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 Por que Mexico es casi ingobernable

 LAWRENCE WHITEHEAD

 I NTRODUCCION:

 Es dificil encontrar una evaluaci6n desapasionada y realista del sistema
 politico mexicano. Los autores mexicanos se ven constrefiidos por tradi-
 ciones nacionales poderosas que restringen el alcance de su discurso y por
 la amplia extensi6n de los sistemas de padrinazgo oficial y oficialmente
 tolerados por el gobierno que incluyen hasta un cierto grado de censura,
 algunas veces no demasiado sutil. A pesar de todo lo que puedan saber
 los periodistas extranjeros, por lo general abandonan la tarea de una inter-
 pretaci6n total ya que es demasiado dificil obtener una amplia sintesis y.
 en cualquier caso, requeriria mas esfuerzo de sus lectores del que tieneit
 derecho a demandar. Los te6ricos extranjeros deben por lo tanto operar
 en el vacio creado por una opini6n internacional que carece (en relaci6n
 a la importancia del pais) notablemente de informaci6n, y un clima mexi-
 cano de opini6n ultrasensitivo y en cierta medida manipulado por los
 gobemantes en turno.

 En las decadas de 1950 y 1960 lleg6 a ser casi una tradicion que los visi-
 tantes estudiosos liberales emitieran interpretaciones sobre acontecimientos
 del Mexico contemporaneo que de mancra cscncial cran optimistas y pro
 gobierno. Por supuesto, la corrupci6n, la represi6n y la injusticia se men-
 cionaban de alguna manera en cstos estudios, pero el tema dominante era
 el progreso social y economico, factible por la notable duracion de la esta-
 bilidad politica en Mexico. La masacre de algunos cientos de estudiantes
 en la ciudad de Mexico en octubre de 1968, produjo una reaccion brusca
 contra este tipo de interpretacion durante la decada de 1970 -un cambio
 de tono que se hizo todavia mas drastico porque el gobierno del presidente
 Echeverria (1970-1976) lanzo vehementes ataques a las actuaciones de
 gobiernos anteriores (a pesar de que Echeverria habia sido secretario de Go-
 bernacion, a cargo de la seguridad interna en 1968). El cambio de tono
 estaba tambien asociado a tendencias intelectuales muy difundidas, inclu-
 sive una disminuci6n de la confianza en la solidez de los valores e interpre-
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 taciones liberales, y la reaparicion del marxismo academico despues de dos
 decadas de retroceso.

 Como resultado, lo que uno podria casi llamar el "establishment view"
 [el criterio sobre el orden establecido, T] de los cientificos sociales mexi-
 canos y extranjeros, es que en el siglo xx Mexico sufri6 una revolucion
 burguesa que facilit6 el camino para el surgimiento de un Estado fuerte,
 firmemente comprometido con la promocion de la industrializaci6n capi-
 talista. Para el logro de este objetivo, se han elaborado formas semicorpo-
 rativas de control politico; la resistencia de campesinos, trabajadores e
 intelectuales ha sido frenada o cooptada, y se ha puesto en marcha un
 proceso vigoroso de redistribuci6n de los recursos que beneficia a los ricos
 (a menudo aliados con las corporaciones extranjeras). Las consecuencias
 incluyen una acentuada desigualdad econ6mica, tensiones sociales que s6lo
 pueden ser contenidas por medios brutales de represi6n (a pesar de una
 fachada de legalidad) y una distribuci6n tal del poder social que el go-
 bierno carece de capacidad efectiva para contrapesar las demandas de las
 minorias dueinas de los medios de producci6n. Si se acepta esta interpre-
 taci6n de la situaci6n total, cualquier analisis que glorifique a Mexico por
 su estabilidad politica o por el habil manejo de las presiones sociales en
 conflicto es susceptible al cargo de haber sido embaucado por la propa-
 ganda oficial o de justificar un statu quo inhumano.

 Tom6 conciencia especialmente de este riesgo despues de entregar un
 documento al taller del Wilson Center en junio de 1979 sobre los "Pro-
 gramas de estabilizaci6n econ6mica en America Latina: dimensiones poli-
 ticas". Mi trabajo se titulaba: "Mexico from Bust to Boom: A Political
 Evaluation of the 1976-79 Stabilization Program". Recibi numerosas cri-
 ticas, todas ellas utiles, pero el tenor basico de los comentarios mexicanos
 sobre mi trabajo fue que nuevamente, al igual que el trabajo de aquellos
 especialistas extranjeros de los afios sesenta, se trataba aqui de una inter-
 pretacion demasiado influida por la estabilidad, flexibilidad y efectividad
 del sistema politico mexicano, y no suficientemente sensitiva a las peligrosas
 presiones sociales creadas por una politica econ6mica desequilibrada en pro
 de los negocios. Aun en el caso, como yo afirmaba, de que la crisis econ6-
 mica de 1976 hubiera sido mas o menos superada por el gobiemo del pre-
 sidente Lopez Portillo (que subi6 al poder en diciembre de 1976), dicho
 exito era solamente una recuperaci6n financiera a corto plazo,obtenida
 por medios que descuidaban o aun agravaban los problemas subyacentes
 de desempleo y explotaci6n. En cualquier caso, no se trataba de una habil
 administraci6n politica sino del accidente geologico de cuantiosas reservas
 de petroleo recien descubiertas, que restauraron la confianza del inversio-
 nista privado y capacitaron al gobiero mexicano para salir relativamente
 ileso de la crisis de 1976, que habia sido una crisis politica y social y no
 una depresion en el ciclo economico.

 Estas eran las aseveraciones basicas de mis criticos mexicanos, que refle-
 jaban un pesimismo sorprendentemente extendido sobre las perspectivas
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 politicas del pais en los afnos por venir, a pesar de los beneficios del petr6-
 leo. Un resumen de esta posici6n seria: "El pais es ya casi ingobemable,
 y demasiado petroleo lo hara auin mas." No es facil, ya sea para un obser-
 vador nacional o extranjero, ser desapasionado y realista acerca de aseve-
 raciones tan sombrias. Pero de igual manera, si eso es lo que arguye la
 gente bien informada, no tiene merito embarcarse en un analisis de la
 politica mexicana que evada una proposici6n tan fundamental. Este tra-
 bajo es una primera tentativa para confrontar este argumento.

 Sin embargo, en primer lugar me gustaria situar tanto este documento
 como uno que previamente presente en el Wilson Center en su contexto
 apropiado, como temas separados de un libro que he estado escribiendo
 desde septiembre pasado, incluyendo seis meses como "fellow" del Wilson
 Center (enero-junio de 1979). La primera parte del libro se refiere a lo
 que llamo la estructura sociopolitica de Mexico, dividida de manera espe-
 cifica en capitulos que tratan de los problemas agrarios, del empleo, las
 politicas educativas y de poblacion, los patrones de la propiedad, y las
 consecuencias que todo esto tiene en el sistema de gobiero. Esta parte
 se refiere a las tendencias a largo plazo y las condiciones estructurales, y
 suministra una base analitica para el presente documento sobre la "gober-
 nabilidad" de Mexico.

 La segunda parte de mi libro tendra una estructura mas narrativa, re-
 construyendo los aspectos mas importantes de la politica econ6mica que
 surgi6 durante la decada 1968-1978 y su ubicaci6n en el contexto politico
 mas general. El documento de trabajo presentado en el taller en junio
 de 1979 provino de esta segunda seccion de mi libro y acepta muchas de
 las ideas contenidas en la primera seccion. Se enfoc6 de manera especi-
 fica el problema de una recuperaci6n econ6mica a corto plazo despues de
 una crisis de estabilizacion en vista de que todo el anisis del taller tenia
 ese prop6sito y de que la experiencia mexicana debia ser comparada y
 contrastada con los cicios a corto plazo por los que habian atravesado otros
 paises latinoamericanos. Comparado con los otros casos sujetos a analisis,
 todavia sostengo que la experiencia de Mexico de estabilizacion econ6mica
 fue relativamente afortunada, y que fue la fuerza del sistema politico
 mexicano (incluyendo el habil manejo politico del asunto referente a las
 reservas de petr6leo), mas que cualquier cambio en el potencial geologico
 del pais, lo que explica mucho de su exito. Sin embargo, y de manera
 evidentec en este documento se coniideran conlo exitos a las gestionesa poli-
 ticas y econ6micas a corto plazo, dejando planteado el problema a largo
 plazo de la "gobernabilidad", que era el que mas preocupaba a mis criticos
 mexicanos.
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 LA "GOBERNABILIDAD" EN MEXICO

 Recientemente se ha puesto de moda entre los polit6logos cuestionar la
 gobernabilidad de las democracias socialmente avanzadas, o al menos recal-
 car el tema de la "sobrecarga", lo que significa que tantos compromisos
 distributivos se han puesto en vigor que el sistema productivo se encuentra
 carente de recursos, mientras los derechos politicos firmemente establecidos
 obstaculizan a los gobiernos democraticos impidiendoles tomar las medidas
 correctivas requeridas. Sin embargo, los mexicanos tienen preocupaciones
 mas profundas que las mencionadas. De hecho, el gobierno mexicano ha
 adoptado leyes que prometen beneficios distributivos en medida mayor
 de lo que le es posible suministrar a la poblaci6n en su conjunto, pero la
 "sobrecarga" en este sentido no causa problemas insuperables. Es dema-
 siado bien sabido que el gobiero siempre ha prometido mucho mas de lo
 que planea entregar, y que solamente aquellos con "palanca" o recursos
 para ejercer una presi6n efectiva seran quienes conviertan sus derechos
 nominales en beneficios efectivos. La mayoria de los mexicanos aceptan
 esto como una realidad de facto, algo que puede disminuir la credibilidad
 en el gobierno pero no un agravio tal que ponga en peligro al orden poli-
 tico en su conjunto.

 Por el contrario, los analistas politicos mexicanos se refieren al "factor
 esperanza" como un elemento importante para mantener la cohesi6n social.
 Con esto ellos quieren decir que la promesa de beneficios distributivos para
 todos, combinado con la realidad de campanas intermitentes para conceder
 beneficios limitados y condicionados a sectores cuidadosamente escogidos
 de la poblaci6n, ofrece alguna esperanza y da ciertas bases para la gra-
 titud entre los grupos sociales que no tienen experiencia ni ninguna otra
 alternativa eficaz. El partido gobernante opera un "sistema de distribu-
 ci6n politica", asignando beneficios sobre una base personalista (funda-
 mentalmente en tiempos de elecci6n), como un medio todavia bastante
 efectivo de retener la adhesi6n de las masas. En tiempos de austeridad, es
 decir, al comienzo de cada periodo presidencial de seis anos, pero de ma-
 nera mas marcada que la usual en 1971 y 1977, la distribuci6n publica de
 los beneficios economicos puede ser reducida drasticamente sin que los
 beneficiarios tengan medios efectivos de retribuci6n.

 Aun en el caso de la mano de obra organizada, la cual ocupa una posi-
 cion aparente de privilegio dentro de la estructura mexicana del poder,
 los miembros de los sindicatos han sufrido grandes dificultades en todos
 aquellos casos en que intentaron transformar la estructura del sindicato
 para oponerse a politicas oficialmente aprobadas de control de salarios o
 despidos. De esta manera, en contraste a lo que se ha afirmado (con cierta
 exageracion) acerca de las democracias socialmente avanzadas, el gobierno
 mexicano no se ha enfrentado con problemas inmediatos de "sobrecarga",
 pues los beneficiarios bien organizados del gasto publico y los programas
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 de bienestar social ejercen su poder de veto efectivo para bloquear las
 reasignaciones necesarias de recursos. En lo que se refiere a la mayor parte
 de los grupos sociales, los planificadores centrales, los burocratas y las elites
 politicas tienen todavia suficiente margen de maniobra para manejar varia-
 bles economicas con bastante libertad y sin tener que tomar en cuenta el
 peligro de veto de aquellos que han sido mas adversamente afectados (en
 anos recientes, por ejemplo, el monopolio estatal del petroleo, PEMEX,
 se ha expandido con gran ostentaci6n, sin prestar casi atenci6n a las pro-
 testas de los campesinos, los pescadores y otros grupos cuyos modos de vida
 ha destruido. El financiamiento del desarrollo petrolero ha implicado trans-
 ferencias importantes de recursos de otros sectores pfiblicos tales como el
 educativo y el de salud, sin que se presente ninguna resistencia efectiva ya
 sea de la fuerza laboral o de los usuarios de sus servicios.

