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RESUMEN

Has ta la apa ri ción de los pri me ros es tu dios cen tra dos en la hi pó te sis de la
cla ri dad, la teo ría del voto eco nó mi co asu mía im plí ci ta men te que el go bier no 
es res pon sa ble de la si tua ción eco nó mi ca del país. A di fe ren cia de los tra ba jos
ba sa dos en la hi pó te sis de la cla ri dad en la res pon sa bi li dad, en este ar tícu lo
su po ne mos que los elec to res ra cio na les tie nen in cer ti dum bre al mo men to de
res pon sa bi li zar al Eje cu ti vo y son neu tra les ante el ries go. A par tir de ahí,
de fi ni mos una fun ción de uti li dad con dos ar gu men tos: la va lo ra ción so cio -
tró pi ca pros pec ti va y la dis tan cia ideo ló gi ca en tre el vo tan te y las di fe ren tes
op cio nes po lí ti cas en tre las que pue de ele gir. De este modo, la de ci sión de
voto eco nó mi co cons ta de dos eta pas: por una par te, el elec tor atri bu ye sub -
je ti va men te la res pon sa bi li dad al go bier no, y por otra, de ci de su op ción de
voto en fun ción de la va lo ra ción so cio tró pi ca pros pec ti va y la dis tan cia ideo -
ló gi ca. De los con tras tes y es ti ma cio nes rea li zados en este es tu dio se ex traen
tres gran des con clu sio nes: i) que no se pue de se guir asu mien do que la atri bu -
ción de la res pon sa bi li dad es un su pues to im plí ci to al voto eco nó mi co; ii) exis -
te una pro ba bi li dad sub je ti va de que el elec tor res pon sa bi li ce al Eje cu ti vo
de la si tua ción eco nó mi ca del país, que afec ta su de ci sión in di vi dual y tam -
bién con di cio na el efec to de los fac to res ex pli ca ti vos del com por ta mien to
elec to ral, y iii) que la ideo lo gía es un ar gu men to de la fun ción de uti li dad,
que no po de mos ob viar tal y como tra di cio nal men te ha he cho la teo ría del
voto eco nó mi co.
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ABSTRACT

Until the ap pea ran ce of the first wave of stu dies fo cu sing on the hypot he sis
of the cla rity of res pon si bi lity, the theory of eco no mic vo ting im pli citly as su -
med that the go vern ment is held res pon si ble for the eco no mic con di tions
of the country. De par ting from pre vious stu dies ba sed upon the hypot he sis of
the cla rity of res pon si bi lity, in this ar ti cle we sup po se that ra tio nal vo ters
have un cer tainty at the time of ma king the go vern ment res pon si ble and they
are risk-neu tral. Then we build a uti lity func tion with two ar gu ments: the so -
cio tro pic pros pec ti ve eva lua tion of eco nomy and the ideo lo gi cal dis tan ce
bet ween the vo ter and the com pe ting po li ti cal op tions, among which the vo -
ter has to choo se. This way, the eco no mic vo ting de ci sion ta kes pla ce in two
sta ges: On the one hand, the vo ter sub jec ti vely as signs the res pon si bi lity to
the go vern ment. On the ot her hand, she de ci des her vo ting op tion as a func -
tion of her so cio tro pic pros pec ti ve eva lua tion and her ideo lo gi cal dis tan ce.
We de ri ve tree main fin dings from our mo del es ti ma tes and hypot he sis test-
ing: (1) it could not be ta ken for gran ted the im pli cit as sump tion of res pon si -
bi lity at tri bu tion in eco no mic vo ting, (2) the re is a sub jec ti ve pro ba bi lity
that the vo ter ma kes the go vern ment res pon si ble for the eco no mic con di -
tions of the country, which in turn af fects her in di vi dual vo ting de ci sion, and 
it also has an im pact over the re la ti ve ef fect of fac tors that ex plain elec to ral
beha vior, and (3) ideo logy is an ar gu ment of the uti lity func tion that we can
not deny, as the theory of eco no mic vo ting has typi cally done.

INTRODUCCIÓN

Con la pu bli ca ción de los pri me ros es tu dios fun da men ta dos en la hi -
pó te sis de la cla ri dad en la res pon sa bi li dad del go bier no se puso fin
a un pe rio do en el que el aná li sis del voto eco nó mi co se ha bía ca rac -
te ri za do por su po ner que los vo tan tes, con in de pen den cia de cuál
sea la orien ta ción de su de ci sión elec to ral, siem pre res pon sa bi li zan
al Eje cu ti vo de la cir cuns tan cia eco nó mi ca del país. La hi pó te sis de
la cla ri dad de la res pon sa bi li dad su po ne que exis ten fac to res de ín -
do le ins ti tu cio nal que di fi cul tan la ca pa ci dad de dis cer ni mien to de
los vo tan tes, in clu so pue den lle gar a in ha bi li tar lo para res pon sa bi li -
zar al go bier no de la si tua ción eco nó mi ca del país y de los cam bios
que ha ex pe ri men ta do la eco no mía par ti cu lar o familiar.

En es te ar tícu lo pre sen ta mos un mo de lo que ex pli ca la de ci sión de 
vo to eco nó mi co de un elec tor ra cio nal, neu tral an te el ries go y que
po see in cer ti dum bre al mo men to de res pon sa bi li zar al Eje cu ti vo.
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Este in di vi duo vo ta rá al par ti do del go bier no, siem pre y cuan do la
uti li dad es pe ra da sea su pe rior a la que le re pre sen ta el op tar por
otra fuer za po lí ti ca, y vi ce ver sa.

Pa ra ana li zar si la atri bu ción o no de la res pon sa bi li dad al go bier -
no condi cio na la orien ta ción del vo to eco nó mi co de los es pa ño les pro -
ce de mos, en pri mer lu gar, a rea li zar cin co con tras tes de di fe ren cias
por gru pos de elec to res (dos con tras tes de es ta bi li dad y tres de he te -
ros ce das ti ci dad). Si acep ta mos que po de mos seg men tar la mues tra,
a con ti nua ción, es ti ma mos un mo de lo lo git bi no mial, tan to pa ra el
co lec ti vo de elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier -
no, co mo pa ra quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo. En la fun ción 
lo gís ti ca in clui mos seis va ria bles exó ge nas que re fle jan el ca rác ter
so cio tró pi co y ego tró pi co del vo to eco nó mi co, la re fi na ción de los
vo tan tes y la in fluen cia de la he te ro ge nei dad de los elec to res y otros
fac to res con tex tua les.

Este ar tícu lo se es truc tu ra en cua tro sec cio nes. En la sec ción I re -
vi sa mos las prin ci pa les apor ta cio nes de la teo ría del vo to eco nó mi -
co. A con ti nua ción plan tea mos un mo de lo for mal de las pre fe ren cias 
del elec tor y su es pe ci fi ca ción eco no mé tri ca. Pos te rior men te, pre -
sen ta mos los da tos y las va ria bles uti li za das en es te es tu dio (sec ción
III). En la sec ción IV rea li za mos un con jun to de con tras tes y es ti ma -
cio nes que nos per mi ten ana li zar si la atri bu ción o no de la res pon -
sa bi li dad al go bier no con di cio na el com por ta mien to elec to ral de los
es pa ño les. El ar tícu lo finaliza con las conclusiones que recogen las
aportaciones más relevantes de este estudio.

I. ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y VOTO ECONÓMICO: REVISIÓN

Des de que en 1966 Key for mu la ra la hi pó te sis de la re gla pre mio-
cas ti go, el aná li sis del voto eco nó mi co se ha ca rac te ri za do por asu -
mir el su pues to de la atri bu ción de la res pon sa bi li dad; es de cir, los
elec to res, cuan do tie nen que vo tar, im plí ci ta men te atri bu yen la res -
pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi ca al go bier no. En el de ce nio
de los no ven ta este pro gra ma de in ves ti ga ción ex pe ri men tó un cam -
bio ra di cal, cuan do co men za ron a pu bli car se los pri me ros es tu dios
res pec to a la cla ri dad en la atri bu ción de la res pon sa bi li dad, que
asu mían que los vo tan tes no siem pre per ci ben que el Eje cu ti vo es
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res pon sa ble de la si tua ción eco nó mi ca del país y, por tan to, ello pue -
de con di cio nar la orien ta ción de su voto.

Con in de pen den cia de que los elec to res sean o no ca pa ces de dis -
cer nir si el Eje cu ti vo de la na ción es res pon sa ble, la teo ría de vo to
eco nó mi co siem pre ha de fen di do que los in di vi duos son ra cio na les
y, por tan to, tie nen ca pa ci dad pa ra res pon sa bi li zar (ac coun ta bi lity)
a los go bier nos; es de cir, una vez que han eva lua do la ac tua ción gu -
ber na men tal, si aprue ban la ges tión rea li za da por el Eje cu ti vo ter mi -
na rán pre mian do al res pon sa ble; por lo con tra rio, si de sa prue ban
la ac ción de sa rro lla da por el go bier no op ta rán por el cas ti go (Ma nin,
Prze wors ki y Sto kes, 1990, p. 40).

Otra de las ca rac te rís ti cas de la teo ría de la atri bu ción de la res -
pon sa bi li dad y el vo to eco nó mi co es la plu ra li dad de pa ra dig mas
que coha bi tan en el mis mo ám bi to cien tí fi co: el vo to re tros pec ti vo y
pros pec ti vo, ego tró pi co y so cio tró pi co, y las teo rías de la re fi na ción
po lí ti ca, la he te ro ge nei dad del vo tan te y la cla ri dad en la atri bu ción
de la res pon sa bi li dad. La for mu la ción ini cial de la hi pó te sis de la
res pon sa bi li dad y la re gla pre mio-cas ti go es com pa ti ble con la teo ría 
del vo to re tros pec ti vo. Se gún Fio ri na (1981), “pa ra de ter mi nar si
los res pon sa bles (in cum bents) han te ni do bue nos o ma los re sul ta -
dos (eco no mía del país), los ciu da da nos so la men te ne ce si tan cal cu lar
los cam bios en su pro pio bie nes tar [...]”. Pos te rior men te, Le wis-Beck 
(1998) in te gra la hi pó te sis de la res pon sa bi li dad y la eva lua ción re -
tros pec ti va de la eco no mía del país, re for mu lan do la teo ría del vo to
eco nó mi co re tros pec ti vo: los elec to res atri bu yen la res pon sa bi li dad
de la si tua ción eco nó mi ca al Eje cu ti vo, por que juz gan su ac ción de
go bier no con una vi sión re tros pec ti va.

¿Qué su ce de cuan do los elec to res ra cio na les no só lo eva lúan el
pa sa do si no que tam bién se for man ex pec ta ti vas del fu tu ro eco nó -
mi co? Fea ron (1998), Ku klins ki y West (1981) y Le wis-Beck y Ska -
la ban (1989) se apo ya ron en el mo de lo de las ex pec ta ti vas ra cio na les 
pa ra ex pli car la de ci sión fi nal de es te vo tan te re fi na do. Plan tean
que el vo to eco nó mi co tie ne tam bién un ca rác ter pros pec ti vo y que
las elec cio nes no só lo pro du cen res pon sa bi li dad, si no que tam bién
son un ins tru men to pa ra se lec cio nar al me jor de los can di da tos (in -
cum bent o cha llen ger). Más allá de que el vo tan te pros pec ti vo sea
un in di vi duo re fi na do, es te plan tea mien to de la teo ría del com por ta -
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mien to elec to ral pos tu la que só lo exis te una éli te (mi no ri ta ria) de
elec to res que es tán muy in for ma dos y po seen un co no ci mien to avan-
za do de la si tua ción eco nó mi ca y po lí ti ca del país; de ahí que Lus kin
(1987), Sni der man (1993) y Sni der man, Brody y Tet lock (1991)
con si de ren que exis ten di fe ren tes ni ve les de re fi na ción en la de ci -
sión del vo tan te, que os ci lan en tre los va lo res ex tre mos de la al ta re -
fi na ción y la ig no ran cia ab so lu ta. En lo em pí ri co, Gó mez y Wil son
(2001) ha llan una ac ti tud he te ro gé nea en el ca rác ter re fi na do del
vo to: los elec to res ego tró pi cos son más re fi na dos que los so cio tró pi -
cos, ya que es tos úl ti mos su po nen que el go bier no es el úni co res pon -
sa ble, mien tras que los pri me ros con si de ran que la eco no mía es tá
afec ta da por la ac ción de otros ac to res y fuer zas eco nó mi cas que es -
ca pan del con trol del Eje cu ti vo.

