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Se analizaron los patrones de compromiso y desafección políticos entre cuatro grupos re-
levantes de ciudadanos a partir de sus niveles de partidismo y de movilización cognitiva. 
Los resultados revelan diferencias significativas entre grupos, con aquellos con mayor 
grado de movilización cognitiva (partidistas cognitivos y apartidistas) exhibiendo niveles 
superiores de eficacia política interna, así como menor apatía política cuando se les com-
para con los grupos con bajos valores en esta variable (partidistas rituales y apolíticos). 
Palabras clave: Movilización cognitiva, desalineamiento partidista, compromiso po-
lítico, desafección política, campañas electorales.

Political engagement and disaffection patterns are analyzed among four relevant groups 
of citizens based on their levels of partisanship and cognitive mobilization. The results 
reveal significant differences between groups, with those with a higher degree of cognitive 
mobilization (cognitive partisans and apartisans) exhibiting superior levels of internal 
political efficacy and less political apathy than groups with low values on this variable 
(ritual partisans and apoliticals).
Keywords: Cognitive mobilization, partisan dealignment, political engagement, 
political disaffection, election campaigns.

Os padrões de comprometimento e descontentamento político entre quatro grupos 
relevantes de cidadãos foram analisados   com base em seus níveis de partidarismo e 
mobilização cognitiva. Os resultados revelam diferenças significativas entre os grupos, 
com aqueles com maior grau de mobilização cognitiva (partidários e não partidários 
cognitivos) apresentando níveis mais elevados de eficácia política interna, bem como 
menor apatia política quando comparados com grupos com valores baixos nesta variável 
(partidários rituais e apolítico).
Palavras chave: Mobilização cognitiva, desalinhamento partidário, compromisso 
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intrODucción

La identificación partidista ha sido durante mucho tiempo un concepto 
clave en la literatura sobre opinión pública y comportamiento político 
en los Estados Unidos y muchas otras democracias alrededor del mun-
do (Campbell et al., 1960; Dalton, 2000a, 2020; Gunther et al., 2016; 
Lupu, 2015; Nadeau et al., 2017; Weisberg & Greene, 2003),2 debido a 
que se le considera como un poderoso heurístico que ayuda a los elec-
tores a interpretar, organizar y procesar el gran cúmulo de información 
proveniente de diversas fuentes con el fin de evaluar fenómenos y ob-
jetos políticos y tomar decisiones políticas, particularmente durante los 
procesos electorales. Pese a la relevancia de la identificación partidista, 
un creciente número de viejas y nuevas democracias han experimen-
tado un declive significativo en el número de electores que se iden-
tifican con los partidos (Dalton, 1984, 2000b, 2013, 2020; Cisneros, 
2020; Mair, 2013; Mair et al., 2004). Este desalineamiento partidista ha 
generado preocupación entre los estudiosos de la participación políti-
ca, pues advierten que puede traer consigo un menor involucramiento 
de los ciudadanos respecto de la política (Dalton & Wattenberg, 2000; 
Klar & Krupnikov, 2016; Mair, 2013).

Tal preocupación se debe, en buena medida, a los hallazgos de los 
estudios pioneros sobre identificación partidista y participación elec-
toral. The American Voter (Campbell et al., 1960) y diversos estudios 
subsecuentes señalaron que los electores sin partidismo (independien-
tes) exhibían menores niveles de participación electoral y de activismo 
en las campañas que los partidistas. No obstante, más recientemente 
(Dalton, 1984) se ha demostrado que el grado en el que los indepen-
dientes se involucran en la política no necesariamente es limitado y de-
pende en buena medida de sus niveles de movilización cognitiva (mc). 
Este tipo de movilización, distinta a la generada por la identificación 
partidista, está asociada con el proceso de modernización socioeconó-
mica, particularmente con un mayor acceso a fuentes de información 

2 De aquí en adelante me referiré a los términos identificación partidista 
(party identification), partidismo (partisanship), apego partidista (partisan 
attachment), lealtades partidistas (partisan loyalties) como sinónimos.
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política (debido al cambio tecnológico y una disponibilidad más amplia 
de medios de comunicación), así como a los niveles más altos de edu-
cación e interés en la política entre las nuevas generaciones (Dalton, 
1984, 2020; Donovan, 2017).

