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 INTRODUCCION

 El estudio de la movilizaci6n politica como fen6meno multidimensional
 ha ocupado a gran n'umero de politologos en diversas partes del mundo.
 Muchos han sido los estudios que han tratado de establecer las causas y
 los factores que determinan y explican su comportamiento y su significado.
 Esto puede deberse, entre otras cosas, a que se le ha tomado como un
 reflejo del desarrollo politico (o del funcionamiento del sistema y de sus
 instituciones) y como un indicador que muestra el nivel en que se encuen-
 tra determinado pais dentro del proceso modernizador. Adicionalmente, y
 como resultado del estudio de esta variable politica, se logra calificar los
 distintos sistemas politicos y el grado de apertura de su estructura social,
 estableci6ndose las posibilidades que existen dentro de estos para absorber
 cambios sociales, economicos y politicos.

 El proposito de esta investigacion es, justamente, el anilisis de la movi-
 lizaci6n politica en Mexico para el periodo de 1960-1985, tomando como
 base la tesis doctoral de Jos6 Luis Reyna, An Empirical Analysis of Political
 Mobilization;: The Case of Mexico, que fue sujeta a replica. La movili-
 zacion politica, como fen6meno de estudio, es interesante desde diversos
 puntos de vista. Como variable dependiente, en el presente trabajo ha sido
 analizada con base en dos de sus aspectos: 1) la participacion electoral y
 2) la competitividad, es decir, los votos de oposici6n en contra del partido
 en el poder. Estos dos fenomenos cobran relevancia dentro del contexto
 mexicano. Desde un punto de vista hist6rico, uno de los legados de la
 Revolucion fue el de poder llevar a cabo elecciones pacificas que no deses-
 tabilizaran la vida politica, social y econ6mica de la naci6n; y esto s6lo
 fue posible por medio del sufragio efectivo y la no reelecci6n. En a-nos
 posteriores, la tarea de los gobiernos se centro en encauzar, dentro de los
 canales institucionales, la creciente movilizacion con el objeto de preservar
 la tan anhelada estabilidad. Actualmente reviste gran importancia debido
 a que el sistema politico mexicano se ha ido deslegitimando.

 A lo largo del tiempo, teorias y autores han vinculado esta variable
 con diversos aspectos de la sociedad: el econo6iico, mediante la teoria
 de la modeniizacion, mientras que el social se ha relacionado tambi6n
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 con la "movilizacion social" o, el cambio social global que experimenta
 una sociedad. Dentro de la movilizacion politica, la participacion no.es un
 fenomeno facil de analizar; al contrario, engloba diversas facetas, las cuales
 se particularizan en los distintos contextos. Para efectos de la investiga-
 cion, se tomo la participacion meramente como participacion electoral, ya
 que el interes se centra en los aspectos electorales del sistema mexicano.
 Uno de los objetivos es ver justamente como ha cambiado la participacion;
 es decir, que factores -sociales, economicos o politicos- producen su
 incremento o decremento; que clases, dentro de la estructura social, son
 mas participativas y por que lo son; que estados de la Repu'blica presen-
 tan las tasas m'as altas al respecto; como los cambios estructurales que ha
 sufrido el pais en estas tres decadas la han afectado, etcetera. Todo ello,
 con el proposito de ver si -en cuanto a la participacion- Mexico se
 adapta a lo prescrito por la teoria de la modernizacion. En relaci6n.. coI
 la movilizacion social, tambien es de suma importancia.saber como y poI
 que "las nuevas masas disponibles", productos de la modemizacion, par-
 ticipan o no participan. Intrinsecamente ligado a esto ultimo esta el otro
 aspecto de la movilizacion politica: la competitividad. Para poder entender
 el sistema mexicano, es de gran interes estudiar el comportamiento que
 adoptan estas 'masas disponibles" en relacion con la direccion del voto.
 Este comportamiento arroja luz sobre las preferencias politicas de la pobla-
 cion, el grado de control politico sobre grupos sociales particulares, la
 fuerza de los partidos de oposicion y las diversas clientelas, tanto. rurales
 como urbanas.

 De esta manera, puede verse que la movilizacion politica no es un fen6-
 meno aislado. Este trabajo estudia sus dos aspectos con base en la teoria
 de la modernizacion, con el proposito de ver la pauta marcada por el
 modelo mexicano. Poder establecer los puntos de concordancia entre los
 dos modelos constituye uno de los principales focos de interes del estudio,
 debido a las diversas polemicas que ha levantado la teoria de la moder-
 nizacion. Otra de las motivaciones fue la de comprender el comporta-
 miento de los factores que impulsan a una mayor o menor participacion
 electoral y competitividad. Sabemos, por los diversos estudios realizados,
 que la competitividad muestra tendencias sostenidas a lo largo del tiempo,
 lo cual confirma los postulados de la teoria. Sin embargo, la participacion
 ha levantado numerosas controversias, sobre todo a partir de la presente
 decada, y es por ello que se le seguira con un especial interes.

 I. MODERNIZACION Y MOVILIZACION POLITICA

 1. Las tearfas- cldsicas sobre la modernizaci5n

 Desde el siglo pasado, en -el pensamiento social se ha dado una aten-
 ci6n especial al estudio del fenomeno de la, modernizaci6n, entendiendose
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 este como el paso de una sociedad tradicional a una moderna. Asi, Samuel
 Huntington y Joan Nelson lo definieron como:

 El proceso de cambio social, econ6imico, intelectual, politico y cultural que
 esta asociado con el paso de sociedades relativamente pobres, rurales, agra-
 rias, a sociedades urbanas, industriales.1

 En otras palabras, la teoria de la modernizacion analiza el cambio
 social que acompana el crecimiento economico y el desarrollo institucional.
 Apegadas a la teoria, varias hipotesis sustentan la idea de que altos niveles
 de desarrollo socioeconomico corresponden con altos niveles de participa-
 cion politica -por ejemplo, S. M. Lipset 2- y han considerado el atraso
 economico como la causa de una falta de participacion politica.

 Como lo seniala Volker Lehr, en este enfoque teorico:

 se partia del supuesto de que el desarrollo economico, que se expresa en
 avances en los niveles de educaci6n, urbanizaci6n, infraestructura y de servi-
 cios pu'blicos, produccion industrial, acceso a la comunicaci6n, etcetera [...]
 debia ir acompainado de mas democracia, es decir, m'as participaci6n y com-
 petitividad politica.3

 Daniel Lerner y Karl Deutsch, exponentes de esta teoria, coinciden en
 predecir que existe una relacion positiva entre la modernizacion socio-
 economica y la participacion politica. Para Deutsch, el aumento de la
 participacion politica es la expresion del proceso de movilizacion: el nume-
 ro creciente de poblacion movilizada y la urgencia de que se tomen de-
 cisiones politicas y se organicen servicios gubernamentales tienden a tradu-
 cirse en un aumento de la participacion politica. Cuando la ciudadania
 tiene el derecho de voto, los efectos de la movilizacion social tender'an a
 reflejarse en las estadisticas electorales.4 De igual manera, para Lerner
 el cambio socioeconomico Ileva a un proceso de movilizacion politica. La
 participacion politica es entonces un resultado natural: nuevas aspiraciones
 y deseos deben ser canalizados y uno de los medios para lograrlo es la
 participacion politica.

 La creciente urbanizacion ha tendido a aumentar la exposicion a los medios
 de comunicacion; el aumento de los medios de difusi6n ha acompaniado a
 una mas amplia participacion economica (ingreso per cdpita) y politica
 (votaci6n) .5

 1 S. Huntington y J. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in De-
 veloping Countries, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1976, p. 17.

 2 S. M. Lipset, El hombre politico, Buenos Aires, EUDEBA, 1964, pp. 166-167.
 s V. Lehr, "Modemnizaci6n y movilizaci6n electoral: 1964-1976; un estudio

 ecol6gico", en Estudios Politicos, num. 4 (enero-mayo), 1985:54.
 4 K. Deutsch, "Movilizaci6n social y desarrollo politico" en Deutsch, Las na-

 ciones en crisis, M&xico, FCE, 1981, pp. 119-123.
 5 D. Lerner, The Passing of Tradicional Society, citado en B. Ames, "Bases

 de apoyo del partido dominante en Mxico", en Foro Internacional, n6m 41 (julio-
 septiembre), 1970:57.
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 Asi, segun la teoria de la modernizacion, el paso de una sociedad- tra-
 dicional a una moderna implica la incorporacion de nuevos grupos en la
 politica y, por ende, el ensanchamiento de la participacion; por otra parte,
 esta teoria tambien sostiene que a mayor desarrollo econ6mico, en t&nminos
 de urbanizacion, industrializaci6n o movilizacion social, corresponden mas
 altos niveles de participaci6n electoral."

 Sin embargo, este tipo de relaci6n "ideal", natural, arm6nica y sin fric-
 ciones, sustentada por las teonias clisicas de la modernizaci6n, ha encon-
 trado incongruencias con la realidad de la segunda mitad del siglo xx
 que han dado origen al surgimiento de reacciones revisionistas.

 2. Criticas a la teoria cldsica

 El crecimiento economico acelerado de un pais puede generar ines-
 tabilidad y desorden politico. Por lo general, el ritmo de modernizacion
 de las sociedades no corresponde con el ritmo de transformaci6n de las
 instituciones politicas, las cuales frecuentemente resultan inadecuadas para
 superar los problemas econoniicos y sociales en forma pacifica, o para ab-
 sorber la creciente demanda de participacion. Por lo tanto, el desarrollo
 econ6mico tambien es un elemento desestabilizador, ya que crea mas ex-
 pectativas de las que el sistema social puede satisfacer.

 En "Tradition, Change and Modemity",7 Einsenstadt replantea la teo-
 ria de la modernizacion tomando en cuenta la realidad actual de los paises
 en vias de modernizaci6n. "La capacidad de absorcion del cambio" de-
 pende del desarrollo de marcos institucionales capaces de mantener un
 crecimiento sostenido; 8 mientras un sistema sea capaz de hacer del cambio
 una parte intrinseca a su estructura, garantizarA la continua expansion de
 la sociedad y por ende su estabilidad, tanto en el progreso social como
 en el desarrollo economico. Por lo tanto, en el proceso de modernizaci6n
 politica, la estabilidad del regimen dependera de dos factores:

 a) La adaptabilidad al cambio, es decir, la habilidad de la organiza-
 cio6n politica para absorber las nuevas demandas "en terminos de decisiones
 y garantizar su continuidad".9

 b) La eficiencia del sistema, es decir, la consolidacion del crecimiento
 de la organizacion politica.

 Asi, Einsenstadt sostiene que la ruptura de un sistema en v-ias de mo-
 dernizaci6n puede darse cuando no se desarrolla "un sistema de institucio-

 6 F. Est6vez y M. Ramilrez Rancaino, "Lefna del &rbol caldo: el cambio socio-
 econ6mico y la direcci6n del voto", en Estudios Politicos, num 4 (eneromayo),
 1985:9.

 7 S. Einsenstadt, "Tradition, Change and Modernity", en Einsenstadt, Ensayos
 sobre c cambio social y ia moderizaei6n, Buenos Aires, Tecnos, 1964.

 9 Ibid., p. 25.
 * Ibid., p. 78.



 MOVILIDAD ELECTORAL Y MODERNIZACION 129

 nes modernas capaces de absorber el cambio continuo",'0 en donde per-
 sistan amplios sectores de la poblacion marginados y poco identificados
 con la nueva sociedad, y apegados a valores tradicionales, lo cual crea una
 brecha conflictiva entre las dos partes de la sociedad dual.

 Gino Germani, en su libro PoUttica y sociedad en una epoca de tran-
 sici6n de la sociedad tradicional a la sociedad de masas,'1 nos acerca a la
 realidad mexicana a trav6s del estudio global del caso latinoamericano.

 Su analisis se centra en el desarrollo de las variables condicionantes que
 intervienen en el proceso modernizador, las cuales son generadoras de
 diversas "asincronias" que se cristalizan en la variedad de regimenes poli-
 ticos surgidos durante el proceso. Para Germani, en un periodo de tran-
 sici6n coexisten elementos modernos y tradicionales en constante retroali-
 mentacion, lo cual define su nocion de asincronia.

 Con base en lo anterior y hablando ya concretamente de America La-
 tina, Germani destaca la identidad de la modernizacion politica con el
 regimen democratico. Esta identidad implica que el crecimiento economico
 sostenido es visto como funcion del proceso modernizador. Y este creci-
 miento provoca que las asincronias se agudicen:

 Tanto los que ganan como los que pierden con el crecimiento econ6mico pue-
 den convertirse en fuerzas desestabilizadoras [..] El crecimiento econ6mico
 aumenta el nu'mero de "nuevos ricos", quienes pueden usar su poder econ6-
 mico para cambiar el orden social y politico de acuerdo a sus propios intere-
 ses; parad6jicamente, el crecimiento econ6mico puede crear tambi6n un gran
 numero de "nuevos pobres", quienes estarin mucho mias resentidos de su
 pobreza que aquellos que nunca han conocido otra cosa.12

 En cuanto a la estructura social, dentro de un regimen democratico,
 Germnani encuentra que "la democracia representativa ha funcionado en
 America Latina en la medida en que ha habido correspondencia entre la
 movilidad y la integraci6n social".'3 En efecto, la movilidad social ascen-
 dente es vista como participacion en la vida nacional por parte de las
 clases medias a traves de su integracion dentro de instituciones efectivas y
 formalmente reconocidas, como los sindicatos, los partidos politicos, ei su-
 fragio, etcetera. Mediante la movilidad social y la integracion se genera
 consenso respecto de la legitimidad del sistema politico.

