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 En Mexico, el interes por los asuntos p'iblicos ha aumentado considera-
 blemente en los filtimos cinco anios. Grandes grupos de poblaci6n urbana
 se mantienen atentos a lo que ocurre en el mundo de la politica y estan
 recibiendo mas informaci6n que nunca antes, a traves de la prensa y de
 los medios de comunicaci6n electronica. No en balde la reciente campania
 electoral para la presidencia de la Repuiblica ha tenido, por primera vez
 en la historia del partido oficial, los rasgos de una autentica contienda,
 no s6lo en la ciudad de Mexico, sino en diversos puntos del pais. El tono
 de esta campania forzosamente tenia que ser distinto, asi no fuera mas
 que porque en ella han participado seis candidatos representando a otros
 tantos partidos, lo cual es inusitado despues de decadas de predominio
 del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Pese a que el principal rival
 de todos los contendientes era, en primer lugar, el abstencionismo, el am-
 biente en torno a las campanias presidenciales revel6 un cambio en las
 actitudes y el comportamiento de los mexicanos frente al poder, que de-
 nota la existencia de una creciente cultura de la participaci6n. Es posible
 que la expresi6n fundamental de este cambio no sea el voto, porque nu-
 merosos grupos sociales han desarrollado formas de organizaci6n y de
 ejercicio de influencia distintas a las partidistas, y tambien mais eficaces;
 pero lo importante es que en Mexico el gobierno cada vez puede tomar
 menos decisiones de espaldas a la opini6n publica.

 Este cambio es producto, en primer lugar, de la evolucion social de
 los ultimos treinta afios, y no solamente de los efectos de una coyuntura
 dificil para el sistema politico. En segundo lugar, graves acontecimientos
 politicos y econ6micos ocurridos desde finales de los sesenta han mode-
 lado las percepciones, los simbolos y los valores politicos de los mexicanos.
 Las dificultades economicas recientes han propiciado la manifestaci6n de
 estos cambios y tambien han precipitado divisiones, en el interior de las
 clases medias, que ponen al descubierto el debilitamiento de consensos cru-
 ciales para la estabilidad del sistema. De la misma manera que la amplia
 participacion ciudadana es un desafio para las instituciones construidas
 sobre el presupuesto de la no participaci6n independiente, los desacuer-
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 dos en la relaci6n entre clases medias y Estado pueden comprometer el
 equilibrio general entre poder y sociedad.

 No obstante el caracter relativamente extraordinario de las condiciones

 arriba senialadas, quiza el fen6meno mas novedoso que se ha producido
 en Mexico en estos afnos es la aparici6n de una fuerza politica inedita:
 la derecha moderna que encarna Manuel J. Clouthier, candidato del Par-
 tido Accion Nacional, PAN, a la presidencia de la repuiblica, que ofrece
 un liderazgo social con base en el empresariado, sus valores y sus efectivos.
 La propuesta politica cloutheriana es primeramente de estilo. Provocador
 y agresivo, Clouthier pretendia hablar con un lenguaje directo para mo-
 tivar a sus auditorios a la participaci6n; con ese fin recurria sobre todo
 a exacerbar las irritaciones, apelando a reacciones elementales de rechazo
 frente a la ineficiencia o la corrupcion, e invitando a actitudes de intran-
 sigencia. En segundo lugar, el candidato panista proponia una participa-
 ci6n politica esencialmente electoral e individualizada, con la promesa de
 construir un nuevo consenso social centrado en valores como el orden, la
 seguridad, la eficiencia y las jerarquias inviolables. Sin embargo, lo mas
 importante del caso Clouthier es menos el personaje que lo que representa.
 porque su aparici6n es resultado de cambios profundos en una estructura
 social que por primera vez desde su recomposici6n revolucionaria cuenta
 con clases altas y medias consolidadas, parte de ellas con una historia de
 mas de tres generaciones. Este fenomeno explicaria las nuevas actitudes
 manifestadas ante un problema secular en Mexico: la desigualdad; pero
 tambi6n significa que la aparici6n de un autentico partido de derecha mo-
 derna es un desarrollo de largo plazo producto de una sociedad desigual
 estable.

 El presente ensayo se propone analizar algunos de los cambios mas no-
 tables que se han producido en la cultura politica dominante en Mexico
 en las ultimas dos decadas, y presentar las diferencias mas importantes
 que se han manifestado en el seno de las clases medias, porque entre ellas
 han cristalizado estos cambios. Por illtimo, tratara de relacionar estos fen6-

 menos con el surgimiento de una fuerza politica que propone cambios
 importantes en el sistema politico, a partir de valores que poco o nada
 tienen que ver con las tradiciones politicas establecidas.

 CAMBIOS RECIENTES EN LA CULTURA POLITICA

 Desde que Gabriel Almond y Sidney Verba publicaron The Civic Cul-
 ture a principios de los afnos sesenta,l la experiencia politica mexicana
 se ha enriquecido con fen6menos decisivos como el movimiento estudian-
 til de 1968, la prosperidad econ6mica y el reformismo de los setenta, y

 1 Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes in
 Five Democracies, Boston, Little Brown Co., 1972.
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 la situaci6n inflacionaria y recesiva que vive el pais desde hace cinco
 afios. Cada uno de ellos es cualitativamente diferente y pueden distinguir-
 se uno de otro sinr dificultad por sus origenes y caracteristicas, pero tienen
 en comun el haber causado un profundo impacto sobre las percepciones
 que los mexicanos tienen del poder, sus actitudes y comportamiento fren-
 te a el.