 Cuando las elites de Mexico temen una situaci6n de "ingobernabilidad",
 tienen en mente algo mucho mas drastico que la "sobrecarga". Es la crisis
 politica del Tercer Mundo la que les parece mas significativa, mas que
 los afanes, digamos, del senior Callaghan y el TUc. Se citan los casos de
 Chile, Iran y Nicaragua por su posible aplicabilidad a Mexico, pero mas
 que todo, es la propia historia nacional de Mexico la que da un contexto
 a sus temores. Entre 1910 y, digamos, 1920, Mexico dio una ilustracion
 inolvidable de lo que puede significar por "ingobernabilidad", y aun cuan-
 do desde entonces la sociedad ha sufrido amplias transformaciones, la ima-
 gen de ese periodo esta profundamente imbuida en la conciencia nacional.
 Cuando los lideres de una huelga ferrocarrilera estuvieron en la carcel por
 mas de 11 anios, o los estudiantes activistas fueron matados a sangre fria,
 la explicacion que se dio es que de otra manera -y quiza sin quererlo-,
 los lideres de estos movimientos de protesta limitada mas o menos legales
 podrian detonar una crisis politica de vastas proporciones e imposible de
 manejar, lo cual podria echar por tierra los logros laboriosos de varias
 generaciones. Seria alarmista expresar tales temores en declaraciones pu-
 blicas, pero se perciben facilmente en conversaciones privadas. Aun ahora,
 el espectro de una crisis politica total no ha sido conjurado de la concien-
 cia de la elite gobemante. Por el contrario, todavia ayuda a condicionar
 sus respuestas, a mantener su disciplina interna, y a inspirar sus debates
 sobre politica. Dentro de la elite existen una diversidad de criterios acerca
 de la principal fuente de peligro, con los consecuentes desacuerdos sobre
 estrategias para remediarla, pero en gran medida se comparte cierta creen-
 cia en la potencialidad nacionalista para sortear crisis politicas graves.

 Estas actitudes resultan extrafias para la cultura politica britanica y
 norteamericana, y es probablemente este contraste en la perspectiva sub-
 jetiva, mas que las diferencias en los sistemas institucionales formales, lo
 que establece la division basica entre la conducta politica en Mexico y en
 los paises anglosajones. El hecho de no reconocer esto fue lo que desoriento
 a los autores extranjeros de los anos 1950 y 1960. Estaban demasiado im-
 presionados por la efectividad de las formas institucionales mexicanas y
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 creyeron verlas desenvolviendose en una direcci6n liberal, sin reconocer
 el fondo de inseguridad y aun de temor que motivaba al sistema politico.
 Por supuesto, el recuerdo de 1910 no podria, por si mismo, justificar en
 forma adecuada la inseguridad de la elite acerca de la estabilidad de su
 sistema politico. El Estado mexicano no esta solamente concebido para
 mantener un orden social establecido y arbitrar algunos conflictos seccio-
 nales y distributivos. Es comprensible que tanto los autores liberales como
 los marxistas que tienen bases anglosajonas pudieran tender a considerar
 la sustancia de la politica en terminos tan estaticos, pero el Estado mexi-
 cano se ha asignado objetivos a mucho mas largo alcance y mns ambiciosos.
 En Mexico, el ritmo del cambio social es mucho mas rapido que en la
 Gran Bretafia o en los Estados Unidos, y las autoridades centrales han
 asumido la responsabilidad de diseniar y crear la sociedad que finalmente
 surgira. Los recursos necesarios para esta planeaci6n futura estan fuerte-
 mente centralizados en la burocracia estatal, y se toman muy poco en
 cuenta las preferencias de la opinion puiblica. Esto es mas evidente por
 lo que hace al sector rural, donde el objetivo de la politica estatal ha sido
 desde hace mucho suprimir la poblaci6n indigena y el campesinado tradi-
 cional, transformandolos en productores de habla castellana orientados ha-
 cia el mercado, sin que importen sus propias opiniones sobre lo que seria
 para ellos un futuro deseable.

 Pero el sector rural no es el unico ejemplo de transformaci6n social con-
 cebido desde el centro y despues impuesto virtualmente sobre grupos socia-
 les cuyas reacciones espontaneas casi no cuentan en el proceso de formular
 una politica. En este contexto, ofrece algfn interes la politica poblacional.
 Ni el gobierno britfnico ni el norteamericano osarian precisar c6mo deben
 cambiar las tasas agregadas de fertilidad durante los pr6ximos veinticinco
 anos. En estos paises se supone que las dimensiones de la familia deseada
 es algo que solo pueden decidir las parejas por si mismas. Sin embargo,
 en M6xico existe desde hace mucho la tradicion de que el gobierno puede
 saber mejor que el individuo lo que es mas adecuado para el (y para la
 sociedad) aun sobre asuntos tan personales. Un gobierno que una vez
 demand6 a un pueblo rebelde usar jab6n, zapatos y tener familias nume-
 rosas, ahora le pide (por razones que pueden no estar estrechamente rela-
 cionadas a sus circunstancias personales) reducir su tasa agregada de fer-
 tilidad de 45% en 1973 a 35% en 1982 y a menos de 20% para el anio
 2000. De la misma manera, el gobierno mexicano tiene una autoridad
 mucho mas ilimitada para aplastar drasticamente la producci6n y el con-
 sumo de estupefacientes, si le parece que esta politica es de interes nacio-
 nal, en comparaci6n con el gobierno de los Estados Unidos, que debe tener
 cuidado de no infringir los derechos ciudadanos o enajenarse el electorado.

 Un grado similar del paternalismo de Estado puede encontrarse en mu-
 chos otros aspectos de la vida social. En lo que se refiere a politica edu-
 cativa, por ejemplo, un regimen que en otro tiempo dedic6 sus energias a
 lo que se llama "desfanatizar" a la poblaci6n sometida, ahora aspira a im-
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 buir en la proxima generacion de mexicanos los valores republicanos y
 nacionalistas. Estas diversas medidas y programas pueden o no servir al
 bien general, o reflejar una diagnosis exacta de las necesidades de la socie-
 dad a largo plazo. El punto que deseo recalcar es que en este y en muchos
 otros aspectos, no se reducen los objetivos del Estado mexicano a adminis-
 trar un orden social establecido, sino a dirigir un proceso de transforma-
 ci6n social a largo plazo. Por supuesto, Mexico se enfrenta a los enormes
 retos que implica el desarrollo economico, y muchos de los proyectos a
 largo plazo de su elite gobernante pueden incluirse bajo el encabezado
 aparentemente neutral y necesario de "necesidades del desarrollo". Pero
 mucho antes de que los planes de desarrollo economico estuvieran de
 moda, los dirigentes de Mexico se han comprometido en el uso masivo
 del poder politico para crear desde arriba una nueva sociedad muy dife-
 rente de aquella que heredaron. En estas circunstancias, el hecho de "go-
 bernar" no tiene ninguna de las implicaciones de investigaci6n de mer-
 cados o soberania del consumidor familiar, por ejemplo, para la ciencia
 politica norteamericana.

 Las clausulas sociales de la Constitucion de 1917 merecen un estudio

 cuidadoso por los compromisos en ella incorporados para acabar con el
 orden social existente. Es precisamente porque el Estado habia sido usado
 durante tanto tiempo de manera sistematica para remoldear la sociedad
 mexicana aun contra las tendencias voluntarias que podrian haberse expre-
 sado desde abajo, que permanecen tan palpables la incertidumbre y la
 inseguridad de la elite.

 Cuando Ilegue por primera vez a Mexico, en agosto de 1968, la inse-
 guridad de la elite se manifest6 en forma de una propaganda nacionalista
 irrazonada, combinada con una actitud extremadamente defensiva y sigi-
 losa en los circulos oficiales. Los estudiantes que demandaban democrati-
 zaci6n habian casi tomado las areas centrales de la capital, y las autoridades
 se habian convencido de que este ejemplo corrosivo de indisciplina e irres-
 ponsabilidad podia ser contrarrestadc s6lo por un uso masivo de la fuerza.
 De otra manera era imposible prever que reacci6n en cadena de desobe-
 diencia y desorden social podia desatarse. La revelaci6n mas indicadora
 del clima de esta epoca cs que el dia despues de que los estudiantes fueron
 masacrados (en una zona central de la ciudad en la cual una gran parte
 de la poblaci6n pudo oir la balacera) los medios de comunicaci6n no
 informaron al puiblico de lo que en realidad habia ocurrido.

 Mientras en 1968 el peligro estaba representado por una amenaza de
 la izquierda (de hecho, una conspiraci6n comunista internacional), entre

 1 En 1977, un periodista pregunt6 al ex presidente Diaz Ordaz sobre 1968. 1t
 replic6 que de lo que habfa hecho durante sus seis aiios en la presidencia, de
 lo que se sentia mAs orgulloso era de su actuaci6n en ese aiio. "Gtistele o no,
 salve al pais". "~De qu6?" "Del desorden, del caos, de la destrucci6n de las
 libertades de que disfrut,bamos. Quizas usted era muy joven, y por lo tanto
 no lo comprendi6". (Citado en Proceso, 7/23/79.)
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 1973 y 1976 el gobiero subsiguiente expreso temores de la amenaza de
 la derecha (los oligarcas mexicanos retr6grados en connivencia con orga-
 nismos del gobierno de los Estados Unidos para "desestabilizar" un gobier-
 no antimperialista con apoyo popular, siguiendo la pauta de lo que habia
 sucedido a Allende). La propaganda oficial hablo de ula amenaza "fas-
 cista" y en mi opini6n este era un temor genuino del gobierno, no s6lo
 ret6rica. Entr6 en juego el mecanismo de esta profecia que se cumpli6 a
 si misma y la presidencia de Echeverria termin6 con una importante crisis
 de confianza. De hecho, las politicas erroneas del gobierno hicieron mucho
 para profundizar la crisis, pero algunos de los politicos creyeron en forma
 autentica ser las victimas del sabotaje capitalista/imperialista porque habian
 tratado de revitalizar las tradiciones progresistas del regimen mexicano.
 Otra vez aquellos en el poder previeron seriamente una reacci6n en cadena
 de desobediencia, con consecuencias drasticas imprevisibles.

 Una gran fuente de debilidad para las autoridades, en ambas crisis
 recientes, fue la incredulidad patente de una gran parte de la poblaci6n
 frente a las declaraciones oficiales de que la republica estaba en peligro.
 En terminos generales, el pueblo de Mexico no parecia confiar, o creer, en
 sus gobernantes y no compartio las preocupaciones del gobierno dadas a
 conocer concienzudamente por todos los medios de comunicaci6n. Res-
 pondieron mas a rumores y a noticias del extranjero que a los llamados
 al publico en demanda de solidaridad nacional. El aparato estatal evi-
 dentemente permanecia muy distante de la sociedad que pretendia guiar
 y transformar, y en momentos de crisis esa distancia signific6 un grado
 peligroso de aislamiento.

 Respondiendo a esta percepci6n del peligro, el actual gobierno mexicano
 ha introducido una serie de medidas de rectificaci6n (en la realidad am-
 pliaciones a la legislaci6n ya elaborada durante varios periodos presiden-
 ciales). Hubo una "reforma politica" que culmin6 en las elecciones a
 medio periodo para diputados al Congreso que tuvieron lugar el 1" de
 julio de 1979 (una desilusion para el gobierno) y una medida garantizando
 el "derecho a la informaci6n", que ha probado carecer de eficacia con el
 reciente derrame de petroleo del pozo de PEMEX en el Golfo de Mexico.

 Esto origina problemas complejos, pero un juicio conciso es suficiente.
 Hasta ahora no parece que las medidas tentativas para "liberalizar" el
 regimen (desde adentro) hayan llenado el vacio entre el Estado y la socie-
 dad mas de lo que se obtuvo con una respuesta represiva en 1968 o con
 una respuesta de semimovilizaci6n a principios de los afnos 1970. Per-
 siste un fuerte sentido de inseguridad en la elite en relaci6n con las fuerzas
 reales que actuan en la sociedad mexicana.

