
 El regreso del lider: crisis, neoliberalismo
 y desorden

 SERGIO ZERMEIO

 PRESENTACION

 Estc ensayo propone una hip6tesis: que la crisis de progreso de los anios
 ochenta ( noventa...?) aunada a las acciones neoliberales del gobierno
 mexicano ha provocado una fuerte desorganizacion social, y pensamos que
 un fenomeno similar esta tambien teniendo lugar en el resto de America
 Latina.

 A este respecto, comenzaremos analizando la evolucion conceptual de
 las ciencias sociales en la regi6n durante los ultimos dos decenios, pues
 denota claramente la manera en que los grandes actores sociales de America
 Latina -vistos como clases, masas, campesinado o pueblo, capaces de dar
 sentido progresista a nuestra historia-, se han ido atomizando, polarizando,
 depauperando, estancando, desordenando y, en el extremo, han ido cayendo
 en la violencia desorganizada o en Ia anomia defensiva.

 A continuacion, y dejando la panoramica conceptual, trataremos de
 mostrar que esta dinamica de desorden puede ser y debe ser leida en los
 diferentes pianos sociales, como el organizacional (es decir, el de los refe-
 rentes organizativos basicos de los hombres en sociedad: familia, trabajo,
 escuela, religion, barrio, comunidad, deporte, creacion); el de las institucio-
 nes (basicamente politicas, en el sentido mas amplio de este termino, que
 permiten que lo social disperso sea agregado de manera mas amplia y
 pueda expresarse, a traves del conflicto o no, en el nivel mas general de los
 sujetos colectivos, las identidades sociales, etcetera: partidos, sindicatos,
 parlamentos, cuerpos empresariales, comunidades eclesiales, confederaciones
 cjidales, de jornaleros, organizaciones barriales, etcetera); y el piano del
 Estado, el de la relaci6n Estado-sociedad. Es este panorama de desorden
 y atomizaci6n lo que permite el regreso de los grandes liderazgos popular-
 nacionales en America Latina?

 * Ouiero agradecer los valiosos comentarios que recibi de Joseph Foweraker, Alan
 Knight, Sara Gordon, Alejandra Masolo, Ignacio MarvAn, Francisco P6rez Arce y
 Jorge Cadena.
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 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 I

 DE MERIDA A PORTO ALEGRE: LA RUTA DEL PESIMISMO

 ( En que han cambiado pues las imagenes de los estudiosos europeos y
 latinoamericanos de nuestros paises desde que en 1971, convocados por
 el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se reunieron en Yuca-
 tan para discutir sobre el tema de Las clases sociales en America Latina
 (celebre texto publicado por la editorial Siglo XXI)?

 Para decirlo brevemente: una vez que la llamada teoria de la depen-
 dencia, con Cardoso y Faletto, puso en claro que nuestras economias se
 desarrollaban a pesar de (o gracias a), su creciente articulaci6n con la eco-
 nomia mundial (y su punta de lanza: la inversi6n extranjera), la preocupa-
 ci6n central se desplaz6 de afuera (imperialismo, dependencia...), hacia el
 plano domestico, y de la economia (inversi6n, transferencias, expotraciones,
 desarrollo hacia adentro...) a lo social (quedaban atras Gunder Frank,
 Dos Santos, Furtado...); entr6 entonces la euforia por caracterizar la
 estructura social, y ahi se ubica el referido seminario de Merida.

 Pero este desplazamiento desde lo economico no estaba exento de impli-
 caciones atavicas: habia la esperanza de que con el desarrollo se conforna-
 rian actores nacionales centrales, verdaderas clases en el sentido decimo-
 n6nico europeo, y se anim6 concomitantemente la discusi6n sobre la
 marginalidad, el ejercito de reserva, la superpoblacion relativa (Cardoso,
 Nun...); las ciencias sociales pasaron un buen rato tratando de responder
 a la pregunta sobre si lo que estaba en la periferia era o llegaria a ser de la
 misma materia que lo que se encontraba en el centro, y sobre el problema
 en torno a la potencialidad revolucionaria de los pobres urbanos (Castells).

 Touraine hablo en Merida de la clase popular y de la clase superior
 que en su lucha por apropiarse de los espacios y los instrumentos que
 orientan la historicidad de una sociedad lograrian con su compleja dialec-
 tica imprimir alguna coherencia al desarrollo. Las imagenes sobre la sociedad
 dual se vieron desplazadas, aparentemente para siempre, por la idea de un
 desarrollo combinado, por el espejismo de una articulacion creciente de las
 desigualdades bajo la logica dominante del capital. En el fondo, una espe-
 cie de patente garantizaba, en el "imaginario conceptual" de los latino-
 americanos, nuestra entrada inexorable al reino de Occidente, algo asi
 como un proceso de modernizaci6n irrefrenable.

 Por algo Touraine y Poulantzas se permitieron leer en Merida, a guisa
 de ponencias, capitulos de sendos libros en preparaci6n que estaban esencial-
 mente dirigidos a explicar el accionar de las clases sociales en las sociedades
 centrales; Produccion de la sociedad y Las clases sociales en el capitalismo
 hoy fueron propuestos como paradigmas para la comprensi6n del escenario
 social latinoamericano.

 Sin embargo, veinte afnos despues preferinos ya no hacer referencia a
 conceptos tan ordenadores de la sociedad como lo fueron los de modo de
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 produccion, articulacion de modos de producci6n, diacronia, sincronia,
 transito, clases fundamentales, clases subalternas, clases apoyo, gran indus-
 tria, estructura, superestructura, dominancia, predominancia, etcetera.

 DE LA HEGEMONIA CLASISTA Y ESTATAL A LA VOLUNTAD COLECTIVA

 Muy pronto se hizo evidente que en las sociedades en transito, como se
 les llamaba, los agentes dinamizadores no eran los actores en el terreno de lo
 social (las clases, si se quiere), sino el Estado. En este punto, Barrington
 Moore y de nuevo Alain Touraine fueron decisivos; la discusi6n se desplaz6
 entonces hacia ese terreno siguiendo tres trayectorias: la primera, y quizas
 tambien la mas temprana en los afnos setenta, fue la ligada a las concep-
 ciones ortodoxas del leninismo: conciencia exterior a la masa, convertida
 en partido revolucionario triunfante que, apoyada en la centralidad de la
 clase obrera, orienta al todo social, apoderandose del instrumento dirigente
 privilegiado de las sociedades en vias de desarrollo capitalista: el Estado.

 Las otras dos corrientes son concomitantes y parecen responder directa-
 mente al fracaso de este voluntarismo revolucionario y de las tendencias
 politicas a el asociadas, principalmente las referidas a la via armada.

 El ascenso de las dictaduras es entonces analizado desentrafiando las

 implicaciones del neoliberalismo, las doctrinas de la seguridad nacional, la
 reclusi6n en lo privado y el congelamiento de la participaci6n colectiva
 y del sistema politico (sindicatos, partidos, parlamento...), bien teorizados
 por O'Donnell, Garreton, Cavarozzi, Lechner, etcetera.

 En su tercera vertiente, el problema del Estado y la politica encuentran
 terreno fertil en la conceptualizaci6n gramsciana de la hegemonia, y en
 1980, en Morelia, tienen lugar otro congreso y otro texto celebres organi-
 zados por el IIS-UNAM: "Hegemonia y alternativas politicas en America
 Latina" (Siglo XXI, eds.). Ahora no es tanto la centralidad de la clase
 obrera, la acumulaci6n de fuerzas, el partido o la guerra de movimientos
 en forma de asalto al poder, lo esencial en el problema de la hegemonia; se
 trata mas bien de una reforma intelectual y moral, de una "sintesis mxas
 elevada", capaz de fundir a todos los elementos clasistas, de masas, etcetera,
 en una "voluntad colectiva nacional-popular". Con esto, las concepciones
 latinoamericanas se olvidan de las visiones tan ordenadas de "clase" y de
 "infraestructura", adoptando las evocaciones menos puras de "la cultura
 popular", el pueblo, la naci6n. Sin embargo, no desaparece una serie de
 ordenadores conceptuales importantes: sociedad civil-sociedad politica, gue-
 rra de movimientos y de posiciones, bloque hist6rico, clase dirigente y do-
 minante, consenso, revoluci6n pasiva, etcetera (Aric6, Portantiero, Mouffe,
 De Riz, Laclau ...).
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 DEL MOVIMIENTO OBRERO A LAS IDENTIDADES RESTRINGIDAS

 Tambien se desdibujan los actores y los escenarios si volteamos hacia esa
 otra gran corriente del analisis latinoamericano que se centr6 en los movi-
 mientos sociales: de la euforia por analizar el movimiento obrero derivamos
 hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la masa marginal,
 v de ahi nos interesamos en las manifestaciones defensivas que proliferaron
 durante las dictaduras militares y la crisis economica de los ochenta. Es
 decir, de la lucha de clases a los movimientos sociales, a las luchas hist6ricas
 (mas a la manera popular-nacional sugerida en Gramsci y Touraine), para
 rematar en el estudio de las "identidades restringidas" en movimientos
 urbanos, derechos humanos, comunidades eclesiales, sindicatos, juventud,
 mujeres... (Jelin, Calder6n, Jacobi, Mainwaring, Krischke, Laserda, Viola,
 Moises, Singer, Slater, Castells, Weffort, De Oliveira, R. y F. H., Cardoso,
 Kowarick, Razeto, Tironi, Valenzuela, Touraine, Lechner, Scherer-Warren,
 Campero, Hardy, Martinez, Dubet, Ballon, Laserna, Evers, Friedman, Sal-
 guero, Fuentes, Arau, Masolo, Mercado, Alonso, Concha, Foweraker, Nava-
 rro, Iracheta, Kook, Craig, Harvey, Haber, Rubin, Pezzoli, Monsivais,
 Bouchier, Ramirez Sais, Logan, G. de la Rocha, Perez Arce, Pared, Lomnitz,
 Marvan, Monjardin, Martinez, Mari6n, Tarres, Tamayo, Romero, C. de
 Grammont, Canabal, Bartra, Astorga, Sarmiento, Cuevas, Ziccardi, Perl6,
 Schteingart, De la Penia... ).

 Pablo Gonzalez Casanova y el Proyecto de la Universidad de las Nacio-
 nes Unidas que 1e coordina, tambien siguieron esta ruta: Historia de la
 clase obrera en Ame'rica Latina y en Mexico primero; luego los movimien-
 tos sociales por paises, en especial en Mexico, para derivar de ahi al analisis
 de la "democracia emergente" en pueblos, colonias, sindicatos, etcetera.

 Ante la fragmentaci6n, la desarticulacion y la heteroweneidad de los
 actores hist6ricos, de las clases modernas y de las manifestaciones politicas
 en un escenario latinoamericano golpeado, al mismo tiempo, por las dicta-
 duras y la severidad de la cisis econ6mica, las visiones de recluimiento
 defensivo, identidad restringida y, en una palabra, las visiones en torno a
 la comunidad, son los ordenadores eticos y conceptuales con que los latino-
 americanos comenzamos a pensar nuestra realidad en el primer lustro de
 esta decada.

 Sin embargo, avanzados los aiios ochenta, el asunto se ha visto despo-
 jado incluso de su dimensi6n humanista y solidaria para recrearse en un
 sombrio escenario desmedidamente negativo.

 A la imagineria en torno a la comunidad se le sustituye con conceptos
 que derivan de investigaciones mas cercanas al medio marginal y que nos
 hablan de anomia, decadencia, destructividad, desintegraci6n, caos, negati-
 vidad, anti-socialidad, deterioro... Fernando Calder6n y Elizabeth Jelin
 se preguntaban, al redactar el citatorio al Coloquio de Porto Alegre en
 1988, si aun es posible "pensar en un modelo te6rico global de la accion
 social en la regi6n a partir de la fragmentaci6n y la heterogeneidad de los
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 movimientos sociales, si estamos ante la generaci6n de un nuevo sistema
 de acci6n hist6rica y de creaci6n de sujetos con capacidad globalizante por
 la via de la resignificaci6n simb6lica de identidades comunes a partir del
 reconocimiento de las diferencias; o si mas bien estamos entrando en una
 fase gris de racionalizacion de la acci6n social".'

 HACIA UNA SOCIOLOGIA DE LA DECADENCIA?

 Pero Eugenio Tironi y el Instituto SUR de Chile son mas drasticos cuan-
 do nos interrogan sobre si no debemos cultivar una sociologia de la decaden,-
 cia, en sustituci6n de una sociologia de la modernizacion. Consideran que en
 America Latina resultan mas pertinentes, hoy, los conceptos de inspiraci6n
 durkheimiana referentes a la disoluci6n de la cohesion social, a la desin-
 tegracion de identidades intermedias y a la particularizaci6n, o digamos,
 al repliegue en la esfera individual y atomizada de los miembros de una
 sociedad: un panorama, nos dice Tironi, de anomia aguda, de desafecci6n
 generalizada con respecto al orden social y debilitamiento, fusi6n o desapa-
 ricion de unidades sociales basicas como las clases, los grupos, los estratos,
 que dan lugar a formas delincuenciales e individuales de adaptaci6n.2

 Alain Touraine y Francois Dubet comparten muchas de estas preocu-
 paciones. Touraine cita al peruano Matos Mar y coincide en que las re-
 ferencias anteriores estan efectivamente asentadas en el mundo de la exclu-

 si6n, el de los marginados; pero que este argumento relativiza apenas
 medianamente lo dicho, pues hablar de los excluidos cs hablar de la mayoria
 y, en esa medida, lo marginal ha regresado como un concepto de preocupa-
 cion central. Parad6jicamente, debemos hacer referencia a "la centralidad
 de los marginados". Se trata aqui, sin embargo, de una centralidad destro-
 zada porque en el medio pobre, marginal latinoamericano, encontramos de
 todo: valores y actitudes comunitarias, delincuenciales, an6micas, populistas,
 consumistas-integracionistas, afioranzas de pertenencia a una clase proleta-
 ria, etcetera. "Son, nos dice Touraine, imagenes en negativo y separadas.
 Esto significa que lo que seria actor social o, de manera extrema, movimien-
 tos sociales, esta destrozado".3 Ilabla incluso de antimovimnientos sociales.

