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 Resumen: El trabajo muestra la participacin politica
 de los sectores populares que se desarrollaron en las
 ciudades, principalmente la ciudad de Mixico, en el
 periodo de 1968 a 1995, desde la perspectiva de la ciuda-
 daniay los movimientos sociales. La argumentaci6n se
 fundamenta en dos premisas teoricas: la primera
 revalora la dimension politica de los movimientos
 sociales en la visi6n de Charles Tily, que combina la
 diferenciaci6n estructural con los cambios en la na-
 turaleza de la acci6n colectiva. Con ello se entiende que
 los movimientos sociales no son unicamente agrupa-
 ciones especificas, sino procesos y desafios piblicos y
 culturales, que presentan una acumulacidn dialictica
 de acontecimientos politicos capaces de alterary afectar
 estructura e instituciones. La segunda premisa es enten-
 der, comoFrancescoAlberoni, a los movimientos sociales

 como transiciones, cuyo verdadero origen parte de una
 institucionalidad que es transgredida, con lo cual se
 da origen a un estado naciente, creativo, lleno de
 efervescencia y energias colectivas.

 Abstract: This study explores working class political
 participation in the cities, primarily in Mexico City,
 during the period from 1968 to 1995from the point of
 view of citizenry and social movements. The argument
 is based on two theoretical premises; the first revalues
 the political dimension of social movements using
 Charles Tilly's approach which combines structural
 differentiation with changes in the nature of group
 action. This serves to show that social movements are

 not only speciic groups but public and cultural processes
 and challenges with a dialecic accumulation of political
 events capable of altering and affecting structure and
 institutions. The second premise is to understand social
 movements as transitions, as Francesco Alberoni does,

 whose true origin lies in the transgression of institu-
 tionality, which is then replaced by an emerging creative
 state, full of effervescence and collective energies.

 E1^ s BASTANTE COMUN QUE LA GRAN mayoria de los estudios sobre los movimientos

 sociales en Mexico se orienten en dos enfoques metodologicos: uno destaca
 el analisis inductivo, a travis del cual la detallada descripci6n de un caso en

 estudio puede darnos explicaci6n del conjunto del fenomeno; el otro da prioridad
 al aspecto estructural, las condiciones objetivas por las cuales los movimientos tienen
 necesariamente que surgir o comportarse de acuerdo con determinadas modalida-
 des preestablecidas, y privilegia el estudio desde las instituciones y el Estado. Ambas
 perspectivas han tratado de precisar los cambios que la accion de los movimientos
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 han conseguido en el nivel de la estructura o las instituciones. Y es aqui donde ubico
 una persistente limitaci6n en tales visiones, primero porque conciben a los movimien-
 tos como hechos sociales, aislados hist6ricamente y, segundo, porque los caracterizan
 como resultado de situaciones concretas inmediatas; y los cambios que probablemente
 produjeran son analizados como si fueran efectos concretos inmediatos. Dentro de estos
 enfoques es mas dificil percibir las consecuencias verdaderamente hist6ricas y estruc-
 turales que estos u otros movimientos en otros momentos, a veces ya no visibles en
 la actualidad del estudio, pudieran haber tenido, porque los cambios que se produ-
 cen en la estructura, segun tales versiones, no provienen directamente de la acci6n
 social sino del sistema institucional. Los movimientos sociales son concebidos como

 actores, esto es, protagonistas en un escenario ya disefiado, cumpliendo roles y estatus
 prefijados socialmente.

 Una interesante alternativa para estudiar la acci6n de los movimientos sociales
 parte de ubicarla en el seguimiento de su desarrollo, y no tanto en su genesis. Con-
 sidero que un aporte en el conocimiento de los movimientos no esta en el hecho
 mismo de su gestaci6n, sino en explicar la dinamica que adquieren al convertirse
 verdaderamente en sujetos sociales, conscientes de la realidad a la que pretenden
 transformar, y que establecen con cierta precisi6n su ambito de influencia.

 Relacionadas con lo anterior, parto en este caso de dos premisas teoricas, la prime-
 ra proviene de los trabajos de Charles Tilly (1995a, 1995b) cuyo enfoque combina
 los analisis micro y macro, explicando c6mo la diferenciacion estructural -por ejem-
 plo, las rapidas urbanizaciones o la reestructuracion industrial- sumada a la dimen-
 si6n politica modifica la naturaleza de la accion colectiva. Pero repetiriamos el error
 al quedarnos en este nivel; lo util es desprender de aquf el sentido inverso, precisan-
 do c6mo las transformaciones en la naturaleza de la acci6n colectiva pueden expli-
 car la diferenciaci6n estructural y los cambios en la dimension politica. Para llegar a
 esta elaboraci6n, es importante entender a los movimientos no como grupos, sino
 como procesos, de tal modo que el estudio hist6rico de las acciones colectivas nos
 permita conocer la manera en que la acumulaci6n dialectica de acontecimientos
 politicos, y no necesariamente uno solo, es capaz de alterar la estructura y las insti-
 tuciones.

 La segunda premisa de este estudio proviene de Alberoni (1993, 1984), que en-
 tiende los movimientos sociales como transiciones que surgen al transgredir la
 institucionalidad, entendida esta como la verdadera esencia de la organizaci6n de
 la vida cotidiana. El movimiento naciente que irrumpe en la cotidianidad va mante-
 niendo un desarrollo dialectico que tiende a la transformaci6n, reforma o readapta-
 cion institucionales. Este desarrollo creativo, euf6rico, en constante efervescencia
 social y detonante de energias, alguna vez contenidas, es la transici6n hacia un nue-
 vo tipo de institucionalidad. Los cambios, aclaro, pueden entonces sugerirse desde
 los mandos institucionales, pero seran siempre resultado de fricciones sociales no
 controladas sistemicamente.

 Me importa pues, en esta perspectiva, exponer al movimiento como proceso, y en
 el contexto de una transici6n, que se forma y se revalora en la lucha social (Touraine,
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 1988; Thompson, 1966, 1979; Przeworski, 1985). Para hacer esto, analizo los cambios
 en la participaci6n ciudadana y en la acci6n de los movimientos sociales que
 se dieron en el espacio urbano mexicano durante el periodo de transici6n entre los
 afnos setenta y ochenta, y los comparo con la situaci6n mas reciente del primer lus-
 tro de los noventa.

 La pregunta que trato de responder aqui es: co6mo la practica ciudadana, a traves
 de la accion de movimientos sociales, en un pais semiperiferico como Mexico, que
 ha entrado acelerada y violentamente en un nuevo modelo de desarrollo, transfor-
 ma e influye, historicamente, concepciones culturales y formas de organizaci6n so-
 cial? En sentido estricto, los terminos participaci6n y practicas ciudadanas son fun-
 damentales para el desarrollo de este trabajo, ya que es una forma original de explicar
 los cambios que ocurren en ciertos momentos de la organizaci6n social. Dada la
 importancia que le atribuyo, defino la idea de ciudadania como aquella que se vin-
 cula con una practica, y que rebasa la concepci6n que la entiende como una serie de
 atributos y derechos rigidos e inamovibles, otorgados desde las instituciones y adqui-
 ridos pasivamente por los individuos. Ciudadania es en efecto derechos y atributos,
 pero redefinidos en un proceso continuo, ademas conflictivo y contradictorio, y que
 se precisan hist6ricamente por la fuerza de la confrontaci6n entre intereses, mate-
 riales y culturales, de distintas fuerzas sociales (Smith y Durand, 1995; Turner, 1990;
 Brubaker, 1992; Van Gunsteren, 1987; Mann, 1987; Plant, 1992; Friedman, 1981; Garcia
 Canclini, 1995; Tamayo, 1996a, 1996b). Cuando los individuos luchan por transfor-
 mar o ampliar la ciudadania estan realizando un cuestionamiento simb6lico, para
 usar la idea de Melucci (1989), de los c6digos dominantes. Y esta es, para precisar, la
 concepci6n que uso en este trabajo.

 Otra noci6n que me ha sido util para explicarme la ciudadania es la de transici6n.
 Puede la transici6n entenderse como cualquier proceso dinamico. Un movimiento
 social es una transicion, y todo aquello que implique movilidad, mutaci6n o meta-
 morfosis. La dinamica del movimiento social ocurrida en Mexico entre 1968 y 1988
 puede analizarse como una transici6n, porque muestra nitidamente el paso de una
 situaci6n objetiva y de una expresi6n cultural, esto es, el cambio de un modo de ser
 a otro distinto. Cuando Touraine define al movimiento social como una acci6n

 colectiva resultado inmediato de una situaci6n objetiva, pero que pasa a tener una
 diferente condici6n porque se convierte en sujeto, esta hablando de la misma tran-
 sici6n a la que se refiere Alberoni con su definici6n de movimiento naciente, al que
 diferencia explicitamente del concepto de institucion. La instituci6n significa per-
 manencia, mantenimiento y conservaci6n de roles y reglas. Movimiento significa
 transgredir esos roles y esas reglas.

 La transici6n que me ha servido de contexto en este trabajo se expres6 durante
 veinte aiios, se caracteriz6 por resentir profundos cambios en la economia politica,
 que modificaron viejas relaciones entre todos los paises del orbe, y crearon nuevos
 circuitos internacionales en las grandes ciudades. Fue este el tiempo en que se pro-
 fundiz6 la globalizaci6n de la economia y se genero una nueva division internacio-
 nal del trabajo que afect6 indiscriminadamente a paises altamente desarrollados, a
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 los llamados de nueva industrializacion, asi como a los paises perifericos (Smith y
 Feagin, 1987). Es razonable suponer que estos cambios a nivel estructural tuvieron
 manifestaciones politicas y culturales especificas en cada pais, dependiendo de su
 ubicaci6n en el sistema mundial, por lo que no debe extrafiar que durante la decada
 de los noventa, cuando la globalizaci6n ha entrado ya en su proceso de consolida-
 ci6n, las diferencias entre paises y aun entre regiones en un solo pais sean notables.'

 Dado que la decada de los noventa, en esta optica, es resultado de una etapa de
 transici6n, el objetivo de este trabajo es mostrar las caracteristicas de dicho proceso,
 relativas a la participaci6n politica de los sectores populares que se desarrollo en las
 ciudades y principalmente en la ciudad de Mexico.2

 Un ultimo elemento a definir es el de movimiento popular, cuya heterogenei-
 dad hace dificil conceptualizar en un t6rmino que lo englobe todo, ya que ha venido
 formandose por distintas expresiones sociales: cristianos (disidentes de la Iglesia),
 ecumenicos, mujeres (tanto feministas de clase media como de sectores popula-
 res), residentes, trabajadores de sindicatos oficiales, trabajadores de sindicatos in-
 dependientes, estudiantes y grupos de izquierda. No obstante lo anterior y para el
 prop6sito de este articulo, defino a este movimiento como el conjunto de acciones
 colectivas realizadas por las clases populares, poblaci6n de bajos recursos, trabajado-
 res y asalariados -que incluye a un importante sector de clase media-, abarcando
 en esta categoria a los partidos de izquierda,3 y que se han opuesto a aquellas otras
 acciones tambien colectivas de clases sociales distintas, por ejemplo, de sectores
 empresariales y clases medias altas asi como del Estado mismo. Aclaro que uso los

 Alain Touraine afirma que durante este lapso de veinte afnos se dio la transici6n hacia el modelo
 capitalista neoliberal, que ya vivimos en toda su plenitud, y que el tema central en la actualidad ya no
 debe ser el asunto de la modernidad en abstracto, o de la radicalidad de los conflictos, sino el problema
 de c6mo analizar y explicar la fragmentaci6n de las identidades; cf. Conferencia de Alain Touraine,
 Coloquio "Los efectos perversos de la modernidad", Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 5
 de septiembre de 1995.