En conjunto, ambos desarrollos generarían mayores recursos y 
habilidades cognitivas por parte de los ciudadanos, reduciendo la ne-
cesidad del partidismo como heurístico para el procesamiento de infor-
mación y la toma de decisiones políticas (Dalton, 2012, 2013). Como 
sostiene Dalton (2013), la mc “puede producir un nuevo tipo de no 
partidista: no alineado, pero también políticamente comprometido” 
(p. 39). La relación entre mc y partidismo ha sido analizada por me-
dio del índice cognitivo-partidista (Dalton, 1984, 2012, 2013, 2020), el 
cual combina la presencia o ausencia de partidismo con un indicador de 
mc compuesto por mediciones del nivel educativo y de interés en la 
política de los ciudadanos. Bajo este esquema, es posible distinguir cua-
tro tipos de ciudadanos: los partidistas rituales, los partidistas cogniti-
vos, los apartidistas y los independientes apolíticos (Tabla 1).

El uso de este índice ha demostrado que los votantes sin identidad 
partidista no son un grupo homogéneo. Por ejemplo, junto a los parti-
distas cognitivos, los apartidistas exhiben mayores niveles de conoci-
miento político y de eficacia política subjetiva que los apolíticos (y los 
partidistas rituales) en el estudio comparativo de Dalton (2013) sobre Es- 
tados Unidos y Europa. Asimismo, los estudios comparados sobre 
América Latina muestran que los apartidistas exhiben niveles de apoyo 
a la democracia (Gimenes & Borba, 2017), así como de consumo de 
noticias, de conocimiento político y participación electoral y no elec-
toral, superiores a los de los independientes apolíticos y muy similares 
a los exhibidos por los partidistas (Cisneros, 2020). En general, dichos 
hallazgos sugieren que la mc puede estar gradualmente volviéndose 
más relevante que las lealtades partidistas como factor explicativo del 
compromiso político de los ciudadanos. 

Otras teorías (más media-céntricas) de la mc también enfatizan el 
efecto movilizador de los medios y las comunicaciones políticas sobre 
las actitudes cívicas y la participación ciudadana. Una de las más des-
tacadas es la teoría del círculo virtuoso (Norris, 2000a, 2000b), la cual 
sostiene que:
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Cuando las personas se exponen a la información de las campañas a través 
de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, estas tienden a 
incrementar sus niveles de interés y conocimiento político, sus sensaciones 
subjetivas de eficacia y confianza política y social, así como sus niveles de 
activismo comunitario y político (Díaz Jiménez, 2017, p. 350). 

Los supuestos de ambos enfoques de la mc son abordados en este 
estudio.

tabla 1
mOvilización PartiDista y mOvilización cOgnitiva

Movilización partidista
Independiente

(puro o inclinado)
Partidista

(fuerte o débil)

Movilización 
cognitiva

Alta Apartidista: ciudadanos 
que no se sienten 
identificados con ningún 
partido político, pero que 
sí están interesados en la 
política, por lo que tienen 
la capacidad de tomar 
decisiones políticas sin 
necesariamente depender 
de las señales que les 
proporcionan los partidos.

Partidista cognitivo: 
ciudadanos altamente 
sofisticados que basan su 
conocimiento de la política 
tanto en sus vínculos 
partidarios como en su 
capacidad para procesar 
información política por sí 
mismos.

Baja Apolítico: ciudadanos 
que no se identifican con 
ningún partido político 
pero que tampoco cuentan 
con la capacidad cognitiva 
de “digerir” información 
política por sí mismos.

Partidista ritual: 
ciudadanos movilizados 
en la acción política 
principalmente por su fuerte 
apego a un partido.

Fuentes: Adaptado de Dalton (1984, p. 270, 2012, p. 38, 2013, p. 40, 2020, pp. 
198-199) y Donovan (2017). 
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El desalineamiento partidista en México
Diversos estudios muestran que el partidismo es de central importancia 
para comprender los patrones de compromiso político del electorado 
mexicano. De manera similar a como ocurre con sus contrapartes, mu-
chas viejas y nuevas democracias (Gunther et al., 2016; Nadeau et al., 
2017), los partidistas mexicanos tienden a votar por el partido con el 
cual se identifican (Moreno, 2009; Somuano Ventura, 2014; Somuano 
Ventura & Ortega Ruiz, 2003). Asimismo, tienen mayor probabilidad 
que los independientes de salir a votar el día de la elección (Buendía & 
Somuano, 2003; Moreno, 2009; Temkin Tedwab & Flores-Ivich, 2014), 
de interesarse en los asuntos públicos y compartir información política, 
así como de involucrarse en las campañas y en acciones de protesta 
(Somuano Ventura, 2014) que los electores independientes. Sin embar-
go, al igual que muchas otras democracias, México ha experimentado 
un profundo proceso de desalineamiento partidista en décadas recientes 
(Díaz Jiménez, 2019; Moreno, 2018). El porcentaje de ciudadanos par-
tidistas disminuyó de alrededor de tres cuartos en 1997 a solo la mitad 
del electorado en 2018 (Figura 1). 

