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RESUMEN 
 
Se plantea que, para entender la ambivalencia de la cultura política en 

México acerca del apoyo-rechazo a la democracia presente en los diagnós-
ticos sobre la percepción de esta como en el Latinobarómetro 2023, es im-
portante hablar de distintos modos en que opera la dinámica política en 
los márgenes de la institucionalidad del Estado. Se propone en este senti-
do los conceptos de infrapolítica, impolítica, antipolítica y postpolítica 
abordada por distintas corrientes de las ciencias sociales para dar cuenta 

de la complejidad en el abordaje sobre dicho concepto. 
  
Palabras clave: cultura política, México, impolítica. 
 
ABSTRACT 
 

It is proposed that, to understand the ambivalence of the political culture 
in Mexico regarding the support-rejection of democracy present in the di-
agnoses on its perception such as in the Latinobarómetro 2023, it is im-
portant to talk about different ways in which the political dynamics oper-
ate in the margins of the institutionality of the State. In this sense, the 
concepts of infrapolitics, impolitics, antipolitics and postpolitics addressed 
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by different currents of social sciences are proposed to account for the 
complexity in the approach to said concept. 

Keywords: political culture, Mexico, impolitics 

 

Introducción  

En sistemas político-electorales como el de México, la participación política 

y ciudadanía se encuentran cubiertas y atraídas por y hacia los canales 

institucionales de representación, en constante tutela del Estado. La per-

cepción sobre la democracia, por tanto, está influida por el desempeño del 

Estado: los servicios públicos, la política social, etc. Los últimos resultados 

sobre la percepción de la democracia en la región, como el informe del La-

tinobarómetro, muestran una singularidad en el apoyo a la democracia.  

Por una parte, en los países de esta región ha venido decreciendo el apoyo 

hacia ésta y, por otra, ha ido aumentando el apoyo por formas autoritarias 

de gobernar.1 Particularmente en México, esto se relaciona también con el 

auge que ha tenido el aparente regreso del populismo y sus efectos diver-

gentes de apoyo y rechazo a los regímenes en turno.2  

La cuestión que se aborda en este texto busca ofrecer una visión sobre la 

aparente complejidad en el análisis que sitúa tanto al autoritarismo como 

a la democracia en el mismo plano de análisis, y cómo es que estas dos 

ideas aparentemente antagónicas han logrado coexistir en la cultura polí-

tica, tanto desde el civismo promovido por el Estado, como las prácticas 

históricas situadas en la región Latinoamericana, particularmente en 

nuestro país. La idea que se trata de desarrollar es que la cultura política 

parece ser un concepto que invisibiliza la variedad de comportamientos e 

ideas sobre la política, de modo que se proponga hablar de la cultura polí-

tica a partir de las categorías de impolítica, infrapolítica, antipolítica y 

postpolítica como claves para entender la complejidad de comportamientos 

e ideas sobre la política en el contexto de la crisis democrática que parece 

caracterizar al menos esta década en toda la región latinoamericana y en 

particular nuestro país. 

 
1 Hernández, Marta. "La democracia mexicana, presa de una cultura política con rasgos autoritarios" Revista 

Mexicana de Sociología, vol. 70, núm. 2 (2008), 261-303. 
2 Monsiváis, Alejandro. “El efecto divergente del populismo. Presidentes populistas y apoyo al régimen en 

América Latina” Política y Gobierno, vol. 28, núm. 1 (2021). 
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Las dimensiones de la cultura política 

El concepto de cultura política apareció a mediados de los años cincuenta 

con el propósito de explicar por qué los países con cierta solidez institucio-

nal sufrían crisis políticas.3 Sus autores más notables fueron Almond y 

Verba. En su estudio apuntaban que, para mantener cierta estabilidad po-

lítica, no era necesario tener sólo un articulado complejo de leyes y proce-

dimientos institucionales, sino que era necesario además cierta coherencia 

con la cultura política.4 Para ellos, la cultura política consiste en aquellas 

orientaciones psicológicas de los individuos hacia determinados objetos 

sociales, en este caso, hacia la democracia.  