El vo to eco nó mi co ¿es re tros pec ti vo o pros pec ti vo?1 Pa ra Downs
(1957) la ac ción de vo tar es an te to do y prin ci pal men te pros pec ti va,
ya que el ob je ti vo de cual quier vo tan te ra cio nal es ma xi mi zar la uti -
li dad es pe ra da, eli gien do al me jor can di da to (in cum bent o cha llen -
ger). Sin em bar go, cuan do la in for ma ción dis po ni ble es im per fec ta,
el vo tan te ra cio nal uti li za rá la in for ma ción del pa sa do pa ra for mu -
lar sus ex pec ta ti vas, con el fin de mi ni mi zar el ries go de su elec ción.
A di fe ren cia de Downs, Le wis-Beck (1998) no cons ta ta em pí ri ca men -
te es te víncu lo en tre el vo to re tros pec ti vo y pros pec ti vo.

Makuen, Erik son y Stim son (1992) dis tin guie ron dos ti pos de vo -
tan tes que con vi ven en to do sis te ma po lí ti co: los “cam pe si nos”, que se 
dis tin guen por ser mio pes y re tros pec ti vos a la ho ra de adop tar su
de ci sión elec to ral, y los “ban que ros”, que si guen el guión mar ca do
por el mo de lo de las ex pec ta ti vas ra cio na les y, por tan to, son pros -
pec ti vos. Por lo con tra rio, Do rus sen y Pal mer (2002) di fe ren cian
en tre elec to res po co y muy re fi na dos: los pri me ros mues tran un es -
ca so in te rés por las cues tio nes re la ti vas a la po lí ti ca eco nó mi ca, po co 
co no ci mien to de la eco no mía na cio nal (Su zu ki, 1991) y uti li zan la
eva lua ción re tros pec ti va co mo un “ata jo” in for ma ti vo que le ayu da
a de ci dir su vo to; sin em bar go, los muy re fi na dos no uti li zan la eva -
lua ción re tros pec ti va co mo un me ca nis mo que les per mi te mi ni mi -
zar el cos to en tér mi nos de la in for ma ción que es ne ce sa ria ad qui rir
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pa ra adop tar una de ci sión elec to ral, si no que la in cor po ran pa ra
for mar sus ex pec ta ti vas acer ca del fu tu ro de la eco no mía del país.

Hay quie nes pos tu lan que la atri bu ción de la res pon sa bi li dad es
el re sul ta do fi nal de un pro ce so cog ni ti vo, que pue de te ner una do -
ble mo ti va ción: so cio tró pi ca o ego tró pi ca. Kin der y Kie weit (1981)
de fien den que el vo to eco nó mi co es so cio tró pi co, es de cir, que los
elec to res pre mian o cas ti gan al go bier no en fun ción de las con di cio -
nes ge ne ra les de la eco no mía. La prin ci pal crí ti ca que se ha ce a es te
plan tea mien to es que su po ne que los vo tan tes tie nen in for ma ción
per fec ta y com ple ta, lo cual es un su pues to di fí cil de con fir mar em pí -
ri ca men te; de ahí que la hi pó te sis del vo to eco nó mi co ego tró pi co
(poc ket book) se con vir tie ra en el pa ra dig ma de re fe ren cia: son las
con di cio nes eco nó mi cas per so na les o fa mi lia res las que orien tan la
re gla pre mio-cas ti go (Nan nes tad y Pal dam, 1997). Abra mo vitz, La -
noue y Ra mesh (1988) han mos tra do que la es co la ri dad es un fac tor
con tex tual del vo to ego tró pi co, que con di cio na la for ma y el mo do
co mo los elec to res res pon sa bi li zan a las fuer zas po lí ti cas y so cia les
de su si tua ción eco nó mi ca per so nal o fa mi liar: a me di da que los in -
di vi duos po seen una ma yor for ma ción, és tos es tán más ca pa ci ta dos
pa ra per ci bir la in fluen cia de las po lí ti cas ar ti cu la das por el go bier -
no y los cam bios que ex pe ri men ta su for tu na per so nal.

En los úl ti mos años del si glo XX y pri me ros del XXI la teo ría de la
he te ro ge nei dad se ha re vi ta li za do y es tá ad qui rien do una gran re le -
van cia den tro de es te pro gra ma de in ves ti ga ción. A co mien zos del
de ce nio de los ochen ta, cuan do aún no se ha bía for ma li za do con cep -
tual men te es ta lí nea de tra ba jo, Weat her ford (1983) con clu ye que
los elec to res con ba ja cua li fi ca ción reac cio nan de una ma ne ra más
se ve ra an te los cam bios que se pro du cen en la cir cuns tan cia eco nó -
mi ca de un país. Des de otra pers pec ti va cien tí fi ca, Hibbs (1977 y
1987) tam bién ana li za la ac ti tud asi mé tri ca de los di fe ren tes gru pos: 
los elec to res de cen tro-iz quier da es tán más preo cu pa dos por el de -
sem pleo, mien tras que los de cen tro-de re cha tie nen una ma yor
aver sión a la in fla ción; al go si mi lar se ob ser va cuan do se com pa ra el
com por ta mien to de los vo tan tes con in gre sos me dios-ba jos, fren te a
aque llos que po seen una ren ta me dia-al ta. Krau se (1997) atri bu ye
es ta asi me tría en la atri bu ción de la res pon sa bi li dad a que los elec -
to res no dis po nen de una in for ma ción ho mo gé nea y mues tran un in -
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te rés de si gual por las cues tio nes eco nó mi cas y la po lí ti ca en ge ne ral.
Por otra par te, Lin (1999) sub ra ya que el vo to eco nó mi co va ría de
un país a otro (in clu so de una re gión a otra), de una per so na a otra
y tam bién a lo lar go del tiem po. Duch, Pal mer y Ander son (2000) y
Duch y Pal mer (2002) plan tean for mal men te que las di fe ren cias en -
tre los gru pos de elec to res, so bre to do en lo que res pec ta a la bús que -
da y pro ce sa mien to de la in for ma ción, ge ne ra po si cio nes sis te má ti cas
al mo men to de eva luar la eco no mía.

En el de ce nio de los no ven ta apa re cie ron los pri me ros es tu dios
del vo to eco nó mi co en los que se su po nía que los elec to res no siem pre
atri bu yen co rrec ta men te la res pon sa bi li dad (hi pó te sis de la cla ri -
dad en la res pon sa bi li dad).2 Po well y Whit ten (1993), sin aban do -
nar los mo de los de la elec ción ra cio nal y las ex pec ta ti vas ra cio na les,
plan tean que el vo to eco nó mi co, co mo me ca nis mo efec ti vo que atri -
bu ye res pon sa bi li dad al (los) par ti do(s) que res pal da(n) la ac ción de 
go bier no, es tá con di cio na do por el con tex to ins ti tu cio nal en el que
se de sen vuel ve el elec tor: si la res pon sa bi li dad del Eje cu ti vo es cla -
ra, el vo to eco nó mi co fa vo re ce rá las ex pec ta ti vas elec to ra les del par -
ti do del go bier no; por lo con tra rio, cuan do el in di vi duo no per ci be
con cla ri dad di cha res pon sa bi li dad, la fuer za po lí ti ca que res pal da
al Eje cu ti vo no se ve rá be ne fi cia da por es ta cir cuns tan cia. Con ba se
en to do lo an te rior, es tos au to res cla si fi can los sis te mas po lí ti cos en
dos gru pos: pa ra los que la res pon sa bi li dad del (los) par ti do(s) que
res pal da(n) al go bier no es evi den te (el ca so de los go bier nos de un
so lo par ti do) y pa ra los que no exis te tal cla ri dad (ejem plo, go bier -
nos de coa li ción).

A di fe ren cia de Po well y Whit ten, Sa muels (2004) con si de ra que
en los re gí me nes pre si den cia lis tas hay que dis tin guir si se es tá ana li -
zan do la atri bu ción de la res pon sa bi li dad en las elec cio nes pre si -
dencia les o le gis la ti vas. Linz (1990 y 1994), en su aná li sis de la le gi ti -
mi dad de los sis te mas pre si den cia lis tas, con clu ye que es te ré gi men
de or ga ni za ción po lí ti ca tien de a con fun dir a los vo tan tes a la ho ra de
atri buir la res pon sa bi li dad, ya que la au to no mía que apa ren ta el
Pre si den te res pec to al Po der Le gis la ti vo lo in hi be de ca si to da res -
pon sa bi li dad. Pers son, Ro lan y Ta be lli ni (1997), Sa muels y Shu gart 
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(2003) y  Shu gart y Ca rey (1992) cues tio nan las con clu sio nes de Linz, 
afir man do que los re gí me nes pre si den cia lis tas fa ci li tan la atri bu -
ción de la res pon sa bi li dad, en la me di da en que los elec to res pue den
im pu tár se la tan to al Pre si den te co mo a los le gis la do res.

¿Qué pue de in du cir al vo tan te a no dis cer nir co rrec ta men te la res -
pon sa bi li dad del go bier no? Pa ra Sa muels (2004) exis ten tres fac to res
que ex pli can es te fe nó me no: i) la fal ta de una op ción po lí ti ca ca paz
de com pe tir elec to ral men te con el (los) par ti do(s) que apo ya(n) en el 
Par la men to al Eje cu ti vo; ii) las es tra te gias que apli can los go bier nos 
pa ra ocul tar in for ma ción acer ca de su res pon sa bi li dad, y iii) que el
Pre si den te no se pre sen te a la ree lec ción o no man ten ga una vin cu -
la ción po lí ti ca con al gu no(s) de los can di da tos que le van a su ce der en 
el po der, im pi dien do así que los elec to res pue dan san cio nar lo. Otros 
es tu dios em pí ri cos des ta can la im por tan cia de otros fac to res con tex -
tua les, ade más de los es tric ta men te ins ti tu cio na les. Do rus sen y Pal mer
(2002) re cla man la ne ce si dad de in cluir las cir cuns tan cias elec to -
ra les co mo una va ria ble más que con di cio na la de ci sión in di vi dual
de los elec to res ra cio na les. Nor poth (2002), por su par te, ana li zó có mo
las cir cuns tan cias ins ti tu cio na les es pe cí fi cas de las elec cio nes pre si -
den cia les en los Esta dos Uni dos in flu yen en la de ci sión del vo to.

La teo ría del vo to eco nó mi co ha si do con tra pues ta tra di cio nal men -
te a la teo ría es pa cial del vo to, se gún la cual los elec to res vo tan en
fun ción de la po si ción ideo ló gi ca de los par ti dos y la su ya pro pia. En 
el mar co de es ta teo ría, elec to res y par ti dos apa re cen ca rac te ri za dos 
por sus res pec ti vas pre fe ren cias ideo ló gi cas (o pro gra mas po lí ti cos
pre fe ri dos) y el pro ble ma de de ci sión del elec tor se con ci be co mo la
mi ni mi za ción de una fun ción de dis tan cia res pec to a la op ción po lí -
ti ca vo ta da. Así pues, los elec to res vo ta rán por los par ti dos o can di -
da tos que se en cuen tran a me nor dis tan cia de su po si ción ideo ló gi ca, 
en tér mi nos de los pro gra mas po lí ti cos que pro po nen (Ene low y Hi -
nich, 1984).

II. ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES

DE LA ECONOMÍA E INCERTIDUMBRE: MARCO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO

Con ca rác ter ge ne ral, cual quier de ci sión elec to ral que adop ta un
elec tor ra cio nal se pro du ce en con di cio nes de in cer ti dum bre, ya que 
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no co no ce a prio ri las con se cuen cias de las di fe ren tes ac cio nes que
pue de adop tar. En ese sen ti do, cuan do un in di vi duo ma ni fies ta su
inten ción de voto sue le en fren tar dos ti pos de in cer ti dum bre: la que
pro vie ne de las con di cio nes eco nó mi cas del país (pa sa do, pre sen te o
fu tu ro) y la que pro ce de de te ner que va lo rar la res pon sa bi li dad del
go bier no. La in cer ti dum bre res pec to al es ta do de la eco no mía es
pro duc to de que la in for ma ción dis po ni ble es in com ple ta, pues
como puso de ma ni fies to Downs (1957), el pro ce so óp ti mo de bús -
que da de in for ma ción fi na li za cuan do la uti li dad mar gi nal de una
uni dad adi cio nal es igual al cos to mar gi nal de ad qui rir y pro ce sar
esa in for ma ción. La in cer ti dum bre en la atri bu ción de la res pon sa -
bi li dad pro vie ne de los me ca nis mos ins ti tu cio na les que ha cen que
los elec to res no ten gan cla ro quién es el res pon sa ble de la si tua ción
eco nó mi ca,3 ya que pue den exis tir múl ti ples fac to res cau sa les en la
de ter mi na ción de las con di cio nes eco nó mi cas que ob ser va el elec tor
(Aidt, 2000; Whit ten y Pal mer, 1999).

Da das am bas fuen tes de in cer ti dum bre, su po ne mos que los elec -
to res tie nen una in for ma ción for zo sa men te par cial de la eco no mía
del país y de otras va ria bles re le van tes (Iyen gar, 1990) y que en -
fren tan un pro ble ma de de ci sión en el que la uti li dad es pe ra da de -
pen de de dos pa rá me tros in cier tos (la co yun tu ra eco nó mi ca del país 
y la atri bu ción de la res pon sa bi li dad al go bier no), de los cua les no
tie nen in for ma ción a prio ri, pe ro que ha de in cor po rar de ma ne ra
ex plí ci ta en su fun ción de uti li dad. Por otra par te, los elec to res y los
par ti dos po lí ti cos tie nen pre fe ren cias ideo ló gi cas, por lo que la uti li -
dad de la elec ción de pen de rá igual men te de la dis tan cia ideo ló gi ca
res pec to al par ti do que re sul ta elegido.

1. Incer ti dum bre en el es ta do de la eco no mía con atri bu ción
im plí ci ta de la res pon sa bi li dad

Su po ne mos, pa ra sim pli fi car, que en ca da mo men to del tiem po
exis ten dos es ta dos po si bles de la eco no mía del país, mu tua men te
ex clu yen tes y ex ten sos, que el elec tor per ci be: s1 (fa se ex pan si va del
ci clo eco nó mi co) y s0 (eta pa de es tan ca mien to o re ce sión). Si la in for -
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ma ción del pro ce so po lí ti co es in com ple ta, el vo tan te no pue de an ti -
ci par di rec ta men te la si tua ción eco nó mi ca del país pa ra el fu tu ro. El 
elec tor só lo po see in di cios o pis tas res pec to al ci clo eco nó mi co. A
par tir de es tos in di cios, el in di vi duo ra cio nal i úni ca men te pue de
asig nar una pro ba bi li dad sub je ti va pij  al pa no ra ma s1 y 1 - pij  a s0.
Por el mo men to, el elec tor es tá atri bu yen do de mo do im plí ci to la
res pon sa bi li dad del es ta do de la eco no mía al go bier no apo ya do por
el par ti do j, por lo que pij  es una pro ba bi li dad con di cio nal a que el
par ti do j en el go bier no con ti núe en el po der. Si mé tri ca men te las
pro ba bi li da des pa ra s1 y s0 en el ca so de que el par ti do en el po der
sea rem pla za do por un par ti do k j¹  en la opo si ción ven drían da das 
por pik y 1 - pik, res pec ti va men te. Da do el su pues to de atri bu ción
im plí ci ta de la res pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi ca al go bier -
no, y aña dien do el su pues to de que los par ti dos di fie ren en la orien -
ta ción de su po lí ti ca eco nó mi ca, se cum ple que p p j k jij ik¹ " ¹, ( , ).

En este plan tea mien to su po ne mos que, de acuer do con el mo de lo
de Downs (1957), los elec to res em plean la in for ma ción de que dis po -
nen acer ca de la ges tión del par ti do en el go bier no para for mar sus
pro ba bi li da des sub je ti vas de los di fe ren tes es ta dos de la eco no mía.
De otro lado, a pe sar de que los elec to res no dis po nen de in for ma -
ción di rec ta de la com pe ten cia de los par ti dos de la opo si ción en la
ges tión eco nó mi ca, to da vía pue den for mar sus pro ba bi li da des sub -
je ti vas del es ta do de la eco no mía a par tir de ex pe rien cias de go bier -
no en pe rio dos an te rio res y del es tu dio de los pro gra mas po lí ti cos de 
cada par ti do. Este su pues to ga ran ti za que pij  y pik exis ten y es tán
de fi ni das para cada par ti do del sis te ma po lí ti co.

Dado que todo elec tor po see in for ma ción del pro gra ma po lí ti co
pro pues to por cada uno de los par ti dos, así como de sus pre fe ren -
cias ideo ló gi cas, los elec to res ubi can a los par ti dos en el es pec tro
ideo ló gi co y cal cu lan la dis tan cia ideo ló gi ca en tre ellos mis mos y los
par ti dos. Para el caso de un par ti do j en el go bier no y n par ti dos en
la opo si ción, po de mos de fi nir n + 1 me di das de dis tan cia ideo ló gi ca
para el elec tor i d ij:  (dis tan cia ideo ló gi ca con el par ti do en el go bier -
no) y dik (dis tan cia ideo ló gi ca con el par ti do k de la opo si ción), en la
que d i iij i j= -| | y d i i iik i k i= -| |,  es la po si ción ideo ló gi ca del elec tor, 
i j  de no ta la po si ción ideo ló gi ca del par ti do j en el go bier no e ik re -
pre sen ta la po si ción ideo ló gi ca del par ti do k j¹  de la opo si ción.
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En el su pues to adi cio nal de uti li da des adi ti va men te se pa ra bles y
una fun ción de uti li dad ho mo gé nea de gra do 1 en s y -d ij , po de mos
de fi nir la fun ción de uti li dad es pe ra da UE para un elec tor i cua les -
quie ra, en el caso de que el par ti do en el go bier no j con ti núe en el
po der, como:

UE j UE p s p s di i ij ij ij( ) ( ( ) )= + - -×1 01 (1a)

Si mé tri ca men te, con los mis mos su pues tos, la uti li dad en el caso
de que el par ti do j en el go bier no fue ra rem pla za do por el par ti do 
k j¹ , para el mis mo elec tor i, ven dría de fi ni da por:

UE k UE p s p s di i ik ik ik( ) ( ( ) )= + - -1 01 (1b)

Pro po si ción 1: En el su pues to de atri bu ción im plí ci ta de la res pon -
sa bi li dad al go bier no, un elec tor i cua les quie ra, ra cio nal y neu tral 
ante el ries go, vo ta rá por el par ti do j en el go bier no si y sólo si: 
UE j UE k p pi i ij ik( ) ( ) ( )³ => -  ( )s s d dij ik1 0- ³ - " k j d ik¹ «  - dij

³ - - " ¹( ) ( ) .p p s s k jik ik 1 0

Cuan do hay una atri bu ción im plí ci ta de la res pon sa bi li dad al
par ti do en el go bier no, la de ci sión del elec tor i de vo tar o no a di -
cho par ti do de pen de de la com pe ten cia de éste para ges tio nar la eco -
no mía en re la ción con la com pe ten cia del res to de los par ti dos y de
la dis tan cia ideo ló gi ca del vo tan te res pec to al par ti do en re la ción
con la dis tan cia ideo ló gi ca de aquél res pec to al res to de los par ti dos.
En sis te mas de par ti dos en que la po la ri za ción ideo ló gi ca sea re la ti va -
men te baja (tal como pro nos ti ca el mo de lo de Downs, 1957) y el elec to-
rado esté dis tri bui do de ma ne ra nor mal en el con ti nuum ideo ló gi co,
la de ci sión de voto de los elec to res es ta rá de ter mi na da fun da men tal -
men te por la com pe ten cia re la ti va atri bui da a los par ti dos en la ges -
tión de la eco no mía, es de cir, por la pro ba bi li dad re la ti va que los
elec to res asig nan a un ci clo eco nó mi co ex pan si vo se gún el go bier no
de cada uno de los par ti dos. En el caso ex tre mo, cuan do un elec tor
se en cuen tra en una po si ción equi dis tan te en tre dos par ti dos, la pre -
fe ren cia por uno de ellos ven drá de ter mi na da ex clu si va men te por
las pro ba bi li da des asig na das a cada es ta do de la eco no mía en el caso
de que uno de ellos lle gue al po der.
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2. Incer ti dum bre en el es ta do de la eco no mía con atri bu ción
in cier ta de la res pon sa bi li dad

Has ta aho ra he mos su pues to que el elec tor atri bu ye im plí ci ta -
men te la res pon sa bi li dad al go bier no, tal y como su po ne la teo ría del 
voto eco nó mi co (Whit ten y Pal mer, 1999). Pero ¿qué su ce de rá cuan -
do el vo tan te con si de ra que la si tua ción eco nó mi ca es pro duc to de
nu me ro sos fac to res que no pue den ob ser var se di rec ta men te? En
este pun to in tro du ci mos el su pues to adi cio nal de que el elec tor ra -
cio nal i tie ne in cer ti dum bre res pec to a la res pon sa bi li dad a la hora
de de ci dir su voto. Al igual que ocu rre con la per cep ción de la si tua -
ción eco nó mi ca del país, el vo tan te re fi na do per ci be la res pon sa bi li -
dad del Eje cu ti vo a par tir de los in di cios que ob ser va en el en tor no
eco nó mi co. En ese sen ti do, exis te una pro ba bi li dad sub je ti va qi de
que el elec tor i atri bu ya la res pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi -
ca al par ti do en el go bier no, y una pro ba bi li dad 1 - qi de que no lo
res pon sa bi li ce di rec ta men te. Su po ne mos que qi es cons tan te a cor to 
pla zo, dado que los fac to res que con di cio nan la si tua ción eco nó mi ca 
no se es pe ra que cam bien en el cor to pla zo en sis te mas po lí ti co-eco nó -
mi cos re la ti va men te con so li da dos, como es el caso es pa ñol. Esto im -
pli ca que qi es una pro ba bi li dad cons tan te para to dos los par ti dos.

