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R A F A E L S E G O V I A 

U N A P E R S O N A S E M I S E N S A T A se n e g a r í a a hacer cua lqu i e r p ronos t i co so
b r e el f u t u r o de M é x i c o o de ot ros p a í s e s . L a p o l í t i c a , o m á s exacta
m e n t e , el es tudio p o l í t i c o , p r o h i b e c u a l q u i e r t i p o de v a t i c i n i o . L a can
t i d a d de var iables que i n t e r v i e n e n en el m e n o r f e n ó m e n o p o l í t i c o , las 
in te r re lac iones que ent re é s t a s se d a n , la i m p o s i b l e p o n d e r a c i ó n de l o 
p o l í t i c o , e n v í a n a l d e s v á n de las f a n t a s í a s todas aquellas ideas, aprecia
ciones y j u i c i o s que p r e t enden l i d i a r c o n el f u t u r o . L o s estudios p o l í t i 
cos no son u n a c ienc ia n i exacta n i n a t u r a l y , p o r l o m i s m o , carecen 
de todo v a l o r p r e d i c t i v o . Especu lamos , suponemos y , m á s que nada , 
deseamos, de acuerdo c o n nues t ro leal « b e r y entender , cuando no d é 
acuerdo c o n u n a serie de presuposiciones rígidas y de dudoso v a l o r que 
p r o y e c t a m o s al f u t u r o con u n en tus iasmo d i g n o de m e j o r causa. 

S i , c o m o dice C a r l o s M a r x , " e l h o m b r e hace su h i s to r i a , pe ro n o 
sabe q u é h i s t o r i a h a c e " , en este m o m e n t o estamos, p o r lo menos aque
l los que t i e n e n m a y o r e n e r g í a , hac i endo u n a h i s to r i a de l a que no sabe
m o s nada y que los h i s to r iadores de l m a ñ a n a nos r e p r o c h a r á n con l a 
m i s m a v i o l e n c i a y m a l a fe q u e h o y cargamos todas las culpas en u n a 
serie de v i l l anos , que v a n de H e r n á n C o r t é s a L ó p e z P o r t i l l o , y que 
cada q u i e n haga su s e l e c c i ó n . N o es pues al estudioso de la p o l í t i c a , a l 
p o l i t ò l o g o , a q u i e n hay que p r e g u n t a r p o r l o que v iene , sino al p o l í t i c o 
o a l empresa r io , al a rzobispo o a l l í d e r o b r e r o , a q u i e n pueda c a p t u r a r 
y m o d i f i c a r el presente, dado que u n estudioso no puede sino observar 
l o que o c u r r e ba io sus o í o s y equivocarse , p o r m á s agudo y pene t ran te 
q u e sea, pues su v i s i ó n es s i empre pa r c i a l escasa y de fo rmada . E l h o m 
b r e de Es"tado, el p o l í t i c o y , m á s que nad ie , el t e c n ó c r a t a , p o r lo c o m ú n 
se embaraza poco con las ideas generales y se at iene a lo pos ib le , sufre 
sus l im i t ac iones y y e r r a en l a i n t e n c i ó n , c o m o t o d o el m u n d o . Su l i m i 
t a c i ó n es la que en p r i m e r í s i m o l u e a r le l l eva a hacer u n a h i s t o r i a que 
n o sabe c u á l es su des t ino final. 

P a r e c e r í a , pues, que el h o m b r e de es tudio y el h o m b r e de a c c i ó n 
se e n c o n t r a r a n ante l a m i s m a i m p o t e n c i a , se h a l l a r a n sometidos a l a 
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m i s m a f a t a l i d a d . L a v e r d a d , creo que no es a s í . B i e n m i r a d o , lo que 
con el t í t u l o t a n r i m b o m b a n t e como inmerec ido se l l a m a ciencia p o l í t i c a , 
t iene l a pos ib i l i dad de predecir s iempre el pasado y no siempre el fu tu ro . 
D e ser u n a a u t é n t i c a c iencia , s a b r í a m o s a l menos p rac t i ca r autopsias 
in fa l ib les , perfectas y evidentes . Ustedes saben que hay tantas expl ica
ciones de l pasado c o m o his tor iadores , y que la m e n o r i n t e r p r e t a c i ó n po
l í t i c a es obje to de con t rovers ia cuando nos dec id imos a leer la o b r a de 
a l g ú n colega. Pa ra b i e n o pa ra m a l , l a a c c i ó n p o l í t i c a no deja la rea l i 
dad p o l í t i c a c o m o l a e n c o n t r ó : s iempre i n t r o d u c e algo n u e v o , a s í lo que 
aparezca n u e v o sea, de hecho, r e p e t i t i v o . 

E n l o que hace a esta char la , me s e n t i r í a m á s a gusto de da r l a el 
12 de enero del a ñ o 2000. Para empezar , m e e q u i v o c a r í a menos . E m 
pecemos, n o m e queda de o t r a , p o r l o ev iden te : de acuerdo con nues t ra 
fecha de n a c i m i e n t o , todos t endremos 14 o 15 a ñ o s m á s el 12 de enero 
del a ñ o 2000 , p o r l o menos a s í lo deseo. E n segundo luga r , y de acuer
do con los desacuerdos de los d e m ó g r a f o s , seremos 100 o 125 mi l lones 
de mex icanos . N o nos d i cen c u á n t o s h a b r á en Estados U n i d o s . Si v i v i 
remos a ú n en-una crisis e c o n ó m i c a o, p o r el c o n t r a r i o , nadaremos en 
l a a b u n d a n c i a , es algo que los economistas no se a t reven n i a menc io 
na r , p o r q u e l a " c o h e r e n c i a i n t e r n a " t a n a labada p o r quienes se ded i 
can a l a e c o n o m í a fa l la con m á s f recuencia —pero eso s í , con u n a segu
r i d a d i m p r e s i o n a n t e — que las especulaciones de los p o l i t ó l o g o s . H a y 
algo serio, s in e m b a r g o , de lo an te r io r : la b recha que separa a los p a í s e s 
r icos de los pobres s e r á m a y o r que en nuest ros d í a s . E l retraso que t ie
n e n los p a í s e s pobres — e s t é n en el l u g a r 14 o 16 en lo que hace a la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n - en m a t e r i a de t e c n o l o g í a , se an to ja i r r ecuperab le . 
Fren te a l a g u e r r a de las galaxias, nos e n c o n t r a m o s , de hecho, en el 
p a l e o l í t i c o supe r io r . N e g a r l o es t r a t a r de t apar e l sol con u n dedo, y 
de a q u í podemos p a r t i r p a r a aven tu ra rnos en el f u t u r o i n m e d i a t o . 