 Las alteraciones no han culminado en la consolidaci6n de una cultura

 civica, esto es, de una cultura de la participaci6n propia de los sistemas
 democraticos. Sin embargo, hoy en dia pocos plantearian el problema de
 los valores y simbolos politicos dominantes en Mexico desde la perspectiva
 del choque entre modernidad y tradici6n. Cuando acaso asi se hace, los
 terminos de referencia ya no son la sociedad urbana y la rural, sino un
 pasado corporatista y poco participativo, frente al presente de una socie-
 dad empeinada en defender su autonomia del poder.2 Tampoco puede afir-
 marse sin salvedades ni matices que actualmente el autoritarismo mexi-
 cano se sustenta, como en el pasado, en una cultura politica igualmente
 autoritaria, caracterizada por el predominio de los valores del sujeto, el
 cual se somete pasivamente a las decisiones de la autoridad; y se considera
 a si mismo por completo incompetente frente a los asuntos p6blicos e in-
 capaz de influir sobre el poder.

 La historia electoral mexicana de los afios ochenta es uno de los indi-

 cadores de que el conformismo v la no participacion han dejado de ser
 los rasgos caracteristicos del comportamiento de sectores clave de la so-
 ciedad mexicana, fundamentalmente grupos empresariales de clase alta,
 clases medias y grupos urbanos de clase baja, porque en ese lapso la par-
 ticipacion electoral adquirio nuevo impulso y significado.3 Tanto asi que
 las elecciones federales de 1985 tuvieron en mas de un sentido el aspecto
 de una "insurrecci6n electoral", que puso en entredicho la supuesta in-
 vencibilidad del PRI.4

 Los sismos de 1985 tambien impulsaron nuevas actitudes frente a la
 participaci6n y movilizaci6n independientes. Ante el desastre, la poblacion
 de la ciudad de Mexico ignoro los llamados de la autoridad a la inmovi-

 2 Ver, por ejemplo, Hector Aguilar Camin, "El canto de Mexico", en Oc6ano-
 Nexos, Mexico manana, Ed. Oc&ano, 1986, pp. 33-61.

 Ver, por ejemplo, Graciela Guadarrama S., "Entrepreneurs and politics:
 Businessmen in electoral contests in Sonora and Nuevo Le6n, July 1975". en Ar-
 turo Alvarado, ed., Electoral Patterns and Perspectives in Mexico, California, Cen-
 ter for U.S. Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987, pp. 81-110.
 Matilde Iuna y Ricardo Tirado, "Los empresarios se deciden", en Revista Mexica-
 na de Ciencias Politicas y Sociales, abril-junio de 1985, Aino XXXI, Nueva Apoca,
 pp. 65-78. Ma. Luisa Tarres, "Del abstencionismo electoral a la oposicion politica.
 Las clases medias en Ciudad Satelite", en Estudios Sociologicos, vol. 4, nuim. 12,
 sept.-dic. 1986, pp. 361-390.

 4 Soledad Loaeza, "El llamado de las urnas. Para que sirven las elecciones
 en Mexico?", en: Jorge Padua y Alain Vanneph, comps., Poder local, poder regio-
 nal, M6xico, El Colegio de Mexico, 1986, pp. 75-88.
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 lidad, y desbord6 instituciones y organizaciones existentes para contribuir
 en las labores de salvamento y ayuda que florecieron y se multiplicaron
 espontaneamente, al mismo tiempo que pusieron al descubierto las limi-
 taciones gubernamentales o partidistas para encauzar esta movilizacion.
 La Iglesia cat6lica fue la unica instituci6n que reaccion6 adecuadamente
 ante la emergencia, y a ella recurrieron numerosos voluntarios a ofrecer su
 ayuda. Aunque esta experiencia de autonomia no anulo de manera defi-
 nitiva el no participacionismo ni puso fin a los mecanismos de control del
 Estado, se convirti6 en un valioso precedente para nuevas movilizaciones,
 en particular para la que a principios de 1987 organizo el Consejo Estu-
 diantil Universitario, CEU.5

 Algunos simbolos tradicionales tambien han perdido la validez absolu-
 ta que durante anfos preserv6 el universo simbolico de la politica autori-
 taria de los cambios provenientes de sociedades y situaciones ajenas. Fen6-
 menos politicos ocurridos en otras sociedades han adquirido la categoria
 de ejemplo para muchos mexicanos. El severo cuestionamiento a la auto-
 ridad del Estado que se ha expresado de diferentes maneras en estos afios,
 tanto entre grupos de oposici6n como en el interior del grupo en el poder
 desde 1982, se apoya en buena medida en la crisis del Estado benefactor
 de los paises occidentales. Asimismo, el prestigio de la via electoral de
 democratizacion fue reivindicado a partir de experiencias recientes en
 Argentina, Brasil y Uruguay, e incluso en Filipinas. El desarrollo de los
 medios de informacion y su expansion han significado el acceso de Me-
 xico al mercado interacional de la oferta ideologica -por asi llamarlo-,
 lo cuaI ha ampliado el horizonte politico mexicano en terminos de cam-
 bios posibles. Por otra parte, la Revolucion mexicana ha perdido actuali-
 dad, el origen popular del Estado ha dejado de ser justificaci6n suficiente
 de la arbitrariedad gubernamental, y la Naci6n definida por el Estado ya
 no es el referente comun para los numerosos grupos sociales que defien-
 den intereses particulares. La centralizaci6n del poder y la investidura
 presidencial se han visto sometidas a severas criticas por parte de amplios
 grupos sociales que reivindican la autonomia municipal y el poder local
 o de las organizaciones de base. Algunos grupos simplemente repudian la
 personalizacion del poder que propicia el presidencialismo, el cual asocian
 a los excesos de autoridad que se han atribuido a los presidentes Luis
 Echeverria (1970-1976) y Jose L6pez Portillo (1976-1982), y que han
 sido denunciados por comentaristas. observadores y miembros de la opo-
 sici6n, como causa original de lo que ha sido ampliamente denominado
 crisis de legitimidad.

