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Introducción. 

El objetivo de la presente investigación es hacer un análisis de las causas que dieron origen a 

la formación y consolidadÓri -aei'sisteina político y del régimen presidel1Ciiiiista, así como las que 

propiciaron su erosión y a~otalJlien~o posteri.ores, procurando, con tales. an.tecedentes, pronosticar la 

:~:::;~:~!ii'~'if lli~~!~\?~t~~~~l~ti~~\lf ¡~~!1~~:;:::: 
Para· desarrollar:n:üestrá' objeto• de'estudio:\',!EVsisteína;políticO'mexkano'.,contemporáneo. 

, ";·:--~- .. -::•:: :.;.~_\;'~··:'.~_;.,.:.~,f<~~~-;~1::v::~}~~(.1;~:_:;y:;~·.::);?/ ;.;-~:,~~:_;· ··/;;:~<.,- :.~., ~~~-: ·.!',~,;~;:~- ,_; :·::;:::>:-~~,iJ1/;;:~'-\~:-,:-.:??*;:r:~_~fy~:;·:_:;~ ;\,'~-<··~-~-<_'::' .-::-~~j-;. ->~'-~:_-'¿:·~:~~Y-.·: _::~.e- ~- ;·· · ·-: . 

Antecederités, evé:ili.téión)í, pérspéctiyas:'! ;tcorisiderarri(Jsifodisperiiiál:J.léi:einontaros;á los orígenes del 
·.. . -~: ~ · ---~---.-t · ~:;:::!·;-f ;;.;-'~(??"Y.: _ _.,;~;;/'i:·:??f !;(f;sr,~\i_;;,?_f;~S','.'.·y:;, ,:.~::·':,·,:~~~}:>'.·::; {-:~:;:.<:~~·:-, ~~."~::::t-:f~· :~;j"~J;rr:,·.- if::.7~-::':>.~-:·::~~t :/:<·:t ¡:··.~-;:;-::: Ji'<;·.~.y;;\~.:; ,~~:} ·'.·< :.~:·.·; ,:~r.f:· .·_' . 

antiguo régim~~ quemiciódesp~és:de'laRevoluc1~n':Mexi9.ana,puesalt~rminode:ésta es cuando se 

ª~~:~~ái(Zlllf ll!~!Ii?~!l!f~!~t&-~;:;~~:;:~ 
después del 2· dejulio, con·susreper~usi?nes y antinomias ~alca~cesy lilllitaciones-. ·Es decir, con 

esto pretendemos ~~ta~i~ci~i~·ü~~~~'1íii¿a::d~ continuidad enÚ~ q¿~ 1;Ód~ITÍ0,s comprende~ .el pasado, 

reflexionar el presenie.~:,bf6~ábrii.i d fütüró ·de nuestro·. sistema ~61Í~béJ cóntempóráneo. con.sólidos 

elementos, tanto. hist6ricos~~ofu8i·teófieos-metodológicos. ; X [;:·.: i :, -· 
: .· , ! '' .. ·~.' '~" ,,, ,: .·.'··" · .. - . ,· . ., ,, '. ' ' ·. ;:- '" .~- " -

.-:.::,~' ·.· :·.~ \::\,:;' , ::· :~-,·· :k-~'. 

::~;~f ~~~~~F~i~~~~J~tl~li~I~!~!i~~f~i~1• 
históricos en donde se gestan, desarrbllar1.yconcluyen · fenóm~~o~ políticos complejos, esto, cÓnl~ 
finalidad de establecer un orden y: una ÍÓgi~á eri el análisis del sistema político mexicano> C~be 
aclarar que toda periodización.es l.tna lectüradel pasado desde el presente, su funcionalidad r~dic~· 
en encontrar líneas de continuidad y de ruptura, para detectar lo permanente y lo cambi¡nt~>~6i 10 
tanto, toda periodización im,~lica un cierto grado de subjetividad, la cual se justifica· si i~;a 
esclarecer con mayor precisión el pasado, y por ende, el presente del sistema político. 

' Semo, Enrique. "Acerca de la periodización" en Historia mexicana. Economía y lucha de clases, México, Editorial 
Era, 1981.; González, Luis. "La periodización de la historia" en Estudios Polfticos, FCPyS, UNAM, Nº !W-21, Oct.
Dic. 1979/Ene.-Mar. 1980, p. 179. 

4 



En lo-relativo a la metodo~ogía empleada, quiero comentar que la bibliografla consultada fue 

amplia y diversificada ~n'su Ópti.ca, parlo que espero contar con un punto de vista global sobre 
e -, •' ',':;./,- •',•• -- ' 

nuestro tema de investigación:Delosdiversos autores se rescatan nuevas y añejas interpretaciones 

en torno al sistema politlco'7~-~~t~ril-áticas concatenadas con éste. Algunas más ricas y objetivas, otras 
. ·, __ .,· ~·· ;·: _·:1 ';' ;·;;:, -:· 

más pobres y confusas, eri éste-últlrriocaso se buscó examinarlas con el fin de encontrar razones para 
-- -··; ·>-','; -,-·, .. , .···· - ,.- ' 

rechazarlas, no como'érióri'~¡f5;r'sirio comO menos útiles para las características de nuestro método de 

investigación -de córifrOntél:bión,d~'.yersiones, criterios y argumentos-. Sin embargo, todas nuestras 

fuent~s fueron de 'gr~n utilÍda/-en - i~; construcc:ión de este · trabajo, el: cual se encuentra 

sistemáticamente a~gumentcldopo~úriagrá~ div¿rsiciá~de autores,por lo que ~dq~iere una fortaleza 

teórica, metodológica y_ multidis_cip~h,ª~t~-···-~7J,~~.f?t~.;-~~};-:~M;~J}:,g~.jh~~~?~~-,{~.~l,i~eg.·.un estudio 
puramente politológico, no intentalllos hacerlo: por queharqüe co-nfróntar a.'lá:Cieheiá,.política con la 

- realidad, y ésta es ciertamente T~~~~~m~~h.ffi%ii,~!~,e~_;P,~f J~~f~;~Í~1~:2f ~i\~~[t.~~~~~:~~-la_.historia, la 
sociologia, la economía, el derecho;'la· esfadistica}para'que·fales disciplmas· rios'aporten .datos que 

- · :·-. -: .·_--.\! .. ~.~/:'':!;:;;, ·; ~:~:;;«·~~(::..crf::,,t ~~;/f~:'\~Mi~\,-" ·-;:~"~{~:'.)}~-,~,~~~\?·::·~;~-.:::~.!T¿¡,~,-:-_>'.=•.;~.~: :,: ;~~:~ ,:-\-.:;·~-! ,:·:~~~: "--,. , .. :'.,... .: .': . . 
nos ayuden a tener una visión más ácertada: }léro .ló polítieoi;'esta ~siil 'duda alg'uná.: por delante. 

: :: ; -·~r~ ·::~/ ··· ;~~-~~~·~ · ~~;\~·: ::;;;~t.,::~,~~fi:.{;;~j¡,:.···é~.:·~;':· .\~:::."·:xF~~:-::.::'.;~\;·»,~·:<}L:<·i .. · , --.f .•. ;,· ·-:: ·""' · 

-·. ·._··¡ ::. ... ::-.:;-N;:_:._.};:~~,~~X\~~I:?·: \l:t:· t<>-~·: \~;~k.-<()~~·~/F!!;~:·,._~:~x-~(>~~:(:;:_:_j)"~";;~:,.~->~_-- 1• • : -.- _ ,· •• ; _ -.- : , • • 

Hemos procuradoacercarnós :más;a la)ógica;:diháffiié'¡(y;füncionamientó de los procesos 
• . _ _.:· · · ~: -- ~\):\;::l 1:r·-::~- ~:~:_,~-~··F:f:0·t~:.::i·H~·~~.,/.~··,;~~:~ú~';J.:!}·:;~~'.D-~.-c>~~~··:;·~:·"~~.'.~~~ '.:'.'.;~,{/ \}~{~?.-¡:_~_'._,: ~-_'.: i~·:fU. --~ :/ ·.: -;: . ·-' . " 

relativos al sistema; pohticO:. que, af;detitlles especificas /característicos' de los personajes y actores 
. ·,. :: ~ :.··: :-:::.:_:·/\-: _-·~.l-;,~:~:·;/:!~-;~,, !;>?\ :;~~::;·.,:.;~~~·,:.~ .. ¿ \?~:.'.-~·-'..'.~::;,...:t~. :.:::-~·;_r~.~ · :.:·:~:'.:ó \1\~~--:~:F;(:: )_':/~·;·:~ Al·{'.·-:.:~;':L~:·, ···: -, -,-

involucrados ·en• dichos. pfoé:ésOs>N ó '.sé'. trata 'de; haceriuna,J:ifografia'política· de la historia_ mexicana, 
' ._ . /<~:~;>~'. ;,,:.<~¡:~/:: · ,-::,'.{~'.~, j-,._1:~-~f~+-\i ·.: :-:.;,_~_~·~i}:::J,~~~-~-:~~·,;ii-:_.:: .. :'i 1 

·/ /:'·'.~~ '~:-'_ (::_~ ·.'.'- ~- •• ··~:~·~:;:,._,·,: \'-Y>'.:-.'.··:~~;l.-_.: ::\;-:'.:'.:': :.'.-:.:,;_". _.·.: "· . 
se pretende,:por/eVcóritrarfo,'-füteqfreta'r,'.aI sisteiria'-¡Jolítico}é'sí'apoyado. en actores políticos, .. pero 

~. ':- :_-~.'< .~ ~:/:.::/'.:-~f·,~-~.-:.::~~r.·,:.;,f:~~-~~-;· :~;~:r,;;~ "}~~:~::;:::_::.'~;:'1:~;;""~-:l~.::·-::· '.~:-,~{>.-·;:~!::~1-; .,.~~:}i;:, ;:~?}·: '/ '.~~~,_-,\;~·';f~·~·:: __ . i:.:< ....... ;;· ... __ :. . . . . "' . _ . . . -: 
desde una·perspeé:tivairias global; es: decir; hemos quendo',ve(más qüe los árboles, el bosque. , 

. : •.. ·;. ¡; ; ~·\~,·;{~~:.·.:~-;\:<nr.~f7~ .. ~~~~<:~):~~',_··,~(:;d~:~¡faí·1ili~:~1:;;.·f . _ · --·--· _____ . · ._ ... -~-- ... ~. ·,., _· . 
. . . . La hipótesis qu~fpreteilde.rnos ~ae_mostiarise; c~cimsci:ibe: dentró de la siguiente' lógiéa: _si el· 

. - •. ;_ - ---~,_,·::: l;~.j.:--;:.:-~;,:¡~~:,. :;;~:~--- :\::-:_.-~-::;~~ ;~:-.·-~-~:-'!! ~~" ~~:-~:?\;-.\:~ :J:\.Yi:>~.---ft/:z-~r-~y: .. ~;¿-~·¡::c~!:~:_r-;;,~'"t:~~·~~·-';(:·,:1 ·: /·:\ ~:~;-,.<:::----; .-- :;:·--~<).· .. ~:.·;- -.->{·''.~:.-·.,:.~-}:-"_,.~:~:_"..;~'..·!;.,~--::··. 
detenoro de·la•hegemoma prnstacomenzó'cuando el sistema político- mex1cano'mic16 su·etapa de 
.. : ... ·_ · .- ·-._ · :-\;- -;_. > __ ;. ;;.~·-:r': ,,,,:_:; _~·- >.+::: -.... . ..: . ~'-' ·:.-· .. ·.<·~·::~-~ .,.,/i,°-"-·i.~~-:r<:_:.~;~~;_:"';:.:·i·f::~~,:c:~:;~:-«;. .. ~~·=->:.-::7:<;.r:'.>:":,, .: > ·ó·-., ·>·~,, .. :> ,_ .· ; .... _, .. _.:.<:··~:; . .-r:.-__,:.-_. ,,. .. _ 

relegitimacióri' vía_- la ·apertura democrático~electOral: (¡:)rineipatmenté . con da .refc:irmá electoral de 

- . 1977)'.·q~~·des~riésde ~n~l~~~:pr()h~~~!~~lw~J~f~~~~~,~i~n·F~t~ma<l:'1>~ci~~d~ll1petitivo y en la 
consiguiente.alternancia pohtica en ·los,:pasados;co~ic10s del.-2 •de julio de.2000, entonces, la 

transi~iÓn al~ democr~cia ha cié t~~Ü'.;in¡frhiftii'ía c.~ns6lidaciÓn del nuevo régimen, en el cual se 

· establecerán co~ claridad las nuévái~J~~~;~d-~IjJ~~~Í;oIÍtico. ·· 
. '• . •. . .. · .... '- ·.· --- '("--".";/· .. " -, 

- ' -~ ~:::: ::-:·:;;./\":)~:'· 
~- '.:.:;. -. -' 

' Ciertamente, las aspiraciones d~ esKt~_sis no son alcanzar Iá objetividad en sentido estricto, 

ni mucho menos la "verdad", ya que e~ las ciendas socialés no existe la objetividad absoluta, y por 

ende, tampoco hay verdades categóricas .. Sin ;embargo, lo que si se pretende, y esperamos haber 

conseguido, es alejarnos de posiciones partidistas que pongan· en entre dicho una visión racional y 
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global· de· 1os fenómenos políticos aquí éx~rÍiinados,. sin la• cual, este· estudio no sería más que la 

apreciación. de una de~ermi~~da' ideoÍO~ií 6 p~stiirél. p~lítlc~ parti~uiar. 
'-,,·~;·: •(• ,, e.' ' ' 

· ·- .·.·· ' El prim;r.~f~gí~ti:~t~{:~.~~/i,~~~;J~~~!~z-~1~ni~~-~~;,~~-i~~-conceptos y categorías que sirvan 
como bas~s teó~ic~s;indispensables para ~xarnina~ nuestróobjeto .de estudio con la mayor claridad 

··.· ~il2~n:;~~l~~~~~~~~f l~~1i~i11~~itt~~::~ ~:~::~:::~:~ 
más viabletj'en }ilgu11ósccasos," fr1'c14so crear lÍÍ!ª defiJ\icióil- j::fropia. :/ · · 

, ·. ' ~:·'~ : -. ··~;'" .:·:··~._.,: .. ·< :.';\·t:··;~}·~::;;--,,~ <'~_{,~~:--~:.·.:··:· '., ::·,·~-! '. ~:~~,·~: ,", '~:1t;_:-;~,:"./K"'}~;';J~f',:_·t:·'-;-~'"'1,~~-:-.:.: .. '.,;~_:,:;.~_;'._· .. ,·.··-~~r.~:_·;::· 
"'..". "---~·-;~~-;;._,,,r:.· ,~!! - ·;--·,: - .. _-,_ - ,.-~, ., -

;_ -- . . . ~ :::~_e''. -~- ;_ --~'·:· .. '.>;~:-:~--:{-~<~:~ ~-~-~:}::_::·::.~~-};:;:;:~;~~:}. ;.'.-:/~};~T-.-~:;;~.: .. ~:-~;~-}F3~\: ~~ .. ~:·:~;~fr'~;··;1.~~;; r~;~!&~;~~· ·:;~;p;v/:1:,~~.· : . ': . . . . . 
. ·En ~uatitó fil capitulo segun~o se refiere;' n~s enfocare·rn~s. aexarninar las circunstancias que 

diernn o rige~ Íll· si.~f~~T~:·~~lí~c:°., ~f x~¿é(~c)i~:~t~~,t~·~:$~~I;'._[ii~:~·,~? q~e se ·consolidaron· el partido 
de Estado. y la Presidencia de la República' en' los}ós eleinentOs dé mayor pesó político dentro del 

sistema. Ade~ás de analizar el papel· que jugóJa-lci~61ci~i~1;~eHÜ¡bio~ali~mo revolucionari~ en-la 

legitimación del liderazgo presidencialista porun l~dci~·i:~~q:'{a~cld~i~a~iÓndeclases al construir las 

estructuras corporativistas del Estado posre~olucÍ~~~l~~¡;~Ji:;'eÍ:-Jii~:.-A.si~isrno;finaliziiremos el 
-. · '. ·. -~ ,: .· ?··:.'.;;.J .. k;1t:>~i~:&\.<:·1~tr? :,'·;,:~0\::\1:.!:~~/ >'.-·k·· "~ >.:,-.... ._ : .. -:.-.. :·. :.; : . . : 

apartado haciendo un análisis centro~periferia d~,los;.compónentes:del sistema político y de sus 

~=:~~::::: ::,~:::::~~·~~~¡~~litti~l~f J~~~~i~Fi::c:i~n: 
. . ··.·· '.~ :,-~'..·-~.~·t;J~}:;(S:~'t:i~~;s·:%1;. ·\;.·; ·.;.f .:_,, ';'· · . ; . . . 

En el tercer apartado identificaremos·las.jprmc1pales razones:Eque;conduJeron fil sistema 
-. --- .-- .. .· _. ·<·: -~~· :."'.-:::. ;"\~{J.,º·.;.~:,';:)i.:,f/:f:~~,'.·~:t~.,';;~-:'I,";:f:;'. }:-'"-'_'·'·.-.·"¡~:·:<-<:··,':":'·,-''.·:·:~.' :·: _',··: " 

político mexicano a su crisis de deslegitimación i eriú196,8; r éxailtfnarém~s· 'en: qúe . medida ésta 

repercutió enl~s. ámbitos: social, económico y poIÍtl¿o1él;~ibtaIJAct~fiiá~,.~nalizaremos la escisión 
-_' . ~ :.; '_ -. __ : .. ' . ·.• . ·: -·~ ... ~ .:-":~~·:'·\· .~;~;,-~~:~<:·-o;.:}7;;.;:~·ó~::j.~~i'.~.:~~(-~f7~fJ'<:~J:;/· ... ·-.. :·: 

de la élite priísta, fractura de la que surgió la Corriente DemocráticaYprusta; el Frente Democrático 
·. · . '.·:. ·/, -·.~t ·_:.,'. ,;~ .. : .. · "'- 1-f;t~·f·_~.:·,~f'.~7: .. : ;~f;~,,:~:~:::D~'.· . ·. -: 

Nacional y el Partido de la Revolución Democrátiéaf,yJa:rnaneraeti que el neocardenismo influyó 

en la posterior "caída del sistema" en las elecci()h~fi{g:ír~¿';'.~i-~U~ ~~ra muchos éste fue el punto de 

intlexió~ del sistema político mexicano, es decir, ~ua~~l-J: fa crisis se agudizó a tal grado que 
·' •• • ~J • • - • • • • ' - ' 

evidenció Ja incapacidad del sistema para renovarse y democratizarse. Marcando así el fin del 

sistemá de partlcl~hegemónico priísta después de sesenta aftos de poder casi absoluto. 

En el cuárto capítulo exploraremos el contenido de la reforma del Estado, es decir, de las 

reformas económica, ideológica, electoral y democrática, a fin de detectar hasta que punto pudo 

extenderse ya no la hegemonfa priísta -dado que ésta concluyó en 1988; con la caída del sistema y la 
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alternancia en Baja'caÚfornia ur}afto después- sino el dominio del partido de Estado bajo el 

salinismo' y elenclu~éci~ientÓ ·d:~i.aut~~itárismo. Además, se analizará la inusitada alianza entre el 

PRI y el PAN co~ elflri,de.ev'aluarlos alcances y subrayar las limitaciones de la reforma político-

··· eléctoi:al 'irripülsada poi:~m6os.• .· 

En el penúltimo apartado examinaremos el ambiente político previo a las elecciones 

presidenciales del 2000. Para esto, analizaremos brevemente el proceso electoral, lajornada electoral 

y las principales campañas de los tres candidatos más fuertes. Estudiaremos el tipo'de elector que 

definió el cambio y .las· diferentes ofertas políticas con· las que estos se identifican, médiante dos 

análisis estadísticos: .uno cuantitativo y otro cualitativo. Evaluaremos, ade~á~, elimpacto que tuvo 

la victoria .foxista erf el sistema político, así como la función estabilizadora qu'edesempeñó el 

llamado a la ~~réi~radelpresidente Er~~sto ÚdÜio para consu partido, ~oritribÜy~ridocon estoa la 

transmisió~ p~cífi~a del poder éj~cutiv6 -d~ u·~a da~e política.~· otra diferen~~~;pbrprinlera vez en 
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Capítulo 1: Dimensiones teórico-conceptuales del objeto de estudio. 

La correcta definición de los conceptos y categorías de análisis es esencial para llevar a buen 

termino nuestro estudio, especialmente la definición de conceptos como: Estado, régimenpolítico, 

democracia, sistema político, reforma del Estado, entre otros, recae precisa~ente én ·éste primer 
~.:;:<·:. ~ .. \ 

capítulo. '"' ,;[:" 
' . ; . : .. ,~/~ . 
<< :/' - !:~:- "' .. ,.·· 

::~:::~~~~~1~~~J&~~~~!~~~!~~~~i~Wt~;~~;;;~f=:~ 
investigador pochfa dejar~e ~Üfar en la definición de sús'c~J'b~Ji3f~6:;~{~~htldo común y recoger sus 

- i ·r .. :· ·-: -: : . >- . - :· . - . ·. . ··: ··:·-- :; ~ './.':·.:-:: ~-,::_ .-::1:,J!"~:;._':l~-~-~- )1~·-:.-;-_ -:1 .. ::f-.7 · < ~-- ··>. ·. . >. --. _ -_ 
informaciones a partir del nexo que ha establecido entre l~s~~oncepfosiy la reaHdád; P~ro ese 

procedimiento reduce . claramente la intersubjetividad ·<ll'1ci'~:?i~;¿¡~~d~~ alcarízad6s~< debid6 .a. la· 
' · e.';,-· ·' • ·_, :'· . • . . . ''· "'• ·,·' '':, ;:.:::: h!hy-·'.·-~l·{;; )~~? ·:·>"'."::~ '.;·~>·, /:·~·· ',-~ .. '.' ''._ ;;, ' '.: '.~!:,:>\ /·. · }'~~:·· :·- .- -; 

ambigüedad de los términos, y plantea arduos problemas én'el,t:í:ansi::.ursó~dé la investigación/'~>: 

. J.:.c ··.... . . . F ~::.¿.\.:tLríl;:~~:~J:;t~:·Jt~ .. ,;;.: 31~);i:i;)!l1Y .. :/! ,é. . .. 
De esta manera, en el primer capítulo habrelTl,os de defin!f con,toda;claridad;los conceptos 

·:~( <··~ ·;;··· ·-..:. ·: :-.::·., < '·.-:"~ \" >: ,_;_,,.···,~''{~-:~ ·:~(~_-.: -!·~:~::;":'.;·--~~}{;· .. ~:.~A)>Y~~1;~;1:f:~}~~;~~';.~~-.:;~?-~J:,;t,~~~~:~:,/ .. -('~~:.:: '\·::;:.·- ..-'>-' . , 
que a nuestró juicio· .. consideramos piezas .. ·.centráles(para~·lalcd~stiiicéi~n::,te.ól'ica'.~yé'el.apropiado 

::::dhi;ff :!::::p::;:~:·:::;:¿t.§:~f :i~~~:~~~~~lrA~¿~~t~;~d\neriÍo· 'º 
1.1 Estado y partido de Estado. 

1.1.1 Estado. 

El concepto de Estado es 

··:·~··\:.·:·:,./ . .':: 
;_:._ ··'~ .. ' . : ·. 

-'. ; : ' . ·- ' . ~- ~~- . -. 

. ' . .. . 
. ¡ • • 

quizá una d.e las categorí~; de ~nálisis que funciona como eje 

central en el campo de las ciencias sociales, y derivado de esto, las diferentes acepciones que dicho 

término asume -por contexto histórico, por interpretación de cada autor ó por corriente de 

pensamiento- son vastas. Además, el concepto de "Estado encierra numerosos problemas que 

derivan principalmente, de fa difléui~d de analizar por completo las múltiples relaciones instauradas 

entre el Estado y elconjunto:soclal para detectar, después, los efectos en la racionalidad interna del 

sistema político. "3 

• Bartolini, Stefano. Manual de ciencia polftica, Alianza Universidad Textos, Madrid, 1989, p. 49. 
• Anaya, Cadena Vicente (coordinador). Diccionario: Polftica. gobierno y administración pública municipal, 
Gobierno del Estado de Tlnxcala, Colegio Nacional de Ciencias Polfticas y Administración Pública A. C., México, 
1997,p.167. . 
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. - - . . ·'·. ', . . 

Dado lo anterior; ell elpresente trabajo s~ analizará al Estado desde su perspectiva histórica 

contemporánea/es deciI; déscÚi la consolidación del Estado moderno, siendo esto suficiente para los 

propósitos de 11uestr~invéstigación, . 

El Estado coritemporárieo que hoy conocemos "es un fenómeno reciente. Sólo a partir del 
•. "·'. _'· -.:-·:·.:_ ···: •:,•c··r.': -· . 

renacimiento nace el EstÍldÓ moderrio coijlo. unidad territorial y gubernamental, con un solo. cuerpo 

de leyes; con un sistema judichtl únicó;'c9n organizació~ burocrática, ~jército permanente e 

.·impuestos· recolectados ;for ··~.~as .. sg1:ª~::d~g~HY~M:·'.:,~%~gf!:~g~X:T,L~~·~i~~~~~~t~~~~5;,~~~;~~#.g·1:y ·en 
Europa-, se han ido gestando.a. ti:a\rés ;aelJ:i~mpo~las)dea.s ',d~~, soberanía'. riációhal; ideiechós ··del 

·.· -.- i-./ :--·~._;: :. :., ~<;'.-- :::::>,.:t:;:',;":~'(7'. ·t;_:~::' - ~;'.'i>}_~::,•,~f~\': ;-.'.-~_::'7'.·:\'.?~~~:~:·~;;s~-~x.1·,~:;~" :~:J,:(-~-:::._1;;»·.:z<,;:.t-:::-[::-:·,~17.rr:~:.~:.... :~t:~:-.. c:>~;;;i,-,,~~,: ~_:":_;c ... -, · ~- · 

hombre, representaéióii politica;·:división}'de /poéleres/,persoriálidaCi~'juí:ídica"delJ~Esfado;,eti:::. ·Los 
. · .. :-. · .- : --:-.. ' · <:,¡";'_- ·.·,'.<:;·;·~:·;,º;;_,!;~~~:~ :~'."«':::g·.~ ··~{'~~:\·:~~;)"· ::.~~?";.:;.:_--;~?i-'..:·-, · : . .-.. ~t!:~f.'.;fr1~1;:'.·~?Fq{ ;~;-~~ó,:,<-A~~~,\--.-.. -,;i}_ts-~?.\-'f.:~-.;.~:_f;~'.::~' •--+~'.::-':~;::,_'.:,'{;,':'"<:'.- .· .... ; -.. 

cuales son algunos' de los, prindpalés- eleinéntos ·' qti'i! compoíierüIO'qué se, cori'6ce 'como Estado 

moderno:• . . . . '· Y;·;;;· Í~'~f ~;·'.iiii~i!~;g~:.;;;·~~:;;;~~.lf~~~l~~!f t¡r · 
A partir del Estado 'moderno;: el'poder;p0liticó6Xserá>~éofisecueíida:;;de~lbs;,procesos de 

- . - '·. ·. . ':. _ ',:.r· · :· ;~ :~.: ·-· .;º:,:.: ·:;/: . .'>,/?·· .. ::::<:- "·· .. ;._~;¡_j~ <-.. -~-:;:;1::,-... ·::;-::~.t'1·:"it:~.~¿·~· .. _;,_;~~;H~·:. :s·~;tj; /~i~S;~~:-:'.~~~{:/;·:i:J;,(_'·:~1}í," ::~·::i'.: :::.: ·:· · . 
representación social a través de los cuales los'iridividúos:·delégari'sfrpoder'.}':'i:::apaeidád de decisión · 

- . • ! .·_._ _ ,_,_, --';. v::_:.--}:·,:.~~'\;~:~_:.:1~7~S(',,~{$.· ;:J/i:;'.yt,::@~~~i;<%.{·,1,::f,~-f~· :·}):~::,~;\~ef/;.t·'.·~):-~:.~:;~.:~'.~¡_;~/:::::;·,<>-~ "~··· .t ·.. · 
sobre el desarrollo de la sociedad al Estado; Esta capacidad de cohesiónYse.establece en un conjunto . 

• · ·. ·· . '<'. ·-':<'>"" :·::-~::{~~';-.">;{~~::}·~:::~--~::·:;~¡.'"Y\'.:·~:~:t{·: _:.'.id·~".~;1;~,~;i'./'::~~;ff¿Y~~SJ~;;,:/~~?~·(;'~~j'.i:;(:\:~,',;:. ,, '. : .. . , · . : 
de normas que "representan" el mterés social predommante, a;través:;:de;;Ieyes;y:códigos;· lo que 

• , · . . ,~~ :·: .. ' :~'.· :~,~.\::,::~:.:_;.:~--I:.'.:H; :)~_~;:~· ·: :·~·~,1(: .?i·;~:·:.:~,-:: -~:~~J~~->~l¡;~::: ~~t~~~ :);~'.{;;:~'-::~~:~s~.~,tn;:..;f/:~~t.:', ·-:;·:~·: ·, : "))-
Iegi tima el monopoho de la fuerza en el Estado; Este)istemaJurídico establecdas·foririas en:que se 

~.-.\. '; ... :.~- :-.'~;,-.:,:. ·: -.~·:-::.L:<.'..,;,;;;·~-º.:;· ;~:-k{¡¡:,-, ·. :;f, ... ":·::~-~:-F!s: ::11>'.;':_:,,-:-,,;:>,/:t: :_~;li-:',',~;)~f~,-~:j~f'"'~·:'.:· i··!1\':~_,y;;:.~:¡-,\::·- "_-;, ,- .. _'_.:.~ · ·. 
designa quién o quiénes asumirán el. poder pOlitii:::Ofr .·él'. rriodó'{CléYéjéiCed6; ~ Es'.;Ciecrr/definen. las 

_ .·- ·. :_. :)f:~- ... ~1.).t·--:\:_~,t-~-'-,\~,~~;. {~1~:.i'r.:·.-~-/~:·,-.:-~~~.~;\'{t-i:·>!-'J.~l~;,:J'.=.:7::J.J,~~3~~:1"j.tr::::~. {-.~t;_,;,;~ --:t~~-~~:,~- :.::·:. _ · .·' , 
instituciones políticas y el régimen político.por.el que se regufa eFacéesO'Y,ejeréiéio'al poder:politico; 

·. . .... ·, t;:.·;:~c);'l~}<;:'\C·.·'.}:(, :,··¿:·?li(·~f·:jt;::: 10~~~·:<~iJ·'. %;.~:1;~r>.·· .•.. ·. ..· 
Al tenor de lo anteri~r, u~~~piin1~h;~pfJ*ifüci6ióh: ~'ri~~str6 o~J~ib deestll~oparte de la. 

teoría jurista, que nos di~e ~u~ ¿i ::•i)3i~~d~.i~e~T~1J~;rij~~to de todos los fe~óm~~os sociales 

identificándolo con la socfedad (~~iei);~~ritict~ de una totalidad orgánica) y en consciente 
>;. •f' ,,,, ,•' • \ .,e, •,, 

contraposición a cualquiera de sus niallirestaciones parciales. El concepto de "Estado" presupone la 

+ Galvis, Gaitan Fernando. Manual de Ciencia Política, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad 
del Estado, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Editorial Guadalupe Ltda., 1994, p. 39. 
• Córdova, Arnaldo. "Política y Estado nacional en Maquiavelo" en Sociedad y Estado en el mundo moderno, 
México, UNAM, FCPyS, 1973. 

" Entendido, según Talcott Parsons, corno "la capacidad generalizada de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones vinculadoras de un sistema de organización colectiva, en el que las obligaciones están legitimadas por 
su coesencialidad con los fines colectivos, y por lo tanto pueden ser impuestas con sanciones negativas, sea cual 
fuere el agente social que las aplica" en pocas palabras: la subordinación de las voluntades individuales a Ja voluntad 
general, bajo el consenso y/o la amenaza de la coacción. en Stoppino, Mario, "Poder" en Bobbio, Norberto; et. al., 
(coordinadores). Diccionario de política, Tomo 2, México, Siglo XXI Editores, i99i, p. 1199. 
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doctrina del poder, del territbfio/delplieblo, de la Constitución, de la forma de los órganos, de las 

uniones entre Estados y de las ro~iria~ de gobierno"1• 

Sin'füeno·s~cab~b de-16i!'nr~fio~il'lente citado, conviene aclarar que el Estado es mucho más que 

normasy procesi:is iristau~a~os p~~·irictividuos en un territorio determinado, además hay que seflalar 

que en;io reférérite al.conjunt~de1o~fonómenos sociales ... que presupone la doctrina de/poder ... etc. son 

elerne~to; que 11~2en de:éstidefÍnición un concepto muy ambiguo. En suma, esta acepción puede 

·corresponder a'Íéis rriiiri¡s de organización previas al Estado moderno, por lo que no encontrará . 
- .·- ·-- • • •• :. • - -- - - " • •• - .: o - -.-. ~; ' - - -

. mucho ecó en, nué~tr({estUdio .. 
·-. ·.·>;:_;<· ,.J.' 

... -.<," «•:"'. 

Desde otra ~~rspectiva, para un pensador como Max Weber, 1'e1Estado es aquella 

comunidad hu maria 'que én él interior de un determinado territorio reclamapara sí el monopolio de 

la coacciónfisl~a:ie~ftlrna:·Es decir, el Estado reclama para sí el.mo~opoll~;·de la dominación delos 

hombres sobrel~~-.h'cfnibr~/b'~sada en el medio de la coácción·legítlma;"ª .. de .tal suerte qÍíe sólo el 
Estado es el.Únic~-q~:~']JJ~<l~'.~j~i~er legítimamente la viol~nci~.· '.:.·.·.,- ,,' . . 

' • • •;, e_,,::~~~?:'.: .. ·:.·'',.,• ,· • • ,. • • ; •' • , .. ; ·<.': :, • ' \': •• 

.. ·.·•· < '"':·,.; :.: ·;. • • . ·. ·. •·•·· {:,-;%t·'f( .. . . ,. ... .· . . .. •· . . . 
. En térmmosgenerales,es pos1ble•··afirmar.laex1~tenc1a~e d?s grandes comentes teóricas que 

con postur~s op~~itas e,~~iisan.,;~~ Xe,n·~-~~~~ .;~i1z~~~;A~1j,~~1~:._~u~--~~ti~t~f ~~ti;h· · u La• primera 
sostiene que el Estado representa a l()s•horn1Jres ·ér1 S()Cl~~ad, Y· que ti~n~ el fi~ de salvaguardar el 

::·!0:;;;;::~~&1~if ~~~:.~~~~li~~~I~~~:~~~:::~ 
defensa del bien común,,,:induso Rousseau afirrrió que'''paia:su: existencfa debe establecerse un 

>'''.·'·~'-'~- ... - >·~ ' .,.,•. _ •• -·.~ '··.:'-:/·.·:, .. ::•.:···''-· •• ·.;·.-.· 

contrato social·.en_el;cuhl~_cád~'.:u~o· pone en _éomúl"Dsu.perib~~y-tOdo poder bajo la suprema 

dirección de lavol~~ti<l~~~~~al;" y c~d~ miembro es c~f1si~gg~·o:~~rn~ parte indivisible del todo. "1º 
Por su parte, Hobtie;;ifirrnÓque '.'el Estado es una pers;J[·J~'.;b~;;6s ~na gran multitud por pactos 

mutuos, reall~~ctd~)~~~;~Í:l1a sido instituida por cact/J~6'cÜiri6::autor, al objeto de que pueda 

. utilizarse la fortale~a y los medios de todos, como lo juzg~~ o~~rtl.l~o para asegurar la paz común" .11 

1 Kelsen, Hans. Teoría general del Estado, Traducción de Luis Legaz Lacambra, Editora Nacional, pp. 5-50. 
•Weber, Max. Econonú'a y sociedad, Tomo II, FCE, México, 1969, pp. 1056-1057. 
• Calderón, Ortiz Gilberto. "Las reformas del Estado mexicano a la luz de la globalización" en Gestión y estrategia, 
México, UAM-Azcapotzalco, enero-junio de 1996, p. 9. 
10 Rousseau, Juan J. El contrato social. México, Porrúa, 1971, p. 9. 
11 Hobbes, Thomas. Leviatán, México, FCE, 1980, p. 141. 
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En lo sustantivo, está ,~sc~a p~sición de los contratistas: Hobbes, Rousseau y Locke. 12 Sin 

embargo, hay diferenci~s ÍiótÓfias ~ri~e ~llos sobre el origen del Estado, empero lo interesante aquí 

es señalar que tales ~titó;es ~~c'.>1o·p~'~saban en el deber ser del Estado, puesto que anterior a su 
_--, ·- '\. ~(·_:_-'.·_~:_._jt;~~,·:::';(1~-:~{-~"J-·:·c.~·~.~;'>:;-. ,__ - -

aparición Jos individuos·ncfgcizaban;de ·garantías mínimas de seguridad y de convivencia social, .y 
-'.::!.>: ·.}·.\: :_~.;::·::·>·:':'/~~/ '._.:i:<:·:·::,~<." 

aun cuando el Estado los iepresentaba idealmente a todos, las desigualdades impedían que éste, al 

interior de Ja socieCÍid;.pef&;~~sI~iK:~eutral .. 
' .{.::~:;'~>~·:·.::y-:., ,. \:,, ·'- '·'" 

. :;-·-··/..~;;¡;-»~;:;y,..~'. :3~~(; ;:-::;~.-!·-

Por otra parte,-la·~séueJa·Cié:pe1is~fui~l1toque define·la razón de ser del Estado/:fnás que el 

deber ser del mismo- es ér~·~~~iiiÍi;~~~:6i~tÓ~i~J)e{mar~ismo afirma'que el Est~do:~~'s61~~en~ u~ 
instrumento creado .por ¡~"!J~;~~;~¡~~'ia~~·~~g~~~iict~i' el dominio de sus b'ienJs i-al"~i~%6' tiempo, 

j:::::y~::::;;:±~~~~¡~j~~~~i~!~~4,~~~~~~~;:E:: 
dominación de clase. "14 Con Ja éuátei Estáao:1>oseé· toCicis':léís'.irisiiüi:rientosTrriatedaJ.es y formales 

- ·: -<-·:i: ___ :. \_:; ,:::~::.:·'.-i/'??:~_:J?f~ /l~¿~':'J~}·-; ··'.:~~:/;/'_.·.i:;,;~~·-.',-7J-'~~F,'.~F'~":;';:~/,~:·_r¡~;<,L~'i''.·:S,~;· ~L~<,fi_,·~'.-'..: ' 
para mantener, y eri algunos. casos· ahondar/~'las··~des1guitldades 1soc1ales ··de· una~ manera legal, mas 

nuoca legitima. . .. /; ;;/;~,~f ,'~¡}t¿l~~~~~~§~~~~f~l:f~'liJ~~~ cik i 

Queda claro que ambas:corrieíites son iriecbriciliablés;'Jsi hipotéticamehte.;~~·perisa'rrios que la 
: •• • • _.: ,'_.-·,: :, - • : ? .:~~.:·:-:~.,·(-:-:?·.:,~; ·{:· .:<--j? :{· ::~~~:~.: <;)· s_:-::::.~\'.~.: _ -.~'::'~ ¡~·,:':::: ;;: _,.:;-::;:) ;:· _; ~ ;~>~:>-;--:,¡,;-,;/~. ~~(,'.-.'.;~:u; .. ;¡~;~;;'f}:~~·t?:-;_;;';::~fr ;:-'~'*r~:·,':.·:'21~.~-,;, ;/·~;/_::; :·::.:,. · :: : , 

realidad no contradice aJa'corrienté' marxistá;iiriás·áún:~ésté instí'uirierito teódeo'perriiite'ériténdér la 
, _ · · · : ·: ··~ :,_ .---,. '- :~'.:./.-'<: '.·· ·.;:-.,.-:.~~,:_: 1 ~;. ·_. -:\~;'.:\.'.. ;:, :-.;.,,.·'.:: S!:'i\'.~;",,r.~.··1 :~'.-.; ·.; ··-':>'? :-.~;'"'t_\<:~:\.·.:'i~.;_·.~-;:-.-.; ~?it"i,~;.:.¡~~.·~j;f;.:~>-/{'f[:;;t_: ·,;~•ff:-': ~t":..:f(\··.:~_(/.z .. ~\ ::,f.1~~}-;;~_·.li~,·~~ :-- -·: .. ·: 

esencia del Estado eÍ(cúálqÚier'sociedad'(iué: inuesfra las"(désigüáldádel:entre)os individuos. "15 y 
_ : ·_ -;._. ·:;-'.·':,-y :·''.::.¡:;;::·.i ,:.:·~y;_)~'<:-;-.'.~.?J·:::<.::(--.!~·<'..:0-~·. ·:··.'. .. ~~'.:::-::.~:~; ::·.~·,- .. _-· .. _;~J."·:·.:,\~:<"~ . ~~-'. _:~ .>,.:~:.;;:, ~t;i;~2·:.·.~-S·µ,~;~ :.~·; ·:~:ioy~\:'~'~tJ: ,~.~~~'.·-~~·-~;.r;}.~:::,;:·;_~)'~;.'.;_:~)~:-' ·-~ · • 
además de eso,-:reconocemos :que.: desde la apanc1ón del E.stado' ha_sta)a;'actual1dad no ha pod1do 

:. - -·: .. · -·.· ·:: ·~-.. · ...... :,~_'.:,·· ;r~:~~.:,::: __ ~·,{:~:;t·~· :-·~~:-»·_-:-?·: ,, ~· -~:;;:-~·'.··:._.::. ~ .'.:· .· · :··~ ··:- , . _:~ ;· -·. ·: ... -.·:_ \.:~'./:/·;::~:;;~2;~:J:XJ:;~' ;?YN:~;:: ~'~f(',~·&j~~!-';:;:,'.',::.-/· : ·!:.-·,/ 
dicha institución;; e11 :niriguna sodedad, ·garantizar ~defa_cto'-~tíil.Jguhldad{eritonces· consideramos que 

- -_. : '.- .. -- , ._,:· ._-'.i ~;·_:,:_:~·<:::~·>)?5f.~':}~2(/,>;·~''.·_.'.:';: ,·: -~')¡:-:: ><~ -~. ··. ,':: ·~ .. _,,. - , _· ·'·• j.f}:·:~:-:\'.:~~:¡,~.'.~:i;:f·I',_:~:~"li:;·;~}/·)1' 3r::<.',.-;, : 
es sólo esta última concepción la que mejor se apega a la feal1da~ imperante;· · 

'f( ',-.-'::•o' .. <r . . ,~ 
' _."- . . -'·-:·· :'·_:,' _ ... ' 

Siri emba~go, reconocemos que hay elementos de tipo técnico que la concepción marxista no 

explora, por lo cual nosotros concebimos al Estado moderno como el espacio en que se ostenta y 

,. Puesto que también para él, el Estado es necesario y equivale a la incorporación de los individuos a la sociedad 
civil, cediendo su poder político, pero ganando tranquilidad, ya que el Estado no tiene otro fin que el interés común: 
"Siendo, como se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede 
ser arrancado de esa actuación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento. Este 
se otorga mediante convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a 
permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios, y 
una salvaguarda mayor contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad" en Locke, J. Ensayo sobre el 
Gobierno Civil, Editorial Aguilar, p. 119. 
'" Marx, Carlos; Engels, Federico. "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado" en Obras escogidas, 
Moscú, Progreso, l!J78. 
•• Euchner, Walter. "Estado" en Gorlitz, Axe! (coordinador). Diccionario de Ciencia Política, Alianza Editorial, 
Madrid, l!JSO, p. !H.5. 
15 Calderón, Ortiz Gilberto., Op. cit., p. 9. 
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ejerce el poder político deposit~clb en~l por l~ sÓ~i~cladpara organizar y regular las relaciones que en 

ella se desarrolla~;' es de~ir •. eL e~pa~io. en 'que:··¿~ diri~én y se resuelven los conflictos y 

contradiccicmes que se genera~ ' en, la sociedad, ,derivados primordialmente de la forma de 
' - . . . - - ·. '. ··.·· ·. 

apropiación de ia riqueza' producida en un espacio'collflgürado históricamente como Nación; y la 
, - . . . . . , ~ :.'.r' 

facultad del Estado para ejercer el poder deriva de 's'u capacidad de consenso y legitimidad ante los 
' • • • "'L •",>•, 

ciudadanos •que lo integran y de su ca)Jac:icta:d cié' ~'Ci~rc::ión sobre los individuos al ostentar el 
- • • 1 •• ',.-. --

monopolio de la fuerza legitima: En surri~;· eLEstáclo implica un conjunto de instituciones que 

· organizan a· 1a sociedad, bajo una for~a:~d~terffiiá~~~~ci~ producción. Constituye la instancia que 

ostenta y ejerce el poder político, misaio ~~~ l~·~shi~Í~~a:io por la sociedad en una determinada 

forma de representación. Cuando estas fonrias .'d~.;¡~~Íe~'irití'cion no se, ajustan a las decisiones 

sociales imperantes, las nuevas fuerzas sociales el:ti'grg~ritei/~üs6aián rri~clific~ los mecanismos de 

representación y alcanzaran, o al menos influirán, eri ~l~je~~ici?cl~l l:>()ct,e; ~olítico. 

1.1.2 Partido de Estado. 

Previo al análisis del siguiente punto, es impreseindible me~cio~ar brevemente lo que es el 

partido político, antes de analizar al partido de Estado, además, consideramos pertinente realizar un 

.. breve bosquejo sobre sus orígenes. 
-· ·- - - _.-· " .· ·. 

Ei vO~ablo pa,Uªº ,. compone del 1atl» pan que sÍgnitka ;,.,,., i es dec~, fos partjdos Son una 

:;1:·w~~tri~~~[~~~~~i~;~tE::1·~7t:I~;~tW~~i:~: · 
' faccionespersigue?'elbe~eficiode ~us,miembros, los partidos persiguen elbenefieio del conjunto, o 

:~i~:e::.::~~~~~lt~~~~i~\~J~~}~ fa sociedad en la qÚe esdh fos~dos. "" Esto, 

En términd~' ~~n~;ale~, l~.: concepción . de partido políti~o se emplea para referirnos a 

estructuras organizaéi6Jaies:que p~siguen; fines políticos, es decir, luchan por alcanzar el poder, así 

como la preserv~ció~'.llel:rnis·~~.·.s'eg\Ín ~h .. ',Vebe;, "el partido político es una asociación ... 

dirigida a un findelib~racl~; ya- se~ é~te '~bjeti~~. c6mo la realización de un programa que tiene 

finalidades materiales o ideales, sea persblléll/es decir, tendiente a obtener beneficios, poder y honor 

10 Shell, Kurt. "Partidos" en Gl:lrlitz, Axel (coordinador). Op. cit., p. 482. 
17 Valdés, Leonardo. Sistemas electorales y de partidos. México, IFE, 1997, p. 27. 
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para los jefes y séguid.o!es,'o tendiente a todos estos fines al mismo tiempo." 18 Matices más, matices 

menos, en generalla concepción no varia mucho en ambas definiciones. 

' :·y :, . '.· ,- :.~':' ::.~;-'-: 
.Poi otra"parte7érastreal1do sus orígenes encontramos que "el partido es una formación política 

relativa~erife r~cil:!Üiésu'temporalidad se puede ubicar hacia 1830 aproximadamente. Sin embargo, 
'. :_. '· .· _:;). '. :::·._ . .... ··-: ,::..::::_~ : .. -,·:.;,,·~ ... ·; .:.-::-~ __ --, :. ' 

su historiaysus'anteced,ent~shansido situados a finales dela Edad Media o en el Renacimiento. Si 

considera~()~ ÚiS~gte~~:dentes de la Ít~ia Medieval, el fenómeno se sitúa hacia el siglo X de nuestra 

era. ~· 19 EstC>;'e~ cucin.to;;~~~~\iri~t:!n;. empero,· en un contt:!xtcí:níás cante~poráneo. "estos surgieron en 
- ._.-· . .:.. - - .. ,_.-• ----··.'-·;-·· ., -"'-"· . .·, . . - . . . . - ' . ' ·e:- - ..• -. - -· '- . - --

si.Is. formas. fücipiél1tes ;durante•. la. segunda mitad defs@o:x:1x;. y no': fue·. sino has.ta después de la 
. ·, ,:~·· . . ·:. :·.,-.:-:-,: ,_".'·-_':.:-::.t'.:"i': ~:~_ :·~- ·- , . . -_ --. -. __ ;: ·1·.:·-··:·::·~r; -·c.j·:'.,\!::/ :':..:;:-:~·-.· ,,; .:·:',: :(C'.-'-¡/-~·-'" ·•;/·:\:''"::::',~\> .. < .. . ~ . : , . , 

Segunda Guerra 1tfundialcuando los partidos se'consolidar~n corno'instrumento;privilegiado de 

:~::~:::~~~d:.;::;:!~:~~z .. ;;.~ ·~~i~i~::'~,~r*~~wr¡;r~nr~7.ci6~,d~ ,. 
Los partidos, para constituirse como tales ~'deben de re_conócersé como paite'.de ün todo que 

: .• · \·-; ._'. '."':._,..,_.·.: { ·'. ··-.··_:· .. ',:'·:· ?<:;_, .:<'.:·:·.- .. 1; '-¿::·:.:~;.:<·: .. ;:.•.f<i i·~:~·~'::1/)ff;1~1'f~:J~:i~~::;:'ti·,'.~'"'.-·j;t~'-:!\~'~.~~-¡::,3;.:;!~~i··~<;.'.8fi'iS'.;:~?;Jl',.~::i"'.-~::·~{:.:/:;,, ;:-~ ,"· \;:. 
los supera: Los supera·porque la suma de proyectos elaborados'por todosycada:,uno ,delos,partidos 

-- J · .~ .. (:;-: ·. :/~::~:::>_~;'-~~- ,; ~: .:: .. ·f :<· .; :~ .· ': _-. -'~.'.··. "< ·' .. : ::\:·,- -_.:~·.:,;·-,~~:Cú~~'{f?,i~:Bá\\f;~\<--~:~-~~Í:~:;t .. ~~~~)l;:!~\t-.~?·;::;~~~~t<?;r,:.~-¡~¿;~~:.~--~-~':·-;~;.:·.:·i"i{A:·, ~,;./.' ·:· " . · 
define, de. tina .U otra •,Inanera;•el.·proyecto denac1ón•·quf!)Unaisoc1.e.dad;(o,·mástespecíficam,ente, la. 

·,: · -·· -- : '."/_;::-~ ): · _.' ::/_:·=?·:.;:~·~--< ·'··:'.· -'.·~- ·: ·-::: -: ·-::-- · .- :'" :-. , ... ~,·-·: ·:::~~ :·':-::-,;J(,·-.7t~~i-~e.~\"<f..:-:~\.~':{~/:~f~~-;~~;;~~{i"t~r~f?--i-.f~.'.1i<:~-~',l~ .. :.~f~l;•;,::;!;:.r:·,';<>t-: __ --"_~·~-, ,· ·: ·' 
clase política de: uri(s'odedad), decide adoptar. eoníc» ruml)o; •;,2Loe e#a (süeft(i; {sól0,1 las:pil.rtidos cte 

: ,_ . ; ::-,;·:_~--:...:· ~-- y:.::·~~s.-! !_,_·~:_'.::-.· .. \·/·.; -- ·- -_ - : .-._.. ·; .. .-'- 1 __ . ·,:---~·--".:~ · .. • -::·:- --·~_:·.::·:,~·::"_:,-.· }-'.:·i:~·:.·rf;.·::\·~:~~~:v'~=)~~~~-}:,j:~~~":~·:_-g~·:~~-..,l;'~---~;-r..\~¿~;_;f ;- ~-:':~~:·' .,,_._. :_·~ ;_ 
Estado -monopólicos y centralizados- pretenden englobar a la sc:ídedad eri:geriéral'deritro"de sí.: • 

,r··:'':\< { ..•.. .. . . ·• . ···.•. : ' .. . . /(~;~yj~~r-,'.t'.ii'wl:f!'·~~'::'1\?i'~w~-.. :· e·;,:.'. · .. 
Cabemencioriar que existen. varias tipologías en la clasificación del~s partidos de Estado, sin · 

ell1bargo, ha~ elell1e~tos nítidos que se p~eden identlficar entodo~'es~~~¡ ¿¿¡ri() l; ~on ~u illtoler~~ci~ 
: .. ·_·_ .. ' ... .. ._, ·,· . ,• ,,,_,_-_:,>· . ·.-· 

hacia la oposición y a . toda crítica en general, la manipulación que emplean en los procesos 

. electorales, y su co~trol de los ór~a'.nC>s parlamentarios y judiciales,· garantizando con esto el control 

de los instrumentos der~fórmi·política y la preservación del partidoen el poder indefinidamente. "El . ., . , .. ·-,,:,. .. -,;,, 

partido de Estado deb~ ~s~gufar ~~ póder media~te
0 

la prohibición de toda oposición y discusión, ya 

que no tiene c:ítra cia~er~'ci~;'~resel'Var su posición. Por otra parte, con la prohibición de toda 

actividad política .eh.Úb~rt~ci?.e1 partido de Estado se convierte precisamente en el único posible 

punto de partida de reformas. "22 

1• Anaya, Cadena Vicente (coordinador)., op. cit., p.265. . • 
19 Munoz, Víctor ManueL "Partidos políticos: una revisión conceptual'~ en Esttidios Políticos, FCPyS, UNAM, Nº 7, 
Julio-septiembre de 1991, p. 21. · · · 

• 0 Valdés, Leonardo., Sistemas electorales .... Op. cit., p. 27 . 
.. !bid., pp. 27-28. . .·· < : .• . 
•• Weigt, Peter. "Sistema de partido único" en G1irlitz, Axel (coordinador)., op· cit., p. 481.. 
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. . 

Existen, sin emba:rgo, partidos de Éstado que mantienen uéc~ntrol no sólo político, sino 

también;,ideológlcci, económico: culturál .. e>incluso militar ai· interior'ct~•1a sociedad donde éstos 

residen, constiftJ)'.éJ1de>,se,,cbmo Í~:~úniCa opción política, éstos son l()S C~S()S de los partidos de Estado 

-en los regimenesºd~-extreinactérecha e izCJ.uiéida:· 'íEl partido'~e ~~tádo'en· el sistema de partido 

únicono es, pues, ~··diÍ~~~n~ia, éie los partidos de los Estados 'dem~cráticos,: ninguna clase de reunión 

·:-~~'.~.:·' -,-~"'"• :."•·',_''.· ' ::«~:" 
',.·-,··o'. __ . 

· ... · · En tales.reg1menes; el partido de Estado;' a pesa(de,dicha cond1c1ón, gozaba en ser el umco 
-~·-: --<<---. "·· ::"'-- ,--,~-:-;;,·; __ :\:~:¿< ··.':~:r,;\·~~~~~~>~;:::r.~·'1-,~~'-'1Y·:·~;;::::-:~. i-.~'.:1i·.:• ::-:~1:~·-···)-~·':.:(.,-,·;;~('):,'.4f·?J;:,~\~.:~:·7:·.5.~~--;~~-·-·:." 't-· . .> ~ ·' . • . ' 

.. partido,• y s1ex1stía"·opos1c16n: alguna;: era simplemente, ornamental; Dentro de esta lógica .Duverger 
- . :."- ''. '.,:_; -.,- ,,,, ·:··>.,> '·--,\·.t'·">«·;:;;~'.;':~:~;~:;;·;.,.-:.'}tl;~:·-:·,·~t.:';-:. -t:·. --~-:,'._1-'.·,·:· ,'._:. ·" :·_· .. · :.-;": ·.:::1,"-· ~\:;:;.~:--·_':<-'..:~~/:\/~<:~·~,.<·.>_· . . .,' . : -... , . ·- .·> :·: '- _;_:::/:" :·. ·:':" ~-- '.·: · ' 
nos, amplia diciendo qué ','én:·ei: .Partido totalitarió: _"partido .homogéneo, partido· cerrado, partido 

'-'¡.' :'.-~- ... _. '·~ :· . : ':'.·"":.> :.:_;;::.' :.:·~,;~;<>·~,:~. -,···,<· "• :::.; ' . :· :> . ' .. -.. .' . ,.>-. . .' .>-~j-'.j.».,. ·!(:::';.'.}.~f.~;-),}~}.:~(,:\"'.:.:-,-:./:<:-<.~ :::,.-.,". '.\:.:?"·.'.-">:::''.:<\>\-_. <~ 
sagrado", 1 np hay·. rriayona nr mmoría, la· d1sens1ón no;es.~tolerada,)Las;,diyision.esiin~eriores;. las 

facd~ne~.~ las t~~~encl~~. no son aceptadas. Los. di~fc~e~~if~-t~~f~~:~~~~i~;~~.re.~?:M:~~·~i.'.;u·fyi~ión o 
la exclusión. La homogeneidad es rigurosa, porlo que para:·résguardarfa:se re~u~e aAuela adhesión 

~:::.::'.7:,:;,:~~o~:·;:.::~J'.fa;"!a~~~[~~~¡~~tii1f~::::~: 
del hecho de que los partidos totalitarios son'objetocdeún···ver~ádei:ó•::culto:el Partido, con 

mayúscula, no puede ser objeto dé. critica;ó de,ciÍs~~~lón) .. ; 1
1

él ~strÜ'dt'ú'i~'d~
1

16{¡,iitictos totalitarios a 
' '· . • ·' - ", ~., :" ~ :-." ._ \. " - .. .. .', ·- ' . -: . ",l .. • • - .. ' • ',_'. • " ', .. . • • 

base de células o milicias; con enh1.c:e~ verticales y articulación ft¡ertf'. y C:entralizáda, es siempre la 

misma, y puede.én~onfrarsee~:,t~d~s i~s p<Írtld~s comunistas y fasci~tas'.'~ 2( 
- . . .. -- .. ~-.:::.:!: ,-.. ;-.-;.': . .-.-;.r;·: .. ., .... v, ·.':,;:--,,-.s- •. - - - -... --. -- .. --- ... , 

.::~.>~· -~'. ·>':'.<:_. ... ..,_.,.::.::~:L 
·;, .. _i":J",'"'1' 

Sin embatgo'~d?n~i~heseñalar.que no todos los partidos de Estado ~peran de manera exacta, 

en los casosde l~s ;~8i)ii~ri~~ ia#rlhiun~ricanos, por ejemplo, y esp~~iairrie,nte én el caso mexicano, la 

lógica de ac~ión es ~~:1:¡0.todife~~nte, ya que rlo se ll~ga a los ~xcesos de los partidos nacional

socialistas ni cóniuriistas, perosi se id~ntifica que dichos partidos gozan con el completo apoyo del 

Estado, ya sea de maneí:~ expÜci~ o d,ifu:sa, cuentan co_n l~s~ecursos -de todo tipo- del gobierno que 

genera una ''con1petencia'' fr~rlcalTlente desÍg~al;"incluso cuando surgen algunas crisis políticas, y 

éstas logran ser~'up~~adas yseirllpori~n.siXtem~~pa~tidaiios y parlamentarios de alguna duración se 

advierte bon claridad su vinctiléi~ióh ibf~tjia6~ . /En México la vida partidaria y electoral que existe 

desd~ hace tanto tiémpo se.~efclb~.f~~ri~~~~~ll~ada estrechamente a la historia del Estado y al 
' ,' . . ·\,~"_."(';{""·:' .. ~~;::' ¿_i·,'.'{,';\:'.~f:.~·>::- -' 

------------' - '·\;:~:;'-' ·'~:- ··;.''/ ',;:,-.; .. 
; __ .-:·:::<' "":¡ .. ·"i-;. 