 Ahora bien, se trata de formas desintegradas de algo, por lo que se puede
 reimaginar un principio de unidad... intentar encontrar principios inte-
 gradores, analiticos, en terminos de actores y, por que no, de movimientos
 sociales.

 Sin duda, aqui esta un punto nodal de ruptura en la conceptualizaci6n
 en los iultimos veinte afios: desde que el pensamiento latinoamericano en

 1 F. Calder6n y E. Jclin, Clases y movimientos sociales en America Latina, Bue-
 nos Aires, 1987, Estudios CEDES.

 2 Eugenio Tironi, "Para una sociologia de la decadencia", en revista Proposicio-
 nes, nfim. 12 Santiago, SUR ediciones.

 3 Alan Touraine, "La centralidad de los marginales", Proposiciones, nfm. 14,
 op, cit., p. 218.
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 ciencias sociales adopt6 como referentes indiscutidos la continuidad del
 desarrollo (a pesar de la dependencia), y la inexorabilidad de la divisi6n
 de la sociedad en clases sociales. En efecto, a pesar del panorama decadente,
 negativo, destrozado de lo social, estos autores insisten en que debemos
 buscar "algo" que de sentido y centro ("principio de unidad") al escenario,
 la conformaci6n de actores en lucha por el control del sentido hist6rico
 (historicidad) de nuestras sociedades, movimientos sociales e identidades
 colectivas en medio del caos, si se quiere.

 Y es que, para las ciencias sociales en general, es impensable un modelo
 social sin una etapa futura mejor; no se puede renunciar a la idea de
 sentido de la historia, porque al hacerlo se tendria que renunciar tambien
 al contenido humanista, al principio de que la historia estA o debe estar
 orientada hacia la satisfacci6n de las necesidades de los hombres y hacia
 un orden que potencie sus cualidades mas elevadas: la comunicacion
 racional, la igualdad de oportunidades, la concordia, el incremento de la
 cultura y el cultivo de las artes. el cuidado del cuerpo, etcetera.

 DESESPERANZA ANOMICA Y ANHELO DE INTEGRACION

 En medio de esta discusion entre, por un lado, la busqueda de principios
 unificadores, y de algun sentido; o bien, por el otro, la fragmentacion, la
 opacidad, el estancamiento, Fernando Calder6n y Mario Dos Santos, en
 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, organizaron en 1987 otro
 seminario celebre: "Modernidad y post-modernidad en Ame-rica Latina",
 y por su parte, en el mismo anio y con las mismas preocupaciones, Bagenio
 Tironi, Javier Martinez, Guillermo Campero y el equipo del Instituto SUR
 de Chile convocaron a un seminario sobre "Movimientos sociales urbano

 populares y procesos de democratizaci6n."
 Es dificil decir si hubo conclusiones de Buenos Aires y de Santiago, y

 cuales fueron; pero tomemos algunos riesgos: digamos que ahi se puso
 de manifiesto el pasaje, desde una vision analitica en terminos de actores y
 movimientos sociales, hasta otra en donde la preocupacion se centro en las
 identidades colectivas; o, mas bien, en la dificultad para denotar identidades
 consistentes en el tiempo, organicas si se quiere: una especie de descons-
 truci6n de las endebles identidades previas (ya no digamos de clase, pero
 incluso popular-nacionales, comunitarias, de genero, generacionales, ete6te-
 ra), como desnaturalizadas por la propagacion irrefrenable de la pobreza.

 Se advierte una tendencia a erradicar la idea de transito; se rechaza
 que todo ese desorden sea pasajero, simples males necesarios en la ruta
 hacia la modernizacion. A esta "crisis de historicidad industrialista", como

 la llama Calder6n, corresponderia una "sociologia de la decadencia" que
 se propone "comprender esas situaciones en su estructura funcional" (Tironi).
 Predomina entonces un enfoque sincr6nico en las ciencias sociales, que se
 resiste a ser calificado como franca sociologia negativa, de formas estanca-
 das, de perdida de sentido y que se esfuerza por reconstruir coherentemente
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 y en terminos de movimientos sociales y de recreaci6n de identidades colec-
 tivas el mundo de los excluidos, tomando como eje su anhelo de integraci6n;
 los marginados no podrian ser reducidos, segin esto, a una masa an6mica,
 cdesintegrada de la sociedad; apenas redimible "en torno a la fe y las igle-
 sias, con pautas de acci6n puramente expresivas y afectivas, sugestionable
 por liderazgos profeticos de cualquier signo ideologico. Lo que se observa,
 al contrario, es una 16gica instrumental agudizada por los requerimientos
 de la sobrevivencia... Los pobladores muestran una fuerte adhesi6n cul-
 tural al sistema y una incorporaci6n ya irreversible al orden urbano al que
 pertenecen por mas de una generaci6n. Por ende reclaman participacido, no
 ruptura, mas apoyo del Estado, no mas autonomia; acceso a la industria,
 no talleres de auto-subsistencia; un espacio en la cultura moderna, no la
 reduccion en el folclor".4

 Hay pues, al mismo tiempo, en la conceptualizacion de Latinoamerica,
 u,na aceptaci6n de lo estancado, de los modelos sincr6nicos, etcetera, pero
 l!egados a ese punto, y aunque se enuncie repetidamente, no se quiere
 aceptar el segundo paso: el del relajamiento an6mico, el decadente, el de la
 degradaci6n humana, y entonces se opta por una especie de matriz estruc-
 turalista que acepta la ausencia de evoluci6n progresiva, pero se mueue
 en la sincronia. En medio del estancamiento, Tironi descubre una estruc-

 tura funcional con base en el anhelo de integraci6n; y Touraine, a partir
 de elementos de acci6n destrozados, encuentra nociones y fuerzas que corres-
 ponden al proceso futuro, al de los movimientos sociales europeos.5

 Digamos francamente que, Ilegados a este punto, la sociologia latino-
 americana se encuentra en una ambigiiecdad, y lo que nos dara cierta luz
 al respecto sera sin duda una adecuada interpretaci6n de la crisis desarro-
 llista que estamos viviendo. Asi, la ambigiiedad tiende a establecer un
 divorcio tambien en el seno de las ciencias sociales: los economistas, los
 planificadores, los cientificos politicos, ven la crisis como una interrupci6n
 momentanea en el camino de la modernizaci6n, mientras que en la sociolo-
 gia, la antropologia y la psicologia tiende a predominar un registin en
 terminos de depresi6n, desesperanza, ausencia de futuro. Por su parte los
 determinantes econ6micos externos se vuelven mas severos, lo que lleva al
 primer grupo de cientificos a explicaciones a partir de la deuda, la descapi-
 talizacion, el intercambio desigual, un regreso de la mentalidad dependen-

 4 Eugcnio Tironi, "Pobladores e integraci6n social", en Proposicioncs, nfum. 14,
 p. 78.

 5 Asl tambien Benjamin, Horkheimer y Adorno rechazaron por medio de una
 "negaci6n critica" a la historia como progreso inexorable, como visi6n racionalista
 idealista y progresiva, como ley dialectica que funciona independientemente de las
 acciones humanas hacia una sociedad sin clases. Pero a pesar de su tendencia natural
 hacia un "16gica de la desintegraci6n", mantuvieron la concepci6n de que la historia
 consistia en una lucha por liberar a la conciencia de su subordinaci6n a lo dado,
 una habilidad para descubrir lo nuevo a partir de las potencialidades del material
 presente (Susan Buch Morss, Origen de la dialdctica negativa, Mexico, 1981, Siglo
 XXI, editores).
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 tista, en donde la pobreza aparece como falla productiva, mientras que
 antropologos, sociologos y culturologos se concentran, azorados, en describir
 la pobreza como deshumanizaci6n, como deterioro de la persona humana
 (regreso a la barbarie); se desvanece entonces el enfoque en terminos de
 actores sociales en lucha por orientar el sentido de la historia (para ya no
 hablar de lucha de clases).

 II

 EL DOBLE DESORDEN

 Sabemos sobradamente y tenemos datos de lo que nos esta pasando: nos
 io resumi6 en julio de 1988 en Montevideo un grupo de especialistas latino-
 americanos durante el Encuentro de politicas sociales para la erradicacion
 de la pobreza: En 1970 la poblaci6n pobre de la regi6n era del 41%, y en
 1980 s6lo del 35%, pero en los cinco primeros anfos de nuestro decenio
 regresamos a las cifras de 1970. En numeros absolutos, en 1985 habia
 un 25% mas de pobres que al comenzar los ochenta, y la fuerza laboral
 estaba desempleada o subempleada en un 44%, afectindose de manera dra-
 matica el enganche laboral de la juventud. El PIB cayO de alrededor del
 6% a -3% en el quinquenio, y el producto per capita disminuy6 en un 9%;
 lo mismo paso con la inversi6n (entre 1980 y 1983 disminuy6 del 27% al
 19% con respecto al PIB en Brasil, del 28 al 17 en Mexico, del 23 al 15
 en Argentina, con los casos dramaticos de Bolivia: 22 al 4 y Chile: 17 al 6).
 Disminuye la participaci6n latinoamericana en el comercio mundial; la
 innovaci6n tecnologica es practicamente nula, la tasa de sindicalizaci6n
 cs francamente regresiva; el mercado interior se reduce al ser deprimidos los
 salarios en una busqueda vana por pagar la deuda y al mismo tiempo
 ser competitivos en mercados internacionales que se vuelven proteccionistas.
 Los rubros que aumentan exponencialmente son: la inseguridad en todas las
 ciudades, la especulaci6n financiera y la exportaci6n de capitales.

 Todo esto lo sabemos, de manera que la pregunta fundamental en los
 paradigmas latinoamericanos pasa a ser otra: ;se trata de una crisis pasa-
 jera, aunque sin duda drastica, como la de los afios treinta?, < o se trata
 de un oscurecimiento que, a juzgar por ciertos pron6sticos, nos llevara al
 cambio de milenio en una situaci6n de caos y deterioro profundo? O se trata,
 en fin, del inicio de un cambio severo, de un reacomodo general que hara
 variar completamente la velocidad: un asunto de mucho mas largo plazo
 que convertira en mero espejismo ut6pico la pretensi6n racionalista del
 dominio creciente del hombre sobre la naturaleza que, agotada, no resiste
 mas la progresi6n del consumismo dilapidador.

 Algunos autores recuerdan que el desorden, el desempleo, la pobreza
 y el utilitarismo salvaje de "cada quien para si mismo" que se observa hoy
 en America Latina no son distintos de lo que se vivia en Nueva York en
 1890, o en Londres y Paris en 1750, "el mundo de que nos hablan las novelas
 del siglo xvII, ese mundo de bandidos, de costureras, de prostitutas, todos
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 empenados en participar del dinero, del comercio".6 De manera que segun
 esto no habria razones para dramatizar lo que pasa; y algo mias: la pro-
 gresi6n demografica de la regi6n comienza a dejar de ser alarmante.

 Es muy dificil tomar una posicion frente a tendencias historicas de talla
 tan superior, pero quizas podamos apelar a referentes mas manejables en el
 mediano plazo. Enunciemoslo asi: America Latina vive un doble desorden:
 primero, el que esta implicado en; la salida del orden tradicional y en el
 crecimiento acelerado (mucho mas rApido, por ejemplo, que el de los EEUU
 durante su despegue: 4.8 entre 1870 y 1906 contra 5.5 de America Latina
 entre 1950 y 1980).7 Se trata de un impacto modernizador en la urbaniza-
 ci6n, en la industrializaci6n, sobre una matriz social en ocasiones completa-
 mente ajena al medio europeo que sirvio de cuna al industrialismo; resulta-
 do: explosion demografica, urbanizaci6n salvaje, degradacion ecologica...

 Pero mas brutal resulta la segunda fuente de desorden porque, una
 vez instalada en esta logica de alto dinamismo, America se impacta sin la
 menor previsi6n contra el muro del estancamiento. Algunos paises aceleran
 y frenan con ritmos mas comprensibles: Argentina, por ejemplo, se indus-
 trializa desde muy temprano; su poblacion es de pais modemo, en el sentido
 europeo, y su estancamiento se ha venido presentando desde hace x-arios lus-
 tros. Pero en el otro extreno encontramos a un Mexico arropado en Ia tra-
 dici6n y en su herencia hasta bien entrado el siglo, que en tres decenics prac-
 ticamente se muda a vivir en las ciudades, con una prole que la adopcion de
 la medicina moderna se encarga de mantener viva demandando educaci,6n.

 Todo ello fue mis o menos compatible entre si gracias a un sistema po-
 pulista de alta participaci6n y a unos recursos puiblicos derixvados del boom
 petrolero hasta el ano 1982. Asi que en s6lo un sexenio se ha producido el
 desastre, la conjunci6n de un doble desorden agudizado. Se alargo demasia-
 do este fen6meno que podemos llamar "el populismo tardio mexicano".