L a p r i m e r a consecuencia que genera el desn ive l existente entre M é 
x i c o y los p a í s e s de la r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l , c o m o se ha subrayado en 
l a mesa a n t e r i o r , es l a a g u d i z a c i ó n de las d i ferencias in te rnas . H o y , a 
consecuencia de las crisis e c o n ó m i c a s , las d i ferencias entre los mex ica 
nos pobres y los r icos son mayores que hace qu ince a ñ o s . L a p o l í t i c a 
de n i v e l a c i ó n y , en lo posible', de i g u a l a c i ó n de las clases sociales, se 
ha v e n i d o al suelo. N o q u i e r o t i r a r p iedras hac ia a t r á s , y a lo d i j e . M e 
l i m i t o , pues, a l hecho escueto y m e a t revo a dec i r que cuan to m á s dure 
la crisis mayores s e r á n las diferencias sociales d e n t r o de l p a í s . S e r í a u t ó 
p i c o , a m i m o d o de ve r , pensar que estas di ferencias abismales v a n a 
engendra r cambios convu l s ivos , r evo luc iones o conmociones sociales y 
p o l í t i c a s i n c o n t r o l a b l e s . T o d o s sabemos q u e , e n las s i tuaciones m á s c r í -
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t i cas , l a a p a t í a social campea p o r sus respetos y los e g o í s m o s se exacer
b a n . E l t e m o r a perder el empleo es m á s fuer te que l a d e g r a d a c i ó n de l 
n i v e l de v i d a . L a c o n s e r v a c i ó n , a s í sea en l a p reca r i edad , de l o que ga
r a n t i z a m í n i m o s en salud, e d u c a c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y casa, d o m i n a y 
a n u l a la sol idar idad de clase. Puede pensarse en jacqueries, en mov imien tos 
m i l e n a r i s t a s , en explosiones locales, pe ro no en u n a r e v o l u c i ó n p o l í t i 
ca , menos a ú n en u n a social . 

T r a s l a d á n d o m e a u n t e r reno d o n d e el pe s imi smo es de r i g o r , n o 
h e ha l l ado en n i n g ú n lado u n a s o l u c i ó n a los p rob l emas agrar ios de l 
p a í s . Desde l a é p o c a co lon ia l , M é x i c o v i v e u n a s i t u a c i ó n impos ib l e en 
e l c a m p o . N o me ref iero t an to a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a como a l a te
n e n c i a de l a t i e r r a . Las buenas in tenc iones de todos, de los i lus t rados 
e n la ú l t i m a fase de l a co lon ia , de los l iberales que los sucedieron, de 
los agrar is tas que desplazaron a los l ibera les , h a n creado u n a s i t u a c i ó n 
s in salida. Nad ie puede pensar siquiera en u n cambio radical en el campo, 
a menos que el c a m b i o r ad ica l se i m p o n g a en t o d o el p a í s . L a socializa
c i ó n de l a t i e r r a , que a lgunos v e n c o m o u n a f o r m a perfecta de su exp lo
t a c i ó n , n o s i rve — l a h i s to r i a lo ha p r o b a d o — m á s que pa ra hacer unas 
p e l í c u l a s insopor tab les en donde se exal ta la a l e g r í a de t rabajar en u n 
k o l j ó s o en u n s o v j ó s . L a m a n e r a segura de r e d u c i r d r á s t i c a m e n t e l a 
p r o d u c c i ó n pasa po r l a s o c i a l i z a c i ó n , y a h í e s t á n los s o v i é t i c o s , r u m a 
nos , polacos y v i e tnami t a s pa ra p r o b a r l o . L a a s o c i a c i ó n i n t eg ra l que
d a , a m i m o d o de ve r , relegada a l museo de cur ios idades que se puede 
v i s i t a r en l a Facu l t ad de E c o n o m í a de l a U N A M . 

A u t o r i z a r u n mercado l i b r e de l a t i e r r a es i g u a l m e n t e absurdo . L o s 
intereses creados son demas iado fuertes y demas iado an t iguos . Pero no 
se t r a t a s ó l o de campesinos y de te r ra ten ien tes , de ingenieros de C h a -
p i n g o y de delegados agrar ios . L a t enenc ia de l a t i e r r a es u n o de los 
factores m á s seguros del c o n t r o l p o l í t i c o en M é x i c o . P e r m i t i r l a enaje
n a c i ó n de las t ierras de l abor , d a r e n t r a d a a u n a e x p l o t a c i ó n capi ta l i s ta 
y r a c i o n a l de l suelo, es a tentar d i r e c t a m e n t e c o n t r a esa es tab i l idad . Es
t amos ante u n pecado h i s t ó r i c o , casi u n pecado o r i g i n a l , que no vamos 
a b o r r a r p o r m á s actos exp ia to r io s que hagamos . E n el a ñ o 2000 vere
m o s los m i s m o s p rob lemas , agravados p o r u n a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a que 
se a c e r c a r á a l l í m i t e de l o i n to l e r ab l e , pe ro m i e n t r a s l lega, saludemos 
a nues t ros fu tu ros ku laks . 

L a c o n t a m i n a c i ó n que ahoga a nuestras c iudades , consecuencia de 
l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n acelerada y de l l a m e n t a b l e desar ro l lo de los servi
cios u rbanos t an to c o m o de la inconsc ienc ia de sus moradores , ha pasa
do t a m b i é n a envenenar la figura i d í l i c a de l m u n d o r u r a l . R í o s y t i e 
rras e s t á n , de hecho, t a n contaminados como las ciudades. L a d e s t r u c c i ó n 
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de los bosques, y haber hecho de las costas u n ver tedero de i n m u n d i 
cias y desperdicios indus t r ia les , ta rde o t e m p r a n o se paga. E l hecho cen
t r a l del subdesarrol lo radica prec isamente en l a i n t r o d u c c i ó n de los des
c u b r i m i e n t o s del m u n d o desar ro l lado de m a n e r a pa rc i a l e i n c o m p l e t a . 
Las vacunas , el agua potab le , los a n t i b i ó t i c o s , acaban con la m o r t a l i 
d a d i n f a n t i l y a l a rgan la v i d a de m a n e r a p rod ig io sa , pero n o m u l t i p l i 
can los recursos naturales de i g u a l m a n e r a . M i e n t r a s que la c r e a c i ó n 
c i e n t í f i c a y la i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a s igan siendo produc tos de i m p o r 
t a c i ó n , nos ha l la remos ante el m i s m o d i l e m a : crecer a cua lqu ie r prec io 
o depender del ex t e r io r . Sabemos y a c u á l es el prec io del c r ec imien to 
y los costos de la dependencia ; queda el o p t a r . ¡ H a b r á u n a p o l í t i c a de
finida en el a ñ o 2000? L o d u d o , pe ro puede haber u n a nueva s e c r e t a r í a 
de Es tado , y a no de e c o l o g í a sino ab i e r t amen te de la c o n t a m i n a c i ó n . 