 2 El enfoque de este estudio destaca la ciudadania politica y la participaci6n colectiva, dejando
 6nicamente como referente el ejercicio de otros derechos ciudadanos (sociales y civiles) y las concepciones
 que el movimiento file expresando sobre el caracter del Estado, y que desarrollo en otros trabajos (vease
 Sergio Tamayo, 1994, "The Twenty Mexican Octobers, a Study of Citizenship and Social Movements",
 tesis doctoral, University of Texas at Austin). En consecuencia, analizo aqui el significado de la participaci6n
 y el concepto de democracia que estos actores reformularon para construir su propio proyecto de
 ciudadania. Es importante hacer menci6n de que por participaci6n ciudadana entiendo una forma de
 hacer politica y que puede ser expresada por canales instittcionales o por medios ilegitimos. Ambas
 alternativas van constituy6ndose como resultado de la pugna entre grupos sociales. No creo, en cambio,
 que la participaci6n ciudadana no deba confundirse con la participaci6n politica, pensando que esta iltima
 es la prdctica exclusiva de partidos e instituciones. Una vision asi supone la validez de la separaci6n entre
 sociedad politica y sociedad civil, y cierra la posibilidad de que la emancipaci6n politica se de por otros
 medios como la movilizaci6n, gesti6n o incluso "revoluci6n de la sociedad civil" (cf Marx, La cuesti6n
 judia, varias ediciones; cfr. S. Tamayo, 1996b).

 3 A los partidos de izquierda los considero, siguiendo a Offe (1985), aliados del movimiento, pero
 ademis, como parte integrante de este, representantes desde dentro de un importante polo socialista.
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 terminos movimiento popular y movimiento social de izquierda como sinonimos.4
 Es util insistir, para entender mejor el proceso de construcci6n del proyecto ciu-
 dadano popular, que el movimiento social fue influido por dos amplias corrientes
 ideologicas: el nacionalismo revolucionario y el socialismo, y que durante esta tran-
 sici6n, tales formas de identidad se tocaron en muchos momentos, aunque no sin
 complicaciones. Este proceso sinuoso determino la elaboracion de un proyecto
 politico alternativo, y por supuesto contradictorio, que se enfrent6 a las estrategias
 derivadas del Estado y los empresarios.

 Como referente empirico, planteo la hip6tesis que establece que tanto la refor-
 ma politica de 1977 a nivel nacional, como la contundente exigencia por democra-
 cia de la sociedad civil en la ciudad de Mexico en el uiltimo lustro de los ochenta,
 fueron los verdaderos detonadores de la creciente participaci6n social. Para ilustrar
 lo anterior he dividido este articulo en tres partes. En la primera, me aproximo al
 momento en que las acciones colectivas locales se fundieron en un movimiento
 social, durante las decadas de los setenta y ochenta, y analizo la participaci6n ciuda-
 dana a raiz de las causas y efectos de la reforma politica alrededor de la cual el movi-
 miento popular fue modificando y definiendo su practica politica. En la segunda,
 argumento la fuerza politica alcanzada de la demanda por democracia en la ciudad de
 Mexico, las diferentes formas de concebirla (unas como derechos politicos), y las
 formas de participaci6n concomitantes, que llegaron a tal nivel de ebullici6n que
 fueron capaces de modificar estructuras institucionales, asi como transformar los
 c6digos simbolicos de la propia acci6n colectiva. En la tercera parte describo la par-
 ticipaci6n ciudadana mas reciente, efectuada en los primeros cinco anos de la de-
 cada de los noventa, y realizo una comparacion con la de los anos previos, con el
 objeto de mostrar la nueva indole de la acci6n colectiva.

 Las fuentes usadas para la elaboraci6n de este trabajo son, principalmente, varios
 archivos privados, peri6dicos, documentos elaborados por organizaciones sociales y
 entrevistas a profundidad realizadas con politicos y activistas sociales, que fueron
 actores y sujetos en esta historia.5

 4 Importa hacer la aclaraci6n de que tampoco limito la participaci6n ciudadana a la producida
 6nicamente desde la izquierda, o por otros movimientos sociales de base popular. Si la participaci6n es
 sobre todo practica y concepci6n de ciudadania, siendo asi uno solo de sus componentes, y si expresa en
 consecuencia la materializaci6n de la lucha social, entonces refleja efectivamente distintos significados
 y practicas de otros actores. Para profundizar en las transformaciones de la practica de la ciudadania por
 el Estado y los empresarios, en un estudio comparativo con los movimientos sociales de izquierda, vease
 Tamayo (1994), tesis doctoral, op. cit.

 5 Entre estos materiales destaco los peri6dicos Oposicidn, AsiEs, Bandera Roja, Bandera Socialista, Punto
 Critico, El Pueblo y Boletin del PRD. Para ciertas epocas fue consultado ademas el archivo presidentes de la
 Colecci6n Benson de la University of Texas at Austin.
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 1. EL MOVIMIENTO EMPEZO A BUSCAR SU DESTINO IMAGINARIO

 El movimiento estudiantil de 1968 fue el catalizador que precipito la lucha social en
 esta transici6n.6 Fue un movimiento social por su composici6n, pero no por la esen-
 cia de sus principales demandas, ya que reivindic6 sobre todo la expansi6n de los
 derechos civiles y politicos, y la generaci6n de mayores espacios de participacion. Su
 importancia, subrayo, ha sido el impacto causado sobre las transformaciones de la
 practica ciudadana en el ambito de lo politico y que se distinguen a dos niveles, uno
 directo y otro indirecto. En un nivel inmediato influy6 en la modificaci6n de las
 legislaciones referidas a los ambitos de los derechos civiles, sociales y politicos. En
 la dimensi6n civil, provoc6 cambios constitucionales en la definici6n de los delitos
 de disoluci6n social que permitieron ampliar una conciencia ciudadana por los de-
 rechos humanos a traves de la lucha por el reconocimiento de los presos politicos, la
 cual fue de las principales fuentes generadoras del movimiento social en las decadas
 de los setenta y ochenta. En lo social, influy6 indirectamente en importantes secto-
 res de trabajadores que demandaron ampliar los derechos laborales, concretados
 algunos en las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1970 y despu6s de 1972 y
 1976, tales como reducir la semana laboral y ampliar la cobertura de la seguridad
 social y la vivienda. Ademas, el movimiento estudiantil se extendi6 a nivel nacional
 por la democratizaci6n universitaria y contra las aun incipientes pero claras tenden-
 cias a la privatizaci6n de algunas universidades como las de Sonora y Nuevo Le6n.
 La neblina del 68 cubri6 tambien las luchas por la sindicalizacion de los empleados
 universitarios y la formaci6n de experiencias educativas de vanguardia en aquel
 entonces, como el autogobierno y los Colegios de Ciencias y Humanidades de la
 UNAM. En la dimensi6n politica, tuvo efectos ma's bien de largo plazo, pero decisivos,
 en la creaci6n de la reforma politica, resultado tambien del desarrollo de movimien-
 tos sociales y grupos guerrilleros a principios de los setenta, alimentados por mu-
 chos estudiantes que experimentaron la fuerte dinamica de los sucesos del 68.7

 6 Deseo insistir en que el corte hist6rico de 1968 obedece al inicio de un periodo especifico, de nueva
 transici6n en la practica de la ciudadania desde la perspectiva del movimiento popular. Ademas, este
 periodo coincide con el cambio estructural de la economia politica hacia el modelo neoliberal. Seria
 muy conveniente ampliar esta visi6n y realizar estudios comparativos entre este periodo y el que se dio
 despues del proceso revolucionario de 1910, para entender el tipo de transformaciones ocurridas y las
 diferencias participativas que el movimiento ciudadano tuvo, dentro y fuera del aparato oficial. En esta
 linea habra que tomar en cuenta fen6menos de gran envergadura como el cardenismo, el almazanismo,
 el henriquismo, el neocardenismo y el camachismo. Vease sobre este enfoque el estudio de Ariel Rodriguez
 sobre la historia politica de Zacatecas de 1940 a 1991, en Laura del Alizal (coord.) (1995), Perfil hist6rico
 de Zacatecas. Interpretacion temdtica 1940-1991, tomo v, en prensa.

 7 Sobre el movimiento estudiantil se puede consultar, Guevara Niebla (1978 y 1988); Zermenio (1978);
 Aguilar Mora (1968; 1982); y Gerardo Unzueta, 1970, "Presente y futuro del despotismo como metodo
 de gobernar", Oposici6n, num.6,junio 15-30. Es conveniente explicar que Unzueta, miembro del Partido
 Comunista, escribi6 este articulo en la carcel de Lecumberri y lo firm6 en mayo de ese aiio. Ademas,
 consultar: PRT, 1978, "Nada mis, pero tampoco nada menos", articulo del lOo. aniversario del movimiento
 estudiantil por el Comite Politico del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en Bandera Socialista
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 De esta manera, a partir de los anos setenta, importantes sectores de la poblaci6n
 comenzaron a expresarse colectivamente construyendo infinidad de mundos socia-
 les a pequena escala, que les permitfan controlar desde abajo las multiples dinami-
 cas de las organizaciones civiles que hacian surgir. No hubo signos de levantamien-
 tos revolucionarios, como hubieran querido los izquierdistas, pero al menos muchos
 ciudadanos empezaron a reflexionar sobre la necesidad de participar agrupadamente
 y construir imaginarios colectivos que despues se empalmarian con las grandes uto-
 pias existentes. Esto tuvo consecuencias profundas en la practica de la ciudadania,
 sobre todo por el significado de la reforma politica que aceler6 la conciencia y exi-
 gencia de transitar hacia la democracia.

 Del abstencionismo electoral a la reforma politica

 Durante las presidencias de Luis Echeverria yJose L6pez Portillo, el movimiento se
 desarrollo en tres etapas que mostraron distintas formas de entender la participacion
 ciudadana. En la primera prevaleci6 en el movimiento una politica abstencionista;
 en la segunda etapa se multiplicaron las experiencias y conflictos electorales, prin-
 cipalmente en los niveles local y regional, y en la tercera se entro de lleno a la refor-
 ma politica que se puso en marcha y que fue asi institucionalizada.

 La etapa abstencionista. El abstencionismo fue, en un principio, la principal bandera
 politica de la izquierda radical naciente, con la cual cuestion6 la legitimidad del go-
 bierno, heredero de las politicas represivas contra los estudiantes.8 Esta estrategia,
 que permiti6 acrecentar su base juvenil de apoyo, reflejaba de alguna manera la
 renovada desconfianza de la poblaci6n en los procesos electorales existentes.9

 Tanto para la izquierda como para el movimiento popular, el sistema electoral
 bloqueaba la participaci6n de la oposicion. Las elecciones, pensaban, no eran la

 72,julio 22; y Manlio Tirado, 1970, "Pero ~realmente muri6 el delito de disoluci6n social?", Oposici6n, 8,
 julio 15-30, 1970.

 8 En abril de 1970, por ejemplo, el Partido Comunista organiz6 una campaiia politica contra las
 elecciones, a traves de la cual se dieron importantes movilizaciones en Chihuahua, Durango, Coahuila,
 Monterrey y Sinaloa promoviendo el abstencionismo electoral. Cabe decir que el movimiento antielectoral
 en 1970 se manifest6, en algunos casos, violentamente, como en Monterrey y Chihuahua, durante la
 campaiia de Echeverria, en donde los mitines electorales terminaban con las tarimas quemadas. Los
 estudiantes fueron los principales actores sociales de este proceso, buscando responsabilizar a Echeverria
 de lo sucedido en 1968. En otros actos de campana se presentaban abruptamente exigiendo "libertad de
 presos politicos". El fin ultimo de las movilizaciones durante ese tiempo era boicotear los actos oficiales
 y persuadir a la poblaci6n con el lema: "No votes, presos politicos libertad". Edgard Sanchez, entrevista,
 julio de 1992; vease ademas Oposici6n, numeros de marzo y abril, 1970.

