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                                &iquest;El Estado mosaico?
IL&Aacute;N SEMO
I
Hobbes pens&oacute; que el Estado moderno acabar&iacute;a por convertirse en una &quot;criatura sin
alma&quot;: una instituci&oacute;n &quot;fuera del control de la raz&oacute;n y la sociedad&quot;. La advertencia cay&oacute;
en el vac&iacute;o durante m&aacute;s de ciento cincuenta a&ntilde;os. Desde fines del siglo XVIII, el
anarquismo se inspir&oacute; en esta admonici&oacute;n y la transform&oacute; en una visi&oacute;n de la sociedad y
en un programa pol&iacute;tico. Por esto hay quienes piensan, con raz&oacute;n, que el liberalismo y
el anarquismo comparten, en sus or&iacute;genes, la misma tradici&oacute;n filos&oacute;fica. En el siglo
XIX, s&oacute;lo Kierkegaard y Burckhardt, un historiador de la cultura y un (&iquest;el?) fil&oacute;sofo de
la contingencia, defienden este escepticismo. Son dos voces en el desierto. Para ambos
el prop&oacute;sito de fundar el Estado sobre principios racionales –un programa que apasion&oacute;
a Montaigne y a la Aufkl&auml;rung alemana por igual– no representa m&aacute;s que otra prueba de
la inocencia de la Ilustraci&oacute;n. Entre sus disc&iacute;pulos, Nietzsche fue el &uacute;nico que supo –&iquest;o
que pudo?– escucharlos. &iquest;Por qu&eacute;? Cabr&iacute;a suponer que su oposici&oacute;n a homologar el
Estado con la historia de la raz&oacute;n –el &quot;programa de Hegel&quot;, seg&uacute;n la definici&oacute;n que
aparece en su ensayo sobre El Estado griego– no s&oacute;lo fue filos&oacute;fica y moral sino (sobre
todo) pol&iacute;tica: El Estado –dice en el mismo texto–: esa carroza f&uacute;nebre de la
civilizaci&oacute;n. Burckhardt, Kierkegaard y Nietszche en el jard&iacute;n de Epicuro: la cr&iacute;tica a
los espejismos de la modernidad se revela, desde sus or&iacute;genes, como una cr&iacute;tica a los
espejismos del Estado.
En el siglo XX, los rostros del Leviat&aacute;n son innumerables.* El estallido de la I Guerra
Mundial en 1914 inaugur&oacute; el m&aacute;s terrible de todos. La &quot;movilizaci&oacute;n total&quot; de las
sociedades europeas para apoyar a sus ej&eacute;rcitos en los frentes de guerra se tradujo en un
fen&oacute;meno in&eacute;dito en la historia de la pol&iacute;tica; Max Weber lo llam&oacute; el Estado total. Una
aut&eacute;ntica industria del control y de la muerte que usurp&oacute; las principales funciones
civiles y pol&iacute;ticas de la sociedad (m&aacute;s tarde incluso sus funciones econ&oacute;micas en la
Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica). La &quot;criatura sin alma&quot; (que hab&iacute;a previsto Hobbes) devino una
criatura desalmada. Quienes creyeron, como Weber, que el totaler Staat era una
soluci&oacute;n pasajera a las vicisitudes de la guerra (que sorprendi&oacute; a Europa y al mundo por
su car&aacute;cter masivo e industrial), tuvieron que desdecirse en los meses siguientes a su
terminaci&oacute;n.** El s&uacute;bito ascenso de Hitler y Mussolini en Alemania e Italia, y de Stalin
en la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, lanz&oacute; a Occidente y Oriente por la senda de las utop&iacute;as
totalitarias. Cada una de ellas fue distinta. Se enfrentaron entre s&iacute; a muerte. Pero
tuvieron algo en com&uacute;n: la pol&iacute;tica del exterminio. El fascismo se propuso exterminar
pueblos enteros; el stalinismo, clases sociales enteras.