 Habremos de decir, en fin, tratese de una crisis global de Occidente
 o no, que el doble desorden mencionado no sera reconstruido o recondu-
 cido en pocos afios. La aceleraci6n y luego el impacto han sido severos,
 de manera que entender lo que ha pasado o inventar un nuevo orden para
 la pedaceria, cualquiera que este sea, sumira a las ciencias sociales latino-
 americanas en cavilaciones que quiza no esten alejadas del pesimismo y
 la negatividad a que hicimos referencia, y que a tientas estamos queriendo
 denotar con el termino elegante, lleno; de armonia, esteticismo y asepsia
 cultural de postmodernidad: kitch purificado y homogeneizado por su ex-
 hibici6n en Soho, Vendome o Corrientes.

 Hay otros fenomenos que pueden afectar a fondo el orden de una
 sociedad, como son las invasiones, las mezclas racionales abruptas, las derro-
 tas militares, las catastrofes naturales, etcetera. Al desorden provocado por
 el paso brusco de una sociedad tradicional a una industrializada, algunos

 6 Alain Touraine, "La centralidad de los marginales", en op. cit., p. 216.
 7 Victor Tokman y Norberto Garcia, citados por A. Touraine, La Parole et le

 Sang, Politique et Societe en Amtnrique Latine, Paris, 1988; Editions Odile Jacob, p. 32.
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 sociologos como Durkheim se han referido con el termino de "anromia", y
 ctros, mas contemporaneos, con el de heterogeneidad o desarticulaci6n.
 Para hablar de los ejemplos sociales negativos provocados por una crisis
 de estancamiento, muchos autores se han servido de las imagenes de desmo-
 ralizacion colectiva, depresi6n que prohija liderazgos autoritarios, etcetera.
 Pero quiza debieramos tener un concepto para nombrar el fen6meno que
 acontece cuando una misma sociedad, en un corto lapso, debe hacer frente
 al doble desorden aqui referido (aunque en el caso de la ciudad de Mexico
 habria que agregar el terremoto de 1985).

 III

 EXCLUSION E INDIVmUACI6N ANOMICA

 Nos parece entonces que esta referenca al desorden es central para la
 comprensi6n de nuestras sociedades en este fin de de siglo, pero es preciso
 poner en claro que con ello se esta intentando una caracterizaci6n social-
 sociol6gica, es decir, se esta intentando describir el estado normal-global
 de funcionamiento de lo social y no sus situaciones de excepci6n. Al res-
 pecto veamos tres ejemplos:

 a) Nuestros argumentos no estan necesariamente en contradicci6n, por ejem-
 plo, con el espiritu de un ensayo de Carlos Monsivsis que se titula "La sociedad
 que se organiza" en el que el autor se interesa por analizar el ascenso de
 algunas de las principales luchas sociales y situaciones de urgencia durante
 nuestra decada: las organizaciones, identidades y solidaridades generadas a
 partir del terremoto; la COCEI en Juchitan; el movimiento estudiantil ceuista,
 etcetera. Es lo propio de las luchas sociales y de las situaciones extraordina-
 rias definir un principio de adversidad y organizarse para luchar en contra
 de el y en favor de unos objetivos que cohesionan la identidad colectiva que
 asi se genera. Es lo propio tambien de cualquier sociedad estar viendo surgir
 cstas situaciones aqui y alla. Pero el seguimiento de estos acontecimientos no
 debe llevarnos a caracterizar a la sociedad global-normal con los mismos pa-
 rametros que las situaciones de excepci6n en que se desarrollan las luchas
 sociales, a menos que estemos frente a una crisis generalizada del orden. Son
 pues tres cosas diferentes la desorganizaci6n social an6mica, el ordenamiento
 de posiciones propio de toda lucha social y la crisis generalizada del orden.
 Estos iltimos pueden conducir en el extremo a un reordenamiento casi mi-
 litarizado de la sociedad; la primera, regularmente constituyd un fen6meno
 soterrado defensivo, cotidiano, poco espectacular, de degradaci6n mas que
 de heroismo, generalizado mas que localizado, social mas que politico y de
 base-disperso, mas que de vanguardia organizada.
 b) De aqui que venga al caso una segunda aclaraci6n: no se puede rebatir
 la propuesta de la desorganizaci6n an6mica con el argumento de que estamos
 viviendo en la proliferacion de las organizaciones y los partidos politicos, pues
 aqui tampoco estaremos discutiendo en el mismo piano, y es muy probable,
 como veremos mas adelante, que una hiperactividad en el piano del sistema po-
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 litico (partidos, parlarentos, sindicatos, etcetcra) sea concomitante, oculte y en
 ocasiones hasta genere una desmovilizaci6n, pulverizaci6n y desidentidad de base.
 c) A la propuesta del desorden social creciente, no podemos tampoco oponer,
 si queremos mantenernos en un piano homogeneo, el arglmento del ascenso
 de lo popular en el paisaje urbano. Como veremos mas adelante, puede haber
 una proliferaci6n irrefrenable de la pobreza en todos los puntos de la urbe, sin
 que ello vaya necesariamente a repercutir en formas de identidad y organizati-
 vas de esos cxcluidos. El ascenso de lo popular, o digamos, la mayor visibili-
 dad de lo popular, no asegura nada la conformaci6n de un "sujeto popular".

 Hechas estas aclaraciones, regresemos a nuestro tema: no cabe duda de
 que el doble desorden referido va a repercutir severamente en la desar-
 ticulaci6n de los referentes organizacionales basicos de la sociedad que
 enunciamos, y va a generar reacciones "enfermas" que afecten severa-
 mente los principios eticos hasta provocar, incluso, una confusi6n de los
 valores culturales. Veremos que eso comienza a ser evidente entre los sec-
 tores populares de una enorme ciudad como la de M6xico; sectores cre-
 cientes, cada vez mas deprimidos econ6micamente y sujetos a una severa
 exclusi6n cultural y politica, por mas que en su nombre se elaboren todos
 los discursos de la sociedad integrada. Nos apoyamos, en este inciso, en
 algunos resultados de un estudio sobre la juventud popular en el D. F.8

 Llamamos la atenci6n inmediatamente sobre el hecho de que los j6ve-
 nes entre 12 y 24 afios representarian, segun el censo de 1980, mtas de una
 cuarta parte de la poblaci6n (poco mas de 50 sobre 80 millones de mexi-
 canos que somos tienen menos de 24 anos de edad), de manera que esta-
 riamos hablando de un agregado representativo no s6lo cuantitativamente,
 sino sobre todo en terminos de futuro (aproximadamente cinco millones de
 j6venes del area metropolitana forman parte del sector popular, y en una
 estimaci6n muy gruesa, uno de cada diez perteneceria o se encontraria muy
 cerca de una "banda juvenil" con nombre y territorio definidos). Algunos
 otros datos nos informan sobre la magnitud global del fen6meno: entre
 1985 y 1990 ocho millones de jovenes habrian intentado, sin mucho exito,
 ingresar al mercado de trabajo, en un pais cuya economia decrecio en
 terminos absolutos entre 1982 y 1988. Asi, se presume que la participacion
 de la Ilamada "econonia infonrnal" ha alcanzado ya un 40% del PIB y,
 con respecto a (ste, la inversi6n en educaci6n pas6 del 3.9% al 2.0%
 entre 1982 y 1986 (en 1984 el gasto per capita en educaci6n fue equiva-
 lente al 60% del de 1982, en salud el 70% y en seguridad social el 75%;
 Nora Lustig, Nexos, nuim. 128, agosto de 1988).

 En estas condiciones, las expectativas de formar parte de un colectivo
 de asalariados que conlleva el ser joven (para ya no hablar de proletari-
 zaci6n), de acceder a una disciplina laboral, a una pertenencia sindical,
 a una dinamica de negociaci6n-confrontaci6n, se vuelven aqui referentes

 8 Hector Castillo, Sergio Zermefio y Alicia Ziccardi. La juventud popular en el
 D. F. (resultados preliminares) informe presentado al Departamento del D. F., Ins-
 tituto de Investigaciones Sociales, UNAM, noviembre de 1988 (mimeo).
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 sumamente extraios, y lo mismo pasa con el sistema escolar posterior a la
 primera, cada vez menos capaz de dar organicidad a esta masa en creci-
 cimiento; por lo demas, tambien el joven se vuelve esceptico con respecto
 de los beneficios de la escolaridad, porque esta, al no fundar el conocimiento
 en una experiencia inmediata, se convierte cada vez mas en un distintivo
 de las capas mejor integradas de la sociedad. Por su parte, las agrupa-
 ciones politicas y culturales, asi como las agencias gubernamentales, pierden
 su atractivo como canales de los que se puede esperar algo, al ver reduci-
 dos sus recursos y su influencia, y no van mas alla de una presencia pun-
 tual, pasajera, organizando eventos deportivos o festivales musicales. Tam-
 poco la religi6n y la iglesia, que en el medio marginal encuentran terreno
 favorable, parecen lograr entre la juventud una audiencia proporcional
 con su enorme paso cuantitativo.

 Pero quizas lo mas novedoso y lo mas grave en este relajamiento de los
 principios de integracion modernizante y de los referentes organizacionales
 de la situaci6n juvenil sea lo que sucede con la familia.

 La familia compuesta y extensa, que constituye una defensa contra la
 pobreza, implica ya una mayor independencia de los hijos con respecto a
 los padres; pero cuando a lo anterior se agregan los efectos de una crisis
 econ6mica rapida, profunda y generalizada, la familia tiende a limitar
 sus escasos recursos a sus miembros mas vulnerables. Los j6venes buscan
 entonces valerse por si mismos fuera de ese nicleo. La "banda" (incluso
 de mujeres) se constituye en una nueva asociaci6n defensiva en condiciones
 criticas. Sin embargo, llevado a su extremo, este aspecto ha alimentado
 una visi6n un poco romantica y esperanzada de las bandas juveniles, en
 donde estas nuevas solidaridades, al organizarse en grupos reducidos,
 "de base", serian capaces de confrontar problemas muy concretos relacio-
 nados con la subsistencia. Una sociabilidad alternativa se estaria desarro-

 llando, segun esta visi6n, con base en un lenguaje diferente, una vestimenta
 genuina, manifestaciones especificas en el teatro, en la musica rock, en la
 pintura callejera. Nuevas formas de solidaridad estarian, segun esto, im-
 plicadas, de manera que la defensa contra la brutalidad policiaca y las
 condiciones de precariedad extremas fortalecen vinculos de compromiso
 colectivo, de rechazo a la vision individualista-heroica, y ponen incluso en
 tela de juicio el liderazgo por tratarse de algo corruptible.

 A una visi6n de este tipo hay que oponer una mas realista. Para ello
 nos es de utilidad la comparaci6n con algunos paises latinoamericanos:
 desintegraci6n e inestabilidad laboral, nula organizaci6n sindical, descom-
 posici6n y ruptura de la cohesi6n familiar, exclusi6n politica, escolaridad
 deficiente, religiosidad cuestionada, representaciones politicas rechazadas,
 urbanizaci6n salvaje, crisis desarrollista, etcetera, constituyen un com-
 plejo que varia de una sociedad a otra. Quien puede dudar de que en el
 caso chileno la presencia de un Estado militar autoritario haya empujado
 a los pobres de la ciudad, organizados en "poblaciones", a desarrollar una
 gran identidad defensiva, una actividad de "guerreros" defendiendo un
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 territorio, ante el asalto domiciliario de las fuerzas del orden, cerrando
 el barrio con barricadas de neumaticos encendidos. En esa medida, soli-
 dificaron identidades colectivas que en muchas situaciones y, en particular,
 en los enfrentamientos de 1983-84, tuvieron la fuerza para sobreponerse
 al estado de anomia defensiva, atomizaci6n, desorganizaci6n y ausencia de
 futuro a que nos hemos referido. Esto permite localizar nitidamente un
 adversario, e incluso reconstruir la comunidad como principio heroico.
 Lo mismo se podria decir de paises como el Peru, por ejemplo, en donde
 un deficiente mestizaje, una ruptura racial-regional, una oligarquia alta-
 mente diferenciada con respecto al pueblo, etcetera, conducen a estos
 marginados o excluidos a adoptar conductas populares-radicales mas de-
 finidas, particularmente en el caso de la juventud, como lo ha mostrado
 Julio Cotler, y en donde podria hablarse hasta de la recreaci6n de una
 cultura "chicha" (fusi6n de cumbia colombiana, guaracha cubana y huai-
 mo serrano con instrumentaci6n electr6nica), a que ha hecho referencia
 Matos Mar. Seria ocioso recordar lo que ha sido capaz de lograr la gue-
 rra antiimperialista nicaragiiense cohesionando una identidad en torno a
 un objetivo. En fin, habremos de subrayar que el fen6meno de las comu-
 nidades eclesiales de base y otras formas religiosas de asociaci6n, como el
 pentecostalismo, se han constituido en America Latina, y en especial en
 paises como el Brasil, en poderosos instrumentos para combatir el desarrai-
 go social a traves de la recuperacion del grupo primario, en toro a una
 red de relaciones afectivas y valores compartidos (ayuda mutua, coopera-
 ci6n, solidaridad, derechos humanos).