HJbz"d.,p.479. . ,~.-:. ,. ·,,.,·_»>. ::;._-:'.'.:,-·:.>.~.· 
•• Mufloz, Víctor Manuel; '.'Partidos pó.líticos ... "; Op. cit., p. 2L 

. ···~ ' .. ,. , 
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Estado. "25 Por citar í.m ejemplo de ésto,· hasta haée pocio tieriipo en nuestro país, el Ejecutivo Federal 

-proveniente del PRI: partido de Estado~:ví~ áseéretaría de Gobernación era el encargado de 
. .. "'' ·- ',,,,,-.--«,· 

preparar los comicios Electorales Federales y;·'el H:'Congreso de la Unión -mayoritariamente priísta

se convertía en Tribunal Ele~toral, esto ºe~pli6~filf~fü~. las siete décadas de hegemonía priísta. 
;.:{~ ~ ,. :: . ..;"· .{· . ~..,. 

En síntesis, puede decirse'.que;e1;BirJá6~,id~~~stado es aquél partido indiferenciado con los 

apoyos del Estado y del gobierno;'.es\1~6~1;(~1~;6.·tj~()·~~omovido, impulsado y financiado por el 
'_. . . ·· ... ' ' . ". :· .. ;._. <:~ ¡ '.· \¿_:~':\·~~ .. ~ ~-,~~- '. ·:- -{¡;~_ '. :;...:<·.;,'_:,·::<,:·: ... · ,' ,:. 

gobierno para preservar el•·poder,flo~·p1J.li,l:lp'.~~a~~:",pos.~edorde tiª ªITIPlio margen· de maniobra· 

~::;:~~··~.:~~'.::t~~t'.i!!~~~~f Jt~!lfi~¡~f f~~~Ii~ll~:E::.::: 
además de tener la función de aglutinar y organiza~ ~tés: ~e~{;j'f~~-~6i~J¡i¡"esde manera corporativa, y 

con esto asegurar su capacidad de convocatoria y legiti~ii;·¡~;;;2~~&~~das" electorales. 

1.2 Régimen político y democracia. 

1.2.1 Régimen político. 

Generalmente, el concepto de régimen es entendlclo de manera ambigua, en el mejor de los 

casos, si no es que equivocada. Para tal efecto pariliélliüs' de la premisa de'.entellder por régimen 

político "el conjunto de las instituciones que ;egulanla
0

l~cl1~ ct,~lp6der.y elejefriciáclelpod¿ry'.de· 

los valores que animan la vida de tales institticiópes.\L~s i~s·ti~~lÓ~e-~ p~FJf1',1~do~constltuyen la 

~::~:, ::;:~º;::::: ::::c~;;:~:~;;~'~i1\i\~~!l~~Wi~t{l~i~:!li~~=~o; 
procedimientos que garantizan la repetición constante"didetermiriadós cómpóítarriientos y hacen de 

tal modo posible el desempeño regular y orde~·ad~·de~t~f~:~h,~'1J6,~~i;~oder y del ejercicio del poder y 

de las actividades sociales vinculad~s aest~Íi1ti:riri~·· 26-./;'?I;, 
:;, ·.< ·, .... , 

····· .... ,. '" ~ ... ''' ·'· 

Efectivamente, las institUcioi1es f0rmár1 la estrüctura organizativa del poder político y tienen 
··, ,. ·, "~: ·, «;'.'. _, . - " '1 - • 

la función de seleccionar a Jos gobefllalltes dd país,'. así como de asignar los roles a los diferentes 

actore~ p~llticos .inlll~s~s :eJ16; pf~·~~~~~;d~'s.elección de las autoridades y dirigentes. Además de 

> fij~ los procedi;ni~~tos. y i~ rió~rii~ctvid~d que garantice el orden y la periodicidad de dichos 

cofuicios, folllentand~ 1lcómp~te~cfa por el poder y procurando el sano ejercicio del mismo. "Lo 

ánteriorsupone, como es claro, la aceptación de ciertos valores y el rechazo de otros. Así, el nexo 

u González, Casanova Pablo. El Estado y los partidos políticos en México. Editorial Era, México 1988, p. 96. 
•• Levi, Lucio. "Régimen Político" en Bobbio, Norberto; et. al. (coordinadores). Op. cit., pp. IS62-IS6S. 
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que existe entr6; ~bégim~n ~olitico y los valores por él sugeridos establece. limites más d menos 

precisos a;lá.Jibertad/cle ácciÓn dd gobierno.'' 27 con 'lo cuaL se garantiza asu v~~. Ja libertad de 

elección· dé lÓs inctiVidÜos. 