El Estado moderno tiene ante s&iacute; s&oacute;lo tres formas elementales de legitimaci&oacute;n: el
derecho, el c&aacute;lculo o la &eacute;pica. Ninguna de ellas aparece de manera aislada; se requieren
mutuamente. No hay Estado contempor&aacute;neo que pueda prescindir de la ley, ni de las
promesas del c&aacute;lculo (l&eacute;ase: el plan, los balances, la eficiencia, etc.), ni de un gran relato
&eacute;pico, casi siempre de orden nacional. Sin embargo, el proceso de legitimaci&oacute;n tiene
invariablemente un &quot;centro&quot;: una forma domina a las dem&aacute;s y define las modalidades
del r&eacute;gimen. El principio de legitimidad del fascismo y el stalinismo no fue
evidentemente el orden del derecho, aunque ambos se rigieron por leyes propias.
Tampoco fue el c&aacute;lculo (el fascismo nunca puso su &quot;eficiencia&quot; a discusi&oacute;n), aunque
recurrieron al espect&aacute;culo de los &quot;n&uacute;meros&quot; (empleo, vivienda, salud, etc.) para obtener
consenso. En rigor, el sost&eacute;n principal de su andamiaje pol&iacute;tico fue de orden m&iacute;tico e
ideol&oacute;gico: una &eacute;pica ut&oacute;pica que justific&oacute; la abolici&oacute;n de la distancia que separaba al
Estado (liberal) de la sociedad.
En el mundo de las potencias industriales, Inglaterra y Estados Unidos fueron la
excepci&oacute;n; una excepci&oacute;n asombrosa, cabr&iacute;a agregar. Los historiadores todav&iacute;a deben
explicar por qu&eacute; la tradici&oacute;n liberal no sucumbi&oacute; aqu&iacute; frente a las tentaciones del
milenarismo de Estado. Acaso una respuesta se halla en el origen de sus respectivas
culturas pol&iacute;ticas. Desde el siglo XVIII, la homologaci&oacute;n entre el r&eacute;gimen de derecho y
la &eacute;pica nacional es el &quot;centro&quot; de la legitimidad del r&eacute;gimen brit&aacute;nico. La experiencia
norteamericana agreg&oacute; a este hecho un principio antimon&aacute;rquico de igualdad: la
democracia ciudadana. En contraste, no es casual que los tres arquetipos del fascismo se
hayan desarrollado en pa&iacute;ses con una larga y fallida tradici&oacute;n absolutista: Italia,
Alemania y Jap&oacute;n.
La debacle de 1929 trajo consigo no s&oacute;lo una crisis econ&oacute;mica y social en Am&eacute;rica
Latina, sino una decepci&oacute;n pol&iacute;tica y moral de enormes proporciones. En los a&ntilde;os
treinta, s&oacute;lo se escuchan llamados a abandonar (o divorciarse de) la herencia que cifr&oacute;
los imaginarios pol&iacute;ticos fundamentales de Am&eacute;rica Latina desde el siglo XIX: la
herencia liberal. Fueron llamados dis&iacute;mbolos y contrastantes: Per&oacute;n en Argentina,
Vargas en Brasil y C&aacute;rdenas en M&eacute;xico. Sin embargo, tuvieron una excentricidad en
com&uacute;n: quisieron, por un lado, deshacerse del liberalismo y, por el otro, distanciarse del
&quot;comunismo de Estado&quot;. Ninguno de estos divorcios volvi&oacute; en principio los ojos hacia
la democracia. (La lectura que hicieron de la experiencia de Roosevelt, por ejemplo,
s&oacute;lo retom&oacute; los pactos corporativos del New Deal, no la democracia parlamentaria.)
Pero, a diferencia del fen&oacute;meno europeo, no fueron Estados totalitarios, sino
autoritarios. El resultado, intrigante de cierta manera y terrible de otra, fue una
amalgama cuyos s&iacute;miles en la &eacute;poca son visibles: el Estado corporativo. La
perdurabilidad del corporativismo latinoamericano –acaso su caracter&iacute;stica m&aacute;s
asombrosa– prueba que la ineficacia social y econ&oacute;mica de un r&eacute;gimen no lo condena
necesariamente a cambiar. Hasta la fecha no hay teor&iacute;a de la pol&iacute;tica moderna que
resista este hecho. Hoy, por ejemplo, la endeble democracia mexicana tiene acaso todos
los ingredientes para acabar en una democracia corporativa.
