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 Subdesarrollo y control
 politico en Mexico

 MARIA MARCIA SMITH DE DURAND

 En la escasa literatura que existe sobre el sistema politico mexicano no

 hay todavia una explicacion convincente sobre el control politico o sobre

 la verdadera participacion politica de los mexicalnos.

 Es obvio que no pretendemos dar uina explicacionl de lo anterior en
 este articulo, nuestro interes se reduce a presentar algunas hipotesis que

 ayuden a profundizar un poco en la comprension de la realidad politica
 ilexicana.

 Es bien conocido que en las elecciones de diputados, senadores o pre-

 sidentes de la Rep'blica el partido oficial (Partido Revolucionario Ins-
 titucional, PRI) enicuentra sui mayor apoyo en el campo, es decir su

 fuente prinicipal de votos es dada por los campesinos y en la medida en

 que un Estado de la Repuiblica es ilas urbanizado, la votaci6n dada al
 PRI descienlde incrementandose la abstelicion electoral y en menor
 proporcion los votos da(los a los partidos de oposicion. Decorrente de

 este lhecho se han realizado algunos comentarios en el sentido de que

 la abstencio6n electoral implica uin reclhazo al sistema politico mnexicanio
 y ein todlo caso habria que concor(lar qu6 evidencia la falta de alternati-

 vas validas -representadas por los partidos que concurren a la elec-
 ci6n- para los ciudadanos que prefieren lno emitir su voto. Pero hay
 otro aspecto del misnio liecho que ha sido mnas descuidado y es inecesario
 explicar: el mayor apoyo que recibe el PRI en las zonas rurales. C.tiiles

 son los factores que explrcan que los campesinos voten por el partido
 oficial ?

 Eni el nivel iiAs general de antalisis se encuentran algunias alusiones
 colaterales a este probleniia. Asi por ejemplo se afirimia -y esto desde
 la (lecada de los veinte-- que la reforimia agraria tenia uin sentido politico,

 apalte del economico, y que. consistia eln elininiar la tension social repre-

 seintada por los campesinos sin tierra que lhabialn sido imiovilizaclos por la
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 revolucio6n; intimamente ligada a esa afirmacion se hace otra en el
 sentido de que la reforma agraria es uno de los pilares de la estabilidad
 politica en Mexico.

 Resulta obvio que cuando los individuos son ligados a las cosas por el
 vinculo de la propiedad, tienden a ser mas conservadores a fin de de-
 fender esas propiedades, pero en el caso mexicano, como lo veremos mras
 adelante, en la mayoria de las situaciones la propiedad es pequefna y di-
 ficilmente da para el sustento de una familia, es decir las condiciones de
 vida ligadas a la propiedad son bastante precarias lo que en teoria debe-
 ria eliminar el carActer conservador de la propiedad. 1

 Esto nos hace pensar que puede ser cierta o puede estar enmascarando
 otras razones que expliquen la adhesion del campesino al PRI. Sin pre-
 tender dar una respuesta creemos que es necesario intentar estudios mas
 precisos a fin de conocer cientificamene cuales son las causas del proble-
 ma que venimos apuntando. En ntuestro entender se pueden sefialar otros
 factores para la explicacion, por una parte estaria la organizacion agro-
 economica en el campo y por la otra la ignorancia en que se encuentran
 los campesinos lo ctial permite que el gobierno v el partido oficial los
 nianipulen.

 Esta hip6tesis apunta otro hecho sumamente interesante y es la rela-
 cion entre la tan mencionada marginalidad del campesino y su supuesta
 participacion politica como lo seinalan las estadisticas electorales. En
 verdad habria que aclarar desde ya que la marginalidad s6lo tiene un
 sentido descriptivo en cuanto a la privacion que sufre la mayoria de la
 poblacion de los beneficios del desarrollo. Es marginal cuando se trata
 de participar en consumo o en el ingreso, pero no lo es tratandose de
 la explotacion; aqui se trata de un sistema bien integrado. La ambigiue-
 dad entre la participacion politica y la marginalidad en los otros renglo-
 nes de la vida social y econ6omica, podrla indicar que dicha participacion
 es un elemento impuesto y por ello ficticio, no se trata de una partici-
 pacion real, sino que es el producto de la manipulacion hecha por el
 gobierno y el partido of icial.

 En lo anterior nos encontramos nuevamente con la necesidad de inten-
 tar estudias mas detallados para poder conocer el sentido de la ambigiie-
 dad mencionada.

 Nuestro interes, por lo tanto, se reduce al intento de plantear algunas
 Ihipotesis que puedan llevar a un mejor conocimiento del sistema politico
 mexicano. Para ello nos parece indispensable ubicar el problema en el
 marco general del desarrollo mexicano, de sus caracteristicas desiguales
 y de las condiciones que caracterizan al mexicano, es decir lo que el
 desarrollo ha traido para el pueblo mexicano. Por ello incluimos un apar-
 tado sobre cada uno de los temas sefnalados para al final retomar el
 problema del control politico y de la participacio'n politica de la pobla-
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 cion. Pero antes es necesario indicar algo sobre los datos que utilizare-
 mos y naturalmente sobre la metodologia para su tratamiento.

 Para el ana'lisis de las caracteristicas del mexicano y de los aspectos
 de su participacion politica echaremos mano de los resultados obtenidos
 por medio de una encuesta que fue realizada en el Instituto de Investi-
 gaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
 La encuesta pertenece a la investigacion "Datos Sociales para la Pro-
 gramacion del Desarrollo", cuyo primer informe ha sido mimeografia-
 do por el Instituto. (ISUNAM)

 La encuesta se levanto durante el anio de 1967, en base a una muestra
 representativa de toda la Repu'blica con un total de 2,777 casos entrevis-
 tados y que por el proceso de expansion se obtuvo una poblacion de
 22.219,096 mexicanos de veinte a-nos o mas. Los aspectos relacionados
 con la muestra pueden consultarse en el documento mimeografiado antes
 mencionado.