 Es una inseguridad que toma muchos disfraces. Muy recientemente se
 han considerado tres fuentes posibles de justificaci6n: la entusiasta recep-
 ci6n dada al Papa en su visita a este pais (mucho mas emotiva de la que
 cualquier politico mexicano hubiera podido atraer); el inesperado vigor
 del Partido Comunista, en visperas de ser legalizado como consecuencia de
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 las iltimas elecciones (oficialmente solo recibi6 703 000 votos, o sea 5.4%
 y los tres partidos de izquierda obtuvieron 10% en total, pero aun asi, los
 elementos conservadores en la eite estan temerosos de las implicaciones a
 largo plazo); el apetito que despiertan, tanto en el interior como en el
 extranjero, las dimensiones de las reservas de hidrocarburos de Mexico.
 Las razones especificas de preocupaci6n tales como las mencionadas pueden
 derretirse y desaparecer, pero permanecen los temores subyacentes de que
 las tensiones sociales puedan Ilegar a ser imposibles de manejar politica-
 mente por la elite gobernante. A fin de evaluar lo justificado de esta
 preocupaci6n sera necesario examinar mas de cerca algunas areas clave
 de tension social que pueden constituir un potencial para una ruptura
 politica.

 A. El descontento de los intelectuales

 Un encabezado alternativo para esta seccion seria "el potencial del des-
 contento estudiantil". Desgraciadamente, no he podido encontrar un ter-
 mino intermedio entre "los intelectuales", con sus implicaciones de pre-
 tension, y el "descontento estudiantil", que sugiere frivolidad. El mexicano
 comun tiene menos de cuatro anios de educaci6n formal, y de cualquier
 manera estamos tomando en cuenta un segmento de la sociedad alta-
 mente especializado. Las personas con educaci6n estin muy aisladas de
 las formas mas criticas de injusticia social y por lo general no estan bien
 informadas sobre lo que es la vida para la mayoria de sus compatriotas.
 Aquellos con una educaci6n superior se encuentran concentrados en su
 mayor parte en la capital de la repuiblica. Su circuito social esta a me-
 nudo confinado a los niveles mas altos de la piramide de distribuci6n
 de ingresos, y para aquellos con habilidad, las perspectivas de carrera que
 ofrece el sistema actual son con mucha frecuencia muy atractivos.

 Sin embargo, los que poseen una educacion superior son una fuente
 continua de preocupaci6n para aquellos que piensan en la cstabilidad del
 sistema, y el gobiero ha dedicado esfuerzos considerables a contener su
 descontento dentro de limites tolerables. Las dificultades creadas por los
 estudiantes en 1968 son s6lo un indicador de los problemas que puede ori-
 ginar este sector. Se calcula que la mitad de los votos emitidos para el
 Partido Comunista en las elecciones de julio de 1979 provinieron de votan-
 tes estudiantiles e intelectuales, y una revisi6n de las librerias acreditadas
 de Mexico revelara una proporci6n bastante alta de literatura radical y
 marxista en sus ventas totales. Por supuesto, las modas intelectuales pue-
 den ser efimeras, pero los partidos de la izquierda (sobre todo el Partido
 Comunista Mexicano) han establecido bases organizacionales dentro del
 sistema universitario y dentro de instituciones como el Instituto de Energia
 Nuclear, lo cual les da un grado de permanencia y aun algun poder de



 212 REVISTA IEXICANA DE SOCIOLOGiA

 tutela. Es sintomatico que dos de los diputados comunistas mas prominen-
 tes recientemente elegidos son lideres del sindicato de la Universidad Na-
 cional Aut6noma. Las necesidades del pais en materia educativa son tan
 grandes y estan creciendo con tal rapidez que el presupuesto federal no
 puede generar suficientes recursos para satisfacer los requerimientos basicos
 o las obligaciones legales del gobierno. En estas circunstancias, los conflic-
 tos sobre la dimensi6n y distribucion de la asignacion de presupuesto para
 educacion han llegado a ser muy graves, y amenazan intensificarse aun
 mas, y el Partido Comunista recien legalizado se erigira en campeon de
 una causa muy popular ejerciendo presi6n en ese sentido.

 Sin embargo, en la situaci6n mexicana, el "descontento de los intelec-
 tuales" tiene ramificaciones mucho mas amplias que los simples conflictos
 sobre los derechos de los sindicatos y las asignaciones presupuestales. Las
 personas con un alto nivel educativo desempefian un papel social y politico
 mucho mas prominente e independiente de lo que se acostumbra en la
 Gran Bretafia o en los Estados Unidos. Una raz6n para esto es precisa-
 mente que el Estado esta comprometido en una transformaci6n radical y
 a largo plazo de la sociedad, considerando a la mayoria de la poblaci6n
 analfabeta como sujeto esencialmente pasivo de sus esfuerzos. La pequefia
 minoria de "ilustrados", aquellos con la educaci6n y amplitud de visi6n
 para comprender las potencialidades de la acci6n del Estado, llegan a
 adquirir una importancia estrategica que no guarda proporci6n con su
 numero. Se necesita su colaboraci6n si se desea que las politicas del Estado
 se lleven a cabo de manera efectiva, y su sello de aprobaci6n es necesa-
 rio si se quiere que el resto de la poblaci6n este realmente convencido de
 que lo que las autoridades planean hacer es por el bien general. Quiza
 debido a esto, la vida intelectual se hace mas ideologica de lo que como
 norma es en la cultura anglosajona (la experiencia francesa tiene mas
 aplicabilidad para comprender los estilos intelectuales latinoamericanos), y
 la credibilidad del gobierno y su confianza en si mismo seria probable-
 mente afectada de manera grave si sectores importantes y respetados de los
 intelectuales expresaran su disensi6n con la politica gubernamental.

 Hasta principios de 1940, la disension intelectual y la controversia ideo-
 l6gica eran aspectos importantes del proceso revolucionario en Mexico,
 pero de aqui en adelante, hasta fines de 1960, el regimen parece haber
 encontrado el secreto de agrupar la mayor parte de corrientes (la politica
 de "unidad nacional"), mientras se silenciaban aquellos elementos que no
 cooperarian. Sin embargo, despues de 1968 las expresiones de disensi6n
 intelectual minaron seriamente al presidente Diaz Ordaz, y una proporci6n
 importante de las politicas subsiguientes de Echeverria deben considerarse
 como tentativas para restaurar la credibilidad politica a los ojos de los
 intelectuales progresistas. Desde 1976, el presidente L6pez Portillo ha pro-
 curado desviar el foco de la atencion politica de las cuestiones ideologicas
 que crean mas disensi6n hacia los ideales de una administraci6n eficiente
 y a la tolerancia de puntos de vista contrarios.



 MEXICO CASI INGOBERNABLE 213

 Pero la promesa de una administracion eficiente y de liberalizaci6n
 puede detener solo de manera temporal los puntos de division ideologica
 acerca del futuro de la naci6n. En forma gradual el gobierno actual se
 ve forzado a definirse sobre problemas politicos de controversia intelectual:
 el futuro del campesinado, el poder del sector privado, los determinantes
 de la desigualdad del ingreso, el uso de los beneficios de la riqueza del
 petroleo. Conforme se hace mas aparente la posici6n oficial sobre cada
 uno de estos problemas, la perspectiva cristaliza una intensa controversia
 ideologica y una disensi6n de los intelectuales. Por razones que se esclare-
 ceran mas en la pr6xima secci6n, las autoridades se encuentran en una
 posici6n demasiado vulnerable al ataque desde diversas posiciones ideolo-
 gicas. Tanto en las filas marxistas como desde una perspectiva orientada
 a los negocios privados, existen naicleos de critica y descontento que son
 ahora mas fuertes y articulados, y capaces de minar las posiciones oficiales
 y de desorientar a los que formulan las politicas gubernamentales. En
 una sociedad como el Mexico contemporaneo, que esta bajo una inmensa
 presion social, la disension intelectual bien organizada puede ser desesta-
 bilizadora en alto grado.

 B. Extremos de desiguatdad e injusticia

 Otra buena razon para la inseguridad de la elite es el conocimiento de
 que a pesar de todas las aspiraciones proclamadas y la ret6rica del regimen,
 en realidad no ha existido mucho progreso (en caso de que lo haya habido)
 en reducir la incidencia total de la desigualdad y la injusticia que caracteri-
 zan a la sociedad mexicana. Los intelectuales descontentos juegan aqui un
 papel importante porque pueden generar una conciencia sistematica y ana-
 litica de un proceso que solo puede ser percibido de manera parcial, em-
 pirica y fragmentada por las victimas si solo estuvieran pensando en su
 propia experiencia directa. De hecho, hubo un periodo muy largo, de los
 afios 1940 a 1960, durante los cuales la disensi6n intelectual fue enmude-
 cida de manera general, aun cuando aparentemente las desigualdades so-
 ciales iban en aumento. El regimen no encontraba tan dificil manejar las
 consecuencias politicas de una desigualdad e injusticia criticas y persistentes,
 en la medida en que podian orquestar un consenso bastante amplio alre-
 dedor de los temas de nacionalismo y desarrollo. Pero aun cuando ya he
 dicho que los intelectuales mexicanos generalmente ocupan una posici6n
 mas bien privilegiada (y protegida) en el extremo superior de esta pira-
 mide distribucional inequitativa, la existencia visible de grandes extremos
 sociales plantea un reto constante a sus esquemas interpretativos.

 Por supuesto, no debe exagerarse la escala de este fenomeno. Una gran
 proporci6n de aquellos que reciben educaci6n superior son absorbidos
 por el orden establecido y no se permiten ahondar en el antalisis de la per-
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 sistencia de la desigualdad. De las minorias que fijan su atenci6n en este
 tema, una parte importante esta constituida por extranjeros que pueden
 ser vulnerables a una reacci6n final nacionalista. Esto se refiere en forma
 especial a los refugiados recientes de Sudamerica que estan al margen del
 sistema usual mexicano de cooptacion y tutela). Ademas, mucho del
 trabajo que surge de la izquierda intelectual adolece de dogmatismo y
 falta de realismo sobre las verdaderas dimensiones de la desigualdad social
 mexicana.

 Todos estos son factores que obstaculizarian el surgimiento de una al-
 ternativa efectiva y coherente de la izquierda a la actual f6rmula politica,
 pero no impiden que se manifieste (con la ayuda de los intelectuales y los
 estudiantes) la condici6n de "ingobernabilidad" temida por las elites esta-
 blecidas; todo lo que se necesita para un desarrollo en este sentido es un
 grado suficiente de inquietud entre aquellos grupos que son los princi-
 pales victimas de la injustica y la desigualdad para que respondan a las
 oportunidades y al liderazgo proporcionado por los estudiantes y los inte-
 lectuales disidentes.

 Teniendo en cuenta mis comentarios criticos sobre el trabajo de otros
 academicos que se han preocupado por la relaci6n entre la desigualdad
 social y el orden politico en Mexico, me siento obligado a ofrecer alguna
 evaluaci6n tentativa. Independientemente del criterio que uno pudiera
 tener sobre las mediciones convencionales de la desigualdad social y eco-
 nomica, sin duda es muy extremada y persistente en el Mexico contempo-
 raneo, y a menudo esta asociada con formas primitivas de explotaci6n y
 formas brutales de opresi6n. Por ejemplo, seguin el Banco Mundial existen
 entre 12 y 15 millones de mexicanos cuyo ingreso per capita es menor de
 200 dolares por anio y abundan las monografias y biografias que docu-
 mentan lo que esto significa en terminos humanos.

 La interrogante dificil es que consecuencias politicas acarrean y por que
 no hay una oposici6n efectiva al sistema "desde abajo". Por supuesto,
 el hecho es que no existe una masa uinica indiferenciada de victimas del
 sistema. Mas bien se trata de grupos diferentes, antag6nios, y deliberada-
 mente divididos y fragmentados por quienes detentan el poder cuya tarea
 es mantener el control social. Fuerzas diferentes evitan el surgimiento de
 una oposicion efectiva entre grupos diferentes.

 Permitaseme revisar brevemente diversos tipos de explicaciones que han
 sido ofrecidas, cada una de las cuales puede ser correcta en un numero
 importante de casos. El colonialismo, y de manera evidente la servidum-
 bre social, dejaron un legado de resignaci6n y dependencia que todavia
 persiste entre un grupo importante de los mexicanos menesterosos, afirman
 los sociologos que han hecho comparaciones con el panorama de socieda-
 des mas asertivas, basadas en una inmigraci6n reciente, tales como Argen-
 tina. Quizas, pero en ese caso seria importante aniadir que la experiencia
 de la pasividad es una lecci6n heredada no en forma exclusiva de un pa-
 sado lejano, sino reforzada por una experiencia diaria. Aunque la revo-
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 luci6n supuestamente se realizo en su nombre, fueron los necesitados quie-
 nes sufrieron mas durante los anos de lucha y la tormenta de la recons-
 truccion, y seria comprensible que ellos, en su propio interes, vacilaran
 antes de desatar una violencia ulterior, sin importar la gravedad de la
 provocaci6n. Aun asi, los estudiosos de la politica rural informan que la
 raz6n por la cual existen tan pocos lideres campesinos genuinos, y sola-
 mente bur6cratas disfrazados como representantes de los intereses campe-
 sinos, no es que tales personas no surjan de las filas, sino solo que su espe-
 ranza de vida es extremadamente corta. En un grado menor, puede apii-
 carse la misma explicaci6n a cualquier liderazgo autentico que surja entre
 los menesterosos urbanos o en parte importante del movimiento laboral.

