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El interés políticolpor el estudio del campesinado 
viene avalado no sólo por su importancia numérica, 
-representan en torno al 19% de la población total-, 
sino también por el peso específico que este colectivo 
puede jugar en las diferentes consultas electorales. 2 

Desde siempre se ha creido que el campesinado 
era de derechas y, por tanto, este colectivo sólo podía 
apoyar mayoritariamente opciones más 0 menos 
afines a su ideología, pero la sorpresa ha saltado 
cuando después del hundimiento de UCD en las 
elecciones de 1982 los campesinos no dieron su voto 
masivamente a la coalición AP/PP, sino que se repar- 
tieron entre esta coalición y el partido socialista. Más 
aún, después de ocho años de mandato socialista y de 
tres consultas electorales generales el partido en el 
poder lejos de contar con el rechazo de los campesi- 
nos ha encontrado en ellos unos amigos inseparables. 

Ante estos hechos alguien podría pensar que el 
juicio que históricamente se ha vertido sobre la 
ideología y comportamiento políticos de los campe- 
sinos no eran correctos, debiéndose proceder a una 
revisión de los planteamientos teóricos, pero otros 
pueden creer que los campesinos son unos buenos 
estrategas y saben separar perfectamente el mundo 
de los hechos del mundo de las ideas. 

La tesis que se mantiene en estas páginas es que los 
campesinos han sido y siguen siendo en sus opinio- 
nes, actitudes y juicios de derechas, es decir, se 
identifican más con los programas políticos que 
defiende la derecha, que con los de otros partidos, 
aún cuando con su voto pueden estar demostrando lo 
contrario y apoyar opciones situadas más ala izquier- 
da. Esta aparente contradicción entre ideas y realida- 
des, lo es sólo a nivel formal pues, como ha demos- 
trado la experiencia, partidos que se dicen de izquier- 
das pueden hacer una política de derechas, o partidos 
que se dicen de derechas pueden perfectamente 
perjudicar los intereses de ciertos sectores o grupos 
afines ideológicamente. 

Así pués, el campesinado tiene dos formas de 
enfrentarse con el tema político, una ideológicamen- 
te y otra pragmáticamente. Ideológicamente mostra- 
rá ciertos signos: aceptación reticente de la democra- 
cia, rechazo del aborto e, incluso, del divorcio, que 
permiten calificarle de derechas; y pragmáticamente 
optará por aquellas fuerzas que van a defender mejor 
sus intereses. 

Descompondré el desarrollo de mi argumento en 
dos partes: en la primera apoyaré mi afirmación en 
algunas reflexiones teóricas , y ei la segunda trataré 
de aportar fundamentación empírica. En la parte 
teórica incidiré principalmente en el individualismo 
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deloscampesinos,base,a mi entender,delasestra- Thomasy Znaniekihemosdeentenderquela socie-
tegiaspolíticasdeestegrupo,y enla fundamentación dada la queel campesinosesientevinculado,no es
empírica me detendréen comprobar la posición la sociedadpolíticaa la quemira deformalejanay en
ideológicaparahacer,seguidamente,un análisisdel la queno participa. Se trata, segúnla ha entendido
comportamientoelectoral.Espero, con estadoble BoguslawGaleski,de «la totalidaddehabitantesde
reflexión,poderdemostrarlacontradicciónexistente un territorioen la medidaen que...estánunidospor
entreelmundodelas ideasy el mundodeloshechos, un sistemade lazos y de relacionessociales;por
o la noconcordanciaentrelasactitudesy el compor- interesescomunes,pautascompartidasdenormasy
tamientopolítico. valoresaceptados;porla concienciadeserdistintos

a los demásgrupos definidos de acuerdoa los
mismos principios» 6• Newby ha acentuadoeste
aspectoseñalandoque el campesino-él hablade

La cultura política agricultor- se ve así mismo como una categoría
especialdepersona,no identificablea otraclasede

de los campesinos pequeñoempresarioo autónomo,aúncuando

comoexpresión partecon éstosúltimos valoresfundamentales’.
Unaideaimportantearesaltaresqueelcampesino

de su identidadsocial sientey vive como suya su familia e, incluso, su
comunidadlocal,perosesienteextrañoo en oposi-

~ ción a otrascomunidadesy, a veces,alasociedad,es

os diferentesautoresque han intentado decir,ala grancomunidadqueleenglobay absorbe.
definir alcampesinado,sehanencontrado Estesegundohechogenerasentimientosencontra-
con seriosproblemas,puestoquenoexiste dos, acentuandogeneralmenteel individualismo

el campesinadoen abstracto,sino campesinos~. A originario al quealudíamosanteriormente.
pesarde la heterogeneidad,se han buscadounas Perola otracomunidadenla queel campesinono
basesdedefiniciónqueparecenhaberseencontrado participani controla,tienecadavezmásfuerza,y él
unasvecesen la familia campesinacomo unidad mismo lo sabe,generandounosefectosambiguos
económica,otrasenla comunidadcampesinacomo sobrelas estructurasagrariascampesinasy sobrela
marcoen el que se insertan los comportamientos propiacomunidadrural. Los signoscon los queel
campesinosy otras en la cultura campesinacomo campesinoidentifica a estaotra sociedadson el
elementounificador de actitudesy comportamien- mercadolibredegranos,lacompradeinputagrarios,
tos. lospolíticos,la vidaenla ciudad,unanuevaconcep-