 9 De hecho, Luis Echeverria, candidato del PRI, gan6 las elecciones de 1970 con 85.09% de los votos,
 pero con el porcentaje mas alto de abstencionismo de la historia moderna electoral. A esto habria
 que afiadir que 25% fueron votos anulados, y 20% fueron votos de otros partidos. El resultado final
 fue que s6lo 21% del padr6n electoral vot6 por el PRI (vease L6pez Monjardin, 1986:68). Con el presidente
 L6pez Portillo, electo en 1976, se dio tambien un elevado indice de abstencionismo. En conjunto, esto
 evidenciaba inicamente la creciente deslegitimaci6n del regimen.
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 plataforma adecuada para plantearse una alternativa revolucionaria. El contexto ade-
 mas estaba fuertemente influido por la represi6n del 68 y la acci6n de la guerrilla
 urbana, que no dejaban resquicio alguno para participar institucionalmente.?1

 Los grupos guerrilleros surgieron en algunas ciudades durante el primer lustro
 de los anos setenta.1 Sus primeros proyectos ideologicos planteaban la necesidad de
 orientar un trabajo politico en sindicatos y universidades, que combinara la acci6n
 de las masas con la lucha armada, por lo que no sostuvieron en sus inicios, contra
 lo que algunos han pensado, elfoquismo como orientaci6n de la insurreccion revolu-
 cionaria. La Liga Comunista-23 de Septiembre (LC-23), por ejemplo, llamaba a la
 guerra popular en las ciudades con tales preceptos. Sin embargo, el lento desarrollo de
 la lucha social fue aislando a estos guerrilleros de una deseada e inexistente base
 social, y convirti6ndolos cada vez mas en grupuisculos marginales.12 La clandestini-
 dad y el aislamiento del movimiento de masas hicieron que estas organizaciones
 fueran extremadamente vulnerables a la infiltracion de la policia, a la represion y a
 su gradual extinci6n. Fue asi la forma en que el gobierno elimin6 su fuerza relativa.
 Para 1977, en su mayoria, los guerrilleros estaban ya encarcelados o desaparecidos.
 Por consiguiente, tal grado de marginaci6n subordin6 el anilisis politico y la elabo-
 raci6n teorica que sobre la revolucion tenian estos grupos a constantesjustificaciones
 de los desesperados actos terroristas en que se convirtieron sus acciones armadas:
 creaban argumentos para legitimar su praictica y su existencia. Tal fue el proceso de
 descomposicion y desaparici6n de muchos de ellos que la reforma politica posterior
 s6lo confirmaria su plena desintegraci6n.

 La segunda etapa fue la lucha electoral municipal. Destaca sobremanera, sin embar-
 go, que no todos los movimientos apoyaron el llamado a la abstenci6n electoral. En

 10 E1 peri6dico Bandera Roja sefialaba: "Las conclusiones son obvias: ante la imposibilidad de apoyar
 a algun partido, a candidatos independientes, o lanzar nuestros propios candidatos, nuestra politica sera
 de denuncia y oposici6n a las elecciones burguesas", Bandera Roja 4, abril de 1973.

 1 Fue la primera vez que la poblaci6n supo de la existencia de la Liga Comunista 23 de Septiembre
 (LC-23) o de otros grupos como el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento Armado Revolucionario, los
 Comandos Armados del Pueblo, el Movimiento Guerrillero de Chihuahua, los Lacandones y las Fuerzas
 Armadas Revolucionarias.

 12 La mayoria de estos se formaron con intelectuales y estudiantes de clase media, muchos provenientes
 de escisiones del Partido Comunista y de su sector juvenil. Las principales operaciones tacticas de la
 guerrilla fueron robos a bancos y secuestros a empresarios y altos funcionarios, a traves de los cuales
 obtenian dinero para sucesivas operaciones y para su lucha propiamente polftica. El caso de la guerrilla
 rural fue diferente; tuvo una base social distinta a la urbana. Empez6 en 1967 con la formaci6n de grupos
 armados en el estado de Guerrero, como reacci6n a la excesiva e innecesaria represi6n de los gobiernos
 locales. En respuesta, los campesinos se unieron a la Asociaci6n Civica Nacional Revolucionaria y al
 Partido de los Pobres, con la finalidad de obtener un pedazo de tierra y recursos econ6micos para subsistir.
 La guerrilla rural mantuvo asi una tictica diferente porque tenia ancladas sus raices en la tierra. Por lo
 tanto, pudo llegar a la sensibilidad de los campesinos y movilizar a mis simpatizantes. Su influencia fue
 mis social que publicitaria. La experiencia de Lucio Cabanas yJenaro Vazquez en el estado de Guerrero,
 y el Giero Medrano en el estado de Morelos, se orient6 a la construcci6n de poderosos movimientos
 sociales. El Giiero Medrano, por ejemplo, rue el lider indiscutible del hist6rico movimiento de la colonia
 popular Ruben Jaramillo.
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 el ambito municipal, varios grupos y organizaciones participaron en campanas poli-
 ticas electorales, en donde promovian amplias movilizaciones que generalmente se
 orientaban a rechazar a las autoridades impuestas y a denunciar la corrupci6n de fun-
 cionarios locales, su mala administracion y el abuso del poder, lo que les significaba
 la posibilidad de avanzar hacia lograr un cierto control popular de los municipios en
 pugna.13

 La conciencia ciudadana se fue constituyendo como resultado de reivindicar
 necesidades sociales no cubiertas e irresponsablemente negadas por gobiernos re-
 gionales autoritarios. A trav6s de la gesti6n social, estos grupos populares se enfren-
 taban a otros tambien de caiacter local que buscaban reconocer (e imponer) a su
 vez sus propios intereses y demandas, excluyendo en la practica las necesidades de
 los otros (cf Lopez Monjardin, 1986:36-7, 71). Resulta pues sintomatico que la di-
 mensi6n local de lo politico los hiciera confrontarse entre si durante los procesos
 electorales apoyando diferentes opciones, aquellas que cada grupo consideraba
 cercanas a sus intereses, y buscando asi el control de los recursos municipales. No
 debe sorprender entonces que los municipios se convirtieran en el lugar comun de
 la lucha popular, en la medida en que la demanda social arribaba naturalmente a la
 arena politica; el derecho al sufragio se convirtio en parte fundamental de la movi-
 lizacion.

 La tercera etapa fue la reforma politica. La participaci6n del movimiento social en la
 politica formal, dentro del espacio institucional, empez6 con la reforma politica. El
 proyecto gubernamental queria abrir resquicios electorales para la izquierda con la
 finalidad de canalizar el descontento de los movimientos sociales influidos por ella
 y abatir el proceso de deslegitimaci6n del gobierno iniciado desde 1968.14 Una parte
 de la izquierda consider6 oportuna la apertura den-ocratica, por lo que despues de
 las elecciones presidenciales de 1976, su estrategia politica cambi6: el PCM (Partido
 Comunista Mexicano), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y el PMT
 (Partido Mexicano de los Trabajadores) argumentaron la necesidad de elaborar una
 autentica reforma politica,15 que no se i estringiera al ambito electoral, sino que per-

 13 En 1979, por ejemplo, nueve candidatos municipales del PRI en el Estado de Mexico fueron
 rechazados por sus respectivas poblaciones.

 14 Es posible afirmar que el proyecto de la reforma politica fie estimulado, al menos, por tres situaciones
 en extremo conflictivas: 1. la acci6n del Frente Nacional de Acci6n Popular y la experiencia de lucha de
 la Tendencia Democratica del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana
 (sUTERm) durante 1975-1977, que pudo obtener de un sector de la poblaci6n un amplio respaldo, al
 grado que el FNAP fue en esa epoca el centro de operaci6n del conjunto del movimiento social de izquierda;
 2. la lucha armada de la guerrilla urbana, y 3. la existencia de un mayor nfmero de grupos de izquierda
 que actuaban e influian al creciente movimiento independiente.

 15 El peri6dico Oposicion sefialaba que la requerida reforma politica deberia modificar el r6gimen
 politico antidemocratico que prevenia a los ciudadanos de participar en la resoluci6n de los grandes
 problemas nacionales: "Lo m,is importante es la lucha por la libertad politica, por la creaci6n de un
 clima que permita la organizaci6n libre de todos los ciudadanos, que propicie la actuaci6n abierta de
 todas las fuerzas politicas. Se trata de una soluci6n democratica que abra relaciones politicas civilizadas
 en correspondencia con la moderna sociedad". Vease Gilberto Rinc6n Gallardo, 1976, "Prolongar la
 crisis, dafiino para Mexico, urge la reformapolitica democratica", Oposici6n, 164, noviembre 27, 1976.
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 mitiera poner un alto al paternalismo y despotismo del gobierno, que se respetaran
 los derechos sociales y politicos de los ciudadanos y se les dieran capacidad de orga-
 nizarse por si mismos en partidos politicos independientes.16

 La reforma politica se aprob6 en 1977, lo cual permiti6 a ciertas organizaciones,
 antes relegadas al margen de la ley, participar legalmente. Es facil imaginar que la
 participaci6n se haya incrementado notablemente a partir de esta fecha, pero seria
 un error suponer que con semejante acontecimiento la transici6n a la democracia se
 habia resuelto. Un aspecto esencial, preocupante para muchos, era que la reforma
 politica se restringia hasta asfixiarse por ser, en los hechos, una simple ley de proce-
 sos electorales, que si bien mostraba un importante avance en la materia, era aun
 insuficiente. Para la oposici6n, el transito hacia la consecuci6n de plenos derechos
 ciudadanos tendria que haber contemplado la libertad de autoorganizaci6n, la libre
 afiliacion politica en forma individual y la reforma del Estado, reduciendo el centra-
 lismo y el presidencialismo al otorgar un mayor peso politico al Congreso de la Uni6n
 (Gonzalez Casanova, 1981:87).17 Limitaciones estas que habian sido conscientemente
 entendidas y aplicadas por el Estado, ya que la reforma habia sido disefiada, en
 realidad, como una forma de control social.

 Al buscar la colaboraci6n de la izquierda a traves de su legalizaci6n,18 el gobierno
 apostaba a dos situaciones ya seiialadas mas arriba pero que es util subrayar: una, la
 legitimaci6n del regimen; la otra, canalizar una parte del descontento social y de
 la participaci6n ciudadana a travis de la izquierda; aunque el Estado sabia bien que
 se arriesgaba con ello a que la oposicion alcanzara simpatias que cuestionaran la
 hegemonia politica del partido oficial. La evidencia disponible indica que prevale-
 ci6 esto uiltimo durante la siguiente decada.19

 16 Peri6dico Oposici6n, 120, enero 17, 1976.
 17 Un ejemplo de esto se destaca en el discurso del PRT leido en las audiencias sobre la reforma

 politica con el secretario de Gobernaci6n, Jesus Reyes Heroles, en donde se subrayaban los limites de
 la reforma politica de 1977, los que a sujuicio eran los siguientes: 1. Era una reforma politica que coexistia
 con la imposici6n de los sindicatos a afiliarse al PRI. La descentralizaci6n y la dispersi6n limitaba la acci6n
 democratica del movimiento obrero. 2. Habia un control judicial sobre los sindicatos a traves de las
 Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; losjuzgados que atendian los conflictos trabajo-capital eran controlados
 por el Estado. 3. Una reforma politica requeria de democracia sindical. 4. Habia varias formas de represion
 a los movimientos sociales a trav6s del ejercito, la policia y corporaciones policiacas anticonstitucionales.
 5. No habia respeto al derecho de huelga, la contrataci6n colectiva y la independencia sindical (Aguilar
 Mora, 1982, vol. II: 2544). El discurso del PRT, contextualizo, se dio un dia despues de que el ejercito
 interviniera en la Universidad Nacional para romper la huelga sindical. Los lideres del sindicato habian
 sido detenidos, hubo trabajadores heridos y la autonomia de la universidad habia sido violada. En esta
 circunstancia, la reforma democratica aparecia como caricatura.

