de la auuira con datos de i-MW (201Ü). '.Significancia al 0.1; •'significancia al 0.1)5;'
ficanciaalO.Ol.

•signi-
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Como puede verse en el cuadro 3, la dimensión cognitiva del capital social
no parece tener efecto sobre la probabilidad de votar de los individuos.
Contarlo a lo que señala la teoría de capital social, en México ni la confianza
interpersonal, ni la confianza en algunas instituciones tales como el Con
greso, el gobierno federal o los partidos son factores que ayuden a explicar
el voto. Sólo la confianza en las elecciones aumenta la propensión de los
individuos a ejercer su derecho, lo cual se entiende si pensamos que toda
vía hay generaciones de ciudadanos para las cuales las elecciones fueron
durante mucho tiempo un mero ritual de legitimación del Partido Revolu
cionario Institucional (PRi).

Por su parte, la dimensión estructural o minimalista del capital social, es
decir el acceso a redes sociales, sí tiene un claro efecto sobre la probabilidad
de voto de los mexicanos. De hecho, al calcular las probabilidades de cam
bio de las variables del modelo logístico, se encontró que tener acceso a
redes sociales aumenta en 7 por ciento la probabilidad de voto de los indivi
duos.^ Además, como puede verse en el cuadro 4, hay un efecto diferencia
do del tipo de redes al que tienen acceso los individuos y su influencia
sobre el voto. Las redes que pueden desprenderse de los contactos origina
dos por la asistencia a reuniones de asociaciones de padres de familia, comi
tés de mejoras para la comunidad o reuniones de un partido o movimiento
político aumentan la probabilidad de votar de un individuo; en cambio, la
asistencia a reuniones de organizaciones religiosas, de profesionistas, cam
pesinos, comerciantes o de grupos de mujeres no tiene efecto sobre dicha
probabilidad.

En relación con los atributos personales, las cuatro variables tienen un
efecto positivo y significativo sobre el voto. Conforme aumenta la edad, el
nivel de escolaridad y el ingreso de los ciudadanos, también aumenta la
probabilidad de que acudan a las urnas. En el caso del sexo, las mujeres
tienen mayor propensión a votar que los hombres.
Como era de esperarse y como encontramos en un estudio anterior (So-

muano y Ortega, 2003), la identidad partidista es una variable clave en la
explicación de la participación electoral. Nuevamente, el cálculo de proba
bilidades del modelo mostró que identificarse con un partido político re-

^ Esto para un luimbre de educación, ingreso y edad promedio, que confía en todas las insti
tuciones incluidas en el estudio, que vive en una localidad de tamaño promedio, (|uc se identifica
con un partido político, que recibió regalos frecuentemente de un candidato o partido, tiue tiene
mucho interés en la política, que está muy satisfecho con la democracia y que tiene un sentimien
to de eficacia externa alta.
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presenta un aumento en la probabilidad de voto de 16 por ciento.
Asimismo, el interés aumenta la probabilidad de que un individuo decida
participar mediante el sufragio.

Finalmente, ninguna de las variables contextúales que incluí en el mo
delo resultó significativa. Ahora bien, ¿qué ocurre con otros tipos de partici
pación política en México? ¿Se pueden utilizar los mismos factores que
explican el voto para explicar otras acciones políticas que van más allá de la
participación electoral?

La participación no electoral

Aun cuando las acciones de protesta y otras formas de acción colectiva son
características de las democracias, estas actividades habían estado ausentes
de los primeros estudios empíricos sobre participación política. De acuerdo
con Da!ton (1996), la omisión reflejaba los bajos grados de protesta que
existieron en los años cincuenta y principios de los sesenta. La creciente ola
de participación política no convencional y de protesta en años recientes ha
estimulado la aparición de estudios que tratan el tema (Muller, 1979; Marsh,
1977; Barnesí/i?/., 1979, Norris, 2002).

La participación no electoral incluye una serie de actividades políticas
muy diversas, que a su vez involucran distintos grados de esfuerzo y de re
cursos por parte de quien las realiza. En la encuesta que utilizo en este tra
bajo se incluyeron las siguientes acciones: estableció contacto con un
diputado, autoridad local o algún sccretarioolnstitución pública, asistencia
a cabildo abierto o sesión municipal, firma de petición, tratar de convencer
a alguien para votar por un partido ocandidato, participación en una campa
ña política.

Aunque la encuesta incluye una pregunta sobre participación en mani
festaciones o protestas públicas, decidí dejarla fuera por considerar que
conceptualmente puede justificarse que la protesta política es un tipo de
participación cualitativamente distinto (a veces disruptivo e ilegal) de las
otras actividades mencionadas arriba, que son básicamente actos políticos
que generalmente se llevan a cabo dentro de los canales institucionales
del Estado.