 De esta manera, sectores importantes de las clases urbanas y rurales de
 bajos recursos consideran al regimen mexicano como poco amistoso a pesar
 de ofrecer una apariencia externa de moderaci6n y comedimiento. Por
 supuesto, seria arriesgado suponer que en Mexico "el brazo de la ley"
 Ilega mucho mas abajo del nivel de quienes tienen un empleo estable en las
 areas urbanas, es decir, mas alla de una tercera capa superior de la po-
 blaci6n. Abajo de ese nivel existe solo el clientelismo y formas muy par-
 ticulares de una solidaridad de ayuda a si mismo sin acceso real a cual-
 quier fuente impersonal de justicia. Para esas personas, la "reforma poli-
 tica" y las garantias liberales no ofrecen retribuciones, y si permanecen
 leales al sistema es a pesar de su experiencia de que la policia, los bur6-
 cratas y los funcionarios del partido no responden a sus necesidades. Si
 es que acaso existe algo que pueda ofrecer alguna esperanza, es la figura
 del presidente en persona, como benefactor bien intencionado y poderoso,
 mas que el sistema gubernamental que preside, el cual en forma correcta
 se presume que esta irremediablemente inclinado contra las "clases popu-
 lares". Pero, por supuesto, el presidente es una figura muy remota e
 inaccesible (a pesar de las interminables funciones ceremoniales y distribu-
 tivas a las cuales todos los presidentes estan comprometidos de manera
 que pueda sostenerse la imagen popular). En terminos practicos, los prin-
 cipales recursos disponibles para los que forman parte del "sector infor-
 mal", si es que quieren protegerse de la escasez, la inseguridad y la injus-
 ticia, son la extensa familia, la comunidad local, y en especial el patron
 local, cacique o dirigente (cuya posici6n a su vez depende de sus lazos
 verticales con protectores mas poderosos).

 Se requieren algunas condiciones para que este sistema absorba las in-
 tensas tensiones sociales que afligen al sector informal. La estructura de
 la autoridad debe ser suficientemente estable para resistir las inmensas
 presiones que vienen desde abajo (de aqui el miedo de los miembros de
 la elite de que cualquier grieta visible en la unidad del regimen pudiera
 originar que el orden social entero se lesquebrajase). Al mismo tiempo,
 la lecci6n aprendida de Porfirio Diaz fue que la estabilidad debe combi-
 narse con un grado de apertura y flexibilidad, y asi la rotaci6n de los
 puestos de funcionarios es vital para dar a los politicos salientes un incen-
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 tivo para la conformidad. De la misma manera que la estabilidad politica
 requiere un grado de apertura y movilidad dentro del sistema de auto-
 ridad, asi la estabilidad social requiere una cantidad importante de movi-
 lidad ocupacional e intergeneracional, es decir, necesita una expansi6n
 continua de oportunidades de empleo y una ampliaci6n rapida del sistema
 educativo. Sin embargo, no es tampoco posible ni necesario para el exito
 de estos procesos que se extiendan a las clases populares en su totalidad.
 Con familias grandes, extensas y dispersas geograficamente, puede ser su-
 ficiente si el sistema concede oportunidades y beneficios reales a uno de
 sus miembros, para que los frutos de su exito proporcionen alguna segu-
 ridad y un grado de participaci6n a quizas otros doce. Esto, al menos,
 cree la elite gobernante que es un mecanismo poderoso que contribuye a
 la estabilidad social en Mexico a pesar de las agudas y persistentes des-
 igualdades del pais.

 Otro mecanismo que se cultiva de manera asidua consiste en contra-
 poner las demandas de aquellos grupos que estan en la base de la piramide
 a los intereses de otros grupos casi igualmente vulnerables, pero que pue-
 den sentirse amenazados de mas abajo. De esta manera, las demandas
 de los trabajadores sin tierras pueden producir una solidaridad conserva-
 dora entre los ejidatarios, aunque sus derechos a la tierra les suministren
 los ingresos mas minimos. Las demandas de los ejidatarios pueden pro-
 ducir una reacci6n defensiva similar entre los pequefios propietarios de
 tierras cuyos ingresos dificilmente son mayores. Los paracaidistas urbanos
 pueden ser desradicalizados por el temor de que emigrantes mas pobres y
 mas xecientes ocupen su lugar en la cola demandando servicios basicos,
 y asi sucesivamente.

 No obstante, hay una falla importante en estas diversas explicaciones
 que antes mencionamos sobre la estabilidad social a pesar de la acentuada
 desigualdad. Todas son de manera esencial estaticas, mientras que la
 sociedad mexicana esta cambiando a un ritmo sin precedente. Entre 1970
 y 1973 se elev6 en dos tercios el nuimero de profesores (un aumento de
 200 000) y se duplic6 el numero de niinos que recibieron educaci6n secun-
 daria. A principios de la decada el aumento neto en la mano de obra era
 de 500 000 por ano; para fines de la decada era de mas de dos tercios de
 millon, y en la otra decada excedera a un millon por afio. El numero de
 conductores de vehiculos se duplic6 entre 1969 y 1978, a 1.9 millones, a
 nledida que el motor de combusti6n interna transformo los patrones totales
 de asentamientos. Los ejemplos de un cambio social rapido podrian mul-
 tiplicarse, pero aqui necesitamos mencionar solamente el aspecto mas
 basico. La poblaci6n total ha aumentado alrededor de 40%o por decada;
 la mitad urbana de la poblaci6n aumenta con el doble de rapidez multi-
 plicando las areas de asentamientos precarios e ilegales en los cuales faitan
 instalaciones sanitarias, agua potable, alumbrado en las calles o electri-
 cidad, sin hablar de los sistemas viables de transporte o fuentes regulares
 de empleo. Estas tendencias generales se han convertido en "clich6s"
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 virtuales, por supuesto, pero sin embargo son importantes en una trans-
 formaci6n social de gran alcance. Cuales seran las consecuencias poli-
 ticas?

 Aunque, en cierto aspecto, estos procesos pueden considerarse como
 estimulantes -evidencia del dinamismo social que hace posible una ex-
 pansion rapida del mercado y la renovacion y mejoramiento de la mano
 de obra- el regimen habia abandonado el optimismo temerario de este
 tipo para fines de los afnos sesenta. Cada vez mas las autoridades han
 tenido que enfrentarse sombriamente a las implicaciones del rumbo de la
 expansion demografica, pero por supuesto debe haber un lapso largo entre
 su cambio de perspectiva y cualquier desaceleraci6n subsiguiente de la
 presi6n de la poblaci6n como resultado de su cambio hacia politicas anti-
 natalicias. Durante una decada, por lo menos, ellos deben vivir con las
 consecuencias negativas que no previeron en los ainos sesenta.

 Una de las mas serias, desde el punto de vista del control politico, es
 la desaparici6n del aislamiento rural y el desgaste del mecanismo tradi-
 cional del partido gobernante para ejercer un control social rural, La
 reforma agraria (o esperanzas de distribuci6n de tierras), habia dado
 durante muchas decadas al partido gobernante un asidero firme en el
 campo, el cual podia usarse para contrarrestar su relativa debilidad o im-
 popularidad en las ciudades. Pero en la actualidad no existe manera de
 activar el apoyo del campesinado con la promesa de futuras distribuciones
 de tierra, pues el campesinado se ha convertido en trabajadores incali-
 ficados, y la unica tierra disponible para distribuci6n podia obtenerse
 a un costo muy alto en t6rminos de resistencia de los duefios de la tierra
 y perdidas de la producci6n. En cualquier caso, la poblaci6n rural ha
 dejado de ser un contrapeso efectivo a las ciudades.

 Visto desde otro angulo, el problerma politico mas importante no es
 dar mas tierras a los campesinos, sino proporcionar empleo a los jovenes,
 tanto urbanos como rurales, que estan inundando un mercado de trabajo
 que da pocos signos de ser capaz de absorberlos.

 Explicado en sus terminos mas simples, la economia requiere una tasa
 de acumulaci6n muy alta y una gesti6n muy atinada para encauzar los
 recursos destinados a la inversi6n para la creaci6n de empleos productivos
 a fin de absorber a estos nuevos trabajadores. Pero tambien existen pre-
 siones muy intensas por un aumento inmediato del consumo (no menor
 que la preocupaci6n por mejorar las desigualdades del ingreso), y por
 todo tipo de inversion social y en la infraestructura -escuelas y hospita-
 les, y alojamiento y drenaje- que s6lo a largo plazo aumentaran la pro-
 ductividad de la economia, y no su capacidad inmediata de acumulaci6n.

 Mientras tanto, por supuesto, la proporci6n de dependencia es mas
 alta que en los paises mas desarrollados con los cuales Mexico debe com-
 petir, lo cual tambien disminuye la capacidad interna para generar un
 gran excedente para la inversi6n y la creaci6n de empleos. Finalmente,
 la presi6n de aquellos que entran al mercado de trabajo con muy poca



 218 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 preparacion para su empleo inmediato crea una fuerte tentacion de "in-
 ventar" trabajo que en realidad es de una productividad baja o mas auin,
 insignificante. Estas son en sintesis, algunas de las razones del pesimismo
 de la elite acerca de las implicaciones del actual ritmo, demasiado rapido,
 del cambio social.

 Evidentemente, la perspectiva de ingresos muy importantes provenien-
 tes de la producci6n y exportaci6n de petroleo da un aspecto diferente a
 algunos de estos problemas. Este es el tema que se debate con mas inten-
 sidad en el Mexico contemporaneo y requeriria un analisis por separado.
 Es cierto que los ingresos del petroleo aliviaran algunos de los problemas
 financieros a los que nos hemos referido, pero hay bases para dudar acerca
 de sus beneficios en terminos de estabilidad politica. De manera directa,
 crea pocos empleos y puede destruir auin mas de lo que crea, si se hacen
 incompetitivas otras exportaciones y la agricultura interna se ve despla-
 zada por importaciones de alimentos. Desde el punto de vista politico,
 presenta la desventaja de elevar el nivel general de expectativas, que el
 sistema politico durante tanto tiempo se ha encargado de sofocar.

 A medida que aumentan las cuantiosas reservas, el gobierno se vera
 privado de su argumento tradicional mas fuerte para posponer demandas
 y dejar de cumplir sus compromisos legales (todavia no nos lo podemos
 permitir, pero tengan paciencia y contribuyan a nuestros esfuerzos colec-
 tivos para aumentar la producci6n). Es probable que se acentuen deter-
 minadas formas especialmente visibles de desigualdad social con la bo-
 nanza del petroleo, y con seguridad se intensificaran las presiones sobre
 el gobierno de grupos organizados con proyectos rivales de distribucion.

 En la actualidad, el gobierno se ve inundado de consejos de sus simpa-
 tizadores tanto en el frente interno como en el extranjero. El tema basico
 es; "Ustedes deben utilizar algunos de los ingresos provenientes del petr6-
 leo para disminuir las desigualdades sociales y por tanto aumentar la esta-
 bilidad del orden establecido".

 Podria ser que el aumento de recursos disponibles del gobierno se des-
 tinara a producir alguna reduccion en la desigualdad, aunque los conse-
 jeros son de manera general muy imprecisos sobre la forma exacta como
 deberia Ilevarse a cabo esta ardua labor. Aun si esto pudiera realizarse,
 la segunda mitad de la recomendaci6n podria no seguir en forma tan
 automatica, como estos consejeros suponen. Surge la necesidad de plan-
 tearse esta pregunta; " Aunque ustedes puedan disminuir las desigualda-
 des sociales, aumentara eso necesariamente la estabilidad social?"