Cuan do el par ti do en el go bier no no es res pon sa ble de la si tua ción 
eco nó mi ca, la uti li dad que ob tie ne el elec tor de que di cho par ti do se
man ten ga en el po der de pen de ex clu si va men te de la dis tan cia ideo -
ló gi ca, pues to que la pro ba bi li dad pij  para cada uno de los es ta dos
po si bles de la eco no mía no es ta rá con di cio na da por el par ti do que se 
en cuen tre en el po der. Así pues, para el caso de la atri bu ción in cier -
ta de la res pon sa bi li dad, po de mos rees cri bir la fun ción de uti li dad
es pe ra da del elec tor i, en el caso de que el par ti do j con ti núe en el
go bier no:

UE j UE q p s p s d q di i i ij ij ij i ij( ) ( ( ) ) ( ) ( )( )= + - - + - -1 01 1 (2a)

Si mé tri ca men te, se gún los su pues tos an te rio res, la uti li dad que
ob tie ne el elec tor i en el caso de que el par ti do j en el go bier no fue ra
rem pla za do por el par ti do k j¹ , ven dría de fi ni da por:

UE k UE q p s p s d q di i i ik ik ik i ik( ) ( ( ) ) ( ) ( )( )= + - - + - -1 01 1 (2b)
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Pro po si ción 2: En el su pues to de in cer ti dum bre en la atri bu ción de
la res pon sa bi li dad por la si tua ción eco nó mi ca al par ti do en el go -
bier no, un elec tor i cua lquie ra, ra cio nal y neu tral ante el ries go,
vo ta rá por el par ti do j en el go bier no si y sólo si: UE j UE ki i( ) ( )³
=> - - ³q p p s si ij ik( ) ( )1 0  d d k j d dij ik ik ij- " ¹ « - ³ q p pi ik ik( )-
( ) .s s k j1 0- " ¹

El re sul ta do an te rior im pli ca que, con for me la atri bu ción sub je ti -
va de la res pon sa bi li dad al go bier no qi es me nor, la de ci sión de voto
pasa a de pen der en ma yor me di da de la dis tan cia ideo ló gi ca en tre
los par ti dos, en de tri men to de la com pe ten cia para ges tio nar la eco -
no mía que el elec tor atri bu ye a cada par ti do. Di cho de otra ma ne ra,
en la me di da en que el es ta do de la eco no mía es un su ce so in de pen -
dien te del par ti do en el go bier no, en ton ces las pro ba bi li da des para
cada si tua ción eco nó mi ca, con di cio na das al par ti do en el go bier no,
son equi va len tes a las pro ba bi li da des to ta les, por lo que las ex pec ta -
ti vas de la si tua ción eco nó mi ca no cam bian en fun ción del par ti do
en el go bier no.

En nues tro plan tea mien to la de ci sión de vo to del elec tor cons ta de 
dos eta pas. En la pri me ra de ellas el elec tor es ti ma las pro ba bi li da des 
sub je ti vas de que el par ti do en el go bier no sea efec ti va men te res -
pon sa ble por la si tua ción eco nó mi ca. En la se gun da el elec tor eva lúa 
las pro ba bi li da des de ca da es ta do de la eco no mía con otros go bier -
nos y se po si cio na ideo ló gi ca men te, cal cu lan do la dis tan cia que lo
se pa ra res pec to a ca da op ción po lí ti ca. A par tir de ahí, de ci de vo tar
por aquel par ti do que le pro por cio na la ma yor uti li dad es pe ra da.

Al mo men to de con tras tar el mo de lo de atri bu ción in cier ta de la
res pon sa bi li dad con el mo de lo de atri bu ción im plí ci ta ana li za mos
dos si tua cio nes ex tre mas: el caso de la atri bu ción cier ta de la res -
pon sa bi li dad ( )qi =1  y el caso en el que el elec tor no atri bu ye res pon -
sa bi li dad al gu na al par ti do en el go bier no por el es ta do de la
si tua ción eco nó mi ca ( ).qi = 0  Si qi =1, de acuer do con la pro po si ción 2
( ) ( )p p s sij ik- -1 0   ³ -d dij ik; es de cir, en una si tua ción de cer te za los 
re sul ta dos de la pro po si ción 2 coin ci den con el mo de lo de atri bu ción
im plí ci ta de la res pon sa bi li dad, por lo que éste se ría un caso par ti -
cu lar del mo de lo de atri bu ción in cier ta. Si qi = 0, de acuer do con la
pro po si ción 2, d d d dij ik ij ik- £ « £0 . En esta si tua ción, la deci sión
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de voto del elec tor de pen de ex clu si va men te de la dis tan cia res pec to a
cada uno de los par ti dos. Por otra par te, dado que qi pue de va riar en -
tre elec to res, el mo de lo de la atri bu ción im plí ci ta de la res pon sa bi li -
dad deja de ser vá li do para un con jun to del elec to ra do, en la me di da 
en que no dis cri mi na en tre di fe ren tes ni ve les de atri bu ción de la res -
pon sa bi li dad que da rán lu gar a pau tas de de ci sión de voto di fe ren tes.

Como co ro la rio de todo lo re la ta do en este epí gra fe se ex trae que la
de ci sión de voto de los elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad
con cer te za di fie re res pec to a quie nes no res pon sa bi li zan al go bier no.
Una vez que los elec to res atri bu yen de ma ne ra cons cien te la res pon -
sa bi li dad al par ti do en el go bier no, con una pro ba bi li dad sub je ti va 
qi , se for man ex pec ta ti vas acer ca de la si tua ción eco nó mi ca pros -
pec ti va del país en fun ción del par ti do que go bier ne y se po si cio nan
ideo ló gi ca men te res pec to a cada uno de los par ti dos o coa li cio nes.
Por tan to, la in fluen cia de la va lo ra ción so cio tró pi ca pros pec ti va en
la de ci sión de voto es ta rá con di cio na da a que efec ti va men te el elec -
tor atri bu ya la res pon sa bi li dad al go bier no, lo cual con tra di ce el su -
pues to fun da men tal de la teo ría del voto eco nó mi co: la atri bu ción
de la res pon sa bi li dad es im plí ci ta a la de ci sión de voto.

3. Espe ci fi ca ción eco no mé tri ca del mo de lo

La uti li dad que un elec tor i ob tie ne de la si tua ción eco nó mica pros- 
pec ti va del país y de la dis tan cia ideo ló gi ca con el par ti do al que vota 
no es ob ser va ble, pero si co no ce mos si la uti li dad es pe ra da por vo tar 
al par ti do del go bier no UE ji ( ) es ma yor o me nor que la es pe ra da de
vo tar a otra op ción po lí ti ca4 U Ki( ). De ahí que es pe ci fi que mos el si -
guien te mo de lo que ex pli ca la de ci sión de voto:5

v UE j UE k

UE j UE k

i i i

i i

= ³

= £

1

0

, ( ) ( )

, ( ) ( )

si

si
(3)

en el que vi  es la va ria ble en dó ge na que toma el va lor 1 si el elec tor i
votó al par ti do del go bier no, y 0 se de ci de por otra op ción po lí ti ca.
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5 La ex pre sión (3) es vá li da tan to para el elec tor que atri bu ye la res pon sa bi li dad al go bier no,
como para el que no res pon sa bi li za al Ejecutivo.



A par tir de la ex pre sión (3) cal cu la mos la pro ba bi li dad de que el
elec tor de ci da vo tar al par ti do del go bier no P vi( ):=1

P v P UE j UE k F Xi i i i i( ) ( ( ) ( )) ( )= = ³ = +1 b e (4)

en la que F es la fun ción de dis tri bu ción que se aso cia al pro ce so de
de ci sión elec to ral, Xi  re pre sen ta el vec tor de va ria bles ex pli ca ti vas
que re fle jan las ca rac te rís ti cas de los vo tan tes y los atri bu tos de las
dos op cio nes en tre las que ha de ele gir el elec tor i, b son los coe fi -
cien tes a es ti mar y ei  es el tér mi no de error.

Si su po ne mos que la dis tri bu ción acu mu la da de ei  es lo gís ti ca
(mo de lo lo git), en ton ces po de mos ex pre sar la ecua ción (4) así:

P v X
e

e
Pi i i

Xi

Xi
( ) ( )= = =

+
=1

1

6
L b

b

b
(5)

La in ter pre ta ción de los coe fi cien tes b es ti ma dos se rea li za a par -
tir de la de ri va da par cial de L( ),×  res pec to a la va ria ble ex pli ca ti va
k-ési ma Xli:

¶ b

¶
b

L( )
( )

X

X
P Pi

i
i i k= -1 (6)

III. VARIABLES Y DATOS

Las va ria bles y los da tos uti li za dos para es ti mar el mo de lo lo git bi -
no mial (5) pro ce den del es tu dio 2307 del Ban co de Da tos del Cen tro 
de Inves ti ga cio nes So cio ló gi cas (CIS). A par tir de esta base de da tos
se han ge ne ra do dos sub mues tras de elec to res: los que atri bu yen la
res pon sa bi li dad al go bier no y quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu -
ti vo. La va ria ble en dó ge na vi de nues tro mo de lo es una va ria ble fic ti cia
o di co tó mi ca (dummy) que re pre sen ta la orien ta ción del voto eco -
nó mi co de los es pa ño les: 1 si el elec tor vota al par ti do de go bier no,
es de cir, al Par ti do Po pu lar (PP), y 0 si vota por otra op ción po lí ti ca.

Tam bién he mos in clui do seis va ria bles exó ge nas que re fle jan el
ca rác ter so cio tró pi co y ego tró pi co del voto eco nó mi co, la re fi na ción
de los vo tan tes es pa ño les y el efec to de la he te ro ge nei dad de los elec -
to res y otros fac to res con tex tua les en el com por ta mien to elec to ral.
Para ana li zar el ca rác ter so cio tró pi co del voto eco nó mi co he mos
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con si de ra do dos va ria bles ex pli ca ti vas: la eva lua ción re tros pec ti va
y pros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del país. La pri me ra va ria -
ble toma el va lor -1 cuan do el elec tor opi na que la si tua ción ac tual
es peor, si se com pa ra con la co yun tu ra eco nó mi ca del año an te rior,
adop ta el va lor 0 si afir ma que la si tua ción si gue igual y toma el va lor 
1 cuan do opi na que la si tua ción ac tual es me jor que la pa sa da. La
eva lua ción pros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del país adop ta el
va lor -1 si el elec tor opi na que den tro de un año la eco no mía del
país es ta rá peor que en la ac tua li dad, 0 cuan do afir ma que no ex pe -
ri men ta rá cam bios y 1 si opi na que me jo ra rá.

Res pec to al voto eco nó mi co ego tró pi co tam bién di fe ren cia mos en -
tre la eva lua ción re tros pec ti va y pros pec ti va. La pri me ra va ria ble
adop ta el va lor -1 cuan do el elec tor opi na que la si tua ción eco nó mi -
ca par ti cu lar o fa mi liar ha em peo ra do, si se com pa ra con la de un
año an tes, 0 si per ci be que nada ha cam bia do y 1 si con si de ra que su
si tua ción eco nó mi ca fa mi liar ha me jo ra do a lo lar go del pa sa do año.
La eva lua ción pros pec ti va de la si tua ción fa mi liar adop ta el va lor -1 
cuan do el elec tor per ci be que la eco no mía fa mi liar va a em peo rar en 
el pró xi mo año, 0 si opi na que la co yun tu ra eco nó mi ca par ti cu lar no 
ex pe ri men ta rá cam bios y 1 si con si de ra que la co yun tu ra eco nó mi ca 
fa mi liar va a me jo rar.

Ade más de las va ria bles so cio tró pi cas y ego tró pi cas tam bién in -
clui mos dos va ria bles ex pli ca ti vas que re fle jan la he te ro ge nei dad
del elec tor: la es co la ri dad y la ideo lo gía. En la pri me ra va ria ble se
han di fe ren cia do cua tro ni ve les: es tu dios bá si cos, pri ma rios,... (0),
ba chi ller ele men tal, su pe rior y for ma ción pro fe sio nal (1), es tu dios
di plo ma dos, ar qui tec tu ra e in ge nie ría téc ni ca (2) y li cen cia dos,
posgra do y doc to res (4). La ideo lo gía es una va ria ble dis cre ta que
va ría en tre -4 (es la po si ción que ocu pa el vo tan te de ex tre ma iz -
quier da) y el va lor 4 (es el pun to del es pec tro ideo ló gi co en el que se
ubi ca el elec tor de ex tre ma de re cha).7 Ade más de la edu ca ción y la
ideo lo gía tam bién es pe ci fi ca mos otros fac to res ex pli ca ti vos que re -
fle jan la he te ro ge nei dad de los vo tan tes es pa ño les: la edad8 y la ac ti -
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7 Si su po ne mos que los elec to res po seen in for ma ción per fec ta de la ubi ca ción de cada par ti do
o coa li ción po lí ti ca en el es pec tro ideo ló gi co, en ton ces dij y dik de pen den úni ca men te de ii, es de -
cir, de la po si ción en la que se sitúa el votante i.