El fin de la II Guerra Mundial produjo un ambiente pol&iacute;tico de renovaci&oacute;n. La mayor&iacute;a
de los pa&iacute;ses de Europa Occidental volvieron a la senda del antiguo programa del
Estado de bienestar. Digo antiguo porque es una noci&oacute;n que data de los a&ntilde;os veinte. Se
halla in nuce en la Rep&uacute;blica de Weimar, en los primeros gobiernos socialdem&oacute;cratas de
Austria y en las obras de Srafa y Gramsci. Su despliegue en la d&eacute;cada de los cincuenta
es obra no de una cabeza ni de un partido, sino de un r&eacute;gimen que conjug&oacute; la econom&iacute;a
de mercado con la distribuci&oacute;n de la riqueza. La met&aacute;fora que ha empleado la
socialdemocracia alemana para definir la naturaleza de la econom&iacute;a de bienestar habla
por s&iacute; sola: soziale Marktwirtschaft –econom&iacute;a social de mercado–. Es una met&aacute;fora que
tuvo –y tiene– un significado doble: la regulaci&oacute;n del mercado por el conflicto social y
el control del Estado por los contrapesos democr&aacute;ticos.
&iquest;Qu&eacute; sucedi&oacute; a fines de los a&ntilde;os setenta? Se habla con frecuencia de una (&iquest;la?) crisis
del Estado de bienestar. Una crisis esencialmente &quot;econ&oacute;mica&quot;, cuyo origen debe
buscarse en el d&eacute;ficit p&uacute;blico provocado por el &quot;gasto&quot; de las instituciones encargadas
del bienestar y por la &quot;ineficiencia&quot; de las empresas estatales. A veinte a&ntilde;os de
distancia, este argumento parece m&aacute;s una justificaci&oacute;n del revival liberal que una
explicaci&oacute;n de los dilemas de la econom&iacute;a de los pa&iacute;ses centrales despu&eacute;s del boom de
los cincuenta y los sesenta. (V&eacute;ase: H&eacute;ctor Guill&eacute;n, &quot;20 de diciembre&quot;, Fractal, num.4,
primavera de 1997.) Sin embargo, hay que reconocer que fue una justificaci&oacute;n
arrolladora: no hubo Estado que lograra escapar a la persecuci&oacute;n de los mercados
financieros internacionales ni evadir el dictado de su propio empeque&ntilde;ecimiento. El
efecto inmediato de esta transformaci&oacute;n fue la p&eacute;rdida de &quot;soberan&iacute;a&quot; del Estado/los
Estados frente al poder que hab&iacute;a sido su principal fuente de legitimidad desde el siglo
XIX: las &eacute;lites nacionales. El correlato entre el poder (econ&oacute;mico) del Estado –obligado
a buscar un sitio en los nuevos mercados financieros internacionales– y el de las &eacute;lites
nacionales se desquici&oacute; por completo. Siguieron p&eacute;rdidas de &quot;soberan&iacute;a&quot; frente a otras
esferas elocuentes: la moneda (la mayor parte de los negocios contempor&aacute;neos se
efect&uacute;an en papeles metanacionales), la producci&oacute;n (producir significa hoy
esencialmente maquilar), los impuestos (no existe gobierno que sea capaz de controlar
la evasi&oacute;n en los circuitos financieros), el comercio (los acuerdos como el TLC son la
norma), la comunicaci&oacute;n, las emigraciones de trabajadores, el lenguaje y la educaci&oacute;n
(la &iquest;in&uacute;til? proscripci&oacute;n del espa&ntilde;ol en California) y, sobre todo, la ley, donde la
metaf&iacute;sica de los &quot;derechos humanos&quot; ha desbordado a las constituciones nacionales.
