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INTRODUCCION. 

La sucesión presidencial es el hecho más importante de la vida politica en 

México. Deberia ser, por ello mismo, el que mejor se conociera, al menos que 

estuviera mejor estudiado y analizado: pero no es asl y esto se debe a que se 

trata de un acontecrmiento clandestino, subterraneo de la vida polit1ca. oculto para 

casi la totalidad de los mexicanos. Podrfa decirse que los únicos que saben 

realmente cómo se lleva a cabo el proceso son quienes pertenecen al circulo más 

Intimo del poder y, aün así. a veces ni ellos mismos estan al tanto de todos sus 

detalles y secretos. 

En nuestro país es el Presidente de la República quien elije a su sucesor. A 

partir de la oposición entre diferentes figuras considerados corno Mpresidenciables"' 

se conforman adhesiones y alianzas entre grupos. muy difusas sobre todo porque 

no se dan en una sola dirección o en torno a un solo de Jos posibles 

precandidatos. Estos. además. deben actuar con gran sigilo para no exponerse 

demasiado a arriesgar una ruptura de las condiciones. sumamente estrechas. en 

las que se da Ja lucha por la nominación. Ninguno de ellos puede manifestarse en 

público, porque entonces provocaria las rupturas que solo el secreto puede 

conjurar. Las adhesiones y Jos apoyos pueden darse a la luz del dla. pero no es 

conveniente: por lo general. son definitivas sólo hasta el mismo dla del destape, 

pues de otra manera darlan también lugar a ventajas rupturistas. 
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Hasta los anos setenta los aspirantes fueron siempre unos cuantos. Eso debió 

estar firmemente establecido y en ello el Presidente debió tener ciertas 

prerrogativas. No convenla que se ampliara demasiado la contienda por el poder y 

provocara divisiones o desquiciamientos en el equ1llbno interno del mismo. 

No obstante. desde 1976 el número de aspirantes creció. dando como 

resultado que la lucha interna se volviera más difusa y a veces más enconada por 

el poder presidencial. 

Considerando todo lo anterior. el propósito de este traba¡o es analizar la 

sucesión presidencial de 1994. Partimos de que ésta tendrla cambios y 

continuidades. en referencia a sucesiones anteriores hechas en México. sobre 

todo por el ambiente denso que rodearla esta sucesión presidencial. La 

insurrección del EZLN en Chiapas. sin duda. marcó profundamente el escenano 

político para los comicios federales de ese afio, al igual que el asesinato de Luis 

Donaldo Colosio inyectó enormes dosis de confusión y especulación en la polltica 

nacional. 

La hipótesis principal de esta investigación trata de recoger los anteriores 

elementos al mencionar que la sucesión presidencial de "1 994 puso de manifiesto 

la existencia de una crisis del sistema politice mexicano, el cual fue condicionado 

por factores que trastocaron el proceso histórico de la sucesión en México, lo que 

puso en evidencia la lucha actual por el poder politice . 
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Para la confirmación de dicha hipótesis se delinearon los siguientes objetivos. 

• Analizar las sucesiones presidenciales desde 191 O a la fecha. 

• Conocer la situación politica y social que se manifestó antes de la sucesión de 

1994. 

• Estudiar las características de los denominados presidenciables que presentó 

el partido oficial en 1994 

• Analizar la función del PRI en la sucesión. 

• Explicar y analizar la candidatura de Lu1:; Donaldo Colosio. 

• Analizar la influencia del EZLN en la sucesión presidencial . 

• Estudiar el asesinato de Lws Donaldo Colosio y su impacto en la sucesión. 

• Analizar la campafla del PRI. 

• Estudiar la plataforma electoral de los tres principales partidos: PRI, PAN y 

PRO. 

Con base en lo anterior, el trabajo se divide en cuatro capitulas. 

El primer capitulo abarca los principales conceptos a utilizar durante el 

desarrollo de la investigación. Además, se analiza el sistema político mexicano, 

asi como el origen del presidencialismo y su evolución, tomando en cuenta 

siempre al partido oficial como elemento clave del sistema. 
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El segundo capitulo, se refiere a la importancia del sistema electoral, al mismo 

tiempo que se analizan los diferentes sexenios a partir de 1910, resaltando las 

principales caracteristicas de continuidad en cada sucesión. Finalmente el papel 

que ha jugado la opos1c16n dentro del ámbito electoral en nuestro pals. 

El tercer capitulo, es la parte medular de la investigación, dado que es ahi 

donde se analLzan los factores endógenos y exógenos que se presentaron en la 

éhte po\it1ca. con motivo de la sucesión presidencial. 

El cuarto y Ultimo capitulo estudia la campar.a PRI, asl como las plataformas 

politicas del PRI, el PAN y el PRO. resaltando las principales caracteristicas de la 

campar.a priista, así mismo, los resultados de la elección de 1994, la cual 

favoreció al PRI. 



CAPITULO 1 SISTEMA POLITICO Y PRESIDENCIALISMO EN MEXICO 

1.1 Sistema Politice 

Resulta imprescindible el análisis del sistema polittco mexicano. para entender 

de forma precisa y clara el fenómeno politice que representa el presidencialismo y 

por lo tanto. la sucesión presidencial de 1994. 

El sistema político es una cntegoria que se da a partir de una serie de 

relaciones politicas que se establecen en una sociedad En México. estas 

relaciones se dan a partir de dos elementos fundamentales: el poder ejecutivo, 

·más especlficamente la Presidencia de la República~. con amplias facultades, y 

un partido político oficíal predominante. 

Por to tanto, con el propós1to de entender y conceptualizar, partiremos con la 

definición de sistema politice, entendiendo que se refiere a cualquier conjunto de 

instituciones, de grupos y de procesos politices caracterizados por un cierto grado 

de interdependencia reciproca. En la Ciencia Política contemporánea, sea como 

fuere cuando se habla de sistema politice, y de análisis sistémico de la vida 

política, se hace referencia a una noción y a un procedimiento de observación 

caracterizado por requisitos metodológicos especificas y por precisos ámbitos de 

uso'. 

' Urbani. G1uh1U10 en Bohío, Norbcno y Maneuci. Pasquino (Coord.) Diccionprig de ro!!tka.. Ml!xico. Siglo 
XXI, 1976. p l S=2. 



Necesariamente Ja noción de Estado es de mayor importancia, dado que es el 

bastión de confluencia de los actores sociales. De esta forma,"' .. el Estado 

moderno constituye el resultado del acuerdo de voluntades de todos los 

integrantes de la sociedad. En los hechos. el Estado, moderno nace como 

resultado de una revolución polltica cuyo objetivo es la equiparación 1urid1ca de 

Jos individuos ~i De este modo, se puede observar que el Estado que en función 

de la Ciencia Polit1ca es determinante para poder lograr la cohesión de Jos 

habitantes oue lo integren. tiene como elementos que le dan su configuración 

propia al territorio. la población y el gobierno. 

El gobierno, elemento del Estado, denota el avance o retraso de su desarrollo 

politice. Determina. a través de los instrumentos viables que le otorga el propio 

Estado. la eficacia y la eficiencia en la toma de dec1s1ones; para esto se vale de 

las propias atribuciones que Je confiere el mismo Estado, siendo éstas de orden 

juridico, milttar, politice, económico o de control po/it1co. en favor de la élite. el 

grupo del poder. 

Por poder se entiende a la capacidad o posibilidad de obrar, de producir 

efectos; puede ser referida ya sea a individuos o grupos humanos como objetos o 

fenómenos de Ja naturaleza entendido en sentrdo especificamente social, esto es 

en relación con la vida del hombre en sociedad, el poder se precisa y se conviene, 

: Córdova. Amaldo. Spcjedad v Eswdn en el mundo mMems-. Gri;albo, México, 1976.p. 34 
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.. de genérica capacidad de obrar. en capacidad del hombre para determinar la 

conducta del hombre: poder del hombre sobre el hombre. El hombre no es s61o el 

sujeto, sino también el objeto del poder social., De hecho, el poder debe ser 

entregado para su red1stnbuc1on a un sistema polltico, para que puedan participar 

las mayorfas. no solo como militantes de un partido sino como participantes de la 

administración pública. es decir, del gobierno Aunque en la realidad el poder se 

centra en las élites 

Para V11fredo Pareto. élite politica es la clase gobernante o en el poder. -Todo 

pueblo es gobernado por una élite. Una élite se puede modificar por el cambio de 

los hombres que la componen o de sus descendientes. también por infiltraciones 

de elementos extranos que puedan provenir de la misma nación o de otra.-

Según ésto, la clase gobernante se encuentra en todas partes. La clase 

gobernante no es homogénea, según Pareto, ella misma tiene un gobierno y una 

clase más restringida o un jefe. un comi1é que domina efectiva y prácticamente.• 

En el caso de México. el jefe de la clase gobernante o élite polltica es el 

presidente. Jorge Carpizo define al Presidente como: • ... aquella persona que 

ocupa el poder ejecutivo, que posee múltiples facultades y que casi todo lo puede; 

sus poderes son ilimitados y su figura adquiere un carácter mltico. -

1 Stoppi.no. Mario.en Dobio. Norbcno y M:meuci, Pal.quino (Coord.).~ p 1::? 17 
.. Parcto. cit. por Alonso, Jorge.~- México. Ed1col. 1q1;.p, I~ 
'lhisf. p. 128 
• Carpizo, Jorge. fl rresidenciah~mc me'Cicnno. Mexico. Siglo XXI. 1966. p. 31 
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Las causas de la fortaleza y el predominio del presidente mexicano son las 

siguientes: 

• .. Es el jefe del partido dominante. partido que está integrado por la grandes 

centrales obreras, campesinas y profesionales. 

• ·et debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoria de los 

legisladores son miembros del partido predominante. y saben que si se oponen 

al presidente. las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que 

seguramente están asf frustrando su carrera politica. 

• "'La integración. en buena parte. de la Suprema Corte de Justicia por elementos 

polfticos que no se oponen a los as•Jntos, en los cuales el presidente está 

interesado. 

• ""La marcada influencia en la economía. a través de los mecanismos del banco 

central. de los organismo decentralizados y de lus empresas de participación 

estatal. y las amplias facultades que tiene en materia económica. 

• "'La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él. 

• "'La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades 

que tiene respecto a los medios de comunicación masiva. 

4 
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• "'La concentración de recursos económico en la Federación, especlficamente 

en el ejecutivo. 

• "'Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales. como son la 

facultad de designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades 

federativas. 

• .. La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales 

interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado . 

• .. El gobierno directo la región más importante. y con mucho, del pals. como lo 

es el Distrito Federal, y . 

• "Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante 

del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione". 7 

Como se puede observar. casi nada escapa al control del Presidente mexicano. 

Decide en materia de politica económica, agraria. fiscal, en el gobierno directo. en 

la polltica exterior y designa a su sucesor. 

~ Carpizo. Jorge ... El si51ema presi::knc1al en México- en l~o; C"<nrrirncjas del proceo;o rolitic:o constitµcjona! 
rn M~"<ico" Eo;c"na.. Mexu:;o. UNAM. 1979. pp. :?9:'-293 
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El sistema pollt1co se encuentra delimitado por la forma de Estado que rodea su 

espacio, es decir, la forma de Estado le proporciona únicamente et campo de 

acción, pero el propio sistema posee su particulares caracterlsticas, según su 

desarrollo y según el nivel alcanzado por la práctica polltica. Y es precisamente a 

partir de la particularidad que presenta cada sistema polltico y su diferenciación 

con otros sistemas. lo qLJe permite llevar a cabo el análisis de cada uno de los 

fenómenos polit1cos. propios de cada sistema y sus rasgos más relevantes

presidenciahsmo. partidos politices, parlamento, grupos de presión-. asf como 

encontrar que sus múltiples relaciones obedecen más que a una desorganizada 

relación, a una combinac16n que responde a las necesidades de ese sistema 

politice. en ese nivel. y al de todo el sistema de relaciones económicas y sociales. 

en un contexto más generaltzado•. Por otra parte. el régimen politice es 

indudablemente el constante desarrollo de las contrad1cciones sociales y es la 

base en la que se da un determinado poder. 

El desarrollo del sistema politice contemporáneo en México. por lo que se ha 

estudiado, está relacionado con la configuración del desarrollo capitalista. Es a 

partir de la revolución mexicana cuando el desarrollo del capitalismo mexicano ha 

encontrado su eje dinamizador, para poner en marcha el proyecto económico que 

en esos momentos convenla a la burguesia mexicana. 

•López Villafaftc. Vlctor. La formncjón de-{ sincma 001l1ice> mc'l;jcano. México. Si~Jo XXI, 1980. p. 16 
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El desarrollo de este hecho histórico tiene una especial relevancia puesto que 

va a articular en un mismo proceso la hegemonia de un nuevo bloque burgués y 

el desarrollo capitalista. Este es el campo donde se estructuran las nuevas 

relaciones politicas en México. 

El proceso histórico del sistema pollt1co mexicano esta lleno de 

transformaciones importantes. Desde el rompimiento del orden colon1a!, cuando 

existe una evidente inestabilidad politica. producto del desacuerdo entre las 

diferentes fracciones sociales. pasando por el periodo poñirista. en el que se 

logran fundir los intereses de los terratenientes y de los sectores agroexportadores 

nacionales y extranjeros. además de otros sectores económicos. puesto que 

prevalecía Ja inversión extranjera en nuestro pais, hasta Ja ruptura marcada por el 

movimiento revolucionario de 1910, oue destruye la dictadura polltica y abre un 

nuevo horizonte, para que se conso/1de la hegcmonia po/it1ca de las clases 

sociales dominantes en la etapa del capitalismo industrial y financiero. 

A este respecto, López Vil/afal"le nos comenta: ·esta perspectiva no es lineal 

como si se tratara de una suma de factores. Cada etapa ha tenido sus rasgos 

distintivos y ha introducido nuevos elementos que son parte de su divorcío con el 

pasado, una especie de su antftesis. Asi. por ejemplo, la revolución traerá a los 

nuevos actores sociales. los trabajadores y los campesinos, a participar en Ja 

configuración de la nueva hegemonia en una relación compleja y contradictoria 

muchas veces, pero esencial en el esquema de dominación del Estado mexicano. 
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No se trata tampoco de una relación mecánica entre las etapas del capitalismo y 

la poJltica nacional sino .... de las formas que ha revestido .... Por lo tanto, el 

explicarse el papel que ha desempenado el centralismo politíco. representado por 

la figura del presidencialismo mexicano. es nuestro principal quehacer . 

• lhúl- p. 17 
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1.2 ORIGEN Y CONFORMACION DEL PRESIDENCIALISMO EN MEXICO 

En el México del Siglo XIX ex1stia una gran dispersión del poder y polfticamente 

no exisUa una nación homogénea. La vida polltica y económica. incluso cultural y 

social, se concentraba en pocas regiones. Para hacer de eso una Nación, un 

sistema integrado. se requirió de una fuerza centralizadora que aglutinara la 

dispersión de poder existente. 

Al parecer, el presidencinlisrno surge del gran choque. que gana Juárez. entre 

liberales y conservadores. Juárez ilustra Jo que va a ser el presidencialismo: Ja 

permanencia en la presidencia. fa decisión de llevar a un plebiscito y modificar la 

Constitución de 1857 para dar mayores poderes al presidente. En realidad se 

pu~de considerar a Jos liberales como los inventores del presidencialismo. por la 

necesidad de aglutinar a un país muy disperso y heterogéneo. Lo que empezó 

con Juárez termina con el porfinato'() y la revolución cambia muchas cosas pero 

no el poder unipersonal. 

La revolución hizo volver a las regiones a la dispersión y. por lo tanto, el 

presidencialismo se sobrepone al resto para poderle dar viabilidad polftica a la 

·Nación. 

'"La insiauración dC' un podC'r polhico personalizado en México bajo el man:o del estado libcnal, hallo en 
Benito Juárez )' PoñU"io Dlaz a sus exponcnti:s primigenios. La de~dencia de cal csquen1a se debió a Ja falta 
de inclusión de los grupos dominan1es que emergen. 
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En efecto, la Constitución de 1917 dio al ejecutivo federal una amplia gama de 

atribuciones y ésto le permitió imponerse legalmente a los otros poderes. 

permitiendo una evolución posterior de la 1nst1tucíOn presidencial. Hace tiempo 

que un presidencialismo desbordado ahogó la div1sion de poderes y la sustituyó 

por un sistema autoritario. que no por influyente y generalmente moderado, deJa 

de ser autoritario.,, 

Las primeras sucesiones presidenciales posrevoluc1onanas. estuvieron 

precedidas o acampanadas por rebeliones de caudillos. En ocasiones fue 

necesario derrotar en el campo de batalla a decenas de generales otra se les 

asesinó antes que se rebelaran. como rebeldes en potencia. Otras más pareció 

ineludible inducirlos a jugar el ~papel de opcs1tores ", incluso de rebeldes, para 

escarmentar en ellos a la oposición rebelde. aniquilándola a tiempo. Por lo tanto. 

primero fue necesario subordinar a los hombres fuertes de la revolución. 

El poder presidencial posrevolucionario hubo de imponerse de cualquier 

manera; en ello sobresale la figura de Plutarco Elias Calles, quien ejerció su 

poder para for1ar las necesanas mediaciones del sistema politice, las que 

consistieron en imponer el lenguaje de las formas pollticas y en establecer 

instituciones de intermediación y arbitraje. con áreas definidas de influencia. En 

todo el proceso Calles usó la fuerza. el derecho y las ideologias para asegurar un 

11 l'\.1e~·er. Lorenzo, "El pres1denc1ahsmo. Del populismo ni neolibc:ralismo-, en Bevj~tp mc;:'ICican1' de 
o;ocin!od:i. Mex1co. 115-lJSAM. ano LV-So.: abríl-)unio. 1993. p. 59 
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poder personal-impersonal, con diferentes instancias, y con algún apego a las 

formas institucionales. Al mismo tiempo anuló a los que se le oponfan 

En principio, Calles se ellminó a si mrsmo como posible cond1dato a la 

reelección después de su periodo presidencial (1924-1928) Además, no apoyó 

abiertamente a su sucesor. Y por último elimino a los caudillos propan1éndoles 

que el candidato fuera un civil y /os eliminó como candidatos Con ello, el 

presidente CaJle:s hizo ver que el pais necesitaba a un c1v1! en la presidencia 

Finalmente fue el Congreso quien, de acuerdo con las formas legales abiertas y 

las sugerencias veladas de Calles. eligió a Portes Gil como presidente. El 

congreso fue el mediador legal. constitucional. No eligió a un caudillo sino a un 

polftico civil amigo de /os caudillos. ' 1 

Calles estaba por encima de todos Jos lideres y manifestó que con la muerte de 

Obregón habla terminado Ja época de los caudillos y empezaba Ja de las 

instituciones. Calles se propuso crear una institución fundamental: el partido de 

Estado. Hecho que no logró persona/mente. pero otros continuaron con su tarea, 

siempre bajo su apoyo y supervisión. De 1929 a 1934 fue llamado Jefe Máximo. 

No fue él mismo presidente. Estuvo siempre por encima de los presidentes, 

apoyado por Otras instancias. como el Congreso o el Presidente. Es por ello que 

Calles, en su calidad de expresidente, estuvo detrás de las presidencias de Emilio 

i: Gonz.ále.z: Ca:oanovn.. l'ablo. El r: .. r:ufo '" lo .. na"1do" rolltic2" Mé:>:ico. Era. J 98::. p. 4.S 
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Portes. de Pascual Ortfz Rubio y de Abelardo L. Rodriguez. 

El poder presidencial, en el México del nuevo régimen. sólo logró consolidarse 

a partir del mandato de Lázaro Cárdenas ( 1 934-1940) Fue hasta entonces 

cuando el presidente pudo contar con la plen1:ud de sus poderes con:;t1tuc1onalos 

y metaconstituc10na/es. Cárdenas puso fin a la enorme 1nfluenc1a que. como ~Jefe 

máximo de la revolución mexicanaw, había e1erc1do Calles sobre los procesos 

políticos fundamentales. Nunca más volverá a aparecer la d1arquia. pues al 

concluir su mandato, Cárdenas respeté la autonomía del sucesor. y se estableció 

entonces un patrón de conducta que se conserva hasta la actuahdad. ' 3 

La primera meta que se proponla Cárdenas era rescatar el derecho del Estado 

al asumir su papel regulador en las actrvrdades económicas de la nación. Franca y 

decididamente declaraba: ·e1 Estado es un agente activo de gestión y ordenación 

de los fenómenos vitales del pafs; no un mero c~stodio de Ja integridad nacional. 

de la paz y del orden pUblicow" 

El gobierno de Cárdenas emprendió aquella tarea por medio de Plan Sexenaf. 

pero comprendia que no podrla realizarla sin el apoy-o y colaboración de las 

masas obreras y campesinas. Según el pensamiento cardenista, el factor más 

0 Meyer Lorenzo. Q.r!-1:u. J". <-J 
•• Córdova. Amaldo. ~c., de' ma-:n.-. d<="I c:srd<:"nismq MCxico, Era. p . ..a6 
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importante de la colectividad mexicana eran los obreros y campesinos los cuales 

deberlan ser reintegrados a la polllica nacional, puesto que sólo actuando en 

nombre de las masas se justificaria el intervencionismo del Estado en la vida 

social. Por otra parte. el corporativismo mexicano que surgió entonces tendría su 

centro de gravedad en la presidencia.'' 

El poder cardcmsta tiene su máxima expresión en la des1gnac1ón que hace el 

presidente, en su calidad de lider indiscutible del partido del Estado. de su 

sucesor. De 1920 a 1952. no faltaron des1dentes de Ja ·tam1/ia revoluc1onana· que 

no acataron la voluntad presidencial y la desafiaron, primero por las armas y 

después mediante la creación de un partido de oposición. Es a partir de la 

sucesión de 1958, cuando Adolfo Rulz Cortinez designó como sucesor a su 

Secretario del Trabajo. Adolfo Lópcz Matees. y por los siguientes 24 ar.os. ningUn 

miembro destacado del partido del Estado se atrevió a desafiar la voluntad 

presidencial. Fue ese el "periodo clásico" del presidencialismo mexicano. •e 

En la designación presidencial de Adolfo López Matees los opositores internos 

prácticamente no existieron. L6pez Mateos es el producto más refinado del 

presidencialismo en México. siendo la decisión de Adolfo Rufz Cortinez la que le 

da el puesto. 

•• Meyer. Lorenzo, ~. p.64 
1

• ll:ti.st. p.6J-6S 
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Cuando llega la sucesión, López Mateas se decide por Gustavo Díaz Ordaz sin 

que nadie proteste. 

Con el movimiento estud1.:int1f·popufar de 1968, cuya respuesta gubernamental 

fue considerada una tragedia para la democracia mexicana. que estaba tratando 

de emerger. el Estado mexicano entró en un deterioro que adquirió múltiples 

manifestaciones Este n1ov1m1ento a~acó y erosionó seriamente los mitos del 

Estado concihador y arbitro. revelando su papel predominantemente represivo. Se 

impuso el pres1denc1al1smo; unos pagaron con su huida. Oiaz Ordaz no. Sin 

embargo. pago con su incapacidad para reproducir lo que le habian heredado, 

una presidencia sin cuest1onamiento'·. que no se vera ya nunca más 

Echeverria debe enfrentar ese cuestionamiento y demuestra incapacidad. La 

economía ya no marcha, pero aun cuando los origenes del estancamiento vienen 

de muy atrás -del modelo mismo-, es un sexenio cuando ei déficit comercial es de 

tal magnitud que lleva a una devaluación. En sus inicios el modelo de 

industrialización, a través de Ja sustitución de importaciones, requería de 

protección a la ineficiencia. que se suponía que con el tiempo acabarfa. Los 

industria/es mexicanos af principio necesitaban dólares. los cuales provenlan de 

las exportaciones de algodón. plomo o de la mano de obra de /os braceros, para 

importar bienes de capital y producir los articules que más tarde venderfan en 

,. Es1e cuesuonan11C'mo .,e- dfr• ~hn j"lan...- de loz socied.:ad. sobre todo por la clase media.. a IJ'ilvi!s de Ja 
mo\"iliz.;u:1on comra el ··PRJ·¡;obiemo·· en 1968. 

14 



México en pesos; sin embargo. se suponía que al final ellos serian capaces de 

exportar más. pero no fue asl. Entonces se recurrió a los préstamos. los que en 

Ultima instancia siguieran financiando la economia mexicana. hasta que las 

naciones acreedoras dijeron no. lo cual le tocó a Echeverria_ Ejerció un popuhsmo 

muy oportunista, buscaba sobrevivir al momento . con una visión circunscrita al 

sexenio. 