 El panorama en Mexico es altamente ilustrativo, porque la ausencia
 de una pertenencia nitida a un colectivo religioso, la imposibilidad para
 reconstruir una identidad etnica en contraposici6n con una oligarquia
 racialmente diferenciada, la escasa aversi6n contra un Estado que no es
 descaradamente autoritario y represivo como el chileno, dificultan la ins-
 tauracion de una identidad de los excluidos. La situacion de exclusion

 econ6mica puede ser extrema, en consecuencia, sin que esto se traduzca
 en una identidad de los excluidos en torno a un adversario.

 Asi, en lugar de que las conductas de los marginados y, en especial las
 conductas de los j6venes del medio popular urbano, tiendan a la confron-
 taci6n, a la ruptura con la sociedad integrada, con las autoridades guber-
 namentales o con alguna forma estatal, y en lugar de que estas conductas
 conduzcan a la recreaci6n de un refugio comunitario (barrio, coopera-
 tiva, desheredados, excluidos), estos actores tienden mas bien al retrai-
 miento en el pequefio grupo, en la pandilla o banda y, en el extremo, al
 retraimiento en el individuo mismo.

 Sin esperanza para el futuro, porque la crisis econ6mica prolifera
 hasta convertirse en apatia, sin un respaldo en la comunidad, porque hasta
 el apoyo de la familia y de la banda se difuminan, sin adversario nitido
 o principio etico de identidad, la juventud mexicana tiende a una situa-
 ci6n de descomposicion, de inorganicidad, de retraimiento que la conduce,
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 en el extremo, al refugio individual, a la introversi6n, a la crisis personal,
 a la destrucci6n de las capacidades del sujeto para la integracion social, a
 la indiferencia y al olvido, situaci6n no lejana del "conformismo delin-
 cuencial", ayudada por drogas y todo tipo de productos t6xicos. Se crea
 asi un medio de delincuencia, en que las primeras victimas son a menudo
 los mismos habitantes del barrio... Esta logica de cada uno para si mismo
 se opone a la imagineria que se ha propagado sobre los grupos marginales,
 esa comunidad complacientemente descrita por muchos investigadores y
 militantes; el medio barrial hay que verlo tambien como el universo del
 egoismo, de la guerra de todos conrta todos, de la envidia, de la ley del
 fuerte y del mas habil.

 Es extremo en estas condiciones el desorden valorativo; hay de todo,
 en coexistencia desarticulada y contradictoria de visiones disimbolas: por
 momentos el joven asocia vivencias que afirman su solidaridad grupal
 igualitaria, producto de un entorno amenazante (Warriors, Colors), con
 una imagineria individualista alimentada por los medios de comunicaci6n,
 que resaltan la figura heroica, epica (Mad Max, Rambo) y mezclan tam-
 bien la vision utopica de la Gran Comuna, la imagen que ha quedado en
 la mente de los j6venes del festival de Avandaro hace 15 afnos, sus narra-
 ciones sobre los viajes para asistir a los congresos de bandas en ciudades
 de provincia, las evocaciones de Bob Marley... y todo ello al lado de
 una fascinacion por el lider populista disidente como Cuauhtemoc Car-
 denas o, en otro nivel, Alejandro Lora, cantante y compositor del TRI,
 el grupo de rock con mas influencia entre la juventud popular mexicana
 y Andres Castellanos, lider del Consejo Popular Juvenil, amplio frente
 de bandas de la zona poniente de la ciudad. Lo que no aparece con fa-
 cilidad en esta imagineria caotica es un referente de clase o proletario.
 HIay un franco rechazo hacia el trabajo que implique encierro, cadencias
 definidas y horarios rigidos; parecen inclinarse por el autoempleo en
 espacios abiertos o por la secundaria abierta en el caso de la educaci6n.
 Sin embargo, por encima de todas estas referencias asociadas al comuni-
 tarismo, al populismo, a la situaci6n de clase, al racismo, al individualis-
 mo consumista, etcetera, o, podriamos decir mas bien, en medio de toda
 esa pluridimensionalidad, es el retraimiento, la "individuaci6n an6mica"
 y en alg,una medida el llamado "conformismo delincuencial" lo que parece
 caracterizar a esa mayoritaria masa de j6venes mexicanos pauperrimos,
 habitantes de las grandes urbes; una especie de atomizaci6n defensiva, del
 pequefio clan inconsciente, sin tradici6n ni proyecto.

 Hay aqui una tendencia evidente a la perdida de una idea global de
 la sociedad; el joven vive un hedonismo de su cultura marginal y gusta
 de hablar frente a la grabadora, de ser fotografiado y filmado; es la
 identidad del pequefio grupo y de si mismo la que prevalece, pero nunca
 plantea su situaci6n en una relacion amplia con la sociedad global en
 terminos de "relaciones sociales". No hay entonces una relacion con un
 adversario en terminos de actores globalizadores en lucha por apropiarse
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 la orientacion del todo social (trabajadores organizados contra propietarios
 de los rmedics de producci6n), ique esperanza!; lo que existe es refugio,
 exclusion, resentimiento, negacion, rechazo, rabia, impotencia, retraimien-
 to. En estas condiciones, y yendo al extremo, se ve tambien arrasada la
 idea de comunidad, volviendose casi imposible lo que en otras partes ha
 sido la defensa de los derechos, humanos desde la opresi6n, exaltaci6n de
 la persona humnana, espacios de recreaci6n de las comunidades eclesiales,
 concientizacion a partir del dolor de las madres en buisqueda de sus hijos.

 Existe mas bien una ridiculizaci6n del sufrimiento, un tipo de principios
 valorativos que pueden llegar al extremo de "elevar" al rango de admirable
 y respetable el aniquilamiento del otro, la violencia, la crueldad prepo-
 tente del asaltante, el machismo, la violaci6n, la aparente indiferencia
 ante las indispensables marcas y mutilaciones que sobre el propio cuerpo
 denotan la violencia pasada o reciente: culto al heroismo, pero de ma-
 rera parad6jicamente despectiva, indiferencia ante el dolor...

 Parece tratarse de una exclusi6n que puede conducir a la autodestruc-
 ci6n y dificulta una identidad constructiva con quienes se encuentran en
 situaci6n semejante. Dejemcs, sin embargo, hasta aqui la situacion ex-
 trema de (stos j6venes y regresemos a la sociedad global.

 IV

 IDENTIDADES COLECTIVAS INTIRMEDIAS (APARATOS, ORGANIZACIONES,
 MOVIMIMENTOS, ASOCIACIONES)

 Hemos oido repetidamente argumentar que, debido al recorte brusco de
 los aparatos y presupuestos asistenciales u orientados al bienestar social,
 el Estado abre, en su retirada, enormes espacios que estarian siendo llena-
 dos por "nuevas sociabilidades". nuevas fonras de organizacion social
 para afrontar la crisis, nuevas identidades colectivas, las cuales dejan al
 desnudo el poder, la centralidad y el autoritarismo historico de ese Estado
 mexicano. Asi, abonada por la proliferaci6n de la pobreza, se estaria
 creando una aversi6n Gobierno-Pueblo, lo que explicaria la perdida de legi-
 tirnidad dc todo el sistema politico. Esta hipotesis tiene que ser ponderada.

 Proliferacion de los excluidos sin surgimiento de un sujeto popular

 Probablemente entre las clases medias, cuyas luchas no estan exentas
 de los fen6menos de la discontinuidad via la cooptaci6n de sus liderazgos
 y la atomizaci6n de sus bases sociales y sus organizaciones intermedias, la
 crisis haya provocado el embarnecimiento de sus formas de participaci6n
 social; el auge electoral y partidista de los mexicanos durante los afnos
 ochenta lo denota, asi como la mayor visibilidad parlamentaria y la de
 algunos sindicatos, y su mas combativa expresi6n a traves de los medios
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 de comunicaci6n. Probablemente tambien este haya sido el caso de al-
 gunos grupos populares en situaci6n extrema de lucha por la regulacion
 predial o en situaci6n catastr6fica (debido al sismo de 1985, en particular),
 o en barrios, pueblos y colonias con gran tradici6n comunitaria, con acti-
 vidades productivas y comerciales compartidas o con una posici6n defensiva
 ante el crecimiento de la gran urbe (organizaciones de damnificados por el
 sismo, organizaciones de asentamientos recientes e irregulares, como San Mi-
 guel Teotongo; barrios comerciales como Tepito, los pueblos y colonias del
 Sur del D. F., el Consejo Popular Juvenil de Santa Fe, etcetera, etcetera).

 Pero cabe inmediatamente la duda de si no se trata de faroles muy
 dispersos en el ancho mar de la exclusion, cuando constatamos los enormes
 problemas que han afrontado las organizaciones y coordinadoras de dam-
 nificados, de colonos, etcetera, y cuando los vemos incluso debilitarse,
 dividirse, afiliarse y desconectarse "hacia arriba", mientras se agudiza la
 situaci6n apremiante de sus afiliados reales y potenciales. La exclusi6n no
 se convierte en identidad de los excluidos; o digamos: se puede hablar
 de la proliferaci6n de lo popular, del pueblo, de la economia informal
 en el paisaje urbano (en las esquinas, en las salidas del metro, en el Z6-
 calo, en las oficinas de gesti6n de la ciudad, en los parques, en el cam-
 pus...) sin que se pueda constatar una identidad de los excluidos: habria
 emergencia de lo popular sin sujeto popular. Habria, al mismo tiempo, de-
 pauperaci6n, polarizacion social, dualizaci6n si se quiere, pero tambien un
 continuum entre los polos, una ausencia de identidad en el polo mayoritario
 y pauperrimo. Repasemos algunos mecanismos de este fenomeno de la des-
 trucci6n de la identidad principalmente en el mundo de los excluidos, pero
 que en muchos aspectos involucra tambien a los medios mas integrados.

 1. Pulverizacion por el empleo

 En primer lugar es necesario acercarse a las formas de sobrevivencia
 material de los pobres en las urbes para comprobar que sus tipos de em-
 pleo los atomizan, los aislan extremadamente, dado que quienes se declaran
 ocupados se localizan en las posiciones mas marginales de la estratificacion
 ocupacional y dado que la importancia de los que trabajan en el sector
 productivo es escasa (los jovenes son los mas afectados por el desempleo,
 naturalmente). Esto dificulta la solidaridad con los compafieros de tra-
 bajo, hay ausencia de experiencias asociativas, puesto que desaparece la
 noci6n de un lugar de trabajo y de un horario compartido.

 2. Marcada jerarquizacion

 Coadyuva a romper, a desdibujar la separacion incluidos-excluidos, la
 marcada jerarquizaci6n de estos ultimos: en efecto, cuando se analiza
 la estructura del empleo en este medio, uno encuentra que la divisi6n
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 entre empleados y desocupados es totalmente insuficiente porque en rea-
 lidad hay: gente con trabajo, subempleados, desempleados y excluidos.
 Asi, podria afirmarse que en America Latina, despues de un largo periodo
 de crisis econ6mica y de desocupaci6n, un alto porcentaje de la poblaci6n
 pobre tiene una actividad de subsistencia por cuenta propia de muy desi-
 gual rendimiento, que la jerarquiza fuertemente en su interior, al grado
 de hacer inoperantes los encasillamientos hacendarios, los instrumentos de
 injerencia estatal en general y la divisi6n entre ocupados, subempleados
 y desocupados.9

 3. Desidentidad comunitaria y asociativa

 En Mexico, como en todas partes, hay una disminuci6n del gasto pu-
 blico para beneficio social, pero se ha tenido mucho cuidado de no llegar
 al extremo de empujar a los excluidos a formar asociaciones de supervi-
 veneia barrial, como las "ollas populares" o, "de compra juntos", etce-
 tera, que han contribuido a estrechar lazos de solidaridad comunitaria y
 asociativa. Se ha optado entonces por inversiones publicas dirigidas a
 asegurar los minimos nutricionales extremos previos a las situaciones de
 hambre y aqui destaca el programa de "t6rtibonos" y el de leche (Li-
 consa) que legitima, entre otras cosas, al partido del Estado y a los sin-
 dicatos a 6e afiliados, que se encargan de su distribuci6n (por el contrario,
 se debilita a la CONASUPO en su tradicional funci6n de abatir costos de la

 canasta basica en su conjunto).

 4. Sistnma politico y miniconcertacion

 Sin embargo, los grandes aparatos de la epoca de esplendor populista
 han dejado de articular la relacion Estado-excluidos. Dicho de otra ma-
 nera, el PRI, las secretarias de salud, alimentaci6n, bienestar social, y el
 sistema partidista en su totalidad, el parlamento y las grandes centrales
 sindicales ya no son las arenas institucionalizadas de concertaci6n social
 tipicas del sistema politico, los canales de mediaci6n a traves de los cuales
 son atendidas las demandas de amplios sectores de la poblaci6n. Todos
 esos aparatos, pero particularmente el sistema de partidos y el parlamento,
 parecen imantenerse como lugares en donde se expresa el malestar y se
 resuelven algunas demandas de los sectores integrados, particularmente
 de las clases medias y de los nuicleos obreros organizados. Para el mundo de
 la exclusi6n, funcionan aparatos puntuales de gobierno dedicados a nego-
 ciar en situaciones de urgencia social con las organizaciones que ahi se
 generan desde el sismo de 1985: programas especiales de vivienda y equi-

 9 Tokman, Victor y Emilio Klein, El subempleo en America Latina, Buenos
 Aires, FLAcSO, 1979. Vease tambien Hardy, Clarisa, "Estrategias organizadas de sub-
 sistencia: los sectores populares frente a sus necesidades en Chile", Santiago, Progra-
 ma, Ecoromia del trabajo (PEr), Academia de Humanismo Cristiano, 1985 (mimeo).
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 pos de t6cnicos muy capacitados para concertar, mediar, demorar, dividir,
 enfrentar entre si, cooptar, reprimir... Las politicas bajan asi de las
 Secretarias a ciertas Direcciones, del Departamento del D. F. (Ia alcaldia)
 a las Delegaciones; del subdelegado a un ayudante; observamos, en resu-
 men, un abatimiento en el horizonte del quehacer politico. En medio dc
 esto, las organizaciones populares corren tambien el peligro de caer en una
 mini-politica (como lo ha ejemplificado Ruth Cardoso para el Brasil) y
 distraer la relacion con sus bases por embeberse en "la concertacion".