·. Ahbf~·bi~n/h~;···que séñalar .. que.en. ~.ª .ªcÍllalidad .. e~iste~ .•• ~ntis.'ct~~ifi~aciCJnes ·y tipologías de 

~~~f4g~rc1~;it~~Et~,"~~~~~~~~~~\~~i~~~~~¡~::l~:. :~:: 
···· diversos regnl)enes pohticos,'real~ar;c0Jl1parac1on~sy;c~ns~mr;tipolog1~s~de}os. mis.mas está dado 

. ·.~Ór.;1as:.~º~.~~~,~.~~JMB'~~~~~~~.··~u(~~~pt~~;1~{E~~ig~~t~~'~li~t:~h'.~~2~~~~;~hc~a,· el· estudio del 
régimen . pohtico: debe.~ mclmr. las prácticas• de ·los·,. dmmiles:; actores ·que: participan en·. los procesos 

• ·• ·"~:~·· ··, =,- .- • ___ ::,_· .. - . ; .' ~:= ::, '-~-;>-_,-_ ·.::;.;~;.-'~. :~ .. '.·it:;'_~-· ;<:'.: · -:~·- · :- · ·: --. : ·,. ! , 7 ~~ - .,_ -- - :..:.~-: ~-- 't-r.~.'.f:· ~~~ .:1-~TJ'.1'~::·--:~:~:r{ ~~-~;~:~;_s: :~''::~i:?.<: -_~;~·) -:~~~ !~~';.~}:.T.~;:~~~;:-_:_.--'.'-'!-:;~: .. ~~-.;; :·_ :: ,.~ -
políticos (sús idéologias; ·sus· formas de cfrgániiadón, :repieseiúaCióri'.}'i':reálizáción 'de intereses; sus 
.'.·. ,, _. '.< :> -.. : .. .- .. ~".' ~·;:'~~-; .. ·'>"''·:·: '.;~.·:-'·:.; : . '. '. ·. _.. . . : <-':. <'~';.·.t'~\\/:~:.'i :}:.-.~_t_-:/t;o;::··:·~~{f~~:¡~:;¡{;~;tj~;:.;~,:;':.'.:'.~t~~~{:i~<<\~-;~1:>'.\~:·'1 ·. ~- . ..-
aliánzas políticas y.otras) que son las que en definitiva'estableceh'los finés que pueden y deben ser 
: _· ... ·><:· -: .. :,,.- ·, :'.·~':·~.- .. ->·-:·: . .. --.¡·'" : ··; · :·: : .. -.- >::-;;- .-~-->;}: .. if·'. ;«';?:c:;~,.):.p_-.;?.:~::·~~:~·d /,'.:{:.~:~;-.~;;.~.J~A'.":;{'\:: -->:-'"_;,-.: ·~ '< · 

perseguich:>sporel poder público."28 Esto expiiéá; pof;l6}arito;';'qúe'éxista)1n gran disenso en cuanto 
: ·; .> . ·~·:-'->.,,:. :. . • - . ;· "--: -.::Y,~·::.:;:;j~:.:::./·~::~~;;,:<t(.~~i:.~ 1.'fC··"<!::~'i:=,_.,1 1?~~Yi'.·'.~-~:/.1 • ~\·.'. ·.'.. 

a los entenas y modalidades de tales clasificaciones; empe~o;'tratar~mos de.Unificar criterios . 
.",' ' ">,:>/" .· ~ ·~:~;;~.~~;;~~~~~'./!}~.¿~: :·f:.~-~ :· ~:::.'.. ·"::·:,:, 

. ··. La más aceptada de las clas~fi~a.?~,?~e~\~~A~;t~~J~~/~&~~~~;f~~í~e~es políticos es para el 
bino mio: democráticos y autoritarios. Los. primeros' se ven )nás. en' fas~ democracias con temporáneas, 

: ,. . _ · . . ..... -·:. . ~ .. .-.. :'.~ .. ---: >:._,.\ :\~·:_,l.~\~:.:,;y,·{~ ~:-:~~-~~b---,~~.;:,:,;;..!~i~;{):(~::~~~r-.::;,_~\({t~'·.; .:; :>,, ?::. ,_ .. , :·. -... . · ·.· .. 
donde existe una real ·división ,ide 'poderes;)íiie .caracteriza'í\'a!los;;tgobierrios, republicanos, ~9 los 

, .:'. ;• .. , . . ' -. .': -_ .'.:.:,_; .. .--f.:~ __ · .. : . ."~::~;:é·. -~-·,:.:i ·« ~:,'.f:;,':~~·;<·~~< ... ">=t:;-~·-,~·~~ .. ~{·t~~;2:~-:f.'~\~;1~;~·:~:~'~::~~;~~(~.f,~tr::.¡,;~'.1';<{';l;f;;.:·,·.':~·;,'.-"','.-.·;. :/ ,:': .. ;:~·-:,::i,·;·~J. ·.· .. ,\~·'.,~·:·- _: '.:: .~ 
reg1menes ·pohticos pueden· tipificarse. a;partir. deJa'!elac1ón .. :entre Jos poderes Jeg1slativo y ejecutivo, 

, .. ; .. - - . . . , . :· .... : .: .:_ '. - ·.::e:·:.,_::~:,~:.: ... _'~.~;>·:,:"':<;;;',_ ~'N-'. .. ::,: <'.~~t- ·:_-i-: ;~)-::. ~-.L:~::}·;',:_.: :~' :'~;,['¡~~,"~'.,:~'.·~:·'~~; ·_::i·,0;~~ ¡~>'\:: . '._-~- ~~~-.C:" :.~:.'.r '.:~ :_.;·~· :-:<_-:yi;__..,_ ._ ':.'..: .. , .. i • 

irídepenciien tementé de. qúe. eljefe dúúio 'Cie' fos 'podere{sea'Pfimer::Mfoistro 'ó;Presicíeiite: /L.·, ... 
· .)\ •· t ,, ;éf .,·;~;:c:_h: , .. i/i_ · ,~:·:.~~~"'~:~~:~$::,~;·:~:, :,·;~\~t i)i~.:·/:-'.;:;:~ t~f p·rt;·r¡~~-'.-~(i · · ; \,. 

Por . otra. parte, . "en la' tipología- _de, los", sistemas 'políticos" s~ 1sueleiÍÚ.lafu!iiJaíi'toritarios 
· · · -: ·· _:~,:: ,-, ='.-..,:~:~'":·. · -~~";:.~-:::.;·f,_·,-·· _;~-~'.,'L=)fl'.-\: ;T'.~:'.f:'.:~:·~:;-~--::,~ ,;:::~:-!-;-:;:~:~.'T_:\ -~-'.-:}:.~-_; ·:¡~.:~¡:· _·;.:_éJ·'·'.-_:. :· ;·_.-_f\~-. ~;_-;/~-~:-. '.~i;c:~.~-:;~~1~'~:··~·,,"~7~;:: .:.<'·: .. .. ,-. \~,·· ~:-:, 

regímenes que privilegian el a~ped1 delma¿üio·y.níenosprecian·deun rnódo'más O. me'iiosfadical el. 

del consenso •. concentr;,~~.~; •. t!1.:R~~:~i~'.~~~~.~~H;~~·~'.f&~.~f~~;,f,t~C·~.~1~~Jg~ri.o,,.i~stiin:cio.valo~· a las 
instituciones represent~tiva.s:;ct~.'.ahí:J~iredú'cé:ión\ada'mínima expresión de la' oposición y de la 

autonomía de los s~~,s~~~e&~~~·~º~.i~9;,,,~.t~·~[i~l~6i9h'.6'li sMit~hci~ eliminación de contenido de los 
procedimientos y de las institilciones destiriac!iis'a transmitir la autoridad política desde la base hasta 

. ._. --> :':! ~'.:;<·:· .-~~;!,·::/:'t~·:::<·'.:.'~ -.·.>;.;·:.;:)-'·· ~';<·.'::. <·?· :. ·:·','_;,_,.:.~··:, .~:.:-'>-" ':::' . -
lo .alto."30 En tales regímenes puede o nó existir uria legislación escrita que legitime y tipifique al .. ·· . . - :··.- . '_.· ·. ·.:-., ·· .... 

régimen de gobierno . 

., Leal, Juan Felipe. "Regímenes políticos en el proceso de estructuración del nuevo Estado: 1915-1928" en Revista 
Mexicmrn de Ciencias Políticas y Sociales. FCPyS, UNAM, Afio XXXVII, Abr.- Jun. 1992, Nº 148, p. 11. 

•• /bid., pp. 12 . 
• 9 Republicanos, son aquellos regímenes que se rigen por el principio de la separación de los poderes. Puede 
consultarse al respecto: El espíritu de las leyes de Montesquieu. 
• 0 Anaya, Cadena Vicente (coordinador)., Op. cit., pp. 50-51. 
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Por ejemplo: en las dictadura¿·l~~ii'óam~ricanas o en el régimen cubano ó el franquismo 

espafiol, existen constituciones y leyes compleniéntarias que enmarcan el ejercicio del poder, sin 

dejar de que exista un Poder Ejecutlvo 4ue pu~de modificar el marco legal para ajustarlo a su 

arbitrio. En los regímenes rnonái-quiCos tradi(:l6nafes, o los despóticos orientales, pueden carecer de 

ordenamientos legales, es más,. la legitimidad del monarca deriva de un conjunto de valores 

aceptados por la sociedad o al menos por la mayoría de ésta, sin que el ejercicio del poder se delimite 

en un marco legal.31 

Para ampliar la explicación, en el cuadro siguiente se muestran algunas de las características 

y clasificaciones más importantes de los regímenes, que para efecto de nuestra investigación, (y del 

escenario político mexicano) nos interesan más, es decir, los regímenes democráticos. 

Tabla l. Sistemas de Gobierno 

:::rnrn:mmmmmNJMi~MmHHnnmmrmmn:rnrnrrn:rnm:rnrnrn:c J~idimi@h'mtn :rnrnrt:trt:m::Si.M*iiia~ilii.tjit:rn:::1::rn:mnm:rn; 
; El presidente es jefe de Estado y de •Las jefaturas de Estado y de gobierno • El presidente es el jefe de Estado; la 
gobierno: · · están separadas. jefatura de gobierno es dual y bicéfala. 
•El presidente es electo populaimente, •.Lajefatura de Estado es por sucesión, • La jefatura de Estado es por elección 
directa o indirectamente; por un designación o elección no popular, y la popular y la de gobierno se instituye a 
pe1iodo fijo. de gobierno emana del Parlamento. propuesta del presidente, pero con 
• El presidente no puede. ser destituido • El primer ministro puede ser aprobación de la. Asamblea. 
p~r el C~ngreso y aquél no puede destituido por el Parlamento. . • El presidente no puede ser destituido 
disolver a este. . . < • • .• · • · • · • •. • • • . . • •. • El primer ministro puede recomendar y el primer ministro puede ser 
• Elpresidente tiene elconfroUotáldel ál jefe de Estado la disolución del removido por el presidente o la 
Ejecutivo y dirige el gobierno~ \ Parlaiuento. Asamblea. 
• El gobierno es unipc1'sonal y . el • El primer ministro dirige el gobierno, • El presidente dirige el Ejecutivo 
gabinete sólo aconseja al presidente: compa1tiéndolo o controlándolo. compartiéndolo con el primer ministro; 
• Los ministros sólo son responsables· • El gobierno es colegiado; el gabinete de la misma fo1ma que el gabinete 
ante el presidente. toma decisiones colectivas y sus comparte responsabilidades con el 
• Se basa en el principio de separación ministros deben apoyarlas. primer ministro. 
de poderes. • Los ministros son responsables ante el • La Asamblea puede sostener o 

Parlamento. destituir gabinetes contra la voluntad 
. .. . . . . . . . . . . • .Se basa en el principio de fusión de del presidente. 
· •. ••• • • · •· • • •.· • • •• • • • · • • · . • •. pacieres: • · · · · · ·· · · · · · · ~ Se basa en el principio de compa~tir 

·· ··· ···· · ····· poderes. ·· · ··· · ·· ··· ··········· 
F~e~ie:·l-i~r1~éi~.·J~~i~í.'s¡~\~;¡;~~·ci~ o~bier~~ v ci~~~é:rada:· 1FE,.Mé~i~o: 1999.r.·24.··· · · 

De esta manera podemos concluir que ciertamente es dificil identificar con precisión dónde 

inicia un régimen autoritario y donde termina un democrático, y mucho más para el caso mexicano, 

por todos conocido como una especie, excepcional entre el.autoritarismo y la democracia. Por lo 

tanto, la lógica nos mueveae~~o~~~'~aia'.C:t6'isticasdean1b6sparacompararlos, y por exclusión, .·. ::~::º ~;é:r&~:~b~0T~tJ~lc!fd.i,dad.eLLo · ~~ai s~ rehli~árá más adelante, en el apartado 

.. ; . .. :•. 
. ; ' ... , .. ,,, 

•.• Huntíngton,·Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Madrid, Editorial 
· Paid6s, 1997. 
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1.2.2 Democracia. 

El concepto democracia, es uno de los conceptos que más ha evolucionado en el largo 

derrotero que ha tomado la Ciencia Política. Desde un sentido politico, es dificil precisar el término 

demc:icrada, ya que cada autor tiene su propia, concepción, generando gran diversidad de opiniones, 

Jo .cual convoca debates y, así misma,·'al pluralismo que a su vez es parte integrante de la 

democracia.32 o } <, y · 
··.·._- '.'·~\.>:-, •: · .. :_.:··,:::: ... " ··, 

':';::~,. - .. :t;: ' ... ·::'.: " .\ ·:i.~;, :. 

muy di!~:.::::~~¡:i~~*~~~~~~Ji~;~~~,~~f ~Zf !!~;f~*:,;~::!:•:~ e;::,: 
sintética dicha evolución dé enfoques teóricos respecto· al'éóncepto'de ésta> 

.··. :.• .... ·.~:·.·· .·.·\·····.········ .. ·· ..••..••. ,y-·-. 1 ·::!,:~\f8j.:·it~J;:i~s~~;.rrt'.~r·~t;.··;;T-·:·::(............ ...... . 
En la teoría de la democracia confluyen múltiples teorías; de,las que se pueden destacar: a) la 

, , ; · ...... ,',·:·.:.,·,1.,:_:,· ·._.,-:'.~ :' :: >?··_:· <";-._;'_ :··.\' h'~;·.,~~ l~~'\<;){~,_;i:':·'-~l,·~~ .: : )~,'(!':·.:_ .c;_;>'.;:·'.:\'-V,; ·.::·. ':_-.,. · ··:1~ .> .. '.) , ; , ;_ : ,":. . _·. .. , 
teorla clásica o aristotélica~ la demócraéia:"sé;C:oiiCibé?comO 'ei 'gobierno : ~é1 pue~10; •de. tocios· l.os 

:~::::::• ;m~:.mf :'~',i~~~}~:~~;~,l~~::::I~:d~i~!~~*!tÍ~~Z,':~n~ 
surgimiento del Estado:modemo; d) la dánocracia liberal, donde se reconoce~'derech°'s:ftmdamentales 

~:,~::~d~c~:z~~!~~~~",i~:::.::~:~::~,:~;~·:;~~~f f~!~~rª~ª~~: 
para el liberalismo\en~.'.sti; desenvolvimiento histórico es' el ptíntó~_defiJ1égada)'de(: procesó de 

. --. e;:-:·: -. '.,·;>·-- _:. -,; :_~ ;i;:. -, . ' ; ', ·'" ~·~~·. ~;;/:,)!~f;.:::\~~·~;i,~·_;¡:::'f~.;:.~~-.',\~·O.:¿'.-:c:~;j; .. i_~ ·-'-,'.:·\'~·~ -\ ·': \. : .. -->: ·, -. - • ·, 
democratización del Estado, constituye -para esta- solamente eLpuritéi;dé partldá~~; /,)Ja teorla de las 

: _ _ 1 .. _,, :: _ _ - , ·:·:;.> '.:~:,r·-:_~:.;~--~:o'.),_~~"i't:·,f,i\:!.Xi._:~ .; .. _.~~~,-~_,\~;;:,~';<·;':·_>:.:, .. _;:·_.:¡-. ·:-:_·;.· ·-.-. . ·: 

élites, la cual nos dice que la soberanía popular es un ideal-limite·:ylquéjamas:haccirrespondido ni 
-. >.; '. · _: :·__ . · · . ·_:~_:._· .:~:;:'···--~~;:~~::: :·:._~--->,'.,:';-~{f:::,,:{Wf!·' ·.:t::?,~\~~--~--}~::·: :tt·:·_·:. ' .. ; .. -~ :_ -:_ :· · .,_; 

puede correspondera una realidad de facto, por que,enfodo régimeri\j:mlitico;ºcualquiera que sea la 
- ... -·' '. : ·_· .. ·. ._ ._' . . :_ -- . _·'> -~·::::''·: _:'~{?::~~~~-( ;·f~'~·t, ·-?_:;'.';_j:_"{~!:f:.<1:;'!:.~.·.:~·'.·:.?,·:··: :.,'·-.: ... :· :· ·.. . --..... . -

formula política bajola quelosgobemantes y suside¡Jlo~os lo represéritan;'.es·siémpre una minoría 

de personas ~dasepoÜtica-Ía que detentael.l'ocle~é~~tiy9~:pi;rj? ~ií~}~'.d~hl9:cr~~i;'/1,o ~xiste; g) la 

teorla formalista o furista, .1~ cuiil reduce la dern~~ri{éiii. á ufr' ccmJ~n to de r~gl~s de 'pfoc~cH~Íen to para 

Ja constitución de gobiernos y para la forfiia~iónh~·l~s decisiones políticas; y por último h) la teorla 

sustancial de la democracia, que criticá a la. formái' argumentando que en ésta indica un cierto conjunto 

de medios, como Jo son las reglas de procediniie~to, por su parte, en la sustancial se indica un cierto 

conjunto de fines, como lo es, sobre todo, effin de la igualdad no solamente jurídica sino también 

•• Anaya, Cadena Vicente (coordinador),, Op. cit., p. 123. 
•• "Además del sufragio universal, la profundización del proceso de democratización por parte de las doctrinas 
socialistas se produce de dos modos: a través de Ja crítica de Ja democracia solamente representativa y la 
consiguiente continuación de algunos temas de Ja democracia directa, y a través de Ja demanda de que la 
participación popular, y por Jo tanto el control del poder desde abajo, se extienda de Jos órganos de decisión política 
a Jos órganos de decisión económica". Bobbio, Norberto. "Democracia" en Bobbio, Norberto; et. al (coordinadores). 
Op. cit., p. ,H7. 
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. . 'f . ' . 

social cuando no ecOnÓmica/i~dependie~te~ente de la consideración de los medios adoptados para 

lograrlos.34 
· ''. ' .·.:;: _ , .·• -, 

. :~=·~4~~~lillf f lit~~~:::;::~:~.~:~~;::: 
l!beral y social dela democracia; se han contammado con las aguas de sus respectivas 1deolog1as, y 

:_- .-: :,; ·.! , • - • .·(:~ .. • :::.:-·.~-· ·• :;;\·~. ~).})r .);\;:\···~'-~{~\:'::·:~~<\:;.~ :'?:??t,:I:,Y\::.:~:f.: :::;}\~; .:')YiJ.:~: ~:)~~?i~: ·;.~:,;(, .. :· '~/c;J~·:-:·::,", -. .:; :_-~: . .:. '. . 
por lo tanto termin~ronpor,de_sacr~ditarse.e~treamoas en"elbipolarisrno de la posguerra; a su vez, la 

.teoría ·d~ las··éÜt~fes,;~~,J,i~~st,;~~f~~étt~s.}ft::~'.~~~~3;E~~~;,~~~;~.Íg~.i~~,:~ue •5iertamente mantiene un 
. alto grado de realidad en lo concerniente:il'im:petcepéión'de'.la'clase política, puesto que desde que 

._ ' . -- - ' _.i . ,~:~ ·,.' :: ,_.. : .. -.. ~!_:': ~·~ e·-··,;_·--~;/ .. ·->~---'/ -}~_;-?:·',·(~·t;~"~: .. ,<:.~,~;~'.·~-~~{?;:.~~/~<:,;<:1~./"·.~'i-'J(;~:·':"::':i..<.'i;'i'<;~~~x:.0';::~'\:~.'.t71:J(~-~~<:~.~r-~:;~:~~~;,:; ;:· ~< :·,,:.·:· :-
. una sociedad sesometea la dir,écción'd~uii~upprdeja-~e existfr'.dem~craCiáenestricto sentido; en 

. :nz1::::.:~=;~Jª~~p~~~~~f ~~i~i[!!fli~f f ~~r~~~ÁfZ~l: :~ :: 
constitución,·. y eri la' práctica ser un régimerí:iautódtarici.\'(Méxic'o);·io á la inversa;· puede existir un 

, ... - -- · _ ·-:" ;- .. :,.-· _ :· ... --.'. .. /.- . .J(:··\, __ 0:-~:: -<--,_~'.:f. 1.: ;f~' . .:~:.-:·:r~-~-, '- ·:~~;-~~:-.. ·,~~:;,~;~;:,.&~·~'.?; .. :{r{'.::1,~: .l~;:.i¡:/ .-'·¡::.=::.. ~>)'. .. ._:·: .; 

cierto grado de cultura democráticámermada>porlá ley géneráli< .. _ , - .-,_., '",~·~>~·:.:~-. :;:~·.:'.;\_·( ,. .. ~~)!:_-!:\;_,·;::S;-:_.-:; _ _,:~/~~~,';,:/· _:··~ 
··,.,:,,·:'.'· •. '< ....... ·:~~~{>~~-;:_-:.-~--~;~ .. - ...... -,-, .......... ,. 

: ' e < ._· .. -- _.:;:,.' ~-~~:'.~<,--; ~.> .', ; ,:~'.·'..1~~,- >?: . .::-_ ·. :·~·, '.~ .'._:¿> '; /.<' >_7· ... ~ /~ ).r·;c~~·:-~·(~:·;!('\.~·<·:.i:;{;;~~,::·, .; ·. ' 
., . . COmo puede obs~l'\farsé/n~ es fácµ utilizar ~n·enfüqúe o concepto y eliminar los restantes sin 

:!dd'd:f g:~~~~;~~r;~;,;~~lt~~~~~~~Z:.~::~:.~: ~::::~: :~::: 
, ·~s~remos'ref~iéÜdorios a'~na defi11lción ¿ci.l1creti~n16;cte;nay generalizada como lo es la siguiente: 

"d.embcra~i~es- ~Í· sis~ema en que el pu~blo;~~·~~ .~6~Junto ostenta la soberanía y en uso de la misma 

eÚ~e.s~·f~~m~d~g~bierno)', con~ec~en;dfue~t¿~ siis gobernantes."35 Empero, teniendo muy en 

cü~~ta,qG~ etnriúltiiriC>~deú rnisiii~e~ .~;ió0?~r:1as~oncticiones para e1 pleno y nbre desarrollo de 

las cap~cid~des h'um~nas ~s~~ci~es he: 'rcicl6~ l~~ aji~~bros de la sociedad"36 

~·· .. ;~-"--~; __ .. --.~c.-_··---~?:~ ... _~-~:\·~}>: \:·~-~.-::~::_~---~~_:_.'_, ·~.~_,,~·:~· :·_-_._--t~;-. . ~·: - , .. ' ·~:;;_,:::::-·- .,, :~·· -· . •.;.·, -

·.·,•. __ ._ .. ·-·· >Es"decir, se d~beent~nct~ ~la de~'o&~~Úi'd~-nianera integra, tal y como se encuentra en 
. nu~str~ ciiit~'-Migril/e~ su Art. 3°, Fracc: Ilr·íribi~g'.·a, que a la letra dice: " ... considerando a la 

' democracia no ~6io como una estructura jurídica; ~l'l régimen político; sino como un sistema de 

vidafundado en el constante mejoramiento económico, soda! y ~ultuiaI:'d~Ip~eblo."37 

••!bid., pp. •Hl-•J.52. ·: · ·- , -" ., 
86 Anaya, Cadena Vicente (coordinador)., Op. cit., p. 128. . ... ,/ j·,, '·S<' ·~·.: _ . 
•• MacPherson, C. B., La realidad democrática: liberalismo, s~cialismo, tercer'mlindo (1966). Barcelona, Editorial 
Foutanella, 1968,p. 87. _ . . " .. ' ·:.c.''.· ' ... · ., 
87 Art. 8°, Fracc. lI, Inciso a), de la Constitución Política de lo_s Estados }Jnidos Mexicanos, promulgada el 5 de 
febrero de 1917. · · .. ' ·'. _:• · . · . 



Por último, y hablando a favor de ésta, sólo me queda aclarar, que es hasta la actualidad, el 

menos malo de los sistemas de gobierno que ha inventado el hombre para vivir en sociedad. 

1.3 Alternancia política, transición y reforma del Estado. 

1.3.1 Alternancia política. 

La alternancia política en términos coloquiales se entiende como la rotación de los partidos 

políticos en los cargos de elección popular, ya que tal concepto es el opuesto de la permanencia o 

continuidad en el poder. 

Sin embargo una definició!l·~,ipás acabada nos dice que es un "proces~ de .sucesión por 

. periodo constitucionál •.. d~'nci~··.se'.~rii~h,a~~:;o Ill~ás. partidos políticos al •. frente'd~l.goblerllo.'de un. país, 

ya ~ea en ~1.~~.?~~i.!~g'.~~~~'.'.c.~~~.~~'.'.~;~~~litrAf:vx~(n~ién se refi:r7··~:!~.t~yg_~~~~·~~~sf~f;,~f~~Tnte~ 
instancias qúéno )ierido públicas paiticipaiúri las relaciones de poder déritici dé';tiiüi•s"óéfodad'' 38 es 

,· 

1 

:. ·' ••• "~· •• • :::,),..\ •• :d::J::-'.~::~.i<i,Í~.',:: '.':,".:.~:'.::";_' :·'.\.:;:_-_'_».'.'<·>< -,":<. ·' ,.·.::.. < .. :.'.,: .. ;><·,{.'' . .'·. '<_:·· .. ~· ·· ·.,.. .:·:.,.··. ·-):,"::::~):,}..'.'.;\:~:~·;"~':/~::,'.)A\· ~~'.iº;*· .. ::(.:\:.-T~'..:\::· .. ··::<c'i ', 
de~ir, . habrá\alternancia .cuando Jas· ·alternativas políticas·. ~candid~tcis '.°de;los •'dif~rentes partidos 

políticos- se• r~t¿J1 ~11.~l ejercicio del ~ocier;: ya sea en el coii~~s~it_; ;~ri l~~ ~~~~;~s'¿j~atih~os de Íos · 

tres niveles de' gobierno. ·.· .. ··•·. /: ,·'• 

· L3.2 Transición . 

. Los regímenes políticos, al igualq~e los sistemas políticos que se. desahollan dentro de su 

marco, están expuestos a transformarse; estodebido a signific~tivis pei-~~b~~iciri~s ~~e puedan llegar 

a sufrir por los ,ambientes tanto endógeno COfrlO exógeno,.yla trallSi~iÓn d~scrib¿ ése proceso de 
' ·-: : . ·'"·' _._ .. ·,,··,.·: ··,'"·:-··~:-, ·.,::}~~~·-.·-·.>r-··,-,(:···.: .-· j 

cambici.· · ;;, '.?<: X L.:; .. ~<J~. e\ .. ·.· . 

.. ·.. ... . ... ··,.·· .··. '· ... ... . . . . . . <.;·~·''r·1!Xz?~>]};~:*r·~}·.,~~;::5fo('.; < 
. . A. diferencia' de Ia: alternancia, la transición es úri concepto :'°-1ás_:aca6ado·;rfpues'ési:á última 

_--: . ~- -.. --.;::·¿ ~---:~::. _-_ -~> '_:-·_-:--:~---. : : º - - -_·. -· · ·.. :;_. :_ !:~:::-- !:· '.--,_'.~:'·\:_i-;,«;M~:;,_5~·:]Y'.::.~f(·,'; ;·tt!?~~.':cm~l~;:):-}.,i.':·'.~"':~~·i·;-:·;i:::' 
implica pasar de un estadio a otro por medio de un arduci proceso que; además(; no se tielle certeza 

' .,. ._ . : ·-.... · -.·--···· ·- - . - ·- . . . .-. ,.: ···'-' .. '. ·;,. ·-.· 

de cómo vél ilteiminar. Se le puede definir como: " ... el intervato que existe elltré ün régimen político 

y otr() .. \Las. tr'~nsiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del 
. "' ' ... - . - -'. '.-'~ . 

régimen autorHário, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a .. _._ ... ·····, .- '.··.- - . -

ai!@1.' tipo d(! régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Lo 

car~dterlstic6 de la'transiciónesque en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. 

N-~'~616 s~'hall~n en:flujg peirriahe~te sino que, además, por lo general son objeto de una ardua 
. .:_.'-\·>:. ;.: -1· ;:'., ' >.,~ ': )".'-~\' :. :.~; \:. ~)~;'.:.·:?!'.·-~:·::: j ,'.·_~ .... : ;:··_.:, ·: ( ·, ·::- ;: ,- .·;·: ,: :- ~.' ·. : ... : ~. • • 
>:<,Contienda; los,actores,luchan'no/sólo'por satisfacer sus mtereses inmediatos y/o de aquellos que · , -. - · ·-·- ·.r~'., · ___ ::'-~-~:·-~-).;,·.·,:~ ;r:.~- ;_r_,::.:. ~E:;;: .. -~f.;_\··. _,. · 

"<;¡,·'". ,' ·'·::;·•N ' '• • 
---------;1_·.;,_-,:..,....._ . ·>"\ ~(··,,..·.· . 

•• Anaya, Cadella Vice~te (coo~din'ado;):; op; dt.; p. 21. 
. . , - ' ·~ ~ 
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dicen repr:s.entar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración 

determinanípro!Jabl~mente quienes serán en el futuro Jos perdedores y Jos ganadores. 1139 

. sinéilibcifg~hay síntomas que pueden indicar el inicio de un proceso de transición: "cuando 

etgobier~() y:(I~aj:á~'~ctores colectivos a los que se ha conferido papeles políticos resultan incapaces 

de résdver~prCJh~~~s fundamentales de estabilidad o'.'de satisfacer determinados requerimientos 

bá~icos de·11·~;~h1iicifóf1'.·cabe imaginar una pues~ :n::~~~edicho de las reglas del juego vigentes y la 

eventÍ.Í~l·ct~ita~gl;.~~a n,iodiflcar: el orde~dnstltu~iohaÍ~:~stablecido. 1140 Bajo esta hipótesis, si la 

~::~t.~!1~~l~~~2~tl~~J~Í¡f ~i~;~~~~;:e:~~~;::::~::t:: 
. consecuencias pueden·ser surlúimé'nte'''desfavorábles parael grup'o en'e1 poder. 

·. . . : .. ~<:3:\i"l'f:·r i'> :;,r x~~~0.v!t~:';i'~~~·¿;;;~·.··[;··:" ·ri~ ;;:.:,:.;·.·; ·· .. •· · ····.·•·· ·· · . . 
Tales tr~nsic1ones ~uedenisuscitars~ de a[me~osdos manerasdistin,tas: a) que un régimen 

. ~::~=:e~~~tf J~lf:lif &ifil%f ;\~~f f :;~; ~~·Srª"'º"~io P"e ª •er democrático 
:.J.';·: .... ··". ·- ~; . .'»1:«{ •.• ','·.·,.:: ,' -~~ : .. ';: .. ·.:i.:;>. ,' ¡fi~; 

e"': .'.'.·:/,~'~.)-~~<··'·.. . ~-,;:_ '.·:;~'~;· .. , '<"·'\·:.-' ::'~'~-'- ' ;. : -~:·_ 

.. ·~;~~&d;retl~i·~~¡~~i~f ~~f~~~g~:f f i~!:rif 4~~:r:;t;~~~~?:e::~d: :~:~: 
razones,asocia~a ~ una'.pérdi~a de)egitimidad que acarrea;tanto fragmentación de la élite política, 

.· .. ¡¡{capaz d~ 11~~~t{~cü~i~~~:6'_~e;;on~;Ios •• enpráctic~, .c~ino·. pol~iz~ción de. la sociedad misma. "41 

· · En cuyo ~~sb, ll~·{v~;;i~i~i~dá la ~sc~Iada ·d~ la agÍtaci.Ón 1~ciüÜ~~~social, es muy dificil contenerla . 
. -- ' ·, ,-~ ... -- . '. ."''··.; .";:'.'_,,_-::>:.\·~--·.::-.;:~~\-_t.~:~~.};~ .. :_:.~·: .. -:"_ . .,_- -·.. . .... :. . - <···. '_ ;: ·- ·<·<"> /'.~'~: :_·,"-,\; _.,. ' -. ,..:;-; :· :· ·:--.- ·.- .- -- -. . 

Por otra par!e, par~~#}.~aspcontraiio !'e~cain~io;_désde)iif;taduras viene determinado también por 

una crisiten'~Jf~~u:ioriallliento .de las inÚitÚciori~~\rig~nt~s. acaso deterioradas tras haber sufrido 

~~:~~~,I~¡\; f~itf til~f~~~ª~i~~~~~:.:::~::~: 
. '-",; .. ;.':',·:;"• ;~~"·._::_o·.·<::.""~-"• . '• 

Por último, cabe destacár qlle. 11c!1'é~Ít(/(t~rtréÍnsito depende, en una medida nada desdeñable, 

de si las poblaciones afectadas soportán las p~~~Úd~des sobrevenidas antes de que sus condiciones 

89 O'Donell, Guillermo; Schmitter, P. "Conclusiones tentativas sobre las. democracias inciertas" en Transiciones 
desde un gobierno autoritario, Buenos Aires, 1988, Editorial Paid6s, pp. 18::.19 .• 
+n Benedicto, Jorge. et. al., Las transformaciones de lo político, Madrid, Alianza Universiclad, J 992, p. 1 !i!. 
+I fbid., p. 12 • 

... !bid., p. 13. 
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materiales de vida mejoren. "43 En cuyo caso, se atenderánstis demaridas pasada la emergencia, de lo 

contrario, muy probablemente se frustre el proceso de transición y desemboque en una escisión de las 

principales fuerzas políticas, y consecuentemente, dé la nación misma. Como ciertamente está 

ocurriendo ahora en nuestro país. 

1.3.3 Reforma del Estado. 

En su sentido más general se le llama reforma del Estado al "efecto de reformar al cuerpo 

político de una nación. Lo que se propone pr6yed:at () ejecúta~ como innovaeión o méjora_ en la 

porción del territorio del país que se rige por las feyes propias aunque sometido en. ciertos 'asuiitos al 

gobierno federal. "44 Esto implica dar un virajee~ ~!sentido en que se ejercía la rectorí~ deÍEstad~en 
su conjunto, para lo cual es necesarioel esta~iec.imienta.'.:d~ un nuevo pacto político/pa~to<1ue.sin 
embargo, no debe de ser solo cons~nsactcip:6~1~:cl~s;e"~oÚtica dirigente.ylos de~ás~~poi·p~líticos, ·· 

:~:u::i:~:.::1~~~!f !~t1~ti~ii~~~1~·!!"I :: :~'Il~;¡~~i~t~u ~~ 
Es claro que para· que esto suceda;'·no sólo'se tiene que tenerlawoluntad dé hacerlo;·:sino la 

_;\><: "·\- :~:; ... f.:·i ~:~:::~::'..:;\~:. -~·1~~'.::~' '/;;;;,_:_ ~-~->t:~,_-'. ~\~~ <\(?."- ·:::_'.::=5;.-;:/ ·-:'~t~-~ ~~:.;_~:: .. ·.:~::/;::\::::1=~~-- i~:':~:~~:·.:.'.~:.:~:'/t :··.~·¡'?~~~'.:. 'J?tV>·~~:;~\:;:;<:;: ~:t;~ó_/;~'.-,r ~~;:·~--~:-· :··_: ·:::·,. · · ·_·.:·. -· , · 
suficiente capacidad de liderazgo por parte del ejecutivo, para obtener lós apoyos nécesários -tanfo al 

. ' . ,· ,. . . .. .·. . . . ··._,· ... : . -~-,. ~:·~ .. ~~::-'.·_'.~-':~~,-- -<~J·"·:·.··:~.'-:·· . . ~··.~··,. 

interior de su gobierno y partido, como en la oposición- para poderla m~teriail~#;~Ya .. que es 

inconcebible una reforma de Estado por un actor -por carismático que éste sea~ dlsti~l:6'~ai primer 

mandatario de una nación. 

1.4 Sistema político, sistema de partidos y sistema electoral. 

1.4.1 Sistema político. 

El análisis sistémico es un enfoque novedoso en la politología contemporár;iea; '.'En cuanto a 

los objetivos y a los usos efectivos, el análisis sistémico ofrece relevantes ccintrib~fiones respecto de 

cómo a] explicar, b] prever, e] comparar, dJ valorar algunos de,los,,pt¡ridp'itl~s aspectos de la 

multiforme realidad política."45 Por supuesto.que·elobjetiv()pr.ib~l~i~l~~.~'de ia explicación, sin 

embargo, no se descartan las otras alte.rnativas encuyosenos~d~~J~{t{~~~nueva óptica de estudio 

en ~l c~mpo de las ciencias sociales en lo gene;aly:e~ia6i~~~i&'~Ü~tl~~·~nparticular, que a saber es 
·:· . . ·,.: :.~···~, :·>,:·:,·.::·<·:"1 .. <.·¡1 ·.·~:~ ,/:·~..f.,·-:L"·· · 

el análisis de los sistemas políticos. ·' · -. .. 

•• Jbid., p. 15. 
++ Anaya, Cadena Vicente (coordinador)., Op. cit., p. SI!i!. 

•• Urbani, Giuliani. "Sistema Político" en Bobbio,Norberto; et. al. (coordinadores). Op. a't., pp. 1465. 
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Ciertamente, clkho análisis ~füclllizado al caso de México- se mantendrá como eje central a 

lo largo de tod~ la iií'~estiga~ióh, p~r lo ta'.rito, es preciso explicar con la Ínayor claridad posible tal 

concepto. Parat~l ef~,bt:o,·colllel1zaremos en primer lugar con. el concepto de sistema. 

Según David,Easton "podemos definir un sistema como cualquier conjunto de variables, 
' ,,. '· ... ~ . . ::· . " ' 

independienteme.nte deCgrado de relación existente entre ellas. "4
.
6 Otra definición nos dice que "un 

sistema es un co~ju~td de objetos juntamente con las relaciones en~e los objetos y atributos (A. D. 

Hall y R. E. Fagén):'.'47 De téll inanera que podamos encontrctr sistemas numéricos, educativos, de 

cómputo Ó coino a rlCJSotrÓs llOS interesa: políticos, de partlclos,eí~ctorales, etc. 
--. " .. .- -· · .. ·,··. ·.,. - -

. E~ e~~@;,~1º .. :i,,~ffi~,.,e ... co,mpg~e;~;~)~i~~iiÍl~~~;i~~c~~n ~tre •I, genmndo 
intercambios cretroalimentaeión~;conJos:qüeevolüdónar{cíclié:ámente::nadó fo.anterior, pasemos a 

· · : ·., : .. ',·(.l ,' ::~::· :.:::-.• ~.';/"::~<~(i;,J,;;·;fr'~'.1~~/( ... ·(.'.j'-.:·.'~ · ... \-.:_:,'('. '.·.:{:";_:'.;_._:('.:'-' . -~:\~:: 1 ~'r~~/::::.fff6L '.:.?~~~~:·:-·;::~'.?~:-·:,rf~~Z:,:·,~;>·~~Y.-.,Lj°/~~:-:.};~}.>::.);:;·._:·?-~:·, ;~--. ' 
la parte política de,nuestra,expliéaci(m eitando.'a algünos de los politólogos expertos en la materia . 

. •. · .. ~: ... :·· :::~ -c~.r·:1j~,c-'.;g1;;·t.{·-:f ;;i··:~~{~-~~ .. ';±~',1;'._-~-,:~~~~·:t~~,_j'.,·tt"¿~i~Th'·,.,;;.~f,','~~;·i,{f té.;~"t~;'..\_',!i.: .· .. · ...• • . 
.. · El profesor'.Almoiid· define él sisterriáji61ítico1Cómo):!:é1;sistema:de)nteracción existente en 

. , .· .·: .. -.··:. . ·: :·> ,<:_\::.f5'l/;(:~·/<-:-·_'( __ -.t:>>,:.;~~;;=~:;:.·:'.::'d:~.:-.' ..... ;.}_{ · y.\\·~ .;,J;/:/,:~,:;_,y~~;~···-~~r::··i·,;.~~{f.';\\'"§'.\~.\{f\t,._i'.·~~~;~:;~-:~;;;_~(.,::.?:~t~·F<;~;~;>.::1·-~. 'i~ ·-,:· · · 

todas .las. sociedades'\ irideperidierite's q1i'e reáliza' liis; fúnciOnés ;·. dé:Jritegradóri. y de adaptación (al 
~-:-- ·.:> '.;\'. -::·::; J-t0::._;,rt<;:.~<~··{-·:·:~:~. ~;. C'~~<i~:: _;. '.\'~«y,:;_7- t'·;,:·:-'.!.\%~_\·,_'.~7.~-.-::~_-··:;;·~;¿:;if'l:i·\'·:~~.~:~~-·:·1-:~;s~~:-.:·.~:i;~~(·{:~~;,~:::;>~~~:;,;,_,:<.r~ ~::~.:¡ .:':-: · >. , -_: · 

mismo. tiempo'aí 'interiof::yenfrente'.de otras'sociedadesfmeciianfo 'el\'.iso o la aménaza de la coacción 
,, -. . . ':·:'.· .. ·::\ '<·., :~!'/:··:-: .. :~1~~~.I:-¡.·'~~;::t:<~ -:.L.11 ~::~0'.:-;;l i :, \B.~::;.:·;,~~:.~ ::.-.-.:~f {, -~~-: (::~~:~:Vi~//if~~%~:y;.~~~:l.7;:'.·\it~~~,YV~f,~;i~:·~!:::~~}:?,;(,l¡P;7;:::;_J;.:t/~:/-:· .. -·: . =. , . 

fisiéa máso menós legítima'~18 , dibe destacar,d.énfá:sis'.qúe pone eri fa:arrienáza o uso de la fuerza, la 
.-'.. -. ·· ._ ... --- .. ~-<" _:· -: , .. '; /:'/ :-._:z>~~.-: ; .. ~·-:. ·:·;(:'·;~;:;):: ~~. ':~}--:(( .. :.:·t\~;.;·~~-;'\·:;~~~~<1:):· ~=~~~'.;;\~-~:.'t·<~}:1f:..:::.:ti~:r;;:~·::~~-.~<0·1~.~·-~ .. f~;_*{~~;'.J~~~~;.:.:.::'.~;::".::.:·· . ::.· ~ -... ~·,,_. ·, : . ._.. -- · , -· 
cual segun él; tiene.una mediana)egitimidad;' por,una¡parte;y;por,lfüotra, la ·omision en cuanto a la 

evOl~~iónd,c,[,~fua! • ;~. ¡ .~;;;'::~:}~~;~il~lJí~f '~J;¿~~~f li;~ .. ;~i.t <~\ .;<....... •... .•. • 
·Para el profesor .KarLDeiitSch~'iíri sistema' pólitlcó es· úria colecCióíi.de Únidades'feéonodbles 
· _,. · :: .'-<-. ~;~:::.,~ · '.::;f-'·;' :>;;~t~.~<~~-''.{:> '.}:::::·,;:.~ ::'.:-~<;},i~i:t:·~:.)~::r:·;:.~:~·/!.j~. :-·.'. ~: j~ .:~:.::~-:. : ·. :-: -·;.~·/: +;-;::;;~~l,1!y,~::'. 0~·:.h-f~~:-;;i§'{~{~1;f~·r~,zi:!;~,~~,~~l~::;~~<"~:{r: _ ·~,:~ . '< · 

que se caractenzanpor s~ fohesión y covananza; Cohesión significa per~anecer umdos·o for~ar un 

todo. nos únirl~de~ #~n~~ cohesión si muchas <le las ü}Je~acionef <le ~~~~ct~··eu~~·;i6ci~·ce ~~~uuados 
def~idos ~~bré lis otras ... Covarianza significa cambiar juntos. Si ú~a"uriictid ca~bla; laotralo 

hase también'1~9 , ésta definición, por otra parte, omite el aspecto de la retroéllimentadón, básico en la 

concepción de sistema, aunque aborda el de la evolución. 

+a Easton, David. "Categorías para el análisis sistérnko d~ la política" ,en Easton, David (compilador). Enfoques 
sobre teoría política. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores;197S, p. !i!!i!l. 
+7 Schmieg, Günter. "Análisis de sistemas" en GClrlitz;AxeL;,Op. cit., p.5.84. · 
•• Galvis, Gaitán Fernando. Op. cit., p. 5S. · 
+9 !bid., p. 58. 

23 



A su vez, David Eáston)h1másistema poÜtic<J ''aaquellas interacciones por medio de las 

cuales se asignan aUtoritaiúiinedte .viiicfres én .una ~oCiédact••;i~. ~ncontramos en esta definición la 
- " '. ·.' . . . . . - . - - . ,. . .... ., ·. .. ; , ·~ . ·-. 

omisión concerniente a la r~t:roali~~I1hU::ión y 'ala evol~cióh'·ct~í sistema, por lo cual, armaremos una 
definición que sinteiice,:1as··~#~ri~~s~~f~~f~ :--.~. ''~ ... : .~"~+'P:,~ :~·.:;;;,; · , . 

~.-':; '.:~, ,._- -·x;«_-, .· , .... :· ·,· ~ :,:: .. >_ .!),.::.t ... (.: .. ·.·.· .. : .. ·,:.: .. '.· .. ~.-t~.·.'..; - i;_; ·- ·-. ·' .. _.,,;¿._--;t:-·;_·.~,-.:~~~-,,. ·.:-:. -~~-- ~:;;,_·- ... ,-

gmpo< ~e m:~1~i~J:~~,~~?:J::~u~i::::i:º;~1~jl~f i0f~í~~,~1~~n;~~f;~::· 
Sin embargo~ h~Y: que t~ner en' ¡:Uenta que "sistema no ser(!fiere,?lihCél'..ª· l~'.t~fií(i44~ d_(!; los a~pectos y 

de ias -•.. filiacio~~es,2~i~~;~~hiefr~Il1én; . dado .. ··'. ..•. ·. sino ~i1:ii.t{~~{~¡~~t?:"~~g~~~R~~~~(l.~g~;.,.y .. }nás 
precisamente, a· aquellas. filiáciones que definen el',módo en queJm(distiritasjpartés sé 1.intéractúan. 

·• ! :· - :- . --:-:. · .' :· '; -<~ :-., .. ;;.:-'-~\- :'/>"-,-,·, ' .. ·(~'<: ,.-:;--, : .. '.. . ... · -. · .. · .... _,. > . . _· --.-:·<.,-)·º '..~::.:::z'._) (:·¡·}?-'.·i)1)~~.\:,-~~,~~~~;·1~:;u\:.";~'-f(':.'~~, .. ~'t¿~:. :~~ic,:::;·::;r.:"<3<"-r:,·;·,~~~~~a- ·:;;:-"'.~) ·-.. "/:.-.· · .. ; 
Dicho en términos .téénicOs; el objeto .del ailálisis sistémiCo~rié:(es'lá ·totalidad sihrJ"Iageneralidad dé un 

fenómeno'"': · ·• ···~···· :: : :;;·····' ··• .•' .••.... :. , . ' ••• ·~f .'¡~(t~~~~;.:,j;~~• !:Jd]¡!~ic.IJ\!h!~ •. '. 
Cabe señalar, .·que,' todo.·· sis tema;. político; se:tencueritra'füimerso 'érf: sistemas}m.ás "amplios:· 

. . . , .' .. : ·_·: _··_··>:.:;-·:':~,º .· . J'.:' ·: ... ~-_.-. ··. : · '.>.-. !~,;;~;:· ~-~)t_Zf '. ··'.~~\;;:,:-.:·y'..~!;,·::.~·'v;i;:.>;.1;;H;·j~'.'::~;;;:'.-~3'?t~··.;~.:~>.~~;,~«¿s:: :(~;~'-:~~: .. ~,t:~~::.~~:~:~-.f~:\~)-:;'.:·.'..... . -
sistema societal, y éste.•a su vez, en el sistema extiasocietal ó :medio exterrío>En':ambos casos se les 

" ··.:- .. :·;. ·. -;_ :·\.' .· : ·: "·'.). ··:> .... >- .. -:::: /~_·,-'..;·.:-.·~·:_;~,;f{\'·- :_ \~·\)-'~~,.;.-,;:./J'.>;·(;;r.;·/C·\:·:~/\ ~·~1.~~;~~~~~:·. -~r~~~-~0 .. <·:~-~~·~."/::·~::::·:~·.'.:·:,!:.:"·;~: .. ·.-· . <."" .-.. · '· 
puede llamar como ambientes, esdecir,'''.el'anz~ientt!~el sis,t~~a~poli~co,p~e,~e:ser;,definido por el 

conjunto deJos fenórnen~s sociáles poter{clltlrn¿Jt~"~~l~~él'~t~~"~~¡'¡;¡.;,v~d~~a~i~'si~~e~~j ysu límite 
puede ser definido como el umbral, sobrépasado ~l 6~a1 ~'n Í~nÓrrie~b sCJbi~ d~~idh~ ~elevan te para la 

., . , . : ' , ·.-'. . . ,;'· : 

pOlitica, "52 

Por otra· parte, las. interacciones que médian. entre un sistemáy ·su .ambiente se les puede 

encuadrar en las nociones de entrada o insumos,· salida o productos y retro~liníentación., "Desde el punto 

de vista del sistema político esto presupone que, con ~r~~irri~r ~é~mlno. '.'entrada" se pueden y se 

deben ;intetizar los "desafíos" (como quiera que s~ IÍl~nirl~stéil y 'p;overiierit:es de cualquier parte) 
·-',·-~ ·-------~r.--···->-:;-;:.o.'. ~~-· .. ,-o.e.; ·.~r~-· - ~ --·.- -· ' 

que ponen en función al sistema; con el segundo térrnino/•1salida1•;! se pueden y se deben sintetizar 

las "respuestas" que el sistema da (y sin el ~uil ~e~aria 'cte subsisfu);' ~on el tercer término, 

"retroalimentación", en fin, se pueden denotar los instrumentos por los cuales los gobernantes (pero 

no sólo ellos) operan en vista del éxito de las propias decisiones."53 Como lo muestra a continuación 

el siguiente gráfico. 

• 0 Easton, David. Enfoques sobre .... Op. cit., p.·!í!!í!l. 
., Urbani, Giuliani. "Sistema Polftico" en Bobbio, Norberto; et. al. (coordinadores). Op. cit., p. 1464 • 
•• !bid., p. 1465 . 
•• !bid, p. 1 <165. 
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MODELO SIMPLIFICADO DE SISTEMA POLITICO 

AMBIENTE 

DEMANDAS 

INSUMOS 

APOYO 

AMBIENTE 

~----~DECISIONES 
SISTEMA 
POLÍTICO ------... ot"PRODUCTOS 

.._ ____ __,y ACCIONES 

. . 

AMBIENTE ·. ;. AMBIENTE 
-·-'-·= ·-~~:e:,.,=,~;.:,:-,=-¡-;~,;_;.;-.=--;,:~- /~:;.;·:O.-'.;~~.=.--~~,~-~-;-- o;;;','i_~;.c-=-,~2_:~,~~. _.;_.,"":.·>.=--=---~;'--'-=---. '---

Fuente; Easton, David; Esc¡uema para ·e1 análisis politicof Buenos Aires¡ Argentlna¡·Amorrortu Editores, 1982, p. 156. 

· .•.. · •·. · :,:.%r~:\:.·· .. :f~.:~:,;;"·/.· ~\";;.,.:¡{:.U:·~·i.~f:~;::. ;{'::;··.;An·· .. :!· ·.·. ·... . . · . · 

Cabe resaltar,qúe,tiile(iriteiac"C:iories 'én 'cualqüie(niomento pueden desembocar en tensiones 
' . ' ·-. :: ._. :':·0;; _:~.\ ·J;;J:.~':;;_,¡'.1.":fl{'~-_::t~i·.;\:,?"·'i_~;;;:_:·~ :._~::::~·'.', .. :':iJ.~·,;: ::;·:/;::;:.;·:~:':) .. < .-<·:~»:r.\;'.-~ :·:1\; '::; :f. _· ' . ' . . " ·; ·. . . ' . 

al interior del siste'iriá;)aii'Cühles'se püedéiiélasificaien: internas y externas. Las primeras, se dan al 
.'· ···: . -->.:_ :.~':;,_ --;~;"-.l ~ -~~ ;.~_;·;::-.\~~/1;:1}'.-:'if··;:_:,_::··-:·,:;c.J<•:_:{\,·'.,·,:·.''.:·~.::\ , :·,{~ ; :· ··:~·>~ _-- ,..,.-\ '. ':':'!'. . : i .. · .. , .:~,'." ·-

interior del sistéma'.politico":-intrasistemit:'político: 6'én'el ámbito de la sociedad -intrasocietal-; y las 
· .,_;··-~:·'·~·::-~i.:// .. "/.~.-~~-,~:_·::~;i!f;::·:,>·;· .. ~.'::):'}~;_::_:·.\);~\ .. ~;-:.r::·~-).,;·-;~;<;r>·.:·:(·::_· t·>>. : . ... : , >:. !'.'-, <·. < .. · . .. : · 

segundas son productc:>de l~s·fricdoriespr~pias'd.e las reládones internacionales -extrasocietales~~En 

términos. generale~n·eff~i~'Ef~;[~g~t~i,!,~:r~iÓ~·cÜando el cúmulo de demandas iri~~sid~r~ l~> 
"Black Box"~ es Cónsiéterab~emente'·.ITláyor alas apoyos recibidos por el sistema,. ó;cmindo las 

::a::;:;1id~~ª(li~~~i~r~~f~?L{:::;:::.0:~:: .~:::::":l~·ft{~J1~ 
dism.inuye peligr?samente,: es. prec1s.? icrear ; mecanismos alternos para reforzar. la" estabilidad del 

si~tema;·.·¿º~:bi'i~J¿fg·~~l'~ Jtií~í}~t~e~apitÜciÓn. 
,• . : -~': -.\~·-::f'.?}?~}~~·.:-~~-.>:;'" ... ·-

_:'./:'¿ :5:"h. -

:Bajo'es'tii.16&ica, el sistema se-reduce al fracaso cuando se transforma cte manera abrupta -

trarisicióri; ~lo ';evolución- 6 cuando desaparece 'por completo,. en • cuyo·. c~s~ ·.se: reliciona con 

. p;oc~so~ subve~sivos y I o con conquistas e~t~;nas, lo que significaría la clestr~cció~ -parciiÜ.o ~otal-
• , - • ' ' •• - .,· t 

· d·e· si.Is estructuras que terminaron por convertirse enperniciosas y clisfuncionales para elambiente en 
- ·-- ,. ;-i-. .-.e .·, -_._. - ·:. '.,-- •. ·--.· ··· · · --.-.. ·-· .- -

s~ conjunto.ss 

Por último, en cuanto a ias funciones del ~istemapolítico, Karl Deutsch nos dice que "el 

sistema político es un componente' clel,sist~ma soCiaiy tiene~Úatro funciones básicas: la primera es la 
~... ' . ' ; ._ ·-· ··'; ' .. , . . ... ; ' 

'de "mantener sus propios' patrones l:ÍásicosparticuÍarmente los de un propio gobierno y control, de 

m;anera_que el dia slguiente, o el ifioslgulent~ toda".ía encuentre reconocible el sistema social y sus 

propias acciones. En segundo; se debe adaptar a las condiciones cambiantes tanto de su ambiente 

•• Caja negra: sección encargada de realizar los procesos de conversión de apoyos o insumos en respuestas ó 
políticas públicas, es decir, donde los insumos y productos están generándose y retornando reiteradamente. 
"Easton, David. Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores, 1973, pp. 84-85. 
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fisico en la naturaleza conió en su ambiente hulJlano en términos de otros sistemas. En tercero debe 

integrar sus dif'e.rel1tes. tareas Y, furi~ione~; ~n cuarto si tiene metas específicas aparte de la mera 

adaptación; iritewac.ión y lllai_lt~llfihiénto desus patrones, debe alcanzar sus objetivos". Esta función 

le córrespo~de ~'~~füer~'6'6ertgen~r~lai sector público. "56 La primera de estas la podemos clasificar 

como la ft.mdón de ~ermanencia, la segunda podemos denominarla función de adaptación, mientras 

que la t~rC:e~~ se le puede llamar como función de organización y por último la cuarta sería la de 

concretación de objetivos. Agregando, nada más, que si alguna de éstas funciones faltase, el sistema 

perdería estabilidad, lo cual lo volvería vulnerable ente los ostros subsistemas. 

1.4.2 Sistema de partidos. 

Como ya se mencionó brevemente en el apartado correspondiente al partidode Estádo; los 

partidos políticos son estructuras organizacionales que Í:.iene~ como propósito la lucha por ~lpocler y 

la conservación del mismo, además de representados intereses de lJ s6ciedad ~ivilpolíti~amente 
organizada en comicios electorales para la designación 'ele sus ~utoridad~s por mediode los partidos 

políticos. 
. . . . . -

Esto los· co~vierte en un illstrtimento indispensable para ia organización social y política de 

los Estados cbrite~pbrá.~eós, ya que '.~los parctdbssig¿en siendo las organizaciones necesarias para la . . .· .. ·· ,,,,. ,.. . - . ·'-".· . '· ' ·' - . 

selección de .candidatoshla.preparacióI1 •de la.s elecciones en Estados de gran extensión territorial, y 

... para la coordinacÍÓ~ ct~i~s\ie~i-~lo~é~:polícl~i~:.~<l~i"ná~;.~C>~ sÜ.dépendencia frente ala voluntacl.de 
·:··, -:_:,. ;.·;-:!·:;. }\·:~~:,~:;.~:;-:~~-~,<::'-~);.,/.~:: ,~_:·/7 __ ·:·.::.,:'.~(:.'.<- .. -;:,,,/<.1.·_~:;·:/- ~, .. \~:'< /.~·~:.:-·'.·,~_):.: ·:>-.:> .!< .-j~. ;:.: :::· .. :' · .· . ··: __ . __ " . ·. 

· 1os electo~és';: ~. ·e~ ~.sü .c~iqad1;de:.iristrurneritos' de. IaW<~le)':de la. reacción antieipáda>> ,·.son 

::ó::Í~~~~~~~~~d~ .• · .•. :.: .•. • .. ~.' .•. " .•... ~.~i~}J~~;i~~~~¡~.;?'.J.:Jl:!itf '°!'"ªcióny aún 
'•• • ,. • -,; .. »·'.·~',e;;;_·,,, •' ,- • I< " ,. 

: • •}-- ~: < ;~~' ~' • '>~;~~:; r·~;-,~~;'.~:.:;;-}~~fr~:-~~~~'."/::~:O::~~~ :r~j / :-/1~~~-'~; ~~z: :/,-~~~--~\;,~~;~fü~:~~{:'~ • ,;; '.V ?.'}~~~ <~<";' ,:' ' ,-- ·~·< .. ; :: :·· 
0 

_• < • O 

· , , ,As1 :puesi\'eni:concordanciaé,Con;Jo:.;antenor, .. ·:sistema 'de':Partidos en SU "definición 
_ -.:· ·- ,. -: ::_;,_::: ·¡_ ::~·:.2 :=: :,';;:.~~;- :1~·~§:"~;:,r;}:Y~;.-~':;.:~f}:_:.~'-·,:~~;~:~·'·,:.r;;;;';~ :,;;r~:~:~.-;;:·~4>?;:;:.á:!:It-:~;~~¡¡z;f~·~s~{~)~iYt~-:~- ~.i:)·:. ::··_ :~1__ ·. :~! , 

tradicional y)foás,,'d!fuJ'.ldic!a .. \déstac:a;'ieJi\éfécto;Ua\ c~actérís.tié:a de competencia entre más de una 
:- .• , .:_>~ .: ... ·:<:->.--~~-v,.~r! ~;:;V:.;;:;_¡~-~-,:tj; '{':>~-~,~,__~;i.:~:r~,t.·¿ __ ~~:~·;Jo~~:1'.~~:-_::·;";:·:~~>·>:;f~~::\:1;:f.:'6(Al;.~"'}Y::~·:?;, ..... 1;;z/,~ \i,' ·_ .. ·:'. ~ · • • 

umdad partidar1a<y;la:forma~yHa modal1dad'de esta•competencia."58 Stefano Bartohm, por su parte, 
... _.:·;: ·,:, ·•1 ·,~\·'·:'. 'I.::i-~:·'~7~1·~J·:~{~~¡t.:7·~·Lté~{f-,~:·_3;;.:\~;:·~tt::+·c,}~ff~·~.:~:(1~~,~~¡·~fY,.i~i·:'.·~~'i;,~:5,Xt·~,:: :·· .. :f;:·.: . ,: · • • • 

nos ª!IlPlfil. c1Jc1end~quej!~.uAs1~teI11a·partidista es el resultado de las mteracc1ones entre las unidades 
, ·. ·: .. ~ ·:.~: :.'..- ~: ,:~· .; .. :-- '.·f~~~\· '~iV·~·:::t~.<'.\/:.:::i:~_-:·:··;).~t.;:/:·{~';i'.~.:.t;;;·-:~:'=i';;;.~·~~4~·:)i" .. ~·~~'.{¿,~t>:. /:~~?.:·. :'.. ~ .. :-... . · 
··.··partidistas qu,é wcomp?n~r1;" más'conC,retaménte es el resultado de las interacciones que resultan de 

······l~coritpeefcl~~,p~lltl~~~~'rec~b~i{':!.".'~~ ~~;~~~lo tanto, únicamente la suma de los partidos que lo 

compomh1; siÍlo ~88 más ~ompÍejo q~e requiere de un análisis autónomo."59 

• 60 Galvis, Gaitán Fernando. Op. cit., p. 54., 
67 Shell; I'\urt. "Partidos" en GBrlitz, Axe!., Op. cit., p. 4·86. 
6 • Pasquino, Gianfranco. "Sistema de Partido" en Bobbio, Norberto; et. al. (coordinadores). Op. cit., p. 1469. 
69 Bartolini, Stefano. Op. cit., pp. 218-219. 
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. ' ' . ' '. 

Sin embal'~o~ para qÚe las disti~tas unidades partidistas decidan constituirse en un sistema 

que les facilite int~racfu~r rn~tuam~nte, así como ser protagonistas en el proceso de construcción y 
~ ,. 1 ' •; . ., . 

reconstrucción de la ;vidapolítica de un país; necesitan tener un mínimo de consensos o garantías que 

les permitaiic'~c>exisfu.~·eri'armonia, sabiéndose ante todo antagónicos. Por lo tanto, "para constituir 
•' ·. -.,·,,' ,. ··' .. 

un sist~ma, los p~tidos requieren de gal'antías elementales que permitan su supervivencia una vez 

qu~: cualquleÍr df! l~s protagonistas asuman . funciones de gobierno. 1160 A lo cual se le denomina 

lealtad y acatamiento de las reglas tanto; del juego politico, como de la dinámica interna del sistema 
__ ·de_-Partid~s-.- · _··,-- --"'-----<~··~·~- ~~~-~ .. ; -

1 

.r <º'::;.-. :-·-J--

,·,-
_¿,. . '._-. '.-' ... .,-, 

:> .. ,·:~~:: ,-'. :-:{:;' "-"'. .. - .,.. , '-· --.·;,~",:.,,_;,:·-

,,~ ·~~J;¡.;:.·r~r~~:~~ti~~11~:i~16~~~~~1·~~~~%f i~~~~!~~~;!p;: · 
arb1tranam~l1te, ?J, S~~.~~~~f!11:.tí,~~~l1 to \~ll!f!:; ~~S, ; (ldve~sayos ,; pohticps,) ~ff ,S!c1al,/:P~q1~r~~)e~1ol1ar o 

• . ~ .. '. · __ :~· ., .. -.! -:··~:··:;;s'!_;::;'..',.t1·.-'.:"':::'<:;?;w:_··,,;f-•:-r ':H;~<: ··.! ~:{_,:;:.,Jf~.'):;···{·t. ;: :>•· .:.-< ':·"·::. "·'"-~ · ::·:··~· · · : ........ ~".,'.- · -': --~;·<·,·::.'(-:···'.;trt< ;:;.;'<;~/'i~~·.:.-::'.'.·".;;-~~">; .. ::->: ··: ' . 
termmar con el s1stema·;cte; pal'tidos;~'Empero;<ciademás de la: lealtad:-~' et sistema·: de· partidos -y los 

· · _... . .... · .... ,.· .- ":·¡~;¿;.-.,.,, ... ¿\~~~ _<~t~~;~;::::t~:A~~ ·:;s·:~~,,~· :!2·~~:'·. ~ ~~:-;)::~:' ,,,2"::.,: .. :~.>~< · :·,··;·:.~::.= _ .. ::e·.''.. - .. ·:>; . : -·,·," ·, .. '' .. -:~.'.-··.!,-·~·;»~·;¡,:;.'/'::~·:_ .. · ;;·~~: .. \''-':~.:t.~:.::~'~r.~W,¡\•:;(J:zr,:·:::;¿ ... ~;:~: :·, ·~,. 
partidos en él incluidósjueg~ri el pápel;'de instancia mediadora de cóiriúííicaci§n. eritl:e)a' sódédad y 

: . . .. ~ , . · .. : , > . "-;::··':· .t,,) .f.-:·:.JP~'f:--:;~;fL-~:::~~t .. ;;:9~:L;r< \': :t_:;:~---·':.•:;:.~~·· >".~< .. ·._;:_' .. : ~,,. ·:.: , ... r·. " :.:--. ·:;~·~ -:::·._::-.-~;-~,,. :H :h'~,:,~~~:~:~.:"·~~~~;~::;c~~f._~-,11.\.:: ·.r.~-~'./· '· ;: ~·-
su· gobierno; De este:cal'ácter:de'med1ac1ón se'der1van las prmc1pales;func10nes;de.un's1stema de 

'. " .· ·>·· · :;:·~::,· . .,;;-. ':·.'.::,:.:., ;/i''.:~;;.;!t}::·/~:;.;-': ;_ ,·;;,'.'., ,: ~:~ _,'.,. :,: . .. . . : -"" ~'.: :·:· .. ····>"'.~.,,,:::·~··,;¡'.:':-~'{·Y·f;r;'.c_:·};:~~;,:'.·:~~}c~·;':· _;;__.:;~~~ :'_;: .. ,;, . 
partidos: confrontaeión deópdones;' lucha'democrática por el pódei?ol:itendón(legítiiria de puestos 

"· ':.' . '·: ·_-_::. '. ·-_,;.:·, .. -,'.•,'.._.,:,_,:-;._ '-''·:··)'·. -~· ·" .: ' .... ·:' . . .., . . :: ' ' ' . ',. ·>:·.:: .. _,·,:.:.:· .? .. "·"·,·~··º::?.<·: ".- <<·<·:-:':;:"' _. . ._.; ;._' -:·": .. :. ·:-
de representación, y •de gÓbi~f'ri8 y~Yfi~aÚnente; ejer~icio democd.ti¿b,.f legÍtl~b' d~ tas· facultades 

" . " '• ·: • ~' :-: .1 ~",' ,; . • ...... . '" " " ·, • . .. ·'' ~ . ' • . '. • ... .., - ' .. ' ' ' . . ' : 

legislativas. "62 Sin e~_ta~;'d~~·~iiactg~ístl~a~; el sistema iri~vitablell1~nte entrará en desequilibrio al 

interior de sus rllerzá~.Í>Ólftld~~.' 

Otra deJ~(Zllcio'nes delos sisterrias de_'partidos, es la de ser un canal de comunicación 

biunívoca, es de~ir, dÓhde lainformacióil fl~ya efiambos sentidos, tanto de la ciudadanía hacia el 

gobierno, como de éste hacia la socié.da-d¡ s\~hd~Jos diferentes partidos políticoslos intermediarios. 

"El sistema de pal'tidos eieva ·hacia las i~s~riciks pblíticas las inquietudes y aspiraciones de diversos 
-;. ~- '' ... ~ -.~, {'~"':'' ·-- ,e··;;··' , ... , -. , . . . -

grupos de la sociedad. A su vez, él siste1jii',de partidos trasmite a la sociedad el procedimiento de la 

toma de decisiones gubeinativis,:i~~ ¡,;();i~s:d~cisiones, y en cierta medida, las consecuencias 

esperadas por la aplicaciód el~ i~~,~~frtic~~ d~~idicta;; D~ esta forma, el sistema de partidos comunica 

a los gobernados con sus ~ob~rha~tes."~;· En la ~edida en que la retroalimentación se vaya 

desgastando, consecuentemente, se retirará el apoyo ciudadano. 

• 0 Valdés, Leonardo. Sistemas electorales ... , Op. cit., p. 29. 

º' "Sistema de partidos: es el espacio de competencia leal entre.los partidos, orientado hacia Ja obtención y el 
ejercicio del poder político." en lbi'd., p. 29 . 
•• !bid., p. so. 
68 !bid., p. SO, 
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. ', ·,: -.' . ' .. ·: . : . ··: . ·. " ·:.:· . ' . · ... 
Cabe de~tacar~ue dic~oprncesode com~ni6ac(tmtierÍ~ su punto culminante en la contienda 

electoraL "ocurre así'pór que la,cómpetericia por: los ·cargos de representación y de gobierno es el 

momento y_elés~~clo erÍ;_~l·que'l~s paitictbs mejcir c~nd~nsan las aspiraciones e intereses de los 

. ::~:;::~~~Jif ~7;IJ1M;~;~1K!~1~@~:::.'.~º en el que lo• ciudadano• poeden 

,. . "'• . ' .'··;:~':" . ~,. ,; :. ;.: ' ¡ ?>.> . 

. ¡¡~p¡~~ef ;~~~ti~j1~~~t~1~~ii~\iª~¡i~1;f;taj~~::~~~~: '.:u:::~ªª~~ 
·. sistemas: de. partido{_c:li:fodé:}¡existé~i:l!Íl''soloi.partido,\ político;: se .. les llama unipartidistas o 

, .. ·· ·. ':·· ·;'\ '..':·,.:_:. ;.,,.,_;~'-'.:-~ .. ·--~.(;;-;~ -,~:\t/::;·-:_~(Jf·'. ::,,.?¡":::''.:' :7i'W('.f{':.\~-I; ·,.;_/!f\ ',::·'.::;~~';.A(_i_::/<: /<' ;- :;j~;'.~: :\\·;_::: _~;'. -~, >-~· ,-::~ r'. ::~".'.-.· : . · : :. -:.· ' 
. moriopartidistas';: a)os !_sisfoÍJÍas eri2Ciéíride'éxjstén)dos.partidos'; :se les :dice sistemas bipartidistas; y a 
· . · _:.\" -·: :_-_ · -~.: -·~-;:'_, < -J·:·_!,, · ~,·r0:.:··,::~·.~----i-·.;:-~"::·~~:';;:;_.:~,\.%\t.:~~';_;~,,:;~:~:~5:~. ~;"·;:\:}. ;+~':.ti:·;;.,;_;-.·:i;-,;·-.< _.,:·.:.;.(/ ~<\~·,:· ·,,:: <·- · -r ·.·;,·.·:· í-~~:::. /:,: .. -:. · .. ::- .· =_ ·:. 

los. que. tienenrná(de ;qos; se les lláiná'sistemas pluripartidistas ó. iriultipartidisfus .. 

~J',~~~~;~Tu~i~i~ii~~~¡~~~ :: ~::~~~~~.~;i~~~;~m;:J~:=~:~ 
éri .• una soéiédad détérmiiúidaF empero,· 10 ·importante de. clasificar uri;sistema dé partidos,. es para 

;._., : ;<:_.>,.; '.'. .. :-:'~ :·. ~~:>J:~'.:~:;\r:~;;~:-~~-'.·:>:1;/~~.:){_~:~{!.~::\.'.·\:.::<:~! ~-:·~: :·";'~. ·:' -· .' < . ' . : . . ::.. . .... ~·-~< ·'.-~ ~~:·::_:>?:~·?.~·:··.~::~~~ ~--··. :· .'.;~: ::·. ' ·:. ··: '.:. : . 
saber l~srazone~ por las'cü¡Ues existen tales o cuales .número .de partidos y; más aún, la repercusión 

qu~:esto·Íl~1tM;ieiEi~·1~~~~ ~;cir'e1 ~Óder politic~. ·dacio· ~ti~ e11 u'u-'~i~i¿ni~. ~~i;artidista. existirá un 

b~j~<8ri<l6''.~<lg :cb~tl~ÜCia: ~olitica, ·a su vez existirá ~11 ~tto'cgrfa~>de ésta,· en un· sistema 
·'··· ; ·;:'·: ... ,,.. :;.-.:.:• ..... 

multip#tidlsta'.'' ,;· - ) . . 
-·~-':_,_:-~::: '~ .:.··· ' ,_ -::->. 

·.- ' ¡ ;'::.: .. 

A 'til I>lb~ie~áticél.',Criovaririi Sartori própu~o.uri criterio. vanguardista en estesentidoí sugirió 
- --~ - . ' " .... · . " .. ' .~' : .. - .. ,-_. . . . . . . . . . . ' .... ~ . ' .. ' - . . . . ' - . .· . . '· ·- ~. . . . . 

. el crÍterfo · .. riurñéí:i~Ócsólo;\ en él caso:, de que iós p'artido's ·.·puedan s~r ~Ónsideraclos. ~om~ partes 
• .• • • j : - : •• ,. • ,. - •• O ' - ; '< • :: • • • - •• • •• • • ,, • ; • , • .• '· ·- •.. , L , ,' • ~ ' • - • ~,- • • • • " , •• • • • " 

. importante~''clei 1iste'm'á: 65 ':bé lo cuat'se 'éiesprende la siguiente .Clasificació~: sistemas•'cómpetitivos ·.y 
:.· . ·- , , . . ,",- '.· __ /::~~::-.~::<f,~ .<<r:··. ,~<-.-~:( :\.-~ :_· .. ;h·:::: ,_'·.":} >_.;_.~'.;,:>-;:_,;:L· =···-<-{'.:~-:·il:.,·:: ~?·:\/·~:.:~~~: .. -:-:::!~.~·~ ·-,+:-:·:.>>"::;·: '..i>~\f. ::t.·?.1·.:.{:{~~~,i~,~~:'.e:~~-:,,~_,.'.;.::~-··:.:-~,~\~- +~··:- .'. . ··. 

· sistema.s .• nocompetitiv9s~;R.ef1tro ~de 19s,prilll~ros se.despre11dencuatro sistema:i,: que.· a sa]Jer .son: 1) 

de p;rti",º~i!~~íJl~'.~f :~%~~~~~{~f ~;t(~i~ii~:f~~~~üJfli,"~¿~g¡~kido. •· 
13n :él,~isterna\de; particio ipredo~ina~t~ ~existe;~n ;pa(tido 1qúe' én condiciones de legalidad 

. elect();éÚ y ~~.~~f 9E~~~IJ5i~.t:~~~§~~:.:. l~~i'¡Jjhdif F~~;f~~}~~Il~~~ ~i~temática el triunfo ante la 
oposición, la cualnotie~e'la'.capaé:idad de hacéralianza(y/o coaliciones que les permitan hacerle 

frente alpartido ~n,~l pCl~~r. J~pón, Italia y la India~·º~ eje~plos daros de este tipo de sistema . 

•• Jbid., pp. 50-51. 
•• Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Marco para un anfüsis. Madrid, Alianza Editorial, 1980. pp. 
llH-16·k . . 
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periferia de partidos pequefios\iue no tienenimayor oportunidad de alcanzar el poder, cabe destacar 
. . ' • ... . \ º·· . . -·' . ' . ~ - ·.,, '·.' . . ' . " ...• ' ' ' 

que en este sistema existe comúnmerite Úi'alternanéia en.elpoder entre las dos principales fuerzas 
·- _: . .::_.:_.: .. .,: ___ ~::_~·-·:.' __ ;.-.:,_, :..:·.:....:__,,_«.;_·_:~ ·, ;·:.:. 2_:··1:-'.'.:..:,~:ó .. _ '1.,,::;..' ~_,__::::._e~.:..:-.~·,-;:, •. ~.-·...:_ e_,_:. --~~·- _ .' _,_ :._ 

políticas. Los ejempl6s más'ilustrativos'son''1ílgfaterrafios Estados Unidos. 
. ,; , --: . ';_ .· ,_ ,::~'.-:'«·~,, "'" . -·~ ':~~~ ......... · .__: -: ' . ' 

o:~: ;' -. - '..:~· ·;·i<:·:í .... :··-O: ..• ,,_. 
__ -.:~,- .. ,:·, ~):'-'·'º ->·:·· ·-:··. :':-· '-:-~ ·-''>C::'.·'~" (-· >!•"'' ·:_; '" ::: :-·-_ ,_ •• ~ '"''.>~ _:._ :. -

En el sistemá>cte'pl~rall~mo.:Íno'derado se'púe~e decir que es una evolución del sistema 

bipartidista, ya que e~ ést~,;~'Jri=.~¡~;J:{.6~1}~i'fü~~zas poHticas que tienen un peso específico, en este 

:::~: ::6¿:e~~~~J1;~)~;~~~i~~w7Z~1:~ .. ;/o coalicione.. un ejemplo de e.re 
,- . ··'·:~ ~ ·; -;.,, ~: , ... / 

pq~é~t~~~~~~~1i~?~t~t~t{¡~~it~~~:ittir:::~~~;::~;:::~~:~: 
capacidad de convéíéatóriá'{electoral, lci dfal'fciirienti!la•apárición de una política de superoferta67 

- . 
. . ·_, _:. .:· ·<:- :-. -·.~e-~.:-._:. j.fy\;_;· .':»:J~.\ ::::~-->:~::.J,:'-_,"\, J~~-··':F:~~-:.~:~-~---~:,:_/· -:s?:?:;':~~/;;~_~::-~f~,~:.,;.;.i~;i~/'~ -~:'?.: :.·-:r:_·,_,, ___ <-::_; ~; >>:<·:.: · :-:' ~ ·< --':·<-~-: ~-::::~ ·. :' ~~ <· ··<· --:"<_--:-·<:.:_, :~ J ·. ,,_·_· ·,._;: -·._ --
. aquella c~uaéter~áda :p·~~/sú'álto (grao o ·~e :,élen'!agogia-',~én :este.· .. sistema {~xistéri-gen~ralmente .• 1as · .. ~ 

.. tác~ca~ inti±lct·i~~~j~s&~~J~~~~·2 i~J·i~~ª~~~~~~l~.f~~~r~~~i·~~.~~~~;~n~g~¿tºE~~)·~i~1.;o[~~~§a~ ··la · 

comperencia~\r;¡~;1~1Kr~;f ;,~f ~~~i~~y~~~¡~,g,.s~l?!:¡~~,¡; ¡;~1iiil;!1~té, ..•..... ·, 
Por otra parte,' enJos'sistemas no competitivds se encuentran el sisterria(dej:iartido;único y el 

• . . _ - .: ~ ·:·· -. · -:: .-: ·_;'~.:1):<~--~_:}~;: ;º)){;.' ~;.:: ~,~~::?::.f:{f::: ·!_~;::.~:~~:};~,;~ .. ~J:;)~ii.~.\n!_~~;:. : .1 ~·:~:;-;:"r:\?V~>~ ,,.~i¿''Z;¿·."i:~f'.t~:.~ ·~:~~~~it/~~:~~¡?.,}J~{r,~/'.:.:Jz~yr~'~!f::4;::~;:~;~~);J~,~; .. ;:~; .,:~t).':i; t : __ .... :·: ! •. • 

sistema. de partido< heg~mómco,:;ambos ';sistemas; , desde,-: mi/particular ;perspectiva;/ claramente.· 

identificados _con elp;;~~º~~~ ~~t~~~~_t::=:': :, .. ;~ ·;;; .. ·' •. s;J:,'., .·. I.Í~; .. '.?~: '.~'~'.-~i'.~'~~;'.;1~~~.n2· ;-;~;~'' ;·;.,' 
La c~aaJií~~~i~:}~~á~'.d~iTu~id¡:~h~;~i~:o~ si;t~Ít¿sJ~·~¡·;~~·~~-·~¿~Jriehcl:c&::~~6ho o.·d~-.. 

derecho: de h~~~~·. ~u~~do':~;Ugrlllfoci~' re~és ~o existen las ~~ndiCi6nes de que ésta suceda, aunque 
.- .· .· '· .... _ ·-'.'.·;;;;_:'~ .. :.'!_\:,_'-~~.':;.-!,·;:,;,:\;-,: . .'-,:<> ',;\:·, ·:'>: ':«·._ _" ..... : .: ;.: 

la ley lo füc:ulte; y dé derecho; cuando la propia legislación lo impida. 68 Es decir, un sistema mostrará 

características de ser nó conzpetiiivo: " ... si, y sólo si, no permite elecciones disputadas. Claro que lo. 

que importa es la norma real, no la legal. Cualesquiera sean las normas legales, la competencia 

00 De mediados de la década de los noventas a la fecha. 
67 Sartori, Giovanni. Op. cit., p. 185. 
0 • Como lo evidencian los casos de la Alemania nazi y la URSS comunista: "La ley del !·~de julio prohibió la nueva 
creación de partidos políticos y declaraba a la NADAP (Partido Nacional-socialista Obrero Alemán) como el único 
partido reconocido por la ley. La <<Ley sobre la Unidad de Partido y Estado>> de 1 ºde diciembre de l 9S3, que en 
su párrafo primero se refiere a la NSDAP corno la <<portadora de la idea alemana de Estado>>, identificaba los 
fines de ésta con los del Estado en su conjunto .... Una vez que se hubo ganado la guerra civil, en mayo de 1921 
Lenin ordenó el fin de esa <<tregua>>, lo que trajo consigo desde ese momento que la oposición se desplazara 
hacia el interior del dominante partido comunista. Acto seguido Lenin movió al X Congreso del Partido comunista 
ruso a declarar la prohibición de todo tipo de fracciones internas del partido. Esta <<prohibición de las 
fracciones>> ha permanecido hasta hoy en día como una de las características esenciales de todos los partidos 
comunistas de tipo soviético." Weigt, Peter. "Sistema de Partido único" en Gorlitz, Axe!., Op. cit., p. 480. · 
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- . · ..... -· .· •. '. ·_ ·•· -·-_ · __ .-.· .... --... · •.. > 
termina,yla nocompetencia.com,ienzá,cuando quier~ que a los adversarios yJosopcmentes se les 

·priva"de la·i~ualdid ;de'dei~chb~._;e,_le~~pc)n,en'.impedi~entos,--se·les amenazi·: seies aterroriza o 

: Incfoso s~ les sancicma'pof a~everse :fct;e.cU-'.16que.pierl~an~ 1169 En todos esto; c~sos el ciÍagnÓstico es 

·.- ··¡~~:q~í~Ó~~~--ya'~~~~~"-~~tji'~~-i{F~~·~~~~~~~~:~~~c()_-~.cte-liartidó hegemón_ico.?•.·:(~~-~~-; · 
· :.~. , -;,, i'':'····1:··~·"@•t;;~1:.~"$~~~IJ'.;'.•·:;~ii)t; ,;<;;.. - . ·.. \• '! :.J•)~'-.f:·i _ :_ . _. . 

. > : Así pue~, en ·~1s_1steri,Ia'-dei:Pliftld0Tun,1co el poder p~htí~~ es. 01ºJ1~poliza?o '•·por un- solo. 

-.•/~ -!~re;~~;:r~g}~'!:f ~~~~1~;~;~i~t1f zif ;~i~f~i~tr~+~t~:~~~:~it;e~~~~.le~J~ .• -~e~t~.',~c -~( ' ·. 
·:" ." ·.-.. _- '; ._';(.·,,_º;"~- /'_~:,~~_;_--:~·:~- -'/?-~· ,,:~-·--.- ' .. , .. ----... _:ci·-~-'._:;_ .-e-.:_,:;,,_ .. ~,~~ :_:,~"·;·->.f;f,,\ ))\~_--,~,¡,-,~· .. -<~;,· .{-, .. -,.- : .. ::··( .. ·:-~~~::·, :~:~::,;:;::--'?: ·'i::,_:"·'_:,._-.. ·_; :·_: . .' ·._·· .. '< , 

• ·.· ·-.· jJ·\'Mientrélstanto, enel;sistem'it'de'par~dohégémónico tenerl1os-qu~ü~particioe~ elcentro ·Y 

,.·.t~~i::~0:~:::~:;;Jd:&i~~:~~~J!;~~1d~~1::1~g~~~~~'k{~~r~.=~ 
descarta toda posibilidad de alt~rn~nci¡, d~~~ ·que · .• ia "com;et~~C:í¡.··eiibt;;rhl;.;.i61~\eiíst~·para·. 

,,_,,· _: ·:·-:,.-:·-:··:_:..- :. .. · .. ,.- ',.·.-'<'~'.: ... ··. 1 ~'--<_:''!:.::v~:_-.:.:,-';':_'~«:--:_:-;._::~: .. _;.:·:-·· .. -.:.'_:: _>_)·--.~./_1 · 

legitimar la permanencia del partido hegemónico en el poder; existe una totál sumisión dé los actores 

políticos, que muchas veces son•cooptados, o erradicados dela escé'ria p'oliclda:'~l1~s no se tc:iiera el 
,·;'· .",, 

disenso. 

Por último; haci~ndo una reflexión en torno a México, se·puede d~stácarque: durante la 

larga vida del PRL en· eL poder, éste último tipo de_ sistema fu~; el .. c¡ue.· irriperó, ubicando 

posteriorment~ cbmo púnto de inflexión. del sist~ma hegemónico prií~~;[1"ós comici()s electorales del 

198~;'0 ya que de aquí en adelante, se empieza a democrati~fir Jaulatin~hiente elsistema, llegando 

en la actualtdad, -como ya hemos señalado anterio~mente~~á dii t~r~~ia'.·~cipf~volutiva como sistema 
·, - - . '. 'l" ·-~-:~'.; , .': 

pluripartidista o multipartidista. t · 

1.4.3 Sistema electoral. 

Todos los regímenes políticos que se asuman como democráticos tienen la obligación de 

legitimar el ejercicio y la renovación de sus gobiernos por medio de elecciones, 71 que en términos 

generales deben de cumplir con tres premisas fundamentales: la transparencia del proceso, la equidad 

en la contienda y la neutralidad en la evaluación. Bajo ésta lógica, la parte medular de éste tema lo 

•• Sartori, Giovanni. Op. cit., pp. 259-260. 
10 Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema de partido hegemónico" en Revista mexicana de Sociología. IIS-UNAM, 
N(1m. 2, abril-junio de 1993. 
11 Las elecciones son una "Forma de procedimiento, reconocida por las normas de una organización, en virtud de la 
cual todos o algunos de sus miembros escogen a un número menor de personas, o a una sola persona, para ocupar 
cargos en una elección" en Muro, Francisco. Las elecciones en Martínez, Silva Mario (coordinador). Ensayo de un 
Diccionario de Polftica y Administración Pública, Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración 
Pública A. C., México, p. 4·69. 
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constituyen -sin c:Íudi i1güna- los sis~mas eÍectóral~s, y;~ que éstos son los encargados de definir bajo 
-... . ·' -· -· ·" .... "'.· •. ¡ ,. , . ·.,·. ,. - . ,. ' 

qué critérios se llevarán acabola·s procesós·e1ec:iorales> 
; . - ··,,·.. .· 

El disefio y desarrollo de utles procesos n~escosa fácil, ya que se tiene que considerar un 

n~mero muy amplio de variables y actores políticos. En este sentido, los sistemas electorales deben 

. de·encontrar a su vez, un punto de equilibrio, equidad y confluencia entre todos éstos. Los actores 

del fenómeno electoral contemporáneo son múltiples y variados: " ... los votantes, los candidatos, los 

partidos, los medios de comunicación, las autoridades que organizan el proceso; también lo son los 

procedimientos para la conformación de la lista de votantes, la realización .de las campafias de 

difusión, la instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los sufragios y, finalmente, 

la resolución de los conflictos que se puedan presentar;durantey'despuésdel act~ ~lectoral."72 

En concordanciacon lo anteri~r, se puede cle~ir:~ue el 'sistema ele~tof~l.~'~s.·~1"cb'~j~~to .de 

arreglos instituci9nales;mediantelos cuales seconduc.e una elección·y se c~,~~l~~~í'.f~·~r~~ósltosde 
• •· .. la .IJlisma. ''.73 .ó:.Yt~f~'.~~s~::~~a ;'.~pti~~:. ''los. sistem~s·. electo~ales. son.~l ~~~j~ir?~~f;,~'.e~~s~:~lyés:de. 
; Joscuales.· la \lºl~ntad ·• d.e. los c1u cladanos se. transforma, en órganos de gob1en~o, o". de represen1(lc1ón .. 

.. :pollp~~";~{·t·~~:~~~f~.:fr~·};f~nc.~~~~os~.e~ .. Pr:par~r, .por,~?.~.·.p~~e, ,~2s:;~:2~iéi~t~i.~~~~·i:~~i;~~~. ~ª~ . 
}dé designar álasautóridades de gobierno y; por otro lado,,definii'laforinaéi:rlaqüeési:os'se llevarán 
:·,-" '.'; .:·-~ º~· 'J·::~,:~~;;_ .;··· '~;~~:; '..' J~~:!\~·.--'.~;~·:~'.::<> ~{:~"\.::J.+/i,,. ;.~: :·:.~-.: ·'.,'·';:_ .. · ··./-~:, ::.- :-.. -.:·:: ... '· ·. ·<·- -· ·,».·:~·.- -'"~/ .. - -· :~ ~ ,:·::'.·· ~ :,-\-::_:/: }-~'.;;~ '«:;_'.i ;;.:{.: ~-d'::!,':~·~::;·!~\: . .-:.t~~~i_;:.ftN:t-\:::~>~\;.:: 1;'/ ~X~~.:.:, ; : .· ·.· , . 
, . a cabo. Leon¡irdo,,Yaldésnos, amphaal.agreg~qu: "els1stemaelecto~alre~1be.0otos .. ~·arroja órganos 

··· ·•·•~e~°'~6~~t~~g0l.~<?Y~;;irRr.iief~c~~·11:!i~í~+?~:.·.·~~.·· .. e.f.t~;·~~E~d~i~~.~·'~n~·,.:t?s.~~iilit~:;J~.t~~§:~i~·-de1 · . 
••• proces~•ª través del~c~al una soci~dad democráticadesignaa'sus'gobernantes/,'7~.Estf!últlmopunto 

··•·• n~s • · a~l~~·. la:. Ü~~raÍe;i<~lité;i~ci de\tod·~ .· PfÓ¿gso .~leC't~r,~f ~; r~·~ibk ~o'tÓ; ·~ enüfu &bbeman_tes 

iégítÍll1os: , · · · /' • '' · ( ·. . ·•·• .·· .· .' .. · .·. 

·"-' ' __ . ~···-·· . 

.. Cabe aclarar, que éxisten varios tipo,s de sistemas~ Mencionaremos primero a los dos 

. modelos tr~dicici~alesd~siste111as ele~torales que a sabe~ son: el sistema de mayoría y el sistema de 

representación prdp~rci~Ila(Tbdos los. d~Ínás · c~nstltuyen · ó modificaciones, ó perfeccionamientos 

.:de' éstos dos.76 Por fo que se tlenoininan si~tem~s mixtos, categoría que abordaremos con 
. . pb~terioridad. 

10 Valdés, Leonardo. Sistemas electorales .... Op. cit., pp. 9.::10_".· 
"Muro, Francisco. "Sistema electoral" en Martínez, Silva Mario (coordinador). op. cit., p. 475. 
7+ Valdés, Leonardo. Sistemas electorales ... , Op. cit., p, 9 .. · · 
75 !bid., p. 9. . ,.. . 

1• Martota, Emanuele. "Sistemas Electorales" en Bobbio, Norbe.rto; et. al:, (coordina.dores). Op. cit., p. 1477. 
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"El sistema niay~rltar/o _es el pri~ero ·que surgió~ Bas'acio e~ e~_principiO según el cual la 

voluntad ·de la mayoría de .• 1os,:ielectores.es1á. úniéá''..qlle debe contaiJcp~ Ja asignación de los 

escaftos", 77 en este sistema g~il¡ ·~18~l1Ciida~o qu~ 'iTiáyores'.;cit6~'·h~yÍ}oriseguido en la contienda, ya 

:~:::,::~:5~~1~~~i~~r 41~~~~~~1\lf~f~I:.:~:=~';;~ 
y e1 sist~!ed:e~~d[~1~J¿t~tÍ.f:~ieti~tJri1i~ir:~1:!ttt&i~f it:::~:::::~ ;~::~~ ~ªr:~:::;~ 

,':·,->·~:~:,:i'.'0:i~~((;~,.j¡?·o·{!·~';.:<<'·,-:·:~~'.·-·.-··-:··:: · ... ;· ·. :··:;·:.·.>:.:,·:.·.;.·< ·::':·_-/: .:_ . , : _ 
que ___ más v.ot?s hai~\tenid.o; 'mientras qileen -la mayoría absoluta el ganador es _e1.·que obtenga el 

cirÍcueiÍta .po~ ~fe~~;.jshfát·:JÜo' ele la ~btación t6tái:~ Ge~eralmente la aplicaeión del sistema de 
, - :-,- . --"- ,. . . · .... -.. - - ' -~- ·-;,¡. __ .. _- ~-- ·- . . . '" . _-. ' -

. mayoría absoluta':'~e\ítiiiza para la: designación ctel presidente o primer ministro; mientras que la 
' - '-.· ·, ; . . . ", ,., .. _·. . ·' . -

mayoríÜsimplese emplea para designar a los representantes al Congreso. 

Sin embargo, _la principal objeción que el sistema de mayoría simple.enfrenta es el problema 
., - '·· -J .-;· . . 

de la sub y sobrerepresentación, ya que en el escenario de una ániplia dispersiÓncle)os votos, ganaría 
- - . - ·. , .•••. ••• ,,-=¿::''- ., •.•. ._ ·'. 

el candidato con mayor número de éstos, lo que ocasionaría'.que:tenáa.el co'ntrÓldel gobierno aun 

cuaodo sólo un bajo po=nraje de la población lo haya a~y-~o'-s?~¡~~Ii~i;·;f /· •.-
En contraposición, se dice que el sistema de representación pr'éíporcio:nai}s'el qi.ie acompaña 

_ . · :· _ . _ .. , • · . .-.. \.:;_ ~ '._ ". . ." ;.- ·. }".. -_;. -:.'. .\' .... 'Xo •. }:·;).:; ",:.::~-¿_:: 1f)'·.'::·.;\;t~:{~~t=;::·.--:·~:::~tt:;~{<!_:~::-'.·./:,;;<· · ._ ·.: :_ 
a la moderna pluralidad democrática y a la extensión del sufragio ti~iversaV,'Püe(si(pártiriios de la 

, · . _,. . -"-:· . -~. «_~:.. . ... ~:·-_ ~-·/ .-_ /.,.:· .- · · º >. _ _:. ... ·.-_ :~--~·::·.··.-~.;.\~"-- ;.'->;:~~~·,\,:'.·:/r·;~<-~:,"y~:;2/::~~:'.1{S~·~~::A.1:;,~'.;:/;~~-->_.-;¿,:_:.. _ 
consideración. según Ja cual,uniCo~greso .. -u asamblea representativá:debé,dar'.'.espado:a:'todas las 

~:re~:a:i:;d~t~~l~!tl4?i~~:::~d~:0~;0°~~fqi~~i~\~~=~·:¡,: 
peso, prescindiendo :aei.Iáf pi:efeienéiii<expresada;"7~ Sirí: embáigo/~liáy/qüe e aclara que ·por su 

:,.~~ ... ::--.~.'">;; -.·--r/:::\:·:./:,,~~~:,:~.-~-~?tff_.~'.~~;í\\:.}<~ ·::;:.·;.· :_>-... ,.; ·: _;-..:_ .. -· .. '. · .. •::--. -;-(. -<~<' .'..-:.~ .. -~.;:. :.·\:_.,._;.··>_..-. · 
naturaleza la representac;:ió_nipropóidonal sólose puede aplicaún caso de elección de representantes 

:-<~;_ ... ---.y:~;.:,_'.~;.;~/·:.,::;.;~~:¿,: :~.':{~J;0/;!~:~Ai-;::-::1t-::-:/~,':·:~ .. . :'e/ .. . -~ · -;'-. _. .... 

en el Congreso o Asamblea legislativa;'-' ·• .·-·. 
' . . ._ ·>· ~~":-':;-. .. ·:r-: <=._;\·_;_,·'..~~ :_~ .• -_·::,'.:_._·.:.~}_·;._:_:.~.·-~ .• ;_,\~.·,i:_. :, :~:-.~, ' :, < • , • 

. ' .. :::·'.~_-··.'.· .. ·.·.-_ .. _,_;::_·_ •. -.'.: .. ;---~-" ' ~ ~ 
,·;'L:~;:·. _;·>·J-·-~~_,..':, <::·:· -;,;~:>: .~ .. :o-

U no de lÓs "argi.J;:Jié"nfg~ Ü'iáci<Js enla defensa de la representación proporcional "consiste en la 
' ; .. ;;: ,·.; ,_,,,.-_'.-. > ·;_-," :. '-"- • ... ,', ~, º.'' .• :~" ._, , .. ,. - ' .. .-

garantía ofrecidap<JrelfC>sa'iarninoría contra los abusos de la mayoría, garantía ésta que asume toda 

su i~portaricia eri ~q~~n<Js ~iste~aspoliticos en los cuales elfair play democrático no se encuentra 

77 /bid., p. 1477. 
78 /bid., p. 1478. 
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todavía bien énraizado.';79Es decir, cuando se utilizan tácticas de "guerra sucia" en las contiendas 

electorales, derivado deÜn~il poco anula cultura democrática, o producto también de la hegemonía o 

dominación de un."partido por sobre los demás. En estos casos es recomendable utilizar la 

representación propO:rclonaf. 

.... 
Tal vez sU principal argumento sea el hecho de que " ... intenta resolver el problema de la 

sobre y subrepreséntadó_n,<·asignando a cada partido tantos representantes como corresponda a la 

proporción desu:fu~rzf-!->el~ctoral."80 Sin embargo, cabe precisar que este tipo de sistemas, aun 

teniendo la ventaja ct$rí!presentar al amplio espectro social tal como es, no producen, por sí solos, ni 

estables mayorías cie>gol:i'ielnb. ni tampoco procuran. una ifltegracióri política que conduzca a una 
- - '···- ·~-- . .- . ' - -. , __ -· ' - - - - . ,. "' ', '· -·' ,- ·"· .. " -,_." -,-,_ . - . . . -

mayor cohesión. soei~,;yúes:~li algunoscas•º~. tal1tafeprderitátlviélacl· generá_· una heterogeneidad 

que puede fuvorec~:íHf ;~~!t~Sf "'~~]f i~1~~'.:,t\j';1~;,~, ';·: . ·. . 
En síntesis, cUalquiera de los dos sistein'as'.tienén ventajas y desventajas, y para adaptar uno u 

.· <~·.: ·':">:.':. :_-, ';~{}\~:-:\~\ ;·::;:'.:·,~·:}~t\t(':.:'·:~~;".',~;:\./1!.;;f~-~-,;~.J:1··:~;'.::~/:!~·;?.~f;:; ·º··'?·!~·-·) :s,u: .. _'. ;\-0,:, /~:~-~~?-:_:,~::t.';-,:.···~:;;-. ·_:: - · ·-, 
otro modelo es preciso haé::erun;análisis particuláiizado;deFrégiinen político; sistema de partidos y 

· - .. :· ,··. -; ?;~-- i/-::/ · -it:-.;:,>/,::·';t.:~~::X;f:' .. ~. ,,::\:>· }Y.</.;~~t;v;~:,;~(;~~j.<J.;}:.:,::1 ··',.:~~·:··.~·-/i:-;:~ :· ~·<·-,,: ;,·.,>;:«.··:;.:,\,,.¡,. _,_>.-:- .. ·:· 
cultura política del país. eil'. cüestión ~con' las·)iguientes, recoinendacióiles:::•si se ~considera que la 

: :"'. - ··-; ..... ': :.· ..• "·'.;~: }, ; j ~!~J~'.'·.':-~i~~i:;-,;·l~~~l-::;1)~~:';;:;_:·,:.:-y;~.~~~'; (;:~:i:::,'.i~'.::-;:~·:·. ~~.'::'.·>:..:~"e,-.;:.,:'.:,~.;~:._: -. J::-.:,._ :~:; 1~ :.::~-;~: ... ·-).'·::·~~·, -: _- :,;:.~ ::· :-: . . 
acción primaria de. las eleccioriés"es'üi;:de garantizar'' un a sólida:basé. dé:apoyo'.para el .gobierno, se 

• ~·:·::-: • /:' :.::.:;" 1 «:"~:.: :.:,~(~·~-;-·j·.:f::\(:~··<r,·~; :::·:v:~<-.~:::.~<::~:::'/-~~· :::~\:~ ::(;?' ?;\'"·~_,;t---/:';:--:.:··.::f:':{_¿; ~.~~ .. ~:~>):~~-~tI.-~\ .. ~~> t::;:: .:· · .~. _· .. :> · . 
está dando preferencia a. llil sist~matn:fayorit:afié>; sLeil ·cambio se. corivil!ne;qu~ el. acu,erd~ sobre la 

: .. -, · \: ;z:..:.~··. ~: :.:. \:!·:'.::~-.::~~?'.~.; ·;·'''.i!:_~:--_i>~\::_:-.>:\'.':1~~~~ :;~ .. '.·i~~,:-_':":~> --" · <;".<-: ~: -·~·- ._ 1- ~-~:r~ .}''''..-::\:f:.~:.:.~::.::1:-::,.~,~·:<:,;~~tV:.),~~-;.;~:.:~/~-::::: '/'.:_:'._,_:: ::· 
gestión de gobierno "debe·. seguir/ Y)nó ,.precederjfa. fa:elección/'la:quéLdebe sér;;p'rinéipalmente un 

:'.' -'· :~ ~L·; ::.\~v~:,:. ~t:\t-:<·,.;:,~-~'?;:·;:~ :;-.it~'·' .i-/_: .. :~ )) ~t};!' ~_;. >/~:!;~~ ·~ ·~t·:;~S-'.~\~:~;?'.. ~ .. ~:,'·:~'.·~~'/:;~:,¡;:;<;. i~0~~~-:--~~;~,i;-/~'-"~~~;i;:~'Í:º}S·¡.t-{'r~~~'.-}~~%;~;~·f~f~::·~<~-:::i ::·_. -: ·. >;. - , 

medio para la expresión de la voluntad de los 'diversos ·grupos sociales;:se llegará a prefenr el sistema 
• . . ; :-. :» . .. ;<~ '.:::.:_.,~;.:_?F.-'~i};~;.;·~,''f;.~~t.{~::: -~· '.:?~~~:+ ,·:rd~ \ .:'.§~::'...: -;;:~~~;:/J.f .. :/: ·, ~,~::~'-<·-Í~~,;;.;:r:1, ... ~~i±~-~¿~~~;;/~,;¿~·~·K~~~~Jrj::~~:5~.y;~3'· .. < :<. · 

proporc10nal. "81 .Cualqmera{que.: se •adopte,"'jlo)'i:ecomendable:;;es,s.que}sea\consensado por .los 

principales partidas ~~úa¿ci;~~~itff6i'~8?1~:ffii5~'~·~~'bi~·d¡~ri{~ai¡ffif~~i5i~~~~füi~~%~·{ '\.·· 
'.·. ; .......... · .. <J.h~~?~;<,~:.~ .. ·J:~lj;·:'.~,::.·:·"~~;"·*'~:i:;,\:).~~f~t"fü;);'.}',~··;'.i'".,'.'.1f~·~l:~···-.;:;'t í:;:~;f),li~~~-:-~:~;·.c.•:.·· ... ·. 

Una vez >que i se: coí:focen 'las ,ventajas .~y?éiebilidades de· uno. y otro sistema, hay quienes 
.- . -.:-- "''.·::~.-: _:·:~· '.-;. ~-}?~~;:~'·'.;</: ;-;~:~?.'':;·'!!._·'"_ ';;_. ~~:~:~~·~~.~~'"-.:'·;~:.:,'.:J;.~~:·:f~;.·01~"·-:_'":/:ff..:1/f.-:j}f"ft-~:'·;r_~;_:: '.: ~' -:- : . . ' -

haciendo uso del 11am,adorá.zoriamient~ he~eliariO'rec,urrán a tina síntesis después de apreciar la tesis 

:::.:i~::~zujt''~ii~~:~~jj;~3~~~~t~~:::o: •:a:::u::=:·::~ ~=:: 
negátivas"82 para implem~ntéll" u~· sii~~~~iliás;~~!zoc a las necesidades del sistema de partidos. Bajo 

éstalógica fue ~onlo surgiÓ la ide~ ci"~ ~s,'i~~a{~lementos de uno y otro sistema, con el fin de obtener 

lo mejor de ambos, implementán:dose así 10~ denominados sistemas mixtos. 

79 /bid., p. 1479. 
so Valdés, Leonardo. Sistemas electorales .... Op. cit., p. 14. 
81 Martota, Emanuele. "Sistemas Electorales" en Bobbio, Norberto; et. al., (coordinadores). op. cit., p. 1'179 • 
•• /bid., p. 1480. 
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Pueden existir muchas . varialltés dé eL sistefri~ tiibctó, dmninantemerite~_ mayoria, 

dominantemente representacióil-pÍop6~ciÓÜaLo ~qiÍiÚb~ado~ 1 es deck, i:~nt~~ i:rirrí'c:l, ri~ciones y 
. - '.. . .. -··, ;¡> ,\;,''"·).:.-:·:·.;::_,::.( .. 7•>-····: - ·-,,.~~-,! .. '.\.- .. ·--.,, ·>·.· .j··'::. ·._-·/~.;.:··; _.:__r ,.:::,-_.·, ..... --

culturas políticas disímiles haya,porloqu~ no es conveniente a.ho~dar~ernasiado eneltema ya que 

nos puede conducir a -más.'cfe fo•-qti·;rio·s~~i/~~i~[fie'.'~si~:~fii1J_aiga,'··ita~,'Jfie:'~rj-~teíi'daro que su 

elemento central consiste en la deterrnin~ciÓn'.cle i6~ poi~ell~j~s-;hí~iriicisci~V~~ciÓn para participar 

:~~::~~==:f :~~s:~¡~i~~t~~~~f l&~~~t~h~~t:::~i~::: 
. __ . __ • _ -.--- •. -> < /: :·:·.: ·-;~·; ff;. -~!1 :.i1.i~·_;·.;r~_r1Y:.;;:/·{;:::: r~'.h ;~~-,h;¿.~~- --•• ;. · .. -.. __ . 

Reflexionando· en-• tomo· a!_ c_aso _de :_Mé]{ico;<m1estro •sistema; que .se aplica en la actuabdad es 
: .. · :.,:·:· ·.-;;-:: ·< :":~'.\-~.: /~i ;_:·.·:f,;~5:·:::~~;-'.\;_:-;-;;.'";·,~.0~;::-::\::'.;2;'~~:;'.}/;~~:~~-;:~.':{~~~-~'0~·?1-;·{:V;·:.\::.~;s~'.?Ti:.~·~r~:~~·:.~i;.:i.·:<! t~~;:. "<\~ ··· · ', ,· .. ~ _, _ , . 

dominan temen te de• mayona; en• razón'de\que: se:_ehgen'• SOO;'diputados;" de•los cuales 300 ·según el 
:·.; : ·-- .- .. ; , ;: ,~;.-«: :-:;· ;· ;·iº-: tf'"~·. ·~:,~~]; .~·~·:•t,\:;:_};7Q~,~~-?-~:::·.';"i,:t ·;: ;~: .. ;:~.-:-.'/~;~·!.--:):; ;.:?;~.:;::k~f~/.: ;;f;>2i-;;·.:¡\~f~~:•\~i:./;~)~:):r,:~~V~·~:'.'~,ó7:·· ,~ .. :r·t:·~····:':"'< :.; · t::~'. · .. :'.'.· -. -.. . : .:,.'' ·: · 

principio de mayoria relativa •_eric igual 1 númeioicte':élistrifos_: tininOiriináles; y; 200, con ·el ;principio. de 
. ~.. : -· : ·, :·<.;:~. · ~~·::·:.~: r·,.~ '.; "?-;>:-:::. :::;·f~:~',\':~;·~:~~";;·.; ~f.~::··;;_:¡~~~:·:~;::!~¡,"· 'f~l«'.7;-!:/•-~¿~'~t;t~;-s;:-:-:; .. :f!.7i:~~'.; · ·: s.~~;:::1-:z.:;~:{;.J!;i::;t,-.:.~-, · ·.1.'">"'-¡L)_\\ 1!.:/::.: · ~,: :if.·'.· ... ;:.:.';; ·:~ ~·~ ·.:º: /·;.", · : ... :·,.,_. -, ... 