 5 Ver: Arreola, Alvaro, Georgette Jose, Matilde Luna y Ricardo Tirado, "Me-
 moria: los primeros ocho dias", en Revista Mexicana de Sociologia, Aio XLVIII,
 n6m. 2, abril-junio 1986, pp. 105-120. Carlos Monsivais, "El dia del derrumbe y
 las semanas de la comunidad", en Cuadernos Politicos, nSm. 45, enero-marzo de
 1986, pp. 11-24. Juan Manuel Ramirez SAiz, "Organizaciones populares y lucha
 politica", en Cuadernos Polticos, nim. 45. enero-marzo de 1986, pp. 38-55.
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 Las tensiones politicas asociadas con la crisis desencadenada en 1982,
 han sido interpretadas como un desajuste de profunda magnitud, provo-
 cado por la desaparici6n de la identidad simbolica entre la sociedad y las
 instituciones que la gobieran, porque los cambios que se han producido
 en este respecto no han sido absorbidos por el sistema politico. El valor
 que en tiempos recientes se ha atribuido a las elecciones como instrumen-
 to de cambio politico, por ejemplo, no encuentra cabida en un sistema
 donde las urnas han ocupado tradicionalmente un lugar secundario.

 Algunos rasgos generales de la vida publica mexicana actual, asi como
 datos obtenidos en diferentes encuestas, ofrecen una medida valida de los
 cambios que ha sufrido la cultura politica, los cuales podrian ser la base
 de la asi Ilamada crisis de identidad." Mas de un candidato presidencial
 manifest6 durante la campafia la conciencia de que existe esa distancia
 entre los valores y practicas del poder y los de la sociedad, al menos de
 algunos grupos de considerable importancia politica. Entre las propuestas
 de campania, la "creaci6n" de una "nueva cultura politica" fue mencio-
 nada por lo menos por dos de los candidatos mas importantes, Carlos Sa-
 linas de Gortari y Manuel Clouthier, como si esta pudiera ser producto
 de un fiat de la autoridad, cuando lo unico que habria que hacer es re-
 conocer lo nuevo, respetarlo y plasmarlo en las practicas del poder y de
 los partidos.

 Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se ha ma-
 nifestado todo tipo de descontentos e inconformidades. Se ha llevado a
 cabo numerosas marchas de protesta en las calles de la ciudad de Mexico
 y de muchas ciudades importantes en todo el pais. Han tenido lugar con-
 tinuas manifestaciones publicas de conflicto entre las elites, ha habido
 numerosas huelgas fabriles, universitarias, de maestros, de hambre; grupos
 partidistas han bloqueado la via publica, han tornado presidencias muni-
 cipales y oficinas sindicales. Los medios de comunicaci6n tambien se han
 transformado de manera significativa. Hace veinticinco afnos nadie hu-
 biera sofiado publicar impunemente el tipo de informacion politica escan-
 dalosa que semana a semana entrega a sus lectores la revista Proceso, o las
 virulentas criticas antiguberamentales de editorialistas que han hecho del
 antipriismo un jugoso estilo. Emisiones de radio y de television bombar-
 dean cotidianamrente a la poblaci6n urbana con noticias nacionales e in-
 ternacionales. con una intensidad y profusion que hubieran sido inimagi-

 <; Desde entonces se ha llevado a cabo varias encuestas de actitudes, valores
 y comportamiento. Entre las m.s recientes vale mencionar: Enrique Alducin Abi-
 tia, Los valores de los mexicanos. Mexico: entre la tradicion y la modernidad, Me-
 xico, Fondo Cultural Banamex, A. C., 1986; Miguel Basaiez, "Mexico 85: Un
 pron6stico electoral", en Nexos, 91, julio de 1985, pp. 31-39. Marco Antonio Ber-
 nal, "Ciudad Juarez, 1983-1985: Las dificultades de la democracia", en: Soledad
 Loaeza y Rafael Segovia, La vida politica mexicana en la crisis, Mexico, El Cole-
 gio de Mexico, 1987, pp. 149-184; Alberto Herna.ndez Medina, Luis Narro Rodri-
 guez, coord.. Como somos los mexicanos, Medxico, Centro de Estudios Educativos-
 CREA, 1987.
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 nables en tiempos del presidente Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970). Tanto
 asi que los medios electr6nicos jugaron un papel relativamente importante
 en el proceso de designaci6n del ultimo candidato del PRI a la presiden-
 cia, para no detenernos en el uso de los medios que, pese a las denuncias
 de la oposici6n, han hecho todos los partidos para difundir sus programas.

 Todo esto no ha sido una explosion subita, sino el resultado de un
 proceso largo que se inici6 en 1970. Esto significa que los acontecimientos
 de 1968 tuvieron un impacto determinante en la apertura del sistema, por-
 que dejaron en la conciencia politica mexicana una huella profunda en
 cuanto a los peligros de una autoridad sin limites, y, porque obligaron al
 Estado a adoptar una via reformista que ha sido la clave de los cambios
 con estabilidad de los iltimos veinte anios. Tambien 1968 revel6 el po-
 tencial movilizador de las clases medias. Por estas y muchas otras razones
 que no cabe mencionar aqui, esta fecha marca el inicio de una nueva eta-
 pa del sistema politico mexicano, caracterizada por la ampliaci6n gradual
 del numero de participantes en la vida politica y tambien de los marge-
 nes del sistema.