 La muestra presento algunos sesgos -debidos seguramente a fallas
 en la alocacion de la muestra-, que limitan el alcance de los res;ultados.
 Los sesgos principales son respecto a la sobrerrepresen'tacion de las mu-
 jeres y de la poblacion que vive en localidades de mas de 2,500 habitan-
 tes. El sesgo en la categoria rural-urbano se soluciona en el analisis
 pues siempre se consideran los resultados por separado, en cuanto al
 encontrado en el sexo femenino no ha sido corregido en el an'alisis por
 lo cual se debera tener presente su influencia. El porcentaje de mujeres
 a mas es de 13.67, dando un error relativo del 0.26.

 Para este trabajo emrplearemos un nivel de desagregacion minimo,
 dado que nuestro objetivo es utnicamente apuntar algunas hip6tesis y
 claro est'a justificarlas con estos datos, haciendo referencia uinicamente
 al total de la poblacion y su division en urbano y rural.

 Cuando nos ocupemos de las caracteristicas del mexicano, el lector
 podr'a ver que en los niveles bajos de la sociedad, esto es alrededor del
 80%v de los mexicanos, la situacion de los individuos es muy similar, por
 lo cual su desagregacion no invalidaria los resultados encontrados. Claro
 cstA que un nivel de desagregacion mayor, por ejemplo distinguiendo
 las clases sociales, nos brindaria resultados mas claros y mas precisos.
 No obstante el caracter general de nuestras hipotesis dispensa por ahora
 dicha desagregacion.

 Una uiltima aclaracion metodologica para indicar que los porcentajes
 con que indicamos las distintas caracteristicas de los mexicanos han
 sido obtenidas de los datos expandidos, cuyo total ya indicamos.

 Hechas las anotaciones anteriores pasaremos al anMisis.

 El desarrollo mexicano. Es de todos conocido que a partir de la segun-
 da guerra mundial el pais ha experimentado un rapido y sostenido cre-
 dimiento de -su economia. En el cuadro No. 1 se re'unen algunos datos
 al respecto.
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 CUADRO 1

 CRECIMIENTO DE ME'XICO, 1960-1968

 (Tasas de creciniento en promedio anual)

 Partida 1940-1950 1950-1960 1960-1968
 (1) (2) (3)

 Producto Nacional Brtto. 6.7 5.8 6.4
 Poblacion . . 2.8 3.1 3.3

 Producto per capita . .3.9 2.7 3.1
 Produccion Agricola . .8.2 4.3 4.0
 Producci6n Manufacturera 8.1 7.3 8.2

 FUENTES: Las columnas (1) y (2) de Clark Reynolds, The Mexican Economy: Twen-
 tieth Century Structure and Growth, New Haven, Yale University Press, en
 preparacion. La columna (3) se deriv6 la estadistica de la Comision Econo-
 mica para America Latina y de la reciente edicion del Informe Anual del
 Banco de MWxico.

 TOMADO DE: Hansen D. Roger. La politica del Desarrollo Mexicano. Edit. Siglo XXI,
 1971, p. 58.

 En todos los casos el crecimiento de la poblacion ha sido menos que
 el de los distintos ramnos de la economnia anotados o de su conjunto como
 lo indica el producto nacional bruto, la diferencia entre las tasas podria
 reflejar un crecimiento paralelo de la parte que le corresponde hipote-
 ticarnente a cada persona, como de hecho lo indica el crecimniento del pro-
 ducto per capita, pero en la realidad esto no pasa de un burdo prome-
 dio. La realidad es muy diferente.

 De acuerdo con los datos presenitados por Efigenia MVI. de Navarrete 2
 la distribucion del ingreso entre los anos de 1950 y 1963, se ha hecho
 cada vez iias desigual. En tanto que el 10% de las fandilias mas ricas
 han visto aumentar su participacion en el ingreso iiacional (en 1950
 les correspondia el 49% del ingreso total, en 1958 acaparaban el 49.33%,
 v en 1963 el 49.90Cc. Cabe aclarar que dentro de este 10% el 5%
 superior controla para los imismos afios el 40.2, 38.63 v 38.32 respecti-
 vamente) en tanto que el 10% inferior, el mas pobre, lha -visto disminuiir
 sti participacion en el ilngreso (en 1950 tenian el 2.17%, eni 1958 el 2.22%
 x en 1963 u'nicamente el 1.96%1o ). Eln terminos absoltutos el deficit (de
 familias mnas pobres experinmeinto un alta de 57 pesos, a precios. de 1958.
 es decir en los trece afios considerados tuvo unl aumento del 1.6 corno

 proiinedio anual, eni tanto qtue el 10 % ma's rico tuvo un aumento en
 terminos absolutos de 3,338 pesos v el 5% nims rico (Ie 4,645 pesos, eni
 terminos de tasas de crecimiento en promedio por ahio significa del-4.2
 v del 3.7 respectivamente.

 Estos (datos sobre el ilngreso dan una clara evidencia de la desigual-
 dad coIn que han sido repartidos los beineficios dcel desarrollo mexicano.
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 Ha sido un desarrollo que ha beneficiado fundamentalnmente a los ricos
 y que tratandose de un pais dependiente no representa ninguna sorpresa.
 La desigualdad que hemos visto es un producto clasico del capitalismo.

 El desarrollo desigual en el pais no es exclusivo de la distribucion del
 ingreso entre la poblacion mexicana, por el contrario se trata de una
 tendencia que se mainifiesta en todos los renglones y aspectos de la eco-
 nomia mexicana. Cuando se analiza el crecimiento del producto interno
 bruto por ramos se ve con toda claridad el ritmo desigual con que lo
 hacen. Asi por ejemplo, considerando una tendencia de largo plazo
 1921 a 1967 y mateniendo los precios con'stantes al afno de 1950, tenemos
 que la agricultura crecio a un ritmo del 4.7 en promedio anual, la mine-
 ria al 2.3, las manufacturas al 6.5, la energia electrica al 8.9 por anio,
 con lo cual algunas ramas o sectores se rezagan en comparacion a otros
 provocando fuertes desigualdades entre los diferentes sectores de la
 econ,omia.