representación propcircional' erí dnc_ó ,circúnscripciones ·-plurinominciles; ª~·-•'Elimínirrio Jij ad_o·• para:-· los 
. . · ·_: ~ · ·-, : .. · .. · · -~ ~-,· . :.i~)-·r.~~:)··~~;:~--~5:::~';'/ i:,;-~A :~:;t} ,\._'.'.''"<::¡~ :: .':':\ ~H~_ .. t::h~ ,,~-.'~11:1;,/::}~~~-.r-<:-:·;:~,;,-. ·;· \",:::./:_~'.C,~< ;q:~;,;,,rt~":::::.~!i 1~~,~~,:7;·<::; :~;~·:;;:}iJ:, ~'-~~~<~=:.~ :;.~~:>:·:· ·:. ,_,'°.·:'. . . ) 

escaflos de representación proporcional es de 2% de la votación riacionabAsi misnio;·para'el Senado 
'. ·. ·· ·. ·_· .. :· ··-~ ,,~:-·· _:'.:.t-L1 ;,~·.::· ::·.:~~~'.C;· .. } ;:·\._.~'. L'';\t'.;~!-.'L'L::: ;4w:s::~,::·:~>~\;:·::._y·<:::~·/.,;.~;::..::~/~~) , .. ~,);~/.-'':::::·://~~J:/:.:::"i>~:1;;'·F;p,t~.:iC{;.~-lf2'i~·r,.·.~-;~·,t<:,'.'-.;/:·?;..f: .. : _:~ ,_ ··~-:_. 
se emplea un sistema mixto .predominantemente mayoritario ya que' en cada'Urio delos' 32 ·estados se 

: L ~.;.-.:/¿.: ... , '. ·\·(-'>".: :;y,F<?~?.' :. )'.V··.: .-,:;~.,~i.~· :::·:_;/{J.: g<. ,\{~: .. .- .) ; .:; ·.· ·:~.:,.:··::::;<.:::···{·::~~f;\·i,\1.:~:::.:':Jl1~L~·,t:~,:~~:;?¡ 1~1:;%\:-·¡~(;~~:~,;~r,_:~;::~.::::: .. >:.7·{~. . -·;:<· '. 
eligen 3 senadores por mayoría :dos se asignan a fa pnmerafuerza: y/uno _a la; segúnda;fuerza~¡ .y los 

, ,. ,-.". · ... :·:/e~~·.{\·<·~·:":;.~~::}. :~.:,)-~"·· -~·;~;,'·:; ":·.:-.: . .-=:·: .·:;:,-;~': : ... _. (~· ;: :·:'·:·:~~.,~ ·:·: ·H<:·';:~?/;<-~-\·,::;i.\t';"J;-:~:,\·{:~;~1-.:.;J·;,:;y:_ ~~.~~~;~~"''::"?):·;+A:.'i: ::::;, ::~:. :· ": ':..·, 
32 senadores restantes seeligen'~eéiiarite •. larepreserifación·_~fºPórci.onru-se suma'l~:·vótáci~n para 

senadores y se dis~ib+e,~:_;·--~~ih~g~~~- '~f o~~.r~i~~~u:~,b~:rj&:~ii:~~~~!~t;~~~J.{:tf ;ill~-{~~i'.s~~rti .- ~l . 
Congreso, mientras que, parálaelección de presidente.se~ utiliia eljsistema;deimáY6ría.siriíple nada 

más.M . • .••• ' ;~;.:. ·~;i·~ ;g .• :~. ¡:.:,:.~l:é:z~}l];¡}~*¡f ~lf~l~;;·; 
Por_ último;él 1:el~mentosustan~~ci~éle:l,0Sf sisteirlas'.électOrrues~l9fco?stitüyéffalegislación 

electoral, y ·.cuando_u~ •g()bi~~n6';~~élliz2uiiií~i/ó~J~fÓr~~~~~{~8'ciJi!i•~i6"'.'íi~'6~'-~1{;~:¡,~¿~ci~fu--.~~ci ·o -

alg~nos_ de .las_ siguiente~,füriciO~~s:~Í{fii~~iÓ,~;de· control; as-egurar el contr~id¿~--g~bié~o ante la 

amenaza e1ectora1 CJ.ti~ .Pres¿nte ai8G~kcda.li~ióri o partido opositor, 2) función de legitimación, 

afianzar o restaurar Ía l~gÜ:iirtict~d ·d~l sistema electoral cuando esta se encuentra en peligro y 3) 

función de gobérnabilid~~ y ~pertura, garantizar la gobernabilidad del sistema politice por medio de 

la apertura política. 85 

•• Las circunscripciones plurinominales son cinco regiones en las que se divide el país, conformadas por varios 
estados, en las cuales se reparten 4·0 diputados por cada circunscripción de manera proporcional a Ja votación de 
dicha región, asignándose en total de 200 diputados mediante Ja representación proporcional. 
•• Woldenberg, José. "Elecciones y legislación en México" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
FCPyS, UNAM, Ano XXXVI, Nº H-1, Jul.-Sep. 1990, pp. 9-23. 
••Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una reforma electoral" en La vida política mexicana en la crisis, Loaeza, 
Soledad; Segovia, Rafael (compiladores), El Colegio de México, 1987, p. 26. 
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. . . . ' . '·· ·. ·.. . .. ~.. ; . , , . -. "... . , . . ' . . , " 

Cabe mencionar que el· Clbjr~to de>es~e capitul~ fue el de mostrar un panorama. amplio de los 

conceptos básicos que in'tervie~en enelestúdio y áriálisis del sistema político mexicano, en este 

sentido, el tratado de los sistemas electorales. así c<Jmo a los sistemas de partido, pretendió ser 

examinada bajo un enfoque dinámico-sistémico-, partiendo del hecho de que no son sino una parte 

del más amplio sistema político, en el ámbito del cual se retroalimentan con otras variables no menos 

importantes, como lo son las instituciones políticas, el régimen político y la sociedad en su conjunto. 

Esperando- que se haya ·cumplido eJ objetivo, al contar. con el andamiaje teórico 

indispensable, pasemos pues·. sin preámbu1<J ·alguno, al estlldiO delc~píWlo 2, donde analizaremos; 

¿cómo. se originó.• el sisteriia'político mexlcano posrevoluci<Jriélfiol"'ZduéÍl~s ·fueron los componentes 

,que may%~~~·~ \~X~~~~.~Jg·~~·~o ' .. ·del. sistema? .. ·¿qué···. p~~e~·"j~~$;V~\~.~}~~~~;~g~:~ •. ·~~ nacionalismo 
revolucionario en la ~onformación del partido oficial y de·' la presiclellciá•de la república? y ¿en qué 

;nomen to i ~ijb ci'Jé'~ii-6~~stancias se consolidó la esfablÚ'd¡d · J¡/~d~ ·~~ ld~ ·;,i·ite~-~s ~olíticos más 
, ' . . ' - ': .~; . ., . :. '' " . . . . . . 

longevos del sig¡O XX: el riiexicano? 
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Capítulo 2: Orígenes y consolidación del sistema político mexicano contemporáneo. 

En el presente capítulo esbozaremos sobre los orígenes del sistema político. Además de 

examinar su consolidación y advertir las causas de su agotamiento. Para lo cual nos centraremos en 

el momento fundacional de la vida política del siglo XX: la Revolución mexicana de 1910. 

Producto de·esta gesta.nacerá.el llúévo régimen político, por encima de la vieja oligarquía 
"_ _ _ ... _:.__ ._.:-\;, ___ -._;;·~·:· ',_,.::-;~--c;·.i-::~:: _-, -:.i: ·.,~:.·-·_:f~:~l_~;{;i~.:~-~i;:·,·_·.~-l~;~· .. ~i.~J-±t---,'.;~é'..~L~ .. ~:~::..,.:-;;:_\~------"- _ _-_- ·.' _ -~,~'.· e_,:"_ .. ~- -<·- -_. 

dictatorial:, d~", L?füz.·s~égi~erilJWe'Tsiri -~mbargo;"C~f> ·se, considerará, democrático, pero, tampoco 

, dictat~ri~itse~á K1~()J~5;i:~~%~~!~~~~~H~~·~~J~31%~-:~.~1)os, _lo, cual lo, hace, ú~.t~~·.~T~~su tipo. 
86 

Éste 
'régimen presidencialista' utilfaárá ::y;'creará en el caso 'del partido- dos de los instrumentos sine cua non ·.- ·. . . .·-: .-_. ·;_:·}· ::; :< ··;--.;~;_)'~:·.,'.-:·,~~ú~r::¿~;p::rJ~t\--~~-;.~ ;.-:f~.t~tl~:<~-:;~·~_-: ·:}-.::.:~· _)'r,:·:/:;·\';;>_ :. :·. _, .. : . ... . · - ... _·. . . ,"--.. <-:_·::~;r_~:~~f~:~:t·~;: .. ->. --- ___ , 
, muy dificilmente hubiese podido estabihzar, al' sistem_a p_olitico después de la gran_ revuelta armada, 

- · - . ·- ->: -._>:·l; .... : .. -._\.;':/:·-,_ .. _:::-';:·:-l~:;,~¡·) .. ~/~~:;.~,\~h: .... :j'~~.~-~!:.~.'T-T ,,.::•L>~,,~:: ... ::-; .·!; ·:_': .. ::.-, - .. ,. ... . :- -__ -_;- .... _··-:,~·\:.:r·~;~:",;.,_-.1,-..:·L-,·.r~:·r~·/.,c -~':.~. .· .... · , -·. 

que a saber son: l~ i~,:s,,~W~i?:~. ~f~~fB~n~i~~-,,~~.,R~~H.dc).de:E, sta,do. · -- •<' d'2> '' :~ . . 1• ,, ':;, 
.. "'. ·<··· - •"· •'" . ""• . . . ".y~-"--~~:;.· .. :·~',·::" .·,' 

',',·:·:·~::-_;.~ _,''._:2·«~---<,:?-;;~-': ::~~~/)'_'.~~-:~.·· -~.-: '' . <:~- ~- ·--~~';_'.:(;-":~.;.-; .. . .,,_,.·.~ --~~-- ,. .. 

, Amb~s ',co~~·~~~it~~.'.?~f N~~'0:;• ~~~ápmás que ,~s~,· s.e~~§,1it1~~\~J~t:~~~~~B?~±~'~§.tor~o 
a los cUales girará la· vida política '.del'· México posrevolucionario. ,Dotados 'de\ iifia grall'.influencia 

.. , <:· <-· ~:··. :·,::"'·-·'. \·<-;-\ :.'::::) .. :·-.':,,:;:v/;·>· .< ·. ~ :: · :: ·. : : ,: ·." :.: · :_ .< . >~'.:;,. ,-,~:'~M~": .. :.:;::;'l~·\:· ~I·-~,~·~~ -: ;:;;¿\}?(~~?;~;.:;f;_.,,__.~;~:~·:·:··~~'/~o:.:·.~: .. : .. :.~·· 
dentro del sistema; el partido dé Estado cumplirá la fundón de órgariismó-·aisCiplináéi6rdeJa gran 

· - ·. ·.:- '_;.·~~.,- ~?~::~':.:-~';¿S.\:·.~¡;~\·:· . .-.:~:>.:·,.'.':-~:_-:..: · ~ · · . . · -.. .- <:·· ·:. ,:s:,~~,.:.::t'.i;t~~·;_t:~~~-;:;:,;_¡.~~--;'(:.';~~~!r:.;'Jf"1;;·~~~~-'.$~-,'/;~~.~ ~:, .-::r:~ o·,.-_ 
familia revolucionaria, aglútina~do en su seno a una vasta caritidad,(le'p.art:idos_l:,ejfüll!~es y locales -
• ., .-· ,~->~-<·0:-·;·.:::_·1)~~4:;; .... ,,. __ :~F:'>·.:,·::. <>:;:"·· .-... ·· .. : .. -·:· _;. ,.,:"·'· 1:.:-}".;.~·-:ei:~'/ .. ~:~w~:1J~)-~·(,;:~t>{f.~~f1t.~:;,:{~)t:~>J:Y-::~::;-~··;;:~:.··:.:-':'.:_-~-.-· ···-
JUnto con sus respectivos caudillos-' confluyendo en relativa armonía diversas corrientes ideológicas y 

~ .. :.- , , ·.) .. · .». · ·.-'r::,:_\.-:: ?~;~·:: -·~·. ·:>> · .. ?> ·.· :.: : -· ·. .-. :. . . " .. ·; .-... ., :;_.: .. -. ,.;:, ·_:º·<:-~_:_-:1}-·;.j::1.:"':-\:.·~!-~·~/,·_/:,;:'..:~-.: :·; t~ :.:~. ,-;~t:_~~"s~~::i~:.'. -_~,_\: 1-·.~·'· ;;_ -, .-/:---: , :·· .' 

proyectos de· nación;en,tallfo"q~~'el '.Ejecutivo' Federal,~será''el1dete~·taf de;1¡{;supremada,,·POlítica 

dentro de la é1it~~d~1;~~~~~~~~,-l~it~~gi~'Bt,~m,ª,~;:,if~ijfü~,fi'.;~f ~li~~;~~;-p5gt~~~~~~r~~~~,:~1,~~e~ide~te, 
estará en el centró del juego_ político: de' intereses; presiones y próyectéís/toiriandó las decisiones para 

, .;- . ".¡~;;,:::. ::t:<.·:::~i'.,t~'.~t.J :.J¿:~~~:r>t;f:~¿; .. {:~i~:~-:-¿ ~·:!_··_:::,:+;. :-_·:· :~~~~{;_{> :~.:.:;~~: L '/·-'.·:-~·~.~J2~:;~.~q:! r.>~::·-~~,_::,~t~~/:·~4,:.;.:_~~ .. ~}~'./'.'.)1.~h; "::;;:'.\~~-f jfJ:>~·- ·~.:>:<:<·/'-" . -'·. -: .. , 
la conducción ,de!Esta:ao ,y;" pririierido ~yi-remáviendo': a~ fos /'diversos :actores jfoliticos!'/Adeínás ·de 

elegir ',dir~ctahi~~t~ 'i:1~ü\";~íi~~iJf .·;~ii~Ad~~~~l';ff¿%«~~sl~Fí~f~~h~~NfJ'~~i~~~1:i~~6y~2tb'.~bit~co en 

•ano ·,:,::,t'd,~2:Tl~'i:j~!~~~ithi~f~~~~~:,v::o:~:~,:i~:b~::~e:::u~ 
componentes sectÍ~dariCls;de~sl~~e~~g()ir¡¿i~'J:p~artldos políticos, gobernaturas estatales, congresos 

locales, presidencias mu~l~i~al~~;: cii~irii~~~iohes sindicales, grupos de presión y sociedad civil en su 

conjunto. Lo cual oca~ionélfá el d~scóntento y hartazgo de éstos dos últimos, propiciando un 

••Según Daniel Cosía" ... se trata de una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en Línea Transversal." en Cosía, 
Villegas Daniel. "Las dos piezas centrales" en El sistema político mexicano, México, Joaquín Motriz, i979, P. 31. 
• 7 Con las excepción del cardenismo, etapa de importantes virajes en el proyecto político de los sonorenses, que 
culmina justamente con el exilio de Calles en i935, y por otro lado, con el destape de Ávila Camacho en vez de 
Francisco J. Múgica en i959, quien era el natural continuador de la obra cardenista. 
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paulatino pero constante reclamo de garantías y derechos fundamentales a los cuales el Estado 

enfrentará con exagerada inflexibilidad, que a la postre reflejará su inoperancia y la cada vez más 

creciente necesidad de modificar el sistema. 

2.1 Antecedentes históricos del sistema politico mexicano. 

En el caso de México los antecedentes del sistema político -dicen algunos- se encuentran en 

la misma organización política de los Aztecas. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es 

que la organización política de las culturas precolombinas -conéretamente de los mexicas- pudo tener 

alguna injerencia después de la destrucción de prácticamente todovestigio cultural por parte de los 

espafloles? ~·!:<. 'f. . ···· 

'·/. ·.·.· ·.· ' < ' ' <; '. { .•• }" ;/ ·'3:,;;:;:~.}b';;~:,:}:;\ ,.,· > ' ' . 
En efecto, después;de)a conqúista riiuyipo~c:i. quedo·de';las~cult:Urás'prehispánicas, y mucho 

,: :·: .. :·- ', -\:: : 1 · <.<· .. :r.~:~::.·.:.-'.~,\,,!:.~.:: f:;,_:i:~ >~-.. ~·.~~··: ~:~/ .. ::<-.1./::'.~---"r:~-~ >~:''..::?::: 1.--~'\tn~_::::i<:i":tZ<:~~,_;;,:·:\3:::;.-<. -:.· '..:'· _,. ·: .. 
menos de las artes de gobierno .y,·argánizaCión pó!ítica'del6s•:A:Ztecas'.com0 pára ser incorporado al 

.• • . e··:.,_: -. ::~-. ::_~ ;_ -:' {·:· -;·· 0:<~,~~; \: '.{t~ '·:· ,_ ;;~-r,-~),~~{i¿~: ,·;:i~ f-:1\ ~?:Z\'( :. ~:---:~0\':>:.f;~:;;;_,~,~ ~,:~~~.:(:~.;'. ·: ; . · :-. - r • 

sistema colomal de la Nueva· Espafla,·00No;.;_descartamos>:que'mcluso·hoy en día existan usos y 
- • • - : c;c::' :.;_::_L;~i.J::~f,; '._:·~~1:·::~~~!'.~,·;_\·.:,:-:_~:~:~'.,~-'~.'~.:_:-:'_·'_/3~:'i:'::'..":(*'..c(.',~~:f ;'.'o\'.~://··~.· :··:. , . . ' 
costumbres indígenas, en lo concerniente a la·órganizacióri"pólltifa y sdección de autoridades que 

devengan de aquellas formas, sin'~fri~;Jk'Ci;;"é~ta:(;~ )imitan, a c~mUnldádes muy marginadas y con 

poca interacción con el sistema 'po!Ític~ en: su cohjuhto. Pablo González Casanova88 escribió al 

respecto: .. ·. . . 

"Es falso que la especificidad mexicana provenga del legado de hÚichilobos -el cruel 
dios nativo-. La herencia viene de Felipe II. Los aztecas dejaróri pocas costumbres y 
artes de gobierno. Son los conquistadores y su cultura los que sobreviven hasta en los 
rebeldes. Sus tradiciones e invenciones adquieren una importallcia"críolla; que estalla 
como estilo desde el siglo XVIII." '.>'.'.. 'c/i .. :}\ :J;~// 

Por el contrario, la herencia hispánica -por iniposición-1i i~iii'~6:~~~ ~·~~l~d~d ~éxicana en 

su conjunto. Formando. una organizaciónpolltida ~d hoc con Ía ~ení~sJ1a rbéri6a: ia Nueva Espafla . 
. • ,. . ·--;,-" . ,, ' ., ,. ., 

' 

Enp!in~ipio/c@e''ctesg~~;~~~~LJi<J&er·alJsoluto le correspondía a la corona de Castilla, la 

cuill cÍesignaba·á ~11'\;¡ri~~f~~:~';~:·~h6J~~bi' d~Í gobierno de la Nueva Espafla. Ésta se dividía en 
. . · · · -: ·: \ .'. :/, ·:·: ,\;,;:~:; '.·.: Y~;f:U~~·,'! 1·;:.~.:_<~._,->. :/~<l~~ j.~('.· '.: .. ,:~·; .. ---~;-: 

encomiendas (Institúciójl "jurídica implantada por Espafla en América para reglamentar las 
~ _,·..... :.. ::-,;_' :-::·_ :_'.·:· ,··":<.'·.·:y_::.·,;~.:.:,~ ,_.,?:°':_-;.:~1;::.~;!:'>(·;,(:)'.,:: ... · ,., 

refaciones entre esp.aflólés e inétigenas)' qué estaban bajo la tutela de un especie de gobernador local: 

encomendero. P<:>r d'trt¡;·iifte; lo qu~ hoy conocemos como organización social y política, en la 
"·· >:. 

•• González, CasanovaPablo. El Estado .. ,, Op. cit., p. 99. 
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colonia se llamaba orden de riJ,ublÍca, yexistían dos: la de los in~ibs y la de los españoles. 89 En cuya 

división se sientan las bases dela escisión política característida d~MéxiC::o aún en la actualidad. 

El eje econóllliC¿dela .N"iíevá Espafia-so~n~ toctode~p'ué~-de las reformas Borbónicas (1760)

era la Hacienda, aparejado conla minería, y en menÓ~'wado por las manufacturas, dado que el 
.. : · __ :·:._,_ ·_· .. -: ·- >· --"· . : ,·,- -'· -.-.':.-· .. · ': 

proteccionismo español mantenía un mercado <cautivó en sus colonias en detrimento de las 

manufacturas locales: Dcincl~lo,spenlnsul~iés eran los ~ropietarios, seguidos por los criollos. ,. . .-· ~-· ,., . . . •'. . . . 
._,:_; _~:~;_..:,j::~~--- ,, 

:º::. ,: ;· -·~c-:~l;~·{_·-. '.---- , -

Esta fom1a de-~~rganizaciÓn políticaenfró en crisis cuando Napoleón ocupó España en 1808, 

ya que ni a l~s ~;fr>~cis~;?i'.~~)6~~~:e~tlz~sles favorecía repartir sus riquezas con la "madre patria" y 

mucho m~~o~'a'~,~~f~nd~s'i~~í~'d()~untura p~litica. Porlo que en 1810 se inició una larguísima 

gti~rr~ de? irid,~p~~d¿Ü~i~ ciÜ~ .\tdiriin~ía una década "d~spués •iboa)a '·influencia española al 
· .; ':-. ;_:..'·:_ .-,-...,: .. :F:." __ \<":;: __ ·-:<:·> ,··><. '-:·.:_,<- ·.' ·- , . ·<::'".'- ·>:i:--:~ /)>'<~(I:_;l<i~_s-::.:'::i,:\-:./·r::· ::_·. :_ -. 

. e_stablecerse el Imperio._ de• Iturbide'. Favor~cida t~mbién ésta;-. por;~l;pens~miento de la época: la 

ilustración, y·e1 impadto de éitaenlainclependenci~;;~?,it~,~~~i¡Rt~~~~:~i~#~y~1t~ión francesa. 

,,,, j i:> L '.f <, ,;:;·_ ,:~: ,;'' :,::::\;::1;-?:t,:·>,(:f!J,::1+¡1:;;,\~(f~ ... _.-. 
·· . · Cabe destacar_· queh:aun:cuando,;;en··-•18_l8>lad'guerra::estab·a:l:¡'casi·perdida para los 

. . . -·.. . . ::·: :: - :-.: :>~.,-'".·j ·\¡:.'. l.~r,·~\:< ,. >-:-. ~~\·,:~'.·.\r~::·,'..\<F~-~·"·::·,~/:;·'.:::~·:".rr:.:-1.·:.;(~,;:·: .. j/:ik :.~.::!/~·t~:.ú~-:; \t~<:;~-~1~~-: ~~:(:·cr<~:~::.·::::.<>< : , · .. : 
. independentistas, ésta1prosperó gracias'.:a~qtie eri 182_0 Fernaiülo';YUreestableció la Constitución de 

. ; ·_¡ .~ :·:
1

.':~..: :.:::}>. :.;:·;{;;:·:. ~·(.~/··\'.'.~:} :..:+f~f::::'~'._~~-~.·;1/::;,>:i~~;;:-<~~~,-~;1 .. '.~;~-/.:·.(:•~'"i'>·i ;;~;,:,·~ :1·.·+>/-:~,~;/~::~::;:Y·f~:."~~(; ·::;~;:; .. .::'" :: :_, ,: .·. -
Cádiz, la cual ,disponía''médidas ,eriiéoritrai~de; los;. bienes' del élero;';favoreciendo él cambio social. 

· , ·.. . ;' ~:-- -,. · :;.·_' :~{---~::~/.~~/:(-\(¡;~~~ rtJ::ir ;·::}~}<:.f~5:,1f,~;.f0'i\i:i'~~ :S'~ül .. :::-~/~ .{: ·: .. '.(:~_:,·:-·~:--'.~~'.{:~J:J :~~, - '.'./.;-: ·-~:·:·-~:·.-.:.::_ --;~~-~··;~:.:y:'_-;·-,. ~r::.:·, :·:: _'<: · · , · : : 
Cambio qtie sin; embilrg'ofrioº} qi.le:rían;:los·;grupos conservadores ~alto, clero; españoles y criollos 

-·- ___ ·:: ·_ ·. :.~~~~ ·:~:\. :_;_:._:_~-.:·\,'.,.:·:; ,;:i~;;~~{ft::~:?~.:>..:.:-«'.; ~?A:·:;:-i,~-.-\ ~ -:i":~;:·>_-;.-~:::;:.~;.:- ·;:::_~;'.::· ·; v~·{. :' .. ".; ·~--;>-:-,: :-,:_1:r>;y~i.::·. · '._,~-~;;·; -~~: ~~-:~__,~:f~~-:_ -_-.'. · ·-:· 
mineros y latifu~dista.~~; por_l(j qu~ ahora; é~tos últimos pas~ían ~e oposi.~ores a consumadores de la 

~:!'.º•eñcl~ •~,~~'.'!f ,~~i[i~~~a~~~~ri~n,~ '",'~'~i~l~il~~¡~¿;"~~ción de 
;._:·:,¿.,:,;,:;;.\.:y,;;,;,_·.•_ S> .. •·i_· .... ·:::' ••<'·••·- ;·:·-~-,;_,:;;_y\,iX••.?'.;''-),, ·.-,<; }··: .r ... , 

El periodo de:ariarqúía;•cümprendido eritre'lajridépenderidá,'y la Réforma;90 fue cuando el 
: ,-. -· · ··.º~;---,_;t:;_-~: :-:. :~ ?·--~~'.::~~~f;'f.":_·;t-.:'rr .:t>_ .. .,--\---~. , _. -_ ··,- ~.-- . '- ··.: ,- ;~·-.. ::(:_;-·!:.~<?"'.c\~f,,~:-'/:].::;.';~_:·:~·-:"'.~J:~'~::_·'.:!;;-¡_ '. ,- :_-

sistema político 'riurica\tiivo •estabilidad en ningún :seritidói''en · álrededor de treinta años hubo 
; ·:\, _. . · . ., ,;--·-:·-~·;._' .. 

cinc_uentél: gol:Íierrios:(ÍS21~1855), once de ellos por SaritaAnna. Caracterizada esta etapa, además, 

por la )nCes~Ate:.p~g~a entre conservadores y libera.les, centralistas y federalistas, escoceses y 
.. · ·- . '·· :'i":"·.:·- .. ' 

yor~uianos;'ni'Onarquistas y republicanos. Fue fatidico para la nueva nación, que en la realidad no 

tenÍa ~6li~~i6ii" fl~cional, sin embargo, después de la guerra con Estados Unidos, ganaría -

par~clÓjic~rrieÜte- un poco de conciencia nacional, pero a un altísimo costo: la pérdida de más de la 

~itad dcl territorio nacional. 

••Lira, Andrés; Muro, Luis. "El siglo de la integración" en Cosfo, Villegas Daniel (coordinador) Historia general de 
México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Tomo I, Cap., 6-7. 
"º Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México, México, Ediciones ERA, 1972, pp. 9-12. 
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La República J"esÜtur~ctiÍ: sigr,1;ifi~a el tdÜnrci del grupo liberal en la guerra de reforma y la 

intervención francesa, 91 y¡ que ~e cterio~dci el segu~cto ifrip~Í:io -Maximiliano- por Benito Juárez. 

Con esto, se, sientan las ba'.s~s,del'n~e~d'régi~~~ pÓiitl~o~:<bajo l~ Constitución liberal de 1857. Es 
- - : __ _ - _·_. ~~ ---: --~--'. ;'-__:;¿;¿,__ -:·:-{;..:_:: ~~~:._,_,__:>~: /i1~:_;;-,,-;,~üt::;:~.::~,,_::,;,,~'d;'• _ _ó.'~~/~.'.-"':-~~Ú.-;~~.'.;..-i_;,',:_--~-~ ~~ ,;_,-' ~. \ -

también un ensayo' de estabilidad <política y';élicomienzo ''de la industrialización del país. Sin 
·.' ~'- ' ·:·: ··. ,:'.': '-~''' ~: ~'.;}J ":--~~~i:~.?.:•.~'.·0·~~·: r,::',Y-_::·.":<-~,~~::: :,'_:\~;:_:· ):.c.·~:2~·:~·\:~):;·\·;-:.;'~: ¡''. '.:~:·~-.--,·- -_,_ ·'· C 

embargo, en esta etapa las_divisio_riesya no serári'entre,conserv'adores y liberales, ahora, únicamente 
al interior de estos t'.litifu'ci~'?,'';f;~': ;:§ :,:::: \ ·','.·:' ';f ]"~~:;';;/ '" , ' 

,.;,, :'-,' ,'.;J.{', ',,,'.•~e ::'~<:,: ~.~-:·.-: 

;·y·. ~·¡?·;::-~'.<',::: ~-_'. .. ,.,, 
e-. 

El porfirism'9(ls?7,X19_1i).~-~.flÍ~la.culrnilla~i9'1c1eÚi}iefalisíJio~n)oeconómico y la omisión 

de éste proyecto e~ lo polftlco.94 Méxic¿ alca~zó'','ti~''.,(l~~~6li~}~b~Ómico sin precedentes, 

fomentado principalmente por las comunicacionés y• ta. i~v~rsi.~K,e~trélnjera. Sin embargo, en lo 

político, y sobre todo en lo social, no hubo concesión atguna. La d.icta.ctura obedecía al lema de "poca 

política, mucha administración", bajo esta lógica, el régimen oligárquié~de los científicos fue tomando 

causes con el tiempo de férrea dictadura, que encontraría su punto de inflexión en 1910 con la 

primera gran revolución social del siglo XX. 

2.2 La Revolución mexicana y la Constitución de 1917. 

2.2.1 Causas de la Revolución mexicana. 

Sin lugar a dudas, la Revolución de 1910-1920 fue un hech~ .fundacional en la vida política 

del México contemporáneo, pues, en lo conducente, la principal característica del sistema político 

mexicano será la estabilidad. Empero, no como la porfirista, sino más amplia, legitimada en gran 

91 Invasión militar ordenada entre 1862 y 1867 por Napoleón III emperador de Francia, tomando por pretexto la 
moratoria de pagos del gobierno mexicano. Aunque en su origen con la colaboración de Inglaterra y Espafla y, dada 
la claudicación de éstas potencias, Francia se queda solamente apoyada por los conservadores. Sin embargo, como 
en 1867 son retirados los ejércitos franceses de México, Maximiliano, sin apoyo militar, es derrocado y muerto en 
junio de éste mismo ano. 
•• "Si se admite, como ya nadie parece poner en duda, que los gobiernos de Juárez y de Díaz, así como el régimen 
emanado de la revolución, se caracterizan ante todo por una extraordinaria concentración de poder (debido al 
fortalecimiento del Ejecutivo), podría afirmarse que la causa fundamental de que en buena parte del siglo XIX 
privara la anarquía en las actividades productivas y en las relaciones políticas residió en la falta de un poder político 
lo suficientemente fuerte como para imponerse en todos los niveles de la vida social, dentro de una economía como 
la nuestra en la que, por su falta de desarrollo, estaban ausentes todos los elementos que dieran al país cierta 
unificación nacional que no fuera, en primer lugar, la unificación política. Todo esto nos recuerda que el proceso de 
desarrollo de nuestro país, como en casi todos los países subdesarrollados, es esencialmente inverso al que se 
observa en la Europa occidental, en donde la función unificadora la desarrolla un mercado nacional que se organiza 
al margen del Estado, también nacional, e incluso, obrando sobre este último como motor determinante .... " en 
Córdova, Arnaldo. La formación . .,, Op. cit., p. 10. 
•• Con un breve paréntesis de 1880-188·~ por Manuel González, compadre de Díaz. 
•• l\rauze escribió ahondando en las contradicciones: "Y lo que era todavía más sorprendente: muchos de los valores 
del México conservador los había adoptado <<sabiamente>> el México liberal. El propio Porfirio Díaz constituía 
el mejor ejemplo de este extraflo compromiso: formalmente era el presidente de una república representativa, 
democrática y federal; en la pr{1ctica era el dictador paternal de una monarquía absoluta, centralizada y vitalicia ... 
como la que muchos conservadores habían aflorado y buscado durante todo el siglo XIX" en Krauze, Enrique. Siglo 
de caudillos. Biografía política de México ( 1810-1910), México, Tusquets Editores, p. 4,5 
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medida por la Constitudón de 1917 y por las garantías sociales que de ella emanan. Pero, 

empécemos por el principio. 

En pleno festejo del centenario de la independencia, -septiembre de 1910- pocos, muy pocos 

presagiaban Jo que estaba por.ocurrir,95 El cauce que tomarían los acontecimientos políticos en tan 

sólo dos meses, cambiaría de manera violenta la vida política y-en menor grado- social de México. 

Las causás qué'óriginaron la revolución si:>rivariaCiás;'ván desde los excesos y la condición 

cada vez más precari~:d~ !Cl'tcampesinos y obreros.~h~sta-la. celebre entrevista de Díaz con el 

periodista.Creelrnall,,prodÜcto;delasexpectativas qÜé:d~j~é<li&hoencuentro. Aunado además, a la 

d~sesperaci6,n~V Iaf ,-.~~~i~; g&rie~~ciones por· no pb~~r'fa~~¡,~~~5;i;;~\~ élíte del poder . 

. · ... : ; ~n é~t~;·.~t-~:+.::º,·~.Jito .1ª dictadura no sól~ d~~.~~}f,~~~~;;~~~~Í,~~e.p~lítica de las clases medias 
. y alta•al:gobierno, sino también clausuró cualquier sistema'de.partidos!que representara alternativas 

·.· ··, '·.:',._ ·.: _·'·_:\ .. -: . _;:·. ·:'~.· ·. ·- :::·.:¿: :,·.~~: __ ·'-:, ,· .. ' ·;. ~- -:::~: :'..~: .. · ·';~j~~~-:;'y;1~~,'.;;:¡ .. :~~{fj~:,{·~::}.'..~>·'.\!¿,,i::. ·. _: :.-~: .· . 
de gobierne>. Sin' embargo, los hermanos Flores ··Magóri.;.'cóncietaron •una organización política 

'·.:> _., .. ,. · .• :. , .\-,: ,;.:-.:~-- ·' ',.«,,~: •. ;·«:: -. - • . . . .· .... '::~> ;.:~.~;k:·:;.':·.:,y>.:¡:~~,;~~'~}~~-~{:-~;.:-~'t{~·;":-:>_i;~;:::-:.,- ':.·' • . . • 
clandestina: Partido Liberal Mexicano. Dada su ~orm_ación• anarquista y s.u. nueva sensibilidad social, 
· .. -·,·.. . .. ~ -.: '. ::, '· <;·.'" ·.- ·~· . .". . ' . - ' ' ,:- --.;;·~«).,'.~·.::.-;/ ~ ·._:t~.':~~~.;:,'.;.!fi";'?,:~:-.:¡::·_.':,;:'.'~·'·:h-.:(!-.·~' .~~<·~'.-~ -'. : 

·.el partido. criticaba la. falta absoluta. de. legisladón:iláb,ori!J'.éí:t!as :: fábricas, el trabajo infantil, las 
excesivas jorrrnd~s de. trahájo, etc. . '.· • ):" · V:;t1N'i');;J( -~ ' · 

::~:~/ .. ·::\:~/·r~r:"\ Y:'.; 

Por lo cual "en 1906 y 1907, varios miembros dé' ~stf p.riÍ:ido clandestino se infiltraron en las 

bases obreras del mineral de Cananea, en Sonora.y de la:'grari fábrica textil de Río Blanco, en 

Veracruz. En los dos sitios estallaron sendas h~~lgcá."~ ~ill precedente en el porfiriato: largas, 

complejas, sangrientas. La <<patriarcal>> mediáciÓÍi-d~ Dfaz en la segunda no hizo más que atizar 
..... -··'-": ... ';-· ' .· 

los ánimos."96 Serían pues, los primeros ysefios áyisos:delsector obrero, sin embargo, estos no eran 

Jos únicos inconformes con la política de los ciel1tírt6<J~:\os peones y campesinos, desamparados por 

generaciones, resintieron notablemente una medida del gobierno -despojo de sus tierras comunales-, 

que a la postre, los orillaría a sublevarse, especialmente en el sur de México. Héctor Aguilar Camín y 

Lorenzo Meyer 97 escribieron a este respecto: 

"En 1895, estimulado por el impacto del ferrocarril sobre el valor de la tierra, el 
régimen porfiriano abrió una nueva oleada desamortizadora con la ley de baldíos y 

9 5 Con excepción del expresidente Lerdo de Tejada, quien casi una década antes anunció lo siguiente: "Yo profetizo 
para México la más grande y poderosa de las revoluciones. No revolución de partidos, estéril y gastada, sino 
revolución social. Nadie podrá evitarla." en Krauze, Enrique. Siglo de caudillos ... , Op. cit. p. si I. 
90 /bid., pp. 521-522. 
97 Aguilar, Camín Héctor; Meyer, Lorenzo. A Ja sombra de la Revolución Mexicana. Editorial Cal y Arena, Tercera 
Edición, 1990, México, p. 14. 
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tierras ociosas que facilitaba el denuncio y la apropiación de terrenos improductivos. 
El efecto de esa nueva libaralización de la tierra sobre la organización social y la 
economía de las comunidades campesinas se hizo sentir con peculiar virulencia: el 
consumo anual de maíz por habitante en México bajó diez kilogramos entre 1895 y 
1910 (de 150 a 140 kilogramos), el promedio de vida descendió en esos quince años 
de 31 a 30. ~afias, en los cinco años finales del siglo XIX la mortalidad infantil subió 
de 304 a 335 por millar." 

Por otra parte, en 1908 un prominente y entusiasmado hacendado -Madero- escribía su libro 

titulado: Lasucesiónpresidenct'a/ en 1910, tom~~dolel~ palabra a Díaz en aquella celebre entrevista con 

e.l periodista ~orteamericano, y un afio d~·spGé~[~1{f~·dab~ el Partido Nacional Antireeleccionista, 

medio necesario, para su postulación a la silla;presidenCial en las elecciones de 191 O. Producto todo 

esto de !'as. declar~ciones del presid~~t~·~ ci~~lih~ri. do~de se puede apreciar por parte del dictador la 

inte~cióri . de abandonare! p~der y d~jár' que la reciente clase media, y su madurez política, 

. res~lvieran lo mejor para el país según el libre juego de la democracia. Al respecto, ~omenta Díaz al 

periodista N orteamericano9ª: 

"He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado 
para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones 
armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo 

. que ese día ha llegado. Cualquiera que sea el sentir o la opinión de mis amigos y 
partidarios, estoy dispuesto a retirarme cuando termine mi periodo actual, y no 
volveré a aceptar mi reelección." 

A pesar de toda esta agitación política, en 1910 Porfirio se sacrificaba -una vez más- por 

México, durante las elecciones encarcelaría a Madero, pero una vez libre, encabezaría una 

revolución convocada para el 20 de noviembre de 1910. Revolución, a la que asistirían amplios -

contradictorios- sectores de la sociedad mexicana. Lo cual la haría en sumo compleja. 

2.2.2 Destrucción del régimen porfirista (1910-1914). 

La primera fase de la Revolución la podemos denominar como la etapa de la destrucción de 

la oligarquía liberal porfirista, destrucción que concluirá con el desmantelamiento definitivo de las 

estructuras de poder del porfiriato y, con la sustitución de la élite política. Empero, a pesar de los 

esfuerzos de la contrarrevolución -la decena trágica y el asenso al poder de Huerta. Apoyado, claro, 

por el viejo régimen y los intereses norteamericanos-, la revolución y el proyecto político de ésta, no 

dará marcha atrás. 

••Entrevista efectuada el 1o·de diciembre de 1907, citado por Krauze, Enrique. Siglo de caudillos .... op. dt. p. 524. 
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Una de las éausas el¿ maybr peso q~ediomigen al movimiento revoluCionario fue la ruptura 
- .· ,,. · ... 

en el ámbito de-las clases m~cfiis pbrtiifsta~'. 99 Es 'decir, la ruptura en el seno de la élite superior; entre 

los cientificos-~goberna~tes-)tqulenesno gobernaban pero que se sentian igualmente preparados 

parahaéerlo, dada. su pfep~i~Ci6n ·esb61aí y su condición de pequeña burguesía, de tal suerte que la 

frllstraciÓn .prodÚcto de fa obstaculización de éste sector -personificado por Madero-, se fue 

trasformando en un m~virilié~t() de reemplazo de la élite anterior. Bajo ésta lógica -y al menos en sus 

inicios: fueron capaces ~e pol~i.Zar en su favor el descontento de las mayorías, sin embargo, dada su 

procedencia de clase; Ho procurarían un cambio estructural, más bien alentarían el retorno a la 

legalidad, pero es't6'sé~ria. ciertamente insuficiente. 10.º 
. ·-,--· - ;¡.~~. ::.:·:;-·· '>_ 

'.. :-'~~;:~;,, ' - ·_·-:~~:::\ -. /--

Una ~ez·¿11~·~~cleiben- noviembre 1911- asumió la presidencia de México, buscarla articular 

una estabilidad po1m8i5Jas~da en el ciudadano corrió il1icio de __ una verdad:i-a participación política 

que sería la ~ncarg~á~{~e\omper los parámetros autÓtit~ió~ dél 'régimenporfrrista, es decir, un 

gobierno democ~áti~o.-l~gítlmo, sin tocar profundamentelo~:ci~C:6s-jtÍ~Ícllc6s,'~Üés,)a Constitución 

de 1857, no había ~idb el problema en. la pasad~- dlbt~filJi~~~'~J.~¿;/-rri'á~\biei{-ctesde la óptica 

maderista- la negativa a cumplirla. En pocas palabras, ;:MJdet~~~ri8'_'i;U~cÓ< en la revolución la 

oportunidad de ejercer un proyecto social, sino solamente, u~ pr6y~gt6''¡J~Ütico. Rodríguez Araujo 1º1 

escribe al respecto: 

"La verdad es que Madero no se planteaba rigurosamente el problema del Estado; 
sobre todo en los términos de las fuerzas sociales que era necesario articular y su 
lectura de la sociedad civil era un tanto incompleta. Con estos elementos, Madero no 
se planteaba el estado como fuerza y estaba lejos de teorizar un programa de 
organización de sujetos sociales que le sirviera como matriz generadora de poder 
social. Por más que conociera las demandas de las fuerzas que él mismo había 
desatado, no quiso o no fue capaz de dar la articulación ideológica en el plano de la 
estrategia misma de la dominación." 

Esta ceguera o incapacidad de leer el momento político con atingencia, aunado con la 

preservación casi intacta del ejército porfirista, le costaría a Madero la vida, ya que sobre la marcha 

99 Consideramos esta causa como probablemente la mayor, partiendo de la hipótesis de que la revolución no fue más 
que una reforma política -destrucción y sustitución del orden político- y no una reforma social -destrucción del 
orden político y la modificación en consecuencia de las relaciones de producción: expropiación de los medios de 
producción, abolición de la propiedad privada y de las clases sociales- Por lo tanto, el impulso determinante en 
iniciar y consumar la victoria en la lucha armada le correspondía, como ciertamente fue, a los grupos disidentes de 
la pequefla burguesía mexicana. 
'ºº" ... Madero, pese a que su programa no había previsto más que una revolución política, no había sido capaz ni tan 
siquiera de abatir el antiguo orden político. Sus sucesores, ... no sólo arrasaron con en viejo régimen, sino que 
impusieron su programa, política y militarmente, de manera exclusiva .... " Córdova, Arnaldo. La formación .... Op. 
CI~., PP· 30-31. 

'º' Rodríguez, Arauja Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas por la democracia 1900-1982, CIDE, 
México, Ediciones El Caballito, 1988, p. 40. 
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.. ·. -

de la revolución mismase fueron aglutinando un cú~ulo,' d~ idéa~ y proyectos sobre lo que debiera 

de ser ésta. De tal 01anera qúe lo~ d~lgentes de 1as:cn1asas'.~aiTipesin~s, séctores populares, grupos 

anarco-sindicale.s, en fin¡ de !ºs divers~s .. P~?yeétos, vier~ri prbpi~i~s las circunstancias para convertir, 

a rur~::~ ::::
0

t::~:.~~:~Uf :j[j~~j~~~1¡:::~::nico•. Po' rjem~o' el 
proyecto liberal ré~taÜ;~·d~r '..·deL:i:iirticÍb 'J:.:il:J~~~t:rví~~i'b'inó 'de los Flores Magón pugnaba 

:·_:: ... :-· -~:f·i;<:.;·:>: .... -·<:< ·_'.;-,'::: ~. >(:,;~·.:_ ,:':: :.:./: . e':./,! :·'(~>:'.·_:}!::o··,:: <'/'.~!}::_<f _. ¡ .:_· ... 
principalmente peor· fof .. aerechos' oe'kfs tfabájactofes;··el'proyeé:to ·anarquista del manifiesto a los 

- · - . ·. !-'~- ·:-~·'\'_~:; ~n-'.·:_-:: _-(·X;~ ::··~~-~\ °._q-'.·.:_; . .-,<::_.:,-_., ::-·: . -:. :.= -: ::_ - .--_~/: :- '~~';';,<"- .:.~-~~\_ .,. ~ : -
trabajadores del PLMeÍ119lli'.er.a'tmaradicalización del ariterfor, se contemplaba la lucha de clases 

.... , __ .. , .• ' ' . ·., '¡-- ' .' - . . ' ' - ... - - ' - .· .. - . . ' 

y la aniquilación.delEstadéJ;'el.maderista a su vez, se nutríadeI Pla:ndeSanLuis Potosí, esteera un 

proyecto netamente Hbe;~1·•~ d~mocrático que proponfa1.m· sist~lll~'de pál"tid,os,yla: lucha· clectoral 
_ _. ·.:·-... _·; ,'· ·-: :' ":)-" . - - . <!.~ __ :-:_,,· ~'.'.";:,.~:_;::-/<":;·;._:<~ __ ::,,-..: :.>/' .::-'.;·~ :::::_' ··,-.-, '-~~i.:··:1:--::~:·.:--1:·- · ... :: -:·' ,: '' " 

entre otras cosas;porsuparte, el proyecto agrarista de Zapát~s~nt:il:ría;d~lPlan,de J\yfil,a'de19l 1 y 

el Pacto de Xocllimllcd~e 1914, este era un proyecto sociai;-.~u¿;pWJi~li~2~'ÜiialJr6ihi~-igraria; y 

··.finalmente. el.proye~~o constitucionalista nutrido. del PlanfcJ'~'.pÜ'~~iii~~~'d~'.19'fa'~ l~;·adiciones en 

dici~~~r~ ~:·.1:h~F'.~?~ro;'de .• ~91S; d~ refonnas ~-~§~~S~~:r'.:'.~~~~~~~s;~~;Ji~~s.ih~s: El·c.o~siderar al 
co.nJunto de}a nación en sus diferentes proble111as constít.uY<'.> una gran ventaja de éste ultimo sobre 

:_ · :~: ': ': ,', '.,: "/ ~· · -,..,_::.; ~- .. :~--~.-·~- ·,:<-:",._::·.·;,-p. ·-.·.r:..,_;>'.·;· .... °':;· .. ·.:, ': -.. , .. :.< .. ;:_: .. :, -.· .: -~ \-_:·~_.-.·:} :-'.'~~~~:-~~-~!'-' :~2~::· ,/g·f:}-..~::,\:·_;"~ · ',: ,~r·: · -~ :~:·. · 

'los otros proyectos; yá, q_ll~ los, ~e más erári secforfales, y/() regi9f1~les. ~02 · .. ;;. 
· .,::·' : ·;:: -·" ., _ ·:: ·,·, ~~ ~(r::·.' \~--': ~; .. ·:1.-.. \-",· :.: .. -. -1· ···--. -~;'.:\~ _,., · .. -,"\ .. :- ,:;;_·.~1'_,'. :o:~_.¡,_,.:._;. ·\/' .:;:• --~· .. · ; !; 

.. , )/',~~xi~~~~i~~~i!~W~f i~~~;~·!\~~~~~!~~(~(~Tºlª futem~ción de fa :m•aiad• 
' N orteámericaria;para' preservru:.Josjmtereses fde · sUs ;compañlas trasnac10nales, Huerta pretendió -y 
; .. ~ ".--\~: ... .,_' .,·. -- :-~ :·.·, '.;_ .. :~.>.\. ,_·i'. '-"'.-::;·/::~'; ":::: .. :;~ :~.?~:<;:~-.:..,,.~ii~.:~=::;.::,H:.•1\'.;~;r, :.::~~~<rJ:i<·:,,_·}~-_;.~:/:~'-~:·r: .;::y;,_"-_-._,;,,-.::.r. .' .. < ~ -~ ·. _:. . " - , _ .:__ . _ _ _ : ,:_:; . · .· . , 

'i consiguió por~ espado; de casi dos~ aflos~;)iai::eda.' coritráirevolución; Sin embargo/esta rió, hizo más 
:- , · ..-:-.·.~-~··. ::~'>-': :-_ ·,::._ . · é·>:.:;::;_:~.~ :,,.}~~~\.::;'::L_)'.·'.;7::,~ :'.~1:~;~-~~~~~t-.j~~-~!~:>8·'·.~::;.;~;~~~~/::'.~á~-~~r·::~-:~~~:~,:J~~-(·;1·~·'.:-,,··:: :~'.:/\ · , . . :· .'· .·.. ::"> -.: ><,~~- :· .;\ .,, .. __ :~.-/ .. :-- _::.·· ': ··+·. ~ ·: ·, . 
que ácdeiár.elproceso de desiritegráción de ló último: que quedába del régiineri pórfirista: .el ejército. 
. ..-_: . ·.:.:._y-~_..,.. .: :.:-·, :·' .: : :i·::.\ .. ' ~+i·_ ,:::'.·::}-:.'. ,:'.:,:~-.. :-~-~~t:-~·:!~~:-:! ·tg~ ',-.;.;)";r,::~~:;;:1~~.:1-~??~;~:·-"-~~1~\::~_r·i~~:;_~:~~;::\1~.'::::.:·P.,: _:·,:_::,: t'·~.' · .. ".-'. ,.~',. '. :·_·.;' · -<:.~:;".:: :-:,:7~-~·:. ,:;:::~:~:,~·:.-.f:~:~·:--:,:{ ~~---: · -~---~. . · .. 
Los• revoludcmarfos;·,condolientes, por la)nuerte:de :Madero;,,1°3,ins~nti\famente··sé; unieron para dar 
fin hl régi~eiY·~~-·!I~~ti:/ ,.:· ' ·.·. ;, .,. ' "."':~ ~: ::·:· >.~ ¿;·_,~:t;.r~t;':,_;/ '>: "_· '(,:' ':. ' 

'· -,, D ·.': -. . .· .. ·. :-.. .-:;?·.~.: :_;·~: .::::.«;; 't;~{,-~~\;·_': :· ~, ~. -~. -~,-,: ,~. :{'.· . .- .~i:;··> - .-
~ · .~ 

. A principios de 1914 la pugna era generalli:ada, y por tanto, la dispersión del poder era 

amplia. :NÓ exlstla un grupo dominante que pudie~~ ctiJ cohesión a los revolucionarios. Tampoco, el 

ya muy desgastado gobierno de Huerta, -en gran parte por el abandono de su gran aliado Estados 

Unidos-, se encontraba en condiciones de ejercer su hegemonía. Por lo que Lorenzo Meyer104 

escribió al respecto: 

1o• Trejo, Pablo. "El estudio y análisis de Ja revolución mexicana a partir de los proyectos políticos, 1906-1917" en 
Estudios Políticos, FCP y S, UNAM, Nº 7, JuL-Sep,, 1991, pp, M7-11H. 

• 0 • En especial Villa, a quien se le había perdonado Ja pena de muerte justamente por ordenes de Madero, 
1o+ Meyer, Lorenzo, "La periodización de Ja historia política de México en el siglo XX" en Estudios Políticos, 
UNAM, FCPyS, Nº 20-21, Oct, 1979-Mar, 1980, p. 185. 
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" ... es posible decir que el gobierno simplemente desapareció; el resquebrajamiento 
inicial de 1910 llegó entonces a un grado tal, que por un momento no hubo centro 
político. La esencia de la vida política de ese momento fue justamente la lucha entre 
facciones con una fuerza relativamente similar, y que se combatían a muerte, pues 
representaban proyectos, personales o de grupo, antagónicos." 

Sin embargo, la falta de liderazgo no se volverá a repetir, dado que el programa y astucia de 

Carranza asumiría el control absoluto de la Revolución. "A los nombres ya famosos de Villa y 

Zapata se agregaron otros: Obregón y Pesqu.eira, D!éguez, Hill o Pablo González, Amaro, Gertrudis 

Sánchez o Rómulo Figueroa.lJ~ldo;to~o~.y~oll~i~torias como las de Torreón, Orendáin, o Tepic, 

pronto agotaron la re~Í~t~rtcl~ 'de'.:f1ii~~t1/ciÜi~¿::i}~;P;~é~ de cometer numerosos crímenes y envolver 
:· /::<; :,;--~;~ ~~ e·~;;;,:,:~S!Ui~~· .. :;~:;,:·:~;.··:;)~~~i'.'; '1!-?A:;· ' 1~,,~~;/·.:-/\'.'}~ :oc;);~.G( -~:;·,~'. .. :"'.'\·.'-:~~i~;:· ·,. -<.' 

al paÍS en graves COOfliCtÓS'intérnacionales/abariOOUÓ"defiriitivamente el poder enjulio de 1914."105 

. .· ····• •.. · .... :! .~ t~t:~i~};¡~;'.;;w~~;:tf i~tJ;~;".,;~~·'.·.,i'.~:::,1'.r·~:. ·;~~:é:·. :mif ~~~·~;3~;,,:,, .·•.• .. · . · ... 
Este es siri' lugar a''duaas/el :Verdadero momeifró'Cié rüpfura del régimen porfiriano, en el que ·. :-. ; ·-, > ·~,i~;, .".':.· .. tr;~·;.-~_:r;~,-l;~>,!\:~'.~7"'.5E~''.··¡;~ >;O::f;.'_,;~/ ;_·~<~::'.':' ~\--í_~.~~~ '·:· ci;·,·.~':·'; '.::~,'(:~~-·-'.'\'.·;-.;~·>::-~:~~:~;';(, : _,: · ·: :·; 

el poder militar· "ÚÍtimofrecfoétoj de''la\cHC'ladiira:: és iCiestrozadopor las masas mayoritariamente 
·." · .. · .. -: : . , ~}~-~--y;.~:·.\:.:i·;tf.;~:~Hr~~:: ~::~{;,":-;,,~:@.:.· .. ~~-:!.:_:;~::<_.::f. .. ·~-:.·\~~--'.:,:.<.:<:-~·:.:,~ -~<j-. .-: '. "~ .. ·-· .. _ ·; ::«-~ · , . ·, . - , > ~ '¡ ... 

campesina(iniéntr."as ~iié en:'~á1llbifüideológico converge~ distintos matices en la reestructuración 

del. nue~6 ;iéki~i1{~·~liti~g-{E~ t~riibiéri;·a ~ti v~z,. ~l inicio de la pugna entre revolucionarios por la 

col1'ctücciÓ~':ct~thi3~iriiierifo ~~ado, pugna. que acabará con dos míticos personajes de aquella gesta: 
.- :> ::::-:.-.·: ,.:,. _,:.:~;-'¡<:,:_)', .. :-.·: '.'.;:/:,~·-·,, -_-',.,' -- - . . - . 
· Villa y Zapafa;1º6 

· ·' 

·: ;'.~~'.· ., :-:;.:·· . ,,·:::>; :" 

A.demás',e~rec~n?cirniento ci'e los Estados Unidos al gobierno carrancista en 1915, permitió 

consolldar sü e~taÜ~ia ~~ eÍp~cle; y bajo esfa autoridad convocar a un Congreso Constituyente en la 

ciudad de Queré~o el11916 para 1~ elaboración de la nueva Carta Magna, donde se sentarán las 

bases del nuevo juego político. De tal manera que Carranza empezaría a construir las estructuras de 

poder desde la nueva élite gobernante, es decir, el grupo y proyecto político de la revolución 

triunfante. 1º1 
· 

2.2.3 Pugna por la conducción de la Revolución (1914-1916). 

En este periodo abordaremos las dificultades de la homogenización de los revolucionarios 

una vez desterrado Huerta, así como del triunfo del grupo sonorense sobre sus anteriores y 

antagónicos aliados. 

10• Blanquel, Eduardo. "La Revolución Mexicana" en Cosfo, Villegas Daniel (coordinador) Historia mínima de 
México. El Colegio de México, Harla, 1974, p. 141. 
1oo" •.. ni Villa ni Zapata, ni cualquier otro dirigente popular se planteó Ja lucha por el poder del Estado. En 1915 
Carranza y los carrancistas senalaban, con justa razón, que aquellos movimientos estaban al margen del Estado y 
que por lo mismo no podían garantizar cambio social alguno .... " en Córdova, Arnaldo. La formación ... , Op. cit., p. 
s J. 
101 Meyer, Lorenzo. "La periodización ... ", Op. cit., p. 185. 
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Con la definitiva destrucción del régimen porfirista, las dos principales corrientes 

revolucionarias que quedaban eran la política y la social ó agrarista, encarnadas a finales de 1914 en 

el constitucionalismo y el convencionismo respectivamente. Ambas se enfrascaron en una guerra sin 

· clláitel por la conducción del rilÓviOliento. Carranza se asumió como el principal caudillo, apoyado 

eri el terreno militar poruno_de los mejores estrategas de la historia de México: Obregón. El proyecto 

carrancista pretendió ~~on ,éxitó- desarticular al amplio espectro revolucionario por medio de una 

absorción de proyectos eÚd~ates. Dado que ellos mismos se asumían como un justo medio entre los 
. . . ·-~··=~t:¡. ·-

. · =zapátistas y villisU¡~,"~~quifo~scpnsideraban como radicales, y el inoperante gobierno de Madero. En 

fa· Convendón de;Agúasciilierités. no sólÓ. se prepararon para darle cohesión a su programa de 
··' :. ,-"•' - . --· ... -' 

gobierno, sino.qÚe ~provecharcm el tiempo en reorganiziir al ejército, pieza fundamental para la 

ejecución -impc:islción'- de su programa político, derivado de la falta de consensos. González 

Casanova108 nos amplía escribiendo: 

"Como los juaristas en el siglo XIX, <<los constitucionalistas>> saben que no habrá 
paz mientras no destruyan y desmantelen totalmente al ejército de la oligarquía. Es el 
primero de sus enemigos. Después, con mayor o menor capacidad de innovación, 
descubren que es necesario arrebatarle las masas a los lideres más populares o más 
radicales. Van haciendo suyos los gritos y consignas de los grupos rebeldes: el de 
"Sufragio efectivo y no reelección" de Madero, el de "Tierra y Libertad" de Zapata. A 
esas demandas afladen algunas más de gran popularidad: las nacionalistas frente a las 
grandes potencias, y en particular frente a los Estados Unidos; las Constitucionalistas 
frente a todos los herederos de las oligarquías terratenientes, clericales y autócratas; 
las de derechos sociales para los trabajadores, frente a los anarquistas y para llamar a 
sus filas a los socialistas reformistas, a los laboristas y a los renegados del anarquismo. 
Esbozan un programa y promulgan la Constitución más avanzada de entonces, la de 
1917. Dominan o cercan a todos los grupos rebeldes, en el campo militar, en el de las 
coaliciones y en el ideológico." 

De esta pugna por la conducción del movimiento revolucionario salieron militarmente 

victoriosos los ejércitos que enarbolaban la reforma política ~carrancistas-, pero, a condición de haber 

recogido el estandarte de la t'~foríri~~g{~i~~'\1'~ica fórmi.Jl~ que encontraron para debilitar y vencer a 

sus ri~ales. 109 .~~e~~~:~rf~:('ge>~$-~~fü,/~~--g~~~~:~e;fn,d:~endencia, con la destrucción política y 
militar del pr()yectosocial de l()s.,gru¡:ios revoluci9n~i()S, la transformación real del Estado mexicano 

quedo. truncada: -i~s'.'ie1~6i6Q~s d~ do~kiciióh. ne{ se- tocaron en lo absoluto, bajo ésta lógica la 

revolución,;dejÓn~~c'íib. ~~~ tlesear1io cl~do.~u~ ~~ -~~econizó como la primera gran revolución social 

100 González, Casanova Pablo. Op. cit., p. 105. 
10• Leal, Juan Felipe. Op. cit., p. 16. . 
110 " ... En realidad, la Revolución Mexicana estuvo lejos de ser una revolución social; más bien constituía una forma, 
inédita en la historia, de revolución polftica, a saber: una revoluci6n populista . ... el populismo mexicano, por ello, tubo 
una entran.a contrarrevolucionaria: se trataba de evitar que el movimiento de masas se trasformara en una 
revolución social y "se dio el centavo para ganar el peso", esto es, las reformas sociales para hacer efectivos los 

45 



del siglo XX, ei.Jando' enrealidad nunca el ~upo triunfante pretendió instaurar grandes cambios 
,, .'.- .. ·,J' ·_'- ,, . -.· • . ••• _, ·: ·• - " 

sociales eri M:éxiéo)sfo éínlJitgo, cori esto quedó cl.lmpilcta la urgencia de la estabilidad politica, 

favorecida p~r la 
1
derr6ta militar y/ o asimllación';~e l.as. ~asas y sectores campesino y popular que 

. encabezab~"eÍ~roy~cto agrarista, propiciándós2asÚas'c:Clndiciones para la estabilización del régimen 

politic~ m~xica"Oo bajo el sistema de producciónc.~~-i~Üsta. 
- _ _,.. 

•'; • '·,_;1;0' 
:,-- .. ,-'. 

2.2.4 El nuevo pacto social. ._. > Y:;• ,.· '. 
:A pesar de la derrota social delrriovi~l~ªt~-r~vbfÜcionario, el Congreso Constituyente de 

Querétaro reivindicaria -en menor gracÍo-;tii.'.;~aii~·,[:f~'.gfü~1c~Jida:el1 la contienda armada al redactar 

los artículos; 3°, 27º y 123º, consider~·di}~- ¿'6·ri¡~~d~:~.;:~¡ri~~cÍ~ a nivel mundial. Además de la 
. . : · __ -: " _ . -~:.;;.·-:: ;.::~. ~-=:·:. r y¡.~~-- :-.\~::<~~-;/?t'.:{;'..i;~:¡.::~. · :,_: .. , 

inclusión del principio de la no reelección; IIlºt!Yº ,:d,e la grc:sca:'.· 
, . -~~- s--;-, :·:Y;.~;.:/i· .- -· - - - . 

:··:~:h>:,:/~: -·:; -~:'.· )ú' -::· >:·~ 
" ,, ,~,;-; -·e-·-·· - :-',;::,~<;./ú.:··.'. 

:éstas reformas fueron u~ re~és para c~inzaf·cihien;considerabade excesivas las nuevas 

·· m~didas pb~uláres. m Sin embargo, aceptó el iiu~~if p'actcr;~;cial, y\ma ve~ electo presidente fue el 

'¡:iúmero.eri g~b~rnar bajo el nuevo régimen consti~cidniil:·dejando iá refoi'm~ soCialpara ocasiones 

posteriores. Eduardo Blanquel112 en este sentido escribió: 

"El constitucionalismo triunfó. Fiel a su política realista y moderada, su jefe propuso 
adecuar, actualizándola, la Constitución de 1857 a las nuevas circunstancias 
mexicanas. Vano intento. De sus propias filas surgieron los jacobinos. La revolución -
pensaban éstos- requeria una unidad de principios nuevos capaces de producir una 
verdadera nación. Y esto sólo era posible si a la igualdad jurídica del viejo liberalismo 
se le agregaba una buena dosis de igualdad económica y social. Si a los antiguos 
derechos individuales ya indiscutibles se adicionaban los nuevos derechos sociales." 

Una de las innovaciones más sobresalientes del nuevo sistema político, es precisamente el 

paso de un régimen excluyente, como lo era el porfirismo, ·a otro; en que al menos en la letra, había 

ya un espacio para lás jornaleros y obreros urbanos como rurales. Sin embargo, la nueva 

Constitución establecía las bases del desarrollo capitalista al estilo occidental. Pero contrarrestando 

sus efectos con la figura del ejido, o la nueva legislación laboral, muestra del pacto obrero-

postulados de las revolución política. Los constitucionalistas heredaron al país la conciencia de que la revolución 
había sido para resolver los problemas de las masas, para abatir la dictadura y someter a la "burguesía"; y sin 
embargo, se cuidaron muy bien de dar a entender que habían de abolir la propiedad privada y que habrían de 
establecer un régimen sin clases .... " en Córdova, Arnaldo. La formación .... Op. cit., pp. 32-33. 
11 1 " .. , En Querétaro, los constituyentes modificaron el proyecto inicial de constitución enviado por Carranza en 
puntos fundamentales como Jos que tratan de la educación, la propiedad y las relaciones de trabajo. Sin embargo, 
este tipo de representación tuvo corta duración y las directrices que delineó surgieron en un momento donde ya 
estaban casi determinadas la correlación real de fuerzas y la hegemonía políticas." en Camacho, Salís Manuel. "El 
sistema político" en El futuro inmediato. (colección, La clase obrera en la historia de México, coordinada por Pablo 
González Casanova, t. 15), México, Siglo XXI Editores, 1985, pp. 95-96. 
11 2 Blanquel, Eduardo. "La Revolución Mexicana" en Cosía, Villegas Daniel (coordinador) Historia mínima .... Op. 
cit., p. H3. 
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·.· instifucion~lquetan b¿enos resultados l~ daría'al nuevo.régimen. Cabe aclarar que todo esto nada 

'más:gnéllaé:ir~ en lo:c~~¿et~iellté ¡t¡ci~berser,.'puesto que en la práctica los suscitados artículos -las 

·más d~ Ías yecesys~vo p~ca~ excep~iones- no sirvieron más que para el fomento del paternalismo y 

· .. "ef~ó'ntrbfp@tie'ó 1Cie las masas pópulares a manos dela élite gobernante como lo señala Arnaldo 

.. Córdo~a:1l3 ~fe~~ribirlo siguiente: 

" .. ·: .. · En la práctica, las reformas sociales fueron empleadas como instrumentos de 
poder; pfimero: constituyeron un eficacísimo dique contra toda clase de explotaciones 

· revolucionarias que tuvieran raíces sociales; segundo: hicieron del Estado un Estado 
·.~·.· éornprometido (aunque a su arbitrio) con los intereses de las clases populares y dieron 

pábulo fácil a que se pensara y se teorizara la Revolución como revolución 
"socialista" y al Estado como Estado del pueblo; tercero: fueron blandidas como un 
arma muy efectiva contra las viejas y las nacientes clases poseedoras; cuatro: 
permitieron a los dirigentes del Estado movilizar a las masas con holgura y para los 
más diversos fines (desde los simplemente electoreros, como en el caso de Obregón, 
hasta los altamente nacionalistas, como en el caso de Cárdenas); quinto: daban al 
statu quo un consenso tan sólido, que ni las más violentas convulsiones internas 
llegarían a ponerlo realmente en peligro." 

Con esto, las reformas sociales se ponían en marcha, claro, a una lentitud institucional. No 

sedasfno hasta la gestión de Lázaro Cárdenas cuand? seaceleriií~~Í pi·~ceso con la nacionalización 

'de compañías extranjeras, el reparto agrariÓ yJa'so~iali;~~;;;w(:~~'l'¡~~chi~ación; y -paradójicamente-

' donde a. su vez terminaría la Re~ol~~i.~~·\V~i~~~g~:i{~}i:~~~~~'~'~!~;~?,·:i~~:i·~\.~.~bsi,stiria durante 
muchos años, sería la monopolización dél movimiento'''e ideológía::fevohiéionarios por un partido 

político, basado en el autoritarismo y 6()I1fr61 ;~6q;C>rativ6'. x,:~~~~tf~¿~~¿i~··actavio Rodríguez 

Araujo 114 escribió: . , ,., ;;;·~,"~·Ji~;~tk~~(f; . . . 
"La constitución no tenia, en rigor, un cuerpo doctrinal definido;:másbien reflejaba 
los distintos símbolos políticos blandidos al calor de la fücha y;'sobre'todo, dejaba un 
amplio margen para que el régimen cumpliera la función iritegl"adora de la sociedad, 
en la lógica de un Estado capitalista, de un régimen autorititriá'.yde un gobierno 
exclusivo, paternalista y de apariencia popular." · ' ·;::·~ · · 

,;: : . ': ,·~ [ " . 

;,i. 

En síntesis, la Revolución mexicana introdujo. algunos cambios, aunque no lo hizo en la 

. rríagniruddeJas grandes revoluciones sociales; como, la soviéti6i;'1~bhin'.~ o la cubana, en donde sí se 

<:.trastcic~ elmodo de domi11ación y se abolió la propiedad privada y las clases sociales. Todo esto 
·: .. ·: .. · :· C,· .. _;.::: .. "·.··.", ,:· , ;<.1 . . ,: : , ··· · ·. · , , 
'C-'ciebido·a,quenuestrarevólución sólo fue una revolución política a la cual falsamente se le concibió 

i{;~¿gfii'.6;/~ociiil;Jsiri érilb~go, ·y a pesar de esto, la revolución marca el momento fundacional del 
,.. : :i-.~: ~,0·:'_~· :;'}i:'li.1·~~('. .-.~·.:,.}·,~/:::·~\-· ·, ':,\\'.j '. -:.I~·í·· ·.~.·. 

· p;MéxiCO'módernó;.cúyas características no se pueden entender sin mirar a lo ocurrido entre los años 

·;:':Cb;§fü':i~iÓ.sh.,h~encia quedó plasmada en la Constitución del 17, la cual adquirió gran prestigio .· <·~,.· -:~·:.~>-. ·:.·~-;~ ·: ,,.·· .. ; ',"· .. 

;IÍ• CÚdo~a. Arnaldo. La formación .... op. cit., pp. 21-22. 
11+ Rodríguez, Arauja Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas .... Op. cit., p. 1·5. 
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internaé:ional, y si bien, muchas de sus disposiciones sociales, económicas y políticas las más de las 

vec~~ fueroñ1é'*ailitieria, la ideologia y el nacionalismo revolucionario permanecieron -y en algunos 

caso~ permanecen- en el inconsciente colectivo de los mexicanos. Empero, tal vez la paradoja más 

graridecde esta gran gesta haya sido la sustitución de un régimen autoritario -dictadura oligárquica-, 

por otro autoritario -presidencialismo con controles corporativos-. 

2.3 La ideología del nacionalismo revolucionario. 

Al concluir la Revolución, México era un conjunto de sociedades heterogéneas, 

predominantemente rurales, analfabetas y dispersas, sin embargo, contaba con un elemento a su 

favor, un elemento que lo cohesionaría y le daria una estabilidad nunca antes vista al sistema 

politico. Contarla, por vez primera, con una ideologia propia, no adaptada o copiada del extranjero, 

como las anteriores que mostraron su fracaso a la hora de su implementación, surgiria pues: la 

ideologia del nacionalismo, re~oiubio~ario.>La cual reclamaba -como dijera Paz- el retorno a la 

mexicanidad,.elretbrnci·ai~.N!éxi6o pf()fü~do. A ese México sepultado por los españoles e ignorado 
por liberales y cons'.~~i~6;~~::i,: \ ' . . ' 

. < ... Pero va~1J:~o'~);Ó;.~~rtes'.Alconsolidarse los primeros gobiernos posrevolucionarios se pone 

dé mariifi;st6.,'el¡;:¡enó'm~~o;taei liderazgo ideológico, y al igual que Carranza, Obregón -y 

< ~b~terlbr~~ht~}~aii~;sls~ ~on~ierteen el principal caudillorevolucionario y capitaliza éste liderazgo 

.•f,{~ri..~~~.~;~·~~i,~~·~~·.¡~p§~~4:g'•~();'e~ •• pa7to obrero .... fórmu~¡i .• ·~~!.í~if,3u,~,),.•~.~··•.lo ·.conducente le dará tan 
\'.buenos resúliados al huevó' régimen, edificando asilas estruéíiiras cori:>orativas del Estado mexicano . 

. ··. H.5~ .~DK;f fr~~J,If:i~erto politioa o flmc~jt·Íg;~~~~~~~ caudillo• revoludona'1o• 
vma:·;'í 1~. iaBaí~'}r carra~za, al mismo tiempo que· sedab~ pcir co~cluida la etapa de la revolución 
-n_o_.,__¡,__,=;-'_.',,·;._ ,- -- - • ··• -· 

• armada: El siguiente paso era apaciguar los pequeños levantamientos, que ciertamente, no se 

· consideraban una amenaza seria al nuevo régimen, 116 pues no contaban con el apoyo ni militar, ni 

popular suficiente. Sin embargo, lo que se necesitaba era consolidar a los gobiernos emanados de la 

revolución que tenían la dificil tarea de cumplir los compromisos de la nueva Constitución. 

Para lo cual se anunciaba el comienzo de un régimen incluyente, donde existiera una 

estrecha relación con las mayorías, a la vez que se pretendía controlarlas y, -paradójicamente- dirigir 

11s Aun cuando Villa muere en 1925, para 1920 había quedado reducido a un simple bandolero. 
110 Con excepción de Ja guerra cristera (1926-1929), último intento serio por desestabilizar al sistema político 
posrevol ucionario. 
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con ellas. El discurso ideológico proponia que en lo sucesivo: las masas no podrian estar al margen 

del pacto político. Además, se aseguraba que cualquier gobierno que resultara del reacomodo de la 

familia revolucionaria estaria obligado a convocar a las masas, es decir, se gobernaria desde el poder, 

·.pero de cara al pueblo. En palabras de Arnaldo Córdova: "Se trataba de un proyecto de organización 

social sometido a la autoridad del Estado, colocado por encima de la sociedad, y en que el propio 

·•.· Estádo · aparecia como el benefactor y el protectó~ de los desposeidos y como garante imparcial de la 

existencia y de los derechos de los poseedores." 117 

· Aparejado'.~orÓas'tar~as.d(gÓ~ier.io,'quenotenian otra meta más que echar a andar la 

' reforma delEstilció, d~~pÚ~Ü~6:~ÓrúÍa~'k~·c~strales demandas de las masas campesinas y grupos 

· .. :!,::~€:~~1\~~~i!~ft~~~~;M;i"~:':·rº'J.~:;~.;;;g~~;:;~:: 
igual. que · la reyoluc+~l.1 ·~ra l)na·: opo~tun1dad 'pa~a .. · revmd1car. en. algun': sentido ·a\ estos}' sectores 

margi~ado~I:·~º·~, #9~i~f:#91~,: •• ·~T,~r~~?s .. ';ª~ · é~ta, • .. d~~Ía~ •. ·;~~r~~~ht~;.,~1.f.~h~,i~~~pfü~~~i:{A~··.c~usa ... 
revolucionaria; rie ·w: máriera: que éste. discurso• ideológico.· erigrol:ió .id~económico'/politlco;<social y 

. ··. -. :' ~·:·:);:: .::· ·.;~>\.i.,: "'</?'~<..:·~'. ~~;:.;'.;:. ,~~.,;~·..- -·:··. ·'·· '.;. . ~- :, ·:. .. ,. . . .: . . - .. ' .. '· '.._ \· ,·_"'',;('.:.:,\"¿:;_;{ ;, ~>;:·~:,.',·/:;,\:.::~_~_\f;·~;::yj~~1,~-::~:·~~'!~t.~,::_~t.Lf\;~~D\ó~:;~~-,~:-.::~.· c¡:_:::N-:·>.·· :·· -
cultural···• cómo: e la '. ideologia •·del nacionalismo revolucionarfo? ·que'''. lleáarla''.~ áWsu~folíma}ácori .· lá" 
· ,· ·· · · \ ·:" ·, ·~<.- .--.:-:.:~ ... ··:::: ;.·::-· .. '.,.~(:' :"> · . . ,_·· .. ;:·,.)'..: '. .. <:~·i;/.>;~:;::.:·}::5?,:i;t,'..: 1:,:i:'.[.~.:; .. ".t~~}é)t1~·.:;i;:\r;~f'-'i~';1-;~i"f!L~:,~ffe~{\,~h:~·.':/~;,~: .. -'--:~.:-:'-

expropiación,, petrolera 'en marzo de 1938. Pero quizá; endcmde iná(s.e;~videndó:'e1 riaciori¡ilfamo 

·. ··. rex91uciCl:ri,~if ,,~e. ~~ lo cultural ¿quién puede. ignorar J~~, :~~~f,~~t~n~~t6;~l~t~~~ de D~vid Á. 
Siqüéircis;José C. Orozco y Diego Rivera; la literatura de José·Revueltas;'Carlos Fuentes y Octavio 

'.·,>:.··.·_. ":··:;. <··:. ":. . :.· -_;·;;;·-~-~·,"\:_·_> .. -... , ... _·, '.::.: ~ 

Páz; 'la originalísima obra de Frida Kahlo; etc. por citar a los más conocidos precursores de la 

• rriexicariidad? Al respecto Ai Camp Roderic118 comenta: 

"Uno de los temas más importantes fue la mexicanización, una forma amplia de 
nacionalismo. Expresado sencillamente, México primero y los extranjeros después. 
En el terreno económico se puede observar en la insistencia respecto a que los puestos 
de dirección sean ocupados por mexicanos, aún cuando la inversión sea de origen 
extranjero. Una expresión aún más importante de nacionalismo económico se dio en 
relación con los recursos: la formalización del control mexicano. Con pocas 
excepciones, por lo menos el 51 % de cualquier empresa tenia que estar en manos de 
mexicanos .... La mexicanización se extendió a los terrenos cultural y psicológico. En 
el nivel cultural, la Revolución dio origen a una productividad extraordinaria en la 
pintura, la música, la literatura, donde a menudo la metodología era tan importante 
como el contenido. En el campo de las artes visuales, los mexicanos revivieron el 
muralismo, forma de arte que podía ser admirada por grandes cantidades de personas 
en lugar de quedar en las paredes de residencias privadas o museos inaccesibles .... " 

111 Córdova, Arnaldo. La Ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen, Ediciones ERA
IIS, UNAM, p. 268, 
11s Camp, Roderic Ai. La política en México. México, Siglo XXI, 1995, p. 59, 
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Pero, cabe hacer una importante reflexión a,l respecto ¿cómo puede ser que la totalidad de la 

identidad de un pueblo pueda ser reflejada en una ideología nacionalista? si el simple hecho de que 

una identidad englobe a toda la nación es en sí misma una contradicción, ya que negaría las muchas 

identidades que corircírman. un :Esfacto n-aéio.na1.119 Por lo tanto, en estricto sentido no puede existir 

una ideología -sea cuái fuere- que monopolice.la identidad nacional de una país, dado que toda 

nación, tanto tiel1~,'~ie'lll¿ritos.cÍ~'. Jnictaá'.:~pactg federal-, pero también cuenta con componentes 

regionales . con · car~cferf~ticas .·. partlc~larci's , y' autonomías locales. Ante tal cuestionamiento 

encontramos'. una. satisractoi-i~res:vuesta en R.óctríguez Arauja, 12º quien afirma: 

;._ .. todos los elementos ideológicos gestados durante el movimiento armado y los 
desarrollados en esta etapa han de amoldarse al perfil de la revolución triunfante. Los 
discursos y el empuje ideológico por asentar la estabilidad habían de ser 
"revolucionarios" o sencillamente no eran válidos. Toda oposición, del tinte 
ideológico que fuera, era reaccionaria y quedaba fuera de consideración para ser 
combatida por el propio régimen. La fuerza de la revolución triunfante es también la 
fuerza del régimen que va proyectando a la nación en términos de una política 
gubernamental que no se puede escapar a las contradicciones que resultan de la 
pretensión de impulsar el desarrollo capitalista excluyente y mantener, a la vez, el 
carácter nacional-popular del estado." 

De este modo, el contenido ideológico del discurso revolucionario permitió que la 

conducción del grupo gobernante abriera un espacio donde una variedad de sectores: políticos, 

sociales, culturales, económicos, etc. pudieran elaborar su identidad de tal manera que las ideologías 

·de las regiones y sectores perdieran autonomía en detrimento de la ideología nacional del Estado 

posrevolucionario. Empero, ésta es la razón que hace sucumbir a la democracia en aras de la 

estabilidad y al federalismo en aras del centrálismo, ya ~~e al quedar articuladas las diferentes 

ideologías regionales iJ.·• discurso de la revolución triunfaht~, ~e propició una homogenización que 
,-, ' • ,J • 

terminó por imponerse, absorbiendo a estas ílltimas y nulificando -con esto- la capacidad de 

autocrítica del aparato ide()lógico de Estado, y por consig¿l~nt~: del sistema político . 
. - .· •, ~ 5 ;J . 

En resumen, la indisputabilidad del proye~~~.~$iítibo, había de fijar, desde entonces y por 

siete décadas, las características de un régimen'clÓ~de~Ik'~f!fuocracia se subordinara a la disciplina 

política y al discurso ideológico. La esta~ilid~d ~~~ítlá~;to~revolucionaria consistía en descartar por 

.. tdcios 'los medios posibles y sistemáticam~~te t;do 'asorii~ de pugna por la dirección del régimen. 

Dado que la estabilidad política era según esto prioritaria ante el juego democrático. 

11• Tenorio, Trillo M. "Del nacionalismo y México" en Polftica y Gobierno. CIDE, Vol. II, Nº 2, 2° Sem., 1995, p. 
520. 
100 Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México; estabilidad y luchas ... , op. cit., pp. 47-48. 
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2.4 La fundación del nuevo régimen. 

El régimen producto de la revolución mexicana no fue un régimen presidencial, 121 fue 

presidencialista, es decir, el presidencial llevado a su polo extremo, ya que la constitución de 1917 

dotó al ejecutivo de amplias facultades, más que la Constitución de 1857, aunado con el 

corporativismo producto del pacto del nuevo gobierno con los trabajadores urbanos y rurales. 

Sentando asi las bases de la estabilidad más prolongada en toda la historia del sistema politico 

mexicano. 
:~;:::-.-.,~~> ~- - -
'c'omo ya lo .·hemos . seflalado con anteriorid~d, en nuestro pais existe una herencia de 

autorit~is~oa lo 1¡\fgo deto·~~ ~ues~a historia: el imperialismo azteca; el despotismo ilustrado de la 

co1~'11iéÍ; eF~au
1

dilli~mo rnlu~r'que-~~ :desdela independencia, ,hasta los últimos generales en el poder 

~Pa,~~~<lg'far.1g~~~~E.~~~.fü:~1-é~~.~~rt~f~~?~~:l'.,pi~~~¡~,~~I;~~t~ft~fs~-º· ~e los gobiernos priistas, con la 
represión :estu,éiiaritil y;._1á Í'gÜerrá\suciaAe)~s ;se.ten tas& En!; firi; .••bien Jo decía Simón Bolivar: "los 
: ;;;:,-' ,.~:~,-,\'-:f/~):··,.·-~::~:.,:· .. ·."f.:'·);''.'. ,~:,~~: "-,,~;_';~~~'.-'. :-~!J')/::}~~-~--~:.",':!:.~{,_?;{:;.:;.;;-'::\;~~;-'.;,: :.;;.:~~;~i_";;f t~?:: .. ~{\t~.": ~.::?~~·¡~; ·,,?--5:'.~>·.~'.i:~·;_:..; _'. __ "_:·.··>' ·. ¡_., .-

' m.ievos -Estados' de·:·Afuériéá/arites espafiola rieéesitii'rifreyes éon nombre de presidente." Aclarando 
,, <:<. . :~/ :2·_<.' 'Ú):, ~:·,:_.:,_'. ~-:--'.:_~{ ;-_~ ; __ ~,::z;::~;:J:~~!;~;:;·_..;~f~~~·,; _ '.)_>.:,:~~ ".:._>'.'~;-;·<-::.\':·, ,::,, :.:-::;,(,,~· : .. '·;):~~;;.! <::J:; '.:Oiit~~~~.::!~-Y.~';· ~::::':J\ +~:,f J_f-,~i~·~ '/~:~·.//· .. ·, ~:'.,,-:' ": . 
que· éadá. urio 'cte ;éstosJ'iéinai:ios'}'.éoritó;con'matiées'muy,;prutícúlaies dadas las caracteristicas del 
\·: .: ' ~ :: ~:·,: ._. .. ~·'..'.· .. : : :. '{~\.;~!/'.)~._ t~}?-°i«~'3;i·?\: >;{¿·~;!;··/ '~¿:~\,; .. '..::_{:1:·;·.~_-?.t) ,,~;-~(;?};':(.~'.:< f:::·{~:?~/ ::f,_JJ~ '~ f!.:f:>{·'f~;~'~X:~.:~:'.~.:°";~~~ f< 
•contexto•· e(} ; cuestió~f'·•· ~rripero, •. én '•, é~tetapá.ítá.d ós'';e~(ócaiemos .. ónicamente al régimen 
.:0 -:·:·-_ :: .: ·: - : <': .. ··.~::·.:f>'·:J:\::: .. ~};,~;-;:<t.:-.:\~>;;-~i'.."~\:·.::·tr:·::·- .. ,~\.::~"::!~?(:;· .\-~);;;::·~~~;;~.: ,_/:s~;::~~'/"~~;/:~.~-:~·.'..:;t}._;:·;;E,<f~:;;-;~7:.~~,,~~~:: \~:\~.:~--'.~_:/· :-. 
presidenCialista posreyolu~ionar~o,no :sin :antes. hacer, ün breve~sb9zo _s_obre sus origenes. 

··.· i.i~~,f t~l~i~Jl í~~·~i]t,~¿;t~~tif;i;]~~·i·~]~;~:.. ··. 
. .·En priricipiofcabepreéisar,qüe.'.'El primer''sisteíria'.presidé:iéiill'.que existió lo encontramos en 

.' . . _;. . · .. ·.-:~. :: .. ·. ~ ·,;. _. ~~~:-/,;·.~ ~~~:/~-~: .. :.':p~~~'.? ·~-f:·~~•-'::,;·¿~.~~{';·~.'~-~;;, . .-;i:: ·2Y:'. {,r.~~'. -;.-<,'?· .. ~~:\\<?·;_r:1~r_:E::·~~fü~:~;)~-:~t.0',t1:::~(::~~:.~~;,~;;;\r;~V··· ?, (,: _~,: ~ :-~ .·:,_ 
la constitueión norteamencana:de!l 78nEsa:Iey;ftíndamentarconfiguró. un nuevo tipo de relaciones 

: ·. ' . .- . · ·;·~::_-:, ,' -· -· -· ~~:-::\~' '.t_-;\~:;·j: ~-f _;:_··{f.;~,~::~ ~~-~t~. ,-;~ '.f1;~:'.é~:.(;u;~~~/ :~~-;~~~ --~~t~'.; ~~, )fr~~~, ,~:;j;~~-i~',!ffe~t~~{1J~;~;¿\;;::;:: '.':-¿~~7;'11~~:~~~~~ ~:-., ~{~~ ~~;.::,:,_:. ?S·, .. =;·~:.,:~,; · · - . • 
entre los poderes ejecutivo y legislativo; que dio pouesiiltado el régimen presidencial ... "1

23 Producto 
·./ . \ :' · :·: .. i :_ ,:./-'.·'~:. ~ .:>.;'.,r} ~ :_::'':··~.·~··.":i~~'(~·¿.;;-?(_'.}~(f(!{l?~<;j:f,'tt~<:·;::.~~~::~t:~-·;y' ~t~;4~_,:;'.~~~i:~~,·~?~E2;:;~1~~·:;-'!;{~J~;:; ~:~~~:{f\:_·:ft;.:.<~~t-/{;-:,: ~~:~.- .\',~ ·-. : • . 
de •·ésta mfluencia iadoptamo:s ;en cMéx:~co ~feJ::rndd(!lo :1: presiden:c1ap en t la·· Constitución de 1824, 
· ·:'.-": -:· :~:~~ ;:.~ ",; ·~~t ;-,:.t.~,~~~~:,~ c~.1y·:\-'.,~'tg-\J:.fNf')f~~i~1~:i?~J~:~::.:;:J.··~,~},>1t;~.f':t.~:·:~;~;.;; :,:,:~:ITfr~~li(;'.~;.2.·;; ~-yf,,-<;;;;2-:;,; ·:J.~k~/.;1~~/.,~:=-.-:f .-)::·;··. ,~ .· ·. 
posteriormente;1ftrá.s eliperfocto:de;a:narqüía'en;Ji(primera<mitad del siglo XIX, la Constitución de 
;.'.' ,'. ·; -~ ·:•_'.;./: .. '.•:.:-"{ ·:.'<:'~·~-.~: ·,';·;<.-;;.L.:·¿;_:,.~:v~; ~;;-:;' ,';·<f:f!-';~/}~\;:;; '. ~ ~~':/~ ·,,,,;:~:'.'¡;."":';~:~}'.,~f;:?~.~-i::: ~: ::)_', ~-·~·«·.~~~;. :'~~"Jij.':·_'·:~t~Í~'.-k~~.,:;,~·;(:'.:: ·-~'·~ .· '·' 
1.~57~diourí viiaje;"c.on'eLpropósito de''.fQrtaJ.ecc.friaTLegislativo;·pues se quería establecer un freno a 
i6s~~~e~~'s;~clEje~~tivo~·,,~ .. . . . .. ; ... ·· ,; 1 .... 

101 Consultar al respecto el apartado 1.2 del primer capítulo de éste trabajo, 
... " ... Al término de Jos primeros noventa anos de vida independiente, incluida por tanto la época porfiriana, ha 
escrito un autor estadounidense, "la presidencia se había convertido en un puesto dictatorial que guardaba poco 
respeto de las normas constitucionales, El uso caprichoso de facultades extraordinarias se hizo tradicional, así como 
el desprecio por Jos poderes Legislativo y Judicial. Siempre que era necesario, el Ejército se encontraba a Ja mano. 
Pocas tradiciones de gobierno se desarrollaron además de ésta,,, Las gentes se agrupaban en torno de individuos y 
no de principios. Los presidentes, los auxiliares del Ejecutivo y los diputados al Congreso a nadie tenía que dar 
cuenta de sus actos, salvo al pequen.o grupo que Jos había llevado al poder",,," en Goodspeed, Spencer. "El papel del 
jefe del Ejecutivo en México" en Problemas Agrícolas e Industriales de México, México, 1955, Vol, VII, Nº 1, p. 42, 
citado por C6rdova, Arnaldo. La formación ,,,, Op. cit., pp. i6-l 7. 
129 Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicm10, México, 1978, Siglo XXI Editores, p. i5. 
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. Sin embargo, este "semiparlamentarismo" entro en crisis, junto con el sistema político en su 

conjuntó, .corda Guerra de Reforma y la intervención europea. Aprovechando la coyuntura, Juárez 

hiZo. uso de todas las facultades ordinarias y extraordinarias que la Constitución le otorgaba con el 
. " ' 

· pr~pósito .de~erifreritar los flancos: conservador y francés. Dando pie al resurgimiento del 

pr~sid~ncialisfuo de facto. Tras· 1a muerte de Juárez, el presidente Lerdo de Tejada reformó la 
~.. . . . .. 

Constltl.icióll en 1874; y es cuandó en .cleflriitiva se consolida el régimen presidencial " ... pues, sin 

otorgarle la hegemonía absolÜta al titular del ejecutivo se le confirió suficiente poder de iniciativa en 
. . ., "\ l 

la dirección de la política; tanto interna como internacional. "124 Pero no sería sino hasta Díaz, quien 

gobernó c~n la ConstituciÓii clel 57, má~ las reformas de Lerdo, cuando se consumaría plenamente el 

presidencialismo mexicano. Al respecto, escribió lo siguiente Víctor López Villafañe125
: 

"Juárez tuvo necesidad de establecer un ejecutivo fuerte frente a las condiciones 
imperantes. . .. Utilizó las facultades extraordinarias y el estado de sitio sobre los 
gobernadores, como armas formidables que le permitieron ejercer un poder absoluto. 
Además, su política de alianzas con los gobernadores más poderosos del país le 
permitió crear una fuerte base de apoyo que sirviera de garantía para la estabilidad de 
su régimen. Juárez ejerció así el centralismo político, siendo uno de los primeros 
maestros en esta materia. El porfirismo lo llevaría a cabo de una manera magistral y 
después de la revolución de 1910, los presidentes tuvieron casi siempre que ejercer el 
poder absoluto a través de una política de alianzas y compromisos." 

De esta suerte, desde la presidencia de Juárez, y dadas las condiciones económicas, políticas, 

sociales e internacionales, .se fue consolidando defacto la figura del presidente fuerte. Por lo que en la 

Constitución del 17 argumentando que en la anterior -1957- se cargaba de lado del Congreso, le 

otorgaría al presidente amplias facultades, justificando el presidencialismo no sólo en los hechos 

como realmente era, sino también en la ley. 

2.4'.2 El presidencialismo posrevolucionario. 

Anteriormente habíamos comentado la paradoja de la Revolución, al sustituir un régimen 

autoritario ~or otro también autoritario. Y en lo relativo al presidencialismo esta paradoja se 

r¡tltlbarf~ nuevamente. El Congreso Constituyente de Querétaro otorgó a la figura presidencial un 

e.xéesivo:poder, perjudicando elya de por sí maltrecho equilibrio de poderes. Lo cierto es que la 

cbrÍscttu~ló~·del) 7,creó un Ejecutivo extraordinariamente poderoso, y de allí emanan muchas de las 

facultades ~Jriplias de que goza en .México el presidente de la República, 126 por ejemplo, los artículos 
, .. . . . . . . . ·~ . 

27,. y 123, que proplciarórÍ/~~nado con la ideología del nacionalismo revolucionario, el control 

-------------·':,' 
11+ López, Villafafle Víctor. "El presidencialismo" en La formación del sistema político mexicano. México, 1986, 
Siglo XXI Editores, p. 59 . 
... /bid., p. 59. . 
••° Cosfo, Villegas Daniel. El sistema político .. ., op cit., p. 25. 
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corporativo del~s áovilriie~t'os pópulares.12,7 Estii estrategia de movilizar a los obreros y campesinos 

so pretexto. d~· i'os' Ín~~ét~iilib~1:os -~ c~Üstitúclonales; legitimaria. aun más el poder político, haciendo 
. . . ' • . • :~· . : • ' - ·; .. ;~:; ''. -~· -'! ' ' ' ~' .• -- ..... ' ' . - . . . -· 

más efectiva- lá\domiriadón;:Cie:clases>En este sentido, según el propio texto constitucional el 

~~Q:1¡~~~f ~~!~¡ .. ;üpren;a autoridad ag,~,;a". 1" re.oludón del problema agmio 