S igu i endo el o r d e n sectorizado del P R I , d e t e n g á m o n o s u n m o m e n 
t o en el m o v i m i e n t o ob re ro , que de m o v i m i e n t o t iene poco en este m o 
m e n t o . P o d r í a m o s s e ñ a l a r las e s c a s í s i m a s pos ib i l idades de que las or
ganizaciones de t rabajadores desaparezcan o se t r a n s f o r m e n hasta no 
poder ser reconocidas , si se t iene c o m o m o d e l o su i m a g e n ac tua l . S i n 
caer en l a consabida " c o l u m n a v e r t e b r a l " de l sistema p o l í t i c o mex ica 
n o , l a exis tencia de u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n — q u i z á d i s to rs ionada— ase
g u r a l a persis tencia de los s indicatos en los 15 a ñ o s p o r v e n i r . Q u i z á 
las mayore s d i f icu l tades aparezcan en la conqu i s t a de l poder s ind ica l 
y en l a u n i d a d de l m i s m o . L a b r u t a l crisis que v i v e la i zqu i e rda , que 
m u e s t r a ser m á s es t ruc tu ra l que c o y u n t u r a l , es y s e r á , en los a ñ o s i n 
med ia to s , u n a l i v i o pa ra la v i d a de los s indicatos agrupados en el C o n 
greso de l T r a b a j o , al probarse que l a a l t e r n a t i v a de i z q u i e r d a es pu ra 
m e n t e i m a g i n a r i a . Las relaciones, con f recuencia tensas, en t re el P R I 
y el sector o b r e r o , l a o r g a n i z a c i ó n de l P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o Ins t i tu¬
c i o n a l que se p r e t e n d i ó bajo l a p res idenc ia de Ca r lo s Sansores, pueden 
agravarse de p e r d u r a r la crisis . D e todos m o d o s , resu l ta difíci l i m a g i 
n a r u n a r u p t u r a en t re el P R I y el Cong re so de l T r a b a j o . 

S i aceptamos que campesinos y obre ros , a l menos a t r a v é s de sus 
o rgan izac iones , son u n a de las bases de este s is tema p o l í t i c o , el sistema 
n o se ago ta en el los, y menos a ú n sus o rgan izac iones son consideradas 
p o r el resto de l a p o b l a c i ó n representa t ivas de l p a í s en c o n j u n t o . L a es
t r u c t u r a s emico rpora t iva impues t a p o r el P R M es cada vez menos acep
tada , y l a p l u r a l i d a d resul tante de este r e squebra j amien to parece o r i g i 
n a r u n cues t i onam ien to que d e s a f í a , en p r i m e r l u g a r , a la l e g i t i m i d a d 
r e v o l u c i o n a r i a en cuan to base de l sistema p o l í t i c o y , en segundo, al m o 
n o p o l i o q u e el p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o e j e r c í a en n o m b r e de esta l e g i t i 
m i d a d . E n c o n t r a de todo c u a n t o se h a d i c h o , el p l u r a l i s m o p o l í t i c o , 
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consecuenc ia de u n m á s acusado p l u r a l i s m o social , ha crecido en M é x i 
co de m a n e r a impres ionan te y es, p o r lo d e m á s , u n m o v i m i e n t o i r r e 
v e r s i b l e . Puede considerarse, en m á s de u n aspecto, a nues t ra demo
c rac i a c o m o u n a democrac ia o to rgada . E n el forcejeo que se observa 
e n t r e l a sociedad — o , si se qu ie re , l o soc ia l— y el Es tado, en l a v i d a 
de l a n a c i ó n , el paso ha sido impues to casi s i empre p o r el Estado, pero 
e l avance se ha dado . 

T e n e m o s pues u n a crisis que presenta dos caras: p o r u n l ado u n a 
cr i s i s de l e g i t i m i d a d , y po r o t r o , u n a crisis de r e p r e s e n t a c i ó n , que se 
c o n f u n d e n en u n a sola moneda , l a de l a e s t ab i l idad d e l sistema p o l í t i c o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n no es u n p r o b l e m a o b r e r o y campes ino . E l m u n d o 
d e l t r aba jo m a n u a l y asalariado e s t á m á s a tento a l p r o b l e m a de l a j u s t i 
c i a . L o s s indica tos , p o r su p r o p i a na tu ra l eza , no h a n sido n u n c a n i de
m o c r á t i c o s n i representa t ivos . Las democrac ias m á s alabadas del m u n 
d o poseen los sistemas sindicales m á s c o r r u p t o s en l o que hace al m o d o 
de e l e c c i ó n de sus l í d e r e s , y con todos estos defectos son apoyados p o r 
los obreros en la m e d i d a en que c u m p l e n u n m í n i m o de funciones. E l 
p r o b l e m a inhe ren te a la r e p r e s e n t a c i ó n e s t á , pues, a l m a r g e n de estos 
sectores . L a r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a es u n p r o b l e m a de las clases medias 
y de l a intelligentsia. L a fal ta de e n c u a d r a m i e n t o p o l í t i c o , el rechazo ins
t i n t i v o de los pa r t i dos , el gusto p o r l a t e o r í a y l a r e p u l s i ó n que en estos 
g rupos p roduce el ejercicio del poder y su s e r v i d u m b r e , las aden t ran d í a 
t ras d í a en u n a c r í t i c a de l a a u t o r i d a d , frente a l a cua l no p r o p o n e n u n 
n u e v o p r o g r a m a , nuevas fo rmas de o r g a n i z a c i ó n de la sociedad o u n a 
n u e v a f o r m a de e jercic io de l poder , s ino , de hecho , l a n e g a c i ó n de l m i s 
m o . Bascu lan , d e n t r o del e jercic io p o l í t i c o , alianzas a p r i m e r a v i s ta i n 
comprens ib les casi con t ra n a t u r a . Sus a m b i g ü e d a d e s cruzadas con u n a 
cr is is e c o n ó m i c a de m a g n i t u d hasta aho ra desconocida , h a n p lan teado 
las posibles soluciones en el t e r r eno e lec tora l m á s que e n el p r o p i a m e n 
te p o l í t i c o , v n o parece que v a y a n a desplazarse de él en los tres lus t ros 
p o r v e n i r . C o n el lo , regresamos a l p r o b l e m a de la democrac ia o torgada . 