A José López Portillo el petróleo le permite conservar el presidencialismo 

basado en el conservadurismo y la ant1democrac1a A pesar de los recursos que 

el boom petrolero generó. no hizo reforma sustancial alguna )' mantuvo las cosas 

como estaban. L6pez Portillo, a diferencia de Echeverria. tuvo a su alcance el 

petróleo, que en ese momento era estratég1co. un arma. y lo usó creyendo que le 

iba a durar mucho tiempo, pero al perder su valor descendió drásticamente su 

precio. 

Al final de su sexenio, López Portillo tiene que aceptar de una manera bastante 

humillante que el pais está en quiebra y recurre al Fondo Monetario Internacional 

(Ftl/11) y al Banco Mundial. 

Este breve examen del origen y el desarrollo del presidencialismo son básicos. 

para entender el significado de la sucesión presidencial de 1994. El hecho de no 

haber contemctado los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari se 
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debe a que requieren un examen més minucioso de lo que fueron sus periodos 

presidenciales. Examen que se llevará a cabo en un apartado posterior. 
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1.3 CARACTERISTICAS DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO. 

El presidencialismo mexicano parece estar constituido por tres componentes: 

a) Los elementos propios del gobierno presidencialista: 

b) Un conjunto de numerosas facultades const1tuc1onales: 

e) Un conjunto de relaciones y prácticas politicas que. sin ser nece:r.ariamente 

deducibles de los anteriores componentes, no están tampoco en contradicción 

con ellos, y que resultan tanto de antecedentes histórico-culturales, como de 

las circunstancias socioecon6micas y politicas del pais. en las que tomó forma 

y se ha desarrollado el Estado posrevolucionario. 11 

La elección del presidente en México se hace vía votaciones de los ciudadanos 

(ahora sin colegio electoral); su elección es para un periodo de seis anos y sin 

posibilidad de reelección alguna (art. 83): y articulo 82 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; no está sujeto al voto de confianza de la 

legislatura para conservar su autoridad, aunque Ja legislatura si puede convocar a 

cualquier miembro de su gabinete para fines de información y debate sobre los 

,. Agullar Villanucva. Luu. F ... ""El prcsidcnc1alismo :- el sistema polJtico mexicano: del presidencialismo a la 
presidencia dcmocr;itu:a'". en Alicia Hcrnandc~ Chá.\.C7. (CQ<Jrd.) pre<iidcncinljsmp ,. sjstema oo!ttjcn· Mexico 
v los Effados Unidos. Sccc. de obra!. de t11s1CJn01.. Fideicomiso. Historu de Jus AmCricas~ MCxico. FCE. 1994. 
p.43 
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actos de autoridad de la presidencia; carece, empero. de toda facultad para 

disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones en caso de confrontación 

irreconcilíable con la legislatura.'•; es, así mismo, jefe de Estado y jefe de 

gobierno; se trata de un poder unipersonal. 

El sistema pres1denc1al es. por lo tanto. un gobierno dual. Debido a que existe 

una separación constitucional de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. La 

dualidad de poder en el gobierno del Estado se debe a que cada uno tiene su 

origen propio e independiente de leg1tlm1dad democrilt1ca: por consiguiente. 

constitucionalmente no existe ni puede exigirse. para resolver conflictos o 

garantizar la cooperac1ón, un procedimiento obligado de 

subordinación/coordinación de los poderes.r- En este sentido, la presidencta fuerte 

y central no sólo es fruto de prácticas pollticas (el "'sistema político"). sino de 

facultades constitucionales (el "régimen politíco"'). No es solamente consecuencia 

de la polftica sino también de la Constitución. 
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1.4 LOS CAMBIOS RECIENTES EN LA SUCESION PRESIDENCIAL 

A partir de los anos setenta y dados los excesos de una extremada 

centralización del poder. ya se hablaba de un deterioro de las fórmulas 

sucesorias. Esto se debe a que Ja capacidad de cooptac16n del régimen 

posrevo/uc1onano mostraba inefi:::ncm. en la medida que nuevos grupos e 

intereses entraban en choque por espacios de representación propios: esta 

operatividad se puso en entredicho en las elecciones de 1988 En la coyuntura 

antes mencionada. se reconoc16 que ex1stian dificultades para la continuidad del 

proceso de sucesión presidenc1al, auspiciadas por Ja d1mens16n y los alcances de 

la crisis económica y por sus efectos sobre las expectativas y percepciones de fa 

gente en relación a la gestión gubernamen:af. 

Por otro lado, las pollticas económicas que se impulsaron para intentar 

controlar /a crisis chocaban con lo que había sido el diseno tradicional de la 

estrategia económica del régimen. provocándose un descontento entre las 

fracciones de la élite gobernante. Los conflictos poJiticos no se hicieron esperar 

ante el calor de las politicas impuestas. Sin embargo. ninguno de los dos grupos 

(pollticos y tecnócratas) reclamaba cambios en la mecánica de sucesión 

presidencial. ~oe ahi que aquellos que si osaron cuestionarla hayan sido 

empujados a desprenderse del partido oficial (caso concreto Porfirio Munoz Ledo 
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y Cuauhtémoc Cárdenas) para después desafiarlos desde el proceso electoral 

más abierto ... 2 t 

Los protagonistas de la democratización han sido. por un lado, los sectores 

sociales. dispuestos a ejercer sus libertades privadas y publicas. aun a costa de 

perder la intervención estatal en la economia; por otro lado, los actores 

gubernamentales, más resueltos a iniciar cambios en el sistema polit1co mexicano. 

tanto en la administración pública como en la economia. aceptando los costos de 

perder las facilidades y seguridades polítícas que otorgaba el control de masas 

populista. La conJunc1on de los esfuerzos de las organizaciones no 

gubernamentales, de los partidos politices y del gobierno han dado origen a lo que 

hoy se llama '"la reforma del Estado", la que busca hacer del Estado un regulador 

de la economla y un garante de la justicia, para lo cual debe desprenderse de la 

administración de empresas no estratégicas, no subsidiar servicios, no proveer 

indiscriminadamente estimules y recursos, ni construir toda la infraestructura del 

país. 

La presidencia se ha visto bajo presión y esto es motivado por la convicción de 

reformar un sistema obsoleto, ha introducido en el régimen polltico y en la manera 

de hacer las pollticas (el modelo de policy-making) desde fines de los af'ios 

setenta, pero particularmente a lo largo de los af"los ochenta y principios de los 

2' Pcschard. Jm:;:quchnc:, •• ¡ 994: Una suc:csión a una tr:tn!".ic1ón incierta~. en Azucena Tr111nn J\..1anlncz. et. nL, 
Succ:-1iñn pre'\id<:"ncial '' tr:tno:;1ci<'on dc-m0<'.'r3tic::n MCxico. Rayuela. ¡ 9q3. p. 77 
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noventa.::2 Las diferentes reformas politico-electorales relativas al fortalecimiento 

del sistema de partidos, asl como las reformas de los instrumentos de Ja 

intervención gubernamental, han alterado el sistema, logrando que exista mayor 

competencia por Jos diferentes puestos de elecc1on popular. de parte de Jos dos 

principales partidos de oposición PAN y PRO 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las reformas para alcanzar 

una democratización se refieren a Jos postulados que resolverian Jos principales 

reclamos, una reforma politica y una nueva ley electoral. por las cuales el control 

del proceso lo ejecuten los partidos polit1cos. que el PRI no sólo deje de ser un 

partido único, sino que deje de ser un aparato del Estado y terminen los controles 

corporativos, Ja canalización de recursos deJ Estado al partido y compita en 

Igualdad de circunstancias con los demás partidos, que se pueda dar una real 

división de poderes y que el Congreso sea un contrapeso al presidencialismo . 

.z: A¡uiJar Villanueva. Luis F.,~ p. 49 
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1.5 EL PAPEL DEL PRI EN EL PRESIDENCIALISMO. 

El sistema de los partidos politices en México y su vinculación a la historia del 

sistema polltico mexicano corresponden a un proceso universal, en el Que se dan 

dos fenómenos parecidos: el de un partido ümco o predominante en las naciones 

de origen colonial. y el del partido del Estado. el partido del bloque hegemónico y 

su gobiemo. An1bas caracterist1cas se dan en fJ\ex1co. donde no existe un partido 

único, sino un partido predominante el par11do de Estado. pieza clave. Junto con el 

ejecutivo. del sistema polit1co mexicano 

El partido del Estado ha mantenido no sólo una imagen ideológica de la 

hegemonia heredada de la revolución de 1917, sino que algunos de los logros 

económicos y sociales han beneficiado a las grandes masas trabajadoras, las que 

le han permitido remover esa hegemonía por medio del e1ercicio del poder. Esta 

capacidad de incorporar las demandas populares explicaría las dificultades de la 

oposición para lograr un desarrollo fuerte y permanente 

A lo largo de muchos al"\os el partido heredero de la Revolución ha sido la 

organización política más amplia. con la posibilidad de absorber todas las fuerzas 

sociales capaces de expresarse politicamente. sobre todo en los primeros anos de 

posrevolución. debido a la vinculación que logró tener con las masas populares. 

Por ello. para la izquierda fue muy dificil diferenciarse de las posturas ideológicas 

que sostuvieron el PNR, el PRM y el PRI. de tal suerte que su presencia polltica 
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con un proyecto nacional propio ha sido muy reciente y todavla en muchos 

aspectos desdibujado. 

La prolongada permanencia en el poder reforzó los vincules entre el PRI y el 

Estado, hasta el punto que es dificil diferenciarlos: a su vez la debilidad de los 

partidos pollticos de oposic16n. han dado lugar al desarrollo de prácticas 

electorales ajenas al modelo pollt1co. democrático. representativo y federal, 

esbozado en la Constitución 

El PRI. con el apoyo de las autoridades gubernamentales. ha desarrollado las 

más diversas estrategias para asegurar su triunfo frente a la oposición. En una 

época se justificaron estas tácticas de lucha porque el partido oficial representaba 

a un frente popular. el cual pugnaba por defender los avances logrados por la 

Revolución. Al paso de los anos pareceria que se volvió costumbre. y más bien 

las elecciones se han convertido en un espacio polit1co. en el que se tolera la 

expresión de las fuerzas polit1cas representativas de diversas clases sociales, 

tanto del PRI corno por medio de los partidos de oposición. para después llegar a 

la negociac16n en la leg1timac16n del poder y el recambio del personal politice. 

Sin embargo, el PRI engloba una gran diversidad de organizaciones que están 

en torno a líderes con diferentes ideologlas e intereses. La ünica manera de 

garantizar la esperanza de que cada grupo. representado por el partido oficial, 

encuentre un lugar en el gobierno ha sido el principio de no-reelección 
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mancomunado con un sistema extremadamente presidencialista; el 

presidencialismo mexicano garantiza que una gran cantidad de puestos cambien 

de manos cada sexenio; de este modo, Jos grupos que no tienen cabida en un 

sexenio albergan la esperanza de hacerlo al próximo. Es por esto que la 

designación de un nuevo candidato presidencial del PRI ha sido siempre el evento 

politice principal de cada sexenio 

Por otra parte. no todo carr.bta cuando se da la sucesión pres1denc1al: la 

continuidad del sistema prilsta estriba no sólo en los acuerdos entre grupos 

diversos, en el sentido de cada quien Mespere su turno y su lugar~ Segün Claudia 

Lomitz. la continuidad del sistema se garantiza, además. por el hecho de que la 

clase política está compuesta por dos especies de polit1cos: los hombres ·del 

sistema'" y los de la confianza del presidente y de su equipo directo. : 3 ..O.si. al 

entrar el nuevo presidente, no puede ocupar todos los puestos importantes del 

gobierno con gentes de su confianza; necesita priistas que puedan negociar y 

mantener el apoyo de los grupos politicamente desfavorecidos, y priistas que 

tengan control sobre sectores importantes de la población; necesita también 

personas que conozcan profundamente ciertos ramos especializados de la técnica 

y la polltica.~· 

:• Lomnnz. Claudia, .'\dlcr Lomn1t.z. Lan~sa ... Cnns1derncioncs en 1omo al ordcnamicn10 v sentido de los 
uc1os públicos de 1.1 c.amp.lna presidencial del Pan1do Rcvoluc1onano lnst11ucional-. en L~us An¡,!clcs;. 
Jnterpretacinne« .. nbre C"I «r<;tC"m;i ppliticn me .... 1c;inn [!Cr<;necti-.:n ds ta n1odem1:-.. 1cióri rol1!1ca "'·· Pl.it-xico. 
PRI. 1 Q90. p. 1 ~.::_ 
: .. lskm.. 
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Comprender analiticamente la distinción entre .. hombres del sistema'" y 

"'hombres de confianza'" es fundamental para los análisis de la estrategia 

presidencial. Los hombres del sistema estén sujetos a los ngores disciplinarios de 

las transformaciones sexenales. son indispensables para las trans1c1ones 

pres!denc!e!oeo;; y p.;:iirrt la continuidad administrativa: los lugares en que el 

presidente entrante coloca a hombres del sistema son los nexos de comunicac16n 

entre el nuevo presidente y los grupos excluidos de su circulo mas inmediato. Por 

otro lado, los lugares ocupados por los hombres de confo:ir.z:a del presidente son 

muestra de la fuerza del mismo y de los espacios pollt1cos que espera dominar. 

La categorias de -hombres de confianza· y Nhombres del s1stema· permiten una 

cierta flexibilidad de prescntnc16n de los diferentes personajes en cuestión: desde 

luego todos los hombres de confian;:a del presidente son presentados 

públicamente como hombres del sistema; servidores pUbl1cos. técnicos capaces y. 

sobre todo. personajes con ·disciplina de partido·. Por otra parte, los hombres del 

sistema buscan mayor cercanía con los presidentes entrantes y pueden llegar a 

identificarse tanto con el nuevo régimen, que su estatus de hombre del sistema 

pueda quedar relegado y formar asl parte de los hombres de confianza del 

presidente. 
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Por otra parte, cuando se acerca una sucesión presidencial. los hombres de 

confianzaH- del candidato presidencial forman una red horizontal y vertical de 

subordinadas y de aliados que ascienden junto con él Estos hombres siempre 

giran alrededor del candidato y ocupan. posteriormente, muchos de los principales 

puestos m1rnstenales y de d1recc1on de industrias paracs!atales S1 el candidato 

logra convertirse en un presidente fuer1e. sus hombres de confianza pueden muy 

bien suceder al presidente en vanas funciones 

Es aqul, precisamente. donde se da el principal nexo entre el partido de Estado 

y el presidencialismo. dado que el presidente salrente elige a su sucesor y es 

siempre un hombre de confian;:a. A pesar de que esta leona no es del todo 

comprobable, como lo son varios aspectos de la politica. es la que más se apega 

a la simbiosis que existe entre el PRI y el ejecutivo, tomando en cuenta que 

existen varios factores que intervienen en esta relación. 

Por lo tanto, la sucesión presidencial tiene que ser entendida como un periodo 

especialmente peligroso para el sistema: primero, da por terminado el poder del 

presidente (en la designación de un sucesor); luego es un periodo de relativo 

vacío de poder, en la medida que el acto de designación de un sucesor marca el 

inicio de la caída del presidente saliente. al tiempo que el candidato no es aún 

;• ''Hombn:s de sistema .. ~ .. hombres de confianza .. son catei;orias que no forman pane del IC'x1eo polluc.o, ya 
que sur¡;ieron en nl!!unas enlU:\.'1Sta<, reaJiz;¡da~ dentro del PRI por Lomnnz ~ Adlcr. autores Je! ens.a:;.o nnlcs 
mencionado 
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dueno del poder (situación pollticamente riesgosa); finalmente, marca un proceso 

de renegociaci6n de posiciones al interior del PRI y del gobierno, por Jo que dicho 

proceso debe ser exitoso para garantizar la continuidad del sistema. 
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CAPITULO 11 LAS CONTINUIDADES EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 

2.1 El Slstoma Electoral 

Entre 1920 y "1940, periodo de configuración del sistema politice mexicano, las 

elecciones fueron únicamente un instrumento para institucionalizar los cambios 

politices. contribuir a la organizac16n paulatina de un partido hegemónico. así como a 

centralizar el poder en manos de un Estado que se habla eng1do en agente 

modernizador. 

La Ley Electoral de 1946 definió el papel neutralizador de la opos1c1ón y de las 

elecciones; insertaba funcionalmente en el sistema a los grupos polit1cos. que no se 

sentlan representados por el partido hegemónico. Al hacerlo, se reconoció la 

legitimidad de su existencia, se les integró para controlarlos mejor, y esta colaboración 

fue también un slmil de competencia democrática. De esta fonna, el régimen renunció 

a la tentación de establecer una hegemonla absoluta, lo cual hubiera tenido un costo 

muy elevado. Alentó. sin embargo, el desarrollo de una competencia hm1tada y bien 

circunscrita. El ingreso de los grupos de oposición no gubernamental hizo que estos 

actuaran según las reglas impuestas por el poder mismo y eran ,a la vez, la prueba de 

sus pretensiones democráticas. 

La existencia de una oposición leal, única, legal y aceptada, representó para los 

sucesivos gobiernos la posibilidad de integrar esas minarlas, más o menos 

representativas, al sistemas politice, sin renunciar al monopolio del poder, ni compartir 

la responsabilidad gubernamental. Esta estrategia de integración de minorfas pollticas 
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organizadas fue eficaz, porque en muchos casos la participación funcional era para 

estos grupos el precio a pagar por la misma existencia y por el ejercicio de una cierta 

influencia, más que politica, social. Por lo tanto, los grupos de oposición, no 

gobemamental. quedaban obligados a actuar según las reglas impuestas por el 

gobierno. Se trataba de una competencia limitada y bien circunscrna. 

Por otro lado, al celebrarse elecciones. el gobierno afirmaba periódicamente su 

neutralidad y su respeto a la expresión del voto; sin embargo, las elecciones se 

caractenzaban por las irregularidades. El robo de urnas. la fals1ficac1ón de la tarjetas 

de elector. las agresiones contra miembros de la oposición y la parcialidad de las 

autoridades gubernamentales. en favor del partido oficial, debilitaban de antemano la 

credibilidad de los resultados anulando el sentimiento de eficacia política de los 

electores. La ilegalidad d_e los procedimientos empleados por el partido oficial, para 

asegurar su preminencia, hacia dudar de la veracidad y de la validez de su tnunfo. 

Durante un largo periodo. hasta principios de los setenta. el voto era la expresión 

máxima de participación tolerada. Los irremediables triunfos del partido oficial 

socializaban a los mexicanos en la apatla y la desmovilización, porque la hegemonla 

priista anulaba consistentemente el sentido de utilidad del voto, anulando todo intento 

de participación., 

Cotteret y Emeri, estudiosos del sistema electoral nos mencionan lo siguiente: 

' Loeza. Soledad, ·e1 llamado de las urnas· ,en revista ~. No. 90, junio, 1985. p. 15 
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·se podrla entonces pensar que los sistemas electorales, lejos de perseguir y 

alcanzar la democracia. solamente alcanzan en todo caso tegitimízar el poder. de tal o 

cual clase po11tica (burguesia. partido único, jefe fasc1sta): esta actitud, de tipo 

maquiavélico, fue puesto de moda durante algún tiempo por los partidos pollticos 

prontos a poner en duda tos pnncip1os clasicos. Se piensa a menudo en nuestros d\as 

que. gracias a la manipulación de las creencias soc1a\cs, los sistemas electorales sólo 

sirven para la legit1m1zar a los detentares del poder~; 

A pesar de todo. el Estado autoritario no quiso renunciar al principio del pluralismo 

politice y tampoco adoptar la doctrina de partido lm1co. Mantener el rito electoral era 

una manera de desarticular el potencial de protesta que crea la no participación.~ 

A través de la participación electoral en las urnas. el sistema politice ha sabido 

mantener y remozar periódicamente la creencia en su propia perfectibilidad, asi como 

la convicción de que sus instituciones están orientadas hacia el cambio demoCTá.tico. 

El reformismo electoral con que el Estado mexicano ha pretendido enfrentar los 

efectos de la plurahzaci6n social ha sido eficaz. 

El primer paso en la vla reformista lo dio el sistema en 1963, cuando se crearon las 

diputaciones de partido (20 por partido )- La medida respondia a las fuertes presiones 

· que los grupos empresariales hablan e1ercido sobre el gobierno de Adolfo L6pez 

2 Cotteret. Jean Mane. Emen. Claude. Los sistemas elecioral~s. Barcelona. 01kos-Tau. 1973. p. 12 
.. Loeza, Soledad. Op Crt... p 16 
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Mateos para ampliar su Influencia politica. Pero también perseguia el lejano objetivo 

de ensenar a los ciudadanos a canalizar sus demandas por la vla part1dísta. 

Las reformas electorales de 1973 y 1977 intentaron igualmente ampliar los 

márgenes de tolerancia del sistema. mediante el fortalecimiento de los partidos de 

oposición y la canaltzac16n electoral de protestas y dernandas que pudieran ser 

descriptivas. Javier Becerra Chavez nos dice al respecto. ~La reforma de 1977 fue la 

l"espuesta del grupo gobernante a un conjunto de tensiones políticas, electorales y 

extraelectorales que hablan ido creciendo entre la segunda mrtad de la década del 

sesenta y 1976 ..... 

Hasta antes de la reforma de 1977, el sistema electora\ y de partidos era 

fundamentalmente un sistema no competitivo!.. Cabe ser.alar que entre ese ano y 

1988 entra en un proceso de decadencia. sobre todo por la crisis politica del PRI en 

1988. Esta caracteristica del sistema electoral y de partidos resultaba cohel"ente con 

el autoritarismo del régimen politice en su conjunto.!' La Hdemocracia otorgad.3'", a 

través del l"eformismo electoral, permitiría mantener un Estado fuerte al tiempo que se 

desarrollaba un multipartidismo controlado. Se reconocerian los fraccionamientos 

internos de la sociedad. sin renunciar al principio autoritario de exclusión de las 

oposiciones indeseables; sin romper violentamente con el régimen anterior, se 

'"Becerra Chávez. Pablo Javier. ·Estudios, urt>ano-rurales y pollt1co-electorales·, en ~s 94, México. 
UNAM-lztapalapa. Anuario, 1995 p. 141 
~·un sistema es no compet1t1vo s1. y sólo si. no perm11e elecciones disputadas· Sarton Giovam, 
Partidos y sistema de pa!'"'l1dos 1 Madnd. Alianza. Colecc1on Ahan:.a Un1vers1dad,No. 267, 29 edic .• 
1992 p. 258 
8 Becerra Chávez. Pablo Javier.~ p 139 
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pretend1a transferir el núcleo legitimador de las instituciones vigentes de la econom1a 

a la polltica. 

En 1976 Sartori definió al sistema de partidos en México como no competitivo, 

empleando dos conceptos. competencia y competitividad. La competencia es una 

estructura o una regla de 1uego. La compet1t1v1dad es un estado concreto del Juego.' 

De acuerdo con esta definición y observando el comportamiento del sistema 

politico mexicano, a partir de los partidos polit1cos y sus resultados electorales. se 

demuestra que en México no existen aUn las cond1c1oncs reales de compet1t1v1dad que 

permitan una alternancia en el poder. 

Las reformas hechas recientemente, concretamente en el periodo salinista, han 

modificado de manera sustancial al sistema electoral mexicano, permitiendo mayor 

participación de los partidos de oposición, sobre todo el PAN y el PRO. La sociedad 

mexicana, actualmente. esta diversificando su voto a estos partidos, por lo menos esa 

es la impresión que dejan los últimos procesos electorales. Aunque evidentemente 

queda un buen trecho por recorrer hacia la democratización en México. 

1 Sarton, G1ovannl. Q.e.g.. p.258 
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., 2~2 L..as elecciones prosidonciafos: La dinámica soxcnal 

El estudio de las elecciones en México nos va servir como marco referencial 

comparativo para analizar las diferentes etapas por fas que han transcurrido las 

sucesiones presidenciales en nuestro pais 

Cabe se,,a/ar que el presente anal1srs se hara a parttr de 1910. dado que marca el 

fin del gobierno de Poñirio Diaz y, al mismo tiempo, el ocaso de una dictadura; con 

ello se llegó a pensar que el movimiento revolucionario traerfa consigo una 

democracia liberal, propuesta ya en la Constitución de 1857. 

Sin embargo, el desarrollo de los hechos dio un perfil totalmente distinto al que se 

esperaba. debido a que el proceso electoral de México, entre 1911-y 1940, estuvo 

lejos de corresponder al idea/ liberal democrático que, al menos en un inicio, debió 

encarnar.' 