 En conclusion, es importante hacer notar que la modernidad s6lo es
 posible mediante la adaptacion del modelo occidental a las condiciones
 particulares de cada sociedad. La cultura, la historia y el grado de desa-
 rrollo establecen la estructura para la estrategia a seguir en el camino de
 la modernizacion.

 Ibid., p. 48.
 'I G. Germani, Potttica y sociedtad en una ipoca de transicion de la sociedad

 traditional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paid6s, 1966.
 12 M. Olson, "Rapid Economic growth as a Desastibilizing Force", citado en

 Amnes, op. cit., p. 57.
 33 Gennani, op. cit., p. 157.
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 3. Movilizacion politica

 Tomando en cuenta que la participacion es el fenomeno que mas con-
 troversias ha levantado en cuanto a su comportamiento, analizaremos los
 efectos de. la modernizacion social y economica sobre la participacion poli-
 tica principalmente, para lo cual Samuel Huntington y Joan Nelson, en
 No Easy Choice: Political. Participation in Developing Countries, se-nalan
 los principales elementos de analisis..

 La participacion politica no es un fenomeno simple y sencillo; por el
 contrario, es una variable que encierra distintas formas de accion:

 una actividad de los ciudadanos privados encaminada a influir la toma de
 decisi6n gubernamental,14

 Dada la complejidad del estudio de la participacion politic4 dentro
 de un cortexto de desarrollo economico, es de fundamental importancia
 entender que los niveles, formas y bases de la participacio6n politica estan
 determinados por las prioridades que las elites le otorgan. De esta manera,
 la participacion politica frente al proceso de desarrollo economico puede
 ser vista ya sea como una meta de este, como un medio para lograrlo o
 como una consecuencia "logica" del mismo. En vista de esta diversidad,
 sera relevante saber a que y por que se le atribuye a la participacion
 politica tal o cual lugar frente al desarrollo.

 Sin embargo, hay que tener claro que la relacion entre el desarrollo
 y la participacion no es uniforme. N. Nie y sus colaboradores han mos-
 trado que los efectos del desarrollo economico sobre la participacion son
 mediados por el status socioeconqmico y el involucramiento organizacio-
 nal.'5 En relacion con el status socioeconomico, las variables ingreso y
 educaci6n, por ejemplo, se asocian con una mayor participacion politica,
 puesto que un status elevado se asocia con deseos de eficacia y competencia
 politica. Ademas, existe el sentimiento de que es un deber participar en
 la politica. En cuanto al involucramiento organizacional, aumenta la par-
 ticipacion por el hecho de que un nu'mero cada vez mayor de personas
 se encuadra dentro de organizaciones sociales.

 La competitividad, en si misma, presenta dos aspectos que hay que
 distinguir; la competitividad formal, la cual pensamos se refiere netamente
 a la existencia de los distintos partidos politicos que han sido capaces de
 conseguir un registro para la contienda electoral, y la competitividad real,
 en donde existe la posibilidad real, de acceder al poder para dichos par-
 tidos.

 Anteriormente se ha visto que el proceso de modernizaci6n produce,
 generalmente, un mayor involucramiento en la politica por parte de grupos
 que antes se encontraban apartados de esta esfera. Al aumentar el nu'mero

 "4 Huntington y Nelson, op. cit., pp. 6-7.
 15 Ibid., p. 79.
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 de participantes, aumentan los intereses especificos que no son homogeneos
 entre si Asi, son necesarias distintas opciones politicas para poder canalizar
 los distintos intereses en juego, y esto se traduce en una mayor compe-
 titividad:

 la literatura existente coincide en afirmar que entre mayor es el grado de
 desarrollo, mayor es la proporcion de votos en contra del partido en el poder.
 A mayores ingresos, urbanizacion y escolaridad, mayor oposicion.16

 Asi, los partidos politicos surgen como una via para canalizar los diver-
 sos intereses creados a consecuencia del desarrollo econ6mico: "en la prac-
 tica representan coaliciones m'as o menos complejas de intereses de clases
 o fracciones de clase".'7

 En suma, el analisis de la teoria de la modernizacion parece mezclar,
 de manera inteligente, fenomenos tales como desarrollo economico, movi-
 lizacion social, participacion y competitividad politica. Sin embargo, ha
 quedado enfatizado que plantea un enfoque demasiado globalizador, lo cual
 puede convertirla en un mero "tipo ideal" que provoca limites en su res-
 paldo empirico, asi como grandes polemicas en cuanto a su vigencia. Por
 ello es necesario quitarle algunos aspectos de su "rigidez" para poder abrirla
 hacia nuevos horizontes, anadiendole aspectos tales como los conceptos de
 Germani y de Einsenstadt. Al fin y al cabo, no hay que olv'idar que las
 teorias manejadas por las diversas ciencias sociales funcionan como lentes
 que nos permiten estar en la posibilidad de no pasar por alto elementos y
 proposiciones que nos lleven al fondo de la problematica en cuestion, asi
 como tambien nos permiten plantear preguntas substitutivas y adentrarnos
 en el proceso de critica de las diferentes evaluaciones llevadas a cabo.13 Y es
 por esto que la teorla de la modernizacion nos ha parecido un buen punto
 de partida para el estudio de la movilizacion politica en Mexico; son mu-
 chos los estudios sobre la realidad mexicana que han hecho uso de ella, y
 si uno considera esto y no se olvida de sus limites, el resultado puede
 Ilegar a ser positivo.

 II. LA MODERNIZACION EN LA SOCIOLOGIA ELECTORAL MEXICANA

 A continuacion se analizara distintos estudios sobre Mexico, enfoca-
 dos a la movilizacio6n politica y que al mismo tiempo guardan relacion con
 el fenomeno de la modernizacion. Esto se hace con el proposito de sub-
 rayar las conclusiones a que se ha llegado en el analisis del desarrollo
 politico de la sociedad mexicana.

 En general, dentro de la sociologia electoral mexicana prevalece la in-

 16 P. Gonzilez Casanova, Manual sobre las elecciones en Mexico. mimeo.
 17 J. Alonso El Estado mexicano, Mexico, Ed. Nueva Imagen, 1982.
 18 M. Camacho, "Los nudos hist6ricos del sistema mexicano", en El sistema

 politico mexicano, ITAM, 1984.
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 quietud por comprender y tratar de explicar los fenomenos de participa-
 cion electoral, competitividad, y democracia. Parecen ser varios los moti-

 vos por los que se ha tratado de explicar el fen6meno de la movilizacion
 politica.

 Un primer motivo es el interes en la tendencia marcada por la teoria
 de la modemizacion, seg'n la cual la modernidad socioeconomica lieva
 aparejada una modernidad politica, es decir, que a un mayor desarrollo
 economico (medido en terminos de urbanizacion, industrializacion, ingre-
 so, alfabetismo, salud, etcetera) le corresponde una mayor participacion
 electoral y una mayor competencia politica.

 Es evidente que en las iltimas decadas, Mexico vive el fenomeno de la
 modernizacion, el cual se entiende como un periodo de acumulados cam-
 bios bruscos y graduales en todas las esferas de la vida nacional. Sin em-
 bargo, por la misma naturaleza de estos cambios es dificil determinar

 cu' fenomeno (urbanizaci6n, industrializacion, ingreso, etcetera) tiene mAs
 peso, o se esta desarrollando mas en esta transicion, y adema's si se pre-
 senta en forma continua.

 De esta manera, resulta interesante rastrear los diversos estudios reali-
 zados para ver a que variable se le atribuye mayor explicacion del com-
 portamiento de los fenomenos electorales en Mexico.

 Una segunda inquietud se relaciona con la permanencia de un partido
 en el poder. Este aspecto ha provocado mucha pol6mica ya que, para
 Mexico, pareceria que ha resultado mas "facil" desarrollarse en los as-
 pectos socioeconomicos que en los politicos. De este fenomeno se desprende
 la inquietud por un analisis mas concreto del funcionamiento del sistema
 politico mexicano. La gran empresa para los autores ha sido tratar de
 entender los mecanismos por los cuales el partido en el poder ha logrado
 mantenerse alli, sin enfrentar amenazas creibles a su hegemonia. Ni el
 conflicto estudiantil de 1968, que en otros paises repercutio drasticamente
 en la suerte de la 6lite politica (Francia), ni la crisis economica ascen-
 dente de los uiltimos doce anios, ni las recientes protestas post-electorales
 del norte del pais, ni las divisiones dentro del PRI, han hecho peligrar su
 permanencia en el poder.

 De ahi que resulte atractivo y motivante analizar el funcionamiento
 interno del sistema politico mexicano desde la perspectiva de la partici-
 pacion electoral y la competitividad. De esta manera, la sociologia electoral
 mexicana se ha enfrentado a distintas preguntas: que explica las dife-
 rencias en la movilizacion politica en los distintos estados? < Que papel

 desempenia el desarrollo economico? j Que papel desempenian algunos
 atributos de la estructura social en la movilizacion politica? Bajo que

 condiciones aumenta o disminuye? j Que factores determinan los votos
 por la oposicion? j Son las variaciones en el voto opositor una consecuencia
 del desarrollo economico?

 A traves de las distintas investigaciones de autores tales como Barry
 Ames, J. Walton y J. A. Swveen, J. L. Reyna, J. Molinar, V. Lehr, J. Kies-
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 ner, F. Est6vez y M. Ramfrez Rancaino, principalmente, se ha Ilegado a
 encontrar resultados comunes que se sintetizan de la siguiente manera:

 - Un mayor desarrollo economico tiende a influir en Ia movilizacion
 politica, provocando una mayor votacion por la oposici6n, es decir
 mayor competitividad, asi como una menor participaci6n electoral.

 - Un incremento en el nuimero de partidos politicos disminuye la par-
 ticipacion politica, asi como los votos por el PRI.

 - Altas tasas de participacion electoral est'an asociadas con altos por-
 centajes electorales a favor del PRI, lo cual tiene que ver con que es
 en la poblacion rural, tradicionalista, donde el PRI capta gran parte
 de su base de apoyo electoral.

 En Mexico existe una tendencia en que un mayor desarrollo economi-
 co promueve una mayor competitividad y una menor participacion elec-
 toral. Adema's, en las zonas rurales del pais se localizan altos niveles de
 participacion electoral. Walton y Sween explican estos fenomenos atribu-
 yendo sus causas a la importancia de lo que ellos liaman "las caracteris-
 ticas urbanas" del municipio (porcentaje de poblacion urbana, alfabetismo,
 empleados no agricolas, etcetera). Esto es, en aquellos municipios donde
 predomine una PEA no agricola se observa mayor oposicion al PRi y menor
 participacion electoral, y viceversa, sin importar el tamaino absoluto del
 municipio. Para estos autores, en Mexico esto tiene mucho sentido puesto
 que el partido oficial, como vehiculo de movilizaci6n masiva, deriva su
 base de poder de aquellos sectores de la poblacion que estain menos urba-
 nizados, mientras que la oposicion se centra en los nuevos estratos emer-
 gentes que no han sido encuadrados en la estructura politica organizacional:

 En sistemas politicos que poseen un partido [...] dominante, el apoyo a la
 oposici6n variara directamente y la participaci6n inversamente con el isomor-
 fismo entre las caracteristicas de la poblaci6n y la estructura organizacional
 del partido.19

 En efecto, la estructura misma del PRI refleja su fuerza sectorial en las
 zonas rurales; asimismo, el proceso general de urbanizacion produce un
 milieu en donde las organizaciones priistas ven reducido su rango de ac-
 cion, mientras que en las zonas rurales estas no se enfrentan con ninguna
 clase de rival y dominan un amplio segmento de la vida comunitaria.
 Esta tendencia, para los autores, se vera auin mas reforzada en el futuro,
 dados los crecientes urbanizacion y desarrollo economico, traduciendose
 politicamente en procesos con ma's votos por la oposicion y con menos
 participacion electoral.20

 19 J. Walton y J. Sween, "Urbanization, Industrialization and Voting in Mexico:
 A Longitudinal Analysis of Oficial and Oposition Party Support", en Social Science
 Quarterly, 52, nu'm. 3, 1973:743.

 20 Ibid., pp. 743-744.
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 Para J. L. Reyna, la explicacion de estos fenomenos no difiere sustAn-
 cialmente de la de los autores anteriores. Sin embargo, hace la advertencia
 de que, dada la estructura autoritaria del sistema politico, se vuelve dificil
 interpretar estas tendencias meramente como competitividad. No descarta
 Ia posibilidad de otros factores y, como lo se-nala acertadamente, es posible
 hipotetizar que la centralizacion del poder haya producido una especie de
 manipulacion de los grupos, con lo que la participacion politica estA con-
 trolada por el sistema, afectando en consecuencia los niveles de compe-
 titividad.