Las demandas —que en este m o m e n t o se l l a m a n exigencias— de 
l a sociedad c i v i l (que a veces no l o es t a n t o ) , se caracter izan p o r su abun
d a n c i a m á s que p o r su ca l i dad . T o m e m o s las p á g i n a s cu l tura les , socia
les o p o l í t i c a s de c u a l q u i e r p e r i ó d i c o o rev i s ta que se considere a sí m i s 
m o progresis ta , de i zqu i e rda o r e v o l u c i o n a r i o , y nos encont raremos con 
l a ex igenc ia de que se apoye, es dec i r se subvenc ione , a u n escultor m o 
dern is ta que nadie conoce, a u n d r a m a t u r g o que ha v i s to todas sus obras 
rechazadas, a u n p i n t o r que n o h a p o d i d o colgar sus cuadros en n i n g u 
n a pa r t e , a u n a lp in i s t a que qu i e r e escalar el cerro de l a Est re l la . Las 
exigencias v a n d i r i g i d a s al Es tado , c o m o a l Estado se d i r i g e n las pe t i -
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ciernes de todos los grupos , de los c i e n t í f i c o s hasta los ciclistas, no d iga 
mos n a d a de los empresar ios , comerc iantes e indus t r ia les . L a l i s ta s e r í a 
i n t e r m i n a b l e , po rque es t o d o el p a í s q u i e n ante cualesquiera p rob l emas 
m i r a hac ia el Estado; los h a y que son de su competenc ia , pero ot ros 
n o lo son pa ra nada . Esto nos l l eva a l deseo de u n Estado gigantesco 
y carente de v o l u n t a d ; de a h í ve remos c ó m o se d i sue lven las a l ianzas 
y acuerdos con t r a n a t u r a , que n i s iqu ie ra son ar t iculac iones , a s í só lo 
fue ran pasajeras, de intereses de clases. 

Pero demandas y exigencias exis ten , n o pueden ser ignoradas de 
p l a n o , y a q u í en t ra lo que p o d r í a m o s l l a m a r la filosofía del Es tado m e 
x i c a n o , m i s m a que s e g u i r á con mayores o menores é n f a s i s . A n t e pre 
siones populares (o aparen temente tales), el Estado ha sabido reaccio
n a r a t r a v é s de u n p r o c e d i m i e n t o que i nc luye tres fases: p r i m e r a , l a 
n e g a c i ó n p u r a y s imple ; segunda, l a n e g o c i a c i ó n ; tercera, la a c e p t a c i ó n 
d i s m i n u i d a , p u l i d a , edu lcorada , de la p e t i c i ó n . A l no retener m á s que 
esta ú l t i m a fase en los a n á l i s i s p o l í t i c o s , aceptamos s in mayores d i s t i n 
ciones que v i v i m o s u n a f o r m a de democrac i a graciosamente concedi 
da , y p o r este sesgo v o l v e m o s al caso de l a r e p r e s e n t a c i ó n , que es y s e r á 
el c a m p o que se ex t iende , sobre t o d o , ante nosotros . L a r e p r e s e n t a c i ó n 
p o l í t i c a se ha l la e m p a n t a n a d a en M é x i c o p o r l a fal ta de represen ta t iv i -
d a d de las organizaciones p o l í t i c a s . N a d i e en el P A N , algunos de sus 
d i r igen te s l o h a n confesado p ú b l i c a m e n t e , cree que los mi l lones de v o 
tos rec ib idos en las elecciones e n t r a r a n en las u rnas en apoyo de u n p r o 
g r a m a , ent re otras cosas p o r q u e este p r o g r a m a n o existe. Basta v e r l a 
c a í d a v e r t i c a l de los pa r t i dos de i z q u i e r d a pa ra que u n o se p r e g u n t e en 
n o m b r e de q u i é n h a b l a n . C u a n d o en u n p e r i ó d i c o o en u n a rev is ta se 
p r o n u n c i a el n o m b r e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , no se puede r e p r i m i r u n a 
Sonrisa de escept icismo, y da lo m i s m o que se hable de l pueb lo que de 
las clases medias o de los sectores empresar ia les . O l v i d e m o s , inc luso , 
p o r u n m o m e n t o , las d i f icu l tades —a veces inso lub les— que la t e o r í a 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n nos i n d i c a . Pensemos s ó l o , p o r u n l ado , en l o que 
existe , y p o r o t r o , en l o q u e se puede hacer. 

Q u i e n e s menos h a b l a n en M é x i c o de r e p r e s e n t a c i ó n son, precisa
m e n t e , los que e s t á n representados: obreros y campesinos , c o n las d i f i 
cul tades antes s e ñ a l a d a s , t i e n e n los canales t razados pa ra t r a n s m i t i r sus 
demandas , en este m o m e n t o reducidas al m í n i m o . E l caso es que los 
canales ex is ten . L o s cuerpos profesionales —sus organizaciones 
g r emia l e s— son poseedores de u n a presencia que seguramente no t iene 
nad ie m á s en M é x i c o ; su i n f l u e n c i a sobre las decisiones p o l í t i c a s y eco
n ó m i c a s n o t iene c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a o t r a ; de a h í su a l e j amien to 
de p a r t i d o s y asociaciones ajenas a s u p o d e r c o r p o r a t i v o . Esto repre-
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senta u n a dob le s i t u a c i ó n , ventajosa y desventajosa, p a r a el Estado. Es 
venta josa p o r q u e las negociaciones p u e d e n darse ante grupos c o m p e t i 
t i v o s , aislados y , p o r lo m i s m o , con u n a capac idad de n e g o c i a c i ó n m u y 
r e d u c i d a . Presenta, en c a m b i o , desventajas cuando el Estado se ve o b l i 
gado a c o m p o n e r el rompecabezas de sus concesiones e imponer l a s a l 
c o n j u n t o d e l p a í s . D e a q u í se desprende l a necesidad de la representa
c i ó n p a r l a m e n t a r i a y de los pa r t idos , pero y a hemos v i s to que los p a r t i 
dos , c u a n d o exis ten, no representan a nad ie . 

E n los dos ú l t i m o s sexenios, po r el c o n t r a r i o , hemos vis to no só lo 
u n a r e f o r m a p o l í t i c a , s ino u n nuevo est i lo c r í t i c o en los medios de co
m u n i c a c i ó n . Las deficiencias pa r l amen ta r i a s y par t id i s tas h a n sido su
p l idas p o r u n a a m p l i a c i ó n de los espacios l ibres de l a i n f o r m a c i ó n . Si 
v a n a crecer, o p o r l o c o n t r a r i o a retraerse, es algo que depende de l 
m u n d o de l a u n i v e r s i d a d , de la intelligentsia y de l a respuesta general 
q u e los mex icanos d e n ' a quienes les i n f o r m a n . 

E l o p t i m i s m o no puede, en las circunstancias presentes, fo rmar parte 
de u n p a n o r a m a del f u t u r o . M é x i c o , den t ro de 15 a ñ o s , se p a r e c e r á sor
prenden temente al M é x i c o de 1986, tanto c o m o és te se parece al de 1970. 
E l m u n d o desesperado que sa l ió de 1968 fue superado , l en tamente y 
c o n ganancias p o l í t i c a s . Estamos en el espesor de u n presente sin segu
r i d a d . V i v i m o s en u n a crisis de la que tarde o t e m p r a n o saldremos, como 
sa l imos de l a de 1968. S i empre se sale de los conf l ic tos , l o que i m p o r t a 
es sal i r antes del a ñ o 2000. A s í lo esperamos. 