~'-j\ ~~~~,::- "' ? • I' 

\ ."» '¿;~--·· _:J:;-~'. ,..._, 

·. .•. . . . cori;.cii1~;}~~ü.1t~'.d~s fos presidentes posrevolucionarios lograron mantener el apoyo de las 

'º fuasas; aI'.rrli~tJ6· tl~~~~-~he restringieron significativamente la movilización política independiente, 
<.:,:~:: _.'.,~ ::.~: __ :~ __ : ~'.-?:.\"-'.o:~·:·.1.~:·;~;~-.-::~_1t','.:•:~-:.i:?; ~- ,-__ ,'_-,,~ .. 
la.represeritáci6ri{áútónoinade·.·grupos de interés y ·1a articulación de las demandas políticas y 

e~o~6inicaf/}>~i'1~;'4Je·~~ lowó la incorporación política de los trabajadores dentro del nuevo 
.-·,>-,.-· ._::/;:~·--:'.~·/;~·-,·t:{'.(~'.·(_:;:U~<·-:.::.'.>:.;-.~-- ·.-:.~ .. .·. ' ·:· ·:. ·-:. ___ .. , - ·':··'.. __ ·_. 

régimeri;"qi.iedandópácta:da una alianza entre elEstado posrevolucionario y el movimiento obrero y 
' ~~-;; .• ;-: ~-º:-_, ::-·. <~-!-."~~:. >1ti.:.~·-~-S'.'{,"<~/~;=:'/: ~.~-:·~·\;:."/:\: .. =-.> .. _ ·. : .-~.< . ~ .. ::.-··.: --;;_-,,·:::-~·-·-.::.J\.~).\:-.-." ~-:-:-:--. • • 
. campesmo;,dentroi·;del:;·proyecto' de ;-transformación social de México. No se eqmvocó Arnaldo 

~:: - ·-; >: --. }? ·.:.:· c';\"o:: ·;-:·~:<:>v:~,.~,:;:~~{'.~;:._· ... ::\;; .:": '.' '. > .:: . ': .'. ·':; l / ;.S-!;> -~.:<"; />''.;'.;~);;~~._:~:;; \:~;;<_•=::.~;<·- .. _: 
Córdova''á.l.subrayar-fque"i'~';;·.; el:pooer\presiderieiaCestaba provisto de una carta que desde un 

... -.. :'' <·f __ . - :_:: '.'>:.<:·:·:~>:.;·.~;_:;,·~, •:\• -:1;~;. :.5y,·,::-. :~-:~_~' :·e'',' .. _.-~.~-:: ... /;_'-'_.,,·.,:(;' -: ; _¡~;; ;~.;:;::(:f:.'.~.?fY{ii?~;/.:-::·:- ,;t·::· . 
~rincipi~. apiendi~·ajllgarco(l maestría:1la'qarfá de)as_reformas sociales." 129 A este mismo respecto 
··victor'iópéiviíia'rafi~1'30 i~fi;Ja; :'' ··•··· 7

·:.: ·;\. :< ·;.<·· · L :·•··-·· 

. ''Así; la coristituciÓn, a tr~vés cl~Ioír'artlcÚl~s 27 y 123, daría al estado un poder de 
legitimación frente a los obreros y lós campesinos y ofrecería un marco de acción al 
sistema presidenciá.l que no se había presentado antes. No sólo se fortaleció al poder 
ejecutivo sino que se hizo una reestructuración de todo el basamento estatal, de la que 
salió favorecido todo el sector triunfante de la revolución. El presidencialismo 
mexicano encontró mejores vías para expresar los intereses de la clase dominante. En 
esta relación se inscribiría el nuevo poder presidencial. Hicieron un reforzamiento 
constitucional del ejecutivo y particularmente de la posición hegemónica del 
presidente de la repóblica." 

Sin embargo, las cuestiones legales no fueron la única causa de la concentración del poder en 

el presidente,i31 existe~ . otros factores como las condiciones geográficas del territorio. La 

concentración pobl~cional, la sede de los Poderes de la Unión, el establecimiento de la Ciudad de 

México como polo de desarrollo hicieron de la capital el centro político y administrativo del país. 

Tales condiciones geográficas han determinado con el transcurso de las décadas una concentración 

197 Córdova, Arnaldo. La formación .... Op. cit., pp. UH!S. 

'"" López, Villafafie Víctor. Op. cit., p. 72. 
129 Córdova, Arnaldo. La formación ... , Op. cit., p. 59. 
1•0 López, Villafafie Víctor. Op. cit., pp. 74-75. 
1•1 Según Carlos Monsiváis "El presidencialismo es el resultado de la concentración política, jurídica y social de las 
decisiones. Surge como respuesta a la fragmentación caudillista, se solidifica por la necesidad de darle sentido único 
al ritmo de las instituciones, y alcanza su plenitud escénica en medio del magno desvarío de quienes lo ejercen. Y si 
el poder onmímodo del presidencialismo es siempre inventado, sus consecuencias parecen casi siempre ilimitadas." 
Monsiváis, Carlos. ""En virtud de las facultades que me han sido otorgadas ... " Notas sobre el presidencialismo a 
partir de 1968" en Varios autores, La transición interrumpida. México 1968-1988, Universidad 
Iberoamericana/Nueva Imagen, 1993, p. 113. 

53 



demográfica, econÓmica, culturáL y; p~litica que ha convertido al Distrito Federal en el agente 

neurálgico toda la nación.: Lo Júih~pro~iciad~.que aún habiendo un pacto federal -régimen federal 
. "' .. · .; .. \ .. • .. :::" ... . ··.: . 

de gobierno- en la letra; en la cotidianidad México es gobernado por un centralismo insoslayable. 132 

- - ·,_T.;_::__j,~:~.~~· ~'-.'.~::: ·: 

Por otra parte; enc~~~~o,~laorganización de las fuerzas productivas, cabe destacar que en el 

contexto internacionaí se'i~2üii-d'ta~bién al corporativismo, claro guardando sus proporciones, ya 

que durante los afios :v~int~y;;h~~enta en Europa surgieron los regímenes corporativos más 

tristemente celebreserhdlí~y~AI~ffi¡riia. Siri embargo, lo lamentable del caso mexicano fue cuando 

se transitó de la mo~lli~a~Íóri'~()2ial i l~ manipulación política, cuando se institucionalizó, desde el 

gobierno, definiti~am~~t~)elbo~~ol .corporativo de las masas por las grandes centrales obrera y 
. ;~ -~- -- -, -·«" "',·. ·. . ' .. - . - . ,· . ·.: - - > • ' • - - ' "' •• ,, - - -·." :: '· 

campesina~ Este próceso Úbica' sus antecedentes cil final de Ja revolución con la construcción del 

n~e~o régim~n;Arnaldo Córdova133 sintetiz~ escribiendo: 

"En primer lugar, siguió una línea de masas cuyo objetivo esencial era conjurar la 
revolución social, manipulando a las clases populares mediante la satisfacción de 
demandas limitadas (tierra para los campesinos, mejores niveles de vida para los 
trabajadores urbanos); más tarde, entre 1929 y 1938, las masas fueron enclavadas en 
un sistema corporativo proporcionado por el partido oficial y las organizaciones 
sindicales semioficiales y dentro del cual siguieron planteándose y resolviéndose las 
reformas sociales. En segundo lugar, el nuevo régimen se fundó en un sistema de 
gobierno paternalista y autoritario que se fue institucionalizando a través de los afias; 
en él se ha dotado al Ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes que prevén un 
dominio absoluto sobre las relaciones de propiedad (articulo 27 de la Constitución) y 
el arbitraje de la última instancia sobre los conflictos que surgen entre las clases 
fundamentales de la sociedad (articulo 123). Del autoritarismo derivado del carisma 
del caudillo revolucionario, se pasó con el tiempo al autoritarismo del cargo 
institucional de la Presidencia de la República. En tercer lugar, el régimen emanado 
de la revolución se propuso la realización de un modelo de desarrollo capitalista, 
fundado en la defensa del principio de la propiedad privada y del propietario 
emprendedor y en la política de la conciliación de las clases sociales, obligando a 
todos los grupos a convivir bajo el mismo régimen político, pero procurando en todo 
momento la promoción de la clase capitalista, de la cual se hizo depender el 
desarrollo del país bajo la vigilancia y con el apoyo del nuevo Estado .... " 

Aunque en sus orígenes este "populismo político" sería más popular y menos político, es 

decir, más benéfico que perjudicial tanto para las masas como para el sistema político -no así para los 

g()biernos del PRI-, a la vuelta de los años se volvería uno de los instrumentos más perversos del 

sistema. La lógica de actuación se desarrollaba en d()s sentidos: legitimación y control del sistema 

p~lí~co. En la primera se trata de mostrar la cap~~idadde movilización social y fuerza electoral del 

régimen, constantemente se ha mencionado que ;J c~mpo se le organizó para producir, sí, pero 
:.·:·-.:! 

••• Cosfo, Villegas Daniel. El sistema polftico ... , op~ cit., pp. !i!Sl-26. 
••• C6rdova, Arnaldo. La formación ... , Op. cit., pp. 55-54. 
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votos. En tanto que alas obreros, se les reconocía como tales sólo si se incorporaban al partido bajo 

uno de los rri.Últiples sinciicatos que terminaban en la cúspide piramidal de la CTM; mientras que en 

lo relativoal boÜtroi, e~~s organizaciones sirvieron para facilitar la manipulación y dominación de 

-Clases fu~fo :(jri;~l;cifüp~~ corno en la ciudad: coritray~ndo el salario, truncando el derecho a huelga, 

,.· repriniie~ci()'úciefa~~os. ~inclicales auténticos ~na· alineados-. Se concedían algunas concesiones sólo 
' -' _•,,r• - ••:; •,,'--..¿; -·.,.;•. ' ';•,• - • ,•o_, .( •,;• • 

cúando los'ca~iques'regionales -líderes sirÍdicllles~ rnostrában gran capacidad de movilización en sus 

... EsÍáctbs ~'~~2tbr~s, ~nlpero, de~pués de la concesiÓn venia la ~umisión, pues el sistema de represión y 

. re~ºrnfen~f·rs:~{},~ijg~i,~.,:I~c· di~c.i.~~i~~:~;im~i~~º~§0-Í:~~.;~~~~~? se ~onstruia. bajo la lógica de la 
·cooptación; ~sto exphca la nula'prohferac1ón de organ1zacrnnes mdepend1entes, ya que cuando 

. su~gían li4~ri~k-~~:~~!t~~-~~~;:~f.~~:S~.º~i~ct,os y'ab~'.°'r~M:~~-~~~idamente por el sistema. Esta lógica de 
acción se evidenciódáiainerite.'en todos los gobie,rnos,pos~7dores a 1940 dado que en el cardenismo 

es cuando queda constituida en su gran mayorfa la é'structura corporativa del Estado mexicano. 
Pablo Gonzál~z C~saÜova13¡ opina al respecto:. . .··. 

" ... Las alianzas de los caudillos con las organizaciones obreras resultaron ser alianzas 
con las direcciones sindicales. En algunos casos fue apremiante hacer concesiones a 
los obreros más fuertes. Las concesiones a los obreros fuertes mostraron ser tan 
necesarias como cierto tipo de concesiones selectivas a campesinos exigentes y 
fuertes. Así surgió la política popular y populista, el nuevo compadrazgo popular, el 
nuevo clientelismo y corporativismo o gremialismo que beneficiaba a una parte de 
campesinos, obreros, empleados, pequeños comerciantes a través de sus jefes y 
líderes." 

Así pues, el régimen forjado en la revolución y posterior a ella, contarla.con una serie de . . ' ., . :·' ~ •.' -

características propias dadas las condiciones imperantes.ConfluirÍanen'torno así en una especie de 

muégano fusi~na.éi~r'.~Y «ie ; manera· armónica: .· e1 •. pre~i<l~ncl~~;iii~;;r¡;o:f ,:X~r • et presidente e1 líder 
· · ._ : ..-..- .. ,/: .. :, \:[_-:{-~~:::-: h: \-j~f .. -... -:·: '. ·: -'-- i. , º ".. •. . : · .... - · .. <': > '. :.~_-:::.~·11\:i~.<i\f~:~;t;_:r·'.~~?f'.:'~*::,~~&:;;:., ·:~r.: . .:':d.:.)7,-:~/,:·~·;·· 

· ideológico y poseer fas facultades constitucionales y metacosrititticiórialesj:lara imponerse por sobre 
: _ .-_,.,<,. ·: -:r-~·- "o:~·;,,,>.·:_;~;,:_·/~;:-,:·~:-. :-.:>;>.--. .. :· ·· , -----:,~ ... ·,_:<:~,::«-<·'f.:"·; -~~~~:\::(:,;-;;!;~:,~~-r-~,~\:~li!i~~'.-.';J~.;f:Yh:~;,r:f,.-;~::=·_;·:-,.;,. 

todo. y todos;• eFcentrfilisini:J,. ·por las •. coridicic:iries • Sóciálesn:políticas:;: éCém6micas, y sobre todo, 
.- ' 'r' . ,_e·.>/;_;>~ - . -',~· -. r''i' ' >>.,. • • ; - '·". ·. >.': · ·:;~_,-(·;; ... :·>,'.~,\:'~:;;f~:i:.·\Z,f:)tti::~::•,;;.;7;~c,.~·~tf:~~:;~·~~ff~~ 0·~;~:~_...,; '\-' :" 

geográficas deLpaís; '-eL corporativismo, pcir.'la 1.;incorp:ora~iófit':Cie'~obferós y campesinos vía las 
, . ·,::·e~_". , ·:. ''.'.· ·. ·.:.-;;: ·, .- J\·~; . ',.·:ó, ' ... :· ~ · ;~. ,_, ;., f' .;.; , ::.J.:}";-;'.:>(:·;.~/, '.-~~/-'',;··.":·j~{\'.::,J-~;~~?.V·1~1·~::::'}~/1:'.:~· :.:~ :'.. 

organizaciones pppularf!SY,Sindicatos dependie~tes sie1?pre,.deligobierno; el paternalismo, por el 

control gu~e~?.~4~#tEif ~a~.~~~W-é'·~~O,P~1~~~'~5::;~~~;~~~~B~~f j;~ciales vía las instituciones y 
organizaciones ••. establecidas~ .• .. , desÍl1centivando .,lá:>iriieiativa : eiúéladana; el populismo, por la 

. . . " , ·; ·.<··: ~'.~' :··:-..'· '·'.;,/~:---,;:~\-s_,J_., '.<·.(-·_- \"" ;·,-.<,: .. ::,:.~::!'. ~<: ;_ ~:· :>;.'--~,.~~:,)~:. {-::::/?~:.:-') ;;·· )'.;.- ~i·:~~~~;;~~\-(,~? '·,>-:!-' :._' .·:. ,~·-

canalización y resólUCión de las derriandas deJás' masas afiliadas al partido en detrimento de sectores 
-... -",::; ... ··F,.'.:·~-~:,;*~:~):. ¡_:,:.::{-.:-_~,::._, .. _·1-.-;.·1.',·,- .. ::;:·:< .. ; .. y·:::·-·,·::·.·:'.:?·-... :'.:·!·.~ :·, ... ; .. -_: ;·.":::-.·)/." ,_. 

no organizados y demandantes de los' mismos se!Vidcis y/ o derechos; y por último el autoritarismo, 
· .:. :.:.·· :;.:~i( .:·f.~'.·}',:/?-'.<'-(.:.',;~¿~·,:· ::~.r~/· .. ,_.;;!:.~··:.:- ":'_':_::·:.' :•, ~-~;·: < .':· :·.:: .·: . .-:. · /' .... ~, ·' 

producto de:la gerieraliZadón Cie la política del consenso Yla coacción, del soltar y apretar, y cuando 
' .. t; ·-·' :··_._.;, • 

. :~:, ,-),::~~-: .. ::,·' :;f,:~ ,~/.- ~.>;'.~·;-·: 
,,.::'-

18+ González,C~~!Ínéív'a Pablo. El Estado ... , op. cit., p. 106. . . .~. . . . . ' 
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ésta fallaba, la represión a los no alineados. Pues, bien lo decía Juárez: "al amigo justicia y gracia,· al 

enemigo, la ley" 

2.5 La construcción del Partido de Estado y de la Institución Presidencial. 

En los recientes apartados hemos examinado dos de los pilares bajo los cuales se ha 

estructurado el Estado mexicano posrevolucionario: el ideológico, con el nacionalismo 

revolucionario, y el régimen presidencial, con· las facultades del presidente dictadas por la 

Constitución del17. Así pues,'ybajo este co11texto, ené~te punto completaremos el análisis con las 

dos piezas c~ntrates déi sÍst~.Jl1~''¡:ibliti~-¿:riiixi6·~J1~iJ~.pres.idencia de la República y el partido de 
Estado. 135 • •. -.- . • ~ •• :L ', t ~ .... . < · -~ ;: }, · .•:; /;if ! ··· · · · 

»t_/.~-~./_::_::~~;~ .• ···.··-~-~.··;.·_-.. ~-~-~_-.:\H1~~;:.:.:~-.>·,;_·~ · - "-· ·-~ .. ::':,::~2-. ,_ ~- -· ~- :·_}..,"", ; •.".; : :: •, ~- ~¡_:·;~:;· ·:'>:.}: ;.~:-.{: --~ ;\·:·' ,:'~:.~"· :•" ~ -, ~} : ·~ ~ -r,;;;= 

••• "~~~,!~~~~~:~~r1~~f f~~~~ll~'~ü~-;ds~ ~::·:z7'~' :": 
representante idéológiCo del proyectomii::ioriáléy,e(árl:Jitro'de.últiiria,instancia en la resolución de los 

- J-: ·-<-'.. :_._- ::<:·;~ · :_;_:·~' ---~- <·<' -",: -:°', .. , , ,<- -_, ,:';_': ,- _,_-·': :· :.::·-~;.}¡'.? ·:\·· J:.\ .!:~_.;;_~:."_::.~x~ ~~-,:~.-·::!:~>· :>~_sv.;x·_;:-;i'.:'::_:;<'.~ :_-.-\ .-. .': , -,.. · 
conflictos políticós .. :A.deJ11~s· .. ·de. se!,,el~~~rié~gado.1d~'ila''.ela?61'a8ión''de .·las políticas públicas, el 

Eje7utivo, es ~Lj~f~ ~~l par§~o .. (9E~iélf;í·11~2F?:;Ci~#\1.~(~~a~~~~J;!.~f~s~i~lina y l~altad de la clase 
política, por, Una i:Jitfte; así coíno!'iri.stititcioi1iilizar';Jalucha por elpodeie~ los cargos de elección de 

. los miem!J~os d~ s~ ~a'rhci~ -;i?~0~b·~j6~ ~·~
1

Ilbtea ·~!Ji~i6;b·~~.}él'.3#1.:~·:.<( . · 
V " ._ ::; ,: ':.. O • • • ·::: ·,. ' - .~ : • • • • •; '', ''• • ' .... <' _:' ' 

Sin elllbar~o;--:ésÍ~ {~ro'é~s~ de. institucionalización de •. la vida política de la familia 

revolu~ionarl~'vi~:~úf<lJ~iiz~6' ~~1 Ejec~tivo y apoyado por el partido oficial, no fue obra fácil. Fue 
. . . ,: /. - ~' ::,. .- ... ~ . . . - . ' . 

complejo y minl!ciós'o; empeto los resultados finales darían su recompensa al paso de las décadas -

siete para ser. ~~a~~o;{ai qÜ~ciá.r estructurada la maquinaria político-electoral más longeva del mundo 

en el siglo )(X: el PRI._136 
· · · 

- -: . ;.-, 

.. En tal proceso, plenamente se pueden identificar tres fases de evolución137 del partido oficial: 

1) partido ~arisn1~t:ic;6'(PNR), etapa dominada por el carisma e influencia de su creador: Calles; 2) 

partido semi"i~stitii~i6nalizado (PRM), etapa en la que se empiezan a diluir los cacicazgos para 

estruc~rar Íá"nu~~~;8~g~nización estatal, reestructurando las bases del partido en cuatro grandes 

s~CtÓres: obrer~, c~mpesino, popular y militar, conservándose un vínculo entre base y dirigencia y; 3) 

••• Cosía, Villegas Daniel. El sistema político ... , Op. cü., pp. 22-52.; Woldenberg, José. "Estado y partidos: una 
periodización" en Revista Mexicana de Sociología. IIS, UNAM, Afio XV, Abr.-Jun. J 99S, p. 88. 
••• Nacif, Benito. "La rotación de cargos legislativos y la evolución del sistema de partidos en México" en Política y 
Gobierno. CIDE, Vol. IV, Nº 1, 1 º Sem., 1997, p. 115-145. 
1s1 Panebianco, Angelo. Modelos de partido. Madrid, Editorial Alianza Universidad, 1990. 
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partido profesiorial-l:Íurocrático fuertemente institucionalizado (PRI), etapa caracterizada por la 

. "civilidad'~, de'1a'éiit~politica, estableciéndose un bloque centralizado y dominante en la dirigencia 

del p~tid~ '(c~Ñ), ,;tibordinada ésta, al presidente en turno y alejada cada vez más de las bases 

· .·saciai~s·'~e·~~ph~~ii.;,~iÜacterizado además por su gran capacidad de cooptación y asimilación de 

mc:ivimiei'itos en1~rgentes y demandas sociales. 
'~! ':~. :~. ' , -:~'··-'. 

Apareja~o· cbn e~te proceso la figura presidencial le fue ganando terreno al partido oficial 

··dentro d~l sistema p~lítico hasta convertirse en el jefe nato del mismo, de tal suerte que desplazó al 

particlb del p~imer lugar en la jerarquía del sistema, lugar que ocupaba sobre todo en la primera etapa 

'donde el "Jefe Máximo" conducía los hilos tras bambalinas del sistema político vía el PNR. 

2.5~1 El Partido Nacional Revolucionario y el maximato. 

Los intentos por la creación de un partido de alcance nacional fueron variados. En 1915 se 

constituye "La Confederación Revolucionaria" cuyo objeto sería "La Organización Civil 

Revolucionaria", es decir, el definitivo coronamiento de la lucha armada; el 25 de Octubre de 1916 se· 

. coristlfuyó elPartido Liberal Constitucionalista a propuesta de Obreg6n;pal'a 192ÚaConfed~raClóh 
... N cicfo~lll 'Re\fo1~donarial aglutinó en su , seno ; a los.· partidÓ~: Labbrisht · MexÍ~all·a : 6reid6 ·:~n 
'di~iembre ,d,e 1919; eIN"aciÓ~a1'AgrarÍ~t¡·ftmdado; é11 l920/~l Soci~Ústa el~ Sureste y el N~~iÓ~al 
.. Cooperatista y~ por ~fil~iü~¡if~af~· ~Í 12igé "üi:~ib•'cil' 1,926'cilles' ~pre·b~upa~o por la atomizaeióri de 

· partidos re~ioiialgs~ 26d$6'c¡¡ todo~ io~-~iJtic1Js pa~él. formar una "Alianza de Partidos Socialistas de 

la República'': 1~8 A p_¿~ai'.'.ct~itcid3,éÚos no se~ían más que fallidos intentos en la construcción de un 

gran partido nacional; pero aunque en un primer momento no se concretó nada, sí serviría de ensayo 

de lo que vendría posteriormente. Vicente Fuentes139 escribió en este sentido lo siguiente: 

" ... los partidos en la época de Carranza, Obregón y Calles no fueron organizaciones 
estables, formadas conforme a una concepción definida de la vida pública, ni se 
preocuparon por educar a sus miembros ni por constituirse en fuerzas permanentes de 
orientación en la vida nacional. Su objetivo, al amparo de los prohombres de la 
época, fue el de participar casi exclusivamente en las luchas y de obtener cargos 
públicos ... En las luchas electorales emplearon métodos viciados, conquistando 
adeptos y votos a base de violencia, corrupción, fraudes y engaños ... Muchos de sus 
integrantes militaban en ellos por el incentivo de una prebenda o un cargo público ... " 

Por otra parte, las causas para la creación de este gran proyecto unificador eran por demás 

obvias. "La idea de una coalición inclusiva que aglutinara la gran mayoría de políticos posicionados 

'"" Cosío, Villegas Daniel. El sistema político .... Op. cit., pp. B5-51. 
t•• Fuentes, Dfaz Vicente. Los partidos políticos en México, México, 1969, Editorial Altiplano, p. ~17. citado por 
Woldenberg, José. "Estado y partidos: ... ", Op. cit., p. 86. 
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. . 
eri cargos públicos fue ~originalmel1te·propuesta porel presidente Plutarco Elias Calles. La iniciativa 

tenía 'corl'loprCÍ~ó~·ito;irirTI~dlatc(resoÍ~eiüi"profunda crisis politica que generó el asesinato del 

president~ electo •Ál~ctroiobfe~Ón;:en;·.192S." 140 Estos esfuerzos se enfocaban en evitar el 

. desg~jafrilentód~ lb's caÜctmos>y~éÚti{os'hfi~~deros de la Revolución. 
-·;.,.::. ~ ,-,.·,- -~ .. :e::.:\>::; •,'; :<' 

Sin embi.g~i a1iA<11i~1:#~;J;;~;f& ;~Í9i9)eCba fundaciorial del partido- ya hablan exi•tidn 
exhaustivos intento~ p6~ ~~~tcinA'~?Ün ·*~~;:piitid~ ~acional que ~~hesionara la fragilidad de la 

"familia revolucionaria"; na·fu~ slr{ó'-~11éste'á.hc)f~u.~·Üct~·se~c(e~'elPartldo Nacional Revolucionario, 

aprovechando la coyuntura politi¿a·y ;l ¡~~jÓ.pigb{~2fu~ ~ctl1¡ sÜc6e~ió~'presidencial. Pablo González 

Casanova 141 en referencia a éste último punto escribió: 

" ... El problema de la sucesión del poder no pareció tener solución. Las alternativas 
fueron cuatro: el continuismo del caudillo en el poder a través de interpósita persona 
manteniendo el tabú de la reelección (solución de Carranza); la rebelión frente al Jefe 
Presidencial (que implicó el asesinato de Carranza); el relevo de caudillos de un 
mismo grupo aliado (Obregón deja el poder a Calles); la ruptura del tabú 
constitucional, esto es, la reforma a la Constitución y el intento de reelección 
(Obregón rompe el tabú, logra la reforma por parte de Calles, es reelecto y termina 
asesinado). Ninguna de ellas pareció una buena solución." 

Así pues, y bajo estas circunstancias, en 1929 Calles crea al Partido Nacional Revolucionario 

cuyas tres principalesfünciones serían: 1) contener el desgajamiento de la familia revolucionaria; 2) 

instaurar 1.m;:sisf~hi~ C:ivÜizado para dirimir las luchas por el poder y 3) d~ un alcance nacional a la 
... ,- --·. - ... _., .,.,;.···'. - -; - ,, -. - . 

acción politfC:ó\á.cirríinistrativa para cumplir los compromisos de la revolución marcados en la . .···· .... ····"'- -· ,• .. : .. 

constituciól1;142 ~.-
-~. - . , :~~~ ·~: '· . . y-·- .. ·: ::- :' '·' 

.. "-·¿ .... ·. '\·:·_. -_ -; 

Los principios sobre ·1~s cual¿s se fundó el nuevo partido no fueron más que un simple 

discuiso rJt~~i~ó: ~Lo :úni~o .que se buscaba era que esttivieran acordes con las causas de la 

···•Revol~cióil: ":'.:.lÚchará decidida:yenérgicamente,p9ihacer cada vez más efectivos en México la 

libert~d del's~fra~i9'.y eftri.Ü~fb',;de las mayorías en los corni~iós. J>rocurará por todos los medios a su 

alcance, la e~t'al;ilict~d\áe:'lo~';gobiernos emanados. de··~u a'~¿ión política ... señala la urgencia de 
•> • '·. • -· •• J ; o... • .. •:• ~ ·- ... '· .~. ,,. .- " . ' ., , . ~ l - . . '. . \ ~- ' - ... 

dedi~~ todd's los esfÚeizbs;yt~d~s los·. rec:'urs9s pÓsibl~s al mejoramiento integral de las masas 

p6pülar~s .. :' J:ii':J>;;.tid'~''N-"ici~rÍ~ Revol~ci~narib re~~noce. en ias clases obreras y campesinas, el 

fact~r social má~ impo~ta~te de la colectividad mexicana ... "143 Es preciso aclarar que en la mayoría 

1+o Nacif, Benito. Op. cit., 1997, p. 117. 
1+1 González, Casanova Pablo. El Estado .... Op. cit., pp. 105-106. 
1+• Cosía, Villegas Daniel. El sistema polftico .... Op. cit., p. 55. 
1+• El Universal. 20 de enero de 1929. citado por L6pez, Villafafle Víctor. Op. cit., pp. 42-45. 

58 



de los casos estos principios fueron letra rnuerta, y más durante los gobiernos de Carranza y el grupo 

son orense. 

':: .. 
. ' 

· A pe~ar éieios esfuerzos de Obregón y Calles por profesfonalizar al ejército, y a pesar de la 

dolorosa d,eirb~f~rcJ~iclaciii'a los escobélristas, para ese~nto~~c~~el ejército era el único enclave que 

·.contaba t~cÍaví~~«"gJ. gi-an'poder: polltico. . Calles . Jo sabí~, .·y, ~onciente de esto se dispuso a 

desarti~u1~1b;ap4b'il~ct6u~:~ fürmÜla'no•muy ctlfer~rité~éie'la q~é ~plicaría en el PNR, dados los 

... ;:::~~i~~~~~~~~t:t~t!it~i~f Ntf :1F~::e::: ::~:~:::: 
éstas se dkigler~ lJásicairlente al Estado y~~'.:~1s~~::]~r~~.Úira en verdad un paso gigantesco en el 

' . '. . . ' . - " " - - ··" '"·~· ':-'."·''- .• ··,< ", . ., .. ' 

proceso de suborcllnación de los cuadros superld;~s'ct~i'ejérdto a las decisiones del centro."146 Esta 

simple, pero. maquiavélica medida de; d~c~füt;i¿i{,ri, fue el principio en la consumación de la 
-... ,, .· -,_ ... ·,, .. -' .. 

institucionCllización del ejército, así como un gran esfuerzo en la pacificación del país después de la 

Revoluc.ión. ~ero sobre .todo, dejab~ casitodo el peso del sistema político sobre el nuevo partido 

.controlado por Calles. 

1++ Gonz.1lez, Casanova Pablo. El Estado .. ., Op. cit., p. 112. 
1+> " ... La última gran rebelión militar de México costó la vida de aproximadamente dos mil hombres y un gasto de 
25 millones de pesos. En términos de estabilidad, la inversión valió la pena; el PNR salió fortalecido y el ejército 
depurado: por fusilamiento o exilio se eliminó a nueve generales divisionarios, ocho generales de brigada y 80 
brigadiers. El aparato político también fue objeto de limpia: cuatro gobernaturas quedaron vacantes y otros tantos 
senadores y 51 diputados fueron desaforados. De alú en adelante aquellos que intentaran desafiar Ja disciplina del 
poder central deberían pensarlo dos veces. Era mejor jugar dentro de las reglas, incluso si se perdía, que al margen 
de ellas." en Meyer, Lorenzo. "La etapa formativa del Estado mexicano contemporáneo (1928-1940)" en Foro 
Internacional, El Colegio de México, Vol. XVII, Nº 4, Abr.- Jun. 1977, p. 460. 
1•• /bid., p. 468. 
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En el mismd afio de su.fundación 1929, surgiría la primera gran prueba para el PNR. Tal y 
.j ,"i· 

como lo marcaba ;la ConstituCión, el Congreso debía de nombrar a un presidente interino quien 

asumiría .prcí~isiorié'il~ente la primera magistratura del país. En ese entonces el partido salió bien 

librad() ai\:oÓ~CiiÜ;~,,~ los integrantes de la XXIII Legislatura -bloque obregonista- a votar 

unéÍ.nioieJÜe~te ~Ór~ortes Gil . 

. . · Sin eml:iárgo, en las elecciones para la conformación del Congreso de 1930 los resultados no 
'· -.. \.' .,.,. - ' .. 

fueron tan'll.aiagoeñ.os ya que los diputados y .senadores debían individualmente sus puestos y 
'" -- -'- ! -- - -· ·" · e e·.,--~. -5 - ... ' • ..-. • • ., • , • - • 

cárreras p'olítlca~~a,lbs'partidos locale~ que, cb11trolabanlás elecciones en sus distritos y Estados, por 

.·lo· qu~ e(i>NR'i{d~í~;~·¡~~Jii,~~a~'de 'ce'n~ali.Zar ~se:~ocler,periférico para encapsularlo dentro de su 
--~-- -,;, ::- . ; -. ,~-- --:-,,_,_~ ~. \'. ~" -·:;~--~~:-:·-~·:;i~-¡~,~'.~~1 \;;·:.:'·.>/>~ ,-.-:i<;·:-:> _;:·_:)_,:·~- -;~:· 1!::~- .'-~·-~->-. ~:t::~_-:/~·-./ .. =~--::,.~=-~- - ~-. ~: 

Comité EJecutivoNaeional (CEN) en: aras'de un'mayor control y estabilidad política. 

• Al «sp.:~';l ~~~~~;~;.iI~¡~ lri~ ii1~ll~~~ c\~~~)ión de cuadros'' la cual prerendia 
una mayor movilidad y apertÍ.lra políticá; proporiierido:para esto,el pdncipio de la no reelección en el 

· -,. :'·-.:: -~ -. :_;·" ·- ·',,'."~,:. -,:::,._. .. ,, ·.'.'.~-... . ·_:-<-"'' '_:.~---r.·:;-,l\~2'~>:f.;:,\:,\:~':G.~'~:..~1J':iL{~'.1~~r::··:)'~·: ..,.:i. : 
Congreso Nacional de Legislaturas ~organizado por·ei PNR'eri'l932" tánto en los Congresos locales 

-. ·.· «·<::·;,. ,·:_:_:: .:~ "/·/ :· ".;_"" .. ~, :::::;:--.,.:~~:f::>·,:>:\;;\, ;:\~'f:f~\:,<:\·t~~~-~ E~t:.:'.. '.·;:.::>· :'' : ·. 
como en el federal. Princ1p10 que)ue.rechazado•demanera categórica por los legisladores, quienes 

. . ··:o.: .;Y: r·_.-.o:);_;·. ''<~::;··'..:·: ·;:;·:~¡.-··>{\:,:;,::·~f/_\,.->:~>'.~~:~:.---/\\};:·7/;·t.->,::~_,,:::: ., ;- : 
intuían que dicha medidá truricaria sits carreras políticas~ Sin embargo, por debajo del agua estaba el 

·:.·:-.:.<·,_ ._.:··· .·.;_,.,. :~::;·./-''.'_":'. '.:', ·L.-..~:·.'·."~:.':f~, 

interés del CEN de tener el co~trol ab~ólhtcF~~¡·f~ ri;~rriinación de los congresistas. A este respecto 

Benito Nacit147 comenta: 

"Los políticos posicionados en la Cá~ai-a y~n el Senado que tenían la ambición de 
reelegirse representaban una fuente de conflicto y división partidista en el proceso de 
nominación de candidatos. La circulación de cuadros era tan importante para 
afianzar la posición del CEN del PNR, que antes de las elecciones legislativas de 1932 
se hizo el primer intento de producir un cambio en la legislación electoral de cada uno 
de los estados que asegurara su obligatoriedad. La dirigencia del PNR organizó el 
Congreso Nacional de Legislaturas en enero de 1932 con el propósito de discutir 
modificaciones al marco electoral para los gobiernos federal y estatales que incluían la 
no reelección consecutiva de cargos legislativos, la prohibición de candidatos 
"independientes" para puestos de elección y la transferencia de la administración de 
las elecciones federales y estatales de los municipios a niveles superiores de gobierno. 
La propuesta de la no reelección despertó una fuerte resistencia entre los miembros de 
las legislaturas federal y estatales, y el Congreso se disolvió sin pronunciar acuerdos 
conclusivos." 

Una segunda oportunidad se presentó con la Convención Nacional Extraordinaria del PNR 

en ese mismo afio, sin embargo, la variante en esta ocasión sería que dicha convención estaría 

conformada no sólo por delegados congresistas, sino también por burócratas y activistas del partido, 

. ••1 Nacif, Benito. op. cit. p. 119. 
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por lo que el CEN controló. la comisión redactora y la asamblea aprobó por unanimidad. La 

propuesta fue presentada p·osteriOrmente.al Cohgreso -1933- en donde diputados y senadores la 

aprobaron unánimemente.·La ahora ley contenia,·entre otras cosas la no reelección consecutiva para 

los miembros del Congreso de la Unión, y.tocios' los puestos electivos en los estados y municipios, así 

como un solo periodo si~ posibilidad ~e;re~lección para la presidencia de la República y las 

gubernaturas de los estado~; yl~ext~11síé>n:ctel mandato de los senadores aumentando de cuatro a 

seis años; extensión del mandató. de' 16~ miembros de la Cámara de diputados, los Congresos . . ., ·'", .. ' . 

estatales y todos los cargos electivos en los\l1Uiiicipic>s que aumentaron de dos a tres años. 148 

:._-~:_: :T>./,"._, ):~):; .'..·::::·:. 
~-·-J ::'.-<··j t~:> · .:./i;I- :_._:~; ... -~ 

Todo esto propidó 1~ré~n~·~giil:cl'ó~}d~flnitlva delPNR dotándolo de bastá.s herramientas · 
···,:_.: ;-.- ":'.···;·,. :,:~/~:·.·-:rj··~.:·~;1::"f~.-0:~i~/:.:_;;.:::;:;:{~.,':·>'. .> .. > - - ,_" - . - . ·-: ":: . .;.-. __ ._·. ·:.:·/;;v.:;:_.:_:-._'[.'.-·. ,-

para mantener un control monopolizact,o'e·°'·loxefere11tea la norninadónd~.~andidatos il'puestosde 

:::;:~:::.:::,~:~:~:j~~~~~j¿:~t:~~~~F~t~lf!~~~~~2;::d: 
impediría el triunfo de los mismos. En lo sucesivo para que cuatqúier politicá.'o:funeioiüúicfqüisiera 

.·:. . -. . . :·' "-. <·;~>.:···. );0--'ti;!!~?; __ )':.rl»,'.:1:~·~;;;;,1 ~'.;~~~·:~:_~"HJ~1,:. ::":~_'.f;_,. ;·_':;; __ .. __ !'(: 

establecer una carrera politica debia mostrar completa sumisión'y)erutáéi;ru~partiifo.~·:Esto'ftie eL 
,· '. · .. ,? , .. ;'j.\ ;~~':t\:l-;;·.:.e::6-!;?if~:;,1.; -::;:7~::;:,,~:;:1:s~.;0·.;·J;~>>•!~..::·.:·,y,.; .:,:- ··:" .... ::.· 

principio de la gran maquinaria electoral prilsta que como apla1ú1dóra niantüvéí"etci:ifüróf absoluto. 
• . ·/ • .... : • ·'.-' ~ -~-: ~.:. , \ ;._ ~·:~~~-''·: ¡ '~~-:·:~;:'~ ·' :'.:: ~:·'.>'···~~-·-~ ~ ·~> "'/ ;,",., .. -~ '·.' .-·. '· 

de no sólo la administración pública federal, estatal e inclÚso inU:riidpár;J~'iri~:~iJijjfé'¡;<¿¿\~~ 6tios 

dos poderes, en especial del Legislativo, ya que todos los corigr~ii~t~~· ~f~· ~Q~~p~lÓh;; .ie d~bían su 

nominación y posterior curul al partido controlado por el presidente. PabÍC> Goitzál~~ Casanova149 

sintetiza al respeto: 

''En el terreno legislativo el PNR colaboró disciplinando a los diputados. Eran éstos, 
diputados de un partido, de un solo partido, el del Estado, y le debían disciplina. 
Cuando Calles quiso que "el principio de no reelección" volviera a ser constitucional, 
las legislaturas de los Estados no apoyaron la propuesta. Los diputados querían 
reelegirse. Entonces el PNR los disciplinó. El principio de no reelección fue instalado 
para siempre por el Congreso de la Unión con el apoyo de los congresos 
provincianos. Al caudillo perpetuo sucedió el partido perpetuo. Ningún presidente, 
gobernador, senador, diputado, podría reelegirse, aquellos de por vida, éstos sólo 
después de un periodo en que dejaran de serlo. Quedó satisfecha una demanda 
nacional que habían hecho suya hasta las fuerzas conservadoras, se aseguró la 
movilidad política y se sentaron las bases de la estabilidad del Estado." 

En síntesis, la creación del partido fue quizá el acontecimiento más importante en la vida 

politica posrevolucionaria. Significó además, la subordinación de cientos de partidos y camarillas 

locales bajo una dirección central, que por un tiempo estuvo a cargo del "Jefe Máximo", pero 

después quedaría en manos . del presidente en turno. Además de esto, significó también una 

••• Jbid., pp. 119-122. 
,.., González, Casanova Pablo.El Estado u., Op. a~., p.·lÚ!-114. 
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disminución de la auto~omía:.deJos caciques regionales, obviedad que se percibió cuando en 1933 

los partidos asociadós al l':NR.' s~ ~ieron obllg~dos' a. aceptar su disolución en pro de la filiación 
' ' 

individual directa y con la instauración del principio de la no reelección consecutiva, el partido 

centralizó el poder en lo relativo a la nominación de candidatos en aras de la disciplina y movilidad 

de sus integrantes. 

2.5.2 El corporativismo y el Partido de la Revolución Mexicana. 

Mientras que en el maximato se apreció un retroceso en la política a favor de las demandas 

populares y agrarias, así como un avance en la estabilización política y el control del poder central 

del CÉN del PNR sobre los cacicazgos regionales. En contrapartida, con el régimen de Cárdenas se 

' articuló : una política basada en alianzas, principalmente con obreros, campesinos y el ejército, 

erripero, ~()~ elcontinuismo en lo relativ~ al partido de Estado y el consecuente postergamiento de la 

de~6crci~ia; La,Únicia ~~Jedad fuelá dÍspu~ por el controldelPNR y del poder que se tenía al 
- , .... . . . • '• »•·' ···- : ':···.'· .. ' . . ,. '' -, - ' 

contr.olarlo; ,que pa~ari~'Ci~(Caues::a·'cáfdenasY :Revitalizando así ;et presidencialismo mermado por la 
' . ·- . ·_.· .. : '._: ·-,' .. ·. '~-.~·':,:;,{_, ::;p-'/'._·i~:;;'".:·.·~,~t,::_:·<·' :::: .. ~-~>'.'>?J.:,~/;}~.~:;;,:_::;'.·~~ .... ::.::>.(''. fl¡i<, '. ~ :.: : 

hegemoníá cillista sobreerpariidci.cificiáL • 
·,,¡ .,_:.i:-:·~:::~:i;.;>\'-:: ,, .:,< :,:;(", ··.;::-;:\' ".'.'· 

/·.-.-:~. -~:"- ••• ~· ~ 1 ---- <¡ :' '-'.~'_:·:. ,' ,. ' . ¡':. 

:. ·,,.:;: __ ,.,_: ::.··:.:~:/~-~-~í~~\{'>~:u:'. ~:~:;ur:-¡;·:~~:<fA~~:~.-~~:-:: ..... ~/ :-::'~:_ .. ::·,_;} .. _ '.~:," ·. .. :··;.. . " ... '.· . 
. ·•· · ·Los efecfos1'dé'Jás'irefórniai C'onstitudonalés .enJÓ .concerniente a la no reelección dieron 

.-.. :-..:: ".·····:-·;. .,, ·,~-.;· ;-;'',;\;~::',~~'J\;·;_,_;_¡:;.{'(~·~.:1'<~·r:~>~.{:~:.~;,::~· ~-;/;\>,:.-:: . ._.;_::.:·_. :'···. ·. · : . , . · :·:· . .: ,.' -·.:·.... . . 
. rápidamente' st1sffru~osSCárdenas,•'de· hecho, fue el prilI)ero en estrenar. la·. maquinaria electoral del 

.·· /~~~~·?::~(?,~·~:~~~~. ~~e~~~~;;E~:~~~.?,.M:~s\~ .~res~~~rl!~ ~~l·.;:s~.,.~ff~·~N~1~ 1 
• tu~o cierta influencia en la 

; elaborac1ón;,dedas•listas:de,cand1datos de su partido,para:Ia¡conformac1ón del Congreso en las 
·_~:,_:,:.:.:.i/:;.:._·:··:'.~ .... ;····'..~tt> ·: :,\~~,·\·:'-A~:_t·>-:.·.~~~:"·t~:'_::r:~·,~~,--'?.;\:;·~\::;>..~.':.:·~;y / ~~- />.:~,-:_(--_;:> >-/t:· ~?'y::,~-_: t::./\ .:::~~)~'.;~_-\p_-~>!:/:~,··:·--"-.'. ·;·' ~ . 

· t.eleccion~~/ederales'de.\1934.hEsta•füe.unaoportunidadAe oro,yél,q~elo posibilitó para hacerse de 

. . ~·-~e~~~~Wt6~.'.·i~#~s:f:~c~~~.;B~i~~iRfÓ~~: ~ierta~e,n;f~:~~~&~~~~~f~¡~t~?WP'ªción con los callistas, pero 
"gáiintizan~o·as,Fla')éáltád de éstos;. Leáltad,que,'le, ayuda.ría páia salir avante con su proyecto 

" r;~ol~~i9nari6; sÓb~e todo en tiempos dificll~s c'6'~ci•··~~·i~ crisis política Calles-Cárdenas, derivada 

-ci~ la'coriro;riiación del gabinete: Tomás Garridb t~n~~~ en Agriciltura, Rodolfo Elías Calles en 

CofuJ~icaciones y Obra Pública, Juan de rn6~ "Bojórquez en Gobernación, entre otros, de la 

dirige~cia del CEN del PNR: Carlos Riva,Palacios y después Matías Ramos, y de las gubernaturas 

_ e~tatales, todos ellos abrumadoramente callistas. 

"º" ... La maquinaria partidista funcionó y Cárdenas fue declarado vencedor con un increíble 98% de los votos" en 
Aguilar, Canún Héctor; Meyer, Lorenzo. A la sombra .... Op. cit., p. 1 75. 
1• 1 (del 15 de octubre de 1950 al 28 de agosto de 1931) en Suárez, Farías Francisco. "Familias y dinastías políticas 
de los presidentes del PNR, PRM y PRI" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. FCPyS, UNAM, 
Ano XXXVIII, Nº 151, Ene.-Mar. 1993, p. 61. 
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En principio de cuentás, la Segunda Convención Nacional del PNR que debía nominar a su 

candidato a la presidenc::ia de la República para el periodo 1934-1940 y ratificar el primer plan 

sexenal -influenciados por los extraordinarios resultados de la planificación económica y social de la 

URSS-152 fue la oportiinidad que la dirigencia nacional aprovechó para consolidar la hegemonía del 

partido. Se presentó una moción radical de reforma a la constitución del partido: se propuso que 

todos los partidos afiliados se disolvieran en un plazo no mayor de seis meses y de no ser así, 

entonces serían expu~sad~s .los miembros de aquellas organizaciones. La reforma terminó por 

aprobarse con unanirriidact: 153{Sin''embargo;~esta:medida categórica y radical de terminar con todos 
- - ·- . -- .. " -- . ·;"-··- - - , r - _. ·-.<: , . ,.,_-,;-- -~- - -- -

los cotos de pocler dis€ersos· por várias fegi~nes: a lo largo y ancho de toda la República, fue a su vez 

:· :~:j~~;~{f lt~~K~~~~~~~,: :~:::"::e:~:::':::.~;:'.":~: 
característica perdtfrablé dúránte mucho tieriipc:i fue. la de un sistema de partido hegemónico propio 

. . . ,,>· .· -:·-:::'.··c:.c,'/:;,:::::::;!"~.'>~-~~·(;~-1.~_~:~"-:-\~?, :·-;.-~_::;.~- _:.:~-; .: . . .. . . -
de los reg1menes autontanos;«;.'2· '<" .. 

-_;"~~~: ,~: ;r -·~;.! : ~,, ',:;.··· ';_"L 

Éstafi~i~i~~:<]~rrt~s:d~nUa no reelección consecutiva, permitieron al PNR coordinar un 

siste~a n~6í~íi~1:.·d~~:-~~-i~~iÓñ)~'.d~\;.Ü:gos poÚticos en todos los puestos públicos de elección, 
, ___ ; -. · -, ->· :~:·J .. :~._·; ... '/.:: .. : ~;<~>: --::_,,~1~:-~-:-;:·f{::-~ >~·!f'.t_:,-:¡-.;i~:.:·. ,',:_i-r -~- -~:. ·/:···:~ ;{<. -· __ : • ..;:· · ··: :: . _ · , 

incentivando.un sisterna·~e ~stírn.ulos y~~stigos en manos del CEN del partido dominado por Calles. 

· Los._~Óll~cci~;~f ·:fü~f~~?:'tl~~~~~~:·~~T~µ?~~s~··io,i,vier{)I1c,ompletamente vulnerables y dependientes a 
la mecánica del ahora sí nüevó'sistem·apóliticó. ·. · 

' .. -- ~ ... '.. .~~:«:--~y·:.' '.·~,:~~~:\~~i\t~~:'.t~::~~:}p;~i-t l'.~1;~-~~:ti;~ ;'.'.~ .,,,,.:.l ... : \ ::~: "· .. 
,'. :.-_ -~ ;,, . \-.> 'J " . .. . 1-'~~;:;:: .... ~,·~> :,:-- . ')>-' 

·_]Je tC>doest~;]i'·~~mba~tene¿6I~lo,árf ni'más ni menos que el Jefe Máximo, por lo que a 

rii~yOr pbder,·~~.iui~~~~Ü~o-~~~iléA'.'.:Ú~~'.füi~o~'.número de enemigos, entre los que destacaba ya el 

propi~ p;eside~te. L~s-j;lcbld~~~ ~;~·~iii~to'~·;aÜ~e~taron hasta que en junio de 1935 Calles criticó 

abiertamente -la pólarizaclÓ~;:~~{'..C_~~g¡~~~{~!l~elÓs bandos callista y cardenista, así como la 

pasividad del gobierno· a~te ¿(~bt~'cte':''rilfotiiJi~s huelgas que se desarrollaban por t~do el país. 

Cárdenas, ratificado por la mayorlá del_éjér~Íto, respondió a las críticas e ipsofacto cambió a Matías 

Ramos, presidente del PNR, por Portes Gil, as[ como a todos los miembros de su gabinete 

•••Según Pablo González, el plan sexenal fue producto también del movimiento obrero nacional:" ... cuando Vicente 
Lombardo Toledano pronunció en 1932 un famoso discurso titulado "El camino está a Ja izquierda". El joven líder 
exigió "gobernar con el programa socialista que originalmente había defendido el Partido Laborista Me.i::icano'', de 
acuerdo con los estatutos y declaraciones de principios de Jos sindicatos de Ja CROM .... Sus planteamientos 
influyeron decisivamente en los que formuló el PNR, orientado por sus propios grupos y dirigentes socialistas. 
Surgió así un llamado "Plan Sexenal" con un proyecto agrario, obrero, nacional y estatal parecido al de las 
organizaciones obreras, al que sus autores afladieron Ja meta de una "educación socialista" ."en González, Casanova 
Pablo. El Estado ... , Op. cit., p. 1 16. 

158 Nacif, Benito. Op. cit. p. 123. 
15+ Consultar el apartado 1.1.2, capítulo l. del presente trabajo. Donde se explica a detalle las características de Jos 
partidos totalitarios, modalidad ésta, de partidos de estado. 
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identificados con Calles. Por su parte, la trifulca en el C~ngreso en septiembre de ese mismo año 

ocasionó, además de dos muertos, el 'ctei~fü~ró-'de- 17 diputados callistas. 155 Esto facilitó la 

momentánea expulsión de Calles en 1935,-~lnembargo, al regreso de éste el 13 de diciembre del 
:.___· _ __, :.::_::·:.:: !_-· .. 

rriismo año; Cárdenas aceptó el desafio, y fi~iquitóla obra al desaforar el día 14 de diciembre a 5 

senadores leales a Calles y dos días despl.lés,iya con un senado depurado, se decretó la desaparición 
. - ' ,.:.' "' . 

ele poderes locales en los Estados de_'c}tiaiiajuato, Durango, Sonora y Sinaloa para terminar con la 

. subversión callista. Este recurso qÍJe ~rila e~pa posrevolucionaria nadie había utilizado, se volvió a 
' ·_. .· ... ··. '. -· · «~--' -. ;: _:.~.-;:-: ·i~c-'\>».;>(.:_ ~'.-\:,7· _.' 

- re¡:>etir en 10 Estados más ~n )936¡·deeste modo, en abril de 1936 Calles fue -por la fuerza- exiliado 

· de México c~n lo qÜ~ l~ preside'ncÍá i~\ln'i¿ ~Í p~pel rector dentro del sistema político. 156 

,,,.'¡" : -~ :::\-:· :-.:~~:·::)~~-:~ 

~ - . ~-~:.;- t'.i.~'-.:. '' 

,···. ·. , Pa~ada l;· tÓrm'erita/ ~O¿o ~ )Jo~Ó''s'e fu~ ~cinsolidánclo el cardenismo en el Congreso; el "ala 
'.,.;·,->: :· ,-_·_ -· -.·· -:t-- . ..,_··:':'_- __ ;.>-~·-<··:·-:Si_::'...'.:·.:: ;;- ~-i -,:·~~·:o\,~'.:-:I~;:,ji<{51·"·:.t\'?'f:::.(--':~r::.' ~~~:·.~:.:::: ;·:-.. ::··::.<' .,._. >, _ . _ .. 

· izquierdi~ta'',p,asodeminoritari~ a'mayoritaria·e~ ambas cámaras, ylo mismo sucedió en el partido, 

. · ··•p~~s;_a la'· llega~t~;d~·P.~k;f ,~~~~~[~j,f ~t~ii~A~~--~;(j~ é~~es:.•é~t~~.~-°:·.~~,ctig_~e~gº,;~n .• la encomienda 
de Cárdenas:· " .. ;,hacer.del .PNR un; mstrumen to, de apoyo leal .y, eficaz ta• la :política presidencial." 157 

. . .... -. ~-· :~.' . ';: .. ::.'>-' \ .. !,t·:·.<·"'º :~\.·-~· . .,:3,:·~;:~' :..{;.ií'}' >· \~'.::'.>:"(~;··::1> .. ~~-: .. : ... .-.::;-~::. . 0_1:: ·,._ ,:-;·:~:~~~ · .. ·- >-}_'., :.:.:~-;,'·!:/;~:t~('.-~,:~t>-:·./:'.}~<i'.!J-~.;:~;~-~~~-~"·:~/-_';,>. : 
La' función inmediata de Pciites Pil;fué, dé heého lá de un verdúgó '.pólítico:-'De todo esto, Cárdenas . ·:> _ :::(;~ > .···-'::'.: -~\::·~}:--:~:f¡~,:::i~?f}.:·; r:_-: --~ :_ \<·:-~- .;·· :)" •. :>.-;':: -~~-~).:,<\tft_~~·,j;i!~~:;1~0~i:.;:::·-;:::;,;:.~~~~ -~- ~"-~ 
se consolidaría, e mmed1atamentése enfocaria en realizar trascendentales reformas sociales . 

. ··=-r:·-,_,··.' ;,:. ;.i, ··-· ._ .. , 1:f · · :/·;':- - \':>\_:-;.~ · --:::~~:- .. ·· :\·;-.¿~:.~ (2·:~"::~ ·-
-.~/ ;¡:/_:·_., -:~··, \.','.' . :::, -. ;;·; ,: :,. :' . .\<· .:. :-~';__; ·:.<~:-·':'./:~·'.:' 

Este ensanchariiie~t~ cie¡ ~~tid.~;·;ql1{ah~~a'~dt~h~·,:~wii{ru1()s del presidente, 158 fomentó su 

capacidad para cooptar tncnri~te~ios;:~~~Í~le~\,'(J¡g~~d~~i~~~s políticas que recién emergían. La 

nueva estrategia giraba ent~rni:?á Í~~Ólítl~~ d~ ;;~~eitas;~l>Í~~tas" cuyo objetivo era precisamente la 

incorporación al partidode i~Jf,; e~fos rhovimiento~i~·~¿{a'J~~i y organismos políticos emergentes que 

se gestaban y organizaban en 1.ui principi6.'a.l miÜ~~h;'d~Í Pl'J"R De tal manera que en los comicios 

para la renovación del Senado y las legislatllr~~)6~~~s-~~1.936 el partido puso en práctica su nueva 
· ·:, -:· .. ·.-,·: ''.:<"::r!:":C~ '-"'.:'._,'.· : '-,'•.: . 

estrategia e integró a los líderes de la· Confederacic)n'.~e,Trabajadores de México (CTM) al nuevo 

juego político acomodándolos como congresis~~s:~E'~ik:,~;btítica obedeció también, a la amenaza de la 
' ·'.\-'t;:;_;,:::,;·,·_;-"' · ... -: .. 

1'.ffi'.;f;.·M·:,;. ,.:· 
·.\·-.. -_,-!~;e''_'.::. ' · , '•·;:'f:: .. -_: 

155 " ••• La crisis llegó a su punto culminante en septiemb~~. ,cu~ndb las difderiJi~~ é~tre car?éni~tas y callistas dieron 
por resultado un encuentro a balazos en plena Cámara con saldo dedos mue~to,s:y'o'iros taritos heridos. Como 
resultado del escándalo, fueron inmediatamente desaforados 17 diputadcis federálés 'ddibra callista." en Aguilar, 
Camín Héctor; Meyer, Lorenzo. A la sombra .... Op. cit., p. 1 73. · ·" · '' '> ',<.'' :<;, '.' .. 
150 !bid., pp. 151-185, ' ' ',', ' 
157 !bid., p. 173. ' 
1•• "El presidente mexicano, al dirigir al partido estatal, dirige de hecho los destinos del sistema electoral en su 
conjunto y de la actuación política de las grandes mayorías de la población mexicana, encuadradas en las 
confederaciones de trabajadores de México (CTM), nacional campesina (CNC) y la nacional de organizaciones 
populares (CNOP), afiliadas al Partido Revolucionario Institucional. <<en ése entonces PNR>>" en Váldés, Zurita 
Leonardo. "Estado y régimen político en México: los cambios de los ochenta" en Amérjca Latina y México en el 
umbral de los noventa, México, UAM-I, 1990, p. 83. 
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CTM, _ anunci~da eri 1935, de constituir un gran partido obrero ~.'Frente Nacional Mexicano", 159 cosa 

no dÍficil; 'dada la conicir1n~ciÓn illtdr9ad~:h(ÓTM;.{nte~adá ~~~ ~n sin número de sindicatos 

-locale~---Y•_regi~nales· .• de_' fod~-~ -_• tas_-_r~,rn~;.•_ i~d~-~~i.~le~:;y:·-gr~!Íiiales>d~l_.-país (con pocas excepciones) . 

.. ~;~:~~~l~itfJtllI~;r¡~t~'.~;:~'.:~::~~: 
___ .~e, ·- -·-i--~E;;:-b,,~'.t.-.~~:--;~,-~i~f1.-~~)~}\K-i!1i~~Mú--;;~~f;>-c_.•~<----- . __ _ 

·--- En \r1sta ·ctel éxito :obtemdo¡ise fueron confürmand_b otros sectores que a la postre terminarían 
-- -__ ,- . .- -'~;· ;~ -·><:_\_; ':):_:,;:,_ .. ~:'~-);-l'_-j:;Jl_~,~ ~¡~_(~"?:<6:.:.(-·).~'.!'/:_'l;:~,;t,: .~.:;::~·;l~:~·:;¡~:;_;~-~~~i.\?~~\{;':\:;:.::·~,~:.·{~';'::''.~J:: J. ~./:<' .. :-. . -->. 

también -siend_o absorbidos~por)~lCpartido:''CX;poco; á.' póco;:)a ~Originalmente política de "puertas 
-.. ;- . _- .-"':_.__,~-;:·-\: :- ·--::./·~/·.;·_!):/· \:;.;¿¿'!_~-~- ,-::.:-~-<-::f •. ·::t>.~);\:~~·<.·)i:.:_-.,.~ r·(~~:./~~,-~ -_\:::.::;:.:::'.;/'.·:'·>_.::.'";'-!_~:· ~~·.~·/:;,.::~>~ .<"·. . .· 

abiertas" se_ iría reducie11do ~ '!p~Htic~·;cte;sect~re~·•;'hasta termin<tccon lo qu~_-se, denominaría: el 

''sistema de· __ cu~tas'.'~ _ ;es ___ .:i~~~p~.l~'.cffc~~{~~~l~~H§~l~~;\,g~~~~):,pg~M~~;.~;~?~.J~ctg!esi previamente 
corporativizádos, ·en.-donde'eLmayorCriúmeró•~de:asign:adories'.:,•cuotás'.~<eii:'.lá/nominación de los 

· '.. . -· _' .-:_-... : ':\ ···:· '--'.~_:'; ".\';:~}\'.·.:~\~:~; ,.;~ -;~·{:~. ;·<-.:?r~·~, ;:~;<~-~,'.::e.,·<: ~~::}(;_:~7:~ > ', ·}:.~~~~~· :·>J;(\··:Y?t~:{.f!~:j~;'.'.·.:.-· :~~·;f3'.:~·;;~.:!;~:F·.:.\<:}\.~::/, ·: .. ·'.· ~ ,-:· , · • 
cargos le correspondía al sector que,tuy1ese:mayorJerarqma;'segun;su·capac1dad•de movihz_ac1ón y 

~- .. -. ~~-:, · _.: <-::; ~;.::y;·t~~·,~.-.:~:&v/_,1J::\~Y~ \ ·~:,rf,:·'.·.~:-~~~"'·::.dr\: ::-~:f~;~:._::~~.;; t:'.(:!.s.~se --~:·:·1~;5J:·:'0l.::F:~!~:~e~:::.::'~-~~~;-~\;,:./¡~~-J/,.:./q:i:'.;i::_); ?: _, · .. ·,·. , 
apoyo electoral. Todos ellos subordmados,'a una·respectiva;drrecc1ón'central ó"cabeza·de sector, la 

. ._. ·: \-\.- -r':~f\'::·./. ¡_:::~}.: ¿~};:·:':__'.'.-:.'.:~}:~: '--.::;:~~~.'- -'.';J-:~t::-,:~.,:':: -);~:~i~~t '" .. ~.r:>;-~;_,::{f.>:t_:::;:·_;'.2 ~'.í,~\'.,i;.:;_..,;:;:\:'.~~V-'~·~.t~';(·f~;~:·:;:'~~::: ~.::/:!, -, 
cual dependía del PNR, 160 --y ésfe 'a : .su •'vez;Jde' lai piesid.encfa; .•. éorifOi:rDanclo una •organización 

gubernamental plenamente deflnida f j~~arquiz~da/ (~¿r -ilus~aciÓn--.-1). >A e~te respecto, Benito 

Nacif61 escribió: 

"La política de puertas abiertas evolucionó rápidamente y dio lugar, en las elecciones 
intermedias de 1937, al establecimiento de cuotas de candidaturas del PNR para la 
Cámara de Diputados. El sistema de cuotas le daba la libertad a la Confederación de 
Trabajadores de México de distribuir un número determinado de candidaturas entre 
sus propios miembros y de acuerdo con sus propios criterios. El sistema de cuotas 
dividió al PNR en tres sectores: la CTM, las organizaciones campesinas que el 
gobierno promovía con el reparto agrario y el grueso del partido. El sistema fue 
probando en varias elecciones estatales y, a juzgar por su persistencia, resultó ser un 
arreglo satisfactorio para resolver las disputas internas que surgen en el proceso de 
nominación de candidatos. Eventualmente, el PNR absorbió a la CTM y de paso 
organizó a la Confederación Nacional Campesina para incorporar a las asociaciones 
de campesinos. Esta asimilación rápida y masiva de fuerzas políticas emergentes dio 
lugar a cambios profundos en la organización del partido. Lo que empezó como un 
sistema para nominar candidatos a puestos de elección se convirtió en un nuevo 
arreglo para la organización y gobierno interno del partido basado en tres sectores: el 
obrero, el campesino y un tercero, denominado vagamente el "sector popular", que 

"" Portillo, Cevallos Jaime. La CTM: orígenes y funciones dentro del sistema político, México, Costa-Amic 
Editores, 1986, pp. 104. 
1•0 Que pronto se transformaría de PNR a PRM, y que según González Casanova.".., obedeció a una política de las 
clases trabajadoras, sus organizaciones y sus coaliciones. Fue también resultado de una respuesta de las directivas 
políticas y militares a las acciones de las masas. Su estructuración final constituyó el triunfo de las direcciones que 
encabezaron el movimiento popular frente a los herederos de los caudillos y líderes obreros que habían gobernado 
México desde 1920, y que de 1929 a 1932 habían privilegiado la política de clases frente a la de coaliciones .... " en 
González, Casanova Pablo. El Estado .. ., Op. cit., p. 1 M. 
101 Nacif, Benito. Op. cit. p. 126. 
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incluye una variedad de organizaciones políticas, desde empleados públicos, 
asociaciones profesionales, hasta grupos muy específicos de interés." 

Ilustración l. La organización gubernamental. 

Congreso Empresas Públicas 

SOCIEDAD 

Fuente: Basáñez, Miguel. La lucha por la hegemonia en México, México, Siglo XXI Editores, 1981, p. 197. 

Estas nuevas politicas y estrategias .del PNR, no fueron sino el precedente de la 

transformación misma. del partido y la reorlenia.Ción" qúe daría el Estado mexicano en su política 
- . ' - ' ' . - -' .• . . ~ ,'', ·. . . . . - - . ' -' 

económica y social; Al reorganizar SllS bases de apoyo en tres O. cuatro grandes sectores y con el 

estableci~ie~to d~{~is~~ffiiiJ~ii;~bfu"s·'~aradistribuir escaños por sector se garantizaba la inclusión de 

un porcent~j~ hluis'fi~Eli~\d~\~~~·ocl~dad, 16 que legitimaría al sistema y provocaría presiones 

so~iales ~() m~j~r ciib11b~·~;6·yg~_·]~ gobierno cardenista para avanzar en la reforma social de la 

Re~Ólución:. l~ ·~e~tifu'6i6'.h'.'á~{ti~rias 'mediante el impulso al ejido; la expropiación de compafiías 

extranjeras sobre lC>~'bi~his~.~~;i'a~aclÓn162 ; y; finalizar la odisea con la transformación del PNR en: 

Partido . de la Re~Ól~~iók~M~xicana. Cofrob~rando su sentido popular, el nuevo partido 
' • .· • ' " • . ' , ;•, _. ;., ' '•'",'' ,,-'' '. ~'. '''A' .- • : 

categóricamente declaró'. que·:'::tel E;st~do',mexicino" debía actuar en beneficio de los trabajadores 

rurales y urbanos, y:fo~~i ~d~.6.m&ta·básic.a.:eÍ llegar.a dar forma a una sociedad en donde las masas 

trabajadoras se convÍrti~a~;~~,·~(~~~~d ·J~1 sis¡~fu¡político, social y económico de México; en una 
',' ; . '. •' . -., "• .· "' -~' •; - - ,,. : ., - '· -. -... -·.' .. . - . 

palabra, la meta del PRM.era,.segÚn estOs principios, dar forma a un tipo de socialismo."163 Esto -

10• Hay que seflalar, sin embargo, que aun y cuando las condiciones internas fueron favorables a la expropiación 
cardenista, también el sistema exógeno presentó circunstancias que favorecieron la expropiación: el potencial 
involucramiento de E. U. en la 2• Guerra Mundial, y la garantía de la neutralidad y/o apoyo de México en la guerra 
contra el Eje, fueron elementos que influyeron positivamente en la expropiación, además de la neutralidad del 
gobierno estadounidense en el conflicto de las compaflfas petroleras americanas con el gobierno mexicano. 
10• Meyer, Lorenzo; Reyna, José. "México. El sistema y sus partidos: entre el autoritarismo y la democracia" en Los 
sistemas políticos en América Latina. Universidad de las Naciones Unidas, Siglo XXI Editores, 1989, pp. 509-510. 

66 



', 

según Lorenzo Meyer- era la interpretación radical de la Revolución mexicana, y a su vez, el final de 

la misma. Pablo González Casanova164 relata el origen de éste gran pacto: 

"El 30 de marzo de 1938 se firmó el "Pacto Constitutivo del Partido de la Revolución 
Mexicana". Los integrantes del "Pacto" quedaron organizados en forma de sectores. 
La Confederación Campesina Mexicana, los Sindicatos Campesinos, y las Ligas de 
Comunidades Agrarias formaron el "Sector Campesino". La CTM, la CROM, la 
CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el "Sector 
Obrero". Los miembros del Ejército y la Marina -como ciudadanos y "no como 
corporaciones"- formaron el "Sector Militar". Los cooperativistas, los artesanos, los 
industriales, los agricultores y comerciantes en pequefio, los aparceros -"mientras 
subsistieran"-, los profesionales y los empleados de la agricultura, de la industria y del 
comercio -mediante afiliación individual- formaron el "Sector Popular"." 

Conciente de las presiones y resentimientos por la expropiación de potencias extranjeras 

como los E. U. y la Grél~ Bretafta al gobi~rno, id ec~?omía Y.al mercado de crudo mexicano, así 

como.···tambié13 cl~l,,fortaI~dnÚ~~tb·.del'.::~ii/~d~rechi'.I~s6isión del PRI- dentro del gobierno 

°Kif ?~t~i~~j~~i~~~~~:~d,iªf ~~'iírtia~u=:=:~:::::u~::~:~~: 
•·• proyécto:-¡Francisco J!.'M,úgieá·; sino' al exseci:etaiio-de guerra: General Manuel Ávila Camacho. A 

· -.:~·-:_:: .·:.-;':·.~'<"'·'·.'--:~,;;,' /~~ ":'/'.,,>!<;\:(.· ,·.~·:;,..,;:,.-"./,,,}\: ) :-'. - :.· -· ::·~;~>Z:· y:·.'.;'.: ... )i:·, ·.-~·:~·(f:· :·~t·;·./'¡:·'.·\f"i~'.'·.'/ .. _:~.>· · >:::·. .·...:. -., 
, .... • ·• ·.¡>es~r de todo'esto; el animo deAlmazáll º?declinó; 'rª que de todas las oposiciones a Cárdenas y a 

· -•···<~~:¿~~did'a,io riinguna re~ultótanefécti~a yip~li~~~~~~'ii~J~~ue encabezÓ d. Gral. Almazán. No 

obstante de encontrarse a la derecha de lapo'siciÓn:~ficial,'su cÜentelapolltica no se redujo a los 

sectores más conservadores y burgueses, contó tambié¿ ~º~ ~;ayo deobréros, campesinos, militares 

y burócratas agrupados en torno· al PRUN, que de i~m~diat0' 1s~ éiiC, ~·la tarea de crear clubes en todo 
" . -. ,-_ " - ' . 

el pais. 165 Por lo que se· profetizaba una reflida contienda política, claro bajo el supuesto de la 
- ' -

democracia. La cual ciertamente fue inexistente. 

Una vez dedarado gam1dor Ávila Camacho, Almazán tuvo que aceptar el resultado y se 

subordinó a la dis~ipliri~:'.Jer#Jterna, no sin antes haber dado un buen susto al partido oficial al crear 

un fuerte conflicto poscle~tcir~L 166 Sin embargo, éste precedente sería analizado y perfeccionado por 

el sistema político y el futuroPRI al desterrar la participación de los militares en la lucha por el poder 

político. 

t•• González, Casanova Pablo. El Estado ... , Op. cit., p. 120. 
t•• Aguilar, Canún Héctor; Meyer, Lorenzo. A la sombra .... Op. cit., p. 184. . . . . 
•66 " ••• los choques entre almazanistas y avilacamachistas menudearon, sobretodo a partir de enero de. 1940, y la lista 
de heridos y muertos por razones políticas empezó a crecer hasta llegar ·a 'su.clímax el .7 déjulio, fecha de las 
elecciones. En la capital de la república y en muchas poblaciones del interior hubo ese' día balaceras, pedradas y 
asa! to a casillas .... " !bid., p. 184. · · 
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En síntesis, el carclenism<J fue si.nl1amente importante en la formación del poder político, fue 
•' .. ' . . . ·5 : ·, ~- . ··' ' . ·'. . .' ••. :· '·, . '' -. : ' .' . -•.• 

una etapa de transiCiónjde(sistenia.ipolítico mexicano ya que funcionó como eslabón entre la 

consuillacUm (bifin o mitl; ;~ s~rci~nte e insuficiente) de los postulados revolucionarios y la 

estrucfuraeión." ctei .~sÍst~$;~.~~1í!ftlc6}y-. econÓmico que todavía existe. Significó además, el 

aseguramiento de las .~asas;enila'p~ticipación política, la reformulación de la alianza entre el 

régimen y el m~vimi~ntci';·6i;i~r~)~l~i~c6rporación plena del movimiento campesino, la reforma a las 

bases sociales del ~aií:idB;6rig¡ii}'j\}~~e~~!Jc6ión del enclave extranjero y la consumación hegemónica 
'.:-_ _'· ·' ,):;,(:<.):;i:·~>}-:jf1? ,·?k~~,~·-;.,._)'--~-::' t>('. :._>':· -'.': ·. 

del partido como.unºinstrumehto-'déºC:ohesióífy control político. Con todo esto, el cardenismo sentó 
- ·,:'_' ~:· : .. ~·- :~5~;l;~' -~.'t;_~-~~iS~l;~,txc,:,:;J.;'.}i:-:1,I~·:,,!:- -~::~::_·:~->;,<_·.'.';C.- . .::: -

las bases cte1 nuevcJ: E,s~9:P:'si:>iií!:J,fa.d\fiJ{ A.!11iil~º- ~órdova apuntó: " ... ni antes ni después de aque1 
.. ~--.:,'.: ·; · .: -~ :_ :.i·:~·,:~\:~:y~:;:~:Jt:--~-'._,,.;!'.:?1:¡¡~'f:-'.E_·~~Fr~·_::.u;;-~'<:;~:;:.~\~:;~_¡_,~~-}-:_ .,,._:. , ) · . . , , 

penodo ha existido ~nes_tadista3que:tuv1ese):unai1~e~ tandara como la tema Cardenas del papel 

·fundador de ~~\;~ri~~~f~~&~ifr{~~[~~~l(~~~~!,;.~l~ci,S*:~;~~;c.;~~1~,:.~r:nan ~as masas ~abajad_o~as, 
sobre todo cuando éstas'están.'orga.n1zadas/1 ~~,7,tAdemás; Cfil:denas 1Ilnovó ciertas prácticas pohticas 

·.· .co~o fa regla ~o ~scrik'@~~-; .. ~~t~~gajf i:~:~~~~~J;:·1~f·~~::;~S~f~~~~~!~?térvención del expresidente en 
los asuntos del presidente eri' t:Urno, y fincó una dinastía po/ltica16r,vigente aún en la actualidad, pues 

·.·.> ·-':§:::.--,· ·; -·~ ~ :-._ _ ..... ·_ .. - ._ ,·:: .. '~. __ ')'.:·._/·"~·-":;1:~-;~::-:r::".,_'.·~!:<:_> 
Lázaro Cárdenas Batel ahora es el tercero de los Cárdenas '1\lf! gobierna Michoacán. Víctor López 

Villafafie, 170 resume extraordinariamente el cardenismo escribiendo:· 

"Durante su gestión, se reparten 18 millones de hectáreas a los campesinos; se 
reivindican los derechos de las clases trabajadoras del país; se revive el sindicalismo y 
se promueve la unidad obrera alrededor de una gran central de trabajadores (CTM); 
se lleva adelante una formidable lucha contra las compafiías extranjeras que culmina 
con la expropiación petrolera de 1938; se fortalece la unidad de la clase gobernante a 
través de la organización de grupos sociales en todo el país; se da forma a la 
centralización del poder en torno a la figura presidencial, y se transforma el PNR de 
partido formado por algunos políticos regionales a partido integrado por sectores 
(trabajadores, campesinos y militares). El cardenismo es el régimen clave del sistema 
político mexicano, especialmente porque el poder político se estructura sobre el apoyo 
vertical de las masas: éstas quedan encuadradas en torno al propio estado y sirven de 
sostén para el desarrollo capitalista." 

1•1 Córdova, Arnaldo. "La política de masas y el futuro de la izquierda en México" en Cuadernos Políticos. Nº 19, 
Ene.-Mar. de 1979, p. 15. - ·· 

• 0 • Meyer, Lorenzo. "La periodización ... ", Op. cit., p. 191. . . • . 
l•• " ... núcleo de personas agrupadas por nexos de parentesco multigeneracionales que en forma constante, 

continuada y por largos periodos de tiempo, proveen de líderes al sistema político O influyen determinantemente 
en la designación de éstos" en Suárez, Farías Francisco. "Familias y dinastías ... ".también llamado: nepotismo. 
Op. cit., p. 61. . - . 

110 López, Villafane Víctor. Op. cit., pp. 45-46. 
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2.5.3 _El presidencialismo renovado y el Partido Revolucionario Institucional. 

Son muchos los autores que coinciden en que terminado el cardenismo, también terminó la 

revolución. 171 Sin embargo, el gobierno y el partido oficial siguieron utilizando por pura retórica su 

legado ideológico como estrategia política de legitimación social. En su gobierno, Ávila Camacho 

iniciaría un largo proceso de neutralización y control de las clases populares mediante el 

endurecimiento del autoritarismo, a través del uso de mecanismos de represión, cooptación, 

corrupción y el mantenimiento del discurso de la "herencia revolucionaria" de su gobierno. Ávila 

Camacho fue afinan"flóli(estrucfura política ele dominación del régimen. 172 

' ' . _' ' 

Desdé suase~so al poder, no han ha1Jid'.cr~andes cambios ni enla conducción económica del 

Estado, ni en las refÓrmas políticas' aI sisteril'a:h:.cr·~~6i'fciili~á de Estado ~e p~rfiló de manera franca al 

desarrollo· capitalista propio ·de la región iJtinü~riiericána,: g~ déGilfsühciesarro11ado, inequitativo y 
: ' . .: : ·: :- .· .:,:::·:.-,)--:·' .. )1:'!;.:}~:,~:-:·<:/ ='· -·.}: ·_:., ... : .:~:.·.~ :<!._:_ ;~-~>.: :;>~1:'.:1_:~_;:,: ·' ·' <. -

con una paradójica "distribución'' de lahiqllézá/Por otra parte, el sistema político: su dinámica 

interna, sus estructuras de J>ºd~i' ii:ci6;rii~a6ión/ el. contr~l i~resiciencial, el partido oficial 

(pósteriormente PRI), el ejército: c~si profe~ionalizado, etc.<scii( iÍgeramente alterados. A la 
. ., ' . ' ·.· ·~ . 

democracia se le hizo a un hldd, no'así 'en el discurso, y sólc:isiguiÓ pues, el trabajo fino, aprender de 
las experiencias y pulir d~talles.,'. · ·. . . .. . 

Con la·. conti~nda. electoral que le dio la. victoria en 1940 se: aprendió algo importante: era 
, ·;:_; •• ' - "· ' .·•>' ;-_ ,__:.,' e•;. ... >" • • 

imprescindible terminar ia tarea iniciada desde los tiempos de Obregón yCálles de profesionalizar al 
' - ' .·' - -" .. ,·. ·... ',.·., .· ... - ··'' .; .. .'• ... ··.::,,, '\, 

. ejército. El sistema vio.conflictos erÍ la st1cesi{m presideijcial de esé afio y la idea de una revuelta 

militar rondó el ambienté poÍÍtlcoposelectoral,; Al~aiári '5~- di~~i~Ú~~m y retiró de la política, pero la 

experiencia se asi~iló y se. proc~diócori'i~:d~p~:~~bi6Ji,<l~1>¡;jé;cii:o y su eventual alejamiento 

definitivo de la vida política rriexié:ana.' c~~~éd~~tic~r. ~irÍ embargo, que aún cuando se hubiese 
-· . ~. '. ,:- " ·-" - -- --". - - . - .. -. ·- -· - . 

concretado el almazanismo, el modelo de ci~mi~~ción ~apÚalista no estaba en juego, este persistiría y 

persiste en la actualidad estuviese uno u otro,-~or 1~ q~e la economía de mercado desde 1940 estará 

intrínsecamente relacionado al proyecto y visión de los gobiernos priístas. 

111 Camacho, Solfs Manuel. El futuro inmediato ... , Op. cit., p. 91.; Aguilar, Canún Héctor; Meyer, Lorenzo. A la 
sombra .... Op cit., pp. 189-191.; Dfaz, Rivera Gabriel. "C'!p. l" en Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México: 
estabilidad y luchas ... , Op. cit., pp. 58-68.; López, Villafane Vlctor. op. cit., pp. 45-55.; Meyer, Lorenzo. "La 
periodización ... ", Op. cit., pp. 190-191. 
112 Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas ... , Op. cit., pp. 128-181. 
11• En parte: por el retiro del apoyo regiomontano, reconvenidos éstos por los avilacamachistas y su plan de 
gobierno y; por la negativa del gobierno norteamericano en facilitarle armamento para intentar un golpe de Estado. 
en Rodríguez, Arauja Octavio. "Crisis políticas en México" en Revista Mexicana de Ciencias Pollticas y Sociales, 
Afio XXXII, Nº 12'1., Abr.-Jun. 1986, pp. 12-15. 
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- : . ' 

Las co~dicionesJnternacionales le da~ían a Ávila Camacho la oportunidad de controlar al 
. .. ' . ~- ' . . ' . ' 

sector castrense,- so pretexto de la:situaciÓn de emergencia producto de la Segunda Guerra Mundial, 
' ·. ·-. : .... , ',. .. : -' -.. . . . . . ~, - -.. ~.,. '. . ,_,,_ . . .- '. . .-- . '·. ' . -· . .. - .-: 

se sllprilllió eLrecurso de aínparo con~alasresoluciones de los tribunales militares y se aumentaron 

--- :1as-p~~aÍpór-~d~Út~s:d~l;fuer<f~ffiªitaWíJi?o'cÓfüe>-1~s-uniformados nuevamente dieron nota al lanzar 

candictatUr~sid~ep;~d,lérii~~--~~'i~~;el~~ci~n~sposteriores de 1946 y sobre todo en las de 1952 dadas 

• ~=~~?i~!f ¿~iiiitt~~iiii~;:;::;::·::::::::::::ti:~: 
fielmente alservicio-delEs.tado m~xicarió·-~re)Jr~senfa~Oé~te por el Presidente~,_ quedando terminada 

así, l_a_-~t~pa'de:~;°,/es~~~~~l~~~t~:i~:~e['ej_é{~i~~~P~~~1i~Jr.~~ci~~ici1,g[:rmo político e institucional. 

Por otra,,p~~t~:--~~a la' n~lifica~ión del sec,tÓr ,ob~~r~;, Átn~·:camacho utilizaría el mismo 
1 ;;. ,, ",,),::, :'-::,·-::\ ~· .:'<<"'<'· ·-:•;,·:·.:';:· .~ .. ::/,_~- .-~~}:~· '."- :) ''_:_\ << <',_';· ~: '. ·,.;/• .. : :·".) '-,~: "t/.~ ~:;.°·;·.~~·},~·/~~~:--:;"· x:~tl'~~~~~~.~~-'. O~r>~· 

pretexto que con la' milicia; es:decir, la situación de emergencia".producto de la guerra. Para esto 
, - . . · ">.· :~ .... ·.:')"_._. ·, <,.:;:,: _:, .;,~->::. >.:;\.:·,>::'.: .. ; ,: .~·' ·:, ·· _::.:, .. : .;· -:;; .:~;:,.~;:;:, .. ;;p. >~'.~~·:'-:j,·:.'.~{;-~:r;~k;;r.¡,C'.11~1~:: <-:."._:,.· .. :; .: 

propondría uná pÓlítica de 'urii.dád nacfonalque le daría muy buenos dividendos para lograr contener 

las demandas ~b~~iª~·'.7,Sº~,~~t~iés.ici~nsoH~~~it!ci,if,~~?:f~!~f~1~~in~getri,mento del ejercicio de 
sus . derechos . labora~Ies , y ·la) constricción <de .. su.s · salaj'ios;'jf lá,i).búrgú~sía '.nacional y extranjera 

.. '· e_._ .. _.. ·_<·; . ',:>-.'.:,:\. ~~0 • ·:·:_\~'.,·: ": r·,:-_'/::.::·",.· ~ ~·.~·.<",·, ~.:_-~.:.:,:.<.'.··-.,-~~-)·':i€:'d_t)>~~~~~.\f~·1.;.:::'/J;;¡ .. )':"~:·_/.:: .. ;·:- .,_~: ' . . . . . ·:·: . ,. ' 
encontrarían altas.• utilidades_· y· ... razones ;p?r demás. , fav()rableg:·par~ :'.·invertir. De . modo que esta 

solidaridad se insti#~~~?:~~~~~,a••é:i:~~n:~~-.i~,~-Pf~i~f ~g;~.~:~~·~~¡1-,~~~-;;~~-.~Ii~~ro se denominó ''Pacto 
de Unidad Obrera''•'por,~~·cüallos_.obrer?s·•se.cornprometíanfano .• hacer·huelgas; -mientras que en 

::~:~:;:It~~~¡~f ¡f f J:JºtJ¿~j}~~i,~l~:;:::~;~~:~::.~ 
·:·::_~«~;.{.''.:~~.:: .·-.;·: .; < .• , ' .,.· .. -,',;;,:·~~~ ·Jj, \ .•. , ..... 

'· .. :;·-~·::_;>f\~:·::·~~\\'-i: ·,; .-. , ~~~,:'.-:,:/:~;k ""-":-:) ;' .. 

Sinernbargo,:~y:-g~lpe'ide~nitivo, al :'sector ;bbr~roifüe:la destitución de Vicente Lombardo 

Tóleda~o ;o~ Fld~¡';y~¡'á~~h~~ e~ l 943, lo qué'redThri,<l¡J;i:·-e~; una cacería de brujas por parte del 

Estado, asÍ.~~~o '~1 c~n~ol mediante la c~optaci6'i{; 6c)ri~pción de las dirigencias sindicales, es 
•. ,,_··. ·.t. . ·, ··- ., . ., ... 

decir, el auge deÜl1arrlsmo como forma ofiC:Íal d~ répr~se~h.ción obrera. De inmediato se aprecia el 
- ~ . - . . 

cambio en la dinámica con los trabajadores, basacta'enél cardenismo en consenso y apoyo, aunque 

también en el control; a la intimidación en los sindicatos, la sumisión y cooptación de la dirigencia 

11+ " ... Jos henriquistas parecieron representar una amenaza para Ja "familia"; de otra manera sería dificil explicar por 
que el 7 de julio de 1952, cuando festejaban en Ja Alameda Central del Distrito Federal su supuesta victoria, fueron 
masacrados por Ja fuerza armada. Estos hechos sangrientos, que no fueron Jos únicos contra Jos henriquistas 
durante su campaf\a para esas elecciones, demostrarían el grado de crisis política que para el poder institucional 
representaba Ja escisión de uno de sus miembros." en Rodríguez, Araujo Octavio. "Crisis políticas ... ", Op. cit., pp. 
1'1-15 . 
.,. Rodríguez, Arauja Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas .... op. cit., pp. 128-13 l. 
110 Gonz{iiez, Casanova Pablo. El Estado .... op. cit., p. 124. 
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._' ... :"' . " .. 

por el gobierno y los patrones;; eL~escatc.('d~:las fuerzas del Estado -seguridad pública- de las 

dirigencias sindicaies acosad~sépor'las';evueltas y luchas intestinas de sus miembros al tratar de 

democratizados, al i~~ullciii.riüe~t; def derecho a huelga, etc. Rodríguez Araujo 177 nos amplia 

escribiendo lo siguiente: 

" ... A partir de este momento se inauguró en esta central, y a lo largo de la estructura 
sindical oficialista, la era del nuevo entreguismo de los líderes obreros al régimen a 
cambio de la prerrogativa de su reconocimiento; situación que le permitiría a los 
siguientes gobiernos ejercer la represión de los trabajadores independientes a niveles 
inusitados y a intervenir en la vida interna de los sindicatos." 

Esta etapa de institucionalización de la vida política dio sus frutos y reconocimientos con la 

nominación de la comunidad internacional del caso mexicano como paradigma de estabilización del 

sistema político en toda AméricaLatina.178 Para esto, Ávila Camacho buscó la conciliación con la 

burguesía extranjera: expidió, ~na'l~yquelesotorgaba la concesión de transportar, refinar y distribuir 

petróleo durante cincl.léntii.'~'fiÓ~i~79;fEJt6 pro~ici6: qUe se empezaran a limar asperezas con los 
. : , ._ .. ::·, ·:-·.~·\~- ·._::z:;~¿::,_::::ti~ ·· .. :r~~~~~'. '·ú~-~!;:·-:.·:·:1 7)'·~ ;.í::}~>.:>/~'.-~,':;-:f ~·.:~~ ·.;:::·.: ... 

Estados Unidos, yse,eJ1tró:cle)li!.ifoLii)il. 1~;húéri(\ledn:dad" en 1942 cuando México declaró la guerra 
• ,.--: · . ·-.: ~>-~.;-;;.:¿~,f ,~ 1r.{·;:/~~~t1 :·ziv.:·L:~)l·/~·:·.":f¡;.:~;{,TF;*~--~!):~/·-~ .. :~.,y ::;¿; ·:,::;":·: -. • • • 

a las potencias deLEJe'.·,Berhn-Roma~Tokio;.;Sólo.,entonces se solucionó el viejo problema de las 
· ~ :~:. · '. ·i::~::!C,,\:iX~-.:'~-~~~ !:/.:',(!!:~~._ t~~.:J~_,.;5?;.;:;>)~:.~1:~;<:~:h~r; ~}~):::':? -'•?:-:\·/:" ·., 

reclamaciones .arilericánas1a}México; eE;:de')as'·cOinpénsaciones por la expropiación petrolera, y 
·. · _:_, <.: ';.:1~;~~:.·,::,:,>\~(\2<>:.~:-:,~<r,;~'.;/:0: ,:~. :L:\!.',J.::_~:/1'.~::; ~>~~~ .. -- '.1::~1~<" ':\·~::;..,'»-:.l::"' .,, .'.· . "._ ._.. _ 

México pudo recibir,, por pi:imera:yez.deSdeJ914,émpréstitos.externos. 'ªº 
:,:'~.';,'·>( ,' ;;{:'"' ,; - ~-.'·.,C,~·:>' ".' .. '-~, -.,.,,. :;,:~~;;,.,::/'\''(,>, "·;~{,~;' -'"H 

;e, ;:.~J:>_.J·) :;1. /')!,· . _ _,.,,, .. ::':·:. ·";(\- .,. 

,·•·•····'•·•····~··· .• ~.~·}~,~~~~fr~i~I1!~;2\Pt€f.i~~!;¿~~~~~~l~it'i~~::~:€~;~;~~~§~nt,e~~r y le~iti~ar la dominación 
cleclas7s; en 1946 el partid~ cambiaba de n~mbre: Paftido Re~olucwnar10 Institucional era su nuevo 

.•. ~i~i?:~:ªkóeT~s)~~:Hn1~r~~~~ÜFm~~.~1.;{:g,g~gz~~1!~~~j~~·fi~_i,~:'.~6c1~1".Lª justicia social cada vez se 
/ diluía más, mientras que a la'deriioé:faci(nünca·séle cónóció en ese entonces. En realidad el partido 
>' ,) ':-.-:'.'4.,-:: ! ,\ ?~ .', ,~ .. :-.~·; "O,:-:~:::-,• :',., 'i,:' A~'.--~:::"~-:-:.::/ ',~<~;·:, .. ~~·:~·::~;~,: '>~t~\;<~i'.::_:¡,;-r~;:~:('~f.{~-;~~; ':.~~~~:·~_:f-.~':'.~::~-i:'~~'·< -~ .. -~ < <: ~- ' . ~, 

ya h~bía cambiado ,des~f!EiI1iciOs~:d(l?stclia!entii; , que es donde se pasa de la movilización a la 

. m~~ipulaci6,~; f.on;1os'fª~f~~;~'.:tlt~ÍiM~W~;3~~· pÓr los Velásquez; del sindicalismo, al charrismo, 
del .consenso. y la inclusign,;:aFcontroty;represión. "El partido perdió fuerza en el gobierno; los 

sectores, en' el '1Jar.HdJ~;'.1~,1 ·:ri1ji~ftj~g,}~~~~iticulaba a la sociedad y, a su vez, el presidente 

desarticulaba al partl~~. C~ri'J61~~J«~['~j~~~it~,:Ía oposición, los sectores sociales y la sociedad civil 
. .. _.,. '-..... -,, .. -' .-. ·""; ... 

por .el partido y/o el presiclente, rio·~~hiii'~anera de articular protestas vigorosas, sólo quedaba el 

sendero qtie el régimen rmtrcabaconto únic~vía: el institucionalism~ oficial: Cón esto la revolución 

>.-':J¡.,>.·:;:-/"A_:':·;2~, .. :;; · 

177 Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas ;;;;,OJ,;;;dt.;~J:i-~9. 
17" Pil\eyro, José Luis. "Las fuerzas armadas en la transición política de. México''..en ReVista Mexicana de Sociología. 
IIS, UNAM, Afio LIX, N° 1, Ene.-Mar. 1997, p. 167. . éc''.'.«;".'.; /=;,'{? : ·.· · 
179 Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas :::;' op: cit., p. H!7. 
'"º Meyer, Lorenzo. "La periodización ... ", Op, cit., p. 192. . , . . ... 
1• 1 González, Casanova Pablo. El Estado .. ,, Op. cit., p. l!i!4. 
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se enfrió y q~edó encapsulada en una institución política de tres letras: PRI. Además, se puede 

apreciar. con claridad que dentro del CEN, la jerarquización y el poder vertical hacen de la clase 

politica dominante un verdadero bloque separado de las bases, altamente burocratizado y 

centralizado quecÍirige un p~rtido-maquinaria electoral que sirve más de legitimador de la élite que 

de canalizadorcle l~s necesidades sociales. 182 

En. euari!<>:aI< JJ1,~~i~~.; ~JPIU impulsó una polltioa de demtieuladón de la oposidón 