 18 Ver Declaraci6n del Comite Politico del PRT, Bandera Socialista, 72,julio 22, 1978.
 19 La reforma politica fue una acci6n riesgosa del Estado, enfocada especificamente a evitar el

 resurgimiento de tendencias democrdticas en los sindicatos, como la del SUTERM, y la proliferaci6n de grupos
 guerrilleros en el pais. Tal fue su verdadero objetivo, con el cual pretendi6 controlar el descontento
 social y canalizarlo a traves del parlamentarismo; segun algunos: "despues de 15 aiios de reforma politica,
 el gobierno lo logr6". Sergio Rodriguez, entrevista,julio de 1992.
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 El principal problema que el regimen no pudo controlar, como si hubiera abierto
 la caja de Pandora, fue el hecho de que al ampliar el espectro electoral, pero sin abrir
 un proceso verdaderamente democratico en otros ambitos, el sistema se fue aho-
 gando en una multitud de cuellos de botella que lo precipitaban cada vez mais en
 una crisis politica prolongada. En efecto, el conflicto social que abri6 el movimiento
 estudiantil de 1968, y la accion de grupos guerrilleros a principios de los setenta, fue
 resuelto relativamente con la reforma politica al aceptar en 1979 a los primeros
 diputados comunistas (PCM) al Congreso; pero a pesar de ello, el movimiento conti-
 nuo en expansi6n, las organizaciones politicas se fortalecieron, la oposici6n de de-
 recha con el Partido Acci6n Nacional (PAN) aument6 su influencia entre las clases
 medias, y aun asi siguieron los fraudes electorales en los municipios y en los estados
 de la Republica. El marco legal que el mismo regimen habia conformado para cana-
 lizar la oposici6n no estaba teniendo la efectividad deseada.

 Sin embargo, seria tambien un error pensar que la reforma politica destruyo el
 control que el sistema politico ha estado teniendo sobre el conjunto de la sociedad
 civil. El resultado inmediato fue contradictorio. La izquierda tuvo que ajustarse y
 aceptar las nuevas condiciones institucionales, al mismo tiempo que criticaba las
 limitaciones de la reforma. En cierta medida se hizo reformista, desdibuj6 su perfil
 clasista y dej6 de pensar en la revoluci6n como resultado inminente de la crisis es-
 tructural y de la acci6n de unos cuantos iluminados organizados en un partido de
 cuadros. Importa, en esta perspectiva, el que algunos analistas coincidan en la vision
 de que los partidos politicos en esta etapa pusieron demasiado enfasis en los proce-
 dimientos tecnicos electorales y se olvidaron del trabajo cotidiano de organizar y
 gestionar demandas en los movimientos sociales. Sin embargo, no soy partidario de
 esta idea totalmente, porque lo que la informaci6n disponible muestra es que las
 organizaciones de oposici6n evolucionaron aceleradamente, dejaron de ser esponti-
 neas, influyeron politicamente a las organizaciones del movimiento social, se gestaron
 diferentes y ricas experiencias de participaci6n, y aun distintos grados de vinculaci6n
 con respecto a la misma reforma, y todo esto influyo para que la crisis interna del
 aparato politico se profundizara. En otras palabras, la naturaleza del conflicto de clase
 empez6 a cambiar a partir de ese momento.

 Este proceso muestra que, en efecto, la acumulaci6n de experiencias y aconteci-
 mientos producidos en el ambito de la accion social tiene impactos perdurables en
 el nivel de las instituciones, en el mediano o largo plazo.

 Ganar el derecho a gobernar

 La reforma politica fue finalmente aceptada y adoptada por el movimiento social de
 izquierda, aunque no sin fuertes roces en su interior. Lo que vino despues fue la
 cuesti6n de profundizar y extender la participaci6n ciudadana a todos los niveles de
 la vida politica. Las experiencias electorales en las ciudades y municipios, asi como
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 aquellas a nivel nacional, habian sido enriquecidas por la legalidad de la disidencia,
 y tal actividad fue prioritaria hasta en la izquierda radical.20

 El hecho de demandar elecciones libres y generar acciones contra supuestos frau-
 des electorales no solo enfrentaba al movimiento contra la tradicion autoritaria del

 gobierno, sino que permitia una amplia discusi6n y comprensi6n en el interior de
 los grupos de los diferentes proyectos politicos e ideologicos que entraban a concur-
 so. Fue surgiendo cada vez y con mayor fuerza la reivindicaci6n de los derechos ciuda-
 danos con una fuerte connotaci6n colectiva, y a traves de ellos se fue construyendo
 una identidad popular. Para decirlo de alguna manera, votar por un determina-
 do candidato, en medio de un alto grado de ebullici6n social, significaba defender
 intereses especificos, oponerse a otros y crear un campo abierto de disputa politica
 a traves de acciones colectivas, antes, durante y despues de las elecciones.2

 Defender el derecho al sufragio fue una caracteristica del espiritu ciudadano
 durante toda la decada de los ochenta. Fueron los municipios, de nueva cuenta, el
 territorio privilegiado de la lucha politica, debido esencialmente a que la protesta
 electoral creci6 y se deline6 asi con mayor nitidez. Los conflictos politicos paradoji-
 camente surgieron desde lo profundo del Revolucionario Institucional, que no s6lo
 buscaban romper el control oficial tradicional, sino que reflejaban las fuertes pasio-
 nes que rebotaban entre si, aceleradamente, contra los cimientos del partido a nivel
 de sus propios grupos de presi6n. Fue asi, pienso, que se edific6 una identidad en
 muchos ciudadanos que se recreaba por el simple hecho de oponerse al PRI; no
 importaba siquiera que alternativa politica se escogiera, fuera de derecha o de izquier-
 da; lo fundamental era demostrarle al partido del gobiemo la frustraci6n y decepci6n
 del ciudadano por su incapacidad de asumir las verdaderas banderas populares (L6pez
 Monjardin, 1989). Ahi empezo a manifestarse el creciente y precipitante deterioro
 de la hegemonia del PRI, ahi comenzaron a hacerse visibles y creibles otros proyec-
 tos, cuya principal tarea fue evidenciar el abandono del proyecto nacionalista guber-
 namental, y ofrecer otras alternativas que, vistas en conjunto, seguian representando
 en realidad los proyectos de clase de la sociedad mexicana.22

 20 La experiencia del Comite de Defensa Popular de Durango (CDP) ilustra este patr6n.
 Tradicionalmente una organizaci6n abstencionista, el CDP decidi6 participar por vez primera en las
 elecciones locales y gan6 un diputado estatal y cuatro regidores en tres municipios. El CDP habia crecido
 antes como organizaci6n barrial, pero se encontraba aislado del resto de la poblaci6n. Algunos activistas
 empezaron a reconocer que el CDP era como una pequena isla, satanizada por amplios sectores de la clase
 media. Los medios de comunicaci6n desinformaban sistematicamente a la opini6n pfiblica acerca de su
 organizaci6n, mientras el PAN habia estado ganando votos electorales en el estado. El CDP pens6 entonces
 que para romper el cerco que el Estado habia construido contra ellos y frenar el crecimiento del PAN
 habia que participar en elecciones. Vease la entrevista de Luis Hernaindez a Marcos Cruz, regidor del
 CDP, titulada: "Durango: de la lucha reivindicativa a la democracia social, CDP", Pueblo, 135, mayo de 1988.

 21 L6pez Monjardin (1989:14) muestra los principales tipos de lucha en las movilizaciones municipales.
 Los primeros cinco tipos, de acuerdo a su importancia, son: 1. Mitines y marchas, 2. Tomas de presidencias
 municipales, 3. Denuncias, 4. Protestas masivas, y 5. Bloqueo de carreteras.

 22 Vease el analisis de Eduardo Montes de la situaci6n politica en ese momento: "Cambios de la
 situaci6n politica", Memoria, 22, septiembre-octubre de 1988.
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 Del desarrollo de esta practica ciudadana distinta y de la crisis interna de la elite
 politica, emergi6 la figura disidente de Cuauhtemoc Cardenas, quien logr6 articular
 al creciente y heterogeneo movimiento social, al representar a campesinos, obreros y
 clases medias en torno a un discurso constitucionalista, democratico y nacionalista,23
 y que oblig6 por su arrastre popular a una alianza entre socialistas y neonacionalistas,
 que convergieron al identificar como su enemigo comun al neoliberalismo. Se habia
 abierto una puerta ancha por la cual el movimiento social de izquierda podia ligar
 la lucha por los derechos sociales y la participaci6n electoral, tal como lo habia hecho
 antes, pero sin mucho exito, a pesar del incremento relativo obtenido en las vota-
 ciones federales de 1982 y 1985. Para entonces, en las elecciones presidenciales de
 1988, la posibilidad de cambiar de r6gimen se hacia mayuscula.24

 Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente conflictivo, pero con amplia
 participaci6n. Testimonios diversos aseguraron que Cardenas habia sido el ganador;
 sin embargo, la eleccion fue otorgada a Carlos Salinas. A la luz de lo acaecido, la
 protesta contra el fraude electoral alcanzo un nivel tal que el triunfo del priista seria
 considerado como el mais dudoso y cuestionado de la historia moderna de Mexico.
 Miles de ciudadanos independientes, sin pertenecer a alguin partido politico u orga-
 nizaci6n social, se adherian a las movilizaciones contra el fraude en mitines y marchas
 multitudinarias que se acercaban peligrosamente a una rebelion ciudadana. Clama-
 ban a Cardenas como presidente. La ciudad de Mexico fue escenario de impresionan-
 tes movilizaciones, en momentos de verdadera pasi6n, mientras que en otros lugares
 tomaba tintes particularmente radicales, como en los estados de Morelos, Michoacan
 y Guerrero.

 No obstante la enorme efervescencia social e intensidad de la movilizacion, no se

 produjeron alteraciones en los resultados oficiales, y en diciembre de 1988, Salinas
 de Gortari fue designado presidente. Despues de ello, el movimiento empezo a per-
 der brillantez y fue fragmentado. Al parecer, al final hubo demasiado inter6s por
 parte de los dirigentes en cuidar que las acciones colectivas se condujeran siempre
 dentro de canales legales, taicticas de no-violencia que buscaban tambien contrarres-
 tar la presencia de grupos radicalizados que con las armas estaban dispuestos a
 defender lo que consideraban su victoria electoral. Pero la prioridad de los lideres
 era otra: conducir el movimiento y consolidarlo a traves de la construccion de un
 partido politico de centro-izquierda, por lo que fundaron el Partido de la Revolu-
 ci6n Democratica, y eso enfri6 las expectativas inmediatas populares, como veremos
 mas adelante.

 De enorme importancia fue lo que se vivi6 en Mexico en aquel tiempo, resultado
 de una acumulaci6n de experiencias de sectores de la ciudadania que se iban su-
 mando unos, restando otros y multiplicandose otros mas, en un proceso dialectico

 23 Vease el articulo deJorge Tamayo Rodriguez, "Los movimientos sociales y el proceso electoral de
 1988", Memoria, 29, enero-febrero de 1990.

 24Julio Moguel, 1988, "El cardenismo y su perspectiva social dem6crata", Pueblo, 137, julio de 1988.
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 y formativo, entrelazandose con dirigentes y militantes que realizaban esfuerzos por
 abrirse paso hacia la democracia. Seria un error suponer que 1988 fue s6lo el resul-
 tado de acontecimientos inmediatos, efecto inminente de una crisis estructural o

 producto de mentes ambiciosas. Smelser (1995), desde el estructuralismo, siempre
 busc6 conocer las determinaciones del comportamiento colectivo y pens6 en la
 acumulaci6n de factores que podrian producirlo. Pues bien, si la participaci6n ciuda-
 dana en 1988 reflej6 en mucho tales aspectos, tambien es cierto que expres6 una
 historia de vaivenes de infinidad de experiencias organizativas, transformaciones en
 el pensamiento y en la ideologia de los grupos de presion, y cambios en las caracte-
 risticas de los liderazgos en momentos especificos del ciclo de vida del movimiento.
 Quiero insistir en que este era aquel mismo que tenia una postura abstencionista a
 principios de los setenta y que paso a adoptar moderadamente la reforma politica
 de 1977, que devino en una disputa abierta a traves de la amplia participaci6n elec-
 toral a nivel local entre 1982 y 1987 y concluy6 compartiendo un espiritu de defensa
 del derecho constitucional por un sufragio efectivo, hundiendo solidas raices en la
 participaci6n social de 1987 y 1988.