 Lo que debe tenerse en cuenta es que tradicionalmente, aunque la socie-
 dad mexicana era muy desigual, los diversos grupos y clases sociales esta-
 ban mas bien aislados unos de otros. La separaci6n de los trabajadores
 organizados del campesinado controlado por el partido fue una de las
 tradiciones sacrosantas de la organizaci6n posrevolucionaria (sin embargo,
 esto esta amenazando con desmoronarse durante el actual periodo presi-
 dencial). De hecho, este era s6lo un aspecto muy visible de un proceso
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 mucho m/as elaborado en el cual el sistema de estratificaci6n se veia refor-

 zado por formas de separaci6n geografica, social e institucional. La mo-
 vilidad geografica esta aumentando a un ritmo rapido, con una fusi6n
 consecuente de mrercados de trabajo y una disminucion de barreras so.
 ciales dentro de las categorias ocupacionales. Los horizontes de compa-
 racion usados por categorias diferentes de trabajadores estan por tanto
 cambiando de una orientacion localista a una nacional.

 Los intelectuales de izquierda de los que hemos hablado analizan este
 proceso en terminos de "proletarizaci6n del campesinado", y consolida-
 ci6n de una clase trabajadora nacional. Considerado en estos terminos,
 es un proceso que tiene un largo camino por delante. Pero al menos el
 hecho de que con algunos de estos informes se presione al gobierno de
 Mexico, implica que este proceso deberia ser estimulado y acelerado.

 Existen dudas genuinas sobre si el resultado seria aumentar la estabili-
 dad social y politica, aunque tales politicas parecieran reducir desigual-
 dades ya cuantificadas. Aun asi, las desigualdades restantes seran todavia
 suficientemente grandes para suministrar una base amplia al descontento,
 pero un descontento que adquiriria nuevas formas de expresion. Las
 grandes desigualdades econ6micas combinadas con la fragmentacion social
 serian mas faciles de controlar que las formas de desigualdad menores,
 pero altamente visibles en una sociedad de masas. (Puede encontrarse
 una variante de este argumento en la literatura sobre la "crisis de la mo-
 dernizaci6n", aunque sus afirmaciones normativas son tan ideologicas
 como las de la alternativa marxista). Por supuesto, Mexico ya esta en
 proceso de transici6n a una sociedad de masas a un ritmo extraordinaria-
 mente rapido, y no existe nada que la elite pueda hacer por impedir este
 proceso. Sin embargo, las opiniones en el sentido de que este proceso
 debiera ser acelerado en forma deliberada, en nombre de la estabilidad
 social, parecerian fundamentarse en presunciones mas bien dudosas.

 C. El trabajo organizado como pilar del regimen

 En un discurso reciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el pre-
 sidente L6pez Portillo hizo una declaracion tan clara como pudiera desear-
 se, sobre la forma en que el regimen contempla el movimiento obrero oficial,
 y los peligros que debe resistir:

 Nuestro pais progresa porque tenemos un fuerte movimiento sindical
 que comprende la importancia de no destruir lo que existe, sino de
 preservar nuestras fuentes de empleo. Desgraciadamente muchos otros
 paises de America han sido incapaces de encontrar el equilibrio que
 aqui tenemos, y han desatado procesos auto-destructivos que lo primero
 que hacen es minar la posibilidad de democracia y luego destruyen el
 movimiento obrero, con la implantaci6n de regimenes dictatoriales y
 represivos. Pero aqui en Mexico el gobierno, los trabajadores y los sin-
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 dicatos mantendran una actitud respetuosa, balanceada y s6lida en rela-
 ci6n a los derechos sociales, y todos ellos mantendran en mente los in-
 tereses de la republica y todos sus ciudadanos. 2

 De conformidad con las normas internacionales, el movimiento laboral
 de Mexico es sorprendentemente fuerte, tanto en terminos numericos
 como financieros. El anio pasado figuraron alrededor de 5 millones de
 miembros del sindicato, lo que representa el 26% de la fuerza total de
 trabajo (comparese esta cifra con el 24%S de la fuerza de trabajo de los
 Estados Unidos que son miembros de sindicatos). Sin embargo, una com-
 paracion mais aplicable seria la proporci6n de asalariados afiliados a sin-
 dicatos (una parte importante de la fuerza de trabajo mexicana trabaja
 por su cuenta). Segun esta medicion, alrededor de la mitad de la fuerza
 de trabajo disponible esta sindicalizada, y esto incluye casi todos los sec-
 tores estrategicos de la economia. Un estudio reciente afirma que "la
 organizacion laboral abarca la totalidad de la industria importante, una
 parte considerable del comercio en gran escala y actividades de servicios,
 y aun una proporcion importante de pequeiias y medianas empresas. Ape-
 nas existen en Mexico trabajadores urbanos con empleos permanentes
 que no tengan dirigentes obreros (aun cuando quiza no sepan quienes
 son sus representantes)". En total, una tercera parte de estos 5 millones
 de miembros de sindicatos son empleados del gobierno o del sector publico
 y la organizaci6n sindical es especialmente fuerte en el area metropolitana
 de la ciudad de Mexico.

 Para que el movimiento laboral Ilegue a estar tan bien organizado, ha
 sido necesario la proteccion oficial. Existe una larga tradicion que explica
 el caracter y los prop6sitos de esta protecci6n oficial, que en algunas de-
 cisiones estrategicas llegan hasta los afnos treinta y, antes de eso, a la
 Constitucion de 1917. Los aspectos clave de la politica oficial incluye que
 se cumplan las disposiciones legales de taller cerrado, deducciones auto-
 maticas de cuotas sindicales, distribucion por el partido de puestos politi-
 cos (como diputados, y aun gobernadores de los estados) entre lideres
 obreros oficiales, e inclusion de representantes en el manejo de las institu-
 ciones burocraticas importantes (Ia Comisi6n de Salarios Minimos, el
 Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, la Comision Nacional Tri-
 partita, etcetera). Tal como lo indica la transcripci6n del presidente L6pez
 Portillo, la explicaci6n dada para tales medidas es que se deseaba conso-
 lidar al trabajo organizado como un pilar de la estabilidad social, sumi-
 nistrando al gobierno un contrapeso para las presiones conservadoras y
 de los negocios, por una parte, y por la otra, como un medio para atraer
 y colocar a la fuerza de trabajo en una postura de apoyo y comprensi6n
 hacia aquellos en el poder.

 2 Excelsior, 11 de agosto 1979.
 3 Manuel Camacho, "Los trabajadores y el regimen mexicano", trabajo inedito, El

 Colegio de Mexico, 1979.



 MEXICO CASI INGOBERNABLE 221

 Para las autoridades esta estrategia ha rendido aumentos vitales de apo-
 yo y solidaridad durante momentos tan dificiles de crisis como la nacio-
 nalizacion del petroleo (1938), la crisis de la devaluaci6n (1954), el reio
 de los estudiantes (1968) y la crisis de la estabilizacion (1977). Los lide-
 res obreros oficiales han demostrado de manera repetida su capacidad
 para proporcionar apoyo disciplinado, aun cuando esto ha implicado la
 aceptacion de un creciente desempleo o niveles de vida mas bajos, lo que
 i:o debe ser bien recibido por la mayoria de los miembros.

 Por que (en contra de las expectativas de los te6ricos radicales) el
 movimiento obrero ha estado durante tanto tiempo conforme con el papel
 que se le ha asignado y que probablemente continuara estandolo? En la
 transcripci6n del discurso del presidente que antes hicimos, se deja tras-
 ]ucir un factor importante: la seguridad del empleo. Aunque el numero
 de miembros de los sindicatos ha aumentado paralelamente a la economia,
 existe un gran ejercito de reserva de los empleados que no tienen un em-
 pleo regular disponible para ocupar los puestos que en la actualidad se
 reservan para los miembros del sindicato. Pertenecer a un sindicato fuerte
 es un privilegio grandemente deseado, no tanto por el papel que juegan
 en el regateo de los salarios como por el aumento de la seguridad del
 empleo y las oportunidades de progresar.

 De hecho, en la mayor parte de los casos el pertenecer a un sindicato
 es una precondici6n para un empleo estable, y a fin de conseguirlo a me-
 nudo es necesario sobornar a un funcionario del sindicato, y entonces
 esperar (quizas por muchos meses) hasta que se presenta una vacante para
 la cual pueda el sindicato proponer un candidato. Algunas reglas del sin-
 dicato aun especifican que a los parientes de los miembros existentes del
 sindicato se les dara prioridad para ocupar vacantes, como resultado de
 lo cual se sabe que los sindicalistas comunes venden falsas reclamaciones
 de parentesco a aspirantes a trabajadores. Los lideres del sindicato ejercen
 una disciplina importante sobre sus miembros, mediante el poder de reti-
 rar la membresia del sindicato (de manera temporal o aun permanente)
 a trabajadores supuestamente indisciplinados. Perder el derecho a ser
 miembro del sindicato implica el despido.

 Por supuesto, los lideres de sindicato que operan sobre tales principios
 son fuertes s6lo en la medida en que los patrones y las autoridades guber-
 namentales importantes estan de acuerdo con su uso de estos poderes.
 Hay limites definidos respecto del grado al cual los lideres obreros pueden
 presentar demandas contra los deseos de quienes estan en el poder antes de
 que la colaboraci6n oficial, que es el pilar de la organizaci6n del sindicato,
 sea retirada. La historia del movimiento obrero mexicano cuenta con

 muchisimos ejemplos de sindicatos que intentaron funcionar s6lo sobre la
 base de un compromiso con sus afiliados, desafiando el orden establecido
 de los controles laborales. Desde la gestion del presidente Aleman se han
 presentado pocos ejemplos de exito perdurable.

 Sin embargo, desde principios de esta decada el viejo mecanismo del
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 control ha mostrado algunos signos de debilitamiento y ha aumentado el
 niimero y militancia en los sindicatos locales independientes (aunque aun
 es una tendencia minoritaria). Es probable que continuen algunos de los
 factores que han estado en juego. Con el crecimiento econ6mico han apa-
 recido en el escenario industrias importantes con una fuerza de trabajo
 muy productiva y relativamente bien preparada. En estos sectores, la soli-
 daridad de la clase trabajadora tiende a ser relativamente mayor, pasando
 a ser menos convincente la amenaza de despidos (al menos para quienes po-
 seen habilidades especiales) y el danio que amenaza una huelga es mayor.
 De manera evidente, desde que la inflacion alcanz6 un punto clave en
 1973, la incidencia de las huelgas ha aumentado en forma considerable,
 y parece que los lideres de los sindicatos oficiales se estan enfrentando a
 una militancia desde abajo cada vez mayor.

 Vale la pena recordar que muchos de Ics lideres obreros de Mexico no
 tienen mas que una educaci6n primaria, y han retenido sus puestos quizas
 hasta treinta o aun cuarenta afnos. En la actualidad, deben contender
 con una fuerza de trabajo muy joven, que contiene elementos considera-
 blemente mejor preparados, y para quienes los anfos de construccion pos-
 revolucionaria y de la Guerra Fria son ya historia antigua.

 Mas aun, los movimientos recientes hacia la "reforma politica" signifi-
 can que ahora existe un Partido Comunista legal y aun algunos sindicatos
 dirigidos por los comunistas, con los cuales los sindicatos oficiales deben
 competir por medio de un debate abierto y logros positivos. Como resul-
 tado, aunque el movimiento de los sindicatos oficiales conserva una aplas-
 tante superioridad de recursos comparado con los recien llegados, en el
 futuro no sera un pilar tan confiable y d6cil del regimen como lo ha sido
 en el pasado. No, por lo menos, si desea conservar su base social.

 De que importancia sera el cambio que actualmente ya esta teniendo
 lugar, es algo que queda por verse. Durante el ultino aino la confedera-
 ci6n de sindicatos mis importante -la CTM- ha producido una serie de
 declaraciones politicas de un radicalismo asombroso.

 Frente a lo acostumbrado, los ataques verbales fuertes han sido hacia
 el sector privado, en combinaci6n con proposiciones especificas que ac-
 tuarian en contra de sus intereses, como la sindicalizacion de los empleados
 de banco, la nacionalizaci6n de industrias estrategicas, una ampliacion
 radical del control de precios, la sindicalizaci6n de la mano de obra rural
 y aun la eliminacion de los derechos de la propiedad privada en tierras
 rurales.

