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 Para la nina. Ella sabe por que

 AL ENFRENTAR EL PANORAMA EN EL que se desenvuelve la sociedad mexicana
 en los afnos noventa, parece uno asistir a un gran montaje en el cual las
 escenas se suceden en una secuencia intermitente e interminable. En esta

 pelicula, los escenarios de la accion social parecen multiplicarse tanto en nuevas
 articulaciones espacio-temporales como en nuevos significados de las practicas so-
 ciales y politicas. El aiio de 1994 marca el climax de esta historia. El zapatismo,
 desde el comienzo, nos introdujo a la reactivaci6n de subjetividades sociales que se
 creia en reflujo, debido en gran parte a los propios ritmos de la consolidaci6n del
 cardenismo como una opci6n social y politica, asi como a la propia dinamica a la
 que los "tiempos" politico-electorales someten a las expresiones de participacion
 social en coyunturas electorales. Despues, el espectaculo de las disputas en el seno
 del poder, esta vez sobrepasando los rituales mismos de la sucesion presidencial,
 nos hicieron pensar en una fractura en el interior de lo que llamamos "clase gober-
 nante". Mas tarde, el debate televisado, las teorias de los choques de trenes, los
 grupos San Angel y los grupos sin aingel que se popularizaron nos hicieron patente
 la ficcion de una sociedad movilizada y aut6noma que esta vez no iba a dejar que se
 "cayera el sistema". Luego la decepcion, la certeza de que nada habia cambiado, la
 incapacidad de explicar los resultados electorales.

 Finalmente, el anio termino con un asesinato politico mas y con la crisis del modelo
 que nos habia reinventado como sociedad en solo un sexenio. La leccion mas gran-
 de que las paradojas de la tragicomedia neoliberal de 1994 nos dejaron es que lo
 mas antisist6mico resulta ser lo que esta en el centro de la definicion del modelo
 neoliberal: lo que no pudieron lograr ni el zapatismo ni las multitudinarias protes-
 tas cotidianas, lo consigui6 la decision del hasta entonces secretario de Hacienda,
 Serra Puche, de "ampliar la banda de flotaci6n paritaria entre el peso y el dolar". La
 otra leccion que 1994 nos deja en terminos de la acci6n colectiva es que, a pesar de
 las multitudinarias movilizaciones en contra de la guerra y de la efervescencia
 preelectoral, la logica de la politica se autonomiza de las acciones colectivas y hasta
 cierto punto las coloniza.
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 Este es uno de los ejes que recorren el libro Movimientos sociales e identidades colec-
 tivas. Mexico en la decada de los noventa. La tesis que subyace a la mayorfa de los ejem-
 plos desarrollados ahi y que Sergio Zermeiio plantea en el epilogo, siguiendo los
 parametros de su texto anterior La sociedad derrotada, es la siguiente: nos enfrenta-
 mos a una "ley de hierro de la mexicanidad" que se manifiesta en una doble logica
 de enfrentamiento tanto de las organizaciones sociales como del gobierno y sus
 aparatos de dominaci6n. En vez de orientarse a la consolidaci6n de las identidades
 construidas, las organizaciones sociales independientes se guian por una estrategia
 de confrontaci6n -que a menudo Zermeiio denomina como "suicida"- con el
 gobiemo, que a su vez se propone desmantelar esas identidades colectivas, cooptando
 a sus liderazgos, obstruyendo sus proyectos o simplemente combatiendolos directa
 y violentamente.

 Los otros dos ejes que, a mijuicio, estructuran los nueve ejemplos desarrollados
 en el libro, son: 1) el analisis de las consecuencias, en terminos de acciones colecti-
 vas, de la modernizacion en el campo, y 2) los cambios en la estructura de la pro-
 duccion; el establecimiento de nuevas intermediaciones sociales en el terreno de
 las organizaciones del trabajo y su impacto en las formas de participacion en el seno
 de los sindicatos.