Lo novedoso de este estudio radica en que se distingue entre la realidad de 

la política (los objetos sociales), y lo que se cree de la política (orientaciones 

psicológicas respecto a la política). Este enfoque forma parte del pensa-

miento político conductista estadunidense que tiene como basamento la 

idea de que es posible identificar personalidades políticas y sondear su dis-

tribución en los países a través de herramientas metodológicas como las 

encuestas.  

La preocupación de ambos autores se encontraba en que el proceso mo-

dernizador de la época alcanzaría la dimensión política y no únicamente la 

económica, por lo que se iría formando una especie de cultura política glo-

bal, pero ¿cuáles serían sus rasgos más característicos? Para tal empresa, 

elaboraron una encuesta que aplicaron a cinco países, incluido México, 

buscando escudriñar esos rasgos en las respuestas de los ciudadanos. El 

resultado fue lo que llamaron cultura cívica.  

A diferencia de la cultura política democrática que se centra primordial-

mente en la promoción de los principios democráticos: representación, 

participación, etc.,5 la cultura cívica resultaba ser una mezcla de la cultu-

ra parroquial, la cultura del súbdito, y la cultura participativa. La cultura 

política participativa hace referencia a que los ciudadanos intervienen en 

mayor grado con las decisiones del gobierno, la cultura política del súbdito 

a que los ciudadanos se involucran más con las respuestas del gobierno, y 

 
3 García, Rafael. "Crítica de la teoría de la cultura política", Política y Cultura, núm. 26 (2006) 133-155. 
4 Sin embargo, como así lo apuntan los autores, esta coherencia no es determinante pues las culturas políticas 

pueden ser congruentes o no con las estructuras del sistema político. 
5 Peschard, Jacqueline. “La cultura política democrática” D.F., México, IFE, (2001). 
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la cultura política parroquial a que los ciudadanos se involucran en mayor 

medida con la política local.6    

En su estudio, Almond y Verba identificaron en México7 una cultura políti-

ca con elementos aparentemente contradictorios, en el sentido de que era 

posible distinguir dos grandes subculturas: la de los partidarios de la de-

mocracia, y la de los seguidores del autoritarismo, entendido como una 

deformación de la forma democrática de gobernar.  

Esta característica es fundamental en nuestra cultura política desde Al-

mond y Verba hasta años recientes8 empero ¿cómo han logrado coexistir 

en un mismo espacio político dos visiones tan diferentes de la política? A 

mediados del siglo pasado, vieron la luz las primeras investigaciones sobre 

cultura política en México, siguiendo una metodología estrictamente cuan-

tificada, basada en la ya hecha en el mundo anglosajón.9  

Una de las primeras investigaciones acerca de la cultura política, fue la 

realizada por Segovia en los años setenta, ahí, el autor descubrió una pau-

ta trascendental para el estudio de la cultura mexicana, pues establece 

que “la última explicación alternativa es que los niños y jóvenes (…), acep-

tan una solución de vacío, un hecho dado, en vez de expresar una actitud; 

un juicio de realidad y no un juicio de valor”.10 Con lo anterior, vivir en un 

contexto históricamente enmarcado por prácticas autoritarias, provocará 

consideraciones autoritarias, puesto que la cultura siempre es efecto y 

nunca la causa.11 

De la cultura política ambivalente a las culturas políticas: impolítica, 

infrapolítica, antipolítica y postpolítica 

Para Knight, la ambivalencia de la cultura política mexicana se debe a que 

ambas visiones comparten modos históricos específicos de hacer política. 

 
6 Almond, Gabriel, y Sidney Verba. “La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática 

en cinco naciones” Madrid, España, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, (1970). 
7 Si bien no queda claro por qué eligieron a México en su encuesta de acuerdo con los autores nuestro país 

sirvió como ejemplo de una cultura política tradicional la cual deseaba salir del atraso hacia la cultura política 

democrática. 
8 Flores, David, coord. “A 50 años de la cultura cívica: Pensamientos y reflexiones en honor al profesor 

Sídney Verba.” D.F., México, UNAM-TEPJF (2012). 
9 Dávila, Jorge F. “Análisis en profundidad de temas específicos de la cultura política mexicana actual” 

México, UNAM, TRIFE (2012). 
10 Segovia, Rafael. “La politización del niño mexicano.” D.F., México, El Colegio de México (1975). 
11 Tenorio, Gerardo. "Estado, eticidad y forma imperio", Veredas, (2012), 7-29. 