Elelementoquehaadquiridounmarcadocarácter ción del ocioy dela diversión,ect... aspectosquese
generalizablehasidoel individualismofamiliar. Esta escapanenteramentea su control pero que tienen
notatienesufundamentoenlafamiliacampesinaquemuchoquevercon los problemasque le preocupan
capitalizala produccióny elconsumo“. y consusolución.Porello buscaráalgúnmecanismo

Sibiena lo largodela historiael campesinadoha derelaciónquele permitadefendersey que,general-
participadoen ciertas formas de cooperación,su mente,tratadeencontraren unasbuenasrelaciones
experienciaen estecampo ha sido relativamente con el gobierno.
escasahabiendoprimadolas formas de actuación Estaideahacequelos campesinospor naturaleza
individual ~. Por lo general las actuacionesen el esténsiempredepartedel poder,contal de queéste
campode la accióncolectivano hansobrepasadoel no sea excesivamentereticente a sus demandas.
ámbitolocal,por lo quedifícilmentehanconstituido Puedensercríticosconél, e inclusono participaren
un retoal individualismodequehaestadoixupregna- su ideología,pero se someterána él porquesegún
datodalavida del hombrerural.No obstanteahíestá elloseselúnicovaledordesusintereses.Estapostura
esaexperienciaqueaunqueno incide en la vida dc nosllevaadefiniralcampesinado,siguiendoaAlmond
formahabitual,puedeseraprovechadacircunstan- y Verba,entérminosdesúbditoy no deciudadano8.
cíalmenteenlarealizacióndeciertasaccionescolec- ¿Hayque hablar,entonces,cuandose planteael
tivas,con tal de queno setraspaseel ámbitolocalo temapolíticodeloscampesinosdedespolitizacióno
ciertosinteresesmuy concretos. estaposturaes másbiencoyunturalencontrándose,

Pero ademásde la familia, el campesinose ha porcontra,rasgosdecomportamientocomociudada-
sentido miembro de una sociedad.Siguiendo a no? Aún cuando algunos autoresplanteanen la

pa—dl
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socíedadcampesinaprocesosde politización, régimenpolítico sufrióun ciertodeterioroapartirde
despolitizacióny repolitización~, mi impresión es losaños60, primeroporqueel régimense hizo me-
queel campesinadoapenasha articuladomecanis- nos propensoa la defensade los interesesde los
mosde participaciónpolítica, al menosen aquellos campesinos,y segundoporqueelcampesinadoentró
casosen quehacarecidodeorganizaciones,asocia- en un procesode profunda transformaciónque le
cioneso gruposconcapacidadde defendersusinte- obligó a cambiarciertasposicionesválidas parael
reses. pasado,peroinsuficientesparapodersubsistirenuna

El problema, por contra,seríaotro en aquellas sociedadcadavezmáscompetitiva.Comoresultado
sociedades,—sepodríacitare! casode la sociedad deesteprocesoelcampesinadohaaprendidomuchas
campesinafrancesa—,enlasqueel campesinadoha cosasperonohasidocapazdeconfigurarsecomoun
logrado configurarun movimiento asociativobas- grupo de interéscon capacidadde poderluchar y
tantefuertey políticamenteinfluyente. En la socie- competircon otros grupossocialesen igualdadde
dadcampesinafrancesa,comohademostradoSuzane condiciones.Sabeque la agriculturaestácadavez
Berger,el campesinadoha logrado desarrollarun másexpuestaal exterior,esdecir, a laoscilaciónde
espectroasociativomuyimportantequehapermitido los preciosdel mercado,a las crisis recurrentesdel
a las élites conservadoras,«controlar los contactos preciodeloscrudos,ala inestabilidaddelosproduc-
entreel campesinadode una parte,el Estadoy las tos industriales,etc... pero carecede poder para
villas de otro, y depreservarel ordensocial‘~‘». controlarestasoscilaciones.