 En el libro estan presentes de manera implicita dos modelos teoricos desde los
 cuales se interpretan las experiencias de organizacion que configuran lo que pode-
 mos denominar el espectro de la acci6n colectiva en los noventa. El primer modelo,
 desarrollado por Sergio Zermefio, se articula en dos polos conceptuales: orden social
 y desorden colectivo. Frente al caracter desordenador de las politicas economicas,
 el concepto de movimientos sociales recupera su naturaleza ordenadora de la dis-
 persi6n social. Si en su libro anterior, La sociedad derrotada, Zermeiio terminaba
 poniendo en duda los potenciales ordenadores y transformadores de la accion co-
 lectiva ante los dispositivos del desordenamiento social impulsados desde el Estado,
 en la coordinacion de este libro se percibe la busqueda de aquellos ejemplos que,
 anclados sobre la base de lo territorial, representen experiencias exitosas de articu-
 laci6n de proyectos, estrategias e identidades y que mantengan consistencia tempo-
 ral. Mas que buscar la excepci6n que pueda confirmar una tesis previa, se tiene en
 mente mas bien narrar ejemplos que puedan ser copiados, que puedan ser repeti-
 dos a lo largo y ancho del pais, con la no del todo confesada utopia de una transfor-
 maci6n desde lo social de una "matriz de cultura estatalista" que parece estar domi-
 nando la acci6n social en nuestro pais.

 El otro modelo desde el cual se esti pensando la accion colectiva esta desarrolla-
 do en el ensayo de Alberto Olvera, Cristina Millan y Odile Hoffmann, incluido en
 el volumen. Desde la perspectiva de Olvera, Millan y Hoffmann, la fragmentaci6n
 identitaria en las organizaciones cafeticultoras del estado de Veracruz es resultado
 de un doble proceso: de un lado, es producto de un proceso mas amplio de diferen-
 ciaci6n funcional en el seno de las instituciones organizadoras de los sectores cafe-
 taleros desde el Estado, con el resultado de cambios en las formas de control e
 intermediaci6n social, y en el mercado. Por el otro lado, los mundos de la vida
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 rurales, es decir, los contextos socioculturales compartidos sobre los que se constru-
 yen las identidades colectivas se vuelven mas complejos en la medida en que se
 producen nuevas articulaciones espacio-temporales, redefiniendo las formas tradi-
 cionales de integraci6n y de respuesta ante los cambios en el entorno economico y
 estatal. Desde la dimension sist6mica esti la redefinici6n del ejido, de las formas
 corporativas de control y de la vinculaci6n con el mercado nacional e internacional
 del caf6, y desde la perspectiva de los actores se encuentran la fragmentaci6n de las
 imagenes e instituciones sociales generadoras de sentido; la transformacion de los
 espacios-tiempos donde tiene lugar la accion social y la redefinici6n de los mecanis-
 mos sociales de integraci6n. Desde esta perspectiva, la fragmentaci6n identitaria
 mas que ser resultado de la deconstruccion llevada a cabo desde el poder (adminis-
 trativo) es producto de los cambios en los entornos sistemicosy socioculturales (mun-
 dos de la vida habermasianos) en los cuales los agentes se mueven.

 Dicho de otra manera, mientras en la propuesta de Zermefio, la fragmentaci6n
 identitaria es producto del tipo particular de modernizaci6n (neoliberal dependien-
 te, la llama) que se desarrollo en los ultimos anfos, sobre la base de la fracturaci6n
 de los actores sociales que sostenian el orden social previo (empresariado medio,
 movinientos independientes, organizaciones intermedias, etc.), en Olvera, Millan
 y Hoffmann, es producto de los cambios estructurales que operan tanto en el terre-
 no estatal y econ6mico como en los ambitos socioculturales de la vida.

 Para Zermefio, la fragmentaci6n identitaria es la manifestacion mas clara del
 desorden social y la anomia. Para Olvera, Millain y Hoffmann, la fragmentaci6n
 identitaria no necesariamente es producto del desorden y si es parte de un reacomodo
 de fuerzas, de un reordenamiento, o para decirlo mejor, de la creaci6n de nuevos
 ordenes locales y de nuevos sentidos para la acci6n.

 Los nueve trabajos desarrollados pueden ser leidos a la luz de estos dos modelos.
 Cada uno de ellos alumbra un aspecto que el otro no abarca. Ambos son formas de
 organizar el conjunto de lecturas que constituyen este fresco del especticulo de la
 acci6n social en su desenvolvimiento. Me gustarfa proponer una lectura de los textos
 desde la perspectiva de las dos trincheras.

