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Resumen: Porprimera envezChile unamujertriunfo enlas elecciones presidenciales.
Sugerimos quela victoria deMichelle Bachelei seexplico, en primer lugar, porsus
atributos personales. Loschilenos la eoaluaron como la candidata mas confiable y
con mayor cercania, valorando ademds sus condiciones como posible gobernante.
En segundo lugar, se viafavorecida porun ambiente politico y economico derivado
delareconocida gestion del ex presidente Ricardo Lagos. Un tema crucial queatra
viesa todo elescrito corresponde a la solidaridad degenero. Sesostiene queelapoyo
de las mujeres fue determinante para el triunfode Bachelet, cuesiion quese corro
bora tanto a niveldeencuestas en terminos deiniencion devotocomo deresultados
electorales finales porcomuna.

Segun las perspectivas de genero, las mujeres tienen mas obstaculos
y barreras de entrada a la actividad politica que los hombres (Paxton y Ku
novich 2003;Norris 2004). Por tanto, son las dificultades de acceso las que
impiden un incremento en su participacion en cargos publicos (Ai Camp
1996). Ademas, las mujeres conviven con otras restricciones asociadas,
principalmente, a ·la obtencionde recursos economicos y a la disposicion
del tiempo necesario para dedicarse a la politica (Norrisy Lovenduski
1995). A pesar de todos estos obstaculos, Chile se presenta como un caso
excepcional. Michelle Bachelet [eria accedio al cargo mas importante del
pals: la presidencia de la republica.'

* Este articulo recibi6 financiamiento del Proyecto Fondecyt Numero 1060479(Evoluci6n
hist6rica y determinantes sociales, etnicos, culturales y coyunturales del comportamiento
electoral de los chilenos, 1989-2005) y del Fondo Semilla Numero 160325018, financiado por
la Universidad Diego Portales. Agradezco a Patricio Navia, a los tres evaluadores an6nimos
de Latin American Research Review y, muy especialmente, a Teresa Perez Cosgaya por los
comentarios a la versiones preliminares del texto. Los errores y omisiones, no obstante, son
de exclusiva responsabilidad del autor.

1. Bachelet se inscribe dentro de los casos excepcionales de America Latina. Junto a Vio
leta B. de Chamorro en Nicaragua y Mireya Elisa Moscoso en Panama han sido las tres
mujeres electas democraticamente como presidentas de sus respectivos paises. Hay otros
casos de mujeres en esta misma condici6n pero donde no ha existido un proceso electoral
democratico, Argentina (Maria Estela Martinez), Bolivia (Lidia Gueiler Tejada), Ecuador
(Rosalia Arteaga) y Haiti (Ertha Pascal Trouillot) son cuatro ejemplos. Tambien esta el caso
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Bachelet es medico cirujano C9n especialidad en pediatria y, ademas,
tiene estudios en ciencias militares. Separada de su marido, con treshijos
y agnostica, enfrento la eleccion presidencial a los cincuenta y cuatro afios,
Su inilitancia enel PartidoSocialista (PS) la .llevo, durante el regimen de
Pinochet, a sufrir la persecucion, la tortura y el exilio. Su padre, Alberto
Bachelet, fue general de Brigada Aerea y, al momenta del golpe militar de
septiembre de 1973,fue recluido y torturado. Producto de estos apremios
murio meses despues,

Fue ministra de salud durante el gobierno de Ricardo Lagos desde el
11 de marzo de 2000 hasta el 7 de enero de 2002, momenta en que fue
nombrada ministra de defensa. Este cargo 10ejercio hasta el Lde octubre
de 2004, fecha en que abandono el ministerio para' dedicarse a la cam
pafia presidencialluego de su indiscutido liderazgo en las encuestas de
opinion.

En laprimera vuelta de diciembre de 2005 Bachelet enfrento a tres can
didatos. Dos de ellos pertenecian a la coalicion de derecha Alianza por
Chile, integrada por Renovacion Nacional (RN) y la Union Democrata
Independiente (UDI), que fueron representadas por Sebastian Pifiera y
Joaquin Lavin, respectivamente. El tercer candidato fue Tomas Hirsch del
pacto Juntos Podemos Mas, perteneciente a la izquierda extraparlamen
taria. En esta instancia Bachelet obtuvo mayor votacionen las mesas de
mujeres, a diferencia de 10 que habia ocurrido con los otros candidatos
presidenciales de la Concertacion, Este hechono es menor considerando
su militancia en un partido de izquierda y la tradicion conservadora del
voto femenino.'

Al obtener solo un 46,S por ciento de los votos en la primera vuelta,
Bachelet debio competir en el ballotage frente a lasegundamayoria, Se
bastian Pifiera.' En esta segunda vuelta, llevada a cabo ellS de enero de
2006, triunfo con un 53,S por ciento, dandole a la Concertacion de Parti
dos por la Democracia la cuarta victoria consecutiva.' Esta coalicion ha
gobernado desde el inicio de la redemocratizacion-e-con Patricio Aylwin

de Sila Maria' Calderon que fue electa como gobernadora del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

2. Las mujeres chilenas se han caracterizado por ser mas conservadoras al momenta de
votar. Prefirieron a Alessandri y Frei antes que Allende en 1958 y 1964, respectivamente
(Power 2002), y a Lavin antes que Lagos en 1999. Ademas, fue el Partido Conservador en
Chile el que mas preocupacion mostro sobre el ingreso de las mujeres a la arena politica
(Maza 1995; Errazuriz 2005). Sabre las mujeres de derecha ver, entre otros, Bacchetta y
Power (2002), y sobre el voto conservador de las mujeres Inglehart y Norris (2000)y Norris
(2004). Sobre una perspectiva mas especifica ver Gonzalez y Kampwirth (2001).

3. Era la segunda vez en la historia de Chile que una elecci6n presidencial se definia en el
ballotage. La primera ocasion fue para los comicios de 1999 entre Lagos y Lavin.

4. La Concertacion esta formada par el Partido Democrata Cristiano (PDC), el Partido
Par laDemocracia (PPD), el Partido Socialista (PS) y el Partido Radical Socialdem6crata l

(PRSD).
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Azocar (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos
Escobar (2000-2006) y, ahora, Michelle Bachelet [eria (2006-2010)-en to
tal, veinte afios,

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera, damos cuenta de los
antecedentes del sistema de partidos en Chile y su tradicional division en
tercios. La segunda aborda la presencia de Bachelet en las encuestas y la
evaluacion que los chilenos hicieron respecto a sus atributos y condiciones
para gobernar, enfatizando en sus determinantes de apoyo con variables
de largo plazo y con particular enfasisen elmayor respaldode las mujeres
("solidaridad de genero"). La tercera parte analiza los determinantes de
voto por Bachelet atendiendo a variables de corto plazo, que restringi
mos a Iaaprobacion presidencial y las opiniones sobre la economia. Fi
nalmente, se estudia el desempefio electoral de Bachelet a nivel de comu
nas y en comparacion a los otros candidatos, evidenciando nuevamente
la solidaridad de genero, en especial cuando se considera el porcentaje
~e familias en situacion de pobreza extrema encabezadas por una mujer.
Fuera de responder la pregunta que encabeza este trabajo, damos cuenta
de las razones de la popularidad de Bachelet y los sectores donde obtuvo
mayor apoyo.

