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INTRODUCCIÓN 

La soc iedad mex icana se ha v i s to  i nvo luc rada en una i n tensa 

d i námica  de  t rans fo rm ac iones,  par t i cu l a rmente en  e l  cam po 

po l í t i co ,  resu l t ado  p r imero de un proceso de  cambio que l l evó a l  

Par t i do Acc ión  Nac ional  (PAN)  a l  poder  por  un  per íodo  de 12 

años  pa ra ,  después ,  ver  e l  regreso  de l  Par t i do  Revo luc i onar io  

I ns t i tuc i ona l  (PRI )  en l as  ú l t imas  e l ecc i ones  f edera l es  

ce l ebradas  en nues t ro  pa ís  en  e l  año  2012.  

Esta s i t uac i ón no necesar i am ente ha  repercut i do  en una  mayor  

par t i c ipac i ón  de  l a  soc iedad  c i v i l ;  s i  b i en podemos  reconocer  

casos como e l  “yo  soy 132” ;  l a  mov i l i zac i ón magi s te r i a l  an te la  

Ref orma Educat i va  de l  2015;  e l  mov imien to  de l as  au todef ensas 

en  en t i dades  fede ra t i vas  com o Michoacán,  l a  m ov i l i zac i ón 

es tud iant i l  en  e l  IPN y  ú l t im amente  e l  caso de l os  es tud ian tes  

norm al i s tas  de Ayo tz i napa;  com o una muest ra  de que  c i e r tos  

sec to res  soc i a l es  han l ogrado  a r t i cu l a r  f o rmas de  mov i l i zac i ón y 

m ani fes tac ión  que  han  escapado a  l a  r i g i dez  o  escasa 

par t i c ipac i ón de l a  soc i edad mex icana en l os  acon teceres  de l  

deven i r  rec i en te .   

D i cha  c i r cunstanc ia  ha  p rop ic i ado  una  reconf igurac ión  de l os  

va l o res  t rad ic i ona l es ,  donde l a  soc i edad y sus  i n tegran tes  en 

c i e r ta  f o rm a han recons t i tu i do  l as  coo rdenadas  que  de l im i tan e l  

pape l  y  l as  f o rm as  de a r t i cu l ac i ón  po l í t i ca ,  ante  un  en to rno  cada 

vez más  com ple j o ,  cuya  d i námica  t ras toca e l  o rden en  e l  que  los  

i nd iv i duos asumen o  conf i guran sus  compor tamien tos  t an to 

i nd iv i dua les  como co lec t i vos .  

Por  o t ra  pa r te ,  es to  conl leva l a  búsqueda para  con f ormar un 

nuevo  m ecanismo en  e l  que se  es tab lezca ,  l a  re l ac i ón de  los  

i nd iv i duos con  e l  poder  y  su  i ns t i t uc i onal i dad .    
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En es te  sen t i do,  l a  re l evanc ia  de  l a  p resente  i nves t i gac i ón 

rad ica en   es tud iar  l a  cu l t u ra  po l í t i ca  de  un g rupo soc i a l  com o lo  

son  los  es tud ian tes  de Educac ión Super i o r ,  y  de  manera 

par t i cu l ar  a  l as  y  l os  es tud ian tes  de  l a  Uni vers i dad Pedagóg ica 

Nac ional ,  Unidad UPN 098 D.F Or ien te ,  ya  que  es te  sec to r  de la  

pob lac i ón  obedece a  una  par t i cu l a r i dad mas  que  esenc ia l .  

D i cha  espec i f i c i dad  rad ica en  que j uegan un doble  pape l ;  en una 

p r im era i ns tanc ia  son a l um nos de educac ión super i o r  y  en un 

segundo  mom ento  son maest ros  de  Educac ión Bás i ca  en sus 

d i s t i n tos  n i ve l es  .Es ta  c i r cuns tanc ia  de l  doble  ro l ,  obedece a l as  

f o rmas de  func i onamiento  y o r i gen  de  l a  Univers i dad Pedagógi ca 

Nac ional  en  e l  ám bi to  de  l a  p rof es i onal i zac i ón docente .  Por  

t an to,  d i chos  ac to res  j uega un  pape l  f undamenta l  den t ro  de l  

p roceso  de  soc i a l i zac i ón po l í t i ca .  

En es te  marco,  e l  espac i o  esco la r ,  l a  cu l t u ra mag is te r i a l  as í  

como l a  cu l t u ra  po l í t i ca  de l os  docentes -es tud ian tes  son  par te  

noda l  para  entender  d i cho  p roceso .  En  tan to agentes  que 

desempeñan un pape l  c l ave  en la  i n t royecc ión de  ac t i tudes y 

norm as  po l í t i cas  com o mecanismos  que  favorecen o ,  en  su 

de f ec to ,  i nh i ben la  par t i c i pac i ón  po l í t i ca  de l  su j e to  soc i a l .  

1.  La  co ns t rucc ión  d e l  ob je to  

1 .1  E l  marco  de  re fe renc ia  

La soc iedad  con temporánea se carac te r i za  por  l a  rap i dez en  la  

que  se  susc i t an l os  acon tec im ien tos  en  fo rm a de  p rocesos 

p rof undos  de  f ragmentac i ón,  con  e tapas  de  rees t ruc tu rac i ón 

económica y cam bios  de l  cap i t a l i sm o en una  d i recc i ón 

g l obal i zada ,  donde e l  desar ro l l o  y  uso  de  la  a l t a  tecnolog ía se 

re f l e j a  en l a  com ple j i dad  de l as  re l ac i ones soc i a l es  que  generan,  
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en su conjun to ,  una  percepc ión  de  c r i s i s  de l os  va lo res  

t rad i c ionales .  

 

Las  nuevas p rob lemát i cas  se or i g inan  en  d i s t i n tos  p l anos;  se 

hab la ,  por  un l ado ,  de  i noperanc ia  i ns t i t uc i onal ,  por  l o  que  cada 

vez un  mayor  número  de  ac to res  se  ven  envuel t os  en  una 

cond ic i ón de  desesperanza  e  i ncer t i dumbre  que carac te r i za 

nues t ra  época .  Por  o t ro ,  l a  f a l t a  de  opo r tun idades  se 

i nc rementa ,  l o  que  p rop i c i a  que   am pl i os  sec tores  soc i a les   

es tén sumidos en  e l  desem pleo  o en  l a  ac t i v i dad  i n fo rm al ,  como 

o l eadas de  exc l u i dos  de l  s i s tema .  En  caso ex t rem o se  ven en  la  

im per iosa  neces idad  de  sumarse  a  l as  f i l as  de l  c r imen 

organ i zado ,  ya  sea  po r  convenienc ia  o  con t ra  su  vo lun tad ;  e l  

aum ento  de  l a  v i o l enc i a  e  i nsegur i dad   en  am pl i as  zonas de l  

pa í s  ha cont r i bu i do  a  desest ruc tu rar  e l  t e j i do  soc ia l ,  p rop ic i ando 

te r ro r  e  i nes tab i l i dad  económica ,  po l í t i ca  y  ps i co lóg ica .  

 

Un  fenómeno que aparece en medio  de es te  con tex to  de 

t rans fo rm ac ión  es  e l  t é rmino de  rup tu ra  neol i bera l  que  se 

d i s t i ngue por  e l  abandono de l  e l emento  leg i t imador  de l  Es tado ,  

cuya  base  se  encont raba  en  l a  dem ocra t i zac i ón  de  l a  educac i ón 

como un  derecho acces ib le  pa ra  t odos .   

 

De  ah í  que  l a  i ns t i t uc i onal i dad  t rad ic i onal  de l  Es tado  Mex icano 

en  l as  condic i ones  ac tua les  se  vea  som et i da  a  una  rup tu ra.  

Mues t ra  ev i den te  de l o  an te r io r ,  es  e l  ca rác te r  que va 

adqu i r i endo l a  educac ión com o un  b i en m ercan t i l ,  l o  cua l  se 

opone a l  v i e j o  esquem a de  re l ac i ones  Estado-soc iedad,  cuyo  

e l emento  p r imord ia l  descansaba  en l a  i dea  de l a  educac ión como 

un  b i en  públ i co  generador  de  c i udadan ía .   
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Ante un panorama tan  poco  a l entado r ,  l a  soc i edad  una  vez más 

vuel ve  la  m i rada  a  l a  escuel a ,  una  de  l as  i ns t i t uc i ones  que  de 

m anera t rad i c iona l  ha con tado con  l a  conf i anza  y  c red ib i l i dad 

soc i a l  en  momentos  de  c r i s i s .  S i n  embargo ,  l a  desesperanza  se 

ha  i ns ta l ado  en  la   percepc ión  de  l a  gente ,  l a  desconf i anza  ha 

encont rado un  ambiente y cond ic i ones i nm ejorab les  para 

vo l verse  pa r te  de l a  normal i dad  y de  l a  cot i d i ane idad  en nues t ra  

soc i edad.  

En  ese  sen t ido ,  l a  po l í t i ca  y  re f o rm as  educat i vas  quedan su je tas  

a  l as  f unc i ones  regu ladoras  y eva lua t i vas  de l  Es tado y l a  

cen t ra l i dad po l í t i ca  de l  m ismo.  S in  embargo ,  podem os re f e r i r  

que  l a  capac idad  o r i en tadora  de l  Es tado  Mex icano,  ante  l a  

convul sa etapa que se  en f ren ta ,  ha quedado un tan to  

“d i sm inu ida” ,  l o  que  im pacta  a  l a  escue la  en  tanto  i ns t i t uc i ón 

que  con t r i buye  en  l a  f o rm ac ión  de  c i udadanos.  

A  pesa r  de l  reconoc im iento  que  ha  ten i do l a  i ns t i t uc i ón esco la r ,  

l a  escuela  es  ob je to  de rev i s i ón dado e l  desencanto 

genera l i zado  an te  l a  aparen te  f a l t a  de  resu l t ados  “ f avorab les ” ,  

hac i éndosele  responsab le  de l a  m ín ima capac idad para  educar  

a l  i nd iv i duo  de l  s ig l o  XXI .  

La  escuela  com o ta l  de j a  e l  comple j o  e j e rc i c i o  de enseñar  en 

m anos de  l os  docentes ,  qu i enes se  conv ie r ten  an te l os  o j os  de 

l a  soc i edad en l os  verdade ros  ar t í f i ces  de l  éx i t o  o f racaso de l os  

cambios  impul sados  v ía  l as  po l í t i cas  educat i vas .  Así ,  con 

a rgum entos  só l i dos ,  o  a  par t i r  de meros  supues tos ,  l a  f i gura  de 

l os  docentes  se  conv ie r te  en  e l  b l anco de  seve ros  

cues t ionamien tos  sob re  su  quehacer  p rof es i onal .  

Es tos  cambios  como es  l óg i co,  se de jan  sent i r  de  manera  muy 

d i rec ta  en  l os  s i s temas educa t i vos .  Las  i ns t i t uc iones  esco la res  
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ent ran  ace le radamente  en  c r i s i s  en  es tos  escenar i os  de  

g l obal i zac i ón deb ido  a que  tanto  su nac imien to  como su 

desar ro l l o  i ns t i tuc i ona l  se cor responden  con  un m undo d i f e rente,  

cuyas  cer tezas no  e ran  d i spu tadas  y pues tas  en cues t i ón con 

tan ta f ac i l i dad   en  un  mundo ab ie r to  donde l as  verdades  hay que  

cons t ru i r l as  de manera  consensuada y razonada,  en  e l  que  hay 

que  admi t i r  e l  d i senso ,  donde  l as  tecno logías  de  l a  i n f o rm ac ión  y 

l a  comuni cac ión  no  imponen horar ios  n i  per i odos  de vacac iones.  

La  v ie j a  escue la  se  s i ente com o nunca  fuera de l uga r  m ient ras  

que  sus p ro fes i ona les  se  perc i ben  como i ncomprend idos en un 

m undo donde l as  com uni cac iones  d i g i t a l es  nos  imponen.  

Este  es  e l  marco  en  que  se  t i ene  que  desenvol ver  l a  escue la ,  l o  

que  l a  ob l i ga  a una t rans fo rm ac ión ace le rada para  es ta r  en 

pos ib i l i dad de  recon f igurar  su pape l  en un  m undo en permanente 

cambio ;  s i t uac i ón  s i n  duda com pl icada  para  una  i ns t i t uc i ón  que 

por  su  na tu ra l eza  no  l ogra  responder  de l  t odo  a  l as  nuevas 

ex i genc ias  de una  soc i edad g l obal i zada .   

A  l a  par  de l as  c r í t i cas  de  d i versos sec to res  hac ia l a  educac ión,  

se  acep ta que  e l  ámbi to  educa t i vo ,  t i ene  avances  que 

i ndudablemente re f l e j an l a  impor tanc ia  e  impac to del  acceso  a la  

educac ión  de un m ayor  núm ero  de personas i ndepend ientemente 

de  su condi c ión  soc i a l .  

Aunque es  necesar i o  reconocer  que ,  s i  por  un  l ado,  l a  escue la  

púb l i ca  ha  buscado ser  más i nc l uyen te ,  en  l os  momentos  

ac tua les  opera  com o un  i ns t rum ento  de  exc l us i ón soc i a l ,  a l  

subord i nar  e l  s i s tem a educa t i vo nac iona l  a  l a  rac i onal i dad 

económica  de l  m ercado  y a l  p r i o r i za r  c r i t er i os  com o l a  

se l ec t i v i dad ,  e l   mér i t o  y  l a  i nd iv i dua l i zac i ón ,  l os  cua les ,  dada la  
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d inámica  vo raz  de l  cap i t a l i sm o,  son  m ues t ra  de  l as  b rechas  y 

po l a r i zac i ón soc i a l  que  s i guen pendien tes  de  reso lver .  

Lo  an te r io r  t i ene  una  re l ac ión  d i rec ta  con  la  s i gu ien te re f l ex i ón:  

“ l os  m odelos  educa t i vos  t rad ic i onales  es taban cons t ru i dos  sobre 

l a  base de  una imp l í c i t a  cosmov is i ón  conservadora . ”  

Lo  an tes  expues to  requie re  de  vo lver  a  repensar  l a  i dea  de 

educac ión ,  en es te  caso  podemos p l an tear l a  de l a  s i gu i ente 

m anera;  l a  educac ión  s i rve  para  hacer  comprender  a  l as  

personas  que  ot ro  m undo  es  pos ib l e ;  cont r i buye  a  hace r l as  

consc ientes  de  la  neces i dad  de hacer  t odo  l o  p rec i so  para 

cons t ru i r  soc i edades  más  j us tas ,  democrá t i cas  y so l i dar i as .  

Son l as  c i udadanas  y c i udadanos  educados qu ienes  van a 

con t r i bu i r  de  manera  dec i s i va  a  l a  p romulgac ión  de  leg is l ac i ones 

para  hacer  rea l i dad  l os  de rechos  humanos y l a  democrac i a .   

En  es to  rad ica   uno  de  l os  va l ores  de  l a  educac ión ,  cont r i bu i r  a  

desmontar  e l  en t ramado conservador  de  una  soc i edad  como la  

m ex i cana que  s i gue  en  e l  d i s curso  const ruyendo una  soc iedad 

dem ocrá t i ca ,  ab i er ta ,  p l u ra l ,  i nc l uyen te  y moderna ,  l a  cua l  choca 

con t ra  l a  bar re ra  de  l os  hechos auto r i t a r i os  que  impone e l  

m odelo neol i bera l .  

De  ahí  l o  s i gn i f i ca t i vo para conocer  l as  expec tat i vas  y 

percepc iones de l os  es tud ian tes -  docen tes  de l a  UPN respec to 

de  su cu l t u ra po l í t i ca .  Saber  qué  mecan ismos fo rmales  o  de o t ra  

í ndo le  emplean para  conf o rm ar  su percepc ión sob re  l os  asuntos  

re l ac i onados  con l a  par t i c i pac i ón  po l í t i ca  y  l a  noc i ón  de 

c i udadan ía .  Es to s i n  de ja r  de cons ide ra r  que e l  m undo de l as  

ce r tezas dogmát i cas  con  e l  que  so l í a  t rabaja r  e l  p ro f esorado  se 

ha  venido  f rac turando.   
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Es es ta cons iderac i ón l a  que nos l l eva a i dent i f i car  l as  f o rmas 

de  represen tac ión  po l í t i ca  de  l os  es tud ian tes -docentes , 1  y  sus  

m odos de perc i b i r  y   ac tuar  en to rno  a  l a  cu l t ura  po l í t i ca .  

1.2  Educac ión  y ro l  docente  en  Méx i co  

Duran te  las  ú l t imas  t res  décadas ,  Méx i co se ha  v i s to  i nvo luc rado 

en  una  i n tensa  d inámica  de  t rans formac iones  po l í t i cas ,  resu l t ado 

de l  fenómeno de  cambio  carac te r i zado  como “ t rans i c i ón a  la  

dem ocrac i a ” .  P roceso que  se ha v i s to  acom pañado por  una 

m ayor  ex i genc ia  y  esc rut i n i o  de l a  soc iedad c i v i l  sob re  l os  

asun tos  púb l i cos  y,  consecuentemente ,  en  una  rees t ruc turac i ón 

de  l os  va l o res  con l os  cuales  se reconoce e l  acontecer  

co t i d i ano,  as í  como la  re l ac i ón  de l os  i nd iv i duos  con  e l  poder  y  

su  i ns t i t uc i onal i dad .  

En  v i r t ud  de l o  an te r i or ,  par t i cu l a r  impor tanc ia  adqu iere la   

t rans fo rm ac ión  de l a  sub je t i v i dad  po l í t i ca  de  l os  d i versos ac to res  

soc i a l es .  Sean  l os  ya  cons t i t u i dos ,  o  l os  que  en  es ta  vorág ine 

coyuntu ra l  em piezan a  emerger .  Y  en  e l  espect ro  de  l os  agentes  

p roduc to  de l  v i e j o  rég im en,  l ugar  p redominante  j uega s i n  l ugar  a  

dudas  e l  m agi s te r i o .  

A l  respec to ,  desde l a  perspec t i va o f i c i a l  se p l an tea  la  

im por tanc ia  de l  pape l  que  j uegan l os  docentes  en re l ac i ón  a l  

f u tu ro de l a  educac ión ,  as í  como e l  impacto  que  e l l o  supone en 

l os  educandos  en  tan to  c i udadanos  en  f o rmac ión  por  l a  

re l evanc ia  soc i a l  que  eso s i gn i f i ca .  S i n  em bargo,  es  necesar io  

reconocer  que  en  l a  implem entac i ón  de l as  po l í t i cas educat i vas ,  

s i  b i en en  e l  d i scu rso  se p l antea  l a  im por tanc ia  del  pro tagoni smo 

                                                           
1
 En el presente trabajo se va a utilizar el término estudiantes-docentes para referir a aquellos 

alumnos que estudian el programa de Licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
098 D.F. Oriente, cuyo rol laboral, es ser, profesores en activo dentro del sistema educativo 
nacional. Con ello se explica el doble rol de su función, por una parte, estudiantes Universitarios, y 
por otra, maestros activos en Educación Básica. 
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de l  p ro fesor ,  en  té rminos rea les  parec i e ra concebi rse  a l  docente 

m ás  b i en  com o un  técn ico  e j ecuto r  de  po l í t i cas  e l abo radas  por  

exper tos ,  y  no  como pa r te  de  un  sec to r  p ro fes iona l  con  un  saber  

espec í f i co  e  i nd ispensable  en cua lqu ie r  p roceso de  cambio 

educa t i vo .   

