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Abstract 

In this paper abstention rates at the Costa Rican presidential elections are studied for the 

period 1953-1986. In the first part, after describing the evolution and composition of the elec 
toral register, the evolution of abstention rates at the national, provincial and local levels is stu 
died. In the second part, use is made of aggregate data on abstainers in 1982 to describe them 
in terms of demographic and socioeconomic characteristics. 

This works highlights the high electoral participation in Costa Rican elections, the relevance 
of variables such as sex, education, age and region in explaining part of the variability in 
abstention rates, as well as the greater level of abstentionism in regions with poverty condi 
tions and far from the urban and political center of the country. 

Resumen 

En este trabajo se estudia el abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica en 
el periodo 1953-1986. En una primera parte, despues de describir la evolucidn y composici6n 
del padr6n electoral, se investiga la evoluci6n del abstencionismo a nivel nacional, provincial 
y cantonal, concluyendo con un analisis de regresion y correlaci6n ecologica usando variables 
censales. En una segunda parte, se utiiiza informacidn agregada de todos los abstencionistas 
en 1982 para describirlos con base en caracteristicas demograficas y socioecon6micas. 
El trabajo destaca la elevada participation en las elecciones costarricenses, la importancia de 
variables como sexo, educaci6n, edad y regidn para explicar parte de la variabilidad del abs 

tencionismo, asi como el mayor abstencionismo en regiones que se distinguen por presentar 
problemas de pobreza, y por estar muy alejadas del centro urbano y politico del pais. 

Este articulo tiene dos propositos generales. 
En primer lugar, describir temporalmente y 
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espacialmente, la variation en los porcentajes 
de abstencionismo en las elecciones presiden 
ciales de Costa Rica en el periodo 1953-1986. 
En segundo lugar, investigar la influencia de 
variables claves demogr?ficas y socioeconomi 
cas sobre el acto de votar, con la intention de 

comprobar hipotesis que mejoren nuestra com 

prension del comportamiento del abstencionis 
mo costarricense, en el contexto de otros estu 
dios de otros paises sobre el tema. 

Ademas de utilizar los resultados de las elec 
ciones a nivel nacional, provincial y cantonal e 
informacion socioeconomica y demografica 
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censal, emplearemos dos fuentes de datos adi 
cionales. Una es la publication "Estadisticas del 

Sufragio 1982" del Tribunal Supremo de 

Elecciones, que recoge en forma agregada 
informacion contenida en cada una de las 
cedulas de los 269.448 abstencionistas de la 
eleccion presidencial de 1982. La otra fuente es 
una encuesta sobre normas democraticas en 

Costa Rica realizada con base en una muestra 
nacional en agosto-setiembre de 1987.1 

Antes de iniciar el analisis del abstencionis 
mo haremos una descripcion general del 
marco electoral costarricense y de la evolucion 
del padron electoral o registro de electores. 

Regimen Electoral Costarricense 

Cada cuatro anos, en el primer domingo de 

febrero, entre las 5 a.m. y las 6 p.m, la gran 
mayoria del electorado costarricense usando 
tres papeletas diferentes, vota en forma secreta 

y directa, para elegir presidente y vicepresi 
dente, diputados y funcionarios municipales. 

Estas elecciones representan, sin duda algu 
na, el evento de mayor trascendencia en la 
vida politica del costarricense. Ademas de 
constituir una verdadera fiesta civica que per 
mite el acercamiento entre ciudadanos de dife 
rentes condiciones socioeconomicas en los 

debates publicos y centros de votacion, es tal 
vez la fuente mas importante de legitimidad 
del gobierno y, para muchos de los electores, 
la unica forma de participation politica. La 
celebration de elecciones regulares, honestas y 
abiertas a todos los grupos ideologicos, ha lle 

gado a convertirse en uno de los grandes orgu 
llos del ser costarricense y a citarse frecuente 

mente como una prueba de la existencia de la 
democracia. 

Antes de 1944 la legislation electoral costa 
rricense otorgaba al Poder Ejecutivo un gran 
control sobre las elecciones y al Congreso la 
declaratoria definitiva de los resultados. A 

pesar de los adelantos en materia electoral 

logrados en 1946, todavia quedaron algunos 
aspectos sin una definicion clara. Concreta 

mente, la falta de autonomia de los organismos 
electorales, pues el Tribunal Nacional Electoral 
era integrado por candidatos propuestos por 
los otros poderes y el Congreso Constitucional 

era quien hacia la declaratoria definitiva de los 
resultados de las elecciones. 

El triunfo de la guerra civil de 1948 -cuya 
causa directa fue la anulaci6n de las elecciones 
de ese ano- y la Constitucion Politica de 1949 
que propicio, contribuyeron a erradicar las 
debilidades apuntadas del sistema electoral 

vigente en 1948 y a garantizar para el futuro el 
respeto a la voluntad popular expresada por 

medio de las elecciones. La Constituci6n de 
1949 y sus reformas, ayudaron a debilitar el 

personalismo politico de la decada de los anos 

40, permitiendo el establecimiento de un regi 
men de partidos politicos bajo la supervision 
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 
organismo creado en 1949 con amplios pode 
res para organizar, dirigir y vigilar todos los 
actos relativos al sufragio -incluyendo la decla 
ratoria definitiva de los resultados de las elec 
ciones y la interpretacion exclusiva de la legis 
lacion electoral- con independencia de los tres 

poderes del Estado. 
El dereeho al voto otorgado a la mujer por 

la Constitucion Politica de 1949 con el que se 
alcanzo el sufragio universal, la obligatoriedad 
del voto introducida en 1962, la derogacion del 
articulo 98 de la Constitucion que permiti6 la 

participacion abierta de los partidos de izquier 
da para las elecciones de 1974, y la disminu 
cion de la edad minima para votar de 20 a 18 
anos para la elecci6n de 1974, han sido las 
reformas que mas han contribuido a aumentar 
la participacion electoral. 

Por otra parte, el sistema de inscripci6n de 
electores en el padron o registro electoral ha 
facilitado enormemente esa participacion, ya 
que cuando el Registro Civil, dependencia del 

TSE, expide a cada costarricense mayor de 18 
anos su cedula de identidad, autom&ticamente 
lo inscribe como elector. Es decir, no existe un 
censo electoral previo a cada elecci6n y, por el 

contrario, permanentemente se est&n incluyen 
do y excluyendo electores. Las exclusiones del 

padron se realizan para eliminar a los electores 

fallecidos, y a los que son inhabilitados por 
condenatorias penales o son declarados en 
estado de interdiction. 

La existencia de sanciones penales para el 

que no adquiera y porte la cedula de identidad 
facilita obviamente el empadronamiento per 

manente. Sin embargo, los costarricenses tam 

bien acuden a solicitar su c6dula de identidad 
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por los beneficios adicionales que otorga ade 
mas del puramente electoral. En efecto, la 
cedula es indispensable para identificarse al 
realizar tramites burocraticos, como operacio 
nes bancarias, solicitar pasaporte o licencia 

para conducir, firmar actas matrimoniales, afi 
liarse al Seguro Social, cumplir con requisitos 
de matricula en centros de ensefianza, etc. 

Con respecto a las elecciones mismas, el 
Presidente de la Republica se elige por mayo 
ria de votos, siempre que el candidato obtenga 
una votacion mayor del 40% del total de votos 

validos; si ninguno alcanzare ese porcentaje, la 
eleccion debe repetirse el primer domingo de 
abril siguiente entre los dos candidatos que 
obtuvieron el mayor numero de votos en la 

primera eleccion. 
Los diputados y municipes se eligen por el 

metodo de cociente, subconciente y mayor 
residuo, que es una variante del sistema pro 
portional. Los diputados se eligen provincial 
mente por listas de candidatos por partido, 
asignandosele a cada provincia un numero de 

diputados en proporcion a su poblacion. Los 

municipes se eligen en igual forma por listas 
de candidatos que designan los partidos politi 
cos. 

Evolucion y compos icion del padron 
electoral 

Como se mencionara anteriormente el 
numero de electores ha venido aumentando 

rapidamente desde 1953. El cuadro No. 1 per 
mite apreciar este crecimiento que llevo al 

padron de 294.016 electores en 1953 a 
1.486.474 electores en 1986. 

En el cuadro No. 1 se destacan los altos 
aumentos porcentuales entre 1958 y 1962, y 
entre 1970 y 1974. El primero fue la conse 
cuencia de haberse hecho obligatorio el voto 
en la eleccion de 1962; tambien puede haber 
contribuido la reincorporation en esa eleccion 
del partido Republicano, el partido perdedor 
en la revuelta de 1948. El alto aumento entre 
1970 y 1974, fue el efecto directo de la reduc 

tion de la edad minima de votar (de 20 a 18 

anos) para la eleccion de 1974. 