 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

421 
 

 

Este autor considera que existe una forma de hacer política blanda (el Mé-

xico manso), y una forma de hacer política dura (el México bronco). La 

primera comprende el discurso oficialista de la política; función que ejerce 

en mayor grado el gobierno central y hace referencia a la democracia pro-

cedimental y en general, al Estado de derecho, “un juego en el que no hay 

perdedores”. La segunda consiste en la forma como se ha venido desarro-

llando la política históricamente desde la Revolución mexicana: los meca-

nismos clientelares, el nepotismo, la corrupción, etc., actividades que, si 

bien no son exclusivas, atañen a los órdenes locales; éste es el juego del 

“handball, en el que existen ganadores y perdedores”.12   

No obstante, desde la primera mitad del siglo XX pensadores mexicanos ya 

se habían cuestionado sobre ello, como la idea poco explorada de Ramos 

sobre el origen de la identidad del “mexicano”, la cual ha pasado de ser 

idealista, con un profundo sentimiento de inferioridad, a un perfil más 

bien adaptado a las propias exigencias del capital frente a un programa 

fuerte del Estado nacional que ha buscado al mismo tiempo conservar un 

tipo de mexicanidad nacional, permitiendo así la coexistencia de esta dua-

lidad casi antagónica aún persistente.13 

En los estudios recientes al respecto, han existido esfuerzos por tratar de 

comprender cuáles son las dimensiones que integran el núcleo de la cultu-

ra política mexicana, como en el caso del informe país del Instituto Nacio-

nal Electoral,14 en el que concibe a la ciudadanía como un fenómeno mul-

tidimensional inserto entre la participación y la representación política, 

que depende de la capacidad individual y de la relación entre los indivi-

duos, es decir, no sólo es un conjunto de derechos y obligaciones. En tal 

sentido, las dimensiones que se aproximan al estudio de la ciudadanía 

son:  

a) Estado de derecho. Para que la ciudadanía logre desenvolverse en el 

ámbito político es necesario un entramado de normas y leyes que logren 

hacerse valer.  

 
12 Knight, Alan. "México bronco, México manso: una reflexión sobre la cultura cívica mexicana" Política y 

gobierno, vol. 3, núm. 1 (1996), 5-30. 
13 Ramos, Samuel. “El perfil del hombre y la cultura en México” México, Planeta mexicana (2001). 
14 Instituto Nacional Electoral. "Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México"  (2015). 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_ejecutivo_Informe_Pais_act_

15102014.pdf.  

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_ejecutivo_Informe_Pais_act_15102014.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_ejecutivo_Informe_Pais_act_15102014.pdf
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b) Vida política. Hace referencia a las diferentes formas y a la intensidad 

en la participación de los ciudadanos en la democracia; en cómo toman 

parte de los asuntos públicos y la importancia de su participación para 

elaborar políticas públicas. 

c) Sociedad Civil. La importancia de la sociedad civil estriba en el hecho 

de que ésta complementa a las actividades del Estado, hace más visible el 

ejercicio de las democracias e incluso interviene en los espacios de acción 

a donde el gobierno no llega o no puede actuar de forma directa.  

d) Vida Comunitaria. Tiene que ver con la forma de resolver los problemas 

por parte de la comunidad; los vínculos creados por los ciudadanos a tra-

vés de la confianza y la participación en las organizaciones. Está relacio-

nada con el capital social, base de la práctica democrática.15 

e) Valores democráticos. Se basa en que la legitimidad de los gobiernos 

descansa en las ideas sobre la política de los ciudadanos. Durante la dé-

cada de los ochenta en México, por ejemplo, los valores sobre la democra-

cia descansaban en las leyes y en que el gobierno debía ser eficiente. A la 

postre, esta idea fue cambiando hacía que el gobierno debía conservar las 

costumbres y las tradiciones.16 

La “cultura cívica”, fue la solución para otorgar mayor estabilidad a las 

democracias modernas, pero con una clara inoperabilidad para entender 

los comportamientos políticos al margen de los procedimientos institucio-

nales democráticos. En este sentido, algunas corrientes de las ciencias so-

ciales han sido prolíficas en estudios sobre formas de participación al mar-

gen de la institucionalidad Estatal o en sus fronteras, principalmente en la 

antropología política, la sociología política y la filosofía política. Desde es-

tos enfoques han surgido las categorías propuestas aquí para entender la 

diversidad de la cultura política: la impolítica, la infrapolítica, la antipolíti-

ca y la postpolítica. 

