
 El Estado mexicano y el 6 de julio de 1988

 BERTHA LERNER DE SHEINBAUM

 Q.QUE SIGNIFICADO TIENE EL 6 DE JULIO DE 1988 PARA
 EL ESTADO MEXICANO?

 El Estado mexicano atraves6 el 6 de julio de 1988 por una nueva coyun-
 tura politica, una especie de convulsi6n o sismo politico.1 Se trato de un
 reacomodo de algunas de sus fuerzas politicas y sociales, una transformaci6n
 en su plataforma politica, que se habia debilitado o tornado vulnerable.

 A raiz de tal sismo o convulsi6n politica, protagonistas y actores distin-
 tos de la realidad social mexicana se movilizaron contra el gobierno. Como
 ingrediente fundamental de tal convulsi6n, se organiz6 y manifest6 una
 nueva y vigorosa oposicion politica al sistema.2 Tal oposicion manifest6
 un rechazo a apoyar la continuidad politica del partido oficial, que era lo
 usual y rutinario en el momento de transmisi6n del mandato politico. Sinto-
 ma e indicador de la convulsi6n politica fue el que se manifestara en las
 urnas un voto contestatario, en lugar de un voto de confianza y de apoyo
 al gobierno. Tambien se produjo la reorganizaci6n de un frente de centro-
 izquierda, un frente de partidos que luchaban para lograr la victoria de
 Cuauhtemoc Cardenas, y que renunciaban a una lucha individual. Cuauh-
 temoc Cardenas aparecia como una alternativa mas real para ganar las
 elecciones y vencer al gobierno. Desde la derecha, el Partido Acci6n
 Nacional manifest6 una transformaci6n profunda. Surgio el neopanismo,
 dispuesto a disputar al gobierno el poder politico y el control de la naci6n,
 y que relegaba a un lugar secundario los principios doctrinarios, que eran lo

 - En la Nueva Enciclopedia Larousse, "sismo" se define como una sacudida o
 movimiento brusco en la corteza terrestre. Una pigina despues se explica que los
 sismos pueden ser precedidos de una variedad amplia de fen6menos: deformaciones
 en el nivel del suelo, modificaciones en los campos magrnticos, electricos y gravita-
 cionales, etcetera. Cfr. Nuieva Enciclopedia Larousse; Editorial Planeta, Barcelona,
 Madrid, Mexico, 1981, tomo ix, pp. 9199, 9200.

 2 La magnitud de la oposici6n politica se hizo cvidente en tanto Carlos Salinas
 de Gortari obtuvo, aun siguiendo las cifras oficiales, un porcentaje bajo de votos,
 en comparaci6n con los otros presidentes electos: el 50.36% de los votos. Desde la
 fundaci6n del partido oficial (1929), su candidato siempre obtuvo mis del 70%
 de la votacidn. Los presidentes de Mexico que han obtenido la mis baja votaci6n
 son: Miguel de la Madrid, quien result6 electo con el 70.99%' de la votaci6n, y
 Adolfo Ruiz Cortines, quien obtuvo el 74.32%. Banco Nacional de Mexico, Mexico
 Social 1985-1986, Indicadores seleccionados, Mexico, Banco Nacional de Mexico, 19.86,
 p. 356 y ss.
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 fundamental para el viejo panismo. El Partido Acci6n Nacional mostr6
 en los ultimos dos aiios un mayor poder de movilizaci6n. Organiz6 cam-
 pafias de desobediencia civil en varios estados de la Republica. Se aliaba
 con los partidos de izquierda para protestar por la manera como se Ilevaban
 a cabo ciertos procesos electorales. Contribuy6 asi a la conmoci6n politica
 de 1988.

 Pero la convulsi6n y sismo politicos no se presentaron tan solo en el
 nivel de los partidos politicos, sino tambien en el nivel de las fuerzas sociales.
 La burocracia, que tradicionalmente ha apoyado al Estado, se convirti6 en
 fuerza opositora. Segmentos relevantes de la clase obrera rechazaron al go-
 bierno y apoyaron a Cardenas, como protesta ante la crisis y el deterioro
 de los niveles de bienestar. Entre los campesinos, se manifest6 tambien una
 convulsi6n, un rechazo hacia el gobierno y la memoria del tata Cardenas
 influy6 en que se inclinaran por el Frente Democratico Nacional. En todas
 estas clases, ademas del descontento por la situaci6n, habia un rechazo al
 corporativismo, forma tradicional de organizaci6n de las clases populares.
 Pero expresi6n del sismo y convulsi6n politicos era que movimientos sociales
 de distintas clases se inclinaran por la opci6n de Cardenas, que era una
 opcion antigobierno, lo que dio lugar a que su fuerza fuera mucho mayor
 que la esperada, mucho mayor de lo que se habia presentado en otras
 coyunturas electorales para los candidatos de la oposici6n.3 En el campesi-
 nado, el movimiento de los cuatrocientos pueblos apoy6 al hijo del General
 y expres6 su rechazo hacia el gobierno. El movimiento estudiantil (cEu)
 que habia seguido su propia dinamica, se inclin6 tambien por Cardenas.
 Es mAs, aun en gremios y grupos privilegiados, como los petroleros, se
 present6 una escisi6n, fracciones del gremio apoyaron al movimiento disi-
 dente que encabez6 Cardenas. Los movimientos sociales, fuerzas sociales y
 partidos politicos que apoyaron la opcion anti-Estado que Cardenas repre-
 sentaba, dieron lugar a que se produjera en el pais una convulsi6n y un
 sismo politico para la jornada electoral del 6 de julio de 1988.

 ? Que relevancia tiene definir como convulsi6n y sismo politicos el feno-
 meno que se present6 en la jornada electoral del 6 de julio de 1988?
 Proponer este significado a tal fecha implica cuestionar otras interpretaciones
 de tal coyuntura politica. Comencemos por descartar aquellos fenomenos
 que son mAs distantes para comprender el 6 de julio. Ciertos estudiosos
 de la realidad social mexicana sefialaron que se manifest6 una crisis de
 poder, una especie de vacio politico. Tal interpretaci6n no convence, pues
 el Estado mexicano no perdi6 el control social. Y esto pese a la inquietud y
 conmoci6n que se presentaron antes y despues de la jornada electoral.

 3 El vigor del frente cardenista y de su candidato Cuauhtemoc Cirdenas se evi-
 denci6 en que obtuvo, seguin las cifras que proporcion6 la Comisi6n Federal Electoral,
 el 31.1% de los votos. En 1946, Ezequiel Padilla obtuvo el 19.33% de los votos; en
 1952, Efrain Gonzalez obtuvo el 15.88%; en 1982, Pablo Emilio Madero obtuvo
 el 15.68%. Lo normal es que los candidatos de oposici6n que luchan por la presidencia
 no obtengan mas del 20% de la votaci6n. Ibidem.
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 El vacio y la ausencia de autoridad politica caracterizan una crisis de
 poder. Mas atinada es la interpretaci6n que seniala que se presento una
 crisis de legitimidad. Una erosion en la confianza politica. Cierto es que
 se hizo evidente una crisis de confianza. Es poco probable que esta descon-
 fianza se produjera precisamente en esta fecha; es conveniente recordar la
 hip6tesis de Jiirgen Habermas de que las sociedades capitalistas, como
 situaci6n normal, padecen una penuria de legitimidad. La desconfianza y
 falta de consenso no es un fen6meno anormal ni extraordinario en las socie-
 dades modernas.4

 Tambi6n es legitimo preguntarse, y esta es otra interpretacion posible, si
 no se manifest6 entonces un paso decisivo en la transici6n de un regimen
 de partido dominante, de un regimen autoritario, a un regimen mas demo-
 cratico y con mayor competencia partidaria. Tan s6lo la consolidaci6n
 lenta del proceso democratico permitira comprobar que tal jornada electoral
 puede tener ese significado politico. Pero tal hip6tesis parece factible ya
 que en Mexico se han producido pasos lentos en un proceso de apertura
 y democratizaci6n politica. Un paso adelante en la democratizaci6n del
 sistema politico se produjo cuando se abrieron espacios para la oposici6n
 en la camara de diputados. En 1983 se produjo otro avance, cuando se
 implant6 una reforma municipal que ampli6 las posibilidades de partici-
 pacion para los partidos de oposicion, sobre todo en el nivel municipal
 y local. Todo proceso de democratizaci6n exige que se remuevan diversos
 obstaculos para que distintas tendencias politicas obtengan una mayor re-
 presentacion en el sistema politico.5

 Con las elecciones politicas parecio producirse un paso sustantivo en esta
 transici6n. En esta ocasi6n se voto por primera vez por representantes
 politicos para la Asamblea del Distrito Federal, organismo politico que
 antes no existia. Mas bien, el presidente nombraba las autoridades para
 dirigir y administrar la capital del pais, sin recurrir a un proceso electoral.
 Se manifiesta un avance politico, pues con los cambios en la legislaci6n
 electoral aumentaron los espacios de participaci6n politica en las camaras
 de diputados y senadores. Pero lo cierto es que en la jornada electoral del
 6 de julio, se manifest6 una movilizaci6n de la sociedad civil, una volun-
 tad y una confianza en que se puede avanzar por la via pacifica a un
 sistema plural. Por lo incierto que resulta, tan solo es una hipotesis prelimi-
 nar seialar que el 6 de julio represento el principio de una transicion y
 un cambio de un regimen con una dosis relevante de autoritarismo a un
 regimen de mayor competencia politica.

 4 Vid. Jiirgen Habermas, Problemas de legiti?nidad en el capitalismo tardio,
 Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1986.

 5 La reforma politica de 1977 introdujo el principio de la representaci6n pro-
 porcional en la elecci6n de los ayuntamientos que tuvieran trescientos mil o inis
 habitantes. En 1983 se introdujo una modificaci6n, de tal modo que la representaci6n
 proporcional se hizo valida para todos los municipios, y no s6lo para aquellos que
 eran mas poblados. Sobre el tema, vease Hector Fix Zamudio, La Reforma Muinicipal
 en la Constituci6n, Mexico, Editorial Porrfa, S. A., 1986.
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 Por eliminaci6n de interpretaciones poco probables, es decir, empleando
 el metodo de reducci6n sociologica que Emilio Durkheim puso en boga, se
 puede concluir que la interpretaci6n mas realista es la que se esboza al
 principio de este ensayo. Recapitulemos; seguin esta, aconteci6 entonces
 una convulsi6n o sismo politico que ha tenido efectos relevantes en la
 sociedad. Lo cierto es que en la jornada electoral del 6 de julio, una
 parcela no poco importante de los mexicanos decidi6 manifestar una oposi-
 cion al sistema, en calidad de politicos ocasionales, quienes, como Max
 Weber explico, no participan en politica cotidianamente, sino que intervie-
 nen manifestando sus preferencias en el proceso electoral.- Tambien es
 cierto que una parcela significativa de la sociedad mexicana permaneci6
 ajena al proceso de votaci6n: se abstuvo de expresar una voluntad politica,
 abstencionismo que es comun en muchos paises del mundo capitalista. Todo
 regimen democratico debe luchar contra el abstencionismo, pese a que la
 indiferencia politica no pueda erradicarse de manera total. Es mas, un
 regimen democratico debe tolerar y hasta respetar el abstencionismo politico,
 pero no fomentarlo.

 LA CRISIS ECONOMICA COMO DETONANTE BASICO DEL SISMO POLITICO

 Pero asi como los sismos naturales obedecen a causas (concretamente, se
 deben a fallas que se producen en la corteza terrestre), es legitimo pregun-
 tarse sobre los detonantes y causas que tuvo la convulsi6n y sismo politico
 que se present6 para el Estado mexicano el 6 de julio de 1988. Se va a
 intentar proporcionar una explicaci6n de las razones de tal movilizaci6n
 v oposici6n politica. Se empleara simultaneamente un enfoque hist6rico,
 uno comparativo y uno interdisciplinario. Se va a intentar rastrear en la
 historia las causas del estallido politico; se va a comparar tal convulsion
 con fen6menos analogos que se presentaron anteriormente en Mexico y con
 otras que recientemente afloraron en otros contextos sociales. Se emplea-
 ra, a la vez, una perspectiva economica, ,politica y moral para comprender
 por que se produjo tan sorprendente y agitada jornada electoral. La opo-
 sici6n politica no obedecio a una sola causa, sino a varias, que se situan
 en diversas dimensiones de la realidad. Comprender los origenes de un
 fencmeno social es uitil para hacer un diagn6stico probable de su evoluci6n.
 Tanto para los cientificos sociales que desean comprender un fenomeno
 social, como para los politicos que se interesan en enfrentarlo, es relevante
 partir de los origenes y causas, pese a que la comprension del pasado re-
 viste un interes distinto para los profesionales de la ciencia y para los de

 3 Max Weber definia a los politicos ocasionales de la manera siguiente: "Poli-
 ticos ocasionales somos todos cuando depositamos nuestro voto, aplaudimos o pro-
 testamos en una reuni6n politica, hacemos un discurso politico o realizamos cualquier
 otra manifestaci6n de voluntad de g6nero analogos, y para muchos hombres, la
 relaci6n con la politica se reduce a esto." Max Weber, El politico y el cientifico,
 Madrid, Alianza Editorial, 1967.
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 la politica, pues el hallazgo de la verdad es el objetivo fundamental
 en la tarea cientifica, mientras que la eficacia es aquello que se busca en la
 acci6n politica.

 Hay un cierto consenso entre los estudiosos del 6 de julio en el sentido
 de que la oposici6n politica tuvo como detonante basico el descontento
 social que prevalecia en el pais a raiz de la crisis econ6mica que se desat6
 en 1982. No es tal crisis econ6mica un problema exclusivo de Mexico.
 Todo el mundo capitalista fue sacudido, aunque con modalidades y fuerza
 distintas, por esta crisis economica que en su profundidad fue similar a la
 de 1929. La crisis de los ochenta se debio tambien a una sobreproduccion de
 mercancias que se origino en cambios de la division internacional del trabajo.

 Pero tal crisis global del capitalismo tuvo cierta convergencia con
 procesos nacionales, por lo que no es exacto afirmar que la crisis mundial
 fuera el unico detonante de la convulsi6n politica interna que se produjo
 en el pais. Mexico sufri6 en 1980 una crisis agricola que se debi6 tanto al
 descenso de los precios agricolas en el mercado internacional como a poli-
 ticas err6neas que el Estado mexicano adopt6 en ese rubro. El pais tambien
 cnfrent6 entonces una crisis energetica que se origin6 por la baja de los
 precios internacionales del petroleo y porque no se habia puesto en practica
 una politica petroquimica diversificada.7 Mas tarde, en 1982, una crisis de
 liquidez sacudi6 al pais, pues los bancos impusieron condiciones muy severas
 para hacer prestamos a Mexico, con lo que el pais se vio ein la necesidad
 de pagar altas tasas de interes y con ello transferir una parte de sus
 recursos economicos hacia el exterior. El destino de Mexico, como el de la
 mayor parte de los paises latinoamericanos, fue en ese momento el de finan-
 ciar a las economias centrales, que son las ricas y desarrolladas, mediante
 cl sacrificio economico de sus economias.