¿Cuáles son las cifras de mexicanos que participan en este tipo de activi
dades políticas que van más allá del voto?
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CUADRO 5. Tipos de participación electoral y no electoral en México

Actividad Porcentaje

Votó 70.2

Estableció contacto con un diputado 10.1

Estableció contacto con una autoridad local 16.1

Contactó secretario/institución pública 12.4

Asistió a cabildo abierto 9.3

Firmó alguna petición 16.4

Trató de convencer a alguien de votar por un partido 10.3

Trabajó en campaña electoral 8.0

Fuente: uaiw (2010).

Como era de esperarse, en México el número de individuos que realizan
actividades políticas no electorales es mucho menor que quienes dijeron
haber ejercido el voto. Mientras 70 por ciento de los mexicanos dijo haber
votado, sólo alrededor de 16 por ciento afirmó haber tenido comunicación
directa con alguna autoridad local o haber firmado una petición. Los demás
tipos de participación rondaron 10 por ciento.

CUADRO 6. Participación política distinta del voto en cuatro países
americanos (porcentaje)

Argentina Brasil Chile Estados

Unidos

Firmó petición 14.81 11.36 14.07 14.90

Asistió a cabildo 5.67® 8.32" 3.83 25.50=

Contactó diputado 4.02 4.59 2.95 25.71

Intenta persuadir a alguien
de votar (frecuentemente)

4.66 5.93 4.20 17.88

Trabajó en campaña electoral 10.60 12.89 2.92 14.04

Fuente: i-MW (2010). 'Asistió a rifiinión de consejo municipal. ''A.sistió a audiencia pública de la "OSmarj dos
Vcrcadorcs".'Asistió a "lown hall meetinRocitycouncil".
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Un hallazgo interesante ai comparar los niveles de participación política de
los mexicanos con los de otros países, es que en casi todos los rubros los
mexicanos participan en mayor proporción que los ciudadanos de países
como Argentina, Chile o Brasil. Sin embargo, los cuatro países latinoameri
canos tienen índices de participación no electoral menores que Estados
Unidos. Es claro que, al ser una forma relativamente sencilla de participa
ción, firmar peticiones (solicitar algún servicio o la solución de algún pro
blema a las autoridades gubernamentales) es el acto preferido por los
ciudadanos en casi todas las democracias occidentales. En el caso de Méxi
co, poco menos de la quinta parte de los encuestados aseguró haber presen
tado o firmado una. Este valor, aunque muy por debajo del de Canadá
(67.8%) y Gran Bretaña (81.3%), es parecido al de otras democracias como
la estadounidense (14.90%) o de democracias latinoamericanas como Ar
gentina (14.81 %), Chile (14.07%) o Brasil (11.36%).

En el caso de actividades tales como establecer comunicación con un

diputado o su equivalente, la asistencia a una reunión de cabildo o intentar
convencerá alguien de votar por un candidato o partido, los mexicanos es
tán muy por encima de sus contrapartes latinoamericanos, pero por debajo
de los porcentajes de estadounidenses que dijeron haber realizado estas
acciones (17.88%).

Con el fin de probar si las distintas dimensiones del capital social, así
como las otras variables utilizadas para explicar el voto, afectan la participa
ción no electoral, construí un segundo modelo. La variable dependiente de
este segundo modelo es un índice de participación política. El índice reco
noce dos dimensiones en el concepto de participación política: I) una di
mensión relacionada con acciones de contacto (ya sea personal o mediante
una petición) con la autoridad política; 2) otra dimensión que incluye actos
relacionados con la actividad electoral (como la persuasión para votar por un
candidato o partido, o la participación activa en una campaña electoral).
Estos componentes se combinaron para construir el índice de participación
política (iPPNi:) utilizando el método de componentes principales. El méto
do de componentes principales es una técnica estadística que transforma,
de manera lineal, un conjunto original de variables en otro sustancialmente
más pequeño. En este conjunto, las variables no están correlacionadas y
contienen la mayor parte de la información del conjunto original (Dunte-
man, 1989, p. 7). Los resultados del modelo explicativo del IPI'NE se presen
tan a continuación.
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CUADRO 7. Modelo de regresión lineal para explicar la participación
no electoral

Variables independientes B Error estándar Sig.