Figura 1
PartiDismO e inDePenDencia PartiDista en méxicO, 1997-2018

Fuentes: 1997: Encuesta ITAM-Arcop reportada en Moreno (2009, 2012); 
1998-2009: Promedios anuales obtenidos a partir de encuestas trimestra-
les del periódico Reforma reportados en Moreno (2009, 2012). De 2010 en 
adelante se utilizaron los promedios anuales de las encuestas electorales de 
Buendia&Laredo reportadas en Díaz Jiménez (2019).
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El crecimiento significativo de los electores independientes ha te-
nido diversas consecuencias relevantes para las elecciones y el com-
portamiento electoral, en buena medida debido a que parecen ser más 
probables de retrasar sus decisiones de voto (Díaz Jiménez, 2019), 
así como más susceptibles a los efectos de los medios y las campañas 
que los electores partidistas (Greene, 2015). Por lo tanto, es importante 
comprender otras características relevantes de este segmento del elec-
torado más allá de su comportamiento electoral. Entre tales aspectos se 
encuentran sus niveles de compromiso o desafección política.

Partidismo y movilización cognitiva en México
La relación entre partidismo y mc, así como de sus consecuencias pa-
ra la cultura política y la participación ciudadana en el caso mexicano, 
constituyen una agenda de investigación muy relevante pero aún en de-
sarrollo (Meixueiro, 2014; Ortega et al., 2011; Somuano Ventura, 2014; 
Temkin Yedwab et al., 2008). Algunos estudios, por ejemplo, sugieren 
que la proporción de partidistas cognitivos y de apartidistas se 
incrementó de 2006 a 2012, mientras que el porcentaje de partidistas 
rituales e independientes apolíticos disminuyó durante el mismo 
periodo (Meixueiro, 2014; Somuano Ventura, 2014). Sin embargo, tales 
investigaciones no proveen evidencia decontrastes significativos en 
cuanto a las actitudes o el nivel de compromiso político entre los grupos 
con alto y bajo grado de mc. Y aunque algunas investigaciones previas 
han documentado diferencias relevantes en diversas actitudes cívicas y 
formas de participación política entre los grupos del índice cognitivo-
partidista (Temkin Yedwab et al., 2008), existen otras posibles 
diferencias significativas en cuanto a las orientaciones políticas entre 
los grupos del índice que aún no han sido suficientemente exploradas.

Esta investigación busca contribuir al estudio de las consecuencias 
de los procesos de desalineamiento partidista y de creciente moviliza-
ción cognitiva, experimentados en el país durante las últimas décadas, 
en los niveles de compromiso y desafección políticos de los mexicanos. 
Por un lado, resulta de particular interés examinar si el desalineamiento 
(y el consecuente declive de la capacidad de movilización política de 
los partidos) puede fomentar una disminución significativa de los 
componentes actitudinales del compromiso político, así como un 
posible 
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aumento en los niveles de desafección política entre la población. Por 
otro lado, es también importante examinar si la mc es capaz de sustituir 
gradualmente al partidismo como factor movilizador de las actitudes 
cívicas de la población.

El compromiso político y la desafección política como 
variables dependientes
El compromiso político es un concepto complejo y multidimensional 
dado que se refiere al involucramiento activo de los ciudadanos en la 
política y los asuntos públicos (Delli Carpini, 2004; Putnam, 1993). 
Ciertamente, los aspectos más visibles del compromiso político son los 
comportamientos y las acciones de los ciudadanos “destinadas directa 
o indirectamente a afectar la selección de representantes electos y/o
al desarrollo, implementación o aplicación de las políticas públicas a
través del gobierno” (Delli Carpini, 2004, p. 397) (dimensiones con-
ductuales). Sin embargo, también es cierto que el conjunto de actitudes,
valores, recursos y habilidades que incentivan y posibilitan la participa-
ción política de las personas, incluyendo sus niveles de interés, cono-
cimiento, eficacia y confianza políticos (dimensiones actitudinales) son
igualmente componentes muy relevantes del concepto (Delli Carpini,
2004; Moy & Hussain, 2011; Verba et al., 1997).