La lucha revolucionaria estuvo encabezada por un liderazgo que provenía de fa 

clase media, pero que logró concertar una sene de alianzas con diferentes grupos 

(populares, obreros y agrarios), a los que organizó militar Y. pollticamente para 

enfrentar con buen éxito a la oligarquía del antiguo régimen. En un principio, 

Francisco l. Madero dio a conocer sus pnncipios en el llamado Plan de San Luis de 

'Meyer,Lorenzo. ·La revolución mexicana y sus elecciones pres1denc1ales, 1911-1940. en Gonza1ez 
Cas.anova, Pablo (Coord.). Las elecciones en Méx1cc revotuc•On y perspectivas, Mexico, Siglo XXI, 
1986. p. 70 
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1910. en el que se exigla e1 respeto al voto y al proceso elecioral, al mismo tiempo 

que se solicitaba la implantación de un principio que asegurara que no volveria existir 

una dictadura.• 

Al respecto, Francisco l. Madero hizo la siguiente reflexión: 

"Si la nación llega a conmoverse en la próxima campal"la electoral, si 

los partidanos de la democracia se unen fuertemente y forman un 

partido poderoso. es posible que se cfectUe un co.mb:o aün en el ánimo 

del General Diaz. pues el rudo acento de la patria agitada podrá 

conmover al caudillo de la intervención y qu1za logre que. 

predominando en el mas puro patnot1smo. siga la via que este le 

senata y haga a un lado las pequcrleces. las m1senas que podrían 

desviarlo a prestar a su patria el servicio más grande que nunca le 

haya prestado; el de dejarla libre para que se de un gobierno. segün 

sus aspiraciones y según sus necesidadesM.•c. 

En 1911, tras las victoria del movimiento armado. se destituyó a Diaz y se convocó 

a nuevas elecciones, donde obviamente Madero volvió a figurar como candidato a la 

presidencia. En esta ocasión, Madero llega a ocupar la silla presidencial, pero no por 

mucho tiempo. debido a que en 1913 se dio un golpe militar encabezado por 

Victoriano Huerta. logrando con esto que el pals no experimentara el libre curso de 

"~p.71 
•t Madero, Francisco l .• La sucesión presidencial en 1910· el partido nacional democrético Francisco L 
Madero, San Pedro, Coah. 1903. p. 21-22 
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unas elecciones. donde existiera un multipartidismo,. y, por lo tanto, el inicio de una 

incipiente democracia representativa. 

Posteriormente, los ~erf:istas opi,¡¡¡on por leg1t1mar su llegada al poder, asumiendo 

una actitud en extremo legahs:a, que llevó a las elecciones. las cuales únicamente 

representaron una farsa para legitimarse en el poder Sin embargo. la nueva dictadura 

chocó con fuerzas revolucionarias como los zapat1sta!:. y. sobre todo. carranc1stas en 

busca del poder. Carranza se levantó con la bandera de la Const1tuc1ón. Y a partir de 

entonces empieza un complejo proceso revoluc1onano. tomando en cuenta aue lo que 

se plantea es la destrucción del poder y a la conformacion de uno nuevo ·; 

Obviamente, Madero hubiese pretendo que la sucesión pres1denc1ar se hubiera 

llevado a cabo por medio de elecciones y no en forma violen:a. como sucedió via las 

armas. Además, como lo deja entre ver en su libro La Sucesión Presidencial. Madero 

deseaba que se diera una competencia real por el poder. por medio de partidos 

politices: es por ello que Madero conforma el Partido Nacional Democrático. Sin 

embargo, los ideales de Madero no se llevaron a cabo. 

Dado que Huerta se vio imposibilitado en seguir manteniendo la presidencia, a 

consecuencia de los triunfos constitucionalistas y las presiones externas, la traición 

carrancista se anotó el triunfo y paso a ocupar el poder. celebrando nuevas elecciones 

el 6 de febrero d"3 1917, una vez que se reformo la Constitución de 1857, que 

1
• Gonzaiez Casonava. Pablo. El estado y los partidos pollh::os en México. México. Era, 1982. pp 35-37 
12~ 
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únicamente sirvio para cumplir con e1 ritual de legitimar un poder, ya ganado por las 

armas. 

En la nueva Constitución se hicieron reformas al ejecutivo, en las que sobresalen 

las siguientes: El cargo de vicepresidente fue eliminado; el periodo presidencial 

disminuido de 6 a 4 anos y la elecc16n del presidente seria en forma directa Este 

logro significó un gran avance en su momento. pues parecía que la Const1tuc16n de 

1917 seria la luz que hacia falta en el oscuro camino politice de la segunda década de 

este siglo; sin embargo. en las elecciones de 1920 se presentó en el escenano pollt1co 

el general. carrancista por cierto. Alvaro Obregón 13 

Desde el principio existió diferencia entre Obregón y Carranza. sobre todo porque el 

primero cnticó abiertamente la gestión de Carranza. Al respecto. Lorenzo Meyer nos 

menciona lo siguiente: '"A la manera como la candidatura del General sonorense fue 

anunciada -desconociendo de hecho la autondad política de Carranza-, selló la 

ruptura entre Obregón y el presidente.. El m¡inifest6 a través del cual Obregón dio a 

conocer su calidad de candidato pres1denc1al. contenia criticas claras a la gestión de 

Carranza, pero no proponia una linea de acción diferente .. 

Al llegar Obregón al poder, por medio de una rebelión en contra de Carranza. 

se comprometió a celebrar elecciones de inmediato, las cuales únicamente le sirvieron 

'' Meyer. Lorcnzc. _Q::2........Cl p. 77-78 
'"' 1..tm1..p 79 
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·. 
para legitimarlo en el poder. Su gobierno marcó una cierta estabilidad polit1ca; sin 

embargo, la falta de reconocimiento por parte de los Estados Unidos a la gestión 

obregónista mantuvo la posibilidad de otra rebelión organizada por los numerosos 

enemigos del régimen i!. 

La sucesión de 1 924 tuvo como actor polillco principal a PI u: arco Ellas Calles. 

quien llego al poder después de que Obregón sofoco una rebehon m1l1tar. cuyo 

dirigente era Adolfo de la Huerta. durante los com1c1os hubo de enfrentarse a Angel 

Flores. a quien derrotó fácilmente 

Por su parte Obregón. tenia toda la intención de volver a ocupar la silla pres1denc1al. 

Es por ello que en las elecciones de 1 928 Calles lo apoyó. Sin embargo, tas 

ambiciones presidenciales se despertaron en otros lideres militares. pero el gobierno 

sofocó a los ant1-0breg6nistas y L::i rcelccc1ón de Obregón quedó plenamente 

asegurada. El 1o. de juho de 1928 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales; 

Obregón, candidato único, triunfó en forrna absoluta. 

Obregón nunca llegó a ocupar Ja silla presidencial, ya que a los pocos días de 

haber triunfado fue asesinado por un fanático religioso. A la muerte de Obregón se 

creó un vacío en el poder. vacío que fue solucionado por Calles al apoyar a Emilio 

Pone Gil como presidente provisional. 

HI 1Ql..2.. p. 81 
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Debido a la imposición presidencial de Calles. ciertos obregónistas descontentos se 

habfan organizado para oponerse ante tal decisión; en esto sobresale un grupo de 

militares encabezados por el General José Gonzalo Escobar. quienes estaban 

decididos a enfrentarse a Calles y a Portes Gil por la vía más expedita. la rebelión ' 9 

El fin de la guerra cristera en 1929, casi cuando ocurrió la derrota del grupo de 

militares de Escobar. se consolidó militarmente la posición dominante del gobierno. 

Más importante aün fue la fundación, en ese mismo ano. del partido polit1co oficial. el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), en cuyo seno quedaron acogidos los 

principales partidos nacionales y locales que apoyaban al gobierno. ,, 

A partir de la constitución del PNR empieza una rápida cooptación de 

organizaciones ya existentes. El partido reunió e incorporó a los principales lideres de 

las clases medias. que mostraron habilidad y capacidad polftica durante la fase 

armada del movimiento revolucionario. 

La preocupación central del partido fue crear un consenso real por medio de la 

conciliación entre los lideres. que permitiera la expresión de aspiraciones por medio 

de canélles no violentos.,, 

•e~ p 82 
t? Meyer, Lorenzo. Lil S(.>gllnda mu,.ne de la Roavolución Mexicana. México. Cal y Arena, 1992. pp. 29-30 
••Montero ZendeJaS. Daniel. ~o democracia y pan1do. México. B. Costa-Amu: editor. 1979. p. 137 
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De esta forma. Calles logró el monopolio del poder polltico a través del Estado y del 

nuevo partido politice. 

En la convención de marzo de 1929 es elegido candidato a la Presidencia Pascual 

Ortiz Rubio. En dicha selección se vio la injerencia del expresidente Calles. proceso 

que se funda en el mismo principio del PNR y que perdura hasta nuestros dias. como 

una de las principales caracteristicas de la estructura del partido. De este modo. 

Calles impuso a Ortlz Rubio, dándose el primer caso de lo que años más tarde se 

denomina ria " el tapado". "' Pascual Ortiz Rubio triunfa en la elecciones 

presidenciales llevadas a cabo en ese mismo ar"lo y con él se inicia el ejercicio del 

poder electoral del partido oficial.~ 

Al igual que Portes Gil. Ortlz Rubio disfrutó poco el poder, sobre todo por la poca 

legitimidad con la que habla llegado a la pres1denc1a y además fue victima de un 

atentado. Asi, el 2 de septiembre de 1932 renunció a su cargo de presidente. Con la 

venia de Calles. el Congreso designó entonces al general Abelardo L. Rodriguez para 

.:, completar el periodo presidencial que habia quedado inconcluso. 

La sucesión de 1934 se dio en un marco de mayor tranquilidad. ya que el PNR 

lanzó como candidato a Lázaro Cárdenas. Su plataforma politica se basó en el 

•• Meyer. Lorenzo:La revoluc10n mexicana . ·.QQ..J;.ll. p. 67 
:n LOpez V111afarie. Vlctor. Q.Q..J21. p. 43 
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llamado Plan Sexenal, el cual comprendfa una reforma agraria, el rescate de recursos 

naturales, asl como una acción obrera militante; realmente no tuvo oposición y ganó 

fácilmente fas elecciones. 

De inmediato. Cérdenas puso en marcha una polit1ca de masas que lo llevó a 

consolidar el apoyo de los grupos agraristas y a ganar el del movimiento obrero. 

Ademas, Cárdenas 1rnpnmió su sello personal a la estructura y la 1deologia del 

partido. Su liderazgo representó un cambio fundamental, una nueva etapa en la 

tendencia histórica de consolidación de las clases medias; fue a partir de entonces 

cuando el Presidente y no el caudillo ejerció la función de jefe real del partido; el 

organismo politice oficial dejó de ser un instrumento contra el Presidente y se convirtió 

en un órgano que lo apoya en forma incondicional y permanente; la ampliación e 

institucionalización del poder. ejercido por el partido. fortaleció asi mismo al 

presidencialismo.~' Por otra parte. Cérdenas se deshizo definitivamente de la 

influencia que. tras bambalinas y a través del PNR. habla venido ejerciendo desde 

fines de 1 928 sobre la presidencia Calles. El rompimiento entre Cárdenas y Calles 

evidenció una nueva etapa a la evolución de las relaciones políticas de Móxico. Se 

creó un ejecutivo mas fuerte. siempre apoyado por el partido y obviamente por los 

diferentes sectores (obrero. campesino y militar), que integraban al partido, además 

de la colaboración entre Estado e iglesia. entre empresario privado y empresario 

público.= 

7• Montero ZenaeJaS, Daniel, ~ p 145 
=~. 
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La destrucción flsica de los caudillos. la profesionalización del ejercito. la extensión 

de las comunicaciones que ampliaron la influencia unificadora del centro, la 

transfonTiación de los jefes militares en empresarios. el aglutinamiento de los 

diferentes sectores populares en et PNR y la reforma ag~ana. son todos elementos 

que indican la transformación del rCg1mcn político de nuestro p<lis En su lugnr surge 

el presidencialismo, fenómeno de moderrnznc1ón del pais que debe s.er entendido 

como la última forma que adquiere en México el gobierno fuerte.=' 

Por otra parte. desde 1938 en el partido oficial existian ya muchas precandidaturas, 

entre los principales destacan las de Juan Andrew Almazán. Fronc1sco J. MU91ca y 

Manuel Avila Camacho; Cárdenas acepto a este último como sucesor. a sabiendas 

que éste no compartia su visión radical. pero que precisamente por ello pudo ser 

aceptado sin violencia por aquellas fuerzas in~crnas y externas. que estaban decididas 

a oponerse a que se prolongara. a través de Müg1ca. el ~experimento socialista•. 7 .. 

Almazán no estuvo de acuerdo con esta elección y decid16 lanzar su candidatura a 

la presidencia. En la jornada electoral del 7 de julio de 1 940 se presentó, como ya 

habla sw:edido anteriormente, la violencia y el robo de urnas. De hecho. todo parece 

indicar que existió fraude electoral; Cárdenas consideró que alterando los resultados 

de la votación se le entregarla a Avila Camacho un poder presidencial no disminuido. 

:n Córdova. Arnaldo. La fo~Mac10n del poder pot!t1co en México, México, Era. 1987. p. 52 
:i• Meyer, Lorenzo. La segunda muene p.31·32 
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De esta forma. "El Ultimo general insurrecto habla sido vencido con extrema 

facilidad. El opositor del presidente Avila Camacho en las elecciones no solo había 

perdido. Habla aceptado su derrota, negándose a cualquier intento insurreccionar.~ 

Et gobierno de Av1la Camacho se distinguió por haber aprovechado al máximo la 

coyuntura internacional politica y económica. producto de la Segunda Guerra Mundial. 

Por otra parte, la sahda del sector militar del partido oficial es un triunfo que se le dio 

al gobierno de Avila: de esta forma los militares entran a un segundo plano en el 

quehacer político. 

Al concluir el mandato de Ávila Camacho. en 1946, le sucedió en el poder un civil. 

Miguel Alemán Valdés. quien habla fungido como secretario de Gobernación durante 

la gestión del Avila Camacho. Existen ind1c1os de que la Secretarla de Gobernación se 

vuelve pieza clave en el control y en la decisión política. No hay que olvidar que se da 

el mismo hecho en las elecciones de 1952. 1964 y 1970. Por lo tanto. es la primera 

vez que la sucesión presidencial tienen lugar en un marco institucional y no militar. 

Además, la correlación de fuerzas había cambiado sensiblemente en favor de la 

burguesla y en detrimento de trabajadores y campesinos. 

La lógica del poder era intachable. Se fundó que en ella nacería el nuevo partido del 

Estado. el Partido Revolucionario Institucional. Con ese nombre no sólo se postuló 

"González Casanova. Pablo Op Cit p 55 
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que el organismo polftico lucharia en defensa de las instituciones ya existentes. Se 

sostuvo que en México la revolución era ya una instítución a cargo del Estado y su 

partido. De esta forma. en 1946 nació el PRl. 211. 

Durante la pres1denc1a de Alemán. el PRM-PRI se volvió a reestructurar. se creó Ja 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). que seria la 

encargada de cooptar al "se:::tor popularw del partido. Las bases populares y el 

proletanado tuvieron un enorme peso en el partido: de esta forma adquirió el poder de 

los órganos centrales. ca:-acterist1co del nuevo proceso de jerarquización del Estado. 

La sucesión de Alemán se d•o en 1952; el presidente saliente decidió que el 

candidato del partido oficial fuera Adolfo Ruiz Cortmez. su secretario de Gobernación. 

decisión que fue rechazada par un sector del partido que. en cambio, dio su apoyo a 

la candidatura del generar Miguel Henriquez Guzmán. El fracaso de los henriquistas. 

fue solo la culminación de una larga cadena de desidencias fallidas dentro de la 

-familia revolucionariaw. que se habian iniciado con Adolfo de la Huerta en 1923 y que 

sistemáticamenre fracasaron en su intento de contrariar la voluntad presidencial. 

Es en /a sucesión de 1958 cuando se empiezan a gestar los mecanismos como 

hasta hoy en día Jos conocemos en cuanto a sucesión presidencial se refiere. José 

Luis Reyna, al respecto. nos menciona ..... la sucesión presidencial de 1958 tuvo lugar 

bajo un rasgo distintivo· ya no hay un solo aspirante a la candidatura oficial para 

211 Gonz.élez Casanova. Pablo. El Estado y los partidos polft1cos en México México. Era. 1982. p. 58 
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ocupar la primera magistratura que se "'mueva" a la luz del dla, con sus propios 

apoyos, con sus grupos, etc., con el fin de buscarla. En otros términos, es la primera 

ocasión en que el presidente en turno hace por si mismo y sin interferencia la 

designación de su sucesor. presentándola ...• como una síntesis e interpretación de 

las distintas corrientes politicas de opinión~.=,. 

La polit1ca del sexenio de L6oez Mateas buscó extender el equilibrio hacia el 

proceso electoral. instituyendo una reforma a la ley electoral, por la que se permitia 

los partidos de la opos1ci6n. reconocidas oficialmente PAN. PPS y PARM, tener 

representantes en la camara de drputados. De esa manera, la oposición participa del 

poder legislativo. 

En las elecciones de 1 964 se hizo efectiva esa reforma; se celebraron los comicios 

que llevaron a la presidencia a Gustavo Diaz Ordaz y fueron las primeras del periodo 

posrevolucionario que se desarrollaron en un clima de tranquilidad y sin que se 

manifestaran conflictos ni dentro ni fuera de la "familia revolucionaria". Esa 

tranquilidad se puede explicar por varios motivos: 1) se debió a que la polltica del 

"desarrollo estabilizador", había encauzado al pais hacia un crecimiento relativamente 

sostenido y sin inflación; 2) contribuía el aspecto polltico, ya que en el seno de la 

familia revolucionaria se habla logrado imponer la disciplina. gracias al autoritarismo 

que se empleó. En cuanto a la oposición, la reforrTia electoral de 1963 permitió que 

::i- Reyna. Jose Luts. "Las elecciones en el México 1nst1tuc1onah.::ado. 1946-1976, en Pablo Gonzalez 
Casanova (Coord ). Las elecciones ~n México evoluc1on y persoeci1vas. México, Siglo X.XI. 1985. p. 108 
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hubiera diputados de partido; parecla haber satisfecho, al menos en parte, las 

aspiraciones de participación politica de los grupos de oposición, principalmente del 

PAN, que se manifestó como el más fuerte.n 

En la sucesión presidencial de 1964 hubo de hecho. solo dos precandidatos. El 

secretario de Gobernación, Gustavo Diaz Ordaz. y el secretario de la presidencia, 

Conato Miranda Fonseca. López Matees escogió al primero. 

Oiaz Ordaz· triunfó por amplio margen en los comicios. De un total de 9 442 185 

votos el candidato del PRI obtuvo 88.6% .. en tanto que el PAN, cuyo candidato era 

José Gonzá:lez Torres. obtuvo el 11 .4°/o restante.~ 

A diferencia de las elecciones de 1964. las de 1970 se desenvolvieron en un marco 

de conflicto. El candidato oficial del PRI a la presidencia de la república era el 

secretario de Gobernación. Luis Echeverría Alvarez. y debido a su participación 

directa en los sucesos de 1968 en función de su cargo, lo hizo aparecer como parcial 

reponsable de la acción represiva del gobierno: por lo tanto. era mal visto por los 

círculos liberales, y era también objetado por la izquierda. 

=•Con la reforma de 1953 se hi=:o necesano que los partidos obtuvieran el 2.5% de la votadOn ad1c1onal; 
los que alcanzaran dicho porcentaje tenlan derecho a cinco diputados de partido y, por cada medio por 
ciento que excedieran ese porcentaje. ten/an derecho a un drputado mas hasta llegar a 20. Esta rnm:frda 
benef1cíO a! PAN. no s6Jo porQue tuvo el mayor número de drputados de partido, sino que demostró ser 
el partido mas fuerte de opos1c1on. trente al PPS y al PARM. que no alcanzaron el poreenta1e requendo 
en las elecciones de 1954, 1957 y 1970 Paol1 Bollo, Francisco José, en llw;! .. p. 152 
:• Reyna. José Luis. ~ p. 113 
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Dentro del PRI, Echeverria tuvo como contrincante al secretario de Ja presidencia. 

EÍnilio Martinez Manatou. quien ofreció una relativa tendencia a fiexibil1zar el sistema. 

AJ ser designado Echeverria, de inmediato se esforzó por convencer que efectuarla un 

autentico cambio en el sistema politrco mexicano En las eleccrones Echeverria 

obtuvo el 85.7º/o de los votos. y el restante 14.3% fue para Efrain Gonzále;;: Morfin. 

candidato del PAN. 30 

El gobierno de Echeverria enfrentó senos problemas politices y económicos. Sin 

embargo, aún bajo esas circunstancias el control de la sucesión pres1denc1al se 

mantuvo, como en sucesiones antenores. Echeverria promovió un juego relativamente 

abierto entre sus posibles sucesores. Con bastante anticipación a Ja desígnación del 

partido, "'destapo~ otros precandidatos al secretario de Gobernación. Moya Palencia. 

al secretario de la Presidencia, Cervantes del Ria, al de Reforma Agraria. Augusto 

Gómez Villanueva. al secretario del Trabajo, Porfirio Munoz Ledo. al de Obras 

Públicas. Bracamontes. al director del Instituto Mexicano de Seguro Social. G~lvez 

Betancourt y al secretario de Hacienda. José López Portillo, siendo este último 

designado candidato oficial del partido. 

Oficialmente. López Portillo no tuvo contricante electoral. aunado a que los 

paraestatales lo apoyaron (PARM y PPS). Por su pan.e. el PAN pasaba por una crisis 

interna y no postuló por esa razón a un candidato presidencial. Mientras que el Partido 

xi~.p.115 
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Comunista no fue reconocido. De esa manera. el PRI ganó con el 1 OOºAa de los votos 

las elecciones presidenciales.:" 

:11~ .&!!;!. p. 117 
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2.3 El predominio dol poder ejecutivo en la burocracia politica. 

Como se pudo observar en el apartado anterior. los constituyentes de 1917 

fortalecieron la figura del EJecut1vo. teniendo en mente la experiencia de la 

Const1tuc16n liberal de 1857, pero también la necesidad de cumplir ~el proyecto de la 

Revolución~ El papel centrar que el Ez.:ado ha desempeñado en el desarrollo de 

México corresponde el tiecho de que el poder e1ccut1vo ha sido fortalecido. como 

único camino para oue el Estado desempeñe tal papel 

En tos paises latmoarnericanos el poder ejecutivo se conv1rt1ó en la institucíón 

política dominante. debido a vanas razones. sobre todo porque se hace acreedo:- de 

un órgano unipersonal, que le permite mantener una unidad de criterio y acción, 

manteniéndose en un nivel supenor al de los poderes legislativo y judicial ; además. el 

presidente electo. vla votación nacional. adquiere el carácter de legitimidad muy por 

encima a la de cualquiera de zus integrantes de los otros poderes ; finalmente es la 

fuente principal de iniciativas políticas. 31 

En México la Constitución de 1917 otorgó al presidente un cUmulo de facultades 

amplias y numerosas. ME/ presidente es el jefe del Estado y del poder ejecutivo, el jefe 

del ejercito y guía de la po/itica extenor. También es la instancia que toma las 

decisiones sustantivas en materia impositiva, de gasto público, crediticio. 

monetaria, agraria. laboral. educativa. minera, energética, de comunicaciones, de 

~ Meyer. Lorenzo, ·E1 pres1dencial1smo Del Popuhsmo af Neol1bera1tsmo· .en Revista Mexicana de 
~.México. lfS-UNAM. ario LV-No 2, abril-1un10, 1993.p. 58 
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seguridad social y de culto religioso. Igualmente es el presidente quien nombra y 

destituye a los secretanos encargados de los despachos. a los representantes 

diplomáticos. a los directores de las empresas paraestatales. a los altos mandos del 

ejercito y del ramo judicial. Tiene. además. el e1erc1c10 de la acción penal, es la 

principal fuente de leg1slac1ón y, llegado el caso. puede asumir poderes de 

emergencia'"." 