 , Por que la crisis econ6mica que comenz6 a afectar al pais en 1980
 ocasion6 una convulsi6n y un sismo politicos en 1988, seis ainos despues?
 En el lapso que transcurri6 entre la crisis econ6mica y el sismo politico,
 los mexicanos comenzaron a sufrir un deterioro dranmatico en sus niveles
 de vida. La disminuci6n del gasto publico en renglones sociales basicos
 (salud, educaci6n, vivienda), la inflaci6n galopante, el aumento a los pre-
 cios de los bienes y servicios basicos y el descenso en la actividad produc-
 tiva golpearon a la poblaci6n mexicana, que ya se encontraba depauperada.i
 Aquello que origin6 la convulsi6n y el sismo politicos fue el transito de una

 7 Una descripci6n interesante de la genesis y evoluci6n de la crisis agricola
 se encuentra en un ensayo interesante de Gonzalo Rodriguez, "Crisis economica y
 crisis del sector agropecuario", en Revista Mexicana de Sociologia, Aio XLV,
 num. 2, abril-junio de 1986, pp. 313-349. En el mismo nuimero se encuentra un articu-
 lo que explica las causas de la crisis energetica y sus opciones para el porvenir:
 Manuel Boltvinik, "Algunas reflexiones sobre la situaci6n actual y perspectivas del
 sector energetico en Mexico", op. cit., pp. 273-284.

 8 Tan s6lo en la mitad del periodo descrito se manifest6 una disminuci6n en los
 gastos sociales. Segiin cifras de la CEPAL, en 1979, Mexico destinaba al gasto publico
 en educaci6n y salud el 22.6%" del gasto gubernamental. Para 1983, el gasto desti-
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 crisis objetiva dce indole econ6mica que experiment6 el pais en 1980 y 1982
 y que se convirti6 en crisis subjetiva para 1988, pues los mexicanos comen-
 zaron a sentir un creciente malestar cotidiano. Que el inalestar politico se
 haya producido despues, se debi6 al avance de la crisis econ6mica, su pro-
 fundizaci6n y las repercusiones distintas e indiscutibles que tuvo en amplios
 sectores de la poblaci6n.

 No es Mexico el unico pais latinoamericano donde la crisis econ6mica
 de los ochenta caus6 lhondas consecuencias politicas. Esta crisis, que se
 generaliz6 para 1982 en el orbe latinoamericano, produjo pobreza, malestar
 social y un deterioro politico en la region, que se expreso de manera
 distinta en cada pals. En Me'xico se evidenci6 como desconfianza y rechazo
 alarmante hacia el sistema politico.

 En Argentina, para el ano de 1987, Raul Alfonsin sufri6 el primer
 reves politico en las elecciones legislativas, pues no logr6 contrarrestar me-
 diante su politica economlica la inflaci6n y el deterioro en los niveles de
 vida de la mayor parte de la poblaci6n. Un reves definitivo para Alfonsin
 y su partido politico se produjo el 5 de mayo de 1989, cuando Carlos
 Menem, candidato del Partido Justicialista, de origen peronista y opositor
 al gobierno, fue nombrado presidente. Rauil Alfonsin fracas6, por la in-
 capacidad para hacer frente a la crisis econ6mica, pese a que logro imple-
 mentar, aunque con muchas dificultades, una primera fase de transici6n
 a la democracia politica desde un regimen militar.

 Para Jose Sarney, presidente de Brasil, la crisis econ6mica aument6 el
 recelo hacia el gobierno y tuvo consecuencias politicas negativas. En una
 encuesta de opini6n que se realiz6 en el pais carioca en 1987, se lleg6 a
 manifestar que Jose Sarney gobernaba el pais con un 53% de ilegitimidad.
 Tambien para Alan Garcia, presidente de Periu, la crisis economica tuvo
 hondas consecuencias politicas. Demostro la imposibilidad de regresar al
 esquema populista que prevaleci6 antanfo. Alan Garcia enarbolo un proyecto
 populista, nacionalista y antimperialista desde su arribo a la presidencia.

 UNA ESCISION Sui genecis EN EL SENO DE IA BUROCRACIA GOBERNANTE

 Pero la convulsi6n y sismo politicos que se manifestaron en Mexico el
 dia de las elecciones tambien tuvieron como causa una escisi6n profunda,
 distinta a otras, en el seno de la burocracia gobemante. En esta coyuntura
 politica aconteci6 que una de las fracciones de la burocracia gobernante
 pudo encabezar el descontento social y la inconformidad acumulada que
 se expresaban en distin'tos movimientos sociales, y canalizar por la via elec-
 toral tal inconformidad.

 nado a tales renglones disminuy6 al 12.2%/. Los gastos en educaci6n resultaron los
 mris afectados, pues cayeron en casi tres puntos poroentuales respecto del gasto
 publico. Cfr. Lourdes Galaz, "Pobreza extrema en Latinoarn6rica a fines del siglo
 prev la1 CEPAL", La jornada, 21 de abril de 1986.
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 No es legitimo intentar comprender lo que sucedi6 en la jorada
 electoral del 6 de julio tan solo como una respuesta politica y contestataria
 ante una crisis economica, pese a que actos politicos como la votaci6n
 se vean hondamente determinados por la cuestion econ6mica. En Mexico,
 como en otros contextos sociales, la ciudadania se inclina a lo politico,
 influida por la cuesti6n economica y material. Pero como el caso mexicano
 tiende a ilustrarlo, los procesos electorales tambien dependen de una reor-
 ganizacion de las fuerzas politicas y sociales que puede implicar ya sea una
 fusi6n o una escision. Es comun que antes de un proceso de votaci6n se
 produzca un reacomodo en las posiciones, que las fuerzas politicas decidan
 y orienten sus opciones y preferencias politicas hacia un partido y no otro.
 0, en otra opci6n se presenta la alternativa de que fuerzas, grupos y hom-
 bres decidan permanecer al margen del proceso electoral.

 Varios meses antes de que se produjera el destape de Carlos Salinas de
 Gortari como candidato oficial, naci6 en el interior del Partido Revolucio-
 nario Institucional una corriente democratizadora que se proponia la trans-
 formacion del partido oficial. Pero en ese momento, el partido se escindio
 en dos fracciones. Aquellos a quienes se les reconoce como los "dinosaurios"
 por su tradicionalismo politico y vejez cronologica, y que se oponen a las
 transformaciones politicas profundas, se integraron en una fracci6n o grupo.
 Como enemigo natural de tal fraccion conservadora surgieron los moder-
 nizadores, que defendian cambios politicos mas profundos. Cierto es que la
 convulsion y sismo politicos que se presentaron en las uras mexicanas
 el 6 de julio de 1988, tuvieron como antecedente la inmovilidad y enorme
 dificultad que el partido oficial mostr6 para absorber la critica y reconocer
 los males politicos del pais. El partido no estaba preparado para una trans-
 formaci6n. La critica de la corriente democratica a las nuevas politicas
 del Estado (apertura econ6mica a costa de un deterioro social) y que
 propugnara por un metodo democratico para la eleccion del candidato
 priista, influyeron en su expulsion. Si bien la esclerosis del partido oficial
 se manifesto en 1988, constituye un proceso que se venia tejiendo en el
 transcurso de los anios. La lenta pero a la vez exagerada burocratizaci6n
 del partido oficial, su escasa renovacion ideologica, son procesos que fueron
 sumiendo a tal organismo politico en el deterioro. Deterioro que es relevante,
 en tanto que el partido oficial constituyo por muchos anos una de las piezas
 esenciales del sistema politico mexicano.

 Pero la escisi6n del 6 de julio de 1988 fue distinta de otras escisiones
 politicas similares que se presentaron en Mexico en otros momentos de
 transmisi6n del mando politico, como cuando los movimientos almazanista
 y henriquista surgieron como oposici6n politica a la linea oficial. En
 1988, el contexto social condicion6 una convulsion, un sismo politico.
 No debe causar ninguna extraneza que las escisiones en el interior de la
 burocracia gobernante tengan hondas repercusiones, pues se originan en
 los que tienen mando, apoyo politico y arraigo social. Tampoco debe causar
 extrafieza que tales escisiones se presenten en momentos de cambio politico,
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 cuando se torna mas transparente la lucha furibunda por el poder, que
 constituye la esencia de toda politica, como Max Weber lo asevero en la
 caracterizaci6n brillante que hizo de tal praxis.9

 En que fue diferente la escisi6n de la burocracia goberante que se
 presento en 1988 respecto a las otras escisiones? No s6lo en tanto que puede
 ser el origen de un sistema de partidos, que no se ha desarrollado en
 Mexico, como en otros paises, sobre todo desarrollados, del mundo capita-
 lista, sino en tanto fue encabezada por Cuauhtemoc Cardenas y no por
 un lider politico desconocido. En torno al cardenismo se extiende un mito:
 el del "tata Cardenas", quien como presidente fue a la vez benevolente,
 protector, magnanimo, vigoroso y fuerte con las clases populares.

 Una verdad sustancial es que los pueblos tienen memoria. Transmiten
 a las nuevas generaciones simbolos, remembranzas, recuerdos y hasta nom-
 bres de los politicos que los han beneficiado, y recelo y desconfianza
 contra los politicos y lideres que los perjudicaron en el pasado. En 1988,
 no se sublev6 un militar adinerado sin arraigo ni fuerza social, como Juan
 Andrew Alnazan, en 1940, ni un militar de segunda, como Henriquez
 Guzman, como sucedi6 en 1952.10 Como lider de la oposici6n politica
 surge Cuauhtemoc Cardenas, portador de un carisma hereditario, y que
 lo dota de especial eficacia politica.

 Pese a que el carisma es, en todo momento de la historia, un fenomeno
 extraordinario y por tanto ocasional, es comun que los lideres carismaticos
 emprendan transformaciones politico-sociales relevantes. Pero sobre todo
 si el carisma es natural, como el de Lazaro Cardenas, y no heredado,
 como el de Cuauhtemoc Ciardenas. La autoconfianza que los lideres caris-
 maticos tienen de si mismos, pero tambien la fe que logran despertar en
 las masas, los dota de capacidad para cambiar y revolucionar costumbres,
 usos y hasta estructuras. En el carisma heredado no hay un potencial tan
 alto como para transformar la realidad politica y social. Pero aquel que
 recibe el carisma como legado tiene la posibilidad de movilizar amplias
 fuerzas sociales y logra gran agitaci6n.

 La escisi6n que se present6 en 1988 y que Cardenas encabezo, logro
 reunir un conjunto de fuerzas disimiles, dio lugar a un frente que ideologi-
 camente se situ6 en el centro izquierda. Tales fuerzas encontraron en el
 movimiento cardenista la posibilidad de expresar su inconformidad hacia
 el sistema politico. En cambio, las escisiones de la burocracia gobernante

 0 Weber explica el contenido violento que es propio de la polifica, cuando
 dice: "Repito que quien hace politica pacta con los deberes diab61icos que acechan
 en torno a todo poder... Quien busca la salvaci6n de su alma y la de los demis
 que no la busque por el camino de la politica..." Cfr. Max Weber, El politico...,
 op. cit., pp. 173-174.

 10 Sobre las caracteristicas peculiares en liderazgo, organizaci6n y contexto de la
 rebeli6n almazanista de 1950 y la de Hcnriquez Guzman en 1952, vease Bertha
 Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet, El poder de los presidentes de
 Mexico. Alcances y perspectivas (1910-1973), Mexico, Instituto Mexicano de Estudios
 Politicos, A. C., 1976, pp. 149-161, 257-268.
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 que se presentaron en el pasado no lograron aglutinar un frente amplio de
 izquierda, ya sea porque defendieron banderas de la reacci6n, como el
 almazanismo (la lucha contra la educaci6n socialista, el rechazo de la lucha
 de clases, la defensa de la propiedad) o en tanto aglutinaron fuerzas
 heterogeneas y escasas, como el henriquismo, que logro eco entre algunos
 gobernadores, militares y ciertos grupos obreros.

 La convulsi6n politica del 6 de julio de 1988 tuvo como antecedente la
 escision de una burocracia gobernante que logr6 organizar un frente poli-
 tico rapidamente, aunque tal frente mostr6 heterogeneidad y consistencia
 escasa desde su origen, que son problemas que se le vuelven a presentar
 como partido politico. Tal coalici6n o frente aglutin6 desde posiciones de
 centro hasta posiciones ultrarradicales que se asocian al marxismo (como
 un marxismo ortodoxo y un marxismo mas liberal).

 Esta escisi6n se present6 ademas en un momento de crisis econ6mica,
 en que se combino el descontento social ante la situaci6n econ6mica que
 prevalecia en el pais con un cumulo de inquietudes politicas. Los dos ingre-
 dientes provocaron como resultado un voto contestatario de rechazo a la
 continuidad que se manifesto en las urnas mexicanas. El almazanismo
 y el henriquismo nacieron en circunstancias sociales distintas. Cuando surgio
 el almazanismo en 1940, como movimiento que se opuso a la candidatura de
 Avila Camacho, el pais comenzaba un proceso de crecimiento economico;
 se iniciaba el despegue en el proceso de industrializaci6n. En esos momen-
 tos, en varios circulos politicos del pais se extendi6 una ilusi6n y cierta
 confianza en el crecimiento. Todavia en 1952, cuando cobr6 auge el
 henriquismo, se vislumbraba para el pais una ruta de avance y desarrollo.
 La viabilidad econ6mica que mostraba el pais influyo para que la disi-
 dencia politica no causara tantos estragos.

 Pero prevalecen ciertas similitudes, pese a que hay diferencias relevantes
 en estas escisiones de la burocracia gobernante. En todas estas escisiones se
 manifiesta un descontento ante los resultados electorales, se hace alusi6n
 a una imposici6n politica, con lo que parece que el nuevo gobierno nace
 del fraude. Tanto en el pasado como en 1988, la disidencia se manifest6
 sobre todo en ciertas localidades y no en otras. Es un fenomeno normal
 que se repite despues de estas escisiones que la burocracia gobernante logre
 una cooptaci6n de los cuadros disidentes en el interior del nuevo gobierno,
 y que este incluya ciertas banderas de la oposici6n politica para debilitarla,
 atendiendo a la necesidad de realizar ciertos cambios en la realidad,1" con
 lo cual se intenta el fortalecimiento del sistema politico.

 11 Manuel Avila Camacho relega a un papel secundario la lucha de clascs y
 pone el acento en la unidad nacional, que son postulados de Almazan. El "presidente
 caballero" incorpora en su gobierno a distintos lideres del movimiento almazanista:
 Fernando de la Fuente y Te6filo Leyva son nombrados para la Suprema Corte de
 Justicia. Por su parte, el presidente Ruiz Cortines toma en cuenta dos criticas que
 formula el alemanismo al almazanismo: su politica agricola, que tiende a favorecer
 la pequefia propiedad, la asociaci6n estrecha que impulsa entre Estado e iniciativa
 privada. Ibidem, pp. 150, 166, 258.
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 En 1988 la escisi6n delato males profundos que se habian acumulado
 en el funcionamiento del aparato del Estado. En Mexico se arrib6 a un
 presidencialismo anacr6nico, demasiado complejo, que requeria, como ha
 dicho Rolando Cordera, de un desasolve y simplificaci6n. En el sistema po-
 litico mexicano se manifest6 un cierto deterioro en el corporativismo, la
 modalidad de organizaci6n (sobre todo de las clases populares) que se esta-
 blecio en 1938 y que ha dado lugar a un fortalecimiento de las corporaciones
 y sindicatos que amenazan al Estado, a pesar de que fueron originalmente
 su sosten. Por operar con base en una membresia obligatoria y no en el
 convencimiento, tal corporativismo tiene efectos contrarios a sus pretensio-
 nes: foment6 la indiferencia y hasta cierta oposici6n al sistema politico
 por parte de las clases populares.