 Por lo que se refiere a los niveles de participacion electoral, Reyna, al
 igual que los autores antes mencionados, encuentra que Mexico va contra
 la experiencia occidental. La explicacion de esto descansa, para el, en la
 diniamica interna del sistema politico, y particularmente del PRi, es decir,
 en los procesos interrelacionados de distribucion y expansion del poder
 politico. A pesar de que el desarrollo economico promueve el involucra-
 miento de un creciente niumero de personas en la politica, no ha producido
 ina mayor conciencia electoral.

 Por su parte, Klesner encuentra que la base de apoyo al PRI en los
 estados menos desarrollados ha sido cada vez mas importante. Sin embar-
 go, aunque asume que las masas rurales son las que votan casi unanimna-
 mente por el PRI, advierte que ese voto puede deberse al fenomeno del
 clientelismo, ya que aquellos grupos marginados son muy vulnerables.

 Con respecto al aumento o a la disminucion de la participacion elec-
 toral, Klesner sostiene que las tasas de participacion del electorado revelan
 factores subyacentes al juego politico. Sus datos senfalan que el sistema
 electoral mexicano ha logrado incorporar a amplios sectores de la pobla-
 cion hasta 1970; posteriormente, estas tasas no muestran cuanto ha logrado
 incorporar el sistema electoral a la poblacion dentro de los canales elec-
 torales.21 Por otra parte, seniala que aquellos que no participan en las
 elecciones representan a los descontentos con las alternativas electorales y
 que piensan que su voto no cuenta, debido al virtual monopolio priista
 de las victorias. Esto muestra, por lo tanto, la existencia de un gran nu-
 mero de mexicanos que no son incorporados al sistema, y que no canalizan
 sus expresiones politicas por la via electoral. Esto u'ltimo podria mostrar
 que el PRi esta empezando a perder su poder de cooptacion, y que sus
 organismos e instituciones no son ya tan capaces de incorporar a los nuevos
 votantes dentro del sistema. Sin embargo, es auin demasiado temprano para
 observar si la oposicion sera capaz de constituirse como un peligro real
 para el partido en el poder; por otra parte, la viabilidad de una oposicion
 real y fuerte tambien es puesta en duda si tomamos en cuenta que el PRI

 21 A este respecto, Lehr ha encontrado que para diputados, la participacion
 (medida como la votaci6n respecto al empadronamiento) disminuye lenta pero cons-
 tantemente, con ciertas alzas en aquellas elecciones que coinciden con las presiden-
 ciales. Cfr. Lehr, "La problemAtica de la estadistica electoral mexicana. Participa-
 cion y legitimidad", en Lateinamerika Studien, Munich, Wilheim Fink Verlag, 1980.



 MOVILIDAD ELECTORAL Y MODERNIZACION 135

 parece haber realizado una fuerte campania de movilizacion de nuevos vo-
 tantes -despues de haber perdido un importante segmento de ellos entre
 19,73 y 1979-, movilizacion que se llevo a cabo en aquellos estados que
 tenian bajas tasas de participacion, asi como en aquellas aireas en donde
 el PAN habla obtenido un gran numero de votos en elecciones anteriores, y
 todo ello sin descuidar su coalicion tradicional en el campo. Las correla-
 ciones que obtuvo Klesner entre clase social y voto para el PRI apoyan la
 idea de que las clases sociales que respaldan al partido en el poder son
 las bajas rurales, principalmente los ejidatarios y el proletariado rural, ten-
 dencia que apoya tambien V. Lehr: la votacion para el PRI se deja explicar
 en mas de un 60% por una ambientacion de subdesarrollo.Z2 Sin embargo,
 para 1985 J. Molinar pone en tela de juicio la firmeza de la base electoral
 priista. Sefnala que existe una lenta erosi6n al apoyo del partido del go-
 bierno, aunque destaca que esta no representa aun un peligro para el
 mismo partido, ya que el espacio electoral mexicano es sumamente hete-
 rogeneo y la tendencia a la baja en el apoyo al PRI se manifiesta princi-
 palmente en un puinado de estados.23

 En cuanto a Lehr, demuestra que la modernizacion y la competitividad
 est'an positivamente asociados, en forma muy significativa (correlaciones
 superiores al .600), con lo que sostiene las tesis sustentadas por la teon'a
 de la modernizacion; los votos opositores son ganados por el PAN, princi-
 palmente, lo cual confirma la idea de que "los blanquiazules llegan s6lo
 hasta donde llega el pavimento".2 De lo anterior Lehr concluye que:

 a mayor desarrollo econ6mico, nos enfrentamos, en el periodo analizado, no
 s6lo a menos apoyo al partido oficial, sino tambien a una mayor diversifi-
 caci6n de las preferencias electorales de la ciudadania.25

 Por lo que se refiere a la participaci6n, Lehr se'nala que esta no se
 asocia de manera positiva con el desarrollo (1964: -.734, 1967: -.347,
 1970: -.694, 1973: -.082, 1976: -.225; promedio 1964-1976: -.587);
 concluye que la participacion electoral no aumenta como consecuencia del
 desarrollo, y m&s bien ocurre el fen6meno opuesto. Por otra parte, sefnala
 que los procesos electorales en Mexico no parecen ser los canales por medio
 de los cuales la poblacion manifieste su inconformidad ni con el sistema
 ni con el statu quo. Posiblemente a este fenomeno se pueda aunar el he-
 cho de que la oposici6n, y preponderantemente el PAN, no representa una
 alternativa que convenza y satisfaga a todos los descontentos con el estado
 de cosas: de ahi que se deben'a de considerar a la abstencion no como un

 22 V. Lehr, op. cit., p. 59.
 23 J. Molinar, "La costumbre electoral mexicana", en Nexos, ni6m. 8 (enero),

 1985.
 24 Lehr, op. cit., p. 59.
 25 Ibid., p. 61.
 26 Ibid., p. 59.
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 efecto de la marginacion socioeconomica y cultural, sino como una expre-
 sion de indiferencia o inconformidad con el sistema.7

 Por ultimo, solo cabe agregar que Molinar tambien sigue los mismos
 argumentos. Senfala que las variables "urbano-rural" y "grado de escolari-
 dad" son los mejores indicadores de la competitividad electoral; que el
 apoyo al PRI ha estado negativa y significativamente correlacionado con
 el grado de urbanizacion; que el analfabetismo es un gran explicador del
 comportamiento electoral mexicano (correlacion de Pearson entre apoyo
 al PRI y grado de alfabetismo: -.820).2-8 En suma, un mayor desarrollo
 se asocia con una mayor competitividad y una menor participacion elec-
 torales.

 En conclusion, se observa que los diversos autores, rechazando los pos-
 tulados de la teoria clasica, centran su explicacion de la movilizacion poli-
 tica en Mexico sobre la misma linea de argumentos: la importancia del
 nivel de desarrollo presentado por cada entidad federativa y la centraliza-
 cion del poder. Ambos rasgos de la politica mexicana han permitido que
 la movilizacion politica, por lo menos hasta los anios sesenta, sea encauzada
 de acuerdo con los intereses y con los objetivos de la elite gobernante, sin

 entraniar una friccion social duradera y creciente, y permitiendo, a la vez,
 el desarrollo continuo del pais.

 Dada la proximidad entre las variables que han manejado estos auto-
 res, es de esperarse que nuestros resultados no difieran sustancialmente
 de los suyos. A continuacio6n se analizara a los u'nicos autores incluidos en
 este apartado que no coinciden con las tendencias expuestas hasta ahora.
 Esto resulta de gran interes, no solo por las diferencias en si mismas, sino
 tambien por las posibles explicaciones que den a estas.

 Las conclusiones mas interesantes que se puede obtener del estudio de
 Estevez y Ramirez Rancafno se relacionan con la competitividad electoral,
 es decir, con la direccion del voto. Sostienen que de su an'alisis de cambios
 longitudinales no se desprende una marcada influencia de los cambios socio-
 economicos sobre la competitividad; reiteran de manera constante que:

 La direccion del voto no refleja un mayor impacto de los cambios socio-
 economicos examinados, y por lo tanto no se sostiene la tesis de la moder-
 nizacion con respecto a la pluralizacion electoral [Cabe remarcar] la nula
 asociacion de las variables de desarrollo economico con el factor que gobierna
 la direcci6n del voto.29

 Por otra parte, si bien la variable de educacion parece apoyar las opi-
 niones de Segovia al respecto de que la participacion aumenta con mas
 educacion, los autores sefialan que el factor de educacion alcanza a explicar
 solamente el 40% de la variacion de las variables que lo conforman, siendo

 27 Ibid., pp. 59-61.
 " Molinar, op. cit., pp. 7-9.
 29 F. Estevez y M. Ramrires Rancafio, op. cit., pp. 48-49.
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 asi el factor mas debil de este anAlisis. Ademas, los signos de los coe-
 cientes no son los esperados.30

 Con respecto a la participacion electoral, se desprende de sus resul-
 tados una asociacion con la movilizacion social, la cual, para los autores,
 "contrasta con la nula asociacion que es ortodoxa en la sociologia electoral,
 desde Ames y Reyna".31 De esta forma los autores concluyen que:

 La teoria de la modernizaci6n, a fin de cuentas, esta planteada, en cual-
 quiera de sus variaciones, en un nivel demasiado abstracto, con un en-foque
 demasiado totalizador, y con especificaciones electorales demasiado vagas.
 La relaci6n entre las caracteristicas de la estructura social y la articulaci6n
 electoral de intereses sectoriales [...] no es obtenible a trav6s de la teor'la
 de la modernizaci6n.'32

 Asi pues, la presente investigacion puede llegar a mostrar que es nece-
 sario ahondar mas en estudios de tipo dinamico, con el fin de ver si de-
 muestran ser o no mas relevantes que los estaticos. Por otra parte, el ana-
 lisis de nuestros resultados nos llevara a probar si sigue siendo de utilidad
 trabajar con base en la teoria de la modernizacion para explicar la relaci6n
 entre las caracteristicas de la estructura social y el comportamiento elec-
 toral, o si resulta ocioso insistir en buscar apoyo en dicha teoria para el
 establecimiento de la relacion anterior.

 La evaluacion de los estudios anteriores nos conduce a observar que,
 en Mexico, la trayectoria de la movilizacion politica no ha variado, sino
 que mas bien ha mostrado continuidad basica en su patr6n de compor-
 tamiento. Las tendencias que Walton y Sween encuentran para la decada
 de los sesenta, las cuales corresponden a sus predicciones para los anfos
 venideros (mayor oposicion al Piu en terminos electorales y menor parti-
 cipacion electoral, salvo en las zonas no desarrolladas del pais) son alta-
 mente similares a las de Klesner o Lehr.

 Dando apoyo a este argumento teorico, observamos poca diferencia, asi
 como igual trayectoria, entre los datos de Reyna y los de Lehr y Klesner.
 Las magnitudes de las correlaciones no varian drasticamente. Por ejemplo,
 Reyna obtiene magnitudes alrededor de -.380 para las correlaciones entre
 el desarrollo economico y la participaci6n electoral, mientras que s de
 Lehr son del rango de -.500 y las de Klesner de -.350. De esta manera
 se sigue dando la misma pauta de comportamiento.

 Sin embargo, a partir de fines de los setenta y ya de manera mas clasa
 en los ochenta, empieza a "palparse" lo que podria llamarse una crisis del
 sistema, y principalmente del Pis, que no se ha dejado sentir con, toda su
 fuerza en relaci6n con las estadisticas electorales, ya que, como es comO.n,
 muestran un desfase temporal frente a los diversos cambios estructurales.
 La crisis econ6mica que puso termino tanto al periodo del milagro mex'i.

 80 Ibid., p. 49.
 "1 Ibid., pp. 47-48.
 32 Ibid., p. 51.
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 cano como al del auge petrolero, el reclamo a veces violento de fraude

 c-lectoral por parte de la oposicion )anista del norte, el surgimiento de
 nuevas organizaciones urbano-popiulares fuera de los canales institucionales.

 V en general, el creciente descontento social. senialan la existencia de posi-
 bles cambios en el comportamiento politico y electoral de la poblacion. Las
 actuales reformas politicas del gobiernio, las pasadas discuisiones en el seno
 del PRI (corriente democratizadora) son ejemplo de que las instituciones

 pol'ticas existentes estan perdiendo su capacidad como satisfactores de de-
 mandas. Tambie6n influye dentro de este proceso el hecho de que las

 instituciones se han percatado de sui incapacidad y se han visto en la nece-
 siclad forzosa de autorrenovarse para poder seguir manteniendo el statu q;io.