PARTIDOS, COALICIONES Y TENDENCIAS IDEOLOGICAS

Sin perjuiciode la mayorcompetitividad de las elecciones presidencia
les chilenas desde 1999, la Concertacion ha ganado las veintiun contiendas
que ha tenido elpais, desde.las presidenciales hasta las de senadores, di
putados, alcaldes y concejales. Ademas, durante el regimen dePinochet
(1973-1990) fue el bloque opositor que impulse el proceso de liberalizacion
y apertura politica desde 1983, y que concluyo con una salida pactada
institucional hacia la democracia (Godoy 1999;Huneeus 1986; Otano 1997).

En la eleccion presidencial de 1989no hubo sorpresas. Patricio Aylwin
gano con un 55,17por ciento y la Concertacion alcanzo la mayoria en la
Camara y en el Senado. La eleccion se efectuo un afio despues de que la
opcion "no" 'venciera en el plebiscito sucesorio, impuesto por el regimen
autoritario, dando paso asi al proceso de redemocratizacion (Huneeus
1994). Luego, la eleccion presidencial de 1993 tampoco tuvo incertidum
bre. La fuerza electoral de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que obtuvo un 5~98

por ciento, fue incontrarrestable frente a una debil candidatura de la dere
cha (Godoy 1994;Navia 2005a).

Todas las elecciones presidenciales en Chile se han definido entre la
Concertacion y la coalicion de derecha, dejando poco espacio para candi
daturas independientes 0 de la izquierda extraparlamentaria. De hecho,
Lagos y Lavin, para la eleccion de 1999, concentraron mas del 95 por ciento
de los votos, cifra similar a la sumatoria de Bachelet, Pifiera y Lavin para
la presidencial de diciembre de 2005. En este contexto ha surgido nue-
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vamente la .discusion respecto a los alineamientos de Ia politica chilena.
Es decir, si son los partidos, coaliciones 0 tendencias(centro, izquierda 0
derecha) los queexplicanel comportamiento electoral de los ciudadanos.
Si bienno existe evidencia contundente respecto a laprimacia de alguna
de ellas, si podemos afirmar que la politica chilena ha girado en torno a
partidos con altos grados de institucionalizacion y capacidad -de penetra
cion territorial, y que estuvieron (y estanjagrupados en los tradicionales
tercios (Drake 1978; Gil 1969; Mainwaringy Scully 1995).

Luego del quiebre institucional de 1973,los partidos se realinearon en
dos grandes coalicionesque surgieron al alero de la division politica auto
ritarismo-democracia (Carey 2002;Ortega Frei 2003;Torcal y Mainwaring
2003; Valenzuela 1999). Practicamente fueron los mismos partidos del pe
riodo pre-197310s que se reestrenaron con el retorno de la democracia. Asi
el sistema de partidos cuenta con mas evidencia de continuidad que de
cambio. Las excepciones, en terminos de discontinuidad, fueron la UDI
y el PPD,que agruparon a una elite que, en su mayoria, 11-0 participo del
proceso politico pre-1973 (Valenzuela 1995;Siavelis 1997).

Un aspecto de disefio institucional que se ha presentado como variable
explicativa de la agrupacion en coaliciones de los partidos es el sistema
electoral binominal. Situado dentro de la familia de los proporcionales
y con magnitud de distrito 2, este sistema castiga a todos aquellos parti
dos que intenten competir por fuera de las principales coaliciones 0 listas
electorales (Navia 2005b).A esto se suman los efectos centrifugos del bino
mina1: el margen absoluto de seguridad electorales de un 33,3 por ciento
periodicomas un votopor 10quecada candidato requiere asegurar solo
ese tercio de la votacion ya sea con electores de izquierda 0 derecha. De
esta forma, no habria incentivos para buscar al votantemediano (Magar,
Rosemblum y Samuels 1998).

LOS ATRIBUTOS DE BACHELET: EVALUANDO SU LLEGADA AL ELECTORADO

La eleccion de Bachelet obedece tanto afactores politicos como cultu
rales. En este trabajo y coincidiendo con la postura de Rios (2006a) enfati
zamos en las variables de orden politico. Si bien en Chile ha existido una
especie de sentido liberalizador de las mujeres y que ha coincidido con un
incremento de su participacion en cargos publicos, el ritmo ha sido mucho
mas lento que en otros paises de America Latina como Costa Rica, Argen
tina, Peru y Mexico (Rios 2006a, 31). De hecho, Chile ocupa ellugar trece
en la region considerando elporcentaje de mujeres en el congreso, y esta
por debajo del promedio mundial y continental (Rios 2006b, 11). El avance
ha sido sustantivamente mas rapido en la Camara de Diputados que en el
Senado. Asi, el porcentaje de mujeres en la Camara se ha incrementado del
5,8 por ciento para las elecciones de 1989al 15 por ciento para las de 2005,
mientras que en el Senado el cambio ha sido solo del 2,6 al 5,3 por ciento
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en igual periodo (Rios 2006b, 12). A pesar de tales avances, aun existe una
clara subrepresentacion de las mujeres, mas aiin si consideramosque so
brepasan el 50 por ciento de la poblacion y del padron electoral.

A estos cambios politicos debemos adicionar algunos factores de or
den cultural que nos ayudan a .comprender el contexto de la eleccion de
Bachelet. Hasta hace pocos afios Chile se caracterizaba por una cultura
machista, con alta legitimidad de la Iglesia Catolica y con menor fuerza
laboral de las mujeres (Franceschet 2005). Hoy, producto de una seriede
cambios, esta caracterizacion ha perdido vigencia. Existe una mayor va
loracion de las mujeres dentro de la actividad politica (Franceschet 2006,
19), se han desarrollado tendencias que apuntan a la igualdad de genero
en el mercado laboral, educacion y, muy importante, el incremento de ho
gares encabezados poruna mujer(Norris 2004). Finalmente, asistimos a
un ambiente internacional que ha promovido la igualdad de genero y que
se ha expresado en politicas gubernamentales principalmente orientadas
a temas de pobreza (Franceschet 2006, 15).

No obstante el incremento de la eleccion de mujeres como congresistas
y su mayor insercion laboral y social, existen algunas trabas politicasque
les impiden un acceso mas expedito a cargos de representaci6n popular.
Una de las mas relevantes es la tendencia a la rigidez de las estructuras
partidarias para el ingreso de mujeres. Los partidos invierten pocos re
cursos en sus campafias y solo incrementansu financiamientocuando sus
expectativas de triunfo son altas (Navia y Sandoval 1998). Otras perspec
tivas .profundizan en las causasde la subrepresentacion femenina resal
tando los elementos restrictivos de algunossistemas electorales .(Siavelis
2005).Ademas, las cuotasde genero nocumplirian un papel significativo,
pues muchas veces estan ,asociadas al interes de ·la elite partidaria por
mantener el control (Baldez 2004). Luego, en el caso de Chile se observa,
al menos en las elecciones de diputados, que .los partidos compitencon
mujeres en aquellos distritos donde existen candidatos incumbents fuertes.
Por tanto, las posibilidades de exito electoral de las mujeres se yen en ex
tremo reducidas (Navia y Cabezas 2005).