~~~i~~:~~\f Jf ~~i~~~;~~d::::~·::~;~:.~~::~:::~::::::::i: 
propósito: héuti'aliiár/;~aJiñfluenéiaYéreeiente del PAN y del sinarquismo, así como erradicar la 

- -- ·"_-~ :--:· .: .. /:·.'.':: ~-,".')::~;::;:,_,,-_ ·'~.1,f ,,·~.:·._fi,?.~"-~,~~ :~±~.\J;,;,_,:··.:::·:,;,:-::: .~t:>::·;:; .. , •. / .. ;. --.. -, ' 
ideología sócicl1ista'e1{iiras'dé la:iíueva:ápértúra democrática del Estado. 

• •e • '. . · · ·_..;·,_, .. · :, ';, .• ·.-:: -~ ~.'..'.~·_.:. ~-'.~~;:·:' f ,;·:;¿~i-, :'.::):·r:' ;._ {{'~~-- !f~};-:. '~- ~ '"· . · . . ·.. ~ 

'. ··-::· .,:~~::' ·-· '-,~·-'ú~\~:i:i~\~'-<.~;.: _ _, . . ;·:;.. /> 
· En.sÍ~t~i:i~Ne!~Ü~¿if~ebfü~ueÍas politi~as desarrolladas por Ávila Camacho a lo largo de su 

·gestión pusierJk'én}~~Í~;d)ci¡:fu~há 'cl~1 presidencialismo p~a impulsar, sin rupturas internas en la 

élite política> ~{"~~ó h~bl~ la \ie~ech~ del régimen y del ~~d().\l)lCho viraje se ratificaría con la 

candidaiúr~dc::i}>Rlde Miguel Alemán. Estas políticas rectificadoras profundizaron el autoritarismo, 

.·· 1,a intbl~ráncii~ ideológica y· la represión a grupo~• disicie~te~ de la corriente que heredó el poder 

. poÜtlcd desde Ü40. El ejemplo más ilustrativo. de este afianzamiento del aparato autoritario del 
. :··. 

