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. telismo político: un acercamiento 
cJJell so del estado de Chihuahua y 

al caL Sinaloa 

R dríguez Alonso ' j Nancy Guadalupe Domínguez Lizárraga2 

·s Alberto o JcSll 

In troducción 

. d I clientelismo político como estrategia electoral es un 
El uso e, n en los procesos electorales en México, lo cual denota 
terna comu . d 1 1 I ' . ·ta práctica se ha arraiga o en a cu tura po Itica de los 
que es .d . 
. d danos y que esta se ha converti o en una estrategia normal, 

ciu ªnte no solo en los políticos sino también en la ciudadanía que prese 
cada vez se observa y se tiende a demandar ~on mayor frecuencia . 

El clientelismo político ha estado presente en diversos 
procesos electorales a lo la~go de ~~ historia, en México se ha 
convertido en una estrategia comun que vulnera los avances 
exis tentes en materia democrática, a pesar de que estos avances 
denotaban la disminución de estas prácticas, se ha observado que 
con el proceso de democratización el clientelismo se continua 
utilizando como estrategia para atraer una mayor cantidad de 
votos, elemento que se vuelve preocupante, ya que en los últimos 
años se han observado que en procesos electorales altamente 
competidos las prácticas desleales juegan un papel central dentro 
de las estrategias seguidas por los partidos políticos y candidatos, 
por 10 que el clientelismo se ha convertido en un elemento que 
puede determinar ventajas entre candidatos e influenciar en 
resultados electorales. 

Ante esta d · · ' b · l ' 1 c!i , . con 1c10n en este tra aJo se p antea como e 
enteI1smo . . . 

como estrategia electora) se ha pos1c10nado en 
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g·as de campaña y la influencia que 
las estrate 1 . 1 Ch"h este t· 

lectorales en Sma oa Y I uahua . 1ene e procesos e n los 

Clientelismo político 

l. t lismo político es identificado como El c 1en e . una re¡ 
. ambio de diversos bienes o servicios a carnb · ación d mterc 1 . , 10 d e 

l 't" o caracterizado por ser una re ac1on desigual d e ªPo po 1 1c , . d . , onde 
I 

Yo 
t"ene poder tiene ventap e negociación y Pod , e agent que 1 1 . , . ra dom· e 
Posee menor poder, esta re ac1on tiene una dura . , 1nar a] 

que . c1on se . 
necesidades que las partes tienen para establecerla. gun las 

En este sentido, es posible definir al client 
1
. 

. . . e •srno 
aque11as relac10nes mformales de intercambio r , corno 

f ec1proc mutuamente benéfico de avores entre dos sujetos, bas d o y 
d · Id d d · f · ª as en u amistad instrumental, es1gua a , 1 erenc1a de poder na 

. , y contr 1 de recursos, en las que existe un patron y un cliente: 
1 

.º 
· · 1 t · ' e Patron 

Proporciona bienes matena es , pro ecc1on y acceso a 
. f b . . . recursos 

diversos y el chente o rece a cam JO )serv1c1os personales, lealtad 
apoyo político o votos (Audelo, 2004 . , 

BaJ·o la lógica anterior, las prácticas clientelares apa 
. . . recen 

como un intercamb10 caractenzado por la desigualdad entr 
los agentes que participan, donde se intercambian favores ~ 
beneficios inmediatos o a mediano plazo a cambio de la lealtad 
de los ciudadanos hacia un partido Y/ o candidato, que se busca 
se vea reflejado a] momento de ejercer el voto. Estas prácticas se 
caracterizan por ser relaciones jerárquicas, donde las partes que 
conforman la relación se benefician, sin embargo, el hecho de 
que en ella se presente el elemento de la desigualdad denota que 
se pueden presentar dos escenarios , por un lado la participación 
voluntaria por parte del cliente o bien la participación obligada al 
coaccionar la participación y el apoyo a cambio de otorgar un bien 
que el cliente necesita y que le obliga a formar parte de la relación. 