Comentarios 

M i s comentarios serán por fuerza un poco incoherentes, ya que, al entrar como 
comentarista emergente, los p r e p a r é li teralmente sobre la rodi l la . De hecho, 
sólo puedo compar t i r con ustedes m i reacc ión in ic ia l a la ponencia de Rafael 
Segovia, la cual, como casi todo lo que él escribe, me pa rec ió m u y interesante. 
An te todo, noto u n serio conflicto entre lo que dice Rafael y lo que se dijo 
en la mesa anterior. Por m i parte, tiendo a estar m á s de acuerdo con lo que 
se dijo antes que con lo que se dice ahora. Es decir, en m i op in ión , Méx ico 
requiere transitar pronto, con urgencia — y no en u n futuro indefinido— por 
el camino de la d e m o c r a t i z a c i ó n . 

Este t r áns i t o es algo indispensable, no sólo desde el punto de vista de la 
pol í t ica exterior, que fue lo dicho en la mesa anterior, sino t a m b i é n desde el 
de la v iabi l idad interna de nuestra sociedad. Poniendo a q u í el énfasis —de 
acuerdo con m i d e f o r m a c i ó n profesional— en lo e c o n ó m i c o , creo que la tran-
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sición mencionada es necesaria para, entre otras cosas, proporcionar una sali
da e c o n ó m i c a a nuestra e c o n o m í a mix ta . No se trata a q u í de m á s o de menos 
in t e rvenc ión del Estado, n i de m á s o de menos empresas paraestatales. De he
cho, no es para nada seguro que una mayor democra t i zac ión vaya en el senti
do de una mayor p r iva t i zac ión de la e c o n o m í a . Sin embargo, sí se trata de 
una asociación entre lo que la gente desea y lo que las empresas paraestatales 
hacen. Se trata t a m b i é n de que los juicios sobre la gest ión técnica —o econó
mica— de los diversos entes estatales y paraestatales dejen de ser predominan
temente polít icos y, por tanto, inexpugnables, para hacerse desde u n punto 
de vista técnico , es decir en función de la eficiencia de los resultados de dicha 
ges t ión. Sin este ju ic io por resultados, es muy difícil que la empresa paraesta
tal se haga eficiente y, por ende, que nuestra e c o n o m í a pueda modernizarse. 

E n contraste con lo que he dicho hasta a q u í , estoy de acuerdo con Rafael 
en que muy posiblemente veremos en el futuro cercano u n serio agravamiento 
de los problemas de d i s t r ibuc ión del ingreso. Hay que reconocer que este he
cho plantea serias dificultades para que ocurra, en el futuro cercano, un t r á n 
sito ordenado no sólo hacia una sociedad m á s d e m o c r á t i c a sino t a m b i é n hacia 
cualquier otra parte. U n a d i s t r ibuc ión del ingreso muy concentrada tiende a i n 
movi l izar la sociedad, o, al menos, a dificultar su cambio pacífico. Es induda
ble que, mal que nos pese, Rafael Segovia tiene r a z ó n al seña la r estas dif icul
tades, pues la d e m o c r a t i z a c i ó n d a r í a posibilidades de acción a grupos 
importantes de la pob lac ión que van a enfrentarse con grandes brecha! en el 
ingreso absoluto y relativo del que cada grupo dispone. En estas condiciones 
se vuelven pocas las probabilidades de que e s L g r í p o s logren un acuerdo mí 
n imo sobre el rumbo que debe tomar el Estado en su pol í t ica e c o n ó m i c a y en 
otros aspectos de su acción. Es obvio que sin este acuerdo la democracia política 
no puede funcionar. 

Dicho de otra manera, es indudable que la democra t i z ac ión —incluyendo 
el mero movimiento hacia ella— está asociada a un proceso de movi l i zac ión 
social. En las condiciones de enorme concen t r ac ión del ingreso en que vivimos 
—que se rán peores en el futuro— esta movi l izac ión , dado que se hace en un 
sistema polít ico en que los partidos representan poco, puede volverse caót ica 
y no, como casi todos queremos que sea, un proceso que fortalezca al Estado. 
De hecho eso es lo que, a m i j u i c io , ocurre ahora. H a y una movi l izac ión en 
que los partidos pol í t icos no es t án actuando tanto en función de los intereses 
nacionales sino m á s bien con el propós i to —un tanto oportunista— de dar cauce 
a cierta Dresión de la Érente Dor movilizarse. Es indudable que esto, si prospe
ra, r e su l t a r í a en u n conjunto de demandas sobre el aparato e c o n ó m i c o que 
éste simplemente no p o d r í a satisfacer. 

Para subrayar este punto, baste seña la r que es m u y probable que una mo
vil ización m á s o menos e s p o n t á n e a —es decir no adoctrinada— de grupos que 
tengan una baja pa r t i c i pac ión en el ingreso, casi necesariamente r e su l t a r í a en 
u n aumento serio de las demandas de mayor consumo. Así , por lo menos, ha 
ocurr ido en algunos países del Cono Sur Estas demandas v e n d r í a n inevita
blemente a presionar sobre la capacidad de invers ión y de crecimiento del país . 
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E n estas condiciones, la p re tens ión modernizadora de los actuales movimien
tos p rodemocrá t i cos de nuestro país puede ser seriamente contradicha. L a ob
servación de este mecanismo fue lo que llevó alguna vez a R a ú l Prebish a de
c i r que la d e m o c r a t i z a c i ó n de A m é r i c a Lat ina d e b í a esperar. 

La conc lus ión que yo saco de estas reflexiones, no es que " p o r ahora" 
l a democra t i z ac ión no es posible, sino m á s bien, que si queremos que avance 
l a d e m o c r a t i z a c i ó n del pa í s , será inevitable que se fortalezca el sistema de par
tidos de nuestro sistema pol í t ico. Y o no sé si dentro del concepto de democra
cia "o torgada" que menciona Rafael pod r í a caber una acción púb l i ca , o una 
acc ión social, o algo, que nos lleve a un fortalecimiento de los partidos nacio
nales, a fin de hacer posible que la movi l izac ión asociada con la democratiza
c ión sea coherente con las necesidades de m o d e r n i z a c i ó n de nuestro pa í s . En 
todo caso, me parece que la responsabilidad de que esto ocurra descansa en 
pr imer lugar, aunque no ú n i c a m e n t e , en las personas y grupos que ahora tie
nen el poder pol í t ico, ya que sin su p r o m o c i ó n activa no h a b r á en nuestro país 
partidos de opos ic ión que puedan en forma efectiva hacerse corresponsales 
de las tareas de gobierno. Si este proceso de fortalecimiento no ocurre, no ha
b r á oposición o r g á n i c a responsable n i cre íble . No h a b r í a , entonces, esperan
zas de cambio pacíf ico. Esto no sería nada h a l a g ü e ñ o , pues t a m b i é n creo que 
a la larga, o la corta, es inevitable que las cosas cambien. 