Aunado a lo anterior. el presidente tiene facultades metaconst1tuc1onales. La 

principal es la que le otorga el control del partido político que gobierna a México desde 

su creación en 1929. Al respecto, Cesio V1llegas nos menciona lo s1gu1ente: MDadas 

las amplisimas facultades. legales v extra-legales. del Presidente de la Repüblica. y 

dado también el abrumador predominio del partido político oficial. apenas puede 

exagerarse si se afirma que el problema polit1co más importante y urgente del México 

actual es contener y aUn reducir en alguna forma ese poder exces1vo"_:w También 

Carpizo hace alusión a esa faz metaconst1tucional del poder presidencial y menciona 

que el ejecutivo puede ~nombrar con ratificacion del Senado y de la Camara de 

Diputados·. a ministros diplomáticos, empleados superiores de la Secretarla de 

Hacienda. ministros judiciales y altos directivos del ejército. Asl mismo. Carpizo 

menciona que en virtud de su "Jefatura real del PRI- ocupa el corazón del sistema 

politice: por medio de ese organismo nombra a los senadores y a la mayada de los 

~1 1.!2.!.Q. p. 60 
~ El nombramiento del sucesor pres1denc1al. es un acto polltico sui 9enens. fc!TI'\a parte delsisterna 
pollt1co mexicano y es conocido con el nombre de tapadrsmo Ob1eto de estudio de esta 1nvestigaciOn en 
un apartado posterior. 
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diputados, gobernadores y presidentes de municipios importantes . .3e. Otras de las 

capacidades metaconst1tucionales. nos dice Carpizo están dadas por las leyes 

secundarias y el sistema político. Cabe destacar que tales disposiciones (Ley Federal 

del Trabajo. leyes de empresas pUbl1cas. ley del Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los TrobaJadores. ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla. ect.). 

otorgan al poder EJeCutrvo una cobertura amplia de decisión de en esferas intermedias 

de la administración plJb/1ca federal. 

Como se puede observar. el poder del ejecutivo predomina sobre el partido oficial 

y, por ende. sobre muchas esferas del ámbito politice. 

De esta forma se puede concluir que: 

1) El sistema politice mexicano es una alianza institucionallzada de grupos sociales 

organizados como poderes de hecho. 

2) Al presidente se le otorgan poderes extraordinarios permanentes constitucionales y 

metaconstitucionales. 

3) El presidente aparece como árbitro supremo a cuya representativ1dad todos los 

grupos someten sus drferenc1as y por cuyo conducto legitiman sus intereses. 

4) Se mantiene y estimula a la sociedad el culto, no solo a la personalidad del 

presidente, sino al poder presidencial. 

"Carpizo, Jorge. El prcs1den~1al1smo mexicano, México, Siglo XXI, 1978. pp, 117~120 
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5) Se utilizan formas tradicionales de relación personal. el compadrazgo, el servilismo, 

como formas de dependencia y control del personal politice (burocracia polltica) 

puesto al servicio del presidente y de Ja administración que encabeza.:.. 

• Córdova, Amaldo, La formación del poder ... Op.Cit. p.57 
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2.4. Et tapadismo dontro dol partido hogomónico. 

A través del estudio de las elecciones presidenciales hemos observado que el 

presidente es. en última instancia. el que designa a su sucesor. Como el poder 

presidencial es un poder de compromiso delegado. de partido y condicionado por las 

fuerzas reales que apoyan al sistema, la selec"::16n del sucesor presidencial debe 

corresponder al objetivo histórico de perseverar la vasta red de intereses nacionales y 

extranjeros de esa élite dominante. 

Por lo anterior, et principal elemento de idoneidad que debe reunir el tapado es su 

disposición y capacidad para proteger la red de intereses de la élite dominante: ese 

riesgo asume el presidente saliente al otorgar su voto para designar a su sucesor. 

pues con el incluye la garantía de que el elegido cumplirá las expectativas de la 

cüpula de poder en que se sustenta el sistema político. 

Para Stephen Spencer Goodspedd, citado por Carpizo. en et presidencialismo 

mexicano: ·desde 1920 comenzó la costumbre en el gobierno y en el PRI de que el 

presidente escogiera a su sucesor; esta costumbre ha tenido dos consecuencias 

principales. 

• El presidente va instruyendo a su sucesor y puede confiar en su lealtad. 

• El sucesor contrae una deuda de gratitud con su antecesor".~7 

n Carplzo. Jorge, ~· p.193 
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2.4. El tapadlsmo dentro dol partido hogcrnónico. 

A través del estudio de las elecciones presidenciales hemos observado que el 

presidente es, en Ultima instancia, el que designa a su sucesor. Como el poder 

presidencial es un poder de compromiso delegado, de partido y condicionado por las 

fuerzas reales que apoyan a! sistema. la selección del sucesor presidencial debe 

corresponder al objetivo histórico de perseverar la vasta red de intereses nacionales y 

extranjeros de esa élite dominante. 

Por lo anterior. el principal elemento de idoneidad que debe reunir el tapado es su 

disposición y capacidad para proteger la red de intereses de la élite dominante; ese 

riesgo asume el presidente saliente al otorgar su voto para designar a su sucesor, 

pues con el incluye la garantia de que el elegido cumplirá las expectativas de la 

cúpula de poder en que se sustenta el sistema politice. 

Para Stephen Spencer Goodspedd, citado por Carpizo, en el presidencialismo 

mexicano: .. desde 1920 comenzó ta costumbre en el gobierno y en el PRI de que el 

presidente escogiera a su sucesor; esta costumbre ha tenido dos consecuencias 

principales. 

• El presidente va instruyendo a su sucesor y puede confiar en su lealtad. 

• El sucesor contrae una deuda de gratitud con su antecesor".n 

27 CarplZO, .Jorge, QlL_c,¿;. p. 193 
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La capacidad politica y administrativa son dos atributos importantes que debe 

reunir el •tapado ... dado que seria imposible gobernar a un pafs tan complejo. si no se 

tienen las cualidades necesarias para coordinar las duras y dtficiles tareas que tan 

importante cargo impone. 

La capacidad politica no es ~grilla· ni se 1dent1fica con la demagogia Es la aptitud 

para armonizar los intereses potit1cos y econórn1cos contrapuestos. hacerlos co1nc1d1r 

en el ob1et1vo comUn de m2ntener la estabilidad social y económica del pais 

La capacidad administrativa se revela por la rnc1onal1zac1ón de recursos y, ademas. 

por los esfuerzos institucionaies que optimizan la función pUblica Es la exacta y fiel 

observancia de las funciones delegadas conforme a Jos lineamientos de eficacia. que 

deben inspirar todos los actos de gobierno. 

El poder de conciliación es importante en la personalidad del "'tapado ... porque una 

sociedad política pluralista no puede gobernarse con esquemas abiertamente 

autoritarios. La legitimidad y el consenso sólo se logra a través de la negociación y el 

elegido debe tener la sensibilidad para conciliar los intereses en pugna, midiendo el 

ritmo y Ja madurez de los conflictos y sus soluciones. 

Por otra parte. el tapadismo, según lo define Cesio Villegas, "'es la selección oculta 

o invisible de los candidatos del PRI a los puestos de elección popular, sobre todo los 
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superiores y particularmente et de Presidente de la RepUbhca'". ~oe esta forma. la 

selección se efectUa por- un complejo procedimiento en el que intervienen. 

principalmente. como ya se dijo anteriormente. los factores reales de poder (ejercito. 

los sindicatos.estos cada vez menos. f?I clero, la '"familia revoluc1onaria'". los 

representantes de intereses poderosos de paises extran1eros. las universidades. los 

duet'\os de medios de comunicación. los partidos de opos1c1ón, entre otros. y el 

Presidente de la RepUblica. quien ademas es el responsable del proceso y 

formalmente el que anuncia y encausa el proced1rn1ento}. los que solicitan 

beneplácitos entre si para sus favoritos. en un lenguaje de senales. símbolos. pactos 

secretos. comprom1sos télcitos o expresos; pero en todos los casos con gran 

discreción. 3 • 

El proceso da principio al llegar el quinto arto de gobierno del sexenio; los 

participantes directos se enter-an con 15 o 20 días de anticipación. Sin embargo, este 

es aun un momento dificil para el ganador. pues se hacen presentes las 

inconformidades y puede echarse abajo un proyecto o retardarse unos dlas el 

lanzamiento. Aun asi. ya 1.anzado y publicitado el nombre, se tiene que atender a los 

inconformes y si no se logra contentarlos se les disciplina, esto es, la fuerza del 

Estado puede ir contra ellos. que por ser minoría de poder no puedan enfrentarla. 

• Cosio V1llegas. Daniel, El sistema pollt1eo mexicano. México, Cuadernos de Joaquin Mortlz. 1995.p.59 
:.e Rulz. Ponce. Esteban. Et proceso de la suces16n pres1denc1al en México, México. Sistemas, 198-4. p.3 
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El tiempo en que da principio el proceso secreto de selección esta fijado por la 

gráfica de poder pres1dcnc1al y el poder de lealtad, ya que hasta ahora son los 

secretarios de estado empicados del pres1den1e. los que la costumbre ha consagrado 

como aspirantes naturales y sr alguno se adclan1a puede ser cesado 

En este sentido. supomúndoles haD11f:::::lad para ha::cr alianzas. tienen mayor 

viabilidad: 

1. El secretario de Gobernación, pues es QU1en. como ministro del interior. trata de 

resolver los problemas politices y cuida la armenia de la ~familia revolucionaria·. 

(conjunto de factores reales del poder rnst1tUtdo) 

2. El secretario de TrabaJO, quien de hecho realiza. aunque más reducidamente. las 

mismas funciones que el de gobernación. sólo que con los obreros. empresanos. 

etc. 

3. El secretario de Hacienda. que mane1a las finanzas. y contacta con los factores 

reales que aportan (impuestos), con los que prestan (banqueros nacionales y 

extranjeros. y hacen la función monetaria. cred1tic1a y camb1ana a los empresarios). 

Existen dos reglas que tienden a retardar el inicio de la lucha de sucesión, y las dos 

atal"\en al presidente: "la primera es que iniciado el proceso pierde fuerza el ejecuÚvo, 

lo que obviamente no desea. y la segunda que el presidente quiere ser el que inicia el 

proceso y aspira naturalmente a favorecer a su personal candidato. en virtud de que él 
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también es por si mismo un factor real de poder. Esto produce una ecuación de justo 

medio, para precisar la fecha pero si se retarda. ostensiblemente o se encuentra muy 

caldeada la preconhenda. no es extrano que el proceso se inicie por un aspirante que 

se sienta muy seguro. autopostulandose en acciones de claro lucimiento y en 

mensajes de cooptac16n. dmg1dos eufemist1camente a los factores reales de poderR.•:i 

Ni siempre, ni todos los grupos de poder participan con la misma intensidad y éxito; 

su influencia depende de dos circunstancias: su consolidación interna y su 

coincidencia con la coyuntura del desarróllo general y económico. nacional o 

internacional de incidencia nacional. 

Los principales aspirantes, como ya se mencionó anteriormente, a ser el sucesor 

son los secretarios de estado. sobre todo de Gobemación, Hacienda, Trabajo y 

Educación. entre los principales. 

Aunque en apariencia pudieran encontrarse grandes diferencias en los procesos de 

sucesión. en sustancia han sido siempre las mismas reglas del procedimiento, sólo 

que se han depurado desde la forma mas burda de las primeras sucesiones, hasta los 

refinamientos y la guarda de la discreción que da sensación de una sucesión 

absolutamente sencilla y pacifica de los últimos anos. que constituye por la misma 

razón un gran secreto. et cual se fortalece con los cambios de las reglas accesorias y 

las técnicas auxiliares. 

'"° .!!?!2 p. 10 
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Sef"lala Cesio Villegas que existen NUEVE ETAPAS. que describe Branderburg. en 

el proceso selectivo del candidato presidencial hasta su culminación, af'\adiendo la 

última. 

""La PRIMERA es la de 'El Tapado'. cuando el presidente en turno recoge del 

·circulo Intimo de la familia revolucionaria- las opiniones sobre la persona que ha 

escogido. La SEGUNDA es del 'verdadero tapado" (o del destapado, como debería 

llamarse). es decir. cuando se hace público el nombre del finalmente seleccionado. La 

TERCERA es la de 'irse a Ja Cargada'; hecho ese anuncio, todo el mundo. a más de 

aceptar al desvestido, lo aplaude con calor por considerar natural. lógica inev1~able la 

selección, dado el hecho patente de que lo adornan prendas y virtudes 

deslumbradoras y desde luego muy superiores a sus rivales La CUARTA etapa es la 

campana electoral del que ahora es candidato oficral del PRI. La QUINTA se dedica a 

seleccionar a los siguientes senadores y diputados federales. asi como a Jos 

gobernadores de los Estados. cuya próxima elección cae ya dentro del periodo del 

candidato presidencial. La SEXTA corresponde a las elecciones mismas; la SEPTIMA 

al recuento de votos y a la Declaración del Congreso, de haber ya un presidente 

electo. La OCTAVA se consagra a seleccionar los miembros del gabinete, los 

directores de los bancos oficiales y de los organismos descentralizados y de las 

empresas de participación estatal. Esta etapa concluye el 30 de noviembre, cuando 

anuncia el que alguna vez fue el Tapado. después el 'Verdadero Tapado' y ahora el 
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Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quienes son los 

-,. Verdaderos Tapaditos·. o sea sus colaboradores mas próximos-• 

Hecha la selección en el proceso secreto. el PRI actúa como una maquinaria 

electoral subvencionada y sujeta al gobierno: transforma la imagen del candidato. 

ocultándole defectos. resaltc:'mdole virtudes y dotándolo del carisma al ser postulado 

por el partido hegemónico Es decir, el PRI ha tenrdo un éxrto notable en negociar y 

obtener el apoyo del gran capital privado nacional y extranjero, el de la Iglesia 

católica y también el de los gobiernos extranjeros. particularmente de los Estados 

Unidos; ésto aunado al ya tradicional clientihsmo y corporat1v1smo. con el que cuenta 

el Partido, le aseguran el triunfo. 

•• Cesio Vlllegas, Daniel, La sucesión presidencial. México. Cuadernos de Joaquln Mortiz..1975. p. 22-
23 
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2.5 Los obstáculos a la oposlción 

Desde e1 nacimiento del partido hegemónico 1a oposición ha sido obstaculizada. en 

ocasiones legalmente y, en las mas, ilegalmente. 

En la ley electoral de 1945 se buscó la ir.shtuc1onahzaci6n de los partidos de 

oposición. Dentro del sistema electoral se hallaban varios ob¡et1vos 

1. Los partidos poli\1cos no fueran dos sino tres Con ésto el Estado mantendria una 

posición de equiltbno. sin que la opos1cion fuera entre el partido de Estado y otro 

de la oposición. Con ello. la lucha seria entre dos de la opos1c16n. que hJcharian 

entre si, mientras el partido de Es:ado era el Justo medio 

2. Deben ser partidos nacionales. omitiendo a los partidos locales o regionales. con el 

fin de evitar núcleos de poder que escaparon a\ de la unión 

3. Los opositores se deberian registrar ante notario y en la Secretaria de Gobernación 

y que ésta contara con los nombres y d1recc1ones de los mismos. para fines de 

recuento y control polltico-policial. 

4. Los partidos sin registro no aparecieran en la boleta electoral para que no pudieran 

contabilizar votos, entre otras reformas mas'•. Esta ley formahz.6 un sistema 

electoral legal que habla de seguir durante muchos arios. 

Como se puede observar, en esta ley el gobierno trato de contratar a \a 

oposición 

formación 

mediante un marco jurldico-1ega\, no permitiendo que se diera una 

pol\tica lo suficientemente fuerte para competir con el partido (2 y 3), que 

<&:i Gonza1ez Casanova. Pablo, ~. p. 58 
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el gobierno tenla la intención estar en conocimiento de Jos integrantes de los distintos 

partidos politices. Conociendo a sus principales dirigentes. el gobierno estaba en 

posibilidad de cooptarlos o repnrnirlos s1 estaban poniendo en peligro al sistema Por 

su parte. el partido de Estado. el PRI, contaba con un mov1m1ento obrero 

relativamente sumiso y gubcrnamcnt.:l!mcnte controlado. gracias ni papel que sobre él 

juega el gobierno y la lcg1slac1ón. Sin las autoridades laborales y· las fuerzas 

represivas. por un lado, y sin el sistema de coopt~c1ón, corrupc16n y compadrazgo, 

que incluye prebendas, negoc1ac1ancs vcn:a1osas y apoyos útrles para favorecer el 

clientelismo de los dirigentes. por el otro lado. el mov1m1cnto obrero no estada en el 

PRI ni con el PR/; exist1ria mayor d1vers1ficac16n y p;:irtic1pac1ón en /as elecciones. Es 

de esta forma. como gobierno y PRI se alían en contra de la oposición. 
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CAPITULO 111 LOS CAMBIOS EN LA SUCESION PRESIDENCIAL. 

3.1. El proceso do soleccJón on ol PRI. 

El tapadismo es un fenómeno exclusivo de México. El PRI es quien normalmente 

garantiza la sucesión. puesto que aglutinaba las fuerzas pollticas y obtenla el respaldo de las 

pollticas económicas. En 1994 ésto ya no fue así. 

El sistema político mexicano es considerado como .nutontario. pero no personalista. 

sino de caracter inst1tucional. y que resolvió con éxito uno de los problemas más difíciles de 

los sistemas no democráticos. la sucesión pres1denc1al 

El régimen pasrevoluc1onar10 resuelve el problema de la sucesión del poder por la vla 

de una concentrac16n de poderes en el presidente. que incluye la facultad para que designe 

a su sucesor a través del PRI. lo que asegura que dicha decisión es aceptada por los 

distintos grupos de la "familia revolucionaria"". 

El PRI integró a grandes sectores sociales. que se engieron en las bases sociales del 

sistema y garantizaron los triunfos electorales de sus candidatos. puesto que para ellos 

obtener la candidatura a un puesto de elección significaba su inmediata conquista; el relevo 

del personal polit1co se sucedió de manera regular y permanente 1 • 

A pesar que desde el inicio de los ar'"los setenta y dados los excesos de la extrema 

centralización del poder, ya se hablaba de un deterioro en las fórmulas sucesorias; de 

1 Peschard, Jacc::¡ue11ne -1994 una sucesion en una transc1si6n mc1erta", En Azucena Tnana Martlne:. ~ 
presidencial y trans1=:10n democrática f.1éx1co. Rayuela, 1993. p.76. 
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hecho. durante más de 30 anos el presidente del Comrté Ejecutivo Nacional (CEN). del PRI, 

jugó un papel importante como contrapeso polltico a la influencia del presidente de fa 

República en el partido oficial. No obstante, desde el sexenio de Echcverria, los dirigentes 

del PRI han visto debilitado su poder polit1co, al convertirse en simples "piezas" del tablero 

que son movidas por el mular del ejecutivo=. 

En los tres Ult1mos sexenios los conflictos en la dirigencia priista se han dado. sobre 

todo, en los meses previos al destape. Por e1emplo. Echeverrla ordenó Ja renuncia de 

Manuel Sánchez Vite y fue sustituido por Jesús Reyes Heroles, quien se pensó que 

controlarla mejor el proceso de sucesión. El secretano general del PRI, Enrique González 

Pedrero también fue removido y fue sustituido por Miguel Angel Barberena. 

Poco duró la convivencia entre Reyes Heroles y Echeverria. porque él primero 

renunciarla durante la VIII Asamblea Nacional del partido, para ser sustituido por Poñirio 

Munoz Ledo, quien estuvo acampanado en la Secretaria General por Augusto Gómez 

Villanueva. 

La etapa del lópezportillismo fue pródiga en conflictos e inestabilidad en la dirigencía 

del PRI, que se convirtió en el escenario de la lucha que mantenian las dos corrientes del 

gabinete (monetaristas contra estructuralistas). En vísperas de la sucesión y en medio de un 

escenario económico catastrófico, los golpes bajos en el interior del partido hablan rebasado 

la propia capacidad de control de su dirigente nacional. Javier Garcia Panragua. El mismo, 

considerado como precandidato a la sucesión, tuvo que ser removido de la presidencia del 

2EI financiero. 18 de diciembre de 1993. 
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PRI poco después del destape de Miguel de la Madrid. ante el evidente descontento Que 

aquél manifestó por el resultado del dedazo presidencial En su lugar quedo Pedro Ojeda 

Paullada, un operador polltico que perm1t16 el ascenso del equipo de tecnócratas que 

acompanarian a De la Madrid en su gobierno. 

Con Miguel de la Madrid el liderazgo priista llegó a un nivel de descrédrto nunca antes 

visto. en par1e por la 1ncapac1dad del gobierno para mane¡ar a Ja d1s1denc1a interna. 

aglutinada en Ja Comente Democrót1ca. y por el impacto de los fraudes e•ectorales 

cometidos en Chihuahua y algunos Estados de la república. que detonaron una sene de 

presiones internas y externas inusitadas hasta ese momento. El des::::rédrto de Adolfo Lugo 

Verduzco fue incrementado por un sustituto. Jorge de la Vega Dominguez. quien no pudo 

controlar a la Corriente Democrática. 

Y es precisamente en la sucesión de 1988 que se manrfiesta. ya claramente. la 

incapacidad del partido de Estado. sobre todo porque la capacidad de cooptación mostró 

insuficiencia en la medida que nuevos grupos e intereses pugnaban por espacios de 

representación propios. En dichas elecciones se reconoció que existían dificultades para la 

continuidad del proceso sucesorio. por la dimensión y /os alcances de la cns1s económica. 

por sus efectos en las expectativas y percepciones de la sociedad en relación a la gestión 

gubemamentaP. 

Las polfticas económicas que impulsó el salinismo intentaron controlar la crisis 

(reconversión industrial. reducción de la intervención del Estado en la economía); de esa 

3Peschard, Jacquehne, ~ p.76 
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forma, éstas chocar6n con lo que había sido el diseno trad1c1onal de la estrategia económica 

del régimen. provocando descontento entre las fracciones de la élite gobernante 

comprometidas con dicho diseno. La disputa por el poder entre polit1cos y tecnócratas no se 

hizo esperar ante la implementación de estas polit1cas. aunque su expresión siguió siendo 

sorda y limitada, en tanto a las d1ferenc1as entre las dos posturas no se extendió al asunto de 

los procedimientos sucesorios. De ahl que aquéllos que si la cuestionaron hayan sido 

expulsados del partido oficial. Ejemplo de ello, son los casos de Cuauht(:moc Ctlrdenas y 

Porfirio Mufloz Ledo. 

En resumen. el fenómeno de la sucesión de 1988 se explica por una serie de 

elementos que se conjugaron en esa coyuntura. A la crisis económica se sumó la crisis 

interna del PRI, motivada por los cambios en las politicas económicas que impulsó el 

gobiemo delamadrista y por la cerrazón de los mecanismos de selección del candidato 

presidencial. que desplazó a grupos importantes de la élite priísta. particularmente a aquellos 

identificados con los modelos de crecimiento (sustitución de importaciones. popullsmo, etc.). 

Contribuyó también el hecho de que se unificara buena parte de la oposición -Jos partidos de 

izquierda en México-. en torno a una figura simbólica. cabeza de la escisión prilsta 

(Cuauhtémoc Cárdenas ). que encarnaria la personificación del reclamo democrático. 

De esa escisión del PRI surgió el movimiento que puso en '"jaque" a todo el 

procedimiento de renovación sexenal. desde la selección del candidato oficial hasta la 

organización misma de las elecciones, asl como el cómputo y calificación electorales. Lo que 
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se observó en la coyuntura del 88 fue el desgaste de la autoridad presidencial y la erosión de 

la confianza pública en el sistema electoral y de par11dos•. 

En medio de una acusación de fraude generalizado. por primera vez en su história el 

candidato pres1denc1al del PRI no conquistó la mayoria absoluta de Jos votos, n1 tampoco 

pudo beneficiarse de Ja ;1cc16n lcg1t1madora del sufragio 

Las campañas del PAN y del Frente Democrat•co Nacional. agrupación de partidos y 

organismos ciudadanos que postuló a Cardenas. pusieron al srstema en una verdadera 

crisis. Algunos indicadores de ella fueron las siguientes: 

a) "El PRI perdió la elecc1ón pritcticamente en todos los distritos petroleros (los 

correspondientes a Salamanca. Tehuantepec. Coatzacoalcos. M1nat1tldn. Poza Rica. 

Tampico, Tula y otros). 

b) MEI voto corporativo de /as organizaciones obreras quedó nu/1ficado junto con los 

candidatos de ese sector partidista. 

e) -e¡ triunfo del PRI, si efectivamente Jo hubo. se basó principalmente en ei voto rural 

y en el de las zonas más marginadas, donde los grupos de población más débiles 

económicamente y con las peores condiciones de vida votaron ( si en verdad lo hicieron) 

amenazados o engal"lados por quienes los despo1an. Jos opnmen y los olvidan. lo cual es 

una de las más graves contradicciones de nuestro sistema pOiltico y nuestras costumbres 

electorales!!>.'" 