 Para aliviar los efectos devastadores de 1968, el gobierno de Luis Eche-
 verria recurri6 a las primeras medidas reformistas, que se iniciaron con
 llamados a la autocritica y a la manifestaci6n de la inconformidad poli-
 tica. Surgieron nuevas organizaciones politicas, pero el aspecto mas im-
 portante de este primer impulso reformista fue la renovaci6n de los cua-
 dros politicos. En 1977, Jose L6pez Portillo llevaria adelante el proyecto
 aperturista con la introducci6n de la Ley Organica de Partidos y Procesos
 Electorales, cuyo prop6sito era:

 [ensanchar] las posibilidades de rcpresentaci6n politica de tal manera que
 se pueda captar en los 6rganos de representaci6n el complicado mosaico ideo-
 logico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeinas corrientes que, di-
 firiendo mucho de la mayoritaria, forman parte de la naci6n.7

 El presidente De la Madrid, por su parte, tambien introdujo reformas
 electorales contenidas en un Codigo Federal Electoral, inspirado en la 16-
 gica de sus antecesores: fomentar la participaci6n por la via de los partidos,
 y otorgar representaci6n a las minorias, sin afectar esencialmente el pre-
 dominio del partido oficial. Durante el sexenio del presidente Lopez Por-
 tillo tambien hizo su aparici6n un nuevo sindicalismo, relativamente in-
 dependiente, que en las universidades ofreci6 un marco de organizacion
 para grupos de clase media que asi satisficieron sus necesidades de articu-
 laci6n politica. Viejos actores tambien aprovecharon el aperturismo eche-

 7 "Discurso de Jesis Reyes Heroles, Secretario de Gobernacion pronunciado
 en el Segundo Infomne de Gobierno del Ing. Ruben Figueroa, Gobernmador Consti-
 tucional del Estado de Guerrero, 19 de abril de 1977", en Reforma Politica. Gaceta
 Informativa de 1a Comisi6n Federal Electoral, Mexico, Talleres Graficos de la Na-
 cion, 1977, pp. ix-xIn, pp. xi-xii.
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 verriista primero, y el liberalismo lopezportillista despues, para avanzar
 sus propias posiciones en el tablero politico. La Iglesia catolica y las orga-
 izaciones empresariales fueron, de hecho, los primeros beneficiarios del
 reformismo. pues apenas iniciado este, se lanzaron abiertamente en acti-
 vidades diversas de proselitismo que fortalecieron su presencia social y
 su capacidad para convertirse en centros de gravitaci6n de diferentes
 grupos.8

 El reformismo politico ha tenido consecuencias contradictorias, porque
 al mismo tiempo que creaba v5'lvulas de escape, permitia la formaci6n de
 puntos de presi6n sobre el sistema, y admitia el surgimiento de limites a
 su autonomia. Es decir, que por una parte se proponia cambiar algunas
 cosas para mantener los rasgos esenciales del sistema, pero por la otra,
 aceptaba alteraciones que a la larga habrian de modificar algunos de ellos.
 No obstante, el Estado siempre se ha mantenido como la autoridad orien-
 tadora del cambio. De suerte que podria decirse que la fuerza reciente de
 las formas organizadas de participaci6n: partidos, elecciones, sindicatos y
 grupos de presi6n, son el resultado deseado de politicas de largo plazo del
 propio Estado mexicano; ademas, desde los inicios del reformismo, el voto
 era el coraz6n del proyecto.

 El fomento de la actividad electoral no era una empresa facil. Mas de
 cincuenta afios de predominio de una faccion revolucionaria, encarnado
 en las recurrentes victorias del partido oficial. crearon en la poblacion sen-
 timientos encontrados respecto al voto. Aunque las urnas siempre fueron
 reconocidas como parte esencial del futuro del sistema politico, la demo-
 cracia electoral y pluralista fue pospuesta durante afnos, sujeta a condi-
 ciones siempre imprecisas, como si la contraparte politica del precepto
 desarrollista "crecer primero, para distribuir despues", fuera "socializar
 primero para participar despues". Durante anios la ineficacia real del voto
 fue base del abstencionismo. Como los resultados de las elecciones eran

 conocidos de antemano, estas no provocaban incertidumbre, curiosidad, ni
 siquiera rabia, entre los potenciales votantes. Salvo en casos aislados, trans-
 currian en medio de una notable indiferencia. Los partidos tampoco go-
 zaban de muy buena reputaci6n, e incluso inspiraban desconfianza en
 gran parte de la poblaci6n que los consideraba plenamente ineficaces, o,
 peor todavia, simples instrumentos del Estado que s6lo servian para apun-
 talar la fachada democratica del sistema.

 La atm6sfera participacionista que empez6 a crearse desde principios
 de los setenta se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, y pese
 a los pronosticos mas pesimistas que a este respecto se hicieron para el
 gobierno delamadridista, Io cierto es que la politica de estabilizaci6n eco-
 n6(mica que tantos descontentos ha provocado, ha sido aplicada sin que

 8 Ver: Carlos Arriola y Juan Gustavo Galindo, "Los empresarios y el Estado
 en Mexico (1976-1982)", en Foro Internacional5 vol. xxv, oct.-dic. 1984, num.
 2, pp. 1 18-137. Ver en ese mismo nfimero: Soledad I;oaeza, "La Iglesia catolica
 nmexicana y el reformismo autonitario", pp. 138-165.
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 se hayan modificado los limites a la participaci6n. Ahora bien, es posible
 que este cambio aun no se refleje en la desaparici6n del abstencionismo.