C A R L O S B A Z D R E S C H P. 

El tema que hoy nos convoca — L a si tuación de M é x i c o en los p r ó x i m o s 25 
a ñ o s — me hizo recordar la m á x i m a : " N o hay mejor profeta que aquel que 
predice el pasado." El lo viene a cuento porque Rafael Segovia ha hecho un 
gran esfuerzo por v is lumbrar ese futuro en su ponencia, s i t uándose en el mo
mento presente. Quiero yo, para cumpl i r con m i papel de comentarista, si
tuarme en el extremo temporal contrario y desde ahí completar una visión (po
sible) de ese futuro, v iéndolo como posible pasado. 

Dentro de veinticinco a ñ o s , en el 2011 , cuando se cumpla el cincuentena
rio del Centro de Estudios Internacionales, espero se celebre otra r e u n i ó n como 
la presente, en la cual se dedique tiempo a constatar aciertos y desaciertos en 
nuestras predicciones. Pero s i t u é m o n o s en ese futuro para preguntarnos sobre 
el contexto social y polí t ico que se ana l i za r í a en esa h ipo té t i ca r e u n i ó n . 

En p r imer lugar se cons t a t a r í a que el marco e c o n ó m i c o sería bastante pa
recido al que acaba de describir Carlos Bazdresch en su comentario. Es decir, 
se c o m p r o b a r í a que durante todo o buena parte de ese cuarto de siglo, la eco
n o m í a se h a b r í a caracterizado por u n pobre d e s e m p e ñ o y una aguda escasez 
de recursos de inve r s ión . En otras nalabras, h a b r í a sido imposible resrresar a 
la Arcadia del desarrollo estabilizador de los a ñ o s sesenta. Espejismo este, por 
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otro lado, que h a b r í a ya desechado incluso el m á s nos tá lg ico . Ese marco eco
n ó m i c o h a b r í a determinado los l ímites dentro de los cuales necesariamente se 
h a b r í a n presentado y resuelto las negociaciones pol í t icas . 

Paralelamente, y para agravar a ú n m á s la s i tuac ión , si de a q u í a entonces 
no se hubieran tomad!) enérg icas medidas, la brecha tecnológica - u n o de los 
temas fundamentales que tocó Rafael Segovia en su ponencia— se hab r í a agran
dado de tal manera que se an to ja r í a imposible recuperar el terreno perdido 
en gran parte de los renglones que comprenden este campo. Para entonces re
sul tar ía m á s que obvio que el desarrollo tecnológico se h a b r í a convertido, tal 
y como ahora se presenta con clara tendencia, en la forma por excelencia de 
predominio de los intereses económicos y polít icos de los pa íses desarrollados 
en las naciones menos desarrolladas. T a m b i é n se cons t a t a r í a el fracaso de i n i 
ciativas a nivel bilateral y mult i lateral para que estos conocimientos se com
partieran en forma equilibrada entre el Norte y el Sur. 

Ot ro de los temas que t r a t ó Rafael Segovia fue el del pluralismo polí t ico. 
¿ C ó m o podemos vislumbrar las tendencias al futuro en este renglón? Ante todo 
hay que subrayar un hecho evidente: el pluralismo polí t ico existe en la actuali
dad, si bien con las limitaciones en cuanto a a r t i cu lac ión y mani fes tac ión que 
se han seña lado en la mesa. Es decir, es un f e n ó m e n o real y presente, nada 
nuevo, por otro lado, pues basta recordar la intensa vida pol í t ica de los años 
veinte! antes de la c r eac ión del Partido Nacional Revolucionario. Pero estoy 
seguro que a lo que se refiere Segovia es al pluralismo que encuentra su en-
c a u z a m l n t o en un sistema de p i t i d o s articulados, con plataformas claras, 
estatutos y mecanismos de o rgan izac ión bien definidos. 

Para los p r ó x i m o s 25 a ñ o s podremos vis lumbrar dos escenarios, que se 
concretan en b i p a r ü d i s m o o m u l t i p a r t i d . m o . Este ú l t i m o , el mult ipart idis-
mo, parece ser por el momento la tendencia dominante. L a Ley Federal de 
Organizaciones Pol í t icas y Procesos Electorales ( L O P P E ) , ley vigente en la 
materia y heredera de otras anteriores, ha sido d i s e ñ a d a reconociendo y pro
piciando el hecho polí t ico de que M é x i c o debe y tiene que desarrollarse con 
u n sistema de m ú l t i p l e , partidos. L a par t i c ipac ión de siete y lueero nueve par¬
tidos en los procesos electorales ha sido una constante desde 1979, fecha de 
p r o m u l g a c i ó n de la L O P P E , y la vía p lur inomina l de acceso a la C á m a r a de 
Diputados ha influido incluso en la vida camaral. Por otro lado, la organiza
ción federal que ordena la C o n s t i t u c i ó n , y que da lugar a leyes electorales en 
los estados para las elecciones locales, na reproducido el esquema plural de 
pa r t i c ipac ión , con variantes en la fó rmula p lu r inomina l , al nivel incluso de 
los municipios. Todo ello ha creado, pues, una red de intereses reales que pa
recen fortalecer la tendencia al m u í t i p a r t i d i s m o en el pa í s . 

Pero por otro lado, hay tendencias en el sentido del bipar t idismo. El Par
tido de Acc ión Nacional , luego de un largo it inerario que lo llevó de una zona 
de influencia en el Bajío y p a s ó luego por Y u c a t á n , l legó ú l t i m a m e n t e al norte 
del pa ís . De esta suerte hay ya varios estados n o r t e ñ o s en donde la polí t ica 
de adversarios electorales, sin que desaparezcan los d e m á s partidos, presenta 
un claro perfi l bipart idista. En el Sureste, aunque sin la claridad del proceso 
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anterior, hay regiones en donde se pueden constatar t ím idas coaliciones de iz
quierda que eventualmente podr í an desembocar en un movimiento de esta per¬
s u a s i ó n ideológica. En el resto del pa í s , salvo el Dis t r i to Federal que muestra 
la concurrencia pluripart idis ta m á s fuerte, el dominio del Partido Revolucio
nar io Insti tucional es indudable. 

¿ C ó m o influirá la s i tuac ión e c o n ó m i c a de que hablaba Carlos Bazdresch 
en este contexto y en el comportamiento del electorado? U n a posiblidad po
d r í a ser la " l a b o r a l i z a c i ó n " del P R I que lo llevara a una posic ión m á s a la 
izquierda, qu izá incorporando partidos situados en esa ala del espectro polít i
co. O t r a p o d r í a ser que el P R I aumentara su capacidad de a r t i cu lac ión de de
mandas y de negociaciones entre grupos, flexibilizando sus mecanismos ante
riores para la des ignac ión de candidatos, para contender con mayor eficacia 
con las presiones electorales nuevas. 