 Pero del lado del mundo de la integraci6n, observamos una tendencia
 hacia las alturas por parte de organizaciones y dirigencias (lo que vamnos
 a llamar la buropolitica en el inciso 6), que eleva siempre el punto de
 gravitaci6n hacia los medios parlamentarios, las diputaciones, las dirigen-
 cias partidistas, las direcciones ministeriales y de facultades e institutos
 universitarios, las asesorias, los reconocimientos ptiblicos tclevisados, la
 posesion de columnas editoriales, etcetera. La aspiradora funciona asi
 desde arriba y desde abajo: "buropolitica" e "infelizaje" (atomizaci6n
 anomica), y entre las dos, donde debiamos encontrar identidades interme-
 dias consistentes no queda mas que el desierto. Por esto, del lado de la
 marginalidad tiende a perder importancia la negociaci6n o la confronta-
 ci6n con el presidente, o el discurso encendido de un diputado de opo-
 sicion alla en las alturas: el asunto es abajo: "'se hace el drenaje o no
 se hace?" Si no son capaces de colocarse en este nivel, los partidos .apare-
 cen "arriba" y "adentro" y el propio PRI se vuelve lento para este tipo
 puntual y muy tecnificado de atender demandas populares (se retrae en
 realidad a su funci6n electoral). Es asi como se fue gestando, a lo largo de
 los afnos ochenta, debido al afan contraccionista neoliberal, un "Estado
 de exclusion" como sustituto del "Estado populista" que caracteriz a
 Mexico hasta el fin del boom petrolero.

 El fin dcl Estado populista no significa, como veremos, el fin de la
 relacion populista con el Estado; de manera que el desmantelaniento de
 los grandes faldones parternalistas, en lugar de modernizar la articulacion
 entre sociedad y Estado, ha venido a provocar un vacio mas en el sistema
 politico o de las intermediaciones. En una debil relaci6n con partidos y
 aparatos de gobiemo, el excluido tiende a pasar, sin intermnediarios, de
 la discusi6n sobre el diametro de la toma de agua a la adhesion con
 Cuauhtemoc Cardenas sin gran argumentaci6n. La casi nula tradici6n
 de partidos politicos e identidades intermedias vuelve a este fen6meno un
 acto prodigioso en el ejemplo mexicano. Podriamos decir, con Tironi, que
 en el medio excluido no se valora la dimensi6n representativa o "liberal"
 de la democracia, sino su aspecto participativo, sustantivo, la relacion di-
 recta con quien tiene la capacidad ejecutiva. Asi, en un momento dado,
 el neocardenismo a traves de un nuevo lider, habria vaciado de contenido
 ritual y de centralidad al presidente y al PRI para desplazar estos atributos
 hacia un nuevo vertice (pero esto ya corresponde a la relacion Estado-
 sociedad y volveremos al punto mas adelante).
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 5. Policia y pobreza

 Obviamente, no todo es concertaci6n y anomia somnolienta, porquc
 si algo caracteriza al mundo de la exclusi6n, como veiamos, es la violen-
 cia, las bandas, la confrontaci6n y en el extremo la delincuencia. Aqui
 tambien, sin embargo, a la idea de una franca ruptura y una completa
 separaci6n entre los excluidos (particularmente las bandas juveniles) y
 el orden de las instituciones sociales, cuyo brazo pertinente seria la ins-
 tituci6n politica, habria que oponer la idea de una continuidad. Esa
 inagen de una guerra sin cuartel entre bandas y policias ayuda poco a
 entender lo que ahi pasa. Existen, es verdad, ciertas situaciones de gran
 confrontacion: barrios de dificil acceso (aunque tal dificultad no sea
 reciente necesariamente), grandes unidades habitacionales en donde fa-
 milias de reubicados, desalojados y damnificados viven de manera pre-
 caria, en un gran hacinamiento, etcetera. Sin embargo, el grueso de los
 intercambios entre policia y bandas se da en medios urbanos, tambien
 pauperimos sin duda, pero mas "regularizados", en donde se llega incluso
 a establecer treguas entre bandas y policias, se dialoga con los delegados
 politicos, se obtiene permiso para hacer festivales de rock, se invita a los
 j6venes a aprender a manejar motocicleta, montar a caballo o conducir
 una patrulla, con lo que obtienen su licencia de manejo con vistas na-
 turalmente a formar parte de la "policia del barrio". Todo ello se rea-
 liza en paralelo con su contraparte: las detenciones permanentes de gru-
 pos juveniles por patrullas y camionetas ("razzias", "apaiiones"). Todo
 joven solo o asociado, con pantalones "entubados", una manera caracte-
 ristica de peinarse y vestirse, que circula por ciertas zonas de la ciudad,
 es "apanado" (detenido), golpeado, esculcado y convertido en delincuente
 mas o menos peligroso dependiendo de su situaci6n al ser arrestado, de
 lo que se le encuentre en los bolsillos, o de la hora y dia de la semana
 en que sea sorprendido. Pero estas detenciones son tan cotidianas que
 los j6venes ya no se dan a la fuga y menos aiun confrontan a la policia.
 Saben que en la gran mayoria de los casos no seran presentados ante los
 puestos policiacos, incluso si se trata de delitos graves. La soluci6n se da
 asi, en el ambito de la patrulla, el barrio y la familia, quienes aportan
 recursos para lograr la liberaci6n del "chavo" y evitar su reclusi6n (se
 paga incluso con bienes intercambiables posteriormente por dinero). Po-
 demos entonces imaginar sin dificultad una clara simbiosis entre policias
 y delincuencia. El joven es empujado a robar para mantener a todo este
 equipo de exaccion de recursos que se alimenta de la sociedad integrada
 (de la clase media en realidad): .podrla hablarse de algiin tipo de redis-
 tribuci6n directa del ingreso? Desde el punto de vista del neoliberalismo,
 los bajos salarios de la policia, asi complementados, permiten sanear las fi-
 nanzas gubernamentales; pero sus resultados son inversamente proporciona-
 les en lo que se refiere a la salud puiblica. Entre el "chavo", la banda, la
 familia, el barrio y la policia, podriamos imaginar una especie de gestalt
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 anomico cada vez mas caracteristico del mundo de la exclusi6n? Quien
 sabe, pero lo que si es claro es que se trata de un continuum que tampoco
 facilita una identidad al no generarse una confrontaci6n con un agente
 represivo externo. En este panorama tiene poco sentido suspender a un
 policia por corrupto o ver con malos ojos a los "chavos banda" que in-
 gresan al cuerpo policiaco. Es como desplazar, sin sentido, un poco mas
 aca o un poco mas alla la linea de separacion entre el bien y el mal.

 6. Buropolitica, atomizacion y destruccion de las identidades intermedias

 Digamos, en fin, que quizas el mecanismo mas importante de destruc-
 ci6n de las identidades en el mundo de los excluidos (y en este caso, tam-
 bien en los otros medios) ha sido la absorci6n de los liderazgos hacia las
 alturas burocraticas de la politica, lo que hemos calificado como "buro-
 politica". Gramsci, en funcion de un contexto hist6rico muy especifico
 hizo referencia a un fenomeno similar llamandolo transformismo, en "I1
 Risorgimento" (Antologia de Siglo XXI, p. 486). Circunscribia el fe-
 n6meno a la separaci6n de lo9 intelectuales surenios de las clases subal-
 ternas.

 Por su parte, Lucio Rowarick nos habla, en el mismo sentido, del
 interes de la burocracia estatal por incrementar ciertos conflictos y de-
 mandas que le permiten una mayor influencia en espacios politicos mas
 amplios ("The Pathways to Encounter: Reflections on the Social Struggle
 in Sao Paulo", ed. D. Slater, New Social Mouvement and the State in
 Latin America, CEDLA, Amsterdam, 1985). Joseph Foweraker se refiere
 en este mismo volumen a una "estrategia de institucionalizaci6n por parte
 del PRI-gobierno hacia las luchas populares" y con ello califica atinada-
 mente a fen6menos que se encuentran dentro del mismo rango de los
 denotados por los terminos transformismo, cooptacion, buropolitizaci6n,
 etcetera. ("Popular Mouvements and the Mexican Political System: The
 linkages Between Popular Organization and Institutional Change", Center
 for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, marzo,
 1989.)

 En efecto, en sociedades como la mexicana, en donde el conflicto
 y los liderazgos se generan constantemente debido a la situaci6n de ato-
 mizaci6n y, particularmente, debido a la ausencia de identidades y orga-
 nizaciones intermedias (ya sea en el plano del sistema politico, en el de
 los movimientos sociales o en el comunitario o asociativo en general), el
 mecanismo privilegiado de la estabilidad y del orden consiste en la des-
 truccion, constante tambien, de esas constelaciones alternativas (de esas
 erupciones dispersas), dividiendo, encarcelando, matando, cooptando; des-
 truccion entonces de sistemas locales de autoridad y centralizacion conse-
 cuente en una burocracia altamente jerarquizada y disciplinada en torno
 a un jefe indiscutido.

 No cabe duda de que este punto engancha ya directamente con el
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 tema del Estado (en tanto forma especifica de articulaci6n con cada so-
 ciedad). Desarrollenos, sin embargo, una definici6n en torno del "feno-
 meno burocratico", exacerbado en la cultura mexicana; atrevamonos a
 establecer la hip6tesis de que constituye nuestro mecanismo de goberna-
 bilidad (orden desde el Estado) mas importante. Digamos, brevemente,
 que las identidades intermedias se desdibujan debido a un doble meca-
 nismo reiterativo:

 a) En primer lugar por la dindmica hacia las alturas que comporta los
 varios pasos de la via buropolitica y que nos permite entender que no se
 trata de un simple voluntarismo de las dirigencias. Estamos frente a una
 serie de "desplazamientos" que responden a profundos mecanismos psicolo-
 gico-culturales y que son reconocibles al manifestarse en las siguientes con-
 ductas colectivas de la accion sociopolitica: primero (para comenzar por
 aqui), la fascinaci6n por "una causa", cuyas bases son regularmente mal
 conocidas, pero que permiten el desplazamiento de la responsabilidad in-
 dividual hacia algunos simbolos e imagenes minimamente compartidos; se-
 gundo, la fascinaci6n por el lider, el ahijamiento de una personalidad res-
 ponsable por la causa, un segundo desplazamiento de las responsabilidades
 individuales o del grupo intermedio; tercero, la fascinacion, perfectamente 16-
 gica: el sefialamiento de cualquier disidencia como traici6n, de cualquier
 identidad intermedia y social como sospechosa: "no puede haber una tercera
 verdad, porque entonces, yo podria estar mal al abrazar esta causa, asi que
 las bases estan sentadas para que sea barrido el terreno que hay entremedio,
 el que no esta dentro de las jerarquias y el disciplinamiento de nosotros o
 de nuestros adversarios (desplazamiento de la obligaci6n de fundamentar los
 principios de mi conducta)"; cuarto: la fascinaci6n por el perd6n en la
 cupula, por la reconciliacion, una vez destruido el adversario y atomizadas o
 diluidas las identidades intermedias, aut6nomas, por la via de la represi6n
 o el enfriamiento de las bases hacia la causa, producto del distanciamiento
 del liderazgo en su ascenso buropolitico (desplazamiento de las responsabi-
 lidades por parte del liderazgo triunfante al hacer compatible su proyecto
 con el de su adversario).
 b) En esto uiltimo enlazamos con el otro aspecto de la desaparici6n de las
 identidades sociales: el vaciamiento hacia abajo. En efecto, las bases de una
 lucha social se atomizan nuevamente por la represi6n y/o por el alejamiento
 de su dirigencia hacia la buropolitica. Y es que cuando esto ultimo sucede,
 regularmente aparecen las escisiones entre las jefaturas moderadas y las
 radicales, entre las de base y las cupulares, etcetera, y cunde el desconcierto,
 la desmoralizaci6n, la discontinuidad de la acci6n social. Todo ello se faci-
 lita debido a las alianzas tan amplias y regularmente tan disimbolas de estos
 procesos y luchas, pues s6lo acumulando fuerzas se puede confrontar un ad-
 versario tan poderoso como es el Estado en sociedades sin vocaci6n de demo-
 cracia social. La propensi6n natural a las escisiones, a la disgregaci6n, a la
 atomizaci6n, es entonces muy grande. Por eso se puede afirmar, adelantando
 ideas, que el neocardenismo serA fuerte solo en la medida en que devenga
 Estado; parece tautologico, pero es cierto: solo siendo mas fuerte sera fuerte,
 pues negociando y manteniendose como oposici6n de largo plazo sus tenden-

 10
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 cias centrifugas, las divisiones y las reconciliaciones, son peligros c-normes hoy
 que el PRI comienza a purgar su pecado neoliberal. Pero claro, en esta misma
 frase entendemos por que la 16gica de la acci6n mexicana tiende a la con-
 frontaci6n, al todo o nada, al aqui y ahora: no hay identidad sin Estado.