 Marco metodolo'gico

 ,) La nmovilizacion politica

 C(omo centro del analisis, es la valiable depeendiente de la investigacion,
 y se mide coIn base en dos de sus aspectos:

 - El grado de competitividad del sistema electoral, es decir, el peso
 que tienen los partidos de oposicion eni la vida politica. Operacional-
 mcnte se defiine a la competitividad como el total de votos de opo-
 sicion al PRI entre el total de votos efectivos, ein elecciones para
 diputados federales.

 -- La participacion electoial, es decir, el porcentaje de votantes movi-
 lizados. Operacionalmente, la iimovilizacion electoral se define como
 el total de votos arrojados enitre el total de ciudadanos empadro-
 nados. tambien para elecciones federales.33

 Por otro lado, las tres variables independientes son el desarrollo eco-
 nornioo. la estructura social y el tradicionalismo.

 b) El desarr ollo cconomico

 \'a que uno de los objetivos de esta iinvestigacioii es ver como influye

 el desarrollo economico ein la movilizacion politica, esta variable se definio

 (peracionalmente con base en cuatro fenomenos in-terrelacionados: la ur-
 bali;zaci6n, la PIA no agricola, el alfabetismo y el ingreso per capita.

 La urbanizacion se midio como el porcentaje de la poblacion que vive

 Lehr considera esta forma de niedir a la participacion como la mas confia-
 ble Se?in e'l, el empadronamiento lha venido acerca.ndose al calculo de ele totes
 potenic^ales con el tiempo. Asi, en los ochenta no hay mucha diferencia entre los
 do.s (entre 5 y 10%, aproximadamente). Esto se debe a que el empadronamiento,
 amafiado o no, penmite un cilculo exacto y real. Si se hiciera uso- jdeclos electares
 potenciales, habnra que calcular y proyectar la poblacion en edad de voto (con base
 en los censos de cada d&cada), lo cual se traduciria en una mayor iprecisi6n.
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 en localidades de 20 000 habitantes y mas. Creemos que esta cifra refleja
 una poblacion que puede considerarse netamente urbana y que por lo tanto
 puede ser aislada. El umbral de 2 500, a pesar de ser la cifra usada en la
 mayoria de los estudios cuantitativos, incluye a una buena parte de las
 comunidades rurales, para anfos posteriores.

 La industrializacion se midio como el porcentaje de la poblacio6n eco-
 nomicamente activa empleada en el sector primario (agricola), con el fin
 de ver el abandono de estas actividades por la poblacion empleada. Hoy,
 la industrializacion parece liegar a topes mucho mas bajos en la propor-
 cion que alcanza el proletariado industrial, debido al nivel de tecnolog'ia
 aplicada que reduce la intensidad del factor trabajo en el mismo proceso
 industrial. A la vez, la industrializacion parece acompaiiarse de un fuerte
 crecimiento simultaneo del sector terciario de la economia, impulsado y
 apoyado por el mismo cambio industrial.34

 Asi, el indicador mas adecuado seria, en nuestra opiiiion, la PEA no
 agricola. De esta manera, sugerimos un retorno al indicador preferido por
 los teoricos de la modernizaci6n: el abandono de las actividades agrope-
 cuarias, puesto que la PEA agricola mide el grado de "no-modernizacion".
 En estudios m'as recientes, esta ha sido la medicion m'as empleada, debido
 al crecimiento del sector terciario en Mexico: Estevez y Ramirez Rancaiio
 senalan que operan ya "efectos techo" en el empleo industrial, mientras
 que Lehr acude al porcentaje de la PEA en los sectores tanto industrial
 como de servicios.

 En cuanto al alfabetismo, se operacionalizo como el porcentaje de Ia
 poblacion de seis afios y mas capaz de leer o escribir. De acuerdo con
 la teorna, una sociedad mas moderna deberia tener niveles cada vez ma's
 altos de educacion. De esta forma, en la medida en que nuestro indicador
 crezca, reflejara el grado de modemizacion alcanzado.

 Con respecto al ingreso, se quiere averiguar si el grado de riqueza de
 un estado se relaciona con el de pluralismo politico. En principio, una
 mayor riqueza per capita refleja una mayor diferenciaci6n socioeconomica.
 lo que implica una sociedad con intereses mas diversificados que politica-
 mente pudiesen manifestarse en un mayor pluralismo. Tomamos el Pro-
 ducto Interno Bruto per capita; es decir, el total del producto bruto pol
 estado, entre el total de su poblacion, ya que mide el nivel general de
 riqueza y es el indicador empleado por los teoricos de la modernizacion.

 De esta manera, es de esperarse que el desarrollo econ6mico, en sus
 cuatro aspectos, se relacione de manera positiva con la competitividad y
 la participacion electorales. Como lo senialan Estevez y Ramirez Rancaiio:

 En la sociologia electoral mexicana, pocas afirmaciones son tan sustentadas.
 tan- ortodoxas como la que asocia el desarrollo y la urbanizaci6n con di-
 reccion del voto; a mayor desarrollo socioecon6mico, meinor apoyo al PRi.35

 34 R. R. Suteliffe, Industry and Deoelopment, Reading Mass. Addison-Wesley
 1971, pp. 26-32.

 3- F. Este'vez y MI. Ramnirez Ranicaiio, oP. cit., p. 41.
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 Esta tesis ha sido afirnada por Pablo Gonz'alez Casanova. para quien:

 existe una relacion clara y directa entre desarrollo (ingreso medio de las
 familias, grado de industrializaci6n y urbanizacion, alfabetismo) y competi-
 tividad: los estados mas desarrollados tienden, en general, a ser mAs opo-
 sitores.'56-

 Lehr sostiene que "a mayor desarrollo, mas ciudadanos empadronados
 einiten su voto en favor de una alternativa al partido oficial".37

 c) Composicio'n de la estructura de clase

 La composicion de la estructura de clase se definio operacionalmente,
 siguiendo exactamente a Reyna, con base en dos fenomenos: 1) la estra-
 tificacion de las distintas categorias ocupacionales, y 2) la proporcion entre
 ocupaciones no manuales y manuales. El censo mexicano, para 1960, pro-
 vee informacion de la fuerza de trabajo en ocho categorias ocupacionales
 distintas, por lo que Reyna propuso una reduccion en cuatro clases, dis-
 tinguidas por el ingreso medio y el prestigio diferencial de las ocupaciones
 comprendidas en cada una. Asi, su estudio y este manejan la siguiente
 etratificaci6n de la estructura social:

 - Clase I: Profesionales y tecnicos.
 - Clase II: Funcionarios superiores, personal directivo, personal ad-

 ministrativo, comerciantes, vendedores y similares.
 - Clase III: Trabajadores en servicios diversos, conductores de ve-

 hiculos y trabajadores no agricolas.
 - Clase IV: Trabajadores en labores agropecuarias.

 Adicionalmente se emplea la proporci6n entre ocupaciones no manua-
 ies y manuales, que combina todas las categonras ocupacionales y propor-
 ciona una medida global de la estratificacion ocupacional. Esta proporcion
 se usa con el objeto de ver que tan "abierta" es la estructura de clases y se
 obtiene por medio de la suma de las clases I y II entre la suma de las
 clases III y IV.

 d) El tradicionalismo

 Para la operacionalizaci6n del tradicionalismo se recurrio al porcentaje
 de la poblacion que no habla espainol. Nos parecio ser bastante adecuada
 puesto que en Mexico los indigenas son una parte de la poblacion mar-
 ginada de la vida nacional, de la participacion econ6mica y politica.

 En cuanto al periodo de tiempo analizado, 1960-1985, este se escogio
 bsisamente por dos razones: a) la disponibilidad de los datos, y b) por el

 6 P. Gonz6lez Casanova, op. cit.
 &7 V. Lehr, op. cit., p. 59.
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 hecho de que la serie mas larga de datos electorales nos permitira ver
 si el canbio social tiene alguna repercusion sobre el fenomeno electoral
 a lo largo del tiempo. Por otra parte, se promediaron los datos electo-
 rales, no alrededor del a-no censal, sino por decadas; esto es, elecciones
 de 1961, 1964, 1967 para los sesenta; 1970, 1973, 1976, 1979 para los
 setenta; 1982 y 1985 para los ochenta. Esto evita el problema de adelantar
 algunos resultados electorales a los datos de las variables "indepen-
 dientes".

 Por uiltimo, el metodo estadistico empleado fue el de las correlaciones
 de Pearson, que imita a la gran mayoria de los estudios cuantitativos de la
 sociologia electoral nacional. Adicionalmente, se replica el uso de correla-
 ciones. Funcionalmente, una correlacion parcial hace lo mismo que una
 regresion, a pesar de que esta 'iltima es mas sofisticada, sin liegar por
 ello a resultados muy diferentes.ZS

 Los datos necesarios para Ilevar a cabo la investigacion fueron tomados
 de los Censos de Poblacion y Vivienda de 1960, 1970 y 1980 respectiva-
 mente (para los indicadores del desarrollo economico, de la estructura
 ocupacional y del tradicionalismo). Los datos electorales y el PIB per capita
 provienen todos del Registro Nacional de Electores y de la Gaceta de
 la CFE.

 III. ANALISIS DE RESULTADOS

 En este apartado nos dedicamos al an'alisis y a la explicacion concreta
 de los resultados obtenidos para las tres decadas estudiadas.

 a) Desarrollo economico y movilizacion politica

 La hipotesis especifica que debe ser comprobada sugiere que existe una
 correlacion positiva entre los indicadores del desarrollo economico y los
 de la movilizacion politica. La Tabla I arroja resultados acerca de esta
 relacion y mediante correlaciones de orden cero.

 Con respecto a la participacion electoral, las correlaciones simples son
 bastante bajas, lo cual presenta dificultades para la comprobaci6n de las
 hipotesis. El porcentaje de la varianza entre variables es siempre reducido.
 Los resultados apoyan la idea de que los estados menos desarrollados de
 la Repu'blica son los que reflejan un grado mayor de participacion electoral.
 Contrariamente a lo sostenido por la teorla clasica de la modernizacio6n,

 38 Por otra parte, hacer uso de regresiones tampoco era factible ya que, como
 lo senjala Padua, "cuando la multicolinealidad es extrema (intercorrelaciones del
 rango de .8 a 1.0) el analisis de regresion no es recomendable" y como se vera
 mas adelante, 6ste fue uno de los problemas que se presentaron desde el inicio en
 la matriz de correlaciones. J. Padua, Tfcnicas de investigacion aplicadas a las cien-
 cias sociales, Mkico, FCE, 1979, p. 294.
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 TABL^A 1

 Desarrollo
 econdmico Participacion R Competitividad R

 Urbanizacion 60 -.2180 .0475 .61321 .3760
 70 -.2870 4 .0824 .5436 1 .2955
 80 -.0717 .0051 .7336 .5381

 PEA no

 agricola 60 -.2809 4 .0789 .6753 1 .4560
 70 -.1658 .0275 .7386 1 .5455
 80 .0695 .0048 .7225 1 .5550

 Alfabetismo 60 -.3391 3 .1149 .5847 1 .3418
 70 -.4058 2 .1-647 .4885 2 .2011
 80 .0512 .0026 .5095 1 .2595

 Ingreso 60 -.3496 3 .1222 .5570 1 .3102
 70 - .2246 4 .0504 .6721 1 .45 17
 80 .1168 .0136 .3720 '3 .1383

 2 p<.OOl.
 2 p <.01.
 3 p < .05.
 4 p < .10, todas las demis p > .10.

 en Mexico el desarrollo economico no implica forzosamente un aumento en
 la participacion. Acerca de esta diferencia, Reyna argumenta que:

 La diferencia entre Mexico y el modelo occidental descansa en la dinaimica
 intema del sistema politico [...] EstA generalmente claro que el desarrollo
 economico ha provocado el involucramiento de un creciente numnero de per-
 sonas en la politica. Pero parad6jicamente, es tambien claro que el desarrollo
 economico no ha sido capaz de producir una conciencia electoral. De este
 modo es posible hipotetizar que la centralizaci6n del poder, el modelo
 seguido por el sistema politico, ha producido una especie de manipulacion
 de grupos sociales, manipulaci6n que tiene lugar dentro del sistenia, dando
 el caracter de la estructura politica mexicana."

 Sin embargo, para ia participacion, en la de'cada de los ochenta se obser-
 van correlaciones muy bajas con cambio de signo, lo cual seniala un feno-
 meno nuevo; estos cambios pueden deberse principalmente, a tres factores
 interrelacionados:

 - Al cambio demografico que trajo como resultado un incremento de
 nuevos votantes, ensanchando el padron electoral y, por otra parte, a cam-

 39 J. L. Reyna, An Empirical Analysis of Political Mobilization: The Case of
 Mexico, Cornell, N.Y., 1971, p. 118. Adernis, cabe enfatizar que con o sin mani-
 pulacion, es tambi6n posible que para esta d6cada el PRI haya sido la verdadera
 preferencia partidista de la poblaci6n rural: de ahi que las tasas de votacion priista
 mis altas se registren en los estados menos desarrollados.
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 bios en las proporciones (cambios en el peso de las clases que se tornan
 mas urbanas). Por lo tanto, pareceria ser que, para 1980, los postulados
 de la teoria clasica no son rechazadus tan tajantemente como para 1960
 y 1970, y empiezan a encontrar respaldo empirico.