Algunos p o d r á n decir que la moneda está en el aire en cuanto a b ipar t i -
dismo y mul t ipar t id ismo, pero no olvidemos que las leyes electorales son tam
b i é n mecanismos inductores, en uno u otro sentido. E n todo caso, el b ipar t i -
d ismo, por lo pronto, no pasa de ser u n f enómeno con expresiones regionales. 
Pero pase lo que pase, no creo que el fortalecimiento del sistema de partidos 
venga como consecuencia de lo que a q u í se ha l lamado la democracia otorga
da, u n acto ún ico y explíci to por parte del Estado; se rá , cada vez en mayor 
medida, la sociedad quien lo imponga y d e p e n d e r á de la forma en que los par¬
tidos reaccionen ante ella y sus demandas, como los partidos se for ta lecerán 
o deb i l i t a r án . Dentro de 25 a ñ o s , y a q u í concuerdo con Rafael Segovia, vere
mos una sociedad pol í t ica m á s articulada, que no h a b r á pasado por grandes 
cambios convulsivos. Si la sociedad c iv i l de mediados de los ochenía es mucho 
m á s compleja que la de 1910, cuando se " d e s p e r t ó el t i g r e " que dijera Porfi
r i o D íaz la de 2011 lo se rá t odav í a m á s , y esa complejidad creciente a y u d a r á 
a d i lu i r , en la mul t ip l ic idad d e s t i t u c i o n e s , clases, grupos de in terés y de pre
s ión , las tensiones sociales para ser encauzadas en forma constructiva. 

El periodismo es el tercer tema de la ponencia de Segovia que desea r ía 
comentar. Si queremos ubicar al periodismo como elemento pol í t ico , se preci
sa tener en cuenta los modelos que existen y a cuál sigue el periodismo mexi
cano. Frente al modelo europeo occidental, de prensa hasta cierto punto neutra 
y centrada en proveer la in fo rmac ión para que el ciudadano tome sus opciones 
pol í t icas , se contrapone el norteamericano de tono con frecuencia sensaciona-
lista y al que impor ta , antes que nada, la noticia. No es el modelo europeo, 
que hubiera querido ¿ o s í o Villegas, el que impera en M é x i c o , sino el n¿W 
americano. 

Vemos en la actualidad, y esto es otra tendencia clave, aparecer u n perio
dismo mil i tante , que no pocas veces alcanza el grado de "amar i l l i smo políti
c o " , sobre todo en provincia , orientado a articular reclamos de los miembros 
de la clase media, que después de todo son sus lectores. No es e x t r a ñ o percibir 
en algunos per iód icos u n aliento a la jacquerie de clase media, en la medida que 
ese periodismo pone el acento m á s en las cr í t icas al « s i s t e m a " , que en ser por
tador de propuestas para mejorarlo. N o es e x t r a ñ o tampoco constatar en aígu-
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nos de ellos, una encendida admi rac ión por el sistema polí t ico norteamericano. 
A u n as í , tengo para m í que la importancia del periodismo escrito h a b r á 

cedido terreno, dentro de 25 años , en favor de la radio, pero sobre todo de 
la te levis ión. Incluso hoy por hoy el terreno de debate polí t ico empieza a ub i 
carse cada vez en mayor medida en la pantalla chica. Sin llegar al extremo 
de la u t o p í a de Farenheit 451, en 2011 h a b r á de presenciarse una verdadera 
arena pol í t ica e lec t rónica . 

Para el a ñ o 2011, y en esto t a m b i é n coincido con Segovia, contemplare
mos u n campo m u y parecido al actual, con formas similares a las de hoy en 
d ía en cuanto a a r t icu lac ión polí t ica de los campesinos. Creo, sin embargo, 
que la pob lac ión campesina será menor y no mayor que la actual, lo cual favo
recerá esta tendencia. Pero lo que sí puede presentar novedades, y a q u í difiero 
de Segovia, es el movimiento obrero. Es indudable que dentro de un marco 
de crisis, paliada o no, h a b r á un precio que pagar a cambio del apoyo del sec
tor obrero a las polí t icas económicas restrictiva;, necesarias por otro lado para 
enfrentar la s i tuación económica . Y ese precio lo vislumbro en un movimiento 
obrero cada vez m á s fuerte y poderoso po l í t i camen te que q u i z á llegase, viejo 
sueño de los l íderes obreros, a la central ú n i c a de trabajadores. 

Por ú l t i m o , procurando la velocidad que quiere Lorenzo Meyer que le 
imprimamos a los comentarios, queda el tema de la r ep re sen t ac ión y la repre-
sentatividad pol í t icas , tema que tradicionalmente le ha preocupado a Rafael 
Segovia. Tenemos una reforma polí t ica que fue hecha, m á s con propós i tos de 
beneficiar a la izquierda que a la derecha, aunque una serie de errores, hay 
que aceptarlo, por parte de la izquierda y que incluso han llevado a ú l t imas 
fechas a proposiciones y alianzas contra natura como seña la el propio Sego
via, les ha llevado a desaprovechar esta posibil idad. Los que se h a í aprove
chado de las posibilidades de la reforma polí t ica han sido los que se encuentran 
en el extremo contrario del abanico polí t ico. 

Si queremos pensar en soluciones institucionales como lo piden Bernal y 
Silva, que encaminen todo este proceso para el a ñ o 2011, proponeo explorar 
el fortalecimiento del poder legislativo. A h í es donde se puede encontrar la ca
pacidad para poder tener la coincidencia entre r e p r e s e n t a c i ó n y representati-
vidad. Y o veo ya algunos indicios en este sentido en las recientes discusiones 
en torno a in t roduci r dos pe r íodos de sesiones en el Congreso y en el mismo 
hecho de haber abierto el tema de la reforma del senado para introducir la 
p lu r inomina l en la c á m a r a alta. Por otro lado en el á m b i t o legislativo hay una 
serie de hechos, aunque la prensa lo informe m a l , que apuntan el sentido ano
tado. Buena parte de las iniciativas que presenta el ejecutivo son modificadas 
en los trabajos de comisiones de la C á m a r a de Diputados, y ello no manifiesta 
m á s que la confluencia de diversos puntos de vista de las fracciones parlamen
tarias. Y no t a r d a r á mucho tiempo en que finalmente surja la discusión sobre 
otro de los grandes temas, que es la clave para culminar la reforma legislativa 
y que se refiere a la reelección de los parlamentarios. En M é x i c o se con t a r á 
con un poder legislativo fuerte, u n poder legislativo capaz de concertar, cuan
do se establezca la carrera parlamentaria 
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Pienso que éste es un posible arreglo institucional que puede lograrse en 
los próximos 25 años. Junto a otros como la descentralización y el fortaleci
miento del municipio, son avenidas políticas para la continuidad y desarrollo 
de nuestro sistema político. 