 

Una de  l as  f unc i ones  a  l a  que  h is tó r i cam ente se  l e  ha  o to rgado 

una  cap i t a l  impor tanc ia  en  la  educac ión  es  l a  de  l a  

soc ia l i zac i ón .  Es te  t é rm ino i nc l uye ,  de c i e r ta  m anera ,  a l gunos 

de  l os  ad je t i vos  y f unc i ones  señalados  en e l  pá rra f o  an te r i o r ,  ya  

que  educar  imp l i ca  una  f o rm ac ión  i n tegra l  en  va l ores  y de  la  

persona l idad  de  c i udadanos ,  pe ro  cabe p reguntarse  ¿para  qué 

soc i a l i zamos? Es aqu í  donde ent ra  en j uego l a  f i na l i dad o 

i n tenc i ona l i dad que  subyace  de t rás  de  todo p royec to educa t i vo 

de  nac ión .  

 

Se puede,  po r  un l ado ,  soc i a l i za r  para  reproduc i r  una  i deo logía 

que  j us t i f i ca  rac iona lmente l os  va l o res  y c reenc i as  aceptadas 

por  e l  o rden  soc i a l  p redominante,  por  o t ro  l ado ,  se  soc i a l i za 

para  l ograr  un  p roceso  emanc ipato r i o  y  de  l i be rac ión  cuando l a  

i n tenc i ón educa t iva  se fundamenta  en  un  anál i s i s  que  i n ten ta 

de tec ta r  l as  f uerzas  soc i a l es ,  que  l im i tan o  ento rpecen e l  

desar ro l l o  i n tegra l  de  las  pe rsonas .  

 

1 .3  E l  p l an teamien to  

Si  nos i n te resamos  en e l  es tud io  de  l a  cu l t u ra po l í t i ca  de l os  

es tud iantes -p rofesores  de  la  Univers i dad  Pedagóg ica  Nac ional ,  

t end r íam os que  re f l ex i ona r  acerca  de l  i n te rés  que m ani f i es tan  
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es tos  ú l t im os por  l os  f enóm enos que  aparecen en e l  m undo de la  

po l í t i ca  y,  m ás aún ,  en e l  resu l t ado de  esos i n te reses .   

En es te  sen t ido ,  e l  p ropós i t o  f undamenta l  que  da o r i gen a  es te  

t rabajo ,  es  i ndagar  l os  f ac to res  que  i n f l uyen  en  l a  con f ormac i ón 

de  sus p rác t i cas ,  pe rcepc iones,  n ive l es  de  conf i anza  y sabe res  

que  conf o rm an su  cu l t u ra po l í t i ca .  

A tend iendo a d i chos  aspec tos  nos i n te resa es tud ia r  l a  cu l t u ra 

po l í t i ca  de  l os  es tud ian tes -docentes  de l a  Un ivers idad 

Pedagóg ica  Nac iona l ,  Unidad  098  Or i en te ;  saber  qué  p i ensan,  

cómo par t i c i pan  y perc i ben  l o  po l í t i co  en  su v i da  cot i d i ana .  Por  

ende nues t ra  p regunta  cen t ra l  es :  ¿Bajo  qué  aspec tos  l os  

es tud iantes -docentes  de l  p rograma de  l i cenc ia tu ra  de la  

Un ive rs i dad  Pedagóg i ca  Nac iona l ,  Un idad  098  Or i ente 

con fo rman  una cu l t u ra  po l í t i ca  y  cuá les  ser ían  sus  p r i nc i pa les  

ca rac te r ís t i cas?    

1.4  Ob je t i vos  de  l a  i nves t ig ac ión  

Obje t i vo  genera l  

Rev i sar  l os  e l ementos  que  const i t uyen  l a  cu l t u ra pol í t i ca  

y  su  re l ac i ón con l a  cons t rucc ión  de  l os  va l o res  pol í t i cos  

bás i cos  de l os  es tud iantes -docentes  de l a  Un i vers i dad 

Pedagóg ica Nac iona l  Unidad 098 Or i ente,  a  t ravés de  su 

pe rcepc i ón ,  n i ve l es  de  conf ianza  y g rado  de 

pa r t i c ipac i ón en  e l  p l ano po l í t i co .  

 

Obje t i vo  espec í f i co  

Desc r i b i r  cómo es tá conf o rm ada la  cu l t u ra po l í t i ca  de los  

es tud iantes -docentes  de l a  Un ivers i dad pedagóg ica 
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nac iona l ,  Unidad  098  Or i en te,  a  par t i r  de  sus  va l o res  

po l í t i cos ,  con  e l  f i n  de  const i t u i r  un  marco  de  p resupues tos  

de  d i cho  concepto  en  func ión  de l  t i po de  ac t i v i dad 

p rof es i onal  rea l i zada .  

 

1 .5  M etodo log ía  y es t ruc tu ra  d e l a  i nves t i gac ión .  

La or i en tac i ón  metodológ i ca de  l a  p resente  i nvest i gac i ón  es  de 

cor te  cuant i t a t i vo  cen t rado  en l os  su j e tos ,  en  es te caso ,  l os  

es tud iantes  de  la  l i cenc ia tu ra de  l a  UPN 098 Or i en te  para 

conocer  y  ana l i zar  sus  va l o rac i ones que  dan f orma a  su cu l t u ra 

po l í t i ca .  Para  e l lo  se es tab lecen  t res  n i ve l es  de aná l i s i s :  e l  

p r imero  de  carác te r  t eór i co  gene ra l  sobre  l a  cu l t u ra po l í t i ca ,  e l  

segundo de  a l cance  más  i n te rmed io  sob re  la  organ i zac i ón 

magis ter i a l ,  y  e l  t e rcero  más  espec í f i co  sob re  l as  f o rmas en 

que  l os  es tud ian tes  concep tua l i zan  su cu l t u ra  po l í t i ca .    

Con  base  en l o  an te r i o r ,  e l  documento  se  es t ruc tu ra  en  t res  

cap í tu l os  y un  apa r tado  de conc lus i ones.  E l  cap í tu l o  I ,  t i t u l ado,  

“Desar ro l l os  t eór i cos  a l rededor  de l a  Cul t u ra  Pol í t i ca” ,  

es tab lece  un  recor r i do  a  n i ve l  conceptua l  de  l os  ref e ren tes  en 

to rno  a l a  Cu l t u ra Po l í t i ca  con au to res  c l ás i cos  y  

con tem poráneos que  han  d i scu t ido  en to rno a  d i cho  concepto .  

E l  capí tu l o  I I ,  l l eva por  t í t u l o  “Cul t u ra  Po l í t i ca  y l a   

o rgan i zac i ón Mag is te r ia l ,  en  es te  apar tado,  se rea l i za un 

recuento  h i s tór i co ,  t ra tando de  desc r i b i r  l a  génes i s  de la  

cu l t u ra po l í t i ca  en  l os  p ro fesores ,  desar ro l l ando conceptos  

como corpo ra t i v i sm o,  s ind i ca l i smo y p rác t i cas  c l i en te l a res  en 

un  es tado  soc i a l  au to r i t a r i o .  
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En l o  subsecuen te ,  e l  Cap í tu l o  I I I ,  l l eva  po r  nom bre  “Cul tu ra 

Po l í t i ca  en Es tud iantes -P ro fesores  de l a  Un ivers i dad 

Pedagóg ica  Nac iona l :  E l  caso  de  l a  Unidad UPN 098  D.F.  

Or i ente .  En es te  cap í tu lo ,  se cons t ruyen  l os  re fe ren tes  

empí r i cos  de  l a  pues ta en  p rác t ica  de l a  cu l t u ra po l í t i ca  por  

par te  de l os  es tud iantes  de  l a  UPN D.F Or i ente .  En  ese tenor ,  

se  rea l i za  un es tud io  de  co r te  empí r i co -desc r i p t i vo  de  cómo 

conc iben y p rac t i can d i cho concepto  en  e l  p lano   de v i da 

co t i d i ana.   

En  e l  apar tado  de  conc lus i ones  se  t ra ta  de  es tab lecer  

h i poté t i camente de  f orma genera l ,  una t i po l og ía de  Cul tu ra 

Po l í t i ca  en  los  es tud ian tes -p rofesores  de  l a  Un ivers i dad 

Pedagóg ica  Nac ional ,  UPN 098 Or i en te,  resu l t ado  de l  

desar ro l l o  de l  cons t ruc to  em pí r i co  de  l a  i nves t i gac i ón 
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C API TULO I   

DES ARROLLOS TEÓRICOS ALREDEDOR DE LA CULTUR A 

POLÍTICA 

 

Para  dar  i n i c i o  a l  apar tado  es  necesar i o  conceptua l iza r ;  ¿qué  es  

l a  Cul t u ra?  Cons ide ramos l a  cu l t u ra 2  como un  s i s tem a de 

ac t i t udes,  va l o res  y conoc imien tos  ampl i amente  compart i dos  en 

e l  seno de  una  soc iedad t ransmi t i dos  de  generac i ón  en 

generac i ón .  Mien t ras  que  l a  na tu ra l eza  hum ana es  

b i o l óg icamente i nna ta  y un i versa l ,  l a  cu l t u ra  se  aprende y puede  

va r i a r  de  una  soc iedad a  o t ra .  

Pero no bas tar ía  l a  so l a  d imens ión  de l  con ten ido para 

ca rac te r i za r  l a  cu l t u ra:  es  p rec iso  añadi r  que  ese  con junto de 

s i gnos y s ím bolos  se  com par te  con  o t ros ;  no  deber ía  postu l a rse 

que  l os  s i gn i f i cados  que se a t r i buyan a  l os  s i gnos  y s ím bolos  

sean i gual es  en cada persona que los  rec i be ,  s i no que  só lo  sean 

equ i va l en tes :  de  f ac to  es  l o  ún ico  que  podemos saber .  Los  

s i gnos y l os  s ím bo los ,  en  cuanto a  su conten ido ,  se re f ie ren  a:  

1 )  conoc im ien tos  e  i n fo rm ac ión ,  2 )  va l o rac i ones ,  3)  emoc iones  y 

sen t im ien tos ,  4)  i l us i ones y  u top ías .  Ahora b i en,  una  cosa es  

compar t i r  en  e l  sen t i do  de  aprobar ,  consent i r ,  acepta r ,  sent i r ,  

                                                           
2
 La concepción descriptiva de la cultura, la define como “la cultura de un grupo o  sociedad es el conjunto de creencias, 

costumbres, ideas, valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como 
miembros de ese grupos o esa sociedad; y el estudio de la cultura implica, al menos en parte, el análisis, la clasificación y 
comparación científicas de estos diferentes fenómenos […] Por otra parte está la concepción simbólica y que puede 
caracterizarse en general de la siguiente manera: la cultura es el patrón de significados incorporados a las formas 
simbólicas –entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales 
los individuos se comunican entre sí y comparten experiencias, concepciones y creencias. El análisis cultural es, en primer 
lugar y ante todo, elucidación de estos patrones de significado, la explicación interpretativa de los significados incorporados 
a las formas simbólicas.  Así también se plantea lo que se puede llamar como una “concepción estructural de la cultura, con 
la cual me refiero a una concepción de la cultura que enfatiza tanto el carácter simbólico de los fenómenos culturales como 
el hecho de que tales fenómenos se inserten siempre en contextos sociales estructurados […] donde se define el análisis 
cultural como el estudio de las formas simbólicas –es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativas de 
diversos tipos- en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los 
cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas. En esta descripción, los 
fenómenos culturales se van a considerar como formas simbólicas en contextos estructurados;  y el análisis cultural se 
puede considerar como el estudio de la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbólicas 
(Thompson,1998: 194-203) 
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exper imen tar ,  y  en  o t ra  en  e l  sen t i do  de  conocer ,  i n te rp re tar ,  

saber ,  en tende r ,  comprender .  Los   que  comparten  una cu l tu ra  en 

e l  p r imer  sent i do ,  por  e l  con t ra r i o ,  l a  “v i ven” ,  l a  “exper im entan” ,  

l a  “s i en ten” ,  aunque no  necesar iam ente  l a  comprendan.  Una 

cu l t u ra debe compar t i rse  para que  sea  ta l .   

I . 1  Aprox imac iones  a  l a  Cu l tu ra Po l í t i ca .  

Como concepto ,  l a  Cu l t u ra Pol í t i ca  ha s i do muy ú t i l  para 

en tender  l as  ac t i tudes  de  l as  pe rsonas  hac ia  su  s i s tema pol í t i co ;  

i dent i f i ca r ,  ¿Qué saben de  é l ?  ¿Cómo se i dent i f i can  con  é l ?  y 

¿Cóm o l o  eva lúan? E l  baga je  de s i gn i f i cados y sen t i dos  que  los  

hom bres d i e ron  y s i guen dando  a  sus  acc i ones  fo rman una 

t rad i c ión ,  l a  t rad ic i ón de l os  sen t idos  que  es   compar t i da  por  l os  

m iembros  de  l a  comunidad  y f rente  de  l a  acc i ón  soc i a l  de  és tos .  

Y s i  b i en ,  d i chos  sent i dos  par ten de l  ámbi to  sub je t i vo ,  im por ta  

m ucho reconocer los  po rque nos  permi ten  aver i guar  por  qué  los  

hom bres responden de de te rminadas  fo rmas,  cómo l o  hacen en 

c i e r tos  mom entos ;  y  en  nuest ro  caso ,  por  qué  responden  cóm o lo  

hacen  en e l  m undo  de  l o  po l í t i co .   

La  acc i ón  po l í t i ca  de  l os  i nd iv i duos  no  es tá  s i empre  o r i en tada 

desde l as   es t ruc tu ras  de  pode r  ex te rnas ,  s i no que responde y 

es  ob je t i vac ión  de l  con jun to de  i deas  sobre  l a  au to r i dad  y e l  

poder  que  es tán  con ten idas  en  e l  ace rvo  soc i a l  y  que  se  f ue ron 

sedimen tando h is tó r i cam ente en é l .  Las  cons iderac iones  que  l os  

hom bres hacen a  s í  m ismos  y con l os  o t ros  hom bres ,  sobre la  

au to r i dad  y  e l  poder  en  e l  g rupo  soc i a l ,  se  ob t i ene 

p r i nc i pa lm ente de  d i cho ace rvo ,  pueden cambia r  y  se  pueden  

negoc ia r  en cada acc ión  po l í t i ca ,  pe ro  una  buena  par te  se 

p reserva y  hereda.  Lo po l í t i co  no  se encuent ra  en  e l  sen t i do 

i nm ediato  de  l a  acc i ón  soc i a l  no  es  tan esenc ia l ,  t an  p róx imo a l  
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i nd i v i duo ,  se sedimenta paula t i namente  y  puede ob je t i varse  o  no 

en  acc ión  po l í t i ca .  

Por  eso l a  Cul t u ra  Pol í t i ca  no  es tá  dada para s i empre ,  una  par te  

l a  reproducen l os  hom bres y o t ra  se  negoc ia  y camb ia.  Es ta  es  

una  f o rm a de en tende r ,  t an to l a  cu l tu ra  po l í t i ca  com o e l  cambio 

po l í t i co ,  a  t ravés  de l  aná l i s i s  de  las  acc i ones i nd iv i dua les .  

A l  habla r  de Cu l tu ra  Po l í t i ca  nos  remi t imos a  l os  va l o res ,  

im ágenes,  s ím bolos  y representac i ones  que  l os  i nd i v i duos 

perc i ben  sobre un  s i s tem a po l í t i co  y  sobre e l  pape l  que  es tos  

re f e ren tes  adqu ie ren  den t ro  de d i cho  s i s tem a.  La  Cul tu ra 

Pol í t i ca  evoca  la  m anera como los  gobernados in te rpre tan  e l  

s i s tema  pol í t i co ,  l a  f o rm a en  que  se  re l ac i onan con sus 

i ns t i t uc i ones y sus  p r i nc ipa les  ac to res ,  a  qu ienes reconocen e l  

derecho a  adop tar  dec i s i ones en  l a  m edida  en que  e je rcen e l  

poder .  

I . 2  La Cu l tu ra  Po l í t i ca  en  l as  soc iedades  modernas .  

E l  concepto  de  Cu l tu ra Pol í t i ca  nace  y  se  desa rro l l a  en  la  

década de  l os  60 s ,  como un  mode lo a l te rna t i vo  a  las  p remisas 

m arx is tas  sobre l a  po l í t i ca .  Este enf oque  a l t e rnat i vo i n tenta 

exp l i ca r  desde una  m i rada ps ico-cu l t u ra l  l os  f enómenos 

po l í t i cos ,  buscando un i f i ca r  l as  i n te rp retac i ones  más 

ps ico l óg i cas  de l  i nd iv i duo  (o r i entac i ones) ,  con una mi rada  más 

m acro  de l a  rea l i dad  po l í t i ca  ( i ns t i tuc i ones  po l í t i cas ) .  

Es ta perspect i va  se  sus ten ta en  e l  supuesto de  que  toda 

soc i edad t i ene una  cu l t u ra po l í t i ca ,  que  se t ransmi te  a  t ravés  de 

l a  endocu l t u rac i ón  y  l as  i ns t i t uc i ones  encargadas  de e l l o ;  se r ían:  

l a  f am i l i a ,  i g l es ia  y  escue la .  Mi rada  que  d i f i e re  de l  enf oque 

m arx is ta ,  e l  cua l  enfa t i za que la  cu l t u ra po l í t i ca  depende 
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f i na lmente  de  l a  i deo log ía de l as  c l ases domi nantes ,  c l ases  que 

se  encargan de im poner  una v i s i ón  de  l a  rea l i dad .  (Peschard,  

2001) .  

Un  e l emento  c l ave  para comprender  e l  enf oque de  A lmond y 

Verba  son l os  p rocesos h i s tó r i cos  en  e l  que surg i ó  e l  concepto 

de  cu l t u ra  po l í t i ca .  Que t i ene  como an tecedente e l  der rumbe de 

l a  democrac i a  de W eimar  y e l  es tab lec im iento  de  la  i deo log ía 

Naz i  en  e l  s i s tema po l í t i co  a l emán.  D i cho f enóm eno l o  re tom a la  

c i enc i a  soc i a l  Nor teamer i cana y  es  cuando l a  cu l tu ra  po l í t i ca  

m oderna adquie re  un mayo r  auge  ten iendo como con tex to 

i nm ediato  l a  cu lm inac ión  de l a  Segunda Guer ra  mund ia l .  Y l a  

coyuntu ra  que  surg i ó  y se consol i do en fenómenos  h is tó r i cos  

como l a  Guer ra  Fr ía  y  l a  descolon izac i ón  mas iva ,  que  p l an tearon 

e l  prob lema del  desar ro l l o  a  n i ve l  p l ane ta r i o ,  y  en  pa r t i cu l a r,  l a  

v i ab i l i dad  de  l a  dem ocrac i a  occ i den ta l .  

S i n  embargo ,  ex i s ten  o t ros  hechos  que  potenc ia ron  su 

desar ro l l o ,  como po r  e j em plo :  l a  po la r i dad en t re  t o ta l i tar i sm o y 

dem ocrac i a ,  regím enes  po l í t i cos  que  p redominaron  después  de 

l a  Segunda Guer ra  Mund ia l ;  e l  f uer te  i n te rés  de  Es tados  Unidos 

de  Nor team ér i ca  po r  es tud ia r  países  con l os  que  es taba  en 

conf l i c t o  y  conocer  de  me jo r  m anera  sus  i ns t i t uc i ones ,  cu l t u ra  y 

po l í t i ca  (Garc ía ,  2006) .  As í  como e l  i n te rés  en l a  aparen te 

es tab i l i dad de  las  ins t i t uc i ones democrá t i cas  B r i t án icas  y  de 

E .U .A.  (A lmond,  1988 ) .  Tam bién la  Revoluc i ón Cubana habr ían 

i nc i d i do en  e l  i n terés  por  es ta  t em át i ca (K rot z ,  2002) .  