 Ademas, en el sistema politico se acumularon males que la sociedad
 civil percibi6 y que influyeron en que esta expresara un rechazo hacia el
 sistema politico. Los mexicanos advierten (como lo muestran distintas
 encuestas de opinion publica) sobre todo un enorme deterioro en la po-
 licia. Se le considera como un cuerpo corrupto, que agrava la inseguridad,
 mas que preservar y proteger la vida humana. Tambien la administraci6n
 estatal es objeto de cuestionamiento. Desprestigia al Estado el deficit que
 arrojan diversas empresas puiblicas, el escaso control que el Estado tiene
 sobre esas empresas y el criterio fluctuante de la intervencion estatal, que
 a veces intenta mediatizar las contradicciones sociales y, a veces se somete a
 un interes lucrativo, para incrementar el poder economico y politico de la
 instancia estatal. Asimismo se cuestiona el papel del Estado mexicano
 como negociador ante la deuda externa. Durante el gobierno de Miguel
 de la Madrid, el Estado mexicano se mostro sumiso y debil en su actuacion
 frente al exterior; acept6 sin gran combatividad las condiciones de presta-
 mo que le impusieron los acreedores internacionales, quiza como estrategia
 para lograr un cambio en la economia de varios paises y llegar asi a un
 nuevo esquema de colaboracion mundial. En el conjunto de paises latino-
 americanos, Mexico destac6 por desempeniar durante varios ainos el papel
 del hijo obediente que paga puntual la deuda, esperando obtener a cambio
 de su formalidad y sin que scan reales mejores condiciones crediticias.

 DESCONFIANZA HACIA EL ESTADO, SUS POLITICAS Y POLITICOS

 En 1988 se presentaron tambien para el Estado mexicano problemas en la
 dimension valorativa, que contribuyeron al reves que tuvo el partido oficial
 en las elecciones. Los sociologos tienden a veces a olvidar esta dimension
 y dedican mas atenci6n a las cuestiones materiales. Pero en los procesos
 electorales influyen tambien actitudes profundas y cuestiones no visibles
 que condicionan la inclinaci6n de la gente hacia los contendientes politicos.

 Como varios estudiosos de la psicologia del mexicano han senalado, este
 tendia antes a ser pasivo, lo que significa en politica que tendia a engrosar
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 de modo autornatico y rutinario las filas oficiales, o a abstenerse en los
 procesos electorales. Una ruptura en el comportamiento politico tipico del
 mexicano se manifest6 el 6 de julio de 1988. Muchos mexicanos mostraron
 entonces inconformidad, enojo, protesta y a la vez anhelo de cambio. Se
 hicieron evidentes entonces la desilusion y el rechazo que se habian acumu-
 lado contra el gobierno, como nuevos rasgos de la cultura politica del
 mexicano. Cuauhtemoc Cardenas apareci6 como el nuevo prototipo del disi-
 dente inconforme con el sistema politico.

 Relevante es tal desconfianza en tanto en la decada de los afios sesenta

 prevalecia en Mexico mas bien confianza en el Estado mexicano, la espe-
 ranza de que este siguiera con una politica de bienestar social para los
 desvalidos. Tal confianza se originaba en la politica paternalista que implan-
 t6 a raiz del despegue en el proceso de industrializaci6n, y en la redistri-
 bucion que hizo de minimos beneficios sociales. Almond y Verba, dos
 prestigiados sociologos norteamericanos en el terreno de la opini6n publica,
 Ilegaron a comprobar en una encuesta empirica la imagen positiva del
 Estado mexicano que prevalecia en el pasado.l1

 El rechazo y la desconfianza que se manifestaron en las urnas se debian
 tambien a la desconfianza acumulada contra los politicos. Se les atribuye
 una enonre corrupcion y la responsabilidad en el malestar social que pre-
 valece en el pais. En una encuesta que realiz6 la Division de Estudios
 Economicos y Sociales del Banco de Mexico en diciembre de 1987 se
 manifest6 que los mexicanos tionen gran desconfianza en ocupaciones
 que se asocian con la politica; en 1987, los policias eran los sujetos que
 propiciaban la mayor desconfianza; otras ocupaciones que provocaban
 enorme desconfianza en ese entonces eran las de lider politico, lider sindical,
 diputado y bur6crata. Segun esta misma encuesta, los gobernadores, los
 secretarios de Estado, los generales del Ejercito y los senadores logran
 infundir un poco menos de desconfianza en los mexicanos, aunque causan
 mas confianza ocupaciones que se distancian de la politica, como la me-
 dicina.13 Hay paises, como los Estados Unidos, donde la politica no es la
 ocupacion mas desprestigiada ni la que genera mas desconfianza. Precisa-
 mente alli todas las ocupaciones prestigiosas han perdido confianza en los
 Ultimos veinte afios, pero sobre todo la de empresario y la de medico.

 2 Cf,r. Gabriel A. Almond y Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes
 atnd Democracy in Five Nations, New Jersey, Princeton University Press, 1963.

 13 Ei una encuesta de opini6n p'iblica que realizaron Miguel Basafiez y Enrique
 Alduciri, de un listado de 29 ocupaciones, los mexicanos conceden menos confianza
 al policia (lugar 29), al lider politico (28), al lider sindical (27), al diputado
 (26) y al bur6crata (25). Un poco mis arriba se ubican los gobernadores (24), los
 secretarios de Estado (23), los generales del ejericto (22) y los senadores (21).
 En cambio, las ocupaciones que obtienen mas confianza son las que implican un
 servicio para la sociedad. El medico ocupa el numero 1, el profesor universitario,
 el 2; el maestro el 3, el sacerdote el 4 y el cartero el 5. Miguel Basnfiez y Enrique
 Alducin (editores), "Valores, actitudes y opiniones, Encuestalia", Nexos, Afio XI,
 vol. XI, nim. 129, septiembre de 1988, p. 63.
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 La desconfianza en la politica y lo politico que se manifesto en Mexico
 tenia como contrapartida un despertar politico de la sociedad civil, que
 mostr6 su capacidad de organizaci6n y de inventiva en el terremoto que sa-
 cudi6 al Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985.

 Hay otra dimensi6n que explica el descontento social. Las viejas prac-
 ticas politicas que eran funcionales para el Mexico en los afnos cuarenta no
 son las mas adecuadas para el Mexico de los afios noventa. La animadver-
 sion contra la forma de hacer politica aument6 el peso de la oposici6n
 cardenista. Las viejas practicas politicas, como el acarreo o la moviliza-
 ci6n obligatoria, no convencian a una poblaci6n depauperada. Tampoco
 agradaba que los gobernantes pretendieran forzar el voto para el partido
 oficial, a cambio de pequefias canonjias economicas. Las estrategias y
 artimanas que el gobierno empleaba para inclinar el voto a su favor, no
 sirvieron para hacer de la jornada electoral del 6 de julio un proceso ruti-
 nario y burocratico en que se confirmara autom/aticamente la hegemonia
 del partido oficial.

 Los PROYECTOS DE LA NUEVA ADMINISTRACION COMO RESPUESTA
 A LA OPOSICION POLITICA

 Tiemnpo antes de que la oposicion politica se manifestara en las uras.
 ya se dejaba sentir. El arraigo de Cardenas en ciertas zonas del pais y la
 simpatia que gener6 su candidatura en gente del pueblo que lo relaciona-
 ba con su padre se contrapusieron con el rechazo que se expresaba contra
 el gobierno, lo que parecio influir en que Carlos Salinas de Gortari de-
 finiera sus proyectos de gobierno tomando en cuenta el peso de la oposi-
 cion politica. Los politicos deben manifestar sensibilidad ante las circuns-
 tancias del momento y reaccionar con mesura ante los acontecimientos. No
 pueden ser indiferentes ante los sucesos; es mas, deben tener un sentido
 agudo de la realidad. Max Weber lo asever6 en sk brillante caracteriza-
 cion del politico. En este, son cualidades necesarias: un sentido agudo ck-
 la realidad, mesura y la defensa de un proyecto politico.l4

 En su momento, tambien Avila Camacho rescato demandas propias del
 almazanismo, como el reconocimiento de los grupos empresariales en el
 proceso de desarrollo y el anhelo de frenar la combatividad obrera. La coop-
 tacion de banderas de la oposici6n politica reviste un doble proposito:
 se procura disminuir su peso, restandole banderas que pueden tener arraigo,

 14 En contrapartida, W.eber critica al politico en el poder que actia sin proyecto
 o es indiferente a la acci6n humana. "El simple politico del poder Machtpolitiker)
 que tambien entre nosotros es objeto de fervoroso culto, puede quizA actuar energi-
 camente, pero de hecho actua en el vacio y sin sentido alguno... cuanta debilidad
 interior y cuinta impotencia se esconde tras estos gestos, ostentosos pero totalmente
 vacios. Dicha actitud es producto de una mezquina y superficial indiferencia frente
 al sentido de la acci6n humana." Max Weber, El politico..., op. cit., p. 156.
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 y mediante la incorporaci6n de banderas ideologicas del enemigo, se in-
 tenta mediatizar el descontento social.

 GCuales son los proyectos que el Estado mexicano debe instrumentar
 en cl porvenir y que Carlos Salinas de Gortari hace suyos para restarle
 peso a la oposici6n politica, sobre todo cardenista, y aminorar asi el des-
 contento social? En los proyectos politicos de un candidato presidencial
 vacen estrategias que tienen gran utilidad politica, que son guias de accion.
 Los proyectos ideologicos de un candidato no solo contienen ideas guia,
 sino que se acompanian de ideas que tienden a esconder intereses. Tras las
 ideas yace ideologia, disfraz de intereses, pero tambien utopias o proyeccio-
 nes de un ideal que parece inalcanzable.

 A lo largo de su campafia politica, con el objetivo de aquietar el des-
 contento social y aminorar el peso de la oposicion politica, Carlos Salinas
 de Gortari afirma que el Estado mexicano debe regresar a una politica de
 bienestar social, al mismo tiempo que es necesario avanzar en la moder-
 nizaci6n del pais, en su integraci6n ccon6mica con el mundo. Regresar
 al esquema del Estado benefactor significa, en la 6ptica de Carlos Sa-
 linas de Gortari, que el Estado debe proteger a los desposeidos, como
 sucedia en el pasado, y concederles mejores condiciones de vida (educaci6n,
 vivienda, salud y seguridad).15 Es necesario que el Estado mexicano imple-
 mnente tales politicas puiblicas a favor de las clases populares para cumplir
 su viejo compromiso hist6rico. Carlos Salinas de Gortari explica el origen
 historico de tal compromiso y su naturaleza singular en los siguientes
 terminos: "Este compromiso no es consecuencia de alguna ideologia. Tam-
 poco depende de los limites del deficit o del presupuesto, ni de modas
 politicas fuera o dentro de Mexico. No es resultado, como en otras latitu-
 des, de programas de gobierno para dar respuesta a una crisis. No deriva
 de la vision del llamado Estado benefactor. El compromiso social del
 Estado mexicano es, en Mexico, resultado hist6rico de una experiencia
 nacional irrenunciable, este qued6 definido, desde la Constituci6n de 1917'.16

 Pese a la raiz historica del compromiso, Salinas de Gortari responde
 nediante este a una crisis, e intenta abatir el descontento social y media-
 tizar la oposici6n politica. La miamna crisis economica y la escasez de
 recursos que prevalecen en el pais hacen que el Estado mexicano no pueda
 ser ya la instancia providente y paternal que protegia a los desamparados
 y aliviaba su pobreza a traves de obras de beneficio social. Tal Estado
 benefactor era posible en un momento de auge econ6mico y de crecimiento,

 15 Carlos Salinas defiende el regreso a un Estado benefactor, pero no el retorno
 a un Estado paternalista. En este sentido, aclara: "...no propongo el Estado pa-
 ternalista, del bienestar corporativo, pues nulifica la organizaci6n y participaci6n
 ciudadana". Cfr. Carlos Salinas de Gortari, El reto, Mexico, Editorial Diana, 1988,
 p. 88. Las tesis de Salinas de Gortari referentes a la justicia se plasmaron en un
 discurso que pronunci6 en el auditorio de los trabajadores. de la Olympia Mexicana,
 en Chalco, Estado de Mexico, el 12 de mayo de 1988. Tal discurso se encuentra en el
 libro que se cita en esta nota, pp. 73-90.

 16 Ibidem, p. 75.
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 constituyo una de las razones de la estabilidad de la sociedad mexicana
 y uno de los factores que contribuyo a su legitimidad politica en el pasado.

 Otro proyecto que Carlos Salinas de Gortari presenta como pieza clave
 de su plan de gobierno es avanzar en la democratizaci6n politica del pais.
 Con la cual se intenta abrir una valvula de escape frente al deterioro
 econ6mico y permitir que sean creados nuevos espacios politicos para la
 oposici6n, que sirvan para amortiguar el peso de la crisis al constituir
 canales de movilidad para una clase media que sufre un deterioro cons-
 tante en sus condiciones de vida. Se intenta, asimismo, abatir males y
 contradicciones que se acumularon en el sistema politico y que agravaron
 el descontento. En esta promesa de democratizacion politica yace un cierto
 reconocimiento de que el regimen politico mexicano no puede seguir siendo
 un regimen de partido dominante, ya que la naturaleza de la sociedad
 civil se transform6 de manera significativa en la ultima decada.l7 Ya una
 parcela importante de los mexicanos reclama no s6lo una mejor vida
 cotidiana, sino una mayor participaci6n en los asuntos publicos. En la
 mayor parte de las sociedades capitalistas y aun no capitalistas la politica
 tiende a constituir una empresa de pocos hombres realmente interesados.
 La politica constituye una empresa en tanto supone lucha e iniciativa. Max
 Weber acert6 al descubrir este caracter de la politica y al plantear un
 parang6n entre el politico y el empresario como hombres que deben tener
 iniciativa y coraje.18 El burocrata es, por contraste, un hombre que se guia
 por reglamentos y carece de imaginacion e iniciativa.

 El proyecto de democratizaci6n supone corregir males que se acumu-
 laron en el aparato del Estado, hacer que mejore la manera de impartir
 justicia, que los cuerpos de seguridad y la policia funcionen de manera
 cualitativamente distinta, pues constituyen las instancias politicas que tienen
 mayor descredito entre la poblaci6n. Se hace necesario eliminar viejas
 practicas politicas que ya no funcionan, como el acarreo, que impiden una
 movilizaci6n y el apoyo genuino de la poblaci6n. Pero supone tambien
 modernizar y transformar al partido oficial, que depende en un sentido
 financiero y hasta politico del Estado.

 Tambien, para democratizar resulta indispensable propiciar un nuevo
 equilibrio de poderes. Por muchos afnos, un legislativo inoperante y pasivo
 ha convivido con un ejecutivo todopoderoso y omnipotente que se ha
 convertido, con el transcurrir de los afios, en una instancia poco funcional.

 17 La democratizaci6n suponle un juego de partidos, pero a la vez, que el partido
 oficial sea el que conduzca y enarbole la democratizaci6n. Carlos Salinas de Gortari
 explica que, con este fin, el partido debe evitar que se exacerben los conflictos, la
 intolerancia y el uso de recursos no politicos, Ibidem, p. 57.

 s8 Max Weber explica a lo largo de su obra por qud la politica es una empresa
 de interesados. Supone el reclutamiento de los seguidores, la reuni6n de los medios
 econ6micos. Es mAs, la politica por ser empresa, divide a los ciudadanos en elementos
 politicamente activos y politicamente pasivos. Max Weber, Economia y sociedad,
 Esbozo de una sociologia comprensiva, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1964;
 Max Weber, El politico y el cientifico, Madrid, Alianza Editorial, 1967, pp. 122-3.
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 Pero la democratizacion supone cuestiones mas vastas y profundas, como
 un mayor control de los ciudadanos sobre el proceso electoral.