Las prácticas clientelares, no se generan de m~nera 
espontánea, existe antes un acercamiento entre chente, 

intermediario y/ o patrón donde se identifican las necesidades q~e 
l · . . d d ·ntercamb10 e aque1an para que pueda part1c1par en las re es e 1 , 
asimétrico, como lo menciona Larissa Lomnitz "el hder 0 

· t d · · · · • • d tes cercanos m erme 1ano utiliza los servicios de vanos ayu an . d 
con quienes moviliza y organiza a los residentes de la barna ~ 
cobra contribuciones e impone su voluntad. Los contactos co 

.. ·· ····················· ············•• ......................... . 

, . s fuera de la barriada son importantes porque 
ohtico fl . d h . 1 'd res p ner el UJO e recursos ac1a a barriada 

. lt e mante .d d I' . . 
¡os fJ'l¡ren I e con las auton a es po 1t1cas y Jurídicas" per de en ac 
¡e erando ' Tosoni, 20~7) . , . . 
oP 0¡rz, 199

4 dios reahzados en Mex1co sobre chentelismo 
(~or11 1 estu . 

En os n como la compra del voto , relacionada con denota . 
l'ri·co Jo . )ación esto se considera como una violación o1 ma01pu ' 

P acción ° I voto libre y secreto, que va en deterioro de la 
~~ ¡ derecha ª ue si bien esta práctica se debe diferen~iar se?ún las 

de¡11ocracia Y q cterísticas que presentan en sus partJculandades 
. . 5ycara . . . , 

00d1c1one I puede relac10nar con el mtercamb10 del voto 
e era se 
en lo gen bien O precio que se le otorga al elector, por lo 

b. de un , 
a cam 10 convierte en un elemento de caracter mercantil 1 voto se 
que e . lógica del mercado , donde se puede presentar no 
susceptible ª cambio del voto , sino también la demanda de parte 

1 1 oferta a . 
so O ~ 0 búsqueda de obtener o aspirar a un mayor beneficio 
del chente, e . ) 

·rz 1994, Tosom, 2007 . 

(Lornn~e~tro las clasificaciones que se han hecho del clientelismo, 
, 5 sana Corzo (2002) existen tres subtipos , referidos al 

segun u . f . , 
l. telismo polít1co , la autora presenta tres armas de relacion 

e ien 1 b . d · b. 1 clientelar caracterizadas por os 1enes e mtercam 10, os cuales 
se presentan dentro de los dif ~r~ntes contextos democráticos, 
estas relaciones clientelares se d1v1den en: 

_ Clientelismo electoral: la relación entre un candidato y el 
electorado, y los elementos que influyen en el voto si se 
enmarca en un contexto democrático. 

- Clientelismo de partido: el formado por el intercambio 
de recursos públicos entre actores de un mismo partido a 
cambio de apoyos dentro y fuera de este. 

- Clientelismo burocrático: relaciones de intercambio 
entre actores de un partido, a partir de la distribución de 
recursos y servicios públicos, para beneficiar a electores, 
a instituciones, como partidos, sindicatos, empresas, 
grupos corporativos o al propio líder político (Corzo, 2002, 
lablonski, 2005). 

No obstant ¡ 
los t e,_ en os procesos electorales pueden estar presentes 
ent res

1
, mediante una combinación que busca reforzar la relación re os d'f 

córno 
I 

erentes agentes que participan, y que demuestran 
se puede la relación existente entre lo burocrático, el 

o 

~ ., 
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. I electorado. Günes-Ayata (1997) ha ap 
partido y e 1· telares se han modificado y han ortacto qu 

I · nes c ien ªPro e I 
re ac10 ·oeconómico que se presenta en los Vechact as 

texto soo • Pro O e¡ 
con , , t·cas y las necesidades que electo d Cesas y 
I caractens I . ra o t· de 
as . ndiciones de la modernización y el . 1ene 

t nto baJ0 co Incre ' Por ª ' aciales vulnerables por la marginación I illento d 
los orupos s as pr' . e 

:::, d en y se consolidan en los procesos electo I act1cas s 
repro uc ra es (G ·· e 
Ayata, 1998). . Unes. 