Concluyo esta breve reflexión y establezcoa Si bien es verdadquedurantelos últimosdiez o
modo de hipótesis, que la conductaelectoral del quinceañossehanconsolidadounascuantasorgani-
campesinadodebequedar disociadade la acción zacionesempresariales,aúnno hanlogradocapitali-
política en sentido estricto,pueseste colectivoha zarel interésdelos campesinos12 El hechoesqueel
sabido separar,por deducción racional o por la campesinadolejos de incrementarsu poderen la
tozudarazónde loshechos,la acción prácticaque sociedadse sientemásdébil y expuesto,por lo que
buscasolucionesinmediatasa losproblemasconcre- sigueconfiandomásenlassolucionestradicionales,
tos, dela acciónglobal representadapor la luchade acuerdotácito con el poderestablecido,que en la
lospartidos.Debereconocersequeestacircunstan- búsquedade respuestasde grupo.
ciano essino señalinequívocadel fracasode estas
organizacionesalnohabersabidointegrary articular
en sus estrategiaslas reivindicacionesde los agri- Ubicaciónideológica
cultoresjuntoa lasdelos trabajadoresy otroscolec-
tivos. de los campesinos

El comportamientopolítico del campesinadoes-
pañolpuedeserun magníficotestparaconfirmaresta
hipótesis. ara situar políticamenteal campesínado

Sin quererminimizar losaspectosgenéricosa los hemos elegido dos indicadores;por un
quealudíaanteriormente,quieroseñalar,también,el ladola autoubicaciónqueelloshacenden-
comportamientopolíticamenteheterogéneoque se tro deunaescalade posicióndeizquierdaaderecha,
hadadoentrealgunascomunidadesautónomas,con y ensegundolugarlasopinionesquetienenentomo
posicionesideológicasmása la derechaen la zona a ciertosámbitosdela política del gobierno.
centro,—como se demostró,según señalaPérez Diferentesestudiosde opinión realizadospor el
Díaz,enel aislamientodurantelaguerracivil deesta CIS dan al campesinado,es decir, a la población
secciónterritorial en el ejército nacionalista—,y residenteen municipiosinferioresa 2.000habitan-
con posicionesmás a la izquierdaen la zonasur, tes, puntuacionesen una escalade 10 guarismos,
debidoal predominio,enestazona,del proletariado queoscilanentreel 4,8 parael año1983,y el 5,1 en
agrícola”. el año1988.Las lecturasdeestosdatosindicanuna

Precindiendode estos matices, la historia nos ubicaciónde la poblaciónrural en un centrocon
habladeun campesinadoun tanto conservadorque ligeratendenciahaciala izquierda,enel año83,y en
manifestóunaactitud hostil haciala República,sa- elcentrounpocoescoradoa la derechaen 1988. En
ludóconciertooptimismola victoriadelfranquismo esteintervalo de tiempo parecehabersedadouna
y apoyédurantemuchosañosa esterégimen. ciertatendenciahaciala derechizaciónal menosen

Estaespeciede consorcioentrecampesinadoy lo referentea la autoubicaciónideológica‘~.
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Cuadro 1
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Los estudios referidos al campesinado francés
incidensobretodoen dosaspectos:la ubicaciónen
posicionesescoradasclaramentehaciala derechay
el mantenimientodeunaciertaestabilidadideológi-
ca. Si bienla estabilidadideológicaseríacomúnal
campesinadoen general,la orientación del voto
estaríamediatizadaporeldesarrolloalcanzadopor el
asociacionismoagrarioasícomopor lasposibilida-
desde influenciade estosorganismosantelosdife-
rentesgobiernos.De hechoen los estudiossobreel
voto políticoen las localidadesruralesfrancesasse
establecela hipótesisdequeel votodelos agriculto-
resesmásun voto socio-culturalqueun votosOcio-
económico~ aúncuandolapolarizacióndelvotoen
torno al movimientoGaullista de los añossesenta,
parecehabersediversificado,con una orientación
del votode lasregionesdeagriculturamásmoderna
hacialossocialistas,y el de la agriculturaintensiva
haciael RPRy laUDF, partidosestosúltimosubica-
dosen el centroy la derecha~

Comparandolaubicaciónideológicadelasperso-
nasresidentesenmunicipiosinferioresa 2.000habi-
tantescon las de otros núcleos de población se
confirmala posicióndel mundorural mása la dere-
cha.Así losmunicipiosconpoblacionesentre2.000
y 10.000habitantesteníanen 1983unapuntuación
ligeramenteinferior (4,7 puntos),pero cinco años
mástarde,en1988,lasdiferenciassehabíanaumen-
tado,5,0 paralos municipiosruralesy 4,8 paralos
intermedios,lo que viene a significar una mayor
derechizacióndel mundorural.

Porotro lado si dela poblacióncampesinaaisla-
moslaopinióndelapoblaciónagrícolanoasalariada,
los guarismostiendena incrementarsecon medias
que superanlos cinco puntos,independientemente
del númerode habitantesen que residen.En una

Extremo izquierda

1983 1988

1,3 2,7
2 3,6 4,0
3 18.1 14,7
4 24,6 18,7
5 21,8 26,7
6 13,6 12,0
7 9.7 9,3
8 5,1 8,0
9 1.1 2,7
Extremoderecha 1,1 1,3
media 4,8 5,0

Fuente:Estudios1380 año 1983 y estudio 1737 año 1988.

encuestaa la poblaciónagrícolano asalariadareali-
zadaenel año1983,estegrupoencuestiónalcanzaba
unapuntuaciónde5,9puntosy cincoañosmástarde
estemismogrupo, aunquesuperabalos cincopun-
tos,—mediade5,25—,habíadescendidosensible-
mente.