Perder &quot;soberan&iacute;a&quot; significa, por supuesto, algo m&aacute;s que perder hegemon&iacute;a. En rigor,
significa &quot;perder el piso&quot; y la capacidad de acci&oacute;n, quedar gravitando sin fuerzas
propiamente institucionales para actuar. Lo que hoy se observa como un proceso de
desinstitucionalizaci&oacute;n del Estado no es m&aacute;s que el contraste entre la reiteraci&oacute;n
comprensible –aunque cada vez menos justificable– de demandas tradicionales y un
Estado materialmente incapaz de satisfacerlas.
&iquest;Una transformaci&oacute;n radical de las relaciones entre el mundo concentrado de la pol&iacute;tica
(el &quot;Estado&quot;) y la sociedad? Al menos, una transformaci&oacute;n que ha subvertido la
ecuaci&oacute;n que sirvi&oacute; para cifrar la identidad –o la intelegibilidad, das &Uuml;bersehebare de
Husserl– de toda comunidad pol&iacute;tica desde fines del siglo XVIII: la homologaci&oacute;n entre
el Estado y la naci&oacute;n. La noci&oacute;n &quot;crisis del Estado de bienestar&quot; es pobre y ambigua.
Sus usos y abusos han sido s&oacute;lo de orden ideol&oacute;gico. Adem&aacute;s, la &quot;crisis&quot; afect&oacute; por
igual al populismo en Am&eacute;rica Latina y al &quot;socialismo real&quot; de Europa del Este;
sistemas que no procuraron precisamente sociedades de bienestar. Al primero lo arranc&oacute;
del poder, y al segundo del mapa. Se trata acaso de un problema que ata&ntilde;e a la
construcci&oacute;n profunda de la sociedad y que podr&iacute;a definirse como la p&eacute;rdida de
centralidad del Estado-naci&oacute;n. O dicho en otras palabras: el Estado y la naci&oacute;n han
dejado de pertenecer a la misma ecuaci&oacute;n. Visto desde una perspectiva contingente,
incluso pragm&aacute;tica, la naturaleza de este divorcio puede ser formulada de la siguiente
manera: &iquest;qu&eacute; hacer frente a la desinstitucionalizaci&oacute;n del Estado cuando el referente
que le ha dado centralidad a lo largo de dos siglos –la naci&oacute;n– atraviesa por un proceso
de modificaciones que tienden hacia su disgregaci&oacute;n? Chiapas es, en cierta manera, una
expresi&oacute;n pardigm&aacute;tica de este &quot;problema&quot;, al igual que hace poco lo fue la peque&ntilde;a
Lituania frente al gigante de Mosc&uacute;. La comparaci&oacute;n parece excesiva. La rebeli&oacute;n
ind&iacute;gena es un movimiento de autonom&iacute;a pol&iacute;tica y cultural, Lituania en cambio opt&oacute;
por la separaci&oacute;n. Sin embargo, ambos movimientos afectaron irreversiblemente el
tejido que sosten&iacute;a la centralidad de enormes Estados burocr&aacute;ticos.
II
Una conclusi&oacute;n elemental sobre las contingencias que definen al Estado contempor&aacute;neo
deber&iacute;a comenzar por constatar que sus cuerpos e instituciones principales son
demasiado pesados e inerciales para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana y,
a la vez, demasiado d&eacute;biles y vulnerables para navegar con &eacute;xito en las dif&iacute;ciles aguas
de la &quot;globalizaci&oacute;n&quot; (l&eacute;ase: la p&eacute;rdida generalizada de soberan&iacute;a.) El desgarramiento de
la legitimidad del Estado producido por el choque entre las fuerzas que lo debilitan
desde &quot;afuera&quot; y las que lo dispersan desde &quot;adentro&quot; se ha vuelto una de las
expresiones consignables de su p&eacute;rdida de centralidad. Es un fen&oacute;meno que no ha hecho
distinciones ideol&oacute;gicas ni geogr&aacute;ficas. Se observa por igual en el separatismo de
Quebec y en los desequilibrios de la antigua federaci&oacute;n italiana, en la desintegraci&oacute;n de
los pa&iacute;ses de Europa del Este o en el asedio de las autonom&iacute;as de Catalu&ntilde;a y el Pa&iacute;s
Vasco. Obvio: un movimiento de autonom&iacute;a nacional o cultural no es equiparable a la
radicalidad de uno separatista. La pretensi&oacute;n de cohabitar (y con ello modificar) un pa&iacute;s
es incompatible con la obsesi&oacute;n de desprenderse de &eacute;l. Tal vez es la diferencia que
separa a Catalu&ntilde;a del Pa&iacute;s Vasco y a Bielorrusia de Chechenia.