O t ro  f ac to r  a  t omar  en cuenta pa ra  es ta  c reac ión  de es tud ios ,  se 

debe p r i nc ipa lm ente a  los  cam bios  que  im pl i có e l  p roceso 

m odern i zador,  que  af ec tó  l as  es t ruc tu ras  y re l ac i ones  po l í t i cas ,  

am enazando e l  o rden  es tab lec i do.  En  es te  con tex to  y  como par te  
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de l os  nuevos a jus tes ,  se  acuerda  que  e l  s i s tema dem ocrá t i co 

representat i vo  parec i e ra ser  e l  mejo r  modelo para las  

soc i edades i ndust r i a l i zadas .  

Es as í  como nace  e l  i n te rés  por  l os  aspectos  cu l t u ra l es  y 

conocer  cómo la  i n f l uenc ia  de l os  va l o res  y  s ímbo los  respec to a  

l o  po l í t i co  im pactan  en  e l  buen desa r ro l l o  de l a  democrac i a .  

Es te  en foque sos tend r ía  en tonces  que  es  necesar i o  un  consenso 

de  va l o res  y  normas  que respa lden  y  l eg i t imen la  

i ns t i t uc i onal i dad  po l í t i ca .  Lo que  buscar ía  es  va l idar  y  l eg i t im ar  

un  modelo  po l í t i co  en  par t i cu l a r,  l a  dem ocrac i a  (Peschard,  

2001) .  

En  sum a,  e l  concepto y  en f oque de  es tud io  sobre  Cul tu ra 

Pol í t i ca  nac ie ron  v i ncu lados  a  una  va lo rac i ón  pos i t i va  de la  

dem ocrac i a  l i be ra l ,  en l a  m edida en   que  buscaba def i n i r  sus  

p i l a res  de susten to .  De a l l í  que e l  concepto de Cu l tu ra Pol í t i ca  

t uv i e ra en  rea l i dad  una  f unc i ón i deo lóg i ca,  l a  cua l  l l evaba 

cons igo  l eg i t imar  a l  modelo de  democrac i a  l i be ra l  de  l os  países 

i ndust r i a l i zados .  

La  im por tanc ia  de  l a  Cul t u ra Pol í t i ca  y  su  conex ión con la  

es tab i l i dad po l í t i ca  y e l  desempeño gubernamenta l  se  hace más 

ev i den te s i  cons ideram os que  la  superv i venc ia  y e f i cac i a  de  un 

gob ie rno  depende en  buena m edida de  l a  l eg i t imac ión  que  posea 

a  l os  o j os  de l os  c i udadanos ,  es  dec i r,  de  l a  co i nc i denc ia  que 

haya  en t re  l o  que  se conc ibe  y  espe ra  l a  poblac i ón de l as  

au to r i dades y  es t ruc tu ras  públ i cas  y  e l  desempeño de  es tas  

(Peschard ,  2001 ) .  

Ba jo  es te  con tex to  e l  t ema de  l a  Cu l t u ra  Pol í t i ca  y  su  a tenc ión  a 

l os  un iversos  s im ból i cos  de  es ta ,  se  da ba jo  l a  i n f l uenc ia  de l  
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i n te rés  por  combinar  e l  aná l i s i s  empí r i co  de l os  s i s temas  con e l  

aná l i s i s  de l os  ac to res ;  en resumen,  se i n te resa por  e l  aspec to 

norm at i vo  de  l a  v i da  soc i a l ,  o  sea ,  e l  punto  de  v i s ta  de  los  

su j e tos .  

En es te  sent i do es  per t i nen te  l a  p regunta por  l a  pe rcepc ión de l  

m undo por  par te  de  l os  i nd i v iduos hac ia  lo  po l í t i co.  ¿De qué se 

dan  cuenta?,  ¿hasta  dónde se  dan  cuenta?,  ¿hasta dónde ac túan 

a  pa r t i r  de  l o  que  se  dan  cuenta?  Y como p rob lema t i zac i ón 

fundamen ta l  ¿Que tan ta re l ac i ón  gua rdan e l  pode r  y  l a  cu l t u ra 

po l í t i ca  en  l os  ind iv i duos?  Todas  es tas  p reguntas  l l evan  a  la  

conf i gurac i ón de  l as  bases para  l a  conceptua l i zac i ón  de la  

l l amada cu l t u ra po l í t i ca .  Donde e l  e l emento cent ra l  de  es ta  

noc ión  es  l a  re l ac i ón con l o  soc ia l  por  par te  de l os  ind iv i duos .   

Es ta s i t uac i ón  es  de  sen t i do a l  m i smo t i empo que de 

compor tam ien to,  es  dec i r  l as  acc iones  son  cons is ten tes  con  l a  

percepc ión .  

Podemos hab la r  en tonces  con  todo  de recho de Cu l tu ra Pol í t i ca  

para  re fe r i rnos  a l  con junto  de  conoc imien tos ,  c reenc ias ,  va l o res  

y ac t i t udes  que permi ten  a  los  i nd i v i duos dar  sen t i do  a  la  

exper i enc i a  ru t i nar i a  de  sus  re l ac i ones con  e l  poder  que  l os  

gob ie rna ,  as í  como tam bién  con  los  g rupos  que  l e  s i rven  como 

ref e renc ias  iden t i ta r i as .  

As í  en tendida ,  l a  Cu l t u ra  ya  se man i f i es ta  a  n i ve l  de  dos 

e l ementos  cent ra les  en  to rno a  l os  cuales  se o rdena e l  cam po 

po l í t i co :  e l  poder  y  e l  Es tado .  En e fec to ,  s i  se asum e e l  poder  en 

e l  sen t i do  de poder  de p resc r i pc ión  y  de i n f l uenc ia ,  surge e l  

concepto  de  au to r i dad  l eg í t ima,  cuyas  bases  son c l a ramente 

cu l t u ra l es  en  l os  casos  de  la  au to r i dad  fundada en  e l  ca r i sm a y 
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en va lo res  compar t i dos .  Sabemos desde Max W eber  que e l  

ca r i sma es  p roduc to  de  una c reenc ia :  l a  c reenc ia  en las  

cual i dades  ex t raord i nar i as  de  un  d i r i gen te  que  genera  en  sus 

segu idores  devoc ión  pe rsonal  y  con f ianza .   

I . 3  Cu l tu ra  Po l í t i ca  y ca mpo  po l í t i co .  

Por  l o  que  toca  a l  Es tado,  bas ta con  menc ionar  dos f enómenos 

c l a ramente  cu l t u ra l es :  

1 )  Su  func i onamien to  po l í t i co  depende en  g ran  med ida  de  l a  

representac i ón s im ból i ca  que  se  fo rm an de  é l  l os  c i udadanos .   

2 )  Qui zás  por  eso  mismo,  e l  Es tado  se  p resenta  s iem pre en 

l a  escena  po l í t i ca  rodeado de un  impres i onante  aparato 

s imból i co .  

Bajo  es tos  dos fenóm eno an tes  re fe r i dos  podem os conc lu i r  que 

e l  es tado  no es  so l amen te poder  po l í t i co  y soc i edad j u r í d i ca,  

s i no  tam bién  representac i ón  s imbó l i ca ;  y  es té  m ismo sabe 

rodea rse  de una vasta y  com ple ja  s imbo log ía que  l e  pe rm i te  

im poner  su  p reeminenc ia  en l a  representac i ón  de  los  

c i udadanos .  

Por  l o  que  respecta  a  l os  c i udadanos ,  és tos  exper imentan  la  

ex i s tenc i a  de l  Es tado  de dos  maneras .  La p r imera  se da a t ravés 

de  p rác t i cas  que nos  conc ie rnen d i rec tamente  y l a  segunda a 

t ravés  de  representac i ones co l ec t i vas  que  go lpean la  

im aginac ión y  t i enden a  personi f i ca r  a l  Es tado asoc iándole  un 

s i s tema de  connotac i ones pa r t i cu l armente  d i ve rso.  
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I .  4  La Cu l tu ra Po l í t i ca  en  Almond  y Verba .  

Uno de l os  t rabajos  c l ás i cos  en e l  es tud io  de l a  f o rmas  de ac tuar  

de  l os  i nd iv i duos en  e l  p l ano po l í t i co  f ue l a  obra de  A lmond  y  

Verba  t i t u l ada  Cu l tu ra  Cív i ca publ i cada  en e l  año de  1965.  Es ta 

obra  f ue  p roducto  de  una  cor r ien te  par t i cu l a r  de l a  c i enc ia   

po l í t i ca  Nor teamer i cana ,  en  cuyo  o r i gen  se un ió  l a  soc io l og ía 

pa rsoniana ,  e l  en f oque s i s tém ico 3  y  l a  cor r i ente an t ropológ i ca 

conoc ida  com o cu l t u ra l i s ta . 4 

La  m etodo logía que  s i gu i ó  e l  es tud io  f ue de  co r te  cuant i ta t i vo,  y  

l a  her rami enta  u t i l i zada  fue  e l  cues t i onar i o ,  ap l i cado  en  pa íses 

como Estados  Unidos ,  I ta l i a ,  Gran B retaña ,  A lemania y Méx ico 

con  una  mues t ra  de  1000 hab i tan tes  por  cada pa ís  su j e to  a l  

aná l i s i s .   

Méx i co  f ue i nc lu ido  en  e l  es tud io  dado  l a  s i ngular i dad de  su 

s i s tema pol í t i co .  

Lo  que  buscan A lmond y  Verba  es  com prender  l as  or i entac i ones 

i nd iv i dua les  hac ia  l os  ob je tos  po l í t i cos ,  d i v i d i da  en  t res  

d im ens iones:  cogn i t i vas ,  a f ec t i vas  y eva luat i vas  (A lm ond y 

Verba ,  1963) .  

                                                           
3 Se entiende por sistema un conjunto de elementos interrelacionados de forma tal que la variación en uno de ellos produce 
una alteración en la acción reciproca de los sistemas. Este concepto de sistema ha resultado eficiente para explicar algunos 
de los hechos que se observan en la vida política, aunque no todos, los diversos enfoques que se han empleado para lograr 
una comprensión de los fenómenos sociales, y dentro de estos, de los fenómenos políticos, han partido siempre de la 
concepción de un todo articulado cuya conformación y funcionamiento se pretende aclarar.  La idea de la sociedad y del 
conjunto de actividades políticas que en ella se dan, se ha caracterizado consiente o inconscientemente como sistema. El 
Enfoque Sistémico se desarrolla a partir de la consideración del objeto de estudio como un conjunto de partes 
interdependientes, el cual además se caracteriza porque se estructura y sus funciones lo distinguen del medio ambiente en 
él que esta inmerso y permite establecer la relación entre sistemas diversos. 

 
4 La teoría culturalista ha establecido cuatro elementos caracterizadores de una cultura. En primer lugar la cultura esta 
relacionada con la sociedad, constituye una determinada manera de pensar y actuar. En segundo lugar considera que la 
cultura, es vida social en una serie de aspectos, creencias, conocimiento, moral, leyes, costumbres y hábitos de una 
sociedad. En tercer lugar la cultura es lo que diferencia a una sociedad de otra. Por ultimo la cultura es diferenciadora, es 
una variable que une un conjunto de maneras de pensar a través de las cuales normalmente se regula el comportamiento 
social (Eckstein, 1988) 
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Lo cogni t i vo  se  re f i e re  a  “conoc imien tos  y c reenc ias  ace rca  de l  

s i s tema pol í t i co ,  de sus  papeles  en  sus aspec to  po l í t i cos  y 

admin is t ra t i vos ;  l o  a f ec t i vo  son  los  sent im ien tos  ace rca  de l  

s i s tema pol í t i co ,  sus  f unc i ones,  personal  y  l ogros  y  l a  

o r i entac i ón  eva lua t i va a  l os  j u i c i os  y op in i ones  sobre  ob je tos  

po l í t i cos  que i nvo luc ran  t í p i camen te  l a  combinac ión  de  c r i t e r ios  

de  va l o r  con  l a  i n fo rmac ión  y l os  sen t im ientos  (A lmond y Verba ,  

1963:180) .  

Los  ob je tos  es tán  re f er i do  tanto  a  las  es t ruc tu ras  i ns t i t uc i onales ,  

a  l os  ro l es  que  se  cumplen  en d i chas  i ns t i t uc i ones,  com o a  l as  

dec i s i ones púb l i cas .   

La  re l ac i ón de  o r i entac i ones i nd iv i duales  hac ia  l os  ob je tos  

po l í t i cos  permi ten  es tab lecer  una  c l as i f i cac i ón  de  t res  t i pos  de 

cu l t u ra po l í t i ca  ex i s ten te :  l a  cul t u ra po l í t i ca  par roqu ia l ,  l a  

cu l t u ra po l í t i ca  de súbd i t o  y  l a  cu l t ura  po l í t i ca  de  par t i c i pac i ón .  

La pr imera ,  se r ía  un  t i po de cu l t ura  que  v i ncu la  es t rechamente 

l o  po l í t i co  con lo  re l i g i oso  y económico ,  no  ex i s t i endo c l a ra 

conc ienc ia  de un gobie rno  cen t ra l  n i  tam poco de  una  ex i genc ia  

hac ia  la  po l í t i ca .  Es  un  t i po de  cu l t u ra v i ncu lada  a l as  

soc i edades “ t rad ic i onales ” .  En  cambio ,  en l a  cul t u ra  po l í t i ca  de 

súbd i t o ,  ex i s te  c la r i dad  con respec to a  un  gobie rno cen t ra l ,  con 

una  ac t i t ud  más  b i en  pas iva ,  s i n  i nvo luc ra rse  en  l as  dec is i ones 

púb l i cas .  Por  ú l t im o,  en  l a  cul tu ra  po l í t i ca  de pa r t i c i pac i ón ,  

ex i s te  una  p l ena o r i entac i ón  pos i t i va  hac ia  e l  s i s tema  pol í t i co ,  

un  ro l  ac t i vo y par t i c i pat i vo ,  cons iderándose l a  pa r t i c i pac i ón 

como e l emento  fundam enta l  de l  desar ro l l o  de  l a  po l í t i ca .  La 

c l as i f i cac i ón descr i ta  no  supone hom ogeneidad  y  un ic i dad  de  un 

t i po  de  cu l t u ra u  o t ra ,  s i endo  reconoc i do  l a  pos ib le  coex is tenc ia  
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de dos o t res  de  l as  cu l t u ras  po l í t i cas  desc r i tas  (A lmond y 

Verba ,  1963)  

Por  cons igu ien te ,  cada t i po  de cu l tu ra  po l í t i ca  es  acorde  con un 

t i po  de  es t ruc tu ra  po l í t i ca .  La  cu l t u ra pa r roquia l  con  una 

soc i edad t rad ic i ona l ,  l a  cu l t u ra de  súbd i t o  con un s i s tema 

au to r i ta r i o ,  y  l a  par t i c ipa t i va con  un  s i s tem a pol í t i co  

dem ocrá t i co .  F ina lmente ,  l os  au to res  conc luyen  que  e l  

desar ro l l o  de  una  democ rac i a  es tab le  se l ogra en  soc i edades 

con  cu l t u ra po l í t i ca  par t i c ipa t i va ,  l o  cua l  no exc luye  l a  

coex is tenc ia  de  dos  t i pos  de  cu l t u ra po l í t i ca ,  por  e j emplo ,  l a  

Par roquia l  y  l a  de  Súbdi to .  Es ta  m ix tu ra  es  lo  que  l l am an l os  

au to res  cu l t u ra c ív i ca   

F i g u r a  1 :  C u l t u r a  c í v i c a  po r  A l m on d  y  Ve rb a .  

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  o b r a :  “ E l  e s t u d i o  d e  l a  c u l t u r a  
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En  resum en es ta  ver t i en te  po l i t o l óg ica p resenta  i ndudab lemente 

es t imac iones  impor tan tes  en  cuanto  a l  reconoc imien to  de  las  

pau tas  cu l t u ra l es  como rea l i dades  soc i a l es  autónomas  y mues t ra  

un  avance impor tan te  en  e l  i n tento  de  const ru i r  una def i n i c i ón 

ope ra t i va capaz de  ser  sus tentada en  da tos  emp í r i cos  ex t ra ídos 

de  l a  rea l i dades  cu l t u ra les  es tud iadas  y des taca  aspec tos  

im por tantes  de l  cambio cu l tu ra l  y  po l í t i co  en los  p rocesos de 

t rans i c i ón de  l as  soc i edades.  

A manera  de  conc lus i ón de  es te  apar tado  podem os argum entar  

que  pa ra  adqui r i r  un  c l a ro es ta tu to  en  e l  d i s curso  c i en t í f i co ,  e l  

concepto  de  cu l t u ra po l í t i ca  requ ie re conver t i r se  en un 

i ns t rumento neu t ro ,  que  s i rva para  anal i za r  o  i nves t igar  l a  

d i vers i dad  de  esas  mat r i ces  cu l t ura l es  que  pe rm i ten  o r i entar  l a  

ac t i v i dad  po l í t i ca  en una  soc i edad en un m omento  dado.  Así  

como puede habla rse  de  una  cu l t ura  po l í t i ca  democrá t i ca ,  puede 

resu l ta r  j us t i f i cado  hab la r,  en  ot ro  con tex to ,  de  una  cu l t u ra 

po l í t i ca  au to r i tar i a ,  cuando predominan c i er tas  ac t i t udes 

cu l t u ra l es  que  más  b i en favorecen l a  i ns ta l ac i ón  o e l  

m anten im iento  de  reg ímenes  po l í t i cos  autoc rát i cos .  

Pasando prop iamente  a l  apa r tado de l as  l im i tac iones  de l a  

cu l t u ra c í v i ca,  podemos  argumentar  que  las  c r í t i cas  más 

p rof undas   par ten de  l a  soc i o l ogía  i n te rp reta t i va  versus  po l í t i ca  

comparada,  -es ta  ú l t im a fundam ento  em pí r i co de l a  obra de 

A lmond y  Verba-  d i cha  soc i o log ía  es tab lece l as  s igu i en tes  

l im i tac i ones :  

1 . -  La cu l t u ra po l í t i ca  puede ser  un  re f le j o  de l  s i s tema 

po l í t i co  m ás que  un  de te rminante  de l  m ismo ,  ya  que  se 

requ ie ren e l em entos  cu l t u ra l es  que  p rovengan de l as  m ismas 

es t ruc tu ras  po l í t i cas  en func i onamien to  pa ra perpe tuarse .  V is ta  
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l a  cu l t u ra  po l í t i ca  desde es ta  óp t i ca  de  l a  cu l t ura  c ív i ca  de 

A lmond y Verba ,  se f om enta  en g ran med ida l a  es tab i l i dad 

po l í t i ca  en genera l  de un  s i s tem a pol í t i co ,  ya  que  d icho  sea 

paso ,  es ta  cu l t ura  s i r ve pa ra  l eg i t imar  a l  s i s tema  a l  m ism o 

t i em po que  asegura  su gobe rnabi l i dad .  

2 . -E l  esquema tem át i co  o  c las i f i cac i ón  de  l as  cu l tu ras  dedi ca 

m uy poca  a tenc ión  a  l as  subcul t u ras ,  ya  que  l a  cu l t u ra  po l í t i ca  

es  he te rogénea en  s í  m isma y no  puede es ta r  p rede term ina  a 

t i pos  i dea les  p rees tab lec i dos.   

3 . -Con base en  l o  an te r io r ,  e l  esquema de  A lmond y  Verba  no 

o to rga   impor tanc ia  a  la  cu l t u ra  po l í t i ca  de  l a  e l i t e  gobe rnante,  

ya  que  e l  so l o  peso  soc i a l  que  conl l eva  d i cho  secto r  nos  ob l i ga a 

no  i gnorar l o .  Con es to  se n i ega e l  papel  de  l as  e l i t es  y su  

d i f us i ón en  cuanto  a  m i tos  democ rá t i cos   se  re f ie re.  