Capital social cognitivo

Confianza interpersona! -0.114 0.050 0.022"

Confianza en el Congreso 0.011 0.015 0.450

Confianza en el gobierno federal -0.006 0.016 0.726

Capital social estructural

Redes sociales 0.184 0.021 O.OOO"*

Tamaño de localidad -0.031 0.017 0.09"

Atributos personales

Escolaridad -0.004 0.007 0.528

Ingreso 0.064 0.033 0.048"

Edad 0.001 0.002 0.670

Sexo -0.044 0.049 0.370

Efectos de grupo

Identidad partidista 0.258 0.056 0.000'"

Recibió regalo frecuentemente 0.360 0.091 0.000'"

Actitudes políticas

Interés en la política 0.133 0.053 0.013'"

Satisfacción con la democracia -0.074 0.035 0.09"

Eficacia politica 0.279 0.056 0.000'"

Variables contextúales (estatales)

ONGS por cada 100 000 habitantes 0.00005 0.003 0.987

Constante -4.69 0.195 0.016

R'=0.24

N=1 562

/■«/«/c.-Cálculosdc laauconicon datos de IjMW (2010). 'Significancia ai 0.1;
ficancia al 0.01.

'significancia al O.O.S; '"signi-
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El primer resultado que salta a la vista es que las variables que explican la
participación electoral no logran explicar la participación no electoral y vi
ceversa, lo que confirma que, aunque ambas son tipos de participación po
lítica, los recursos que consumen tiempo, dinero y habilidades, los mensajes
que comunican a las autoridades, o el tipo de presión que ejercen sobre los
tomadores de decisiones son con toda claridad muy distintos. Es evidente
que el voto es un mecanismo que consume pocos recursos y es muy burdo
e inexacto para comunicar una demanda ciudadana. En cambio, el contacto
directo de un ciudadano con un funcionario o la asistencia a una marcha son
actividades que consumen más recursos y requieren mayores habilidades
por parte del ciudadano, pero también transmiten mensajes mucho más
claros sobre lo que ese ciudadano demanda.
De los resultados del modelo de participación política no electoral,

debe destacarse que ambas dimensiones del capital social fueron significa
tivas. Tanto la confianza interpersonal como la participación en redes socia
les tuvieron influencia sobre el IPI'NE. Quizá lo más interesante es recalcar
que, de manera contraria a lo que predice la teoría, el efecto de la confianza
interpersonal resultó negativo. Es decir, quienes más desconfían de sus
semejantes son quienes más participan en las actividades incluidas en el
índice. Este resultado quizá se explica por el hecho de que varias de las
acciones que componen en el ippnk son actos individuales para los que se
requiere poca cooperación de otros, como es el caso del contacto con auto
ridades de distintos niveles. Es quizá justamente la desconfianza en la re
presentación o mediación la que lleva al individuo a establecer el contacto
directo con la autoridad.

En cambio, como señala la teoría, quienes más asistieron a reuniones de
organizaciones de distintos tipos (redes sociales) también tuvieron mayores
niveles de participación política. Es importante .señalar que al desglosarla
variable redes sociales en la asistencia a reuniones de distintos tipos de or
ganizaciones, sólo las reuniones de profesionistas, comerciantes y campesi
nos, de comités de mejora de la comunidad y de partido o movimiento
político tuvieron un efecto positivo significativo sobre el índice de partici
pación. De hecho, al analizar los coeficientes estandarizados se observó que
las dos últimas fueron las que tuvieron la mayor trascendencia sobre la va
riable dependiente. Es interesante notar que el tamaño de la localidad a la
que pertenece el individuo también tuvo un efecto sobre el ippne, es decir,
conforme más pequeña es la comunidad aumenta el nivel de participación.
Esto tiene sentido si pensamos que en comunidades pequeñas es más pro-
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bable que existan normas y patrones de comportamiento compartidos que
favorecen la participación y la acción colectiva.

En el caso de los atributos personales, sólo el ingreso tuvo un efecto po
sitivo sobre los niveles de participación política. En relación con las actitu
des políticas las tres variables incluidas en el modelo fueron significativas.
Por un lado, quienes están menos satisfechos con la democracia tienden a
participar más en actividades políticas no convencionales. Es decir, a mayo
res niveles de insatisfacción con el sistema político, los individuos recurren
en mayor medida a actividades políticas distintas del voto. Por otro, quienes
tienen más interés en política y mayor sentimiento de eficacia extema tam
bién tienden a participar más mediante otro tipo de actividades políticas
diferentes de la electoral.