Esl:ácio fue la creación de la temible Dirección Federal de Seguridad en 194 7, instrumento utilizado . ' . ' 

. para hacer delicados o sucios -quirúrgicos- trabajos políticos como in filtrar sindicatos, partidos 

políticos, etc., o amedrentar toda expresión antirrégimen. 183 

2.6 El sistema político mexicano. 

A lo largo del presente capítulo hemos descifrado algunos de los principales elementos que 

permitieron sentar las bases de la vida política del régimen mexicano posrevolucionario, es decir, 

desde sus antecedentes a finales del siglo XIX, pasando por su formación en la década de los veinte y 

treinta, hasta su consolidación. Describiendo, además, las herramientas y prácticas políticas 

utilizadas para alcanzar la estabilización del sistema político. Todo esto, pues, con el propósito de 

reconstruir en éste último punto las estructuras que le dieron forma y fondo al complejo sistema 

polítlco mexicano. 

••• López, Benftez Carlos. "Auge y declive de los partidos hegemónicos: México y Polonia en perspectiva 
comparada" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. FCPyS, UNAM, Ail.o XXXIX, Nº 156, Abr. Jun. 
1994, p. 78. 
••• Aguayo, Quezada Sergio. "FGB y CSG: Morir a tiempo" en Reforma, 1 de noviembre de 2000. 
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Como ya se ha se~~adC:Í¡ podemos identificar como sistema político al conjunto de 

instituciones, grupos de individuos· y proéesos. p'.oliticos que interactúan y se autotransforman de 

manera recíproca .. ]Je tal manera que el análisis de éste punto se realizará en dos aspectos 

fundamentales: el primero, de identificación de los principales componentes del sistema político 

mexicano y, el segundo, y más importante, el análisis de las interacciones que dichas instituciones, 

grupos y procesos políticos efectúan al interior del sistema. 

2'.6.1 Elementos constitutivos del sistema político. 

Si consideramos que el sistema político tiene la función primordial de asignar de manera 

autoritaria cierto tipo de valores -conductas específicas- a una sociedad,184 entonces tenemos que 

'reflexionar acerca de los medios por los cuales el sistema se vale para hacer posible esta asignación . 

. En cuyo caso se identifica rápidamente a las instituciones políticas del~.~tado. 
-·.~.--. 

. E~-e;ect~;"t~~.~~:~j~~i·~B~(~~~·;·~~~~?~:~~2~~.~~~~tr,~·~.tilf~''-1~~~*·~;t~f,~,.~jn,~?·1a .• misión -implícita 
o explicita- de reproducción'del·;statús•qúo;•es,décir,'Hanto la.'forma;de;,organización del Estado, la 

• 
1
·, .,.::.:-:· {\::··: ·);;,::.~.:~:/t.\/!if~·:\<~i:/:·::·:.·~_r/.·:.;i:"_-:~:;~:•1/:Y:.~~~--:;~~-·;·::V'i. __ ~_\:,;.:: _,; .. 4/ .. ::··!;?:~.:-,.-_, ,:;-}.\ ·;_::·:~.r:,~>; ::f',( -,~;~:i:.:. ·-·;;:~~;~~'.:'..r::~'.:·.:_::-.i/\ ,,. . - . , 

forma de. gob1erno·•;.~rég1men',:opolítico~·;.y,<el ;desarrollo:;.:cap1tal1sta:ldeb'im1smo¡; .. as1· como el 
, 1·. -· -. : • '/·_.::~·.;·_:-_[ ''.--;/'.-~i'./!:~:<;1;1t:\: ,::::;/;i.-:. -·~;:,·,\·, ·N..:;·\-~.;:'~t ~.·!·;-{.'~·~:::::·:~·1;~ ;~,:·:·'.·?;:r.::. }:;:~··~>·;U:\'.·:: :~:~·-~::/ :fl:i[t;:,;~::i;1.~~j;);:~~~~~·:y?·,:~:~~;~·; iI'.~¡ii'.~'.h.\} ·}Y·>~.;~ \ i~ /. · .. 

mantenimiento. dé las relaciones d~"dominac1ónjclaio/ésta' última .de m'anerá n.iuy sutil;· con el fin de · 
. · ... ·; · ·. ..'>.>:. , .\:.:~-: ;..~, ;:,·~ ~~~:. · ... ~ /~'.('··:~1;:~.·:~· :~;;t~'Y\·.\~;t~~,,, ... ~ ·;/!:: .'·':<;. :.::ti~}' .. : .. ~~;l? '·:}\.y:·~~:.~·~:/: :·::;s;j: .· .. i;t:t~:,·!·~r;~~-; ~-:;i·';1~.~:i\\4f:~~f":r~~f;:, ~~ "i ... :}.:._;r.;:~~ir/~~~":f:/:;: .'<: :: ., -~ · · 

soslayar. la lucha de '.clases ;:,As1 pues;· el: sistema pohtico, con temporáneo en?Méx1co. es resultado, en 
. -.... · .. ,· .. :_ .• : __ ·;;_.··<'··\· ·<'::.;:;·,-.:t:;·~::;;\·:-:-;.~.~:.:-· ::~f.Y.:/;: /~:,~~'( .. ~<;::·:;~~:. ~~·;\\_:._:.u,~\:':·;· .. s.-.x/ .. :· •. _>,~i-·,;.,:.t:S~·:;y;~;[:~~:~:,~:.'rft;~~~,._:.f>rA::;_;/:)i·!:~ ;c~1;:¡,f '>::~sj.-::. :rp::T::; ·t~.~,l~~,'·E ~::':.:-:·.~; · ;.·.·_ .. _ 

sus orígenes cercános;de'la nueva coíifiguracióri'od desarrollo capitíilista y'de falücha dé'clases que 

~ M emanar~~~~~~!Z3~~~~,!~~~~~~#1~;1~k~".~{~1~f lf~l~i~~~f i' .... · 
En ~ste .contexto,.,procederernos;ra.,menc1onélf ,1as,prmc1p¡¡tes~1~stituc10.nes •.Y grupos que 

fu?gen c~111§ }~:s,·~'.é§lf ~~g.~i~;/~?~~~H~Tit~~ ~cl~l. ~ist~fu~ ;:~º·~~g~t~~~}~;~~~r~[í"~;2 saber son: 1) la 
presidencia dela Repúblicajiz)él partido de Estado,· 3) el éjérdto:~4)cl Po'dérJudkial, 5) el Congreso 

·: "- -. ·-.. · :- .~: .. -:.,·:-.t:_:·=:~':·: 1::)~·~,':_~{'75ir;~¡g~;;~:'.'~·I;J~;::v~~·>'.'. ;'-1~:)-;'.. · . . = · .·.. . ,~ .. :: • ·_;;~~ ,;;-:~{)1;i?j;~~J;1;~:' .. ~f~~i~!:f/:/_.:,.,-.~_ .. ::: 
de laUnión/6)las organiz~ciones sindicales, 7) las gubernaturasJocaies~·s) k>s Congresos locales, 9) 

fos . partid~~ >~6iÍ~~~s::{10) ~·las presidencias municipales, ,·. ~j')cfÍ~ 'iglesia, 12) los medios de 
' • , . . -' • - , .. ,., V.;:'-·,~:· ' . : - ·•','.. . 

coinunicadóiJ, )3)''6trbs organismos de presión y 14) la socied~d civil. Cabe destacar que tal 

clasific~ciÓn puecl~ ser criticada o aceptada por cualquiera, ya que fue hecha según nuestro particular 

criterio. 

••• Easton, David (compilador). Enfoques sobre .... op. cit., p. 221. 
••• López, Villafafl.e Víctor. op. cit., p. 17. 

73 



A diferencia de l~ Clasificadón hech'a: por Manuel Camacho186 nosotros si incluimos a los 
' . ··"·- ' .. , -·· ',•,-)' ' 

poderes Legislátivo .·y JÜ~Í~i~\cl>fh()':c?mpónélltes. del. sistema político, pues a pesar de que la 

dinámica propia delsiste~a ¡)ÜÍitiC:o posre~Ülucionario nulificó el equilibrio de poderes, es claro que 

al menos en la forma aTÜb~~'Iiisti'ii6iii~:.cüeritan con reconocimiento y atribuciones constitucionales 

específicas. Además, cab~ !Ji~~dar ;~~e ~l a~álisis de este apartado cubre el periodo clásico del 

sistema politico, daci6'~J~¿6ii':'pb~t~Úoriaaci~e~ctualizarán los modos y las formas en la dinámica 

interna de sus compone'lt'~~;; :)' . 
,~:-~:o~~t:.:~ -¡¡.=oc 

. ':, T~;. ~' "< 

A su vezy:e~,r~fe;¿i¡(:Í~ con éste.autor; nosotrós consideramos que los aparatos ideológicos 
- . . . :- ,,,. '· ;.',· .. ~,, -· ,_ -- :·:. ,·. ·--~,, - '". _, .,_, . - ' ·.- ·. - -- ': - . - . ' - . -- . 

nece.sarios par.a.·Ía :.~allsmlsión i de los/valores• dé(sfatema como son)ás escllelas •. en particular y el 

· sist~T.ª:·~d~E~~~?2:~i~)?d.~Li~·.·~~h~t~:<·~~~f;ri~[~~;;:~~~·~~~~~~s/~~;n~~.~f,1.,7j~cutivo mediante la 
. Secretaría de Educación:~ública,•poi,lo queomitim?s una nolI1inaciónindependiente. Sin embargo, 

. esto ~o de~~rif~ l~'irJ~ci¡t,iri~;i¡ri~ fiiri~iÓn;:¿~~·~J~pl~~p~a'ik':i~pi~:dJ~~ión del sistema político, 

ya que son en estas instituciones dónde los nifios y adolescentes introyectan los valores nacionales y 

civiles que favorecen la reproducción del régimen mediante el proceso conocido como socialización. 

2.6.2 Interacciones entre la Presidencia de la República con los componentes del sistema 

político. 

Más de un autor ha sefialado ya la preponderancia del Ejecutivo sobre el sistema político 

mexicano187 debido a su notoria obviedad, ya que la presidencia es el punto nodal en la compleja red 

de las relaciones de poder que se tejen entre los diversos componentes del sistema político. El 

Ejecutivo es el representante ideológico del proyecto nacional y es arbitro de última instancia en la 

resolución de los conflictos polítlcos.;Además de serelrect~r del~ política económica, el presidente 

es el jefe del PRI, hecho que le garantiza la lealtad de la clase política, así como el dirimir la lucha 

por el poder en los cargos de elección de los miembros de su partido. Todo esto ocasiona un tipo de 

presidencia que maximiza el poder pero que a la vez hace de este poder máximo un poder formal, 

potencial y vertical, poder ideal para facilitar la permanencia de las estructuras políticas y sociales y 

'"º Camacho, Solfs Manuel. "Los nudos históricos del sistema político mexicano" en Foro Internacional, México, El 
Colegio de México, Vol. XVII, Nº 4, abril-junio de 1977, pp. 615-626. 
••7 Cosío Villegas Daniel. El sistema político ... , Op. cit., pp. 22-35; Córdova, Arnaldo. La formación .... op. cit., pp. 
45-61; Meyer, Lorenzo. "La etapa formativa ... ", Op. cit., pp. •171-•173; González, Casanova Pablo. El Estado ... , op. 
cit., pp. 95-157; López, Villafafle Víctor. Op. cit., pp. 56-99; Arredondo, Estela. "El presidencialismo ante el dilema de 
estabilidad y democracia" en Rodríguez, Araujo Octavio (coordinador). México: estabilidad y luchas .... op. cit., pp. 
77-166.; Camacho, Solfs Manuel. "Los nudos históricos ... ", Op. cit., pp. 615-626; Casar, María Amparo. "Las 
relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo: el caso de México" en Política y Gobierno, CIDE, Vol. VI, Nº 1, 
ler. Sem. 1991, pp. 83-94; Camp, Roderic Ai. La política ... , Op. cit., pp. 171-189. 
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. . . . 

para mantener la coh~siÓ~ h,ásic~, éstasactltudes son también congruentes con las otras piezas del 

sistema.188 

. Por esto~')'níu¿hás co:ai má~ielsistema político se mueve sobre una dinámica centrípeta, por 

lo q~e a'contlnua6ió~ ~~;tlizarerrios l~s interacciones que mantiene el Ejecutivo ínter e intra sistema 

poli~co, e~ decir ~ntr~'ic{sÍJ~c)s'¿~ITlp~rientes del sistema y al interior del mismo Ejecutivo -entre el 
~-.~ . , . ~. ,' ,_ 

Presidente y sus Secr~t:affos cié Estado-. Pues no olvidemos que "las interacciones son la unidad 

báslca de ánálisis'' 1~9 derittd d~ la vid~ interna de todo sistema político. 
' .- -·- ••. ,. 7- •• -

1) La presiden~a c/elaRepublica, Es .el prfocipal c.omponente del sistema político debido a las 

amplias facultades coristitl.ldbnales y metaconstltúcforÍes ·del. Ejecutivo, las cuales le permiten ser el 
• • .. '• :~~,,--:- ·_:.-_. <_ ,,;·; ·-:·· - . • . :·· . -_, -.. __ :_~, .. :.·_-'(·~.::.' ... :-·._ 

centro administrativo190.y de control político de los demás componentes del sistema. Esta condición 

. centro-perife~i~ quedó consolidada a partir de 193¿ ~d~Ia ruptura Calles-Cárdenas, por lo que en lo 

cónd\Jcenté.;el}Ejec~ti~9 tomó el absoluto co~trol <Í~ la burocracia gubernamental y del partido 

oficial.{El Ejecutivo, como cabeza del gobierno federal, tiene a su cargo múltiples instancias 

adn1ini;~¡~v~sfqJe. como Secretarías, . depéndencias, departamentos y empresas del Estado 

.• ..... cÓnf;riri~ni~ ~~~~6tJtfcie lá admi~istr~ción públi~acentralizada, desconcentrada y descentralizada 

. . ~"e¡"~~~d6'.:·Iii¿Jii~i~6. ~d~más de ser el s~preriió'{tbriuÚ:ú:Iante de las fuerzas armadas: Ejercito, 
,:.<:..:-. ':\··.:._ ·;, :' .·: ~ ··_'.?~;);:(. ·,:!·-;_,'.,-- ·."· .·· ;-__ , .. :"-: .· .,. _.: ' . :·:·:.:-; ,:.:~',~:.: ~~-~'}-'..~·t·\-,/./(_· 

Armada y Fuerza'Aérea;c.hecho que lo conviertee~,·~1,r~sp~nsable directo de su actuación y garante 

de 1~ ,.g~,idad ~ d~rehda nacionale.. ·.· . .> >~;;<i; ;:i!~·"j,~)'.''5:; t'S; .. 
Sin embargo, y como en todo tipo deJnteracciones?hay:rutas:de acción más utilizadas que 

_; ,: ;-:' , . .·. ·.: .''_;'::: :· · ·'.:_:·;~; :.:·.: 7: -'. · -·?;:\:'.;¡~~?~0·i~.~:.}~,/f·:,,\'.\~;IVii:".~--,-~.~¿--~:;;;{~1f~~~}.·-~=:t¡;f.~:\~k: · 
otras, es decir, hay una mayor cercanía<y/retroaliinenta:ción!entre·e1 Presidente y el Procurador 

:·'' <:;.<·' .- ':, .·:;,,:·:- ".,;.~ .. ·)·.<.' '?. ":•:'._'.' __ ·.<;:t .. ',.(·\1 :'·_'/.f{;':.~>{;);')~:' 0.;_~:i.<~::::•:;:.-.~·y-:·.:~, ... : 
General de· Ia\}'lepública,.··con sus Sec~eáiri6s;d~l ;:r~~Oajo Y.=Previsión Social, Gobernación y 

Hacienda, y delReg~'rii:e 2ah~ra Jefe deG6b'i~fK~~,~~~it<iúnÓ,dadas las características del sistema 

corporativo, el_control político-policiaco del Estado y del desarrollo capitalista del país concentrado 

en la.capital, que con el contralor de la SECODAM o con el Secretario de Educación Pública por 

ejemplo. De igual forma sucede lo mismo con los organismos correspondientes a la administración 

púbÚca paraestatal -descentralizada-, ya que empresas como PEMEX, CFE, CONASUPO, etc. 

1•• Camacho, Salís Manuel. El futuro inmediato. Op. cit., p. 95. 
1s9 Easton, David. Esr;¡uema para ... , Op. cit., p. 78. 
19º Al contar con la designación de Jos siguientes cargos: Secretarias de Estado; los Departamentos 
Administrativos; direcciones de la paraestatal y; la designación -en aquel momento- del Regente capitalino y demás 
autoridades públicas. 
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mantienen ~na relación más estrecha con el Ejecutivo dada su condición económico-estratégica y de 

manipulación del campesinado, que otras empresas públicas del Estado. 

sll centro depoder dentro del gobierno radica en su equipo de trabajo denominado "gabinete 
' . ., 

político'~; 191 conformado por el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y 

eis.~~r~'ta'.i:id;Geheril d~I PRI. Sin embargo, durante el periodo clásico del sistema político -que es del 

due ri6s'est<l~os ~ncargando hasta esta parte- sus secretarios de: la Defensa Nacional para mantener 

ek·Jl'deri' a'!a.· ~lli~ia. y fa gobernabilidad después de la revolución, de Agricultura con la Reforma 

Agr~!a §íiiS;JÜ'l1tas y~organizaciones agrarias, del Trabajo por el pacto obrero y los sindicatos y 

Jllnt~~ ele Cofi~lllá~ió'~ y ;Arbitraje y de Hacienda para mantener el desarrollo económico del país, 
~-: ... )~·-.·.; .. ,=;~<·~'~:.,;.~)··;~ '::i~<-:~~~-L---~·.·..,~;:,~.>.<<.~·-.,,... ,. ... :,· .·· - --~-,- ,_. . . .. · ... " . . . . 

. ·jugaron un·papelpr()fagóniec)dentl'o. d_elEjecutivo . 
. -. , ·:·, :-~~;._:·-.;>-~,;;::.·';,·.:.!;\;~\-::"~~>'.):-~-~E~, -.-~.l~(· .-?~';::-,<,::~:- .:.·_, ;:· :· .. ;·_:·. - - . 

;,-_,,._:···-· ·''• :·.---~\!).:~-f}/?'.·:~.-;:~~ ~ f"::,,1 \'.~,"··:.:;·y-;!;:~;,: __ -:_;'.-;~-. -' - ·. ' . 
' , <; · ,< C_omo: ¡¡i:bitro .de· últimédnstaneiá en. la resolución de conflictos políticos, el presidente es el 
-·~·>··. :.: .. \ ,_ >:.::·_: :·;_>~~ >-~~1;c.~·r1~1~i __ :_,L}'~~~(::~·~-Y!~ pt~; ::e·.\.)> ¡;~·~:·~.:·_ . «·:: . . 
fiel de Ja· balanza;fen'.laf i:esoludón de controversias agrarias, de conflictos laborales, de procesos 

;. -.' '·-<:.··: ;::t.::;:)'.i~-t.~" .. ~\º~·:t;:}/Y»::-'.'.'..~fi;:V( .. '.i:~{;;!;_·?,{;:lY,·,.:.:f)~··:._,;:,\:'.<:_.<.':·.-: -. .. :: .·.- -.: 
•• ... •. electorales,c,tuvo~tiriá·fuerte•j¡;igerencfa, sobretodo en estos últimos,· dado las prácticas del "carro 

•-¡_:~-'. .. ·,-;_",;,':\ •:.~: _:;·-'.:,.,:;.~'i;.~);'..:."y:/:t~:t·r:~~-•)-J'.·,::-:·.:;~~·;\r.'::~;~-·-·i'· ·t · .. · · -· '.- ' ··" 
lleno''en '1a'designaCióp~dé':ia.S:'ofertas políticas a cargos de elección, además de designar a su sucesor 

· y~¿~~"~e A~;;;~y~f W~~~~~~~t~~~ti~~~s.~ecanismos• ins?~ci~naies de propaganda gubernamental . 

.. ···.·~~,~~f l~~~~~~tl!t~f iJi~.!~~t~f ~.::::: :";º~:=~:::·:~~: 
· ·del· gobierno. yJiajo'; esta C::!J~dició,n_ccic:;;; !Jartido '.d.f!(Bsta,do;;y\heredero del proyecto ideológico de la 

.__ .,·. 'i."'\·-,· '.;· >~ :~~ -..-:x; •", -<(,·¡ ;1~. '. .-~:.; .:: ~·: >,-~-» ".: :·.:;;:;:...-;: 'z:C;_~~'.'; -~. '.;<?~):·:;.:. 5·~t~:~.:;·-:rf-.~ ,'-;t/f :f::~ ::c .. ,"./.:z:~-'"_;_::.'~:t~~:i:~·.;~1?-::<~~~'.;;<:·,'.\~~-~ ".'(·,_; \ .. 
' ·revolúdón trhúifaiifé,\eLPNR~sei:debiO)ólo~para)a'fa'ITíilia revolueionaria. Con la Convención de 

· · ~··,~. r :· {r:' ... {:·'.)\::'.;~;;,", ::;~:·.~\:~;;?~;:·. <-,;rY"·:·:¡~hi;:::.-~?,~~,~:~::: ,;_:::;_fo/t~:~~:':~ ~-,-,_,:::~_¡:·~~t·:·;·~:. t7~~t~~·~·z:<<~f-'.:f:/·~~~;:A-' ,,.: ::.> •. :.~-.~, ·:, ·... : 
1932,y las re~on11as.'C9nstitucionales_antlrreléccionista~·~de''J933f!1partido centralizó el poder en lo 

~~!ª~i~;.á,· 1fi~g~0étch"n~g~,;~~~~ie~l§~~,~;~~i~~¿~j'~~i~!~~E!~~;;~;::~~E~r~.ó.·~ª·sí .. 1a disciplina de sus 
afiliados;. y._én )a· segimda\~oriverición' del partido finiquitó su:obfil:aI forzar la filiación directa de 

~.~,-~-- ·;;- ~ . '«,:: , .. : · .• \''.'~; 

todos}o~ paiti4os ~aci<:)nal~s. y regionales y terminar por centralizar el control en el Comité Ejecutivo 
d' ....... " .} 

. .'·i·'.· 

Durante ·~l maximato le disputó a la presidencia el centro político del sistema, empero desde 

1~·35:36,el partldo oficial quedó relegado a un segundo término. Aunque cuenta con gran poder 
... ~. "\~.- ' . ' 

deniro del sistéma, permanece subordinado a la presidencia de la República, sin embargo, se puede 

decÜ\:.que ~ás que una relación de subordinación, el partido pareciera ser una extensión de la 

1• 1 Guerrero, Gutiérrez Eduardo. "Competencia partidista e inestabilidad del gabinete político en México" en 
Po!ftica y Gobierno, CIDE, Vol. VIII, Nº 1, ler. Sem. 2001, pp. 24-52. 
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Presidencia dadas las facultad metaconstituCional del presidente, ya que es éste quien goza del 

amplisimo poder de nominació~ irotación de cargos públicos a los miembros de su partido, lo que 

le garantiza lealtad absoluta: Ej~~ciendo así un singular dominio sobre los congresos federal, locales 

y las gobernaturas estaW;¿sy.pi:hlCipales ayuntamientos del país. 
,, ,.._ ·'..;",:> 

- ' ~ 

A pesar de que ~im~ió''riíu~has veces de piel: de PNR a PRM y PRI, su condición de partido 

de Estado nunca se trastb-i:6:I>~Ütr~'de sus metamorfosis plenamente se pueden identificar tres fases: 

1) p~tido~:~~~t~~~J:aJ;~,r:ij,~~:f~~rf~~J~.~ue se d~sll.~lven todos los partidos regionales con la 
aprobadón dela ñ.o •. re'ele~ción yl,aJ~iacióndirecta de todos los partidos, y donde se monopoliza la 

·'.·/~~~~f~}ó,~{~e,ica~~i~if?j'.)!~~'.!.fJXS~~lf?i~~~~lg;~'.s~ffifü,~~~Fcionalizado (PRM), etapa donde se 
··•·reestructura la nlíeva:,orgáriizacióifesfatal;eri cüátib'grandes sectores: obrero, campesino, popular y 

,_ ·'·:·. :· ·. , ___ :·.. ,_ --~. ::::· ;;.;,,.,,: ::~~~x0-:·:~::'(~.···~;~;~_:·y,.;:0; :~;~7;~1;:-:l~~pt:/;1~~~~~~:·:\:i~~::r-1 .. ,,,:_::i~>:;--.~: ·._ ~ 

militar, y conserva Un e'sfr~chó',vínct1lo ·e~tr~;bases:y\difigencia, caracterizada además por su gran 

capacidad de coOpta~ibri'yii~i~ili¿i~~id¿;~g~f~i~Üfu~·~;;¡ergentes y demandas sociales y; 3) partido 
· . -.: _ ;:· :: . :.;.-._>·_)".?i,·:,:~~&:~Í~w:~ltrY. :;\·~t~~\·i:t:J!:/.:_:;~~i:::;;~~Y;_~\~.:~/-»:j/('-'''-' .. · __ ,":. 

profesional-burocráticO:,fúértemerit~Jn}it;i~1.i'.clgrialiiad,~>i(E~:RJ), etapa caracterizada por la "civilidad" 
·· ;: · .. \< .'::·~ ,;~··:</ ~:/,:~.;~;,:; :','.?Y~.::\i:·~f.~,!;;·,:~·~~>.-;/<;,:~~t;¡:),::'«~\'.':·::,;1 :·f¿,:::_' i.'.~\'.;('~',.::5:·: :' . , . : 

de la élite politica; éstabléCiéridi:íse!:únJ:>l6que1ctominaiü:e y centralizado en la dirigencia del partido 
' . : '. . : ~:~. ·::; .. ·:.~~':J~.::-:·;q.¡~:~;::·~r~~7~,;,\i~;;;;~~1i.: A }{~.~i~\:~w.; ,..~~:~}.:":·~ :\~.·~:;, .: .. :r{f\'..·~·:,--~:/ ., ,: ... , 

(CEN), subordina ésta/al presidente eri túi'ii'ojPruejada'cada vez más de las bases sociales de apoyo . 

.. . ..... . : ·~;.,··.~·. ,;~j~;H{~@:~i;~!~~r·¡~~¿:;~xr::,f..r·,:~i1:.3;.t:.'..tt··· .•:~. ·.. . . . . . 
. 3) El.e;ercito;;:f:ue et;c.omponenteXde.'.mayor,:peso'en.la etapa revoluc1onana y postenor a 
. . > ·. ·./· ;:'.~~~,'.~",.:··~::.:~-:~~;::.~~ú~1.~f~::.:;~'.,A\i1·1~~:~<::>d~':~i.;\{·7{i·~v'·~((.~'.·:'.:~~'.~Y<~::;~Tt'~.: .. : .... ;;;'!¡;~'t:.'.,·.!;~·~:~·~·· .. ~¡"~\,.::.:~.·f.:::··:'. ·:, · ·.... . :- . . . • • 

ésta, 19
} así comola::prmcipajJuente .~e.>tens1ón¡del sistema pohtico, pues, al no ser las elecciones m 

; . . :-.. .' ·>_; ·\ ·<:···-~: · :-/~'\:./ -~~;-~·;:.'°~,,',\~"~:·: :--_'.~j·~~~:·'~,{;::~_,Jt:}J'~;~~:~t~:-::Í~.P>~.~\ '~f~~,·~"--?:-r:~~:::o/,:}'.·-~-)~:~·~?;;,:- :.; '\~~~·-·<::,;\'.':-:/f~.'::. / ~;;.·: ,·. _,, · . 
·· 1ospartidbs}os IT1ec:anisfr1.t)s'que ,ci~fini,~!J)ª sucesiól};iel;ejéEcito s~"erigió como el principal sustento , · ... , < ·. " .', .-.. :_ '. :· . : .>-.' .: : ·" ._ <·, ~,· .. ..:' '~?"."'.>',·.~··:~!:;¡ .''.'} ·~.>:·•:~'-::':.,:''~·:·.;; .·.:,'!·;.;;~.'.'y':: ~,i ·~ .. · '.~· 1\ _',''•".;'~'~c::;r"':·:~· ;'·· r.'.·~t,· ' l .. ·\~-~'· ~:~. :- .: · .-. , , > . ·.' , 

•. ··~del poctef'ylos 'aifos'.m"a'néi~s·:füeion'ei:fí~Í:de'ja'ib'itl~ílz¡(:1~3 'M:otiv'~'por el cual en la segunda mitad 
·, .. : . < '. '>> ·:~.'~-·, '/'.-_ .. --. ·- .~:: ·. ;_,·'..- C'/ ;:~)·~.,:··.~u.~ • :,:f.~\.j~.;~·:.::''.~ ··; ... y~i-f~!:>: . ..,.,·~~.:·._· ,·:~! '1;~:':.?:0.,1:::.'.~:;::::.J>; ~:.:-f;:.::·.:·.: ;<·: :·· ._- .' : ·. 
;;e del sfgtó;x:ic:'eújércitoJfti¿"Cie~articúfo'.<lo1y ;ep~ád8\1e la vida política en aras de la estabilidad del 
· ·-~ .· ~- ~- '· :;;:, · ·<'..;:~·>::: >- :--::~:~:_:~; .::.: .. '.¡.::·-:-: . .::.:\\' ~;-·:t~::/t <~~r~~t~\~~f ~{~ .~~;:~-:· .. ·~~>:.:,:¡~ ít:,G": ·<~/(~ .-.>2:~1~~:\,<J{ff:~::,;.~~"::~;-~~.,~~: ,_-: 
;. sistema/ya que!anteriormente)os militares tuvieron una fuerte propensión golpista en los gobiernos 
) . : ,<_;;(;'.~·,:. './?-:~··. ~~\ ··c,.,;\:j:;,··.::;-~-.;~::.~~:t.1 .;[~,;,i·~(. 1 i}~·::(:· ';'~(.~J~'.:_~-.:~'(,':J~~.2;"-},k,;·. '!.;.;;i~t. ,'i:': ·:; <: .\ :::·-; .. ,_: 

·de prácticamente:todós'(los~j:irésidéntes s'úrgidos de la revolución. Y desde Madero hasta Miguel 
: ; :<:::· ~~ 0t";:.h:·:,~~-~:~:.\.i,?(':;<{~~':::<t: ."/'.~'."}5\ ~).~~\~~;~f/i: {tf~7;.·~·f~J.~~: .. ·,:f-tt: '. :.; r~.;.:.: ... -: ·::. • • • • 
· A,lerruíl1 •. l~.'~uces1ó.n pres1~enc1al sena .un caldo de cultivo prop1cio para el levantamiento armado, 

\:: qlJ~isih ~rhbargb, minca fue, Ciertamente, una amenaza seria 194 pues las más de las veces fueron 

. i~Vahii~lenios raqúiticos dado su pobre apoyo popular y su carente tropa. 

•••Ya que en Ja revolución, y posterior a ésta," ... Ja competencia por el poder fue sobretodo de fuerza -y no de ideas, 
programas y organizaciones- se asentó el carácter pragmfttico de Ja política. hacer política era lo mismo que buscar 
Ja manera de inutilizar al adversario .... Las ideas eran buenas para restarle capacidad de liderazgo al adversario -
quitándole banderas-, para conseguir respaldo popular o el de algunas élites, o simplemente para adornar el poder." 
en Camacho, Solís Manuel. El futuro inmediato, Op. cit., p. 96. 

••• "Todos los presidentes de Ja República de esa etapa surgen de las filas del ejército y puede afirmarse que Ja 
institución predominante en el Estado es precisamente el instituto armado.'' en Woldenberg, José. "Estado y 
partidos: ... ~ op. cit., p. 86. 
19 + Con las excepciones de Victoriano Huerta en 19is y Alvaro Obregón en 1920; y en un grado mucho menor las 
rebeliones de Jos Escobaristas en i929, Almazanistas en 191·0 y Henriquistas en 1952. 
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En 1952 Ruiz Cortines, ya como presidente, finiquitaría la labor emprendida desde 

Carranza195 y sentaría las bases de la conducta política de los militares, motivado por los disturbios 

electorales provocados por la candidatura independiente del General Henríquez. Se reforzarían o 

aprenderían -finalmente- las siguientes lecciémes: 1) quienes tuvieran aspiraciones políticas viables y 

reales no tenían otro canal. ffi.ás .que el del partid.o. oficial, 2) no expresarían públicamente sus 

opiniones sobre problemas·n~8i0ri'~1é~() .~fen?d~!iaierto; sería para respaldar las declaraciones del 

presidente en turno o de1'is~Éie~foc;ctáú~sfucÍ6,i~~~~ctivo y, 3) la institución como tal quedó 

semicorporativizada al ~¡{ftiad~d~~ii~iil~~'~Íai~fü~'t~;g'r~po militar de enlace con la presidencia y el 
; -.' , __ '::::' c'::c;;:::·;--~ ... :r,:...f.:.¡·;:~{¿4?:-\'.'.·~{~~:~:'F'.~'"-;_.:?k·;~~::-to·:~--->:•-·~:~ ·~:·-¿ ·.'·~·. 

partido dominante,.196 :Es'táíi';re8íai'.ria;~scrici{s'~d~1 sis!éma político mexicano fueron el soporte de la 
··: ·, _ :·\ .. ~-: ·,,. ·:{::·r,: ;_? __ -fi·~---~>-I:.'<-~::·~tK= __ :.' :;;ó -~j':?'.~;'f":.o}/-;-,}~;<'..~.·\·:":;,~_::~:,:-,· _;;,~:-;.~;,:.-?~:::':: 

estabilización futura;' y. déspués'.'del'rrióvimienfo Heifriquista, no volverían a sublevarse los militares, 
:-: ; ~ :·: · _,:;\:·\:,:!;rf'r~r<;;;;:{:'.'·{{~{~:~:,-~~~~~- :4:f;};~\':~~~i f~(:.'?.~4,'.~-~0: :~\j:,},:~~-:!(,:::~~{:· .·,: ;_•, · ·, • • 

empero, l_os co~tos ¡de7; ~a'!subo,rdin,aqtón '1-;qu~ llº fue_; gratis- se reflejaron en las promocrnnes de 
" ... ,·->:>_-:_<-.: ·;.'-_'.'"' ._ -.:::_'-/'. :. -:---~>~··,.,,_·:~'~-~,:··>'.'-;~,·u-'-'-:'·:'-'.';::·-'.::':··:·.(·-;.',:>':·>·• \''.'.'.'"·-,.,>.e?:/·:. i': 

.· .. muchos mili~res{.a•aito~'~argos"ctéií>artido'y.ctei86Bie'f0o,- tai~s compensaciones aunque desde Avila 
·'.·,_, _;:~: ;·:-: · -: ~-,,'_,. ·.:.::-. <.:· ~;:~(¡ ··,_,~ ~;t';:.:~:;~f:~ ~ :¡:~~\\·,.,' : .. ~y-~,:.:/1~t·., ~~1-;i;;t:-t::~-;~:_:·~~:~7 ',y:"::.,·.f:~· ;:'.~~:rr:~~;:~~-~_:-:· -~;··-t:> .-·:·: .. 

Camacho se riotáióil'C:"óri daridad1~( sé reforza'rían en lás'sigüiéntes administraciones. De tal manera 
- : :·,,-, '·;.: -·: ·_:._ :_,' •... \~· 1 :;~~--!:_;_._:_-:.'.<.·-.. ,, _:¡·~~ :_--,\i;.<. -~~~~~~~;;::J~f~.¡,~~---~~'?--;-'.:·.:::..1~Y:-~·~¡~t· .\.'"'~~--:.~~ ;1}~,·}'..-:·,~\~:;·-,."?i':/:~:-.~ .:. ;.: :_.<:- -· 
qué· pará ~• lá:; segunda ¿•mitad'. del'~sig!o /el}'.:Ejércifo.;Mexicario" fue ya una sólida institución, 

; ·':·· .. · .. -; .. . :·: , .. ~ :·,.- .· . ·~·-;:._).~~ .. <:: -:~_',·?.;.<Yr_C·:~. fi:>·\:.:·~::\··/Js··_·,~ .~,_;:¡.'. -~~;-.;,/~~-: __ ~-.--·~'-/: _:~~;-·<"·;~,\'::_;_::· ::~·;/},_ :_ .:.;~·:· ._· :· ·. 
·. proresionalizada1~8 -.y. subOrdiíladá completamente al'Ejécutivo;199 compuesta además; por la Fuerza 

.. · ... : · :~>'. ·: .. . ::·: . --~ .. ',,., -.:· .. ·¡.~·- '.-: ·;·_· :-/!: ·· . ~~: :: < ·.:.::-:¿~-,-, :>??.:· -I/·,7,'_:,~-~-~~~";;/~··,.:~~~.:.··:./;{~ <Y-~7-~\'_t_~?i~,:,)" .. ;· ': . • , 
·Aérea y laArmada'de1México;conlas funciones'especificas de mantener la segundad y soberama 

-,. , -~<.._.._ · :; ·>· /. , . ._._»· __ }\";::· ·x.:r; · ;~~:-~;-~-~il~-'';-::\·;::;'.\,':\~~,~:~:.~~::;~:~.:::_::.*~/:_:\:;~~-,· ;{,,·\.~.': ,: - . . 
nacrnnal, asi como::el apoyo.clYlCO'.en.desastres_:naturales mediante los planes DN 11yDN111 y 

--.- .• ¡.·.·;, ,-'·':< }':;<-.;·1-: ·:,··- . í'; ,, -',l~ • ·,·_,- .«, -·-

labores de obra pública>: ;' ' :i• •·.···· ·:.:'!i+ ;.;¡;;::; . 
' l - ·- - ' . . - ,, ' ¿_:. -; : : -. :~';~· ' : ' '··, ~ :.":.: -'.-:' 
,._.:} . ·· .......• ~~ ..• _ •. :_: :;.::,> .'.':,~ ' ' ... -,¡'.;,_ ' 

,·.-. ·>! ·. ' ... ~ .. ·--~;->~>~;~; .. ··-"·, <·~,: ~ ;"\\:'.··;~,' _;.:~:~: .' ·'. 

~:;·;~~~~~r~i~1t~t1~~~~:::~~::::~~::~:::~~:~=: 
Corte.está compÚ_esta''.i>or;ii.ifün.~'i:ro~ylfyn~foíia.e~·pleno ~quórum: 7mt'nistros- o en dos salas -civil y 

: . : ·-.-.'. ·_· ,:·,~ .-:.-.. : :_. .'-.. ~:', ~ · ::~·;'.·j:.· .. ;~.:~~~::,?j;~~>,.;1}:'/,: :::,·;~:~~;~' J;~~\{~~:!h}-:.~:.~út.L~i~-;~:~i{t~ ·i:./''.~; ... :(__ ".· ·: • · _ . . 
penál, ·Y'admmistrativa:.y~ laboral~, isui·campo,de:acción• radica· en resolver controversias entre los 
">,"·:o > ;>:_:::~":-·.-~·-::-.;e,:·;~< -;'·,·~.,t.·- <~{:;.:S:::~::i~:~,~-=.~'.;'~5~~-rc;:~'.-~;\~\~.C-~-~<~:~·(7;~~~~;~;o.;.'.~·~?ro;~,.~;?:1';~}~~.¿5~~~-~~~~:,~·;.¿,:~~:~: ,:::~::-,~ · {~;~-.:, -·_ ·,. ~--. -

· estados;·~ntrelos";poderes~~e,im,.mismo:estad9;Jentre,_la,ifederación y los estados y cuando la 

f~cie~~ci~n ~ea, ~¡if~~· Lo~· T~Íouri~e{tóí¿~t~<lg~_:§~'J·~~f~i~'.:~r~~~~onen de 3 magistrados y un 

secretario de acuerdos, su competencia recae en lllate~ia;d,e 'ajnparo. Los Tribunales Unitarios de 

Circuito están integrados por un solo magistrad~ y C:'ÓnOh~~!~éÍj~icio de amparo contra violaciones a 

196 Al querer apartar al Ejército del poder proponiendo como su sucesor a un civil: Ing. Bonillas. 
19• Pifleyro, José Luis. "Las fuerzas armadas ... ", Op. cit., p. i 7 i. 
197 Gonz.1Iez, Casanova Pablo. Op. cit., p. i24. 
198 Cabe aclarar que la profesionalización del Ejército implicó según José Pifleyro tres aspectos fundamentales: i) el 
educativo organizativo; 2) el material logístico y; 3) el ideológico político: "adoctrinamiento tendiente a sustituir 
lealtades personales (a generales o caudillos) por otras de carácter institucional y permanente, es decir, lealtad al 
presidente, la nación, la bandera, la Constitución, etc." en Pif\eyro, José Luis. Ejército y sociedad: pasado y presente, 
México, UAM-UAP, 1986, p. M. 
199 Véase al respecto las amplias facultades constitucionales del presidente sobre el ejército en el Art. 89. 
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los artlculos 16, 19 y 20, y de las controversias entre jueces de distrito. Los Juzgados de Distrito están 

integrados por jueces de distrito y conocen de: amparo directo contra actos de autoridad, 

controversias para la aplicación de leyes ·federales, actos de privación de la vida, deportación o 

destierro, actos contra la libertad personal y controversias entre particulares. El Consejo de la 

Judicatura Federal se integra por 7 consejeros -Presidente de la Suprema Corte, un magistrado de los 

Tribunales Colegiados y uno d~Ios<~riitarios, un juez de distrito y tres personas nombradas por el 

Ejecutivo (2) y el Senado (1)-; :y ~lÍe~~ ,rúriC:ionar en pleno o en comisiones -de administración, de 

carrera judicial,· de discipliri~.~ci~(:}~~Bión~~ci~.fruevos órganos, de adscripción, etc-. 
~!: ~; :: ;;}\~-·- ... ''. /":~\: 

Dadala .conforínaC:ÍÓn ')r cl~siin~~\6~~1d~l,presiclente de. la Suprema Corte, cabeza de éste 

Poder Federal ~~na t~r~~ prcipÜ~~t~~pC>r·~f'JiN6~J~ci}\16t~élá por dos tercios del Senado-, este poder 
. : · · , : .. , --::··_:, -.··\t -- ·- .. -~·:_:· .; :i ;-'·-._ .. '_;"---c:~;'t ·.:.: .1:-i ::.~~-:¡;(-/>¡/,r/'·:·t~::;;;_;,.'~t.//;f!_;,:;:.<:;~;;;: :~>_'.·:·\~}:/·.' (< . · 
fü~ anula~o y subordinado al ~jecütiv~ .sin mayor pr()blem~'111e,ruantélas limitaciones que la misma 

•· c?nstltuciÓn ·.ie, ~tri~uye:,··~~'.\~s:t~:::.~§!:i~~'.)fa~MBt~~~,'.'§?f~~-.'.~~·Justicia no debía intervenir en la 
solución de conflictos políticos Y. eleC::torales se estableció' corno· práctica e institución en 1878 ... 11200 y 

-// .... _ ( ·-.. ':·. >~,.." --'~-~--:· ·_::: :; _---~ ... :: -. <_: __ ·: :- ·. - -·: '. -: . <::~:-... ~.:-\!<:::°'.·.:: '.i,:~~;:·{;~~~'.>:~:<<:\i:\'.h~ r}~{;~!__ .. Ji:~i~·.i~-~~,;~r,::,i~'.~'t ·\:~~.:: ~ ": ·: 
······••POSterior111ente e,n._;191 TCarranz~ tr<ttaría·· en'váno'i;'de:restituirle a la Suprema Corte facultades 

·.;i~V~l4E~~1~l~~el~~i~~¡~~~!1:~:::~=:e::: 
•·.·. ~nÍbaigo•~n.··i~n s~ establ~ciÓ· ~u~.1~·sJ;:r~fi¡¡(f~rí~;p~diera revisar fas decisiones de los Colegios 

< El~ct6'rale~ en elecciones federalei, ~~·ri'i~!dÓhdldi:'.iii ~e·~6e citi~s r~JisiÓnes no fuesen definitivas; es 
·_:"·<<·.>·':··' .. <··. . .> . · .. •?·,'' ... ~/':,:;:~/.f'.~;/-.t:~-<-."'.~~::):': ·'°':·/· ... - 1

: • ~-¡.\'<':/·\,: /•· ' »·· ·"· 
decir, se le atribuyeron facultades sóléi de.r~qófyéndaCip~>En lareforma política de 1986 se eliminó 

. \ •.. esta·· facultad constitucional conseguid.~ ··e~é,1.~íi·~f Mt~~\~~~?~e:'.i~.·ig'.#~.fe~t~·.·T~:i~u,n~es Electorales 
dependientes del Ejecutivo. Más aun en lasrefcirmas de·1994 se siguió manteniendo la tesis de la no 

.·•intervención en c~estiones electorales.201 

En suma, se puede decir que el bloqueo sistemático de la Suprema Corte -pieza central del 

Judicial- a conocer de asuntos electorales así como de asuntos políticos en los estados, 

co~~tituye uno de los fundamentos de la inexistencia de un Estado de derecho, en tanto que permite 

· · que no haya imparcialidad en la solución de conflictos políticos. De este modo, fue uno de los pilares 

de.un sistema electoral que permitla las prácticas ilegales, pues simplemente no las sancionaba.2º2 

200 Marván, Laborde Ignacio. "Reflexiones sobre federalismo y sistema político en México" en Polftica y Gobierno. 
CIDE, Vol. IV, Nº 1, 1er. Sem. 1997, pp. 162. 
201 Jbid., pp. 162-166. 
202 /bid., p. 166. · · 
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·. .· 

Dejando el proC::eso el~ctoral eri manos del Ejecutivo y Legislativo -dominados por el presidente en 

turno-.. · 

5) El C~ngi:ei'D"éiefifjNi'ón; Este componente y poder Federal fue el más servil y disciplinado de 

los poderes,.piodu~t6''~~t6':(i¿:;'í~'creáción del PNR y de la disolución de sus organizaciones políticas 
" - . '. : -:~ .. · .;~~;:'·,, -_;~-~' -:,,_- '~--~_:.< ·. _::_, .: 

adherentes, de l'a'~~p~~bftbfori lctel principio de la no reelección consecutiva, del clientelismo 
-.' . . . ':".-.~:·'.·>~: .. \e'¡ :tt ~/i~i/.,:t_;.::).~~·.::(<> . : ; .. : . 

corporativista y s~'-p'ó~tica,de éifculación de cuadros, de la "coincidencia" de la presidencia del 

partido y del país'~~~_'.ff.~füri~~~rsóna,··de la disciplina y lealtad hacia un partido capaz de controlar 

la selección.:Ctéé:aÍi~lJ~tg~i~~ÓB~és~ y dé la virtual inexistericia de la oposición en ambas Cámaras. 
-. .··-< .. ::: -_?' _,;: ·::· 1_:·;"):;~ '.--~~f:::r::}:\:;,~;;·:--Y~r);··.;;:k:,:-;:.·:~-;«}:f· ·~:- . ·; ·· _ . -. . . ··:·; __ : 

Dicho de. ótro • modoi'al obtener. el cóntrol sobre la selección· de los' legisladores el presiden te establece 
_. ·.· '_.'-:-· :;::'"~~-:'::_.,~oJ.S:·._·:.·:··;tt_E>.-:t:hfr::.~J;;';:\'.:::~.-~:~.·.(,,::'.;]2:::;_-:-: .• ·. · ' .· ~ --.~ .. _ 

lascondiciones para·qu~ceLCongreso renuncie a sus facultades para legislar de manera autónoma y 

para vigllar lll'P,6~~~;w.~,~~~~~/~~'.· ;e '... . . . ' ' . 
. . Au~q~e>'igf;fa@~i~~:;u~·ente' el Con,iie~ó cuenta con los instrumentos legales para 

contrabal~~ééiir' ~;~J~·~h~J~b~'tivci,2°; ~n la 'prá~tica éste poder no ha estado a la altura de las 
··.·:· ._,. ··.-·, í'·"",1!"""' , •. "-.·:.' ·, . ·- _, ... --·-- .·• ' 

facultades que le Ot6rga ia Constittición, ya que teniendo ainplias atribuciones de legislar en diversas 
- '· • , .. · .. , .. - - "! 

materias: 

a)Econóniica. Al imponer las ~ontribucio,nesn~cesari~s p~a cubrir el presupuesto; dar bases 

sobie las cuales el ejecutivo pueda celebrar ~mprestlt~s;:· a~i~tiár ~s6s empréstitos y reconocer y pagar 

la deuda nacional; legislar en· tC>dafa Re~IÍblica\solJfe.llÚirb.c4~uros,· minas, energía eléctrica y 

nuclear, establecer. el. Banco de Eillisión,Ú11ic~ 1;et~:;·~~~~dir'Je~es sobre la planeación nacional del 

:v:~: .~:::~;~·~~~1::,~1:~~~~n~~¡~ ~{eción mexicana, la regWación de 

b) PolltÍ~o~adtÍii~istrativa. Al constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que 

deba sustit1Úr ~presidente de la República, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional; 

deciarru,- la'. guerr~; aprobar la suspensión de garantías declarada por el presidente en caso de 

invasión, perturbación grave de la paz pública u otro acontecimiento que ponga a la sociedad en 

grave peligro; etc., 

• 0 • Artículos 41, 50-61 constitucionales, en lo concerniente a la no disolución de este poder por parte del Ejecutivo. 
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e) judicial. D~rini(lós clelitos y faltas c~ntra la fecl~ración y fijar los castigos que deban 

imponerse; erig~se.en)tÍradÓ de sentencia para conocer enjuicio los delitos o faltas de los servidores 

públicos en los térm'i~b~'que la Constitución expresamente designe; etc., y 

. . . . . 

d) Devigilaricia y sobre nombramientos. Al ratificar los nombramientos de Procurador General 

de la Repúbll¿ii_,;Regente y Procurador de Justicia capitalinos,· Ministros, Agentes Diplomáticos, 
-~ :'.-~ :· '\ ' . 

Cónsules; ' empleádos superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Aiiriada~yFuérza Aérea nacionales (Senado); designar los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de.Ia'NaC:iór:íde\ma terna propuesta por el Presidente (Senado); revisar por medio de la Contaduría 

Mayocd~:'~~~i~~J~, la observancia estricta del ejercicio del presupuesto aprobado (Cámara de 

Diputad~s);(c're~89~isiones que investiguen el desempeño de las agencias descentralizadas y las 

efl1pr~~as pai~~~titaf~~}.~iC:".~~.:Eicongieso, durante el periodo de hegemonía del partido oficial, 205 tal 
" · ·:~, . .>"!!~ ~~: .... ~,_:·i.;-.:~~1;:'.·.~--~:.;~~,:.:)t:~(:.:~~~;f~( .. r-;1:;:;\~:~...-~'-/:: .. :"-;~--<-: ·:',.- : . • • . • • • • • 

pareció que éste poder renunció•a sus fü~c1ones sustantivas de legislación y vigilancia, permitiendo 

así dura~té ~ii~~6ti~rii~6'"h*ri¿1~8iÓi/rrancamente desequilibrada con el Ejecutivo. 
' •'"· -, :~'.~ · ..... ., :. /.~~--·;·- :;-,;_.";~··:·:~~'.\::.:<·~~l'.'~~·" .. ~ff.; '. 

Esta co~dición;·~~ 'sos~eiif ~~;tio~etimiento se ha ido atemperando conforme la bancada 
·;-. ".'' .' :< :-·. ,. .. ·;.1/-':·-~,°"-~ ·:·· 

priísta ha perdidos u fuerza en amba's Cámaras y en el control de las Comisiones. "Desde su creación 

en 1929 yhastal988, ~LPRrllo~illicViihbÍa dominado todas las comisiones, sino que también había 

tenido la presidencia de toá~i'.·~N-Üífi}eth¡~¿_·¡988 que el PRI tuvo que renunciar a la presidencia de 
.- . . :. . . . -~:-; ·:?. 'Y·.-~::· .. (~:::;\~:~:'.;.:~(;-.~~:{~._::-,' :;,_; . . . 