4 . -E l  p roceso  de soc i a l i zac i ón  se  es tab le  como un  proceso 

de te rm in is ta ,  es tá t i co  y  p r im ar i o ,  p roporc i onado por  dos 

agentes  l a  fami l ia  y  l a  escuela  fundam enta lm ente.  La c r í t i ca  

se r i a  que  l a  soc i a l i zac i ón po l í t i ca  se  def in i ó  como un  i n ten to de 

m odela r  a  l os  c iudadanos  desde su i n f anc ia  pa ra  p romover  l a   

I . 5  La  soc io log ía  in te rpre ta t i va  en  e l  es tud io  de  l a  cu l tu ra 

po l í t i ca .  

La soc io l og ía  i n te rp re ta t i va es  una  de  las  mayores  de t rac to ras  

hac ia  e l  parad igma e tnocent r i s ta  de  A lmond y Verba re f eren te a  

l a  cu l t u ra po l í t i ca ;  ya  que  por  una  pa r te  reconoce l os  apor tes  de 

l a  m isma y  po r  l a  o t ra  pone de  re l i eve a l gunas  de  sus 

l im i tac i ones .  
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La pr imera  de  e l l as  es  que l a  cu l tu ra  po l í t i ca  es  un  mecanismo 

de  l eg i t imac ión  y con t ro l  de l  s tatus  quo ;  en  ese sent ido  podemos 

re f l ex ionar  de l a  s i gu i en te f orma:  

S i  par t imos de l  en tend ido  de  que  l a  cu l t u ra  po l í t i ca  se 

fundamenta  en la  l eg i t im ac ión  y  es tab i l i zac i ón de l  s i s tema 

po l í t i co ,  en tonces  tenem os que d icha  cu l t u ra t i ene  un  func ión 

i n teg radora ,  pe ro  t am bién  des in tegradora  que  puede gene ra r  a  

l a   vez  conf l i c t o  y  cooperac i ón :  Dicho  de ot ra  f o rma es to puede 

dar  como resu l t ado  f i na l  l a  es tab i l i zac i ón  o  desestab i l i zac i ón  

de l  s i s tem a pol í t i co .  

La  segunda l im i tac i ón se r i a  quedarnos  con una t i po log ía  de 

cu l t u ra po l í t i ca ,  s i n  t omar  en  cuenta  l as  d i s t i n tas  subcul t u ras   

ex i s ten tes  en  l a  rea l i dad  soc i a l .  Aqu í  e l  a rgum ento de  re f l ex i ón 

se r i a  que no  se  toma en  cuenta  a  la  e l i te  gobernan te  como ac to r  

f undamenta l  en  la  c reac ión  y d i f us i ón  de  normas ,  c reenc ias  y 

va l o res ,  en  base  a  l a  cu l t u ra  po l í t i ca ,  que  poste r io rm ente  se 

pod ían  t rasm i t i r  a l  c iudadano.  

Con an te r io r i dad  en  e l  apar tado  que  cor responde a los  enfoques 

de  es tud io  de  l a  Cu l t u ra  Cív i ca  en A lmond  y Verba,  se  esbozó  

una  teor ía   ana l í t i ca  de d i cho  f enómeno para l e l a  a  

Behav io r i sm o:  l a  t eo r ía  Marx i s ta :  E l  a rgumento que  mane ja 

d i cha  teo r ía  no es  nada obsole to ,  s i no  más  b i en  es  un 

a rgum ento c r í t i co  y  re f l ex i vo  que permi te  e l  mejo r  en tendimien to 

de  l a  Cul t u ra Po l í t i ca .  Es ta Cul tura  Pol í t i ca  en tend ida  ba jo  la  

óp t i ca Marx is ta ,  nos  l l eva a pensar  que es ta  t i ene  una  c i e r ta  

i n tenc i ona l i dad,  ob j e t i vo y  f i nes  imp l í c i t os :  c rear  y  t rasmi t i r  l os  

cons t ruc tos  s imbó l i cos  cor rec tos ,  a  su parecer  po l í t i camente 

hab lando,  de  la  c l ase  dominante  hac ia  l a  masa,  como pueden 

se r  l as  f o rm as de  par t i c i pac i ón  d i v id i das  en  convenc iona les  y  no 
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convenc ionales .  Aqu í  va l d r ía  cues t i onarse  l o  s igu ien te ,  ¿qu ién 

m arca como vá l i das  y co r rec tas  es tas  p rác t i cas  convenc ionales   

en  l a  f o rma de  par t i c ipac i ón de l  i nd iv i duo? A  t ravés  de sus 

s ím bolos  po l í t i cos  y de  su percepc ión  de  lo  cor rec to   con base  

en  l a  Cul t u ra y  l a  Pol í t i ca ,  de j a  desposeída y ena jenada ,  en  su 

fo rma de  pensar  y  ac tua r ,  a  l a  mayo r  par te  de l a  pob lac i ón .  

Ahora b i en ,  ya  tenem os como ac to r  f undam enta l  a  l a  e l i t e  o  

c l ase dominante com o c readora de  cons t ruc tos  s imbó l i cos  de 

Cu l tu ra Pol í t i ca .  Con es to l o  que  sa l t a  a  l a  v i s ta  es  una 

i n te r rogante:  ¿Cóm o se t rasmi ten  d i cha  cons t rucc i ón  s imból i co -

po l í t i ca  de  l a  e l i t e  a l  c i udadano? 

Para responder  es te  cues t ionamien to  t enemos  que recur r i r  una 

vez más  a l a  re i te rada  c r í t i ca  de la   t eo r ía  po l í t i ca  de  A lmond y 

Verba ,  l a  cua l  es tab lece  que  l os  agentes  soc i a l i zadores  son  en 

g ran  m edida  l a  f ami l i a  y  l a  escuela  y  que  es te  p roceso  t rasmi t i do 

a  t ravés  de d i chas  i ns t i tuc i ones  es  de te rm inante  en  e l  i dear io  

de l  i nd iv i duo  con  base  en  concepc iones  po l í t i cas  s i n  que  es te  se 

p ro l ongue a o t ras  c i r cuns tanc ias  o  agentes  de  soc i a l i zac i ón.  

Es te f undamento  puede ser  cor rec to  en  l a  m edida que  se  tome 

como base a  es tas  i ns t i t uc iones soc ia l i zan tes ,  no  como las  

ún i cas ,  pero  como l as  p r imeras :  Dent ro  de  es tos  agentes  sa l t a  a  

l a  v i s ta  uno muy impor tan te en l os  t i em pos ac tua les :  l os  medios  

m as i vos  de comun icac i ón (mass-med ia ) ,  l os  cua les  marcan l as  

agendas  po l í t i cas  a  d i scu t i r  y  son  un  f ac to r  p reponderan te  en l a  

d i f us i ón de l  i dear i o  de  cu l tu ra  po l í t i ca  dominante  d i r i g ido  hac ia  

l a  m asa.   

Es tos  m edios  de com unicac ión son  e l  conduc to por  exce lenc ia  

de  es tos  va l o res  po l í t i cos ,  ya  que  p ropo rc i onan un contac to  
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d i rec to  en t re  i dear i o  dominante y  e l  i nd iv i duo ,  y  que  a  su  vez 

tam bién p roveen de es tab i l i dad  y l eg i t imac ión a l  s i s tema 

po l í t i co .  A es te  argumento  se  l e  l lam a d imens ión es t ruc tura l  de 

l a  comunicac i ón  po l í t i ca ,  que  hace  re fe renc ia  a  l as  v ías  por  l as  

cua les  se l l eva  a  cabo l os  f l u j os  de  i n fo rmac ión en  l a  es f era 

púb l i ca en t re  los  que destacan por  su impor tanc ia  l os  canales  

por  l os  que  f l uyen  l os  conten idos  com uni cat i vos . (Benedi c to  y 

Moran ,   1995)  

Con es to  no  querem os dec i r  que  la  f am i l i a  n i  l a  escue la  de jen  de 

se r  f ac to r  de  soc ia l i zac i ón s i no  m as  b i en  son dos de  l os  var ios  

agentes  soc i a l i zan tes  ex is ten tes  que  e l  i nd i v i duo conoce a la  

l a rgo de  su  v i da.  

V is to  de es ta  fo rm a e l  p roceso  de  soc i a l i zac i ón  po l í t i ca   no 

puede ser  a lgo  es tá t i co con  agen tes  soc i a l i zado res  

p rees tab lec idos,  s i no  m ás b i en ,  es te  aprend i za j e  po l í t i co  es  un 

p roceso  con t inuo ,  permanente ,  donde f l uyen  y  cambian l as  

cons t rucc i ones  s im ból i co -po l í t i cas  de  l os  su j e tos  a l o  l a rgo de 

su  v i da,  he a l l í  l a  i dea de l a  resoc ia l i zac i ón  po l í t i ca  cont i nua y 

de  f o rmac ión  de  un i versos po l í t i cos  que  e l  c iudadano va 

adqu i r i endo ba jo  un  p roceso  de cambio  o  reaf i rmac ión  de 

va l o res  po l í t i cos  de  l a rgo  a l i en to .  

I . 6  Cu l tu ra  po l í t i ca :  Rona ld  Ing lehar t .  

Hacia  f i nes  de los  años 80 s  y  p r i nc i p i os  de  los  90 s ,  desde l a  

Un ive rs i dad  de Mich igan ,  Rona ld  Ing l ehar t  am pl ía  los  es tud ios  

comparat i vos  de  A lmond  y Verba  sobre  Cul tu ra  Po l í t i ca ,  con  la  

i n tenc i ón de conocer  l as  d i fe renc ias  más  impor tan tes  de  las  

ac t i t udes en  las  soc i edades  i ndus t r i a l i zadas .  
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Pretend ía  p robar  que  los  pueblos  de de te rminadas soc i edades 

t i enden a  ser  carac te r i zados de  acuerdo  con  a t r i bu tos  cu l t u ra les  

re l a t i vamen te durab les  que t i enen a l gunas veces consecuenc ias  

po l í t i cas  y  económicas impor tantes  

En p r i nc i p i o ,  su p ropues ta  cont iene  i n f l uenc ias  Weber i anas.  

Como se recordará  Max W eber qu iso re fu ta r  e l  de te rm in ism o 

económico de l  Marx i smo y com binó  su in te rés  por  l a  economía 

con  su f o rmac ión soc i o l óg ica  en  un  i n tento  por  es tab lece r  que  la  

re l ac i ón  causal  no  só l o  dependía  de  var i ab l es  económicas.   

Basta  con  reco rda r  e l  e j empl o de  su  ob ra  t i t u l ada  La é t i ca 

p ro tes tante  y  e l  esp í r i t u  de l  cap i ta l i smo  donde  demuest ra  que 

l os  va l o res  é t i cos  y re l i g i osos de  los  ca lv i n i s tas  hab ían  e j erc i do 

una  impor tan te  i n f l uenc ia  en  e l  desar ro l l o  de l  cap i ta l i smo.  As í ,  l a  

apa r i c i ón de  l a  é t i ca  p rotes tante ,   en tend ida com o un  s i s tema de 

va lo res  y  de  normas  de conduc tas  de r i vadas ,  f avo rec ía en  l o  

i nd iv i dua l  y  e l  desar ro l l o  de  compor tam ientos  acordes  con  e l  

esp í r i tu  mercan t i l .  

Re tom ando a Rona ld  I ng l ehar t  qu i en  basó su  aná l i s i s  en 

cons ide ra r  una re l ac i ón en t re  los  a t r i butos  cu l t u ra l es  de una 

pob lac i ón  soc i a l  y  l as  consecuenc i as  po l í t i cas  y económicas que 

t ra ían  apa re j ados a  par t i r  de l  conoc im iento  y carac te r i zac i ón en 

de  l os  a t r i bu tos  cu l t u ra l es  como una d imens ión  re l a t i vamente 

es tab le ,  se  podr ía  l l egar  a  de terminar  no  só lo  e l  grado  de 

desar ro l l o  económico ,  s i no  también,  e l  g rado de  v i ab i l i dad  

dem ocrá t i ca  de l as  i ns t i t uc i ones .   

I ng l ehar t  p lan tea que l a  cu l t u ra c ív i ca puede ser  concebi da 

como un  s índrome cohe ren te  de  sat i s facc i ón pe rsona l ,  de 
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sa t i s facc ión  po l í t i ca ,  de  con f i anza  i n te rpersonal  y  de  apoyo  a l  

o rden  soc i a l  ex i s ten te .   

Sin  em bargo,  l a  ev i denc ia  empí r i ca  de  a l gunas  de  l as  

conc lus iones  de  Ing l ehar t ,  no  ha resu l tado  de l  t odo conv incente 

a l  conc lu i r  que las  asoc iac i ones  de  da tos  p resentadas  por  e l  

au to r  en  Cul ture  Sh i f t  i n  Advanced  Indus t r i a l  Soc ie ty  

r e l ac i onaban más  b i en l a  cu l t ura  y  l a  es tab i l i dad po l í t i ca  y  no l a  

cu l t u ra con  e l  f unc i onamien to p rop iam ente  de l a  democrac i a .  

C ie r tamente l a  d i f e renc ia  en t re  es tab i l i dad  po l í t i ca  por  un  l ado,  

y  j uego dem ocrá t i co por  e l  o t ro ,  t i ene s i n  duda notab les  

consecuenc ias ,  tan to  en  e l  p l ano  teór i co  como en  e l  p l ano 

p rác t i co.  

O t ro  fac to r  a  re tom ar  es  e l  m arcado i n te rés  de  Ing lehar t  de 

ana l i za r  l a  es tab i l i dad ,  e l  apoyo  a l  orden  ex is ten te y l as  

f unc i ones  que  en  ese  sen t i do mues t ra  l a  i ns t i t uc i onal i dad 

po l í t i ca   a l  cons idera r  d i cha  es tab i l i dad  como un  equ i l i b r io  

l og rado  ent re  l os  va l o res ,  l as  acc iones  y l as  i ns t i t uc i ones  en e l  

seno  de  una soc iedad en  un  mom ento  dado.  

La  v i s i ón de Ing lehar t  de  Cul tu ra Pol í t i ca :  s i s temát i ca ,  exp l í c i ta  

y  cons t i t u i da  por  va l o res ,  ac t i t udes y conoc im ientos ,  que  pueden 

se r  ap rehend idos  mediante  encues tas  son  sus  g randes  l im i tan tes  

a l  i gua l  que  A lmond y Verba .  Ya  que  l a  Cul t ura Pol í t i ca  m undana 

no  l l eva  a l os  c i udadanos  a apoyar  con  en tus i asmo las  

i ns t i t uc i ones po l í t i cas  ex i s ten tes .  A l  con t ra r i o ,  sus  i deas y 

s ím bolos  mu l t i va len tes ,  i nh i ben a l os  c i udadanos de cualqu ier  

par t i c i pac i ón po l í t i ca  ins t i t uc i onal  re l evan te.  
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El  resu l tado  puede se r  l a  es tab i l idad  po l í t i ca  basada no  en  e l  

consent im ien to de  p r i nc i p i o  s i no  m ás  b i en  en  l a  ambiva lenc ia  

desac t i vadora por  pa r te  de l  s i s tema po l í t i co  hac ia  l os  i nd iv i duos.  

I . 7  E l  Racional  Choice   en  e l  aná l i s i s  de l a  Cu l tu ra  Po l í t i ca .  

S i  par t imos de l  presupues to de A lmond y Verba  de que  l a  cu l t u ra 

c ív i ca era cons idera  com o aquel l a  que  ex ige de l os  c i udadanos 

una  pa r t i c ipac i ón ac t i va  dent ro  de l  s i s tema pol í t i co ,  basándose 

en  e l  cá l cu l o  rac i onal  e  i n fo rmac ión no em oc ional  cabr ía  

m enc ionar  e l  Ra t iona l  Choi ce  como una f uen te  de  aná l i s i s  de  l a  

concepc ión de Cul tu ra Pol í t i ca .  Ya  que  l os  p resupues tos  bás icos  

son   que  cada ind i v i duo  ac túa  s i em pre confo rme a sus  p rop ios  

i n te reses ;  l os  i n te reses  l l amados “co l ec t i vos ”  no  son  más  que  la  

agregac ión  de  l os  i n te reses i nd i v idua les ;  e l  i nd iv i duo  es  e l  m ejor  

j uez  de  sus  p rop i os  i n te reses .  Según  l os  pat roc i nadores  de  l a  

t eor ía ,  es tos  p r i nc i p i os  f unc ionan tanto en econom ía  como en 

po l í t i ca .  

De donde se s igue  que  e l  rég imen democrá t i co es  e l  más 

ef i c ien te pos ib l e  para  sat i s f acer  l os  i n te reses de  una  pob lac i ón,  

dados  l os  m ecan ism os rep resentat i vos  que permi ten a l os  

i nd iv i duos -c i udadanos  e l eg i r  ent re  d i fe ren tes  o f e r tas  po l í t i cas  

ba j o  una  c i e r ta  l óg ica  de mercado.  

Desde es ta perspec t i va l a  democrac i a  se cons idera  como un 

s i s tema aná logo  a l  de l  mercado de l i b re  competenc ia ,  ya  que  l os  

e l ec to res ,  po r  e j emplo ,  se  compor tan  como com pradores  que 

adqu ie ren con su  vo to  l as  po l í t i cas  que  m ejo r  responden a  sus  

i n te reses en t re  l a  var i edad de  po l í t i cas  ex is ten tes  que  l es  

p roponen l os  “empresar i os  po l í t i cos ” ;  m ient ras  que  és tos ,  a  su 

vez ,  adqu ie ren o  conservan  poder  con  l a  ven ta  de  sus  po l í t i cas .  
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 Adv ié r tase que l a  analogía  ex i ge que e l  vo tan te es té  en 

cond ic i ones de  eva luar   por  s í  m ismo o  por   o t ra  persona ( l os  

representantes )   l as  consecuenc ias  que  tendrán  sob re  sus  

i n te reses pa r t i cu l a res  l as  po l í t i cas  que  les  p roponen l os  

representantes  e lec tos .  

Por  l o  tanto,  su compor tamien to podrá  ser  cons iderado rac i onal  

só l o  en  l a  med ida  en  que  es té  o r i en tado  por  e l  cá lcu l o  de l os  

benef i c i os  a  ser  max imi zados  con  e l  m enor  cos to  pos ib l e .  En 

ef ec to ,  l a  teor ía  que  es tamos  examinando conc ibe  como va lo r  

só l o  l os  benef i c ios  i nd iv i duales  que  pod r ían  der ivarse  de  la  

ap l i cac i ón de  de te rm inadas po l í t i cas ,  t odo  e l  res to  debe  ser  

cons ide rado com o cos to.  

Pero  com o toda  teor ía  t i ene  su  l imi tan te ,  e l  Rat iona l  Choice  no 

es  l a  excepc ión ,  ya  que  es ta concepc ión  a t odas  l uces  es  

i ncapaz  de exp l ica r  compor tamien tos  po l í t i cos  tan  s imples  y 

e l ementa l es  como i r  a  vota r  o  hacer  po l í t i ca .  

F ren te a  es to ,  l os  cos tos  de  l a  acc i ón de  vota r  son 

cons ide rab les :  e l  e l ec to r  t i ene que  i n te r rumpi r  su  ru t i na 

co t i d i ana para  acud i r  a  l as  u rnas.  E l  cos to aumen ta  en  c i e r tas  

c i r cunstanc ias ,  por  e j em plo,  cuando  e l  c l ima es  in tem pest i vo,  

cuando l a  d i s tanc i a  de l  p rop io  domic i l i o  a  l a  cas i l l a  e l ec to ra l  es  

cons ide rab le ,  cuando  hay r i esgos  f í s i cos ,  cuando se  t i ene  que 

i n te r rum pi r  un com promiso l abora l  im por tante .  Añádase  a t odo 

es to  e l  cos to que  impl i ca adqu i r i r  l a  i n fo rm an  reque r i da sobre 

cues t iones  po l í t i cas  o  p l a ta fo rm as  po l í t i cas  de  l os  cand ida tos  en 

cues t ión  (per i ód icos ,  rad i o ,  t e l ev i s i ón  e I n te rne t )  para  o r i entar  

rac i onalm ente e l  p rop i o  voto .  
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En es tas  c i r cuns tanc ias ,  l a  ún i ca es t ra teg ia  rac i ona l  de  nuest ro  

po tenc ia l  e l ec to r  t endr ía  que ser :  e l  “ f ree r i der”  Ol soniano 

(Ol son ,  1965) ,  es  dec i r,  quedarse  en  casa y no  i r  a  vo ta r.  