Cuadro 1 

Evoluci6n del Padr6n Electoral, 1953-1986 

elecci6n padr6n % aumento 

1953 294 016 
1958 354 779 20,7 
1962 483 980 36,4 
1966 554 627 14,6 
1970 675 285 21,8 
1974 875 041 29,6 

1978 1 058455 21,0 
1982 1 261 127 19,1 

1988 1 486 474 17,9 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (1987) 

Las reformas anteriores y la creciente nece 
sidad de portar la cedula de identidad, confor 

me el pais ha ido desarroll&ndose en el campo 
economico, social y politico, han producido 
un patron de crecimiento en el padr6n electo 
ral diferente al exhibido por la poblacion total. 
En efecto, mientras esta crecio entre 1953 y 
1970 a una tasa geom?trica anual del 3,4%, el 

padron crecio a un 5,0%; en el periodo 1974 
1986, con la nueva edad minima para votar de 
18 afios, el padr6n crecio a una tasa geom6tri 
ca anual del 4,5% contra una del 2,4% de la 

poblacion total. A pesar de que la disminuci6n 
de la fecundidad desde los anos 70 ha hecho 
crecer menos rapidamente a la poblaci6n total, 
el padron electoral, por estar integrado por 
mayores de 18 afios, ha continuado siendo ali 
mentado por las altas tasas de fecundidad pre 
vias a 1970. 

Los comentarios anteriores llevan natural 

mente a sospechar que para las elecciones de 
1974, cuando se baj6 la edad minima para 
votar a 18 anos y el voto era ya obligatorio 
desde hacia 12 anos, la gran mayoria de los 
costarricenses mayores de 18 anos deberia 
estar registrada en el Padr6n Electoral. En efec 
to, usando datos censales, hemos estimado 

que mientras en 1962 el 90% de la poblaci6n 
en edad de votar estaba empadronada, para 
1974 ese porcentaje habia subido a un 96% 

El casi total empadronamiento de la pobla 
cion costarricense en edad de votar, se refleja, 
por ejemplo, en las similares distribuciones por 
edad del padr6n electoral en 1982 y de la 

poblacion costarricense mayor de 18 anos 

(cuadro No. 2). 
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En el cuadro No. 2 se observa c6mo en 1982 
el electorado costarricense estaba dominado 
por poblaci6n joven: un 55% de los electores 
era menor de 35 anos. Adem&s, un 15,5% de 
los electores eran votantes de primera vez, 
practicamente igual al porcentaje de electores 
con 55 anos o mas. 

Cuadro 2 

Grupos de edad de la poblaci6n en edad de votar y del 

padrdn electoral 

grupos de edad censo 1984 padron 1982 

18 a 24 anos 27,4 26,8 
25 a 34 27,7 28,2 
35 a 44 17,1 16,9 
45 a 54 11,7 12,1 
55 a 64 8,1 8,1 
65 a 74 5,0 5,2 
75 y mas 2,9 2,7 

total 100,0 100,0 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (1987) 
T.S.E (1985) 

Con respecto a la participation femenina, 
esta ha venido aumentando desde 1953, cuando 
las mujeres disfrutaron por primera vez del 
derecho a votar. Sin embargo, todavia no han 

logrado alcanzar la proporcion que les corres 

ponde de acuerdo a la relacion de masculinidad 
de la poblacion mayor de 18 anos. Este hecho 
se comprueba analizando el cuadro No. 3, que 
tambien senala a las provincias de Puntarenas y 
Limon como las mas rezagadas en lo que a ins 

cripci6n de mujeres en el padron se refiere. 

Cuadro 3 

Comparaci6n de Indices de Masculinidad (hombres/muje 
res) segun Censo de 1984 y Padrones 1974 y 1982 

Provincias Censo 1984 Padron 1982 Padron 1974 

(18 o mas anos) 

San Jose 0,89 0,96 0,97 
Heredia 0,95 1.01 1.04 

Cartago 1.01 1,07 1.10 

Alajuela 1.02 1.06 1.08 
Guanacaste 1.03 1,08 1,14 
Puntarenas 1,09 1,19 1,32 
Limon 1,13 1,27 1,38 

COSTARICA 0,97 1,04 1,07 

Fuente: Direccion General dc Estadistica. y Censos (1937) 
Tribunal Supremo do- Elecciones (1977, 1985) 

A partir de las cifras del cuadro No. 3 sim 

ples dllculos aritm6ticos permiten determinar 
que en 1982, para haber alcanzado en el 

padr6n a nivel nacional la proporci6n que les 

correspondia segun su proporci6n respectiva 
en la poblaci6n en edad de votar, el numero de 

mujeres inscritas deberia haber sido un 7,2% 
mas grande del total de inscritas en esa elec 
tion. Los porcentajes provinciales respectivos 
son 7,4%, 6,5%, 6,3%, 4,1%, 5,1%, 9,6% y 11,9% 
para San Jos?, Heredia, Cartago, Alajuela, 
Guanacaste, Puntarenas y Limon respectiva 
mente. 

Con respecto a la distribuci6n espacial del 
electorado, un poco mas del 60% se encuentra 
concentrada en la zona central del pais, en el 
llamado Valle Central, alrededor de la capital 
nacional San Jos6, y de las capitales de las pro 
vincias de Alajuela, Cartago y Heredia. Por si 
sola el Area Metropolitana de San Jos6 contie 
ne una tercera parte del electorado nacional. 

Evolucion del abstencionismo a nivel 
nacional 

En el cuadro No. 4 y en el grafico No. 1 

puede apreciarse que en las elecciones de 
1953 y 1958, el abstencionismo nacional alcan 
zo niveles muy elevados en comparacion con 
los obtenidos en las elecciones subsiguientes. 
Esta diferencia se explica por la ausencia de 
los partidos Republicano y Comunista (los per 
dedores en la guerra civil del 48) en 1953 y 
1958, su reaparicion en las elecciones siguien 
tes, y la obligatoriedad de votar introducida en 
1962. Despues de descender abruptamente a 
un 19.1% en 1962, el abstencionismo se ha 
estabilizado alrededor de un 19,0%. Una ligera 
tendencia a disminuir en 1966 y 1970, desapa 
recio en 1974 cuando supero los niveles de las 
tres elecciones anteriores. Los problemas eco 
nomicos de la administracion Jose Figueres 
(1970-1974) que produjeron la primera infla 
tion de importancia en Costa Rica en 1973, la 
division del principal partido de Oposicion y 
un mayor numero de partidos en 1974, podrian 
haber sido algunos dc los factores que influyc 
ron cn el aumento del abstencionismo en la 
election de 1974. Hemos descartad<> como 
causa un mayor abstencionismo entre !<>.> nue 

vos electores (en mayor numero en W74 al 
haberse rcducido la edad minima de votar a 18 
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anos), ya que solamente un 18,8% de los nue 
vos electores se abstuvieron de votar en esa 

elecci6n, que es inferior al porcentaje nacional 

de20,l%2 

Grafico 1 

Porcentaje de abstencionismo 
elecciones 1953-1986 
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La eleccion de 1982 es la que ha producido 
el mayor abstencionismo en el periodo 1962 
1986. Es probable que este mayor abstencionis 

mo haya sido reflejo del descontento de 
muchos electores anti-liberacionistas, que habi 
an votado por el partido Unidad en 1978 pero 
que decidieron abstenerse en 1982 desilusiona 
dos por la inadecuada manera con que la admi 
nistration Carazo (1978-1982) enfrento la mas 
seria crisis economica que ha vivido Costa Rica. 

Cuadro 4 

Abstencionismo en las Elecciones de 1953 a 1986 

eleccion padron no votaron % abstencionismo 

1953 294 016 96 527 32,8 
1958 354 779 125 236 35,3 
1962 483 980 92 574 19,1 
1966 554 627 103 137 18,6 
1970 675 285 112 519 16,7 
1974 875 041 175 701 20,1 
1978 1 058 455 198 249 18,7 
1982 1 261 127 269 448 21,4 
1986 1 486 474 270 174 18,2 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (1987) 

Despues de la reducci6n abrupta del abs 
tencionismo en 1962, en gran parte conse 
cuencia de la obligatoriedad del voto (intro 
ducida ese ano ante el elevado abstencionis 
mo en las elecciones de 1953 y 1958), los 

politicos y la prensa costarricense han visto 
con gran sausfacci6n la estabilizacion del abs 
tencionismo a un nivel promedio del 19%. 
Este nivel se compara favorablemente con los 
obtenidos en otros paises latinoamericanos y 
europeos asi como en los Estados Unidos5. 
Este punto de vista se fortalece cuando se 
toma en cuenta que alrededor de un 95% de 
la poblaci6n en edad de votar esti empadro 
nada. 

Causas del abstencionismo 

A pesar del bajo porcentaje de abstencionis 
mo a nivel nacional, es importante investigar 
los motivos que explican por qu? una fraction 
de los electores no vota y la existencia de dife 
rencias en el abstencionismo exhibido por 
diferentes grupos de electores (e.g. hombres y 
mujeres) y especialmente el elevado abstencio 
nismo en algunas provincias y cantones. 