 - La "Apertura politica". Con la reforma de la LFOPPE, en 1979, se
 incorpora a un mayor niumero de partidos en la vida politica del pais.
 otorgando mayores posibilidades para canalizar los intereses personales y
 grupales del electorado.

 Si bien para las elecciones de 1979 la reforma de la LFOPPE no dejo
 sentir sus efectos, esto puede deberse a su novedad asi como a cierto rezago
 en los resultados. Por otra parte hay que recordar que la participacion
 normalmente es mis baja en las elecciones para diputados federales (1979)
 que eni aquellas donde coinciden con las presidenciales.

 Tambien pareceria que, a raiz de las elecciones de11976, cuando la
 oposicion no presento candidato propio, se sintio la necesidad de abrir
 la arena politica ante el temor de que el PRI jugara solo y no solo mermara
 asi la "democracia mexicana", sino que tambien golpeara la legitimidad
 que sustenta el aparato institucional.40

 Penetracion de la oposicion. La incorporacion de nuevos votantes, y
 la nueva gama de partidos politicos, han hecho, posiblemente, que la
 poblacion empiece a canalizar su descontento y/o aceptacion tanto politicos
 como economicos y sociales a traves de la via electoral.

 Por lo tanto, en los ochenta pareceria que altas tasas de participacion
 electoral ya no caracterizan a un medio econ6inicamente marginado, al
 contrario de lo- que ocurrio en las decadas anteriores, cuando las tasas ma's
 altas de participaci6n, en promedio, estaban ligadas a las zonas menos de-
 sarrolladas del pais.

 Por lo que se refiere a la competitividad, las hipotesis sugieren que el
 desarrollo economico promueve una mayor dispersion de los votos. Asi, se
 espera que conforme aumente el nivel de desarrollo de un estado, la pro-
 porci6n de votos en contra del Piu tambien aumente. Los resultados arro-
 jados en la Tabla I son consistentes con estas hipotesis. Las correlaciones
 son moderadas (entre .500 y .700) y explican aproximadamente entre un
 tercio y un medio de la varianza.4Por lo tanto, pareceria que la insatisfacion
 politica es expresada por la dispersion del voto en los estados mas desarro-
 Ilados y donde existe una mayor diferenciacion en los grupos sociales.41

 0 A este respecto, R. Segovia seniala que el miedo del PRI es no tener con quie&i
 competir, razon por la cual se observa el fuerte impulso que se ha tratado de dar
 a la oposicion.

 41 Reyna, op. cit., p. 122. Para Reyna, la insatisfaccion politica no es expre-
 sada por el voto en los estados ma's pobres, mientras que si lo es en los ricos; Ilega
 a esta conclusion por la inspeccion de algunas elecciones. Para 1961, en elecciones
 para diputados, los estados mis pobres no votaron por la oposici6n (Chiapas se
 opuso al PRi en solamente el 0.73% del total de los votos; Guerrero en 7.37%).
 Por el otro lado, los estados ma's ricos presentaron una oposicion relativamente
 alta: 33.01% para Baja California y 35.32% para el DF.
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 b) Estructura social y movilizacio'n politica

 En este inciso trataremos la relacion que existe entre la estructura social
 y la movilizacion politica mediante hipotesis que sustentan que entre mas
 "abierta" es la estructura de clases y menos tradicionalmente se presenta
 en ella, mayores son la participacion y la competitividad. Como lo sefiala
 Reyna, analizar la relacion que guarda la estructura social con la movili-
 zacion politica puede arrojar luz sobre cuales son los grupos sociales que
 apoyan al sistema.42 Por otro lado, para el analisis de esta relacion no hay
 que olvidar el hecho de que el desarrollo economico tiende a crear una
 estructura de clases mas moderna y "abierta".43

 La Tabla II muestra las correlaciones entre estas variables.

 En la Tabla II, para la competitividad, las correlaciones van de mo-
 deradas a altas, mientras que para la participacion siguen siendo bajas,
 salvo para el tradicionalismo, el cual explica alrededor de un cuarto de la
 varianza. Las correlaciones obtenidas para la competitividad confirman
 las hipotesis correspondientes, lo cual no sucede con la participacion. Para
 1960, los estados con mayor nuimero de indigenas, por ejemplo, reflejan
 una mayor participacion y una menor oposicion, lo cual nos remite a lo
 que se senalo6 anteriormente. Con respecto al desarrollo economico. Esto
 tambien refuerza la idea de que es en las clases mas bajas, menos instruidas
 y rurales, que el PRI capta mas votos, en contraste con la oposicion, que
 no ha podido penetrar en las zonas y en las clases sociales mas atrasadas
 del pais. Por otra parte, una explicacion tentativa del comportamiento
 politico de los campesinos y de los indigenas monolingiues puede encon-
 trarsc en el hecho de que su atraso socioeconomico les impida la forma-
 cion de una conciencia politica que les permita canalizar su preferencia
 a traves de sus propios organismos politicos.

 A este argumento se le podria oponer el hecho de que un mayor nu'mero
 de indigenas se traduce en una menor incorporacion de estos a la cultura

 nacional. j Por que entonces el tradicionalismo muestra la mayor magnitud
 en su correlacion con la participacion? Dos parecen ser las posibles expli-
 caciones de este fenomeno. La primera de ellas seria que en las zonas mar-
 ginadas del pais, predominantemente indigenas y campesinas, hay que tomar
 en cuenta la fortisima presencia de agencias e instituciones pu'blicas que
 rigen la vida cotidiana de estas personas. De tal forma, el PRI constituye
 la u'nica opcion politica conocida.44 Por uiltimo, est6a la respuesta de Reyna,
 centrada en los mecanismos de control impuestos por el gobierno; sena-
 la que:

 42 Ibid., p. 125. El autor hace esta conjetura debido a la poca literatura exis-
 tente en Mkxico sobre este fen6meno.

 43 Ibid., p. 125.
 44 Efectivamente, Ia vida cotidiana de estos sectores sociales esta regida por

 agencias e instituciones puiblicas. Por ejemplo, para la comercializaci6n de sus pro-
 ductos, solo CONASUPO existe al lado del pequeiio comercio local. Asi, su mundo
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 TABLA If

 Estructura
 social Participaci6n R Competitividad R

 Clase I 60 -.3384 s .1145 .7129 ' .5082
 70 -.2062 .0425 .6286 1 .3'951
 80 .0111 .0001 .6370 1 .4057

 Clase II 60 - .3037 3 .0922 .6284 ' .3948
 70 -.2231 .0497 .7380 1 .5446
 80 .0184 .0003 .7549 1 .5698

 Clase III 60 -.2808 4 .0788 .6626 ' .4390
 70 -.0790 .0062 .6846' .4687
 80 .0806 .0064 .6059 .3671

 Clase IV 60 .2819 4 .0794 -.6751 ' .4557
 70 .1869 .0349 - .7275 1 .5292

 Tradiciona-
 lismo 60 .5 137 1 .2638 - .4520 2 .2043

 70 .5685 1 .3232 - .4459 2 .1988
 80 -.0542 .0029 -.7126 1 .5077
 80 .1815 .0329 -.4937 2 .2437

 Proporci6n de
 ocupaciones
 no manuales
 a manuales 60 -.2583 4 .0667 .6346 ' .4027

 70 -.1928 .0371 .7221 1 .5214
 80 .0482 .0023 .7391 1 .5462

 p <.OOI.
 2 p<.01.

 3 p < .05.

 4 p <.10; todas las demas, p> .10.

 el mayor control es ejercido sobre el "grupo rural" (agricultores) los cuales
 carecen de educaci6n elemental y participan residualmente en el sistema eco-
 nomico y politico, salvo cuando se requiere de su apoyo electoral a traves
 del voto.45

 exterior se reduce a la existencia de estos organismos, sin ninguna otra presencia
 politica en su localidad.

 45 Reyna, op. cit., p. 132. Par el autor, este control se ejerce con el fin de
 contener cualquier acci6n politica que exprese descontento. De esta manera senfala
 que "la estabilidad politica se deriva ampliamente de este control sobre los grupos
 mas amplios, num6ricamente hablando, de la sociedad".
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 Por lo tanto, no podemos desligar la explicacion de estas dos varia-
 bles, y asi se sigue sosteniendo que es en las zonas rurales del pais donde
 el PRI capta la mayoria de sus votos y logra movilizar a mas participantes
 en las elecciones.

 Con respecto a la competividad, se sostiene la tendencia de que el

 desarrollo economico es el factor que m6as influencia ejerce sobre esta, lo
 cual tiende a confirmar lo estipulado por la teoria clasica de la moder-
 nizacion. Es en los estados mas modernos de la repiublica donde se regis-
 tra la mayor oposicion electoral al sistema. Esta tendencia es respaldada
 tambien por la uinica variable independiente de las caracteristicas de la
 estructura social: el tradicionalismo. Su relacion negativa con la compe-
 titividad muestra que los estados m'as rurales, menos modernos, tienden
 a ser "fieles" al partido en el poder, ya sea con o sin manipulacion.

 Con respecto a la participacion, a pesar de que las correlaciones son
 bajas, no se confirma lo sostenido por la teonra clasica, ya que a un mayor
 desarrollo economico no se asocia una creciente participacion electoral.
 Esta refutacion tambien se apoya de manera inversa por las correlaclones
 con indicadores tales como el tradicionalismo y, en menor medida, la
 clase iv, que reflejan niveles de participacion m'as altos. Esto, nuevamente,
 nos remite a la idea de que representan a los sectores mas cercanos al PRI.

 Sobre esta discrepancia mexicana es interesante revisar la interpretacion
 que Reyna ofrece de la participacion electoral de los estratos m'as bajos
 de la jerarquia social. Sostiene la existencia de una combinacion estrategica

 entre participacion e incorporacion dentro del sistema politico: la parti-
 cipacion politica real es baja y controlada eficazmente, por lo que las
 elecciones mexicanas son "funcionales" en el sentido de legitimar al sistema
 como un todo, asi como en el proceso de toma de decisiones. Sin embar-
 go, no representan un medio efectivo de participacion politica, como lo se-
 rian en paises tales como Estados Unidos y Canada.46 Esto lo atribuye prin-
 cipalmente a la existencia del control politico, el cual es ejercido por las
 burocracias desarrolladas dentro del partido y que se basa en las ventajas
 duraderas de la extrema centralizacion del poder que reviste el sistema po-
 litico nacional. De esta manera, el autor sugiere que el control politico es
 ejercido sobre los grupos ma's manipulables dentro del pais: los campesinos.

 Sin embargo, Reyna abre la posibilidad de cambios futuros al especular
 que cuando el sector agrario-rural se torne m6as desarrollado, debido a la
 modernizacion agrlcola, su capacidad de negociacion se incrementara asi
 y disminuira la manipulacion a la que esta sujeto.47

 De lo anterior, Reyna concluye que, debido a la eficiencia del control
 politico, el creciente nu'mero de personas que participan electoralmente
 en Mexico representa el medio para legitimar la existencia del Estado
 y la accion gubernamental. Afirma que si la participacion politica no fuera
 controlada por el sistema, el "exito" mexicano no seria tal. Recalca que

 46 Ibid., p. 169.
 47 Ibid., pp. 171-172.
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 el incremento en la participacion no ha sido real sino m's bien ampliamente
 formal, ya que no existe el sentido propin que el termino de participacio6n
 implica.48

 Del anailisis de participacion-incorporacion, Reyna finalmente subraya
 qule el proceso de modernizacion en paises en vias de desaxrollo tiende a
 depender de la forma como act[ia el sistema politico, es decir, de la orga-
 nizacion del poder pu'blico. Para 1960, la elite en el poder habia trans-
 ferido el costo del desarrollo economico a la estritictura rural del pais.49

 El argumento de Reyna acerca de la estrecha relacion entre control
 politico y participacion electoral parece ser bastante explicativo para los
 anios sesenta. Sin embargo, el hecho de que el control se convierta en ma-
 nipulacion puede no suceder necesariamente en todos los casos; existe la
 posibilidad de que el campesino vote voluntariamente, y ademas, a favor
 del PRI, debido a que no se le presenta alguna otra opcion, o porque se
 siente verdadero beneficiaria del priismo. En efecto, no hay que olvidar
 que hasta 1965, el sector agricola tuvo su auge, con un crecimiento pro-
 medio anual de 5.7%, superior al crecimiento de la poblacion.50 Por otra
 parte, los precios reales de garantia, tanto del maiz como del frijol, mos-
 traron un constante crecimiento, hasta esta fecha: en 1955 fueron de 699
 y 1367, 729 y 1342; para 1960 y para 1965, 875 y 1590 respectivamente.51
 No obstante, a partir de 1965 la agricultura empezo a mostrar sU declive
 gradual y sti creciente dualizacion, problemas que persisten aun.