Estos antecedentes culturales y politicos conviven con otro proceso
que, si bien no forma parte central del articulo, si es importante mencio
narlopara iniciar el analisis de los atributos de Bachelet. Nos referimos a
los estudios de cobertura noticiosa en candidatas. Desde los trabajos de
Eckstrand y Eckert (1981) hasta las visiones mas actualizadas de Kahn
(1994a, 1994b, 1996), Braden (1996) y Bystrom y otros (2004), entre otros,
se da cuenta de como los medios de comunicacion realizan coberturas de
prensa diferenciadas segun el sexo del candidato, marcando ciertos este
reotipos en las mujeres y cuestionando sus capacidades para gobernar. En
cambio, destacan elementos de su personalidad y vida privada en lugar de
focalizarse en sus propuestas programaticas (Douglas 1994). Esta labor de
los medios tiene un impacto directo en la imagen que los candidatos pro-
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Figura 1 Evoluci6n de los apoyos hacia Bachelet, Piiiera, Laviny Hirsch.
Pregunta: LQuien legustaria quefuera la 0 el pr6ximo Presidente deChile?
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de las Encuestas CEP.

yectan al electorado(Kahn 1994a,155).El estudio basado en un analisis de
contenido, elaborado por Valenzuela y Correa (2006), sefiala precisamente
la alta asociaci6n entre los componentes de la agenda mediatica y la per
cepci6n de la opinion publica respecto a los atributos de Bachelet. En su
trabajo. identifican como temas recurrentes en los medios, el carisma de
la candidata,.su empatia con el electoradoy su honestidad, evaluando ·de
manera negativa su "preparaci6n para el cargo de Presidente" (Valenzuela
y Correa 2006, 93). Esto es consistente con la teoria, respecto a que los me
dios de comunicaci6n tienden a privilegiar los atributos personales de las
candidatas mujeres mas que las aptitudes para asumir un cargo publico.

A pesar de tales antecedentes, la candidatura de Bachelet logro pene
trar en el electorado sobre la basede sus condiciones como gobernante. Si
bien ha tenidouna larga trayectoria politica en el PS, su imagen como can
didata estaba lejos de las "trenzas de poder partidarias" (Rios 2006a, 32).
En un contexto de desafecci6n politica, Bachelet fue capaz de reencantar
al electorado, que la percibi6 como una candidata confiable y cercana a los
ciudadanos. Ademas, y a'pesar de los cuestionamientos a sus capacidades
como gobernante, emanados ·desde las otras candidaturas, Bachelet fue
bien evaluada en todas las areas de gesti6n presidencial.

Asi, el ascenso de Bachelet en las encuestas fue rapido y efectivo (ver
figura 1). Rapido porque en un lapso de solo cuatro afios paso desde una
nula presencia publica hasta convertirse en la candidata a la presidencia
mas fuerte del pais. Efectivo porque dej6 en el camino a todos los precan
didatos de la Concertaci6n.

El ascenso de Bachelet fue casi constante y sostenido en todas las me
diciones desde diciembre de 2002, llegando a su punto mas alto en junio
de 2005. De ahi en adelante fue experimentando leves caidas quesibien
nunca amagaron su opci6n presidencial, si pusieron una cuota de incer-
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Cuadro 1 Intenci6n devotopara laspresidenciales 2005 segunelgenero

Michelle Bachelet
Tomas Hirsch
Joaquin Lavin
Sebastian Pifiera
Total

45,3 48,8
~8 ~4

20,4 24,6
3~5 2~2

100 100

4~1

3,5
22,5
26,9

100

Fuente: Centro de Estudios Publicos, Estudio Nacional de Opini6n PublicaNo, 23, Tercera
Serie, Octubre-Noviembre 2005. [Computer File]. CEP0051-v1.Santiago: Centro de
Estudios Publicos,

Nota: La pregunta que formula el CEP es la siguiente: "Si las elecciones fueran el pr6ximo
domingo y los candidatos fueran Sebastian Pifiera.Toaquin Lavin, Michelle Bachelet y
Tomas Hirsch, lpor quien votaria Ud.?" Los resultados s6lo consideran las preferencias
por los candidatos, excluyendo las opciones "nulo", "blanco", "no votaria", "no sabe"
y "no contesta". La encuesta contiene un total de 1505 casos.

tidumbre respecto al resultado. Aca tambien es posible advertir el· incre
mento en los apoyos hacia Pifiera y la baja permanente de Lavin, quien
finalmente estabilizo sus apoyos entre septiembre y noviembre de 2005,
pero quedando en el tercer lugar de las menciones.

Bachelet estuvo siempre con la mas alta imagen de triunfo. Segun los
resultados del Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea (CERC)
en la medicion de noviembre de 2005, un 67 por ciento de los encuestados
creia que Bachelet seria electa presidenta. Ademas, en los resultados de
una eventual segunda vuelta, Bachelet derrotaba a Lavin con un 57 por
ciento y a Pifiera con un 54 por ciento. Otro punto a favor de la abanderada
oficialista era su bajo nivel de rechazo, que solo alcanzaba ellS por ciento,
casi insignificante frente alSO por cientode Joaquin Lavin, pero superior
a14 por ciento de Pifiera. De hecho, el candidato de RN basaba en este tipo
de resultados su esperanza de triunfo para la segunda vuelta.

La encuesta preelectoral del Centro de Estudios Publicos (CEP) en
noviembre de 2005, en la pregunta sobre intencion de voto, dio cuenta de
la mayor disposicion de las mujeres a votar por Bachelet (verlos resultados
en la cuadro 1).

Luego, el CEP considero los atributos de los candidatos. Bachelet apare
cio como la mas capacitada para resolver los problemas de empleo, salud,
educacion, entre otros (ver cuadro 2). Fue superada por Lavin frente al
problema de la delincuencia y por Pifiera en el tema del crecimiento eco
nomico..Esto es totalmente comprensible considerando que el candidato
de la UDI siempre tuvo al tema de la delincuencia como prioritario dentro
de su agenda programatica desde la eleccion de 1999, mientras que Pifiera,
por su condicion de empresario, probablemente haya sido percibido como
mas capacitado para resolver los problemas economicos del pais.

https://doi.org/10.1353/lar.2008.0013 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2008.0013


14 LatinAmerican Research Review

Cuadro 2 Condiciones pard gobernar y atributos personales deMiche!le Bachelet
segunelgenero .

Capacidades para gobernar
segun area Atributos personales

Hombre Mujer
(0/0) (%)

Emple0

Delincuencia
Salud
Educacion
Crecimiento

economico
Familia

34,7
31,9
49,3
42,3

33,8
45,2

32,6
30,6
4~4

44,5

28,8
43,8

Confianza
Cercania
Credibilidad
Capacidad de

gobierno

40,2 41,7
44,5 42,0
39,1 38,7

35,8 38,8

Fuente: Centro de Estudios Publicos, Estudio Nacional de Opinion Publica No. 23, Tercera
Serie, Octubre-Noviembre 2005. [Computer File]. CEP0051-vl. Santiago: Centro de Estu
dios Publicos,

Nota: Sobre capacidades para gobernar,la pregunta que formula el CEP es la siguiente:
"Ahora le voy amencionar una serie.de temas diferentes. X'ual de los cuatro
candidatos, Joaquin Lavin, Michelle Bachelet, Tomas Hirsch 0 Sebastian Pifiera,
estamas capacitado para enfrentar estos temas?". Respecto a los atributos la
pregunta es la siguiente: "Pensando en los siguientes candidatos a presidente que
aparecen en la tarjeta, Michelle Bachelet, Joaquin Lavin, Sebastian Pifiera y Tomas
Hirsch, lcual de ellos le parece mas confiable/cercano a las personas/creible/
preparado para gobernar?".