 Desde la perspectiva desarrollada por Zermenio, los textos se articulan de la si-
 guiente manera:

 a) Aquellos que situan el problema en terminos de experiencias locales exitosas
 que pueden ser ejemplos de desarrollo de polos regionales de la acci6n colectiva,
 susceptibles de ser generalizados a nivel nacional (los ensayos sobre el navismo en
 San Luis Potosi de Wil Pansters, el Comite de Defensa Popular de Durango de Paul
 Haber y Asamblea de Barrios de Kenneth Greene). Aqui, dicha perspectiva se cen-
 tra en recuperar la dimensi6n innovadora de esos actores sociales, aunque tanbien
 sefiala los riesgos de la colonizaci6n de las identidades sociales por parte de los
 actores politicos (sean los partidos o el gobierno).

 b) Los ejemplos de la deconstrucci6n de las identidades territorialmente localiza-
 das Ilevada a cabo por el Estado neoliberal. En este tenor est,an los trabajos de Julio
 Moguel sobre las paradojas que el reordenamientojurfdico institucional del mode-
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 lo de desarrollo para el campo genera entre los distintos ambitos regionales del
 pals, el analisis de las consecuencias que las reformas al articulo 27 constitucional
 en la estructura del conflicto y en los espacios puiblicos, lo que explica, al menos en
 parte, la emergencia del zapatismo de Neil Harvey y el trabajo de Alberto Olvera,
 Cristina Millan y Odile Hoffmann en torno a la crisis identitaria en las organizacio-
 nes campesinas cafetaleras en Veracruz.

 c) Finalmente, estan los ulltimos tres trabajos en torno a los efectos de la desorga-
 nizacion neoliberal en el terreno de la accion sindical. El analisis de Luis Hernandez

 Navarro sobre la evolucion de las practicas colectivas en el Sindicato Nacional de
 Trabajadores de la Educaci6n, destaca las dificultades de los actores colectivos clasi-
 cos en su proceso de readecuacion a las nuevas situaciones del entorno politico y
 economico, y da cuenta de los conflictos internos del sindicato por la busqueda de
 una nueva hegemonia entre las distintas corrientes que lo componen. El ensayo
 de Ilan Bizberg se concentra en los cambios en la estructura del trabajo llevada a
 cabo por la modernizacion neoliberal, y sus efectos en el terreno del sindicalismo.
 Finalmente, el trabajo de Yolanda Mondragon se concentra en estudiar la experien-
 cia del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana, en su proceso de
 readecuacion a las nuevas condiciones de flexibilidad laboral y de productividad y
 analiza los cambios y continuidades en los liderazgos y las posibilidades de
 reformulaci6n de las relaciones corporativas.

 Desde el punto de vista del modelo sobre el que trabajan Olvera, Millan y
 Hoffmann, los textos se refieren a dos procesos:

 a) De un lado estan los ensayos que muestran los impactos que la diferenciaci6n
 sistemica tiene para la accion colectiva en el terreno de la estructura del trabajo y de
 las formas de intermediaci6n social. Aqui se encuentran los trabajos deJulio Moguel,
 Luis Hernandez, Ilan Bizberg y Yolanda Mondragon.

 b) En el segundo bloque se encuentran los casos de transformaciones en las per-
 cepciones de los actores sociales y en la transformacion de su propio ambito
 sociocultural de vida. Este es el caso de los trabajos de Pansters, Haber, Harvey,
 Greene y los propios autores.

 Frente a la vision del conflicto y del desorden, propuesta por el primer modelo
 en esta perspectiva, la modernizacion es entendida como un doble proceso de dife-
 renciaci6n sistemica y como racionalizaci6n social. La tesis que mantienen es la
 siguiente: asf como las transformaciones en el terreno del trabajo, en el mercado y
 en las intermediaciones sociales tienen efectos deconstructores de la accion colec-

 tiva, tambien es cierto que abren la puerta a nuevas formas de insercion en nuevos
 espacios institucionales y naevos arreglos sociopollticos. Esta perspectiva seiala la
 importancia de ver en estos trabajos resefiados, los sintomas del germen de un fe-
 n6meno mas amplio de transformaci6n de las formas y significados de la acci6n
 colectiva.