 La democratizaci6n politica que Carlos Salinas de Gortari propone,
 implica incidir en otras instancias politicas, robustecer todo tipo de orga-
 nizaciones formales e informales como espacios donde la ciudadania puede
 actuar, recurrir al referendum para conocer la voluntad popular en asuntos
 demesticos. En la cuesti6n de la democratizaci6n politica, y en respuesta
 a la nueva presencia mas cotidiana y demandante de la sociedad civil,
 Carlos Salinas de Gortari advierte que el motor del proceso sera en adelante
 la sociedad civil, los ciudadanos organizados, y no el Estado, que fungira
 como interlocutor de la sociedad. Hace, en este tema dificil de la democra-
 tizaci6n, una advertencia en torno al tipo de participaci6n permisible:
 un comportamiento politico sin extremismos es el que tendra espacio en la
 nueva administraci6n.l9 No se permitira en cambio una acci6n politica
 de indole violenta; no se permitira demasiada agitacion, ni una transicion
 violenta de un regimen de partido dominante a un sistema pluripartidista.
 Tal transici6n se intentara si la sociedad civil presiona, pero por la via
 legal y politica, es decir, mediante el pacto y la negociaci6n. Para Mexico
 se preve, si triunfan los elementos progresistas del Estado y la sociedad, y
 si los extremismos fracasan, una transici6n hacia la democracia politica
 que va de acuerdo con la estabilidad del pais.

 El marco internacional no podia estar ausente en esta definicion de
 proyectos que Carlos Salinas de Gortari hace a lo largo de su campafia
 presidencial.20 Por una cuestion logica no podia presentarse tal omision.
 La crisis econ6mica, que influyo enormemente en el sismo politico, tuvo el
 frente externo como detonante esencial. Durante la administraci6n de Mi-

 guel de la Madrid se ejerci6 una politica demasiado ortodoxa y lineal
 en el pago de la deuda, por la cual el pais se vio sometido al estanca-
 miento, a la crisis y se debilit6 el Estado mexicano en su calidad de
 defensor de los intereses nacionales.

 Carlos Salinas de Gortari, como candidato oficial, propone una nego-
 ciaci6n firme en el pago de la deuda que evite la confrontacion interna
 y el sacrificio de la naci6n. En un nivel mas pragmatico, esta politica
 implica adecuar el valor del capital y nivel de los ingresos para que el
 servicio de la deuda no pese como restricci6n material e hipoteca psicol6-
 gica sobre el crecimiento del pais. Tal politica supone fortalecer al Estado
 mexicano frente a las potencias imperialistas y frente a otros Estados na-
 cionales. Dotar, por ejemplo, al Estado mexicano de la capacidad de hacer

 19 El planteamiento general que Carlos Salinas de Gortari hizo en torno a la
 democracia se sintetiz6 en una reuni6n titulada "Democracia y descentralizaci6n",
 que se efectu6 en el Auditorio de la Reforma, en Puebla, Pue., el 22 de abril de
 1988. Tal discurso se encuentra en Carlos Salinas de Gortari, op. cit., pp. 37-58.

 20 Hace referencia al panorama internacional en un acto de instalaci6n de la
 Comisi6n Nacional de Asuntos Internacionales, que se realiz6 en Cuatrocienegas,
 Coah., el 9 de febrero de 1988. Cfr. Ibidem., pp. 9-23.
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 prevalecer el derecho de las gentes, de sus ciudadanos, de los indocumen-
 tados.

 Salinas de Gortari reconoce que Mexico debe integrarse cada vez mas
 al mundo. La interrelaci6n entre los pueblos no es ya un concepto teorico,
 sino un hecho cotidiano. Las sociedades que permanecen en el aislamiento,
 la pasividad, la ignorancia y el terror son tarde o temprano arrolladas y
 sojuzgadas. Herencia positiva del regimen de Miguel de la Madrid fue
 derrumbar las fronteras del proteccionismo, aunque la apertura economica
 y comercial fue subita e intempestiva. Este ritmo provoc6 problemas, como
 la quiebra de muchas empresas medianas y con ello el incremento en la de-
 socupaci6n.

 Hay principios generales, una especie de denominadores comunes, en
 los distintos proyectos que Carlos Salinas de Gortari anuncia para la nueva
 administraci6n. Presenta, por una parte, banderas que puedan servir para
 amortiguar el peso de la oposici6n politica. Otro objetivo de sus proyectos
 es fortalecer al Estado, como instancia legitima y fundamental para la
 naci6n, rescatando su presencia en varios y distintos ambitos: en las rela-
 ciones exteriores y en el ambito domestico, tanto en lo politico como en lo
 administrativo.

 Pareciera que el Estado mexicano perdi6 espacio, margen de acci6n en
 los iltimos afios, tanto por la desestabilizaci6n economica general del pais
 como por la reprivatizaci6n de la economia. La nueva hegemonia que el
 exterior impuso a Mexico, y la creciente participaci6n activa de la sociedad
 civil en los asuntos domesticos, debilitaron tambien al Estado mexicano.

 Pero el exceso de administraci6n, a cambio de la pobreza politica, fue otro
 factor que contribuyo al debilitamiento del Estado. Tal ecuaci6n se presento
 en la gesti6n de Miguel de la Madrid. Pareciera que Carlos Salinas de
 Gortari asimila desde su campania la advertencia que hizo Weber en su
 epoca de los peligros de la administraci6n, pues concede prioridad a bande-
 ras politicas como la democratizaci6n, y al intento de recuperar espacios
 legitimos para el Estado mexicano. En este punto, Max Weber advirti6
 con justa raz6n: "una nacion que se ilusione con que la direcci6n del
 Estado se agote en el trabajo administrativo y con que la politica es una
 actividad ocasional, hecha por diletantes, o un trabajo accesorio de funcio-
 narios, puede sin mas renunciar a la politica internacional y dedicarse a
 desarrollar en el futuro el papel de pequeiio Estado".21

 Si se analiza los proyectos de transformaci6n que Carlos Salinas de
 Gortari anuncia a lo largo de su campafia presidencial, comparandolos
 con los de Cuauhtemoc Cardenas, salta a la vista que no son radicalmente.
 distintos. El candidato oficial se propone adoptar una negociaci6n mas agre-
 siva en la cuestion de la deuda. Cardenas propone tal tipo de negociaci6n

 21 Cfr. Max Weber, "Sistema electoral y el exacerb-amiento de democracia en
 Alemania", en Escritos Politicos, Mexico, Folios Ediciones, S. A., 1982, pp. 167-217.
 Esta cita se encuentra en las pp. 214-215.
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 e inclusive, si es necesario, Ilegar a la moratoria.22 Democratizar al pais, con
 la iniciativa de la sociedad civil, constituye otro punto de acuerdo entre el
 candidato oficial y Cuauhtemoc Cardenas. Tambien hay acuerdo en la nece-
 sidad de atacar a fondo ciertos males del Estado, como la corrupci6n, la
 ineficacia. la hipersensibilidad y el sometimiento a las presiones.

 La similitud que se observa entre los proyectos del candidato oficial
 y el candidato del Frente se explica por la nueva conciencia que surge en el
 circulo gobernante de la imperiosa necesidad de cambiar al pais. El creci-
 miento de la oposici6n politica puso de relieve la necesidad de hacer
 cambios drasticos y profundos. No es algo que se pueda postergar. La
 fuerza de la oposici6n politica no se debi6 a que presentara proyectos tan
 distintos de transformaci6n; mas bien, deriv6 de que aglutin6 el descontento
 social y la oposici6n politica al sistema. En paises como Francia, los partidos
 politicos participan en la contienda electoral con posiciones ideologicas
 diametralmente distintas. Es mas: los votantes se inclinan por un partido
 en funci6n de su simpatia por los proyectos ideologicos que presenta. En
 Mexico, como en otros paiscs capitalistas, sobre todo subdesarrollados,
 los partidos mas que competir en ideas y presentar planes politicos distintos,
 compiten en la lucha por el poder, forcejean por ganar espacios politicos
 y cargos administrativos para sus militantes. Los partidos politicos se con-
 vierten en lo que Max Weber denomin6 partidos cazadores de cargos.

 Pero se puede analizar los proyectos que Carlos Salinas de Gortari
 anunci6 a lo largo de su campana presidencial, a la luz de otra perspectiva
 legitima. Son proyectos encaminados a rectificar un pasado inmediato y a
 corregir ciertas politicas que Miguel de la Madrid implement6 durante
 la administraci6n anterior. Tales proyectos no s6lo tienen el objetivo de
 conducir al pais a transfcrmaciones necesarias y mediatizar asi la oposici6n
 politica. No es que Carlos Salinas de Gortari impugne a Miguel de la
 Madrid, como sucedio con Luis Echeverria, quien critico abiertamente
 a Diaz Ordaz. Carlos Salinas de Gortari no formulo una critica abierta a

 su anteccsor durante su campafia politica, porque no queria ahondar las
 fisuras en el seno de la burocracia gobernante, que ya para esos momentos
 eran graves. Si bien rcconocia los logros de la administraci6n anterior,
 formulaba proyectos que implican ciertas rectificaciones. En la politica
 mexicana, estas rectificaciones sexenales son frecuentes; han sido importan-
 tes para que el sistema politico mexicano sea uno de los mas estables del
 continente latinoamericano.

 Si la ruptura del Estado mexicano frente a un populismo tardio es
 una de las politicas que Miguel de la Madrid implemlent6 y anunci6
 a lo largo de su campana presidencial, Carlos Salinas de Gortari como

 22 La Corrientc Democratica propone desde su nacimiento una politica mas
 agresiva en el frente cxterno. Es mas, propugna por el veto mexicano a todo proyecto
 transnacional. Vease a!gunos discursos que Cardenas pronuncia a lo largo de su
 campaiia presidencial y el libro de Porfirio Mufioz Ledo, Comrpromisos, Mexico,
 Editorial Posada, 1988.
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 candidato oficial hace una reconsideraci6n de lo popular. Prometi6 un
 cierto retorno a una politica de bienestar social, politica que tiende a existir
 detras de todo populismo, sin mostrarse dispuesto a recurrir al populismo
 como metodo de organizaci6n y control sobre las masas ni insinuar que
 todas las esperanzas de bienestar de las masas se puedan alentar y menos
 satisfacer. La crisis econ6mica no permite una politica verdaderamente
 popular, o populista.

 En otro terreno, sobre todo politico y no econ6mico, Miguel de la
 Madrid propuso cambiar modos anquilosados del funcionamiento del apara-
 to estatal, mientras que Salinas de Gortari ofreci6 canalizar la participa-
 ci6n de la sociedad por la via institucional. Si Miguel de la Madrid asumi6
 la defensa de un cierto nacionalismo, Carlos Salinas de Gortari se compro-
 metio a una negociacion firme, no frontal, de la deuda, lo que implica
 relegar a un piano secundario principios ideol6gicos como el nacionalismo,
 pues a lo que se aspira es a la eficacia en la negociaci6n politica y no a
 conservar posiciones.

 Carlos Salinas de Gortari no s6lo present6 en su camparia presidencial
 un plan que supone rectificar ciertas politicas; tambien hay en su discurso
 politico un cambio de matiz. Como candidato oficial y como presidente,
 Miguel de la Madrid recurria a un realismo tajante; frio, buscaba presentar
 la verdad con datos y cifras, modalidad de pensamiento propia del tecn6-
 crata.23 En cambio, Salinas de Gortari se inclina por el compromiso po-
 litico, toma partido, recurre a la via de la negociaci6n mientras esta es
 posible. Una diferencia esencial entre los dos mandatarios sc muestra
 en la praxis: en los primeros meses de mandato, Carlos Salinas de Gortari se
 muestra partidario de una acci6n politica directa, sin titubeos ni osci-
 laciones.

 C6mo comprender que Carlos Salinas de Gortari no haya logrado
 mediatizar y aminorar el sismo politico que se hizo evidente el 6 de julio
 de 1988 con estos proyectos que implican una rectificacion frente al pasado
 inmediato? Proyectos que ponen de manifiesto una voluntad de transfor-
 mar al pais empleando banderas de la oposici6n politica, aunque con cl
 prop6sito de debilitarla. Tal parece que una manera de enfrentar el males-
 tar social es reconocer los saldos negativos del gobierno y formular pro-
 yectos tendientes a servir como guias de accion para el porvenir.

 La escasa resonancia de los proyectos que Carlos Salinas de Gortari
 anunci6 a lo largo de su campana, y el hecho que no influyeran en el
 comportamiento politico de los votantes, quedan explicados por la incrcdu-
 lidad en el gobierno que prevalecia en el momento de transferencia del
 mandato politico. En general, se tiende a prejuzgar como promesas las

 23 Cfr. Un anAlisis de los proyectos que Miguel de la Madrid presenta como
 candidato, de la mtodalidad de su discurso politico, en Bertha Lerner de Sheinbaum,
 "La ruptura frente al populismo, el compromiso con la austeridad y la renovaci6n
 moral", en Revista Mexicana de Sociologia, Afio XLV, vol. XLV, num. 2, abril-junio
 de 1983, pp. 545-577.
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 palabras de los politicos. Esta incredulidad es auin mayor respecto a los
 planes de campania de un candidato presidencial. Los politicos mexicanos
 fomentaron tal incredulidad al actuar por muchos afios en sentido opuesto
 a sus palabras, ignorandolas, mostrando que eran victimas y usuarios de
 aquello que Daniel Cosio Villegas diagnostic6 como una especie de esqui-
 zofrenia politica. Con independencia de la escasa resonancia y poca in-
 fluencia de estos proyectos como recurso para provocar un viraje en el com-
 portamiento politico de los mexicanos que iban a votar el 6 de julio de
 1988, lo cierto es que eran una respuesta al descontento politico. En ellos
 se manifest6 un reconocimiento de las nuevas necesidades apremiantes del
 pais.

 La oposici6n politica que encabez6 el movimiento cardenista causo
 preocupaci6n y malestar tanto en el gobierno que terminaba como en el
 gobierno que asumia el mando. La alarma que surgi6 era legitima.
 El modelo politico mexicano, que durante decadas habia sido eficaz, mostr6
 un agotamiento significativo en esos momentos. Dio lugar al despertar de
 una oposici6n politica que se hizo sentir antes del 6 de julio y que expreso
 su fuerza cuantitativa y no s6lo cualitativa en esa jornada electoral. El
 Estado mexicano parecio entrar entonces en coma, como asever6 Miguel
 Basaiiez. Atraves6, de acuerdo con mi opini6n, por un sismo politico sui
 generis, que no implica necesariamente aniquilamiento y muerte, sino que
 puede ser el comienzo de algo distinto, de un gobiemo que sirva para
 erradicar males y transformar habitos y viejas costumbres.

 UN GABINETE CON EXPERIENCIA E INICIATIVA QUE INCLUYE
 A VARIOS GRUPOS POLITICOS

 Pero la convulsi6n y sismo politicos tuvieron tambien influencia en la
 composici6n del gabinete politico, y no solo los proyectos que asumiria
 Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su camparia presidencial. En Mex-
 co es un fenomeno comun que las circunstancias del momento influyan de
 manera determinante en los proyectos del nuevo presidente y en la selec-
 ci6n de su equipo politico-administrativo.

 En otros sexenios se muestra esta correlaci6n entre clima social y po-
 litico, y tipo de equipo. Este tipo de correlaci6n no es por cierto fortuita,
 La estabilidad del sistema politico mexicano se debe a la capacidad de
 adaptaci6n de los pollticos a las circunstancias del momento. Esto quiere
 decir que los jefes del ejecutivo seleccionan a su equipo politico y adminis-
 trativo de acuerdo con la t6nica y Ia coyuntura politico-social. Sit intento
 es cooptar a un equipo que se adecue a las necesidades y circunstancias del
 momento, de tal modo que pueda ser garantia de una solucion eficaz
 de los problemas.

 Una misma epoca que abarca dos sexenios diferentes va a servir para
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 ilustrar tal correlacion entre clima social y tipo de elenco politico.24 Manuel
 Avila Camacho tom6 posesion como presidente de Mexico en 1940, en
 un momento en que prevalecia la agitacion en el pais, como saldo politico
 del cardenismo.25 Una t6nica esencial del gobiero avilacamachista va ser
 precisamente una conciliaci6n nacional de intereses que se va a manifestar
 en la seleccion del gabinete politico.