Un análisis por comunidadesautónomasrevela
loscontrastesentrelaperiferiay elcentropor un lado,
y la Españaminifundista y latifundista por otro.
Asturias,PaísVasco,Navarra,PaísValencianoy,
probablementemMurcia, tienenpuntuacionesmás
bajas,lo quequieredecirquesuubicaciónestámás
a la izquierda,y Rioja, Aragóny las dosCastillas,
puntuacionesmásaltasy,por tanto,másaladerecha.
Porotroladola latifundista,Andalucíay Extremadura
ofrecenun panoramasimilar frentea la Cantabria
ruralyBaleares.EsunaexcepciónGalicia,probable-
mente porque el mundo rural gallego queda
infravaloradoal considerarcomoámbitodereferen-
cia el municipio con menosde 2.000 habitantes,
cincunscripciónterritorial que en Galicia apenas
tieneimportancia.

En el análisis por comunidadesautónomasse
confirmatambiénelprocesodederechizaciónal que
aludíamosanteriormente.Casitodas lascomunida-
desincrementansupuntuaciónentre1982y 1988,lo
quevienea confirmarun ciertocorrimientohaciala
derecha.Entreestasdosfechasla puntuaciónmedia
ha subidodel 5,2 al 5,7, siendo las dosCastillas,
Extremaduray País Vasco, las que más se han
derechizado.Estána laalturadeestascomunidades,
Balearesy, sobretodoCanarias,quetienela puntua-
ción máselevada.Unaúltimaobservaciónseñalaun
distanciamientodela autoubicaciónideológicadelo
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Cuadro 2
Auteubicación ideológica por comunidadesautónomas

(escala1 a 10)y municipios de menos de ZMOO habitantes

Autonomías año 1982 año 1986

Andalucía 5,2 5,4
Aragón 5.7 6
Asturias 3,7 2,8
Baleares 5,7 6,1
Canarias — 6.4
Cantabria 5,7 6
CasÉ/León 5,7 6.1
Casi/Mancha 5,6 6.1
Cataluña 5,2 6,1
Galicia 5,4 —

Madrid 5,1 —

Murcia — 5,4
Navarra 45 5,7
PaísValen 5,2 5.8
País Vasco 4,3 5,7
Rioja 5 8 5.6
Media 52 5,7

Fuente: estudiosdei Cis 13(17 año 1982 y estudio 1526 año
1986 ~

que hemos definido como mundorural frente al
conjuntoracional.En 1982el conjuntode Paístenía
unapuntuaciónde 5,4.en unaescaladeuno a 10, y
elmundorural5,2;perocuatroañosmástardeparece
haberseproducidoun corrimientoen elPaíshaciala
izquierda(puntuaciónde 4,5 en unaescalade uno a
diez) y en cambio se ha incrementadola de los
nucleosrurales.

Analizandolas opinionespolíticasdeloscampe-
sinosse observaunaciertaconnívencíainicial conel
partidoenel poderquesemanifiestaen unapostura
condescendientea la horade evaluaralgunasde las
reformasemprendidashasta1983.

Si biennoparecentenerunexcesivointerésporla
política,manifiestanunjuicio positivoconel funcio-
namientodela democraciay parecenestardeacuer-
doenqueelPSOEtienevoluntaddecambio.Aunque
consideranque el tiempotranscurridoes másbien
corto paraque se noten las reformas.Intuyen, con
bastanteexactitud,losgruposquemásseoponenalas
mismasy que son,segúnun ordendecreciente,los
grandesempresariosy banqueros,la Iglesia y los
médicos‘¾Esteapoyoinicial se transformacon el
pasodel tiempoenindiferenciao, incluso,encrítica.

Retomandolaopiniónenmarzode 1988seobser-
vaqueapenasalcanzanunacuartaparteelnúmerode
los que valoran en términos de muy o bastante
satisfactorios,que: elgobiernohayatratadodeque

todos tenganun puestode trabajo, se elimine la
corrupción,se reduzcanlas diferenciassociales,se
garanticeel ordeny la convivenciaciudadana,se
agilice la justicia. La valoraciónresultamuchomás
positiva,perosinalcanzaral 50%, en lo relativoa la
asistenciamédica,mejor4de pensiones,enseñanza
públicay participaciónpólitica 18 -

La crítica subede tono al evaluarla acción del
gobiernoy deciertosorganismospúblicosqueman-
tienenrelacioneshabitualesconloscampesinos.Así
los juiciosquemereceel Ministerio deAgricultura,
el FORPA, el YRIDA y Extensión Agraria, son
bastantenegativos,opinandosolamenteentornqaun
15 % que estosorganismoshan~iyudadomucho o
bastantealoscampesinos.Estemismojuicio,locual
esbastantesignificativo,seextiend~a lossindicatos
detrabajadoresy partidospolíticos.En cambiosube
bastantelavaloraciónalenjuiciarlasaportacionesde
lascámarasagrarias(29%)ylascajasrurales(27%),
organismosmuyvincukKlosíla etapadel franquis-
mo(cuadronúmero3).