Es pertinente, por lo tanto, mencionar en 
este contexto algunos enfoques explicativos. 
Segun Downs (1957), en un mundo democrati 
co donde no existe conocimiento seguro acer 
ca del curso de los acontecimientos, el ciuda 
dano rational adopta la decision de votar o no 
votar, comparando los beneficios o rendimien 
tos de votar con los costos de votar: si los cos 
tos superan a los rendimientos se abstendra; 
en caso contrario, votara por algun partido. En 
este proceso de evaluar los rendimientos de 
votar, el ciudadano toma en cuenta, ademas de 
las diferencias entre las rentas de utilidad espe 
radas de los partidos, tres factores adicionales: 
lo disputada que estar& la elecci6n, las posibili 
dades de triunfo de su partido y el valor del 
voto como institucion que permite la existen 
cia y el disfrute de vivir en una democracia. 
Este ultimo factor, el valor per se del voto, per 
mite contrarrestar la influencia de los dos pri 
meros factores. En el modelo de Downs, a 

pesar de que los ciudadanos apretian vivir en 
una democracia, siempre habra electores que 
se abstienen ya que sus rendimientos totales 
no superan sus costos de votar. 
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Para Wolfinger (1980) los beneficios motiva 
cionales de votar son de tipo instrumental y 
expresivos, siendo estos ultimos los mis im 

portantes. Los instrumentales est?n relaciona 
dos con las consecuencias del acto mismo de 
votar sobre el bienestar inmediato del elector 

(e.g evitar la presi6n social en caso de abste 
nerse, u obtener algun puesto si el partido 
escogido triunfa). Los expresivos estin asocia 
dos a un sentimiento del deber con la socie 

dad, con el partido o con uno mismo. 
En Costa Rica los principales costos de votar 

son el costo de oportunidad del tiempo nece 
sario para trasladarse al centro de votaci6n y 
depositar el voto y el costo del transporte al 
centro de votaci6n. Es importante observar, 
adem&s, que a pesar de que las elecciones se 
llevan a cabo un domingo, este es un dia no 
hlbil para muchos pero no para todos. 

La legislaci6n electoral costarricense ha 
tornado muy en cuenta el hecho de que entre 

menos costoso sea votar, mayor probabilidad 
habr? de que el elector acuda a votar. Ademas 
de la obligatoriedad del voto, la legislaci6n ha 
favorecido la participaci6n electoral con las 

siguientes disposiciones: 

1- expedici6n gratuita de la cddula de iden 
tidad. 

2- desarrollo de un programa de cedulacion 
y empadronamiento ambulante mediante 
el cual funcionarios del Registro Civil visi 
tan zonas rurales y apartadas para recibir 

y tramitar solicitudes, renovaciones y 
duplicados de cedula asi como traslados 
de un centro de votacion a otro. 

3- celebraci6n de las elecciones un dia no 
laboral (domingo), durante la estacion 
seca (febrero), manteniendo abiertos los 
centros de votaci6n desde las 5 de la 
manana hasta las 6 de la tarde. 

4- financiaci6n adelantada de la campafia 
politica para facilitar la propaganda y dis 
minuir el costo de la informaci6n necesa 
ria para que el elector tome la decision 
de votar por un partido u otro, o abste 
nerse. 

5- apoyo a los partidos en sus esfuerzos por 
proporcionar transporte gratuito a los 
electores el dia de las elecciones. 

6- seis meses de campafia politica para que 
los candidatos puedan visitar la mayor 

parte del territorio nacional y promover 
mayor entusiasmo de votar. 

7- aumento del numero de centros de vota 
ci6n en cada elecci6n de acuerdo al 
aumento del electorado. 

A pesar de los esfuerzos del TSE, de la legis 
lacion electoral y de los partidos politicos para 
atraer a todos los electores a los centros de 

votaci6ri, siempre existMn razones o factores 

que impiden o desestimulan la participaci6n 
de algunos electores. Como se mencion6 
antes, algunos electores pueden abstenerse al 
no encontrar beneficios al acto de votar. No 
faltar?n por supuesto los que se abstienen 
como protesta o rechazo al sistema politico y 
en particular a las elecciones, los esc?pticos de 
las promesas de los partidos y los apaticos o 

ignorantes. Finalmente, es muy posible que 
algunos electores no pueden votar por algunas 
de las siguientes razones: 

1- imposibilidad fisica para trasladarse al 
centro de votacion por razones de enfer 

medad, no contar con transporte gratuito 
o recursos economicos para prove?rselo. 

2- no poder ausentarse del hogar por obli 

gaciones familiares (cuidado de nihos o 

enfermos), o prohibition familiar o reli 

giosa. 
3- temor al acto de votar por ser la primera 

vez, estar dentro de la condition de 
minusv?lidos (ciego, sin manos), no 
saber leer, o sentirse socialmente margi 
nados. 

Para conocer directamente el motivo o moti 
vos especificos que indujeron a un elector a 
abstenerse es necesario entrevistarlo. Montoya 
y VSlez (1980) en un estudio por encuesta 
entre los abstencionistas urbanos de las elec 
ciones locales en 1980 en Medellin, Colombia, 
encontraron que las principales razones para 
abstenerse mencionadas eran: por no saber o 
no gustar de la politica (36,4%), cansado de 

promesas (19,3%), por no atraerle los candida 
tos o programas (22%), o por rechazo al siste 

ma politico (10,8%). Naturalmente, el elector 

podria ocultar las verdaderas razones (concien 
te o inconcientemente), o incluso fingir ser 
abstencionista o no, dependiendo de los resul 
tados de las elecciones o desempeho del 
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gobierno electo. En todo caso, cuando no se 
cuenta con informacion individual del tipo 
senalado, es posible utilizar otras fuentes indi 
rectas que nos permitan investigar la influencia 
de ciertas variables economicas, demogr?ficas 
y politicas sobre el abstencionismo y que ayu 
den a formular hipotesis sobre la naturaleza de 
los motivos detras de ese fenomeno. En nues 
tro estudio emplearemos tres fuentes comple 

mentarias: 

1- Una encuesta sobre normas democrati 

cas, realizada en Costa Rica en 1987, que 
recoge informacion sobre variables 
socio-economicas y politicas, e indica 
tion de si cada uno de los encuestados 
voto o no voto en las elecciones de 1986. 
Esta encuesta nos servira para examinar 

la influencia de esas variables sobre el 
acto de votar. 

2- Datos agregados de la informacion con 
tenida en las solicitudes de cedula de los 
269.448 abstencionistas de la elecci6n de 

1982, recopilados por el TSE, que nos 

permitiran analizar la influencia de varia 
bles como la edad y la ocupacion sobre 
el acto de votar. 

3- Cifras del abstencionismo provincial y 
cantonal e informacion provincial y can 
tonal sobre variables socioeconomicas y 
demograficas de los censos de 1973 y 
1984, para realizar analisis de tipo geo 
grafico o ecologico. 

En la siguiente seccion analizaremos estas 
fuentes comenzando con las cifras del absten 
cionismo a nivel cantonal y provincial. 

Distribucion espacial y temporal a 
nivel provincial y cantonal 

Antes de examinar la distribucion espacial y 
temporal del abstencionismo a nivel cantonal 
es conveniente obtener primero una vision 

global a nivel provincial. Las provincias son 

pocas y su ubicacion geografica mas familiar 

que la de los cantones. 
En el cuadro No. 6 se puede notar que la 

reduction abrupta del abstencionismo nacio 
nal a partir de 1962, se manifesto tambien en 

todas las provincias. En esa elecci6n San Jos?, 
Alajuela, Cartago y Heredia redujeron similar 
mente el abstencionismo en un 50%, mientras 

que Guanacaste, Puntarenas y Lim6n lo hicie 
ron en un 33%. La obligatoriedad de votar 
introducida en 1962 tuvo asi un impacto regio 
nal diferente, propiciado en parte por la mayor 
lejania geografica de Guanacaste, Puntarenas y 
Limon con respecto a la capital San Jos6. 

A partir de 1966 se observan en cada elec 
tion niveles similares de abstencionismo entre 
las provincias de San Jos6, Alajuela, Cartago, 

Heredia y Guanacaste, muy inferiores a los 
obtenidos por Puntarenas y Lim6n (ver ultima 
columna del cuadro No. 6 con los promedios 
para el periodo 1966-1986). A lo largo de este 

periodo se advierte tambien una gran estabili 
dad de los porcentajes de abstencionismo alre 
dedor de cada promedio provincial, con la 

excepci6n de Lim6n que mostr6 una tendencia 
a crecer (grafico No. 2). 

A pesar de que Puntarenas y Lim6n han 
sido desde 1953 las provincias de mayor abs 
tencionismo (distintivamente separadas del 
resto desde 1966), el comportamiento del 
abstencionismo en Limon es el mas preocu 
pante. Puntarenas, despues de todo, redujo 
considerablemente el abstencionismo de un 

33,5% en 1962 a un 24.0% en 1986. En Lim6n, 
por el contrario, el abstencionismo aument6 
en el mismo periodo de un 25,5% a un 27,9%, 
ocupando desde 1966 el primer lugar en Costa 
Rica. Sin duda alguna, han existido diferencias 
de desarrollo y caracteristicas peculiares en la 
provincia de Limon que explican estas diferen 
cias. En efecto, la provincia de Lim6n sufri6 un 
serio deterioro economico a mediados de los 
anos cincuenta, al trasladar la United Fruit 
Company sus plantaciones de banano a la 
zona zur de la provincia de Puntarenas. A 

pesar de los buenos deseos de sucesivas admi 
nistraciones, la recuperaci6n econ6mica de la 

provincia no ha sido r&pida ni completa. Es 
muy posible que se haya generado algun 
resentimiento que contribuyera a fomentar la 

apatia electoral, sobre todo en la capital de la 

provincia. A pesar de la inauguraci6n a media 
dos de los setentas de la primera carretera que 
conecto la capital de Lim6n con el valle central 
del pais, este acercamiento no ha tenido efec 
tos inmediatos en cuanto a aumentar la partici 
pacion electoral. 
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Grafico 2 

Porcentaje de abstencionismo por provincia, segtin ano de elecci6n 
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Cuadro 6 

% de abstencionismo provincial en el periodo 1953-1986. 