Respecto a los atributos personales, Bachelet alcanzo importantes men
ciones considerando la cercania con el electorado, la confianza y la credi
bilidad. Los porcentajes mas bajos se presentaron en las evaluaciones de
su capacidad de gobierno, siendo las mujeres las que mayor valoracion
tuvieron de Bachelet respecto a esta caracteristica.

Para cerrar esta seccion, mostramos los resultados de algunos mode
los logisticos binomiales que comparan los determinantes de adhesion de
Bachelet, Pifiera y Lavin con variables de largo plazo (ver cuadro 3). Esto
nos ayudara a identificar el tipo de elector que probablemente sufrago por
cada uno de estos candidatos. Seleccionamos variables sociodemograficas
(sexo, edad, religion) y socioeconomicas (clase, escolaridad), adicionando
una de orden politico que es la escala de autoidentificacion en el eje iz
quierda-derecha. Luego, en el siguiente apartado y como complemento,
construimos otros modelos con variables de corto plazo, introduciendo el
impacto de la aprobacion presidencial y de las opiniones sobre la econo
mia en la intencion de voto por Bachelet.

La decision de utilizar modelos con variables de largo y corto plazo
es consistente con la teoria. Por un lado, estan las escuelas de Columbia
y Michigan que defienden modelos sociologicos y sicologicos, respecti-
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Cuadro 3 Modeio« de regresi6n logistica: "Odds ratio" de losdeterminantes deapoyo deMichelle Bachelet respecto a
loscandidatos de laAlianzacon variables de largo plazo

Bachelet vs. Pifiera Bachelet vs. Lavin

Modelol Modelo·2 Modelo3 Modelo 1 Modelo2 Modelo 3

Sexo (Mujeres)- 1,808*** 1,747*** 1,849*** 1,144 1,121 1,162
Edadb

18-25 0,967 1,056 0,749 1,068 1,133 1,165
26-40 1,156 1,196 0,902 1,166 1,205 1,137
41-60 0,875 0,909 0,787 1,040 1,054 0,969

NSEc
ABC1 0,291+ 0,142*** 0,374 0,535
C2 0,582 0,352+ 0,616 0,941
C3 0,462 0,394+ 0,751 1,092
D 0,545 0;546 0,785 1,017

Educaciorr'
Basica 2,282** 2,664*** 0,744 0,976
Media 2,004*** 2,177*** 0,973 1,233
Tecnica 1,900** 1,992** 1,416 1,713

Religion"
Cat6lica 1,323 1,344 .1,454 0,946 0,948 0,993
Evangelica 1,661 1,716 1,750+ 1,023 1,051 1,011

Posici6n Politica'
Derecha 0,210*** 0,204*** 0,206*** 0,129*** 0,127*** 0,129***
Centro derecha 0,262*** 0,256*** 0,250*** 0,262*** 0,256*** 0,257***
Centro 1,642** 1,565+ 1,481+ 1,60? 1,552+ 1,600+

(continuaci6n)
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Cuadro 3 (continuaci6n)

Bachelet VS. Piiiera Bachelet VS. Lavin

Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo2 Modelo3

Centro izquierda 6,453*** 6,147*** 5,785*** 25,388*** 25,035*** 24,958***
Izquierda 6,590*** 6,408*** 6,124*** 25,637*** 25,436*** 26,071***

Constante 0,821 0,382** 1,962 2,259 1,359 1,523
X
2 269,608*** 265,347*** 266,821*** 356,891*** 355,367*** 361,058***

-2 log de
verosimilitud final 838,527 842,788 864,535 642,243 643,767 666,049

R2 de Cox y Snell 0,274 0,270 0,266 0,363 0,362 0,359
R2 de Nagelkerke 0,374 0,396 0,364 0,506 0,505 0,500

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Centro de Estudios Piiblicos. Estudio Nacional de Opini6n Publica No. 23,
Tercera Serie, Octubre-Noviembre 2005. [Computer File]. CEP0051-v1.Santiago: Centro de Estudios Piiblicos.

Nota:
a. La categoria de referencia de sexo es "mujer"
b. La categoria de referenciade edad es "61 y mas afios"
c. La categoria de referencia de NSE es "E"
d. La categoria de referencia de educaci6n es "universitaria"
e. La categoria de referencia de religi6n es "otras" (se incluye la opci6n "ninguna")
f. La categoria de referencia de posici6n polftica es "ninguna"
,***significanteal p :5 .01;**significante al p :5 .05;+significante al p :5 .10
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vamente, donde las variables de largo plazo explicarian mejor la inten
cion de voto. Para los teoricos de Columbia las variables centrales corres
ponden a la pertenencia a ciertos grupos de clase, raza 0 religion. Luego,
para Michigan el acto de votar es totalmente individual, y en el influyen
variables de orden familiar y .de socializacion politica (Lopez y Morales
2005). Las variables de corto plazo, en tanto, se asocian corminmente al
modelo de votacion propuesto por la escuela de la eleccion racional. Tales
variables se refieren fundamentalmente a las evaluaciones prospectivas y
retrospectivas de la economia (Fiorina 1991). Asi surge el concepto de voto
economico (Grofman 1995;Popkin 1995),que sostiene que los votantes re
accionan a cambios de corto plazo que se producen a nivel pais (version
sociotropica) pero sindescartar las condiciones -economicas individuales
(version egotropica). De esta manera, los electores realizan la evaluacion
de los diferentes candidatos de acuerdo a los intereses que potencialmente
pudieran estes satisfacer, 10 que representaria una funcion de utilidaden
el acto de votar (Enelowy Minich 1984).

Lo primero que destaca es la fuerza electoral de Bachelet en las mujeres,
particularmente al compararlo con Pifiera, Estose repite en un modelo bi
nominalcomparando a Bachelet con el resto de las candidaturas. Ademas,
el genero no es un determinante de adhesion a la Concertacion, por 10 que
el alto apoyo recibido por Bachelet en las mujeres es .atribuible solo a su
candidatura (modelo no mostrado). En el resto de las variables hay un com
portamientomas similar entre la candidatay el pacto. Asi, observamos
con mayorclaridad la solidaridad de genero. En efecto, fueron las mujeres
las que en mayor medida respaldaron a Bachelet. Esto es consistente con
los resultados delaprimera vuelta. De esta forma, quedaen entredicho.Ia
afirmacion respecto a que las mujeres serian mas "conservadoras" que los
hombres, mas aiin si consideramos el perfil de la candidata.

Respecto a edad, no se observan _diferencias significativas, aunque
existe una _tendencia de los jovenes para apoyar en mayor medida a la
candidata de la Concertacion, Luego, la otra variable donde encontramos
cierta significancia .estadistica es en el nivel socioeconomico, particular- .
mente al comparar a Bachelet con Pifiera, Se observa una menor dispo
sicion a votar por Bachelet en los encuestados de estratos mas altos, en
especial de los ABC1.s Con Lavin no encontramos diferencias significati
vas, cuestion que se puede explicar por su penetracion en los estratos mas
bajos y la captacion de 10 que el denomino como voto popular.