8 Dis tin gui mos tres gru pos: jó ve nes (con una edad en tre 18 y 29 años), adul tos (en tre 30 y 63
años) y ju bi la dos (con 64 años o más).



vi dad.9 Al fi nal, fue ron eli mi na dos por ra zo nes es tric ta men te es ta -
dís ti cas, ya que no eran sig ni fi ca ti vas a ni vel in di vi dual.

Jun to a las va ria bles ex pli ca ti vas an te rio res tam bién in clui mos
tres fac to res con tex tua les del en tor no po lí ti co: la eva lua ción re tros -
pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción po lí ti ca del país y el li de raz go
del Pre si den te del go bier no. La pri me ra va ria ble toma el va lor -1
cuan do el elec tor opi na que la si tua ción ac tual es peor, si se com pa ra 
con la co yun tu ra po lí ti ca del año an te rior, adop ta el va lor 0 si afir -
ma que la si tua ción si gue igual y toma el va lor 1 cuan do opi na que la
si tua ción ac tual es me jor que la pa sa da. La eva lua ción pros pec ti va
de la si tua ción po lí ti ca del país adop ta el va lor -1 si el elec tor opi na
que den tro de un año el en tor no po lí ti co del país es ta rá peor que en
la ac tua li dad, 0 cuan do afir ma que no ex pe ri men ta rá cam bios y 1 si
opi na que me jo ra rá. El li de raz go del Pre si den te del go bier no es
una va ria ble dis cre ta que va ría en tre 0 (va lor mí ni mo) y 10 (va lor
má xi mo). Estas tres va ria bles del en tor no po lí ti co tam bién fue ron
eli mi na das por ra zo nes es tric ta men te es ta dís ti cas, ya que no eran
sig ni fi ca ti vas a ni vel in di vi dual y, ade más, ge ne ra ban un pro ble ma
de so bre pa ra me tri za ción del mo de lo.

No po de mos con cluir es te apar ta do sin ha cer una bre ve re fe ren cia a
los da tos uti li za dos. Co mo se di jo al ini cio de es te apar ta do, los 947
in di vi duos que con for man la mues tra se lec cio na da (841 elec to res
atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no y 106 vo tan tes no res pon -
sabili zan al Eje cu ti vo) se han se lec cio na do del es tu dio 2307 del CIS. Se
tra ta de una en cues ta de ám bi to na cio nal rea li za da en oc tu bre de 1998,
con un ta ma ño de 2 490 en tre vis tas. El pro ce di mien to de mues treo
uti li za do por el CIS es po lie tá pi co, es tra ti fi ca do por con glo me ra dos,
con se lec ción de las uni da des mues tra les fi na les por vías alea to rias.

IV. ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y VOTO ECONÓMICO

El ob je ti vo en esta sec ción es ana li zar si la atri bu ción o no de la res -
pon sa bi li dad al go bier no de la na ción con di cio na la orien ta ción del
voto eco nó mi co, adop tan do como re fe ren cia em pí ri ca el caso de Es-
paña. Ello nos obli ga a rea li zar, en pri mer lu gar, al gu nos con tras tes
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9 Por me dio de una va ria ble fic ti cia in ten ta mos ana li zar si la cir cuns tan cia de es tar de sem -
plea do, o no, con di cio na ba la orien ta ción del voto económico.



con el fin de diag nos ti car si exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre
aque llos que res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo de la si tua ción eco nó mi ca
y quie nes no lo ha cen. Si acep ta mos la hi pó te sis de que am bos gru -
pos pre sen tan un com por ta mien to elec to ral di fe ren cia do, en ton ces
pro ce de re mos a es ti mar por se pa ra do el mo de lo lo git bi no mial (5)
de am bos co lec ti vos.

Como se dijo en la sec ción an te rior, los da tos uti li za dos pro ce den
de una en cues ta rea li za da en oc tu bre de 1998. Ese año tuvo una im -
por tan cia sin gu lar para la eco no mía es pa ño la, ya que en mayo se
apro bó la par ti ci pa ción de Espa ña (jun to con otros diez paí ses eu ro -
peos) en la Unión Eco nó mi ca y Mo ne ta ria (UEM). La in cor po ra ción
al nú cleo de fun da do res de la UEM, tras ha ber cum pli do sa tis fac to -
ria men te los cri te rios de con ver gen cia es ta ble ci dos, fue un éxi to
muy im por tan te. Trans cu rri dos los dos pri me ros años de la le gis la -
tu ra la eco no mía es ta ba en una fase ex pan si va: des de 1996 el PIB

cre cía a ta sas in te ra nua les su pe rio res a 3%, el de sem pleo ha bía des -
cen di do a un rit mo in te ra nual de casi 3%, el dé fi cit pú bli co en tér mi -
nos del PIB se si tuó por de ba jo de -2% y la tasa de in te rés prac ti ca da
por la au to ri dad mo ne ta ria era in fe rior a 3%. El Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal (1996) cer ti fi ca ba en su in for me anual la ca pa ci dad
del go bier no de Espa ña para con so li dar el pro ce so de re cu pe ra ción
que co men zó en la se gun da mi tad de 1996, dis tan cián do se y di fe ren -
cián do se así de otros paí ses de su en tor no.

1. Con tras tes de di fe ren cias por gru pos de elec to res: Vo tan tes que
 atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no y quie nes no lo ha cen

Pa ra diag nos ti car si exis ten di fe ren cias en tre las sub mues tras de
elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no y quie nes no
res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo, plan tea mos dos con tras tes de es ta bi li -
dad: el de la dis tri bu ción F, cuan do el vec tor de pa rá me tros de los
dos gru pos son di fe ren tes (Chow, 1960),10 y el de la dis tri bu ción F
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10 A par tir de aho ra lo de no mi na mos con tras te F

F r n l
SSR SSR r

SSR SSR
Atribuyen

Atribuyen No
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( ) /
- =
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+ ( )n l-

en el que r es el nú me ro de res tric cio nes in clui das en la hi pó te sis nula, n el nú me ro to tal de ob -
ser va cio nes, l el nú me ro de va ria bles ex pli ca ti vas y SSR SSRAtribuyen,  y SSRNo la suma de los



pre dic ti vo, cuan do el nú me ro de ob ser va cio nes es in su fi cien te pa ra
esti mar las re gre sio nes de am bos gru pos por se pa ra do (Fis her, 1970).11

Pa ra rea li zar es te úl ti mo con tras te su po ne mos que la va rian za es la
mis ma en las re gre sio nes es ti ma das con las dos sub mues tras de elec -
to res; pe ro si es te su pues to no se ve ri fi ca, en ton ces el mo de lo res trin -
gi do se rá he te ros ce dás ti co y es muy pro ba ble que so brees ti me nos el
ni vel de sig ni fi ca ción del con tras te F pre dic ti vo (Schmidt y Sic kles,
1977; Ohta ni y To yo da, 1985, y To yo da y Ohta ni, 1986). Si la mues -
tra es gran de, una ma ne ra de re sol ver el pro ble ma es rea li zar el con -
tras te de he te ros ce das ti ci dad por gru pos de Da vid son y Mac Kin non 
(1985),12 a par tir de los es ta dís ti cos co cien te de ve ro si mi li tud, mul ti -
pli ca dor de La gran ge y Wald (Gree ne, 1999).

El con tras te F po ne de ma ni fies to que no exis ten di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en tre los elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad al go -
bier no y quie nes no lo ha cen (cua dro 1). Por lo con tra rio, la prue ba
F pre dic ti va con clu ye to do lo con tra rio, es de cir, que el com por ta -
mien to elec to ral de am bos gru pos sí es di fe ren te. Al igual que los
con tras tes de es ta bi li dad, las prue bas de he te ros ce das ti ci dad por
gru pos tam po co son uná ni mes en la diag no sis: el es ta dís ti co mul ti -
pli ca dor de La gran ge nos lle va a acep tar la hi pó te sis de ho mos ce -
das ti ci dad, mien tras que las prue bas co cien te de ve ro si mi li tud y
Wald evi den cian to do lo con tra rio, es de cir, que exis te he te ros ce -
das ti ci dad por gru pos de elec to res.

2. Aná li sis del voto eco nó mi co

A par tir de los con tras tes rea li za dos en la sub sec ción an te rior he -
mos pro ce di do a di vi dir la mues tra en dos gru pos: los elec to res que
atri bu yen la res pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi ca al go bier no
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cua dra dos de los re si duos para el con jun to de la mues tra y las sub mues tras que con for man quie -
nes atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no y los que no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo, res pec ti -
va men te.

11 A par tir de aho ra lo de no mi na mos con tras te F pre dic ti vo:

F n n l
SSR SSR n

SSRNo Atribuyen
Atribuyen No

Atri
( , )

( ) /

(
- =
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buyen Atribuyenn) /( )- 1

en el que nAtribuyen y nNo son el nú me ro de ob ser va cio nes de las sub mues tras de elec to res que atri -
bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no y quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo, res pec ti va men te.

12 El con tras te de Da vid son y Mac Kin non es una adap ta ción de la prue ba de he te ros ce das ti -
ci dad por gru pos pro pues to por Har vey (1976). Véa se el apéndice 1.



y quie nes no lo ha cen. Ambas sub mues tras son ho mo gé neas, si bien
es cier to que en tre quie nes atri bu yen la res pon sa bi li dad hay más
elec to res que ma ni fies tan su pre dis po si ción a vo tar al par ti do en el
go bier no (44.8%); mien tras que en el otro gru po las ex pec ta ti vas de
vo to del PP no superan 40.6 por ciento.

Por otro la do, quie nes atri bu yen res pon sa bi li dad al go bierno tam -
bién tien den a te ner una me jor opi nión de la si tua ción eco nó mi ca
fa mi liar y na cio nal, tan to re tros pec ti va co mo pros pec ti va. El 52.7%
de los que atri bu yen la res pon sa bi li dad al Eje cu ti vo pien san que su
si tua ción eco nó mi ca fa mi liar fu tu ra se rá me jor, sin em bar go, es te
por cen ta je des cien de has ta 44.3 en el co lec ti vo que no res pon sa bi li -
za al go bier no. Del mis mo mo do, 40.8% de los que atri bu yen la res -
pon sa bi li dad al Eje cu ti vo ma ni fies tan que la si tua ción eco nó mi ca
del país se rá me jor den tro de un año; por lo con tra rio, en tre quie nes 
no res pon sa bi li zan al go bier no só lo 26.4% de los en cues ta dos opi na
lo mis mo. Los gru pos de elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad
al go bier no y quie nes no lo ha cen tam bién son ho mo gé neos en cuan -
to a la dis tri bu ción por es co la ri dad y su po si ción ideo ló gi ca, sien do
el va lor mo dal de am bas va ria bles el co lec ti vo que po see es tu dios se -
cun da rios y se au to ca li fi ca de cen tro (va lor 0 de la es ca la del es pec -
tro ideo ló gi co).

Pa ra la es ti ma ción del mo de lo lo git bi no mial (5) uti li za mos el mé -
to do de má xi ma ve ro si mi li tud. Opta mos por apli car el al go rit mo de
Newton pa ra re sol ver el pro ble ma de ma xi mi za ción de la fun ción
de ve ro si mi li tud, da do que és ta es cón ca va. En el gru po que atri bu ye
la res pon sa bi li dad al go bier no se ne ce si ta ron 11 in te rac cio nes pa ra
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CUADRO 1. Con tras tes de di fe ren cias por gru pos de elec to res:
Vo tan tes que atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no

y quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo

Con tras tes de es ta bi li dad
Con tras te F: F(8, 935) = 0.20339267
Con tras te F pre dic ti vo: F(106, 835) = 7.99807889

Con tras tes de he te ros ce das ti ci dada

Co cien te de ve ro si mi li tud = 25.2914
Mul ti pli ca dor de La gran ge = 0.34264273D-17
Wald = 90.511738

a El va lor de es tos es ta dís ti cos se cal cu la a par tir de la es ti ma ción del mo de lo pro bit ho mos ce -
dás ti co y he te ros ce dás ti co (por gru pos) del voto eco nó mi co en Espa ña (cua dro A1).



al can zar el óp ti mo, mien tras que en el ca so de quie nes no lo res pon -
sa bi li zan fue ron ne ce sa rias 14 in te rac cio nes (cua dro 2).