Provincia 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 PROM 

1966-86 

Costa Rica 32,8 35,3 19,1 18,6 16,7 20,1 18,7 21,4 18,2 19,0 
Heredia 25,7 29,7 14,4 14,2 13,3 18,4 15,7 18,9 15,1 15,9 

Alajuela 31,6 31,9 16,0 14,9 14,0 17,8 15,2 18,7 15,3 16,0 

Cartago 30,3 32,9 15,0 17,2 14,0 17,4 17,6 18,6 15,3 16,7 
Guanacaste 36,1 34,6 22,3 17,5 16,3 18,3 16,2 19,4 16,4 17,4 

Sanjose 29,4 34,5 17,6 18,2 16,2 19,6 18,7 20,9 18,2 18,6 

Puntarenas 51,0 49,9 33,5 28,0 23,2 26,1 24,2 27,9 24,0 25,6 
Lim6n 37,5 38,3 25,5 29,4 28,4 30,3 30,2 32,4 27,9 29,8 

Fuente: T.S.E. 
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Cuadro 7 

Comparaci6n del % de abstencionismo nacional y 

provincial segun sexo. Elecciones 1974-1978-1982. 

1974 1978 1982 Diferencia Promedio 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Mujeres- Hombres 

Costa Rica 17,9 22,4 16,7 20,8 19,9 22,9 3,9 
Heredia 17,4 19,4 14,8 16,6 18,5 19,3 1,5 
Guanacaste 16,5 20,4 15,2 17,4 17,9 21,0 3,1 
Alajuela 16,0 19,8 13,4 17,1 17,6 19,8 3,2 
Sanjose 17,1 21,9 16,8 20,5 19,5 22,3 3,7 

Puntarenas 23,5 29,5 21,3 27,7 25,3 31,1 6,1 
Lim6n 28,5 32,8 26,8 34,7 29,7 35,7 6,1 

Cartago 13,8 21,3 14,0 21,6 16,1 21,3 6,8 

Fuente: T.S.E. 

Una hipotesis que nos interesa confirmar es 

que el abstencionismo entre las mujeres es 

mayor que el abstencionismo entre los hom 
bres. Ademas, confirmar la existencia de una 
tendencia de la diferencia entre hombres y 

mujeres a disminuir a lo largo del tiempo. La 
teoria detras de estas hipotesis se basa en ele 

mentos historicos y demograficos. La otorga 
cion de voto a la mujer en 1949 no es de espe 
rar que por si sola llevara inmediatamente a las 

mujeres a los centros de votacion en grandes 
numeros, despues de haber sido relegadas 
siempre a asumir un roi pasivo. Lo mas logico 
de esperar era un cambio gradual conforme 

jovenes cohortes de mujeres reemplazaban 
generaciones viejas y mujeres de edades avan 
zadas eran persuadidas a votar, sobre todo con 
la introduction de la obligatoriedad del voto 

para la election de 1962. 
El cuadro No. 7 ciertamente confirma las 

anteriores hipotesis, al comparar las elecciones 
de 1974, 1978 y 1982. Se destacan tambien las 
mayores diferencias en el abstencionismo mas 
culino y femenino en las provincias de 
Puntarenas, Limon y Cartago, y la menor dife 
rencia en la provincia de Heredia. 

Finalmente, es importante analizar el abs 
tencionismo a nivel provincial mediante la 

categorization por zonas urbanas, mixtas y 
rurales. Examinaremos solamente la election 
de 1982, aprovechando la informacion dispo 
nible en la publicacion "Estadisticas del 

Sufragio, 1982". En esta se sigue la clasificacion 

por zonas urbanas, rurales o mixtas aplicando 
los conceptos sobre estas dimensiones desa 
rrolladas por la Direccion General de 

Estadistica y Censos. Para determinar las zonas 
"urbanas" se toman como base los centros 
administrativos de los cantones del pais, o sea 
los distritos primeros, que por lo general en su 
casi totalidad son areas urbanas. En estos se 
demarcan a priori dichas areas con criterio 

"fisico", considerando elementos como cua 

drantes, calles, aceras, luz electrica, servicios 
urbanos, etc. Las zonas "rurales" estan com 

puestas de distritos que no tienen ninguna 
condicion urbanistica. Las zonas "mixtas" estan 

formadas por los distritos administrativos que 
poseen una parte central urbana y el resto con 
condiciones rurales. 

El cuadro No. 8 revela que, con exception 
de San Jose y Guanacaste, las demas provin 
cias tienen niveles de abstencionismo que dis 
minuyen segun se pasa de las zonas rurales a 
las urbanas. Este menor abstencionismo en las 
zonas urbanas era de esperar ya que la mayor 
educacion, mejores niveles de comunicacion y 
cercania a los centros de poder politico carac 
teristicos de las zonas urbanas, deberian pro 

mover indudablemente un mayor interes y 
contacto con los asuntos publicos y, por lo 
tanto, favorecen la participation electoral. Por 
esto es una sorpresa encontrar niveles simila 

res de abstencionismo en las tres zonas de la 

provincia de San Jose. Esta similitud es causa 
da por un abstencionismo urbano relativamen 
te alto en San Jose en comparacion con los 
niveles menores de abstencionismo urbano en 
las provincias de Alajuela, Cartago y Heredia. 
Con base a la citada publication "Estadisticas 
del Sufragio, 1982", hemos determinado que el 
alto abstencionismo de las zonas urbanas de 
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San Jos? estuvo determinado en su mayor 
parte por electores con ocupaciones en servi 
cios personales y afines, o que eran artesanos 
u operarios especializados. En la zonas rurales 
el abstencionismo estuvo determinado princi 
palmente por los electores ocupados en la 

agricultura, ganaderia o afines y, tambien, por 
los empleados en servicios personales y afines. 
Por lo tanto, es plausible que la mayor diversi 
dad ocupacional del Area Metropolitana de 
San Jose en comparacion con las zonas urba 
nas de otras provincias haya producido un 

comportamiento electoral muy particular, en el 

que pueden haber influido los emigrantes de 
las zonas rurales. 

Los comentarios anteriores ilustran la utili 
dad de analizar el abstencionismo segun pro 
vincias y zonas, ya que los totales para Costa 

Rica, por estar influenciados por el gran tama 
no electoral de San Jose, no reflejan las dife 
rencias exhibidas por aquellas. 

Cuadro 8 

Abstencionismo provincial y total segun 
zona urbana, mixta o rural. Elecci6n de 1982. 

Provincia Total Urbana Mixta Rural 

Costa Rica 21,4 20,0 21,2 22,8 

Alajuela 18,7 13,4 18,3 19,6 

Cartago 18,6 14,7 17,9 20,8 
Heredia 18,9 16,5 17,3 21,7 
Puntarenas 27,9 

? 
26,0 30,0 

Limon 32,4 
? 

31,3 34,1 

Guanacaste 19,4 
? 

19,3 19,4 
San Jose 20,9 20,9 29,8 21,5 

Fuente: T.S.E. (1985) 

La clasificacion urbano-mixto-rural nos per 

mite localizar mas especificamente las diferen 
cias regionales entre hombres y mujeres. Para 
la election de 1982, el cuadro No. 9 compara 
las diferencias entre el porcentaje de absten 
cionismo femenino y el porcentaje de absten 
cionismo masculino para cada una de las pro 
vincias. Claramente se nota que estas diferen 
cias aumentan al pasar del nivel urbano al rural 

y son mayores para las provincias de Cartago, 
Puntarenas y Limon. 

Cuadro 9 

Diferencias entre el porcentaje de abstencionismo 
femenino y masculino, segun provincias y clasificaci6n 

urbana, rural y mixta. Elecci6n de 1982. 

Total Urbana Mixta Rural 

Costa Rica 3,0 1,7 2,7 5,1 

Heredia 0,8 0,6 0,2 2,0 

Alajuela 2,2 0,6 1,5 3,4 

San Jose 2,8 1,8 3,1 5,7 

Guanacaste 3,1 
? 

3,1 3,0 

Cartago 5,2 1,8 4,0 7,9 

Puntarenas 5,8 
? 

3,5 8,5 

Limon 6,0 
? 