 Efectivamente, Avila Camacho incluy6 en su equipo politico todo tipo
 de hombres, buscando precisamente la conciliaci6n de intereses. Invit6 asi a
 participar en su gabinete a politicos marginados por sus vinculos con ciertos
 ex-presidentes. Avila Camacho asimismo incluy6 en su gabinete a politicos
 que habian protegido al sector patronal y habian defendido la inversi6n
 extranjera como manera de atraer grandes capitales y estimular el creci-
 miento economico. Tambi6n intento granjearse el apoyo del sector popular
 con la incorporaci6n de individuos ligados al elenco cardenista.26 Con esta
 inclusi6n, Avila Camacho queria demostrar que se intentaria una nueva
 orientaci6n del regimen con la ayuda del viejo gobierno, y no como una
 ruputura frente a el. Pero tambien quiso mostrar, mediante la selecci6n
 de su gabinete, que su gobierno integraria distintos grupos e intentaria
 representar orientaciones distintas. Por la misma efervescencia y malestar
 politicos que prevalecian en el pais, se requeria de una politica de concordia
 y buscar alianzas multiples.

 Aiios mas tarde, cuando la gesti6n avilacamachista termino, Miguel
 Aleman integr6 su gabinete politico siguiendo otros lineamientos que se
 adecuaban a las nuevas necesidades del momento historico, como el desa-
 rrollo econ6mico, cultural y politico del pais. Aleman procur6 incluir en
 su gobierno a hombres que poseian, como garantia, prestigio intelectual y
 academico, como Alfonso Caso y Manuel Gual Vidal, y a politicos con
 historia y prestigio empresariales, pero casi ningun prestigio politico, revolu-
 cionario y militar. Tambien hombres brillantes que destacaban por sus ideas
 econ6micas y que iban a servir para legitimar el programa economico del
 gobierno; son los ideologos del regimen alemanista. Por cjcmplo, Ramon
 Beteta, secretario de Hacienda, fue un hombre de gran peso intelectual

 24 Las paut.s politicas que prcvalecen en el reclutamlielto politico de Mfanuel
 Avila Camacho y Miguel Alem,n pueden verse en Bertha Lerner de Shcinbaum
 y Susana Ralsky de Cimet, op. cit., pp. 161-173, 214-233.

 25 Varios factores contribuyeron en la agitaci6n: la reforma agraria que Cardenas
 implenmnt6, la nacionalizaci6n de los ferrocarriles, la expropiaci6n petrolera y la
 excesiva intromisi6n estatal causaron descontento entre los sectores patronales. Entre
 las masas prevalecia el clescontento, ya que no alcanzarol avances concretos e in-
 inediatos de bienestar econ6mico.

 2G De las dieciocho personas que iban a integrar el gabinete avilacamachista, siete
 (39%) pertenecieron directamente al elenco cardenista. Entre los viejos politicos que
 Avila Camacho invit6 a participar en su gabinete figuran Ezequiel Padilla -quien
 ocup6 la Secretaria de Relaciones Exteriores-, Francisco Javier Gaxiola -quien ocu-
 po la Secretaria de Economia- y Marte R. G6mez -quien ocup6 la Secretaria de
 Agricultura. Cfr. Bertha Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet, op. cit.,
 pp. 161-167.
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 y politico en el sexenio que se esmer6 por fundamentar la doctrina eco-
 n6mica del alemanismo.

 La primera pauta politica que se observa en la seleccion del gabinete
 de Carlos Salinas de Gortari y que aparece como consecuencia de la con-
 vulsion politica del 6 de julio es que predominan en su equipo administra-
 tivo hombres con gran experiencia en distintos terrenos de la realidad
 social. La logica de la selecci6n ministerial consisti6 en incorporar cuadros
 que permitieran, por su trayectoria y por su experiencia, rescatar la con-
 fianza politica en el gobierno y en el partido oficial, y augurar un nuevo
 control del Estado sobre la sociedad civil. Pero tambien incorporar cuadros
 con una amplia trayectoria politica, que pudieran ser h,abiles conciliadores,
 a la vez que hombres de decisi6n y voluntad ferreas.

 Destacan, en primer lugar, figuras con gran experiencia en la empresa
 politica, es decir, hombres con conocimiento sobre c6mo conciliar de ma-
 nera eficaz intereses contrarios, y controlar asi una situacion dificil. En este
 dificil arte de la politica, arte que requiere conocimiento, experiencia y
 vocaci6n para la conciliaci6n, Fernando Gutierrez Barrios destaca como
 secretario de Gobernaci6n. Gutierrez Barrios es conocedor de los asuntos

 de seguridad, pues fungio por muchos aiios como encargado de la Direccion
 Federal de Seguridad en la Secretaria de Gobernaci6n; pero tambien sc le
 conoce como habil negociador politico.27 Tambien reaparece en el gabi-
 nete salinista Arsenio Farell Cubillas como secretario de Trabajo y Previ-
 si6n Social. Farell tiene fama por su labilidad politica, por ser ademis
 buen negociador en las relaciones obrero patronales, y por tener amplia
 experiencia administrativa ademas de que tiene mano dura cuando se
 agotan las posibilidades de negociacion. Realiz6 una labor eficaz de conci-
 liaci6n en momentos distintos de su carrera politica y administrativa.
 Concretamente, entre los trabajadores del Seguro Social y entre los traba-
 jadores cinematograficos. En el nuevo gabinete destaca tambien por su
 experiencia politica, por su capacidad de conciliaci6n, por su talento inte-
 lectual, por ser ideologo ademas de politico, el nuevo secretario de Educa-
 cion, Manuel Bartlett Diaz, quien ocup6 la cartera de Gobernacion en el
 sexenio de Miguel de la Madrid. Es precisamente por su talento politico
 que reaparece en el gabinete, aunque fue uno de los seis aspirantes a la
 candidatura por la presidencia de la Republica. De los seis contcndientes.
 es el unico que permanece al frente de una Secretaria de Estado.

 En el nuevo gabinete tambien destacan hombres que tienen una amplia
 experiencia administrativa y bancaria,28 conocedores de asuntos de dinero,

 27 En este ensayo se procedi6 a analizar la configuraci6n del gabinete de Salinas
 de Gortari mediante una consulta de los datos curricularcs de los ministros. Se

 recabaron estos datos en los peri6dicos Excelsior y El Nacional del 2 de diciembte
 de 1988.

 28 Se puede tener una visi6n de la experiencia variada de este gabinete con-
 sultando los datos curriculares de algunos ministros. Fernando Gutierrez Barrios
 fue gobernador del estado de Veracruz antes de ser nombrado secretario de Gober-
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 de cuestiones de presupuesto, que son graves en estos momentos. Como
 otros paises del orbe latinoamericano, Mexico padece una enorme deuda
 que compromete su porvenir y lo deja sin recursos para implantar politicas
 de beneficio social. Fernando Solana Morales es un hombre de gran
 experiencia financiera, econ6mica y politica. Fue director del Banco Nacio-
 nal de Mexico, secretario de Comercio y director de la CONASUPO ademas
 de tener una amplia trayectoria politica aun en campos como la educaci6n:
 fue secretario de Educaci6n Puiblica y mucho tiempo antes, cuando inici6
 su carrera politica, secretario general de la Universidad Nacional Aut6noma
 de Mexico. No es fortuito que fuera designado precisamente como secre-
 tario de Relaciones Exteriores, cuando es un hombre conocedor de la
 dinamica economica del pais, ya que en esta coyuntura politica los puntos
 de conflicto con el exterior se originan en problemas y cuestiones economicas.

 En el equipo salinista aparecen especialistas recien formados en cuestio-
 nes financieras, en el tema del endeudamiento, como Pedro Aspe, secretario
 de Hacienda, quien fue subsecretario de Planeaci6n y Control Presupues-
 tal, y quien fue coordinador de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito
 Puiblico. Otro especialista en cuestiones econ6micas es Jaime Serra Puche,
 nuevo secretario de Conlercio.

 No podian faltar en un gabinete que se caracteriza por la experiencia
 hombres con una amplia experiencia militar. Finalmente la estabilidad
 del sistema politico mexicano se vio amenazada el 6 de julio de 1988 y se
 requiere de hombres que puedan asegurar el control politico y hasta
 el ejercicio de la represion cuando la raz6n de Estado lo legitima. Tanto el
 nuevo secretario de Defensa, Antonio Riviello Bazan, como el secretario
 de Marina, Mauricio Shlesker Sanchez, destacan por su experiencia militar.

 Quiza como garantia de eficacia, en este sexenio se procura una com-
 plementariedad entre la experiencia y conocimiento de los hombres y los
 puestos que van a desempefiar: un empresario como Carlos Hank Gonzalez
 es designado para la Secretaria de Turismo, donde es necesario alentar la
 inversi6n nacional y extranjera. Un politico como Fernando Gutierrez
 Barrios es designado como titular de la secretaria de Gobernaci6n, en un
 nomento que es necesario implementar una reforma politica. Un negocia-
 dor e ideologo como Manuel Bartlett es designado como secretario de
 Educaci6n. La reforma educativa que en Mexico no se puede postergar
 requiere de ideas, principios, y hasta de una filosofia. Una capacidad de
 conciliaci6n sui generis se requiere en tal puesto por la escisi6n que ha
 existido entre los maestros, escisi6n que propicio la renuncia de Jonguitud

 rfaci6n. Fernando Solana Morales fue director del Banco Nacional de Mexico antes

 de ser nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Jorge De la Vega Dominguez fue
 presidente del Comite Ejecutivo Nacional del PRI antes de ser designado secretario
 de Agricultura y Recursos I-idrfiulicos. El nuevo regente de la ciudad de Mexico,
 Manuel Camacho Solis, fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecologfa, y posterior-
 mente, secretario general del PRI. El nuevo procurador general de la Repdblica,
 Enrique Alvarez de Castillo, fue antes gobcrnador del estado de Jalisco.
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 Barrios, quien fue lider y cacique del gremio por mucho tiempo. El malestar
 social que priva en el gremio magisterial, por el deterioro enorme en los
 niveles de vida de los profesores tambien exigia que un gran negociador
 quedara al frente de la Secretaria de Educaci6n. En sintesis, una experien-
 cia disimil, pero amplia, se garantiz6 en el gabinete salinista, con el pro-
 p6sito de intentar contrarrestar asi los problemas del pais.

 Un grupo de politicos j6venes y tecnocratas con brillantes carreras
 academicas se incorpora en el gabinete salinista como contrapeso frente
 a los hombres experimentados. El rapido ascenso politico de estos cuadros se
 debe no solo a su brillantez y especializaci6n, que resulta adecuada para
 estos momentos; obedece tambien a que fueron hombres cercanos al nuevo
 presidente, leales a este. Con la cooptacion de j6venes tecnocratas y a la
 vez de hombres experimentados se intenta un cierto equilibrio entre expe-
 riencia y empuje politico, un cierto balance entre energia nueva y conoci-
 miento politico. La combinaci6n de experiencia y juventud en el gabinete
 salinista se manifiesta cn que coexisten politicos que tienen entre los 35 y
 45 anios de edad, y secretarios que fluctuan entre los 65 y 75 afios de
 edad.29

 29 Pese a la combinaci6n de edades que se produce cn cl gabinete de Salinas
 de Gortari, se observa una leve primacia de politicos mas bien adultos, que tienen 55
 afios o mAs. En el cuadro siguiente se muestra la distribuci6n por edades que tiende
 a prevalecer en este sexenio. Para una mayor concreci6n c interes en el analisis
 politico se proporcionan nombres.

 LOS SECRETARIOS DE ESTADO QUE FIGURAN EN EL GOBIERNO DE SALINAS
 DE GORTARI. DISTRIBUCI6N POR GRUPOS DE EDAD

 Entre los 35 y 45 anos

 Ma. Elena Vizquez .......................
 Jaime Serra Puche ........................
 Ernesto Zedillo ............................
 Pedro Aspe ...............................
 Ignacio Morales ..........................
 Manuel Camacho ..........................
 Ma. de los A. Moreno ...................

 De 45 a 55 anos

 Patricio Chirinos ..........................
 M anuel Bartlett ...........................
 Victor Cervera ...........................
 Fernando Solana ...........................

 Jorge de la Vega ........................

 De 55 anos o mnis

 Fernando Gutiirrez ........................
 Carlos Hank Gonzilez ....................
 Antonio Riviello ...........................
 M anuel Shiesker ...........................
 Andris Caso ..............................
 Jesus Kumate .............................
 Arsenio Farell .............................
 Enrique Alvarez ...........................
 Fernando Hiriart ..........................

 TOTAL: ..................................

 Num. de secrelarios

 Edad por grupo de edad

 7 34

 37
 37
 38
 41

 42
 43

 49
 52
 52
 57
 57

 61
 61

 62
 62
 64
 64

 65
 65
 74

 s

 9

 21

 Porcentaje

 33.33

 23.81

 42.86

 100
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 Entre los j6venes tecn6cratas con carreras fulgurantes mas bien propias
 de los intrusos politicos, que ascienden rapidamente a la esfera politica
 por su lealtad, pero tambien por su especializaci6n, destaca por ejemplo
 el nuevo secretario de Programaci6n y Presupuesto, Emesto Zedillo Ponce
 de Le6n. Fue investigador econ6mico en la direcci6n general de Progra-
 maci6n Economica y Social de la Presidencia de la Republica. Tambien
 la nueva secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n, Marta
 Elena Vazquez Nava, tiene una carrera rapida en el escenario politico.

 A traves de esta generaci6n de nuevos tecn6cratas que llega al poder,
 se confirma que los nuevos politicos tienden a educarse y especializarse en
 los Estados Unidos y en Europa. Estos cuadros llegan a la politica despues
 de un contacto con las civilizaciones mas desarrolladas y esto les permite ser
 portadores de nuevas ideas. El nuevo secretario de Hacienda, Pedro Aspe,
 se doctor6 en el Instituto Tecnologico de Massachusetts. El secretario de
 Comercio, Jaime Serra Puche, tambien se doctor6 en el extranjero. Manuel
 Camacho Solis, nuevo regente de la ciudad de Mexico, hizo la maestria
 en Asuntos Publicos en la Universidad de Princeton. Desde el sexenio de

 Aleman ya se observa c6mo un grado elevado de profesionalismo influye
 en el ascenso a la politica. Pero es precisamente a partir del sexenio de
 Luis Echeverria que el tecn6crata, hombre especializado en las sociedades
 civilizadas, adquiere un peso mas definitivo. Tal tecn6crata se integra
 a la esfera publica por poseer una especializacion, pero ademas por sus
 relaciones politicas, que son indispensables.30

 Tiende a ser peculiar en el proceso de tecnocratizaci6n el desplaza-
 miento de abogados por expertos, sobre todo de economistas, necesarios
 para enfrentar el dilema econ6mico del pais. En el gabinete salinista hay
 siete economistas, un licenciado en Ciencias Politicas, y tan s6lo aparecen
 cuatro abogados. Tres militares son nombrados como secretarios de Estado,
 quienes hacen explicito desde el dia que toman posesi6n la lealtad tradicio-
 nal de las autoridades militares a las autoridades civiles. Dentro del equipo
 salinista aparecen tambien un profesor y dos ingenieros civiles.31

 30 Sobre la polftica y su profesionalizaci6n en Mexico y c6mo se presenta el
 proceso de tecnocratizaci6n de la esfera publica, vease Roderic A. Camp, La forma-
 ci6n de un gobernante. La socializaci6n de los lideres politicos en el Mdxico pos-
 revolucionario, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1981.