L U I S M E D I N A 

L a democracia es un tema que ha estado en el centro de la discusión pública 
en los últimos años. La demanda de democratización ha penetrado en casi to
das las capas de la sociedad. Su amplitud y extensión condujeron a una pro
puesta de democratización integral del Estado, que sintetizaba la aspiración 
de profundizar en el proceso y de ampliar su sentido al cumplimiento de nues
tro texto constitucional. Sin embargo, las propias tendencias a la apertura del 
sistema político, las consecuencias de la crisis económica y las particularida
des de los procesos electorales condujeron a que se transformara la pureza de 
los procesos electorales en el signo privilegiado de la modernización democrá
tica del país. La democracia en su sentido electoral se convirtió en un tema 
aglutinador de la opinión pública, olvidándose aspectos importantes de la rea
lidad que, de alguna manera, influirán en la dirección que adopte el proceso 
democratizados 

En una discusión sobre nuestros próximos veinticinco años, resultaría in
teresante plantear hasta qué punto la democracia como procedimiento electo
ral condensa las aspiraciones y necesidades de la sociedaS mexicana, tomando 
en cuenta que México tiene una amplia tradición de participación y represen
tación social que no necesariamente semanifiesta por m e L del sistema de 
partidos. En este sentido la democracia electoral, que se ha pretendido utilizar 
sistemáticamente como única medida de legitimidad del sistema político, no 
agota el campo de la libertad, de la participación y de la representación. A 
nuestro modo de ver, existen otros aspectos del fenómeno democracia que re
sultan igualmente relevantes y que han estado marginados de la atención de 
la opinión pública. De ello resulta que se está tomando como fenómeno global 
un aspecto de nuestra vida política y social y, al analizarlo, en muchas ocasio
nes no se plantean las condiciones de su realización. 

Todos estaríamos de acuerdo en que enfrentamos un momento en que re
sulta necesaria una renovación de las estructuras económicas, políticas y so
ciales del país. Pocos podrían plantear que ésta pudiera darse mediante una 
ruptura radical; al contrario, muchos pensamos que es en la capacidad de re
novación institucional que ha mostrado el sistema en donde habría que sus
tentar un cambio de esa naturaleza. Sin embargo, todo proceso social tiene 
sus condiciones y no depende exclusivamente de la voluntad del Estado. Re
quiere condiciones que están en la sociedad, que dependen de la forma en que 
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se manifiestan sus intereses, de su o rgan izac ión y modos de par t ic ipac ión y 
de acciones polí t icas que se vayan concretando. Plantear sin más , al margen 
de nuestra vida pol í t ica, una democracia puramente electoral, muy probable¬
mente conduc i r í a a mantener situaciones locales de poder que no necesaria
mente fortalecen las representaciones. Esto es m á s real en cuanto no constitui
mos una sociedad h o m o g é n e a en t é rminos de cultura, de grado de organizac ión 
n i de niveles de pa r t i c ipac ión . Los partidos no han tenido u n desarrollo un i 
forme; su i m p l a n t a c i ó n sigue siendo regionalizada y dependiente, en muchos 
casos, de figuras locales, y en otros, de la forma en que la s i tuación nacional 
se manifiesta en cada reg ión . De igual forma, su peso en los grupos sociales 
es m u y diferente y disparejo, al grado que son, en muchas ocasiones, gesto
res de intereses particulares y no representantes verdaderos de un in terés 
general. 

E n estas condiciones, la d iscus ión sobre el porvenir del proceso de demo
cra t i zac ión r eque r i r í a incorporar otros aspectos. Es cierto que consustanciales 
a la democracia son la l ibertad y la r ep re sen t ac ión . Pero por m á s a u t ó n o m a 
que se la conciba, la vida pol í t ica es tá ligada a f e n ó m e n o s que provienen de 
la e c o n o m í a , de prác t icas de negociac ión social y de transformaciones en el 
á m b i t o inst i tucional , así como al comportamiento de grupos y actores políti
cos. 

Para avanzar en una idea integral de mode rn i zac ión democrá t ica de nuestra 
vida pol í t ica , c a b r í a vincular el perfeccionamiento de los procesos electorales 
con otras condiciones de nuestra v ida e c o n ó m i c a , social y polí t ica —vincular , 
por ejemplo, el fortalecimiento de formas de o r g a n i z a c i ó n social (que no es tén 
orientadas a la consecuc ión de objet ivo, pol í t icos , sino al mejoramiento de la 
v ida social) con las necesidades del juego electoral. Tampoco podemos olvidar 
que hay necesidades de r enovac ión en el aparato product ivo. Las restricciones 
que impone una forma de crecimiento industrial —de organizac ión productiva, 
para ser precisos— a la m o d e r n i z a c i ó n y reconvers ión de la industria nacional, 
no pueden quedar al margen de la d i scus ión sobre la democracia. 

Temas como la productividad, la renovac ión de la organizac ión campesina 
o r i e n t á n d o l a a la p r o m o c i ó n de la p r o d u c c i ó n y defensa de sus intereses en 
el reparto del excedente que generan, la m o d e r n i z a c i ó n de las organizaciones 
obreras como l ínea de apoyo a u n proyecto productivo moderno, son elementos 
cuya evo luc ión contribuye a favorecer, o a frenar, u n proceso amplio de de
m o c r a t i z a c i ó n cuya suerte no depende de procedimientos electorales. Frente 
a esta gama de problemas, la capacidad reformadora del r ég imen no puede 
hacerse depender de la espectacularidad de las medidas, sino de los p e q u e ñ o s 
pasos que se van dando en cada una de las á r e a s , teniendo en cuenta que hoy 
como nunca la complejidad de los f enómenos te rmina por hacer pensar que 
el tema m á s visible y de mayor resonancia es el m á s importante. 

E n estas condiciones, hay que tener prudencia excesiva en el planteamiento 
de la d i recc ión del proceso de d e m o c r a t i z a c i ó n y calibrar mejor las condicio
nes que éste requiere j un to a los equilibrios necesarios a la estabilidad. U n a 
democracia a secas, que se marginara de los procesos de pa r t i c ipac ión y repre-
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s e n t a c i ó n social, podr í a impedirnos ser m á s d e m o c r á t i c o s . C a b r í a , pues, ex
plorar y ampliar la discusión a formas distintas de fortalecimiento democrá t ico , 
da r su lugar específico a los procedimientos electorales y no hacer depender 
de ellos, en exclusiva, la vida l eg í t ima del sistema polí t ico. 

M A R C O A . B E R N A L 

y F E R N A N D O S I L V A 