Entre las diversas actitudes políticas que favorecen la participación 
ciudadana en las democracias contemporáneas se encuentran el conoci-
miento y la eficacia políticos. El primero se entiende como la informa-
ción que adquieren y recuerdan los ciudadanos acerca de los diversos 
actores, procesos e instituciones del sistema político y la segunda como 
“el sentimiento de que la acción política individual tiene, o puede tener, 
un impacto sobre el proceso político, es decir, de que vale la pena llevar 
a cabo los deberes cívicos” (Campbell et al., 1954, p. 187), constituyén-
dose asimismo como un predictor significativo de diversas formas de 
participación política (Dalton, 2020). La literatura especializada distin-
gue entre la eficacia interna, entendida como el grado de confianza que 
los ciudadanos tienen en sus habilidades para comprender la política y 
participar eficazmente en ella (Craig et al., 1990), y la externa, que se 
refiere a la percepción de los ciudadanos acerca de la capacidad y la 
disposición del gobierno y las instituciones políticas para responder a 
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sus demandas y necesidades (responsiveness) (Balch, 1974; Campbell 
et al., 1960; Converse, 1972). Otra actitud cívica relevante es la con-
fianza política, la cual “se refiere a las valoraciones de las institucio-
nes centrales del sistema político por parte de los ciudadanos” (Zmerli 
et al., 2007, p. 41). Más específicamente, dicha actitud “supone una 
evaluación positiva de los atributos más relevantes que hacen a cada 
institución digna de confianza, como credibilidad, justicia, competen-
cia, transparencia en la formulación de políticas públicas, y apertura a 
puntos de vista en competencia” (Levi & Stoker, en Zmerli et al., 2007, 
p. 41).

Por su parte, la desafección política es también un concepto difí-
cil de definir y operacionalizar (de Vreese, 2005; de Vreese & Semet- 
ko, 2002). A menudo se le ha definido en oposición a las actitudes de 
interés político, eficacia y confianza políticas. En general, se puede defi- 
nir como un “cierto distanciamiento de los ciudadanos respecto de 
las instituciones políticas y, de manera más general, de la política” 
(Gunther & Montero, 2006, p. 49; Gunther et al., 2007, p. 33), así como 
la “sensación subjetiva de impotencia, cinismo y falta de confianza en 
los procesos de representación, en los políticos y en las instituciones 
democráticas” (Torcal & Montero, 2006, p. 6).

Con base en investigaciones previas (Maldonado Hernández, 2013; 
Torcal, 2003; Torcal & Montero, 2006; Yamamoto & Kushin, 2014) 
este estudio identifica cinco dimensiones diferentes (aunque interrela-
cionadas) del concepto: el desapego político, la desafección institucio-
nal, el cinismo político, la apatía política, y el escepticismo político. El 
desapego político se refiere al conjunto de “actitudes relacionadas con 
una desconfianza general hacia los políticos y la falta de involucramien-
to de los ciudadanos en el proceso político” (Torcal & Montero, 2006, 
p. 6). Por su parte, la desafección institucional se centra en “las creen-
cias acerca de la falta de capacidad de respuesta (responsiveness) de las
autoridades e instituciones políticas, así como la falta de confianza de
los ciudadanos en tales instituciones” (Torcal & Montero, 2006, p. 7).
Un concepto relacionado es el del cinismo político, que también se defi-
ne como una orientación de desconfianza generalizada hacia el sistema
político (Austin & Pinkleton, 1995, 1999). El ciudadano cínico tiende
a ver la política como personalmente irrelevante por lo que generalmen-
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te se abstiene del proceso político (Austin & Pinkleton, 1995, 1999; 
Crotty & Jacobson, 1980). La apatía política también es otro compo-
nente relevante de la desafección, que se define como la indiferencia, 
falta de interés y/o atención hacia la política (Bennett, 1986). 