 Para entender plenamente el aspecto que ha torado en Mexico el sis-
 tema de participaci6n politica, es preciso tener en cuenta que partidos y
 elecciones no son los unicos canales validos de participaci6n, sino que
 existen otras formas, en particular los grupos de interes cuyo crecimiento
 ha recibido menos atenci6n que el impulso electoral, pero que han dado
 lugar a la fonnacion de una estructura paralela de participacion en la que
 organizaciones no partidistas articulan y expresan demandas, ejerciendo
 presi6n sobre areas limitadas de responsabilidad gubernamental e influ-
 yendo efectivamente sobre las autoridades. El ejemplo mas importante
 de este tipo de participaci6n lo han dado los grupos de damnificados, de
 colonos y de residentes, que primero surgieron en torno a problemas ur-
 banos, pero que han proliferado, en algunos casos ampliando sus intereses.
 La importancia de todos estos grupos, diversos en sus integrantes y obje-
 tivos inmediatos, es que constituyen una infraestructura de organizaci6n
 social que en momentos de crisis puede politizarse con gran celeridad.

 Algunos de los cambios mas evidentes que se han producido en la cul-
 tura politica sugieren que muchos mexicanos poseen hoy en dia un mayor
 sentido de competencia politica, mas informaci6n y tambien mayor capa-
 cidad de influencia. Presiones de grupos de interes particular han pro-
 vocado la caida de secretarios de Estado, como fue el caso en 1986 del
 secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia, Guillermo Carrillo Arena.
 Tambi6n la presi6n o la revisi6n de decisiones, como fue el caso de la
 construcci6n del Metro en zonas fragiles del centro hist6rico de la ciudad
 de Mexico. Podria incluso afirmarse que el Estado tiene una mejor dispo-
 sici6n ante las presiones de estos grupos que frente a la de partidos de
 oposici6n. Esta actitud, que podria explicarse como una tactica tendiente
 a proteger el predominio del PRI, no lo es tanto si consideramos que la
 capacidad de gestoria de los grupos de interes ha minado la funcionalidad
 del partido oficial en estos terminos, que era parte de su atractivo.

 Todo lo anterior indica que las autoridades politicas ni siquiera pue-
 den plantearse la posibilidad de volver al Mexico no participacionista de
 los anios cincuenta y sesenta, aun cuando la recesi6n econ6mica, que fue
 el disparador de las mas recientes movilizaciones, fuera superada, porque
 ademas, con la difusion del participacionismo ha disminuido considerable-
 mente el umbral de tolerancia de la sociedad ante la arbitrariedad inhe-
 rente al autoritarismo.

 CLASES MEDIAS ESTALLADAS

 La observaci6n de cambios en la cultura politica mexicana conduce
 inevitablemente al universo de las clases medias, porque en estos grupos
 se concentra la poblaci6n educada e informada, que es tambien la mas
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 sensible al cambio. Por otra parte, no obstante la consolidaci6n de las
 clases altas y el surgimiento de una alterativa politica inspirada en va-
 lores empresariales, las clases medias siguen siendo los grupos centrales
 de referencia social, asi como lideres culturales para el resto de la so-
 ciedad.9

 Despues de un largo periodo de estabilidad, las clases Inedias empe-
 zaron a manifestar inquietudes y descontentos frente al sistema politico,
 sobre todo a raiz del dramatico fin de fiesta de 1982. Uno de los primeros
 efectos de las dificultades econ6micas fue que provocaron en el interior
 de estos grupos que reaparecieran viejas fracturas. Es posible que com-
 partan nerviosismo y repudio a las politicas gubernamentales; tambien es
 probable que se perciban a si mismos, por lo demas err6neamente, como
 los grupos mas afectados por la inflacion. Por consiguiente, es posible que
 converjan en las protestas contra el autoritarismo y la antidemocracia,
 pero esa unanimidad desaparece cuando se trata de elegir posibles solu-
 ciones, jerarquizar prioridades o identificar a los aliados y a los adver-
 sarios externos. En la campafia presidencial se han manifestado estas con-
 tradicciones, y la relativa diversidad de los candidatos en cierta forma
 reproducia la fragmentaci6n politica que se ha instalado en el seno de
 las clases medias.

 Esta divisi6n tambien podia ser vista como reflejo del conflicto entre
 las elites. De los contendientes por la presidencia de la Repuiblica, los li-
 deres de oposici6n mas importantes, Cuauhtemoc Cardenas y Manuel J.
 Clouthier, pertenecen ambos a grupos dominantes en conflicto con el gru-
 po en el poder. El primero representa la revuelta de un ala de la elite
 politica tradicional en contra del restringido grupo delamadridista, ahora
 salinista, que propone modificaciones profundas a lineas establecidas des-
 de la Revoluci6n de 1910, reformas conservadoras desde esta perspecti-
 va, de largo plazo, que habran de alterar las bases y esencia del Estado
 popular y autoritario mexicano.

 HabrA quienes piensen que la oposici6n de Cuauhtemoc Cardenas al
 PRI es una querella familiar, un problema generacional, en el que quienes
 han sido desplazados por el equipo delamadridista reaccionan contra el
 restringido grupo salido de la elite de las secretarias con responsabilidad
 economica, y contra lo que perciben como su determinacion de perpetuar-
 se en el poder. Para otros, este conflicto es una nueva puesta en escena
 de las peri6dicas rivalidades entre politicos y tecn6cratas. Puede que haya
 algo de verdad en ambas interpretaciones, aunque la segunda es mas dis-
 cutible porque desde los ainos cuarenta hemos visto como el tecn6crata
 de hoy es el politico de mafiana. Lo realmente importante es que, hacien-
 do caso omiso de las variables personales, es indudable que el movimiento
 cardenista se ha constituido en torno a la defensa de una tradici6n poli-

 9 Ver: Soledad Loaeza, Clases medias y polfticas en Mexico. La querella es-
 colar (1957-1963), Mexico, El Colegio de M6xico, 1988.
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 tica que en los aiios setenta fue la referencia populista del reformismo, y
 en los ochenta se convirti6 en uno de los blancos preferidos de las elites
 econ6micas y del propio gobierno delamadridista. En 1988 la propuesta
 cardenista no es de ninguna manera revolucionaria, y solo en algunos
 aspectos reformista, pero en realidad se ha presentado como una oferta
 de restauraci6n de la legitimidad revolucionaria del Estado mexicano. El
 indiscutible exito que ha tenido la campaia cardenista se explica no solo
 por el peso simbolico de un nombre que ha adquirido las dimensiones
 de un mito heroico, sino tambien porque el tipo de convergencia centro
 izquierda que representa sigue siendo una opci6n para numerosos grupos
 de clase media y baja.