Los dilemas que paralizan actualmente al Estado en M&eacute;xico no son, al respecto, ninguna
excepci&oacute;n. Las iniciativas de autonom&iacute;a para los pueblos ind&iacute;genas (tres son las
principales: los acuerdos de San Andr&eacute;s Larr&aacute;inzar, la propuesta de ley formulada por la
Presidencia y la reforma municipal del PAN), la reconstrucci&oacute;n de m&uacute;ltiples poderes
regionales, el surgimiento de dos territorios &quot;h&iacute;bridos&quot; en las fronteras norte y sur son
fen&oacute;menos paralelos al despliegue del TLC, la apertura financiera, la legitimaci&oacute;n de la
emigraci&oacute;n (la doble nacionalidad, por ejemplo) y la trasnacionalizaci&oacute;n de la
comunicaci&oacute;n. La transformaci&oacute;n de la geograf&iacute;a profunda del andamiaje pol&iacute;tico e
institucional apenas se ha iniciado.
Visto desde la perspectiva del Estado-naci&oacute;n que empieza a surgir hacia fines del siglo
XVIII, &iquest;qu&eacute; es lo que est&aacute; cambiando en realidad? La historia elemental de M&eacute;xico es la
historia de un Estado empe&ntilde;ado en la construcci&oacute;n de una naci&oacute;n. Fue una empresa
realizada desde &quot;arriba&quot; y dedicada a homologar el complejo rompecabezas de reinos,
fueros y pueblos que compon&iacute;an el complejo mapa social y cultural de Nueva Espa&ntilde;a.
La guerra de Independencia cifr&oacute; el paradigma central que har&iacute;a de este movimiento una
historia err&aacute;tica y a tientas: no una monarqu&iacute;a ni una rep&uacute;blica, sino un protoestado de
caudillos. Las primeras cruzadas por la naci&oacute;n se dedican a la invenci&oacute;n de un Estado:
la imposici&oacute;n de un lenguaje nacional sobre lenguajes particulares; la unificaci&oacute;n de la
burocracia y de sus procedimientos rituales y textuales; el desmantelamiento de
identidades culturales; la demarcaci&oacute;n de la propiedad privada; la militarizaci&oacute;n federal,
la educaci&oacute;n federal y, sobre todo, la recaudaci&oacute;n impositiva federal; desfiles, festejos y
rituales p&uacute;blicos que codifican la escenograf&iacute;a de la patria; invenci&oacute;n de tradiciones;
una narrativa nacional y sus Academias de la Lengua; una y otra constituci&oacute;n que
intentan ganar hegemon&iacute;a en la disputa por un derecho nacional. La naci&oacute;n exige una
gran relato a la manera de una mentalidad y un andamiaje institucional. La muerte
abandona la privac&iacute;a religiosa y se vuelve una &quot;ofrenda por la patria&quot;. Tambi&eacute;n los
modernos sacrifican vidas a sus dioses.