 31 El tipo de carrera y la profesi6n que tienen los secretaries de Estado del
 gobierno de Salinas de Gortari se muestra en el siguiente cuadro:

 CARRERA TECNOCRATICA Cantidad Porcentaje

 Economistas:

 Pedro Aspe, M. Camacho, E. Zedillo, J. de
 la Vega, P. Chirinos, Ma. A. Moreno,
 A. Caso y Ma. E. Vizquez ............. 8 40.00

 Especialidades en Ciencias Politicas:

 Fernando Solana y Jaime Serra ........ 2 10.00
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 Otro dato interesante que se pone de relieve en el gabinete salinista es
 que no posee pluralidad ideologica, pese al sismo politico que puso de mani-
 fiesto que hay nuevas tendencias que requieren representaci6n en el go-
 bierno.32 No ocupan un espacio en el gabinete salinista representantes
 de una posicion de avanzada revolucionaria. Los radicales del momento,
 los cardenistas, no se integran en el nuevo gabinete. Mas bien, se les
 excluye de puestos administrativos. Van a integrar un nuevo partido,
 el de la Revolucion Democratica. Tampoco hombres con una trayectoria
 temporal en la izquierda, como el ex-gobernador de Tabasco, Enrique,
 Gonzalez Pedrero, aparecen en el gabinete salinista, pese a su destacada
 carrera intelectual, su desempeno innovador y su cercania respecto al pre-
 sidente electo; no olvidemos que durante la campafia y primeros meses
 de gobierno, coordin6 el IEPES, 6rgano tecnocratico de consulta de alto
 nivel, donde tradicionalmente se concentran propuestas de cambio sexenal.
 C6mo explicar esta exclusion? Mediante esta censura ideol6gica, Sali-

 nas de Gortari mostr6 el intento de no incluir cuadros que despierten
 suspicacia y desconfianza entre los sectores patronales. El sismo y la convul-
 si6n politicos causaron cierta alarma entre los sectores patronales; influyen
 en que el presidente no quiera recurrir a los extremos ideologicos. La pauta
 del nuevo gobierno se anunci6 desde la integracion del gabinete. Pauta que
 seria transformar y erradicar vicios que ya eran intolerables, sin emprender
 transformaciones radicales que harian dificil el control de la situacion
 politica.

 31 (Cont.)
 Cantidad Porcentaje

 CARRERAS TRADICIONALES

 Abogados:
 M. Bartlett, A. Farell, E. Alvarez e I.
 Morales ........................... ...... 4 20.00

 Militares:

 F. Guticrrez, A. Riviello v M. Shlesker ... 3 15.00

 Midicos:

 J. Kumate .............................. 1 5.00

 Ingenieros:
 F. Hiriart .................... ......... 1 5.00

 Profesores:
 C. Hank .............................. 1 5.00

 TOTAL: ................................... 20 * 100.00

 * Falta un secretario en este cuadro: Cervera Pacheco, de la Reforma Agraria, quien no tielne
 profesi6n.

 32 En el gabinete salinista hay ministros con posiciones politicas distintas sobre
 c6mo emprender, por ejemplo, la modernizaci6n del pais. Manuel Camacho Solis
 parece ser de los secretarios que representarian una posici6n de mayor avanzada,
 que se arriesga a la modernizaci6n y a la democracia. Arsenio Farell Cubillas adopta,
 en cambio, una posici6n de mayor cautela y conservadurismo
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 Manuel Camacho Solis, nuevo regente de la ciudad de Mexico, es el
 prototipo del ideologo que acepta el nuevo gobierno. El nuevo regente
 no posee antecedentes radicales. Pero ademias, pone de relieve cambios
 nlecesarios e impostergables, como la transici6n civilizada y paulatina de
 Mexico de un regimen de partido dominante a un regimen pluripartidista.
 En el terreno econ6mico y no politico, Pedro Aspe aparece como uno de los
 ideologos del sexenio. Se le atribuye el proyecto del Pacto de Solidaridad
 Econ6mica, que permitio disminuir la inflaci6n, pero que influy6 en el
 deterioro progresivo de los niveles de vida de la mayor parte de los mexi-
 canos. En el gabincte se integra asimismo un equipo que puede implantar
 un cierto modernismo, que ha estado al frente de tareas modernizantes
 (Manuel Camacho impuls6 la modernizaci6n desde el PRI; Maria Elena
 Vazquez Nava coordin6 en la campaiia la reuni6n nacional de moderniza-
 ci6n del sector piublico). El nuevo gabinete constituye un equipo compro-
 metido con reformas o cambios paulatinos. Cambios tendientes a eliminar
 lentamente huellas de atraso, tradicionalismo y patrimonialismo que pre-
 valecen en distintos terrenos de la realidad mexicana. La lucha contra el
 atraso o la transici6n al modernismo no es tarea politica para un solo
 sexenio.

 Mas el crecimiento de la oposicion politica influyo tambien en que el
 gabinete incluyera representantes de diversos grupos de la burocracia gober-
 nante. Salinas de Gortari muestra una cierta similitud con Avila Camacho,
 pues busca al inicio de su gobierno una conciliaci6n interna de intereses
 en la elite politica. Recordemos que la escisi6n que encabez6 Cuauhtemoc
 C,rdenas fue determinante en la organizaci6n de la oposici6n politica.
 Provoc6 una movilizaci6n de fuerzas politicas y sociales que manifestarian
 un voto contestatario y un rechazo al gobierno.

 oC6mo se manifiesta esta cooptaci6n de miembros de distintos grupos
 de la elite politica, esta busqueda de una conciliaci6n interna en el nuevo
 gobierno? Carlos Salinas de Gortari induye en su gabinete a politicos del
 grupo de Miguel de la Madrid, que parecen haber servido de enlace entre
 el presidente que sali6 y el nuevo. Lo mas probable es que tales hombres
 ejercieran su influencia para que de los seis contendientes politicos, Carlos
 Salinas de Gortari fuera el seleccionado para ocupar la candidatura al
 cargo de presidente. Este papel de enlace parece que se concreto en politi-
 cos como Emilio Gamboa Patron, secretario particular de Miguel de la
 Madrid, y a quien se design6 en el sexenio actual como director del
 INFONAVIT. La transmision del mandato politico supone alianzas entre el
 grupo de colaboradores cercanos al presidente que finaliza su periodo
 y el nuevo grupo que emerge en la politica.33

 33 Se puede considerar como ministros que pertenecen al grupo de Salinas de
 Gortari, en tanto que hicieron su carrera politica al lado del actual presidente,
 o que son de su confianza por viejos vinculos, a Maria de los Angeles Moreno, secre-
 taria de Pesca quien anteriormente desempefi6 el cargo de subsecretaria de Programa-
 ci6n y Presupuesto, de Desarrollo Social y Regional; a Maria Elena VAzquez Nava,
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 En este af'a por alcanzar mayor conciliaci6n interna en el marco de la
 burocracia gobernante, Carlos Salinas de Gortari incluye en el gabinete
 a politicos mas antiguos, mas bien vinculados a otros sexenios y a politicos
 de antafio. Tales son los casos de Jorge de la Vega Dominguez, titular de la
 Secretaria de Agricultura y de Fernando Solana, a quienes se vincula con
 el ex-presidente Jose L6pez Portillo.

 En el medio politico se difundi6 el rumor de que algunos de estos
 cuadros tienen acceso al gabinete no s6lo por su trayectoria objetiva, sino
 en tanto establecieron una relaci6n politica con el padre del nuevo presi-
 dente, Raul Salinas Lozano, quien fue senador en el pasado y es un politico
 con experiencia amplia. Pero pese a esta t6nica de conciliaci6n entre dis-
 tintos grupos politicos se hace patente un cierto distanciamiento respecto
 de politicos que se vinculan con Luis Echeverria. Mas bien los politicos
 que colaboraron en el sexenio de Echeverria tienden a engrosar ahora las
 filas de la oposicion cardenista. Tal es el caso de Porfirio Mufioz Ledo.
 Por estos nexos politicos, Echeverria se vio obligado a declarar que en
 ninguin momento apoy6 al frente cardenista, pese a que esta organizacion
 retoma ciertas propuestas echeverristas, como un retorno a un neopo-
 puliamo.

 Sin embargo, no se produjeron otros cambios en el reclutamiento poli-
 tico y que podian esperarse a raiz del crecimiento de la oposici6n politica:
 no se incorporaron en el gabinete politicos fogueados en el partido, en la
 lucha municipal y estatal, que parecen los id6neos para un momento
 de conflicto social. No hay en este sexenio un cambio radical en el proto-
 tipo del politico que asciende.

 Dentro del gabinete salinista pocos son los secretarios de Estado que
 tienen una carrera al frente del partido oficial o en algunas de sus centrales
 (campesina, obrera y popular), pese a que muchos de los secretarios de
 Estado participaron en comisiones temporales o se afiliaron desde tiempo
 atras, de manera un tanto formal, a tal organismo politico. Una excepci6n
 en este sentido es la de Victor Cervera Pacheco, quien hizo su carrera
 politica como lider en varios sindicatos campesinos y en comunidades
 agrarias de Yucatan, fue secretario general de la Central Nacional Cam-
 pesina.

 Uno de los factores que explica la crisis del partido oficial es que no
 constituye un lugar donde se formen politicos que posean experiencias
 en el control politico y corporativo. Mas bien, predominan los administra-
 dores que han hecho carrera burocratica. Del total de secretarios de Estado
 del nuevo gobierno, s6!o cinco tuvieron experiencia estatal como gober-

 secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n, quien estuvo previamente
 en la Coordinaci6n de Estudios Especiales de la Direcci6n General de Credito de la
 Secretarfa de Hacienda; a Ernesto Zedillo, secretario de Programaci6n y Presupuesto,
 quien estuvo en puestos menores en la sPP para despubs ser director del Fideicomiso
 para la Cobertura de Riesgos Cambiarios en el Banco de Mexico; y a Manuel
 Camacho Solfs.
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 nadores (Guti6rrez Barrio, De la Vega Dominguez en Chiapas, Victor
 Cervera Pacheco en Yucatan, Enrique Alvarez del Castillo en Jalisco y
 Carlos Hank Gonzalez en cl Estado de Mexico). Solo dos tienen experien-
 cia municipalt Victor Cervera Pacheco en Yucatan y Carlos Hank Gon-
 zalez en Toluca. Pese al sismo politico, se mostr6 que para ser secretario
 de Estado no es relevante el contacto con las masas ni comenzar una

 carrera politica en las jerarquias mas bajas de la administraci6n publica.
 En este sexenio tampoco se mostr6 que la trayectoria en el legislativo

 u ocupar puestos de elecci6n popular adquiriera mayor relevancia para la
 carrera politica y administrativa.3 No es el legislativo, en Mexico, un lugar
 de formaci6n de jefes politicos donde se adquiera experiencia en la negocia-
 ci6n y en el dialogo con la oposici6n. La subordinaci6n del legislativo al
 ejecutivo y su pasividad no han permitido que este poder desempeiic
 un papel relevante en la seleccion de los jefes politicos. El legislativo es un
 foro donde se construye la legitimidad del regimen. Espacio politico en que
 se ponen de manifiesto los avances y problemas del regimen pluripartidista.

 INICIATIVAS O PRIMERAS MEDIDAS DEL GOBIERNO SALINISTA

 El 6 de julio no solo influy6 en los proyectos de campaiia y en la com-
 posici6n del gabinete actual. Algunas de las iniciativas politicas que Carlos
 Salinas de Gortari adopt6 en los primeros meses de su gestion constituye-
 ron una cierta respuesta al crecimiento que evidenci6 entonces la oposici6n
 politica. Que un acto politico influya de maneras distintas en un hacer
 politico posterior no es un fen6meno que se presente tan s6lo en esta coyun-
 tura. La nacionalizaci6n bancaria que Lopez Portillo decret6 al final de su
 gobierno como medida sorpresiva y radical influy6 en que Miguel de la
 Madrid, su sucesor, intentara rescatar la confianza de los sectores patronales
 desde los albores y hasta el final de su administraci6n.

 En su campafia politica, Miguel de la Madrid intent6 contrarrestar la
 desconfianza patronal. Prometio una restructuracion de la economia que
 favoreciera los intereses patronales, una moralizacion de la administracion
 piblica y una politica de adelgazamiento del Estado que permitiria que
 algunos espacios estatales pasaran a manos de la iniciativa privada.35 La
 gesti6n de Miguel de la Madrid se va a caracterizar por esta busqueda
 permanente de la confianza de la iniciativa privada.

 34 Entre los secretarios de Estado que ocuparon en el preterito el cargo de
 diputados, destacan Jorge de la Vega Domfnguez, Patricio Chirinos, Carlos Hank
 GonzAlez y Victor Cervera Pacheco.

 35 Los proyectos ideol6gicos que Miguel de la Madrid present6 como candidato
 presidencial, tendentes a rescatar la confianza del sector patronal pueden verse eln
 el discurso que present6 en su toma de posesi6n. Cfr. Miguel de la Madrid, Presi-
 dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Mensaje de toma de posesi6n,
 Direcci6n General de Comunicaci6n Social de la Presidencia, Mtxico 1 de diciembre
 de 1982.
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 ,En un mismo sexenio se presentan dos tipos de sucesos politicos que
 tienen repercusiones a largo plazo. Un presidente que esta por terminar
 su periodo puede instrumentar ciertas iniciativas politicas que condicio-
 nan el hacer politico de su sucesor. Tambi6n en la sociedad civil, no solo en
 el gobierno, brotan fen6menos politicos que condicionan el estilo del nuevo
 presidente y su intervenci6n en la realidad politica y social.

 Lo mas probable es que convulsi6n y sismo politicos tengan repercu-
 siones a largo plazo. En el terreno politico electoral, por ejemplo, el Estado
 mexicano no va a permanecer pasivo en estos seis afios de gobierno, ni
 correra el riesgo de un nuevo estallido politico. Es mas, ya ha mostrado
 el prop6sito de conservar la hegemonia, y restarle peso a la oposici6n po-
 litica en cada elecci6n estatal y local que se produce desde el 6 de julio
 de 1988. Recurre para ello a todo tipo de argumentos y estrategias. La
 oposici6n muestra enormes dificultades, por su parte, para seguir constitu-
 yendo un frente, conservar sus alianzas politicas y crear nuevas. Pero
 tambien es posible prever que el 6 de julio tendra repercusiones a largo
 plazo, en tanto que la sociedad civil cambi6, evidenci6 un despertar poli-
 tico. Se comienza a manifestar en Mexico una inclinaci6n a participar en
 los asuntos puiblicos, de tal manera que la politica tiende a ser, de manera
 progresiva, materia y cuestion que atafie a un mayor nuimero de gente.

 Las primeras iniciativas politicas y actos del gobierno de Salinas de
 Gortari, parecen ser repercusiones del 6 de julio. Tal jornada electoral
 no s6lo influy6 en la remodelaci6n del pensamiento en torno a lo que hay
 que hacer en el pr6ximo gobierno, sino que condicion6 tambien su praxis
 politica. El Estado mexicano mostr6 en sus reacciones, voluntad e iniciativa
 politicas para emprender ciertas transformaciones necesarias.

 Una de las primeras iniciativas que el regimen de Carlos Salinas de
 Gortari emprendio fue el encarcelamiento de los lideres petroleros, Joaquin
 Hernandez Galicia y compania, que habian construido un imperio comer-
 cial e industrial en torno al sindicato petrolero. No se puede negar la
 relaci6n entre la detencion y el encarcelamiento de los lideres petroleros
 con la convulsi6n y sismo politicos que experiment6 el pa's el 6 de julio.
 Valido es recordar que el sindicato petrolero apoyo veladamente al carde-
 nismo; permitio que se hiciera propaganda a favor de Cuauhtemoc
 Cairdenas en distintas fracciones sindicales, y se movilizaran grupos de
 agremiados en apoyo al hijo del General. Es mas, se extendi6 el rumor
 de que el sindicato petrolero habia contribuido al financiamiento del
 movimiento cardenista.