Los re sul ta dos de las es ti ma cio nes mues tran que las va lo ra cio nes
de la si tua ción eco nó mi ca fa mi liar re tros pec ti va y pros pec ti va no son
sig ni fi ca ti vas en nin gu na de las sub mues tras (cua dro 2). A di fe ren -
cia de la va lo ra ción ego tró pi ca, los coe fi cien tes es ti ma dos de las de -
más va ria bles ex pli ca ti vas co rro bo ran que exis ten di fe ren cias en el
com por ta mien to elec to ral de am bos gru pos de elec to res, co mo se
in fie re del aná li sis de los ni ve les de sig ni fi ca ción in di vi dual de los
coe fi cien tes es ti ma dos: en el ca so de quie nes atri bu yen la res pon sa -
bi li dad to das las va ria bles ex pli ca ti vas son sig ni fi ca ti vas, ex cep to la
va lo ra ción ego tró pi ca (re tros pec ti va y pros pec ti va); sin em bar go,
en tre quie nes no atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no las úni cas
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CUADRO 2. Mo de lo lo git del voto eco nó mi coa

Va ria bles exó ge nas

Va ria ble de pen dien te: vo tar o no al go bier no

Sub mues tra: atri bu ye
res pon sa bi li dad

al go bier no
Coe fi cien tes

Sub mues tra: no atri bu ye
res pon sa bi li dad

al go bier no
Coe fi cien tes

Si tua ción eco nó mi ca país re tros pec ti va .3900** .8320
(.1908) (.5141)

Si tua ción eco nó mi ca país pros pec ti va .4746** .9985
(.2292) (.7748)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar re tros pec ti va -.03191 .3171
(.1758) (.5257)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar pros pec ti va .1285 .1732
(.2270) (.7249)

Escolaridad .1525*** -.5892*
(.08840) (.2285)

Ideo lo gía 2.3741* 1.2241*
(.2564) (.2875)

Ta ma ño mues tral 841 106
Lo ga rit mo fun ción ve ro si mi li tud -277.5537 -39.38548
Lo ga rit mo fun ción ve ro si mi li tud res trin gi do -578.4287 -71.57545
c2 601.7501 64.37995
Gra dos li ber tad 5 5
Nú me ro de con di ción Bels ley 17.4356 18.9965
Índi ce co cien te de ve ro si mi li tud 0.52 0.44
Pre dic cio nes co rrec tas 85.25% 83.96%
Índi ce pre dic ción in tui ti vo 50.41% 60.37%

a Entre pa rén te sis apa re ce el error es tán dar de los coe fi cien tes es ti ma dos. *, ** y *** de no tan 
el ni vel de sig ni fi ca ción (r - va lue) de 1, 5 y 10%, res pec ti va men te.



va ria bles que afec tan sig ni fi ca ti va men te la de ci sión de los elec to res
son la es co la ri dad y la ideo lo gía. Las di fe ren cias en el com por ta -
mien to elec to ral de los dos co lec ti vos tam bién se ma ni fies tan en el
sig no del coe fi cien te es ti ma do de la va lo ra ción re tros pec ti va de la si -
tua ción eco nó mi ca fa mi liar y la es co la ri dad: en el ca so de quie nes
atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no la pro ba bi li dad de vo tar al 
par ti do en el go bier no au men ta a me di da que los elec to res po seen
una ma yor es co la ri dad; por lo con tra rio, en tre los que no res pon sa -
bi li zan al Eje cu ti vo, las ex pec ta ti vas elec to ra les del PP dis mi nu yen.

Al mar gen de las prue bas de sig ni fi ca ción in di vi dual he mos rea li za -
do tres con tras tes de es pe ci fi ca ción: i) omi sión de va ria bles re le van tes,
ii) sig ni fi ca ción de un sub con jun to de coe fi cien tes y iii) he te ros ce -
das ti ci dad sub ya cen te por gru pos de elec to res. Pa ra el con tras te de
omi sión de va ria bles cal cu la mos los es ta dís ti cos del mul ti pli ca dor
de La gran ge, Wald y co cien te de ve ro si mi li tud, in clu yen do en el mo -
de lo lo git bi no mial otros fac to res ex pli ca ti vos del en tor no po lí ti co
(la va lo ra ción re tros pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción po lí ti ca del 
país y el li de raz go del Pre si den te del go bier no) y una va ria ble adi -
cio nal que re fle ja la he te ro ge nei dad del vo tan te (la ac ti vi dad del
elec tor). De es te con tras te se in fie re que no in cu rri mos en nin gún
error de es pe ci fi ca ción al no in cluir es tos fac to res ex pli ca ti vos en las 
es ti ma cio nes rea li za das pa ra am bas sub mues tras de elec to res.13

Pa ra con tras tar la sig ni fi ca ción con jun ta de las va ria bles ex pli ca -
ti vas uti li za mos la prue ba de Wald. A la luz de es te con tras te se con -
clu ye que no po de mos omi tir, en blo que, las va ria bles ex pli ca ti vas
re la ti vas al vo to so cio tró pi co (re tros pec ti vo y pros pec ti vo), la re fi -
na ción del elec tor, la he te ro ge nei dad del vo tan te y el efec to del en -
tor no po lí ti co en la orien ta ción del com por ta mien to elec to ral.14
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13 Para la sub mues tra de quie nes atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no el va lor del mul ti -
pli ca dor de La gran ge os ci la en tre 0.2561y 3.4041, cuan do se in clu ye, su ce si va men te, las va ria -
bles del en tor no po lí ti co y la ac ti vi dad del elec tor, res pec ti va men te; el es ta dís ti co de Wald va ría
en tre 1.6107 y 3.5601, y el co cien te de ve ro si mi li tud os ci la en tre 1.4486 y 3.8018. En el caso de
quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo, el va lor del mul ti pli ca dor de La gran ge os ci la en tre
0.0111 y 1.1399, cuan do se in clu ye, su ce si va men te, las va ria bles del en tor no po lí ti co y la ac ti vi -
dad del elec tor, res pec ti va men te; el estadístico de Wald varía entre 0.0596 y 2.1111 y el cociente
de verosimilitud entre 0.0459 y 1.4880.

14 Para la sub mues tra de quie nes atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no, si omi ti mos la va -
lo ra ción re tros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del país, el va lor de la prue ba de Wald es igual a
18.91; si no in clui mos las va lo ra cio nes re tros pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del
país (voto so cio tró pi co), el va lor de la prue ba de Wald es igual a 23.55; si no es pe ci fi ca mos como
fac to res ex pli ca ti vos la va lo ra ción so cio tró pi ca y ego tró pi ca, tan to re tros pec ti va como pros pec ti -



Co mo re se ña mos lí neas arri ba, el aná li sis de la es pe ci fi ca ción del
mo de lo es ti ma do cul mi na con el con tras te de he te ros ce das ti ci dad
sub ya cen te por gru pos.15 Cal cu la mos la prue ba del mul ti pli ca dor de 
La gran ge pa ra los 25 gru pos de elec to res que se pue den con fi gu rar a 
par tir de las va ria bles ex pli ca ti vas es pe ci fi ca das. En nin gu no de los
ca sos po de mos acep tar la hi pó te sis de he te ros ce das ti ci dad.16 Ade -
más de los con tras tes de es pe ci fi ca ción, tam bién rea li za mos una
prue ba de mul ti co li nea li dad, ba sa do en el nú me ro de con di ción
Bels ley (cua dro 2). El va lor de es te es ta dís ti co po ne de ma ni fies to
que no exis te mul ti co li nea li dad en tre las va ria bles ex pli ca ti vas de
los mo de los lo git es ti ma dos.

Tam bién con tras ta mos la so li dez de las es ti ma cio nes rea li za das,
adop tan do co mo re fe ren cia otro mo de lo pa ra mé tri co de elec ción dis -
cre ta bi na ria: el pro bit. En el ca so de quie nes atri bu yen la res pon sa -
bi li dad al go bier no el sig no de los coe fi cien tes in di vi dua les es ti ma dos
coin ci de, ex cep to en el ca so de la va lo ra ción ego tró pi ca re tros pec ti -
va, aun que la mag ni tud de los mis mos di fie re (cua dro A2 del apén -
di ce). Sin em bar go, en la sub mues tra de los que no res pon sa bi li zan
al Eje cu ti vo, el sig no de los coe fi cien tes in di vi dua les coin ci de, pe ro al
igual que en el ca so an te rior la mag ni tud tam bién es di fe ren te.

No po de mos fi na li zar la eva lua ción de las es ti ma cio nes rea li za das
sin ana li zar la bon dad de los ajus tes. En la sub mues tra de quie nes
atri bu yen la res pon sa bi li dad el ín di ce del co cien te de ve ro si mi li tud
es igual a 0.52, la fun ción es ti ma da pre di ce co rrec ta men te 85.25%
de las ob ser va cio nes y el ín di ce de pre dic ción in tui ti vo, pa ra el va lor 
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va (voto re fi na do), el va lor de la prue ba de Wald es igual a 29.51; si omi ti mos la edad y la ac ti vi -
dad del elec tor (he te ro ge nei dad), esta prue ba ascien de a 54.42; y por úl ti mo, si no in clui mos la
va lo ra ción re tros pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción po lí ti ca del país y el li de raz go del Pre si -
den te del go bier no (en tor no po lí ti co), este va lor des cien de has ta 43.53. En el caso de la sub mues tra 
de quie nes no atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no, si omi ti mos la va lo ra ción re tros pec ti va de
la si tua ción eco nó mi ca del país, el va lor de la prue ba de Wald es igual a 2.13; si no in clui mos las
va lo ra cio nes re tros pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del país (voto so cio tró pi co),
el va lor as cien de a 6.81; si no es pe ci fi ca mos como fac to res ex pli ca ti vos la va lo ra ción so cio tró pi ca 
y ego tró pi ca, tan to re tros pec ti va como pros pec ti va (voto refinado), la prue ba es igual a 9.15; si
omi ti mos la edad y la ac ti vi dad del elec tor (he te ro ge nei dad), as cien de a 22.13, y por úl ti mo, si no
in clui mos la va lo ra ción re tros pec ti va y pros pec ti va de la si tua ción po lí ti ca del país y el li de raz go
del Pre si den te del go bierno (en tor no po lí ti co), el es ta dís ti co de Wald des cien de has ta el va lor 1.91.

15 Rea li za mos el con tras te de he te ros ce das ti ci dad por gru pos de Da vid son y Mac Kin non.
Véa se el apéndice 3.

16 En el caso de los elec to res que atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no, el mul ti pli ca dor
de La gran ge va ría en tre 0.1167D-16 y 0.5896D-19; mien tras que en la sub mues tra de quie nes no
res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo os ci la entre 0.6986D-18 y 0.7871D-20.



0 de la va ria ble en dó ge na,17 es igual a 44.77% (cua dro 2). En el ca so
de quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo, es tos tres in di ca do res de 
bon dad del ajus te al can zan los va lo res de 0.44, 83.96 y 60.37%, res -
pec ti va men te.