Por educacion tambien hay diferencias, particularmente al comparar
a Bachelet con Pifiera, La mayor disposicion a votar por Bachelet estuvo
en los encuestados con educacion basica y media. Las bases de apoyo de
Pifiera estaban fundamentalmente en los universitarios, cuestion que se

5. En el contexto chileno se clasifica a las personas segun su nivel socioecon6mico en
quintiles. El mas alto se denomina ABel y el mas bajo E.
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explica por el desarrollo de una campafia electoral enfocada en 1a.impor
tancia de la educacion como clave del exito economico,

Finalmente, de acuerdo a la escala politica, advertimos su robusto peso
explicativo dentro del modelo. Ya sefialamos que ladivision en tercios de
la politica chilena permite dar cuenta no solo del sistema de partidos y la
formacion de coaliciones, sino tambien de la intencion de voto, Las bases
de apoyo de Bachelet se incrementaron en la medida en que se avanzo en
la escala politica, FueronIos encuestados de centro-izquierda e izquierda
los que mayor disposicion mostraron para votar por Bachelet.Los coefi
cientes de losmodelos con Lavin son de mayor magnitud, 10 que estaria
evidenciando que fue el candidato mas estrictamente opositor.

Los determinantes de voto son mas claros en la comparacion Bache
Iet-Pifiera particularmenterespecto a genero, educacion y escala. En esta
ultima, Pifiera recibio menos rechazo que Lavinen los votantes autoubi
cados desde el centro a la izquierda. Si bien es muy temprano para aseve
rar una penetracion de Pifiera a estos sectores, no es menos cierto que su
candidatura presento mayores posibilidades de crecimiento respecto a la
&L~~ -

LA APROB_ACI6N PRESIDENCIAL Y LAS OPINIONES SOBRE LA ECONOMIA:

VARIABLES DE CORTO PLAZO EN EL VOTO POR BACHELET

El analisis de las variables de corto plazo respecto a la intencion de voto,
particularmente en referencia a la aprobacion presidencial y las opiniones
sobre el estado de laeconomia, se enmarcan teoricamente en 10 que se
ha denominado como Funcion Voto-Popularidad (PanzeryParedes 1991;
Nannestad yPaldman 1994).' -,

La alta aprobacion presidencial de Lagos tuvo un impacto directo en la
eleccion de Bachelet. Sumado a su alta popularidad, el gobierno mostro un
correcto desempefio en materia economica, cuestion que se vio reflejada
en indicadores de desempleo, crecimiento e inflacion, Son notables las di
ferencias con la ultima fase del gobierno de Frei, que en 1999 presento una
tasa negativa de crecimiento. Para el afio 2005 la tasa de desocupacion se
redujo en siete decimas con respecto al afio anterior, totalizandoun 9,3
por ciento y siendo la mas baja desde 1998de acuerdo a los datos del Banco
Central de Chile. La tasa de crecimiento (Producto Interno Bruto) llego a
6,2 por ciento considerando como afio base 1996 y, segun la misma fuente,
fue la mas alta desde 199~ 10 que marco importantes. diferencias conel
crecimiento promedio de America Latina (Navia 2006a). Respecto a la in
flacion, el gobierno de Lagos fue el mas exitoso desde que se comenzo a
registrar este indicador, con un promedio de 2,8 porciento (Navia 2006b).
Si bien para 2005 el Indice de Precios al Consumidor acumulado se in- '
cremento en 1,3 puntos con respecto al afio anterior llegando a 3,7 por
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ciento, esto no puso en duda la destacada gesti6n macroecon6mica del
gobierno.6

Lo anterior no solo es atribuible a la gesti6n del Presidente Lagos. En
realidad, ha sido un trabajo de largo plazo elaborado por todos los go
biernos de la Concertacion, que en la primera parte de la decada de los
noventa exhibieron altos niveles de crecimiento hasta la denominada cri
sis asiatica que estal16 en 1997 (Cortazar y Vial 1998;.Meller 2006; Torche
2001). La pobreza se redujo en mas de 15 puntos hasta 1996, gesti6n nota
ble si se considera que elPresidente Aylwin recibi6 al pais con un 38,6 por
cientode pobres. Para 2005la suma de pobres e indigentesfue, aproxima
damente, de 18,4por ciento. Sin embargo, la distribuci6n del ingreso sigue
siendo deficiente (Larrafiaga 2001;Meller 2000).

Toda esta evoluci6n en elambito econ6mico ha impactado notoria
mente en las opiniones de los chilenos. Es sobresaliente el incremento de
la opci6n "progresando" cuando se les pregunta a los encuestados sobre el
estado actual del pais. Otra observaci6n relevante es que el incremento de
esta opci6n se dio marcadamente desde el segundo afio de administracion
del Presidente Lagos. Esto marca la diferencia con el contexto que debi6
enfrentar el mismo Lagos al momenta de la elecci6n, donde la caracteris
tica central era' un pesimismo generalizado producto de los problemas
politicos y econ6micos que enfrent6 Frei al finalizar su mandato. Bachelet,
en cambio, compiti6 en un contexto econ6mico altamente favorable y con
opiniones optimistas sobre la evoluci6n del pais.

Es eneste escenariodonde la.popularidad de, Lagos lleg6 aniveles in
cluso superiores a los alcanzados pot Patricio Aylwin al inicio de la rede
mocratizaci6n (ver figura 2).El alza fue sostenida desde diciembre de2002,
sobrepasando el 60 por ciento al finalizar su mandato. Este contexto favo
recia ampliamente a Bachelet encomparacion a los candidatos de derecha.
La oposici6n intent6 envarias ocasiones dafiar la imagen del Presidente
Lagos, pero esto no hizo mella en los apoyos recibidos en las encuestas.

Para complementar este set de variables de corto plazo, ingresamos
otros posibles determinantes del voto por Bachelet (ver cuadro 4). Nos
referimos a las opiniones sobre el estado de la economia tanto desde la
version sociotr6pica como de la version egotr6pica. Teoricamente, las pre
ferencias electorales de los ciudadanos serian mejor explicadas por aque
llas que por estas (Nannestad y Paldman 1994).

Respecto a la aprobaci6n al gobierno se advierte claramente su fuerza
explicativa dentro de todos los modelos, marcando notorias diferencias
entre Bachelet y los candidatos de derecha. Asi, son altas las probabili
dades relativas de que un encuestado que haya aprobado la gesti6n del

6. Estos datos estan disponibles enel sitio web del Banco Central de Chile, en http://si2.
bcentral.cl/Basededatoseconomicos/951_portada.asp?idioma=E.
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Figura 2 Laaprobaci6nal gobierno en la serie de tiempo 1991~2005.Pregunta: Indepen
dientemente de su posici6n politica, tUd. aprueba 0 desaprueba laforma como Aylwin/
Frei/Lagos estaconduciendo su gobierno?
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de las Encuestas ~EP.

gobierno tambien respaldara la candidatura de Bachelet. Esto no implica .
ninguna novedadconsiderando que Pifiera y Lavin pertenecen a la opo
sicion, pero· de todas formas es una variable que incide. casi de manera
decisiva, como determinante de intencion de voto. Es decir, Bachelet conto
con un capital politico heredado de la administracion Lagos que le per
mitio, en todo momenta, mantener certeza respecto a su triunfo, aunque
fuera en segunda vuelta.