 Para 1980 se presentan correlaciones casi nulas en cuanto a la parti-
 cipacion, con cambios de signo en relaciion coIn 1960 y 1970. Este cambio
 puede deberse, en parte, a las tres razones mencionadas anteriormente
 (cambio demograifico, apertura politica y penetracion de la oposicion)
 y/o tambien al hecho de que la teoria da la modernizacion ya no es re-
 chazable: una estructura de clase abierta promueve una mayor participa-
 cion electoral como resultado de una modernizacion exitosa, o por lo me-
 nos difundida entre los sectores modernos. No obstante, esta prediccion
 encuentra un respaldo empirico debil en los resultados arrojados para
 1980.

 Es interesante hacer notar el decremento en la magnitud del tradicio-
 nalismo, el cual podria explicarse por el hecho de que el mismo proceso
 modernizador ha reducido el niumero de indigenas monolingiues, de por
 si pequeno, asi como por politicas gubernamentales encaminadas a su in-
 tegracion dentro de la vida nacional. En cuanto a la disminucion en Ia

 Ibid., p. 182. La participacion politica en el sentido de Huntington, es decir:
 ctualquier actividad encaminada a influir en la toma de decisiones gubernamentales.

 49 Esta paradoja se deja explicar por el control politico y por la poca capa-
 cidad de negociaciOn de los grupos rurales. El argumento de Reyna fue tomado
 de su tesis, pp. 169-182.

 50 I. Katz, La agricultura mnexicana. Problernas que enfrenta y posibles solu-
 ciones, mnimeo, p. 6.

 51 Ibid., p. 11.
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 participacion del sector campesino (1960: .2819, 1970: .1869, 1980:
 .0542), es interesante la opinion de Carlos Pereyra, quien explica este

 comportamiento como una falta de integracion de este sector a las estruc-
 turas politicas del PRI. Seniala que:

 Hasta hace algunos a-nos todo el movimiento social generado en el campo
 {...] era prontamente integrado en las estructuras politicas del partido ofi-
 cial. En los ultimos a-nos. sin embargo, tal integraci6n es casi inconcebible
 y el repudio al partido del Estado, en ocasiones se extiende hasta alcanzar
 a toda forma partidaria, lo que ha contribuido a mantener el contenido po-
 litico de esos movimientos sociales en el marco de ciertos objetivos especi-
 ficos, sin que su actitud se concrete en lineas mas amplias de participaci6n.52

 En sintesis, se desprende' de las correlaciones anteriores una realineaciaon
 en el proceso de la participacion electoral hacia los sectores mais madernos.

 d) Correlaciones parciates: efectos independientes de la estructura
 social

 Por uitimo, investigamos si estas tendencias se mantienen a traves de
 la prueba de correlacion parcial. De acuerdo con el modelo teorico, las
 variables de desarrollo econ6mico deben tener un efecto independiente
 sobre la movilizacion politica, prescindiendo de los atributos de la estruc-
 tura social que se consideraron, y la estructura social debe contar para
 la movilizacion politica, prescindiendo del nivel de desarrollo del estado.

 Las primeras correlaciones parciales se refieren a la relacion entre los
 atributos de la estructura social y la movilizacion politica, manteniendo
 constantes los efectos del desarrollo economico (ver la Tabla III).

 TABLA III

 PARTICIPACI6N, CONTROLANDO PARA:

 PEA no

 Urbanizacic$n agrtcola Alfabetismo Ingreso

 Clase I 60 - .2675 4 -.2146 -.1400 -.1091
 70 .0453 -.1321 .2062 .0189
 80 .1486 -.1048 -.0536 -.1140

 Clase II 60 - .2532 4 -.1299 -.0905 -.0034
 70 .0457 -.2440 4 .1506 -.0258
 80 .2290 -.1362 -.0334 -.0851

 Clase III 60 -.1824 -.0447 - .0565 -.0089
 70 .1721 .1736 .2652 4 .1728
 80 .2256 .0435 .0632 .0214

 52 C. Pereyra, "Politica: participaci6n y marasmo", en Estudios Politicos, nuim. 4
 (enero-mayo), 1985: 25.
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 (Continuaci6n TABLA 3)

 Clase IV 60 .1926 .0443 -.0235
 70 -.1118 - -.2184 -.0536
 80 -.2819 4 - -.0217 .0312

 Tradiciona-
 lismo 60 .4774 2 .4528 2 .4115 2 .4313 2

 70 .5145 1 .5742 1 .4456 2 .5367 l
 80 .1681 .2896 4 .2826 4 .2407 4

 Proporcion
 entre ocupa-
 ciones no
 manuales y
 manuales 60 -.1453 - .0217 -.0473 - .0036

 70 .0738 - .1045 .1645 .0475
 80 .2536 4 -.0263 .0162 -.0520

 COMPETITIVIDAD, CONTROLANDO PARA:

 PEA no

 Urbanizacio'n agrtcola Alfabetismo Ingreso

 Clase I 60 .4974 2 .3155 3 .5148 2 .5338 '
 70 .3829 2 -.1159 .5069 2 .0274
 80 -.0013 .0069 .4449 3 .5805 1

 Clase II 60 .2218 - .1209 .3674 3 .3519 3
 70 .6283 1 .1427 .687 1 ' .4558 2
 80 .2925 3 .3217 3 .6614 1 .7394 '

 Clase III 60 .3557 3 .083() .4294 2 .4372 2
 70 .5090 2 .0484 .5787 ' .3300 3
 80 .0598 - .2582 4 .3992 2 .5187 2

 Clase IV 60 -.3615 3 - -.4416 2 -.4598 2
 70 -.5994 1- -.6714' -.3761 2
 80 -.1670 -.59551 -.6705w

 Tradiciona-
 lismo 60 -.3010 s -.2347 - .1459 -.2886 4

 70 -.2785 4 -.0985 -.2502 4 -.2275
 80 -.1670 - -.5955 1 -.6705 '

 Proporci6n
 entre ocupa-
 ciones no
 manuales y
 manuales 60 .3226 3 .1073 4063 4008 3

 70 .5736'1 .1581 .6458 ' .3567 '3
 80 .2714 4 .3184 3 .6239 1 .7314

 p <.001.

 2 p<.Ol.
 8 p < .05.

 4 p < .10, todas las demis, p > .10.
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 En esta tabla puede verse que, para la participaci6n electoral, contro-
 lando los efectos del desarrollo econ6mico, las magnitudes siguen siendo
 muy bajas para 5 de los 6 indicadores: esto significa que no hay mucha
 rel4ci6n entre las caracter'sticas de la estructura social y la participaci6n.
 Solo cuando se controla por medio de la urbanizacion, las correlaciones
 muestran una pequefia asociacion. Por otra parte, el tradicionalismo es
 el uinico indicador que muestra un claro impacto independiente, con va-
 lores de coeficiente auin altos en relaci6n con los de la Tabla II, mante-
 niendo parte de la correlacion simple. De esta manera puede concluirse
 que la u'nica relacion no espuria es la que se da entre el tradicionalismo
 y la participacion.

 En cuanto a la competitividad, podemos observar magnitudes gene-
 iralmente mayores a las que corresponden a la participacion. Para 1960,
 algunas correlaciones siguen siendo relativamente moderadas (Clase I y iv);
 otras son bastante bajas (Clase ii) o pierden valor (Proporcion de ocupa-
 ciones). Respecto del tradicionalismo, 6ste no tiene mayores efectos sobre
 la competitividad. Para. 1980, el ingreso es el indicador mas representa-
 tivo. Estos resultados confirman las tesis de la modernizacion, asi como
 lo sustentado por la sociologia electoral mexicana.

 Una posible explicacion de estos resultados podria encontrarse en que
 utna sociedad mas "abierta" y moderna es mas favorable al juego politico
 competitivo, asi como requiere de el. Por otra parte, los estratos ocupa-
 cionales "altos", por ser mas diferenciados internamente, son mis proclives
 a la dispersion electoral y mas dificiles de encajar dentro de las corpo-
 raciones masivas del PRI, fincadas en aglomerados ocupacionales poco
 diferenciados.

 e) Efectos independientes,fdel desarrallo economico

 El segundo conjunto de correlaciones parciales se refiere a la relaci6n
 entre el desarrollo economico y la movilizacion politica, si se mantienen
 constantes los efectos de la estructura social (Tabla IV).

 En esta tabla puede verse que para la participacion electoral, con-
 trolados los efectos de la estructura social, las magnitudes de las corre-
 laciones son generalmente nulas (1960). La tabla muestra que no existe
 ninguna clase de relacion explicatoria en lo que se refieren a las variables
 de urbanizacion y PEA no agricola, y muy poca es la que se da con respecto
 al alfabetismo y el ingreso. Este resultado era de esperarse, ya que las
 magnitudes de las correlaciones en la Tabla I eran bastante bajas, y el
 poco efecto que se observaba en aquella se reduce prActicamente a cero
 en la Tabla V. Asi, se nota que las correlaciones parciales no han sido de
 gran ayuda para la explicacion de la participacion electoral. Para 1970,
 las magnitudes de las correlaciones son bajas, salvo para el alfabetismo
 y la urbanizacion que preservan efectos; la relaci6n con el ingreso prac-
 ticamente desaparece.
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 TABLA IV

 PARTICIPACION, CONTROLANDO PARA:

 Clase Clase Clase Clase Tradicio- Proporcion
 I II III IV nalisrno ocupaciones

 Urbani-

 zaci6n 60 .0358 .1342 .0197 .0638 -.0299 - .0311

 70 -.2087 -.1906 -.3227 3 -.2471 4 -.0504 -.2283
 80 -.1643 -.2388 4 ---.2227 -.2855 4 .0177 -.2588 4

 PEA no

 agrico-
 la 60 .0876 .0491 -.0451 - -.0718 -.1161

 70 .0449 .1936 .2255 - -.1918 .0313

 80 .1250 .1515 -.0148 - - .2392 4 -.0566
 Alfabe-

 tismo 60 -.1418 -.1818 -.2056 -.2021 -.0355 -.2320

 70 _.4057 2 - .3754 3 .4674 2 _.4192 2 -.1040 -.3948 2
 80 .0732 .0582 -.0105 .0122 .2259 .0236

 Ingre-
 so 60 -.1431 -.1818 -.2171 - .2175 - .1712 -.2438 4

 70 -.0927 -.0369 -.2701 4 -.1375 .0332 -.1265

 80 .1623 .1430 .0875 .1082 .1979 .1184

 COMPETITIVIDAD, CONTROLANDO PARA:

 Clase Clase Clase Clase Tradicio- Proporcion
 I II III IV nalismo ocupaciones

 Urbani-

 zaciOn 60 .2122 .1395 .1683 .0563 .5355 1 .2528 4
 70 .0784 -.2525 4 .1332 -.2029 .4346 2 -.1110
 80 .4721 2 .1347 .5225 1 .2966 3 .6512 1 .2388 4

 PEA nO

 agrico-
 la 60 .0632 .3379 3 .1923 - .5950 1 .3158 3

 70 .5087 2 .1494 .3830 3 .6020 1 .272 1 4

 80 .4425 2 .0615 .5433 1 .6096 1 .310 4
 Alfabe-

 tismo 60 .1287 .2435 4 .2079 .1630 .4365 2 .2829 4
 70 -.1036 -.2721 4 -.0075 -.2610 4 .2557 4 - .1642
 80 - .0263 - .1776 .1290 -.1712 .2858 4 -.0563

 Ingre-

 so 60 -.0109 .0358 .0745 - .0233 .4532 2 .1753
 70 .3069 3 -.2147 .2836 4 .0046 .5924 1 - .0063
 80 .1643 -.2388 4 -.2227 -.2855 .0177 -.2588 8

 1p < .00 1.
 2 p<.0l.
 3 p < .05.
 4 p < .10, todas las demas, p> .10.

 11
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 Sin embargo, para 1980 las magnitudes son aun mas bajas, perdien-
 dose totalmente la relacion con el alfabetismo, y en menor medida con
 la urbanizacion. No obstante, dejan de ser tan debiles cuando se controla
 por medio del tradicionalismo: esto significa que el desarrollo economico
 influye en la participacion, independientemente del grado de tradiciona-
 lismo, por lo que este ultimo ha dejado de ser importante. Puede verse
 entonces que las tendencias que se observan al analizar los resultados de
 las correlaciones simples no se mantienen. De esta manera, solo la urba-
 nizacion preserva la relacion con la participacion, ya que el ingreso y el
 alfabetismo muestran magnitudes cercanas a cero.

 En cuanto a la competitividad, podemos observar nuevamente magni-
 tudes muy bajas (1960). El 'unico indicador para el que puede sefialarse
 una tendencia es el tradicionalismo, que no interfiere en la relacion entre
 el desarrollo economico y la dispersi6n del voto. Cuando se controlan por
 las cuatro clases sociales no se registra ningu'n tipo de relacion explicato-
 ria (las magnitudes son muy bajas cuando no cercanas a cero). Asi, los
 cuatro indicadores del desarrollo economico tienen impactos independien-
 tes del tradicionalismo, y en mucho menor medida de la proporcion
 de ocupaciones no manuales a manuales. Al contrario, la segunda parte de
 la Tabla V (ea contraste con la segunda parte de la Tabla IV) muestra
 que los indicadores sociales son mas potentes que los economicos. El apoyo
 para la afirmacion de que es en los estados mas desarrollados de la re-
 publica en donde se registra un mayor juego politico, con m's oposicion
 y menos votos a favor del PRI, es bastante debil.