De los con tras tes ana li za dos en la sub sec ción IV.1 se con clu ye que
exis ten di fe ren cias en tre la sub mues tra de vo tan tes que atri bu ye la
res pon sa bi li dad al go bier no y quie nes no res pon sa bi li zan al Eje cu -
ti vo de la na ción, evi den cián do se así la pri me ra hi pó te sis que plan -
tea mos en la sec ción II de este ar tícu lo: no de be mos asu mir que el
elec tor, cuan do apli ca la re gla pre mio-cas ti go, atri bu ye de ma ne ra
im plí ci ta la res pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi ca al go bier no;
por tan to, exis te una pro ba bi li dad qi > 0, de qué el elec tor i-ési mo
res pon sa bi li ce de ma ne ra cons cien te al Eje cu ti vo. Si ex plo ra mos la
in for ma ción adi cio nal que in cor po ra el es tu dio 2307 del CIS, cons ta -
ta mos que la per te nen cia de Espa ña a la Unión Eu ro pea (UE) es una
ra zón de ca rác ter ins ti tu cio nal que jus ti fi ca por qué los vo tan tes no
atri bu yen de ma ne ra im plí ci ta la res pon sa bi li dad al go bier no de la
na ción: 79.5% de los in di vi duos afir man que la per te nen cia de Espa -
ña a este ám bi to de ca rác ter su pra na cio nal es un fac tor de ter mi nan te
para ex pli car lo que su ce de en la eco no mía del país; si mul tá nea -
men te, 36.3% de quie nes no res pon sa bi li zan al go bier no es pa ñol
con si de ran que son las de ci sio nes y las po lí ti cas ar ti cu la das des de
el ám bi to de la UE la úni ca cau sa que ex pli ca la si tua ción co yun tu ral
de la eco no mía; por lo con tra rio, 62% de quie nes no res pon sa bi li zan 
a las ins ti tu cio nes de la UE afir man que es el go bier no de Espa ña el
úni co res pon sa ble de la si tua ción eco nó mi ca.

Las es ti ma cio nes rea li za das pa ra el ca so de Espa ña tam bién con -
fir man la se gun da hi pó te sis per ti nen te que plan tea mos en la sec ción
II: la atri bu ción cons cien te de la res pon sa bi li dad afec ta la pro ba bi li -
dad de vo tar (o no) al par ti do en el go bier no y, por tan to, con di cio na 
la orien ta ción del vo to eco nó mi co. Una vez acep ta da la hi pó te sis de
que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los que res pon sa bi li zan al
Eje cu ti vo y quie nes no lo ha cen, es ti ma mos un mo de lo lo git bi no -
mial (5) pa ra ca da una de las sub mues tras de elec to res y si mu la mos
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17 Se es ti ma el ín di ce de pre dic ción in tui ti vo para el va lor 0 de la va ria ble de pen dien te de bi do 
a que la  pro por ción de va lo res igual a 1 de esta va ria ble (es de cir, la pro por ción de quie nes vo tan 
al par ti do en el go bier no) es in fe rior a 0.5.



las ex pec ta ti vas de vo to del par ti do en el go bier no, en re la ción con el
res to de las op cio nes po lí ti cas que com pi ten con él, con di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas en tre am bos gru pos: en el ca so de quie nes atri bu yen la 
res pon sa bi li dad al go bier no de la na ción, la pro ba bi li dad de que un
elec tor i-ési mo vo te al PP su pe ra el 46%, mien tras que en tre el co -
lec ti vo que no res pon sa bi li za al Eje cu ti vo, es te por cen ta je des cien de 
has ta 38.20.

El he cho de que en Espa ña el elec tor i-ési mo atri bu ya de ma ne ra
cons cien te, con una pro ba bi li dad qi > 0, la res pon sa bi li dad al go -
bier no de la na ción, tam bién con di cio na el efec to de los fac to res ex -
pli ca ti vos del com por ta mien to elec to ral. Si se ana li za el cua dro 2 se
in fie re que el vo tan te que atri bu ye la res pon sa bi li dad es refinado,
ra cio nal y mues tra un com por ta mien to elec to ral he te ro gé neo. Efec -
ti va men te, de ci mos que el elec tor es pa ñol es re fi na do, dado que a la
hora de adop tar su de ci sión rea li za una eva lua ción so cio tró pi ca,
tan to re tros pec ti va como pros pec ti va, de la si tua ción eco nó mi ca del
país: la pro ba bi li dad de voto del PP au men ta 0.0877 y 0.1067, a me -
di da que el elec tor con si de ra que la eco no mía ha me jo ra do res pec to
al año an te rior (re tros pec ti va) y tie ne ex pec ta ti vas de que aún me jo -
ra rá a lo lar go del pró xi mo ejer ci cio (pros pec ti vo), res pec ti va men te
(cua dro 3).18 No obs tan te, en el elec tor es pa ñol pre do mi na el ca rác -
ter “ban que ro” res pec to a la ma ne ra de ac tuar “cam pe si na” (Ma kuen,
Erik son y Stim son, 1992).

Des de la pers pec ti va de la teo ría del vo to eco nó mi co, el vo tan te
es pa ñol que atri bu ye la res pon sa bi li dad al go bier no es ra cio nal, ya
que ma xi mi za su uti li dad res pon sa bi li zan do (ac coun ta bi lity) al go -
bier no: lo pre mia, en la me di da que aprue ba la ges tión rea li za da y lo 
cas ti ga vo tan do al com pe ti dor, si de sa prue ba la ac ción de sa rro lla da. 
Co mo di ji mos lí neas arri ba, el elec tor es pa ñol que atri bu ye la res pon -
sa bi li dad al go bier no tam bién tie ne un com por ta mien to he te ro gé neo, 
que vie ne de ter mi na do por dos fac to res ex pli ca ti vos: la es co la ri dad
y la ideo lo gía. La pro ba bi li dad de vo to del PP au men ta 0.0343, a me -
di da que los vo tan tes po seen una ma yor es co la ri dad (cua dro 3).
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18 Para el fu tu ro más in me dia to nos plan tea mos in ves ti gar si los elec to res es pa ño les uti li zan
la eva lua ción re tros pec ti va de la si tua ción eco nó mi ca del país, como un “ata jo” in for ma ti vo para 
for mar se sus ex pec ta ti vas acer ca del fu tu ro del país y orien tar la re gla pre mio-cas ti go. To dos los
efec tos mar gi na les se han cal cu la do a par tir del va lor me dio de las va ria bles ex pli ca ti vas para el
con jun to de las dos sub mues tras de elec to res.



La ideo lo gía es la va ria ble ex pli ca ti va que más con di cio na la orien -
ta ción in di vi dual del vo to eco nó mi co de los es pa ño les: a me di da que
los vo tan tes que res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo se ubi can in fi ni te si mal -
men te más ha cia la de re cha del es pec tro ideo ló gi co, las ex pec ta ti vas
de vo to del PP au men tan 0.5338; y vi ce ver sa, cuan do el in di vi duo se
si túa más ha cia la iz quier da (cua dro 3). A di fe ren cia de Kin der y
Kie weit (1981), po de mos con cluir que la apli ca ción de la re gla pre -
mio-cas ti go que rea li zan los elec to res es pa ño les que atri bu yen la
res pon sa bi li dad al go bier no es el re sul ta do fi nal de un pro ce so que
se ba sa en un fac tor que re fle ja la he te ro ge nei dad de los vo tan tes (la
ideo lo gía) y tie ne una mo ti va ción ob je ti va (va lo ra ción so cio tró pi ca
de la eco no mía). Tam bién he mos des cu bier to que la eva lua ción ego -
tró pi ca re tros pec ti va y pros pec ti va no es sig ni fi ca ti va al ex pli car el
vo to eco nó mi co de los que res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo.

Las es ti ma cio nes del mo de lo lo git bi no mial (5) prue ban que los
elec to res que no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo de la si tua ción eco nó -
mi ca del país, con tra ria men te a lo que po dría in fe rir se del axio ma
de sus ti tu ción, tie nen un com por ta mien to elec to ral muy di fe ren te, si 
se com pa ra con la ac ti tud po lí ti ca de quie nes atri bu yen la res pon sa -
bi li dad al go bier no. No son vo tan tes so cio tró pi cos ni ego tró pi cos y,
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CUADRO 3. Efec tos mar gi na les del voto eco nó mi coa

Va ria bles exó ge nas

Va ria ble de pen dien te: vo tar o no al go bier no

Sub mues tra:
atri bu ye

res pon sa bi li dad
al go bier no

Efec to mar gi nal

Sub mues tra:
no atri bu ye

res pon sa bi li dad
al go bier no

Efec to mar gi nal

Va lor
me dio de

la mues tra

Si tua ción eco nó mi ca país re tros pec ti va .0877** .1920 .2482
(.0443) (.1328)

Si tua ción eco nó mi ca país pros pec ti va .1067** .2304 .2788
(.0543) (.16704)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar re tros pec ti va -.0072 .07317 .0866
(.0415) (.1137)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar pros pec ti va .0289 .03996 .4329
(.0521) (.1362)

Edu ca ción .0343 -.1360** 1.0074
(.0210) (.0649)

Ideo lo gía .5338* .2825* -.4604
(.0353) (.0592)

a Entre pa rén te sis apa re ce el error es tán dar de los efec tos mar gi na les es ti ma dos. *, ** y ***
de no tan el ni vel de sig ni fi ca ción (r-va lue) de 1, 5 y 10%, res pec ti va men te.



por ex ten sión, tam po co po de mos afir mar que sean elec to res re fi na -
dos, en tan to que su de ci sión elec to ral no se fun da men ta en la eva -
lua ción re tros pec ti va y pros pec ti va de la eco no mía del país. Só lo
po de mos in fe rir que se tra ta de un vo tan te he te ro gé neo, cu ya de ci -
sión es tá de ter mi na da fun da men tal men te por la ideo lo gía y, en me -
nor me di da, por la es co la ri dad (cua dro 2). A me di da que el elec tor
su ubi ca, in fi ni te si mal men te, más a la de re cha del es pec tro ideo ló gi -
co la pro ba bi li dad de vo to del par ti do PP só lo au men ta 0.2825, y vi -
ce ver sa, cuan do se si túa más ha cia la iz quier da (cua dro 3).

A di fe ren cia de lo que su ce día en el caso de quie nes atri bu yen la
res pon sa bi li dad al go bier no, la es co la ri dad es una va ria ble ex pli ca -
ti va que per ju di ca la es pe ran za elec to ral del par ti do en el go bier no,
cuan do los elec to res no res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo de la si tua ción
eco nó mi ca del país: la pro ba bi li dad de voto del PP dis mi nuye -0.1360
a me di da que el vo tan te po see una mayor for ma ción (cua dro 3).

CONCLUSIONES

La teo ría del voto eco nó mi co ha ido de can tan do un mo de lo com ple -
jo que ex pli ca la de ci sión de un elec tor ra cio nal, ba sa do en el su -
pues to de que éste atri bu ye de ma ne ra im plí ci ta la res pon sa bi li dad
de la si tua ción eco nó mi ca al go bier no. Si bien di cho mo de lo ha fun -
cio na do de ma ne ra acep ta ble en muy di fe ren tes con tex tos eco nó mi -
cos, po lí ti cos e ins ti tu cio na les, como mues tra el gran vo lu men que
re pre sen ta la bi blio gra fía del tema, lo cier to es que exis te un dé fi cit
de for ma li za ción teó ri ca en este plan tea mien to que afec ta al gu nos de
sus su pues tos esen cia les. En este tra ba jo nos he mos cen tra do en la
cues tión de la atri bu ción de la res pon sa bi li dad al go bier no como
una va ria ble im plí ci ta, con el ob je ti vo de mos trar que di cha va ria -
ble no pue de dar se por su pues ta.