 E1 mismo fenomeno se encuentra cuando se estudia la estructura inter-
 na de los diferentes sectores. Asi por ejemplo, en el sector de la industria
 de la transformacion, considerando los establecimientos de acuerdo al
 numero de personal remunerado, se puede observar que para 1960 el
 0.2% de los establecimientos formados por aquellos que tienen 501 o mas
 personas remuneradas controlan el 36%c del valor total de la produccio6n,
 el 35% del capital invertido, el 24% del personal ocupado y paga el 32.7%
 de los sueldos salarios y prestaciones. La tendencia a la concentracion
 que reflejan los datos y que indica la desigualdad es creciente, para el
 ano de 1965 el mismo 0.2% de los establecimientos controlaban el 33.8
 del valor de la produccion, el 36.1 del capital invertido, el 23.3 del personal
 ocupado y el 34.6 de los sueldos salarios y prestaciones pagados en el
 sector. '

 Es interesante notar que el unico relnglon en donde el fenomeno de
 la concentracion creciente no se manifiesta es en el de personal ocupado,
 io cual resulta del uso intensivo de capital elevando la productividad (le
 la mano de obra empleada.

 En los (lemas sectores de la economia se presenta el mismo fenomneno.
 En las industrias extractivas los estabilecimientos con 501 o mras personal
 ocipado, que representan el 0.2% del total controlan el 32.6%o del total
 de la produccion, y el 35.3% del capital invertido eli el afno de 1960,
 cillco afios despues, el niismo 2% del total de los establecimientos repre-
 sentaban el 33.8% de la produccion y el 36.1% del capital invertido.

 En el sector de los servicios nuevamente se encuentra lo mismo. El 1 %
 de los establecimientos con 251 personas octipadas o mas, controlaban en
 1960 el 16.2 de los ingresos totales del sector, el 18% del capital invertido
 y para 1965 el mismo llc l%abia autnentado su control sobre los ingreso-s
 a! 20.9% del total y el 24.6% del capital invertido. 6
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 Finalmente en la agricultura y pese a la reforma agraria enlcolntramos
 el mismo proceso de coincentracion v de desarrollo desigual de sus dife-
 rentes estratos. En la categoria delnominada de predios iiiultifamiliares
 grandes, con un valor prormedio de la produccioin de 385 mni pesos y que

 corresponden en su totalidad al 5%,/o del total de predios agricolas controlan
 el 32.3%v del total del valor de la produccion, el 37.6% del valor de todos
 los predios, el 43.7% del valor de la maquinaria, el 317% del total de la
 tierra irrigada y entre 1950 y 1960 fue responsable por el 45% del incre-
 mento de la produccion agricola.

 Las mismas desigualdades pueden ser encontradas con cualquier unidad
 de analisis que se tome, sea entre el campo y la ciudad, sea entre los dife-
 rentes Estados de la Repuiblica. Como deciamos anteriormente la tenden-
 cia a la desigualdad es algo inherente al desarrollo capitalista.

 El considerar el carActer desigual del desarrollo mexicalno es importante
 pties en ello se explica que a pesar del rapido y sostenido crecimiiiento de
 su economia, gran I)arte de la poblacion del pais, por nlo decir la mayoria,
 lha sido dejada al miiargeni del beneficio de dicho crecimiienito, perpetuando
 la ignorancia y la miseria de la iriayoria de la poblacio6i y a la cual, es
 pertinente insistir, se debe el crecimniento, en la explotaci6ln del mismo se
 encuentra la base de dicho crecimiiiento.

 El crecimiento economico, con todas sus desigualdades se ha reflejado
 claramente en la estructura de la mano de obra.

 Uno de los fenomenos mas obvios es el proceso migratorio del campo
 a la ciudad que encuentra en la desigualdad (le crecimiento de la agricul-
 ttira y el general de las actividades primarias conI relacio6n a las imianufac-
 turas y a los servicios. Enrique Contreras Sutarez ha demostrado que los
 flujos migratorios hacia la ciudad de MIexico aumnentan cuando la acti-
 vidad economica decrece. 8

 En el cuadro 2 se concentran algunos datos sobre la evolucioin de la
 mnano de obra en los tres principales sectores de la economia para el perio-
 do de 1940 a 1964.

 CUADRO 2

 ESTRUCTURA DE OCUPACION

 (% de la ocupacion total)

 Aiio Agricultura Industria Servicios

 1940 65.4 12.7 21.9

 1950 58.3 15.9 25.7
 1960 54.1 19.0 26.9
 1964 52.3 20.1 27.6

 FUENTE: Varios nuimeros de Economia Mexicana en Cifras, de la Nacional Financiera.
 TOMADO DE: Roger D. Hansen: La Politica del Desarrollo Mexicano; p. 59.
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 Los datos muestran la disminucion de la poblacion ocupada en la agri-
 cultura y el crecimiento concomitante de la ubicada en la industria y los

 servicios. En este proceso de urbanizacion de la estructura ocupacional,
 es interesante anotar que si bien el sector de los servicios absorbe mayor
 poblacion, el sector industrial lha tenido ritmos mas altos de crecimiento,
 lo cual evidencia una moderniizacion de las actividades economicas ligadas
 a las ciudades.

 Tanto el desarrollo economico como los cambios en la estructura de
 la ocupacion han llevado a un aumento general en la urbanizacion tal y
 como lo indican los datos incluidos en el cuadro No. 3.