 Las ideas sobre democracia en el movimiento

 La exigencia por democracia fue el sintoma agudo por el cual la lucha por los dere-
 chos sociales de la poblaci6n adquirieron una verdadera connotaci6n politica. La
 disputa abierta contra el Estado por demandas materiales, y en conflicto con otros
 grupos sociales, implic6 un cierto nivel de enfrentamiento politico. Asi por ejemplo,
 las demandas politicas del movimiento social de izquierda en la decada de los seten-
 ta, aquellas basadas en la independencia y autonomia de las organizaciones sociales,
 se relacionaron estrechamente con la reivindicaci6n de los derechos sociales -edu-

 cacion, ingresos, vivienda, salud- ya que para obtener estos los ciudadanos tenian
 primero que romper el corporativismo de los liderazgos tradicionales vinculados al
 PRI y al gobierno.25 Recuerdese tan s6lo que los trabajadores urbanos, insistente-
 mente, demandaron democracia sindical, libertad de asociacion y acciones contra el
 charrismo en sus sindicatos.

 Hasta aqui es posible observar que el concepto de democracia para los sectores
 organizados de la sotiedad tenia dos implicaciones: la primera se referia a la amplia-
 ci6n de derechos ciudadanos para el conjunto de la poblacion, y la otra tenia que
 ver con la practica autoritaria en el interior de sus propias organizaciones, en donde
 se rendia culto a los lideres y se aceptaba el trato despota e intolerante. No debemos
 incurrir sin embargo en el error de establecer en la democracia un parametro abso-
 luto y rigido con el cual puedan clasificarse los movimientos democraticos y los que

 25 Alejandra Massolo (1994) muestra en un estudio comparable c6mo las mujeres en los barrios,
 durante los setenta, tuvieron que romper la cultura de la necesidad (que se muestra como exclusi6n) y
 la cultura del miedo (por el autoritarismo y la impunidad de la estructura estatal) a traves de la transgresi6n
 de su vida cotidiana y la participaci6n colectiva. Esto mismo puede verse en la lucha por la ciudadania.
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 no lo son, o los gobiernos que son mas o menos democraticos que otros. La demo-
 cracia es, como la ciudadania, una construcci6n social que se edifica en la historia y
 en la lucha de clases; en esta perspectiva coincido con Tilly (1995b) al resaltar que
 no existe la democracia plena, sino el imaginario de democracia a la que pretenden
 llegar ciertos grupos. Habria que sustituir este tnnrmino, quiza, por el de democratizacion,
 que la percibe como un proceso que tiende a alcanzar un grado cada vez mas signi-
 ficativo de participaci6n ciudadana.26

 Entiendo mejor asi por que la exigencia de libertades politicas no era una abs-
 tracci6n para la mayoria de la poblaci6n, por eso importa en esta perspectiva insistir
 en que para el movimiento obrero, libertad politica significaba la plena libertad
 sindical, el derecho a asociarse libremente, sin ninguna restricci6n de tipo corpo-
 rativo, y no es improbable que esto se haya dado en parte por la situaci6n de los
 trabajadores, campesinos y clases medias, que por muchas decadas se habian visto
 privados de sus derechos constitucionales a organizarse y defender por si mismos sus
 intereses, la cual habia llegado a su limite ante la crisis y la pobreza creciente en esta
 transici6n.27

 En muchos casos, como las fuentes disponibles lo demuestran, fue la lucha por la
 democracia la que encabez6 al movimiento social. Asi que no debe sorprender que
 fuera la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (CTM), desde 1976 y en cada
 Consejo Nacional, la que hiciera importantes llamados a la necesidad de democracia
 interna en el sindicalismo oficial, aunque esta demanda se volvi6 contundente en la
 medida en que crecia el sindicalismo independiente. Por eso, para la izquierda, el
 periodo de la decada de los setenta fue considerado de reorganizaci6n de la clase
 obrera.

 Desde otra perspectiva, democracia sindical significaba autogesti6n, reconoci-
 ble solo a traves de la participaci6n directa de los trabajadores en la toma de decisio-
 nes sobre la organizacion laboral y productiva en empresas e instituciones. No s6lo
 se buscaba reivindicar derechos sociales, sino vincularlos con el derecho a la partici-
 paci6n (Zamora Fernandez, 1990:513; Trejo, 1990:63).

 La autogesti6n no s6lo fue considerada un derecho de los trabajadores, sino ade-
 mas, elderecho delconjunto de la sociedad civil. N6tese si no el enfasis de la declara-
 ci6n de principios del Partido Comunista Mexicano (PCM), donde consignaba en
 1979 que los comunistas luchaban por un r6gimen democratico en que todos los ciu-

 26 Tilly establece cuatro puntos significativos que tienen que ver con la democracia, a saber: 1. Que
 la ciudadania abarque a una gran poblaci6n, 2. Que se distribuyan los derechos con igualdad, 3. Que se
 establezcan consultas directas con la sociedad civil, y 4. La existencia de protecciones contra las acciones
 arbitrarias del Estado. La manera de acercarse a la democracia es por el avance significativo, cualitativo,
 de cada punto constitutivo. Un aspecto es fundamental, el hecho de que proliferen los movimientos
 sociales tiene una correlaci6n positiva con el avance democratico, aunque se aclara que no todos son
 democratizadores en sus efectos (p. e., el fascismo).

 27 Arnaldo Martinez Verdugo, 1988, "fDemocracia con Estado corporativo?", Memoria, 19, marzo-
 abril de 1988.
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 dadanos, independientemente de su posici6n social, de su ideologia, de sus creen-
 cias religiosas y de sus concepciones politicas, tuvieran el derecho de organizarse
 por si mismos (PCM, 1979).

 De esta forma, democracia significaba participacion. Pero seria un error suponer
 que la participaci6n era entendida a traves del sistema formal electoral, como muchos
 intelectuales inscritos en la tradici6n neofuncionalista la entienden, al separar par-
 ticipaci6n ciudadana de participaci6n politica. Por el contrario, ademais del derecho
 al sufragio, el movimiento social defini6 como participaci6n directa tanto la gesti6n
 de la vida cotidiana de los individuos como la gesti6n en la cuesti6n publica, al es-
 tilo de las grandes experiencias de Cataluna, durante la guerra civil espafiola, y de
 Yugoslavia y Hungria en la decada de los cincuenta. Para el caso mas circunscrito del
 movimiento popular mexicano, cuando este reivindicaba el derecho a la ciudad, por
 ejemplo, queria en realidad extender las normas de coexistencia democratica en sus
 comunidades urbanas (S. Tamayo, 1988). La tendencia que se mostraba en ese mo-
 mento no era la misma que oponia la democracia participativa a la democracia re-
 presentativa, sino la que combinaba ambas.

 Un ejemplo que muestra la construcci6n de una visi6n mas integrada de la ciuda-
 dania es el hecho de que, en la decada de los ochenta, los movimientos sociales de
 izquierda avanzaron en el diseno de un proyecto mas claro e integrado, cambiando
 aquella interminable lista de necesidades locales que se iban sumando dia con dia y
 que funcionaban como su "programa de lucha", y sustituyendola por demandas mas
 estructuradas entre si y con una propuesta politica mas coherente. Los movimientos
 urbanos fueron los primeros que hicieron importantes esfuerzos por centrar sus
 reivindicaciones bajo programas globales de reforma urbana. Mientras tanto, el mo-
 vimiento obrero, incluyendo tanto al sector independiente como al oficial, iba agru-
 pando sus demandas en un proyecto de naci6n contra la estrategia de moderniza-
 ci6n gubernamental, que ante las fuertes tendencias estructurales del neoliberalismo,
 por un lado, y la amplia participacion ciudadana, por el otro, permiti6 que los traba-
 jadores cuestionaran como nunca antes al corporativismo, a traves de la denuncia
 de la conducta servil de sus lideres y el burocratismo sindical. La dirigencia obrera
 oficial tuvo que realizar enormes esfuerzos por contener el descontento de sus bases
 y mantener asi el pacto social establecido con el gobierno.

 Los movimientos sociales fueron cambiando su perfil; de ser expresiones de resis-
 tencia popular pasaron a ser fuente de creatividad social. Fue lo que Carlos Monsivais
 y Adolfo Gilly coincidieron en calificar como el pasaje de un "identidad regoci-
 jante y combativa" a una nueva cultura vital y creativa: "En otras palabras, como trans-
 formar temperamento en destino".28 Si los setenta mostraron a un movimiento
 naciente, en esta etapa se hizo notar uno en franca maduraci6n, en el cual los par-
 ticipantes fueron definiendo sus ideas, arriesgandose a tomar decisiones, a pensar

 28 Entrevista con Adolfo Gilly de la revista Pueblo, 126, septiembre-diciembre de 1986.
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 y a cortar el tutelaje hist6rico del Estado. Se dio lo que Alberoni (1993) denomina
 la transgresi6n de la institucionalidad anterior, la ruptura con la cotidianidad, el
 surgimiento del Estado naciente. Recuerdese tan solo la efusividad caracteristica de
 los movimientos de damnificados y de las costureras a partir del terremoto de 1985
 (cf. Serna, 1995) asi como del movimiento estudiantil de 1986.

 Por su parte, la clase obrera se volvi6 mas activa, lo cual se expresa a trav6s del
 incremento en el numero de huelgas y emplazamientos a huelga, que fue el mayor en
 20 anos. Sin embargo, si el nuimero de acciones mostr6 la capacidad de moviliza-
 ci6n, sus resultados reflejaron el impacto real cualitativo que tuvo hacia la expan-
 si6n o incluso reducci6n de los derechos laborales, y es precisamente esto ultimo lo
 que ilustra las derrotas en cada una de las luchas obreras, cediendo su lugar central
 en el movimiento social. Poco a poco fueron perdiendo las herramientas basicas de
 resistencia: los contratos colectivos fueron destruidos uno a uno y la organizacion
 de los trabajadores se redujo al minimo. El movimiento obrero pas6 a una etapa de
 desesperada defensa de su sobrevivencia, mientras que los movimientos sociales
 empezaron a convertirse en los principales protagonistas del conflicto de clase.

 Las transformaciones ocurridas en el ambito de la lucha de clases abrio otra posi-
 bilidad en que la participaci6n electoral se fue convirtiendo en el principal mecanismo
 de lucha contra un gobierno que, a pesar de todos sus esfuerzos, estaba perdiendo
 apoyo social. Las enormes expresiones de insatisfacci6n, percibidas en las elecciones
 de 1988, mostraron una profunda fisura en el sistema de dominacion del regimen,
 producto en esencia de la participaci6n ciudadana que se desarrollaba ampliamente
 en proporci6n inversa al grado en que el movimiento de trabajadores perdia
 direccionalidad. Observese, por ejemplo, que el movimiento obrero no participo en
 el proceso electoral como clase social unificada, sino en forma atomizada, individual-
 mente, debido a que no pudo constituirse en cabeza del movimiento por sus derro-
 tas previas; estaba, digamoslo asi, debilitado. Pero tampoco podriamos afirmar que
 algin otro sector social fue capaz de tomar el liderazgo. Los grupos sociales que si
 participaron colectivamente no tuvieron la fuerza suficiente para movilizar y centra-
 lizar a la poblacion y defender asi el voto popular.