Teó ri ca men te he mos mos tra do que el gra do de atri bu ción de la
res pon sa bi li dad al go bier no con di cio na la in fluen cia de la si tua ción
eco nó mi ca pros pec ti va en la de ci sión de vo to. Só lo cuan do los elec -
to res atri bu yen la res pon sa bi li dad al Eje cu ti vo, és ta pue de con di -
cio nar su de ci sión de vo to. Si los elec to res pien san que el go bier no
no es res pon sa ble, en ton ces su de ci sión de vo to no es ta rá con di cio -
na da por las ex pec ta ti vas acer ca de la si tua ción eco nó mi ca, pe ro sí
se ve rá in fluen cia da por la dis tan cia ideo ló gi ca con el pro gra ma po -
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lí ti co pro pues to por los di fe ren tes par ti dos. Esta con clu sión es in -
com pa ti ble con la pre mi sa bá si ca de la teo ría del vo to eco nó mi co,
se gún la cual la per cep ción de la si tua ción eco nó mi ca con di cio na la
de ci sión de vo to por que los elec to res es tán atri bu yen do im plí ci ta -
men te la res pon sa bi li dad al par ti do en el go bier no. Co mo ha que da do 
pro ba do, es ta hi pó te sis só lo es vá li da pa ra los elec to res que tie nen
cer te za de la res pon sa bi li dad de la si tua ción eco nó mi ca, sien do és te
un ca so par ti cu lar de una teo ría ge ne ral en la atri bu ción in cier ta de
la res pon sa bi li dad, cu yas con se cuen cias es ne ce sa rio se guir es tu -
dian do teó ri ca y em pí ri ca men te.

Co mo se in fie re de la pro po si ción 2, los elec to res que atri bu yen
con cer te za la res pon sa bi li dad al par ti do en el go bier no fun da men tan
su de ci sión de vo to en la va lo ra ción pros pec ti va y re tros pec ti va de la 
si tua ción eco nó mi ca, a la vez que tie nen en cuen ta la dis tan cia ideo -
ló gi ca con el par ti do en el go bier no. Estos elec to res con si de ran tan to 
la si tua ción pros pec ti va co mo re tros pec ti va de la eco no mía, da do
que la in for ma ción re tros pec ti va es tam bién un in di ca dor de la com -
pe ten cia del par ti do en la ges tión eco nó mi ca (Downs, 1957). Por lo
con tra rio, los que no atri bu yen la res pon sa bi li dad al par ti do en el
go bier no no tie nen en cuen ta la eva lua ción de la si tua ción eco nó mi -
ca fu tu ra a la ho ra de vo tar, ni tam po co la per cep ción de la si tua ción 
eco nó mi ca en el pa sa do con di cio na sus pre fe ren cias elec to ra les. Pa ra
es tos elec to res, la de ci sión de vo tar o no por el par ti do en el go bier no 
de pen de, so bre to do, de la dis tan cia ideo ló gi ca re la ti va res pec to a las
di fe ren tes op cio nes po lí ti cas. Por es te mo ti vo, es pre ci so di fe ren ciar
en tre los elec to res que atri bu yen o no la res pon sa bi li dad al go bier no,
pues to que sus pau tas de de ci sión elec to ral di fie ren con si de ra ble -
men te. En esen cia, só lo po dre mos ha blar de vo to eco nó mi co en tre el
gru po de los que atri bu yen la res pon sa bi li dad, da do que es la úni ca
por ción del elec to ra do que tie ne en cuen ta las va ria bles eco nó mi cas
al mo men to de adop tar su de ci sión. En el gru po que no atri bu ye la
res pon sa bi li dad no se pro du ce vo to eco nó mi co, pues to que la per -
cep ción de la si tua ción eco nó mi ca no in flu ye en su com por ta mien to
elec to ral.

Los re sul ta dos em pí ri cos de es te es tu dio mues tran que los elec to -
res res pon sa bi li zan al Eje cu ti vo cons cien te men te y, por tan to, no se
pue de se guir man te nien do que se tra ta de una ac ción im plí ci ta que
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no in flu ye en la de ci sión de los vo tan tes, co mo de fien de la teo ría tra -
di cio nal del vo to eco nó mi co. Es ob vio que la atri bu ción o no de la res -
pon sa bi li dad no ge ne ra una uti li dad di rec ta pa ra el elec tor, pe ro sí
es ne ce sa rio in cor po rar la co mo un efec to in di rec to que in flu ye en la
fun ción de uti li dad del vo tan te, co mo se in fie re de los re sul ta dos em -
pí ri cos re la ta dos en la sec ción an te rior. Así pues, con si de ra mos que
es ne ce sa rio re plan tear la re gla pre mio-cas ti go in cor po ran do la atri -
bu ción de la res pon sa bi li dad co mo un fac tor que con di cio na la de ci -
sión de vo to eco nó mi co.

En se gun do lu gar he mos cons ta ta do que la atri bu ción de la res pon -
sa bi li dad no só lo afec ta a la de ci sión del vo tan te si no que tam bién
con di cio na el efec to de los fac to res que ex pli can el com por ta mien to
elec to ral. Por úl ti mo, he mos pro ba do que la ideo lo gía es un ar gu men to
de la fun ción de uti li dad del vo tan te que la teo ría tra di cio nal del vo -
to eco nó mi co ha bía ob via do y que no so tros he mos com pro ba do que
es cla ve pa ra expli car el com por ta mien to elec to ral de los que no res -
pon sa bi li zan al Eje cu ti vo de la si tua ción eco nó mi ca del país.

Del mar co teó ri co plan tea do en la sec ción II y de los re sul ta dos em -
pí ri cos re la ta dos en la IV se in fie re que la teo ría del vo to eco nó mi co
ha de de ri var ha cia el co no ci mien to de los me ca nis mos cog ni ti vos que
ope ran en el elec tor y en los pro ce sos men ta les que in ter vie nen en
su de ci sión. Da do el ca rác ter se lec ti vo y res trin gi do de la in for ma -
ción que po seen y uti li zan los in di vi duos a la ho ra de de ci dir su vo to
(Iyen gar, 1990), no pa re ce apro pia do con ti nuar plan tean do mo de -
los ba sa dos só lo en el su pues to de ra cio na li dad per fec ta del elec tor
(Bren nan y Ham lin, 1998), es de cir, su po nien do que el vo tan te adop -
ta la de ci sión que le per mi te ma xi mi zar su uti li dad. En es ta ne ce si -
dad de co no cer los me ca nis mos cog ni ti vos del elec tor pue den ser
más úti les mo de los que no exi gen al elec tor una ra cio na li dad per fec -
ta y le per mi ten de sa rro llar un jui cio de ma ne ra se cuen cial, al es ti lo
de los mo de los de la ra cio na li dad li mi ta da.

APÉNDICE

1. De mos tra ción de las pro po si cio nes 1 y 2

De mos tra ción de la pro po si ción 1. De la ex pre sión (3) se in fie re que un elec -
tor i vo ta rá al par ti do en el go bier no, si y solo si

VOTO ECONÓMICO 407



UE j UE ki i( ) ( )³ (A1)

Si sus ti tui mos las ecua cio nes (1a) y (1b) en la ex pre sión an te rior, ob te ne mos:

UE p s p s d UE p s p s di ij ij ij i ik ik ik( ( ) ) ( ( ) )1 0 1 01 1+ - - ³ + - - (A2)

Da do que la fun ción de uti li dad del elec tor i es adi ti va men te se pa ra ble y
ho mo gé nea de gra do 1 en s, - dij  y -dik, en ton ces la ecua ción (A2) se pue de
ex pre sar así:

p s p s d p s p s dij ij ij ik ik ik1 0 1 01 1+ - - ³ + - -( ) ( ) (A3)

Si ope ra mos en la ex pre sión (A3), de du ci mos que:

( ) ( )p p s s d dij ik ij ik- - ³ -1 0 QED

De mos tra ción de la pro po si ción 2. De la ex pre sión (3) se in fie re que un
elec tor i vo ta rá por el par ti do en el go bier no, si y so lo si

UE j UE ki i( ) ( )³ (A4)

Si sus ti tui mos las ecua cio nes (2a) y (2b) en la ex pre sión an te rior, ob te ne mos:

UE q p s p s d q di i ij ij ij i ij( ( ( ) ) ( ) ( ))1 01 1+ - - + - - ³

³ + - - + - -UE q p s p s d q di i ik ik ik i ik( ( ( ) ) ( ) ( ))1 01 1
(A5)

Da do que la fun ción de uti li dad del elec tor i es adi ti va men te se pa ra ble y
ho mo gé nea de gra do 1 en s, -dij  y -dik, en ton ces la ecua ción (A5) se pue de
ex pre sar así:

q p s p s d q di ij ij ij i ij( ( ) ) ( ) ( )1 01 1+ - - + - - ³

³ + - - + - -q p s p s d q di ik ik ik i ik( ( ) ) ( ) ( )1 01 1
(A6)

Si ope ra mos en la ex pre sión (A6), de du ci mos que:

q p p s s d di ij ik ij ik( ) ( )- - ³ -1 0 QED

2. Con tras te de he te ros ce das ti ci dad por gru pos
de Da vid son y Mac Kin non

A par tir de mo de lo pro bit:
y x* = ¢ +b e

Var e z( ) [ ]e g= ¢ 2
(A7)

en que y* es la va ria ble en dó ge na, x el con jun to de va ria bles exó ge nas, ¢b  el vec -
tor de pa rá me tros de x, e la per tur ba ción alea to ria, z las va ria bles bi na rias
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que re fle jan las di fe ren cias de gru po (si exis ten más de dos gru pos se po drían
es pe ci fi car tan tas va ria bles bi na rias como gru pos) y ¢g  el coe fi cien te de z.

La hi pó te sis de ho mo sce das ti ci dad es H0 0( ).¢ =g  Si es ti ma mos (A7), su po -
nien do que ¢ =g 0, es ta mos con tras tan do si el mo de lo pro bit no pre sen ta he -
te ros ce das ti ci dad por gru pos.

Si se re cha za H0  con clui re mos que el mo de lo pro bit es de ho mos ce das ti ci -
dad y, por tan to, no exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las va rian zas de
las per tur ba cio nes alea to rias de los di fe ren tes gru pos.

3. Mo de lo pro bit homosce dás ti co y he te rosce dás ti co (por gru pos)
del voto eco nó mi co en Espa ña

En el cua dro A1 se pre sen tan los es ti ma do res del mo de lo pro bit ho mo sce -
dás ti co y he te ro sce dás ti co del vo to eco nó mi co en Espa ña.

4. Mo de lo pro bit del voto eco nó mi co en Espa ña

En el cua dro A2 se pre sen tan los coe fi cien tes es ti ma dos del mo de lo pro bit
del vo to eco nó mi co en Espa ña, tan to pa ra la sub mues tra de elec to res que
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CUADRO A1. Mo de lo pro bit ho mos ce dás ti co y he te ros ce dás ti co (por gru pos)
del voto eco nó mi coa

Va ria bles exó ge nas

Va ria ble de pen dien te: vo tar o no al go bier no

Mo de lo homos ce dás ti co
Coe fi cien tes

Mo de lo he te ros ce dás ti co
Coe fi cien tes

Si tua ción eco nó mi ca país re tros pec ti va .2422** .2816**
(.1048) (.1217)

Si tua ción eco nó mi ca país pros pec ti va .3118** .4191*
(.1246) (.1506)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar re tros pec ti va .0658 - .0351
(.0979) (.1132)

Si tua ción eco nó mi ca fa mi liar pros pec ti va .0485 .0583
(.1228) (.1362)

Escolaridad .0205 .0904
(.0454) (.0589)

Ideo lo gía 1.0546* 1.4358
(.0937) (.0726)

g — 1.6810*
(.1767)

r — .9995
(.0977)

Lo ga rit mo fun ción ve ro si mi li tud -334.5670 -321.9213

a Entre pa rén te sis apa re ce el error es tán dar de los coe fi cien tes es ti ma dos. *, ** y *** de no tan 
el ni vel de sig ni fi ca ción (r -  va lue) de 1, 5 y 10%, res pec ti va men te. r e e= Corr r s( , ), en el que er
y es son los erro res de las sub mues tras de quie nes atri bu yen y no atri bu yen la res pon sa bi li dad al 
go bier no.



atri bu yen la res pon sa bi li dad al go bier no, co mo en el ca so de quie nes no res -
pon sa bi li zan al Eje cu ti vo.
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