 Veamos que nos dicen ambas lecturas en torno a los tres ejes antes sugeridos:
 1. En el eje de la relaci6n entre identidades sociales y actores pollticos, el primer

 modelo subrayarfa la dimension del conflicto. Para Zermefio, el principal riesgo
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 que corren los actores sociales es el de su colonizacion por parte de las instituciones
 politicas y los partidos. Alberto Olvera et al. sugieren la idea de que las transforma-
 ciones producidas por la modernizaci6n crean la posibilidad de nuevas formas de
 apropiacion de los recursos simbolicos propios de la accion colectiva. El surgimien-
 to de nuevos movimientos sociales y nuevas identidades en Mexico en los noventa
 es resultado tanto de la crisis de las fuentes tradicionales de creacion de sentido,
 como de la capacidad de nuevos agentes de articular nuevas formas de accion
 en contextos distintos.

 En este eje, las tres experiencias principales son la de San Luis Potosi, la de
 Durango y la de la Asamblea de Barrios de la ciudad de Mexico.

 Desde la lectura del modelo de Olvera et al, la principal aportacion de estos tres
 ejemplos es que la identidad esta directamente vinculada con el exito en el desem-
 pefio de los actores en la consecucion de los fines de la organizaci6n, pero que no
 basta con ello.

 El caso del navismo en San Luis Potosi representa una de las experiencias mas
 consistentes en el terreno de la participaci6n politica ciudadana en contra del auto-
 ritarismo caciquil en sus sucesivas versiones y en contra del centralismo verticalista.
 Sin embargo, su propio proceso de constituci6n desde 1938 hasta la fecha no ha
 estado carente de contradicciones y paradojas. Entre las primeras, Pansters seiiala
 con razon, la articulacion del movimiento alrededor del liderazgo politico y moral
 del medico Salvador Nava, lo cual fijaba al mismo tiempo sus propios limites, en la
 medida en que el movimiento no ha podido trascender el peso de ese liderazgo. En
 cuanto a las segundas, se sefiala, desde luego la tormentosa relacion del movimiento
 con los partidos pollticos. No deja de ser parad6jico que un movimiento que ha
 pugnado desde el principio por la consolidaci6n de una forma ciudadana de poli-
 tica y por el fortalecimiento y la consolidacion de un sistema de partidos, tienda a
 ser visto como un enemigo por sus potenciales aliados, los partidos politicos de
 oposici6n.

 El cDP de Durango representa, quiza junto con la Coalicion Obrero Campesina
 del Itsmo (COCEI) de Juchitan, el ejemplo mas exitoso de articulacion de la triple
 experiencia de ser movimiento social independiente con fuerte arraigo local, la de
 ser gobierno-con-continuidad en el poder y la de constituir un partido politico con
 proyecci6n nacional. Paul Haber narra esta experiencia y muestra de manera convin-
 cente c6mo un movimiento independiente pudo negociar directamente con el
 gobierno salinista, convertirse en gestor de uno de los experimentos mas importan-
 tes (y exitosos habria que decir) del salinismo; ser gobierno municipal con exito y
 desarrollar un experimento polftico-partidista que poco a poco se ha ido consoli-
 dando a nivel nacional, sin romper con los lazos territoriales que lo definen y le dan
 fuerza. Si bien Haber no pone mucha atencion a las consecuencias en la dimensi6n
 identitaria de estos procesos, sostiene que estas se redefinieron fundamentalmente
 en el terreno politico.

 Finalmente, la experiencia de la Asamblea de Barrios muestra que las vicisitudes
 del "exito" en la negociacion y gestion de proyectos independientes se manifiestan
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 en una mayor complejidad interna de la organizaci6n y en problemas de integra-
 ci6n y cohesion interna. La Asamblea de Barrios fue sumamente exitosa en la inno-
 vaci6n de repertorios de movilizacion, protesta y negociaci6n, pero no lo ha sido
 tanto en la articulaci6n de las experiencias de participaci6n politico-partidaria en el
 FDN, primero, y en el PRD, despues. La fragmentacion identitaria en Asamblea de
 Barrios es consecuencia, nos dice Greene, fundamentalmente de esta incapacidad
 de mantener la cohesi6n interna frente a los cambios en el entorno socio-politico y
 en el entorno organizativo dentro de la propia organizacion.