La  tes i s  cen t ra l  de l  “ f ree r i der ”   es  que e l  e l ec to r  abs tenc ion is ta  

sabe que  s i  acaso  e l  resu l tado de  l as  e l ecc i ones  l l egara a 

p roduc i r  rea lmente  benef i c i os  co lec t i vos ,  de  todos  modos  los  

d i s f ru ta r ía   s i n  haber  a f rontado  los  cos tos  de l a  par t ic i pac ión en 

l a  l ucha  e l ec to ra l .   

O t ro  p rob lem a de l a  emis i ón de l  vo to  po r  par te  de l  c i udadano 

“ rac i onal ”  es  e l  hecho de  que  pese a  todo ;  pese  a  la  i nex is tente 

u t i l i dad y  pese a l os  a l t os  cos tos   una g ran cant idad  de  gente 

con t i núe  votando po r  l os  cand idatos  de  sus respec t ivos  par t i dos ,  

es  l o  que  se  conoce com o l a  parado ja  de l  e l ec tor, ( voto  duro)   

que  es  en  esenc ia ,  l a  acc i ón  de  i den t i f i cac i ón de l  i nd i v iduo 

caus i - r i t ua l  de  per tenenc ia  a  un co lec t i vo  po l í t i co .  

Vo lv i endo  Rac iona l  Choice   con  base   en e l  aná l i s i s  de  Cul tu ra 

Pol í t i ca  podemos  dec i r  que  l o  i n te resante de  es ta  t i po l og ía es  

que  demuest ra  con  toda c l a r i dad l a  i nsu f i c i enc i a  de la  l óg ica de 

l os  i n te reses u t i l i ta r i os  para exp l i ca r  l os  f enómenos  de la  

par t i c i pac i ón e l ec to ra l .  Y es ta  misma i nsuf i c i enc i a reaparece  y 

has ta se p rof und i za  cuando se  t ra ta  de exp l i ca r  l as  demás 

fo rmas de  par t i c ipac i ón  po l í t i ca ,  cua l qu ie ra  sea  su  g rado  o 

i n tens i dad .  

La  conc lus i ón,  es  que l os  comportamien tos  po l í t i cos ,  

cons ide rados  en  toda  su  ex tens ión ,  no  obedecen só lo  a  una 

l óg ica de  i n te reses ,  s i no también ,  a  una l óg ica  de 

i dent i f i cac i ones .  Se  requie re ,  po r  l o  tan to,  una  teor ía  de l as  

i dent i dades  que  se  cons ide re como una  a l t e rnat i va  a l as  t eo r ías  
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de l  i n te rés  u t i l i ta r i o ;  una  teor ía  más  ampl i a ,  capaz de  exp l i ca r  

i nc l uso l a  f o rmac ión  de l  s i s tema de  i n te reses  y de  p ref e renc ias  

de  l os  ac to res  po l í t i cos .  

I . 8  La Cu l tu ra  Po l í t i ca  en  Amér i ca  La t ina .  

Ahora  b i en,  desde l a  segunda m i tad de  l os  80 s  en  Amér i ca 

La t i na ,  a l gunos  secto res  i n te l ec tua les  y c í r cu l os  de  op in i ón 

em peza ron  a  u t i l i za r  am pl i am ente  l a  noc i ón de  "Cul tura 

Pol í t i ca " ;  como Nober t  Lechner -  por  c i ta r  un e j em pló- .  E l  i n te rés  

por  l as  cuest i ones  po l í t i co -cu l t u ra les  es tuvo re l ac ionado  en  ese 

m omento  con  e l  f enómeno de  l a  t r ans ic i ón  a l a  democrac ia ,  

l uego de  var i os  años  de  d i c tadura en  l os  países  de l  Cono  Su r.  

La  re f l ex i ón  que  comienzan a  desar ro l l a r  var i os  ana l i s tas  de  l as  

c i enc i as  soc i a l es  a l rededo r  de l  apo yo  que  d i s t i n tos  sec to res  de 

l a  soc i edad (ent re  e l l os  l as  c l ases med ias  l a t i noamer i canas  y  en  

espec ia l  l as  sudamer i canas )  p res ta ron  a l os  reg ímenes 

au to r i ta r i os .  

A l gunos de  l os  aspec tos  que  se i n ten taba  com prender  f ueron  los  

segmentos  de  l a  pob lac i ón  que pos ib i l i ta ron  l as  d i c taduras  en 

Amér i ca  de l  Sur  (Echegol l en,  1998) .  

Var i os  de  es tos  aná l i s i s  subrayan l a  pe r t i nenc ia  de una  mi rada 

que  m ues t re  cómo en  l a  o rgani zac i ón  de  l a  v i da cot i d i ana de  la  

gen te  (en e l  hogar,  l a  re l ac i ón de  pare j a ,  e l  f unc ionamien to 

i n te rno  de  l a  f ami l i a )  se  cons t ruyen  d ía  a  d ía  modelos  de  o rden,  

ac t i t udes en  to rno  a l  e j e rc i c i o  de  la  au to r i dad  y a  l a  re l ac i ón con 

e l  poder,  f orm as de  obed ienc ia  soc i a l  o  de  d i s tanc iamien to 

c r í t i co  con  e l  poder  y  con  l o  es tab lec i do . 5 

                                                           
5
 Véase, Los Patios Interiores de la Democracia. Subjetividad y política FLACSO Santiago de Chile, 1988 
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Bajo es té  supues to,  Lechner  p lan tea  que l a  f uerza  de  lo  

necesar i o  aum enta i ncesantem ente ,  m ien t ras  que  se ha 

deb i l i tado nues t ra  capac idad po l í t i co -cu l t u ra l  de redef in i r  l o  

pos i b l e  y,  con mayor  razón ,  l o  deseab le.  Son es tos  miedos no 

asumidos  o  m al  i n tegrados  a  la  v i da  l os  que  p rovocan e l  

desa l ien to  y l a  desazón .  

“La  búsqueda de  nuevas  fo rm as de hace r  po l í t i ca  y  la  

e l aborac ión  de  nuevas  concepc iones  de  l a  po l í t i ca  se  inser tan 

en  un contex to  i n te rnac ional  que  Lechne r  denomina  cu l t ura 

posmoderna.  La p regunta  es :  en  qué med ida:  1 )  l a  cu l t u ra 

posmoderna con t r i buye  a  gene ra r  una  Cul tura  Pol í t i ca  

dem ocrá t i ca .  La cu l t u ra posm oderna  no o r i enta un p roceso de 

secula r i zac i ón ;  es  su  p roducto,  es  l a  expres ión  de  una  

“h i pe rsecula r i zac ión” ,  una rac iona l i zac i ón ex-pos t  de  un 

desencanto,  pe ro  es  a  l a  vez  una rac i ona l i zac i ón  m imé t i ca,  no 

re f l ex i va.  D i cho  en  té rminos  po l í t i cos :  l a  cu l t u ra posmoderna 

asume l a  “h i persecula r i zac i ón”  en su  tendenc ia  a  esc i nd i r  l as  

es t ruc tu ras  soc i a l es  de  l as  es t ruc tu ras  va l o ra t i vas,  

m ot i vac i onales ,  em oc ionales  y con  e l l o  renunc ia  a  una  i dea de 

em anc ipac ión  cua lqu ie ra sea  su fo rmul ac i ón . ” 6  

O t ra  ob jec ión  a l  concepto que  p resenta Norber t  Lechner,  es  e l  

p rob lema de usar  es te  concepto ,  como rango anal í t i co  y 

norm at i vo  a  la  vez :  "La Cul tu ra Pol í t i ca  como ca tegor ía  anal í t i ca  

no  se  i dent i f i ca  con  un  con ten ido de te rm inado ;  s i n  embargo ,  l os  

es tud ios  sue len  en f ocar  a  la  Cul tu ra  Po l í t i ca  en  func i ón  de un 

con ten ido  de te rminado,  re f i r i éndose  genera lmente  a  una  Cul tu ra 

Pol í t i ca  democ rá t i ca .  “No  es  que  no  haya  Cu l tu ra  Po l í t i ca ” ,  s i no 

                                                           
6
 Bolívar Espinoza Augusto, reseña: Los Patios Interiores de la Democracia. Subjetividad y política de Norbert 

Lechner 
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que  l a  que ex is te  o  l as  que  ex i s ten  aparecen con  f recuenc ia  

m arcadas  noto r i amente  por  e l  au to r i tar i smo,  l a  i n to l e ranc ia ,  l a  

v i o l enc i a  o  l a  man ipu lac ión  c l i ente l i s ta  de  las  neces idades  y 

des igua ldades  soc i a l es .  

I . 9  La Cu l tu ra  Po l í t i ca  en  M éx i co .  

Adem ás  de l a  obra  c l ás i ca de  Cul tu ra  Pol í t i ca  que  se  desc r i b ió  

an te r i o rm ente ,  ex i s t i e ron o t ros  es tud ios  sobre Cul tu ra  Pol í t i ca  

en  Méx i co,  s i n  usar  exp l í c i tam ente  e l  concepto  aborda ron  la  

t em át i ca re l ac i onada a  es té ,  se t ra taba de  t rabajos  gu i ados a 

es tud ia r  l os  mot i vos  de  l as  conduc tas  de  l os  ind iv i duos,  sus  

i deas,  va l o res  y sen t im ientos  que  exp l i can su  ac tuar  po l í t i co .   

En ese sent i do,  uno  de  l os  es tud ios  empí r i cos  sobre  Cul tu ra 

Pol í t i ca  en  Méx i co  f ue  l a  obra t i t u l ada ,  La po l i t i zac i ón de l  n i ño 

Mex i cano de Rafae l  Segov ia ,  e l  cua l  ana l i za l as  f ormas en que 

e l  S is tema Educat i vo  Mex icano o r i en ta po l í t i camente  a  l os  n i ños,  

conc luyendo que  l as  i ns t i t uc i ones Mex icanas  y en  espec ia l  l a  

educa t i va ,  soc ia l i zan  a l  n iño  po l í t i camente  de ta l  f o rma que la  

reproducc ión  de l  s i s tema quede garan t i zada .  

E l  p l an teamiento de l  auto r  cons i s te  en es tud ia r   como l a  escue la  

ope ra  como un  espac io  de  soc i a l i zac i ón  po l í t i ca ,  en l os  i n f antes  

a  f i n  de  asegura r  l a  cont i nu i dad y  rep roducc ión de l  s i s tem a 

po l í t i co  Mex icano.  

Ya  que ,  un s i s tem a po l í t i co  so l o  perdura  s i  se  l ogra  mantener  

una  i den t i dad ent re  su es t ruc tu ra  por  un l ado y l os  p roceso de 

soc i a l i zac ión .  La  ausenc ia  de  con f l i c t os  i nso lub les en t re  

i ns t i t uc i ones y  metas  po l í t i cas  o r ig i nan l a  l eg i t im idad 7 ,  n i ngún 

                                                           
7
 Vista la Legitimación bajo la óptica Weberiana podríamos establecer que esta es una forma de dominación que se da a 

través de la auto justificación , esto es, la más sencilla observación muestra que todos los contrastes notables que se 
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rég im en n i  s i s tema t i ene  una l eg i t im idad  o r i g i na l  y  so l o  en  la  

m edida en  que  l os  p rocesos soc i a l i zadores  con t ro l ados  o 

c reados po r  e l  Es tado .  No es  necesar i a  l a  un i f orm idad  n i  l a  

i gua ldad  abso lu ta  de  l os  comportamientos ,  n i  l a  homogeneidad 

de  l os  S i s temas de  c reenc ias ,  l os  d i s t i n tos  grupos  soc i a les  

pueden tener  v i s i ones y  com por tamientos  d i f e rentes  f ren te  a l  

s i s tema pol í t i co ,  s in  enf renta rse  por  e l l o  a  sus  pau tas  de 

au to r i dad .  (Segov ia ,  1977)  

Segov ia  observa que  l a  escue la  t i ene  una  fue r te  i n f l uenc ia  en la  

soc i a l i zac ión  po l í t i ca  de  l os  esco la res ,  de ta l  manera  que  se 

cons t i t uye  como un espac io  f unc i onal  de l  s i s tema po l í t i co  

au to r i ta r i o  Mex icano.  La  ocupac ión   de es te  espac io  f unc i onal  y 

l a  aceptac ión  vo lun ta r i a  de  l os  l ími tes  y  l a  i n te r i o r i zac i ón   de  l as  

norm as  que es te p roporc i ona a  l os  educandos,  es  e l  resu l tado 

de  un  p roceso  de  aprend i za j e  po l í t i co  l l amado soc ia l i zac i ón 

Pol í t i ca  

Desafo r tunadam ente  son  m uy pocos  l os  es tud ios   basados en 

es ta  obra  c lás i ca  que  es tud i a   l a  educac ión  fo rmal  como med io 

de  soc ia l i zac i ón po l í t i ca .   

En ese sent i do ,  uno  de  l os  vac íos  más  impor tan tes  por  a tender   

en  cuanto a  d i cho  tema,  hace re f e renc ia  a l  es tud io  de  l os  

espac ios  un i vers i t a r i os ,  com o formadores  de  percepc iones,  

va l o rac i ones  y p rác t i cas  po l í t i cas  especí f i cas  ent re  qu ienes 

es tán  s i endo fo rm ados  p rof es i onalm ente  en  es tos  espac ios  de 

educac ión  super io r .  

                                                                                                                                                                                 
manifiestan en el destino y en la situación de dos hombres, tanto en lo que se refiere a su salud  y  a su situación 
económica y social como en cualquier otro respecto y por evidente que sea el motivo puramente ” accidental” de la 
diferencia, el que está mejor situado siente la urgente necesidad de considerar como “legitima” su posición privilegiada, se 
considera su propia situación como resultado de un “merito” y la ajena como producto de una “culpa” .Weber Max, 
Economía y Sociedad, México FCE,1988 pp. 43-46: 696-716 
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Podemos  par t i r  de l  “supues to ”  de  que  l as  un ivers i dades  son un 

espac io   de  soc ia l i zac i ón po l í t i ca  donde se genera  una  buena 

par te  de  los  va l ores ,  percepc iones y  p rác t i cas  po l í t i cas  de los  

es tud iantes .  Ot ro  de l os  supuestos :  es  que l as  un ive rs idades 

son  espac ios  donde se  conf orma una Cul tu ra  Pol í t i ca  d i f e ren te a  

l a  de l  común denominador  c i udadano,  ya  que  den t ro  de es te  

espac io  se  genera  conoc im ien to,  d i scus ión  y  re f l ex i ón que 

pos ib i l i t a  que  sus  es tud ian tes  puedan const i t u i r se en  agentes  de 

cambio  soc i a l  en  t res  ámbi tos   de  l a  rea l i dad  soc i a l ;  e l  

económico,  cu l t u ra l  y  po l í t i co .  

An tes  de  cont i nuar ,  tenemos que hace r  l a  s i gu i ente  ac la rac i ón:  

Los  a rgumentos  em i t i dos  an te r i o rm ente  con  re fe renc ia  a  las  

un i vers i dades como espac ios  que gene ran  cam bio soc ia l ,  l os  

cons ide ramos como “supuestos  o  pos ib i l i dades” ,  y  no  com o 

“verdades absolu tas ” ,  hecha l a   ac la rac i ón  podem os argum entar  

de  manera  m ás  f i ded igna  que  l a  un ivers i dad ,  s i  b ien ,  no  es  e l  

ún i co  espac io  de  soc i a l i zac ión  po l í t i ca ,  es  un  espac io  de  g ran 

re l evanc ia  dent ro  de  es te  p roceso,  d i cho  espac io  pos ib i l i t a  e l  

acercamiento a  c i e r to  t i po de recursos  i n te lec tua les  que  

v i ab i l i zan  tener   una  v i s i ón más ampl ia  de  l os  d i s t in tos  ámbi tos  

de  l a  rea l i dad  .  

I . 10 Cu l tu ra  Po l í t i ca  en  l os  es tud ian tes  un i vers i ta r i os .  

Los  es tud ios  sob re  Cul tu ra Pol í t i ca  en  es tud ian tes  Mex i canos  de 

educac ión  super io r  son  escasos ;  en  nues t ro  pa ís  son un  g rupo 

m inor i t a r io  den t ro  de l  t o ta l  de  la  pob lac i ón 8 ,  deb ido  a  es to  es  

                                                           
8 En el año 2013, en el país, 8% de la población de 15 años y más no ha logrado incorporarse o permanecer 
en el sistema educativo nacional, 14.3% cuenta con primaria incompleta, 17.6% logró concluir la primaria, 
26.8% tiene al menos un grado aprobado en secundaria o en estudios técnicos o comerciales, 19.4% aprobó 
algún grado en bachillerato o equivalente y 13.8% tiene algún grado aprobado en estudios superiores. El 
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en 2007 es de 9 años, las mujeres tienen 8.8 años 
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m uy compl i cado  conocer  l as  carac te r í s t i cas   de  es te g rupo  a 

n i ve l  nac i onal ,  de  ah í  l a  impor tac i ón  de  rea l i za r  es tud ios  

aco tados  como e l  rea l i zado por  V íc to r  Manue l  Du rand Ponte en 

1998,  donde  descr i be  l a  Cu l t u ra Po l í t i ca  de l os  es tud iantes  en la  

Un ive rs i dad Autónoma de Méx i co(UNAM) ,  t om ando com o base 

una  encues ta  rea l i zada  a  es tud ian tes  de n i ve l  m edio  y  super i o r ,  

con  l a  f i na l i dad de  conocer  su  Cul tu ra Pol í t i ca   y  e l  papel  que 

pod r ían  j ugar  en l as  e l ecc i ones   de  1997,  y  e l  ¿Cóm o? Podr ían 

desempeñarse den t ro  de l  p roceso de  t rans i c i ón que  v i v ía  e l  pa ís  

en  aque l l os  mom entos .  

Durand def i ne l a  Cu l tu ra  Pol í t i ca  como,  “E l  con j unto  de  reg las  

que  pos ib i l i t an a  l os  ac to res  ca lcu l a r  sus  acc i ones  po l í t i cas  

(Durand 2004) .  Es tas  reg las  se asemejan a una  f ó rmula 

m atemát i ca  que debe despe ja rse ,  ya  que  l a  acc i ón  po l í t i ca  de 

l os  ind i v i duos  no  es  autom át i ca,  s i  no  es  e l  resu l tado  de una 

re f l ex ión  o ca lcu lo  soc ia l  y  po l í t i co .  