 En el total del lapso de tiempo considerado en el cuadro, hubo un
 cambio correspondiente a 15 puntos de porcentaje. Sin lugar a dudas

 el cambio ha sido muy importante, pero cabe preguntarse si este cambio
 ha sido acompafiado, al nivel de los individuos, por otros aspectos del

 nivel de vida, participacion social, educacion, etcetera. En otras pala-
 bras queremos saber que tan grandes son las diferencias entre los mora-
 dores de las urbes y los habitantes del campo, lo cual sabremos analizan-
 Go las caracteristicas de los mexicanos.

 Iniciando el analisis por la ocupacien de tos individuos se observa
 que para el total de ocupados (10.601, 02) eI 78,66% se dedicaba a tareas
 de tipo manual y el 79,41 no tenia personal remuerado, en otras palabras
 cerca del ochenta por ciento de la poblacion ocupada dependia unica-
 mente de su trabajo para subsistir.

 La desagregacion de estos porcentajes en urbano y rural presentan

 algunas diferencias significativas. En las ciudades (6.113,712) el 66,64%
 de los ocupados trabajan manualmente y el 77,09% lo hace sin personal
 ocupado. En cambio en el campo (4.487,390) el 95,04% se dedica a
 tareas manuales y el 81,80% no tiene personal remunerado.

 La diferencia respecto al caraloter manual de la ocupacion es f'acil-
 mente comprensible tomando en cuenta que la agricultura en Mexico es
 poco mecanizada, en cambio el alto porcentaje de trabajadores sin per-
 sonal ocupado que aparece en los dos casos indica claramente la prole-
 tarizacion de la sociedad. No en tanto en el campo el porcentaje parece
 muy alto, pues si pensamos que un alto porcentaje de los ocupados son
 propietarios de tierra o son ejidatarios -poseen la tierra sin propiedad-
 seria obvio que el nuimero de personas con personal ocupado fuese mayor.
 Asi pues, el dato encontrado nlos indica la existencia de una buena parte
 de los ejidos y de la casi totalidad de los municipios que estan incapaci-
 tados de utilizar trabajo asalariado. Como no fue computado el trabajo
 no remunerado de familiares, perdimos la oportunidad de analizar este
 complemento cl'asico de la economia campesina. Por otra parte tambien
 indica la existencia del minifundio incapaz de comprar fuerza de trabajo.

 Algunos datos nos ayudarafn a aclarar lo anterior. De acuerdo a los
 datos de la encuesta la poblacion ocupada en el campo tenia las siguientes

This content downloaded from 132.248.9.34 on Mon, 09 Dec 2024 23:59:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 704 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 if) if

 S 8 %0

 < e N ~~~

 o o
 0

 0t i) 8

 ? z miri 0

 ;~~~~~~ ~

 Q X C~~~~~~~~) IN >~~~ cC 0
 v IH 0 c 8C
 V C if & N

 ;~~~~ 'S ) CC
 z~~~~~~ e3
 C ~ ~ ~ ~ _ t

 S ., f

 c s ;2 s

 -< (N 0 Ci
 l i) lr,

 '-f, L) 0_
 0_ i

This content downloaded from 132.248.9.34 on Mon, 09 Dec 2024 23:59:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 SUBDESARROLLO Y CONTROL POLITICO EN MEXICO 705

 caracteristicas: el 26,45%o eran pequefnos propietarios, el 28,44 aparece
 como ejidatarios, el 12.02%o tiene una tenencia precaria de la tierra
 -aparceros, arrendatarios, etcetera-, el 30% fue clasificado como jor-
 naleros, y finalmente el 4,19% recibio otra clasificaci6n o no contesto
 a la pregunta respectiva. Es decir que mas del cincuenta porciento de
 los ocupados en el campo son propietarios de tierra o poseen una parcela
 ejidal, pero en general son muy pequenias las extensiones disponibles.

 Por otra parte la mayor parte de la poblacion se ubica en tierras
 de mala calidad, asi el 77,35% de los trabajadores lo haclan en tierras de
 temnporal, mientras que solo el 7,89% trabajaba en tierras de riego y el
 9,26% lo hacia en tierras parte de riego y parte de temporal.

 El alto porcentaje de trabajadores en las tierras de menor calidad
 -temporaleras- aunado al pequenio tamanio de las parcelas explica la
 incapacidad de estos campesinos de pagar fuerza de trabajo asalariada.

 De los datos anteriores se desprenden otras dos situaciones que es per-
 tinente destacar, por una parte el alto porcentaje de j ornaleros (30%)
 lo cual indica que el reparto de la tierra como medida de control politico
 lIego6 a su fin con el agotamiento de la frontera agricola. 9 Por otra parte
 esta la enorme diesigualdad que existe entre los trabajadores en tierras
 de temporal y en las de riego, lo cual es un reflejo de la concentracion
 del capital, maquinaria y tecnologia mas moderna en las tierras de riego.

 Nos parece que con los datos indicados es posible afirmar que prac-
 ticamente el 80%v de la poblacion ocupada e independientemente de que
 tenga tierra o no, dependen de su trabajo para poder subsistir.

 Veamos ahora que pasa con la educacion, para ello consideraremos
 tinicamente lo referente a la escolaridad y al alfabetismo. Empezando
 por este ulitimo, tenemos que el 64% de la poblacion es alfabeta, en las
 zonas urbanas este porcentaje sube al 76,16% en tanto que en las rurales
 baja al 47,50% lo cual da una diferencia de 28,66 puntos de porcentaje.
 Este indicador muestra ya las enormes diferencias que existen entre los
 moradores de las ciudad,es y los del campo y esto no implica de ninguna
 manera que el porcentaje encontrado para las zonas urbanas pueda ser
 considerado como satisfactorio, implica si que la situacion de los habi-
 tantes del campo poco se ha beneficiado del crecimiento de la economia
 del pais, persistiendo en mas del cincuenta por ciento de la poblacio6
 la ignorancia total.