'!.9.!f!p.77. 
!!>Calderón Alzati. Enrique y Cazés, Daniel (Coord'). Las elecciones presidenc:1ales de 1994, México, Centro de 
Investigaciones 1nterd1sc1phnarias en c,en~as y hurnanidadeS/UNAM. La Jornada Ed1c:1ones, 1995 p.15 
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Según Jacqueline Peschard, después de la sucesión pres1denc1al del 88 se pensó que 

se habla agotado el esquema trad1c1onal. el de la decisión tomada en las altas esferas sin 

responsab1hdad alguna frente a las bases oel partido. desde luego el control gubernamental 

y la ausencia de competencia efectiva en las urnas Por lo untenormente menc1onado, todo 

parecla indicar que existiría una trans1c1on polit1ca er. la que existían solo dos pos.1bihdades: 

democratización o regresión autor1tan3 i:: 

Aunque al tomar posesión y aun antes. Carlos Salmas se compromettó a fortalecer la 

democracia. en la realidad hizo lo contrario fort;:iled6 el pres1denc1ahsmo y trató de imponer 

gobernadores con mayor grado de arbitrariedad que la adoptada por sus antecesores. 

Desde el inicio de su gestión. leJOS de aceptar ta realidad electoral que of1c1almente le dio 

apenas la mitad de los votos. en lugar de const1tu1r un gobierno plural, buscó destruir a sus 

opositores aislándolos politicamentc y ordenando campat'las de dcsprest1910, a través de los 

medios de comunicación a su servicio. 7 

A pesar de que l<i figura presidencial se vio reforzada durante el salln1smo. tanto 

dentro de la élite politica como en relación a la percepción de la poblac16n, con ésto se 

buscó desactivar los mecanismos que eventualmente podrian restar poder al titular del 

ejecutivo. en lo relativo al proceso de su relevo. la sucesión de 1994 se presentaba como 

algo incierto a raíz de todos los cambios politicos y econ6rn1cos que impulsó el sahnismo. 

Por otra parte. los intentos de abrir la part1c1pac16n de las bases partidistas en las 

decisiones y de convertir al PRI en un auténtico partido polit1co con vida autónoma. estaba 

E Peschard. Jacqueline. ~P 78 
7 Calderón Alzat1, Enrique y Cazes. Daniel (Coord.) Op Cit. p. 19 
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lejos de realizarce. Nunca como en el sexenio salinista los intentos habian fallado los que 

lejos de sentar las bases para la democratización del pnrt1do, habian agudizado los rasgos 

verticalistas y antídemocrttticos. A tal grado que la debilidad del liderazgo pnlsta se había 

acentuado, siguiendo con la linea de declive de los tres se)(en1os anteriores: en el sahn1sta. 

la d1rigencia priista se convirtió en un puesto sin capac1dud po!ltica Tres presidentes del 

CEN estuvieron al frente del partido de Estado Sin embargo. qu1t2n según rumores 

realmente tenia las decisiones en el PRI era rn s1au1era un priis.ta sino el asesor 

presidencial de Salinas. Jase Córdoba Montoya a quien se le adjudico 1a lleg<i:::!a de Gcnaro 

Borrego, asi como su abrupta salida y su sust1tuc1ón por Fernando Ortiz Arana ~ 

Sin duda. las antípatias - en el gabinete y en el PRI- que le generaba a Cardaba su 

enorme poder e influencias. se incren1entaron al desotarse la lucha entre priistas 

distinguidos. por la denominación de Colos10 como candidato pres1denc1al 

Con Pedro Aspe Armella. Secretario de Hacienda. se fue dando un distanciamiento 

gradual de Córdoba. El secretario se quejaba de una intromisión creciente del asesor 

presidencial en las tareas de su secretaria. En hacienda. el subsecretario Guillermo Ortlz. el 

que trajo a México a Córdoba, era el punto de apoyo del asesor. 

Con Camacho la ruptura fue total. Desde antes del destape de Colosio, los dos 

funcionarios mostraban su antipatía. El todavia regente capitalino sabia ya que no figuraba 

en las preferencias del asesor presidencial. 

B El Financiero. 18 de diciembre de 1993. 
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En resumen. el ejecutivo es quién determina a su sucesor. y éste lo hace por medio 

del PRI. El partido no ha tenido mucha injerencia en la determinación del presidente, al 

contrario, se ha sujetado a la determinación del ejecutivo. El s1gu1ente apartado abordará a 

los principales precand1datos a la presidencia de la República. 

3.1.2 Presencia do los prccandidatos. 

De hecho. ninguna sucesión presidencial es igual a otra. El escenario. las circunstancias y 

los actores son siempre distintos. los factores que influyen a designar a uno a la silla 

presidencial no fueron los mismos que encumbraron a otro. los factores nunca tienen el 

mismo peso en dos circunstancias d1st1ntas. Varios. fuertes aspirantes. han quedado en solo 

eso, en a:;piración de llegar al poder. Los perdedores se han comportado algunos con mayor 

aplomo que otros. 

La sucesión en México se inicia en el momento en que el mandatario electo da a 

conocer a los miembros de su gabinete. Por otra parte, se piensa que el proceso empieza 

con el análisis del equipo de cada una de los precandidatos a la presidencia· de ese núcleo 

escogido puede salir el nuevo presidente. 

El perfil del presidente será una variable fundamental. dado el carácter unipersonal de 

la decisión. El análisis que realize el presidente sobre los aspirantes a la candidatura del PRI 

es lo más importante. 

¿Que tan importante es la relación personal de los precandidatos y como ésta influye 

en la decisión del presidente?. 
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Como se comprenderá, existen diferentes grados de cercanfa de los precandidatos 

con el presidente. En esta sucesión parecia ser que Ja relación más estrecha era. sin duda, 

la que mantenfa desde hace muchos anos con Manuel Camacho Solis. Es una relación que 

nació en la UNAM. Salinas y Camacho realizaron, al mismo tiempo, la carrera de Economla. 

Distintas evidencias confirmaban la cercanla afectiva, intelectual y politica. entre Camacho y 

Salinas.e 

Camacho. al ser subsecretario en Desarrollo Regional. afina y fonalece la red de 

apoyos que logra la Secretaria de Programación y Presupues10 (SPP) en las entidades de la 

Federación, a través de los delegados de esa dependencia. Al parecer, la SPP fue 

desplazando a Gobernación en su papel de aniculadora de alianzas a nivel federaci6n 1 º Por 

lo tanto. la SPP se convirtió en la secretaría fundamental para Jos gobernadores, quienes 

entendieron la importancia de mantener nexos con el secretario, a cargo de la asignación 

presupuesta!. que sostener la alianza tradicional con Gobernación. De hecho. resultaba más 

importante el conducto financiero para los gobernadores que el conducto politice. Es por ello 

que Camacho fue muy importante en anos pasados. 

En el gobierno de Miguel de la Madrid, Camacho fue un "hombre de confianza"" del 

presidente, al mismo tiempo que Salinas de Gortari, ambos ocuparon secretarlas de Estado 

en ese sexenio. Es precisamente Camacho quien realiza tareas que conducen a la 

proclamaci6n de Salinas como presidente electo 11 • 

¡;Hinojosa. Osear. La suces•ón presrderrcial 1994, Raya en el agua, 1993. pp196·197 
1º•!ili!.. p. 197 
11~ 
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En el gobierno de Salmas, Camacho recibió la responsabilidad de gobernar el D.F., lo 

que indicaba la importancia que el funcionario tenla dentro del equ100 de Salinas. Además 

de gobernar al D.F .. Ca macho tenla la consigna de recuperar politícamente la capital del 

país; lo hizo. si bien en los resultados electorales del 1991 se reviene el desastre pnista de 

1988. es en gran medida por la h3b1I estrutegra. económica y poiit1cn. utilizada por Salinas a 

princ1p1os de se"en10. Es claro que Cnmncho era homore de confianza ae Salinas 

Por otra par1e. tilmb1én eran fuertes asp1rnntes Pedro Aspe Armella y Luís Donaldo 

Cotos10. El primero. en pnnc1p10, mantenía con Salina~ una rclac1on política. admin15trat1va y 

profesional, pero se fue conv1rt1endo en una relación amistosa muy' cercana La designación 

de Aspe en la Secretaría de Hacienda y Cred1to PUblico (SHCP) demostró el rcconoc1m1ento 

presidencial a su méritos profesionales. a su cap<3c1dad y a su formación Aspe habla 

realizado un trabajo ampliamente reconocido por los circules ec~nóm1cos-financ1eros y, en 

consecuencia. por su obra merecía la candidatura pnista a la presidencia de la repUbhca. 

Aspe tenla el apoyo de los sectores tradicionales del sistema. El perfil de Aspe 

estarfa orientado hacia la centro derecha, con fuerte tendencia hacia las concepciones de 

los sectores privados de la economia. Su equipo y alianza mostraban este perfil. El 

subsecretario de Agricultura. Luis Tellez, era su principal colaborador y puente con un 

poderoso equipo politice, el del Secretario de Agricultura, Carlos Hank González. quien junto 

con el titular de Trabajo. Arscnio Farrell Cubillas. constituian el nUcleo de Jos apoyos 

politices de Aspe. 1.: Contaba también con el apoyo de Antonio Sánchez. oficial mayor de la 

12 Ferno:&ndez Menénoe~ . .Jorge. -Los que quieren y los que pueden- en A;::ucena Tnan<:1 Mart1nez.,?uces16n 
pres1dencral y t:-ans1ciO~ democratica Méx1;;:0, Rayuela, 1993. p 3i 
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SHCP. Otro apoyo importante lo encontró en Angel Aceves Sauceda, quien en la cámara de 

diputados se convirtió en una pieza importante para Aspe en la que no contaba con muchos 

apoyos. 

Al parecer Aspe se mantuvo como un hombre del sistema. dentro del salinato; nunca se 

incluyó como un hombre de confianza de Salinas. 

Por su parte. Colosio era el más beneficiado de la relación con Salinas. Antes de 

pertenecer al gabinete del presidente. Colosio no tenla responsabilidades de alto nivel; no 

obstante, en unos cuantos anos hubo de transitar de una posición politica a otra, parecia 

que el fin era ampliar su espacio curricular. 

En la campana presidencial de Salinas, Colosio ocupaba la oficialia mayor, pero en 

realidad. como coordinador general de la campana. era el jefe operativo del PRI. Como 

candidato a la presidencia. Salinas tuvo control absoluto del partido de Estado: Jorge de la 

Vega Domínguez, siendo presidente del PRI, confirmó que era disciplinario y fielmente 

institucional 1 3. 

Al llegar a la presidencia, Salinas nombró a Colosio Murrieta presidente del PRI, 

haciendo a un lado a otro politice relevante, Enrique González Pedrero. Como diputado 

federal primero y Juego como presidente del PRI y senador de la república. Colosio creó su 

base de poder, con el beneplácito presidencial. 

13Hinojosa. Osear,~ p. 133 
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Por ott"a parte. se le consideraba un interlocutor serío y confiable que lograba alcanzar 

consensos sólidos. Su estilo era basado en lealtades. aJeno al protagonismo. de operación 

eficiente y gran visibilidad politica Su equipo estaba formndo por el subsecretario José Luis 

Soberanes, y Santiago 01"'\ate. procurador del ambiente y muy cercano colaborador de 

Femando Ortlz Arana. proveniente de la izquierda. con &:1mplia oxper1enc1a parlamentaria y 

polltica. era uno de los pnnc1p<:iles asesores de Co!os10.,,. 

Por otra p¡irte. ol dec!3rar el presidente Salinas que. según su punto de vista y aparte 

de lo que dec1d1era su partido, el hombre ideal para sucederlo en la presidencia deberla ser 

un buen polit1co y con una formación técnica. una sene de con1eturas empezarón a 

propagarse en vanos periódicos Se decía que Ernesto Zedilla Ponce de León, con quien et 

presidente platicaba de polit1ca y provenía del PolttCcnico y que. si bien sus incursiones en 

polltica no habian sido muy exitosas. mientras fue secretario de Programación. el PRl nunca 

tuvo problemas de financiamiento. 

Conforme se hacia inminente el "destape" del candidato del PRI a la Presidencia de la 

República, se daba por segura la permanencia de Zedilla al frente de la Secretarla de 

Educación Pública, cargo que Salinas le asignó después de ser secretario de la SPP; 

calificado como presidenciable, pero muy lejos de los punteros (Aspe, Camacho y Colosio). 

,.., Fernandez Menéndez, Jorge, ~- pp.38·39 
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3.2. La lucha entro Luis Donaldo Colosio y Manuol Camacho Solis. 

Sin modificación alguna del método tradicional de destape. el presidente Salinas de 

Gortari confirmó las sel"\alcs dndns por él mismo 1 !i y ungió como su sucesor y candidato 

presidencial priista a Luis Donaldo Colosio. La candidatura de Colosio respondió a un 

objetivo central: mantener el pacto de unidad en torno al proyecto. a la élite y a tos intereses 

del salinismo. 

Según Jacqueline Peschard, se trata de una sucesión controlada donde la 

designación del sucesor siguió estando en manos del presidente. pesando más la lealtad a 

la cúspide de la pirámide polltica que la oferta potltica de los posibles candidatos. Esto 

implicaba que los aspirantes no agraciados se disciplinarian sin coqueteos. mediante previa 

negociación 1 e. De hecho, se demostró asi que Co\os10 pertenccla al reducido núcleo de 

hombres de confianza de Salinas, aun por encima de Camacho. 

En este sentido la sucesión controlada en el entorno del equipo gobernante cumplió 

con sus objetivos centrales durante el destape del 28 de noviembre. a pesar de la fractura 

revelada tras la renuncia del regente del D.F .. Manuel Camacho Solis. por no estar de 

:" acuerdo. El error de Camacho consistió en alterar el principal objetivo de la sucesión 

controlada; sugerir cierto grado de autonomla politica frente a Salinas y su proyecto 

económico. 

15 '"Luis Donaldo Colos10 es, as1m1smo, el IT'l3s destapado de todos los precand1datos. Los pnistas recuerdan los 
c3hdos elogios. del presidente Sahnas. en la reuniones dol part1do ... "Hinojosa. Osear.~ pp.125-126 
11!5Peschard. Jaquehne.QQ..Q.!1 p.82. 
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Camacho jugó un papel protagónico en el sexenio salinista: como jefe del D.F. 

desarmó y desmovilizó a la oposición. a partir de concertar con aquellos grupos. disidentes 

del partido oficial. y por ende se consideraba como parte fundamental del salinismo. amén 

de su experiencia polltica. 

Por otra parte, Camacho se consideraba como el principal aspirante a I~ Presidencia 

de la República; sin embargo. al no ser elegido hizo pUblica su inconformidad e incluso. 

como ya se mencionó, renunció al cargo que ocupaba No asumió las "reglas del juego'" en 

las que venia participando y que le recomendaban una actitud discreta, asi como el apoyo 

abierto a Colos10. tal corno lo h1c1eran los otros '"pres1dcnciaOlcs'" 

Salinas, frente a la actitud de Camacho. decidió ofrecerle otro puesto. el de Secretario 

de Relaciones Exteriores. No obstante. en dicho cargo duró muy pocos días, pues el 1º de 

enero de 1994 se presentó el levantamiento del EZLN en Chiapas. y el dia 10 Carnacho 

asumta la función de Comisionado para la Paz. sin tener nmgUn puesto oficia! en el gobierno 

de la República. La via del hecho superó ampliamente la via de la ofic1al1dad y el derecho. 

-salinas tenia claro que encargarle a Camacho la conduccion del conflicto con el 

EZLN habría de propiciar grandes reacciones y desajustes politices pero. también, que no 

habla ya otro camino para evitar la gran crisis de Estado que estaba ya anunciándose 

peligrosamente~1 7 

17 ~.núm. 971, 12 de Junio de 1995. p. 17 
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Con estas situaciones, la campa1"a de Colosio se vió opacada. Los medios de 

comunicación privilegiaron la cuestión chiapaneca y la figura de Camacho. y se comenzó a 

especular que Colosio seria sustituido por éste. en la carrera hacia la presidencia. 

Como se puede observar. la lucha entre Camacho y Colosio se dio antes y después 

de la designación del segundo como candidato oficial del PRI. 
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3.3 La designación de Luis Oonaldo Colosio Murriota. 

El dia 28 de noviembre de 1993 fue designado Luis Donaldo Colosio, candidato del 

PRI a Ja presidencia de la repUbflca, para el sexenio 1994-2000. 

Al parecer la designación estaba planeada para los primeros días de 1994. según 

directivos de los más altos niveles del PRI Se habi;;in mcnc1onado, como sucede en cada 

sexenio. los nombres de los llamados ~prcs1denc1ables- con a$p1rac1oncs dentro del PRI. 

pero todavía no se toniaba una resolucibn favorable hacia algunos de ellos 

Dentro del partido oficial se encontraba una clara d1sgregac1ón de opiniones y de 

simpatias en favor de los precandidatos. sobre todo con respecto a Camacho, Colosio y 

Aspe. Todos ellos provenian de una mr$ma gcneracion. de formaciones académicas. de 

historias pollticas, oe experiencias relativamente similares, pero 5obre todo tenían en común 

que habian formado parte del salimsmo,e 

La filiac16n salinísta no perm1tt6 que se dieran matices distintos a los proyectos 

estratégicos alternativos. sino que se buscaba al sucesor que le diera continuidad al 

salinismo. 

La designación de Colosio provocó malestar en el PRI y esto fue parte de las causas 

de la ausencia de entusiasmo con que el aparato priistas inició la campana. Parecfa que 

Colosio podía ser relevado para dejar que otro ocupara la candidatura oficial. Es por ello que 

1e Femández. Menéndez. Jorge QQ..J;,u. p.29 
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el presidente de la República pid10 a las principales figuras de su partido que no se .. hicieran 

bolas .. y no olvidaran que el candidato no era otro que Colosio. 1 '"' 

Al aceptar la candidatura, Colosio Murrieta se comprometiO a ir por mas progreso y a 

fonalecer el ascenso social de los mexicanos. creando mas empleos con mejores salarios; 

asl mismo. se mantendrla y profundlZaria e: Programa Nacional de Solidaridad como eje 

central de su gobierno. También expresó una fuene conv1cci6n democrática y diJO creer en 

ella: "Respetar las reglas de la competencia es alentar el debate y la deliberac16n. y es 

aceptar los resultados de la voluntad popular :·:.-o 

El destape del exsecretario de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedcsol) confirmó 

la ausencia de la voluntad politica para abrir. desde el vértice del poder. caminos transitables 

que propiciarlan el paso del verticaltsmo usual a la democracia. A pesar de las reformas 

politicas. del discurso reiterado sobre los buenos deseos del gobierno para realizar 

elecciones transparentes. confiables y creibles; de dar concesión de autonomia a las 

instancias calificadoras de la elección; de los pactos de civilidad, de los acuerdos 

interpartidarios para contribuir a la promoción de las elecciones democráticas, la ceremonia 

del destape despertó certidumbres de incongruencia entre el decir y el hacer. entre la 

., promesa y el propósito. 

Al parecer. en la sucesión del 94, todo permaneció igual (en cuanto al proceso de 

sucesión): el presidente reincidió al nombrar al candidato a sucederlo, el PRI se sometió 

" 1 Calderón Alzati. Enrique y Cazés, Daniel (Coord.), ~ p. 121 
20Jbid p.'119. 
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obedientemente a la voluntad presidencial (con excepción de Camacho Solis). los medios de 

comunicación -prensa, radio. televisión- identificaban al candidato designado por el poder 

con Ja titularidad desde ese momento como el mismo poder. 
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3.4 La debilidad dol candidato oficial del PRI. 

Luis Oonaldo Colosio Murneta era el de más corta experiencia en la administración 

pública y, al mismo tiempo, tenia la experiencia personal de cruzar los terrenos de la politica 

(pero no por ello dejaba de !.>Cr un tecnócrata): dos elecciones populares. una campar'\a 

presidencial y la jefatura del partido oficia! durante tres ar"los La primera de lns elecciones lo 

llevó a la COmar:i de Diputados. donde pudo te1cr alranz.:is y apoyos que desoucs fortaleció y 

extendió como responsable de facto dr.: la campar'la electoral de C.vlos Salmas de Gortari. 

más tarde como dmgentc formal del PRI y. s1rnu!tancamente, senador de la RepUbilca 

Corno Aspe y como Co:Jmacho. toda la carrera de Colo~ro en la admm1stroc1ón pública 

se desarrolló bajo la rnano de Carlos Salinas, su jefe desde 1 979 A las ordenes de Salinas 

fue subdirector de Política Regional Urbana (1980-1982). coordrnador de la Subcomisión 

Gasto-Financiamiento (1982-1983) y drrector gcmer.31 de Program;:lc1ón }' Presupuesto 

Regional (1982-1985). En la SPP dcsempcnó este últ1mo c¡irgo ba10 las drrectivas del que 

fuera su más fuerte oponente en lo !;Uces1ón prcsrdcnc1al, V1ctor t.1anucl Carnacho So/is. 

De hecho, todos los func1onanos importantes y la mayoria de los persona1es que 

ocuparon posiciones estratégicas en el gobierno sahnista. provenlan de la SPP del propio 

Salinas. 

Eran sólo cinco los artes de experiencia administrativa de Colosio en el Poder 

Ejecutivo, a los que se suman el arto y meses como secretario de Desarrollo Urbano y 

Ecologla, primero, y secretario de Desarrollo Social después. 

;;o umE 
smUOTECA 
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La imagen de Colosio estaba muy relacionada con la Sedesol y obviamente con el 

programa que impulsó el gobierno salinista durante el sexenio . el Pronasol. 

Asi, la campaf'\a presidencial buscaria prrvileg1~r no tanto la eficacia y el poder de 

convocatoria del candidato oficial, sino del nuevo ap.arato de control político-territorial 

construido a lo largo del sexenio para garant1z.ar la cont1nwdad 

Detras de Colosio se encontraba la maqu1nar1a del Programa Nacional de 

Solidaridad2 1 , con sus miles de comités de base expandidos por toda la república como un 

verdadero partido dentro de otro partido::. 

La estructura territorial del Pronasol pretendia demostrar en esa campana hasta que 

punto serla capaz de sustituir por completo a la estructura corporativa tradicional del priismo 

en la obtención de votos.n 

De hecho, Solidaridad habla sido un laboratorio constante del clientelismo electoral a 

Jo largo de ese sexenio. Basta mencionar el caso de Chalco. En esa región conurbada a la 

zona metropolitana, el candidato Salinas perdió en 1988 frente a su rival Cuauhtémoc 

Cárdenas. con el 26.7 por ciento de los votos frente al 50.4 por ciento. A lo largo de tres 

anos se introdujo electricidad, agua potable y se regularizarón titules de propiedad bajo el 

programa del Pronasol. En 1991 el PRI obtuvo en esa localidad el 61 por ciento de los 

21 Se trataba de un modelo rccorporatrvizador inaugurado por el Programa Nacional de Sohdandad, a través de 
la Secretarla de Desarrollo Social. 
22 El Financiero. i B de diciembre de 1993. 
23~ 
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votos. 

Como en Chalco, Solidaridad habla jugado un papel activo en otras localidades del 

Estado de México, tanto para vencer al PRO como al PAN. En la elecciones de Coahuila, el 

aparato de Pronasol volvió a ocupar un lugar protag6nico en la contienda prilsta, al igual que 

antes en Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Campeche y Tamaulipas.2• 

La cualidad central del aparato de Pronasol radicaba en que. a diferencia del antiguo 

aparato corporativo. el control politice devenía directamente del control presupuesta! sobre 

las obras que se realizaban para ''atender las necesidades más apremiantes de los 

mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y eliminar las causas de esa 

situación"', según rezaban sus objetivos centrales. 

A Colosio le tocaría las dos tareas más importantes ligadas a Solidaridad primero. 

consolidar la vinculación PRl-Pronasol y. después. institucionalizar el programa a través de 

la Secretaría de Desarrollo Social. heredera directa de la SPP. 

No obstante. la capacidad de este aparato estaba en duda. Si bien se habían creado 

nuevas "células" de base, éstas no garantizaban una afiliación partidista completa. Además, 

el exceso de interés polit1co concentrado en Pronasol lo convertia en blanco predilecto de los · 

candidatos opositores que. sin duda, atacarian a Colosio con la contradicción central del 

programa: un aparato que no resolvla el problema de la pobreza extrema y que. por él 

contrario. la utilizarla con objetivos electorcros.:!5 
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3.5 Discurso de separación ontro PRI y gobierno . 

