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RESUMEN  

Desde hace más de quince años se ha señalado que la democracia está en crisis. Se han 

detectado importantes problemas, como los reducidos índices de participación en las 

jornadas electorales (Herrera, 2019), subida de los populismos (Taguas & Canovan, 

2014), etc. Lo cual puede atribuirse en parte a la escasa y mala calidad de información 

que disponen los votantes, la cual se adquiere fundamentalmente por la ruta periférica 

según el modelo de Probabilidad de Elaboración propuesto por Petty y Cacioppo (1986). 

Por ello, en este trabajo se proponen dos acciones con la finalidad de mejorar el 

funcionamiento democrático. La primera, una “licencia para votar”, es decir, que las 

personas para poder ejercer el derecho al voto demuestren a través de un examen, un 

mínimo de conocimientos sobre el sistema político y las propuestas de los contendientes. 

La segunda, la “regulación de la información” ofrecida por los medios, concretamente se 

propone la prohibición (o no financiación pública) del uso de vallas publicitarias, 

anuncios por diferentes medios (radio, televisión, etc.) con escasa o mínima información 

ya que se centran en la ruta periférica. Finalmente, se comentan las posibles 

consecuencias de la aplicación de las medidas propuestas, donde destaca que esta nueva 
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democracia que denominamos “ilustrada” y “comprometida” sería valorada de forma más 

positiva y sobre todo los gobiernos tendrías más probabilidades de ser más efectivos. 

Palabras clave: Democracia, voto, acreditación, medios de información, persuasión. 

 

ABSTRACT 

For more than fifteen years it has been pointed out that democracy is in crisis. Important 

problems have been detected, such as the reduced participation rates on election days 

(Herrera, 2019), the rise of populism (Taguas & Canovan, 2014), etc. Which can be 

attributed in part to the scarce and poor quality of information available to voters, which 

is fundamentally acquired through the peripheral route according to the Elaboration 

Probability model proposed by Petty and Cacioppo (1986). Therefore, in this work two 

actions are proposed with the aim of improving democratic functioning. The first, a 

“license to vote”, that is, in order to exercise the right to vote, people must demonstrate, 

through an exam, a minimum of knowledge about the political system and the proposals 

of the contenders. The second, the “regulation of information” offered by the media, 

specifically proposes the prohibition (or non-public financing) of the use of billboards, 

advertisements through different media (radio, television, etc.) with little or minimal 

information and that focus on the peripheral route. Finally, the possible consequences of 

the application of the proposed measures are discussed, highlighting that this new 

democracy that we call “enlightened” and “committed” would be valued more positively 

and, above all, the governments would be more likely to be more effective. 

Keywords: Democracy, vote, accreditation, media, persuasion. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre 1974 y 1990, alrededor de 30 países modificaron sus regímenes hacia la 

democracia, periodo que ha sido denominado la tercera ola de la democracia (Huntington, 

1991). Sin embargo, debido a diferentes fenómenos acaecidos (por la aparición y apogeo 

de partidos antisistema, resurgimiento de la extrema derecha, la reducción de libertades 

de medios de prensa contrarios a los intereses de los gobiernos) en la primera década del 

2000, se ha señalado que la democracia está en un periodo de “retroceso”, “erosión”, 

“quiebre” y “autocratización” entre otros (Lührmann & Rooney, 2021). Según Diamond 



 
 
 

(2015, p 153), “la democracia ha estado en recesión global durante la mayor parte de la 

década pasada, y hay un peligro creciente de que la recesión pueda profundizarse y 

devenir en algo mucho peor”. 

 

Por otro lado, los altos índices de abstención han sido considerados un problema, el cual 

se ha tratado de afrontar mediante la imposición del voto obligatorio, que tampoco ha 

sido efectivo (Katz & Levin, 2018). Algunos autores han interpretado la abstención como 

una forma de protesta (Biondo, Pluchino & Zanola, 2021). Según Crouch (2019) gran 

parte de la población muestran poco u ningún interés por los asuntos políticos y se sienten 

distanciadas respecto a las acciones de las labores de los políticos.  

 

Ingram (2020) apunta a una estrategia de propaganda y desinformación dirigidas a las 

poblaciones democráticas para erosionar la confianza en la democracia, debilitando en 

gran medida las instituciones y procesos democráticos. En la misma línea, Graves (2017) 

señala que los discursos populistas, junto con una desilusión respecto al discurso político, 

han favorecido el desgaste de las instituciones democráticas en todo mundo. De hecho, 

según Diamond (2021), la erosión en la democracia es más evidente en los países del G-

20 y otros países influyentes.  