 No es legitimo, sin embargo, vislumbrar en el encarcelamiento de los
 lideres petroleros tan solo una venganza politica contra esta direcci6n
 sindical por el apoyo que concedi6 al Frente Democratico Nacional.36 Al

 36 Sobre los antecedentes hist6ricos del conflicto entre cl gobierno y el sindicato
 petrolero, asi. como un analisis dc los lideres petroleros, cfr. Rafael Loyola Diaz,
 "Redefiniciones politica.s, obreras y administrativas", El Nacional, 14 de enero de
 1989, pp. 7-9.
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 derrocar a la cuipula del sindicato petrolero, Carlos Salinas de Gortari
 intent6 eliminar un poder que habia surgido con un privilegio extraordi-
 nario, un poder que desafiaba al propio Estado. Por el poderio econon-i-
 co, la fuerza politica y la invulnerabilidad de que el sindicato petrolero
 gozaba, no era conveniente correr el riesgo de que esta organizacion cor-
 porativa se fortaleciera para oponerse al gobierno directamente; o indirec-
 tamente fortaleciendo la oposicion politica. Mas bien, al contrario, era
 necesario socavar de manera rotunda el poder politico y econ6mico de tal
 direcci6n sindical que comenzaba a armarse en ese entonces, sin la permisi.
 vidad del Estado, cuando el Estado, en el capitalismo y aun en el socialismo,
 es la instancia que conserva el monopolio de la violencia legitima, y concede
 permiso a los particulares para ejercer tal violencia.37 Pero se anuncio
 otro tipo de proceso a traves del encarcelamiento de los lideres petroleros.
 Una tentativa de desmantelar el corporativismo tradicional, que resulta
 demasiado costoso para un pais en crisis, como Mexico en el momento
 actual.38

 Tambien la detenci6n de Legorreta y otros hombres de la bolsa que
 fueron responsables del crack financiero de septiembre de 1987 se relaciona
 con el 6 de julio de 1988; es su consecuencia. Con la detenci6n de estos
 hombres, que recurrian a la especulaci6n, se asest6 un golpe a fuerzas
 que le restaban credibilidad al Estado y que aumentaron el peso de la
 oposici6n politica. A raiz de tal crack bursatil, muchos pequenos ahorra-
 dores se vieron empobrecidos y perdieron la confianza en los mecanismos
 financieros del Estado mexicano. Sin mucho riesgo a equivocarse se puede
 pensar que una parte de estos pequefios ahorradores, que en general per-
 tenecen a los sectores de clase media, manifestaron el 6 de julio de 1988
 su descontento politico aumentando las filas de la oposici6n politica. No
 necesariamente las de la oposici6n cardenista, sino las del Partido Acci6n
 Nacional, que tradicionalmente ha aglutinado a amplios sectores de la
 clase media.39 Otro objetivo adicional de la detencion de los hombres
 ligados a la actividad bursattil fue rescatar la legitimidad del Estado

 37 Max W.eber seiial6 que el manejo de la violencia es atributo del Estado.
 Weber en realidad hace un planteamiento hist6rico y evolutivo de esta cuesti6n. "La
 violencia (dice Weber) no es naturalmente, ni el medio normal, ni el inico medio
 del que el Estado se vale, pero si es su medio especifico. Hoy precisamente es
 especialmente intima la relaci6n del Estado con la violencia. En el pasado las mAs
 diversas asociaciones, comenzando por la asociaci6n familiar, han utilizado la violen-
 cia como un medio normal. Hoy por el contrario tenemos que decir que Estado es
 aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio [...] reclama
 [...] para si el monopolio de la violencia fisica legitima", Max Weber, El politico
 y el cientifico, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

 38 Rafael Loyola, op. cit., p. 9.
 39 Sobre la vinculaci6n entre el Partido Acci6n Naconal y la reacci6n del pais

 y los sectores de clase media, cfr. Jaime GonzAlez Graf y Alicia Ramirez Lugo,
 "Partido Acci6n Nacional", en Antonio Delhumeau A. et al., Mdxico: realidad politica
 de sus partidos. Una investigacion psicosocial de los partidos politicos mexicanos,
 Mexico, Instituto Mexicano de Estudios Politicos, A. C., 1978.
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 mexicano, haciendo claro que este castiga tanto a los lideres obreros que
 se enriquecen ilicitamente, como a los representantes del sector financiero,
 privilegiado en terminos generales. Mediante estas detenciones politicas,
 Salinas de Gortari intent6 poner de manifiesto que procura erradicar vicios
 y recuperar la confianza politica.

 Pero en otro tipo de iniciativas politicas que no tienen una naturaleza
 represiva, que no son detenciones, el gobierno salinista actu6 en respuesta
 al 6 de julio. Procur6 disminuir el peso de la oposici6n politica. Un
 afan de conciliacion y de apertura politica, que tiene por finalidad debilitar
 a los enemigos, a los criticos del gobierno, se puso de relieve, por ejemplo,
 en el indulto a los presos politicos, que no son, como Fernando Gutierrez
 Barrios afirma, presos por su conciencia y por su pensamiento, sino mas
 bien presos por cuestiones sociales, como las injusticias de la tierra. El
 Estado mexicano con este indulto politico pareci6 mostrar apertura, toleral-
 cia, deseo de cambio, y ampliar asi la confianza.

 El proceso de consulta publica que se inici6 hace unos meses para
 inplementar la reforma del C6digo Federal Electoral, se asocia tambien
 con el sismo politico del 6 de julio de 1988. El Estado mexicano hace
 suya la bandera de la reforma politica, y muestra que esta dispuesto a
 encabezar los cambios politicos por medio de la legalidad. El objetivo del
 Estado mexicano es permitir y alentar una lenta y conveniente moderniza-
 ci6n politica, una transicion civilizada y pactada hacia un sistema de
 partidos, frente a otros paises que luchan por avanzar en el camino de la
 democracia; el objetivo de Salinas de Gortari con su politica es no perma-
 necer a la zaga, en la esclerosis, en lai acumulaci6n de males. La indiferen-
 cia politica, el rechazo al cambio, parecen ser factores que propiciaron el
 aumento de la oposicion politica y la expresion de un voto contestatario.
 de repudio hacia el sistema politico mexicano.

 Si bien es cierto que en los primeros meses de la nueva gesti6n, Carlos
 Salinas de Gortari emprendi6 iniciativas y golpes politicos para aminorar
 el peso de la oposici6n politica y rescatar la legitimidad del Estado, tam-
 bien es cierto que a estas alturas del sexenio aparecen retos y problemas
 dificiles de resolver. En estos momentos se torna necesario enfrentar el

 reto mas dificil: detencr el proceso de deterioro econ6mico y la crisis en las
 finanzas que aumento el malestar social y provoc6 el incremento de la opo-
 sicion politica. Lo urgente y prioritario es lograr negociaciones sucesivas
 y adecuadas de la deuda externa que permitan que Mexico no sacrifique su
 economia y su bienestar social por los intereses que debe pagar en el frente
 externo. Con un alivio en el frente extero, el Estado mexicano podria
 instrumentar politicas de bienestar social que le permitirian obtener apoyo
 y adhesi6n politica.

 En estos meses, se ha visto que el gobierno intenta evitar tensiones en
 las relaciones con los Estados Unidos. Se recibi6 con beneplacito al nuevo
 embajador de los Estados Unidos en Mexico, John Dimitri Negroponte
 quien tiene un historial politico conservador; apoy6 a los contras de Nica-
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 ragua, y fue simpatizante de una politica intervencionista para America
 Latina. Pero tambien en los primeros meses de la gesti6n politica se han
 estrechado lazos con las naciones de Centro y Sudamerica con la finalidad
 de crear una fuerza de presi6n politica mas eficiente para la negocia-
 ci6n de la deuda.

 Las iniciativas politicas que el gobiemo de Salinas emprendi6 en los
 inicios de su gobierno, como la detenci6n de los lideres petroleros y la de
 los homicidas del periodista Manuel Buendia, le han creado buena imagen
 en el exterior, concretamente ante las potencias extranjeras y los acree-
 dores internacionales. Este cumulo de circunstancias y fen6menos internos,
 algunos de los cuales tienen que ver con la politica internacional, pueden
 favorecer la negociacion de la deuda, asi como el nuevo papel que Jap6n y
 Europa Occidental parecen dispuestos a desempefar en el piano inter-
 nacional. Estos paises se muestran dispuestos a echar marcha atras en
 su antiguo aislacionismo politico para intervenir en favor de los paises
 endeudados que representan una gran parte de la poblaci6n mundial.
 Es legitimo afirmar, pese al riesgo que significa asumir una posici6n de-
 masiado economicista, que sin una negociacion positiva de la deuda, es
 dificil que el Estado mexicano logre recuperar la confianza, frenar a la opo-
 sici6n politica y evitar otra convulsi6n como la que se present6 el 6 de
 julio de 1988.

 Los nuevos proyectos y lineamientos pusieron de manifiesto que el nuevo
 presidente no ignora lo que sucedi6 en esa jornada electoral; no s6lo se
 muestra dispuesto, sino dotado de energia para emprender cambios y rea-
 daptarse a las circunstancias del momento, a la correlacion de fuerzas
 negativas. En parte la estabilidad que el Estado mexicano mostr6 en los
 uiltimos sesenta afnos, sobre todo en comparaci6n con los demas Estados
 latinoamericanos, se explica por esta recepci6n y capacidad de adaptaci6n
 a las circunstancias del momento. No constituye el gobierno de Salinas de
 Gortari el uinico que expresa tal capacidad de respuesta y de adaptaci6n
 a las exigencias del momento.40

 En este sexenio destaca por parte del gobierno la rapidez y agilidad en
 atacar cuestiones algidas que puedan alentar el descontento y engrosar
 las filas de la oposici6n politica, lo que ha dado lugar a que se califiquc
 a Carlos Salinas de Gortari en medios de difusion distintos como "un
 presidente con agallas" que no vacila en asestar golpes politicos y erradicar

 40 Con un estilo de gobierno distinto y una tecnica distinta, los diferentes
 presidentes de Mexico han mostrado capacidad de adaptaci6n y de respuesta frente
 a las necesidades del momento. Calles, pese a ser un caudillo, contrarresta el poder de
 los caudillos y fomenta un proceso de institucionalizaci6n. Cardenas hace reales
 ciertas promesas que no habia cumplido la revoluci6n y sienta las bases del sistema
 corporativo mexicano. Tanto Avila Camacho como Migucl Aleman y Ruiz Cortines
 inician un proceso de industrializaci6n haciendo eco de las necesidades del momento.
 Lo grave es que los iltimos presidentes de Mexico no hicieron las redefiniciones
 politicas que eran necesari:s en ese momento ni implementaron las politicas nece-
 sarias. Cfr. Bertha Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet, op. cit.
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 hindos vicios en distintas esferas sociales. Fortaleza, iniciativa y firmeza
 que deben reproducirse en el exterior, en las negociaciones sucesivas de la
 deuda externa y en la realizaci6n de cambios drasticos internos que bene-
 ficien a una mayoria de la poblacion. Hasta ahora, el gobierno salinista
 ha asestado golpes politicos que le han permitido recuperar cierta legiti-
 midad y confianza, cuesti6n que no ha sido facil; mas bien es riesgosa en
 tanto implica atentar contra imperios de privilegios. El presidente Salinas
 de Gortari debe implementar politicas de alcance social que le permitan
 granjearse un apoyo politico de amplios sectores sociales. De esto depende
 no s6lo la legitimidad del nuevo gobierno, sino la posibilidad de reconstituir
 un pacto social mas amplio.

 PERSPECTIVAS Y ESCENARIOS POSIBLES PARA EL ESTADO MEXICANO

 A raiz del crecimiento de la oposici6n politica que se expres6 el 6 de
 julio de 1988, surgieron nuevos proyectos politicos y sociales, un equipo
 politico sui generis apareci6 en el gobierno y tom6 las riendas del Estado,
 un mandato con mano fuerte y energia politica, lo cual no existia en el
 pais desde hace varios sexenios, ya que los gobiernos de Luis Echeverria
 y Jose L6pez Portillo carecieron de lineas clams de acci6n. Si se toma en
 cuenta estos cambios y los tropiezos de la oposici6n, se puede afirmar que
 hay enormes posibilidades de que la oposici6n politica pueda mediatizarse
 en un plazo no muy largo de tiempo. En unos cuantos meses de gobierno,
 Carlos Salinas de Gortari atac6 problemas, vicios, y nucleos sociales que
 podian incrementar el espacio y peso de la oposici6n politica y que podian
 servir para incrementar la desconfianza que existia hacia el Estado mexi-
 cano. Un Estado, como el mexicano, que muestra en esta coyuntura politica
 capacidad de adaptarse a las circunstancias del momento y de responder
 de manera mesurada y efectiva a las presiones de la sociedad civil, puede
 gozar de mayor longevidad y de una vida politica mas duradera. El
 panorama no es optimista para un Estado que se conserva, pese al descon-
 tento politico, en una linea de gobierno que no constituye la id6nea; que
 no hace un viraje necesario para aliviar la tensi6n y el malestar en la
 sociedad civil.

 Sin embargo, pese a la tonica de cambio que el gobierno de Salinas de
 Gortari ya mostro, no es legitimo ni conveniente ser demasiado optimista,
 si se sopesa la magnitud de la convulsi6n que se manifest6 el 6 de julio y
 las razones profundas que tuvo tal convulsi6n en la realidad politica. Lo
 cierto es que la modernizaci6n y la democracia no tienen un camino facil
 ni asegurado para el Estado mexicano.

 No se puede ser optimista si no se resuelve la crisis econ6mica que
 abate a la poblaci6n. Pero el porvenir de Mexico no depende exclusiva-
 mente de un alivio en la economia y un amortiguamiento de la crisis. Una
 perspectiva favorable para el pais supondria que la escisi6n de la burocracia
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 gobernante que se manifest6 este sexenio deje de ser enfrentamiento entre
 dos fracciones politicas: cardenismo y priismo. Es necesario que de esta
 escisi6n de la burocracia gobernante nazcan una competencia y una lucha
 entre partidos que representan cosmovisiones ideologicas diferentes. No
 sera resuelta la situaci6n politica y social del pais, en tanto el Estado
 mexicano no erradique la desconfianza que existia en torno a ciertas ins-
 tituciones politicas y en tono a sus politicos. Es necesario que adquiera
 una nueva legitimidad politica, que ya no se sustente exclusivamente en la
 legalidad o en el aparato juridico formal. Max Weber asever6 que una
 dominaci6n legal racional prevalece en las sociedades modernas. Pero es
 necesario trascender la legalidad y buscar nuevos consensos y apoyos reales
 de tipo politico.

 Si bien no son desdefnables las iniciativas y cambios que se produjeron
 en el Estado mexicano a raiz del sismo politico del 6 de julio de 1988,
 tampoco se puede exagerar su relevancia, sobre todo si se consideran las
 dimensiones en que se produjeron tales cambios. No son definitivos los pro-
 yectos de campania de un candidato oficial, en tanto no trasciendan, el
 nivel de las ideas y comiencen a instrumentarse en la realidad politica
 y social. Un equipo politico y administrativo por si solo tampoco puede
 transformar al pais; es necesario recurrir a otras fuerzas politicas y sociales
 para cualquier transformaci6n de mas amplio alcance. Las iniciativas po-
 liticas que se adoptaron en el inicio del gobierno de Salinas de Gortari
 no son suficientes para hacer cambios drasticos, sobre todo si tales inicia-
 tivas politicas no se acompanian de transformaciones mas de fondo y so-
 brepasan el nivel simb6lico.