 Para las decadas posteriores, las magnitudes siguen yendo de bajas a
 inoderadas, salvo para la PEA no agricola (70-80) y la urbanizaci6n (80),
 lo cual corrobora la idea de que mayores industrializacion y urbanizacion
 promueven una mayor competitividad. Por otro lado, se observa la rela-
 cion mas fuerte cuando se controla por medio del tradicionalismo, y se
 confirma la tendencia de que es en los estados mas desarrollados de la
 repu'blica donde se realiza un mayor juego politico, y en donde se registra
 el mayor nu'mero de votos en contra del partido oficial.

 IV. CONSIDERACIONES FINALES: LA EVOLUCION 1960-1980

 Al tratar de establecer un patron de comportamiento entre 1960, 1970
 y 1980 se observa en general que las lineas de participacion electoral y
 direccion del voto han sido constantes: los estados mas desarrollados de
 la repu'blica tienden a ser m6as opocisionistas, y las tasas mas altas de par-
 ticipacion se registran mas bien en los estados menos desarrollados, al
 menos hasta los setenta.

 Sin embargo, parece que para las elecciones de 1982 y 1985 se pre-
 senta un cambio en la participacion. Si uno retoma la teoria clasica de
 la modernizacion, recordara que esta plantea que un creciente desarrollo
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 economico alteraria la composicio6n de la estructura social, haciendola
 mas abierta y por ende se veria afectado su comportamiento electoral,
 provocandose una mayor participacion, ademas de nueva competencia.
 Para la dccada de los ochenta, es este el fenomeno que parece estarse
 gestando: al termino de la u'ltima prueba estadistica, dos de nuestros indi-
 cadores del desarrollo economico (urbanizacion y PEA no agricola) permean
 el comportamiento electoral de la poblacion. De estos resultados podria
 desprenderse que existe un apoyo "tibio" a lo postulado por la teoria, y
 se presenta muy tardiamente.

 Aunque es au'n demasiado temprano para poder establecer una ten-
 dencia solida respecto de la participacion, podria tomarse en cuenta dos
 aspectos a los cuales no habria que menospreciar, a pesar de la fragilidad
 de su apoyo empirico. Primero, pareceria que los postulados de la teoria
 clasica son, a pesar de todo, rescatables a largo plazo; en otras palabras,
 la base empirica demuestra que la teoria ya no es igualmente rechazable,
 como lo fue en las decadas anteriores, Segundo, que la modernizacion
 puede afectar hasta las estructuras sociales tradicionales m6as resistentes
 al cambio, en un lapso suficiente de tiempo.

 En Mexico, el proceso modernizador ha traido aparejadas transforma-
 ciones profundas en la sociedad, en los aspectos tanto economicos como
 politicos y sociales. En terminos del desarrollo economico, los indicadores
 empleados muestran el constante crecimiento de la urbanizacion, el declive
 gradual de la poblacion empleada en la agricultura, asi como la drastica
 disminucion de la poblacion analfabeta. Asimismo, en el orden ocupacio-
 nal, el aumento en el indicador de la proporcion entre ocupaciones no
 manuales y manuales refleja una mayor ocupacion en actividades espe-
 cializadas, propias de una sociedad moderna. Por u'ltimo, el aspecto poli-
 tico tambien se ha visto afectado. Mexico parece moverse hacia una socie-
 dad participativa y heterogenea, es decir m6as democratica: los resultados
 corroboran la tendencia de un crecimiento de la oposicion, esto en funcion
 de que cada vez es mayor el cambio socioecon6omico y demografico, cam-
 bios que a final de cuentas crean una sociedad mas compleja y con una
 gran diversidad de intereses.

 Un analisis mas profundo del aumento en la competitividad nos lleva
 a tomar en cuenta tres posibles explicaciones. La primera de ellas se re-
 fiere a la distinta asignacion de recursos por parte de los diversos partidos
 politicos. Es de sentido comiun que los partidos centran sus esfuerzos en
 aquellas zonas donde el voto ciudadano para un partido determinado no
 esta garantizado, y por lo tanto existe una conipetencia por acreditarselo.
 Por ejemplo, a (ultimas fechas, el PRI ha requerido desplazar sus recursos
 ahi donde el PAN empezaba a ganar terreno, prestando quiza una menor
 atencion a su base de apoyo rural. La segunda explicacion tiene que ver
 con el funcionamiento de la maquinaria priista. Pareceria que ha estado
 hibernando debido a la poca presion ejercida por los partidos de oposi-
 cion en los tultimos lustros. El alejamiento del PRI con respecto a sus bases
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 y su transformacion. cada. vez mas burocratica podrian ser los factores
 que hayan provocado que votantes "indecisos" fueran captados por la
 oposicion. Por uiltimo, si tomamos en cuenta estas dos explicaciones ante-
 riores, podemos sostener que el mismo cambio social conduce a que el
 PRi pierda votos: las proporciones del voto rural disminuyen debido a que
 esta poblacion taxnbien disminuye en terminos relativos. Por otro lado, el
 aumento demografico provoca. que las cifras para la participacion aumen-
 ten, participacion que no forzosamente es encauzada dentro de los canales
 institucionales.

 En sintesis, dejando a un lado, la explicacion de la maquinaria elec-
 toral, la competitividad se deja explicar en gran parte por el cambio social
 y el crecimiento demogrAfico. Por otra parte, de los resultados analizados
 anteriormente se desprende que las variables politicas y las econ6micas
 no han reaccionado al mismo tiempo. Es decir, los efectos del proceso

 modernizador parecen impactar en primera instancia a las variables socio-
 econ6micas, y s6lo posteriormente dejan sentir su efecto sobre las politicas
 (sobre todo las de participacion electoral). Este- rezago corrobora; de ma-
 nera muy gruesa lo estipulado por Karl Deutsch, da sentido a las nociones

 de "adaptabilidad al cambio" y de "asincronia" sustentadas por Einsenstadt

 y Gernani. La competitividad, a diferencia. de la participacion, no mues-
 tra un rezago frente al desarrollo economico. Hace mas de veinte a-ios,
 ya se comportaba esta variable de la manera esperada, aunque los. niveles
 de oposicion eran bastantes reducidos. Con el tiempo, la tendencia parece
 agudizarse, registrandose niveles cada vez mas altos.

 A lo largo del periodo estudiado, la competitividad, expresada como
 el grado de oposicion al PRI, muestra una tendencia de constante creci-
 miento que confirma los postulados de la teoria clasica y de la sociologia
 electoral mexicana. Gonz'alez Casanova, en un estudio sobre las elecciones
 presidenciales en Mexico para. los a-nos de 1964 a 1982, encuentra un cre-
 cimniento constante en el porcentaje de votos a favor de la oposicion, a
 nivel nacional: 11% para 1964, 14.2% para 1970, 6.4% para 1976 (elec-
 cion en donde no hubo candidato de oposicion en la contienda presiden-
 cial) y 29% para 1982. De esta forma, la modernizacion ha implicado
 un mayor pluralismo politico dentro del pais. Retomando la idea de que

 el proceso de modernizacion trae como consecuencia un mayor involucra-
 miento en la politica por parte de sectores que en el pasado quedaban
 al margen de esta esfera (recordemos Ia idea de las masas disponibles de
 Deutsch), los nuevos intereses heterogeneos se canalizan a traves de las
 diversas opciones politicas organizadas que son los distintos partidos poli-
 ticos. El proceso global se cristaliza en una mayor competitividad.

 La participacion, al contrario, no parece haber aumentado a conse-
 cuencia del desarrollo economico. Es solamente hasta la presente decada
 cuando su comportamiento empieza a cerrar la brecha entre la experiencia
 mexicana y la teoria clasica de la modernizacion. Apoy'andonos en los re-
 sultados obtenidos, observamos que la participaci6on da senfales de ligero
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 cambio en los estados economicamente mias desarrollados de la repu'blica,
 mientras que decrece en los menos beneficiados por la modernizaci6n.

 De esta suerte, todo parece indicar que el rezago presentado por la
 participacion no es un fen6Gmeno "natural" y que, por lo tanto, el modelo
 seguido por Mexico sigue difiriendo de lo prescrito por los te6ricos clasi-
 cos. En todo caso, atribuirle todo el peso explicativo al efecto de las varia-
 bles economicas sobre las politicas, nos parece que le resta importancia
 a los aspectos particulares del juego politico interno. Asi, el cambio en la
 composicion de la participacion registrado en los ulitimos dos periodos
 electorales podria deberse tambien a que la variable politica ha empezado
 a dar seilales de un funcionamiento cada vez menos eficaz; si tomamos
 como ejemplo al estado de Oaxaca, predominantemente rural, observamos

 cifras entre 1961 y 1985 de 79.9%, 78%, 68.6%o, 78.7%, 66.3%, 59.5%,
 44%, 60.3%o, 58.8%o en lo que se refiere a la participaci6n electoral.

 En el pasado, la base de apoyo priista era movilizada en aquellos esta-
 dos menos desarrollados, con altos indices de ruralidad, de poblacion indi-
 gena, de marginalidad y donde los mecanismos clientelistas de control se
 desplegaban idoneamente. Hoy en dia, por el efecto del proceso moder-
 nizador, asi como el distanciamiento entre gobernado y gobernante,53 el
 control politico no parece ya lograr los mismos exitos.

 Por ultimo, la participacion y la competitividad electorales tambien se
 encuentran innersas dentro de un proceso que abarca a todas las esferas
 de la vida nacional: la aguda crisis economica, encubierta durante tantos
 anios, ha echado luz sobre los problemas politicos existentes y ha apuntado
 al Estado, al gobierno y por ende al partido oficial como los grandes
 "responsables":

 El PRi enfrentarE en las proximas elecciones el juicio de quienes lo hacen
 corresponsable de los fracasos econ6micos y de los fraudes electorales.54

 De esta forma, la crisis economica ha provocado un enjuiciamiento de
 la forma como se hace la politica por parte de amplios sectores sociales.

 [Gran parte de los sectores medios] viven la crisis econ6mica como resultado
 directo de la corrupci6n y la ineficiencia publicas.55

 En sintesis, el cambio que est'a sufriendo la participaci6n electoral, si
 bien se debe a una u otra de las razones mencionadas, puede ser una sefnal
 importante del cambio estructural por el cual atraviesa el pais en su pro-
 ceso modernizador. Como se ~ha senalado, varios son los elementos que
 apuntan a un cambio en el statu quo politico, econ6mico y social, por lo

 53 Ver el argumento de P. GonzS1ez Casanova, "El partido del Estado", en El
 itema politico mexicano, ITAM, 1984, pp. 43-71.

 so R. Guzmin, "Semanario politico", en El Financiero, 9 de noviembre de
 1987, p. 8.

 55 Pereyra, op. cit., p. 25.
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 que podria pensarse que Mexico "enfrenta" una nueva etapa en su desa-
 rrollo politico.

 Por ultimo, nuestros datos dejan sentir la presencia de nuevos fen6me-
 nos, los cuales son senfales de que se estan gestando cambios profundos en
 las esferas mas importantes de la vida nacional:

 La baja constante de los votos del Pi [...] en las pasadas elecciones federa-
 les de 1982 [...] el ascenso en la captaci6n de votos por parte de los parti-
 dos de oposici6n, particularmente el PAN; el descontento latente de la
 poblaci6n hacia el gobierno y su partido [...] asi como el ahondamiento
 de expresiones de violencia en torno al manejo de los comicios [...] son fac-
 tores que, conjugados, resultan en circunstancias novedosas.56

 En efecto, se han hecho patentes las dificultades del gobierno y del par-
 tido en el poder para responder a las crecientes demandas sociales, asi como
 para enfrentar la prolongada crisis economica. Uno de los principales pro-
 blemas que el PRI atraviesa es su creciente dificultad para incorporar y
 encauzar, dentro de los canales institucionales, a Ia poblacion movilizada;
 y esto se da en distintos niveles. En un primer momento, el partido oficial
 parece encontrar obstAculos con su base de apoyo, la cual ha sido, hasta
 1980, ubicada en los sectores rurales del pais: esto se ha dejado ver en los
 resultados encontrados para esta d6cada, asi como en las afirmaciones
 de Pereyra y Molinar. Estrechamente relacionado con la perdida de apoyo,
 se observa el crecimiento continuo de la oposicion panista en las urbes y en
 el norte, que, conforme transcurren las elecciones, se va erigiendo (de
 acuerdo con el total de votos arrojados a su favor) en un "rival" cada
 vez mas fuerte del PRI. Si bien es nuestra creencia que al PAN le falta aun
 mucho por hacer para convertirse en un real partido de oposicion, su
 capacidad en captar votos nos hace pensar que el PRI -y sus distintos me-
 canismos- han dejado de funcionar adecuadamente.