P r ello, es posible argumentar que el client 1. o 1, . . f e 1srn0 
t·do en una práctica po 1t1ca m arma!, que est bi se ha conver 1 . , a ece 
oulan el proceso de construcc1on, acumulació . Pautas que rei:, n y e1e . 

del poder político, que se construyen como resultantes rc1cio 

So de interacción entre los acto res sociales que p . . de un 
proce , . art1c1pan d 
la relacion chentelar. . . e 

A pesar de que el chentehsmo político es .. 
. , . , cahficact 

dentro de la ilegalidad, es una practica comun en los periodos ctº 
campañas electorales que se ha observado en diferentes est d e 

- 1 1 a os de México que en anos electora es aumentan os recursos desr 
· 11 h "d · · . inados 

Para apoyos sooales y e o a s1 o cnt1cado por institu . . . . . c1ones 
l·nternacionales debido a que hay deficiencia en la renct· . , ' . , 1c1on 
de cuentas al ejercerlos, lo cual re lac1on a la existencia del 
clientelismo (Amara! y Stokes , 2005) . Con ello , surgen las críticas 
hacia la baja institucionalización de la democracia, la cual muestra 
debilidad ya que las instituciones quedan rebasadas por prácticas 
no formalizadas , pero muy arraigadas en la cultura política como 
lo es el clientelismo (O 'Donnell, 2001) . 

Clientelismo en procesos electorales altamente competidos 

Los procesos electorales altamente competidos, son respuesta 
a los avances en materia de democracia que se han alcanzado, 
resultado de una libre y justa competencia entre los partidos y/o 
candidatos participantes, el hecho de que el electorado cuente 
con diferentes opciones que le permitan elegir a los gobernantes 
han constituido la base de las democracias modernas, elementos 
que han propiciado que se presenten alternancias en los procesos 

electorales en México (Méndez, 2003). . 
6
) 

Con respecto a los procesos competitivos, Sarton (19~ 
menciona que estos deben tener tres criterios generale~:, i) 

0
~ 

.d , d' t ·buc10n casi 
part1 os pohticos de deben de aproximar a una 1s n 

a electoral; 2) dos o más partidos de~~~i~~-- d···e·· 
fuerz . 

1 
da de d s cercanos y ganar con un ligero margen con . ,e a u Ita o . . f . 

01
1 er res ) debe ex1st1r recuenc1a en la alternancia entr 
bren tro · 3 e 

o etº al O ' en el acceso al poder, para que ello suceda el 
5pe y otro 

re artidO , . debe generar y mantener condiciones que lo 
~n p ohttco ) 
,¡srernª p. Je (Méndez, 2003 . . . . 
· dan postb nario ideal esta compet1tiv1dad es respuesta a "ª" el esce ºd l' . En t ºvidad de los part1 os po 1ticos en el gobierno efec 1 . . , 

fuerza Y peño así como a la mfluenc1a de las propuestas 
Ja desern ' . 
d nde su era' 11 reflepdas en resultados de la elección o s se v . . , 
tectorale , a alta competencia y en algunos casos diferencias 

e do as1 un d ºd ~eneran cuando menos dos can 1 atas, sin embargo, en la 
" . as entre . d 1· d , . . 
fJl ÍOlrn competencia pue e estar iga a a practicas Ilegales , 
realidad, eS

tª solidado a raíz de que los diversos partidos tienen 
han con . . , h 

que se der y que la democrat1zac1on a permitido que 
al po • 

acceso _ didato pueda ser elegido para representar un cargo 
cualquier can 

público. esta situac10n los partidos políticos y candidatos 
Ante 

1 
, . 

1
. 