En l a  ap l i cac i ón de  esas reg las   se  mov i l i zan  va l ores  po l í t i cos ,  

conceptua l i zac iones ,  i n f o rmac iones ,  resu l t ados de  l as  

exper i enc i as  par t i c i pa t i vas  y eva luac iones de l  s i s tem a,  

sen t im ien tos  y em oc iones que pos ib i l i t an  e l  cá lcu l o  de l a  acc i ón 

( I b i d :15 ) .Para e l  au to r  es tas  reg las  se  espec i f i can  de  acuerdo 

con  e l  con tex to  que  envuelve l a  acc i ón,  as í ,  en  un rég im en 

dem ocrá t i co  es tas  reg las  se rán d i f e rentes  que  en un  rég imen 

au to r i t a r i o ,  s i n  embargo  la  capac idad  de  conocer  y  de  pa r t i c ipar  

son  p roduc to de  una  dec i s i ón  ind iv i dual  rea l i zada  por  cada 

ac to r ,  no es  un   p roduc to de su s i t uac i ón soc i o -económica ,  aun 

cuando ex is ten c ie r tos  condi c i onantes  es tas  no  son def in i t i vas ,  

                                                                                                                                                                                 
de escolaridad en promedio por 9.1 de los hombres. Por entidad federativa, el Distrito Federal registra 10.5 
años, equivalente a un año y medio de educación media superior 
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son so lo  p robab i l i dades,  no  l eyes  de te rm in is tas  o  verdades 

abso lu tas .  

Es tas  reg las  no  ex i s ten  con  i ndependenc ia  de l  i nd i v iduo ,  ex i s ten 

y se  rea l i zan en  cuan to l os  i nd iv i duos l as  usan y  a l  hacer l o  

reproducen a  las  ins t i t uc iones  y a l  s i s tema pol í t i co .  

En  l o  re fe ren te a l  aná l i s i s  que   Durand rea l i za  con l os  j óvenes 

un i vers i t a r i os  de  l a  UNAM se  encuent ra  es t ruc tu rado por  l as  

s i gu i en tes  d imens iones de  Cul tu ra  Pol í t i ca :  Los  va lo res  po l í t i cos  

de  l os  es tud iantes  un ivers i t a r ios ,  l os  conoc imien tos  po l í t i cos  

que  t i enen d i chos  es tud ian tes ,  su  pa r t i c i pac i ón po l í t i ca ,  l a  

eva luac ión que  hacen  a l  s i s tema po l í t i co  Mex i cano.  

A tend iendo a l os  dos  var i ab l es  que  i n te resan a l  au to r :  Cul t u ra 

Pol í t i ca  y T rans ic i ón ,  Durand conc luye  que  l a  mayor ía  de los  

es tud iantes  encues tados  son por tadores  de  una Cu l tu ra  Pol í t i ca  

m oderna ,  democrá t i ca  y  c ív i ca,  pero  en  es ta  obra  queda 

pend ien te  e l  aná l i s i s  sobre  l a  v i venc ia  co t id iana  de  es ta  

supues ta  Cul tu ra   Pol í t i ca  moderna  en t re  l os  un ivers i t a r i os ,  pero 

t enemos  que cons ide ra r  que  e l  t raba jo  de  Durand Ponte  nos 

perm i ten con ta r  con  re f e renc ias  teór i cas  y metodo lóg icas  para 

acércanos  a l  aná l i s i s  de l a  Cul t u ra Pol í t i ca  en  es tud iantes  

Un ive rs i t ar i os  en  Méx i co.  

S i  b i en es  re l evan te ,  es tud ia r  l a  Cu l t u ra Pol í t i ca  en  Es tud ian tes  

de  Educac ión supe r i o r ,  es  de suma impor tanc ia ,  añad i r  a  es ta  

ecuac ión ,  que d ichos es tud ian tes  que con fo rman nuest ro  

un i verso de  es tud io  j uegan un dob le  ro l  soc i a l ,  es  dec i r ,  son 

es tud iantes  Univers i t a r i os  y  p rof esores  de Educac ión  Bás ica  en 

Act i vo .  



39 

 

En ese  sen t i do,  daremos  paso a  es tud ia r  cóm o se cons t ruye  la  

Cu l t u ra Pol í t i ca  de  tan  - su i  géner i s -  sec to r  de la  poblac i ón,  

como l o  es  e l  Mag is te r io  Mex icano 
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CAPITULO II 

CULTURA POLÍTICA Y LA ORGANIZACIÓN MAGISTERIAL 

EN MÉXICO. 

Con el afán de evitar posturas reduccionistas entre el nivel de 

análisis conceptual y el referente empírico de Cultura Polít ica, 

uti l izaremos como recurso metodológico, la historia, para tal efecto, 

analizaremos como nace en la práctica el concepto de cul tura polít ica  

en los profesores en activo de educación básica. 

II.1  La relación Estado-Magisterio. 

Una característica fundamental del magisterio Mexicano, es su al to 

grado de insti tucionalización, debido a que se encuentran sujetos a 

un entramado inst i tucional vertical referido a normas y reglas que 

caracterizan los mecanismos  de operación dentro de la practica 

docente en el sistema educativo del país. 

Para dar argumento a lo antes escrito, se describirá el vinculo tan 

prologando y estable entre magisterio y estado Mexicano a través de 

realizar un recuento histórico que según Aurora Loyo en su art iculo 

t i tulado “La reforma educativa en México vista a través de los 

maestros: Un estudio exploratorio”, cita algunos referentes 

importantes al respecto. 

La autora nos dice que la articulación ideológica entre el magisterio y 

el  estado tiene su legit imidad en la propia revolución Mexicana a para 

muestra presenta el siguiente recuento histórico: 

1) En 1921 Álvaro Obregón, ordenó  la creación de la Secretaría de 

Educación Públ ica, México según datos del archivo general de la 

nación (AGN) era un país de analfabeta posterior a la revolución 
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Mexicana, por tanto, un organismos de tal envergadura era necesario 

en la dinámica poblacional del país en aquellos años. 

2) Para abatir dicho analfabetismo  una vez creada la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), se organizaron las misiones culturales por 

José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública teniendo 

como resultado  la Escuela Rural Mexicana y la Educación Social ista.  

3) En los años cuarenta, la Secretaría de Educación Pública 

encabezada por, Jaime Torres Bodet, emprende otras cruzadas, con 

base en la gran Campaña Nacional de Alfabetización. 

Derivado de este contexto existió en la acción gubernamental un 

esfuerzo sostenido para atender los requerimientos educativos de 

esas oleadas poblacionales, un par de cifras que pueden dar idea de 

la  necesidad educativa del país podrían ser las siguientes. 

Figura 2 .  Matr icu la  de educación pr imar ia   pa ra el  año 1910-2 000 a  n ivel  nac iona l  

COMP AR ACION DE  L A M ATRICUL A DE 

EDUC ACION PRIM ARI A  P AR A EL AÑO 

1910-2000 A NIVEL NACION AL  

1910 2000 

849 INF ANTES 

M ATRICUL ADOS 

14,766,600 

INFANTES 

M ATRICUL ADOS 

Fuente :  h t tp : / /www. ineg i .org .mx/b i ineg i/  Fecha de consu lta:  12/09/2014 .   

Bajo estos tres acontecimientos históricos y las dinámicas 

poblaciones necesitadas de educación básica  en México, nace el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

parteaguas del inicio de la cultura magisterial en los docentes dentro  

del sistema educativo nacional.  
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II.2 El sindicalismo en México. 

El sindical ismo  Mexicano tiene su origen de forma insti tucional en la 

segunda mitad de los años treinta, a saber; dos fechas importantes 

de este evento, 1936; Vicente Lombardo Toledano, fundo la 

“Confederación de Trabajadores de México (CTM).Posteriormente en 

1938 se crea La “Confederación Nacional Campesina” (CNC). 

Una vez creadas, dichas inst i tuciones, bajo la administración 

Cardenista, se suscitaron una serie de transformaciones que fueron 

la base de evolución del PNR al PRM. 

Con la transformación del PNR al PRM se inscribe el nacimiento de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del  Estado 

(FSTSE).Para el año de 1942 se conformaría la Confederación 

Nacional de organizaciones Populares (CNOP). 

En este contexto se crea una gran estructura corporativa que aglutina 

a la mayor parte de los sectores de la sociedad de aquellos tiempos, 

generando una concentración de poder en manos del presidente en 

turno y la el i te polít ica gobernante. 

Con los movimientos sociales incorporados al régimen y la 

subsecuente legi t imación del estado corporativo mexicano fue 

relativamente predecible que el PRM volviera a refundarse en lo que 

hoy es “El Partido Revolucionario Insti tucional” (PRI). Ahora sus 

estatutos señalarían que la conformación del PRI eran los obreros 

(CTM) campesinos (CNC) y clases medias (CNOP) incrustándose en 

este ul t imo la FSTSE y demás sindicatos gubernamentales federados. 

El PRI estableció una dominación corporativista cuyo objetivo 

fundamental  era el control  de las elecciones; coopto y controlo desde 

su creación al sector obrero, campesino y popular de la sociedad civi l  

organizada para asegurarse el  control polít ico, dejando al país 
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marcado con algunas características consideradas como 

antidemocráticas (Cruz, 2005). 

La relación  del PRI con el  sistema Corporativo en el México 

posrevolucionario no solamente tuvo el propósito de que fuera  un 

medio para ganar elecciones y legit imar el ejercicio del poder, si no, 

para integrar bajo su dominio a las masas, cuya organización se 

volvió forzosa en un marco de corporativismo polít ico de tipo estatal  

(Armenta, 2008). 

En ese orden de ideas, se origina el “cl ientel ismo” como una práctica 

estructurada en la que confluyen factores subjetivos que van más al lá 

del simple y estereotipado trueque de favores por votos, se entiende 

entonces, como relaciones cl ientelares, el intercambio personalizado 

de favores, bienes y servicios por apoyo polít ico y votos entre masa y 

el i te a través de un tipo de lazo social que algunas veces podía ser 

dominante y en algunas otras marginal. (Auyero,2002). 

Como resultado de este contexto podemos observar que gran parte 

de la estructura social Mexicana está organizada de manera 

corporativa,  donde el clientelismo polí tico  es lo que otorga 

cohesión, forma y fundamento al  corporativismo Mexicano como 

elemento fundamental de control y mediación entra la sociedad y el 

poder considerado un componente emblemático de nuestra cultura 

polí tica.  
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II.3 El corporativismo y el Sindicato Nacional de T rabajadores de 

la Educación (SNTE). 

El Corporativismo puede definirse como un “sistema de 

representación de interés en el que las unidades que lo consti tuyen 

están organizadas en un número l imitado de categorías singulares, 

obligatorias, no competit ivas, ordenadas jerárquicamente y 

funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas por el  

estado y a las que se garantiza un determinado monopolio 

representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio de 

practicar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la 

articulación de peticiones y ayudas.”(Schmitter,  1974) 

Ante este  aporte conceptual  de Schmitter, Lehmbruch amplía el 

concepto al no solo centrarse  en los intereses, y lo describe como un 

modelo insti tucional para la elaboración de polít icas en el que las 

grandes organizaciones de intereses cooperan entre sí,  así como las 

autoridades públicas, no solo en la articulación de intereses, sino 

también en la aplicación de tales polít icas, a esta práctica la 

conceptualiza bajo el  nombre de Corporativismo Liberal”.9 

Ahora bien, el  corporativismo que caracterizo al estado social 

Mexicano tiene su origen en la experiencia de la Ital ia Fascista de 

Mussolini, que proponía la organización de la colectividad sobre la 

base de asociaciones  representativas de los intereses y de las 

actividades profesionales. Esta sociedad  en corporaciones presenta 

dos claros objetivos: por un lado, la creación de un mecanismo de 

representación polít ica con la f inal idad de armonizar los confl ictos de 

                                                           
9
 El concepto de corporativismo liberal se fundamenta en la premisa teórica de que existe interdependencia entre los 

intereses de los grupos sociales en pugna en una economía capitalista (Lehmbruch, 1974) 
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clase y entre grupos de interés, entre el los y con el estado. Por otro 

lado, el corporativismo fue y es uti l izado como un mecanismo de 

control  sobre la sociedad, dejando subordinadas estas corporaciones, 

en mayor o menor grado, al  Estado (Meyer, 1989) 

Para el caso Mexicano, en estricto sentido, la estructura corporativa y 

las prácticas cl ientelares cumpl ieron dos objet ivos primordiales. Uno, 

la creación de un canal de comunicación entre el estado y la 

sociedad teniendo como mediador insti tucional al  PRI. Dos, 

constitución de una determinada Cultura Polí tica  de vertical idad y 

orden, caracterizado por el estado Social Autoritario, teniendo como 

resultado la cohesión, el  orden insti tucional y por ende el control 

polít ico y el subdesarrol lo democrático dentro del imaginario polít ico 

de la sociedad Mexicana. 

En cuanto a la relación SNTE y corporativismo, Muñoz Armenta, 

establece que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) es una de las insti tuciones fundamentales del sistema polít ico 

posrevolucionario que jugó un papel fundamental en la construcción 

de la estructura corporat ivista del estado social autoritario en México, 

todo el lo como instrumento de control y difusión polít ica al servicio 

del PRI y en estos t iempos, de su part ido satél i te, el PANAL. 

Por tanto, el SNTE es un sindicato corporativo por la representación 

monopólica que tiene de los trabajadores de la educación, como una 

organización ol igárquica por la construcción de su estructura basada 

en l iderazgos regionales girando en torno a una el ite polít ica 

comandada por una f igura dictatorial, a saber, tres periodos de 

gobierno y sus l íderes emblemáticos: Jesús Robles Martínez (1949-

1972), Carlos Jonguitud Barrios (1972-1989), Elba Esther Gordil lo 

(1989-2013).Dichos l ideres constituyeron y constituyen un grupo de 

interés que de manera constante pretende incidir en la construcción 
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de la polít ica educativa tratando de mantener su posición polít ica y 

sus privi legios administrativos.(Peláez, 2002). En conclusión el SNTE 

no solo funge como un sistema de control corporativo bajo prácticas 

cl ientelares, si no como un articulador de cul tura polít ica hacia los 

docentes de educación básica por parte del estado y sus partidos 

of iciales, cultura polít ica caracterizadas por rasgos verticales y 

autoritarios. 

 

 II.4 El origen del Sindicato Nacional de trabajadores de  la 

Educación (SNTE), la cultura magisterial y la cultu ra polít ica en 

los docentes.  

Con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), la legislación vigente en esos años otorgará el  

monopolio de la representación de los trabajadores de la Secretaria 

de Educación Pública (SEP). Este, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), crecerá sin competidores al 

simple amparo de un sistema educativo en acelerada expansión, 

hasta la fundación de su contracorriente la Coordinadora Nacional de 

trabajadores de la Educación (CNTE). 

Por tanto, los maestros que ingresan al Sistema Educativo Nacional 

desde la segunda mitad  del siglo XX hasta la fecha lo hacen  

“presumiblemente” encuadrados a un sistema con normas claras, que 

tiene un fuerte sentido discipl inario; para muestra un botón, su 

pertenencia al sindicato no es una opción; la af i l iación es obligatoria, 

de manera que desde el momento en que obtiene su trabajo como 

maestro (basif icado), sabe que habrán de descontarle el, 1.0% de su 

salario base, como cuota para el sostenimiento y operación de la 

organización.  
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Con el lo, las prácticas sindicales son autori tarias, así que es 

probable que el docente no tenga interés en participar activamente en 

la vida sindical.  De cualquier manera, cuando requiere que lo 

cambien  a otra escuela, un permiso, un préstamo o su jubi lación, se 

ve obligado a acudir al  delegado sindical que le corresponde bajo un 

entramado insti tucional vertical y  autoritario. 

En lo hechos el SNTE se convierte en un sindicato of icial ista, con 

tintes visiblemente autoritarios, creador de una cul tura magisterial 

con bastante arraigo en las prácticas de los docentes de educación 

básica; desde su creación, hasta el  proceso de transición hacia la 

democracia a inicios del  siglo XXI con la alternancia en el poder por 

parte del Partido Acción Nacional (PAN); tanto en las 

administraciones de Vicente Fox, como de Felipe Calderón; el 

Sindicato de trabajadores de la Educación se vuelve desde sus 

origines hasta su existencia actual en un sindicato corporativo, por lo 

que su evolución expresa en gran medida las mutaciones del régimen 

polít ico actual.  

Bajo este contexto Surge una imaginario de docente enmarcado en 

una evidente cultura magisterial, cuya vida de trabajo transcurre 

dentro de dos grandes organizaciones SEP y SNTE-CNTE. 

Como resultado de la sui géneris relación entre sistema educativo, 

sistema polít ico e intermediación corporativa (Sindical), la cultura 

magisterial se caracteriza por poseer coherencia y una fuerza capaz 

de permear los distintos niveles jerárquicos del ámbito educativo y 

polít ico nacional.  

Ahora bien, cultura magisterial  es un conjunto de representaciones 

sociales, valores, creencias y orientaciones propias del magisterio, 

que posee persistencia, coherencia y organicidad, y que toma cuerpo 
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en las prácticas que tienen lugar dentro del campo educativo; los 

rasgos que la definen permean desde las escuelas de formación del 

magisterio hasta las capas inferiores y medias de la autoridad 

educativa. “Esta cultura magisterial se encuentra marcada por el 

carácter de la profesión docente como una profesión de Estado; 

igualmente signif icativo resulta que el desarrol lo del magisterio como 

grupo social haya tenido lugar en un contexto de estabil idad polít ica y 

dentro de las formas corporativas de intermediación del  SNTE, como 

sindicato nacional  -prácticamente único-, y del encuadramiento de 

sus agremiados dentro del  partido polít ico que se mantuvo en el 

poder por espacio de siete décadas y posteriormente en la 

al ternancia del poder y el regreso del Part ido Revolucionario 

Insti tucional(PRI) para 2012” .(Loyo, 2002) 

No podemos obviar que una determinante en la construcción de la 

Cultura Polít ica de los docentes en general  y en particular de los 

estudiantes-profesores de la UPN, sede Oriente, es su Cultura 

Magisterial, vertida desde su formación como profesión a través del 

Sindicato sea SNTE o CNTE. 

Tanto Cultura Magisterial como causa en las prácticas profesionales y 

Cultura Polít ica como efecto en la cotidianidad en los docentes; 

generan grandes dividendos al Sistema Polít ico Nacional, a través de 

estabi l idad y cohesión social;  ergo; confl icto y desagregación, 

agentes propios de desestabil ización del status quo  en la actualidad. 

Dicho lo anterior, es importante realizar estudios que nos permitan 

analizar la manera en que la Cultura Polít ica tenga un acercamiento 

teórico-metodológico, por tanto, consideramos que es de suma 

importancia realizar un estudio de corte empírico para tener mayores 

referentes. 
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CAPITULO III  

CULTURA POLÍTICA EN ESTUDIANTES-PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL: EL CASO DE LA UNID AD 

UPN 098 D.F ORIENTE. 

III.1La Universidad Pedagógica Nacional y su red de  Unidades 

UPN.  

Es de suma importancia el contexto de creación de la Universidad 

Pedagógica Nacional y su red de Unidades UPN como una insti tución 

de educación superior encaminada a la formación de profesionales de 

la educación.  

Cabe señalar algunas fechas importantes en este contexto, a saber, 

la ley federal de educación promulgada en noviembre de 1973, esta 

nueva Ley establece que el estado avala el  ejercicio de toda actividad 

profesional al expedir, certi f icados, diplomas, títulos o grados 

académicos a quienes hayan cursado el  t ipo superior de educación o 

concluido el nivel medio superior de conformidad con los planes de 

estudio correspondientes. 

Otra fecha a considerar es la creación de la dirección general de 

mejoramiento del magisterio, resultado de el lo para el  año 1975 da 

inicio el primer programa de actualización  y mejoramiento del 

magisterio que permitió al profesorado en servicio a aspirar a la 

l icenciatura en educación por medio de cursos abiertos 

complementados con tal leres de verano, tales cursos permitieron a 

los profesores inscri tos, incrementar su nivel académico y dominar 

nuevas técnicas y conocimientos. 

En el segundo año de la administración del entonces Presidente 

López Porti l lo, siendo secretario de educación públ ica Porf irio Muñoz 
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Ledo, se comienza a del inear el plan Nacional de Educación  el cual 

fue el preámbulo del plan de acción en materia educativa  que en 

1978 Fernando Solana como ti tular de la Secretaria en Educación 

Publica (SEP) impulso en el sistema educativo nacional, teniendo 

cinco puntos nodales: 

1. Asegurar la educación básica a todos, particularmente a niños y 

jóvenes. 