Colosio era un tecnócrata con experiencia de gobierno en el gabinete saliente, por lo 

tanto. formaba par1e del salinismo. Según Jorge Fernández. la estrategia de Colosio, si 

hubiese llegado a ser presidente. mantcndria el modelo estratégico. pero con un fuer1e 

desarrollo regional. fuerte presencia mun1c1;:;al, manteniendo los objetivos 

macroeconómicos. pero re1nic1ando el modelo desde abaio Su experiencia y la desarrollada 

a través de Solidaridad serían el respaldo de esta propuesta:.-!' 

Luis Donaldo Colosio fue el candidato presidencial del PRI que conocia la 

confrontación directa con las corporaciones y sus lideres. que tenia experiencia en la 

negociación pollt1ca. por haber sido diputado y senador; ésto significaba que estaba ubicado 

en la administración pública a par1ir de los procesos de selección y elección de 

representantes y legisladores, tal y como se dan en el PRI. 

Es por ello que el candidato a la presidencia de la república adoptó un discurso. en el 

que aseguró ser portador de la cultura del esfuerzo y no de la del privilegio27 ; también 

abarcó ternas que hasta entonces eran tabúes verbales de la política mexicana_ La 

cuestionada legitimidad del gobierno, instituido en diciembre de 1988. y de muchas de sus 

acciones a lo largo del sexenio, que Colosio se preparaba· para sustituir, ocupó espacio 

preponderante en las palabras del candidato. Durante sexenios, la simple referencia a la 

Revolución Mexicana bastó para que cualquier acción del gobierno fuera oficialmente 

26 Femández Menéndez, Jorge.~ pp 39-40 
2 7 Calderon Al.zatl. Enrique y Cazés. Oan1el. ~- p. 90 
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incuestionable. Colosio quizá rechazaba tal situación y por ello declaró, en fuerte critica a la 

mentalidad de muchos priistas: 

.. Los prilstas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es 

un gran orgullo. pero ello no garantiza nuestra legitimidad polftica [ ... ] 

Nuestra herencia debe ser fuente de exigencia. no de complacencia e 

inrnovil1smo'"2e. 

Con esas palabras introducíria su propuesta de transfol'TT\aci6n del partido oficial, 

subrayando que el PRI ya no posee la legitimidad ni Jos triunfos asegurados. Además, el 

candidato expresaria en forma de proclama un deseo o un proyecto, cuya realización vera 

lejana: "El gobierno no nos dará el triunfo'". 

Colosio combinó la teoria polilica con su convicción de separar al PRI del gobierno y. 

con Ja fuerza que Je dio en aquel momento su posición. manifestó que su partido adquiriera 

alguna fuerza que no Je viniera del gobierno. la autonomla del partido oficial del gobierno, 

marcada una verdadera reforma intema del PRI buscando una autonomfa financiera, 

independencia en Ja designación de candidatas y una autonomía poJJtica que hicieran del 

partido oficial un autentico partido democrático. 

Luis Oonaldo Colosio dejó ver claramente lo que intentaba realizar: la reforma de ese 

poder antidemocrático, autoritario y autocomplaciente que se concentra, monopoliza 

28!J8l p.98 
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decisiones y provoca equivocaciones, abusos y excesos, y establece una relación poco 

democrática entre la ciudadanfa y el Estado. 

La propuesta de Colosio. expresada el 6 de marzo, consistió en emprender una 

,-efonna de Ja est,.uctura del Estado y. por lo tanto. de fas relaciones ciudadanas; una reforma 

en Jos procedimientos 1nstituc1onales y del ámbito en que éstos se dan: una reforma 

,-epublicana y del federalismo y, por lo tanto. del PRI. 

Parece indudable que el proyecto polit1co de Colos10, conocido al menos por sus 

colaboradores y campaneros de partido más importantes antes del discurso del 6 de marzo. 

produjo en el PRI y en ef gobierno las marnobras que provocaron Ja ausencia del Presidente 

Salinas y de algunos miembros del gabinete en el aniversario de la fundación del PRJ. 

Colosio careció del apoyo suficiente, sobre todo de aquellos que se consideraron como 

presidenciablcs. aquellos que velan en pelrgro su poder y su privilegios. y eso dio como 

resultado que su campana proselitista fuera de pocos alcances. Esto habría de generar una 

situación de inquietud e incertidumbre, en la que llegó a plantearse públicamente Ja 

posibilidad de ser sustituido por otro candidato. cosa que no se habia visto en México, al 

menos desde la renuncia de Drtíz Rubio a Ja presidencia de la rcpública.:-9 

Quienes deseaban en el PR/ que Colosio no llegara a ocupar la presidencia de la república 

vieron cumplidos sus deseos el 23 de marzo en lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. 

29 !!2!SL. pp 105-106 
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3.6 El asesinato dol candidato oficial. 

La estela de violencia durante el gobierno de Salmas fue marcado por la falta de 

voluntad de las autoridades para localizar y castigar a los culpables. Más de una vez se 

interpretó que se protegió a los verdaderos responsables. especialmente a los autores 

intelectuales del delito. Lo mas terrible de esta serie de crlmenes fueron los asesinatos 

cometidos a 280 miembros y simpatizantes del PRO, además de crimenes como el de 

Norma Corona, destac~da luchadora por los derechos humanos. además de periodistas 

independientes. funcionanos de gobiernos. Uno de Jos acontecimientos más conocidos fue el 

del cardenal Posadas. asesinado en el aeropuerto de Guadala1ara; no se pudo delener a 

ninguno de los asesinos. 

Toda esa violencia en que la pofitica se mezcla con e/ narcotráfico y aparecen 

personajes de la polltica. tanto a nivel local. estatal y federal. caracterizó al gobierno 

salinista, sobre todo al final de 1993 y en el transcurso de 1994. Por lo tanto, fue uno de los 

factores de gran importancia para el proceso electoral de 1994. 

Y es precisamente en marzo 23 de 1994, en Lomas Taurinas. Tijuana. cuando esta 

violencia llegó a su punto más alto, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del 

,.. PRf a Ja presidencia. designado cuatro meses atrás. 

¿Pero como repercuttó este hecho en las elecciones presidenciales de 1994?. 

Jorge Alcacer 30 nos comenta al respecto lo siguiente: 

30 Economista Director de la revista vo~ y Voto 
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"El Estado debe ser capaz de reprocesar su función de garante de la 

paz y de la seguridad de los mexicanos, en condiciones básicamente 

democráticos. El compromiso inmediato [ ... ] es que la paz y la 

segundad deben obtenerse en un clima democrático. y eso se llama 21 

de agosto. Los result:idos de 1.,s elecciones del 21 de .ngoSo deben ser 

transparantes. ;:ipegados a la le·¡. crc1=:.les y aceptables. no solo para 

\os partidos, no solo para los candidJtos para todos los mexicanos.R3' 

Lo anterior nos invita a reflexionar que lo pr1mord1al. en ese momento. era que el 

Estado tenia que garantizar la paz y la conv1venc1a pacífica en un marco de seguridad. 

Por otra parte, Alcacer tenia serias dudas a la reacción de la ciudadanla, por lo que 

declaró: 

"Tengo un temor, que Ojalá no se materialice. que la reacción de la 

ciudadania ante el asesinato de Colosio sea el de la retracción en las 

elecciones. En un país en el que la polltica y los politicos no han 

disfrutado de buena forma pública, la reacción ciudadana puede ser la 

más costosa para el futuro democrático en México". 

Además. el magnicidio trastocó la estabilidad del Estado. El mecanismo de 

transmisión pacifica del poder estaba en tela de juicio. Era un mecanismo desafiado ya por la 

pluralidad y la exigencia democrática, obligado a someterse a la certificación de las umas. 

:n~ No.,197, mayo 1994. 
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Esta situación polltica no se observaba desde los anos veintesl2 de este siglo. 

Cuando las formas de acceso al poder eran violentas, Héctor Aguilar Camln, nos dice: ... 
"El desafio politice de los veinte era contener la violencia y centralizar el 

poder. para civihzarlo. El desafió del México de los noventa -antes y 

después de la muerte de Colosio- es re~t1tU1r las d1fercnc1as y la 

pluralidad. No centralizar. sino democratizar el poder. Pero el asesinato 

de Co\osio, como el de Obregón en los veinte. traJo un horizonte de 

incertidumbre respecto de quién gobernara y cuill es el nuevo 1uego de 

acuerdos que pueden garantizar la estabilidad y contener la 

violencia". 33 

Al parecer. la opción es que el país transite hacia la democracia. que acreciente la 

credibilidad presidencial, en lugar de reducirla. La urgencia de un esfuerzo dec1d1do en ese 

sentido se debe. en buena parte. a que la estructura institucional del régimen priista se 

encuentra ahora más débil y desgastada que nunca. Una mayor tardanza en la 

recomposición democrática del sistema politico podria provocar un derrumbe del pesado 

andamiaje institucional, con el que México ha sido gobernado por mas de seis décadas. 

Por otra parte. la muene del candidato del PRI, sigue sin resolverse a tres anos de su 

muerte. Al parecer. al designar Salinas a Celosía como candidato oficial del PRI se impone a 

Ernesto Zedillo como coordinador de la campar.a presidencial; por lo tanto, en calidad de 

candidato suplente. Cuando observó que la campana de Colosio no levantaba y que éste 

32 Supra.2.2 
:l3~o. núm. 909. 04 de abnl de 1994. 
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se pronunció a favor de la reforma del PRI, al mismo tiempo, de reformas pollticas, como 

proponer el apoyo a la realización de auditorias externas al padrón electoral, una revisión de 

los montos asignados a los partidos, la posibilidad de que grupos de observadores 

nacionales supervisaran el desarrollo de la jornada electoral, asl como debatir públicamente 

con los candidatos de los partidos de oposición. De esta forma. Colosio manifestó un cambio 

en su propuesta de campilña en ur: intento de afirrn .. ..,r que la tan ansiada reforma del PRI se 

llevaría a cabo Es evidente que $;:J1inas estorbó la c¿.mpana de Colosio desde el inicio Al 

principio. para rnantener el control polltico. más tarr·r?. para propiciar un cambio de 

candidato. Para ello se valló de Ca.macho Solis. la ambición de éste lo hizo perderse, al no 

definir su s1tuac1ón al titubear siempre su ruptura con Salinas. la que intentó al conocer la 

designación en favor de Colosio. pero que abandonó cuando le fue ofrecida la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. Al irrumpir la rebelión del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional 

(EZLN) en Chiapas. manejó la imagen de Camacho, quien se prestó a ello para 

contraponerla con Colos10. hasta que le convino poner en orden al exregente capitalino y le 

ordenó descartarse como posible suplente de Co\osio, poco antes del magnicidio. Se eliminó 

asl a Colosio y a Camacho. 
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3.7 La designación do Ernesto Zodillo. 

-e Tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, el PRI postuló al candidato sustituto, a Ernesto 

Zedillo Ponce de León. En un breve espacio de tiempo, cuatro meses. la liturgia se repitió. 

Durante la semana transcurnda entre l;:i muerte de Colosio y la postulación de Zedilla se 

observaron las mismas escenas de noviembre del 93. Se dejo a la sorpresa la fecha y la 

hora del "destape'" no se anunció. Los hombres de la élite del poder rec1b1eron la noticia, 

procedente de Los Pinos minutos antes de la consagración; subyacente. pero claro y 

definitivo. el propósito de evitar indrsc1pllnas. rechazos o criticas. 

Lo más interesante de ésto es que Ernesto Zedilla no buscó la presidencia de la 

república. El mismo lo reconoció asL "'La verdad es que nunca lo espere (ser candidato). 

Debo haber sido el único contendrente por la nominación del partido que nunca hiZo nada 

por obtener la candidatura":!-1. A este respecto. nos indica la historia y la literatura de las 

transiciones políticas que es mas fácil compartir un poder absoluto con otras instituciones. 

cuando no se busca o cuando por distintas razones no hay condiciones para ejercerlo 

plenamente. Crespo afirma que. en Japón, en 1868. la Restauración fv1eij/ recuperó 

simbólicamente para la 1nst1tuc16n imperial el poder, que por varios siglos había ejercido el 

Shogun (máximo jefe militar). pero como en la casa imperial hacia mucho que no detentaba 

el poder real. el hecho de que el emperador en ese momento tuviera apenas quince al"\os 

de edad, permitió transferir ese poder al nuevo gabinete parlamentario sin gran d!ficultad. De 

igual forma, dice el autor, se puede mencionar a la transición espat'\ola. que a la muerte del 

general Franco heredó el poder a Juan Carlos de Barbón, heredero de la corona española, 

3-" Zedilla. Ernesto, cit. por Crespc,Jose Antonio. Jaque at rey México. Joaquln Mortlz. 1995 p 171. 
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pero al no haber luchado por el poder, y ante la crisis política que Espar'\a enfrentó al morir 

Franco, el rey decidió compartir el poder de manera decisiva con nuevas instituciones 

democráticas.35 

Según Crespo, la forma inesperada en que Zedillo accedió al poder podrla hacerle 

menos oneroso el sacnfic10 de algunas de las facultades mctnconst1tuc1onales de la 

presidencia; de esa forma, asi como los monarcas absolutos pueden convertirse en 

monarcas const1tuc1::>nales. Zed11lo podría dar ese paso transitorio de un pres1denc1alisrno 

autoritario a uno democrático Que ésto no suceda depende. en buena parte. no solo de la 

decisión de Ernesto Zed1llo de democratizar al régimen y autollmitar su poder. sino además 

de la forma en que lleve a cabo este cambio. 

En este sentido. los titubeos que ha mostrado Ernesto Zed1tlo, decisiones políticas, 

muchas erráticas. provocó la polémica de si la presidencia en México estaba en plena 

decadencia o es un reflejo de la transformación en una presidencia democrél.tica. El hecho es 

que en México nunca ha existido democracla y. por lo tanto, la sociedad civil no tiene 

conocimiento de lo que es un orden democrático y como funciona. Por eso es fácil confundir 

una presidencia débil con una presidencia acot<Jda, limitada por otras instituciones 

autónomas y representativas. Quienes han pugnado por una democracia en México no 

deseaban que se diera una presidencia débil, sino una acotada. pero con un ejercicio firme 

del poder de acuerdo a sus facultades constitucionales. 

35 J!;tiQ. p., 72. 
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3.8 El Debato público. 

Por primera vez en la historia de la politica mexicana se dio un debate polltico públicamente 

entre los principales aspirantes a la presidencia de la república. de diferentes partidos 

politices (PRJ.PAN y PRO). 

Después de una complicada negociación sobre tiempo. modalidades y protocolos. se 

llevó a cabo el debate polit1co el día 12 dí? mayo de 1994, transm1t1do por radio y televisión. 

la experiencia en debates pUb!Jcos era nula y hasta entonces 1nex1stente en México; cada 

uno de los candidatos -Cárdenas, Fernández de Cevallos y Zedlllo·. debcrian tener temores 

por las consecuencias que acarrearía esta aparición. con sus oponente5 pol/t1cos. a su 

imagen. 

Diego Fernández fue el más hábil de los tres. Diestro en el manejo de su propia 

imagen, supo usarla a su favor y hacer quedar mal a Carden as y Zedilla. Esto Jo convirtió en 

triunfador evidente. 

Los conceptos de Cevallos. 

Cevallos. candidato del PAN a la presidencia. hizo un llamado al público televidente, 

para que a las próximas votaciones lo hicieran a favor de su partido, lo definió: 

"'Como un llamado al voto de la concordia y de la paz, al 

establecimiento de la democracia y de lo que designó como "'economia 
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humana ... y a favor de su oferta política a la que calificó de plural y 

democrática"' 36. 

Mencionó como los principales problemas que enfrentan al país a la pobreza, 

desempleo. inseguridad, hambre, marginación y guerrillas. Habló de la reconstrucción del 

pais, desde el gobierno y con democracia. 

En su critica a Zedillo, aseguró que era candidato del PRI debido a dos estrategias· la 

de la muerte de Colosio, que lo rebosaba, y de la de una designación presidencial. que Jo 

descalificaba_ 

En cuanto a Cárdenas mencionó que si éste fuera presidente. r ... '1éx1co volverla a un 

pasado al que no debe regresar, y que su candidatura no era una opción democrática debido 

a que habla estado tanto en el PRI como, ahora, en la oposición. Por otra parte. aseguró que 

el PRI estaba induciendo el voto del miedo para que no hubiera un cambio en el país_ 

El planteamiento de Cárdenas. 

Cárdenas demandaba una propuesta de cambio justo y razonable. que originarla un 

México con democracia, crecimiento económico e igualdad social. 

Con respecto de como se llegarla a la democracia, explicó: 

38 Calderón, Alzat.L, Enrique y Cazes, Dame! (Coord). Q.e...J;dt pp. 141-142. 
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"'El cambio democrállco, o al menos el tránsito hacia la democracia, 

exigirá que termine el actual róg1men de partido de Estodo, exista una 

auténtica división de poderes y funcione un verdadero federalismo~:n. 

Para la realización de lo anterior, Cárdenas proponia que se convocará para el arto 

de 1997 a un Congreso Constituyente. para que se elaborara una nueva Const1tuci6n, 

propuesta que sin duda fue la mo3s auda:: del dcoate 

Por otra parte. el candidato perreo1s:a censuró ar gobierno. instaurado en 1988, por 

su origen ileg1t1mo en el fraude electoral. Además de sor responsable de la violencia, el 

estancamiento económ1co, el desempleo, las reducidas pos1b1hdades de acceso a la 

educación y la cultura 

Al candidato del PRI le critico que ól mismo aseguró, en 1 988, dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo, que durante el sexenio ex1st1ria un crecimiento del 6.0ºk, en 

promedio anual lo que mostraba su incapacidad de planeación y de gobernar debido a que 

el crecimiento sólo llegó alrededor del 2. 5°/o. 

En lo que se refiere el PAN . le criticó Ja colaboración que tuvo este partido para que 

se hicieran las últimas reformas electorales. en especial la de 1989. 

El Pensamiento de Zedilla. 

37~.p.140. 
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Al igual que Ccvallos y Cárdenas, Zedillo mencionó que los principales problemas 

eran la pobreza, la educación y la justicia, para la cual realizó las siguientes ofertas a realizar 

si obtenla el triunfo: 

• Combatir la pobreza 

• Desarrollar la educación para alcanzar mayor capacitación y mejor capacitación 

y mejor tecnología 

• Propiciar una muyor inversión. capacitación. tecnologla y auspiciar el crecimiento 

del campo. 

• Generar empleos a tra.vés del impulso a la inversión y, con base en el 

crecimiento. combatir la pobreza. 

En cuanto a la democracia mencionó: 

"'lmpHca legalidad, credibilidad. legitimidad. Aseguró además que las 

reformas del sistema electoral garantizan lo anterior y por lo tanto la 

efectividad del sufrag10 .. 3e 

Por lo tanto, aseguró que las elecciones del 21 de agosto de 1994 serian limpias. 
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3.9. Las dlforonclas on la burocracia politica. 

En 1994 se sintetizaron las crisis en México (crisis polltica. económica y social). a 

pesar del triunfalismo. del grupo gobernante, que primero •tabricó" su propia democracia ( al 

estilo mexicano) y después intentó venderla al interior y al extenor del pals. 

Para ello es importante analizar el comportamiento de la éhle en el partido de Estado; 

es decir, estudiar la relación interna que se da en el partido. Es cierto que el PRI ha 

ostentado el poder por vanas décadas. Por lo tanto. ha sufrido el desgaste de un prolongado 

poder y el fracaso en cumplir cabalmente las metas de la revolución úust1c1a social, 

desarrollo económico, etc ).lo que ha provocado que las bases de apoyo del régimen príista 

se hayan debilitado gradualmente en favor de una oposición más fortalecrda. asi sea por su 

capacidad para recoger el descontento ciudadano. El estadillo del EZNL en Chiapas. en 

enero de 1994. se constituyó en un acelerndor de proceso de desgaste mst1tuc1ona!, pues si 

bien el gobierno ya habia enfrentado otros movimientos disidentes. éste parecía mejor 

dotado pollticamente y habia aparecido en un momento coyuntural más favorable. para 

minar significativamente la legitim1d<Jd y Ja estabilidad del régimen. 

Aunque la popularidad del gobierno comenzó a declinar lentamente a partir de 1991. 

las elecciones presidenciales de 1994 se veían como relativamente más sencillas para el 

régimen de la que había sido la de seis anos atrás, por distintos motivos. 
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La crisis polltica del PRI en 1994. auspiciada por los asesinatos de Luis Oonaldo 

Colosio. José Francisco Rulz Massieu, ast como el levantamiento del EZLN en Chiapas. 

minaron una vez mas el poder del régimen priista y lo pusieron en la situación mas frágil, 

desde que se institucionalizo en el poder. 

Según Gabriel Zaid, ·1a autodestrucción del sistema, empezó desde arriba. No para 

acabar con el PRI y llegar a la democracia. sino para aumentar el poder central, con efectos 

contraproducentes para el absolutismo de la presidencia: la insubordinación latente o 

manifiesta, la guerra interna del PRI contra el PRI. los asesinatos políticos, la pérdida de 

autoridad. En el peor escenario, puede reaparecer el pluralismo armado: la guerra de todos 

contra todos por el poder central, en medio de posibles disturbios electorales, guerrillas, 

narcos, secuestros y fuga de c;;lpitales.-:n;, 

El nivel del deterioro que existe en la burocracia politica quedó evidenciado con el 

asesinato de Colosio, probablemente por miembros del propio régimen. Su muerte 

quebrantó una regla crucial dentro del prilsmo, manteniendo latente la posibilidad de que se 

dieran nuevos atentados armados dentro de la burocracia polltica. 

El principio de que una norma descuidada resulte dificil de restaurar. quedó en 

evidencia en septiembre de 1994, cuando fue asesinado el secretario general del PRI. José 

Francisco RuiZ Massieu, también por miembros del PRl.•O 

39 Zaid, Gabnel. c1t por Crespo, José Antonio. ~ p. 197 
""º Es senatado como el autor intelectual del cnmen el desaparecido diputado prilsta Manuel Mut\oz. Rocha 
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En este sentido. las pocas reglas que no han sido violadas desde la 

institucionali.zac16n del PRI, podrlan ser pasadas por alto por uno o mas de los autores 

politices que se encuentran a disgusto por la situación política imperante. Esto podrla 

provocar dar"los pollticos muy costosos. que podrfan llevar a la ingobernabilidad e 

inestabilidad. que fue característica del periodo anterior a la inst1tuc1onalizaci6n del régimen 

posrevolucionano mexicano. 
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3.10 Et EZLN en Chiapas: Su influencia on la sucesión prosidoncial. 

~ A partir del levantamiento del EZLN. el 1° de enero de 1994, el proyecto salinista, tanto 

politice como econ6m1co y social. fue severamente cuestionado por la opinión pública. La 

tensión polit1ca consecuente puso en duda el buen término del sexenio, incluso se pensó 

que la estabilidad política corria nesgo. no solo en Chiapas. sino en el pais entero. pues las 

elecciones pres1denc1a\es del 21 de agosto de 1 994 pronto se constituyeron en un posible 

detonador pollt1co 

En relación con el proceso electoral, se pueden mencionar varios efectos. Con la 

aprobación del Tratado del Libre Comercio (TLC), Salinas y su equipo de colaboradores 

consideraban asegurado el triunfo electoral y ta continuación automática de la politica 

neoliberal. Pero el levantamiento del EZLN puso las cosas al revés. al evidenciar las fallas 

del modelo neoliberal de Salinas que se conjuntó con el descontento de la sociedad y de los 

partidos politices de oposición. 