 Aquf es donde la perspectiva de Zermerio nos alerta con respecto a una evalua-
 cion puramente optimista de estas experiencias. Se trata de poder destacar el riesgo
 de colonizacion de las identidades colectivas por parte de los actores sociales. Si
 bien se rescata la permanencia temporal del navismo, tambien pone el acento en el
 elevado costo politico que ha significado la incapacidad de institucionalizar, mas
 que un movimiento, una nueva forma de participaci6n politica. La crisis del navismo
 despues de la muerte de Salvador Nava nos alerta sobre la fragilidad de las iden-
 tidades sociales, cuando no se avanza en el terreno de la innovaci6n de los reperto-
 rios de accion y en los proyectos. Para lograr una consistencia como actor social, no
 basta con tener una capacidad de resistencia ni una identidad construida, es nece-
 sario contar con un proyecto politico-social viable. Este proyecto parece ser la defi-
 nicion del CDP de Durango. La transicion entre movimiento opositor y gobierno
 parece haberse hecho resolviendo las tradicionales tensiones a que se ven someti-
 dos los actores sociales. Sin embargo, parece que el costo de su pernianencia como
 movimiento y gobierno, de manera simultanea ha sido una paulatina burocratizacion
 del actor social. Ademas, la negociaci6n con el gobierno de Salinas fue en parte lo
 que le dio la fuerza que tuvo en el sexenio de Solidaridad. Con el descredito de
 Salinas, la situacion es muy distinta para el CDP, aunque ha podido sortear mas o
 menos el temporal. Finalmente, la Asamblea de Barrios es el ejemplo mas claro de
 las consecuencias que tiene para la organizaci6n su partidizacion. Zermenio llama
 constantemente la atencion sobre esta tendencia de los movimientos sociales exitosos

 a querer penetrar directamente en las esferas politico-partidarias. La experiencia
 que la relaci6n entre la Asamblea de Barrios y el PRD nos deja es que existe una
 frontera irreductible entre la logica politico electoral y la de los movimientos socia-
 les. Cuando no se tiene bien clara esa diferencia, ocurre un proceso de coloniza-
 cion de la identidad colectiva por parte de la estructura partidaria. Ademias de la
 complejidad interna de la organizacion, como dice Greene, la fractura y posterior
 division de la Asamblea de Barrios se debio a que una parte de ella, al menos los
 liderazgos fundadores, entro en contradiccion con los intereses de otros sectores
 de la organizacion, puesto que sacrifico las necesidades propias de la misma en
 favor de la construcci6n del partido.

 2. En el segundo eje tambien se manifiestan las distintas miradas que pueden
 realizarse desde los dos modelos. Para el primero, es decir, para el desarrollado por
 Zermeiio, el campo es el lugar donde mas se han dejado sentir las consecuencias
 desordenadoras de la modernizaci6n (o desmodernizacion habrfa que decir, per-
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 donando eljuego de palabras). Para el segundo, el planteado por Olvera, Millan y
 Hoffmann, si bien es cierto que las consecuencias de la modernizaci6n y la crisis en
 el campo han sido desordenadoras, tambien se observan movimientos en germen
 que constituyen avances en terminos de procesos de aprendizaje practico-colectivo.