1 trategias ligadas a as practicas c 1ente ares, para así 
buscan es • • 

n un electorado cautivo , dispuesto a otorgar el voto 
wn~rro . . . 

b·o de un bien o servic10 otorgado por los candidatos 
a cam t , • • • 

t·dos Esta practica se ha relacionado con el Partido 
0 par 1 • . . _ 
R volucionario Instituc10nal (PRI) , y se senalan entre sus causas la 
n:cesidad del electorado como condición de subordinación de la 
población pobre, la dominación a partir de la distribución desigual 
de recursos provenientes de políticas sociales y la existencia de 
una cultura política tradicional. No obstante, en las elecciones 
presidenciales del año 2000 , Ricardo Aparicio (2002) realizó 
una investigación relacionada con la magnitud de la compra y 
coacción del voto, donde se encontró que el 7.2% de las personas 
entrevistadas habían estado expuestas al intercambio de bienes o 
servicios a cainbio de votos, y que las probabilidades de que el 
electorado forme parte de una relación clientelar fue mayor en los 
distritos urbanos con alta competencia electoral y una persona 
de cada cinco estaba considerada en condición de pobreza y se 
encontró una relación entre esta condición y la práctica, además 
se encontró ¡ f ' l · ' 
1 

que e PRI, ue el partido con el que mas se re ac1ono 

(a co)mpra de votos pero también el Partido Acción Nacional 
l'AN fue . 

b : . mencionado como uno de los principales ejecutores o 
enefic1ario d l 

s e a manipulación (Tosoni, 2003). 

1111 
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E la elección del 2006, Marenghi y 
n . , d d Garc' . una investigac10n, on e se encontró q •a (--. 

realizaron . ue e] ""ººG) 
. d d 05 consultados reconocieron haber acept d 11.1% d 

c1u a an I I º a o al , e lo 
b . del voto de los cua es e 48.6 Yo de los reg 

I 
gun te s a cam JO ' . a os gal 

, n del PRI 18.1% del Partido de la Revoluc · , entreg d 0 
provenia ' , ion De a os 
( ) el 17_8 % del PAN . Ademas, se encontró qu tnocrár · 

PRD Y 1 , . e con •ca 
l . fl encía que pueden tener as practicas client I respe 

a a in u O • e ares cto 
. -0, n de voto el 53 ¼ de los e ntrevistados cons ·ct sobre 1 intenc1 ' . . . , 1 eran a 
. na aran incidencia sobre la d ec1s1on electoral L 9Ue ést 

tiene u º . . • a Per . a 
Yoritaria entre los mexicanos es que el chentelisrn cepc1ón 

ma d 'd o gen 
d ra entre el partido o can I ato que entrega el b ' era una ata u 1en y . 
•be y que esto tiende a generar una obligación re , quien lo 

reCI , . . . c1proca 
Lo antenor, s1 bien no d emuestra Ja in .d _-

ci enc1 
l·entelismo en los resultados e lectorales, si se obser a del c 1 , va corn 

práctica se encuentra prese nte y muestra mas visibilidad en o la 

Procesos electores que denotan mayor competencia los 
. l' . Ad , entre lo 

Candidatos o partidos po 1t1cos . e m as, de ser una s 
. , . estrategia 

utilizada particularmente por el I RI , e n las elecciones d 1 . e 2000 
y 2006, figuran otros partidos en la compra o coacción del Voto 
como el PAN y PRD, elemento que demuestra que el clienteli ' 

· ' 1 h · l · ·d stnº político trascend10 de PRI, ac1a o s p a rt1 os que se disputan el 
triunfo electoral. 

En las elecciones de 2012, en un estudio nacional electoral 
de México, realizado por el Centro de Investigaciones y Docencias 
Económicas (crnE, 2013), se e nco ntró que solo el 2% de la 
población participó en relaciones cliente lares y al preguntarse de 
que partido se había recibido algún apoyo el 8% de los entrevistados 
manifestaron haber recibido algún regalo de Peña Nieto (PRI

PVEM), 4% de Vázquez Mota (PAN), 3% de López Obrador (PRD-PT

MC). A pesar de que en este estudio se presenta una baja presencia 
de clientelismo político en los medios de comunicación se divulgó 
la utilización masiva de tarjetas de despensa operadas por la 

1 · das empresa _MONEX las cuales estuvie~on ampli~mente :e ac'.ona La 
con la ahanza PRI- PVEM y su candidato Ennque Pena Ni~~º· 
campaña de este candidato estuvo caracterizada por las cntica~ Y 

. s de campana, las denuncias relacionadas con los gastos excesivo 

así como el uso mediático a favor del candidato. 

olítico y elecciones e n Sinaloa: proceso 
l·s111° P ,e i 

(·¡jell ] ''016 , r3 ,., 
c1cctO d el 2004 se han presentado elecciones competida. des e . . s. 