 

En el informe de Foa et al. (2020), realizado a partir de las encuestas de cuatro millones 

de personas de más de 150 países entre 1969 y 2019, se destaca que en los países 

desarrollados, la insatisfacción respecto al sistema democrático se ha incrementado 

notablemente. Asimismo, en los países democráticos de África y América Latina, también 

se observó que la mayor parte de la población refiere un descontento respecto a la 

democracia. De hecho, Segovia, Pontarollo & Orellana (2021) ha señalado que América 

Latina es la región que mostró los niveles más bajos en 2019. 

 

Se ha señalado que el populismo podría considerarse más que una causa de insatisfacción 

con la democracia una consecuencia de esta (Berman, 2019; Kriesi, 2020), aunque es 

posible que haya una relación bidireccional, ya que se ha propuesto, la insatisfacción con 

el régimen político como causa del voto populista (Stockemer, Lentz & Mayer, 2018). 

Diferentes autores (Bohn, 2018; 2019; Crombach & Bohn, 2022; Veiga, Veiga & 

Morozumi, 2017), han señalado que una de las principales causas de la subida de los 

populismos es la falta de información. Hay evidencias sobre el vínculo entre populismo 



 
 
 

y comunicación emocional (Widmann, 2021). Es importante señalar que en general las 

personas somos susceptibles de sucumbir a las emociones en la intención de voto 

(Lamprianou & Ellinas, 2019).  

 

Actualmente, una de las vías de información o desinformación más frecuentes son las 

redes sociales. Nótese que en estudios recientes se ha reportado que aquellas personas 

que refieren dependencia de las redes sociales para obtener información política, 

frecuentemente, muestran la creencia de que no requieren buscar información 

activamente, mostrando la idea de que las “noticias me encontrarán”. Lo cual se ha 

asociado a niveles más bajos de conocimiento político e interés en la política (Gil de 

Zúñiga & Diehl, 2019). Además, se ha hallado que la personas que mantienen la creencia 

en que las “noticias me encontrarán” tienen actitudes populistas más radicales (González-

González et al., 2022). También se ha reportado que la mayor participación en las redes 

sociales en temas políticos se relaciona con mensajes con fuerte carga emocional y 

ofensivos (Gil-Ramírez et al., 2020). Por otro lado, Polo (2021) argumenta que los 

candidatos no usan las redes sociales para informar, si no para mejorar su imagen 

haciendo uso de estrategias comunicativas emocionales.  

 

Respecto al uso de la publicidad, es importante señalar que los gastos en algunos casos 

se han multiplicado por ocho en los últimos años (Crettaz, 2019). Además de que se ha 

descrito el fenómeno conocido como exposición selectiva partidista, que consiste en 

atender de forma selectiva aquella información cercana al propio posicionamiento 

político y a evitar aquellos anuncios de contenido político contrario a la propia ideología 

(Schmuck et al., 2020). 

 

Por otro lado, Achen y Bartels (2017) han señalado que en varios estudios se ha asociado 

democracia disfuncional a sociedad mal informada (respecto a cuestiones políticas). En 

la misma línea, Kato (2020) ha señalado que frecuentemente en diferentes estudios 

empíricos, asumen explícita o implícitamente, que la información (respecto a cuestiones 

políticas) es el requisito previo para que los votantes tomen decisiones en una democracia 

competente. Sin embargo, como se ha señalado antes, es más que dudoso que en las 

democracias actuales los votantes dispongan de la información necesaria para emitir de 

forma competente su derecho a votar (De Vries & Solaz, 2018; Seligson & Booth, 2017). 

 



 
 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Modelo de Probabilidad de Elaboración (Elaboration Likelihood Model) fue propuesto 

por Petty y Cacioppo (1986) con la intención de explicar y predecir la elaborción y el 

cambio de actitudes. Las actitudes se refieren a las evaluaciones generales y relativamente 

duraderas que las personas tienen de todo tipo de objetos, incluidos productos, marcas, 

anuncios e ideas (Briñol, Horcajo & Petty, 2010, p. 839). Lo cual genera un estado interno 

de la persona que incide en la manera de percibir, pensar, sentir y actuar (en las que se 

incluye la emisión del voto) ante una circunstancia, persona o un hecho realizando una 

evaluación, favorable o desfavorable. 