 Todo esto ya implica una cierta dosis de optimismo, pues regular-
 mente ni siquiera se llega al punto de negociar e inrtentar mantenerse
 como oposici6n; la identidad es simplemente borrada por la dinamica
 represi6n -> descabezamiento del liderazgo radical -> cooptacion del ala
 moderada (reconciliaci6n) -> soluci6n de las (o de algunas) demandas.

 Disponiendo el Estado mexicano de mecanismos hist6ricamente tan acen-
 drados, llama la atenci6n que el neocardenismo haya crecido tanto, al pun-
 to de volver la reconciliaci6n una maniobra sumamente compleja, la propen-
 si6n buropolitica, la balcanizaci6n del adversario y la represi6n selectiva.

 Es obvio que el mecanismo buropolitico ha sido atrofiado en el Me-
 xico de los afnos ochenta y que la elite tecnocratica en que se apoy6 el
 presidencialismo del ultimo sexenio encontr6 en el pensamiento neoliberal
 el pretexto perfecto para reducir la burocracia en epoca de crisis, para
 expulsar de la alianza estatal no s6lo a amplios sectores de la baja buro-
 cracia, sino a todos aquellos lidcrazgos del PRI-gobierno susceptibles de ser
 acusados de tener posiciones ineficientes -> integracionistas -> dilapida-
 doras -> patrimoniales -> gregarias -> populistas -> populares; quiza
 formada (al igual que el equipo modernizador de Porfirio Diaz que fue-
 ron "los cientificos") en la 16gica del enclave minero, enriquecida gracias
 al control que ejercia sobre el Estado (ya que solo desde ahi se otorgan
 los permisos de explotaci6n y exportacion de los metales), la tecnocracia
 que ascendi6 al poder durante el boom petrolero de 1976-1982 fue inca-
 paz de compartir el poder con los liderazgos surgidos con la crisis pos-
 terior, y al no querer gastar los pocos recursos en una labor de apertura
 y cooptacion, prefiri6 cerrar drasticamente el acceso al Estado con el
 pretexto de la jibarizaci6n neoliberal; de haber podido, hubiera acabado
 con la propia burocracia obrera (Fidel-cTM) y debilitado al PRI alentando
 la tendencia socialdem6crata, antiautoritaria, consumidora y pluralista del
 Partido Acci6n Nacional (pero cuando vio hacia 1983 que este partido
 cobraba fuerza en algunas regiones del pais prefiri6, al fin burocracia
 teniente del Estado, apoyarse en lo mas autoritario del PRI y conccntrar
 su vocaci6n modernizadora, a partir de entonces, en la ejecuci6n ciber-
 netica del fraude electoral).

 Cuando los procesos de modernizaci6n, vistos como voluntarisrno de
 los planificadores, atentan contra estos mecanismos; cuando, ademas, la
 represion constante y consustancial de este sistema no se asocia con su
 contraparte indispensable que es la cooptacion (por la via de la inclinaci6n
 natural de los liderazgos hacia la buropolitica) y se genera la exclusion
 tambien en el nivel cupular y de las elites; y cuando, en fin, todo este
 mecanismo se realiza en medio de una crisis profunda de progreso, en
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 medio de una privaci6n popular en lo economico y en las perspectivas del
 futuro, las constelaciones y los ordenes alternativos florecen prodigiosa-
 mente; como lo dice Fran?ois Furet, pensando en la Revolucion Fran-
 ceso: Luis XVI deja de estar en el centro, bascula el orden y un imaginario
 colectivo se organiza en toro de otros principios: se altera la jerarquia
 de "los santos"...; y no es casual el paralelismo con Francia tan centra-
 lizada, tan masiva, tan atorizada, tan debilitada en sus 6rdenes inter-
 medios, tan alterada por los planes modernizadores y por el hambre...
 y tan eruptivamente jacobina.

 V

 EL ORDEN ESTATAL

 S6lo en este contexto se entiende el otro gran fenomeno que hemos vivido
 los mexicanos y toda la regi6n latinoamericana recientemente, y para
 muchos aun incomprensible: esa especie de regreso del populismo. Aqui
 tambien habra que encontrar una conceptualizacion precisa para evitar
 empantanarnos en discusiones antiguas y para no caer inocentemente en
 las imagenes anatematizadas, sin exito, por el neoliberalismo.

 En efecto, este ascenso de lo popular y su liderazgo concomitante lo
 hemos podido observar con gran nitidez, primero, en el Peru y ahora en
 Mexico con Cuauhtemoc Cardenas, pero muchos indicios nos permiten
 formular la hip6tesis de que se trata de un fenomeno que se extiende con
 fuerza por toda America Latina.

 Alfonsin en Argentina se ve desbordado por el peronismo, Carlos An-
 dres Perez hace un regreso triunfal en Venezuela, pero es inmediatamente
 vetado por esa masa desbordada y atomizada ante sus primeras medidas
 neoliberales; y otros lideres populistas, en ocasiones francamente deca-
 dentes, son capaces de triunfar electoralmente frente a los candidatos de
 la modemizaci6n, como sucedi6 en Sao Paulo y en otras partes del Brasil.
 Por su parte, Tironi descubre entre los pobladores chilenos una clara
 preferencia hacia los lideres autoritarios distributivistas del tipo Frei, y
 no tanto de su sucesor Allende, por sobre las representaciones partidarias,
 sindicales y otras formas de intermediaci6n.

 Y como dudar de que eso esta pasando: de que hay un debilitamiento
 de los precarios 6rdenes intermedios de estas sociedades en transito ace-
 lerado hacia el estancamiento, en favor de la relacion lider-masas, pre-
 tendidamente mas directa, en donde por masa hay que entender un agre-
 gado inorganico de individualidades y manifestaciones atomizadas con
 debil integraci6n, contradictorias y discontinuas. Mejor hablar de una
 relaci6n lider-masas, o popular nacional, que de populismo, pues conmo
 recuerda atinadamente Joseph Foweraker, en muchos ejemplos de Ame
 rica del Sur, el populismo significo fortalecimiento de 6rdenes intermedios
 de representaci6n (partidos, sindicatos...) al lado del desorden de la crisis
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 oligarquica, sin duda, Ante el estancamiento economico y la ausencia de
 movilizaci6n global, prevalecen las formas de integraci6n an6mica, el
 retraimiento en el individuo o en el pequeno grupo, situaci6n tan facil
 y acriticamente integrable a cualquier "causa" gracias a su fascinaci6n
 por el liderazgo.

 Asi, la situaci6n de emergencia de Io popular no tiene un correlato
 organizativo, sino una debilidad en la integraci6n de sus 6rdenes inter-
 medios, un debil sentimiento de pertenencia al grupo, una situacion de
 cada quien para si mismo y de todos contra. todos; se vuelve dificil en
 esta panoramica construir o conservar los lazos comunitarios y asociativos en
 el medio barrial, ejidal, en las cooperativas, en las coordinadoras sindicales
 o urbano-populares, en las comunidades eclesiales de base o en los 6rganos
 de defensa de la calidad de la vida. Y rinde pocos frutos, incluso, la acti-
 vidad de partidos y agrupaciones politicas y culturales llevada a cabo, con
 muchos esfuerzos, en el seno de las capas mas precarias: el hombre fuerte,
 el lider maximo, "tendra que encontrar una solucion, y a el apuesto".

 Mas que populismo, entramos de lleno en el terreno de las teorias
 sobre la sociedad de masas, en las teorias de los comportamientos poli-
 ticos que derivan de la atomizaci6n. tstos, naturalmente, son muy va-
 riados dependiendo de cada tipo de conformaci6n hist6rico-social y de
 cada tipo de orden estatal, y pueden ir desde el bien conocido desborda-
 miento espontaneo y masivo del orden (como el Bogotazo, los pobladores
 de Santiago en 83, Rio y Sao Paulo en 1984), pasando por la masa apatica
 y despolarizada, hasta Ilegar, incluso, a constituirse en bases reales de la
 estabilidad y de un orden "manipulado" desde un liderazgo o desde una
 burocracia altamente centralizada.Y

 Weffort, nos dice Touraine, seiiala que "la democracia no puede cons-
 truirse si, detras del arreglo institucional, no recibe sangre y vida a traves
 de los movimientos sociales, y lo mismo piensan la Izquierda Unida en
 el Peru, los varios MAPUS y la Izquierda Cristiana de Chile, el FUT ecua-
 1loliano".

 Pero el mismo autor nos recuerda que poco a poco los latinoamericanos
 han sido convencidos por el argumento de que "los grupos urbanos tra-
 bajan mas facilmente con el Estado que con los partidos de oposicion
 para conseguir una escuela, una posta de asistencia publica, pavimenta-
 cion, defensa policial, etcetera." Esto demuestra, concluye Touraine para
 nuestra sorpresa, que no hay respuesta ni soluci6n en los llamados mo-
 vimientos sociales urbanos... 1

 10 Pierre Birbaum, "Mobilisations, structures sociales et types d' Etat", Revue
 franaise de sociologie, julio-sept., 1983, vdase tambien Tilly, Ch., From mobilisation
 to revolt, Rading, Addison-Wesley, 1978; Moscovichi, S., L'agedes Fouels, Fyard, 1981;
 Theda Skocpol, States and Social Revolution, Cambridge Univ. Press, 1979; Hannah
 Arendt, Le systeme totalitaire, Paris, Le Seuil, 1972; Kronhauser, W., The Politic
 of Mass Society, Illinois, 1959, The Free Press of Glencoe.

 11 Touraine, Proposiciones, num. 14, Revista del Instituto SUR, Santiago, 1988.
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 No son los movimientos y luchas sociales, no son los 6rdenes comu-
 nitarios o asociativos y tampoco parece ser el sistema politico en sus ma-
 nifestaciones partidistas, parlamentarias, frentistas o sindicales, las esferas
 de expresi6n socio-politica privilegiadas por esta crisis de progreso, sino
 mas bien los grandes perdedores. Como dice Tironi: "El aislamiento de
 los individuos y la segmentacion de la sociedad en grupos primarios obli-
 ga a que sea el Estado quien centralice las relaciones sociales, en particular
 concentrando en sus manos las coinunicaciones y las decisiones colectivas.
 En efecto, una sociedad atomizada, carente de grupos secundarios, de
 asociaciones intermediarias o corporaciones, en los hechos delega su unidad
 a la instituci6n estatal y esta inerme frente a ella. En estas condiciones,
 el Estado es libre para manipular a la poblaci6n sin que nada amenace
 su independencia; todavia mas, tendera a ganar mayor autonomia profun-
 dizando la atomizaci6n de la sociedad".12

 Y ya llegados a este punto es imposible dejar de plantear el problema
 con toda claridad: no sera la via populista, digamos, este renacimiento
 de la relaci6n popular-nacional la uinica forma "sana" de integraci6n en
 la crisis? Que horror haber dicho esto hace quince anfos, y sin embargo
 hoy no suena tan mal o, al menos, tan desautorizado por los fen6menos
 que estan ante nuestros ojos.

 Y es que, en efecto, idesde d6nde, si no desde un Estado movilizador,
 seria posible articular manifestaciones que por momentos aparecen como
 atomizaci6n o individuaci6n anomica, que amenazan tambien con ex-
 plosiones espontaneas y radicales de violencia, que se refugian, cuando
 aun les es posible, en la comunidad y las identidades restringidas, quc
 tienden a ser atraidas por el consumismo clasemediero, anti-autoritario y
 anti-nacional en ocasiones? Entre la violencia desorganizada, el retrai-
 miento anomico, la apatia atomizada y la tendencia de nuestras socie-
 dades a ahondar las desigualdades entre el mundo de la exclusion, una
 clase media en decadencia y una minoria privilegiada, el regreso sorpren-
 dente del monstnro paternalista-autoritario comienza a rebelarse como una
 soluci6n de continuidad, cohesion nacional y reconstrucci6n de las iden-
 tidades mucho mas sana que el abandono en que el excluyente Estado
 neoliberal ha sumido a la pedaceria social latinoamericana en su obsesion
 por parar la inflaio6n, reconvertir la industria, pagar la deuda, hacernos
 competitivos en mercados excluyentes y todo eso para volver a crecer,
 como si el crecimiento del PIB erradicara las desigualdades sociales y con-
 tribuyera a la integraci6n mas sana de nuestras sociedades.