S¡oaloa, 1 partido Revoluc1onano Institucional (PRI) obtuvo 
fn , o e 1 . , b ese ao • 1 27% e n la e ecc10n a go ernador, con respecto al 
En ·a de 1 · ) . 

veotaJ . , Nacional (PAN porcentaJe que representa 11 380 una Acc1on . fl . d , . . 
rtid0 . lógica de la m uenc1a e practicas cltentelares ra b Jº la . fl . d . , 

, tos, a . pudo estar m uenc1a a por dichas prácticas 
iO ·f reooa . , 
Sta d1 e t enfocadas en las personas que viven en condición 

e I roen e 
particU ar a a que e n el año elec toral el presu_puest_~ utilizado en 
de pobrez •:Sarrollo Social , enfocado en la des1gnac1on de apoyos 
el área de D condición de pobreza y apoyos relacionados con 

0oas en . º 
a pers d ctivos se increme ntaron en un 14 ¼ con respecto a 
rond05 pro ~os de )os años anteriores, este recurso se ejerció sin 

·ocreroen , · d t · bl Jos I de operacion, sm pa rones con 1a es y mecanismos 
glas claras . , l . , l , 

re . de fiscalizac1on y eva uac1on, o que provoco que el uso 
eficientelsd los programas sociales estatales se convirtieran en un 
electora e -

. d disputa en las campanas. 
motivo e - l . 

En el proceso electoral del ano 2010, e gasto social _en los 

d 5 
que renovaron sus poderes locales, entre ellos Smaloa, 

esta o l d , l O . . , 
t , io% con respecto a e 2009, segun a rgamzac1on wmwo .. 

de Naciones Unidas (o~~) , los recursos se e1erc1eron :ºn un 
alto riesgo de manipulac10n electoral , a pesar de las medidas de 
blindajes que promueve el gobierno federal y el poder legislativo. 

A las deficiencias que reportó el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana ( TM) 

(2010), se suman el diseño clientelar de los programas, pues al 
menos el 60% de estos se basa en la entrega de apoyos económicos 
o en especie, de los cuales más de 168 ooo correspondieron a 
despensas, láminas, sacos de cemento, firmes y techos de casa, 
entre otros. Con estos apoyos los gobiernos locales de municipios 
indistintos buscan lograr el reconocimiento político y el desarrollo 
social es dejado en un segundo término (PNUD y TM, 2010) . 

Sobre los gastos ejercidos en el año, se solicitó información a la 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (CEAIPEs) en el 2013 sobre cuál era el monto que se ejerció 

en los programas sociales de Sinaloa, gastos de operación, Y el 
1nc d' remento presupuesta! que se da al año, a lo cual respon ieron 
no tener la información. 

1111111 
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· En el proceso elector~! que en estos 
010111 11 ndo en el estado de Smaloa se han prese entos s desarro a . ntad e 

. .1 s a los dos procesos antenores , además O concti . est~ s1m1 are . . , , en e C:101\ 
arte de Ja invest1gac1on en curso sobre clie . 8te Pto es 

como p . , ntehs- Ces 
h encontrado acercamientos a practicas cI · ••10 Po¡· o, 

se an 1ente¡ it¡ 
h t el momento, en los electores entrevistados ares, d co, 

as a , . . se ha b ºl\ct I ercepción de las practicas chentelares o serv e 
a P . • Part¡ act lacionadas con el candidato de la coalición P culartl\ o 

re R.I - py el\te Alianza, que es con el que hay mayor frecuencia en I llr.., _Nu 
' · 1 · d e O fre · eva d regalos O dad1vas re ac10na as con el cond · . c1tl\ie 

e . 1c1ona . l\to voto. Además, que se percibe que las personas que . lll1~nt0 d 
1 , .b ·1 ·d s1111Pat e estos partidos tienen mas pos1 1 1 ades de ser b . . izan co 

f d I eneficia.ct n apoyos de gobierno e era . os Por 
Otro elemento que se ha encontrado en el . 