 

El Modelo de Probabilidad de Elaboración distingue dos rutas de procesamiento de la 

información con diferente impacto en el individuo, la central y la periférica (Pastor y 

Juste, 2010). La ruta central se caracteriza porque la persona atiende de forma interesada 

a la información que se le proporciona, la persona comprende las ideas principales y 

analiza de forma reflexiva y crítica la información a partir del conocimiento previo 

(Chávez, 2007). Se ha encontrado que el conocimiento previo influye en la capacidad de 

la persona para procesar los argumentos relevantes respecto a la información recibida 

(Petty y Wegener, 1998). 

 

Por otro lado, la ruta periférica se activa con mayor facilidad cuando la persona tiene poco 

o ningún interés en la información ofrecida, por ello, no atiende conscientemente ni 

analiza la información recibida. De modo que la persona es más susceptible a indicios 

que no requieren de procesamientos complejos como: el atractivo de la fuente, las 

características superficiales del mensaje, las reacciones de otras personas al estímulo, etc. 

(Chávez, 2009). Se ha señalado que cuando el mensaje es recibido y elaborado a través 

de la ruta central, el posible cambio en la actitud es más duradero y predice mejor el 

comportamiento (Briñol, Gandarillas). 

 

Cuando se ha estudiado de forma experimental el impacto de las dos rutas ante supuestas 

campañas publicitarias (Marañón, Muñiz & Saldierna, 2017), se ha reportado que 

aquellos participantes a los que se presentó un spot estimulando la ruta central, generaron 

un mayor análisis y reflexión respecto a la información recibida. Por otro lado, en un 

estudio posterior (Marañon, Barrientos & Piñeiro-Naval, 2019), en el que se analizó una 



 
 
 

campaña política publicitaria, observaron que a pesar de que se activó preferentemente la 

ruta central, se observó una notable actividad de la ruta periférica. Es importante señalar 

que se ha hallado una correlación de 0.4 entre comunicación persuasiva periférica y 

polarización política (Álvarez & González-Rivera, 2019). Asimismo, debe destacarse lo 

que señala Juárez (2007), según él, los anuncios están diseñados con la intención de 

persuadir (a través de la ruta periférica) a los potenciales votantes más que ofrecerles 

información objetiva. 

 

De modo que como señala Padilla Gálvez (2017, P. 167) “desde hace algún tiempo hemos 

notado un creciente escepticismo con respecto a la efectividad de la democracia y su 

capacidad para representar a los ciudadanos a través de elecciones…Sin embargo, desde 

la década de 1970 habíamos observado dos tendencias contrastantes: un crecimiento de 

la individualización y una disminución del nivel de educación cívica”. Lo que explica el 

surgimiento de la Oclocracia, es decir, el gobierno de la muchedumbre o de los 

populismos. Por ello, ante la situación crítica actual de la democracia se realizan una serie 

de propuestas con intención de acercarnos a lo que podríamos denominar “compromiso 

democrático”.  

 

LA PROPUESTA DE UNA DEMOCRACIA ILUSTRADA 

El término "democracia ilustrada" es una combinación de dos conceptos fundamentales 

de la modernidad: democracia e ilustración. Estas ideas hacen referencia a un sistema 

político en el que los principios de la “Ilustración”1, se aplican a la organización y el 

funcionamiento del gobierno democrático. 

 

La búsqueda histórica de ese ideal llamado democracia ilustrada nos lleva a algunos 

conceptos centrales como 1) “Soberanía popular”, la base de la democracia ilustrada es 

el principio de que el poder político emana del pueblo a través del derecho de los 

ciudadanos de elegir a sus representantes y participar en el proceso de toma de decisiones 

mediante elecciones libres y justas. 2) “Estado de derecho”, el imperio de la ley regula a 

toda la población, políticos y ciudadanos están sujetos a las mismas leyes, y ningún 

 
1 La ilustración fue un movimiento intelectual y filosófico que surgió en Europa durante el siglo XVII y 
XVIII. En este período, se enfatizaba en la razón, la ciencia, la libertad individual, la tolerancia religiosa y 
la separación de poderes. Los pensadores ilustrados promovían la idea de que la humanidad podía 
avanzar y mejorar a través de la aplicación del razonamiento y la educación. 