5,4 7,5 

Fuente: T.S.E. (1985) y elaboration del autor 

Para profundizar el an&lisis anterior es con 
veniente trabajar con los cantones, las unida 
des administrativas en las que se asientan los 

gobiernos locales. Su numero ha venido 
aumentando desde 65 en 1953 hasta 81 en 

1986. 
El cuadro No. 10 contiene estadisticas des 

criptivas de los porcentajes de abstencionismo 
cantonales para cada4 eleccion en el periodo 
1953-1986. Se nota que la reduction del abs 
tencionismo cantonal en la eleccion de 1962 
no vino acompahada de una reduction similar 
en la variabilidad relativa de los porcentajes de 
abstencionismo cantonales en esa eleccion. El 
coeficiente de variaci6n subio a 42,2% al no 
cambiar la desviacion estandar de los porcen 
tajes de abstencionismo. En el resto del perio 
do de estudio el coeficiente de variation se ha 
mantenido alrededor de un 30 por ciento. Esto 

amplia a nivel cantonal lo que ya habiamos 
observado a nivel provincial: la posible exis 
tencia de desigualdades de desarrollo que han 
afectado negativamente la participation electo 
ral en algunos cantones. 

Con la intention de ubicar geograficamente 
los cantones con mayor abstencionismo para 
descubrir posibles rasgos comunes, hemos 
incluido dentro de ese grupo a los que tienen 

porcentajes de abstencionismo que superan al 

promedio cantonal en mas de una desviacion 
estandar (segun Cuadro No. 10), en cada una 
de las elecciones de 1974 a 1986. Hemos esco 

gido estas elecciones por tener el mayor nume 
ro (aproximadamente el mismo) de cantones. 
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Cuadro 10 

Estadisticas descriptivas del abstencionismo 

cantonal, 1953-1986. 

Medidas 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 

Promedio 34,0 36,0 19,9 18,3 16,1 20,6 18,7 21,6 18,0 
Mediana 31,7 34,9 17,0 16,9 14,8 18,7 17,9 20,1 16,4 

:desvest 9,5 8,5 8,4 6,4 5,2 5,7 5,6 6,2 5,8 
coefvar 27,9 23,6 42,2 35,0 32,2 27,7 29,9 28,7 32,2 
No. cantones 65 65 66 68 69 79 80 81 81 

Fuente: Elaborado con base a las cifras de las Declaratorias de Elecci6n, T.S.E. 
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El cuadro No. 11 y el grafico No. 3 clara 
mente permiten comprobar que los cantones 
con mayor abstencionismo relativo se encuen 
tran localizados al norte de la provincia de 

Alajuela y Heredia, en la zona sur de la provin 
cia de Puntarenas y en toda la provincia de 
Limon. 

Los cantones del cuadro No. 11, con excep 
tion del canton central de Limon, fueron clasifi 
cados como cantones rurales por un estudio de 

la Oficina de Planificacion4 basado en los cen 
sos de 1973 y ubicados en categorias inferiores 
(extremadamente baja, muy baja o baja) respec 
to a la satisfacci6n de necesidades basicas de 
vivienda, educacion, salud y nutrition. Muchos 
de sus distritos son clasificados tambien dentro 
de las zonas pobres de Costa Rica por un estu 
dio reciente de la pobreza (Cespedes y Jimenez, 
1988) que utilizo informacion del censo de 
vivienda y poblacion de 1984. 
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Cuadro 11 

Cantones con abstencionismo mayor en una desviacion 
estandar del promedio cantonal en cada elecci6n indicada 

Canton Provincia Abstencionismo 

1974 1978 1982 1986 

Upala Alajuela 33,5 26,2 32,2 27,1 
Los Chiles Alajuela 24,4 33,0 22,3 
Guatuso Alajuela 32,6 25,3 28,6 20,8 

Sarapiqui Heredia 35,5 28,8 34,2 28,6 
Buenos Aires Puntarenas 31,0 28,1 32,9 26,5 

Osa Puntarenas 31,0 26,9 32,3 31,9 
Golfito Puntarenas 31,9 30,5 35,6 32,2 

Aguirre Puntarenas 24,6 
Parrita Puntarenas 21,4 
Corredores Puntarenas 31,7 28,0 
CotoBrus Puntarenas 29,9 28,2 33,0 

Bagaces Guanacaste 26,3 
La Cruz Guanacaste 28,1 
Central Lim6n 29,6 29,8 31,4 28,5 
Talamanca Lim6n 34,2 31,8 34,4 26,7 
Guacimo Lim6n 29,7 29,5 30,9 27,3 
Pococi Lim6n 26,7 33,0 35,4 36,3 
Matina Lim6n 27,6 28,2 32,1 26,8 
Siquirres Lim6n 29,7 29,3 31,5 25,7 

Fuente: Elaborado con base a las cifras de las Declaratorias 
de Eleccion, T.S.E. 

GraTico 3 

Cantones (en rayas) con elevado abstencionismo 
Elecciones 1974 1986 

Un analisis de regresion y correlacion 

ecologicas a nivel cantonal 

Una manera apropiada de describir y cuanti 
ficar a nivel cantonal la relacion entre el abs 
tencionismo y ciertas variables socioecon6mi 
cas y demograficas, es por medio de un mode 
lo de regresi6n multiple. En este trabajo reali 
zaremos un analisis de regresi6n multiple para 
investigar la relacion entre el abstencionismo 
cantonal de la elecci6n de 1974 (AB74) y cier 
tas variables socioecon6micas y demogrificas 
del censo de 1973. Estas variables fueron las 

siguientes: 

URB73 = % de poblacion urbana. 
AGR73 = % de la poblacion economicamente 

activa en agricultura (PEA). 
FEC73 = tasa de fecundidad global. 
VBE = % de viviendas en buen estado. 
INF73 = tasa de mortalidad infantil. 

DES73 = indice de la desigualdad de la distri 
buci6n de sueldos y salarios (Fuente: 
Baldares (1985)). 

ALF73 = % de alfabetismo en poblaci6n 
mayor de 10 anos. 

MEN73 = % de trabajadores con sueldos o sala 
rios mensuales inferiores a 400 colo 
nes. 

La mayoria de estas variables independien 
tes estan muy correlacionadas linealmente ya 
que, por ejemplo, entre mis 'urbano' sea un 
canton menos 'rural' seri y, por lo tanto, 
menos agricola. Adem&s tendra" mejores nive 
les de ingreso (industrias, burocracia estatal, 
zonas residenciales) que favorecen la educa 
cion (mucho mas necesaria que en las planta 
ciones cafetaleras o bananeras) y una mejor 
infraestructura en salud (menor mortalidad 

infantil), que son condiciones que a su vez 
favorecen una menor fecundidad. 

A nivel de correlacion simple las variables 

independientes, con excepci6n del porcentaje 
de trabajadores con sueldos o salarios menores 
de 400 colones (MEN73) que no es significativa 
ni al 10%, tienen correlaciones importantes 
con el abstencionismo, destacindose la tasa 

global de fecundidad (FEC73) con una correla 
cion de 0,69, seguida de las variables % de alfa 
betismo (ALF73), tasa de mortalidad infantil 
(INF73), y % de viviendas en buen estado 
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Cuadro 12 

Intercorrelaciones entre el abstencionismo de 1974 

y algunas variables del censo de 1973 

AGR73 URB73 ALF73 VBE73 FEC73 MEN73 INF73 DES73 

AGR73 1,00 -0,85 -0,80 -0,74 0,65 0,69 0,44 -0.34 
URB73 1,00 0,67 0,62 -0.52 -0,63 -0,27 0,42 
ALF73 1,00 0,79 -0,81 -0,52 -0,51 0,30 
VBE73 1,00 -0,65 -0,52 -0,43 0,25 
FEC73 1,00 0,32 0,55 -0,32 

MEN73 1,00 0,06 -0,11 

INF73 1,00 -0,25 

DES73 1,00 

AB74 0,47 -0,37 -0,56 -0,52 0,69 -0,11 0,54 -0,41 

(VBE73) con correlaciones de -0.56, 0,54 y 
- 

0,52 respectivamente. Los signos de cada una 
de las correlaciones coinciden con nuestras 

expectativas, expresadas al analizar el cuadro 
No. 8. 

Para reducir el impacto de la multicolineali 
dad se utilizo el metodo 'stepwise' obteniendo 
se una ecuaci6n de regresion multiple que 
logra explicar casi el 80% de la variabilidad del 
abstencionismo cantonal (R^ 

= 
0.76, R^ ajusta 

do = 0.75). Las variables en el modelo final de 

regresion con los estadisticos correspondientes 
se dan en el cuadro No. 13: 

Cuadro 13 

Coeficientes de la regresi6n 'stepwise* de AB74 

Variable Coefic. Beta Valor I Signif 

FEC73 1,59 0,41 4,99 0,00 
MEN73 -0,24 -0,71 -8,55 0,00 
AGR73 0,11 0,47 4,14 0,00 
VBE73 -0,11 -0,25 -2,74 0,01 
DES73 -19,74 -0,13 -2,15 0,03 
Constante 32,48 6,89 0,00 

Las variables ALF73 (alfabetismo) y URB73 
(urbanizacion), que estan muy correlacionadas 
entre si y con las variables AGR73, VBE73, 
MEN73 y FEC73, no aparecen directamente en 
el modelo. Sin embargo, transmiten su influen 
cia sobre el abstencionismo a traves de las 
variables presentes en el modelo. 

A exception del coeficiente de MEN73 (% 
con sueldos y salarios menores de 400 colo 

nes), los demas coeficientes de regresion 
muestran el signo esperado. 