La mentalidad política de loscampesinos,vuelve
amanifestarseconbastantÉnitidezalpreguntárseles
porlaconfianzaquelesfnerecenciertasinstituciones
u organismoscaraa ladefensade susintereses.Los
campesinosconfíanmuchoo bastanteenlascámaras
agrarias(40 %) y cooperativasagrarias(39 %), y
muchomenosenlossjndicatosagrarios(21 %, en
los partidos políticos (21 %), o en la política del
gobiernosocialista(1?%) - La meatalidadcampe-
sina,pues,no pareceestardepartedelasposiciones
queimplicanmásparticipacióno mayorcompromi-
so, y sí de las instanciasen 14s que se delegala
responsabilidaden la solución~e losproblemas.

En estalínea cabe interpretarsuspretensiones
cara al futuro cuandose decantanhaciaun mayor
protagonismodel gobiernoen laeconomía,o quese
garanticea los agricultorespreciosjustos por sus
cosechas,o cuandoseoptapor unamayorinterven-
ción en la sanidady aumentoenel númerodeplazas
deenseñanzapública.Estasposturasparecenindicar
la apelacióna un poderexteriorparala soluciónde
los problemas,másquea un compromisode grupo
(cuadronúmero4).

Elapoyo,quedeunamanerau otraloscampesinos
prestanal gobiernodelanación,no estándispuestos
a dárseloen la mismaproporciónni a losgestores
municipales,ni a losgobiernosautonómicos.En los
temaseconómicosdesconfíande lasdecisionesque
puedentomar los ayuntamientos,y de las Autono-
mías lo único que esperanes el incrementode la
burocracia.
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Cuadro 4Cuadro 3
Opiniones de los campesinos:

Han ayudado o perjudicado (%)

Ayudado

Muchol Poco/ Perjudicado
bastante nada

Ministerio de Agricultura... i4 70 2
F.O.RY.A 13 63 2
A. Exte. Agr 8 60 i
Y.R.í.D.A 19 58 2
I.C.O.N.A 9 67 3
Cán,arasA 29 56 2
Industrias A iO 62 2
Cooperativas lO 59 1
Sindicatos de trabaja 8 63 1
Cajas rurales 27 57 1
Partidos Políticos 4 76 3
Cajasdeahorros i9 63 1
S.E.N.P.A i8 59 1
Ayuntamiento 13 70 1

Confianzaquemanifiestaparadefendersusintereses
Mucho! Poco!
bastante nada

Cámarasagrarias.... 40 45
Sindicatosagrarios. 21 60
Cajasrurales 33 52
Autoridades locales 25 61
Personasinfluyentes 12 70
Partidopolítico al que pert 21 61
Diputadosprovincia 15 65
Cooperativasagrarias 39 44
Política gobiernosocIa 19 62
Minist. Agricul 29 56

Fuente:estudio1363 delCiS. i983.

Tendenciasdel voto
político de los campesinos

espuésdela muertedeFranco,loscampe-
sínosfueronalgoreticentesala instauración
delademocracia,peroprontoseembarca-

ron enla opinión mayoritariadel País,queapoyaba
la reformapolítica y elegíaun gobiernodemocrá-
tico como la U.C.D. Muchosde estoscampesinos,
anteeldebacleelectoraldel antiguopartidodeSuárez,
lejosdeapoyarelectoralmenteal quepodríaparecer
como su grupo natural, AP¡PP, optaron por una
fuerza más progresistacomo la del PSOE.Pero

~RM3S6

Menos De 2.000
de 2.000 a 10.000

habitantes habitantes

Y a ustedpersonalmentele gustaríaque la política
del gobiernosocialistafuera:

— Más conservadora 17 15

— Más progresista 50 49
— NS/NC 34 36

Le agradaríaaustedqueelgobierno...

Interviniera más en la economía
— Mucho/bastante 62 64
— Poco/nada 12 12
— NS/NC 25 25
Controlara los beneficiosde las
grandesempresas
— Mucho/bastante 63 64
— Poco/nada 15 14
— NS/NC 22 22
Garantizara a los agricultores
unpreciojustopor su cosechas
— Mucho/bastante 86 85
— Poco/nada 3 3
—NS/NC 11 12
Interviniera másen la sanidad
— Mucho/bastante 84 83
— Poco/nada 4 3

—NS/NC 13 14
Aumentarael númerodeplazas
de enseñanzapública
— Mocho/bastante Si 82
— Poco/nada 4 4
—NS/NC 14 15
Carguecon las pérdidasde
las empresassin futuro
— Mucho/bastante 49 52
— Poco/nada 25 21
— NS/NC 27 26

Fuente: estudio 1737 del CIS. AO marzo de 1988.

veamoscómo fue el comportamientoelectoraldel
año1982.