 Visto desde esta perspectiva, el ensayo de Julio Moguel nos alerta sobre las con-
 secuencias que la transformaci6n estructural en el campo tiene, fundamentalmente
 en las formas de organizaci6n campesina: las uniones ejidales y las formas coopera-
 tivas. En este trabajo, Moguel sostiene que en los noventa, el panorama de la orga-
 nizaci6n campesina presenta una paradoja: quienes han sido mas afectadas por la
 crisis en el sector rural y por el cambio en las estrategias de desarrollo agropecuario
 han sido aquellas regiones que historicamente han observado un mayor desarrollo
 en terminos capitalistas, mientras que en aquellas regiones mucho mas atrasadas
 (zonas centro y sur del pais) se ha observado una explosion de formas organizativas
 asociadas al cooperativismo. Sin embargo, nos advierte Moguel, esta paradoja es
 aparente, en tanto que lo que se pone en crisis es el modelo de capitalizaci6n en el
 campo, es decir, es una crisis de rentabilidad, y la emergencia de nuevas organiza-
 ciones en las zonas mas atrasadas no esta vinculada con la ampliacion de potencia-
 les de desarrollo y explotaci6n del campo, sino mas bien con las estrategias de
 sobrevivencia por parte de los campesinos, por un lado, y con la lucha en contra de
 los cacicazgos y los latifundios, por el otro.

 Es precisamente en este punto que arranca el documento presentado por Neil
 Harvey sobre el impacto de las reformas al articulo 27 constitucional en el proceso
 de activacion de las organizaciones indigenas y campesinas y en el surgimiento del
 Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN). El objetivo explicito de este tra-
 bajo es mostrar c6mo la conjunci6n entre las reformas constitucionales, la perma-
 nencia de una estructura economica y social del mayor atraso y una vision del Esta-
 do completamente patrimonialista fueron los factores locales que permiten explicar
 el surgimiento del EZLN y el contenido de sus demandas. Desde la perspectiva desa-
 rrollada por Harvey, el punto nodal de la explicacion lo constituye la existencia de
 una estructura autoritaria y vertical en las relaciones entre Estado y sociedad y el uso
 privado de los espacios y los recursos publicos, entendidos no solo como esferas de
 deliberacion comun en la busqueda de consensos (modelo normativo haber-
 masiano), sino como el espacio institucional de la toma de decisiones. Esta tesis
 explica por que el origen reciente del alzamiento zapatista se produce en un con-
 texto de creciente polarizaci6n social (fundamentalmente en el conflicto entre lati-
 fundistas y sectores oligarquicos que monopolizaban la esfera ptiblica en todas sus
 acepciones), al cual las reformas al 27 no hicieron mis que agudizar. Con esta idea,
 Harvey discute, implicitamente, dos lugares comunes en torno al surgimiento del
 movimiento zapatista: aquel que pone el acento en el caracter hist6rico (con ma-
 yuscula) del movimiento y que niega o minimiza el efecto dinamizador de las trans-
 formaciones neoliberales, y el que supone que el zapatismo fue el que propici6 la
 polarizaci6n en la estructura de conflicto de la zona, al propiciar el enfrentamiento
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 entre campesinos e indfgenas y latifundistas (a estos, al reves, se les olvida la historia
 reciente de conflictos en la region).

 Finalmente, Olvera, Millan y Hoffmann sostienen que una de las consecuencias
 mas importantes que tienen las reformas estructurales del neoliberalismo y el feno-
 meno de la crisis en el campo, y que ha sido poco estudiada, es la colonizacion de
 la dimension cultural o simbolica de constitucion de las identidades sociales. Para

 Olvera et al., las transformaciones en las relaciones de produccion y en los mecanis-
 mos de organizacion corporativa en el campo han tenido como resultado una sepa-
 racion de los contextos socioculturales en los que los actores sociales se desenvuel-
 ven, separacion que progresivamente ha llevado a una fragmentacion cultural en la
 medida en que la reserva de experiencias y de simbolos de donde se nutren las
 identidades ya no responde a los nuevos retos en terminos de organizacion comu-
 nitaria, en t6rminos de capacidad de negociaci6n con el Estado y otras organizacio-
 nes, y en los de permanencia de practicas rituales y de identidad locales (las
 mayordomfas por ejemplo).