En primer lugar, con el análisis de la impolítica podemos descubrir algu-

nos generadores de estabilidad democrática no necesariamente dentro del 

marco regulatorio del Estado. La cultura impolítica tendría que ver con las 

condiciones ad hoc que se establecen en las democracias fuera de las insti-

 
15 Putnam, Robert. "Bowling alone: America’s declining social capital" Journal of Democracy, núm. 6 

(1995), 65-78. 
16 Navarro, Bernardino. “La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas mira-

das” Cuernavaca, Morelos, CRIM, UNAM (2005). 
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tuciones formales que brindan un soporte de la actividad política en un 

tiempo y espacio específicos. 

La impolítica, arguye Esposito, muy probablemente aparece con Thomas 

Mann, para luego circular por la prensa italiana a mediados del siglo pa-

sado; siguiendo lo expuesto por el filósofo italiano, la impolítica tiene las 

siguientes características:  

“Lo impolítico es una filiación de la antipolítica hoy dominante, 

aunque particularmente sofisticada (…)  es una suerte de teología 

política negativa de carácter gnóstico, y como tal fijado en un su-

puesto dual que bloquea toda potencialidad hermenéutica propia 
(…) es una categoría interna a la modernidad, y más precisamente 

al segmento extremo de su crisis, a la que se limita a reflejar de mo-

do invertido (…) es una filosofía que, justamente por su abandono 

de la política, hereda de ella la máxima voluntad de potencia a tra-

vés del monopolio del juicio a su respecto”.17  

Es decir, la impolítica carece del espacio donde se desarrolla la política, 

pero tiene ontológicamente su mismo contenido, es decir, la política enten-

dida como la   búsqueda de un sentido, de la con figuración de las relacio-

nes sociales, y del establecimiento de un campo político construido cultu-

ralmente mediante significados comunes en busca del cambio en el ejerci-

cio de la dominación, es también, la misma razón de ser de la impolítica 

que se sitúa necesariamente al margen de las instituciones y ve su desa-

rrollo en la cultura, en el ethos del pueblo.   

La infrapolítica, también al margen, se distingue de la impolítica por el de-

seo de subvertir o modificar el orden político establecido, se aleja a la vez 

que para la infrapolítica, el margen de acción política es potencial y funge 

como una estrategia extrema de discreción, luego de calcular los equili-

brios en la distribución formal del poder sus herramientas más comunes 

son: la sátira política, los chistes, cuentos políticos o el anonimato en las 

opiniones políticas que busquen alterar al statu quo “desde abajo”.18  

La antipolítica es la imagen invertida de la política, que desprecia lo políti-

co, pero que parece buscar exactamente lo mismo. Dicho, en otros térmi-

nos, el desinterés de la política no podría ser “apolítica”, puesto que la no 

participación en asuntos públicos impacta de un modo u otro en la vida 

 
17 Esposito, Roberto. “Categorías de lo impolítico.” Buenos Aires, Argentina, Katz Editores (2006). 
18 Scott, James. “Los dominados y el arte de la resistencia” México, Era, (2004). 
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política de la comunidad. En palabras más simples, de facto se vive inmer-

sos en los procesos políticos, independientemente de nuestra afinidad o 

cercanía con ellos, por lo que sería mejor distinguir este tipo de comporta-

mientos como antipolíticos, que niegan las condiciones políticas en  

las que se encuentra pero que no queda claro cuál es el sentido de reivin-

dicación. 