 Quien puede dudar de que hubiera sido mucho mejor para los latino-
 americanos un tipo de sociedad fuerte en sus organizacioncs intermedias,
 que facilitara el engrandecimiento de la personalidad de cada individuo,
 la interacci6n en el mis alto nivel de racionalidad, como lo quiere Ha-
 bermas, o el interes colectivo de la Polis evocado por Castoriadis, q,ie

 12 Eugenio Tironi, "Para una sociologia de la dccadencia", op. cit., p. 15.
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 hiciera corresponder a agregados socio-economicos con organizaciones o
 partidos politicos y con ideologias o proyectos de sociedad futura; que
 cultivara, en resumen, unas instituciones estables tanto sociales como en
 el piano de las representaciones politicas. Pero lo que ha sucedido es que
 no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en la sociedad

 civil (aunque fuera como resultado de la lucha conflictual de las clases)
 ni a una con predomrinancia de la sociedad politica (partidos, parlamentos
 o grandes fuerzas corporativas), sino que la predominancia parece favore-
 cer, en el mejor de los casos, a la logica masivo popular, popular-estatal o
 popular nacional, como se le quiera llamar. Seria tambien engaiosamente
 arm6nica la imagen de una democracia popular con su correlato jacobino.
 El esquema se ordena mats bien alimentado por todos los referentes organi-
 zativos aludidos mas arriba, pero en donde la relacion Estado-masas parece
 adquirir una centralidad relativa. No se si el ejerplo sea generalizable, pero
 en 1988 hemos visto el desmantelamiento del aparato politico con preten-
 siones modernizadoras y corporativas mais importantes y de mnas larga data
 en Amrrica Latina: el PRI-gobierno mexicano. Y ha sido vaciado en contra
 de la modernizacion neoliberal que lo hegemoniz6 aparentemente y en con-
 tra de los privilegios corporativos supuestamente obreros, campesinos y popu-
 lares y en nombre del pueblo por el hijo de Lazaro Cardenas al crear un
 antipartido politico con su renuncia al PRI y al hacer un llamado, sin me-
 diaciones, a los desposeidos, a la clase media en decadencia, a los naciona-
 listas opuestos al pago de la deuda, a los sectores universitarios ilustrados
 inconformes con el "elitismo" en medio del "infelizaje popular" y a todas
 las organizaciones, individuos, corrientes, poblaciones, ejidos, colonias y en-
 tidades humanas que estian hastiados de vivir la vida en estas condiciones.

 VI

 Los AGREGADOS Y LAS CIFRAS

 Para hacer mas aceptable lo hasta aqui argumentado habria que res-
 ponder a dos series de objeciones: en primer lugar, a la tesis segun la cual
 el neo-cardenismo seria el resultado de un reordenamiento de la sociedad

 civil en contra del Estado-PRI, hecho posible gracias a la mejor articulaci6n
 entre Ios movimientos sociales, las organizaciones populares intermedias,
 por un lado y, por otro, las organizaciones politicas (los partidos principal-
 mente) en segundo lugar, habria que responder al problema de que, incluso
 si el neo-cardenismo no fue el resultado de una progresi6n como la enuncia-
 da, de todas maneras su orientacion espontanea si tuvo como resultado un
 reordenamiento en la sociedad civil y en la sociedad politica y hoy se cierra
 una primera fase en tal sentido con la creaci6n del Partido de la Revoluci6n
 Democratica (PRD).

 Con respecto a lo primero: hasta que punto Cuauhtemloc Cirdenas
 fue el candidato de la sociedad desorganizada? Sin pretender que las cifras
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 electorales tengan una correspondencia nitida con las categorias sociales (pues
 la gran masa de votantes priistas y cardenistas es la misma), algunos sefia-
 lamientos son altamente reveladores, al grado de que se podria afirmar que
 mientras Clouthier fue el candidato de la sociedad integrada, Salinas lo fue
 de la sociedad tradicional pobre y Cardenas, en efetco, de la sociedad des-
 organizada o, digamos, de la mias golpeada por el referido doble desorden.

 1. Con respecto a Salinas, nos limitamos aqui a recordar lo dicho por
 la Fundaci6n Rosenbleuth que, despues de un analisis estadistico, concluye:
 "no resulta alejado de la verdad decir que Carlos Salinas fue esencialmente
 'el candidato de los pobres', pues los mayores porcentajes de votaci6n para
 este candidato y los que decidieron su predominio estan relacionados con
 las actividades agropecuarias y el bajo indice de urbanizaci6n, los bajos in-
 gresos (por debajo de los salarios minimos, tipicos de las zonas rurales) y
 una deficiente infraestructura basica en servicios (vivienda, agua y luz que
 reflejan carencias en educaci6n, comunicaciones y salud)." Sin duda, esto
 refleja un manejo fraudulento de las cifras, pues el que la abstencionismo en
 "areas de la Sierra Tarahumara y de la Selva de Chiapas sea tan reducido
 como el de Noruega y Holanda, resulta un tanto ofensivo para la pobla-
 ci6n".18 Sea como sea, lograr una votacion tan elevada en esas regiones
 (fraudulenta sin duda) no deja de mostrar un predominio igualmente ele-
 vado del partido del gobierno y de los otros aparatos publicos como la SEP,
 el IMSS, la CONASUPO, el BANRURAL, etcetera.

 Sin embargo, exagerar el referente rural-pauperrimo del salinismo seria
 incorrecto pues, como nos lo recuerda el estudio citado, en las aeras urbanas
 y semi-urbanas obtuvo cerca del 50% de los votos (no asi en las metropo-
 litanas, en donde solo se alleg6 el 34%) .14 Esto por si mismo le habria ase-
 gurado el triunfo, pero "se hubiera tratado de una mayoria relativa".15

 Se podria concluir, sin embargo que el priismo comienza a aparecer como
 un espectro con tendencia a la polarizaci6n: de un lado, fuertemente mar-
 cado por lo rural-tradicional-pauperrimo; de otro lado compuesto por un
 nuicleo duro altamente influyente que seria la alta burocracia o clase poli-
 tica, los grupos ci'pula del poder econ6mico con el ejemplo nitido del mo-
 nopolio televisivo (no asi con los del empresario medio mas panista) y por
 las ciupulas obreras (no por sus bases, pues las zonas industriales votaron:
 16% Salinas, 22% Cardenas, 26% Clouthier). Lo mas moderno, los gran-
 des aparatos de la dominaci6n publica y privada (para hablar un poco en
 terminos habermasianos) por un lado y, en el otro extremo, el mayor
 atraso, la pobreza, la tradici6n y la incultura: esa seria la tendencia predo-
 minante del partido del Estado.l' Asi, todas aquellas identidades colectivas

 is Geografia de las elecciones presidenciales de Mexico, 1988, Fundaci6n Arturo
 Rosenbleuth, noviembre 1989, pp. 16-17 y 46.

 14 La distribuci6n era: metropolitana, urbana, semiurbana, rural y dispersa, idem,
 pp. 18-23 y :').

 '1 Idern, p. 13.
 16 Los resultados de la cncuesta dirigida por Miguel Basaiicz unos dias antes de

 las eleccones no desmienten lo aqui dicho (ver cuadro 1).
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 intermedias y con cierta autonomia (sobre todo los basistas no asentados en
 el tradicionalismo campesino e indigena), estarian abandonando el PRI,
 pues el principio de funcionamiento (de existencia) de este aparato, estaria
 basado en la destrucci6n de todos esos espacios de identidad social por la via
 de la buropolitizacion de los liderazgos y la pulverizaci6n (atomizaci6n) de
 las bases.

 2. El neo-cardenismo (en particular el liderazgo de Cuauhtemoc Car-
 denas) es el catalizador de cse enorme remanente en aumento que la mo-
 dernizaci6n en crisis ya no absorbe ni en tenninos objetivos, ni como ideo-
 logia del progreso: Cuauhtemoc fue mayoritario en 100 de los 300 distritos
 electorales; de esos 100, la mitad corresponde a la ciudad de Mexico y su
 area conurbada (37 de 40 en el D. F.).

 El resto, como anota la Fundaci6n Rosenbleuth, esta fuertemente relacio-
 nado con "la figura del general Lazaro Cardenas, que apareci6 con inusi-
 tada fuerza en algunas regiones del pais, directamente ligadas a la obra del
 ex-presidente, tanto durante su gobierno como en etapas posteriores de su
 vida, como La Laguna (2 distritos), el estado de Michoacan (12 distritos,
 inseparables, tambien, de la gubernatura de Cuauhtemoc), Baja California
 Norte (4 distritos), el estado de Oaxaca, en donde trabaj6 sus filtimos anos,
 la Costa Grande de Guerrero (2 distritos), y algunas zonas de los estados de
 Veracruz, Guanajuato e Hidalgo identificadas como zonas petroleras" (otros
 distritos mayoritarios fueron 4 de Morelos y 8 del Estado de Mexico).17

 Pero regresando al dato significativo referente a los 50 distritos electo-
 rales ganados en la ciudad de Mexico y su area conurbada, un hecho debe
 ser destacado: "la simpatia que Cuauhtemoc Cardenas logr6 obtener entre
 la poblaci6n joven de las areas urbanas y que termin6 inclinando a amplios
 sectores de la poblaci6n urbana, incluyendo a los de altos ingresos" '8 (no
 es aqui el momento para desarrollar este tema, pero no cabe duda. de quc
 el movimiento estudiantil que arranc6 en el afio de 1986 y que fue heredero
 del desorden sismico del 85, rompi6, a traves de su discurso, la confianza en
 la ciencia y la tecnica, en el eficientismo y en la excelencia en que se apo-
 yaria el discurso modernizador del salinismo durante su campafia electoral
 posterior; en esa medida se puede hablar del fen6meno czE-cardenista).

 Con objeto de ponderar estas afirmaciones, debemos tener presente
 en todo momento que el grueso del voto para Cuauhtemoc Cardenas pro-
 vino de zonas en las que no fue mayoritario (60%o de sus votos).

 Se puede afirmar, hechas las salvedades, que: 1) el voto por Cardenas
 fue predominantemente urbano (70% en las zonas en que obtuvo mayoria
 contra un 33% de Salinas); pero a pesar de todo, Salinas obtuvo 4 millones
 150 mil votes en zonas urbanas contra 3 millones 800 mil de Cuauhtemoc;
 2) las zonas en que gano Cuauhtemoc se caracterizan por tasas de creci-
 miento demografico del 4.2% anual, contra un 2.5% de aquellas en las que
 gan6 Salinas (importante indicar en torno al "doble desorden"); 3) las

 17 Idern, p. 19.
 is Idem.

 142



 CaUADRO I I~~~ COPSC~ OILD O aRT1DOS~~~I

 DIRIGENTE POBLICO

 BUR6CRATA

 DIRIGENTE PRIVADO

 CAM P ESINO

 EMPLEADO

 AMA DE CASA

 PROF ESIONISTA

 MARGINADO

 OBRERO

 EMPRESARIO

 TRABAJADOR INTELECTUAL

 ESTUDIANTE

 ;QUItNES SON LOS PRIISTAS ?

 [75.

 162.6

 .-....... 50.4
 J 47,6

 - .J 43.8

 1 43.2

 J41.1

 I 37.2

 J 36.5

 35.1

 J 29.7

 128.3

 [ _ _ , I I . t . I Ia
 0 10

 PORCENTAdE

 I I I
 20 30 40

 I I I
 50 60 70 80

 __ . I

 11

 II

 - L I II ? ....

 CUADRO 1  I COMPOSIClIN SOCIAL DE LOS PARTIDOS



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 zonas en que predomin6 Cuauhtemoc son agropecuarias en 13% e indus-
 triales en 22%, mientras que estas proporciones para Salinas son 38% agro-
 pecuario y 16% industrial, 4% y 26%o para Clouthier;19 4) mientras que
 el 83% de los sufraganrtes a favor de Salinas tenia un ingreso de dos salarios
 minirnos o menos, para Cardenas el porcentaje es de 69%;?20 5) el 92% de
 los votantes de Cardenas tenia viviendas con energia electrica y solo el 61%
 de los de Salinas; en el caso del agua potable, las cifras son: 87% Carde-
 nas, 45% Salinas.21

 En una generalizaci6n sin duda extrema podria decirse que las bases
 sociales del neo-cardenismo son: a) la gran bolsa en crecimiento de la desr
 integraci6n social y de la exclusion (predominanteinente urbana, en conse-
 cuencia); b) el cardenismo hist6rico (La Laguna, Michoacan, las zonas
 petroleras, etcetera); c) un significativo conjunto de sectores medios que
 habria que estudiar con mas cuidado, pero entre los que ya destacan con
 nitidez los mas ilustrados (trabajadores intelectuales, profesionales y estu-
 diantes) y, muy probablemente, algunos grupos asalariados medios piblicos
 y privados abatidos en su nivel de vida por la crisis y los recortes presupues-
 tales (voto de protesta contra el PRI-gobierno, en este ultimo caso).

 Los resultados de la encuesta de Miguel Basanez es tambien ilustrativa
 en tomo a los votantes cardenistas (ver cuadro 2).

 3. Que el PAN es el partido de la sociedad mejor integrada no cabe nin-
 guna duda, y su 17% de votos obtenidos no es un mal reflejo de la magni-
 tud del Mexico que puede ser asi caracterizado. No se trata s61o de una
 integracion al rundo moderno del consumo, de la moda y de la electr6nica
 (a juzgar por la nutrida votaci6n en las tres grandes areas metropolitanas
 del pais asi como en Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, etce-
 tera), sino tambien al mundo tradicional, bien integrado en sus valores, que
 podriamos relacionar gruesamente con Guanajuato, San Luis Potosi, Jalisco
 y Yucatan.