 Respecto a la escolaridad tenemos que en el campo el 41 % nunca jfue
 a la escuela y el 52,40%o solo tiene primaria incompleta, esto implica
 que el 93%v de la poblacion pra5cticamente no tiene educacion formal, plies
 cofn primaria incompleta diflcilmente sabran leer o escribir v muchos de
 ellos pertenecer'an a los liamados analfabetos funcionales que cursaron
 algunos afios en la escuela pero por falta de aplicar sus conocimientos los
 acabaron olvidando.
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 En la ciudad la situacion es mejor, aun cuando dista imucho de ser
 buena, el 22,86% nunca fue a la escuela, el 43,75% tiene primaria in-
 completa, el 14,38% la termino, asi hasta el 3,81%o que realizo estudios
 profesionales. Para el total de la poblacion uinicamente el 2,33% tiene
 cursos profesionales completos o incompletos. 10

 Las mismas diferencias que hemos senialado para la educacion existen
 en practicamente todos los renglones referentes al nivel de vida o al
 consumo de la poblacion. En el cuadro No. 4 hemos concentrado la in-
 formacion referente a varios indicadores, con el fin de no cansar al lector
 con largas descripciones de un feno6meno similar que tiene en la base las
 mismas explicaciones (la explotacion del trabajador, el desarrollo des-
 igual del capitalismo y consecuentemente la desigualdad del poder entre
 las clases sociales) y tambien porque los datos son bastante claros, nos
 limitaremos a senialar las tendencias generales.

 Comenzando por el indicador que sefiala la propiedad de la casa y que
 parece apuntar en sentido contrario de las desigualdades, el hecho de que
 el porcentaje de propietarios sea m'as alto en el campo se explica en la
 propiedad de los campesinos de la tierra, lo cual les facilita levantar en
 el lugar una casa cuyas condiciones sanitarias y de confort son inexis-
 tentes. Se puede observar en los uiltimos renglones del cuadro que en
 general las viviendas no tienen electricidad, salvo el 16,6%, unicamente
 el 6,1 % cuenta con drenaje o fosa septica, solo el 11,23 recibe agua entu-
 bada y solo el 6,6% tiene cuarto de bafio. Las condiciones de pobreza,
 de falta de higiene que se desprenden de los datos anteriores son una clara
 evidencia de que el esfuerzo de todos los mexicanos por desarrollar al
 pais ha venido a beneficiar uinicamente a una minoria.

 Esto se refuerza cuando ponemos atencion en los datos referentes a
 las zonas urbanas en donde la situacion aun cuando mejor, repetimos,
 dista mucho de ser buena para la mayoria de la poblacion. El 71% de
 las familias que moran en zonas urbanas tienen, energia electrica en su
 cabsa, el 51,4%y disponen de drenaje o fosa septica, el 58,8% cuenta con
 agua entubada y el 47,5%c tiene cuarto de baino, esto implica que cerca
 de la mitad de la poblacion que vive en zonas urbanas -las mejor servi-
 cdas por el gobierno- vive en las peores condiciones de miseria y de falta
 de higiene.

 Raspecto al combustible usado en las casas pueden observarse las dife-
 rencias m'aximas, en tanto que en el campo el carbon o la lenia cubren
 las necesidades del 93,4% de las familias, en las ciudades unicamente el
 ,6%o se sirve de dichos combustibles.
 La alimentacion de las familias en, la ciudad o en el campo tambien

 muestra altas diferencias. Antes de entrar a la descripcion, es peytinente
 aclarar que en la pregunta no se especificaba la frecuencia con que se
 comian dichos alimentos o se bebia leche, por lo cual no se trata de una
 dieta diaria y ma's bien se acerca, asi lo pensamos, a situaciones extremas.
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 708 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 Quien declara que no come sefiala una carencia absoluta, en tanto que
 dice si consumir, puede ser que lo haga en periodos sumamente espa-
 ciados, por ello los datos pueden estar aumentando las condiciones posi-
 tivas.

 En el campo con excepcion de los huevos, ninguin alimnento es consu-
 mido por mas de la mitad de la poblacion, es decir al menos la. mitad de
 la poblacion que habita en el campo tiene una alimentacion deficitaria,
 esta subnutrida. Eni la ciudad la situacion es sensiblemente mejor entre
 el 75 y el 80% se consumnen todos los alimentos senialados y aun cuando
 las carencias totales para el veinticinco por ciento de la poblacio'n que
 parece no consumir ninguno de los alimrentos senalados no es, de nin-
 gunia manera pequefna, en comparacion con los otros indicadores que
 hernos venido manejando la situacio6n parece menos dramatica para los
 imexicanos que habitan en las ciudades.

 Para terminar con este analisis de las caracteriesticas del mexicano,

 nos queremos referir al consumo de bienes dcurables, lo ctial es impor-
 tante no solo porque representa una faja de consumo mnas cara, sino tanm-
 bien porque en la produccion de estos bienes esta dedicada la industria
 mas dinamica del pais y resulta, eln consecuencia, interesante observar
 cuantos se belneficiani con la produccio'n inidustrial del pais.

 Del total de la poblacion uinicamente el 16.5% tiene en su casa refri-
 gerador, el 26,5% en las zonas urbanas y el 3.0% en el campo. La tel-c
 vision, solo es poseida por el 20.9% del total de la poblacion, por el
 34,7%o de la tirbana y por el 1,2% de la rural. La produccion industrial
 s'lo es aprovechada, por menos del treinta por ciento de la poblaci6n.
 el resto que participa activaimente del esfuerzo productivo est'a al margen
 de sus beneficios. Algunos otros indicadores iimuestran una situactoin
 niias extrema, por ejemplo, en el caso de los automoviles, lno incluido en el
 cuadro , unicamenite el 10,9%o de la poblaci6on lo tiene, eni las zonas urba-
 nas el 16,9% y en las rurales el 2,8%.

 Entretan-to hay otros bienes infs difundidos como el caso de los radios,
 pero hay otros (cjne son un verdadero privilegio tenerlos, como es el caso
 de los telefonos.