Descripcion de la poblacidn de abs 
tencionistas en 1982 

Los anteriores anilisis del abstencionismo a 
nivel provincial y cantonal, nos han permitido 
detectar importantes diferencias regionales 
asociadas a variables como urbanismo, educa 
cion, nivel de ingreso y otras variables demo 

graTicas (sexo, fecundidad). Sin embargo, si se 
desea investigar la influencia de estas variables 
sobre la probabilidad de votar al nivel indivi 

dual, es necesario complementar los datos 
hasta ahora utilizados con datos individuales 

provenientes de encuestas o de otras fuentes. 
En nuestro estudio utilizaremos una encuesta 
sobre normas democraticas realizada en 1987, 
y la publicacion del T.S.E., "Estadisticas del 

Sufragio, 1982". Comenzaremos analizando la 
informaci6n agregada en esta publicaci6n 
sobre cada uno de los 269.448 abstencionistas 
en la election presidencial de 1982, y que 
fuera tomada de los formularios de solicitud de 
cedula de identidad. Esta contiene la siguiente 
information: 

a) Numero, fecha de expedici6n y fecha de 
vencimiento. 

b) Nombre y apellidos del individuo. 
c) Sexo. 
ch) Lugar de nacimiento (distrito, cant6n y 

provincia). 
d) Fecha de nacimiento. 
e) Nombre y apellidos de los padres. 
0 Estado civil. 

g) Domicilio (provincia, canton, distrito). 
h) Indicaci6n de si sabe leer, escribir y firmar 
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0 firma del individuo. 

j) fotografia del individuo. 
k) ocupacion. 

La publicaci6n citada es un conjunto de cua 
dros donde se registran las cifras absolutas del 
abstencionismo a nivel total, provincial o can 

tonal, clasificados segun la edad, ocupaci6n, 
estado civil, alfabetismo o sexo. En ella no se 
hace ningun tipo de analisis o comentario; solo 
se ofrecen algunos gr&ficos que no son utiles 

para nuestro estudio. Por esta razon, elaborare 

mos esas cifras mediante el calculo de simples 
porcentajes, agrupaciones especiales de cate 

gorias, y varios graficos pertinentes. 

Abstencionismo y alfabetismo segun 
provincias y urbanismo 

En los Estados Unidos se ha encontrado fre 
cuentemente que la educacion es la variable 

demografica mas fuertemente asociada a la 

probabilidad de votar (e.g Campbell et al, 
I960; Milbrath, 1965; Barber, 1969). Wolfinger 
y Rosenstone (1980) en un estudio con datos 
de encuestas en 1972 encontraron una relacion 
muy fuerte entre porcentajes de votacion y 
anos de educaci6n, aun despues de controlar 
la influencia de otras variables como el ingreso 
o la ocupacion. Estos investigadores ofrecen 

varias razones que explican esta asociacion. La 

educacion aumenta la presion moral a votar al 
hacer mas conocidas las normas sociales; ade 
mas, a la vez que desarrolla ciertas destrezas 

(e.g leer) provee informacion sobre la socie 
dad que propician el aprendizaje y el interes 

politico. Finalmente, la educacion es fuente de 

experiencias en labores de tipo burocratico 

que preparan al futuro votante para el tramite 
de inscription y el acto mismo de votar. 

El cuadro No. 14 compara para Costa Rica 
los porcentajes de abstencionismo dentro del 

grupo de electores que saben leer con los 

correspondientes al grupo de electores que no 
saben leer, a nivel nacional, provincial y por 
areas urbana, mixta o rural. Es evidente que el 
abstencionismo es mucho mayor entre los 
electores que no saben leer: 32,9% frente a 

20,5% para el total del pais. Esta relacion es 
valida para cada una de las 7 provincias y cada 
una de las categorias urbana, mixta y rural. 

A nivel provincial se notan en particular los 

siguientes hechos: 

1- una ligera tendencia a aumentar del abs 
tencionismo entre los que saben leer al 

pasar de la zona urbana a la rural. 

2- una tendencia a crecer del abstencionis 
mo entre los que no saben leer al pasar 
de la zona rural a la urbana en las provin 
cias de San Jose y Heredia. 

3- San Jos6, Alajuela y, especialmente, 
Cartago y Heredia se diferencian de 
Guanacaste, Puntarenas y Limon por 
mostrar mayores diferencias entre los 
alfabetas y los analfabetas. 

Cuadro 14 

% de abstencionismo dentro de los que saben o no 
saben leer. Elecci6n de 1982 

Total Urbana Mixta Rural 

Si No Si No Si No Si No 

Costa Rica 20,5 32,9 19,7 38,7 20,3 32,9 21,6 32,1 

Heredia 18,1 37,1 16,1 40,1 16,6 36,9 20,7 37,1 

Cartago 17,4 33,2 14,1 33,7 16,7 33,9 19,4 32,7 
Sanjose 20,4 33,7 20,5 39,8 20,0 33,5 20,3 30,1 

Alajuela 17,8 28,6 12,9 28,4 17,6 29,0 18,6 28,4 

Guanacaste 18,5 26,1 
? ? 

18,5 26,2 18,5 25,9 
Puntarenas 26,7 35,9 

? ? 
25,0 34,8 28,7 36,7 

Limon 31,3 41,3 
? ? 

30,4 41,5 33,0 41,2 

Abstencionismo, sexo, urbanismo y 
alfabetismo 

El cuadro No. 15 contiene informacion 
valiosa al agregar al analisis de las categorias 
anteriores la categoria sexo. Las mujeres clara 

mente se abstienen mas que los hombres en 

cualquiera de las categorias urbana, mixta o 
rural y dentro de estas en cuanto a la condition 
de saber leer o no leer. Esas diferencias se 
acentuan al pasar de la zona urbana a la rural. 
Las mayores diferencias se dan entre los que 
no saben leer: 4,6, 7,2 y 8,7 en las zonas urba 

nas, mixta y rural respectivamente. 
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Cuadro 15 

% abstencionismo segun alfabetismo, sexo y urbanismo. 
Elecci6ndel982. 

Zona Total Hombres Mujeres DIF 

Urbana 20/) 1%1 208 Tj 
Saben leer 19,7 18,9 20,4 1,5 
No saben 38,7 35,6 40,2 4,6 

Mixta 21,2 19,9 22,6 2,7 

Saben leer 20,3 19,2 21,4 2,2 
No saben 32,9 29,1 36,3 7,2 

Rural 22,8 20,4 25,5 5,1 

Saben leer 21,6 19,5 24,0 4,5 
No saben 32,1 28,0 36,7 8,7 

Costa Rica 21,4 19,9 22,9 3,0 

Saben leer 20,5 19,2 21,8 2,6 
No saben 32,9 28,8 36,9 8,1 

Abstencionismo y categorias 
ocupacionales 

La hipotesis de que a mayor status ocupa 
cional mayor es la probabilidad de votar, ha 
sido tambien propuesta y comprobada en los 
Estados Unidos (e.g. Lipset, I960; Milbrath y 
Goel, 1977). Wolfinger y Rosenstone (1980) 
encontraron que al controlar el efecto de la 

educacion, las variaciones en los porcentajes 
de votacion son un poco modestas al pasar de 
una ocupacion a la siguiente superior. En reali 
dad, la educacion y la ocupacion tienen ele 

mentos comunes: ambas desarrollan destrezas 

burocraticas, familiaridad con asuntos de inte 
res publico y contacto con normas de compor 
tamiento (Wolfinger y Rosenstone, 1980). 

El cuadro No. 16 permite identificar la 
influencia de la ocupacion en los abstencionis 
tas costarricenses. Se distinguen claramente 

tres grupos. En el primero, con menor absten 

cionismo, se encuentran los profesionales, tec 

nicos, gerentes, administradores, directores y 
empleados de oficina. En un segundo grupo, 
con un mayor abstencionismo se encuentran 

los comerciantes, vendedores, artesanos, ope 
rarios y conductores. Este grupo exhibe un 
abstencionismo un poco menor que el ultimo 

grupo formado por los trabajadores en el sec 
tor agricola y ganadero o en servicios persona 
les y los obreros y jornaleros. 

El mucho menor abstencionismo en el pri 
mer grupo es logico de esperar tomando en 
cuenta que el estrato ocupacional esti asocia 
do positivamente con las variables educacion e 

ingreso. Este grupo depende directa o indirec 
tamente de la existencia del aparato estatal 

(burocracia, etc.) y es el que posee mayor edu 
cacion e ingreso, variables ambas que favore 
cen el interes en los asuntos politicos y la inte 
raction con las esferas y centros de poder poli 
ticos. Aqui es oportuno recordar a Downs 
(1957) quien afirmaba que era 16gico esperar 
que la tasa de abstenci6n fuera mayor entre los 
ciudadanos de bajos ingresos que entre los de 
altos ingresos porque a los primeros les resulta 
mas dificil afrontar los costos de votar y de 
obtener la informacion que les permitiria 
escoger con mas seguridad aumentando asi los 
rendimientos de votar. Estos elementos podri 
an distorsionar la distribution del poder en 
contra de los ciudadanos con los ingresos u 

ocupaciones mas bajos. 
Las diferencias entre hombres y mujeres 

que hemos encontrado en analisis anteriores, 
se mantienen tambien a nivel de ocupacion. 
Las mayores diferencias entre ambos sexos se 
dan entre los empleados de oficina y los que 
se encuentran en servicios personales y afines. 