Por otra parte, con el ascenso de la vida moderna en las ciudades latinoa-

mericanas, se impuso también la tecnocracia como régimen que reducía la 

dimensión política al cálculo racional en la toma de decisiones de política 

pública.  Este intento “economicista” por despolitizar a la propia política se 

conoce como postpolítica.19 Aquí la política se desprende de su lado ético a 

consecuencia de los aparentes beneficios que otorga la aplicación de la ra-

cionalidad del mercado a los problemas públicos, empero, el impacto a la 

vida social y comunitaria de los pueblos y ciudades se ve reflejada con la 

escasa participación ciudadana para con los asuntos públicos.  

Siendo este el escenario que nuestro país presenta hoy en día, es funda-

mental plantearnos cuál es el posible Estado ético hacia donde las institu-

ciones deberían dirigirse, para ello, vale exponer una aclaración funda-

mental; el posible Estado ético no considera la voluntad ética de los gober-

nantes ni de los tomadores de decisiones, no tiene que ver, en consecuen-

cia, con “manuales” sobre el ejercicio correcto del poder público, sino con 

la configuración e interrelación del aparato gubernamental con el ethos 

comunitario.  

Lo que se considera es que las culturas impolíticas, infrapolíticas, antipolí-

ticas y postpolíticas nos brindan un panorama más concreto para enten-

der la percepción de la ciudadanía ante las preguntas ¿considera que la 

democracia es la mejor forma de gobierno?, ¿hacia dónde deberían ir las 

acciones de los gobiernos?, mismas que parecen estar disociadas si toma-

mos como marco de referencia a la cultura cívica democrática como único 

concepto para entender qué tan disociadas se encuentran las prácticas 

políticas convencionales, frente a la complejidad de la política encubierta 

que “busca hacerse presente” a través de prácticas e imaginarios al mar-

gen que no necesariamente quieren integrarse a la institucionalidad o el 

reconocimiento del Estado democrático, de modo que se pierda ahí un 

 
19 Žižek, Slavoj. “En defensa de la intolerancia” Madrid, Sequitur (2008). 
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banco de comportamientos y actitudes propias de la cultura popular aún 

no analizadas por la teoría de la democracia latinoamericana.  

La relación que guardan estas categorías nos proporciona una mejor visión 

de la dinámica cultural de las ideas y las prácticas políticas que se desa-

rrollan en medio de una aparente crisis de la democracia y auge del autori-

tarismo, puesto que admiten la posibilidad de tipificar los variados tipos de 

comportamientos e ideas sobre la política, rompiendo así con la clasifica-

ción en un mismo plano de opiniones que parecen indicar ideas diferentes. 

En este sentido, las encuestas de opinión corren el riesgo justamente de 

estatizar los cambios en los procesos sociales, además de no permitir la 

profundización acerca de las condiciones que llevan al encuestado a deci-

dir, así como lo que exactamente entiende por democracia o autoritarismo.  

 

Conclusiones 

La democracia como constructo teórico ajeno (occidentalizado), nos habla 

de no sólo de una imposición hegemónica, sino de un –como comenta San-

tos-, “epistemicidio”,20 el cual consiste precisamente en la inhibición de 

otras formas de organización política; propias de nuestra experiencia his-

tórica y de nuestra cosmovisión de lo político. No implica por supuesto, 

desdeñar toda la tradición racionalista o el conocimiento creado en otros 

lugares, por el contrario, implica asumir la responsabilidad de construir 

puentes conceptuales entre teorías y métodos que nos permitan ver con 

más claridad nuestras condiciones políticas.  

La búsqueda y análisis de las categorías expuestas es una propuesta ini-

cial que sin lugar a duda implica un camino largo de análisis y discusión, 

y que atiende fundamentalmente a la necesidad de traer herramientas teó-

rico-conceptuales de distintas corrientes de las ciencias sociales para 

brindar de significado a nuestras propias prácticas políticas; traer de vuel-

ta nuestra cosmovisión al debate democrático contemporáneo que se ha 

desarrollado principalmente en el mundo occidental.  

 
20 Santos, Boaventura de Sousa. “Descolonizar el saber, reinventar el poder” Montevideo, Uruguay, Edicio-

nes Trilce Extensión universitaria, Universidad de la República, (2010). 
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Con estos conceptos podría explicarse con mayor profundidad la dinamici-

dad de las opiniones respecto a los objetos de la política, no encuadrándo-

las en las visiones reduccionistas de la cultura.  
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