Tanto el cinismo como la apatía política son usualmente considera-
dos componentes de la desafección con implicaciones negativas para 
el compromiso democrático de los ciudadanos, debido a que pueden 
reforzarse mutuamente como parte de una espiral de desafección polí-
tica (Austin & Pinkleton, 1995, 1999; Pinkleton & Austin, 2004). Sin 
embargo, como bien advierten Yamamoto y Kushin (2014), no todas 
las dimensiones de la desafección política tienen consecuencias nega-
tivas para la democracia, algunas de ellas, como el escepticismo polí-
tico, pueden incluso llegar a tener ciertos efectos positivos (Austin & 
Pinkleton, 1995). El escepticismo se puede definir como una falta de 
credibilidad en el proceso político, pero sin llegar a convertirse en un 
rechazo a participar en este (Cappella & Jamieson, 1997). A diferencia 
de la apatía y el cinismo políticos, el escepticismo estimula la búsque-
da, verificación y contrastación de la información proveniente de diver-
sos canales de comunicación política (como los medios tradicionales 
y sociodigitales), por lo tanto, puede ser considerado como un aspecto 
más positivo de la desafección (Austin & Pinkleton, 1999; Pinkleton & 
Austin, 2001).

Preguntas de la investigación
Con base en la literatura sobre movilización cognitiva y desafección 
política, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

• PI1: ¿Existen diferencias significativas entre los grupos del índice
cognitivo-partidista respecto a sus niveles de conocimiento políti-
co, eficacia y confianza políticas?

• PI2: ¿Existen diferencias significativas entre los grupos del índice
cognitivo-partidista respecto a sus niveles de cinismo, apatía y es-
cepticismo políticos?

Según las teorías de mc, la erosión de las lealtades partidistas no
necesariamente resulta en un declive de las actitudes cívicas; ya que la 
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posible pérdida del efecto movilizador del partidismo en varios com-
ponentes actitudinales del compromiso político podría ser compensada 
gradualmente por un aumento en los niveles de mc, particularmente 
entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, también se esperaría 
que el aumento en los niveles de mc limitara el incremento de dimen-
siones negativas de la desafección política, como el cinismo y la apatía 
políticos. Tal y como se plantea en las siguientes hipótesis:

• H1. Los grupos con alta mc (partidistas cognitivos y apartidistas) 
tenderán a mostrar mayores niveles de conocimiento político, de 
eficacia y confianza políticas que los grupos con bajo nivel de esta 
variable (independientes apolíticos y partidistas rituales).

• H2. Los grupos con alta mc tenderán a mostrar menores niveles 
de cinismo y apatía política que los grupos con bajo nivel de esta 
variable.

• H3. Los grupos con alta mc tenderán a mostrar mayores niveles 
de escepticismo político que los grupos con bajo nivel de esta va-
riable.

métODO

Diseño y muestra
Con el fin de poner a prueba las hipótesis anteriores se aplicaron di-
versos métodos de análisis estadístico multivariado a partir del compo-
nente poselectoral de un estudio panel, técnica ampliamente utilizada 
en los estudios sobre opinión pública, comunicación política y com-
portamiento político (de Vreese & Semetko, 2002; Eveland & Morey, 
2011; Iyengar & Vavreck, 2012).3 

3 Para la realización del estudio, se contrató a la empresa demoscópica Sur-
vey Sampling International (SSI), con el objetivo de contar con una muestra 
representativa del electorado mexicano (≥ 18 años). El levantamiento de 
la encuesta se realizó una vez pasada la elección, del 9 al 19 de julio. En 
total participaron 701 entrevistados que también participaron en las dos olas 
previas. Respecto a la composición de la muestra, un 54.8% estaba consti-
tuido por hombres (n = 384), y 45.2% por mujeres (n = 317), con edades 



11¿Compromiso o desafección política?...

variables Del estuDiO

Variables dependientes
Se construyeron escalas de diversas dimensiones actitudinales del 
compromiso político, con base en el continuo compromiso político-des-
apego político (a partir del conocimiento político y la eficacia política 
interna) y el continuo compromiso político-desafección institucional 
(a partir de la eficacia política externa y la confianza institucional). Asi-
mismo, se desarrollaron escalas actitudinales de dimensiones especí-
ficas de la desafección política, tales como el cinismo, la apatía y el 
escepticismo políticos.