estudio alrededor del 39% de las personas consultadas rnen . es que 
c1onaro estarían dispuestas a vender su voto a cambio de al , . n que 

· · 1 ·d d · gun bien les permita ammorar as neces1 a es que tienen pa t · que 
, r icuiar estarían dispuestas a formar parte de la relación si s 

1 
11lente 

. , 1 . e es oto dinero o bien algun apoyo re ac1onado con vivie d . rga 
· d · · d n ª digna destinado para la meJora e su v1v1en a . Además se ha e , 

, . . . ' ncontract que las practicas chentelares son aceptadas s1 éstas ayud 0 
' 1 1 · ' · an a la poblacion, ya que a e ecc10n se convierte en una herra . 

. . , . h 1 . , 1111en1a de negoc1ac10n mientras ay re ac10n con los candidatos 
l l d d . f' .1 , pues cuando estos legan a po er 1 1c1 mente se da ese acercamiento. 

Lo anterior muestra , que con la incertidumbre que se 
percibe en el Estado con respecto al resultado electoral, la 
disposición del electorado en establecer prácticas clieritelares 
en la última etapa de campañas o incluso dentro del proceso de 
veda electoral podría determinar inclinación hacia alguno de los 
candidatos que se disputan la elección, el candidato de la coalición 
PRI-PVEM-Nueva Alianza y el candidato de la alianza, Movimiento 
Ciudadano-Partido Sinaloense, elemento que pone en duda la 
legalidad de las estrategias utilizadas en esta etapa y que podría ser 
una de las características que determine la diferencia entre ambos 
candidatos. 

. 0 ¡JOlítico y elecciones en el estado d . tchs1n e 
c¡cliCII 'I 2016 
~ ,-1hU• ' 
c11íh

1

' del estado de Chihuahua se llevaron a cab 
¡0 nes . o con una 

L,s e1ecc . a interesante, por vez pnmera participa un cand·d 
, -5uc . G , 1 ato racteíl . José Luis Barraza onzalez. Además com .. 

ca diente . . ) . • p1t1eron 
·ndere~ A ción Nacional (PAN con Javier Corral Jurado c 
i do c ·ct R 1 . . orno 1 parll I Coalición Part1 o evo uc10nano Institucional ( ) e ·d ¡o- a , . ( PR1 
,0d1 a ' d Ecologista de Mex1co PVEM) Partido del T b . ' e, . ver e . • ra a

10 Partido ti"do Nueva Ahanza (PNA) con el candidato En . el par . nque 
(rT) Y E abar; el Partido de la Revolución Democrática 

no se , d 1 , . con 
serra didato Jaime Beltran e R10 ; el partido Movimiento de 
el can ción Nacional (MORENA) con el candidato Javier Féli·x nstruc . . ( 
Reco ·do Movimiento Cmdadano Me) con el candidato Cruz 

¡ raro · · · ' d 1 
y e llar. Con una part1c1pac1on e 48.86% se obtuvieron los rerez cue 
. . ntes resultados . 

51gu1e 

Tabla l. Resultados obtenidos en la elección para gobernador 
en el estado de Chihuahua, 2016 1[,\~\'I,. ,,. , 

_, , \ifr•w,}'~~"l¡~ .i·"'' -, - Número de 
, :' Part~~i t~I~ 5, ; votos Porcentaje 

'¡' ' •' "· "'"'"'%..%,\ll')'¡/,{t~ 111>''< ,«'" 

PARTIDO ACCIÓN NACIONA L 517,018 1 

COAUCIÓN PRI- PVEM- PT-PNA 400,515 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁT ICA 29,086 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
35,376 

MORENA 
30,976 

José Luis Barraza González (CANDIDATO INDEPENDIENTE) 242,756 
CANO. NO REG 

4,136 
NULOS 

43,027 

39.68 

30.74 

2.23 

2.72 

2.38 

18.63 

0.32 

3.30 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del Instituto Estatal Electoral. 