Al igual que en el caso del voto, la identidad partidista tiene un efecto
importante sobre la participación no electoral de los individuos y es intere
sante que también lo tenga el hecho de que el ciudadano haya recibido un
regalo por parte de un candidato o partido con cierta frecuencia. De hecho,
detrás de la variable de redes sociales, éstas dos son las que mayor efecto
tienen sobre la variable dependiente. Estos resultados ameritan una mayor
exploración. Es decir, ¿hasta qué punto la participación política no electoral
está vinculada a los partidos políticos? Algunos estudios señalan que, a dife
rencia del patrón de movilización en Europa Occidental y en Estados Uni
dos (donde la polítiea disruptiva está más vinculada a acciones puntuales,
no partidarias y con objetivos concretos), en México las actividades dis-
ruptivas parecen notablemente asociadas a la política partidista (.Martí y
Llamazares, 2010). Es probable que la participación política no electoral
(aunque no necesariamente disruptiva) también esté muy asociada a la po
lítica partidista, pues es claro que los partidos son un agente importante de
movilización, más allá del voto.
En el cuadro 8 puede verse en forma clara que los ciudadanos que reali

zan distintas actividades políticas que trascienden el voto tienen como refe
rente importante a los partidos políticos. Es decir, aquellos individuos que
simpatizan con algún partido o que han recibido algún regalo por parte de
éstos son más propensos a participar en las acciones incluidas en el ippne.
Quienes afirmaron tener simpatía por un partido político prácticamente du
plicaron a sus contrapartes que no lo hicieron en la realización de todas las
acciones políticas incluidas en el cuadro, con excepción del trabajo en cam
pañas, que fue tres veces mayor entre los identificados con un partido cjue
los apartidistas. Asimismo, quienes con frecuencia recibieron un regalo de
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CUADROS. Rciación entre identidad partidista, recepción de regalos por
parte de partidos políticos y distintos tipos de participación política

Identidad partidista

Sí(%} No(%) ChI
cuadrada

■Contactó diputado 14.8 8.2 15.44***

Contactó
autoridad local

Contactó
secretario/
ministerio

23.7 13.2 26.06*

14.2 11.7 1.820

Asistió a reunión 14.2 7.5 16.08***
de cabildo

Firmó petición 22.1 14.1 14.721**'

intentó convencer 16.7 7.8 26.627***
de votar

Trtd>ajó en
campaña

F'imr«:L«rOP{20l0X

5.0 15.8 49.669'**

Redbió regalo de partido

Sí(%] No(%) Chi
cuadrada

22.2 9,1 20.722*"

30,8 14.9 20.03* ••

16.2 12.0 1.761

15.4 8.9 5.441"

29.1 15.4 14.81*"

22.1 9,3 19.42***

11.1 7.8 1.6***

un partido, de manera sistemática tuvieron mayores índices de involucra-
miento político que quienes no recibieron nada. Una vez más, esto sugiere
que la participación política, aun cuando no sea electoral, y con la creciente
desconfianza que la ciudadanía parece tener respecto de los partidos, sigue
teniendo un vínculo importante con éstos.

Conclusiones

Como señalé al principio de este texto, el capital social es un concepto jo
ven que ha resultado extremadamente difícil de definir y medir. Yo opté
por utilizar una definición de capital social que permite operacionalizar el
término mediante dos dimens¡onc.s: la estructural y la cognitiva.

El análisis que presento en este trabajo apoya el argumento de que el
capital social es un factor que favorece mayores grados de participación
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política, hecho que generalmente asociamos con el proceso de fortaleci
miento de la democracia. .Sin embargo, es importante señalar que las dis
tintas dimensiones del capital social tienen efectos desiguales sobre los
tipos de participación. Los resultados de los diversos modelos estadísticos
muestran que las variables que ayudan a explicar la participación electoral
de los mexicanos no son capaces de hacer lo mismo con otro tipo de activi
dades políticas.

Además, es importante destacar que, mientras la dimensión estructural
del capital social es un factor que puede explicar ambos tipos de panicipa-
ción (electoral y no electoral), no sucede lo mismo con la dimensión cogni-
tiva, que sólo tiene efecto (negativo) sobre la segunda. Es decir, quienes
más desconfían de sus semejantes (y probablemente por ello de la repre
sentación y mediación), son quienes más probabilidad tienen de establecer
el contacto directo con la autoridad.

Uno de los hallazgos más interesantes de este trabajo es, sin duda, el
claro vínculo existente entre la participación política distinta del voto y las
variables relacionadas con los partidos políticos (identidad partidista y re
cepción de regalos), lo que hace pensar que aun ante el desprestigio y la
de.sconfianza que enfrentan, su capacidad de movilización e influencia si
gue vigente.
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