Luego, considerando las opiniones sobre. la economia, se corrobora el
hecho de que las variables de orden egotropico no explican de manera sig
nificativa las preferencias electorales. En segundo lugar, se adviertendife
rencias en las variables sociotropicas, particularmente al comparar los de
terminantes de apoyo de Bachelet y Lavin. El modelo evidencia las mejores
expectativas de los votantes por Bachelet respecto a la situacion economica
del paisafuturo, sin perjuicio que la categoria significativa sea "regular".
Entre Bachelet y Pifiera no existen diferencias significativasen ninguna de
estas dos variables. Esto viene a respaldar nuestro planteamiento respecto
a las candidaturas de la Alianza. Los votantes por Lavin manifestaron una
critica mas intensa hacia el estado de laeconomia, cuestion que va en la
linea de un estricto votante de oposicion: Con Pifiera, en cambio, sucede
algo distinto. Como quedo en evidencia en el modelo de largo plazo, sus
bases de apoyo estuvieron principalmente en los sectores de mayores re
cursos, y en el modelode corto plazo las opiniones hacia el estado de la
economia se asimilan mas al votante de Bachelet que al de Lavin.

Ademas, las expectativas de los votantes de Bachelet no son similares
a la de los adherentes de la Concertacion, Cuando se realiza el mismo
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Cuadro 4 Modelos de regresi6n logistica: "Odds ratio" de losdeterminantes deapoyo deMichelle Bachelet respecto a los
candidatos de laAlianza con variables de corto plazo

Bachelei vs. Pifiera Bachelet vs. Lavin

Modelo 1 Modelo2 Modelo3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Situacion economica
actual del paisa
Mala 0,864 0,854 0,881 1,237 1,237 1,263
Regular 0,833 0,844 0,874 2,005*** 2,074*** 2,073***

Situacion economica
personal a futuro"
Mejor 1,069 0,942 0,909 0,812
Igual 0,896 0,823 0,653 0,624

Situacion economica
del pais a futuro"
Mejorara 0,751+ 0,755+ 0,818 0,77
No cambiara 0,828 0,840 1,051 0,904

Aprobacion al
gobierno"
Aprueba 2,366*** 2,297*** 2,291*** 3,611*** 3,579*** 3,618***
Desaprueba 0,555*** 0,540** 0,521** 0,419*** 0,395*** 0,419***

(continuaci6n)

https://doi.org/10.1353/lar.2008.0013 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2008.0013


Cuadra 4 (coniinuacion)

Bachelet VB. Piiiera Bachelet VB. Lavin

Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Mbdelo 3

Constante 1,421 1,507 1,284 1,199 1,173 1,113
X2 66,426*** 66,597*** 65,878*** 185,363*** 190,627*** 190,473***
-2 log de

verosimilitud final 1083,8 1095,3 1104,4 853,2 863,5 868,6
R2 de Cox y Snell 0,073 0,072 0,071 0,2 0,202 0,202
R2 de Nagelkerke 0,1 0,099 0,097 0,28 0,284 0,283

Fuente: Elaboracion propia con datos del Centro de Estudios Publicos, Estudio Nacional de Opinion Publica No. 23, Tercera
Serie, Octubre-Noviembre 2005. [Computer File]. CEP0051-v1.Santiago: Centro de Estudios Piiblicos.

Nota:
a. La categoria de referencia de la situacion actual del pais es "buena"
b. La categoria de referencia de la situacioneconomica personal a futuro es "peor"
c. La categoria de referencia de la situacion economicadel pais a futuro es "empeorara"
d. La categoria de referencia de la aprobacion al gobierno es "no aprueba ni desaprueba"
***significante al p :5 .01;**significante al p :5 .05; +significante al p :5 .10
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modelo considerando al pacto, los coeficientes en las variables de percep
cion economica no son significativos. Por tanto, y al igual que en el caso
de genero aunque con menor fuerza explicativa, las expectativas de los
encuestados obedecen mas a la candidata que a su coalicion (modelo no
mostrado).

Como conclusion general a este apartado, observamos que el triunfo
de Bachelet no solo se explico por laserie de atributos que mostro en' su
desempefio como ministra y candidata presidencial. Hubo factores de
contexto que favorecieron su supremacia en las' encuestas. Bachelet no se
via obligada a defender la obra de Lagos ni de la Concertacion, pues la
opinion publica ya era favorable al ex presidente y al pacto. Esto no desco
noce que sus atributos hayan tenido incidencia.mas aiin si consideramos
el ambiente de desafeccion politica, En consecuencia, la interaccion entre
variables de largo y corto plazo nos entregan los elementos explicativos
de su exito, conociendo parte de las razones de su popularidad. A conti
nuacion identificamos donde estuvo esa popularidad a nivel de resultados
electorales.

lD6NDE ESTUVO EL VOTO POR BACHELET?

Como sefialamos, la Concertacionha ganado todas las elecciones desde
el retorno de la democracia. La excepcion justamente la marco la primera
vuelta presidencial de 2005, donde la votacion de Bachelet fue superada
por la suma de los candidatosde derecha. Asi, la Concertacionha sido la
coalicion incumbent en cada una de .. las' contiendas presidenciales, 10 que
le otorga ventajas al momenta de enfrentar la eleccion, desde la visibili
dad publica del. presidente hasta la tenencia de recursos para satisfacer
las demandas ciudadanas (Gelman y King 1990;King 1991; Carey, Niemi
y Powell 2000;' Desposato y Petrocik 2003). Si bien un incumbent no ga
rantiza la eleccion, si incrementa las posibilidades de exito. El problema
se produce cuando los candidatos incumbents, en elecciones sucesivas,
comienzan a perder votacion produciendo finalmentela alternancia. Este
es un tema recurrente en la elite politica de la Concertacion, mas aun si
consideramos que en 1999 la derecha ya estuvo al borde de la victoria.

La confianza del equipo de Bachelet para triunfar en la segunda vuelta
se .basaba en que la derecha no tenia mas posibilidades de crecimiento,
que las bases electorales de Pifiera y Lavin no sumarian perfectamente,
que lavotacion de Hirsch jamas iriahacia Pifiera, y que la Concertacion
habia alcanzado un triunfo relevante en la eleccion de diputados.

En esta instancia se evidencio un incremento sustantivo de la votacion
de Bachelet que casi iguala el porcentaje de la Concertacion en los comicios
de diputados de 2005 (ver figura 3). Esto se pudo deber ados razones. Pri
mera es la recuperacion del electorado concertacionistaque voto por otro
candidato en la primera vuelta y que probablemente en esta misma ins-
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Figura 3 Porcentaje de votaci6n de Bachelet para primera y segunda vueltay porcentaje
de laConcertaci6n en laelecci6n dediputados 2005 1

Fuente: Elaboracion propia con datos de www.elecciones.gov.cl

tancia hizo voto estrategico, Como las encuestas sefialaban que el triunfo
de Bachelet en primera .vuelta era practicamente imp0 sible, algunosvo
tantes concertacionistas cuya opcion de mayor rechazo era Lavin, votaron
en primera vuelta por Pifiera, a fin dedejar fuera de carrera al abanderado
de la DDI. Segunda es el respaldo de los votantes de la izquierda extrapar
lamentaria que quedaron sincandidato luego de la derrota de Hirsch.

En cambio Pifiera, sibien aumento BU respaldo electoral, no fue capaz
de agregar las preferencias de Lavin. En todas las regiones estuvopor de
bajo de esa suma, 10 que ya nos entrega noticias respecto a la debilidad de
los partidos dederechapara consolidar la votacion de sus candidatos.