Cuandose repasala ecologíaelectoralrelativaa
estalegislatura,sorprendetremendamenteque la
mayorpartedel mundoruralsedecanteconsu voto
hacialossocialistas,Se apanaronde estatendencia
la comunidadgallega,balear,cántabra,riojana,na-
varray algunasprovincias—Avila,Burgos,Palencia,
Segoviay Soria—dela ComunidaddeCastillaLeón.
Enel restodemunicipiosconpoblacióninferioralos
2.000 habitantes,es el partido de los socialistasel
partidomásvotado,conmínimasdel35%al40%en
algunasprovinciasde CastillaLeón; hastamásdel
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60 % delosvotosenalgunasprovinciasdelaComu- ritariamentehacia el PP, a excepciónde León y
nidad andaluza. Zamora.

Deestasdostendenciasseescapanloscatalanesy b) Crisisdel PSOEen la ComunidadValencia-
losvascos,quedansuvotoalospartidosnacionalis- na,con pérdidadevotosenla provinciadeValencia
tas,Chi y PNV,respectivamente.Fueradeestasdos y gananciaen la de Castellón.
comunidades,el nacionalismoapenastienesignifi- c) Incrementodelvoto delPSOEenlacomuni-
cadopolíticoenestemomento,a excepcióndealgu- dadandaluza,Asturianay Castellano-Manchega,si
nos pocos votos que recibe el PSA en Cádiz y bienenestacomunidadseconstatatambiénunincre-
Córdobao el PSGen la Coruña. mentoimportantede la derechaenlasprovinciasde

La tercerafuerzapolíticaendiscordia,siseexcep- Cuenca,Guadalajaray Toledo,acompañadoenesta
túan los nacionalistas,el CDS, sólo cuentacon un últimaprovinciacon eldescensodel votosocialista.
apoyoimportanteenalgunasprovinciasdeCastilla- d) Tendenciaa mantenersecon pérdidaso iii-

Leóny enLas Palmas.Finalmenteel PCEcarecede crementospocosignificativosen el resto.
implantaciónen el mundorural. Sólo en algunas En cuantoal restode partidoshay queseñalarla
provincias,Albacete,Murcia,Málagay Sevilla tiene confirmaciónde los nacionalismoscatalány vasco.
algunasignificación. El catalánseconsolidaeleccióntraselección,alcan-

La lecturade estos datosconfirma la hipótesis zandoenelcampoporcentajessuperioresal60% en
previaque habíamosestablecidoal considerarque Barcelonay Geronay por encimadel 40 % en las
los campesinosson ideológicamentede derechas, provinciasdeLérida y Tarragona.Del nacionalismo
aunquepor razonesestratégicaspuedendarsu voto vascohayqueseñalarla dispersiónentrelasdiferen-
a la izquierda.Estaesla interpretaciónquecabedar tescorrientes,aunquelas últimaselecionesal paría-
al voto de loscampesinosal PSOE,fuerzapolítica mento vascohan apuntadohacia la unificación en
queenestemomentosepresentabaanteel electorado tomo al PNV.
con un airerenovadory conun programaquepodría El incrementogeneralizadode losvotosdel COS
calificarsemásbiendeizquierdas.Habríaquepresu- es engañoso,puesaunqueha crecido,no hapodido
mir que loscampesinos,almargendesusposiciones aglutinarlos votosde la extinguidaUCD. Porotro
ideológicas,estimanqueeselpartidoqueahorallega lado setratade unafuerzapolíticacon pocoarraigo
al poder,el quemejorpuedegarantizarunascondi- electoral,conla excepción,ya apuntada,deCastilla-
cionesdeestabilidadparael campo. León y Las Palmas.

La tendenciadel votodesde1982hastalas elee- Finajmente el reconvertidoPCE, cíctoralmente
cionesdel 88confirmanlaposturaclientelistadelos IU, siguesinencontrarimportantesapoyoselectora-
campesinos.ElapoyomayoritarioalPSOEdel82,se les en el campo, aunqueproporcionalmentees el
consolidóen el 86, pero despuésde estafechase partido que más ha crecido. Como ejemplo baste
inicia un período de crisis que se traduce en una señalarqueenAvila en 1982sóloobtuvoel 1,5 % de
pérdidade votos en algunascomunidades,pero se los votosruralesy enel 89 el 5,3%. Ejemploscomo
compensacon las gananciasquese danenotras. ésteserepitenenlamayorpartedelasprovinciasdel

Resultasignificativoqueenlasúltimaselecciones interior y enalgunasdela periferia.Entreloscatala-
hayadisminuido laparticipaciónenloscentrosurba- nesy losvascos,no muestrael mismodinamismo,ni
nos e industriales,es decir, con menospoblación tampocoen elmundorural gallego,enel queapenas
agrícolay de mayor productividad, mientras que alcanzaun 1 % ó 2 %.

aumentaen todosaquellossitios quepresentanun
perfil distinto al anterior, es decir, en las zonas
rurales,con agriculturade baja productividadcon Conclusión
población escasay, en cualquiercaso,con claro
envejecimiento.