 La importancia practica de estas declaraciones permanece incierta.
 Desde el punto de vista de la izquierda tradicional (lombardistas), estas
 declaraciones se ven como la evidencia de que finalmente la CTM se esta
 revirtiendo a un papel hist6rico, y que despues de treinta afios de perma-
 necer al margen de los eventos, sus analisis se estan reivindicando final-
 mente. La interpretaci6n de la izquierda marxista mas ortodoxa es menos
 favorable. Ellos no creen en ninguin cambio espontaneo sincero por parte
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 de los lideres obreros a quienes han clasificado de manera general como
 vendidos. Se considera por tanto que las declaraciones son una demago-
 gia total, o quiza una posici6n de regateo a fin de obtener algunas conce-
 siones sin gran importancia de las autoridades cuando pueda disponerse
 para su distribuci6n de los beneficios del petroleo. Mi punto de vista es
 que la situacion se esta volviendo mas abierta e impredecible. Los lideres
 de la CTM, no esperan por cierto, que las nuevas proposiciones sean im-
 plantadas de manera total, pero aparentemente estan haciendo planes ade-
 lantados y preparativos para una nueva era en la cual el movimiento laboral
 pueda convertirse en un actor mas independiente y seguro de si. Por lo
 menos, los lideres obreros ya viejos que saben que su tiempo ha casi ter-
 minado estan dando municiones verbales que pueden ser usadas de ma-
 neras impredecibles por la pr6xima generaci6n de lideres obreros.

 Por supuesto que sus sucesores estaran conscientes de todas las ventajas
 que su sector ha adquirido como resultado de una colaboraci6n con el
 orden establecido, y la elite politica mexicana nunca dejara de recordarles
 (como el presidente L6pez Portillo justamente acaba de hacerlo) lo que
 ellos podrian perder en el caso de una polarizaci6n social y de una inten-
 sificacion del conflicto de clases. Por otra parte, la credibilidad de tales
 argumentos se vera minada si, como parece y ha parecido a muchos obser-
 vadores durante los iultimos tres ainos, la disciplina y la lealtad obreras
 estan contribuyendo, no a "una actitud balanceada y solida hacia los de-
 rechos sociales", sino a un resultado desequilibrado del cual el sector
 privado obtiene todas las ventajas sin hacer concesiones en retribuci6n.
 En otras palabras, el sector obrero en Mexico puede continuar siendo
 "gobernable", si y s6lo si, el gobiero no parece estar en forma total a
 merced del sector privado.

 D. El problema del sector privado

 Hace dos afios se present6, en un coloquio del Wilson Center sobre
 Mexico, un trabajo de eruditos especializados norteamericanos que in.
 cluia la insinuaci6n de que "el gobierno controla la mano de obra basica-
 mente dandole todo lo que desea" y la afirmaci6n de que "los miembros
 del sector privado no estan exentos de una disciplina politica. La mayor
 parte de los miembros que entrevistamos dijeron que entendian que serian
 seriamente castigados por importantes pecados politicos tales como insul-
 tar puiblicamente al presidente o impedir en forma demasiado obvia las
 metas de poderosas figuras politicas".4 Esta evaluaci6n puede haber esta-
 do influida por las condiciones de fuertes tensiones y hostilidad que se

 4 Susan Kaufman Purcell y John F. H. Purcell, "State and Society in Mexico".
 Las citas pertenecen a una version revisada de este trabajo hechas para su pu-
 blicacion en World Politics, enero de 1980.
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 cesarrollaron enttre el sector privado y el gobierno de Echeverria, en
 particular en los afios 1973-1976. Mi evaluaci6n puede encontrarse igual-
 mente influida, en direcci6n opuesta, por la repercusi6n de estas condi-
 ciones en los aiios de 1977 a 1979. Ciertamente, el sector privado (y en
 terminos mais generales las clases propietarias) no dudaban en insultar
 publicamente al ex presidente, pues ya no le preocupaba mucho que el
 poder ejerciera represalias. Al menos hasta cierto punto, estas campanas
 contra Echeverria deben haber servido como una advertencia para su
 sucesor elegido. Debido a ciertas razones muy apremiantes, el presidente
 Lopez Portillo ha preferido hasta ahora dar la maxima prioridad a que
 los nerviosos inversionistas privados recuperen la confianza y llegar a
 acuerdos con los voceros de la iniciativa privada sobre las condiciones
 necesarias para aumentar sus inversiones en Mexico y crear mas fuentes
 de trabajo.

 Visto esto desde una perspectiva amplia, el sector privado tiene raz6n
 en sentirse algo inseguro y vulnerable a la disciplina politica, al menos
 en comparaci6n con la experiencia del sector privado de los Estados
 Unidos. Las tradiciones mexicanas respecto de los derechos de la pro-
 piedad, son menos favorables que las de Estados Unidos. Por ejemplo,
 encuentran su caracterizaci6n en la Constituci6n de 1917 que no favo-
 rece indiscriminadamente a la acumulacion privada de capital. En algu-
 nos casos la propiedad nacional de Mexico ha sido promovida a costa de
 la propiedad extranjera (por ejemplo, unicamente los bancos mexicanos
 pueden captar dep6sitos del publico mexicano) y la propiedad privada
 sobre los derechos de tierra, agua y minerales tiene importantes restric-
 ciones. La producci6n y distribuci6n del petroleo y sus derivados es un
 monopolio estatal. En terminos mas generales, durante gran parte de
 la decada de 1930 Mexico fue visto decididamente como un medio no

 prometedor para muchas formas de empresa privada. La moneda ateso-
 rada en el extranjero y las especulaciones de bienes raices en zonas ur-
 banas fueron quizas algunas de las actividades mas importantes dejadas
 en manos de aquellos que contaban con la riqueza a nivel privado. Los
 recuerdos de tales experiencias pueden revivirse con facilidad. Despues
 de todo, la historia mexicana nos brinda muchisimos ejemplos de c6mo la
 popularidad politica y movilizaci6n social pueden lograrse a traves de la
 confiscaci6n de la propiedad y las condiciones sociales que alimentan este
 tipo de politicas estan muy lejos de desaparecer.

 No obstante, desde la decada de 1930, las condiciones econ6micas y
 politicas de Mexico por supuesto se han transformado, de manera que
 son sistematicamente mas favorables a la acumulacion privada de capital.
 A pesar de que algunas areas de actividad econ6mica se encontraban ce-
 rradas a la iniciativa privada, esto fue neutralizado por incentivos muy
 favorables (concesiones fiscales, mercados protegidos, etcetera) para aquellos
 que invertian en los sectores aprobados. A pesar de que la extension del
 sector publico puede haber parecido amenazante en ciertos periodos,
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 pronto se hizo claro que la mayor parte de las empresas estaban creando
 las condiciones para la expansi6n del sector privado y ofreciendo a los
 empresarios insumos a bajo costo. De igual manera, la existencia de un
 movimiento laboral extenso y protegido politicamente no era de alarmar,
 siempre y cuando las autoridades utilizaran su influencia para controlar
 los costos del trabajo y frenar las inquietudes de la clase trabajadora. No
 todos los tipos de inversionistas privados respondieron con igual prontitud,
 pero despues de varias decadas de experimentar una estabilidad politica
 y una tasa mayor de acumulacion de capital en Mexico que en Estados
 Unidos, para el afio de 1970 los temores de la decada de 1930 se habian
 quedado como parte del pasado.

 El sistema impuso algunas condiciones politicas al sector comercial que
 pudieron parecer onerosas desde la perspectiva norteamericana, pero en
 terminos pragmaticos no era dificil vivir con ellas siempre y cuando el
 gobierno se concentrase en ofrecer un medio econ6mico altamente favo-
 rable. La regla basica era no retar piublicamente la autoridad del Estado
 o comprometerse en forma demasiado abierta en las actividades que se
 clasificaban como "politicas". Inclusive los poderosos intereses comercia-
 les conocidos como el "Grupo Monterrey", que estaba historicamente
 identificado con las tendencias politicas contrarrevolucionarias, aprendi6
 como vivir muy bien dentro del sistema, reduciendo su compromiso con el
 partido politico de oposici6n que habia ayudado a fundar y permitiendo
 a sus "sindicatos de la companiia" afiliarse con el partido gobernante.

 Es desde fines de la decada pasada que las relaciones entre la iniciativa
 privada y la elite politica se han vuelto de nuevo mas tensas. A pesar del
 mejoramiento que se ha presentado en los ultimos tres aiios, las tenden-
 cias subyacentes que produjeron esta tensi6n es muy probable que se
 vuelvan a reafirmar. Del lado del gobierno vino la decisi6n de incremen-
 tar la dimensi6n del sector piblico, lo que implic6 asi una desviaci6n de
 recursos a areas diferentes al sector privado justo en el punto en el que
 la tasa de creciiniento fundamental para Mexico estaba disminuyendo.
 A pesar de que este cambio de estrategia pudo haber contenido elementos
 de arbitrariedad atribuibles al estilo personal del presidente Echeverria,
 es un error reducir todo a ese nivel explicativo. Muchas formas de in-
 version publica requerian una reactivaci6n si se deseaba sostener la capa-
 cidad esencial de la economia para el desarrollo, y otras formas de gasto
 puiblico eran casi ciertamente necesarias para "relegitimizar" al regimen
 (y asi mantener una estabilidad politica) que se habia desacreditado por
 su identificaci6n demasiado estrecha con el sector privado.

 La combinaci6n de estas consideraciones objetivas junto con otros
 factores subjetivos que agravaban la situacion, habrian de producir un
 importante conflicto entre el gobierno de Echeverria y el sector privado en
 su conjunto. Ademas de algunos celebrados intercambios verbales se pre-
 sentaron unos cuantos conflictos sustantivos; por ejemplo, la resistencia
 del sector privado que saboteo una propuesta importante de la reforma

 15
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 fiscal, a resultas de lo cual se aceler6 el proceso de inflaci6n y por lo tanto
 se intensificaron los conflictos de los sectores. Caus6 gran molestia a
 aquellos que tenian la riqueza en el nivel privado el hecho de que el
 gobierno denunciara a elementos lideres de su sector como impatriotas,
 retrogrados e inclusive profascistas. Sus preocupaciones se duplicaron
 cuando las autoridades restauraron las formas de movilizaci6n popular
 cuyo evidente prop6sito era el de intimidar al sector privado (por ejemplo,
 las exigencias laborales de 1973 y 1976 oficialmente arregladas y dirigidas
 a la confiscaci6n Ilamativa de algunas grandes extensiones de tierra en el
 noroeste llevadas a cabo como una maniobra militar en los momentos

 mas tensos de 1976).
 Una evaluaci6n juiciosa de tales episodios parece indicarnos que la

 intenci6n no era causar alguin danio a largo plazo al sector privado como
 un interes econ6mico, sino mas bien reafirmar la autoridad estatal en
 relaci6n a un grupo social que se pensaba que se habia vuelto demasiado
 arrogante, mientras se intentaban crear condiciones a largo plazo que
 fuesen una vez mas favorables a las formas de acumulacion privada piu-
 blicamente aceptadas. No obstante, esto constituye un juicio retrospec-
 tivo, considerando que en ese tiempo el sector privado pensaba que po-
 dria darse el lujo de no tomar riesgos. Debe suponer lo peor y resistir
 con todo su empuje. El resultado fue bastante diferente de lo que el
 gobierno de Echeverria debiese haber esperado. Sus ataques s6lo conso-
 lidaron la unidad y espiritu de lucha del sector privado, aumentaron su
 confianza en sus propios recursos y liberaron a muchos de los sectores de
 la iniciativa privada de una tradici6n de sometimiento hacia el sistema
 politico.

 Visto desde este angulo, las politicas pro sector privado apoyadas tan
 vigorosamente desde 1977, no se consideraron tanto un giro del pendulo
 cuanto el reconocimiento por parte de los lideres politicos de Mexico,
 de que el equilibrio del poder social se habia desviado en forma promi-
 nente de un viejo estado "nacionalista" hacia una iniciativa privada mas
 evolucionada y con gran confianza en si misma en el nivel politico. Existe
 una gran variedad de fuerzas comprendidas en esta evoluci6n de las cuales
 tres son las mas destacadas. Gran parte de la atencion se ha dirigido
 hacia las influencias economicas externas que han vuelto a dar forma a
 toda la estructura del sector privado mexicano, aumentando su poder
 politico y contribuyendo a su cohesion ideol6gica. "El enfoque de depen-
 dencia" se dirige hacia una gama de procesos relacionados con las inver-
 siones externas, el financiamiento, las transferencias de tecnologia y las
 influencias culturales, todos los cuales han ayudado a emancipar al sector
 privado mexicano de la tutela del Estado. Ciertamente, estos procesos
 continuaran.