 Para sintetizar este apartado vale decir que en general los mexicanos
 se encuentran en situaciones de pobreza, falta de higiene, subalimentada
 v eni su mayoria no se ha beneficiado casi en nada con el crecimiento de
 Ia ecoiomila. Toda esta situacion que caracteriza el subdesarrollo es mtu-
 cho mas dramnatica en el campo que en las ciudades.

 De esta manera si el desarrollo desigual ha sido visible en cada uno
 de los sectores de la econolnia, entre ellos v dentro de ellos, entre los
 mliexicanos lo ha sido mas, reflejalndo una situacio6n de explotacion y de
 injusticia social extremas. Lo mas increible y al mismo tiempo lo mas
 interesante para el analista es que este proceso haya sido acompafado
 por una estabilidad politica que pocos paises tienen en Latinoamerica.

This content downloaded from 132.248.9.34 on Mon, 09 Dec 2024 23:59:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 SUBDESARROLLO Y CONTROL POLITICO EN MEXICO 709

 Las respuestas a esta situacion han sido hasta ahora 'unicamente apro-
 xiinativas y aun. se esta lejos de contar con una interpretacion convincente.

 Victor Flores Olea, por ejemplo ha escritoll que el sistema politico
 ha sido funcional al sistema econo6mico del pais, lo cual es sin duda cierto,
 la estabilidad politica esta ahi para evidenciarlo, pero por que? cuales
 son las causas de esta funcionalidad? A nuestro entender Jose Luis Reyna
 es quien mas ha avanzado en los intentos de explicacion, no obstante que
 su trabajo es auin tentativo y encontramos eii el una lista de mecanismos
 ae control que nos conducen a un conocimiento mas concreto del problema
 politico mexicano. 12

 No vamos aqui a repetir los mecanismos sefialados por Reyna, pues seria
 alejarnos de nuestro interes, por ello nos limitaremos a ver lo referente
 a la participacion politica.

 Sorprendentemente los datos de la encuesta referentes a la participa-
 cion politico-social de la poblacion, concentrados en el cuadro 5, no
 indican las enormes diferencias que hemos venido mostrando entre el
 campo y la ciudad, lo cual amerita de una explicacion aun cuando sea
 liecha en terminos hipoteticos.

 Antes de adentrarnos en la descripcion y explicacion de los datos, es
 pertinente senalar al lector algunas indicaciones sobre los datos y sobre

 su inclusion en el cuadro. Como es obvio para cualquiera que lea el cua-
 dro, hay en el varias dimensiones de la participacioni. Eln los primeros
 renglones estan ubicados una serie de indicadores sobre la participacion
 en los medios de comunicacion de masas (radio y peri6dicos) y sobre el
 in,teres qu.e tienen para los individuos los asun,tos politicos tanto en general,
 como los especificos de los mencionados medios (le conmunicacion. A con-
 tinuacion estan or(lenados los indicadores sobre la participacion en orga-
 nizaciones de- car{icter economico (cooperativas, sociedades de credito,
 etcetera), relacionadas con el trabajo (sindicatos fundarnentalmente) y
 de tipo cultural (religiosas, deportivas, artisticas, etcetera) y para cada
 una de ellas hay una especificacion acerca de la intensidad de la partici-
 pacion que da una idea m'as cercana y objetiva sobre la actuacion de los
 entrevistados. Finalmente fueron propuestos los indicadores referentes
 a la participacion propiamente polltica, esto es Ia filiacion a partidos po-
 liticos, la intenisidad de su participacion, la participacion en campanas
 politicas y en la ITotacio6n para presidente de la Repuiblica qtie corresponde
 a la efectuada en 1964.

 En cierta medida se puede decir que los indicadores estain or'denados
 en una escala de intensidad, no obstante esto no es posible comprobarlo
 pues desconocemos el grado de asociacion entre los diversos indicadores.
 L4o que si podemos afirmar es que en la medida que los datos cubreni
 una amplia gama de la participacion y en donnde los datos tieneni un com-
 portamiento bastante homogeneo la confiabilidad de la informacion parece
 ser bastante aceptable.
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 Volviendo al problema de las diferencias, cabe resaltar que en los indi-
 cadores referentes a la participacion activa dentro de las organizaciones
 es mas alta en el campo que en la ciudad y esto, debido a cualquier tipo
 de causas, es muy importante para explicar mas tarde el comportamiento
 politico de los campesinos. 13 Es muy posible que dado el limite de dos
 mil quientos habitantes para diferenciar lo rural de lo urbano, el cual
 obviamente es muy bajo, pero tiene la ventaja de poder ser comparado
 con una enorme cantidad de informacion censal, el definir comunidades
 'Dien pequefias sea un factor de que la participacion sea mas alta en estos
 lugares, no obstante, nos parece que la explicacion deberia estar m'as en
 la propia organizacion del trabajo. El que mas de un cuarto de la
 poblacion ocupada sean ejidatarios ya da una muestra evidente de lo que
 queremos decir. La existencia de sociedades de credito ligadas a los
 ejidos o a sectores de pequenos propietarios son un fenomeno similar.

 Es pertinente sefnalar desde ahora que la mayoria de ese tipo de orga-
 nizacioones son controladas por agencias del gobierno mexicano, sea la
 Confederacion Nacional Campesina o los bancos del gobierno que atien-
 den al agro como el Banco Ejidal o el Banco de la Pequeina Propiedad.

 Respecto a la participacion en los medios de comunicacio'n de masas

 se ve que en cuanto al radio las diferencias son mas pequenas que en el

 caso de los periodicos y es que en estos iultimos a las limitaciones econo-
 micas se auna el analfabetismo de los campesinos. Sin embargo llama

 la atencion que en los indicadores referentes al interes sobre asuntos de
 caracter economico o politico tratados en, los mencionados medios de la
 comunicacion de masas, las diferencias desaparezcan, como en el caso
 del radio, o incluso se inviertan, como se ve en el caso de los periodicos.