2. Relacionar la educación terminal de una manera realista y practica 

con el  sistema de producción de bienes y servicios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 

4. Mejorar la atmosfera cul tural general del  país. 

5. Elevar la eficiencia administrat iva y financiera  del sistema 

educativo. 

En este nuevo escenario de polít ica educativa el reto era establecer 

la ef iciencia en el sector educativo para lo cual se propone un 

proceso de racional ización en el sector. 

Dentro del marco del marco de acción en materia educativa en el 

proceso de racionalización del sector, un aspecto fundamental es la 

formación del personal docente, donde se pretende elevar la 

capacidad del magisterio mediante cursos de capacitación, 

actual ización y especial ización dirigidos a las profesores, todo el lo 

bajo la sistematización de la enseñanza. 

Dentro de este contexto se ubica la creación de la Universidad 

Pedagógica Nacional y su red de Unidades UPN en el  Distri to Federal 

y a nivel nacional en el año de 1979 por decreto presidencial.  
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Los primeros objetivos de la UPN y su red de unidades eran la 

revisión de los planes y programas de los maestros normalistas, la 

producción de material didáctico y el  fortalecimiento de los servicios 

bibl iotecarios. 

Uno de los primeros desafíos de la recién creada Universidad 

Pedagógica Nacional y su red de Unidades UPN era darle continuidad 

y fortalecer los estudios superiores destinados a apoyar la superación 

profesional de los maestros en servicio dentro de la educación básica 

en el país. 

Este rasgo de origen de la propia Universidad orienta la dinámica de 

creación y funcionamientos de las Unidades UPN en el país y el 

Distri to Federal, dirigido a un sujeto muy concreto: “el profesional de 

la educación (Profesor de Educación básica) es por el lo y de acuerdo 

a los objetivos con los que fue creada las l icenciaturas, curso de 

especial ización, diplomados y cursos de actualización para maestros 

en servicio en las Unidades UPN. 

Por tanto a f inales del año 1979 se inauguran las unidades UPN como 

“Unidades de Servicios Educativos de Atención a Distancia (USEAD) 

dando atención a los profesores en servicio en educación básica con 

el  plan y programa de estudios en Licenciatura en Educación  

Preescolar y Primaria plan 79 10 , siendo el inicio del  recorrido 

académico en la actualización y profesionalización de los profesores 

a nivel básico. Dicho proceso se caracterizó por la creación de los 

planes 85, 94, 2004, 2007 y 2008 a nivel Licenciatura. 

  

                                                           
10

 Cabe señalar que las Unidades UPN y específicamente las Unidades del Distrito Federal  comenzaron sus 

actividades con el plan de  Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria plan 75, elaborado por la 

dirección de capacitación y mejoramiento profesional del magisterio. 
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III.2 La Universidad Pedagógica Nacional  en la actualida d. 

La UPN cuenta con 77 Unidades (incluyendo Ajusco) y 208 subsedes académicas 

en todo el país, que se constituyen en un Sistema Nacional de Unidades UPN. En 

cada una de estas unidades académicas las actividades programadas buscan 

responder a las necesidades regionales del magisterio y del Sistema Educativo 

Nacional.(Grafica 1) 

GRAFICA 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del departamento de planeación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Lo que respecta al sistema nacional de unidades de la UPN, en términos 

porcentuales el 27% corresponde a unidades  y el 73% a subsedes. La oferta 

educativa de la  UPN, se compone de 24 licenciaturas, 21 especialidades, 114 

diplomados, 23 maestrías, 2 doctorados y 2  talleres, llegando a un total de 186 

programas educativos a nivel superior y a nivel de actualización magisterial 

(Grafica 2). 
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GRAFICA 2 

 

Fuente. Elaboración propia con base en el banco de datos del departamento de planeación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

III.3 Datos relevantes de los estudiantes-docentes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 D.F. Or iente. 

Dada la importancia de estudiar a este sector de la población bajo un 

estudio de corte descriptivo referente a su Cultura  Polít ica, tenemos 

las siguientes tendencias estadíst icas correspondientes a los 

estudiantes-profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, sede 

Oriente. 

Fueron encuestados 336 Estudiantes, los cuales se encuentran 

agrupados en dos niveles (Educación Preescolar y Primaria) que 

participan en Licenciatura en Educación en la Unidad D.F. 098 

Oriente. Dicho lo anterior presentamos una radiografía de nuestro 

objeto de estudio. 
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CUADRO 1  

Rangos de edad de  los  estud iantes-pro fesores  de la  Un ivers idad Pedagógica Nac iona l ,  

Un idad 098 Or iente .  

 

EDAD 

 

RANGO 

MINIMO 

DE EDAD 

RANGO 

MAXIMO 

DE EDAD 

PROMEDIO 

DE EDAD 

20 AÑOS 56 AÑOS 31 AÑOS 

Fuente .  E laborac ión prop ia en base  a  la  ap l icac ión de la encuesta  de  Cul tura Po l í t ica  y 

práct icas  c iudadanas a  336 docentes  de la  Univers idad Pedagóg ica Nac iona l ,  Un idad 

098 Or iente.  

 

El rango de edad de los encuestados oscila entre 20 a  56 años con 

una media de 31 años. 
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GRAFICA 3  

Sexo de los Estudiantes-Profesores encuestados 

 

Fuente .  E laborac ión prop ia en base  a  la  ap l icac ión de la encuesta  de  Cul tura Po l í t ica  y 

práct icas  c iudadanas a  336 docentes  de la  Univers idad Pedagóg ica Nac iona l ,  Un idad 

098 Or iente.  

 

En cuanto a genero  la gráf ica número 3, nos muestra que, el 85.0%  

de los estudiantes son mujeres y el 15.0% hombres. 

CUADRO 2  

ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL  

CASADOS SOLTEROS UNIÓN LIBRE NO 

CONTESTA 

30.5% 20.2% 42.3  % 7.5% 

Fuente .  E laborac ión prop ia en base  a  la  ap l icac ión de la encuesta  de  Cul tura Po l í t ica  y 

práct icas  c iudadanas a  336 docentes  de la  Univers idad Pedagóg ica Nac iona l ,  Un idad 

098 Or iente.  

 

El cuadro numero dos nos ref iere que el  30.5%  de los estudiantes-

profesores son casados, el 20.2% solteros, 42.3 % manif iesta estar 

en Unión Libre y 7.5% “No contesta” a dicho cuestionamiento 
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GRAFICA 4  

 Lugar de procedenc ia   

 

Fuente .  E laborac ión prop ia en base  a  la  ap l icac ión de la encuesta  de  Cul tura Po l í t ica  y 

práct icas  c iudadanas a  336 docentes  de la  Univers idad Pedagóg ica Nac iona l ,  Un idad 

098 Or iente.  

 

El Distri to Federal manif iesta tener el  mayor referente porcentual en 

cuanto al lugar de procedencia de los estudiantes-profesores de la 

Universidad Pedagógica Nacional,  Unidad 098 Oriente con un 

porcentaje de 72.0%, en contraste un 28.0% manif iestan tener su 

lugar de residencia en el Estado de México. Los estudiantes que 

tienen lugar de residencia en el Distri to Federal manif iestan tenerlo 

en las  delegaciones, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. Para el Estado 

de México los municipios de residencia con mayor porcentaje son 

Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán. 
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La Educación Preescolar como Nivel Educativo en cual laboran los 

estudiantes encuestados es el  que predomina mayormente con un 

porcentaje de 58.0%, esto se explica debido a que la Unidad 098 

Oriente mantiene un convenio de profesionalización a nivel 

Licenciatura con el  gobierno del Distri to Federal , para tal efecto la 

Unidad imparte la Licenciatura de Educación Preescolar desde el año 

2009 hasta la fecha. 

En lo que se ref iere a los alumnos que laboran a nivel primaria 

representan el 42.0%  cursado la l icenciatura en Educación plan 1994 

y 2007  en modal idad a distancia que imparte la Universidad 

Pedagógica Nacional y sus unidades a nivel  nacional.  

Dicho lo anterior profundizaremos en los referentes empírico-

estadísticos de Cultura Polít ica de los estudiantes-profesores de la 

Universidad Pedagógica Nacional, sede Oriente. 

III.4 Referentes empíricos  de la Cultura Polí tica  

En el presente trabajo de investigación nos interesa estudiar la 

Cultura Polít ica de los estudiantes-docentes en la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad 098 D.F Oriente (UPN); por ser 

considerados como un referente básico en los procesos de 

social ización, en su papel de formadores de los alumnos de 

Educación Básica.  

De ahí que busquemos acercarnos empíricamente al estudio de la 

relación que puede existi r entre una formación profesional de corte 

profesional izante, con la generación de ciertas práct icas, 

percepciones y acti tudes polít icas de los maestros en formación de la 

UPN. 
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Por tanto el trabajo se realizó con base en la aplicación de encuestas 

de tipo transversal  con tipología de preguntas diversa (preguntas, 

cerradas, abierta, f i l tro y grados de conformidad), teniendo como un 

objetivo central conocer la Cultura Polít ica de los estudiantes-

Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 098 

D.F Oriente.  

Se Uti l izó un instrumento ya probado, la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Polít ica y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2008).Aplicada a la 

muestra correspondiente del estudio y sistematizada a través de del 

programa informático- estadístico, SPSS versión 18 para sistemas 

operativos Mac. 

 

 

G R AF I C A  5  

E n  c a s o  d e  q u e  s u  c a n d i d a t o  p e r d i e r a  l a s  e l e c c i o n e s .  ¿ U s t e d  p a r t i c i p a r í a  o  n o  

e n  u n a  p r o t e s t a ?  

 

Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 
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A l a  p regunta :  En  caso  de  que su  candidato  pe rd i e ra  las  

e l ecc i ones ¿Usted  par t i c i par ía  o  no  en  una  p rotes ta?  La  g raf i ca 

num ero  5  nos  muest ra  que  e l  44 .6% esta r ía  d i spuesto  a  

p ro tes ta r  en  cont ras te  e l  47 .0% no  mani fes ta r ía  n inguna acc i ón 

de  p ro tes ta ,  segu ido  de  un  4.2% que “No contes ta ”  y  de  i gua l  

f o rma  un 4 .2% que d ice  “No saber ”  que  hacer  an te  es ta  

c i r cuns tanc ia .  

 

G R AF I C A  6  

¿ U s t e d  t i e n e  c r e d e n c i a l  d e  e l e c t o r ?  

 

Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de cultura política y prácticas ciudadanas a 336 docentes 

de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En Cuanto a  l a  Par t i c i pac i ón  Pol í t i ca  I ns t i t uc i onal ,  una de  las  

her ram ientas  para  l l eva r  a  cabo d icha  acc i ón es  contar  con 

Credenc ia l  de  E lec to r  emi t i da  en  su  mom ento  por  e l   I ns t i t u to  

Fede ra l  E l ec to ra l  (antes  l l amado IFE,  aho ra ,  I ns t i tu to  Nac ional  

E l ec to ra l ,  INE ) .A  l a  I n te r rogante ¿Us ted  t i ene  c redenc i a l  de 
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e lec to r? 24 de  l os  336  encues tados  mani f i es ta  “No”  con ta r  con 

d icho  i nsum o para  poder  par t i c i par  po l í t i camente   ba jo  

m ecani smos  i ns t i tuc i onales  en cuanto a  p rocesos de E lecc i ón  se 

re f i e re .  En l o  re fe ren te a  l a  gente que  “S i ”  cuenta con es te  

i nsumo de par t i c i pac i ón  po l í t i ca ,  312   de l  to ta l  de 336 

par t i c ipan tes  en l a  encues ta,  equ iva l en te a l  93 .0% de l os  

encues tados man i f i es ta  “S i ”  con ta r  con es te  i nsum o.  D icho 

secto r  mani f i es ta  que   en  e l  50.2%  de  l os  casos  es ta  c redenc ia l  

es ta  por  vencer  y  e l  o t ro  49 .8% l a  s i t uac i ón de  tem pora l i dad  de l  

i nsumo de par t i c ipac i ón  es ta  ac tua l i zada  a l  mom ento .  

CUADRO 3 

Por favor dígame si usted está de acuerdo o no con que el Gobierno intervenga en: Lo que se enseña a los 

niños en la escuela 

 

Por favor dígame si usted está de acuerdo 

o no con que el Gobierno intervenga en:  

Lo que se enseña a los niños en la 

escuela 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 Si está de acuerdo 150 44.6 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

60 17.9 

 No está de acuerdo 112 33.3 

 NC 14 4.2 

 Total 336 100.0 

 

Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En cuanto al Reactivo: Por favor dígame si usted está de acuerdo o no con que el 

Gobierno intervenga en: Lo que se enseña a los niños en la escuela. El 44.6% 

comenta estar “De acuerdo” con la intervención del Estado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas del Sistema Educativo Mexicano. El 17.3% 

manifiesta estar en un nivel de apatía referente a estar “Ni de acuerdo Ni en 
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desacuerdo” con dicha intervención por parte del gobierno en el proceso formativo 

de los infantes, seguido de un 33.3% que “No está de acuerdo en dicha 

intervención. Por último el 4,2%  “No contesta” al cuestionamiento. 

 

G R AF I C A  7  

 

Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En e l  contex to  po l í t i co  l a  t endenc ia  de l os  Estud ian tes-

P rof eso res  de Educac ión Bás ica  encues tados   se ag lu t i na en e l  

p l ano  Pol í t i co  de “Cent ro”  con  un 42 .9%,  segui do  de  un  23 .8% 

que  mani f i es ta  es ta r  en  l a  I zqu ierda .  E l  12 .5% en l a  Derecha,  

segu ido de un  8.3% que m ani f i es ta  “No sabe r ”  y  “No con tes ta r ”  

ba j o  e l  m ism o porcen ta j e  a  l a  p regunta  p l an teada.  Po r  ú l t im o e l  

4 .2% se s i t úa en  Cent ro  I zqu ie rda  en  e l  p l ano po l í t i co .  
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CONJUNTO DE CUADROS 4  y 5  

¿Qué tanto cree usted que en el país las 

personas son capaces de escuchar a 

otras con ideas distintas a las suyas?  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mucho 14 4.2 

Algo 56 16.7 

Poco 168 50.0 

Nada 98 29.2 

Total 336 100.0 

 
Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

estudiantes-docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En  cuanto a l  p roceso  de com unicac i ón se  re f ie re  en t re  l os  

es tud iantes -docentes ;  ba j o  e l  sen t i do com ún y  en  temas 

Pol í t i cos ,  e l  79 .2%   en sum ator i a  de l  “Poco  y Nada “c ree  que  en 

e l  pa ís  l as  personas  son capaces  de  escuchar  a  o t ras  con i deas 

d i s t i n tas  a  l as  suyas ,  e l  16 .7% d ice  que “A lgo”  y  e l  4 .2% ref ie re  

que  "Mucho” .  En e l  p l ano  de  comun icac i ón de  i deas po l í t i cas  en 

sumator i a  de l  “Poco  y Nada”  e l  70 .9% cree  que en  e l  pa ís  l as  

personas se reúnen para  hab la r  de po l í t i ca ,  segu ido  de  un 

20 .8% que “A lgo”  y  un  8 .3% que “Mucho” .  

 

 

 

 

¿Qué tanto cree usted que en el p aís las 

personas se reúnen para hablar de 

política?  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mucho 28 8.3 

Algo 70 20.8 

Poco 98 29.2 

Nada 140 41.7 

Total 336 100.0 
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CONJUNTO DE CU ADROS 5  y 6  

 ¿Qué tanto cree usted que en el país las 

personas se interesan en conocer acerca 

de las tareas que el gobierno realiza?  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Algo 14 4.2 

Poco 112 33.3 

Nada 196 58.3 

NC 14 4.2 

Total 336 100.0 

 
Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

estudiantes- docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

Ba jo  e l  cues t i onamiento:  ¿Qué tan to c ree us ted que  en  e l  pa ís  

l as  pe rsonas  se  in te resan en  conocer  acerca  de  l as  t a reas  que 

e l  gobie rno  rea l i za?  E l  58 .3% d ice  que  “Nada”  e l  33.3% 

m ani f i es ta  que  “Poco ”  e l  4 .2% d ice  que  “A lgo”  y  ba jo  e l  m ism o 

porcen ta j e  un  “No Contes ta ” .  

 

En  con t ras te  a  l a  p regunta :  ¿Qué tan ta  a tenc ión  cree  us ted  que 

pone e l  gobie rno a  l o  que l a  gen te  p i ensa?  E l  42.9% m ani f i es ta  

que  “Nada” ,  seguido  de un 20 .8% que  d i ce,  “A l go”  y  un  19 .6% 

que  re f i e re ,  “Poca”  y  un  16 .7% man i f i es ta  que  mucha.  

 

En  ta l  sen t i do  lo  que  nos  muest ra  l as  t endenc ias  es tad ís t i ca  es  

una  desaf ecc i ón to ta l  en e l  p roceso  de comun icac ión  en t re   e l  

im aginar io  de  l os  es tud iantes -p ro fesores  de  Educac ión  Bás ica 

con  e l  Gobie rno  Mex i cano en  e l  te r reno  de l  e je rc i c io  públ i co.  

 

 

¿Qué tanta atención cree usted que pone 

el gobierno a lo que la gente piensa?  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mucha 56 16.7 

Algo 70 20.8 

Poca 66 19.6 

Nada 144 42.9 

Total 336 100.0 
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CONJUNTO DE CU ADROS 7 ,  8 ,  9  y  10 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

estudiantes-docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En l o  re fe ren te  a  l a  Pa r t i c i pac i ón Pol í t i ca  I ns t i t uc ional  de 

acuerdo  a  l a  e l ecc i ón  de  cargos de  p r imer  o rden  como l o  es  e l  

Pode r  E jecut i vo  y  Legi s l a t i vo ,  l os  es tud ian tes -p rof eso res  

encues tados man i f i es tan en t re  2006,  en  E lecc i ones 

P res idenc ia l es ,  2009 In te rm edias  ( l eg is l a t i vas ) ,  2012 en 

E lecc i ones Pres i denc ia l es  y  Es ta ta les .  Un par t i c ipac ión  ef ec t i va 

de  vo to que  osc i l a  en t re  e l  48 .8% en  e l ecc i ón de  Je f e de 

Gob ie rno o Gobernado r  de Estado  y E lecc i ón P res i denc ia l  de 

75 .0% para  2012.  

 

¿Me podría decir si usted votó o no?  

 Las elecciones presidenciales de 2012  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si votó 252 75.0 

No votó 84 25.0 

Total 336 100.0 

Las elecciones federales de 2009  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si votó 186 55.4 

No votó 150 44.6 

Total 336 100.0 

Las elecciones presidenciales del 2006  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si votó 192 57.1 

No votó 144 42.9 

Total 336 100.0 

La elección del gobernador(a) (jefe de 

gobierno) en esta entidad  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 Si votó 164 48.8 

 No votó 144 42.9 

  NC 28 8.3 

 Total 336 100.0 
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En e l ecc i ones in te rmedias  f ede ra l es  para 2009 e l  54.4% vo to  en 

es tos  comic i os  en  cont ras te  e l  46 .6% no  par t i c i p io  en d i cho 

p roceso  de  e l ecc ión  popu la r .  

 

Para 2006 en l as  e l ecc i ones  p res idenc ia l es  e l  57 .1% emi t i ó  su 

vo to y e l  42 .9  se abs tuvo a par t i c i par .  