A diez dlas de haber iniciado el conflicto. tanto el gobierno como la dirigencia 

zapatista decidieron iniciar un proceso de tregua y negociación politica para buscar una 

salida pacifica. A finales de febrero e inicios de marzo. se desarrolló el dialogo de San 

Cristóbal, en donde el gobierno federal presentó una oferta para la población indigena y 

campesina. as( como la posibilidad de dialogar con el grupo armado aspectos de alcance 

nacional, sin tener éstos carácter resolutivo. 
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En su respuesta el movimiento armado supuso un marco propicio para las elecciones 

presidenciales de 1994. al considerar que éstas generarlan un chma favorable a su proyecto; 

Interpretó el asesinato del candidato presidencial como un signo de descomposición del 

sistema politice, lo que aunado al descontento social acumulado, af recordarle a la 

sociedad mexicana las grandes injust1c1as. desigualdades y miseria en que vive fa mayoría 

de los mexicanos. lo que puede y debe ser modificado El EZLN supuso que é5to se 

traducirla en un conn.cto social tras el proceso electoral del 21 de agosto 

Por otra parte. en cuanto a los partidos políticos se refiere. el movimiento de EZLN 

tuvo un efecto negativo en ellos. dado que durante los primeros meses del 94. los 

movimientos y mensajes pof/f1cos del movimiento insurgente hicieron pasar a segundo plano 

et discurso de Jos partidos pollhcos y sus candidatos (incluyendo al PRI). Además de que 

ninguno de ellos sabia manejar sus declaraciones en cuanto que a veces parecfan apoyar y 

a veces condenar al movimiento zapatista." 1 

Otros de Jos efectos importantes que se dio a raiz del movimiento del EZLN es, desde 

luego, Ja última modificación de la ley electoral federal. A pesar de haber procesado 

modificaciones sustanciales en el funcionamiento del sistema electora/, la reforma de 1993 

dejó insatisfechos a los partidos politices, sobre todo al PRO, que no dejaba de insistir en 

que resultaba imprescindible modificar la estructura y 1as atribuciones de los organismos 

electorales. Todo ésto con el fin de romper con Jos fuenes nexos de dependencia con 

""' Calderón A.lzati. Ennque y Cazés, Cantel (Coord.), ~ pp. 84~5 
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respecto al gobierno y al PRL No obstante. al concluir 1993 parecla que ya no se produciría 

otra reforma y que los comicios de 1994 se flevarlan a cabo en el con1ex1o de la reforma de 

1993. 

En este sentido, nos menciona Javier Becerra Chávez. "La rebelión armada del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas mostró la acumulación de 

tensiones que el sis1ema polit1co no podla resolver con su estructura actual"."':;> Sin lugar a 

dudas, la última reforma rnod1fic6 de manera sustancial el sistema electoral mexicano, al 

reformar el articulo 41 constitucional pnra mod1f1car la composición del Consejo General del 

IFE y la reforma a vanos articulas del código penal. para el D.F. en materia de fuero común, 

y para toda la República en m<Jtcria de fuero federal. con el propósito de t1p1ficar los delitos 

electorales y sus sanciones corrcspond1entcs. 

Otro aspecto de la tercera reforma del sexenio salmista es el que se refiere a la 

cuestión de los observadores electorales. Con respecto a los nacionales. cuya figura fue 

introducida en 1993. se ampliaron sus atribuciones para observar tanto la 1ornada misma (el 

dla de la votación). como la fase preparatoria y el desarrollo del proceso en su conjunto. 

Finalmente, los resultados electorales de 1994 pareclan ser.alar que las cosas no 

hablan cambiado mucho; sin embargo, el proceso electoral se desarrollo bajo la sombra de 

una declaración de guerra Mientras los acuerdos entre partidos y candidatos estén 

"":;>Becerra Chavez. Pablo .Javier. ·Entre el autontansmo y la democracia Las reformas electorales del sexenio 
de Salrnas·. en Pohs 94 Estud10-s tPOncos urb~nos-rur;t!es y pollt1co-e!t!'Ctorales Méxrco.UAM-1.::tapalapa. 
Anuano,1995. pp 154-155. 
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orientados a tortalecer las posibilidades de una contienda civilizada y respetuosa del voto. 

las posibilidades de una solución sin violencia en Chiapas podrlan ampliarse. 
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CAPITULO IV RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1994. 

4. 1 La campaña de triunfo dol PRI. 

En este apartado se senalan las pnncipales caracterfsticas de la campana 

priista y sus consecuencias ante los resultados de la elección. En función oe los 

acontecimientos internos y externos que se suscitaron, se ha d1vid1do el periodo 

de proselitismo en dos fases- la primera comprende del 28 de noviembre de 1993 

al 25 de marzo de 1994; la segunda es del 29 de marzo al 20 de agosto de 1994. 

Primera etapa: El candidato de ·1a unidad y la esperanza• 

Como una muestra más del autoritarismo pres1dcnc1al. que caracterizó al 

gobierno salinista. el 28 de noviembre de 1993 Salinas designó a su sucesor Luis 

Donaldo Colosio, a unos cuantos d/as de haberse logrado el acuerdo final del 

Tratado de Libre Comercio (TLC). No obstante, Salinas trató de aparentar el 

destape. por que la designación la hizo en una reunión. ante el Consejo Politice 

Nacional del PRI, con la que cumplió en teorla con el requisito reglamentado en 

los estatutos, en la que sel"lala que el partido debe .. decidir" sobre la selección del 

candidato. 1 

1 Al...Wn Olsu•n. V1.:un. -El PRI ni I• prrildi:nc ... de Carloi S.J1na.1 de Ganan. 1un ha.lancee se..cnaJr. en ,-.,v111.11 fmos!IM Pnt11;cM. 
Nwn 6. "'°~•E~ """m-maru:i, IWS ,_tt..iw. UNAJl.t. IQ<;IS r. 36 
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Al ser designado, Colos10 enfrentó todas las contradicciones de Salinas; de 

antemano tenia conocimiento que era necesario conciliar intereses con una clase 

politica. que se sentia lacerada por la administración salinzsta. Colosio también 

propuso que el PRI deberia separarse del gobierno si querla recuperar la 

credibilidad de la sociedad.: 

Por otra parte. durante el acto de postulación de Colosio, Fernando Ortlz Arana, 

principal lider del PRI. senaló que: 

"'Luis Donaldo Colosio contaba con un liderazgo para los nuevos tiempos del pals, 

y que con el PRI éste estaba listo para la contienda democrática de 1994. El 

dirigente prilsta expresó que Colosio Murrieta era el candidato de la unidad y 

también de la esperanza' 

El mismo dla. Ortiz Arana enteró al precandidato que su designación oficial 

serla en la VIII Convención Nacional Ordinaria, que se celebrarla el 8 de 

diciembre de 1993. 

El día 9 de noviembre Colosio nombró a Emesto Zedilla, hasta entonces 

: Baena Paz.. Guilkrn11na, -La constrUcción de la imagen de un candidato. El e.aso de los candidAtos prlistas"". 
en Tevina E"itudms Po:>llucoo;. Num. 6 Nuev¡¡ Epoca. en~mano 1'>95. MCxico. UNAM.1995. p. IS:? 
• Calderón Al.ui.ti.. Ennque ~· CazCs. Daniel (Coord. ), ~p. 119 
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Secretario de Educación Pública, como su coordinador de campa-1\a. El mismo 

dfa Manuel Camacho Solls se reunió con el presidente y en seguida hizo un 

comunicado público. en el que anunció su retiro de la Jefatura del DDF. En cuanto 

a la candidatura del PRI a la presidencia, explicó: -1os tiempos están cambiando 

en México .. No creo que la manera de hacer avanzar la democracia en f'..1éx1co 

sea polarizando la vida polit1ca por rupturas o desprend1rn1cn1os-.· 

Motivado por la renuncia de Camacho. Salinas lo de!:.ignó como Secretario de 

Relaciones Exteriores y a Manuel Aguilera Gómez como Jefe del DDF. 

El dfa 8 de diciembre Colosio fue nombrado candidato del PRI a la presidencia 

de la República. En la sede nacional del PRI. el candidato dingi6 un discurso a 

los prilstas ahi congregados, mencionando entre algunos otros temas los 

siguientes: 

""En la nación coinciden todos nuestros afanes. Ahl la diversidad se vuelve unidad 

y la pluralidad se convierte en fuerza" .. ~ ....... El PRI no necesitaba. ni yo quiero, un 

solo voto al margen de la ley. Y ratificó: ·creo en la democracia, creo en las reglas 

de la competencia. rechazo cualquier conducta al margen de la ley".• 

• Camacho Sol!!.. Manuel. r.:it. por S;tnchez Gutleni:~ Anuro. -cronica de campana"', en Revista~ 
el nnn EJ~noral. nUm. I abril'mayo 19Q4. p. 78 
• Is!=. 
• .llili!. p. 1:?0 
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Otro aspecto que sel'"lal6 Colosio es el que se refiere a elevar el nivel de vída de 

los mexicanos, a través del programa de Solidaridad. al mismo tiempo que 

impulsarla una "profunda reforma socíal que dé acceso a las familias mexicanas a 

la educación, salud, vivienda y empleo~_, 

De hecho, Colosio se proponía destinar más presupuesto al rubro de gasto 

social para combatir la pobreza. según rezaban sus propuestas Durante su primer 

mes como candidato, del 28 de noviembre al 31 de d1c1embre de 1993. Colosio se 

dedicó a conjuntar a su equipo de trabaJO y a planear ta estrategia de la campana. 

Para Esteban Rodriguez: ·co1osio apenas aglutinaba a su equipo, se 

encontraba desconcertado no solo por la transformación radical del pals y el viraje 

en la concepción de lo que acarreaban las elecciones, también por el retiro del 

apoyo de Los Pinos y el franco ataque de José Córdoba Montoya'";• también por 

la supuesta designación de Zedilla, por parte de Córdoba, como coordinador de 

campana. 

Al parecer, la designación de Luis Doanldo Colosio provocó malestar en su 

.. propio partido y las causas antes mencionadas fueron parte de la ausencia de 

entusiasmo con que el PRI arrancó su cam;Jat'\a. Más bien el estallido del conflicto 

en Chiapas desató un evento inusitado en la historia reciente: el que se pudiera 

revertir la designación del candidato presidencial, que inícialmente favoreció a 

"'..l!:!.lil:- p. l:!l 
• Rodrfg:ucz.. Esteban D:s .. ·id ~- p. 1 ~ 
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Colosio. • Sobre todo por la designación de Manuel Camacho Solls. como 

Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. el mismo dla del 

arranque de la campana prilsta. Camacho tomo el papel protagónico y apareció 

siempre en las primeras planas de la prensa nacional, opacando la figura del 

candidato Colosio 

Esta coyuntura hizo que la campar"la colosrsta no tuviera los alcances que se 

pretendían. A la vez. las carnpar"las. no sólo la colos1sta. no se preocuparan por 

dar una oferta programática a la sociedad: al contrario. la tónica fue de ataques 

indiscriminados entre los partidos. anuncios de fraude, descalificación de las 

leyes e instituciones encargadas de los comicios. 

En este sentido, tal vez la mayor debilidad de la intervención política de Colosio 

fue no entender que el principal problema de su campana y del resto de los 

partidos era el escepticismo y la desconfianza que afectaban al conjunto del 

sistema de partidos y a los comicios. 

La campana continuó sin tener el impacto esperado. De hecho cayó en los 

tradicionales acarreos. MEI candidato de la unidad y la esperanza'" y '"Colosio si"" 

eran los lemas principales de su campal'\a. Del 8 de enero al 6 de marzo se 

mantuvo esa misma situación. 

• Alarcón Olgum. Vu;tor. ~· p.J6 
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El dla que con fuerza arrancó su campana fue el 6 de marzo de 1994. Colosio 

asistió al 65 aniversario del PRI y emitió un discurso, donde sobresalieron las 

siguientes propuestas: 

• Reformar el poder para acabar con el pres1denc1ahsmo 

• Establecer una nueva relación entre el PRI y el gobierno 

• Promover la autocrlt1ca dentro del PRI para superar actitudes que debiliten las 

posibilidades del cambio 

• Reconocer la insensibilidad del PRI frente a los reclamos de la sociedad 

• Adoptar la premisa del cambio como única línea de continuidad 

• Garantizar la transparencia electoral 

A ello agregaba ofertas palpables para el ciudadano común: distribución de la 

riqueza. salarios justos, mayor acceso a la educación. etc. Se trataba de una 

oferta polit1ca que proyectaba el acotamiento del poder presidencial y la 

desvinculación del PR/ respecto al gobierno. Estos objetivos. al parecer ,buscaban 

la transformación política del pais. 

Según Samuel Palma César (el estratega de la campana presidencial de 

Colosio). la campar"la estaba d1senada para que el dla ~ de marzo el candidato 

Colosio hablara de estos tópicos, que causarian impacto en la sociedad y 

despertarian el interés por su campana. Palma César declaró: "'disertamos tres 

etapas: la primera buscó y logró meter claramente al candidato Colosio en la 
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estructura militante y territorial del partido en todo el paf s. La segunda arrancó el 

domingo 6 de marzo, de cara a la soc1eriad, y tiene el propósito de profundizar 

sobre las propuestas de su plataforma electroral.. 

La última aparición, de Colosio. el escenario politice lo realizó el dla 23 de 

marzo en Ja ciudad de Tijuana, B.C En un acto de proselitismo, realizado en 

Lomas Taurinas, fue asesinado. Su muerte trajo consigo la interrogante de como 

se iba a dar la reforma del Estado a la Que hizo alusión el dla 6 de marzo. 

Segunda etapa: el candidato emergente. 

Los efectos politices de la muerte de Colosio fueron devastadores para el 

proyecto tecnocrático. Dada la situación de tipo legal, Salinas no tenla muchas 

alternativas para elegir a un nuevo candidato. Se manejaron algunos nombres 

como presidenciables. incluido quien entonces presidia el PRJ. Fernando Ortiz 

Arana, como posible sucesor. Al mismo tiempo, pretendia hacer una reforma 

constitucional que pospusiera las elecciones y que permitiera habilitar de nuevo a 

integrantes de su gabinete para convertirse en candidatos. 

Ante la negativa pública de los legisladores para avalar dicha propuesta, Salinas 

111
' Rojas Zea.. Rodolío. cit por Baena Paz.. Guillermina Qtl.n. p. 1 S3 
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decidió designar a Ernesto Zedillo Ponce de León, el dia 29 de marzo. como 

candidato sustituto del PRI a la presidencia de la República. Zedillo, en su toma 

de protesta como candidato presidencial. afirmó que continuarla con las 

propuestas y el trabajo que había realizado Colosio. Se comprometió a llevar al 

PRI al triunfo electoral y hacer valer el programa de su antecesor, además de 

seguir su obra. 

El reinicio de la campana priista se caracterizó. en un primer momento. por el 

uso del discurso de Colosio por parte de Zedilla. Se mencionó que Zedilla no tenia 

la personalidad. ni la presencia para ocupar la silla presidencial. 

·oonde si hay acuerdo pleno es en sen.alar que Zedillo es tecnócrata y no tiene 

la estatura de politice que se necesita para la presidencia.""" 

Al igual que Colosio, la campan.a de Zedilla fue montada bajo dos lemas 

fundamentales: "'Bienestar para tu familia" y "'El sabe como hacerlo"". Los dos 

lemas eran simples, capaces de penetrar en la memoria de toda la ciudadanía. 

Aún a tres al"ios de las elecciones se recuerdan esas frases. 

La estrategia priista. 

11 Bacna Paz. Guillcnnina. ~. 158 
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La estrategia priista estuvo presidida por la elaboración de un diagnóstico de la 

problemática polltico-electoral del pals El PRI detectó tres puntos de resistencia 

y de generación de conflictos para el logro de sus objetivos. 

• "Recomponer internamente al partido y convocar a los tres sectores para 

desarrollar una campana en conjunto 

• "Promover el voto conciente y recuperar la credibilidad y transparencias del 

proceso 

• "Garantizar la estabilidad. Impedir el surgimiento de confilctos durante las 

campanas y. en especial. los poselectorales. ~,; 

Las lineas de acción que se definieron fueron: 

Para presentar la opinión del gobierno 

• -Fundamentar el discurso en tres aspectos: certidumbre, responsabilidad y 

cambio. 

• -aasar el programa de gobierno en la lucha por una sociedad que combata las 

exclusiones. 

• "Promover una reforma desde las regiones, cuyo centro· sea el bienestar y Ja 

dignidad del hombre. 

• .. Pugnar por el arraigo de las polfticas que han funcionado. 

Para recuperar el contacto con la población: 
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• '"Plantear la campana como un vehlculo para dar voz a los desprotegidos y los 

desposeidos. 

• "'Promover la continuación de la lucha por el progreso que significa fortalecer 

las expectativas del ascenso social de todos los mexicanos 

• '"Criticar al populismo y a la economía f1cc16n. ~,, 

Como se puede observar, el eje principal de la campal"\a priista. estaba dado en 

cuatro problemas básicos a resolver. Ja 1nJUSt1c1a y la inseguridad. el desempleo, 

los bajos ingresos y la enorme desigualdad que existe en México. Elementos que 

fueron base para la oferta del PRI. 

""Según Zedilla Ponce de León. su proyecto polltico está comprometido con la 

historia y el bienestar de los mexicanos. y nutrido con las exigencias de los 

ciudadanos.•• 4 

Por otra parte. la campana zedillista tuvo un apoyo ilimitado de los medios de 

comunicación, principalmente de la televisión y su máximo representante: 

~ Televisa. De igual manera. TV Aztec.a dedicó un mayor espacio al candidato 

priista. Aunque se manifestó que existió equidad por pan.e de los medios 

televisivos. la siguiente tabla nos muestra lo contrario: 

0 ~.p.161 
•• Alem.tn Alemán. Ricardo. "'Loo¡. me.-..1cano'I. demo'l.trnr:m que son capaces de reahzar unn transmisión 
pacifica del poder· Zed1llo- en L11 Jomad:\, :?O de julio de ]C,,Q.t. 
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PROMEDIO PORCENTUAL DE ESPACIOS OTORGADOS A CADA PARTIDO 
Y CANDIDATO ENTRE ENERO Y AGOSTO 

EN LOS NOTICH!ROS -2 ... HORAS• V ·HECHOS• 
Promedio 

1 
Enerotat>nl 

1 
N!avo 

1 
Junio 

1 
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PRl/Zod1Uo 32 1 ~ .. 
1 

<43% 
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27 5..,.. 
1 

:>..: .25'7 .. 
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z3 so~. 
1 
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1 

,. o 
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'8 5 
1 
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i& 3.J i 1:' 62 
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! 

;::.'.;)o ! 20 81 
1 

18 9:2 
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10 7b 
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• 7ó 
1 ' 5 

1 • 'º 1 
4 .;.'tl : ;¿ 1:1~ 

PFCRJA.9u1LarT _ !> 40~ 
1 

4 .. íl 
1 

7 !) 

1 
4 bú 

1 
t.> 1 ~ 

1 
.:.:>;: 

PARF,MPorc.: T 3 89~ 
1 

:,¡;-
1 

o 5 
1 

!)4&¡ :.: 76 
1 

3 57 

UNO.PDPw\rr..\aocro 5 78% 
1 

~ ~5 
1 
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1 

4 'SO 
1 

E~~ ! • 05 

PT 15010 6 .21 ~·• 
1 6 º" 1 •ú 
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t.; ..;,y 

1 
:- 74 

/ 
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1 

!> 81:1 
1 

70 
1 

~ 68 l ~ ~8 
1 
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-Fuente. TreJo Delarbre, Raul, Equidad. calidad y competencia electoral . en Pablo 
Pascual Moncayo, Las elecciones de 1994, Cal y Arena. 1995 p. 123 

Por otra parte, la estrategia de la campana priis-:a se fundamentó en la 

mercadotecnia politica. Manejó las expectatrvas sobre el posible beneficio que 

obtendria el ciudadano al emitir su voto. De esta forma la publicidad y 

propaganda, promoción y relaciones públicas, jugaron un papel preponderante en 

la campaña. 

El PRI realizó un total de 410 actos de campana con la presencia del primero o 

del segundo de sus candidatos, la mayor parte de ellos mitines públicos y actos 

partidistas privados. El PRI llevó a cabo 152 actos de campana menos que el PRO 

y 176 más que el PAN. 

11:! 
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A lo largo de su campana. Zedilla se reunió con un gran número de sectores de 

la sociedad: empresarios. estudiantes, campesinos. mujeres. profes1onistas. 

trabajadores. jóvenes. dirigentes polit1cos. maestros. etcétera En cuanto a 

reuniones con organizaciones formalmente constituidas destacan los de carácter 

campesino. obrero y empresarial. 

Algo significativo es el hecho de que al finalizar la campaña, el discurso del 

candidato prilsta mostró un cambio: -pasó de un actitud de segundad en el triunfo 

electoral a una actrtud de incertidumbre sobre las preferencias de los votantes ... -·· 

El cierre de campana de Zedilla lo realizó en el Zócalo del D.F .. al igual que 

Cárdenas y Fernández de Ceval\os: no obstante, el PRO congregó más gente 

para dicho evento. hecho que parecia indicar que este partido iba ser el principal 

protagonista de la contienda electoral después del PRI. 

11 Pru~ Homnc. Jcan Franc;ois.-Aunque ud. no lo crea-. en revista~ nUm. 19. Septiembre de 1994. 
p.7 
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4.2. Principales partidos politicos 

Los acontecimientos violentos que se suscitaron. previo. a las elecciones 

presidenciales de 1994. pnnc1palmente el levantamiento del EZLN en Chiapas y 

el asesinato del candidato del PRI. Luis Donaldo Colosio, dieron un sesgo 

diferente a tas campar.as de los diferentes partidos que estaban presentes en la 

contienda electoral. 

No obstante. marcaron la pauta para que se dieran acuerdos y nuevas reglas. 

para dar confiabilidad y equidad en la competencia electoral; al mismo tiempo. se 

buscaba mayor crcdibihdad y transparencia en la emisión, cómputo y calificación 

de los sufragios.•• 

Prueba de lo anteriormente mencionado es la firma de el acuerdo pnra la Paz.. 

Democracia y la Justicia que celebraron los candidatos y partidos, con la 

excepción del PPS. el dia 7 de enero del 94. Este acuerdo sustentarla 

negociaciones entre los principales partidos del pafs -PAN, PRI y PRO-, que 

desembocarían en una nueva refonna del Código Electoral Federal, 

mencionada anteriormente. 

1• Cordera Campos. Rolando, et. Al. "Transición a la democtacia: MU alli del:? 1 de agosto,- en Lo 
eJttcione<t dt JQQ4. Pablo Pi»eual Moncayo (Coord.) México, Cal y Arena. 1995. p. 43 

ya 
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A pesar de la Importancia de la firma de este acuerdo. pronto se hicieron notar 

las limitaciones pollticas y programáticas de este acuerdo. lo que aunado al 

asesinato de Luis Oonaldo Colosio. rodearla de fuertes tensiones los comicios del 

21 de agosto. 

En este marco de incertidumbre y fuertes tensiones. es donde se desarrollaron 

las campal'\as de los diferentes partidos polit1cos en busca de la presidencia de la 

república, cada una sustentada por diversos proyectos politices. De hecho, el 

proyecto politice es la propuesta sustantiva de los partidos a la sociedad. de aht 

lo importante de su estudio. 

A continuación se enlista los nombres de los partidos politices, asl como el 

nombre de los candidatos que postularon: 

PAN 

PRO 

PDM 

PRI 

(PARTIDO DE ACCION NACIONAL) 

(PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA) 

(PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO) 

(PARTIDO REVOLUCIONARIO) 

INSTITUCIONAL) 

Diego Fernández de Cevallos 

Ramos 

Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano 

Pablo Emilio Madero Belden 

Ernesto Zedilla Ponce de 

León 

PFCRN (PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA Rafael Ignacio Aguilar 

DE RECONSTRUCCION NACIONAL) Talamantes 
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PT (PARTIDO DEL TRABA.JO) Cecilia Soto González 

PPS (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA) Marcela lombardo Otero 

PARM (PARTIDO AUTENTICO DE LA Alvaro Pérez Trevíno 

REVOLUCION MEXICANA) González 

PVEM (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE .Jorge González Torres 

MEXICO). 

De todos ellos, los partidos politices más sobresalientes fueron el PRI, PAN y 

PRO, dado que los demás no fueron capaces, cada uno. de llegar al 1.0o/o de la 

votación, excepto el PT que alcanzó el 2.63°/0. 1• De ahi que el análisis de los 

proyectos poJiticos se centre únicamente en los partidos que fueron los 

protagonistas en estas elecciones. Todo partido polit1co cuenta con tres 

documentos básicos y fundamentales: declaración de principios, estatutos y 

plataforma politica. los que posibilitan una condición ideológica. una estructura 

organizativa y un programa para la acción polltica_ Se anahzarán las plataformas 

electorales del PRI, PAN y PRO. Cabe hacer la aclaración que para este ·análisis 

se utilizaron fuentes secundarias. 

17 Resultados oficiales del Instituto Federal Elc~oraJ. 
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En las plataformas electorales y en las declaraciones de principios se encuentran 

explícitos los proyectos pollticos de los partidos. De hecho, dentro de una 

concepción politológica. ambos documentos constituyen los proyt'.!octos politices de 

los partidos. si se considera que los proyectos politicos son un conjunto de 

lineamientos. de propuestas que se plantean con la finalidad de transformar o 

reafirmar el estado de cosas. Los proyectos políticos nacen del anáhs1s pasado, 

del estudio del presente y tienen como Objeto el futuro 1nmed1ato. Estos se 

originan como necesidad del presente y se pretenden aplicar a este presente para 

transformarlo o reafirmarlo. Todo proyecto politice, sobre todo el de un partido 

politice. es diser"l.ado para luchar y obtener el poder politice.•• 

El análisis se hace en torno a las propuestas de los proyectos politices, que 

versan sobre temas inminentemente pollticos como lo son gobierno. democracia y 

aspecto social; no se toman en cuenta politica económica. desarrollo regional, 

politica exterior y medio ambiente. por no ser ámbito de análisis de este trabajo, 

pero no por ello dejan de ser aspectos de vital importancia. 