 En el caso de la igualacion en los oyentes del radio es posible hipotetizar

 que la influencia de este medio sea la misma tanto en el campo como la
 ciudad o que la preferencia corresponda mas a la programacion que a los
 gustos personales. En el segundo caso es muy posible que el mayor por-
 centaje en el campo este sefialando una diferencia de clase, si vemos que
 unicamente el 20% de los moradores del campo leen peri6dicos y de
 estos practicamente el 80% esta interesado en los asuntos econ6micos y
 politicos, es casi obvio que se trata de una elite que no se refleja en los
 habitantes de la ciudad. 14

 Pasando ahora a la participacion en organizaciones de car'acter econo-
 mico, del trabajo o cultural, se puede ver que en terminos generales, es decir
 para el total de la pohlacion, es bastante baja en ninguin caso pasa del
 quince porciento. El porcentaje mas alto corresponde a las organizacio-
 nes culturales y dentro de ellas seguramente la iglesia cubre una gran
 parte. De los miembros. que participan en organizaciones, los que lo ha-
 cen de una manera activa son realmente una minoria, para el total de
 la poblacion o para la que habita en el campo o en la ciudad en ningun,
 caso alcanzaria el uno porciento.
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 Estos datos nos indican que la baja participacion politica encontrada

 nlo es la excepcio6n y que en general el mexicano est'a pobremente orga-
 nizado, lo que sin duda debe ser una de las causas de su debilidad frente
 al gobierno y a las clases dominantes.

 Los indicadores sobre la participacion politica nos permiten ver que

 u~nicamente el 7,55%c dijo pertenecer a un parti(lo politico, 9,20% en las
 zonas urbanas y 5,33% en el campo, y -comio se (lijo ya- muchos ni
 siquiera saben que perteneceni al partido oficial, ya qiue este los considera
 afiliados si pertenecen a la CNC o a la CTM. Seguln los datos de la

 encuesta el 7,28%, corresponde a menos de dos millones (le personas, los
 que pertenecen al PRI, en cambio de acuerdo conl los datos proporcio-
 acados por Scott 15 para el ano (le 1958 el PRI tenia mas de seis millo-
 iies de afiliados. Asi pues es intuy posible que los datos del partido esten
 ilnflados, por otra parte la participaci6n activa eni todos los partidos, como
 en el resto de las organizaciones, es mininma.

 Esta falta de participacion ya ha sido reconocida p)or lmliemnl)ros (lel
 partido oficial.

 Mario Escurdia ' por imledio (le uii nmuestreo de diez organismnos sec-
 cionales urbanos y (liez rurales iintenito comiiprobar si era ctimplida la (lis-

 posiciO6I estatutaria del partido qcue establece que todos los miembros
 deben acudir puntualmente a las asamnbleas x a los actos civicos a que
 colnloquen los o'rganos del partido eni el ejercicio (le stus facultades, y
 encontro que: "Dos secciones urbanas se re6nen con1 regularidad: tres,
 irregularmenite, eni promedio uina vez cada (los mneses, y cinco Ino efectiai1
 reuniones seccionales, aunque los dirigentes asisteni ocasionalmente a las
 juntas distritales. En el medio rural, tres seccioines se re6niieii seinanal-
 mente, una irregytilarmelnte, y seis Ino se re6nen nunca. Ein el caso de las
 secciones urbanas se reiineti exclusivaimieinte los dirigenites'.

 Adem{is de las 31,000 secciones que afirmiia tenier el PRI, confiesa que
 iduicamiente 25%, se reiTiie conl regtularidad, lo qtue significa tin total cle
 7.500 secciones eni el pais.

 A.si pues, la falta (le participacion es tin lheclho reconocido en Mexico.

 Volviendo a los dlatos (lel ctia(lro 5, tenenmos que las simpatias hacia
 el P'RI sonl sensiblemnete iimayores cn las zoilas uirbanas que en las rii-
 rales (11.6 puintos de (liferencia), taimbie'l es tin poco menoir la partici-
 pacioin rulral en las campaias electorales, pero la votacioin, esto es, el

 porcentaje de los qie votaroni, es poco mnayor. Surge asi la necesidlad de
 explicar por qtie los lhabitantes (le las zonas rtLirales votani miias, y conio
 vereimlos adelanite lo liacein iics por el PRI. si tienen menos simpatias poI
 el partido oficial y participan menios, tanto detntro dcl partido oficial
 comllo en las caiimpafias electorales.

 Veamos algunos datos cle las estadisticas electorales para confirmar
 los resultados que hemos encontrado en la encuesta. En las elecciones
 presideniciales (le 1964 el niu'mero de votantes fue de 9.434,908 que repre-
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 sentan el 54% de la poblacion con 20 a-nos de edad o m'as, es decir la
 poblacion en edad de votar, en relacion a la encuesta hay una diferencia
 de votantes de solo dos por ciento. 17

 Ahora bien, Jose Luis Reyna ha realizado un analisis entre grado de
 urbanizacion de un Estado y la participacion electoral y encontro que
 entre mas rural es un estado mayor numero de votos son emitidos y
 obviamente mas votos recibe el PRI. Considerando que el analisis de
 ]Reyna incluye seis elecciones tanto para presidente como para diputados

 3 senadores, es posible afirmar que se trata de una tendencia y no de un
 hecho fortuito en las elecciones de 1964 que son a las qie se refieren los
 datos de la encuesta. 18

 Asi pues no hay duda que los datos encontrados en la encuesta son
 congruentes con los datos de las estadisticas electorales.

 Los datos que hemos presentado sobre la baja participacion politica
 y la relacion que hemos sefialado entre pobreza y mayor votacion, y
 creemos que despues del analisis de las desigualdades es valido referinse
 a las zonas rurales como pobres, indican que la legitimidad del gobierno
 y del partido oficial se encuentra cimentada sobre la ignorancia de los
 mexicanos.

