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PRESENTACIÓN

México debe ser razonado y entendido como parte de una comunidad de naciones que enfren-
tan, a través de hechos electorales, el reto de acercarse a una mejor democracia. Los artículos 
de este número 7 de la Revista Mexicana de Opinión Pública exponen datos fundamentales 
para mirar al país tanto en el marco internacional como en el nacional. A cada país lo distinguen 
ciertas peculiaridades, y el nuestro, durante los últimos años, se ha visto inmerso en situaciones 
electorales producto de su historia y cuyas repercusiones también, prevén los estudiosos, termi-
narán de producirse y de constituirnos como país.

Una idea patente en esta publicación de la Revista Mexicana de Opinión Pública es la certe-
za de que las campañas electorales son espacios para la educación electoral, más aún, para la 
formación política de todos los mexicanos. Por tanto, hay razones y formas de contribuir, en-
riquecer o corregir estos procesos a fin de que, poco a poco, una mayor cantidad de mexicanos 
incida en el desarrollo político de México tanto con su voto como con su participación activa en 
las diversas circunstancias que constituyen o confluyen en los comicios electorales.

Contar bien, rápido y claramente es la meta primordial que debe guiar el trabajo de las insti-
tuciones electorales. Los ciudadanos debemos procurar que sea así. Fernando Pliego Carrasco 
expone, a partir de un estudio detallado de los Códigos Electorales de 1990 y de 2008, cuáles 
fueron las circunstancias del conteo y el recuento de votos, particularmente durante las elec-
ciones de 2006 y 2003, años en que millones de personas observarían el funcionamiento de 
los códigos mencionados. El análisis de las actas de las casillas, de los errores cometidos y del 
tipo de fallas ocurridas provee al ciudadano de argumentos para ponderar la importancia de 
dichas equivocaciones en el resultado final de cada contienda. El perfil de los ciudadanos que 
resultaron insaculados sirve asimismo al autor para expresarse en relación con la formación 
de los funcionarios electorales, la cual evitaría, en la medida de lo posible, errores previsibles.

Daniel Lund se aboca al examen del comportamiento de los distintos electores frente a la 
información de carácter político. Para el estudioso, resulta cardinal dilucidar cuáles son las 
distintas maneras en que los mexicanos buscamos información política, cómo la compartimos 
o la generamos. Presenta un panorama de la cultura política en México; además, expone los 
pormenores de las preferencias de los electores por un medio masivo de información u otro. 
Este trabajo también enfatiza la necesidad de una población mejor preparada políticamente 
para la democracia y, desde su punto de vista, para dar paso a ciertas transformaciones de 
índole económica. 

De manera conjunta, Fernando Aguilar Avilés y Héctor Castillo Berthier presentan la in-
vestigación y las reflexiones llevadas a cabo con el fin de conocer y evitar la estigmatización 
y la criminalización de diversos agrupamientos de jóvenes, en especial, de aquéllas de la zona 
metropolitana de Monterrey. El trabajo llevado a cabo por otras instituciones en la Ciudad de 
México, entre ellas la UNAM, sirvió de base para el planteamiento y la puesta en práctica de 
propuestas de trabajo para los jóvenes. Esto, aunado al examen de lo que han sido los estudios 
sociológicos previos, ya en nuestro país, ya en el extranjero, constituye otro de los aspectos 
de este trabajo que buscó, en distintos sentidos, hacer un mapa de la realidad de los jóvenes 
regiomontanos y preparar con otros estudiosos propuestas de trabajo adecuadas.
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Notas de investigación presenta en esta ocasión un texto de Bárbara Klauke, quien se 
centra en las reacciones generadas, dentro del sistema político alemán, por el asesinato de es-
tudiantes en una escuela secundaria alemana. También se enfoca en las opiniones expresadas 
por los medios de comunicación y en el papel de las autoridades de la escuela ante los asesina-
tos perpetrados en ésta por un joven exalumno en el año de 2002. La socióloga expone el modo 
en que se aprecia el acontecimiento de Erfurt como producto de una sociedad de exclusión. 

En la sección Memoria de la Opinión Pública, se ha incluido un estudio de Julio Bra-
cho Carpizo acerca de lo que ha sido la historia de algunos sectores de la izquierda mexicana, 
en especial a partir de 1968 hasta 1993. Para responder a la pregunta de cómo participar en 
la política y no perder la congruencia con principios y objetivos sociales siempre vigentes, el 
investigador realiza un profundo y amplio análisis de una etapa fundamental en la vida política 
de nuestro país. ¿Qué se ha hecho desde el Estado y desde los diferentes gobiernos respecto de 
estas luchas? Julio Bracho expone con claridad las políticas instrumentadas.

Por último, también en la Memoria, este número cierra con un amplio y meticuloso estudio 
de Lucio Mendieta y Núñez acerca de la juventud, de los distintos conceptos que a lo largo 
de la historia las sociedades se han construido respecto de ella, y de la importancia de las 
organizaciones juveniles. El distinguido sociólogo muestra cómo este sector, de conformación 
diversa y dinámica, ha sido motivo de atención y de preocupación: el Tratado de Bruselas de 
1948, firmado por cinco países europeos, es una muestra de ello. Así mismo, examina cómo, en 
Latinoamérica y en los Estados Unidos, la historia de las instituciones que velan por los jóvenes 
ha sido otra. Al encontrarse en los jóvenes la posibilidad de continuidad de una sociedad y, a la 
vez, la posibilidad de desplazar al sector más maduro en cuanto al manejo del poder, las socie-
dades se han conducido de diversas maneras. Esta razón es una de las causas fundamentales 
expuestas en este artículo plenamente vigente.

Fernando Castañeda Sabido