 
 
 

individuo o grupo está por encima de ellas. 3) “Derechos y libertades individuales”, la 

protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la libertad 

de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión y la igualdad ante la ley son la 

garantía del pluralismo. 4) “Separación de poderes”, se busca evitar la concentración de 

poder en una sola institución o individuo. La división de poderes del Estado en tres 

poderes independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. 5) 

“Educación y acceso a la información”, como pilar de la aplicación efectiva de esa 

democracia ilustrada. La educación y la información como herramientas para que los 

ciudadanos puedan tomar decisiones y fomentar una participación informada en la vida 

política. 6) “Racionalidad y toma de decisiones basadas en evidencia”, el uso de la razón 

y la evidencia en la formulación de políticas públicas es otro de los fundamentos que se 

ha visto amenazado por la propaganda y la publicidad con relación a la toma de decisiones 

gubernamentales. 7) “Responsabilidad y rendición de cuentas”, lo que significa que los 

representantes políticos son responsables ante el pueblo y deben rendir cuentas por sus 

acciones y decisiones. 

 

La búsqueda en las democracias contemporáneas para alcanzar algunos de los principios 

ilustrados es un reto que debe entenderse de forma contextual e histórica, ya que pueden 

enfrentar desafíos y limitaciones por diferentes causas. Nuestra propuesta se centra en los 

puntos 5) “Educación y acceso a la información” y 6) “Racionalidad y toma de decisiones 

basadas en evidencia”. 

 

La propuesta probablemente más polémica es que las personas para poder ejercer el 

derecho al voto demuestren a través de alguna prueba o examen un mínimo de 

conocimientos del sistema político y las propuestas de los contendientes. Es decir, el 

votante potencial debe obtener una licencia que acredite un conocimiento mínimo sobre 

el funcionamiento político del área en la que viven, del sistema democrático, de la 

organización de poderes, de las propuestas políticas y quizás también deban demostrar un 

conocimiento del funcionamiento político internacional (el contenido debería discutirse 

por expertos). Recuérdese que se ha reportado que el conocimiento previo favorece la 

capacidad de análisis y reflexión (Petty y Wegener, 1998). De modo que el votante estaría 

en mejores condiciones para tomar decisiones y también sería menos vulnerable a la 

activación de la ruta periférica frente la información con contenido político. 



 
 
 

En la actualidad varios países han implementado programas de educación cívica y política 

para informar a los votantes sobre los diferentes procesos electorales y promover la 

participación informada. Se pueden señalar los casos de Canadá, donde se han 

desarrollado programas de educación cívica a nivel nacional y provincial para informar a 

los votantes sobre los procesos electorales, los derechos y responsabilidades de los 

votantes, y promover la participación activa en la democracia2.  

 

En Australia se llevan a cabo iniciativas de educación cívica a nivel nacional y estatal, 

como la Australian Electoral Commission (AEC) y la Electoral Education Centre (EEC), 

que proporcionan recursos y programas educativos para los votantes y las escuelas3. En 

los Estados Unidos, se han establecido programas de educación cívica a nivel estatal y 

local. Por ejemplo, organizaciones como la National Association of Secretaries of State 

(NASS) y la Center for Civic Education promueven la educación cívica y ofrecen recursos 

educativos sobre los procesos electorales4. 

 

A nivel iberoamericanos se han implementado programas de educación cívica para 

informar a los votantes sobre el proceso electoral y promover la participación informada. 

En España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la 

Junta Electoral Central (JEC) ofrecen materiales educativos y programas de formación 

para ciudadanos y profesionales en temas de democracia y procesos electorales5. En 

México, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo programas de educación cívica 

para informar a los votantes sobre los procesos electorales, los derechos y 

responsabilidades ciudadanas, y promover la participación activa en la vida democrática6. 

En todos los casos, la participación es voluntaria y tiene poca participación. Habría que 

explorar las vías por las cuáles se podría fomentar el compromiso democrático, lo cual 

supone tener un mínimo conocimiento de aquello que se va a votar.  

 

Tomando en cuenta las intenciones con que frecuentemente se ha utilizado la publicidad 

(Juárez, 2007; Polo, 2021), el hecho de que habitualmente incide a través de la ruta 

periférica y los importantes costos que supone (Crettaz, 2019), se propone la prohibición 

 
2 https://electionsanddemocracy.ca/ 
3 https://www.elections.wa.gov.au/EEC 
4 https://www.civiced.org/ 
5 https://www.inap.es/ 
6 https://www.ine.mx/ 



 
 
 

(o no financiación pública) del uso de vallas publicitarias, anuncios por diferentes medios 

(radio, televisión, etc.) que se centren en la ruta periférica para la elaboración de actitudes.  