Disponible en: http://www.ieechihuahua.urg.mx/public/sistema/archivos/ 
Documcntns'X,20de%20consulta/Docs/Proceso%20Electoral%202015-2016/ 
Rcsultadns%20Computu/Resultados_Gubernador.pdf 

Algunos de los elementos relacionados al clientelismo, se 
encuentra fuertemente arraigados en el sistema político mexicano, 
ª tal punto que excandidatos se dan a la cínica tarea de solicitar 
ª los electores el regreso del dinero que se les entregó para la 
compra del voto,3 lo anterior en el municipio de Huautla, estado 

~ México. '·Tras perder. cxcamliJatu exige rq;reso de dinero qul' repartió 
ip,ina 

27 
Junio 2016. México. Disponible en http://www.akakkstkmcxico.(om/ 
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• 

H
'd ¡c1o Lo anterior es una muestra que d . 

de I a t, . . d ~ eJa el 
. 

1
. mo es una estrategia e campana inde aro q chente 1s . . . . ' Pend· lle 

acto ilegal , se ha mst1tuc1onahzado inf 
1
ente"' eJ 

que sea un , . , . orrnaJ ·•1ent 
ntl

.do la ciudadama tamb1en lo ha mternaJ · rnent., e 
este se 1ZadO "· e 

al e
xternalizarlo lo hace como una práctica cr·t · a ta¡ P" n que 1 1cabJ "nt0 

ep
ta velada o abiertamente, a tal punto que exist e, Pero 1 

ac . . b d d . en co . o 

f 
vor de reciblí dinero o pre en as, e quien sea ns1gna 

a . . R 'b• ' y que I sa 
d 

votar ¡0 haga por quien qmera. ec1 1r apoyos s h a a ho e 1 1 . . e a ob· ta 
a tal punto que el ciudadano o eg1t1ma como parte d Jetivact 

d
. . d b e una o 

c1anada ante las con 1c10nes e po reza . venta· 
t, ~ 

Al respecto, en la encuesta sobre cultura políti 
( ) 

· d ca Y ele · 
en Chihu~hua 2016 , a~r?Ja un ato_ ~ele:~nte, ante la rcc1ones 
·estaría dispuesto a rec1b1r una bo111f1cac1on por P egunta: 
l . b. d parte de 1 , 
partido O candidato, a cam 10 e su voto? La respuest . a gun 
fue del 34% (gráfica 1), lo que en contextos de baJ·os ª ,ªfirrnativa 

· · ' d I d · margene d 
diferencia en la votac10n e gana or y el pnmer perdedor s e 
inclinar la balanza. · PUede 

Gráfica l. Disposición a intercambiar el voto 
por alguna bonificación. Chihuahua. 2016 

41% 
-

3◄% 

25% 

:¡f? 

1 
SI NO NC 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Cultura Política y Elecciones 
en Chihuahua, 2016. (cPEC, 2016) . 

Ahora bien, de ese 34%, los que respondieron que, si recibieron 
una bonificación para la elección de gobernador en 2016, fue el 
22% en despensas , dinero 9%, teléfonos y / o tarjetas 1% y 4% en 
mone?eros electrónicos, (cPEC, 2016). El mayor porcentaje de 
beneficios se da en forma de despensas, es importante mencionar 

no tas-p ri ne i pa b / tras-pe rd e r-t· x -can Ji J a 1, ,-ex¡" e-re" re su-de-Ji ne ru-q ue-rcpa rtio-cn-
ca m pana/. . " " ' 

d
io el precio de una despensa entregada es d... .. 

o!11e f . 1 e 300 
en pr . ct ·caría que e ect1vamente as condiciones de p b _. 

,,lle ello 1n 1 1 d . . , o reza 
~ 

05
i ¡, e impacta en a ec1s10n de vender el voto a ca b' 

res ror qu m 10 
. 