 La cabeza del movimiento fue mas bien el carisma de un lider, quien habia forma-
 do parte de la misma elite perteneciente al sistema politico. Intelectuales inscritos
 en la tradici6n socialista argumentaron que el hecho relevante de la ruptura de
 Cuauhtemoc Cardenas con el PRI no representaba necesariamente una definici6n
 explicita de clase, que pudiera arrastrar en su momento al conjunto del movimiento,
 representando una direcci6n tanto colectiva como clasista. De la otra manera, en-
 tonces si, los resultados supuestamente habrian hecho estragos en los cimientos del
 regimen. Es una paradoja, porque en la otra cara de la moneda, este periodo repre-
 sent6 la respuesta unificada del movimiento social, ciudadano, que se fue haciendo
 nacional, que se opuso a la propuesta de globalizaci6n de las corporaciones transna-
 cionales, asociadas con el Estado, quien fungi6 como una bisagra de intermediaci6n
 para impulsar las politicas del libre mercado en el interior de la naci6n (cf Walton,
 1987; Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1989; S. Tamayo, 1995).
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 2. Los DERECHOS POLiTICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO

 Otra caracteristica de impacto institucional de este proceso de mayor participaci6n,
 fue la emergencia de la demanda por la democratizaci6n del Distrito Federal (D. F.),
 cuyos antecedentes se ubican en el dilema de c6mo hacer compatibles los poderes
 federal y local de manera que coexistieran en un mismo territorio sin obstaculizar su
 respectivas funciones.2 El hecho relevante es que la insatisfacci6n social debida a la
 crisis econ6mica de 1982 y la necesidad de adecuar los canales de participaci6n politica
 a los cambios econ6micos inminentes, empujaron al gobierno a pensar en democra-
 tizar la estructura politica del D. F.

 Destaca sobremanera la formaci6n de la Asamblea de Representantes en una
 primera representaci6n de tipo legislativo en la ciudad. Pero quede claro que 6sta
 fue resultado, por un lado, de la movilizaci6n de fuerzas sociales en la ciudad de
 Mexico despues de los terremotos de 1985 y, por otro, de un conflicto escenificado
 en el interior de la elite politica, en el cual diversos intereses, a diferentes niveles, se
 confrontaban entre si. Davis (1989) muestra que hubo, dentro del gobierno, tres
 actores principales que protagonizaron distintos roles y presionaban en distintas
 direcciones. El primero de ellos fiue el gobierno local, representado en aquel mo-
 mento por el regente Ram6n Aguirre, ligado estrechamente con intereses de la in-
 dustria de la construccion, de los contratistas del transporte y servicios piblicos, y
 con caciques locales. Este amplio sector no queria realizar cambio alguno en la for-
 ma en que el gobierno se conducia. Todo hace suponer que tenia fuertes reservas
 ante tales cambios, pues podrian afectar sus intereses, agitando mas aun la eferves-
 cente situaci6n politica que prevalecia. Un segundo protagonista lo conformaba la
 mancuerna que hacian el presidente De la Madrid y el secretario de Gobernaci6n,
 Manuel Bartlett, quienes estudiaron la necesidad de transformar la estructura poli-
 tica y administrativa de la ciudad de M6xico en convergencia con el programa nacio-
 nal para la reestructuraci6n industrial, la descentralizaci6n administrativa y el proce-
 so de privatizaci6n. Finalmente, el tercer sector era el PRI; los lideres del partido
 tenian una propuesta mas moderada: coincidian con el ejecutivo en la necesidad de
 hacer algunos cambios, pero sin que la ciudadania tuviera aun influencia directa en
 la toma de decisiones importantes sobre la ciudad -esto es, elegir al regente, a los
 delegados, decidir el presupuesto y reglamentar aspectos relacionados al desarrollo
 urbano.

 Extraordinariamente ilustrativos fueron los resultados de las elecciones federales

 de 1982, que hicieron pensar seriamente en impulsar la democracia politica en la
 ciudad de Mexico. En esa ocasi6n el PRI triunf6, pero con un minimo de diferencia
 con respecto a los otros partidos contendientes y en medio de grandes denuncias
 que abominaron los hechos por considerarlos fraudulentos. Para 1985, el PRi obtuvo

 29 Dilema no poco complejo, si tomamos en cuenta que 6ste se ha venido dando desde principios del
 siglo xix sin poder ser resuelto. Vease Rodriguez Kuri (1996).
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 en la ciudad 42.75% de los votos, 6% menos que en 1979. El PAN alcanz6 27.95% y
 los partidos de izquierda, juntos, poco menos de 11%. El cumulo de tensiones e
 impresiones despu6s del terremoto de 1985 acicateo a miles de personas que verda-
 deramente clamaron por democracia, un aspecto que para ellos era tan importante
 como lo podia ser la urgente necesidad social de vivienda. A partir de entonces fue
 posible notar el cambio en los codigos de la elite local, que modific6 sustancialmente
 su actitud inicial. Resulta sin embargo sintomatico que la reforma del D. F se haya
 dado en forma bastante moderada, tal como el PRI insistentemente proponia (Davis,
 1989).

 No nos debe extranar que con las limitaciones de la Asamblea de Representantes
 (ARDF) despues de formada, el movimiento popular le haya prestado escasa aten-
 ci6n. Grupos progresistas, movimientos sociales, partidos de izquierda y derecha,
 sindicatos independientes, etc6tera, argumentaron que la ARDF no era un verdadero
 cuerpo legislativo aut6nomo, ya que dependia demasiado del ejecutivo, asi que se
 aprestaron a reivindicar una asamblea independiente con poder suficiente para ele-
 gir y reubicar tanto a delegados politicos como al regente y aprobar el presupuesto
 de la ciudad. A pesar de esto, ninguna de estas funciones fueron aprobadas. Para el
 ejecutivo nacional, la ARDF se constituia por un cuerpo de representantes elegidos
 por la ciudadania, que debatiria sobre los problemas urbanos de la ciudad y sugeri-
 ria en su caso algunas posibles soluciones a la representaci6n del gobierno local.
 Pero tal cuerpo no podria tener la facultad de tomar las decisiones. Seria mas bien
 una valvula de escape a las tensiones politicas y sociales de la ciudad capital: era
 nuevamente un canal para institucionalizar el descontento popular; recu6rdese tan
 s6lo la experiencia de la reforma politica de anfos previos (cf. Bassols y Corona, 1992).

 Durante la regencia de Manuel Camacho Solis, las fuerzas de oposici6n insistie-
 ron en transformar la estructura politica de la ciudad y convertir el Distrito Federal
 en otro estado soberano. Para sondear la disposici6n de los capitalinos se organiz6,
 el 21 de marzo de 1993, un plebiscito cuyos resultados permitieran conocer el deseo
 de los ciudadanos de formar o no el llamado "estado 32 de la Federaci6n". Habria

 que preguntarse si el objetivo del plebiscito fue alcanzado, sin lo cual perderia el
 impacto deseado. El hecho fue que la cantidad de votos obtenidos no fue de ninguna
 manera abultada, pero seria util imaginar que, aunque el evento no fue masivo, su
 impacto cualitativo hizo tensar mas el debate piblico sobre la democracia en la ciu-
 dad porque, en ultima instancia, funcion6 como una encuesta que midio el termo-
 metro politico, y en la cual se observo que 85% de los votantes dijeron Sipara elegir
 a la figura del regente, a los delegados y diputados locales, y dos terceras partes que-
 rian convertir la capital en el estado 32 de la federaci6n.3"

 30 Hubo 2 840 casillas electorales ubicadas en parques y centros comerciales, afuera de las iglesias y
 en las estaciones del metro. El numero de votantes fue de s6lo 330 mil, menos del 7% del padr6n electoral,
 por lo cual el PRI calific6 al plebiscito como un juego.
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 El 16 de abril de ese mismo ano, Camacho Solis proponia a la ARDF una nueva
 reforma politica para la ciudad, que se defini6 rapidamente, al grado de que en
 menos de tres meses, para el 5 dejulio, el presidente Carlos Salinas estaba firmando
 ya la iniciativa que decretaba modificar diez articulos constitucionales relacionados
 con el estatutojuridico del D. F., y referidos a la organizaci6n politica, la estructura
 gubernamental y la administraci6n publica. La propuesta crearia por vez primera,
 desde 1928, mecanismos de representatividad para el D. F. Fue 6ste un cambio, se-
 gin la propuesta presidencial, enfocado a conciliar el caracter particular de una
 ciudad donde se asientan los poderes federales, con el ejercicio de los derechos
 politicos de sus habitantes.3Y Camacho Solis pidi6 a todos los diputados del Congre-
 so de la Union aceptar la propuesta del gobierno, que era la del PRI, y para ello se
 entrevisto con una comisi6n pluripartidista. Arguy6 que la ARDF, desde su 6ptica,
 tenia que operar en el sentido de un laboratorio de pruebas de practicas politicas de
 la ciudad, en la medida en que la ciudadania habia logrado alcanzar un consenso
 politico sobre tan dificil tematica y entre un sinnumero de diferencias ideologicas,
 aspecto sustancial que mostraba el alto grado de madurez alcanzado por la sociedad
 civil. En tal caso, la ARDF tenia que ser un verdadero ejemplo de corresponsabilidad
 con las tareas del gobierno.32

 Es posible afirmar que, depu6s de lo anterior, la estructura politica empezaria a
 mostrar senales de una mayor democratizaci6n. Pero si la reforma politica reflejaba
 una apertura democratica, su resultado expresaba tambi6n el conflicto social y la
 creciente participacion de la ciudadania que se dieron durante todo ese proceso.
 Esto prueba, efectivamente, que la dinamica de la acci6n colectiva tiene su impacto
 en la estructura institucional, resultado de un cumulo de experiencias, de procesos
 de maduraci6n en las practicas ciudadanas y de confrontaciones dialecticas entre
 distintas y muy activas fuerzas sociales.

 Buscando nuevasformas de participacion

 Despuis dejulio de 1988, y al margen de la institucionalidad de la ARDF, la ciudad de
 Mexico se vio atrapada en una serie de acontecimientos politicos de caracter nacio-
 nal que se iban sumando en un nuevo tejido de participaci6n. Entonces, los lideres
 del movimiento neocardenista decidieron construir un nuevo partido. Esa era, decian,

 31 Se dieron cuatro principales cambios: 1. El otorgamiento de derechos politicos a los ciudadanos
 del D. F, 2. El fortalecimiento de la autonomia de la Suprema Corte del D. F., 3. El otorgamiento a la ARDF
 de facultades legislativas en las cuestiones mas importantes de la ciudad, como era la capacidad de aprobar
 el presupuesto y dictaminar las leyes sobre impuestos, usos del suelo, equilibrio ecol6gico y protecci6n
 ambiental, 4. La ciudad tendria un jefe del Distrito Federal surgido de un proceso democratico y
 representativo. LaJornada, martes 6 dejulio de 1993.