 Un segundo aspecto ha sido menos tratado, quiza porque no encaja
 tan bien en el modo nacionalista de analisis. Sin embargo, parece ser que
 el aparato estatal en si esta sufriendo un proceso de cambio que lo hace
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 tener una posici6n mas susceptible a los intereses y opiniones del sector
 privado. Ha surgido una nueva generacion de alumnos graduados de la
 escuela de negocios y por primera vez ocupa los puestos de autoridad
 administrativa. Los debates sobre temas piublicos de interes estan siendo
 presentados en terminos mas bien tecnicos que tradicionalmente politicos,
 lo que favorece al sector privado. En este sentido, la idea de que el movi-
 miento laboral es la fuerza de influencia social mas poderosa en la forma-
 ci6n de las politicas gubernamentales puede bien ser una ilusion 6ptica.
 A pesar de todos los puestos formales de influencia que ocupan los repre-
 sentantes laborales, estan mas bien peor equipados para ganar los debates
 sobre politicas si los comparamos con el sector privado.

 El tercer factor que trabaj6 a favor de este uiltimo sector se relaciona
 con el caracter del sistema de financiamiento interno. En comparacion
 con la decada de 1930, este esta en la actualidad mucho mas elaborado,
 sofisticado, estrategico respecto del funcionamiento de la economia en su
 totalidad y mas integrado con los mercados financieros de Estados Unidos.
 En contraste con el resto de America Latina, los controles de intercambio
 para Mexico constituyen virtualmente una imposibilidad, no importa que
 sacrificios politicos deseara efectuar el gobierno, debido a la naturaleza
 de la frontera. Tambien debe destacarse el hecho de que no importa
 cuan profundos sean los esfuerzos de las autoridades, nunca lograran que
 los propietarios mexicanos se sientan tan seguros como lo estarian si tu-
 vieran sus activos en Estados Unidos.

 Estos dos factores tomados en conjunto significan que el regimen me-
 xicano debe vivir con una amenaza permanente de fuga de capital, si las
 condiciones politicas o econ6micas de los ricos alguna vez se deterioran
 en comparacion con aquellas ofrecidas por Estados Unidos. En relacion
 con el resto de los grupos sociales, las autoridades pueden ofrecer una rnez-
 cla de "pan y palo", pero el ahorro privado uinicamente se puede retener
 con una doble ayuda de pan y sin palabras duras. En otros puntos, puede
 ser posible negociar con los lideres de la iniciativa privada un pacto po-
 litico formal en el que se presentaria una especie de concesiones mutuas.
 Pero con respecto al ahorro privado, puede desatarse una serie de deci-
 siones desorganizadas y espontaneas sin requerir de organizaci6n centrali-
 zada alguna o responder a alguna forma de limitaci6n centralizada. Esto
 tiene implicaciones muy profundas en lo que se refiere al control estatal
 sobre las politicas econ6micas (por ejemplo, limitar su capacidad de
 tomar medidas que redistribuirian el ingreso) y ayuda a explicar el por
 que el gobierno mexicano siempre necesita mantener una tasa mas alta
 de crecimiento (y de utilidad) que la que existe en Estados Unidos. Pue-
 de resultar de vital importancia y es verdaderamente el mas visible de
 los factores que han fortalecido el poder del sector privado y restringido
 la gama de opciones econ6micas de las que dispone el Estado.

 Hubo una devaluacion en 1954, una crisis ocasionada por la fuga de
 capital en 1961 y una devaluacion mas severa en 1976. No obstante,
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 puede argiiirse que en los anios venideros, esto es una fuente de peligro
 politico que las autoridades van a manejar con mas facilidad. Los ingresos
 derivados del petroleo deben aniadirse a las reservas oficiales, y de esta for-
 ma la capacidad de resistir a la fuga de capital y cualquier forma de "dola-
 rizacion" debe presentarse como una amenaza menor ahora que el dolar
 y la economia de Estados Unidos estan en tan mala situacion. A cortp
 plazo estos argumentos son plausibles, pero en un futuro mas lejano el
 cuadro no se presenta tan claro. Hemos pasado a traves de un ciclo en
 el cual la economia mexicana ha ofrecido condiciones excepcionalmente
 favorables de inversi6n, mientras que la economia norteamericana se ha
 visto afectada por serios problemas. Habra otros periodos en los que la
 economia de Estados Unidos parezca tener la capacidad de recuperarse,
 mientras que la mexicana se vea daniada por niveles mucho mas altos
 de inflaci6n y sobrecalentamniento.

 En un nivel mas politico, dcc6mo reaccionara el sector privado mexi-
 cano a las exigencias de aquellos grupos sociales que no se benefician del
 actual patron desequilibrado de recuperaci6n economica, de la reapa-
 ricion de series conflictos sociales en el sector "informal"? Dentro de la
 elite politica mexicana uno puede todavia encontrar voces con influencia
 que expresen que el regimen puede solo salvarse a sl mismo, y hacer que
 la bonanza del petroleo tenga buenos resultados, al revivir un grado limi-
 tado de "populismo" y frenar las pretensiones excesivas del sector privado.
 Una reciente entrevista de prensa dada por el ex presidente Echeverria
 expresa en forma vigorosa el punto de vista y ayuda a explicar el clima
 de nerviosismo que ha reaparecido en el sector privado durante los uiltimos
 meses.

 Las oligarquias no se rendiran facilmente. Su proyecto politico y eco-
 n6mico es el de acelerar la producci6n del petroleo. Proponen esto,
 16gicamente, en nombre de una forma modera de capitalismo que,
 en esencia, busca desarticular al Estado y al sector puiblico... Las oli-
 garquias han aprendido dos lecciones: el valor politico que pueden
 extraer del lanzamiento de una campania de rumores concebida conmo
 parte de una campania deliberada de intimidaci6n publica, y el enfoque
 sobre la explotaci6n del conflicto entre prioridades econ6micas internas
 y externas, en momentos de crisis economica. Mediante estos medios
 pueden forzar una devaluaci6n. Cualquiera que sea el caso, la fuga
 de capitales, los rumores y las campafias internacionales asociadas tenian
 el prop6sito de la desestabilizaci6n del regimen. 5

 Mas que un diagn6stico del problema del sector privado, esta afirma-
 ci6n puede ser parte del problema. Pero en cualquiera de los casos, la
 cuestion todavia se encuentra entre nosotros, siendo quiza la preocupaci6n
 principal de aquellos responsables de la "gobernabilidad" de Mexico.

 5. Entrevista publicada en Siempre! (ciudad de Mexico), 8 de agosto de 1979, pp.
 ?36, 37.
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 CONCLUSION

 Con esto termina mi revisi6n de las principales razones de la preocupa-
 ci6n de la elite sobre la "gobernabilidad" de Mexico. Sin embargo, tal y
 como el "casi" que he incluido en el titulo quiere dar a entender, de
 todo esto no se deduce que Mexico es un pais ingobernable. Por el con-
 trario, la parte principal de mi mensaje es que el realismo o pesimismo de
 la elite sobre las tensiones sociales subyacentes desempefia un importante
 papel en la preservaci6n de un grado de cohesion politica, aumentando
 la autoridad del liderazgo establecido y creando una presi6n en la clase
 politica para que genere nuevas soluciones, o cuando menos nuevas adap-
 taciones del antiguo sistema.

 Durante toda mi exposicion, el termino "elite gobernante" ha sido uti-
 lizado sin mas explicaci6n, y le han sido atribuidos a esta abstraccion un
 conjunto de actitudes mas o menos sistematicas. No obstante, en este tra-
 bajo tambien ha surgido que reconozco algunas profundas divisiones en
 cuestiones principales de politicas, y que como en lo que se refiere a la
 diferenciacion social, el aparato politico ha tenido la influencia de pre-
 siones cada vez mas fuertes o conflictivas de grupos sociales potencialmente
 antagonistas. La sintesis de estas dos posiciones seria que existen meca-
 nismos institucionales e historicos muy poderosos trabajando para la ho-
 mogeneidad y continuidad en el nivel de liderazgo nacional, por un lado,
 pero tambien que la dinamica de una sociedad rapidamente cambiante
 coloc6 a esa elite gobernante bajo una tensi6n muy intensa. Por una parte,
 las respuestas naturales a una tensi6n de este tipo son un sentido de alai-
 ma y pesimismo, y por la otra un esfuerzo para definir los peligros a largo
 plazo en formas que extraigan una respuesta unificadora y superen las fric-
 ciones internas.

 Los gobernantes politicos de Mexico han sido esencialmente autorreclu-
 tados de una camarilla exclusivista altamente socializada durante los ulti-
 mos cincuenta afios, desde que se limit6 la forma militar de autoavance.
 Estos procesos de reclutamiento y socializaci6n son lo suficientemente fuer-
 tes como para justificar cualquier confiabilidad en el termino "elite gober-
 nante" y atribuirle la posesion de caracteristicas o perspectivas comunes. A
 pesar de todos sus esfuerzos por transformar su sociedad, o "encuadrar" sus
 elementos fisiparos en una serie de organizaciones aprobadas, persiste el
 temor de que aun asi los resultados no ofrezcan una base solida para el
 crden politico. La zozobra de estructuras politicas aparentemente solidas
 tales como el Imperio espaniol y el porfiriato todavia se encuentran impre-
 sas en la memoria politica de la naci6n; y los gobernantes actuales del pais,
 a pesar de su ret6rica, no puede estar seguros de cuanto mas cerca se
 encuentran del deseo subyacente del pueblo que sus predecesores. Esto ex-
 plica su persistente confidencialidad, solidaridad, su dependencia en los
 reflejos nacionalistas y la despiadada capacidad de acci6n para enfrentarse
 a las emergencias.
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 No obstante, los criterios difieren ampliamente con respecto a la natu-
 raleza del peligro que hay que enfrentar. En este estudio unicamente he
 citado tres parrafos de lideres politicos mexicanos en los que se indican
 sus mayores temores y corresponden a cada uno de los tres presidentes an-
 teriores. En el sistema mexicano cada presidente es una "cabeza pen-
 sante" de la elite en el poder; de hecho, cada uno desempena un papel
 importante en el reclutamiento, la reorganizaci6n a trav6s de una redistri-
 buci6n y la reorientacion de toda clase politica. Cuando usamos abstrac-
 ciones como "la elite gobernante", es probable que subestimemos el im-
 pacto personal que los lideres individuales pueden ejercer. De cualquier
 manera, los tres iltimos presidentes han intentado propagar sus propias
 opiniones personales de las principales fuentes de peligro: respectivamen-
 te, una juventud irresponsable mal guiada; hombres de negocios avaros
 y no patriotas; y la polarizacion social resultado de la inflaci6n y la lucha
 por el excedente de petroleo. El observador extranjero, impresionado
 por las instituciones politicas y tradiciones de estabilidad del pais, y al
 abrigo del personalismo y arbitrariedad del sistema, podria no considerar
 particularmente alarmante ninguno de estos peligros. Pero un liderazgo
 politico consciente de su propia fragilidad interna y de la existencia de
 diversas formas "espontaneas" de expresion popular que deben continua-
 mente contenerse, considera ominosos inclusive los signos de la menor in-
 conformidad.

 Sin duda alguna, tal y como fue predicho por los observadores extran-
 jeros liberales en la decada de 1960, se ha presentado un desarrollo acele-
 rado de las clases medias que ha ejercido presion sobre su elite gobernante
 con el fin de que esta iultima actuie en forma mas limitada, se vuelva m.s
 civilizada y amplle el alcance de los derechos civiles. En una palabra,
 promover el "pluralismo" y la democratizaci6n. Sin embargo, este pro-
 ceso no ha llegado al punto de negar la caracterizacion anterior del sis-
 tema politico. En vista de las tensiones sociales que se anticipa en este
 trabajo que sucederan en la siguiente decada, parece dudoso que la demo-
 cratizaci6n pueda avanzar con esa rapidez. Todos los que hacen a un
 lado estas medidas reformistas considerandolas irrelevantes han subesti-
 mado las fuerzas en operaci6n, pero el enfoque alternativo de tomarlas
 en la evaluacion publica del gobierno es aun mas errado. La elite gober-
 nante tiene fuertes motivos para introducir una sucesi6n de alteraciones
 con el fin de lograr una modernizaci6n, a la vez que mantener intactas
 sus fuentes principales de poder. Nuestro problema presentado al comien-
 zo (c6mo encontrar una evaluacion del sistema politico mexicano que sea
 desapasionada y realista) vuelve a surgir en este momento. Los arreglos
 politicos presentados aqui no son especialmente atractivos desde un punto
 de vista etico. Quiza se trata de adaptaciones comprensibles al contexto
 social que se ha descrito, las cuales inclusive pueden justificarse a traves
 de un argumento mas poderoso, o sea, que en cualquier otra parte de
 Latinoamerica pueden encontrarse adaptaciones politicas a este tipo de si-
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 tuaci6n social aun menos atractivas. Pero todo depende del punto de
 vista del observador. Dependiendo del lugar donde se encuentre locali-
 zado dentro de la estructura social mexicana, el sistema puede ya sea ser
 juzgado como el mas leve de los males o como tan terrible que vale la
 pena intentar cualquier cambio.