Cuadro 16 

% de abstencionismo dentro de las categorias 
ocupacionales segun sexo. Election de 1982 

Ocupacion Total Hombres Mujeres 

Profesionales, 
tecnicos y afines 13,3 13,3 13,3 
Gerentes, adminis 
tradores y directores 14,9 14,7 17,3 
Empleados de 
oficina y afines 14,5 12,3 16,9 

Comerciantes, 
vendedores y afines 19,3 19,1 20,1 
Conductores transporte 
y afines 21,0 20,9 
Anesanos y 
operarios especializados 21,4 21,4 21,6 
Otros artesanos y 
operarios 20,4 20,3 20,5 

Obreros y jornaleros 22,2 22,1 22,6 
Agricultores, ganaderos 
y afines 22,5 22,5 
En servicios personales 22,8 17,2 24,0 

Total 21,4 19,9 22,9 
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Abstencionismo, estado civil y sexo 

La diferencia de comportamiento entre 
hombres y mujeres se puede analizar aun mas 
si consideramos el estado civil. En el cuadro 
No. 17 se observa que el porcentaje de absten 
cionismo es mayor dentro de la categoria de 
solteros y viudos. Cuando se considera el sexo, 
las mujeres casadas, separadas o viudas se abs 
tienen mis que los hombres casados, separa 
dos o viudos. Esto refleja las mayores dificulta 
des que enfrenta la mujer por su rol de madre. 

Cuadro 17 

% de abstencionismo dentro de los diversos 
estados civiles. Eleccion de 1982 

Estado civil Total Hombres Mujeres 

Separado Judicial 17,2 16,0 19,3 
Casado 18,6 15,9 21,2 
Divorciado 19,8 19,2 20,3 
Soltero 23,5 23,1 24,0 

Viudo 28,0 24,3 29,2 

Costa Rica 21,4 19,9 22,9 

La influencia de la edad sobre el 
abstencionismo 

Segun autores como Lipset (I960), Milbrath 
y Goel (1977) en Estados Unidos se espera que 
la participation en las elecciones sea menor al 
inicio de la vida adulta, se estabiliza en la edad 

media y decline en la vejez. Este patron lo 
encontraron Wolfinger y Rosenstone (1980) en 
1972). En Costa Rica este patron difiere en 

aspectos importantes si lo juzgamos con base 
en las elecciones de 1982. 

El gr&fico No. 4 muestra los porcentajes de 
votati6n segun edad para la eleccion de 1982 
en Costa Rica y para los Estados Unidos en 
1972 (segun Wolfinger y Rosenstone, 1980). 
Los rasgos mas sobresalientes al comparar las 
curvas del gr&fico son el decrecimiento en la 

participaci6n de los electores costarricenses 
entre los 18 y los 26 anos (en contraste con el 
crecimiento sostenido en los Estados Unidos 
en ese grupo de edad) y la mayor participation 
en Costa Rica para todas las edades en compa 
raci6n con los Estados Unidos. 

La alta votaci6n de los electores costarricen 
ses con edades entre 18 y 21 anos, similar a la 
exhibida por los adultos con edades entre 35 y 
65 anos, se puede deber a varios factores: la 
influencia del circulo familiar, el entusiasmo de 
votar por primera vez y el empadronamiento 
automitico. Debe notarse, sin embargo, la dis 
minuci6n de los porcentajes de votaci6n desde 
los 18 hasta los 26 anos, en la que pueden estar 

influyendo las preocupaciones y frustraciones 
a las que se ven expuestos los j6venes durante 
la busqueda de identidad, trabajo o esposa, 
que interfieren con preocupaciones como la de 
votar. El aumento de la participacion a partir 
de los 26 anos posiblemente esta asociado a un 
aumento de la concientizacion politica y madu 
rez ciudadana al comenzar los ciudadanos a 
asumir roles mas adultos (matrimonio, crianza 
de hijos, desempefio de un puesto, etc.) que 
los ponen en mayor contacto con la sociedad, 
el estado y sus instituciones, motivindolos a 
evaluar criticamente la distribution de los 
recursos publicos y a participar en las eleccio 
nes. 

Grafico 4 

Votaci6n por edad para costa Rica (1982) 
y Estados Unidos (1972) 
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El aumento de los porcentajes de votacion 
en Costa Rica desde los 26 afios es mas lento 

que en los Estados Unidos. A partir de los 40 
afios las dos curvas se asemejan bastante, pero 
la de Costa Rica cae mas abruptamente des 

pues de los 78 afios. 
El cuadro No. 18 y el grafico No. 5 compa 

ran el abstencionismo y los porcentajes de 
votacion para hombres y mujeres segun edad 
en la misma elecci6n de 1982 para Costa Rica. 
Los hombres votan mis que las mujeres (80,1% 
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contra 77,1%), pero esta diferencia varia segun 
la edad. La diferencia es pequena (alrededor 
de un 1%) en las edades comprendidas entre 
los 18 y 22 anos, permanece estable (entre un 
2% y un 3%) entre los 23 y los 50 anos y 
aumenta luego rapidamente hasta alcanzar 8,7 
puntos porcentuales a los 70 anos y 16,7 
puntos porcentuales a los 80 anos (grafico No. 
5). 

Se aprecia ademas que las mujeres alcanzan 
su participation maxima a los 50 anos, diez 
anos antes que los hombres. Estos votan en 
sus setentas tanto como los que tienen edades 
entre 20 y 43 anos y comienzan a disminuir su 

participation por los 80 anos. Las mujeres en 
los sesentas votan tanto como las que estan 
entre los 20 y los 40 anos, e inician el declive 
en su participaci6n, mis pronunciado que los 

hombres, a los 70 anos. 
Las diferencias entre los porcentajes de 

votacion para hombres y mujeres, y que se 

amplian sobre todo a partir de los 50 anos, 
podrian explicarse en gran parte por los 

siguientes factores: a) existencia entre las 

mujeres de edad avanzada de muchas que 
todavia conservan la actitud apolitica adquirida 
antes de 1949 cuando no tenian derecho al 
voto, b) menores niveles de educacion entre 
las mujeres de edad avanzada, sobre las que 
tambien pesa (mis que en las jovenes) la fuer 
za del rol tradicional de la mujer y del machis 
mo, c) mayor esperanza de vida de la mujer 
que hace probable que las viudas pierdan el 
interns politico al faltarles la influencia del 

esposo. 

Grafico 5 

Votacion por edad segun sexo (1982) 
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Cuadro 18 

% de abstencionismo segun edad y sexo. 
Elecci6n de 1982. 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres DIF 

18-21 anos 19,2 18,6 19,8 1,2 
22-25 23,6 22,6 24,5 1,9 
26-29 24,3 23,1 25,5 2,4 
30-33 25,5 21,6 23,5 1,9 
34-37 20,7 19,7 21,7 2,0 
38-41 20,2 19,2 21,2 2,0 
42-45 19,0 17,9 20,2 2,3 
46-49 18,5 17,1 19,9 2,8 
50-53 17,4 16,1 18,8 2,7 
54-57 17,5 15,3 19,7 4,4 
58-61 18,1 15,4 21,0 5,6 
62-65 19,5 16,4 22,7 6,3 
66-69 21,3 17,5 25,2 7,7 
70-73 23,4 18,5 28,3 9,8 

74-77 27,3 21,8 32,9 11,1 
78-81 33,2 25,2 41,3 16,1 

82 y mas 46,6 37,2 55,6 18,4 

Costa Rica 21,4 19,9 22,9 3,0 

La posibilidad de que la relacion eneontrada 
entre la edad y la partieipaci6n puede estar 
distorcionada por la influencia de otras varia 
bles explicativas como sexo, educaci6n y esta 
do civil ha sido sehalada por investigadores 
como Wolfinger y Rosenstone (op cit.). Ellos 
mosiraron, por ejemplo, que en 1972 la dismi 
nucion de la votacion entre los electores 
mayores de 60 anos se explicaba no por su 

mayor edad, sino mis bien por diferencias en 

educacion, estado civil y sexo. Casi toda la 
diferencia en el porcentaje de votaci6n entre 
hombres y mujeres de edad avanzada se expli 
caba por diferencias en esas variables demo 

graficas. El matrimonio tiende a favorecer una 

mayor participaci6n y el efecto es mis fuerte 
entre los electores con mayor edad y menor 
educaci6n. La edad, en si misma, no produtia 
una disminucion sino un aumento en la parti 
cipacion. 

Los graficos No. 6 a No. 9 muestran, para las 
elecciones de 1982 en Costa Rica, relaciones 
interesantes entre cada una de las variables 
"saber o no saber leer", condition de urbani 
dad, sexo y estado civil con respecto a la edad. 