 32 Vease Lajornada, martes 22 dejulio de 1993. Por su parte, el PRD critic6 la propuesta porque: 1. La
 ARDF estaba limitada para legislar sobre aspectos penales y civiles, relacionados con la vida diaria de los
 ciudadanos, y 2. El presidente de Mexico designaria ain al procurador deJusticia y aljefe de la policia.
 Ante tales limitaciones, la propuesta del PRD planteaba una descentralizaci6n politica total. Laornada,
 24 de junio de 1993.
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 la tarea mas importante, ya que la efervescencia de la campana electoral, los resul-
 tados, las demostraciones contra el fraude y la gran diferenciaci6n entre las fuerzas
 sociales participantes tenian que canalizarse de un modo coherente. La formaci6n
 de un partido politico venia a ser la mejor forma de garantizar la conducci6n del
 movimiento.33

 Uno de los acuerdos entre aquellos que fundarian al nuevo Partido de la Revolu-
 ci6n Democratica (PRD) fue reconocer la diversidad y la pluralidad de las fuerzas
 sociales participantes. Con tal heterogeneidad, no habia otra salida que la de tomar
 en cuenta la iniciativa y creciente conciencia social de amplios grupos de ciudadanos:
 pluralismo, por lo tanto, tenia que ser una de las caracteristicas de la nueva organi-
 zaci6n y el eje de trabajo deberia establecerse a partir de permitir la existencia de
 tendencias politicas en su interior.34

 Hubo, como contraparte, algunos politicos experimentados inscritos en la co-
 rriente de izquierda que insistieron en que las agrupaciones socialistas debian con-
 servarse como fuerza politica independiente. Ampliaron su critica hacia aquellos
 que se estaban incorporando al PRD y abandonaban la opcion de conducir el proce-
 so desde la perspectiva socialista. Pensaban que la formacion de un nuevo partido
 "democratico, nacionalista y antiimperialista", para retomar las ideas originales de la
 Revolucion de 1910, era una propuesta plausible, pero no a costa de abandonar el
 socialismo como alternativa, de mantener su propio programa, su perfil, sus tradi-
 ciones y su cultura politica. Admitir, decian, la liquidaci6n del socialismo como una
 fuerza politica aut6noma y organizada, era un hist6rico y lamentable error. Los so-
 cialistas podrian aceptar y contribuir a una alianza con nacionalistas y democratas
 radicales, pero sobre bases firmes, respetando su autonomia y su existencia inde-
 pendiente. Con verdadera pasion senalaron que el socialismo no era extrano a la
 democracia, sino que iba mas alla rebasando los limites de la formalidad burguesa
 para Ilegar a obtener igualdad yjusticia social para todos. La unidad con otras fuer-
 zas politicas deberia darse, pero en otros terminos; basarse mas bien en la unidad de
 la diversidad y en el respeto a la autonomia politica. Cualquier proyecto organizativo
 independiente tendria que ser respetado y la pluralidad politica resultante, tomarse
 en cuenta en cualquier tipo de decisi6n.35

 Tal fue el debate que se dio inmediatamente despues de las elecciones y en vispe-
 ras de la formaci6n del PRD entre las principales fuerzas politicas de izquierda. Poco
 despues, y debido precisamente a los conflictos derivados de la diversidad dentro

 33 VWase la "Resoluci6n del vi Pleno del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista", Memoria,
 22, septiembre-octubre de 1988. Del 5 al 7 de mayo de 1989, el Partido de la Revoluci6n Democratica
 (PRD) fue formalmente constituido.

 34 "Resoluci6n del vi Pleno del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista", op. cit.
 35 Vease Eduardo Montes, 1988, "Cambios de la situaci6n politica", Memoria, 22, septiembre-octubre

 de 1988.
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 del PRD, pero principalmente porque cada fuerza social existente trataba de ganar
 mejores posiciones dentro del partido, el movimiento social influido por 6ste fue per-
 diendo su impacto.36 Es posible explicar que el proceso de construcci6n de un
 partido politico que pretende organizar la espontaneidad y la efervescencia electo-
 ral de una parte de la sociedad civil no haya sido una idea tan buena, en el corto
 plazo, como sus lideres pensaron, ya que despu6s de 1988, los ciudadanos estuvie-
 ron buscando otras formas de participaci6n al margen de esta tendencia.

 Si bien hay estudios sobre los movimientos sociales en general que muestran una
 declinacion en la participacion durante el primer lustro de los noventa, existen
 importantes salvedades. Una de ellas es el movimiento urbano popular que pudo
 mantener un cierto grado de fuerza, unidad y participaci6n independiente, prin-
 cipalmente en la ciudad de Mexico. A nivel nacional hubo varias iniciativas de orga-
 nizacion, entre ellas la Convenci6n de Anahuac, la Asamblea Nacional del Movi-
 miento Urbano Popular (ANAMUP) y la Convencion Nacional del MUP.

 Obs6rvese en esta optica que cuando las movilizaciones contra el fraude fueron
 declinando, la parte mas radical del PRD, principalmente la Asamblea de Barrios,
 promovi6 la organizaci6n de lo que llamaron la Convenci6n de Anahuac, que se
 constituy6 entre diciembre de 1988 y enero de 1989. En ella, ciudadanos en lo indi-
 vidual y organizaciones sociales en lo colectivo manifestaron su protesta contra el
 fraude electoral y exigieron ampliar los espacios de democracia en la ciudad de
 M6xico. La convenci6n trat6 de ser, en un principio, una iniciativa plural, edificada
 con una estructura flexible que tenia por objeto debatir los grandes problemas de la
 gran ciudad.

 En el marco de la Convenci6n de Anahuac se realizaron varias movilizaciones que
 mostraron un tipo de participaci6n que ya no era estrictamente de caracter local,
 sino que iba proporcionando una vision global de ciudad. El esfuerzo de la iniciativa
 era oponerse al "gobierno impuesto" con otra idea y concepci6n de ciudad; incluso
 se plante6 la posibilidad de formar una especie de gobierno paralelo, que sustituye-
 ra en la practica a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al fin y al cabo
 las votaciones federales en el D. F. le habian dado una victoria a Cuauht6moc Carde-

 nas en una proporci6n de tres a uno.
 La gran expectativa por esta campana se presento rapidamente con la elecci6n

 de los representantes vecinales y el Consejo Consultivo de la ciudad en marzo de 1989.
 La Convenci6n de Anahuac estaba convencida de que el resultado de las elecciones
 presidenciales de 1988 se reflejaria en los comicios para elegir las representacio-
 nes locales de la ciudad. Los convencionistas pensaron que la estructura comprendida

 36 Al final, el PRD se constituy6 por: el PMS, las Fuerzas Progresistas, El Consejo Nacional Obrero y
 Campesino de Mexico, la Organizaci6n Revolucionaria Punto Critico, el Partido Liberal, el Movimiento
 al Socialismo, el Grupo Polif6orm, la Asamblea de Barrios, la Asociaci6n Nacional Civica Revolucionaria,
 el Consejo Nacional Cardenista, Convergencia Democratica, y Organizaci6n de Izquierda Revolucio-
 naria-Linea de Masas. El PARM, el PPS y el PFCRN decidieron no participar. Ver el discurso de Cuauhtemoc
 Cardenas en el acto masivo que llamaba a la formaci6n del PRD, s/f.

 176



 LA PARTICIPACION CIUDADANA: UN PROCESO

 por el Consejo Consultivo, losjefes de manzana, los presidentes de colonia y lasjuntas
 de vecinos delegacionales iba a ser ganada por la Convenci6n, por eso no sorprende
 que en esta perspectiva se planteara construir un parlamento paralelo. Sin embargo,
 la evidencia de la eleccion fue contundente, los convencionistas no ganaron nada.
 Dijeron despues que el PRI habia construido un enorme edificio fraudulento para
 reconquistar y retomar su presencia en la ciudad. Cualquier cosa que haya sido la
 causa, el hecho relevante es que con ello la Convenci6n se vino abajo estrepitosa-
 mente, lo que vino a constituir la segunda derrota electoral para el movimiento
 popular en la ciudad desde 1988. Los comit6s de la Convenci6n, organizados para
 tal acontecimiento, empezaron a desaparecer o a ser canalizados para formar parte
 del PRD.37

 Por otro lado, en diciembre de 1989, dos organizaciones de tipo frentista surgie-
 ron en sendos actos masivos, realizados paralelamente y mostrando que existia en
 su seno una fuerte division entre las organizaciones independientes y el PRD. La
 ANAMUP se formo en Xalapa, Veracruz, con una parte importante del movimiento
 urbano (CUD, Conamup, Ugocp y Ucai). Al mismo tiempo, la Convenci6n Nacional
 del Movimiento Urbano Popular (Conmup) se formaba en la ciudad de M6xico con
 organizaciones afiliadas al PRD.

 No obstante la divisi6n, es indudable la importancia que adquiri6 el movimiento
 urbano, pues despues de todo, mostro una gran capacidad para convertirse en un
 movimiento social que impactaba polfticamente, que pudo constituirse en una fuer-
 za permanente, mostrando una firme continuidad en la lucha social y ganandose la
 interlocuci6n y gesti6n ante el Estado y otros sectores, como un verdadero grupo de
 presi6n. A pesar de las dos derrotas electorales, sus acciones, sumadas a las de otros
 grupos, afectarian la aparentemente estable estructura polftica del D. F., hacia 1993
 y despues en la reforma politica de 1996. Es razonable imaginar lo anterior si sub-
 rayamos que la ANAMUP y muchas otras organizaciones sociales ligadas al PRD fueron
 la verdadera herencia del movimiento iniciado en 1968, y el de los primeros anos
 de la d6cada de los setenta. Con esta visi6n podemos explicar que el movimiento,
 como lo sugiere Touraine (1988) para movimientos en paises occidentalizados, fue
 en efecto una acci6n colectiva producto de una determinacion objetiva, que se con-
 virti6, y esto es lo verdaderamente importante, en un sujeto social, que llen6 y afecto
 el ambito de su influencia, esto es, su propia historicidad, su ambito cultural y poli-
 tico; pas6 de ser una acci6n en siy lleg6 a ser un movimiento para si.

 37 La Convenci6n de Anahuac form6 comites por toda la ciudad. Sin embargo, bajo la crftica de
 algunos participantes independientes, muchos de ellos se usaron como comites pro-PRD. Sus criticos
 sefialaron que hacerlo significaba corporativizar la convenci6n y romper su espiritu plural y ciudadano.
 Algunos promotores reconocieron el hecho, pero al final concluyeron que lo mis importante, para
 ellos, en ese momento, era construir el nuevo partido. Entrevista a Marco Antonio Velazquez, julio de
 1992.
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 3. LA SITUACION ACTUAL

 Lo que la sociedad mexicana experimento en el periodo de transici6n 1968-1988,
 como espero haber demostrado mas arriba, fue un proceso acumulativo de acciones
 ciudadanas que llegaron a un nivel, durante los primeros cinco anos de la d6cada de
 los noventa, de amplia participaci6n, utilizando todo tipo de recursos, tanto legales
 y formales como informales y violentos. El movimiento ciudadano se ha expresado
 intensamente en distintos ambitos y regiones, en ciudades tan importantes como
 Guadalajara y Monterrey, asi como en ciudades medias como Veracruz, Merida, San
 Luis Potosi y Tijuana. En lo que corresponde a la ciudad de Mexico, la ciudadania se
 ha mostrado con una mayor fuerza, producto seguramente de la particularidad de la
 ciudad, corno capital de la Republica y centro urbano por excelencia donde se con-
 centra el debate politico nacional, independientemente de su origen. Dada la im-
 portancia de la relaci6n ciudadania y territorio, una fascinante linea de investiga-
 ci6n podria intentar explicar las caracteristicas que el movimiento ciudadano
 va presentando en distintas ciudades y subrayar las similitudes y diferencias que 6ste
 presenta en su ciclo vital. Es en este sentido que la ciudad, como escribi en otro
 momento, es objeto y contexto de estudio, y en esta 6ptica es tanto objeto de reivin-
 dicaci6n -el derecho a la ciudad- como contexto de la accion social. Es en esta pers-
 pectiva que puede entenderse con mayor claridad la forma en que el espacio modi-
 fica el comportamiento humano, tanto como el comportamiento influye en dar forma
 y contenido al espacio mismo. Por lo pronto, en las siguientes lineas quiero s6lo
 puntualizar el contexto en el que el movimiento ciudadano de la ciudad de M6xico ha
 transformado la naturaleza de la acci6n en los ultimos anos, considerando que ha sido
 fuertemente afectada en fechas recientes por acontecimientos politicos muy com-
 plejos. Cuatro son los sucesos que destaco a continuaci6n, haciendo un corte histo-
 rico en 1995:

 1. Con el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional
 (EZLN) en enero de 1994, la sociedad civil se sumergi6 en una dinamica de parti-
 cipaci6n alrededor del conflicto EZLN-gobiemo. Una parte de la ciudadania se ma-
 nifest6 contra la guerra, reivindic6 la paz y se solidariz6 con las demandas indigenas,
 buscando una salida politica a la confrontaci6n. Durante este ano se observaron
 intensas manifestaciones conducidas por organizaciones sociales, organismos no
 gubemamentales, grupos que formaron la Convenci6n Nacional Democratica, asocia-
 ciones culturales, participaciones individuales, intelectuales, etcetera. Cabe mencionar
 que entre los mas activos han estado aquellos protagonistas del movimiento urbano
 popular, de grupos de mujeres y de partidos de oposici6n que habian escenifica-
 do aquellas luchas cruentas desde el memorable movimiento del 68. Fue en 1994
 cuando, en forma similar al proceso que siguieron los damnificados de 1985, se
 combino una transparente simpatia por la rebeli6n indigena que devino en una
 idea ampliada de la democracia. La demanda que se extendi6 por las calles de la
 ciudad se fue repitiendo con mayor resonancia en todas las manifestaciones y sobre
 todo en torno a las elecciones presidenciales del 21 de agosto de ese afo.
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 2. Los primeros afnos de la decada de los noventa mostraron una gran pluralidad
 en la participaci6n social, cuando la ciudad se convirti6 en escenario de manifestacio-
 nes de todo tipo: burocratas, campesinos, estudiantes, colonos, choferes, peregrina-
 ciones religiosas multitudinarias, mitines politicos, plantones de maestros, huelgas
 de hambre, carpas de apoyo al EZLN, grupos mexicanistas y hasta huelgas de ganaderos
 y finqueros de Chiapas contra el propio EZLN.