 Para Mexico es de poca trascendencia el golpe que se asest6 al sindicato
 petrolero, si la lucha contra la corrupci6n sindical no se acompafia de
 transformaciones mas de fondo en las distintas corporaciones que integran
 el sistema politico. Es imprescindible que en las distintas corporaciones se
 produzca una reforma interna, una democratizaci6n, una filiaci6n mas bien
 voluntaria y no coactiva. Tambien se torna necesario que se transforme
 en el futuro la naturaleza de la negociaci6n entre las corporaciones y el
 Estado. La negociaci6n entre Estado y corporaciones debe adquirir una
 naturaleza mas abierta y plural.4l No es suficiente erradicar las direcciones
 sindicales que emanaron de ciertas corporaciones. El encarcelarmiento de
 Joaquin Hernandez Galicia perdi6 significaci6n, en la medida en que lo sus-
 tituy6 una nueva direcci6n sindical cuestionable, sin arraigo social, que mos-
 traba vicios similares a los de la direcci6n anterior. No parece adquirir mucha
 relevancia acabar con las mafias que existen, si nuevas mafias aparecen
 finalmente al frente de las corporaciones.

 Tampoco el encarcelamiento de los especuladores bursatiles cobra enor-
 me significaci6n si no se controla el aumento exagerado o ilegal de los

 41 Cfr. Bertha Lerner S., "Sindicalismo ante la prueba de una renovaci6n polf-
 tica", en El Nacional, 3 de febrero de 1989, pp. 1, 9.
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 precios, si no se emplea el derecho contra aquellos que engafian a los ahorra-
 dores y se aprovechan de los marginados, en contra de los que fomentan
 la corrupci6n politica y administrativa en todos los niveles. Es mas, la
 detenci6n de los especuladores de la bolsa aparece como un acto intras-
 cendente mientras no se luche por transformar la naturaleza del capitalismo
 en Mexico. Mientras no se disminuya el privilegio y el poder de un ca-
 pitalismo financiero, que tiende sobre todo a privilegiar a los que poseen
 capital y que lesiona a los que tienen empresas, emplean mano de obra
 y representan un capitalismo productivo y no parasitario. Un capitalismo
 productivo abriria los espacios para la accion estatal, permitiria que se
 alcance un mayor consenso social. Requiere de una modernizaci6n industrial
 como sosten y de una modernizaci6n financiera como apoyo. Pero abriria
 nuevas vias de desarrollo para el pais.

 Medidas como la reforma al c6digo electoral y el indulto a los presos
 politicos tampoco son de enorme significaci6n si no se acompafian de
 cambios mas profundos en la legalidad y en el clima politico. Es necesario
 que en Mexico se produzca mayor lucha y competencia politicas, de tal
 modo que el gobierno experimente mayor presi6n de los partidos politicos
 y grupos organizados de la sociedad. En la cuesti6n de la democratizacion,
 el gobierno se encuentra en cl momento actual en una contradicci6n. Pro-
 mueve la reforma politica e intenta a la vez restar peso a la oposici6n po-
 litica. Una de sus estrategias para disminuir el potencial de la oposici6n
 consiste en el intento de cerrar y disminuir los espacios politicos, como las
 diputaciones plurinominales. Tambien se intenta en el momento actual
 dificultar las alianzas de la oposici6n politica, estableciendo una legalidad
 mas estricta.42 Pero la oposicion politica muestra problemas en estas mismas
 alianzas. Muchas veces se alia con la idea de hacer un bloque respecto al
 partido oficial, aunque existan relevantes diferencias politicas entre los par-
 tidos politicos que se aglutinan. Los bloqucs politicos tienen el problema
 de que se integran para la lucha politica, siguiendo acuerdos en la cuipula
 y no en la base social. En materia de reforma politica, pareciera que la
 logica del Estado es permitir una transici6n lenta y civilizada hacia un
 regimen de partidos, de tal modo que tal transici6n no se produzca rapida-
 mente, sin previsi6n, sin medir sus consecuencias. Finalmente lo que esta
 en juego es el porvenir del pais, su transici6n a una cierta democracia. El
 otro camino y ultima opci6n es que prevalezca en el pais un modelo basi-
 camente autoritario.

 En sintesis, si uno sopesa el conjunto de los factores que entran en
 juego en el momento actual se puede decir que no hay margen para ser
 totalmente pesimista, que mas bien se puede ser relativamente optimista
 por la voluntad de cambio que ha mostrado el nuevo gobierno, por las

 42 Otra estrategia del gobierno en la coyuntura actual consiste en establecer un
 dialogo y llegar a una serie de acuerdos basicos con la oposicion cardenista. En las
 elecciones de Michoacan se llego al acuerdo de evitar la violencia y conservar
 las elecciones en cl marco de la legalidad.
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 caracteristicas sui gctneris del equipo politico o gabinete que acompafia
 al nuevo presidente, por los proyectos que este lanz6 durante su campana
 presidencial, por los recursos naturales del pais, por su historia de estabi-
 lidad. Pero no se puede ser exageradamente optimista si se reconsideran
 los problemas reales que el pais padece. La crisis es grave, asi como el
 deterioro en los niveles de bienestar social. La negociaci6n de la deuda
 aparece como un proceso dificil, por la posici6n conservadora, especuladora
 y explotadora que muestran los acreedores internacionales, sobre todo los
 bancos, pese a que hay cambios en este sentido como el nuevo Plan Brady.
 La situaci6n politica que prevalece en el pais torna dificil instrumentar la
 misma politica economica del pasado; en tanto la sociedad civil cambi6,
 el pueblo no esta dispuesto a seguir aguantando la pobreza; esto se muestra
 cn las movilizaciones de burocratas, maestros y otro tipo de grupos sociales
 que hacen manifestaciones y concentraciones en. el centro de la repuiblica
 y en varias de las ciudades del interior del pais. Las crisis econ6micas
 tienden a acompafiarse de procesos de despertar y ebullici6n politica. Vene-
 zuela hace meses constituy6 un escenario de violentos estallidos sociales
 por la rigidez en los planes de ajuste econ6mico. En Mexico, el despertar
 politico no se produjo exactamente el 6 de julio de 1988, sino varios afios
 antes. Quizas en septiembre de 1985, cuando, a raiz de un sismo o movi-
 miento en la corteza terrestre, esta vez geologico y no politico, la sociedad
 civil se movilizo y organiz6, rebasando en los primeros momento al gobier-
 no. Una nueva cultura politica, un despertar brotaron entonces, surgieron
 lideres y organizaciones espontaneas, como las organizaciones de barriada.
 Organizaciones que no desean afiliarse a los partidos y no estan dispuestas
 a renunciar a la movilizaci6n politica.43

 Tambien es necesario ser cauteloso en la prospectiva que se traza si se
 considera que en algunos terrenos de la realidad social mexicana se presen-
 tan de manera simultanca problemas de finaciamiento, desorganizacion,
 anarquia y deterioro realmente relevantes, tanto en el campo como en las
 ciudades, tanto en rubros tan basicos como la agricultura como en rubros
 aparentemente secundarios como la educacian. Es necesario conseguir re-
 cursos para salir adelante. combatir muchos intereses y vicios que se acumu-
 laron en el sistema politico mexicano. La cantidad de problemas e intereses
 existentes, pero tambien lo enmarafado de la estructura politica, permiten
 vislumbrar que no parece facil empujar a Mexico en la ruta doble de la
 democratizaci6n y la unodernizaci6n, pese a la voluntad de cambio, los pro-
 yectos y el nuevo equipo politico y administrativo que esta al frente del

 43 Sobre el cambio que se manifest6 en la cultura politica de los mexicanos a
 raiz del sismo del 19 de septiembre de 1985, cfr. Adolfo Aguilar Zinser et al., Ain
 tiembla. Sociedad politica y cambio social: el terremoto del 19 de septiembre de
 1985, Mexico, Barcelona, Buenos Aires, Editorial Grijalbo, 1986. Este cambio se con-
 cret6 en el Pliego de Demandas que la Coordinadora Unica de Damnificados present6
 al presidente de la republica. Carta fechada el 26 de octubre de 1985 en Revista
 Mexicana de Sociologia, afio XLVIII, num. 2, abril-junio de 1986, pp. 293-297.
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 gobierno. Iniciativas politicas mundiales como la perestroika, ademas de
 las nuevas fuerzas politicas internas, tornan tales caminos realmente irrenun-
 ciables. En este momento no es posible ni conveniente renunciar, dar marcha
 atras, o posponer la modernizacion del pais y su democratizaci6n.

 Ante este panorama politico y social, complejo y contradictorio, son
 varios los escenarios posibles. No hay una ruta politica que sea la uinica
 probable. Tampoco hay ruta, camino o sendero politico que se muestre
 inexorable. Para comprender las perspectivas al futuro, se intentara des-
 cribir los escenarios posibles. Es necesario considerar que el escenario que sc
 imponga depende, en primer lugar, de la capacidad del Estado mexicano
 de negociar la deuda con los acreedores internacionales. Pero el porvenir de
 Mexico tambren depende de la capacidad del Estado de articular en un nue-
 vo camino politico los nuevos intereses sociales y las inquietudes politicas. No
 parece posible llegar a la situaci6n que prevalecia en el pais el 6 de julio
 de 1988. El esquema politico y social que prevaleci6 en Mexico, por
 varias decadas, tiende a mostrar seniales claras de agotamiento y debilidad.
 Es necesario que en tal modelo politico y social se produzcan transforma-
 ciones relevantes.

 Comencemos por el escenario mas optimista, que parte de considerar
 lo que el Estado mexicano ha constituido, que sopesa tanto la estabilidad
 como los recursos naturales y humanos potenciales de un pais como el
 nuestro. De producirse una negociacion favorable en la cuesti6n de la deuda
 externa, y conservar el presidente y su equipo la voluntad y constancia en el
 cambio, no hay duda de que el Estado mexicano podra emprender la mo-
 dernizaci6n, integrarse al mundo e instrumentar entonces politicas de bene-
 ficio social. Si el Estado mexicano logra conservar su capacidad de arbitraje
 de los viejos tiempos, junto con un intento por lanzar nuevas iniciafivas e
 ideas se podrA avanzar cn el camino de la democratizaci6n. Este proceso
 politico significa proporcionar mas espacios a los partidos politicos y a la
 competencia politica, pero el partido oficial debe intentar conservarse en
 la posici6n hegem6nica. No parece posible detener el avance de los parti-
 dos en Mexico, ni es realista pretender que el partido oficial conselve la
 hegemonia un tanto forzada del pasado pero sl es posible alentar en Mexico
 una lenta y decidida transici6n hacia la democracia politica. Quizas esto
 implique en un porvenir pr6ximo conceder a la oposici6n ciertas guberna-
 turas, o mas bien reconocer su triunfo en ciertos estados de la rep6blica.
 Emprender el camino doble de la democratizacion y la modernizacion no
 es, empero, tarea de un solo sexenio, sino proyecto de varios. Los retos para
 el pais son enormres, pero Mexico constituye un pais de potencialidades.

 Interesa trazar como alternativa un segundo escenario posible, sin duda
 menos optimista que el primero. Este escenario se impondria si el Estado
 mexicano conservara condiciones regulares para la negociacion de la deuda,
 si obtuviera un financiamiento insuficiente para satisfacer muchas de las
 necesidades sociales y politicas planteadas, como parece tambien probable,
 dado el cumulo de demandas y las actitudes de cerrazon y terquedad que
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 muestran los acreedores internacionales. Si en la cuesti6n econ6mica impe-
 rase la dificultad, se produciria en Mexico cierta detencion angustiante
 del proceso de modernizaci6n y quizas un endurecimiento del Estado. Sera
 necesario bajo esta circunstancia que la instancia estatal adopte una cara
 mucho mas represiva en lo intero, conservando un esquema de partido
 dominante aunque distinto, y un juego de partidos mas bien aparente.
 No hay ninguna garantia de que el Estado mexicano pueda detener tanta
 inquietud politica y malestar social, aunque los politicos mexicanos han
 destacado por su habilidad para sortear enormes dificultades econ6micas
 y politicas.

 Se puede imaginar un tercer escenario posible y tragico para el pais.
 l.ste implicaria que Mexico ingrese en la dialectica latinoamericana de
 inestabilidad politica, que conduce a una alternancia entre dictaduras y
 democracias. Esta alterancia en el modo de gobemar, u oscilaci6n entre
 democracia relativas y dictaduras, seria consecuencia de la incapacidad del
 Estado para conciliar los intereses en pugna y lograr buenas condiciones
 de financiamiento de la economia. Este tipo de camino no es el que los
 intereses extranjeros y los intereses norteamericanos apoyan, pues Mexico
 es demasiado importante para sus vecinos y para el mundo. Tambien los
 extremismos politicos pueden llevar al triunfo de este camino de inestabi-
 lidad politica. En un pais como Perui se manifiestan los costos politicos y
 sociales de los extremismos y fanatismos de izquierda y derecho; es mas,
 se evidencia como los extremismos conducen al caos social y politico. Si
 bien es tradicional en Mexico que las fuerzas armadas actuien como subor-
 dinadas del poder civil, pueden cambiar en su comportamiento si es que
 imperan el caos social y la crisis econ6mica.

 Que escenario puede triunfar de los tres escenarios sinteticamente
 descritos? Quizas el mas probable sea el segundo. Es decir, que el pais co-
 mience a moverse en un camino de modernizaci6n tortuosa, dando traspies,
 y en una democratizaci6n lenta y pausada. No se puede ser totalmente
 pesimista si se considera la historia del pais, sus recursos y la cultura de
 un pueblo como el mexicano, valiente y esperanzado. La tercera opci6n
 implica la renuncia a la modernizaci6n y que se instale un ciclo inestable
 entre dictadura y democracia politica. Los cientificos sociales no debemos
 ser totalmente pesimistas. Nuestra labor consiste en encontrar soluciones, no
 permanecer en el nivel simple de los diagnosticos. Lo que si parece un hecho
 indiscutible es que no se podra Ilegar a la situaci6n politica y social que
 existia antes del 6 de julio de 1988.

 No se puede ser tan hondamente pesimista sobre todo en tanto que
 Mexico ha sido promotor y lider en momentos neuralgicos de la historia,
 por cjemplo, a raiz de la Revoluci6n de 1910 y la Constituci6n de 1917,
 pacto politico y legal que eman6 a partir del movimiento revolucionario.
 En el orbe latinoamericano, Mexico puede ser eje e impulso y propulsi6n de
 la modernizaci6n y la democratizaci6n. Camino que han emprendido, pese a
 sus costos y con estilos singulares, distintas naciones europeas como Francia,
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 Inglaterra, Italia, Alemania y hasta Espaina. Ni Mexico ni las otras nacio-
 nes del conjunto latinoamericano pueden renunciar a este doble camino.
 Tal es el reto a enfrentar en el porvenir, reto que implica sufrimiento,
 lucha por abatir una historia de pobreza y explotaci6n que ha prevalecido
 en Mexico y en los otros paises latinoamericanos. En este momento, la
 doble meta debe consistir en luchar por la modernizacion y la democratiza-
 ci6n, aunque los paises se encuentran situados en distintos estados y situa-
 ciones para enfrentar tal dilema. Luchar con realismo y mesura, pero sin
 dejar de luchar con la idea de intentar avanzar. Tal es la esencia de la
 politica: lucha y no pacifismo o tranquilidad. El Estado mexicano se ha
 singularizado por las luchas y batallas que ha emprendido. La historia
 de Mexico es singular en este sentido, obliga a no ser pesimistas. El porve-
 nir de Mexico puede ser tambien singular, de avance, aunque con tropiezos
 y dificultades.
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