 La perdida de eficiencia del PRi en la captacion de votos parece estar
 ligada a otros fenomenos no menos importantes; en el pasado, el partido
 oficial, definiendose y actuando como partido de masas, incorporaba efi-
 eazmente a la poblacion movilizada, otorgaba beneficios y elaboraba conti-
 nuamente programas sociales; hoy en dia parece haber perdido gran parte
 de su rasgo activista, para convertirse mais bien en un partido ceremonioso;
 sefial de esto es la creciente burocratizaci6n que ha provocado el aleja-
 miento entre gobernado y gobernante, asl como el hecho de que al ser
 cada vez mis efectiva, poco necesita del PRI. Por otra parte, el PRI ya no
 es el monopolio en las ciudades; las distintas demandas socioeconomicas
 se someten a las diversas secretarias. Por u'iltimo, las clientelas urbanas han
 dejado de ser funcionales, ya que gran parte de la poblacion urbana (Mon-
 terney, Guadalajara y DF) no se encuentra dentro de ellas debido a que
 la poblacion posee lo que le ofrecen.

 56 J. Peschard, "Cultura politica y participaci6n electoral en Mexico"', en Es-
 tudios Politicos, vol. 4, 1985, nu'm. 1 (enero-marzo), pp. 14-15.
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 Por otra parte, parece darse actualmente una deslegitimacion del sis-
 tema politico y del partido; en el pasado, la fuente de legitimidad encon-
 traba su fundamento en la tan anhelada estabilidad politico-social y en el
 crecimiento economico:

 hasta los setentas, la legitimidad del sistema politico se asentaba sobre su
 estructura corporativa, las esperanzas del crecimiento econ6mico y las politi-
 cas de beneficio social.57

 Hoy en dia, la crisis por la que atraviesa el pais ha mermado esta
 fuente de legitimidad, por lo que se ha recurrido a cambiarla por la legi-
 timidad electoral, la cual, sin embargo, ha sido golpeada fuertemente por
 los reclamos "violentos" de la oposici6n.

 El PRI, en sus origenes y sus primeras transiciones, fue un partido con poder
 propio. Al fundarlo Calles, el partido representaba grupos y caudillos con
 poder real [...] Con C5rdenas, pas6 a desempenar un importante papel de
 movilizaci6n politica y de canalizaci6n de demandas populares. Pero tres d&ca-
 das despuis el partido ha perdido su fuerza y funciones al actuar en una
 realidad mis urbana, plural, industrial y dependiente, ante un gobiemo y
 una burocracia mucho mis extendidos [...] Paulatinamente se ha convertido
 en una maquinaria de legitimaci6n electoral.58

 De esta manera, el PRi estA enfrentandose ante la necesidad de llevar
 a cabo una serie de cambios, cambios que han surgido "naturalmente",
 ya sea a consecuencia del proceso modernizador, ya sea por su misma per-
 manencia en el poder; por un lado, esta la necesidad de renovar las dis-
 tintas instituciones con el fin de incrementar su eficiencia, asi como poder
 dar cabida, dentro de ellas, a las crecientes y heterogeneas demandas
 sociales. Por el otro lado, el PRI y el sistema politico, como lo sefnalaba
 Reyna a finales de los sesenta, deben "abrirse" al juego politico.59

 La Reforma Politica de 1979, con la creacion de un mayor numero
 de partidos, parecia haber sido elaborada con el objeto de aumentar la
 competitividad y elevar asi la participacion electoral, al ofrecer al electo-
 rado una gama mis amplia de posibilidades para canalizar sus diversos
 intereses. Tambien se quiso con ella fomentar el crecimiento de la oposi-
 ci6n para que la democracia mexicana cobrase mas respeto y viabilidad.
 Como lo han senialado ya varios autores dentro de la sociologia electoral
 mexicana, el PRI no perderia mucho si reconociera y aceptara el triunfo de

 57 Ibid., p. 15.
 58 M. Camacho, "Los nudos hist6ricos del sistema mexicano", en El sistema

 politico mexicano, ITAM, 1984, p. 11.
 " A este respecto, Reyna sefiala que el sistema politico mexicano debe abrirse,

 es decir, debe darse cualquier tipo de distribuci6n de poder que disminuya la rigidez
 del control politico, sin afectar el grado de institucionalizaci6n; por otra parte,
 enfatiza la necesidad de cambios internos que mantengan el equilibrio y la estabi-
 lidad, en Reyna, op. cit., p. 190.
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 la oposici6n en las contiendas electorales; al contrario, cobraria nueva-
 mente respeto y credibilidad, legitimandose su estancia en el poder.

 Asi, las. alternativas que tiene el sistema politico parecen reducirse a
 una sola: la real apertura politica. De hecho, el sistema mexicano ha tra-
 tado de instaurar la democracia representativa, pero no lo ha logrado de-
 bido a los altos costos,y riesgos para si mismo.60 Sin embargo, existen
 elementos para pensar que esta idea ha vuelto a cobrar vigor; la reforma
 de 1979, si bien ha tenido que ser modificada y no ha arrojado los resul-
 tados esperados, parece ser el inicio, real o formal, hacia la democracia
 representativa (las proximas elecciones reflejaran si existe realmente apoyo
 para este proceso). Por otra parte, tambien se observan indicios en cuanto
 a la preocupacion del sistema por dar cabida institucional a las diversas
 demandas y necesidades planteadas por las nuevas fuerzas sociales emer-
 gentes del proceso modernizador; senial de esto es la creacion por parte
 del mismo sistema, asi como la facilidad que se ha dado, para el estable-
 cimiento de nuevos partidos politicos. Ahora bien, faltaria saber con que
 proposito se ha lIevado a cabo la apertura. En primer lugar, las reformas
 pu-eden haber surgido ante el temor de que las diversas demandas sociales
 terminen siendo antisistemicas, por falta de opciones y capacidades politicas
 para canalizarlas. De igual,manera se deberia quiza al miedo del PRi por
 no tener con quien competir en los procesos electorales, y las funestas
 consecuencias de ello. Por uiltimo, puede ser una forma de ir "probando"
 como responder el sistema y.que tan capacitado esta para un juego politico
 mas demaocratico, con menor centralizacion del poder.6'

 En sintesis, pareceria que en el PRI y. en el gobierno se ha sentido la
 necesidad de realizar los cambios politicos que una sociedad mas moderna
 y participativa requiere. La respuesta positiva a dichos cambios depen-
 derA en gran medida de la voluntad politica del sistema, de su disponi-
 bilidad a ceder, en un juego limpio, una parte del poder con el beneficio
 de la estabilidad social y la modernidad politica. A pesar de lo que se
 Ilamaria "la crisis del sistema y del partido oficial", si el Pru se renueva,
 se fortalece y se reforma adecuadamente, de tal manera que responda insti-
 tucional.mente a las crecientes demandas sociales de participacion, acer-
 candose a sus reales bases de apoyo, podria relegitimarse como un partido
 politico viable para las grandes mayorias, y prolongar asi su estancia en el
 poder; lo que actualmente se requiere es justamente la presencia de un
 partido y un gobierno legitimados en la democracia.

 60 M. Camacho, op. cit., p. 40.
 01 Sobre esto filtimo, el sistemna ha actuadQ inteligentemente al dejar abierta la

 posibilidad para no perder fuetza en el Congreso con la reforma del mes de no-
 viembre pasado: si se llegara a perder en los comicios electorales, no se alterarta
 el equilibrio congresional, debido a la reparticion de las curules.



 MOI4VUDAD ELECTOF.AL Y MODERNIZACION 159

 BMLIOGRAFIA

 Alonso, Jorge: (1982), El Estado nexicano, Mexico, Nueva- Imagen.
 Ames, Ba,rry: (1970), "Bases de apoyo electoral del partido dominante",

 en Foro Internacional, nfixp. 41, junio-septiembre.
 Camacho Solis, Manuel: (1984), "Los nudos histonicos del siftema mexi-

 cano", en El sistema polttico mexicano, Mexico, ITAM.
 Deutsch, Karl: (1981), "Movilizacion social y desarrollo politico", en Las

 naciones en crisis, M6exico, FCE.
 Einsenstadt, Samuel: (1964),- "Tradition, Change and Modernity", en J.

 Whiles, Ensayos sabre el cambio social y la modernizacion, Argentina,
 Tecnos.

 Estetvez, Federico y Mario Ramirez Rancaino: (1985), "Le-na del Yarbol
 c-aido: el. cambio socioeconomico y la, direccion del votot, en Estud-ios
 Polititcs, nuim. IV, enero-mayo.

 Germani, Gino: (1966), Poiitica y- sociedad en una epoca de transici6n
 de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Argentina, Paidos.

 Gonzalez Casanova, Pablo: Manual sobre las elecciones en Me'xico, mimeo.
 Gonzalez Casanova, Pablo: (1984), "El Partido del Estado", en El sistema

 politzco mexzcano, ITAM.
 Guzmin, R.: (1987), "Seminario politico", en El Financiero, 11 de no-

 viembre.

 Huntington, Samuel y Joan Nelson: (1976), No Easy Choice: Political
 Participation in Developing Countries, Cambridge, Mass., Harvard Uni-
 versity Press.

 Katz, I. E., La agricultura mexicana. Problemas que enfrenta y posibles
 soluciones, mimeo.

 Kiesner, Josseph: (1985), Party System Expansion and Electoral Mobiliza-
 tion in Mexico, mimeo.

 Lehr, Volker: (1985), "Modernizacion y movilizacion electoral 1964-1976.
 Un estudio ecol6gico", en Estudios Politicos, num. IV, enero-mayo.

 Lehr, Volker: (1980), "La problematica de la estadistica electoral mexi-
 cana: participacion y legitimidad", en Lateinamerika Studien, Wirts-
 chaft und gesellschaftliches Bewubstein in Mexico seit der kolonialzeit,
 Munich: Wilheim Fink Verlag.

 Lerner, Daniel: (1985), "The passing of Tradicional Society" en Ames,
 "Bases de apoyo electoral del partido dominante en Mexico", en Foro
 Internacional, num. 41 julio-septiembre.

 Lipset, S. M., El hombre politico.
 Molinar, Juan: (1985), "La costumbre electoral mexicana", en Nexos,

 num. 8, enero.
 Olson, M.: (1985), "Rapid Economic Growth as a Desastibilizing Force"',

 en Ames, "Bases de apoyo electoral del partido dominante en Mexi-
 col> en Foro Internacional, nuim. 41, julio-septiembre.



 160 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Padua, Jorge: (1979), Tecnicas de investigacio'n aplicadas a las ciencias
 sociales, M6xico, FCE.

 Pereyra, Carlos: (1985), "Politica: participacion y marasmo", en Estu-
 dios Politicos, nu(m. IV, enero-mayo.

 Peschard, Jacqueline: (1985), "Cultural politica y participacion electoral
 en Mexico", en Estudios Politicos, nu'm. IV, enero-mayo.

 Reyna, Jose Luis: (1971), An Empirical Analysis of Political Mobilization:
 the Case of Mexico, Cornell, N.Y.

 -Segovia, Rafael: (1983), "Elecciones y electores", en Dialogos, nu'm. 113,
 septiembre-octubre.

 Segovia, Rafael: (1987), "La dernocracia mexicana", en Nexas, nu'm. 119,
 noviembre.

 Sutcliffe, R. R.: (1971), Industry and Development, Reading, Mass., Ad-
 dison-Wesley.

 Walton y Sween: (1973), "Urbanization, Industrialization and voting in
 Mexico: a Longitudinal Analysis of oficial and Oposition Party Sup-
 port". en Social Science Quarterly, 52, nuim. 3.


	3540523_-_V50_1988_02_12_movilidad_lima.pdf
	Contents
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	p. 145
	p. 146
	p. 147
	p. 148
	p. 149
	p. 150
	p. 151
	p. 152
	p. 153
	p. 154
	p. 155
	p. 156
	p. 157
	p. 158
	p. 159
	p. 160

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 50, No. 2 (Apr. - Jun., 1988) pp. I-IX+1-303
	Front Matter [pp. III-239]
	Presentación
[pp. IX]
	Política y Gobernabilidad en América Latina
	Crisis y modernidad en Brasil [pp. 3-10]
	Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay
[pp. 11-33]
	Transición y crisis de gobernabilidad en Brasil
[pp. 35-50]
	Perú: Construir la democracia desde la precariedad
[pp. 51-63]
	Políticas económicas de choque y transición democrática en Argentina y Brasil
[pp. 65-88]
	Protesta social y cambio político en México
[pp. 89-122]

	Otros Temas de Sociología Política
	Movilidad electoral y modernización en México: 1961-1985
[pp. 125-160]
	La concepción del municipio en el Partido Acción Nacional
[pp. 161-178]
	Política y burocracia
[pp. 179-220]
	Organizaciones poblacionales y constitución actual de la sociedad civil
[pp. 221-238]

	Sección Bibliográfica
	Procesos electorales en México
[pp. 241-267]
	Review: untitled [pp. 269-285]
	Review: untitled [pp. 285-303]

	Back Matter