Variables independientes y de control
Índice Cognitivo-Partidista. Se siguió el procedimiento de Dalton 
(1984, 2013, 2020), combinando indicadores de los niveles de educa-
ción e interés político de los encuestados para crear un índice aditivo de 
mc. Después, se clasificó a los participantes en el estudio en dos gru-
pos, de acuerdo con sus niveles de mc (bajos y altos), y se combinaron
ambos grupos con la presencia o ausencia de identificación partidaria
de los encuestados, tal como se declaró en la primera ola del estudio de
panel. Los participantes en el estudio fueron finalmente clasificados en
cuatro grupos: partidistas cognitivos (n = 245, 35%); partidistas ritua-
les (n = 125, 17.8%); apartidistas (n = 173, 24.7%); e independientes
apolíticos (n = 156, 22.3%). Adicionalmente se desarrollaron también
diversas escalas de consumo de información política (en los medios
tradicionales y sociodigitales), así como de conversación política (in-
terpersonal e interactiva) que a menudo son predictores relevantes de
las diferentes actitudes cívicas analizadas en el estudio, de acuerdo con
estudios previos acerca de los efectos de movilización de los medios en
México (Díaz Jiménez, 2017; Díaz Jiménez & Muñiz, 2017). Asimis-
mo, se desarrollaron escalas de edad e ingreso y una variable dummy
para el género como variables de control.

comprendidas entre 18 y 80 años (M = 42.07, DE = 13.37). En la muestra 
se contemplaron participantes de todas las entidades federativas, así como 
con diferentes niveles educativos y de ingreso.
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análisis y resultaDOs

Las Tablas 2 y 3 muestran los resultados de una serie de modelos de 
regresión lineal múltiple que analizan el impacto del partidismo y la mc 
(las categorías del índice cognitivo-partidista con los apolíticos como la 
categoría de referencia), el consumo de información política a través de 
los medios tradicionales y sociales, y la conversación política interper-
sonal e interactiva sobre las dimensiones actitudinales del compromiso 
y la desafección políticos. Los modelos también incluyen controles so-
ciales (género, edad e ingreso).

¿Compromiso o desapego político?
Examinaremos primero la dimensión del continuo compromiso polí-
tico-desapego político. En este sentido, cabe señalar que los valores 
positivos en los coeficientes de la Tabla 2 indicarían que la variable en 
cuestión está asociada positivamente con esa dimensión en particular 
del compromiso político de los ciudadanos, por el contrario, coeficien-
tes con signo negativo indicarían que la variable estaría asociada con 
la desafección política. En general, los resultados del modelo muestran 
un papel más relevante de la mc como predictor de las orientaciones 
políticas de la población, respecto al de la identificación partidista, dado 
que, a diferencia de los partidistas rituales, los partidistas cognitivos y 
los apartidistas mostraron mayores niveles de eficacia política interna 
que los independientes apolíticos (Tabla 2).

En otras palabras, en el caso de esta primera dimensión, más espe-
cíficamente respecto al componente de la eficacia política interna, se 
podría concluir que los partidistas cognitivos y los apartidistas son sig-
nificativamente más comprometidos (eficaces) respecto a los indepen-
dientes apolíticos, aun controlando por diversas variables sociales y de 
consumo e intercambio de información política. Por lo tanto, claramen-
te la mc favorece el compromiso en lugar del desapego político entre 
los ciudadanos. Es importante señalar que otras variables del modelo, 
como la atención a la información política en los medios tradicionales, 
así como la conversación política interpersonal e interactiva también 
contribuyen a incrementar el compromiso político de los ciudadanos. 
Sin embargo, también es de destacarse que ni el partidismo ni la mc tu-
vieron algún impacto significativo en el componente del conocimiento 
político.
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¿Compromiso político o desafección institucional?
Por otro lado, en lo que respecta al continuo que va del compromi- 
so político a la desafección institucional, el partidismo resulto ser más 
relevante que la mc como variable explicativa de la variación obser-
vada en los niveles de confianza política. El análisis de regresión indi- 
ca que los partidistas cognitivos y rituales tienen niveles de confianza en 
las instituciones, significativamente superiores a los de los apartidistas 

tabla 2
mODelOs De regresión lineal múltiPle De 

las actituDes POlíticas cívicas

 Compromiso político/
Desapego político

Compromiso político/
Desafección institucional

Conocimiento 
político

Eficacia 
Política 
Interna

Eficacia 
Política 
Externa

Confianza 
Política

 Variables del estudio β β β β
Género (1 = Masculino) .051 .143*** -.004 -.026
Edad .069 -.037 .132** -.136**
Ingreso .090* .032 .024 -.033
Atención a política en 
medios tradicionales

-.022 .108* .053 .250***

Seguimiento de medios 
sociales

.074 .063 -.049 .161**

Conversación política 
interpersonal

-.011 .149** .042 -.063

Conversación política 
interactiva

-.084 .133* -.017 -.032

Partidista cognitivo .046 .200*** -.153* .189**
Apartidista .061 .164*** -.049 .052
Partidista ritual -.020 .079 -.049 .118*
R2 ajustado .014 .264 .020 .154

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio panel.
Nota: Los datos en la tabla son coeficientes estandarizados de modelos de re-
gresión lineal múltiple (* p < .05; ** p < .01; *** p < .001). El tamaño de la 
muestra cambia para cada análisis en particular, dependiendo del número de 
casos perdidos en las variables utilizadas.
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y los apolíticos, incluso después de controlar por variables sociales y de 
consumo de información política.