 3. Las elecciones presidenciales de 1994, como las de 1988, fueron la sintesis de
 la efervescencia social. La poblaci6n y el movimiento protagonizaron una campafia
 electoral Ilena de obstaculos y agudos antagonismos politicos: los asesinatos del
 candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y despues de Francisco Ruiz Massieu, abrie-
 ron la tapa que escondia tras de si la fuerte descomposici6n del regimen; no extra-
 naron por eso las expresiones derivadas de descontento entre diferentes grupos
 del partido oficial. Durante este tiempo, se increment6 la violencia y la inseguridad
 puiblica, destacando los secuestros de empresarios y el incremento de la criminali-
 dad; y al final del proceso se cont6 con la presencia de observadores externos en los
 comicios y aun asi se repitieron las protestas de inconformidad por los fraudes en
 que se habia incurrido. En medio de todo este ambiente se observ6 un gran dina-
 mismo de las organizaciones sociales, se les vio en forma masiva, lo que repercuti6
 en las cifras electorales por su alto nivel de participaci6n, que aun cuando los resul-
 tados a nivel nacional dieron la victoria al candidato del PRI, Ernesto Zedillo, con el
 48.77%, y las votaciones para diputados, senadores y representantes en la ciudad de
 Mexico expresaron la misma tendencia que la nacional, las diferencias de voto entre
 los partidos se redujeron notablemente.

 4. Los movimientos ciudadanos se expresan, ahora, dentro de un escenario muy
 distinto al de hace 25 aflos, cuando las primeras inercias del cambio estructural ex-
 perimentadas en la economia apenas se estaban presentando. La sociedad civil ad-
 quiere mayor fuerza, exige mas sus derechos, esta mas diversificada y se organiza
 mejor, pero, en cambio, esta mas fragmentada y por ello le cuesta trabajo imponer
 desde abajo estrategias politicas propias.

 Vemos que las antiguas formas de participaci6n van desapareciendo para dar paso
 a nuevas vias de acci6n. La poblaci6n esta cada vez mas informada y mas interesada
 en la politica, en las formas que va adoptando el regimen, en la gesti6n cotidiana del
 gobierno, y todavia mas, en la participacion electoral; esto a pesar de que el abstencio-
 nismo se increment6 en algunas regiones. Como se observa, la ciudadania es menos
 pasiva, no obstante menos pasividad no ha sido el catalizador que genere mayor
 organizaci6n, o mayor capacidad de las organizaciones para incorporar a mas ciuda-
 danos.

 De enorme importancia puede resultar la comparacion entre las experiencias
 colectivas del periodo de transicion y las vividas recientemente. Podria acotar di-
 ciendo que dos parteaguas en este proceso fueron los comicios de 1988 y el levanta-
 miento en Chiapas en 1994, porque cualquiera que haya sido el resultado final del
 primero o vaya a ser la conclusi6n del segundo, lograron afectar profundamente la
 conciencia ciudadana de todos los mexicanos. Habria que anadir que precisamente
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 debido a la forma en que se resolvi6 el primero, pudo cerrarse un ciclo de participa-
 ci6n y desarrollo de los movimientos sociales en Mexico, y que con el movimiento
 zapatista se abri6 uno nuevo. Ahora bien, entrando en comparaciones, se diria que:

 a) 1968 mostr6 una participaci6n mais reducida en numero, pero mas radical en
 terminos cualitativos, que cuestion6 politicamente al regimen y cre6 una enorme
 crisis politica. En 1988, aunque menos radical que en 1968, la participacion fue mas
 nacional y mas activa, contaba con un proyecto neonacionalista bastante definido,
 el cual fue presentado como una alternativa realista y de unidad. Para las elecciones
 presidenciales de 1994, el movimiento ciudadano se expres6 mucho mas amplia-
 mente y fue mais participativo, pero en contraste, se presento mucho menos centrali-
 zado. La sociedad civil se habia venido canalizando por diversas vias y las fuerzas mas
 conservadoras comenzaron a ganar mayores espacios politicos.

 b) La presidencia de Miguel de la Madrid se caracterizo por la busqueda desespe-
 rada de respuestas a la crisis econ6mica. Durante su sexenio muchas luchas de los
 trabajadores fueron derrotadas y esto caus6 que el conjunto del movimiento perdie-
 ra su centralidad. 1985 marco un repunte sustancial a raiz de las acciones que se
 precipitaron por las secuelas sociales del terremoto, que abri6 una amplia brecha
 hacia 1988, cuando el movimiento encontr6 finalmente la direcci6n bajo la bandera
 del nacionalismo. Sin embargo, con la derrota electoral, el movimiento perdi6 nue-
 vamente su centralidad y sufrio una fuerte recaida.39

 c) El fracaso del movimiento popular en 1988 se dio, ademas, en un momento en
 que el socialismo, a escala mundial, dej6 de ser una alternativa creible y deseable
 para las masas, y el neonacionalismo resurgi6 tambaleante, mas bien como una for-
 ma de resistencia contra la tendencia neoliberal, aunque no creo que por mucho
 tiempo. El corolario de todo esto ha sido sobre todo la fragmentaci6n de la identi-
 dad nacional, el surgimiento de movimientos de caracter 6tnico y el fortalecimiento
 de valores reaccionarios, cercanos al fundamentalismo. En efecto, la globalizaci6n
 y el enraizamiento de las politicas neoliberales ha provocado la fragmentaci6n tanto
 de la unidad nacional como de clase (Garcia Canclini, 1995; Krotz, 1993; Touraine,
 1995) y ha estado recorriendo el mundo entero, encajandose en todos los paises y
 teniendo un efecto diferenciado por las caracteristicas propias de orden historico y
 cultural. Una de esas formas particulares en Mexico ha sido, parad6jica y contradic-
 toriamente, la apertura de mayores canales de participaci6n, pero que en esencia
 son conflictivos y producto de la lucha social.

 d) Una de las diferencias fundamentales entre 1968, 1988 y 1994, se ha dado en
 terminos del tipo de proyecto politico. En el periodo posterior a 1968, los activistas
 pensaron que el socialismo y la revoluci6n serian el resultado o6gico de su esfuerzo
 militante, porque las condiciones objetivas estaban dadas para ello. Las masas debian

 39 Para algunos activistas, el problema fue que el aspecto fundamental de la dominaci6n sobre los
 mexicanos, esto es, la dominaci6n sindical, no pudo romperse. Entrevista a Sergio Rodriguez, julio de
 1992.
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 pensar, asi crefan, de la misma forma que lo hacian sus dirigentes. A este respecto,
 recuerdo que un militante de una facci6n maoista deseaba con ferviente impacien-
 cia y envuelto en la honesta fantasia de la revoluci6n, que la poblaci6n participara
 en su justa cruzada por el cambio, y me decia en 1983: "Realmente no entiendo por
 que la gente no puede llegar a la misma conclusi6n que yo: si hay injusticia, desigual-
 dad y antidemocracia, la soluci6n es por lo tanto el socialismo, una alternativa verda-
 deramentejusta, democratica y buena. ~Por qu6 no pueden entenderlo?" Probable-
 mente, ahora estemos pensando en posibles respuestas a tan fundamental pregunta,
 pero lo cierto es que a pesar de su importancia, aun contamos con muy escasos
 estudios en Mexico que aborden este dilema.

 e) Despu6s de 1988, muchos socialistas pensaron de la misma forma que mi amigo
 maoista, pero en direcci6n opuesta. Pensaron que debido a que el socialismo se
 habia derrumbado en el mundo, la poblaci6n habria de volverse, en consecuencia
 y necesariamente, mas pasiva. La evidencia disponible -resultados electorales, in-
 cremento en el nuimero de asociaciones y movilizaciones cotidianas- muestra que
 lo que ha pasado es lo contrario. En los noventa, la ciudadania no solo sigue parti-
 cipando, sino que lo hace con mayor intensidad, aunque de una forma diferente a
 la manifestada durante la transici6n. El socialismo, lo sabemos, no ha podido levan-
 tarse como utopia, y el neonacionalismo, aunque se mantiene en pie, va perdiendo
 su capacidad unificadora. En cambio en la derecha, la visi6n del espacio reducido,
 privado, combinada con los valores conservadores, reaccionarios y el individualis-
 mo, estan sustituyendo a aquellas ampliamente. En este sentido, el hecho mismo de
 que la poblacion no se identifique con la izquierda no quiere decir que la participa-
 ci6n ciudadana en terminos individuales, plurales y electorales no est6 siendo una
 posible opcion.

 COMENTARIO FINAL

 ~Cual podria ser un futuro alternativo? Seguramente coincidimos en el punto de
 que es dificil hacer predicciones sobre el comportamiento humano y mas aiun si nos
 acogemos bajo la visi6n cualitativa y accionalista de la historia; por ello, asumase
 lo que sigue con todas las reservas del caso. A la luz de lo acaecido, es posible suponer
 que las contradicciones en el futuro puedan expresarse en la constituci6n de un
 nuevo movimiento social, dentro tanto del movimiento obrero como del movimiento

 propiamente ciudadano. Con la modernizaci6n del Estado se ha acelerado un rompi-
 miento entre la vieja burocracia sindical y las nuevas elites politicas. Probablemente
 se reestructuren los viejos sindicatos y suijan otros nuevos y con nuevos lideres que se
 desenvuelvan en el contexto de la reestructuraci6n econ6mica a escala mundial. Los

 efectos de la nueva divisi6n internacional del trabajo que se observan con la
 desindustrializacion en los paises centrales y las nuevas inversiones transnacionales
 en paises semiperif6ricos estaran generando a su vez nuevos procesos de industria-
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 lizaci6n y proletarizaci6n (Smith y Feagin, 1987). Ya en Mexico se esta formando un
 nuevo proletariado, sobre todo en las ciudades medias, que definira una nueva capa
 de dirigentes obreros y por lo tanto nuevas formas de acci6n y participaci6n; un
 proceso en el cual las mujeres estan siendo ya de fundamental importancia.

 La cuesti6n, sin embargo, no debe reducirse a las formas de organizaci6n de los
 nuevos o viejos trabajadores, de cuello blanco o cuello azul, sino ampliarse al enten-
 dimiento de las practicas culturales de los trabajadores, tanto del sector secundario
 como del terciario, en su vida cotidiana y en los lugares de residencia. Si es cierto que
 la cultura obrera hoy, como dice Monsivais (1995; cf. Krotz, 1993), es la cultura del
 rechazo a serlo; si es cierto que en los setenta la conciencia proletaria forjaba
 las raices de los movimiento sociales; es cierto sin embargo que hoy los fundamentos
 ideologicos y culturales de la mayoria se basan en la conciencia de no querer ser obrero
 aunque lo sean. Ese orgullo de los grandes dirigentes obreros automotrices, petro-
 leros o electricistas, por dar un ejemplo, se ha quedado en el pasado, y en su lugar
 emerge la conciencia de ser ciudadano, y el ambito de participaci6n donde se expresa
 mayor conflictividad, y se reflejan las nuevas presiones de la lucha de clases, es el de
 la contienda electoral.
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