Otra cuestion relevante que se deriva del grafico 3 se refiere a la menor
cantidad de votos que logro Bachelet en la primera vuelta con respecto al
desempefio de la Concertacion en la eleccionde diputados. De acuerdo a
esto podriamos suponer una alta magnitud de voto cruzado. Es decir, elec
tores que sufragaron por algun candidato a diputado de .Ia Concertacion
p~ro que votaron por un candidato a la presidencia de la Alianza 0 del
pacto Juntos Podemos Mas. La evidencia de voto cruzado es contundente
al observar los datos. Bachelet alcanzo en la primera vuelta un 46,5 por
ciento, mientras que la Concertacion alcanzo un 51,77por ciento. Este voto
cruzado bien pudiera ser explicado por la falta de lealtad de los electores
hacia los partidos, 0 por la existencia de candidatos incumbents capaces
de captar votacion de ciudadanos que no necesariamente se adscriben a
su partido 0 tendencia ideologica. Incluso, este voto cruzado puede ser
entendido en la logica de los electores para establecer contrapesos entre
los distintos componentes del sistema politico (Campbell y Miller 1957;
Garand y Li~htl 2000; Carsey y Layman 2004).
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En la Alianza tambien se advirti6 la existencia de voto .cruzado. La
suma de Pifiera y Lavin fue de 48,64 por ciento, mientras que en diputa
dos la Iista alcanz6 un 38,72por ciento. Es decir, no todos los -electores de
la Alianza que respaldaron a sus candidatos presidenciales tambien 10
hicieroncon los aspirantes a diputados.

Ya vistos algunos elementos del contexto electoral, pasamos a revi
sar .las variables precisas que incidieron en el exito de Bachelet. Para ello
ocupamos ·la ·unidad territorial electoral minima que es la comuna, in
troduciendo datos electorales y sociodemograficos. Al tener presente los
peligros de la falacia eco16gica, cuidamos en extremo nuestras interpre
taciones: no podemos .efectuar inferencias individuales a partir de una
unidad mas general ni viceversa. Es decir, no podemos inferir la conducta
electoral de los individuos a partir de los resultados comunales.

A pesar de 10 anterior, y dada la altisima varianza entre los pesos po
blacionales de las comunas de Chile, hemos decidido ponderar nuestros
datos de acuerdo a los votos validamente emitidos en cada una de estas
unidades. Tal decisi6n se fundamenta en que, por ejemplo, en la comuna
de Tortel votaron 262 personas, mientras que en La Florida 10 hicieron
151.984. En caso de pesar todos los casos de la misma manera sin efectuar
ninguna clase de ponderaci6n, estas comunas estarian igualadas: Tortel
tendria el mismo peso relativo que La Florida. Para evitar esta distorsi6n
procedemos a ponderar, No obstante, la ponderaci6n tambien tiene pun
tos en contra. Precisamente, en nuestro alegato acerca de la falacia eco16
gica estaban contenidos algunos elementos de la ponderaci6n. Al efectuar
este proceso practicamente rompemos la unidad de analisis inicial (la
comuna) para trabajar con votos (electores). Deesta forma, se producen
mayores riesgos de cometer falacia eco16gica, pero es la tinica salida que
encontramos para pesar de manera correcta todas nuestras comunas. Otra
alternativa, a fin de disminuir la varianza, consistiria en seleccionar las
100 comunas con mayor mimero de electores (Altman 2004). Si bien esta
alternativa es 6ptima para realizar un analisis general sobre el desempefio
de las coaliciones, deja fuera a 245 comunas que representan alrededor del
24 por ciento del electorado, en conjunto con una serie de candidatos y vo
taciones por partido. Por ende, para una elecci6n presidencial de caracter
nacional resulta mas adecuado trabajar con el total de comunas.

Hecha esta aclaraci6n pasamos a describir nuestro modelo (ver cua
dro 5). La variable dependiente es la votaci6n de cada uno de los can
didatos presidenciales de la primera vuelta de 2005. Las independientes
las hemos agrupado de acuerdo a criterios socioecon6micos y sociode
mograficos, Respetando los parametres que nos ofrece la teoria respecto
a que es posible un analisis de este tipo de variables en conjunto con da- .
tos electorales (Fiorina, Abrams y Pope 2004; Rosentone y Hansen 2002;
Niemi y Weisberg 2001; L6pez 2004), hemos incluido las siguientes var
iables independientes. En las socioecon6micas, ingresamos las variables
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porcentaje de desempleados, dato que disponemos a nivel comunal solo
para el afio 2003, y porcentaje de familias en situacion de pobreza critica
encabezadas por una mujer. Esta ultima variable la hemos incluidoen el
afan de. incorporar cuestiones de genero, aproximandonos a ciertos ele
mentos de solidaridad que se pudieron dar al momenta de la votacion,
Enterminos de campafia, Bachelet explotolas capacidades de las mujeres
para dirigir empresas, gobiernos y hogares, apelando fundamentalmente
a su condicion de ex ministra de salud y defensa. No seria sorprendente
que .su apoyose incrementara en la medida en que tambien 10 hiciera el
porcentaje de mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza. En las
sociodemograficas, hemos seleccionado las variables porcentaiede pobla
cion rural y escolaridad promedio. Elingreso de estas variablesse justifica
considerando nuestro intento por cubrir.los aspectos caracteristicos mas
generales de cada comuna (la cuadro 5 muestra los resultados).

Existe, ceteris paribus, una relacion positiva entre la votacionpor B~

chelet y el porcentaje de familias en situacion de pobreza critica encabe
zadas por una mujer, tendencia que tambien se da con la votacion de la
Concertacion pero con coeficientes claramente menos robustos (modelo
no mostrado). Esto, como dijimos, fortalece la denominada solidaridad de
genero en conjunto con la caracteristica socioeconomica de la pobreza. Tal
hipotesis se fortalece al analizar los coeficientes de esta misma variable en
los dos candidatos de derecha, que presentan pendientesnegativas,

Esta solidaridad de genero convive con la variable pobreza. De ahi que
supeso relative dentro del modele nosconduzca a hipotetizar sobre el
impacto de la campafia electoral en comunascon altoporcenta]e de mu
jeres pobres y jefas .de hogar. ·De hecho, la valoracion que Bachelet dio
en su campafia a las mujeres ocupo gran parte de su agenda, y uno de
sus principales esloganes fue, precisamente, "Palabra de Mujer". En este
sentido, es muy probable que Bachelet, por su condicion de jefa de hogar
y madre separada, haya sintonizado de manera mas intensa con un elec
torado de similares caracterfsticas. En otras palabras, si una mujer podia
liderar y administrar un hogar, era perfectamente factible que 10hiciera
a nivelde gobierno. Asi, la identificacion de las electoras con la candidata
en funcion de sus caracteristicas personales, resulta ser otro elemento a
considerar dentro de la solidaridad de genero. Tal interpretacion se ajusta
al planteamiento teorico respecto a la cobertura que realizan los medios
de comunicacion sobre la vida privada de las candidatas, pero no esconde
la valoracion que, particularmente este tipo de electoras, pudo hacer res
pecto a las capacidades de gobierno de Bachelet y su estilo de liderazgo.