Los hallazgos son similares a los de estudios comparativos previos 
sobre América Latina (Cisneros, 2020) que muestran que es la identifi-
cación partidista y no la mc la variable que parece tener un papel más 
relevante en favorecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
políticas. Sin embargo, vale la pena mencionar que el consumo de in-
formación política en los medios tradicionales y sociales fue también un 
fuerte predictor de la confianza política entre la ciudadanía, un hallazgo 
que apoya las teorías de la mc que enfatizan los efectos de movilización 
de las comunicaciones políticas en el involucramiento político de los 
ciudadanos (Norris, 2000a, 2000b). En el caso de la eficacia externa, 
ambos, el partidismo y la mc, fueron predictores significativos de esta 
actitud cívica, pero su impacto sobre ella es negativo. Son los partidis-
tas cognitivos los que mostraron niveles significativamente menores de 
esta variable respecto a los independientes apolíticos que, interesante-
mente, fueron los que mostraron el mayor grado de eficacia externa.

Cinismo, apatía y escepticismo políticos
Respecto al análisis de las tres dimensiones de la desafección política 
como variables dependientes del estudio, los resultados de los modelos 
de regresión muestran que, con excepción de la apatía política, ni el par-
tidismo ni la mc parecen ser variables explicativas relevantes de tales 
orientaciones políticas. No existe ninguna asociación estadísticamente 
significativa entre las categorías del índice cognitivo-partidista y las 
dimensiones de la desafección política cuando se controla por las otras 
variables del modelo. Solamente la edad resultó asociarse positiva y 
significativamente con el cinismo político y el único predictor significa-
tivo del escepticismo político fue la conversación política interpersonal 
(Tabla 3).

Sin embargo, en el caso de la apatía política, la mc sí se constitu-
yó como una variable explicativa relevante ya que tanto los partidistas 
cognitivos como los apartidistas parecen ser significativamente menos 
apáticos que los apolíticos. Por lo tanto, los resultados sugieren que, 
junto con la edad, variables como los altos niveles de mc de los ciuda-
danos, así como de seguimiento de información política en los medios 
sociodigitales, sí contribuyeron a disminuir significativamente los 
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niveles de apatía política del electorado mexicano en 2018 (Tabla 3). 
No obstante, un hallazgo interesante es que altos niveles de conversa-
ción política interactiva parecen asociarse significativamente con una 
mayor apatía política entre la ciudadanía. 

Cabe señalar que, en general, los resultados de los análisis sugieren 
que, con excepción de la apatía política, los efectos del partidismo y de 
la mc son más bien limitados para explicar las actitudes de desafección 
política entre los mexicanos. Asimismo, las R cuadradas de los mode-
los son muy bajas en todos los casos, lo que sugiere que incluso en el 
caso de la apatía política, la movilización partidista y cognitiva tienen 
un efecto modesto en explicar la variación en los niveles de estas tres 
dimensiones de la desafección.

tabla 3
mODelOs De regresión lineal múltiPle De las DimensiOnes

De la DesaFección POlítica

Cinismo 
político

Apatía 
política

Escepticismo 
político

 Variables del estudio β β β
Genero (1 = Masculino) -.012 .069 .004
Edad .152*** -.083* .050
Ingreso .006 -.077 .031
Atención a política en medios 
tradicionales

.043 .034 .061

Seguimiento de medios sociales -.090 -.133* -.009
Conversación política interpersonal .050 -.017 .198*
Conversación política interactiva -.031 .210** .071
Partidista cognitivo -.004 -.187** -.008
Apartidista .032 -.135* .042
Partidista ritual -.031 -.084 -.086
R2 ajustado .023 .037 .092

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio panel.
Nota: Los datos en la tabla son coeficientes estandarizados de modelos de re-
gresión lineal múltiple (* p < .05; ** p < .01; *** p < .001). El tamaño de la 
muestra cambia para cada análisis en particular, dependiendo del número de 
casos perdidos en las variables utilizadas.
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Discusión y cOnclusiOnes

El electorado mexicano se ha desalineado significativamente de los 
partidos a lo largo de las dos últimas décadas. Los ciudadanos que se 
identifican con los partidos políticos disminuyeron del 77% en 1997 a 
solo la mitad del electorado en 2018. El consecuente incremento del 
electorado independiente plantea retos importantes, con el fin de iden-
tificar las similitudes y diferencias entre los electores partidistas e in-
dependientes respecto a sus actitudes cívicas y de desafección política. 