 Ignorancia que facilita la manipulacion, y aqui es inidispensable volver
 a los datos que nos indicaban una mayor participacion de los campesi-
 nos en las organizaciones economicas y en las relacionadas con el tra-
 bajo. No cabe duda que es por medio de la coerci6n que ejercen estas
 organizaciones estatales sobre los campesinos que el gobierno logra sus
 votos y lo mismo puede verse en las ciudades con los obreros agrupados
 ein las centrales gubernamentales, o con los burocratas y otros sectores
 de las clases medias corporativizados en la Confederacion Nacional de
 Organizaciones Populares. Asi pues las elecciones politicas en Mexico no
 indican de ninguna manera una participacion libre de los ciudadanos, sino
 son el reflejo del control politico que el gobierno ejerce sobre las clases
 populares y que le permite manipular sus votos.

 Para concluir se puede plantear la hip6tesis siguiente: En la medida
 que el desarrollo mexicano ha sido altamente desigual, dejando al margen
 de los beneficios del desarrollo a la mayoria de los imexicanos, en la
 niedida que ha perpetuado su pobreza y su ignorancia, ha sido funcional
 al sistema politico mexicano que se basa en dicha pobreza e ignorancia
 para lograr el control politico y la manipulacion.

 Es muy comuln oir en Mexico la expresion de que el PRI es una ma-
 quina y uno tiene la impresion que si lo es, no tanto por su eficiencia,
 sino porque convierte a los mexicanos en piezas de unia inaquina, que los
 cosifica retirando de ellos su libertad y cuando por alguna razon la m'a-
 quina falla siempre se le compone con la represi6n.

 En fin repetimos que nuestro interes esta en mostrar algunas brechas
 para el an'alisis del sistema politico mexicano y esperamos que los datos
 y las hipotesis aqui presentadas cuniplan dicho cometido.
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 1 Este hecho se hace evidente en las invasiones agrarias cada vez mtas frecuentes
 on Mexico.

 2 Efigenia M. de Navarrete. "La distribucion del ingreso en Mexico: Tendencias
 y proyecciones a 1980", en El Perfil de MWxico en 1980. Instituto de Investigacio-

 nes Sociales y Siglo XXI ed. MWxico, 1970, Tomo I, cuadros 2 y 3, pp. 37, 38.

 3 Las tasas de crecimiento han sido tomadas de Leopoldo Solis, La realidad eco-

 nomica mexicana: retrovision y perspectivas, Siglo XXI ed. Mexico, 1970, Cuadro
 IIII p. 93.

 4 Datos tomados de Gloria Gonzilez Salazar, Subocupacion y estructura d.e clases

 en Mexico, Instituto de Investigaciones econ6micas, UNAM, Mexico 19, p. 122.

 5 Citamos apenas estos datos para no abrumar al lector con la lista completa, la
 cual encontrara en Gloria Gonzalez Salazar, Problemas de la mano de obra en

 Mexico, Instituto de Investigaciones Economicas. UNAM, Mexico, 1971, p. 72,
 de donde hemos tomado los datos.

 6 Idem. p. 79.

 7 Datos tomados de Salomon Eckstein, El marco macroecon6mico del problema

 agrario mexicano, Centro de Investigaciones Agrarias, documento preliminar, MW
 xico, 1968, pp. ix y x los datos corresponden a 1960.

 8 Enrique Contreras Suares, "Migraci6n interna y oportunidades ocupacionales en
 la Ciudad de Mexico", en El Perfil de Mexico, op. cit. tomo III, pp. 361 y ss.

 9 Sobre este problema puede consultarse el trabajo de Jorge Martinez Rios, "Los
 campesinos mexicanos en el proceso de marginalizacion", en El Perfil de Mexico
 en 1980. op. cit. Tomro III, en especial p.. 25.

 10 Los totales absolutos sobre los que fueron calculados los porcentajes son: para
 el total de la poblaci6n 22 219 096, para la poblacion uirbana, 12 796 639 y para

 la poblacion rural 9 422 457.

 11 Victor Flores Olea, "Poder, legitimidad y politica en Mexico", en El perfil de
 M&eixco en 1980, op. cit. Tomo III, en esp. pp. 487 y ss. En este articulo tambien

 se encuentran avances sustantivos en el tratamiento de la problematica.

 I2 Jose Luis Reyna, "Control politico, estabilidad y desarrollo en Mexico", El
 Colegio de Mexico, 1973, mimeografiado.

 3 Venimos utilizando el termino canipesino para referirnos a la poblacion de las
 &reas rurales que pertenecen a las capas econ6mica y socialmente dominadas,
 cualquiera que su rol especifico: minifundista, ejidatario, jornalero, precaristas,
 pequeiio comerciante, estudiantes, etcetera, pero siempre dentro de los dominados.
 Anibal Quijano, "Los movimientos campesinos contemporaneos en America Latina",
 en Elites y Desarrallo en America Latina. A. Solari y S. M. Lipset compiladores,
 Ed. Paidos, Buenos Aires, 1967, p. 256.
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 14 En este caso la desagregacion de la informacion parece ser indispensable para

 poder confirmar nlielstra observacion, por ello repetimos su caraicter hipot6tico.

 15 Mexican Government in transition, University of Illinois, Urbana, 1954, pp. 166-7.

 16 Mario Escurdia, Analisis te6rico del Partido Revolucionario, Institucional, Ed. B.
 Costa-Amic, Mexico, 1968, p. 85.

 17 Los datos los hemos tomado de Pablo Gonzalez Casanova, La Democracia en Me-

 xico, Ed. Era, Mexico, 1967, p. 268.

 18 Jose. Luis Reyna, "Movilizacion y participacion politica: discusion de algunas
 hipotesis para el caso mexicano", en El Perfil de Mexico en 1980, op. cit. Tomo

 III, paig. 523. La correlaci6n encontrada por el autor entre participacion electoral

 y urbanizacion, tomando el lirmite de 2,500 habitantes, fue de -.480.
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