 De hecho, el reformismo delamadridista, que Carlos Salinas de Gor-
 tari como presidente probablemente tratara de continuar, se propone mo-
 dificar algunos de los valores y objetivos mais arraigados en el sistema
 politico. La modernidad que propone: eficientista, anticorporatista e in-
 dividualizada, se contrapone al programa cardenista empeniado en man-
 tener la justicia social corno el primer objetivo de la acci6n gubernamental,
 aparentemente a cualquier costo. EIi este respecto, uno de los temas de
 controversia mas notable entre ambos es el papel del Estado en el terreno
 de la desigualdad social, v el lugar del partido oficial en el futuro politico
 del pals. Mientras que, en apariencia los cardenistas piensan en el buen
 uso que podrian hacer de una organizaci6n con tantos recursos como eI
 PRI, por ejemplo, en terminos de movilizaci6n' dirigida, para el grupo en
 el poder del aparato del partido oficial, y sobre todo sus practicas, han sido
 un obstaculo para la modernidad propuesta.

 Aqui no cabe discutir las contradicciones que esto supone; se trata tan
 s6lo de senialar algunas de las diferencias mas notables entre los grupos, y
 los efectos de fragmentacion de una fractura de esta naturaleza, que reper-
 cute sobre algunos grupos sociales. La importancia de la defecci6n carde-
 nista no puede pasar inadvertida. Durante mucho tiempo, los observadores
 mas agudos del sistema politico mexicano previeron que su transformaci6n
 provendria de una escision del partido oficial. La evolucion futura del sis-
 tema estara sin lugar a dudas definida por la aparicion de la Corriente
 Democratica. Ahora bien, lo interesante es que la probable institucionali-
 zaci6n de dos corrientes politicas cuyo origen comun es el PRI, que ademas
 obtienen una proporci6n considerable de apoyo entre las clases medias,
 cristaliza las formaciones ideologicas que han aparecido en su interioi.
 Para calibrar la importancia de este fenomeno hay que recordar que
 hasta ahora en Mexico, las divisiones entre clases medias siempre han
 sido fuente de inestabilidad.

 Las diferencias en este medio siempre se habian acomodado de ma-
 nera informal en torno a dos posiciones estrictamente definidas a partir
 de la experiencia mexicana, entre una derecha antiestatista, defensora del
 individuo y la propiedad privada, y una izquierda que apoyaba el inter-
 vencionismo estatal a nivel econ6mico y politico, y en general, politicas
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 igualitaristas. Sin embargo, al igual que el menu de opciones de cambio
 de la elite gubernamental se enriqueci6 con el proyecto de reforma con-
 servadora que inaugur6 Miguel de la Madrid, el cual ha hecho mas com-
 plejo el cuadro de posiciones en el seno de la elite politica, hoy en dia
 las contradicciones de las clases medias muestran nuevos matices y dimen-
 siones, producto de cambios de actitud, valores y comportamiento. El
 auge de los afnos setenta tuvo un impacto decisivo sobre estos grupos, dado
 que fue una situaci6n excepcional de participaci6n economica y politica.
 Gracias al crecimiento de ese periodo, modificaron sus habitos de consumo
 v muchos de ellos empezaron a regir su conducta tomando como modelo
 a las clases medias estadunidenses. Tanto asi que estos grupos que his-
 t6ricamente han estado comprometidos con la formaci6n de la identidad
 nacional, en la actualidad se han convertido en vehiculos de la influencia
 cultural estadunidense. La prosperidad no s6lo gener6 actitudes parti-
 cipacionistas; gracias a ella, estos grupos adquirieron mayor seguridad en
 si mismos y, por consiguiente, cambiaron sus actitudes ante la autoridad.
 Por otra parte, el auge de estos ainos y su desigual distribuci6n tambien
 consolidaron la posicion de privilegio que en una sociedad como la mexi-
 cana ocupan las clases medias.

 Podriamos decir que entre ellas se ha producido un fenomeno similar
 al ocurrido en Estados Unidos, donde el ascenso de la "nueva politica
 de la prosperidad" (que segun Walter Dean Burnham es) distintiva de
 las clases medias altas, sustenta una oposici6n al gobierno fundada en la
 seguridad, la autocomplacencia y las buenas conciencias. Parafraseando
 a un observador estadunidense que a finales de los sesenta describia las ac-
 titudes de los californianos, sectores numericamente importantes de las
 clases medias mexicanas "No estan descontentos con su suerte [...] sino
 con la suerte de la nacion. Porque a sus ojos las virtudes que poseen y
 practican ellos mismos estan ausentes de la sociedad en su conjunto".10

 Para entender el comportamiento politico de quienes han optado por
 las posiciones radicalmente antiestatistas que ha recogido el Partido Ac-
 ci6n Nacional, hay que tener en cuenta que estos grupos reaccionan desde
 el privilegio. Se sienten amenazados no por el proletariado en marcha, por
 campesinos en armas, una burguesia cerrada y distante o un gobierno de
 izquierda, sino por un Estado al que consideran ineficiente y corrupto
 que no ha tenido la capacidad de desarrollar un pais menos desigual y
 en general ma;s apropiado a la imagen de pais que piensan merecer.