&iquest;Qu&eacute; significa ser mexicano en 1842 en el sur de Zacatecas? &iquest;O no serlo del todo en
M&eacute;rida o en Texas en el mismo a&ntilde;o? No lo sabemos a&uacute;n. La historiograf&iacute;a mexicana ha
sido una disciplina secuestrada por el fetichismo de las instituciones, que ha hecho a un
lado la pol&iacute;tica concebida como una experiencia contingente. S&iacute; sabemos en cambio que
la fabricaci&oacute;n de la naci&oacute;n a lo largo del siglo XIX fue un proceso dedicado a la
destrucci&oacute;n sistem&aacute;tica de las diferencias que distingu&iacute;an a las microsociedades –o
macrosociedades como en el caso de la cultura nahua– del antiguo r&eacute;gimen. Su
prop&oacute;sito fundamental fue la constituci&oacute;n de la figura moderna que anula todas las
diferencias: el ciudadano/la ciudadan&iacute;a. En ello el Estado mexicano no se distingue de
otros Estados.
La guerra civil norteamericana fue una cruzada para imponer el r&eacute;gimen ciudadano al
conjunto de la Uni&oacute;n. La Kulturkampf de Bismarck en Alemania persigui&oacute; el mismo
objetivo. Ambas tuvieron un &eacute;xito cruel y definitivo. En M&eacute;xico, en cambio, el proceso
de destrucci&oacute;n/homologaci&oacute;n del mosaico de culturas y sociedades heredadas por el
antiguo r&eacute;gimen acab&oacute; siendo inconcluso, parcial y, en cierta manera, fallido. La
resistencia de la Gemeinschaft –la comunidad– fue tan o m&aacute;s poderosa que las
tentaciones de la Gesselschaft –la sociedad–. Las rebeliones regionales y/o ind&iacute;genas
que distinguen a la geograf&iacute;a pol&iacute;tica de todo el siglo XIX pueden ser interpretadas, sin
temor a equivocarse, como una historia de la resistencia de la comunidad/las
comunidades frente al innegable &iacute;mpetu homologador del Estado &quot;nacional&quot;. El
resultado final fue un r&eacute;gimen h&iacute;brido: una &quot;sociedad&quot; compuesta no de ciudadanos,
sino esencialmente de comunidades, pueblos y estamentos: una sociedad-mosaico.
Claudio Lomnitz ha ofrecido una rigurosa imagen de la complejidad de este mosaico en
su libro Salidas del laberinto.
En 1900, como muestran investigaciones recientes, no m&aacute;s del 14% de los mexicanos
hablaban alg&uacute;n tipo de espa&ntilde;ol; s&oacute;lo 8% lo le&iacute;an y no m&aacute;s de 3% lo escrib&iacute;an. &iquest;Qu&eacute;
significado puede tener la expresi&oacute;n &quot;cultura nacional&quot; ah&iacute; donde el &quot;lenguaje nacional&quot;
no era m&aacute;s que otro lenguaje? Si el lenguaje es la &quot;casa&quot; que habitamos (Heiddegger), y
&quot;miramos&quot; a trav&eacute;s de las palabras (Husserl), &iquest;qu&eacute; &quot;casas&quot; habitaban 84% de los
mexicanos, a trav&eacute;s de qu&eacute; palabras &quot;miraban&quot;? Norbert Elias define a la &quot;cultura&quot;
como la forma en que una comunidad &quot;percibe al mundo&quot;. Durante el porfiriato, M&eacute;xico
debe haber sido un condominio pol&iacute;tico, social e, incluso, econ&oacute;mico de culturas
(informalmente) diferenciadas. La noci&oacute;n de condominio es pobre y esquem&aacute;tica. Pero
no parece haber una mejor. Lo &uacute;nico que quiere decir es que una comunidad chontal de
Tabasco ten&iacute;a muy poco que ver, no con un habitante de la Ciudad de M&eacute;xico –es
obvio–, sino con uno de Villahermosa. O bien que el modus vivendi y el modus
operandi de los hacendados de Sonora pertenec&iacute;an a una manera de &quot;percibir el mundo&quot;
simplemente irreductible con la que ten&iacute;an los hacendados de Nayarit o de Jalisco. En el
&quot;condominio&quot; mexicano, la vida cambia incluso de valle a valle, de serran&iacute;a a serran&iacute;a.