 En el planteamiento de Moguel hay en realidad otra paradoja, la cual puede ser
 interpretada de forma distinta desde cada modelo. Si uno se situa en la perspectiva
 del primero, la paradoja consiste en que, en contextos de profunda desigualdad
 estructural y de un Estado fuertemente deconstructor (como es el caso de Chiapas
 y el sureste) la explosion organizativa, mas que ser sfntoma de fortaleza de la socie-
 dad, anuncia mas bien una progresiva fragmentacion y atomizaci6n de esos contex-
 tos sociales. La idea es que esa emergencia social es mlas bien un respuesta defensiva
 ante la fragmentaci6n de actores sociales mas densos o embarnecidos. Muchas de
 esas organizaciones pequefias, nuevas y combativas son resultado de escisiones,
 fragmentaciones o de plano de la desaparicion de actores con mayor fuerza de in-
 terpelacion. Para el otro modelo se trata mas bien de lo contrario, puesto que ello
 denota al menos dos procesos: uno de aprendizaje practico colectivo, que surge de
 la crftica y autocrftica de los propios actores sociales. En este sentido, la pluraliza-
 ci6n de las organizaciones sociales denota un nuevo espfritu de participaci6n social
 y ciudadana. El segundo proceso implica el ensanchamiento de los espacios pfibli-
 cos y la emergencia de una nueva cultura ciudadana.

 En cuanto al zapatismo, Zermenio parece mucho mais precavido en lo que se
 refiere a los potenciales transformadores de la estrategia que el zapatismo ha lleva-
 do a cabo desde su surgimiento. Para Zermenio, parece configurarse aun en el
 zapatismo esta especie de ley de hierro de la mexicanidad, esta incapacidad para
 consolidar un proyecto y una identidad a nivel local, antes de lanzarse a las alturas
 de lo nacional. En cuanto a la perspectiva del otro modelo, estaria completamente
 de acuerdo con la tesis de Harvey.

 3. Finalmente, el tercer eje organizador de los articulos del libro, lo constituye el
 de las transformaciones en la estructura del trabajo y sus consecuencias en el terre-
 no de la accion sindical.

 En este bloque descuella el trabajo de Ilan Bizberg, dado que el autor se propo-
 ne un analisis de las transformaciones que el neoliberalismo mexicano introdujo
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 en el terreno de las relaciones corporativas, aunque tambien de sus continuidades.
 Aunque el autor sefiala que hay dos modelos con los que el Estado se ha propuesto
 llevar a cabo la reorganizaci6n de los actores sindicales, como punto de partida de
 una reforma en la estructura de trabajo (basicamente la flexibilizacion laboral y la
 productividad) y que son: el modelo coiporativo tradicional -tipo CrM- y el modelo
 mnas flexible y negociador del "nuevo sindicalismo" expresado en los sindicatos de
 Telmexy la Volkswagen entre otros; en realidad hay un tercero, y es la desregulaci6n
 sindical, como lo muestran las maquiladoras. Segiin Bizberg, antes de hablar de
 crisis del viejo sindicalismo o de una reformulaci6n neocorporativa, es necesario
 analizar cuales son los mecanismos que periniten al Estado mantener altas dosis
 de control aun en contextos de cambio estructural y de crisis econ6mica. El quiddel
 asunto ha sido la capacidad del Estado para combinar tanto elementos de un mode-
 lo (el control vertical y personalista de la CTM) como de los otros (la negociaci6n y
 la apertura contiolada a las fracciones opositoras en los sindicatos foristas), y la
 amenaza constante de desregulaci6n sindical como en las maquiladoras. Asi, nos
 dice el autor, mas que cantar requiems por el viejo sindicalismo en crisis y loas al
 nuevo sindicalismo, es necesario ver que mas que la modernizaci6n del sindicalis-
 mo como tal, lo que se ha modernizado es el repertorio de mecanismos de control
 estatal de los sindicatos, Si bien no se puede hablar de un desenlace, lo que si es
 cierto es que la funci6n de las estructuras de mediacion sindical no ha cambiado:
 mantener el control de los actores del trabajo.

 Junto a ese interesante ensayo se encuentran el de Luis Hernandez Navarro de-
 dicado a las transformaciones que ha sufrido el Sindicato de Maestros de la Repu-
 blica Mexicana y el de Yolanda Mondragon en torno al sindicato de telefonistas.