El presente trabajo se centró en el análisis de tales diferencias a 
partir de la presencia o la ausencia de vínculos partidistas entre los elec-
tores (distinguiendo entre partidistas e independientes) y su nivel de mc 
(bajo o alto). Investigaciones previas sostienen que el desalineamiento 
partidista está asociado con la erosión del compromiso político y un po-
sible aumento de los niveles de desafección política entre la ciudadanía. 
No obstante, otras investigaciones argumentan que el declive del par-
tidismo y la movilización partidista pueden estar siendo gradualmente 
sustituidos por el incremento de la mc entre la ciudadanía. Por lo tanto, 
se esperaría que los individuos con mayor nivel de educación e inte-
rés en la política mostraran mayores niveles de compromiso político y 
menores niveles de desafección política respecto a aquellos que tengan 
bajo nivel de esta variable.

Los resultados de una serie de modelos de regresión múltiple mues-
tran ciertas diferencias significativas entre los electores con alto y bajo 
grado de mc y los que presentan bajos niveles de dicha variable en 
cuanto a las dimensiones actitudinales del compromiso político y de la 
desafección política analizadas en el estudio. Por ejemplo, junto a los 
partidistas cognitivos, los apartidistas sí muestran niveles de eficacia 
política interna superiores a los exhibidos por los independientes con 
baja mc. 

Otras variables como la atención a la política en medios tradicio-
nales y la conversación política interpersonal e interactiva también re-
sultaron ser predictores relevantes de esta actitud política. Por lo tanto, 
las variables de mc parecen ser más importantes que el partidismo en 
incentivar los sentimientos de eficacia interna de los ciudadanos, tal y 
como sucede en las democracias avanzadas de Norteamérica y Europa. 
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No obstante, otro hallazgo relevante es que, en contraste con sus contra-
partes en democracias avanzadas, los electores apartidistas no exhiben 
niveles de conocimiento político significativamente superiores a los 
mostrados por los apolíticos. 

Los resultados también sugieren que cuando el foco de análisis se 
centra en otras orientaciones cívicas relevantes como la eficacia política 
externa y la confianza institucional, el partidismo parece ser una varia-
ble explicativa más relevante. No obstante, cabe señalar también que, 
en el caso de esta última, el consumo de información política en medios 
tanto tradicionales como sociodigitales resulto ser también un predictor 
relevante, lo cual provee evidencia adicional a las teorías sobre los efec-
tos de movilización de las comunicaciones políticas mediatizadas 
con relación al compromiso político de los ciudadanos. 

Respecto a las actitudes componentes de la desafección política 
analizadas en el trabajo, con excepción de la apatía política, ni la mc ni 
el partidismo resultaron ser predictores significativos de estas variables. 
En el caso de la apatía política, los grupos cognitivamente movilizados 
(apartidistas y partidistas cognitivos) mostraron niveles de esta varia-
ble que son inferiores a los de los independientes apolíticos. Si bien es 
cierto que, a diferencia del cinismo y el escepticismo políticos, la mc 
parece tener un impacto estadísticamente significativo en reducir los 
niveles de apatía política entre los encuestados, el tamaño del efecto fue 
más bien moderado. 

En suma, los resultados muestran que, con excepción de la apatía 
política, no existen diferencias significativas entre los cuatro grupos del 
índice cognitivo-partidista en ninguna de las dimensiones de la desa-
fección política. Sobre esta dimensión de la desafección, los análisis 
muestran que los electores independientes no necesariamente son po-
líticamente apáticos. El grado de apatía política de los ciudadanos que 
no se identifican con los partidos depende, en alguna medida, de su 
grado de movilización cognitiva (dado que los apartidistas mostraron 
niveles significativamente menores de esta variable respecto a los inde-
pendientes apolíticos). Asimismo, el consumo de información política 
en medios durante la campaña fue otra de las variables que contribuyó 
significativamente a disminuir los niveles de apatía entre la ciudadanía. 
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