El grafico No. 6 ademis de revelar la obvia 

y mayor participacion de los electores alfabe 
tas con respecto a los analfabetas para cual 

quier edad, permite distinguir varios detalles 
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importantes. Entre los 27 y los 40 anos se nota 
un mayor crecimiento en la participacion de 
los analfabetas, posiblemente al ir obteniendo 
en la escuela de la vida las experiencias que no 

pudieron recibir en la escuela o en la educa 
cion superior y que refuerzan y favorecen el 
interes en los asuntos publicos. Despues de los 
40 anos las curvas muestran una forma similar 

(aunque separadas por alrededor de 12 puntos 
porcentuales), iniciando su descenso despues 
de los 55 anos. Se nota tambien que la variabi 
lidad de los porcentajes de votacion es menor 
entre los alfabetas. 

Grafico 6 

Votaci6n segun edad y por alfabetismo 1982 
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El grafico No. 7 muestra curvas de participa 
tion segun sexo y region, con las mismas for 
mas generales que ilustraramos en el grafico 
No. 4. Notese la similitud de la curva de las 

mujeres tanto para las zonas urbanas como 

para las rurales; igual similitud muestran las 
curvas de los hombres. Se destacan tambien 
los niveles de votacion similares, entre los 18 y 
los 50 anos, entre los hombres urbanos, rurales 
y mujeres urbanas, que son 5 puntos porcen 
tuales mayores que los exhibidos por las 

mujeres rurales. Estas diferencias sugieren de 
nuevo la influencia de elementos sociocultura 
les y demograficos que no favorecen una 

mayor participacion de las mujeres. 

Grafico 7 

Votacion urbana y rural segtin sexo 1982 
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Finalmente, los grificos No. 8 y No. 9 per 
miten descubrir dos hechos muy interesantes: 
1) la menor participaci6n de los solteros en 

comparacion con los casados, viudos, divorcia 
dos y separados, y 2) los mayores nivel de 
votacion de las mujeres casadas en compara 
cion con los hombres solteros, entre las edades 
de 25 y 70 anos. Definitivamente el matrimonio 
favorece una mayor participaci6n politica 
como encontraron en Estados Unidos 

Wolfinger y Rosenstone. 

Un analisis de regresion logistica 
de una encuesta sobre normas 
democraticas 1987 

La encuesta de normas democraticas en 
Costa Rica de agosto y setiembre de 1987, y 
que fuera dirigida por Miguel Gomez, fue la 

quinta encuesta de su tipo. Esta encuesta fue 
una muestra nacional que incluy6 gran canti 
dad de preguntas. Para nuestro analisis hemos 

escogido las respuestas a las siguientes pre 
guntas: 

ED: Ultimo ano de ensefianza aprobado. 
Al: Escuchar algun programa de noticias 

radial. 
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A3: Lectura diaria de algun periodico. 
B4: Sentimiento de orgullo al sistema politico 

costarricense. 

B6: Sentimiento de apoyo al sistema politico 
costarricense. 

ii8: Opinion sobre la afirmacion de que a los 

partidos solo les interesan los votos de la 

gente. 

ql: Sexo. 

q2: Edad. 

q3: Estado Civil. 

q3a: Ocupaci6n. 
qq5: Ingreso mensual. 

Grafico 8 

Votacion por edad, sexo y estado civil 1982 
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La regresi6n logistica emple6 las anteriores 
variables para estimar la probabilidad de votar 
mediante el modelo: 

Probabilidad de votar - exp(b'x)/(l + exp(b'x)) 

donde la x es el vector de variables indepen 
dientes y b es el vector de constantes corres 

pondiente. (ver SPSS/Pc+(1989) y Pindyck y 
Rubinfeld (1981)). 

El ajuste del modelo seleccion6 a las varia 
bles B6 y A3 como las significativas, que refle 

jan la influencia indirecta de la educaci6n y del 

Grafico 9 

Votacionsegun edad y estado civil 1982 
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deber civico de los ciudadanos. Este ultimo es 

muy reforzado por los medios de comunica 
cion colectiva y la propaganda del T.S.E. 

Para apreciar la bondad del modelo es 
corriente considerar la tabla de clasificacion 

siguiente: 

Predicho 

no vot6 vot6 porcentaje correcto 

Observado 

No vot6 0 101 0.00% 

Vot6 0 705 100.00% 

Global 87.45% 

Como se puede observar, el modelo logra 
predecir correctamente a todos lo que efectiva 
mente votaron, pero falla completamente al 

predecir como votantes a los que efectivamen 
te se abstuvieron. 

Debido a la heterogeneidad de los electores 
costarricenses respecto a la condition socioe 

conomica, sobre todo al comparar electorados 
urbanos y rurales, es posible que la muestra 
nacional no sea lo suficientemente grande para 
permitir al modelo logistico discriminar ade 
cuadamente. 
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Conclusiones 

Este trabajo nos ha permitido determinar la 

importancia de variables como sexo, educa 

cion, ocupacion, edad y region, y comprender 
mejor la naturaleza del abstencionismo electo 
ral en Costa Rica. 

Es claro el mayor abstencionismo en la pro 
vincia de Lim6n, sur de la provincia de 
Puntarenas y norte fronterizo de las provincias 
de Guanacaste, Alajuela y Heredia, zonas que 
se distiguen por presentar problemas de 

pobreza y estar muy alejadas del centro urbano 

y politico del pais. 
Con respecto a la influencia de la edad, se 

distingue un decrecimiento sorprendente entre 
los 18 y 26 anos, y luego una recuperaci6n que 
se estabiliza hasta los 60 anos en las mujeres y 
hasta los 70 anos en los hombres. Los hombres 
urbanos y rurales asi como las mujeres urbanas 

que antes de los cincuenta no difieren en cuan 
to a participation electoral, despues de esa 
edad comienzan a diferenciarse, especialmente 
las mujeres cuya participation comienza a 
decaer mas rapidamente. La participation de 
las mujeres rurales definitivamente esta rezaga 
da con respecto a los otros grupos. 

Un hallazgo interesante fue la mayor partici 
paci6n de las mujeres casadas en comparacion 
con los hombres solteros entre los 25 y los 70 
anos. El matrimonio es un elemento que ayuda 
definitivamente a elevar la participation electo 
ral. 

Aparentemente los grupos ocupacionales de 
menor jerarquia son los que exhiben mayor 
abstencionismo; naturalmente, la variable edu 
caci6n est& influyendo indirectamente. 

La participation politica es un concepto 
muy amplio e incluye como uno de sus ele 
mentos la participation electoral. El alto abs 
tencionismo en ciertos cantones del pais no 
indica necesariamente que en ellos no haya 
participation politica. Esta se da en muchos 
casos por otras vias legales o ilegales (ver 

Seligson (1978), Booth (1978), Booth y 
Seligson (1978)). 

Como apunt?ramos al tratar de las causas 
del abstencionismo, para conocer aproximada 
mente los motivos que inducen a un elector a 
abstenerse habria que preguntlrselo a 61 

mismo. Es obvio, sin embargo, que dejando a 
un lado a aquellos abstencionistas que no pue 
den votar debido a contingencias o imposibili 
dades fisicas, es muy posible que una gran 
mayoria de votantes se abstenga al no encon 
trar beneficios al acto de votar en el sentido 
downsiano. Es mis, muchos votantes es posi 
ble que voten simplemente por deber civico o 
influidos por la propaganda de la campana 
electoral. 

Esperamos en un trabajo futuro poder inves 

tigar a los abstencionistas mediante una 
encuesta por muestreo para conocer asi los 

verdaderos motivos que los impulsan a abste 
nerse. 

Concluimos este trabajo sehalando que es 
necesario investigar detenidamente el padron 
electoral ya que: 1) este contiene electores 
cuyas cedulas han caducado y que, al no per 
mitirseles votar, estan inflando el abstencionis 
mo, 2) hay muchos electores inscritos que 
viven fuera del pais (Estados Unidos, por ejem 
plo) y que al series muy dificil trasladarse a 
Costa Rica a votar, tambien estan inflando el 
abstencionismo. 

Notas 

1. Esta encuesta fue dirigido por el estadistico y socio 

logo Miguel Gomez. Se agradece al Dr. Seligson, del 
Center for Latin American Studies, el haber propor 
cionado el archivo de datos de esa encuesta. 

2. La cifra 18,8% se obtuvo de la publicaci6n 
Elecciones en Cifras, San Jose, 1977. Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

3. Para efectos comparativos puede consultarse el arti 
culo "Voting Turnout in Thirty Democracies: 

Partisan, Legal, and Socio-Economic Influences" de 
G. Bingham Powell, Jr. en Controversies in Voting 
Behaviour, de R.G. Niemi y H.F. Weisberg (edito 

res), 1984. En este el porcentaje de votaci6n prome 
dio de Costa Rica (81%); supera al de paises como 

Francia, Uruguay, Reino Unido, Irlanda, y Jap6n 
(entre 77% y 72%); es igual o casi igual al de 

Finlandia, Noruega, Grecia e Israel; y es superado 
por paises como Holanda, Venezuela, Austria, Italia 

y Alemania Federal (entre 95% y 89%). 
4. Oficina de Planificaci6n Nacional y Politica 

Econdmica. La Dimensi6n de la pobreza: Estudio de 
la Pobreza Rural en Costa Rica. San Jose, 1981. Este 

trabajo estat resumido en el estudio de Cespedes y 

Jimenez: Evolucidn de la Pobreza en Costa Rica 

(1988). 
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