4.2.1. Partido Revolucionario lnstitucionat, 

Cabe ser.alar que las propuestas de los tres partidos tienen coincidencias. en 

1• Trejo Romo. rabio. ""Los proyec:1os roliticos de los po.nidos en México para las elecciones ícdcr.ilcs de 
1994- en Re..,.ista Estudw~ Pol11icos. núm 6. ?>Oue..-a Epoca, enero-marzo. 1995. Mt-xico. UNAM, 1995. pp. 
99-100 
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sus proyectos, a la de sus contendientes. sobre todo en lo que se refiere a 

reforma social y la necesidad de mejorar el nivel de vida de ros mexicanos.•·se 

observó de esta forma que la equidad es una preocupación patente en cada uno 

de los partidos. 

En otro orden de ideas. la plataforma del PRI. llamada MCertidumbre. 

responsabilidad y cambio para Méx1coM. era cont1nuac16n de una forma de 

gobernar que incluia. principalmente. el cumplimiento de programas de la 

administración que estaba por concluir Ahi no se contemplaba la propuesta de 

separación de poderes y reforma del PRI. No obstante. como ya se mencionó, 

tanto Luis Donaldo Colosio como su sucesor Ernesto Zedilla hablaron sobre estos 

tópicos no incluidos en la plataforma. pero que, sin embargo, atrajeron la atención 

de la sociedad y, por su puesto. de la élite gobernante. 

Gobierno y Democracia. 

El PRI presentó unas propuestas encaminadas a Ja mayor participación de la 

sociedad en las acciones del gobierno, cuyo eje principal seria de polltica social 

integral. MEn este sentido (el PRI) promoverá, en forma conjunta con el gobierno, 

la participación social que tenga como fin fortalecer la cultura de la 

corresponsabilidad, extender la participación de las comunidades en el diseno y 

'"' Hemández Luna. JorJ;c. et. Al -p1a1afonn;u poliucas PAI'.PRJ ''PRO-. en Pablo Pascual !'.foncavo 
(Coord.) La~ s-lc-seionc1 de 1QQ4. MCxico. Cal~ Arena. JQ95. p. Ó4 -
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en la ejecución de las pollticas públicas que incumben a sus miembros. Impulsará 

"""'- para ello la construcción de órganos ciudadanos de apoyo a la gestión püblica y 

promoverá la participación de organ1zac1ones sociales de las diversas áreas de Ja 

administración pública mediante la const1tuc16n de conseJOS consulhvos···"' 

.-

El PRI también propuso democratizar al pais mediante reglas electorales claras. 

la participación de observadores nacionales en todas las fases del proceso. el 

fortalecimiento de la competencia pública c1v1lizada y establecer mecanismos de 

consenso para la difusión inmediata de los resultados. 

En lo tocante al aspecto de Ja justicia. el PRI propuso perfeccionar los 

instrumentos juridicos de su procuración y administración, con especial atención 

de acceso de ellos a los grupos sociales más desprotegidos del país. En el 

discurso del dla 4 de agosto de 1994, el candidato del PRI setialó con relación a 

lo anterior lo siguiente: 

"'La democracia exige normas claras y justas con las cuales los ciudadanos 

pueden vivir, planear y organizar su vida en sociedad. También exige que la 

infracción de dichas reglas sea sancionada. De ahl la necesidad de un sistema 

efectivo de impartici6n de justicia como garantla de la vida democrática de 

México. En particular, los mecanismos jurisdiccionales para sancionar el abuso del 

=<-' ll2isl- p. 139 

119 



-' 

poder deben ser plenamente efectivos. Un sistema democrático exige que los 

servidores públicos sean jurldicamente responsables cuando actúan 

arbitrariamente. es decir, sin la cabal observancia de la ley. Quiero reiterar hoy 

aqul. el compromiso que se ha contraido al promover una reforma integral al 

sistema de impartición de justicia. Una reforma que garantice la independencia del 

Poder Judicial, establezca mecanismos efectivos de control a los actos de 

autoridad; eleve la calidad de la justicia. confeccione los sistemas de designación 

y ascenso. asf como capacitación y actualización profesional de los funcionarios 

judiciales; modernice las estructuras operativas y la conciencia de los órganos 

judiciales; simplifique las leyes procesales. asegure una eficaz ejecución de 

sentencias, y me1ore los sistemas de información asesorla jurid1ca y defensoria 

del oficio. para garantizar el acceso a la justicia para todos.~:, 

El aspecto social. 

El PRI proponía un lucha contra la pobreza, el mejoramiento de oportunidades 

reales para el desarrollo de los individuos. a través de la promoción de actividades 

productivas. fortalec1m1ento de la seguridad social y pública, consolidar el sistema 

de Ahorro para el Retiro y lograr que las instituciones financieras privadas sean 

responsables en el manejo de los recursos de los trabajadores. 

1 ' Citado por Me)·enberg Le)ce¡;ui. Yol~nda.. "'Reforma polluea ;-·sociedad. Alcances y restriccioncio del 
discurso del 4 de ai;oS1o de IQQ4 ... en Revista f-;tudio .. Pnllticn;., nUm. 9. Nue''ª Epoca. ocrubre-diciembrc. 
1995, MCxico, UNAM, 1995. p. 165 
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.. El PRI ofrece mejorar los servicios públicos para atender la salud de los 

mexicanos; ampliar y mejorar el sistema educativo, para que se fomente el 

nacionalismo y el federalismo y el mejoramiento del proceso productivo nacional; 

pugnar por me1orar las condiciones de vivienda y mejorar la autoconstrucción con 

financiamiento y tecnologia-.•= 

Como se puede observar. el ObJC:t1vo del PRJ era darle continuidad al proyecto 

económico. de corte neoliberal. que hasta 1994 el partido y el gobierno hablan 

hecho pensar a la sociedad que era el proyecto más adecuado para el pals. 

Empero. la devaluación económica al final de ese mismo ano trajo consigo la 

verdadera situación por la que atravesaba el país. una crisis profunda de la que 

hasta el presente ano (1997) no podemos salir. 

4.2.2 Partido do Acción Nacional. 

La plataforma del PAN se intituló -La fuerza de la democracia- y en ella puso de 

manifiesto su vocación democrática, en lo referente a la reforma de la estructura 

de gobierno, equilibrio entre los poderes, federalización. asl como la impartición 

de justicia, gobierno y democracia. 

Acción Nacional plantea que se deben reforzar los métodos y elementos 

jurfdicos, así como los politices destinados al control eficiente del Poder Ejecutivo 

por parte del congreso, esto es. que el ejercicio de la justicia por parte del Estado 

:::: Trejo Romo. Pablo. ~ p. 1 11 
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debe ser solidario, democrético y nacional, mediante un verdadero régimen de 

..... :"!, Estado de derecho.:• 

.:: 

-con respecto a la legalidad y equidad elec1oral el PAN pone especial atención 

en el es1ablec1mien10 del juicio de amparo. apunta además que trabajará en 

reforzar y garantizar la 1mparc1alidad de las autoridades electorales e impulsará 

medidas que no permitan el apoyo del gobierno de los partidos contendientes -,, 

En otras palabras. lo que el PAN propuso es la ed1ficac16n del Estado de 

derecho en la estructura y forma de organización del Estado mexicano. mediante 

una reforma cabal y democrática que obligue al sistema de gobierno a ser el 

promotor del bien común. 

Por otra parte. el PAN exigió la construcción de controles, limites y contrapesos 

al poder. a la acción del Estado y del gobierno, mediante el establecimiento de 

nuevas estructuras de poder. evitando toda forma de control corporativo y vertical, 

reforzando los métodos jurid1cos y de organización destinados al control eficiente 

del ejecutivo, dotando de mayores facultades al legislativo. El PAN proponla que 

el transito a la democracia se haria a través de una transformación de la figura 

presidencial.:· De hecho. la propuesta del PAN supone afectar a uno de los pilares 

u Calderón Alzau. Enrique~ Cazés.. Daniel (Coord.). ~p. 68 
14 Herna.ndez Luna. Jorge.~ p. 138 
n Trejo Romo. Pablo.~ p. 104 
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sobre los que se edificó el Estado mexicano: el presidencialismo. lo que implica, 

también. cambios en el sistema polltico, ya que la mayor parte de las 

interacciones pollticas del sistema y de las decisiones pollticas de trascendencia 

nacional, tienen que ver con el Poder Ejecutivo Modificar ésto, al crear 

contrapesos al Poder Ejecutivo y reivindicar la función de los otros poderes. lo que 

significa también restar poder al pres1dencial!smo, trastoca el sistema politice 

mexicano, si se considera que el Presidente de la RcpUbhca es la piedra angular 

del poder y la polltica nacional. 

El aspecto social. 

El PAN propuso, en su proyecto politice, la creación del sistema o red de 

protección social que mejore oportunidades y otorgue garantlas de acceso a un 

nivel de vida digno los sectores más afectados por el ajuste estructural. por lo que 

era necesario (y sigue siendo) instrumentar programas de formación integral, 

higiene, alimenticios y de subsidios directos. Además, propuso aumentar la 

eficacia, la competitividad para que con ésto se lograra un incremento en el 

ingreso por habitante: la gente debe tener acceso al ahorro y a la propiedad, 

alejándose con ello de una distribución asistencialista_~ 

"'Respecto a los salarios y el desempleo, propone que los primeros sean 

participativos por medio del establecimiento de un monto fijo y suficiente para 

• ll?M...pp. )04-105 
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adquirir una canasta bá.sica. Esta retribución deberá ser proporcional a las 

utilidades, tamano de la empresa. capitahzaci6n, mano de obra empleada, 

etcétera: y respecto del desempleo, considera que dado que la economla 

nacional no tiene la capacidad de generar el número de empleos que demanda la 

población, el gobierno debe ser un agente económico generador de empleos 

productivos. ""r 

En resumen. al parecer el proyecto polltico del PAN ofrece cambios a la forma 

de gobierno actual. pero en lo económico no. 

4.2.3 Partido de la Revolución Domocr3tica. 

El PRO tituló a su plataforma política con el nombre ·cuauhtémoc Cárdenas 

94.· Este proyecto centró sus postulados en la necesidad de una vida democrática 

para el pals. El obtener el poder presidencial era la condición única y básica para 

la existencia de la democracia. ya que por medio de esta vla se darían soluciones 

a diversos problemas nacionales. Esta claro que el camino hacia la democracia se 

debe dar en forma gradual, con cambio de instituciones, de normas y leyes claras 

para la convivencia y no es un asunto que se restrinja al proceso electoral. 

Desde la perspectiva de Jorge Hernández Luna, el documento perredista carece 

de elaboraciones rigurosas en temas como la educación. equidad. igualdad y de 

distribución económica. a pesar de ser el partido de izquierda con más presencia.:-

:-Ilz.i.sl.p. IOS 
n HcrnAndcz Luna. Jorge, ~p. 136 



Gobierno y Democracia. 

Este partido tiene principios liberales, democráticos, constitucionales y 

nacionalista. Retoma los ideales de la Revolución Mexicana y pretende establecer 

un nuevo pacto socml. NSu proyecto pollt1co contempla a la federación como eje 

central del sistema político segun lo plantea la Constitución. para su 

restructurac16n con la observancia democrat1ca parlamentaria. Contempla 

combatir la corrupción e ineficiencia gubernamentales mediante la 

profesionalización de la admin1strac1ón pública. imponer sanciones severas y 

juicio pollt1co contra los funcionarios transgresores de la ley. inclusive el 

Presidente, asi como la recuperación del patrimonio público del1ctuosamente 

obtenido. Estos planteamientos forman parte de su ideal de democracia. en la que 

un gobierno eficaz, la vigilancia ciudadana. el respeto a la visión de poderes la 

descentrahzación de la decisiones. respeto a la autonomia de las organizaciones 

sociales, el pluralismo político y la alternancia en el poder, son aspectos 

fundamentales ... ;• 

En lo tocante al aspecto social, el PRO plantea aumentar el gasto social 

corriente y de inversión en salud. ciencia y tecnología y seguridad social, dentro 

de programas de coordinación y respeto a las soberanlas sociales locales. 

Propone restituir el poder adquisitivo del salario y generar más empleos mediante 

:r<o Trcjo Romo. Pablo.~ p 1 OQ 
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programas especlficos para ello. 

Al parecer la toma del Poder EJecutivo por parte del PRO es la única via de 

solución a la problematica nacional. No obstante. parecen olvidar que es 

necesario que se de una real división de poderes para que exista una verdadera 

democrac1a, ademas de ofrecer en su proyecto político soluciones reales y 

concretas a los problemas que aquejan al pais. 
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4.3 La votación a favor dol PRI. 

La votación del 1994, fue tan competida como la de 1988. Según Guadalupe 

Pacheco la única diferencia es que en 1986 los votos de la oposición se 

encontraban muy concentrados en ciertas regiones y ausentes en otras: Men tanto 

que el PRI sufrfa una tremenda debacle en ciertas áreas, en otras alcanzaba 

votaciones hegem6nicasM'"' En las elecciones de 1994 existió mayor competencia 

de los partidos de oposición. ya sea el PAN o el PRO. Ambos registraron avances 

significativos en la arena electoral. Referente al PRI. los estados rurales han 

dejado de ser aquella generosa reserva de votos en su favor. 

El PRI concentró sus esfuerzos para recuperar las entidades que perdió en las 

elecciones de 1988, también fortaleció sus posiciones más débiles y aquéllas en 

donde el crecimiento de la oposición era previsible. 

Por otra parte, el PRI se mostró como el partido que contaba con la mayor 

experiencia y estabilidad para gobernar. Aquellos que votaron por la oposición se 

dividieron entre la búsqueda de la alternancia y el voto de protesta. Al respecto, 

existe una encuesta realizada por Mitofsky y patrocinada por la CIRT. en donde 

nos muestra que el 92o/o de los votantes entrevistados a la salida de las casillas 

que voto por el PRI dio como razón que el PRI sigue siendo la mejor opción, 62º/o 

>O Pacheco Méndez.. -Lo!> re~ulmdos elcctorDles de IQQ4 .. , en Pascual f\..1oncayo. P:ablo (CoordLJ..nl 
cleccjC'lnM de ]QQ4 MCxico. Cal)' Arena.. )QQ~.p.176 



.-. 
porque tiene experiencia para gobernar y 61 %~ porque esperaba mejorar su 

situación personal y familiar; el 65°/o de los votantes a favor del PRI declararon 

que si~mpre votan por el mismo partido. Esto nos indica que aún existe una 

fuerte tendencia priista, que relativiza el peso del voto por temor. Por otro lado, 

del total de los entrevistados 22°/o mencionó votar por la oposición para manifestar 

su desacuerdo y 23%1 porque querla que ganara la oposición_ 1 ' 

La primera gran sorpresa que arrojaron los resultados de la elección del 21 de 

agosto fue que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. 

Ernesto Zedilla, alcanzara una votación de 50.18°/o. La segunda gran sorpresa la 

constituyó la elevadisima tasa de participación, que se elevó a 77 .73o/o del total 

del ciudadanos en listas nominales. ratificando asi -tal como ya habla sucedido 

en 199.,- el derrumbe del mito de que una alta tasa de participación afectarla 

severamente al PRI. 

)l ibid.p. 171 
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ELECCIONES FEDERALES DE 1994 PARA PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 

Candidato jPart1do Votos Porcenta1e 
Ernesto Zedilla IPRI 17,333.931 50. 18°/o 
Diego Fernández PAN 9.221,474 26.69°/o 
Cuauhtémoc PRO 5,901,324 17.08'%1 
Cárdenas 
Votos Válidos 34,545.199 100°/o 
Votación emitida 35,545.631 77.73% 
Lista nominal 45,729.053 1100°/o 
Fuente: Resultados oficiales del Instituto Federal Electoral 

En la madrugada del 22 de agosto se conoc1eron los resultados del 15% de las 

casillas: 47.1o/o fueron para el PRI, 31.4º/o para el PAN y 17.3o/o para el PRO; las 

tendencias con respecto a Ja votación quedaron establecidas en ese momento. 1: 

El hecho más novedoso es que los dos principales partidos de oposición 

alcanzaron una presencia nacional que nunca antes hablan tenido; el grado de 

competitividad, a nivel estatal, tuvo en 1988 un promedio de 1.70 y en "1994 fue de 

"1.77." Por lo tanto, la competitividad se encuentra mejor repartida en el territorio 

nacional; prácticamente no hay Estado de la república en que ya sea el PAN o el 

PRO no hayan registrados avances significativos en cuestión electoral. 

El siguiente cuadro nos demuestra el resultado de las votaciones presidenciales 
por estado. 

1
: Pachcco Mendez.. Guadalupe. ~- p.168 

JJ .Jl?..iJi. p. 176 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 19Q4 

ENTIDAD 
DEFERATI\·.,., 

PKI 

DF l 1.SH:'..7:01 

t.::Oucrn:rl~ -~"0.1.JS 

O:s.,..aca 51 o.s::..a 
Puchla S.:' l .(J<JS 

Qucrctaro ::77.Sti<.i 
Quintana Koo 11::.::::r:-
San Luis Po10,.1 -141.390 

Sonora )l>l .8~: 
Tabasco 1J~1.31:: 

J'AN 

: .J(> :.¡ ~ -

1 

l 1~1 . ..a:; 1 
1..a::1.0:"8 
l~O.::-lO 

1 
f'kD 

¡1-1.::.--1 

!.:'4.114 \ 1u- . ..io:-

i ---. ! :;.:-
¡ -..; i.:-::u 

LISIA 

¡1J-..::.'"r• 

Fuente: Instituto Federal E\c¡;toral. resultados dcttnll1\.os de los co1nputos d1stntales. 2~ de 
ap.ostc• de 1 QQ4. Elección presidencial. 
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Conclusiones. 

El presidencialismo en México es, sin duda, el eje principal del sistema politice. 

La Constitución de 1917 dio al presidente una amplia gama de atribuciones y ésto 

le permitió imponerse a los otros poderes. La presidencia fuerte y central no sólo 

es fruto de prácticas políticas sino de facultades constituc1onales. También el 

Presidente tiene atribuciones metaconst1tucionales y una de ellas es el de elegir al 

candidato a sucesor. El sabe cómo, cuándo y dónde lo va a designar. 

La sucesión presidencial es un periodo de transición del poder de una persona 

a otra. En primer lugar, culmina el poder del presidente saliente; luego se da un 

periodo de relativo vacío de poder; en la medida que el acto de designación de un 

sucesor marca el inicio de la calda del presidente saliente. al tiempo que el 

candidato no es aún duet'\o del poder; finalmente. se inicia un proceso de 

renegociaci6n de posrciones al interior del PRI y del gobierno. 

En este marco referencial es donde se da la disputa interna de la burocracia 

politica en busca del poder cada sexenio, desde que se instituyó en 1946. Sin 

embargo, la disputa se cierne en factores pollticos que se origínan dentro del 

mismo partido hegemónico. De hecho. la sucesíón de 1994 se habia iniciado 

dentro de estos lfmites. 
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Se manejaban diferentes nombres de los posibles sucesores del presidente 

Salinas, en los que sobresalieron Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho Solls • 

Pedro Aspe Armella y Ernesto Zedilla Ponce de León. 

La designación del candidato prilsta, que favoreció a Luis Donaldo Colosio, se 

caracterizó por ser autoritaria y vert1calista. provocando malestar dentro del PRL 

Existiendo con este hecho una continuidad debido al que el presidente saliente 

decidió por la persona que habrla de sustituirlo. 

Por otra parte, la elección de Colosio obedeció a dos razones básicas: 

1) Al ser cuestionadas las elecciones de 1988, Salinas tuvo que reivindicar su 

imagen y la del PRI, constituyendo un presidencialismo fuerte y autoritario. capaz 

de elegir a la persona que él considerará idónea en sucederlo. 

2) Darle continuidad al proyecto neoliberal. 

El principal oponente de Colosio fue Manuel Camacho Solls. ambos 

colaboraron estrechamente con el presidente Salinas. La designación de Colosio 

provocó malestar en el regente del DDF, llevándolo a la renuncia de dicho puesto: 

se alejó por un tiempo del escenario politice para volver con más fuerza ante el 

estallido del conflicto en Chiapas, al ser nombrado por Salinas como Comisionado 

para la Paz, ante dicho conflicto. La lucha entre ambos políticos se habia dado en 

el terreno polltico no más allá de las declaraciones de uno y otro. Este suceso es 

considerado como un cambio, el hecho de no disciplinarse con la decisión 



sucesoria es algo que no se habla manifestado abiertamente durante los últimos 

sexenios. 

Por otra parte, el candidato del PRI no tuvo el impacto que él esperaba por 

medio de su campana, amén de que no contó con el apoyo de la burocracia 

polltica de su partido. El discurso pronunciado por él, el dla 6 de marzo de 1994 

marcó el rompimiento con el partido oficial. La élite politica manifestó su 

inconformidad. Su asesinato pudo ser la mas fehaciente muestra de esa 

inconformidad. aunque hasta la fecha no ha sido resuelto el móvil de su muerte. 

De hecho. desde la muerte de Obregón no se habla dado algo parecido. 

Definitivamente eran tiempos en que el poder se alcanzaba vía las armas; eran 

caudillos quienes se disputaban el poder. En la actualidad es diferente. ya que la 

lucha por el poder se da dentro de un marco polit1co, es por ello que el asesinato 

de Colosio rompe con un orden politice preestablecido. y por ello significa un 

cambio dentro de la sucesión presidencial de 1994. 

La violencia política es claro reflejo de que el PRI se encontraba en una guerra 

interna por el poder, la pérdida de autoridad originó un escenario de conflicto que 

se reflejó con el asesinato de otro priista: José Francisco Rulz r,..,assieu. La lucha 

por el poder no es algo nuevo. pero si lo es el medio para alcanzarlo. En México, 

desde la época revolucionaria y caudil\ista. no se hablan vivido tiempos de 

violencia polltica, hasta 1994 que se caracterizó por ésto, marcando asf un 

cambio en la sucesión. A lo antes mencionado hay que agregar los asesinatos 

133 



cometidos en 1 993 a simpatizantes del PRO y el asesinato del cardenal Posadas. 

en Guadalajara. 

Otro acontecimiento de elevada importancia es el levantamiento del EZLN en 

Chiapas. Este factor exógeno al sistema político mexicano originó un clima de 

tensión e incertidumbre al Estado mexicano, sobre todo al poner al descubierto las 

fallas del modelo neoliberal. De igual forma contribuyó a reformar el Articulo 41 

constitucional para modificar la composición del Consejo General del IFE. Esto 

modificó sustancialmente la participación de los partidos pollticos en busca de 

sufragio el 21 de agosto de 1994. De esta manera. ello significó un cambio dentro 

de ta sucesión, dado que el proceso electoral se desarrolló bajo la sombra de una 

declaración de guerra que. si bien se encuentra en suspenso, no esta 

definitivamente con1urada. 

En lo que respecto a los proyectos politices de los tres principales partidos; PRI, 

PAN Y PRD. se desarrollaron dentro de un discurso demagogico. ofreciendo 

todos ellos cambios sustanciales de orden politice. económico y social. Sin 

embargo, son difíciles de cumplir. sobre todo debido al modelo económico en el 

que México está inserto. Ademas, el PRI no está dispuesto a dejar el poder en 

manos de otro partido de oposición. Sin embargo. la competitividad que existió por 

parte de los partidos de oposición, PAN y PRO, si manifiesta un cambio en la 

sucesión. 
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A partir de los resultados quedo demostrado que existió mayor votación para la 

oposición que la realizada en 88 y ésto se debió a que hubo un mayor porcentaje 

de sufragios en 1994. No existe un Estado de la república donde la oposición no 

haya generado avances sustanciales 

Por otra parte, la campana priista demostró. una vez más, todos los recursos, 

tanto materiales. económicos. legales e ilegales de los que puede hechar mano, 

con el fin de conservar el poder. 

Finalmente, el PRI ganó las elecciones presidenciales del 94, marcando asi una 

continuidad, puesto que el partido oficial no ha perdido una sola elección 

presidencial desde su instauración. 
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