III
La Revoluci&oacute;n Mexicana fue la &quot;puesta en escena&quot; m&aacute;s contundente de las realidades
del mosaico &quot;nacional&quot;. No se equivocan los historiadores que han mostrado que la
revoluci&oacute;n fue, en rigor, una multitud de revoluciones a la vez. El zapatismo, m&aacute;s que
un movimiento &quot;pol&iacute;tico&quot;, fue una empresa que persegu&iacute;a la reconstrucci&oacute;n de una
comunidad econ&oacute;mica, cultural e institucional frente al entorno &quot;nacional&quot;. La misma
din&aacute;mica caracteriz&oacute; a los movimientos sociales de Chiapas, Tabasco y Yucat&aacute;n. Hoy
sabemos, por las obras de Friedrich Katz y Jane Dale Lloyd, que el villismo respond&iacute;a
tambi&eacute;n a comunidades con percepciones de un orden autoconstituitivo. Otra manera de
enfrentarse a la &quot;naci&oacute;n&quot;. Tomochic no era una excepci&oacute;n en el norte. Carranza y
Madero en Coahuila y Calles y Obreg&oacute;n en Sonora parecen tener una perspectiva m&aacute;s
&quot;nacional&quot;. Pero no hay que olvidar que encabezan movimientos pol&iacute;ticos y sociales que
responden en primera instancia a identidades regionales, y cuyo &quot;esp&iacute;ritu nacional&quot; era
una vindicaci&oacute;n rigurosamente imaginaria. La revoluci&oacute;n fue un estallido de la
sociedad-mosaico del siglo XIX: una af&aacute;n, no de construir un Estado nacional como lo
repite la ideolog&iacute;a oficial, sino de imponer las realidades del mosaico en la esfera de la
pol&iacute;tica. &Eacute;ste fue probablemente uno de sus mayores fracasos.
La construcci&oacute;n del nuevo r&eacute;gimen a partir de los a&ntilde;os veinte retoma la misma tarea que
el Estado liberal: homologar las diferencias, edificar una &quot;naci&oacute;n&quot;, dotar de centralidad
a la raz&oacute;n de un Estado que desconoce el principio de la diversidad. El callismo
primero, y el cardenismo despu&eacute;s, fueron visiblemente m&aacute;s exitosos que los liberales.
Tambi&eacute;n fueron m&aacute;s visionarios. Los pueblos ind&iacute;genas merecieron un sitio en la
historia, en los murales, entre los &quot;sectores&quot; del andamiaje corporativo y entre las
secretar&iacute;as, pero nunca en el presupuesto ni en las estructuras efectivas de
representaci&oacute;n. A cambio, el nuevo Estado federal fue abrumadoramente m&aacute;s centralista
y centralizador que el del siglo XIX. La clave del nuevo equilibrio, cuya estabilidad se
prolong&oacute; hasta los ochenta, residi&oacute; en hacer llegar el Estado tentacular al interior de la
comunidad. Fue una expansi&oacute;n fundada no en el reconocimiento de las diferencias, sino
en su congelamiento. La enorme econom&iacute;a de Estado que produjo el sistema pol&iacute;tico
mexicano se revel&oacute; como uno de los factores decisivos de este congelamiento.
IV
Al desmantelar la econom&iacute;a de Estado sin ofrecer nuevas opciones econ&oacute;micas y
pol&iacute;ticas, el salinismo ech&oacute; por la borda el fundamento de la estabilidad del sistema
pol&iacute;tico: el congelamiento de la sociedad-mosaico. Una breve retrospectiva de las
transformaciones pol&iacute;ticas que ha sufrido el pa&iacute;s desde los a&ntilde;os ochenta, mostrar&iacute;a que
las f&aacute;bricas del cambio se hallan en la reanimaci&oacute;n de los poderes regionales. La crisis
de Chiapas se ha vuelto paradigm&aacute;tica porque plantea de manera abierta lo que pasa, de
una u otra manera, por las cabezas de quienes dominan las instituciones decisivas (y en
su mayor&iacute;a informales) del poder &quot;nacional&quot;: las comunidades locales, los poderes
singulares.