 

Por otro lado, se propone que se incremente el número de debates entre los candidatos, 

así como otros espacios donde los diferentes partidos expongan de forma exhaustiva y 

justificada las diferentes propuestas que contengan sus programas ya que ello favorece la 

activación de la ruta central (Marañón, Muñiz & Saldierna, 2017). 

 

Finalmente, tomando en cuenta algunos datos y argumentos que se describen arriba, como 

que la mayor parte de la sociedad está mal informada (Achen y Bartels, 2017). Así como 

el fenómeno de exposición selectiva partidista y evitación de la información política 

contraria al posicionamiento político del receptor (Schmuck et al., 2020). Se propone el 

uso del otorgamiento de un sello de calidad a aquellos medios de comunicación que sean 

confiables, plurales y libres de prejuicios después de ser evaluados por algún organismo 

independiente, tal y como proponen López-Raventós, Padrós-Blázquez y Navarro-

Contreras (2023). 

 

CONCLUSIONES 

El primer y más importante efecto sería que los gobernantes escogidos tendrían mayor 

probabilidad de ofrecer mandatos fundamentados en la razón y menor probabilidad de ser 

populistas. Debido a que los aspirantes a gobernantes centrarían sus esfuerzos en realizar 

propuestas bien fundamentadas, factibles y posteriormente (en caso de gobernar) 

pondrían mayor empeño en realizar acciones congruentes con sus propuestas. Por otro 

lado, se reducirían de forma significativa los discursos centrados en las emociones, y al 

haber menor uso de la ruta periférica, se reduciría en gran medida la aparición de 

populismos. Asimismo, se reduciría en gran medida los gastos en publicidad. 

 

Es importante señalar que las medidas que se proponen no están exentas de riesgos, el 

más importante es que las democracias puedan convertirse en oligarquías (Rus Rufino & 

Arenas-Dolz, 2018), es decir, se conviertan en sistemas de gobierno en los que el poder 

está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Sería 

esperable que el porcentaje de votos sería muy inferior al actual. Pero es importante 

señalar que la propuesta de una licencia para poder ejercer el voto sería razonable 



 
 
 

aplicarla en países que tuvieran mínimos niveles de analfabetismo y en los cuales 

muestren una legislación y ejecución de enseñanza obligatoria con suficientes años de 

recorrido que garantice a todos los potenciales votantes disponer de un mínimo de 

formación que les permita, si quieren, prepararse y aprobar dicho examen de 

conocimientos. En países que no cumplieran con dicho requisito sería más discutible, 

debido a que no se respetaría el principio de igualdad (Estlund & Landemore, 2018), que 

alude al derecho de toda persona a participar en el ejercicio del poder político.  

 

De modo que la posible élite que hubieran adquirido el derecho para votar estaría sesgada 

fundamentalmente por el interés y el conocimiento político, más que por otras 

características como el poder adquisitivo o el nivel cultural. Es importante señalar que la 

idea sería realizar exámenes de conocimiento a modo de lo que sucede en los exámenes 

teóricos para adquirir la licencia para conducir automóviles. De modo que requeriría un 

esfuerzo, pero sería accesible para cualquier individuo con estudios obligatorios de 

secundaria. De modo que consideramos que la posible “élite” con licencia para votar, 

podría tener a priori, los mismos sesgos sociodemográficos que los observados en 

personas que tienen licencia para conducir en los países con las características arriba 

comentadas.  

 

Es posible que se observara un cambio respecto en los valores de las personas. En primer 

lugar, los votantes deberían estudiar y aprender para obtener una licencia para ejercer un 

derecho, algo que actualmente, se obtiene de forma automática y sin esfuerzo al cumplir 

la mayoría de edad, y por ello no se valora demasiado. Cuando las personas realizan un 

esfuerzo para obtener un bien o un privilegio, como es el caso, se incrementa el valor de 

este (Von Kriegstein, 2017). Asimismo, es posible que pudiera tener un valor curricular 

o de prestigio social estar acreditado para votar.  

 

Finalmente, creemos que uno de los mejores efectos, junto al mejor funcionamiento 

político en general, sería que la nueva democracia, a la que denominamos ilustrada y 

comprometida, sería valorada de forma más positiva, se incrementaría la satisfacción y 

confianza con el sistema democrático y probablemente con el tiempo se incrementaría el 

número de votantes. 
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