 10 Q. Wilson, "Reagan country". citado en: William Schneider, "The new
 shape of American politics", en The Alantic Review, enero de 1987. Los resultados
 de una encuesta realizada entre 1981 y 1982 confirman esta impresi6n, porque de
 los casi 3 500 encuestados, los de mayor escolaridad e ingreso expresaban insatis-
 facci6n con los avances y la situaci6n del pais, al mismo tiempo que decian estar
 muy satisfechos con sus logros y posici6n personales. Ver: Alducin, Los valores de
 los mexicanos, op. cit., p. 81.
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 MANUEL J. CLOUTHIER Y LA DERECHA MODERNA MEXICANA

 Antes de analizar el fenomeno de la candidatura y campania presiden-
 ciales de Manuel J. Clouthier, hay que precisar que desde una perspec-
 tiva amplia en Mexico ha habido siempre muchas derechas.11 La mayor
 parte de ellas identificadas con el antiestatismo y la defensa de las liber-
 tades individuales, pero tambien en el seno de la elite politica ha habido
 grupos de derecha que coinciden con este tipo de oposicion, en particular
 en el tema del orden interno. En el interior de lo que podria llamarsc la
 derecha social se distinguen liberales, catolicos, tradicionalistas, en fin,
 varios grupos que difieren en cuanto a sus temas de lucha, pero que coin-
 ciden en el rechazo a la autoridad ampliada del Estado. Las criticas al
 intervencionismo estatal se han multiplicado desde finales de los setenta,
 en buena medida como reaccion a la crisis economica. Asi, a los antiesta-
 tistas de siempre se han sumado los criticos de la intervenci6n economica
 del Estado, la cual han denunciado como fuente de corrupci6n e inefi-
 ciencia. Visto asi, poco o nada tendria de novedoso la derecha mexicana.

 No obstante, contiene un elemento que distingue las posiciones actuales
 de las que habia sustentado tradicionalmente el conservadurismo, y esto
 es la conviccion1 de que el Estado tiene una responsabilidad social muy li-
 mitada. Probablemente por esta raz6n la campania presidencial del PAN
 en 1988 se present6 desde sus inicios como una corriente politica sin his-
 toria, pues no obstante el apoyo del partido, la candidatura de Manuel
 J. Clouthier ha pretendido legitimarse en la ilegitimidad del PRI, fen6-
 meno relativamente reciente, y ya no en la historia. Salvo por la obligada
 menci6n a Francisco I. Madero, iniciador del movimiento electoral que
 desencaden6 la Revoluci6n de 1910, en apariencia el candidato Clouthier
 no ha sentido la necesidad de apoyarse en esa herencia para defender su
 causa, asi como tampoco ha sentido la necesidad de comprometerse con
 la justicia social, que fue uno de los objetivos centrales de esa Revolucion.
 Por primera vez en el M6xico contemporaneo una fuerza politica no re-
 curri6 a esa experiencia hist6rica crucial como referencia. positiva o ne-
 gativa, para estructurarse.

 Esta omisi6n es importante porque representa la evolucion del lenguaje
 politico, pero sobre todo el cambio de sectores sociales dominantes hacia
 una postura en la que reconocen la desigualdad como un fen6meno cruel,
 pero natural y, por consiguiente, inevitable. El que una fracci6n de las
 elites y grupos de clase media haya resuelto hacer a un lado su origen
 revolucionario para comprometerse abiertamente con la propuesta liber-
 taria y antiigualitaria de Manuel J. Clouthier, expresa su interes por man-
 tener sus privilegios promoviendo un cambio politico tendiente a romper
 cualquier compromiso que el Estado mexicano aiun pueda mantener con
 las clases populares.

 11 Ver: Soledad Loaeza, "Conservar es haccr patria (La derecha y el conscr-
 vadurismo mexicano en el siglo xx)", en Nexos, 64, abril de 1983, pp. 29-39.
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 La aparicion de una fuerza politica de este corte denota un cambio
 sustantivo en la cultura de los mexicanos. Aqui la derecha no habia tenido
 legitimidad politica porque se asociaba con la contrarrevoluci6n, ese fan-
 tasma multiforme que el Estado denunciaba recurrentemente para des-
 movilizar a cierto tipo de oposici6n y tambien para justificar el monopolio
 del poder. Luego, en una sociedad nacida de una revolucion no tenian
 cabida el contenido antipopular y la aparente indiferencia social de las
 propuestas conservadoras, sobre todo ante la persistente desigualdad. No
 obstante, el pudor del privilegio ante la miseria parece haber desapareci-
 do ante el empuje de la reivindicaci6n del merito individual, que ha sido
 uno de los temas centrales del candidato panista y de sus seguidores. Este
 ascenso sugiere tambien la legitimaci6n de la etica empresarial como fun-
 damento de un consenso social alternativo.

 La campafia panista tambien ha sido novedosa porque ha sido un sa-
 cudimiento de acuerdos politicos establecidos, en particular con respecto
 a la no intervenci6n politica de los empresarios. En este aspecto, esta
 campana ha sido la consagraci6n de las funciones de liderazgo social que
 los empresarios se han empenado en asumir desde hace casi diez afnos. De
 hecho, Clouthier siempre ha seguido siendo un empresario antes que un
 panista, justificando su candidatura en su probada capacidad como em-
 presario. De hecho, una proporci6n importante de su exito probablemente
 se explica portque supo apoyarse en la corriente general de rehabilitaci6n
 del merito individual y de la empresa como instrumento central de la vida
 economica. En ese sentido, la derecha en Mexico ha seguido la misma
 trayectoria que en otros paises, porque como explica FranCois Bourricaud:

 Sin abusar de la metafora de los vasos comunicantes, es posible suponer que
 la recuperaci6n de los valores asociados a la empresa, produce en la opi-
 nion la correlativa desvaloraci6n de la gesti6n administrativa, al igual que
 la restauraci6n de valores ligados al merito contribuye a tranquilizar la obse-
 si6n igualitaria.12