La transformaci&oacute;n del viejo Estado corporativo en un Estado gerencial no hizo m&aacute;s que
acelerar el descongelamiento de los poderes que buscan otro sentido de afirmaci&oacute;n
frente a lo &quot;nacional&quot;. La nueva sociedad-mosaico, que va desde las pretensiones
auton&oacute;micas de los ind&iacute;genas hasta las pretensiones de soberan&iacute;a de los gobernadores,
choca con un Estado secuestrado por la l&oacute;gica de preservar su centralidad, cuando ya no
cuenta con las instituciones ni con los &quot;tent&aacute;culos&quot; que le permit&iacute;an el consenso de la
homologaci&oacute;n. La desinstitucionalizaci&oacute;n del Estado es el resultado de una par&aacute;lisis
frente al proceso de la p&eacute;rdida de su centralidad.
El tema del Estado ha sido siempre el de su encuentro o desencuentro con la sociedad.
El decaimiento del viejo orden autoritario ha tra&iacute;do consigo la reanimaci&oacute;n de poderes
desagregados que pretenden mucho m&aacute;s que una representaci&oacute;n parlamentaria. El
Estado gerencial, es decir, un r&eacute;gimen fundado en la idea de que la representaci&oacute;n de
intereses sucede esencialmente en el &quot;mercado&quot;, no responde en M&eacute;xico a la geograf&iacute;a
real de la multiplicaci&oacute;n de identidades. Pero, &iquest;cu&aacute;l ser&iacute;a su fisonom&iacute;a si acudiese
efectivamente al encuentro de esta pluralidad?
&iquest;El Estado-mosaico?
NOTAS
*Tambi&eacute;n se puede afirmar que en el siglo XIX las formas del Estado fueron
&quot;innumerables&quot;. No nos hemos detenido suficientemente a reflexionar sobre la
pregunta: &iquest;de qu&eacute; hablamos cuando hablamos del Estado liberal en el siglo pasado?
&iquest;Francia y su Rep&uacute;blica salpicada de reminiscencias aristocr&aacute;ticas? &iquest;Napole&oacute;n III y el
bonapartismo? &iquest;El Kulturstaat de Bismarck? &iquest;El compromiso hist&oacute;rico entre la
monarqu&iacute;a y la Great society en Inglaterra? Un compromiso que, a excepci&oacute;n de Francia
y Suiza, se repite a lo largo y ancho de Europa. &iquest;La democracia presidencial
norteamericana? &iquest;Los reg&iacute;menes caudillescos de Am&eacute;rica Latina? &iquest;El parlamentarismo
japon&eacute;s? La longevidad de los reg&iacute;menes de Inglaterra y Estados Unidos, cuyo
estabilidad alcanza ya m&aacute;s de un siglo y medio, nos ha hecho pensar que representan los
arquetipos paradigm&aacute;ticos de la tradici&oacute;n liberal. Es un atributo exagerado. En rigor, se
trata de dos grandes excepciones.
**En 1916 Weber escribe: &quot;El Estado de guerra, total, es un compromiso pasajero que
result&oacute; de la guerra, y terminar&aacute; cuando acabe la guerra.&quot; En 1919, a prop&oacute;sito de una
reflexi&oacute;n sobre la Revoluci&oacute;n Rusa, hab&iacute;a cambiado de opini&oacute;n: &quot;Cuando se unen las
fuerzas de la econom&iacute;a y la pol&iacute;tica bajo un solo himno de destrucci&oacute;n, ya sea religioso
o milenarista secular, el peligro es el Estado total; es decir, la burocratizaci&oacute;n absoluta
de las instituciones p&uacute;blicas y las empresas econ&oacute;micas.&quot; (Gesammelte Werke,
respectivamente T.3, p.161 y T.5, p.322, Th&uuml;bingen, 1961.)
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