 El primero mantiene una tesis arriesgadamente optimista: el caso del SNTE
 -afirma Hernandez- es una excepci6n en el terreno del sindicalismo mexicano,
 en la medida en que ahi como en ningin otro se construy6 un terreno para la
 convergencia entre las directrices venidas desde arriba (los cambios en las dirigencias
 magisteriales) y las presiones desde abajo por una mayor apertura. A lo largo del
 texto se va pronto desdibujando ese panorama optimista para la convergencia entre
 los de arriba y los de abajo. Sin negar que la estructura sindical del SNTE es, compa-
 rada con otros sindicatos, mucho mas abierta y flexible y que esto se debi6 sin duda
 a las presiones "desde abajo" impulsadas por la CNTE y a una mayor sensibilidad y
 capacidad de negociacion politica por parte de la dirigencia central, lo cierto es
 que, como tambien reconoce Hernandez, la estructura de conflicto no se ha trans-
 formado del todo en la medida en que se sigue operando con una regla dejuego de
 "suma-cero", es decir, de exclusion en la practica, aunque inclusi6n formal. Ademas
 de ello, Hernandez pone poca atenci6n a la relacion que mantienen tanto la
 dirigencia oficial como la CNTE con respecto al Estado, pues mientras una sigue
 manteniendo relaciones de subordinaci6n, la otra se ha visto obligada a una cre-
 ciente radicalizacion.

 El trabajo de Mondrag6n aborda el otro problema planteado por Bizberg. La
 pregunta que se hace Mondrag6n es ihasta que punto es posible afirmar que los
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 sindicatos pretendidamente nuevos sean ejemplo de una reestructuracion del sindi-
 calismo, entendida como el paso de un modelo corporativo tradicional hacia uno
 neocorporativo? La autora analiza los cambios en las formas de liderazgo en el
 interior de la organizaci6n sindical, asi como las estrategias de adaptaci6n del sin-
 dicato a los nuevos contextos producto de la flexibilizaci6n laboral impuesta por el
 Estado y de la privatizaci6n de la empresa telef6nica. El resultado es, a decir de la
 autora, parad6jico. La paradoja consiste en que si bien el Sindicato de Telefonistas
 ha logrado sobrevivir a la reestructuracion laboral y a la privatizaci6n, en gran parte
 debido a su capacidad para combinar mecanismos de apertura democratica contro-
 lada hacia el interior y capacidad de interlocucion y negociaci6n con el Estado, el
 secreto ha sido la permanencia de un liderazgo fuerte y centralizador (tradicional
 en ese sentido) representado por HernandezJuarez. En el sindicato se da otra vez
 la amalgama de lo moderno (la democracia sindical) con lo tradicional (liderazgo
 centralizador y personalizado).

 Despues de analizar la emergencia y constitucion de esas nuevas experiencias
 que constituyen los ejemplos mas consistentes con los que hoy contamos en el pais,
 la impresi6n que queda se puede plantear como un dilema: ~la sociedad mexicana
 se organiza o se desorganiza? O-dicho de una manera mejor, ;asistimos al inicio de
 un nuevo ciclo de activacion sociopolitica que ha tenido en el zapatismo a su motor
 principal, o nos enfrentamos con ejemplos que nos muestran, una vez mas, el triste
 panorama de una sociedad que vajuntando sus restos sin tener un pegamento, un
 centro catalizador que los rearticule, que los reintegre a su capilaridad sangrante y
 anemica?

 Zermenio sostiene que si bien el zapatismo pudo haber sido ese catalizador, el
 tiempo parecejugar en contra de el (y de nosotros). Desde el otro modelo se pro-
 pone pensar que la ausencia de centro es mas bien un sintoma de salud social, de
 pluralidad y de aprendizaje politico. Mientras uno se propone pensar desde el des-
 orden como reconstruir el tejido social danado desde lo local, el otro ve en este
 proceso la posibilidad de inserci6n de una sociedad civil mas fuerte que poco a
 poco controle al gobierno y luche a favor de la democracia.

 Tanto una visi6n como la otra tienen su parte de razon. Tanto una como la otra
 nos permiten ver en las nuevas formas de acci6n colectiva fenomenos que de otra
 manera aparecerfan opacos. Creo que las dos pueden ser complementarias y que
 ambas nos permiten una visi6n integral del problema. La cuesti6n es dse puede
 responder desde las dos perspectivas a la pregunta que nos hemos hecho en esta
 conclusion? No lo se... la moneda esta en el aire.

 Luis Ernesto L6pez Aspeitia
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