 La aceptacion de la desigualdad, coraz6n de la nueva derecha mexi-
 cana, es asimismo fruto de la erosion del consenso progresista que durante
 afos ciment6 la estabilidad politica.13 Este debilitamiento tambien se ha
 manifestado en las posiciones del grupo en el poder, que en materia eco-
 n6mica atribuyen a la empresa privada el papel decisivo en la promoci6n
 del crecimiento. Lo interesante es que la legitimacion de la nueva derecha
 tambien ha sido efecto del corrimiento de la elite politica en esa direccion,
 el cual ademas tiende a reforzarse impulsado por las demandas y presio-
 nes empresariales.14

 12 Fran;ois Bourricaud, Le retour de la droite, Paris, Calmann-Levy, 1986.
 13 Ibid., p. 81.
 14 Para una futura profundizacion de este deslizamiento y sus posibles conse-

 cuencias, ver: Carlos Bazdresch, "El cambio que viene", en Nexos, 125, mayo de
 1988, pp. 37-42.
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 La aparici6n de una derecha moderna, militante, determinada a con-
 quistar el poder, expresi6n politica del privilegio social, ha significado el
 eclipse de las derechas tradicionales, pero no su extinci6n. El candidato
 Clouthier ha estado dispuesto a acoger todas las inconformidades, antiguas
 y recientes, que encontraban un eco en su mensaje de intransigencia, pero
 esto no significa que el PAN haya logrado absorber al conjunto de la opo-
 sici6n antiestatista. Ha tenido la ventaja de que su movimiento ha sido
 respaldado activamente por grupos de clase alta y media, cuya influencia
 social se acrecento considerablemente gracias al reformismo politico y al
 auge petrolero.

 El indisimulable contraste entre el PAN y su candidato ilustra las per-
 sistentes discrepancias entre los grupos que han formado la coalici6n con-
 servadora de 1988. Basta comparar la plataforma del partido para 1988-
 1994, elaborada antes de la elecci6n del candidato presidencial, con el
 pragmatismo de Clouhtier que lo condujo en dos ocasiones a presidir im-
 portantes organizaciones empresariales y ahora el movimiento populista
 que se apodero de Acci6n Nacional. Asi por ejemplo, mientras el docu-
 mento partidista se atiene todavia a la necesidad de que los panistas se
 definan primero por una identidad ideol1gica, Clouthier ha tenido que
 luchar contra el espiritu de capilla que segun 61 seguia existiendo en el
 partido. Quiza lo mas revelador a este respecto sea que el candidato del
 PAN se ha empeinado durante su campania en establecer una relaci6n direc-
 ta con el electorado para presentar el voto como una transacci6n entre 1e
 mismo y el "pueblo". En varias ocasiones ha insistido en que su lucha
 no es por un partido sino por el pueblo en su conjunto. Pero el contraste
 mas fuerte entre Clouthier y el partido que lo apadrin6 consiste en que
 mientras el PAN fue siempre una organizaci6n de vencidos, refugiados en
 la condena moral al poder, su actual candidato es un hombre acostum-
 brado al exito y a hacerse oir. Es indudable que este nuevo liderazgo le
 ha imprimido al partido una agresividad y una confianza en si mismo
 que le eran desconocidas.

 El populismo no es de izquierda ni de derecha, sino esencialmente anti-
 elitista. El antipriismo que propulso el movimiento de Clouthier es, en
 buena medida, un repudio a la elite politica establecida en el poder desde
 hace mas de medio siglo. Por otra parte, el estilo desbordado del can-
 didato panista es tambien un rechazo a las reglas de discrecion, mesura y
 negociaci6n culpable que han regido el comportamiento del personal poli-
 tico desde la estabilizaci6n posrevolucionaria de los cuarenta. Pero tal
 vez lo mas atractivo que Clouhtier ha ofrecido a sus votantes potenciales
 ha sido un liderazgo energico e intolerante, en apariencia capaz de resta-
 blecer el orden en una sociedad convulsa.

 En este ultimo punto se reconcilian el PAN, Clouthier y su electorado,
 sin titubeo ninguno. "El Mexico que anhelamos", titulo de la propuesta
 panista, condensa las ideas implicitas en muchos de los planteamientos de
 Clouthier1 y describe el tipo de sociedad empapada de moralismo a la que
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 aspira esta nueva derecha mexicana.3' Es esta una sociedad que parece
 imaginada a partir de los temores de los grupos dominantes, y ya no de
 las ambiciones de una clase en ascenso. Los panistas proponen una "Pa-
 tria como un hogar [...] en el que nos sentiremos seguros", en la que
 prevalecera la igualdad politica y la justicia, poblada fundamentalmente
 por clases medias y gobcrnada por el trabajo, el orden y la seguridad, fac-
 tores todos ellos de construcci6n de un "Mexico limpio'.

 La derrota panista desintegrara la coalicion que se formo en torno a
 Manuel Clouthier. Pero ello no significa la muerte de la nueva derecha
 mexicana. La calidad de sus componentes es una garantia para su expan-
 sion y consolidaci6n, dentro y fuera del poder. Esta nueva fuerza politica
 cuenta con una base social autentica, formada en primer lugar por grupos
 que ocupan una posicion estable en la estructura de poder, desde donde
 seguiran influyendo en la politica mexicana. Su existencia y participacion
 son tan irreversibles como la de la opini6n puiblica que ha logrado impo-
 nerse como integrante esencial de una estabilidad de largo plazo.

 15 Partido Acci6n Nacional, Un Plan para el Cambio. Plataforma politica del
 Partido Accin Nacional, 1988-1994.
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