Porotrolado,el panoramaelectoralenlaseleccio-
nesde 1988es el siguiente: eplanteabacomohipótesisunadisociación

a) Avancede laderechaen lascomunidadesen enel campesinadoentrela ideologíapolí-
las que estafuerzapolítica era mayoritaria en las tica y elcomportamientoelectoral.Seras-
eleccionesanteriores,es decir, comunidadgallega, treabanlasclavesquepodríanexplicarel comporta-
balear,cántabra,riojanay navarra.A estasse une mientocampesino,yparecehaberseencontradoenel
Castilla-León, que se decantatambién mayo- individualismo familiar. Estaclave,aménde haber

~Pb5LWib



54 Benjamín García Sanz

sido una constante histórica, ha actuado como ele- Fuente Gloria (de la): El asociacionismo agrario. Inst4to
mentounificador,haciendoreticentesaloscampesi- deestudioseconómicos,Madrid, 1991.
noshaciatodaaccióno comportamientocolectivo. Galeski,B.: Sociologíadelcampesinado.Península,Barce-

Conello no sequierenegarla experienciadeciertas lona, 1977.

acciones colectivas, que sise han dado en el campe- García Sanz Benjamín: Los campesinosenla sociedadrural
radicíonal.DiputaciónProvincialdeValladolid, 1990.

sinado, pero que difícilmente han sobrepasadoel Lioz,J.yotros:AtlaselectoraldelPaísVascoydeNavarra»,
ámbitolocal. Madrid, CIS, 1981.

El individualismoy la faltadeorganizacionescon Marx Karl.: £118BrumariodeLuisBonaparte,Ariel 1971.
capacidadparaafrontarel retodela nuevasociedad, Mendras H.: Politización, despolizización,repolihización
cada vez más complejay más competitiva, han delmundorural. GeorgesVedel(cd.).La despolitización,
llevadoa loscampesinoshaciaunacierta inhibición Madrid, Tecnos, 1973.
antelosproblemasdelasociedady lossuyospropios, Newby H.: «Greenajad pleasantland?».SocialChangein
delegandola soluciónde losmismosen una fuerza rural England,Londres,1980.Pérez Din Víctor: El retornode lasociedadcivil. Instituto
superior y externa que se llama atado y se concreta de Estudios Económicos, Madrid, 1987.
en un determinado gobierno. Pérez Din Víctor: «Cambios sociales y transformaciones

Si bien la mentalidad tiene un carácter más O cuhurales». AgriculturaySociedad,número 2. Ministerio
menos permanente, no sucede lo mismo con la de Agricultura, año 1977.
estrategia electoral que cambia según las opcio- Pérez Din Víctor: «Los nuevosagricultores».Papelesde
nes que la sociedad toma en cada momento. Asilo EconomíaEspañolanúmero19,año ¡983. Confederación
confirman los datos de diferentes encuestas que de Cajas de Ahorros.
ubican ideológicamente a los campesinos en un Pérez Ymela: «La sociedad nnl enEspaña».Giner Salva-
centro derecha, mientras la estrategia electoral dor (Comp)SociedadyPolítica, Espasa Calpe, 1990.
bascula entre el centro derecha, que representó, Shanin, T.: «Definiendoalcampesinado».AgriculturaySoc.numero 11, 1977.
en su día, la UCD, hasta la socialdemocracia de Shanin, T.: Campesinosy sociedadescampesinas,F.C.E.,
los socialistas. Pero estas posiciones no son inmu- 1979.
tables y los campesinos de la misma manera que Sevilla-Guzmán Eduardo: La evolucióndelcampesinadoen
variaron su posición electoral en el pasado, pue- España,Península, 1979.
den también hacerlo en el futuro. De hecho, los Wolf, E.R.: Los campesinos,Barcelona, Labor, 1975.
campesinos han modificado en los últimos años su
posición electoral, según el peso específico que NOTAS
los partidos mayoritarios han alcanzado en cada Esteartfculoesunresumendeuntrabajorealizadopara
comunidad autónoma, y no de acuerdo a otras el C.S.I. en el año 1990 y que fue presentadocon el título
variables más tangibles y mensurables. «Ruralidaé y Estrategias Políticas».