 Los datos respaldan este juicio: 1) el porcentaje de sus votos en Areas
 urbanas y metropolitanas es de 90%, frente a 33% de Salinas y 72% de
 Cardenas; 2) existe una estabilidad en el voto si se le compara con los re-
 sultados electorales de tres anfos atras; 3) las tasas de crecimiento promedio
 de las zonas panistas (3.5) son menores a las de Cuauhtemoc; 4) recibi6
 un apoyo francamente raquitico de los trabajadores del campo: 4% (38%
 Salinas, 14% Cardenas); 5) "los distritos en donde mas apoyo obtuvo re-
 sultaron ser esencialmente zonas industriales (con un PEA industrial del
 20.5%), muy superior al de las zonas donde triunfaron Cuauhtemoc y Sa-
 linas y con una tendencia clara al aunento. Algo similar, aunque mas erra-
 tico, pasa con la poblaci6n dedicada a servicios".22 6) Entre la poblaci6n
 con menos de un salario minimo, Clouthier obtuvo solo el 23% de su vota-

 10 Idem, pp. 18, 23 y 30.
 20 Idem, pp. 18 y 23.
 21 Idem, pp. 18 y 23.
 22 Idem, p. 29.
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 ci6n frente al 48% de Salinas. Sin embargo, entre el cardenismo y el pa-
 nismo no hubo diferencias marcadas en funci6n de los servicios b,sicos con

 que contaban las viviendas (luz y agua).
 "Es importante observar, nos dice el estudio de la Fundacion Rosen-

 bleuth, que la naturaleza de los votantes por el PAN corresponde totalmente
 al discurso del partido cuyas tesis politicas han estado centradas en el adel-
 gazamiento del gasto pfiblico con objeto de controlar la inflaci6n y dando
 mas juego a la libre empresa, discurso que es de suma importancia para
 el pequefno y mediano empresario, para el comerciante y para el profe-
 sional independiente, para los empleados de grandes eomercios y de las
 instituciones financieras, generalmente de corte mis conservador que las
 industriales".23 La encuesta de Miguel Basfiez vuelve a ser, en fin, ilus-
 trativo al respecto (ver cuadro 3).

 VII

 BUROPOLITICA Y ATOMIZACION SOCIAL

 La segunda objeci6n planteada tambien es importante, pues establece
 que el neocardenismo, a pesar de ser heredero de la desorganizaci6n social
 y de la perdida de identidades intermedias, ha redundado en formas orga-
 nizativas y de identidad que podrian constituir una alternativa mas "sana"
 ante la pedaceria social que la crisis y el neoliberalismo han provocado.

 La amplificada "visibilidad" de los partidos de la oposici6n, el inu-
 sitado protagonismo de los actores y fuerzas parlamentarias y lo familiar
 que ya nos resulta el trajin cotidiano de ciertos movimientos sociales, de
 sus dirigencias y de sus simbolos (sindicatos de costureras, de muisicos,
 de Aero-Mexico, Asamblea de Barrios, Central XTnica de Damnificados,
 CONAMUP, CEU, Superbarrio, etcetera), ejemplificaria bien la argumenta-
 ci6n en contra de un creciente desorden social en nuestro pais.

 Es prematuro establecer juicios categ6ricos a este respecto; sin em-
 bargo, habia que mesurar nuestro optimismo por las siguientes razones:

 a) En primer lugar, cabe establecer la hip6tesis de que los votos
 recibidos por los partidos politicos de la oposici6n fueron, en un altisimo
 porcentaje, votos emitidos a favor de la persona de Cuauht6moc Cirdenas,
 en tanto lider, y en pequenia medida votos a favor de las organizaciones
 que postularon su candidatura (quizas la uinica excepci6n fue el electorado
 del PMS, pero este partido, poseedor de la identidad menos deshilvanada
 de la coalici6n que apoyo a Cardenas, recibi6 un porcentaje de votos in-
 ferior al de anteriores contiendas electorales).

 Asi, la "visibilidad" parlamentaria posterior al 6 de julio seria mas un
 resultado sorprendente de la legislaci6n electoral que el producto de una
 relaci6n organica entre el legislador y la sociedad, vista esta como electo-
 rado, movimientos sociales, organizaciones, etcetera (sobre todo porque el

 23 Idem, pp. 29 y 30.
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 grueso de los diputados de oposicion son plurinominales y no estan ligados
 a una region; raramente representan, pues, a un agregado social definido).

 b) Mencionemos rapidamente que uno de los problemas mAs serios de
 la relacion lider-masas, cuando el dider no esta en el poder, es la enorme
 dificultad para mantener unidos a los integrantes de la amnplia alianza di-
 simbola y casi siempre subita y espontanea que constituye el motor de estas
 expresiones. Convertir el fen6meno cardenista que culmin6 el 6 de julio de
 1988 en un partido politico se ha vuelto una tarea delicada: privilegiar la
 distribucion geo-electoral, la de las fuerzas, organizaciones y movimientos
 socio-politicos, la de las organizaciones y partidos que constituyeron la
 alianza electoral original, alentar un nuevo nucleo dirigente restringido,
 pero mas maniobrable, alguna otra forma e incluso todas juntas, no es ta-
 rea facil; cada una de sus partes tiene sus costos, ya que no son fuerzas
 organicas ni ideol6gicamente definidas; y en esa medida, la debil alianza
 esta constantemente amenazada por las ofertas de reconciliacion, a cambio
 de pequefias parcelas de poder, venidas desde el Estado. Asi, las escisiones
 y la dispersi6n estan comenzando a ser, en efecto, una realidad en el mo-
 vimiento cardenista.

 Pero que estas organizaciones, fuerzas y partidos politicos actuien con
 esa veleidad y esa autonomia, sin temor a ser cuestionados y enjuiciados
 por sus seguidores, por la critica o por la opinion publica, no es un asunto
 exclusivo de nuestro pais.

 En efecto, debido a la polarizacion y a la heterogeneidad propias de la
 situaci6n de transito acelerado del ultimo medio siglo desarrollista y debido
 al fin abrupto del proceso de modemizaci6n; o, digamos en una palabra:
 debido al doble desorden a que hicimos referencia, las categorias socio.-ocu-
 pacionales (clases obreras, burguesias, campesinado, sectores medios, etcete-
 ra) se han mostrado incapaces, a partir del quiebre del orden oligarquico, y
 lo son hoy mais que nunca, para establecer identidades consistentes, para
 devenir actores que, como en el esquema capitalista clasico, puedan defen-
 der sus intereses, articularlos con una ideologia acorde con sus metas y or-
 ganizar sus formas de representaci6n politica de manera que logren aumen-
 tar su influencia. Como lo ha establecido Alain Touraine, en America
 Latina no se aplica el "principio de representatividad" segun el cual la
 ideologia representa una fuerza politica que corresponde a su vez con una
 categoria social. La accion colectiva se vuelve entonces una combinaci6n
 abrigada de orientaciones clasistas, moderizadoras-democratizantes, na-
 cional-populares, comunitario-defensivas, etcetera. En estas obligaciones, las
 fuerzas propiamente sociales pierden consistencia, amplitud y continuidad
 (devienen facilmente alianzas enormes y, en esa medida, aparecen endebles
 y discontinuas), su acci6n tiende a beneficiar a los aparatos de representa-
 ci6n y a las dirigencias, y por lo mismo la acci6n social tiende a subordi-
 narse a la acci6n politica. Pero hay algo ma's: los actores politicos asi pro-
 ducidos tienden a volverse autornomos, a no representar mas a los aotores
 sociales, se vuelven parte del sistema politico. De ahi la poca importancia
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 que tienen los movimientos o partidos solamente de clase, uinicamente na-
 cionalistas o unicamente modernizantes. Los partidos politicos importantes
 tienden a combinar todas esas dimensiones y, como su referente social es tan
 disperso, tienden rrds bien a identificarse con el Estado.

 c) Sin embargo, en el caso mexicano esta autonomizaci6n de los actores
 politicos (grupos, corrientes, partidos.. .), con respecto a los referentes so-
 ciales que dicen representar, y su identificaci6n con el poder del Estado, en
 tanto unico punto desde donde se domina una planicie social tan extre-
 madamente heterogenea, se ha visto redoblada por el fen6meno ya des-
 crito de la buropolitica. En efecto, dado que el Estado mexicano, a di-
 ferencia del resto de America Latina, se ha mantenido hist6ricamente como
 un actor muy poderoso e indiscutido, sin duda por la endemica debilidad
 de las fuerzas colectivas en el plano propiamente social, se exacerba la pro-
 pensi6n de todos los actores politicos y liderazgos hacia las alturas, hacia
 la autonomizaci6n. Vista desde esta perspectiva, la buropolitizaci6n de la
 accion social mexicana habria funcionado hist6ricamente como un inter-

 cambio: el lider ofrenda al poder la organicidad de sus bases sociales, acepta
 que estas sean desorganizadas y pulverizadas en sus identidades; y el poder,
 a carnbio, asegura el ascenso burocratico del lider y le allega los medios de
 su prestigio y su confort. Cada vez que un actor social se ha opuesto a esta
 regla de obediencia y ha querido mantener su autonomia y su identidad
 en tanto cuerpo social independiente, el Estado lo ha destruido por la vio-
 lencia: electricistas, transportistas y petroleros en 1948-49; ferrocarrileros
 en 1958-59; medicos en 1965; estudiantes en 1968; electricistas en 1976;
 sindicatos universitarios en 1977; universidades de provincia y movirnientos
 regionales en 1983; petroleros en 1989.

 Por eso es ridiculo hablar en Mexico de un Estado corporativo (con
 excepci6n quizas de algunos cuerpos ernpresariales, financieros y de comer-
 ciantes), pues que las cupulas sindicales y otros liderazgos se enquisten en
 las alturas con una obediencia ciega al Estado no quiere decir para nada
 que puedan reconstruir una relaci6n organica con los cuerpos que dicen
 representar. Muy por el contrario, se encuentran separados de esos cuerpos,
 que no son cuerpos sino pedaceria y atomizaci6n, desidentidad, y en eso
 radica el exito buropolitico de esos liderazgos. En Argentina puede caer
 Peron y venir muchos regimenes nias y veremos a los sindicatos peleando
 por imponer sus intereses y acantonados en su corporeidad con una cierta
 coherencia y continuidad en el tiempo. En Mexico, el Estado puede deca-
 pitar al sindicato petrolero, uno de los mas aut6nomos y mejor organiza-
 dos, hay que decirlo, y atornillarle una nueva dirigencia al gusto del presi-
 dente de la republica, sin que los trabajadores petroleros puedan hacer nada
 efectivo para impedirlo. La idea del corporativismo debe ser sustituida por
 la idea de la buropolitica.

 Esto viene al caso porque una cultura tan ancestralmente arraigada no
 se sustituye asi nada mas. Baste al respecto analizar el endeble enganche
 que la gran mayoria de las fuerzas cardenistas guarda con respecto a los
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 actores sociales; pero incluso cuando esa relaci6n existe, viene al caso sub-
 rayar la gran cantidad de tiempo que los representantes comienzan a inver-
 tir en reuniones politicas, en discusiones tendientes a la reorganizaci6n y
 en organigramas mostrando las jerarquias y los puestos a ocupar, discusio-
 nes en torno a la correcta plataforma politico-ideologica, etcetera, como si
 antes de ganarse las elecciones tuviera que ensayarse ya la composici6n del
 futuro Estado.

 Hasta aqui, el asunto no es extremadamente grave y es lo propio de las
 organizaciones politicas perder contacto con las bases en nombre de las cua-
 les hacen politica. Pero el asunto se enrarece francamente al constatarse
 que, paralelamente a toda esta actividad fundacional del Partido de la
 Revoluci6n Democratica, el trajin cupular se ve redoblado cuando, en
 nombre de la "concertaci6n", los liderazgos aceptan formar parte, al.mismo
 tiempo, de una infinidad de foros promovidos por el gobierno contra el
 que dicen dirigir su quehacer politico y los encontramos asi participando
 en consultas populares, consejerias, coloquios sobre este o aquel tema,
 consejos consultivos del D. F., de Educaci6n, de Salud, de Pesca, de Edu-
 caci6n Superior, nuevos peri6dicos, revistas, programas televisivos, centros
 de estudios, etcetera, promovidos por el gobierno, sin olvidar a quienes
 aceptan puestos de altas responsabilidades en el gobierno y quieren seguir
 representando a agregados sociales de base de la oposicion. Toda esta nueva
 reconciliaci6n de los contrarios que en Mexico se llama ahora "ideologia
 de la concertaci6n" (mecanismo privilegiado de destrucci6n de la identidad
 colectiva de los movilizados), se esta convirtiendo, en nuestro caso, en un
 nuevo canal de ascenso buropolitico. Digamos, en fin, que: una vez mas,
 concertacion sin cultivo de la organicidad de las bases sociales no consti-
 tuye mas que un acto de buropolitica pura.

 El peligro seria entonces que estemos viendo nacer, con el neocardenis-
 mo, un segundo canal de ascenso buropolitico, no tanto alternativo sino
 simultaneo, que permite a ciertos actores servirse indistintamente de ambas
 vias en su ascenso, pero cuya funci6n redundara en lo mismo: absorber
 hacia arriba los liderazgos y a los grupos de intelectuales, hacia los foros
 prestigiados, televisados, comentados por la prensa y por la radio hasta vol-
 verlos extrafios completamente con respecto a lo social y a las identidades
 colectivas que alguna vez los vieron nacer. Para el Estado, esta es una de
 las formas mas baratas de reconstruir la gobernabilidad y de mantenerla,
 despues del terrible sobresalto que le produjo el movimiento cEu-cardenis-
 ta, debido al exceso de soberbia neoliberal al haber descuidado la ley de
 la buropolitica como principio intocable del orden estatal.

 En esta medida, la identidad, la continuidad y la consistencia del "fe-
 n6meno cardenista" no estarian tan claramente aseguradas y el cardenismo
 continuaria siendo basicamente una expresi6n del desorden, de la relaci6n
 atomizaci6n social-lider; de dudosa capacidad para proponer salidas para
 esa desdichada situaci6n de anomia...
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