 En conclusi6n, el titulo que he dado a este trabajo inevitablemente su-
 giere la pregunta: .Que probabilidades hay de que ocurra una crisis de
 ingobernabilidad en Mexico? Existen analistas de riesgos muy eficientes
 y funcionarios de rango de la CIA cuyas carreras dependen de adjuntar
 porcentajes que parezcan plausibles a preguntas de probabilidad como
 1a que acabamos de mencionar. Mi prop6sito en el presente estudio ha
 sido ofrecer una interpretaci6n del actual sistema politico mexicano, no
 de anticipar el futuro, actividad en la cual no creo. Nunca podria haber
 anticipado c6mo terminaria la presidencia de Diaz Ordaz, por no men-
 cionar los perfiles de la crisis que rode6 la salida de Echeverria. No obs-
 tante, alejandonos de tales tipos especificos de predicciones, este trabajo
 ha tocado tres tipos de argumentos en favor de la idea de que se podria
 presentar en Mexico una importante revuelta politica de algun tipo, en
 un futuro previsible. Existen argumentos relacionados a los procesos so-
 ciales subyacentes, que podrian ser vistos dentro de un marco de referen-
 cia marxista, tecnocratico o de modernizaci6n politica, todos con un gran
 riesgo de revuelta. Existen otros, cuyo caracter es mas coyuntural, que
 apuntan a las consecuencias socialmente corrosivas y politicamente des-
 estabilizadoras de una bonanza del petr6leo. Y por uiltimo, hay otros rela-
 cionados con el caracter del proceso politico; riesgos de que una elite poli-
 tica hasta ahora agil, cohesiva e imaginativa podria no evitar que surgie-
 sen en cierta ocasi6n o intentar alguna iniciativa audaz mal calculada.

 De acuerdo a mi evaluacion del sistema mexicano cada una de estas
 tres lineas de razonamiento tienen un cierto grado de validez; pudiendose
 entremezclarse todas. El Mexico contemporaneo no es inherentemente
 ingobernable, pero tampoco es muy facil de gobernar.

 POSDATA SOBRE LA INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS

 La descripcion anterior sobre fuentes de estabilidad y tensiones poli-
 ticas no hace referencia alguna a las relaciones intrincadas de Mexico con
 los Estados Unidos. Mi trabajo ha enfocado los procesos internos de
 Mexico y deliberamente me he alejado del campo internacional que ha
 atraido tanto la atenci6n de otros eruditos. Sin embargo, la naturaleza
 de la influencia de Estados Unidos sobre Mexico, y las formas en las cua-
 les ha cambiado o podria cambiar, son obviamente importantes respecto
 de la "gobernabilidad". El proposito de esta breve posdata es sencilla-
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 mente tratar algunos de los amplios temas que deberian ser analizados
 para aclarar la verdadera importancia de la influencia de Estados Unidos.

 Desde la perspectiva de la elite politica mexicana, las presiones esta-
 dunidenses con frecuencia se presentan como una de las amenazas mas
 importantes a la cohesi6n y exito del regimen. No hay necesidad alguna
 de recapitular las bases historicas de este punto de vista o hacer una lista
 de todos los puntos en los cuales, inclusive en la actualidad, las decisiones
 clue se toman en Washington (con frecuencia en respuesta a preocupa-
 ciones no mexicanas) producen fuertes repercusiones inesperadas al sur de
 la frontera. Una caracteristica que vale la pena subrayar es que la opi-
 ni6n mexicana atribuye a los formuladores de politicas de Estados Uni-
 dos un grado mucho mas alto de coordinaci6n y un interes mucho mas
 deliberado en afectar y controlar las variables clave de la sociedad mexi-
 cana de lo que los analistas de Estados Unidos se inclinan a pensar. Existe
 una propensi6n natural en Mexico a suponer que su elite gobernante es
 similar a la de ellos y que es de especial interes para su gobierno el pro-
 blema de c6mo mantener y mejorar los grandes intereses que tienen en
 juego en el sistema mexicano.

 Quiza su forma de ver las cosas sea precisa, quiza no; pero en cuales-
 quiera de los casos difiere en forma marcada de la forma usual en que
 Estados Unidos ve la relaci6n, y esta divergencia basica puede causar
 muchos malentendidos. Creo que para los norteamericanos la mayor
 parte de los episodios de ampliaci6n de territorios, imperialismo comer-
 cial e intervenciones politicas importantes en Mexico ha pasado ya hace
 tanto tiempo que definitivamente lo han olvidado. La relaci6n existente
 con Mexico por muchas generaciones ha descansado ya en la colabora-
 cion y respeto muto y el problema principal es persuadir a los mexicanos
 a comprender la complejidad y seriedad de las divisiones internas dentro
 de Estados Unidos que surgen de muchos de los puntos de gran interes
 entre ambos paises. Mientras que los mexicanos se sienten bajo gran pre-
 si6n estadunidense debido a sus recursos petroleros, las personas infor-
 madas de Estados Unidos parecen pensar que sus lideres deben hacer un
 mayor esfuerzo por coordinar sus politicas hacia Mexico y adaptarlas a
 las susceptibilidades de este pais.

 A pesar de que existen muchos investigadores bien informados que es-
 tudian y asesoran sobre todos los giros de esta relaci6n, la dinamica sub-
 yacente todavia no se comprende en su totalidad. Podria ayudar a este
 analisis comparar el jucio de algunos observadores distantes, cuyo fin es
 describir las caracteristicas desde lejos, para un puiblico muy remoto, mas
 que captar los matices en un acercamiento. Asi que, en esta posdata,
 unicamente intentare hacer un bosquejo de la manera en que algunos
 franceses, rusos e ingleses ven las relaciones entre Mexico y Estados
 Unidos.

 Mi perspectiva francesa esta extrapolada de los escritos de Jean Meyer,
 pero dudo que sea creacion personal suya. Como recordaran, Francia
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 aprovech6 la guerra civil de Estados Unidos para establecer un imperio
 en Mexico y he afirmado que los intelectuales mexicanos pueden enten-
 derse mejor a la luz de las tradiciones francesas que de las anglosa-
 jonas. A muy grandes rasgos, la idea es que Mexico fue el portador de
 una rica herencia de la cultura catolica y romance, mucho mas antigua y
 mas desarrollada que la de Estados Unidos, pero con menos exitos materia-
 les. La revoluci6n, o mas especificamente el orden politico creado en Me-
 xico desde 1920, tenia el fin de desarraigar y destruir todos estos autenticos
 productos de la historia mexicana ofreciendo en su lugar una barata imi-
 taci6n de la sociedad de consumo estadunidense. El portador de esta (a
 los ojos de los franceses sin atracci6n alguna) forma de "modernizaci6n"
 fue un partido politico construido siguiendo las lineas de la politica de la
 Inaquinaria politica de Estados Unidos en su conjunto, con los comple-
 mentos de corrupci6n, bandolerismo organizado, antiintelectualismo y sin-
 dicalismo comercial. La clave de la cstabilidad politica mexicana desde
 1920 ha sido el apoyo de Estados Unidos al sistema pragmatico y ordi.
 nario con base en la despolitizaci6n y la distribuci6n de empleos publicos
 como premio a servicios de partido. Desde este angulo, la influencia es-
 tadunidense tiene gran importancia para la "gobernabilidad" de Mexico,
 pero no de la forma que la ret6rica nacionalista mexicana nos llevaria a
 suponer. Cuando el pueblo mexicano restaure sus tradiciones nacionales,
 sera tanto en una forma de expresi6n antigubernamental como antinorte-
 americana.

 La atencion rusa se centra inevitablemente en el contraste entre los
 resultados de su revolucion y la experiencia de Mexico. En terminos del
 contenido social original encuentran una serie de similitudes, y sus inves-
 tigaciones senialan la conclusion de que el Partido Liberal Mexicano desem-
 pefaba un papel mas importante como vanguardia revolucionaria que lo
 que en el presente se ha podido apreciar. No obstante, Mexico sefiala
 lo que puede suceder a una revoluci6n social popular si no se cuenta con
 un fuerte partido revolucionario que tenga una clara teoria de la trans-
 formaci6n socialista. El resultado hist6rico es lo que clasificarian como
 una forma notablemente explicita de dominaci6n burguesa. Mas aun, la
 revoluci6n social original tuvo grandes alcances y logr6 una amplia pro-
 fundidad, siendo su contenido popular (o sea antiburgues) muy rico.

 La tensi6n entre esta poderosa tradici6n de revoluci6n social y un sis-
 tema no disfrazado de dominaci6n burguesa es lo que el anAlisis ruso podria
 subrayar como la fuente basica de inestabilidad de la sociedad mexicana.
 Cuando el pueblo de Mexico restaure sus tradiciones revolucionarias po-
 pulares, sera mediante formas de expresi6n antigubernamentales (que a
 su vez seran antinorteamericanas, bajo el supuesto de que Estados Unidoos
 apoya a la burguesia local).

 Por supuesto, el ingles tenderia a ver este punto, simpatizando mas con
 Ia posici6n de Estados Unidos. Despues de todo, hemos sido el blanco
 de la mayor parte de las revoluciones nacionalistas del mundo, empezando
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 con la suya. Hemos tendido a creer que la influencia que ejerciamos sobre
 otros paises era para el bien general, mas que como parte de una cons-
 piracion de explotaci6n. Fundamos o creamos importantes grupos proin-
 gleses en los paises donde gobernabamos o donde (como es el caso de
 Latinoamerica) contabamos con una ascendencia informal. Pero como
 pais fuerte y con gran confianza en si mismo que ejercita considerables
 poderes de atracci6n sobre algunos de nuestros vecinos, tuvimos dificultades
 en asimilar cuan dificil podria ser el hecho de vivir con nosotros, visto
 desde el otro lado. El ejemplo de Irlanda es particularmente doloroso e
 importante para este trabajo en el sentido de que uno de los problemas
 principales de este pais es que la geografia lo condene a estar tan cerca de
 nosotros y tan lejos de otras fuentes de apoyo compensador. Fuimos mucho
 mas rapidos en olvidar lo que habiamos hecho a los irlandeses que ellos.
 En primer lugar, los veiamos a traves de las ideas de la elite gobernante
 pro inglesa. Despues descubrimos que eran muy diferentes a nosotros y
 que tenian admirables tradiciones nacionales que debiamos comprender y
 respetar. En respuesta a este giro, el elemento pro ingles de la sociedad
 irlandesa se sinti6 muy amenazado, y aument6 sus exigencias para con
 nosotros. Ya sea que trataramos de dar gusto a una faccion o a la otra,
 o de conciliar a ambas, no encontramos forma alguna de utilizar o retener
 nuestra influencia, de tal manera que produjera un resultado satisfactorio
 para nosotros.

 Si hacemos una comparaci6n, los Estados Unidos han sido mas afortu-
 nados o han tenido mas exito en su relaci6n con el Mexico posrevoluciona-
 rio. Sin embargo, ustedes tambien ejercen poderes de atracci6n sobre sus
 vecinos inmediatos que producen efectos polarizantes que son para muchos
 de los ciudadanos de Estados Unidos dificiles de comprender en su tota-
 lidad. El ejemplo mas claro es Cuba, cuya poblaci6n se ha dividido entre
 un nacionalismo antiamericano y una asimilaci6n hasta cierto punto remi-
 niscente de Irlanda. Su influencia produce de igual forma efectos de des-
 integraci6n en Canada. Si algunas veces los politicos mexicanos parecen
 paranoicos e imposibles de complacer en sus relaciones con Estados Unidos,
 se debe a que inclusive su sociedad esta sujeta a tensiones similares, a pesar
 de que hacen grandes esfuerzos por esconderlas y contrarrestarlas. Esto no
 constituye una fuente visible de "ingobernabilidad" y quiza nunca llegue
 a serlo. Pero conforme los emigrantes, comerciantes y petroleo mexicanos
 se encuentren cada vez bajo influencias mas fuertes de Estados Unidos
 existen mayores probabilidades de que las tensiones se sientan.

 Traduccion de BERTA BRAMBILA
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