0
u0 faC taJ·as . Para probar la dependencia entre ingreso 

,o ¡as ven 'l ' . d Ch' d y 
d 

cier orrió un ana 1s1s e 1 cua rada para las variabl 
e . . s se e . . . es 

b
enef1c1° ]os benef1c10s obtemdos, resultando significativo 

eso y d d' s de ¡ngr relativos a las esp~nsas, mero y monederos, por lo 
aqlle!lo5 s afirmar que existe una dependencia entre el nivel 

ode!11° · ' d d d. qtJe p y la aceptac10n e espensas, mero y monederos 
. greso d 'd Je 10 , . a cambio e votar por un part1 o o candidato. 
ronicos 1 , b 1 elect terior nos I evo a pro ar a dependencia entre la 

Lo an . . . . . ión partidista, medida por aquellos que manifestaron 
·dent1ficac h I b t· · 1 • . •ón total o mue a, y e ene 1c1O obtenido a cambio 
.d 11 f¡cac1 . . . . 
1 en obteniendo que los resultados son s1gmf1cat1vos con los 
del voto, ( , f ' ) . porcentajes gra 1ca 2 . 
siguientes 

Gráfica 2. Identificación partidista y beneficio material a 
cambio del voto. Chihuahua. 2016 

Si ha recibido un beneficio material a cambio del voto/total
mente o mucha identificación partidista 

26.40% 

16.00% 

l 

5.70% 

m 
~ 

22.50% 

9 .◄0% 

4.70% 
2.80% 2.80% 

a .89 

fuente: Elaboración propia con e.latos e.le la Encuesta Cultura Política y Elecciones 
en Chihuahua, 2016. (cl'EC, 2016). 

El partido con mayor porcentaje en la relación expuesta es el 
PRI con 26 4 01 'd 
1 

· 5 10 , segu1 o por su coaligado el PT con un 22.50%, 
e PAN en terc · · , era pos1c1on con un 16% seguido muy de cerca 
por el PVEM pa t'd b', Es d r 1 o tam 1en coaligado con el PRI , con un 15.4%. 

e resaltar que d . 1 • • ·, aun cuan o es pnmera vez a part1etpac10n 

~J · • ' 0 e 16.66 dolares al tipo tk cambio Je 1 dúlar por 18 pesos . 

• 
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d·dato independiente, el 9.4 % establ 
de un can t . . ece una 
identificación / beneftc10.. . telac¡ó 

P el estado de Chihuahua el chentelismo 
1
, . n 

ara po !tic . 
1 da vez más relevante, en tanto los result d o JUeg 

pape ca 1 a os el ªlln 
da vez más reducidos entre e ganador y el p . eq0t 

1 con ca . , r1mer a es 
S ecisa efectuar estud10s mas profundos en 

I 
Perdect 

e pr re ación or. 
fenómeno . a este 

Re exiones inales 

En México como en Sinaloa han sido partícipes d 
electorales caracterizados por alta competencia 

I 
e Procesos 

, e ernent es característico del proceso de democratización o que 
· ' ª Pesa la presencia de avances en maten a democrátic r de 

· a, conti · 
Presentes en los diferentes procesos las prácticas 

1
. nuan 

1 e 1ent 1 que no solo forman parte de as estrategias de un p . e ares 
, . art1do · que las caractenst1cas de los procesos en los últimos _ ' sino 

d.f · , 15 anos h dado lucrar a que los 1 erentes partidos pohticos y/o an 
i:, • • candid t 

busquen utihzar estas relac10nes como estrategias de ª 0s 
. • campañ que les permitan obtener ventajas , sobre todo cuando el a, 

. d 1 , 1 . proceso es altamente compet1 o, como as u timas dos elecc· 
iones a gobernador en el estado y la que se desarrolló en el 2018 dond , 

, 1 . .1. d 1 , emas 
alla de as estrategias ut1 iza as por os candidatos en la pobl . , 

. 'b'd 1 'd d ac1on estudiada se ha pem 1 o a 1 ea e aceptar beneficios a cambio 
del voto, elemento que muestra como el clientelismo político 
se hace presente en el actuar de un porcentaje del electorado 
sinaloense. Por lo tanto , el clientelismo se ha convertido en una 
práctica aceptada por la sociedad y juega un papel importante en 
los procesos electorales y resultados de las elecciones. 
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