 

CONJUNTO DE CUADROS 11,  12  y 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

Estudiantes-docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

Los  canales  de  i n fo rmac ión  en  e l  p l ano  po l í t i co  en  e l  ámbi to  de 

v i da  púb l i ca  por  l os  cua les  l os  es tud ian tes -p rof esores  de 

Educac ión  Bás i ca  se  en teran  de temas re l ac i onados  con  la  

Dígame por favor si usted se entera o no de lo 

que pasa en la política por medio de (...)  

a) Las noticias en la televisión  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 280 83.3 

Casi siempre 14 4.2 

Regular 14 4.2 

NC 14 4.2 

NS 14 4.2 

Total 336 100.0 

b) Periódicos  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 228 67.9 

Casi siempre 66 19.6 

Regular 28 8.3 

NS 14 4.2 

Total 336 100.0 

c) Las noticias de la radio  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 266 79.2 

Casi siempre 28 8.3 

Regular 14 4.2 

Casi nunca 14 4.2 

NS 14 4.2 

Total 336 100.0 
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po l í t i ca  Mex icana en  es t r i c to  o rden ,  es  la  Te lev is i ón  con  un 

83 .3% en  cuanto a  l a  f recuenc ia  “S iempre”  es  e l  med io  por  

supremac ía  por  e l  cua l  se a l l egan a  t emas  de  po l í t i ca ,  segui do 

de  Radio  y  Per i ód icos  ba jo  l a  m ism a f recuenc ia  con  un 79 .2% y 

67 .9% respec t i vam ente .   

 

CONJUNTO DE CUADROS 14,  15  y  16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 

estudiantes-docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente. 

 

En cuanto a los canales de comunicación política en el ámbito; el lugar por 

excelencia donde intercambian ideas en el plano político es con sus amigos, 

vecino y asambleas con otras personas con un 66.7% bajo la frecuencia “Siempre” 

seguido de un 59.5% en conversaciones familiares y por ultimo un canal de 

f) Conversación con familiares  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 200 59.5 

Casi siempre 94 28.0 

Regular 28 8.3 

NS 14 4.2 

Total 336 100.0 

g) Conversación con amigos, vecinos, 

asamblea u otras personas  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 224 66.7 

 Casi siempre 

28 

8.3 

 

 

 Regular 42 12.5 

 NC 14 4.2 

 NS 28 8.3 

 Total 336 100.0 

h) Internet  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 168 50.0 

Casi siempre 84 25.0 

Regular 42 12.5 

NC 14 4.2 

NS 28 8.3 

Total 336 100.0 
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información relativamente nuevo entre los canales de comunicación masivo, el 

internet con un 50.0%. 
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CUADRO 17  

Grados de 

participación 

% 

Quejarse ante las 

autoridades 

Pedir ayuda a alguna 

organización civil 

Asistir a 

manifestaciones 

Juntar firmas con los 

vecinos 

Formar comisiones 

vecinales 

Solicitar apoyo a un 

partido político 

Pedir apoyo a 

Diputados o 

Senadores 

 Mucho 25.0% 12.5% 16.7% 20.8% 16.7% 8.3% 8.3% 

   33.3% 29.2% 29.2% 33.3% 37.5%  

 Algo 20.8%      33.3% 

 Poco 4.2% 4.2% 4.2%  4.2% 4.2% 4.2% 

   25.0% 29.2% 29.2%   29.2% 

 Nada 25.0%    25.0% 29.2%  

 NC 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 25.0% 16.7% 20.8% 

 NS 8.3% 8.3% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base  a la aplicación de la encuesta de Cultura Política y prácticas ciudadanas a 336 estudiantes-docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098 Oriente.

Grados de 

participación 

% 

Llamar a un 

programa de radio 

o de televisión 

Escribirle al 

Presidente de  la 

Republica, al 

Gobernador o al 

Presidente Municipal 

Firmar cartas/juntar 

firmas 

Colocar mantas, 

carteles o fotografías 

Realizar huelgas de 

hambre 

Utilizar un distintivo 

para manifestarse de 

forma pacífica (como 

listones de colores) 

 Mucho 16.7% 4.2% 16.7% 4.2% 8.3% 20.8% 

   45.8% 33.3% 41.7% 33.3%  

 Algo 25.0%     25.0% 

 Poco 8.3%  4.2% 8.3% 4.2%  

  25.0%    29.2% 29.2% 

 Nada  25.0% 20.8% 25.0%   

 NC 20.8% 20.8% 20.8% 16.75 20.8% 20.8 

 NS 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 
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Queja rse  ante  l as  au to r i dades  es  uno  de  l os  porcenta j es  más 

a l t os  de par t i c i pac i ón de  los  docentes  con  25.0%,  segu ido de  

Jun ta r  f i rmas  con  l os  vec i nos  con  un  20 .8% y  de  i gua l  

manera,  U t i l i za r  un  d i s t i n t i vo  para  mani fes ta rse de  fo rma 

pac í f i ca  (como l i s tones  de  co l o res )  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Hoy d ía ,  l a  aprox imac ión  a  l a  Cu l tu ra  Po l í t i ca  como marco 

exp l i ca t i vo  genera l  de l a  conduc ta  po l í t i ca ,  se  d i s t i ngue por  

a f i rmar  que:  1 )   l as  reacc i ones  de l a  gen te  ante  l as  

s i t uac i ones  en  l as  que se ha l l a ,  son modeladas  por  

o r i entac i ones  sub je t i vas  que  var ían en  l as  d i s t i n tas  cu l t u ras  y  

aun  en  e l  marco de  l as  subcu l turas .  2 )  Es tas  var i ac i ones  

sub je t i vas  re f l e j an  d i f e renc i as  en la  exper i enc i a  soc i a l i zadora 

que  se  rea l i za  p r imero  por  cond ic i onamiento  y  l uego por  

aprend i za j e ,  l o  que  hace  muy d i f í c i l  anu la r l as .   

Todo  e l l o  nos  p lan tea  e l  d i f í c i l  camino  que  impl i ca  en  su  

momento  desmonta r  e l  caduco en t ramado au to r i ta r i o  y  a l  

m ismo t i empo mod i f i car  l a  s i t uac i ón de desconf ianza  que 

acompañó,  a  l os  resu l t ados  e lec to ra l es  en  un  pasado 

rec i en te ,  l o  cua l  impl i ca ,  desde d i s t i n tos  ámbi tos ,  e j e rcer  l a  

l ega l i dad,  y  p rac t i ca r   l a  t o l e ranc i a  en t re  l os  d i s t i n tos  ac to res  

i nvo luc rados  como par te  de l a  soc i edad  c i v i l ,  donde l as  

d i s t i n tas  voces  respec to  a  l o  po l í t i co  puedan ser  escuchadas 

y  deba t i das  para  i n i c i a r  l a  cons t rucc i ón de una  Cul tu ra  

Po l í t i ca  democrát i ca .  

Lo  an te r i o r  se t raduce  en  una  t rans f o rmac ión  de l a  decadente 

Cu l tu ra  Po l í t i ca  au to r i t a r i a ,  que  en  l os  ú l t imos años  se v io  

f o rzada  a l  t ráns i t o  democrá t i co 11 ,  pa ra  e l l o ,  es  impor tan te  

concebi r  a  l a  democrac i a  como forma de v i da que se aprende  

en  l a  f ami l i a ,  l a  escue la ,   y  en  l as  o rgan i zac i ones soc i a l es  de 

                                                           
11

 El proceso de transición hace referencia al cambio de régimen, al fin del autoritarismo, pero aún queda abierta la 
posibilidad de su restauración. La condición para afirmar que la transición ya se ha dado varía mucho entre los autores 
y los casos concretos: en términos muy generales, se puede hablar de la derrota de los grupos autoritarios, sea en 
procesos electorales, alternancia política, o bien por crisis políticas que hacen necesaria la salida de dichos líderes 
autoritarios. Sin embargo, el cambio de régimen se refiere más a la derrota del anterior que a la plena vigencia del 
nuevo régimen, lo cual se conoce como consolidación democrática. Dicho proceso, como lo mencionamos antes, debe 
cumplir con tres requisitos: uno conductual, otro actitudinal y, finalmente, constitucional (Durand;2004:31) 



71 

 

d iversa índo le ,   as í  como en l os  medios  mas i vos  de  

comuni cac ión .   

Es  ob l i gado admi t i r  que s i gue ab ie r ta ,  a l  menos en e l  contex to  

Mex i cano,  una  ex tensa agenda re l ac i onada  con  d i f e ren tes  

aspec tos  de l a  fo rmac ión  y  e l  f o r ta l ec im iento  de  l a  Cul tu ra  

Po l í t i ca ,  para hacer  de l  respeto  a  l a  l ey y  l a  t o l e ranc i a  una 

suer te   de  segunda na tu ra l eza  de  cada  c i udadano 

(W oldenberg,  2002) .   

S i n  embargo,  s i empre  debe  resu l ta r  p reocupante  cuando e l  

c i udadano 12  s i enta  que  l a  po l í t i ca 13  l e  resu l t a  a jena  y  

t o ta lmente l e j ana de  su  d i a r io  acon tecer ,  es  dec i r ,  que una  

buena  par te  de l a  soc i edad  no es tá  en te rada n i  mucho  menos 

i nvo luc rada en  l os  aspec tos  púb l i cos  de l a  v i da po l í t i ca 14.  

Por  e l l o  es  impor tan te  abordar  e l  ámbi to  de l a  Cul tu ra  

Po l í t i ca ,  porque es tá  re l ac i onado con  e l  f enómeno de l  poder  y  

d i rec tamente con su  l eg i t im idad ,  l o  cua l  t i ene que   ve r  con l a  

f o rma en que l os  c i udadanos perc iben  y  se i dent i f i can  den t ro  

de  su Cul tu ra  Po l í t i ca  con e l  s i s tema po l í t i co  que l os  

gob ie rna ,  as í  como con sus  represen tan tes ,  a  l os  cua les   l es  

o to rga e l  poder  de tomar  l as  dec i s i ones  en l os  d i s t i n tos  

ámbi tos ,  p rop ic i ando  para  s í  m ismos  l as  mejo res  cond i c iones  

en  e l   e j e rc i c i o  de l  poder .  

                                                           
12

 Desde un enfoque liberal, se entiende por ciudadanía la capacidad de cada persona para formar, revisar y perseguir 
en términos racionales su definición del bien. En este sentido los ciudadanos hacen uso derechos para promover sus 
intereses, y el único límite es el derecho del otro […] En contraposición a tal postura, se ha desplegado una tesis 
“comunitarista” que, con base en la perspectiva política republicana, hace énfasis en la noción del bien público como 
elemento trascendente a los deseos e intereses individuales, poniendo en tensión las nociones de bien y derecho […] 
En este contexto, la tensión entre bien y derecho toma un punto de resolución en la medida en que se acepte que si 
bien es necesario reconocer la justicia como “virtud” principal de las instituciones sociales y políticas, así como el 
pluralismo y los derechos, no puede minimizarse el aspecto de la cohesión social, del compromiso colectivo, para 
asegurar un democracia real que no sea vaciada por el individualismo […] Si la ciudadanía no es solo una condición de 
derecho, sino una práctica política, la acción ciudadana implica la participación en un compromiso colectivo, en un 
compromiso cívico d deliberación comunitaria sobre asuntos que afectan a la comunidad política. De esta forma. La 
política se entiende como el lugar donde nos podemos reconocer como participantes de una comunidad (Elizondo; 
2002:27-31). 
 
14

 Sin una ciudadanía activa, el funcionamiento de los gobiernos, parlamentos y las instituciones encargadas de impartir 
la justicia se tornan ineficientes, corruptas y se aíslan de la sociedad (Durand; 2004: 19). 
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Así ,  l a  Cul tura  Po l í t i ca  s i rve  de sos tén  a  l a  vez  que  es  

respa ldada  por  l as  i ns t i t uc i ones  po l í t i cas  v i gentes ,  por  l o  que 

una  soc i edad d i f í c i lmente podrá  desar ro l l a r  una  Cul tu ra  

Po l í t i ca ,  s i  l as  l eyes  no  se  respe tan  regu la rmente,  s i  no hay  

un  reconoc im iento  genera l i zado  y  c l a ro   a  l as  i ns t i tuc i ones  de l  

Es tado .  

Lo  cua l  l l eva  a  que  l a  cons t rucc ión  de  l a  Cul tu ra  Po l í t i ca  y  

p rác t i ca  de l a  l ega l i dad  ex i j a  que  l os  i nd i v i duos  se vean 

su j e tos  a  un  marco normat i vo,  ya  sea  porque  ex is ten 

i ncen t i vos  para  hacer l o ,  o  b i en  porque  podr ían  rec ib i r  una 

sanc ión,  o  senc i l l amente quedar ían marg i nados  por  l a  

comunidad  de  la  que  f o rman par te .   

-Re fe ren tes compara t i vos   de l a  Encues ta  de  Cu l tu ra  

Po l í t i ca  a  n i ve l  nac iona l  (ENCUP 2003 ,2005  Y 2012 )  

Para p ro f und i zar  más  l os  e l ementos  a  d i scus i ón   en e l  

con tex to  de aná l is i s  de  l a  cu l t u ra  po l í t i ca ,  no  so lo  con  l os  

Es tud iantes -p ro fesores  de l a  Univers i dad Pedagóg ica  

Nac iona l ,  Un idad  098  Or i ente ,  t enemos  l os  s i gu i en tes  da tos  a  

n i ve l  nac i ona l  con  base  en  l as  encues tas  de Cul tu ra  Po l í t i ca  

ap l i cadas  por  l a  Sec reta r i a  de Gobernac ión  para  l os  años  

2003 ,  2005  y  2012 .  Las  cua les  nos  re f l e j an  que  l a  tendenc ia  

es tadís t i ca  no es  tan a j ena  a  l os  resu l t ados  que  a r ro j a   

nues t ro  aná l i s i s  de l  co rpus  empí r i co  de  l a  i nves t i gac i ón.  
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 GRAFICAS 1  y 2  

 

                 
F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  

 

La graf ica 1  muestra que el 76.0 % de los ciudadanos el igieron a 

la televisión como el medio de comunicación al que acuden con 

mayor frecuencia para enterarse de lo que pasa en polít ica. Por 

otra parte, la Graf ica  2 denota que Ocho de cada diez ciudadanos 

perciben la polít ica como un tema muy complicado o algo 

complicado que en términos porcentuales equivale a un 49.0% 

para 2012. 

GRAFICAS 3  y 4  

                       

F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  
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La grafico número tres, nos muestra que el 51.0% de los encuestados para 

2012  aprueba, “Un gobierno que actué cuando se necesite, aunque no 

consulte antes de tomar decisiones, en contraste para el mismo año, el 32.0% 

de los encuestados dice aprobar lo contrario; “Un gobierno que consulte sus 

decisiones  aunque  a veces  no logre actuar cuando se necesita”. 

A la pregunta: ¿Usted sabe cuánto duran los diputados federales en su cargo?-

El 40.0% respondió de forma correcta, seguido de un 36.0% que respondió al 

cuestionamiento de forma incorrecta y un 23.0% manifiesto no saber la 

respuesta. 

GRAFICAS 5  y 6 

   

F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  

 

En la gráf ica número cinco tenemos que el 50.0% de los 

encuestados pref ieren, ”Desarrol lo Económico”, seguido de un 

21.0% que pref iere la “Democracia”. El 27.0% considera que 

ambas opciones son necesarios  y un 2.0% dice es que “más de lo 

mismo”. En cuanto a percepción de la democracia en México, los 

encuestados dicen estar “poco satisfechos” con el sistema 

democrático en nuestro país para 2012, 24.0% “satisfechos”, 

seguido de un 18:0% y 17.0% que dicen estar “Ni satisfechos, ni 
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insatisfechos y nada satisfecho” respectivamente. En contraste el  

6.0% se muestra muy satisfecho con la democracia en el  país. 

 

GRAFICAS 7 y 8 

                          

F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  

 

Los datos  nos muestran que 4 de cada 10 ciudadanos piensan que 

en el futuro tendrán menos posibi l idades de inf luir en las 

decisiones de gobierno. 

En cuanto a la confianza insti tucional , las siguientes insti tuciones 

resultaron ser las mejor evaluadas por parte de los ciudadanos: 

Famil ia, Médicos, Iglesia, Maestros, Ejército, Televisión y los 

Mil i tares. Los que recibieron la peor cal i f icación por parte de los 

entrevistados fueron: Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos 

Polít icos y la Policía. 
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GRAFICAS 9 y 10 

                         

F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  

 

Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres 

niveles de gobierno resultaron ser muy elevados; sin embargo, 

ubican al municipio como el nivel de gobierno en el que se registra 

un menor grado de corrupción. A nivel Estado y país la tendencia 

va en aumento. 

En cuanto al cumpl imiento de la Ley por parte de los gobernantes, 

el 73.0% de los ciudadanos manifiesta que los gobernantes 

cumplen “poco” la Ley, seguido de un 17.0% que dicen que no 

cumplen “Nada” la Ley. Solo el 9.0% dicen que los gobernantes 

cumplen la ley. 
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GRAFICAS 11 y 12 

                                  

F U E N T E :  E n c u e s t a  d e  C u l t u r a  P o l í t i c a ,  ( E N C U P  2 0 0 3 ,  2 0 0 5  Y  2 0 1 2 )  S e c r e t a r i a  d e  

G o b e r n a c i ó n .  

 

En lo referente a los insumos  insti tucionales de participación. El  

71.0% de los ciudadanos dicen tener credencial de elector para 

identif icarse y Votar, del 96.0% que posee dicho insumo de 

participación insti tucional para el año 2012. 

Otros datos relevantes a consideran dentro de la encuesta son los 

siguientes: 

Seis de cada diez ciudadanos ven a la democracia como la forma 

de gobierno que más pref ieren. El 65.0% por ciento de los 

ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la 

polít ica. Sobre la idea que tienen los ciudadanos del rumbo que 

l leva el país, 64.0% por ciento contestó que el país no va por el 

rumbo adecuado. 

Ante la existencia de un problema que aqueja a la ciudadanía, 

resultó que las acciones más frecuentes a las que recurre el  

ciudadano para darle solución son: organizarse con otras 

personas, quejarse ante las autoridades y f irmar cartas de apoyo. 
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Sobre la necesidad que tiene nuestro sistema polít ico de contar 

con partidos polít icos, 1/3 de los encuestados los percibe como 

poco o nada necesarios.  

El 44.0% de la población cuestionada, encuentra que para trabajar 

en una causa común, resulta dif íci l  o muy dif íci l  organizarse con 

otros ciudadanos. 8 de cada 10 ciudadanos está de acuerdo o muy 

de acuerdo en que el  ejercicio del voto es el único mecanismo con 

el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas. 

¾ de los ciudadanos entrevistados di jeron sentirse muy orgullosos 

de ser mexicanos. 

En conclusión lo que ref ieren los datos tanto de la muestra de la 

investigación, como las tendencias a nivel nacional de la Encuesta 

de Cultura Polít ica, es que los ciudadanos en nuestro país se 

siente ajenos a la polít ica, a las insti tuciones del Estado, sus 

niveles de participación son aceptables en términos numéricos 

bajo mecanismos de  participación de tipo insti tucional. En 

contraste sus niveles de confianza hacia las insti tuciones del 

Estado son escasos. 

Lo cual se puede explicar hipotéticamente bajo el argumento de 

Cultura Polít ica que plantea Almond y Verba, el cual habla, de la  

coexistencia de tres tipos de Cultura Polít ica que pueden observar 

de manera general para el  caso de Mexicano: Cultura Polít ica; 

Parroquial, Súbdito y participativa. 

Cada tipo de Cultura Polít ica es acorde con un tipo de estructura 

polít ica. La Cultura Política Parroquial  con una sociedad 

tradicional ,  la Cultura Polí tica de súbdito  con un sistema 

autori tario , y la Cultura Polí tica Participativa  con un sistema 

polí tico democrático  que en términos legales, consti tucionales y 

de facto se encuentran en el  sistema polít ico  de nuestro país. 
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