Otra cuestion relevante es que la votacion por Bachelet se incrementa
levemente en la medida en que 10 hace el desempleo, pero decae al consi
derar la escolaridad promedio y el porcentaje de poblacion rural, tambien
ceteris paribus. La salvedad para este caso consiste en Iasvariacionesque
se producen al considerar los datos ponderados. Los resultados muestran
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Cuadro 5 Modelo deregresi6n lineal multiple: Votaci6n de loscandidatos presidenciales
segunvariables socioecon6micas y socicdemograficas

Bachelet Pifiera Lavin Hirsch

Porcentajede familias
-0,264***en situaci6n de 0,363*** -0,179*** 0,08***

pobreza cntica
encabezadas por una 0,254*** -0,220*** -0,110*** 0,076***
mujer,2005 4,951 -5;421 -2,760 6,136

(0,073) (0,049) (0,065) (0,013)
Porcentaje de poblaci6n

rural, 2005 -0,092*** 0,016 0,092*** -0,015***
-0,191*** 0,107*** 0,127*** -0,043***
-3,379 0,866 3,830 -3,069
(0,027) (0,018) (0,024) (0,005)

Porcentaje de
desempleados, 2003 0,028 0,153+ -0,169 -0,01

0,014*** 0,189*** -0,222*** 0,022***
0,221 1,840 -1,525 -0,440

(0,125) (0,083) (0,111) (0,022)

Escolaridad
promedio, 2005 -2,988*** 1,717*** 1,267** 0,03

-4,427*** 2,855*** 1,884*** -0,295***
-5,005 4,325 2,402 0,281
'(0,597) (0,397) (0,527) (0,106)

Constante 63,292*** 16,689*** 1~308*** 2,420**
81,694*** 2,677*** 9,547*** 5,878***
11,632 4,612 3,600 2,505
(5,441) (3,619) (4,087) (0,966)

R2 0,125 0,102 0,142 0,390
R2 ajustado 0,113 0,09 0,131 0,382
R2 ponderado 0,349 0,326 0,215 0,508
F 10,600*** 8,398*** 12,289*** 4~302***

D-W 2,070 2,043 2,104 1,933
N 301 301 301 301

Fuente: Datos propios con base en informacion de www.elecciones.gov.cl. de Ia Encuesta
de Caracterizacion Sociodemografica (CASEN) y del Sistema Nacional de Indicadores
Municipales (SINIM).

Nota: En primer lugar figuran los coeficientes beta no estandarizados,luego el coeficiente
beta no estandarizado con datos ponderados, el valor de la prueba t y entre parentesis
el error tipico. Los valores de tolerancia para las variables son 0,426 para porcentaje de
familias en situacion de pobreza y encabezadas por una mujer; 0,337 para porcentaje de
poblacion rural; 0,867para porcentaje de desempleados y 0,258 para escolaridad prome
dio. Si bien existe riesgo de multicolinealidad por la relacion entre escolaridad promedio y
poblacion rural, al excluir alguna de ellas dentro del modelo, los resultados mantienen la

/ tendencia.
***significante al p ~ 01;**significante al p ~ 05; "significante al p ~ 10
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un notorio incremento en el coeficiente ponderado de la escolaridad pro
medio. Esto nos indica el efecto que generan las comunas mas grandes
sobre el total, Probablemente, Bachelet tuvo un mejor desempefio electoral
que el resto de los candidatos en aquellas comunas grandes y con baja
escolaridad promedio. Esta hipotesis queda aun mas en evidencia al con
siderar los coeficientes de los candidatos de la Alianza, que sonpositivos
y tambien varian en los datos ponderados.

Una terceraconclusion respectoal modelo es que todos los coeficientes
de Bachelet y Lavin son opuestos en terminos de direccion de las pendien
tes. Cuando Bachelet presenta coeficientes de signo positivo, con Lavin
tenemos, en esos mismos coeficientes, signos negativos. Esto nos retrata
de mejor manera la competencia electoral que se dio en la primera vuelta.
Con Pifiera la situacion es similar, aunque la intensidad inversa de sus co
eficientes no es de la misma magnitud que la de Lavin. Sin embargo, a pe
sarde que sus votaciones fueron fronterizas no se sumaron perfectamente
en la segunda vuelta. Esto se explica, en parte, por la falta de disposicion
del electorado mas extremo de Lavin a votar Pifiera, un candidato que en '
1988 habia optado por ell/no" en el plebiscito, marcando distancia con los
electores mas apegados al regimen de Pinochet.

La diferencia mas sustantiva entre ambos candidatos es que la votacion
de Pifiera se relaciona positivamente con el porcentaje de·desempleados.
Estopuede ser explicado por los contenidos de la campafia, donde exploto
su condicion deempresario, resaltando sus conocimientos y capacidades
para generar empleo. De hecho, es el unico que presenta un coeficiente po
sitivoen los datos no ponderados, el que se robustece levemente cuando
ponderamos los casos. '

Lo anterior nos conduce a la conclusion final para este modelo: la vota
cion por Bachelet presenta ciertos elementos asociadosa la solidaridad de
genero, a comunas preferentemente urbanas y con escolaridad promedio
mas baja que el resto de los candidatos. Luego, es importante considerar
su cercania con la base electoral de Hirsch. Si bien el aporte de esta vota
cion es bajo considerando que solo fue de un 5,4 por ciento, talporcentaje
pudo haber sido decisivo en la segunda vuelta. De hecho, la interpreta
cion del modelo nos conduce a este resultado. Es muy probable que parte
importante de la votacion por Hirsch haya tenido como destino el caudal
electoral de Bachelet. Si a esto le sumamos las restricciones y techos a la
votacion de los candidatos de derecha, podemos explicar el triunfo de la
abanderada oficialista de manera suficiente y robusta.

CONCLUSIONES

El triunfo de Bachelet en las presidenciales 2005-2006 se explico por la
valoracion de sus atributos personales que realize el electorado y por la
buena evaluacion que obtuvo respecto a sus capacidades de gobiemo, mas
alla de la dura critica de sus adversarios. Luego, el rol de las mujeres fue
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elemental. En la primera vuelta quedo de manifiesto que Bachelet habia
logrado un mejor desempefio en las mesas de mujeres, cuestion que ya se
habia anticipado en los resultados de las encuestas de opinion. Ademas,
como vimos en el modelo lineal, la votacion por Bachelet estuvo efectiva
mente relacionada con el porcentaje de familias pobres encabezadas por
una mujer. Concluimos que el mayor apoyo femenino como determinante
de votacion por Bachelet se debio casi exclusivamente a su candidatura,
pues la intencion de voto por la Concertacion no presento asociacion sig
nificativa conla variable genero.

En un plano estrictamente politico, detectamos el evidente impacto de
la aprobacion presidencial como determinante de la intencion de voto. Di
mos cuenta de la alta popularidad del Presidente Lagos y como este tipo
de opiniones incline las preferencias electorales por Bachelet.

Los resultados arrojados en esta investigacion nos permitencompren
der de mejor forma como una mujer de izquierda, separada y agnostica
llego a la presidencia en un pais supuestamente conservador. Los factores
de orden cultural no tratados profundamenteen este articulo tambien nos
ayudaron a explicar su exito electoral. El ambiente de baja credibilidad en
lospartidos y en la politica, el desgaste de laConcertacion como coalicion
degobierno, la nocion de cambio que se venia imponiendo desde laelec
cion de Lavin, el rol cada vez mas preponderante de las mujeres en politica
y la creciente demanda por igualdad de genero fueron solo algunos de los
factores que dieron cuenta del triunfo de Bachelet.
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