2 Este porcentaje se obtiene al considerar como población

ORIENTACIONESBIIBLIOGRAFICAS rural, la población residente en núcleos inferiores a 2.000
habitantes, es decir,la queseconcentraenlasdenominadas

Arribas Macho, 3M.: «El sindicalismoagrario: un instru- «entidadessingularesdepoblación».Ahorabien,sienvezde
mento de modernización de la agricultura». Historia So- considerarcomo unidadde análisis el concepto de entidad
cial, n2. 4. Primavera-Verano, 1989. UNIED-Valencia. singular se toma el de municipio, la realidadrural queda

Association Francaise de Science Politique: Lesagriculteurs enormemente infravalorada, alcanzando apenas un 8 %6 9
etla politiquedepuis1970. (Résumé descomunications), %de la poblaciónnacional.
París, 1987. Me remitoa los trabajosde TheodorShanin,Campesz-

Almond,GA. y Verba5.: La cultura cívica. Madrid, Fu- nos y sociedadescampesinas;B. Galeski, Sociologíadel
ramérica,1970 campesinado; Sevilla-Guzmán.La evolución del campesino

BergerSuzann.:LesPaysanscontrelapolitique. Editions enEspaña;EricWolf, Loscampesinosy,paraelcasoespañol,
du Seuil,París, 1975. los trabajosdeVíctorPérezDin Estructurasocialdelcampo

CampoSalustiano,del (cd): Tratado desociología.Taurus yéxodorural; Emigracióny sociedaden tierra decampos;
1986. Emigraciónycambiosocial; Pueblosyclasessocialesenel

Centro de InvestigacionesSociológicas:Estudio 1307 de campoespañol;y el artículo sobrelos nuevosagricultores
abril de 1982. recogidoenel Retornode la sociedadciviL

— Estudio 1342de febrero/marzode 1983. Ver Shanin,T. Definiendo al canipesinado:«Con-
— Estudio1380de noviembre/diciembrede 1981 ceptualizacióny desconceptualización:Pasadoy presenteen
— Estudio 1526de 1986. un debatemarxista».Agricultura y Sociedad,número II,
— Estudio1731de febrerode 1988. págs9-52. año1979.

~9M3i5k,



Mentalidad y voto político de loscampesinos 55

Sobrela accióncolectivadelos campesinosdesdeuna «Estudio 1363»,del año 1983, dirigido a agricultorespor

perspectivahistóricaver:ArribasMacho,3. M., «El sindica- cuentapropiaenpoblacionesdemenosde3.000habitantes;
lismo agrario:un instrumentodemodemizacióndela agri- «Estudio1380», delaño1983,dirigido atodala población;
cultura».JiisíoriaSocialnúmero4.Prirnavera-Verano,1989. «Estudio 1731», dcl año 1988, dirigido a la población
tINED-Valencia. agrícolano asalariada;«Estudio1737», dirigido a toda la

6 Ver Sevilla-Guzmán,E. «Elcampesinado».Tratadode población.En los estudiosdirigidos atodala población,se
Sociología,tomo 1. Salustianode! Campo.Taurus, 1987. analizasolamentela opinión de las personasresidentesen
pág. 315. municipios conmenosde 2.000habitantes.

H. Newby, «Greenandpleasaníland’h. Socialchange VerYvonnePasqueten«Lescoínportementselectorauz
¡n rural England,Londres.1980. dans U Questedes Deux-sevresde 1968 a 1986». Les

Ver AlmondG.A.y Verba5.: Laculturacívica.Madrid, agriculteursetlapolitiquedepuisl97O,pág.515.Association
Euroamérica.1970. Fran4aisedeSciencePo[itique, París, 1987.

Ver Mendras,Henri. «Politización,despolitización, ~> Ver Pierre Coulomb y Héléne Delormeen «Pourquoi
repolitización del medio rural», GeorgesVedel (cd.): La un troisiéme colloquesur les agriculteursella poiitique».
despolitización. Madrid, Tecnos, 1973. Ibídem., págs.8 y 9.

‘> Ver SuzaneBerger:Lespaysanscontre la politique. < Estosdatos se debentomarconcierta precaución,
Editions du Seuil, París, 1975. puestoquealaislarla informaciónporcomunidadesautóno-

Ver PérezDíaz,V.: El retorno de la sociedad civil, masy municipiosde menosdc 2.000habitantesse pierde
Instituto de EstudioEconómicos,Madrid, 1987, pág.405. informacióny sepuedesegar,obviamente,lanuestra.

12 Ver Gloria de la Fuente:El Asociacionismo Agrario. ‘~ Informacióntomadadelos estudiosdelCIS 1380, 1389.
Instituto deEstudiosEconómicos,Madrid, 1991. ‘> Ver estudiodel CIS,número 1737.

3 Los estudiosa los queaquí haremosreferenciason: ‘~ Ibídem.
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