' cuatro de las treintay,11ueve comisié>nes;a lo cual siguieron otras ocho en 1991 y dieciséis más en 

1994.'~ 206 El có~troÍ/dd_'cJfü'i~,i~d~~··~~;;i~portante, pues es ahí donde por mayoría se decide que 

. proyectos de ley¿soÜ's~_~¿ifctc5ii~?~~J~id~raciÓn de la Asamblea Plenaria y cuales no. Así pues, un 

elemento ·que'. 11~-26ri~tiÜ'i~6ºf'~.;iriderne~tar la presencia opositora en el Congreso mediante el 

,:~:~1~~~~iiJii?~~t;;J.* y una ~aduID ap~a democrática •ólo ha •ido 

... ·• ,·. , .·De: estei'modo}~Ja'!}legislaeión de 1951 amplió el número de curules en la Cámara de 
< /'.> -, ... -·:.« ',_ .. ':\·"·:~:,:: · .:tr <~Vi~·/\''f~~, :.:·_:_;_)~:.t.~;,;.:,~¡~·J:-~·t.~);;:~:,'.r'..::.-,-"?.'i -::·~ 
• . :,piptitados de\14 7:a:;162;'.sinémbargo, esta ley como su predecesora -1946- fue sumamente restrictiva 

· > _::,~ '.~ · :':'3 . ._: 1···.:t·.l-:. · ·'{/;t~·- .-:,fi;~\~rT~;(,·!¡if~:~('.<.":~:~~~'..':\(c · 
\ e!J}o_dps -~os;de,m~s-~e'P:~dos,·principalmente en la sobrerepresentación del partido mayoritario, la 

',·;_;:,;; 

•Hasta 1997. 

• 0+ Artículos 50-79 de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 
i9i 7. 
• 0 • Con excepción de Ja crisis política de 1955-56 entre legisladores cardenistas y callistas, sin embargo, Cárdenas 
resolvió la crisis -en beneficio de su proyecto- con los tradicionales métodos propios de Ja familia revolucionaria. 
• 0• Casar, María Amparo. "Las relaciones entre ... n, Op. cit., p. 104. 
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cual no se alteró en absoluto,plles en las~leccicmes de1952Con llna votación de 74% se le asignaron 

152 'diputado~ •. corre~po'llcii~llte élt. 93.8°/0'delá 'tárii~él~ . 
,. "' -. . ··.: ::; > '~:- . . . :. ·. "t' 

-- • -- • -· >: -~~. :...~ •. -.-... ,··;,-•• --. ::· \. -, :, ". • - - .¡ 

Eri
2

· i ~}!'~~ ~aÚ~ó ¿¡fi.~;'i~roi~a~a~l~: l~~is1~Cf6ri électoral del mismo corte -regresivo- que las 

dos allteri0res,1946:§i951/su'principai objeti~o'er~}~segurar como siempre la hegemonía electoral 
, _ ~:·:,:, _,. :·_ ·.'" ·.: _·_:-~'. .. :-{- :'.~~-'L:~:_-_'--<.";_:_ "}•"-.··:- .•.'·'.!"•;'::· _:,·----~~r;-\-':'"·' "':. ~::; .\. :,: .· .~ :'·'- ·. ·_,~ .... \ -~->~-

del~ Pfu,' (;~~ Íá~·~~"Yeci~ci?ct~'1aé~i~~~riúvar~el divl~ionismo de la élite gobernante debido a las 

':~;~:''~~~;:i~~~~~i~ifui~;~~ili~i&: =~a ~:::re::iaH:"~q::::::~ ~ 
. · sist~ma ¿h~ó'.~n:~~~g~;g,~si~~i~fil~i:ifüc';,R.'.lªf ,~~~~~~i,~~:;~r~sque estuvo vigente, de 1955 a 1964, el 

PRI controló el,94;.1%·'.d_éla•Cárriara','en)as~dos:pdmeras y.'ei96.6% en la última, no obstante el 
·. - .:· ~_. _ ·:· -- . ~·- .;.; ( '':,~:> ,--~: :- ~--_-.;~'.~~' -·~3//X~:i;t~~~-·t·~~l(;C':·!·~· '-~~;·~~,~:.,- >~S;f/U:t'·':-:/,.~·-·_ -~'~ _:.~~>·~:· :~:;.~-'.:-··>:~>-- · -.. ":··:: , -:.<_. . .. . . 
·incremento de las curules que pas<'.fde 162 .a '178; -La oposición en su conjunto en vez de tener mayor 

-·, ."-· -_.-::· . ·- . :·:. "-:- --'?":/~,,,- 0:;_>;-·:'.::~s~~;:;;•f:./;';:_::··;> f::i~l .:i/_::~.:.,-<~.i::~''?";~\;:~ ·>' :,>·--~:· '1(·:_ ·t.:.·~-~.~-;· ·::·._.~-:- . ;"'-::_;_ ,. · .. - ·,_· ·:;-: .. -. ·-.-., -
representación. descelí'dié>2~2'}( afcaer 'á'I 3:'4%cíe la cámara. con' s6lo"6 diputádos. ' 

- ·:-,~--~\:"'. ~~--,'{ "~- -~> ·i. ..... ~/): ~ ·-.~.: :_~'--'·.~:-"{.~-::·<r:t,<· :~~~C·~~. ~~_::_::"":".':~ · ~-_J~·; }.":"-. . .. -· . " .. · .. ..-~·.:.·: :. ;; . ,. -.. -
·::".:' ._ ... ----~.,~, ,-~~-.:"~-,-~-~ ,.--.:.-:---·\,.>~:.,-,,L·.-:o .. ; .. -:.:rr}·~-~L ... :•.,.-..--. · ·:·:-e>,.-.:·~:.~ __ . 

. . ·. . El sisf~;~~¡~{:~f ~'.;F~~~~,:~~~\;~g?Ji~f~~!e'.~tb ,-ª?V~e~.¿~Kf #~~}Yi_ast.fü.iló .la crítica al realizar 
una nueva legisláción ertl !}63; esta: fue ia:primera concesión qué-se hizo para fomentar la apertura 

demo~rátit~\{~J1'.f~ú~~d~~~so al. instaurarse junto con la mayoría relátiva la representación 

pro~o~ci~h~d~ri~%i~icta ,;diputaciones de partido", además, durante su vigencia se incrementaron 

eÍ· ~Úmero de' ~scaflos de 178 a 238. Los resultados de su aplicación, aunque modestos, fueron un 

ince'ni:lv¿ a la oposición que inmediatamente creció como lo muestra el siguiente cuadro. 

Tabla 2. Repercusiones de la representación proporcional en la Cámara Baja. 

fü\N'dl füitillf ::PXNflt rífüslt{ i'PA'RM?l WóifüUlI: 
;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::::;:;:;:;:;;:;:;:: '• -:·:·:·:·:·:·:·:.::=:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ................ _._.::: •••• ::::;:;:;:;:;:::::::::::::::;:::::;:::::::::: 

1961 172 

H~Mm: 

196.7 177 

fi:97ift: n1s;;;;;:;:fo;¡;¡;¡ 
:;:;:~;:;:;:;:;:;:::::::;:;: :;:;:;:;:;:;:::;:;:;:·:·: ...... · 

j973 189 4(21) (JO) 1(6) 231 

,¡1~;~¡;¡;¡¡, J!~::¡::::::¡ ::~~??::J¡:¡ ::•~}:&f:.:: .~f~~ ...... ::::1~~~::::]rnrn:•i 
Fuente: Zamitiz, Héctor; Hernández, Carlos. 'La composición política de la Cámara de Diputados ( 1949-1989)" en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, FCPyS, Año XXXIV, Nº 139, Ene.-Mar. 1990, pp. 97-108. 
( ) Diputados de Partido. 

Posteriormente, con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

LFOPPE de 1977 la Cámara baja pasó de 238 en 1976 a 400 en 1979, de los cuales 300 fueron 

electos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional. Esta legislación representó un 

decisivo avance democrático, sin embargo, fue frenada abruptamente cuando el sistema empezó a 

perder en las preferencias electorales. Finalmente, con las reformas electorales de 1986-87 la Cámara 
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baja adquirió su actuaÍnúmero de 500 diputaciones, de las cuales 300 escaftos se asignan por el 

principio ~e ITta;~:~fa relativa y200 CCJ~ la repr~sentÍlción proporcional, 
;-.... , 

. ·...:) .. ··'·f ... 

·~:~rP<Jr· Jü~t~~~t~/,~t'~seiiaác;; que fuerei~tegrado en 1874 al sistema político en el periodo 

cC>nocido .. cofu()~f~:·:R.epública)lestaurada", fue desvirtuado al quedar facultado con funciones 

'ffrn~f~~ias,a' él~~;1~It~es~eledisefió más bien para restarle peso a la Cámara de Diputados, pero, al 

6ai-~~er'}:<l~ '·~ti'.ibucÍ~n~~' para'·intervenir en la aprobación del Presupuesto y representar 
, :: .. -_:-~_";::=;1:·~.-?i·:L·:: ~:'::)/:; ><_<-f' ~'.::,/~· '.·. f~ .>/f._. ,.,_ .. ;;J.<.:\ ___ -. ::·:_ :··.",, 
'Nerdadfraffiente'alosEstéldbs como·en··tadórégimen federal, se determinó en compensación, dotarlo 

,~~~~~~~~rití~~~~~~¡~~~~~¡~r.~;i~I r;~~:;,:::::~~~: 
/• • federac1óni y. con. estas nuevas encomiendas· pohticas;·; el. Senado.·mex1cano ·fue ·convertido de hecho 

- · ·¡ .. _- ·· <'..\. ;:··?\·;.-:.--.· :.,-:~- ,,·1:·_: .. ;:.·.:: :~~·~'./ ~-'_Jt~;<~;0~á>·t ~~;:~-~~::k~'.: :·~· ~/i::.:s<·. ~::/,?~~;:)-.:~e;-~:.:,:~:~;. ·:_;r~'. ·:::i~:1:;;~ .. ~--. ~~t~~-~: ;:::t:r:-~~.',~1:::r~·1Ft51~i f~1,~~~.:+·:~:~~?.~\.hif_~,,=: · · 
.. •en'.órgano de'apoyoTal P!'es1dente:paralegitimar sus interV'enc1one.s:~nlcís Estados, como el recurso 

·' · ·:_. ;: : .. _· '.·\1·:.-::,; ;~~; ,.: · \;:; Z"._:, }(,,~_:-º~·~··-~;;?:'.'-i:fü~~:-":c'.}f~'.:/~?:,f::::'~', :::·.-f~'. .. -:,\i?:~S;'>~~'.~i-\\:;-;,·~:-):: ;:.~~-;:;.::\')r;:r ?~3';'~( 1.;: .. :?A:?'.~"i7:'1~~:- ~:;í~it·,'.+_fé.:'~~.~k·.·:'.·'.:; . '· _ 
.·. ·.. . de •desaparición: dej:iódéres;)yJ, fa'cilitiii)a solución .de conflictos '.éritre:éste y el Congreso. 20ª Además 

- · ·::.:} ... · ,,;~·: ·:.~ :,_::::;~··' ·¡ __ ~.;.\{._ ·:·;.·}>;:.-~i·~.: ... ~-\~~+~";::~"?'-1.<'t··;:·~'..;,j;: t;;~;,-~';~->~.:~k.,,_'.~.l"f~<::-~J"'.:.'( __ ::,~~t;,.-.:t -.~;~:~:' '~( :(,~;! ·~;ri.::\:.'.-t:~:~~~~:,; ::;;.;,'.b:·-:i·;}.:~;i,f:·:::-;sti:.~r .. ;,'_\-~ ._, : , .':. 
·de corivertirsé.én'i.iii.éú.itéíitico. pódéi,de.vetó;délpártido;máyoritaifo ~o.él congreso. 

······· ·\')·• ··· : .. ·.·.·· • · .. ~:: . '.··0C~f .·!~fü,~i~{:~~,(''3¡t·:·;;J·.<;~~Jf ;~.~'f .füt,'rifü;{/\.~~H~·~c~~~i~~¡~~;~!i~;'.:};~i;.· ····· ·· 
··:.":, :: >_, · .:.::,'"_,-- .. :,~·,cofl'·: 1a-rncl':·tee1eCéióri·_ CánseCutiva\~'eil~-:·19·33 ~;1os·::··S1eiiadOteS.~SÉil:~· igual que los diputados- se 

/:~-. · :)· ·~:. :~. /; ::~<: .. ~,': 1::"~~-: :<~~::~-"-·",:_?i.:"~~;.:;_,~,:~\;~·¿;r:0:{~~iS·;_,.::,_.;~w~~~·.:.;:;1i, .. ~;,\·:.~x;~«·;:>:r ~:º,-"o::~;->:.''?;·,,,~ ;t'< .:.· .'i·:~' ,,-; -->i~,;;: ~: ~t~'~:~>1!!\~.:~·:~.._6¿J&~3 .. /.-.,·:·· ~- .. 
sorñetiérori..a la'.vclünfüd'j:frésidéncfal/sin embargá, sú' enéarg6 'a'.tüneritó .de 4 a 6 aftas renovándose 

: .. : ·, ·~·"·-~;~::;:.;:t .. ·. , ;~·:'-:.~ '.: '.:f~:::!:'DJ.~:;_;,,;.~~»:~.::};;::,.t;C ;}:-;:~1,, ,~,~~~1\0:2..;;~~J'i'.~·~::~:·~i'!.';",:~ :t.'·<:::.~:: ·t. ·)~;. .::.-: .1,· ~- r':.'.:.:~i:··: ?~{.0.~~ .. ,~~{:;;f\':;~Ji~'.:<~:.~:;-: ~· ... : 
.·>·32 sériadórés;éada 3fáft0s¡'qüe'éi1,t0táféráii 64, es decrr,fdOs pór:éada Estado y dos por el D. F, 

< ,' ~ -:.:·\:~~·~; ")i~-·:t"-.~;. ~~:,f:r--:{,f;xó~,- :&\~-;; ;;:_FfS'.~· .. , .'~~:;;~~ .~·~:1 '~~~~~~--f :\~~::~:~·~¿t~.' /·.;·J~:/: .. J~~( <<~ ~:.. ·." · .. _. > ~: · .. :- -' -<-:"- t .;";ºr:· ,~;~'f~~,·i,S:0f·;~;~t~~~i,_\:?·' · \,_ ·~-· .· - , 
· ·{electos todos ellos'p()r;el·prmc1p10 de mayoría relativa'. Postenorme?te;:con las reformas electorales 

\>" "- ,~- ~'. ;::·; ·.í.:·;:;~::~"<S'.:;:. l',/(' ,,;~,.,~i~::·.1,~-+·;~;.i;.:'í'·&":.1'..'':J.:::-'.:~i.,~~ :>;~.,~-·.e·~.~'.-.; _: i ·e~., .. -.: ,- .·. ·· ._(_ _.:, ',:<::<..:: .. "-.. , .-.:~·/<)~.~~:,¿~~fú:,:~·"::·L· <.:,"'."·;. _. 
de1993;elsenado pasó de64/a)28; es decir, 4 por.cada estado~yA;poi' el n, F., además, se modificó 

·~: .;,_~. /·;'.~~·;;:·:~);~i:(~(~:~ .. ·_;,·;~;ti::~·~,')~-t~::;;,\:,f;_~~-~~:;;:,:-<·:_-~~;~ ;:· ·~-:_:_<'.::.-.,;·: -.:.-: -- - . - . : ,<!~ ' ... : :_ :;.·~''.;~·:/~~~; • .::~:~~t_,:·:'.:;:j~f:l~':!;:!;:.:i~ /~,f.': -.. · 
•,,.:" Ua forma de: ásignación, ya qúe tres fueron designados por)ajnáyor~a· telatiya y el restante para la 
,-,: ·.'( '.-: · :,\f_i•.:.'::r:::? :·: .. -.~·,..,¡_:.,;;~ ·:>:--,.; ,~);~-;,r<·>~·;~-;i:_ ;--..:·/~:.-:--. .-:. <: --. · :· :-, · '..'º · · · · .- · '. ::-_ ::-. -:·:.':::·,'. :'..: .'.:t~.~.::;-,,:.~~'r::f-::<~,1:···::/:/~~-~~~:.;,:·~.~í.!·~2-().; 

·; · :priirierá' minoríá:':Estamodificación favoreció notableinerite al P AN(sm· émbargo, con las reformas 
~~ /< ~j'_~,;~('.t:-~·,~\.>>/.,:.~-·~''.{_::~::.~-~L-/:}'.'.'~, :~:~/'" .<:"''.~ ,_:; -·- . -:'.·, .-· .. '.;--'~- ._.~-.~:~' ,.;,_·-'~: .. ::: :'. '· '.: .... _: '. < 

.. ;~ i;dé.i,1~9~;·e¡~Sel1~do rriQdificó una vez más el modo de selección y(qué dé los cuatro senadores que se 

. Xi{g~~:í~~-¿~~<l,(~J1ti~adfederativa dos son electos por may~~ía ~elativa, uno por la primera minoría y 

· elr~~ta~te porrepresentación proporcional, con lo que se beneficiaron de la apertura de la Cámara 

alta el PRD y el PVEM principalmente. Además, se estableció que su renovación sería cada 6 aftas. 

Es ciertó que el equilibrio de poderes, concretamente, el equilibrio en las relaciones entre el 

poder Ejecutivo y el Legislativo, tiene un efecto muy importante en la estabilidad de la democracia, 

101 Yá que la función del Senado debe ser de contrapeso de la cámara baja, hacer participar a los gobiernos estatales 
en.el gobierno federal, mediante la aprobaci6n del Presupuesto de Egresos, y contrabalancear al Ejecutivo en lo 
relativo a nombramientos de los gabinetes: federal y ampliado. Véase a este respecto Marván, Laborde Ignacio. Op. 
cit., pp. 149-166. . 
•os Jbid., p. 160, 
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así corno _en el bueri cies~mpeño del sistema presidencial. 20
• Pero, si nos apegamos al caso mexicano, 

el l~gi~la.tivohasta mÚy recientes Legislaturas -de la LVI a la LVIII- se mantuvo prácticamente como 
.. ,--.. ·:: 

laoficialiade partes del Presidente en turno, es decir, presto a la aprobación de todos los proyectos 

-_- '(¡úe el Ejecuti~o fo erívial:la. 

_.- --- 6)¡;,;,:~,g~~izadones sindicales. Cuando todavía no se definía la gesta revolucionaria, el poder 

políticoy rrlWtar'delos 7onstitucionalistas ya había entendido lo importante que era el apoyo obrero, 

- y en.corise~ué~c:i-~,'~~;19isestablecieron con la Casa del Obrero Mundial un pacto que se reforzaría 

dU'ra~t~l~~rÍiii~~~~itl;d_•·d~fsiSto pasado dada la importancia de éste sector . 
. ; • '; '·•-,, -.···::,!:. • ;-,,.;_···. :~---.r !.,._,<'e•. · , · · 

.Lasp;~~Jlia;l:~fka~kadoriés.sindicáles subordinadas durante el cardenismo a la CTM y a 
.. -. - . ,. ·. ·.'.-:.;¡~~ ::·_: ;);~~f- ·.·:~~ .. ,r :,_,~·?·--:~"':·.~~·,:-\~- ::':?T:t·./::;: ~':·: ._r+'.·--;< :.,:•--.~. 

la CNC, constltÜyerofr la es'truduradel corporativismo populista de nuestro país, y con la política de 
, ·. _~ .. ,/ ·:.~' · · ;;· _·: .. > _',"r'.>.··. '.'.\'.~_Íc;·_;:-:}/:: ':}{."~~;;:~\~'.t~'.'.·.:~-:'.~~,·-: :p:f~-~;~~\/~-;·,:'_-.·::-··.· ~-_ ~' ·,- ,: · 
. asignadón·?scuótas los'dkcigentes'~é ,tiíles organizaciones fueron incorporados al Congreso y a otros 

~~~9~'b!Ji'C,&áti~b~~-~~.fu~*üf''j~~~~Í~de~tro del gobierno a cambio de su lealtad institucional. 

\ E~~s ~~náé~~ce~ti~~s ~~J~6~~~J al-régimen a un sin número de sindicatos y organismos sociales 

.. _;~~~i~~~;:~~!;,~''j~hi1;~tr~j:;~:;.=.m;;an::.i:0::a: :;;:::~:.:: 
coordinado por Ia: CTM (la CROM;ilá':CGT1 e1Sindicató de Mineros y el Sindicato de Electricistas) 

, ... : ... :,~. . : ;: ,' .. : ! . •' .· '~:- 't; ·>;.:\~:·· ... -.¿--<.··· ~-~(-'.:\;;.:'.::;.!i''.~~·,;~.;-<::_ .. ,_ .. ~,~~;<< ·,:;:Ji>/~:~<~::~:\:> >~'_-·;_:·.; -;,:._/." .':-· .' ' 
'y; por medio de la Secretada deJa\Réfo~fya'[~grariaparael sector campesino, coordinado por la 

CNC (La Conféder~~i~E;'.~,~W~~l~Y~i~~~~¡~~7~~:'.-:}~~::?:i~dicatos Campesinos, y. las Ligas de 
Comunidades. Agrarias):· S.ºn ·lo; cualf el ejecutivo· pudo mantener una gran legitimidad, con trol y 

apoyo político de las.,has.~~)ís{~.
1

.~~~~>0j~,::_~.··_:f_J_.:;_~f.·_.~.·c:~i1;~¿n:;p~, . . 
,'.1y_,_, .. '.--, • . ,:,)_~- .• . •• -', ~)?_'.~'.j~'.~_~t:._} ::·_::.;·. 

'1:;'.\<;.:-~(~1, . , . . ' . .· 
._ .. :.· ... ·,_:·-ú.-.. · ::.. , :.~:-:.-.. :;i~zc .. >~'.;._::- gi;"_-" <,---~~~'..:'.·_~)\.·/.:;,~ --~-,. _· ;_,;· · ~ 

Sin embargo, posJerior.ª';19,40 la ~sfructilla:'ccirporativa del sistema sindical fue utilizada más 

para el control y l~ 4~~:~~~~l~~~~~~-~~~~6lJ@ig?tbs y Órganismos autónomos emergentes que para la 

defensa de sus.agre~iacibs:r:'p~l,16 que empezó una etapa de "estabilidad" y deterioro real de las 
.- ' ': .... :.->·. '.º'.;.- , ... ·~~-,~ .. -.. :·_~:··,,_.'."',~·,,:_:_·:· .~-~: .. ·. 

fuerzas trabaj~do;asTd~~óBiCib~'~6~c; '~1 surgimiento de1 "charrismo sindicalista oficial", es decir, 

.cuando los Jíde~~~ ,~ti~;~~~;:~~~~~taron el beneficio de sus bases por el suyo, y vieron en las 

organizadcmes) {él_~~~ij'~'fuia d~l Estado un trampolín de acomodo político. Es entonces cuando el . ' '.:'-;/' .. ,.,.- .... - . 

pacto en esencia empezó' a verse como la expresión de una traición a los intereses de los trabajadores 

y como el paso fatal CÍue puso a los obreros bajo la tutela del Estado,21º cuyo ejemplo más ilustrativo 

• 0 • Casar, María Amparo. "Las relaciones entre ... ", Op. cit., p. SS. 
••o Leff, Zimmerman Gloria. "Los pactos obreros y Ja institución presidencial en México (1915-1958)" en Estudios 
Sociológicos, El Colegio de México, Vol. IX, Nº 9.7, Sep.-Dic. 1991, pp. 59.7-59.8. 
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. de este tipo de inarÍip~laciÓri Ío. realiz~. la CTM ·por medio de las múltiples funciones políticas que 
- .·• , ...• ··,, •• ' ¡"" .•... · '· . • • . 

... cumple dentro delregi~en.cOíno:Süri: a)función de organización, representación y defensa de los 

trabajadores sindicaliz~do~; !J);fü~~ÍóÓ::de intermediación; c) función de legitimación; d) función de 

·" "··c~ritr()l; ~) :füncló~;#d~:V~¡,C>)'J,fp6liti~o~elect~ra1; t) función de contrapeso a otras instituciones, 

fun~ib~ario·s:y ~c6ibl1~s;ancigónÍc~s'~iégimen; g) función de oposición, mediatización o absorción 

a1'sfodic~srrib ~ritig~b:rnarii;ii'Ütf'.~~áriti:cnvi; h) función de conformar y dirigir la estrategia global 

. d~Í 'sindic~li;in~:n~e~i~~~o·; i) tCÜ~ÍÓ~ '~~ i~tericí~ü~oún Ía fijación del precio de la mano de obra; y j) 
:: ·< <· -;_'> .~ _.;·.-.•. :· .. :.··;·-~-.:-~•,Y':·.~'::~':.:':i;S;C~:{;.~,;~·;;>:~} :_::·;;··-·~·e.···:·_;: - .. · .- ..... : 

función de can~ de partic.ipaC:ió1úpoUtica;211 .Es decir, llena de encomiendas políticas de apoyo al 

rewm~ri yc~s"'~,7~~!¡{~Y~[TWié' · · 
. EstatcoridiciónYde'traición'•delos líderes al pacto obrero se hizo evidente con la salida de 

- -. ._. -~- -: - -~-:--.. '}·_.)>:--~::~: '.~ ::.1~_-;,_:..j~i:,.~cir6;;J::'":·_:~J~-~·:•"i)',~_;:~j ·:·::.?·-:' :_ .. -.': -. . 
· ... Vicente Lombardo,Toledan'o•después del cardenismo, con el pretexto de la 2ª Guerra Mundial el 

·····g~lJie;rio.~6iiJ~~~~:;~'w~~~~i!itii;~~· ladase trabajadora y coartó la libertad de huelga así como la 

, '.d~~o~ra#~~~i6ri'.~';d~,~~1cis\.:pic)c~dimientos de selección de dirigentes a cambio de mayores 

·~Lo~Jr~nlcl~.ci~i;,J~\~~1~°.~nto a~ícolas como en la industria dado el auge de la economía de 

:gd~~~:?,Ó~~~Ués\:a~¡i~·~~nfÍ~~acióri mundial estas medidas supuestamente temporales se quedaron 
. : ·<-... '· -·:.:::/·..:;. ~,.,. :;:::,~<~:<-':;":[t:~·':·;J.?./;':_':.~t~~+-'·~:-;.i''f.:'. ·\:F': ':,,·, ~ . . , . · ; : > ·._ . ::_:· -.> ~ :'. · __ . • 
· · .. ·· endefin1tiya.por.lo qu7Iosgo~1~rnos ~ela posguerra tuvieron que llegar a los extremos de mantener 

:dr~:~r:t~~t~t~{~dt~~~t~~~~:.~:~·::~ :.::::,anem mi vimt""ª· a rn, <anciao 
·'".,,.--. -.. -·:.:··,::r ::>·\,::- :;1...·:··· .!~:;-.·' :-~;·····_¡. 

\ t 7) ~~,~~/j;;~~;;J:ca01:~.' ;/;e~~ .del duro golpe propiciado al caciquismo regional con la 

crJ~cióli.delp~ii~o,·J.fi¿ÚiL~ri:i929,.de:las facultades de nominación que sus estatutos le atribuían, y 

: sob~~'tbclif; d~·}i·i~~·~fici~"261~~íÍ~lÓn del PNR dónde se acordó la disolución de sus organizaciones 

pOÍític~~ ~dh~i~~~gs:~1k~iiis'}<l~··1.~ filiación directa o la expulsión de sus miembros en seis meses, la 

. . fig~;t·~~J:c~ti<lffic):~~gij¡j~%~ ;desapareció del todo en los estados de la federación pero en su 

·.~~X();Ía sÍ sé ~~b.6rcii~~~&~ aÍ poder del central. 
,.. ''."''· 

;{;'. 

· Sin embargo, a principios de los treintas el poderío del caciquismo era todavía considerable 

en algunos estados, cuyos ejemplos más ilustrativos son: Rodríguez Triana en Coahuila; Rodrigo M. 

Quevedo en Chihuahua; Carlos Real en Durango; Melchor Ortega en Guanajuato; Saturnino Osario 

en Querétaro; Rodolfo EUas Calles en Sonora; Tomás Garrido en Tabasco; Galván, Aguilar y Tejeda 

.., Portillo, Cevallos Jaime. Op. cit., pp. 71-95. 
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en Veracruz; Mat:ÍasRamos en Zacatecas; Garrido en Tabascó yCedillo en San Luis Potosi.212 Estos 
. ·:' ;·;:·· ' .. ·. ·. ;·. ·<-·. _.»:·'·-·' - ·. - . .-_- . - ·:, ,_ : 

.. cotos de poder fueron considerados como auténticos feudos o dictaduras locales dada su prepotencia 

y auto~itarlS,nlO. JJ~spués del fortalecimiento del Ejecutiv~ en la crisis de 1935-36, el presidente en 

iiirria;·y.·cori~~li:>~rtido coi:no il1strUmento; logró las más de las veces utilizar su poder para 
,', .. ' ·. -•- .... 

contrarrestar y eliminar a las disidencias estatales bajo el argumento de las erogaciones 

presupÚestales a los estados, asícomo la amenaza de truncar su carrera política si no se sujetaban a 

los mecanismos internos del sistema. De esta manera consiguió una alianza indisoluta hasta Salinas 

de Gortari quién tuviera ei ~~byo y voluntacl ~~ri"-:ctestltuira varios gobernadores con el objeto de 

rerura,, rn. rrm,fmffiacione. ~.k;"'3' ~a\ri.i1~~fu '" proy<Cto económlco-polltico 

B) L~ ~~~~.1~1~l~~~~);~:~~~f -~~l~f h~o de la.Unión, lo' con=º' locrue. -
dada su condición~de;.depen'denéia::tdel!centio~)fuei:ondisciplinados a las políticas que dictaba el 

, ,,;-:{:- : : / .. ,:'.r¡.--~~~;:;r.\.~~'.:il-~>·:~~~;J---:<~"-;-:::._,(":~~f;~\;i~:~;t~-;::,,-(~-.~,;,:(:/\'t~~;;.;.~_,_:fr5 < ~/ ·:. · .. \-,-____ .. , :; · • ·. · ·. 
partido, ya queJa•única·manera en lil"'qúe'.süs diputados pudieran hacer carrera política era mediante 

-· ··. -. - -.--·,,<:· ... ::~/- -~-~ "ü/;J;:~~.;~\:;~;:~~:;~~'~, _·\.•tt·1/\_~f~ff/· 1 -~i;;¡~::'.'.· :?f';:.ó.~,:~,:.ft:,,-:f-~5y~¡;-_;f,:_.¡·:: .·· ,· '. -·:: ··. :, , ···· · . 
fa disciplina(yé,lealtad!hácia~'eFpartido•'de}Estado>Por ejemplo, medidas como la no reelección -·· . .<. · ---~- ,r;_ .':/'O:·''··~-.<~;::._:('.-:.- :~·-.."'.~\:-·~:"'f.·~-·\·-:-':.- .· ·'-''~'.' · ·'.?'.'. :·-'/:.'·~,:.: .: ;:·'-.'·--·:·, )~·;'· 

• inmediata lrnpidl~fciii"tqit'e'"-lbs'Úegi;l~dofesÚoe!~ei de~arrollasen uria base.• de apoyo inmediata y 
, _:: <. .·,. . \-.. . ,:~.::~--~:-.. '.:-.~·;/-:.;;;· :'r.:~·:/-- ~"-N -~ -.: .. ~:<:\'::Y:::t>i'..:·~'";' .. -1/~'.:.:.:- ~:~·~::~ -/!,)~<::<" ". _\ - .... 
continua·. p'ara'1coiisólidáf/'dertl1; auté:mc:iinía: Con Jo éual ·las legislaturas · 1oca:Ies -al igual que el 

(: :_;-' .. ;_.::.~:-:. :.:·-/~->/y;,;,:~·· º::.':·~~:.;c.ó';·:·:_>:_;_.·:~:~.",::.:.T-~~<),¡:,y;':;::i'.::;?':''-::-r~~; ."·~:..;·:,__~- · _:· :-, '._ . , _ . ._ .... _ .' : · 
Congreso de la •. Unión~:·sesulioidinabán énuiiaéspecie de subsistema a sus respectivos ejecutivos, ya 

que de ~o .s~~a~Í ri6:~ori~í~rlpo,~t~rl6~iri~ni~ cbn -~~a·postulación a ct1alquierotro cargo de elección 
pbpuiar.· · ·· · - · -. · · · ·· ·· · · · ·· - · 

9) Los pdrt~dos polltÍcos, Elsist(!ma de partidos como componente del sistema político fue 

francamente nulifiddo poF°ei'partidcide Esk,d(),'J1iu1ca ia oposición permanente o las escisiones del 

partido oficial organizadas el1 plirtfdoi cli::'c~~ufltu~aicontaron con el reconocimiento y la promoción 

del gobierno para ejer~~c'el jJego~d~~()c~átlco'.. Con la disolución de las organizaciones adherentes 

del PNR, un sin número:d~;:~F~;¡ri~'~biciri'es políticas regionales dejaron de existir, así como varios 

partidos nacionales,¡e~ti·~~~ldél'"ci;Jitiró definitivamente todo asomo del ideal maderista. Bajo esta 

lógica el pa<tid: ::2~iii~'!~ ~do, 
La ideologí¡¡,'· ~~l ?)úJ.<=.i.t'>.11.(ilism,? . revolucionario, la tutela del Ejecutivo expresada en la 

coincidencia de la p;e~iderÍci~;'ftei'p;#tid~ y d~l país en la misma persona, así como la cohesión que 

ei partidc>le había dado ~j3\tariihifü:evolucionaria después del vacío de poder propiciado por la 

muerte de Obregón, hicieron ~~l; ~~ticio. un bloque que convivía de manera asombrosamente 
' ,;;··, . 

01 • Pablo González Casanova. Citado por Córdova, Arnaldo. La formación .... op. cit., p. 50; Camacho, Manuel. El 
futuro inmediato, op. cit., p. 91. 
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armónica cuando antaño era enteramente heterogéneo. Esta conformación de la élite gobernante 

como bloque en el poder a pesar del amplio espectro ideológico de su amalgama de partido de 

Estado, desincentivó profundamente el sistema de partidos por lo que no existió gran interés en 

conformar nuevas organizaciones políticas dado que el partido oficial controlaba los procesos 

electorales y con. ello la oferta política del gobierno. Sin embargo, necesitaba de partidos 
. . ' . 

ornamentales para¡egiti~at'~e al exterior, para que no se apreciara la paradoja de la revolución: la 

sustitución de una dictadura personal, por la dictadura del partido. 
--- -- . -~.L¿~~.i~~>~:+/:;;_;·._--~·.~ .-> rt,-; );~'.;_~.~~~---~ .. 

-__ -. ·_.'_ ... ' ,:._; .·.-' _\.-~-. -- -: '>.».,_ . • .. ,_ -. .. ... ~:.:_ <;:?~:-:~ .. :i :~'·;··-::~~:~:,_:~t:.'..,_ .. ' ' , -
·.· . ·· · ..•.. La legisláeión electoral siiVió bastante bien esta labor de mantener prolongado un sistema de 

--."· . -_,'.:_:~:~> · ~- .-.. -- ~:-·_')_>: /:;-:E---.-·.y;':·~~i-~~"f;;/-\:?:;-~~;:·~. ·~::'-;).:~;-~-~;·:-:~~'.~:1,f~}z:{:,~\~;.:;:.:_::!f;_;j-':1_~:: ; · ·~ :·:. ; 
0 

• • 

. partido hegemómcoj•su·obJetivo·era•asegurar:las v1ctonas electorales del partido oficial y desalentar 
. :7_~-: _ ·. ·:j-'_ ·--_--:_--~ ~--.:"_~·--: :;;, ·:- - ·:;:/ ,'.,-_;-:-;:;:,~~'!; '-:: ·:t~t:"; ::~_:,:~:;..:.:.; -~,?A{:;~:f;~;;;-~;.-:.r;~;_{;:_;i,fy.\:r;~ ~::;._r\~: .-·7~::_1 r·.i·: :~ ;':-; . . - .·· . ·. 

: el 'divisioriismó de la'éÜte goberniúfre'qué con el Partidó Revolucionario de Unificación Nacional del 
-. _..:· : :;-)_,: ··:·~·:;:~'-" ·,~-.--~, ;-.,-~·.·:·~)__:-:/:<J l.~;:~,~~~-.·:v;~··-. \~¡:'.;q/ ;:·:~-~-->·~. --i;>;::·;;·: : ·tr>~.~;.~, ;,:{:;;,~~~'}¡,~;~--~::~_::'.~'~·:: ~.~ ·.:.'. : .. ::· · · . 
, Gral; Almazán, en,, 1940;; et: Partidó ''Democrático ·Mexicano de Ezequiel Padilla en 1946 y la 

... :Fg~~r~~~~E,~#,~;.'.*(~~~g~ifz~~Í~~f%~;;~~~~.i~~;'.ict~>~f~~el Heriríquez en 1952, habían dado los 
mayores.sustos al~:sistemat{político;'.~más{que'Ja•oposición .formal del PAN. En este sentido la 

:.:·: 5. ::·.~:.~.;··: ··t'.'./f~; · ''.-:.\~:,:·." ~-~··/;";;-.·:.':".:_ ::.~· :"·1¡;,~·~:-.~?~1:r_~{~:<:~;:-:·Y:~~:frsf~i~~~~,~{~:f:\!_:~.l.~v;-~\n~:f;·t~\· ?~;·>:t:··?:·:.~.=·_.: _ ._ : • , 
. leg1slac1óri de;1946;fue eLpnmerpaso en et:prbceso'de afianzamiento de la hegemoma electoral por 
. ·.')-: ·'. .. -.\~:· ... ; ;;.:,;.;: ·>·~{~!: :.}¡/~:':'.{,;:: ~~~::;~:f:'-.\'~\~~:/~~;:~·.?1.ffj~,?,i.:.I1~;¿;~~_.!!;~.;:::::\:-,,, ·e~:~·;:.~:\;.~-··,,:::<::. -. . . . • • • 
. parte del Ejecutivo pues logró' dos obJetiv,os:tcentralizar la organización, vigilancia y cómputo de los 

,:]. -: ::.:- .-:"> ... ·.1 -\-··.(- .. :- :o.,~::=.L:·:t~/~·,';~.;.'.)~:'.!:~~,·',)~;_::,,·.;:~~z~t··~~:~~v~~'.'·,:~;:·~,<:: :.;.~~ ... '·!.\':.·,:.'.\ :·~ ~~-:-·. ·:: .,,::·:: ->~·;· . ._ ·. , .: 
· cOmicios :. federales i-'~'~énpmaiíci's 1;'.¡'del \Poder 'Ejecutivo Federal o de organismos colegiados 
:-_ .'.- ·-·-·.;./' .. ·;: ;::·_ .·, ;.-::.:. ;-.~/~:~~ :··~\~::;.·:/~;y~~.'::':·,1;~:~';:\:···::l~~:~~ ... ;.-~_-;;~¡:_:·;}·}~v>.:~?~:~:;··-:n:<.>, ·>> -=:· .-·¡ > .:: :> · ·· ·:: ·. 

·· abrumadoramente. i:lominados péfrél y.évitar el fraccionamiento de la élite gobernante. "213 

. > ' . c;i, ~'c,;~::,j§0t.'!~i;t;}~0,;;i}f "!'r,'~f :·f;~l:'',~,:~·;· " •ii. ····· ··.· .. •• .•.. ·. 

·•.···.· '· .: : Por,. su;~parte;':'Jas•<organiZaciones· •. pi:Jlíticas\de izquierda llegaron a ser bruscamente 
.. '-'. ~}.:·_:::.: .. ~'·:.:~; :" ~- '-·' "-/<.\:<·:-~~~;~ _.,_,;}-H·:.;~,.{;.~:,~.~\~r·::~;~.:;·:,}~-.:::· ._~:-«->\: ::::·.{\<.:·~~:~\;:.<·,~,~- :: .. _; · ,:,,. ::n · :.: ,· '·'. .,:,' . ." :::.:: 

. : reprimidas,2~4.jJa' opósiciónfl~al~~p~imanente~ recibió su premio de consolación cuando la reforma 

,j~~t~~1~~~~~,f ~I~~¿:~!~:n::.:::::ra:~:::: ~~;~::: 
. :1986-81. . . 

' .La suma de estos factores fue propiciando que los distintos gobiernos posrevolucionarios 

ma.terializaran un· monopartidismo de facto, es decir, un sistema de partido hegemónico aun cuando 

'el régimen se a~todenominaba como democrático, lo cual ocasionó que en determinados periodos 

•••Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una ... ", Op. cit., p. 27. 
u+ " •.. Cuando la presencia de la oposición no puede ser negociada con el poder central, esta oposición tiende a 
desaparecer o a vivir una existencia muy precaria y riesgosa, como bien lo demuestra la historia del Partido 
Comunista Mexicano (PCM) o la de los partidos de coyuntura ... " en Meyer, Lorenzo; Reyna, José. Los sistemas 
políticos ... , Op. cit., p. S15.; véase también a éste respecto a González, Casanova Pablo. El Estado .... Op. cit., pp. 129-
lS l. 
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surgieran organizaciones partidistas de carácter clandestino o sin el pleno reconocimiento oficial,215 

así como tarnbién partidos creados únicamente para postular candidatos disidentes al régimen. 

Los elementos que· permitieron que el sistema de partidos fuera totalmente disfuncional 

dentro del sistema político fueron: 1) la monopolización del espectro político, ideológico y del legado 

revolucionario por el partido de Estado; 2) la jefatura del partido por parte del presidente; 3) la 

legislación electoral, siempre al servicio del partido del gobierno; 4) la exclusión de la Suprema Corte 

-Poder Judicial- com6:d~~a'nisll1o d~ e~aluacié>ny dictáminador en resoluciones electorales y asuntos 
, • . - .· ,.\.~ .. ~. >/~>::.;~~::~:~{":'·;;.:·;,·"·::~-º:.,!_;~.' ._ ... _.'."_-_ -~'i,~':_· _:;'. .. >: ;;~_\_'-· \,;·.:---'. ·~·-·.J,;~-~-·.:.'_\·--;·-,·.--_ .-_, . • • 

pohticos; 5) los apoyos ordmanos '.~legales-. y extraordmar1os ~ilegales", como la contr1buc1ón de una 
"-. ':.: ::-<.-: .. : -·-,~-~>---:~!}f~''.,..~---.·; ::-;:.~--- :·/:·;r .- . -,-._.-.:,". ;->:~ ..... .-,---':. . :~ .. _;,-'. ·_,_:·.·:·/ !:_\- >,;::· _-. _.:;~-:-:,·~.:~-~-- ·.:~- :·_ -, ·.;'-~-,;::_:··.:/):,.'.·>- ·. ";::::<. : --~ --, . '. - - .·· 

parte de los' salaric)s\dé'ila iburócradaf déstinactos :a·i1as\arciá.s•cié11¡:iáftiCIOi\.asi'comó ei ·uso éte ·.1os 
· - -. · , -· · ~~- -~ · --'~~~/'-·.:~:~:~r-:~::'.j~ '.'~:~¡~!-:;~~'--;:;·;~:\,_:-'.; ~,~~ -.: ,: ;:~ ':·· '.-·:-/;. :~. (~~:.~· .,;<;.~~~~·- .. ~:;-;~;.:. -·:;.~1~::~t;:2r~:x·i1~ii\'t~:e:·;,,,:::~i;:g1~;·~y:/::·"0.:f~-;·.:;.':·: :·:.~:~- ":.:_::-,:· _ ··. -. ; '.:_ - :·. .·: _ . 
recursos pubhcos: del ;Estado en activ1dades·prosehtistas; .: 6) .:ebb01cot:yJas '.trabas a los, partidos 

. · ·· -, · ·.:-:' -·,:,.:. i:·:·~-'(<·.,c'.~j:,.:r::'.·'.:~'-~~-~-·-. ¡~J¡_=--.:~·¡·~:~·-:' ;:~;-~:·:,: /;:,:_,_ -«~-_/,~ :~~\.,',:·-:.~··:1~\<:'.'.::~r~:- ·(:~_1.:;;~·:i,::~/_;.:;~_-.":·;\i·~'.-~-~~~~~f~~}=:},; -· Pt;:;: .. '._'Y'.~:-:·<··~~:(·;.·:\:;.'~~:~-- :~,::"<· . -.:·- .. -.'.·-_ 
opositoresens~ ·afá~ oe alcanzar mayor desarrollo político,' comola'negatiya ~e htsautoridades para 

elaborar .·.~i~F~~;)'.X!~1.~~:~º··:~1-'der~ch~··.d~· •. 1a'libf~.~J.8~!~~.i~~\~tr.~J~Jhl,g~JR~~i9,~'.:~.~~.a'.~~chi~.-en 
sindicatos y. ~rganis~os.i.aftliados .. (ll. régimen y;.••.6)• e~ •. últill1élJnstanciaeLfraude 'electoral, previo 

fracaso de la ?º~~;~t~fü;Yi~i~~ci~?A~la~-~~std.~g;i;fS:i~~1-i~~iis~.~fY• ·>. /. .<. ·. .. , · ... 

.. .A~Í~~?f ·~'.i~Í~~~i',~~~{f~Cf ~~;;!~~J\¡~i~~i'~'iP~~~;go~oluciona,;o· tomando 
como eje lacreación~delpartido de Estado.en 'dos,periódós claramente definidos: l) dé 1917 a 1929, 

·-·! . •;. :-:.-:. ~.¡-_:·.:,: ':~\~-;,; .. ::)_~/<,<:f-;J}:({<,:¡.~:.-.;:-_:._~--·:_:: ,. ;? , .'.e¡,·•.' '.l_;, · "'-:/ ':'.':f!·~~;".-'·~·'.,!;·,}i>~·~',~·:·):.,'.,.:. ·<_:">-.-'<·· · .',- » '". ' .. '"\:·:~:" '«'. :-: . _·', 
donde el sisteriiá;;cie partidos se caracterizó por un peri()ciO de atomizadón extrema; y 2) de 1929 a 

: 1977, do~d~i~p¿fó la hegemonía del partido ca~i(mi¿o.2í6 Además; en'ést.i últillli etapa se pueden 

ide'ntiflÓa~,tre~ fases de evolución del partido oflciaí': i) partido carismático (PNi); dominada por la 

inflÚ~n~ia Calles; 2) partido semi-institucionaÜz~do (PRM), donde se estructuran las bases del 

.· pa~tldo •en c~atro sectores corporativizáclos; y 3) partido profesional-burocrático fuertemente 

institucionalizado (PRI), etapa caracterizada por la institucionalización y el establecimiento de un 

bloque dominante y centralizado. (CEN), subordinado éste al presidente en turno y alejada cada vez 

más de las bases sociales.217 

' .:· : 
. , . 

Finalizaremos nuestro análisis examinando ios principios de doctrina y el discurso ideológico 

de los principales actores del sistema de partidos en México: los partidos políticos, poniendo especial 

.,. " ... Aquellos partidos opositores que no son considerados suficientemente funcionales ("leales") por las 
autoridades, simplemente no reciben registro y con ello pierden la oportunidad no sólo de aparecer en las boletas, 
sino de tener acceso a los medios masivos de comunicación que están disponibles para los partidos con registro, así 
como de recibir el subsidio estatal que por ley se les debe otorgar." en Meyer, Lorenzo; Reyna, José. Los sistemas 
políticos .,., Op. cit., p. 313. 
••• Woldenberg, José. "Estado y partidos: ... ", Op. cit., pp. 83-95 . 
.,1 Panebianco, Angelo. Op. cit. 
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atención en los partidos que guardaron cierta permanencia en el periodo clásico del sistema político 

mexicano (1929-1977): 

Tabla 3. Ideología de los partidos politlcos en México. 

Partidos para los que virtualmente X 
no hay lucha de clases. 

Partidos para los cuales la lucha 
principal es cotttrn el imperialismo. 

Partidos que apoyan la relbrma X 
polltica. 

Partidos que dicen luchar por el 
socialismo. 

X X X 

X X X X 

Fuente: los datos para la elaboración de este cuadro fueron tomados de: Rodríguez, Arauja Octavio. La reforma política y los partidos en 
México, México, Siglo XXI Editores, t 982, pp. 243-258. 
• PRI: Partido Revolucionario Institucional, anteriormente PNR y PRM; PAN: Partido Acción Nacional; PARM: Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana, conformado por el antiguo sector militar y considerado como paraestatal por su cercanía al gobierno; PST: Partido 
Socialista de los Trabajadores; PDM: Partido Demócrata Mexicano, cuyos antecedentes se encuentran en los movimientos cristero y 
sinarquista; PPS: Partido Popular Socialista, fundado por Vicente Lombardo Toledano; PPM: Partido del Pueblo Mexicano; PSR: Partido 
Socialista Revolucionario; PCM: Partido Comunista Mexicano, posteriormente Partido Socialista Unificado de México y después Partido 
Mexicano Socialista; PMT: Partido Mexicano de los Trabajadores; PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores. 
••Y: "y, en menor medida'. 

JO) Las presidencias municipales. En la dinámica centrípeta del sistema político, incluso algunos 

ayuntamientos de relevante importancia .• fueron, controlados por el Ejecutivo Federal, pues 

municipios como: Monterrey, Guadalajara/Ciúdad Juárez, Naucalpan de Juárez, etc., requerían de 

una selecci<)n",;stratégica del presidente m1:1'pi~ipál por los altos mandos -ejecutivos local y federal-, 

dado el alt6 pot~~dal econÓ~i~o,, q~.e di~hos municipios son capaces de generar. Cuando no eran 

riuiniclpior·~~fr~tégic8S./~ntémc~s ~Ü~d~b~,todo el poder de designación en manos del gobernador 
• ·- . -·.-:-·· •. _' ~ . -·. ·_;j_·_'.:',{"'c.~,}.::·;~~ ?'~.'e:':./ ~'·-~~:~-<.j'.c-,~: • ·:~: <. . ;_ -·:- ~.' ~:~,:?_·:··-_· ':··' ' 
local v1a los comités Ejecutivos Estatales. 
. . ./" .. _, __ · .. - :;;i;'·. /:'1//·_,t>_;_::': ... ~·.--"~;j<:·~-:'.:,-· ·:·\ ,-_,.·· .. ·_-:.· 

·.· )-."·L:~;·-~·-J_:. <~"~ 2: ·,··f.1:~~<· :·, -, :~·-. \·, .- ' -

, Con lirio're~l~~clón consecutiva de varios cargos públicos el CEN del partido mantenía un 
-~:- l--' "'-.~.:,,.~~ ·-- ,,_. - .......... - ·--· .. • - • «'- ._ - ' ·º''' -- ·- - - . . 

mecanismo de castigo~estímulo; en el primero, a quien se había mostrado desleal a la 

il1sti~cion~dad ~stablecida se le castigaba y se le enviaba a un cargo inferior -denigrante- al que 
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estaba acostum.~~ado, y por el contrario, si había mostrado lealtad y buenas hechuras se le premiaba 

con cargOs c~da·vez más importantes. Así pues, el Ejecutivo local podía, a semejanza del Presidente 

de laRepública, hacerse respetar por medio de la lealtad a su investidura de gobernador ó deponerlos 
,· - " ,.,,, ... 

del cargo: Eitsuma, los ayuntamientos salvo contadas excepciones eran el reflejo de los Estados ante 

la. federacló~),e~decir, una isla dentro de otra. 

· iÍJHlglesia. Ya desde el triunfo juarista y la posterior implementación de las leyes de 
. .'· .· .' ··_:·::~.'.. ¡::<<>.: -·.. . 

· - desa~or!Jza~,i~J1 de bienes eclesiásticos producto de la Reforma, este componente perdió mucho de 

• su.énOrme;p·Ó~~r y capacidad de influencia én la vida política mexicana, de esta suerte: 1) con la 

c<Jnstltucii11'.d~l 17,en especial el Art. 3°, que fue._ü_~~ratlficadónde la relación iglesia-Estado de la 

Co~stitu~iÓn.:deJ8S7, 2) con la derrota cfist~~i--~n;!i:~~{j¿~a:ae 1926-1929 a manos de Calles y la 

c¿i~~ració~ ~~·1.?.{a~u~~cl~~ de M~,f~:.ri~i~~jfa~~--~!~füM~gj:~n?:• 3) con la política reaccionaria y 
anticlerical. ciel ·. cardenismo y, ;4)cori Já.derroia\éiel{inoviiniento ·sinarquista, · el clero recibió duros 

. . ., .:: :· _·J.':(·:·'."'·f.,-':.'_.·' :;ut ~:.~~~:<·;; .·. ;·~:;·- .·, --/1i'..< _·,:-,:.:~- ;'.~:;-'~::.s¿_~~L·,~~·~:-: >;P:i.'.'>):;~i· ~: .·.::;,f :<,>F'.',~/'.·.;~.t;~ ~ .. '.'.;-<·-~~,,_-:·:;.·: ' 
reveses que lo alejarial};d~)a',vida,:;política mexic¡ü~a7y:le.Jiarían_ver que es más prudente jugar al 

· :-, .. _:·- -;- . _. · i:·-: _ .. ;··:: ::.:<---~~~~:~::.:.:r~-:·:~~,"- ·_'.'G~~;·\,::1.:ri\J~\:: .. :,~;'.~.;::;t,r~ ;:~:i~: .. ::·"~',}~:.·::.:~'1'::t~.\_;:}>'::'r-...:;<r>:>·,:.X>.: .. :.?.~<,:_.·; ;\::~>.·· :·.::-~, .; . : . . 
seiviciO deLrégimen.que· al'.margenrae'sus reglasPPostericírmente-i el presidente Salinas en 1992 fue el 

·_·. '.· · ;·-.::: ··: >·-.'.:···. · ;·!~\:.-;·.):·,.::j..·:::·,\\-:;~:.·.'.:>t,:;·.z\-.}{'' ·:) ,;~~ -_"l:,~-;t:)~,::t,:-··. ;·:~~.~)· :I•_:f:(>'.·('\-:.:·. :,\-.,:~!;~:.\~: .. Sj/,)'.:~- ·;"?-.. _.:.:, ·:\:·, 

encargado de. s~néarla'deteriorada'relació~: quedesde•firie~:del ~iglo XIX, y con la ratificación en la 

~º~dt:J :J1t~f~iif~f~ij~i~.W~i~j'~~~~~~r;~W·n~::~1:".:~~: ::0

::: 

modificaron el estatúto 'jurídicó de la:ielación Iglesia:Estado establecido. desde 1917. "Mediante el 

2!%:Ji~~i;~~f~i~~o~~~~~~~~~~~ib~~~~;:::~:~~~ ::~ 
:;:, ·.,-.", ·,.;,_,:,· 

Sin embargo: con las recientemente fero~rrias i'laigiesi~ C~tólic~ no parece estar dispuesta a 
. - . . 

· ·comprometerse permanentemente con el PAN, aún si este partido ha hecho suyas las demandas de la 

Iglesia. Durante los últimos quince afios, la Iglesia Católica ha llevado a cabo progresos importantes 

en la arena política. Su participación en los asuntos públicos es cada vez más frecuente, y 

ampliamente difundida por los medios de comunicación. En esta forma, la Iglesia ha llegado a tener 

un papel muy importante como un líder de opinión en asuntos que no forzosamente estén 

relacionados con los asuntos religiosos. Sin embargo, ha logrado evitar identificarse plenamente con 

un partido político en particular, la Iglesia limitaría su libertad política, y perdería toda posibilidad de 

.seducir a los que no se identifiquen con este partido. Es crucial para la Iglesia poder conservar esta 

"'" García, Ugarte Martha. "El Estado y la Iglesia católica: balance y perspectiva de una relación" en Revista 
Mexicana de Sociología, IIS, UNAM, Afto, XV, Nº 2, Abr.-Jun. 1993, p. 226. 
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flexibilidad, necesaria Parª apoy~ .eri una ~?ciedad diversificada. Es por esto 

mientras los obispos del Norteitpoyári ali>.A:N,·Josdel Sur hacen lo mismo con el PRI .... "219 
. . . - . ~ . '. - . . ·. - .· '.• ·,, -

, · .:::~:i~~-:-~}Y >:· 

que, 

12) Los''i1iedios"·tie''éo'1tun~~aei61i>Es.t~/c'ofup5ri'~lite/durante el periodo clásico del sistema 

político y hasta muy r,~7i~dt;i;re~~~~;·~~~~~~~áA~.«i§c~~ciones-. ha mantenido una actitud contraria 
a los intereses de icís ciudadanos con'la'féalización'cte tareas' que en muchos regímenes democráticos 

: _ . . · \: - -.·> . '"-;·_;,\.' {-:~:.;:, .:,.-:~·-;:·:~,i~.:>;-1·;~~·'.:·~~::·'-·-1·:.t·</G~\.r::;,_-i_::·t '.,:~_::.< . · 

les corresponden a'·los medios de~co'nuiriic~cióri' realizar: "En efecto, los medios mexicanos no 

cumplen con la·fu~ció~ ql1e se l~s~~~i~~~·;~~·¡~;'reiím~nes democráticos, pues no se desarrollan en 

lás. condiciones p~~pi~ias p~~ ~t~:.~~~;~~u·~v;~. /ctéflendén en lo fundamental los intereses del 

poder, mientras que en lasdemoéracias s~ 'objetivo es exactamente el inverso: proteger los intereses 
~ ' : ., .. ·- . . - " ' - .. ' ;-. ·.,c.. ' _, - ·. - ' 

: dé los ciudadanos frente a los•goberriantes para contribuirde manera eficaz al cumplimiento de los 

p;Clpósitos esenciales de la p'i~;ia 'ci~mocracia, consist~nt~/én vigilar y supervisar el ejercicio del 

poder para -dentro de lo posible~ haceflocompatible COil et'irii~i~i ~olectivo. "22º 
, -~ _· .,1 ~. ~ i'\: .. ~t;.~,·.>::~\~'.'·~'; -. ,\ 

'-· ;/_-~ ···<·:-'·' <-··:;;.~.:::::- J!~- _· ;·, 

Tradicionalmente el actl.lar de fos medios 'cÍ~:'¿6~Ü~f~~6iól1. ha· generado inequidad en los 
':, :: .·:~:'. ~-' ,,- _.·,';. ·.· \·~_ .. :···.<·:·>· </--;o;:_-:·.:;,\;-''·~,!,~~~-:i:,;}¡.(!;;~;}<~:~~·;·t:\.·°.<..'.1.<· . ._·;.,-__ · 

comicios electorales y ha sido uri pilar valiosOén la p'e:r¡)etiia~ión;del'status quo. Con sus omisiones, 
_ , ·: .. _. . . '1-.;·>. -~, -:-::_. ·::-<\: _;_,,_:~~.!..- '..''.;:~· i\; ·,~-s;~ • '),i¿~r.:::~f~/1~7¡~\'.~~;KJ;l~:.i'~~;*~·:::' ~:; ::·-.'°_\: \ · 

ha permitido un sin número'''de'átrópellos;y,delitós/graves''a'derechos humanos cuyo caso más 
-.: '·. ·.:, ~·: :, /_'..~~l~: )_::·: :\ '.:;,~J~;; <'!~;;,;~:,0.~;;;~z;,~-j.'D(~~; 7t~\._~-6-~~:-~;;·.,'.·'. :,;'\;:·;·;:.~-~-'-;<·"' -::.·:,:~ .. _. _. . , 

representativo se evidenció,:.en :Lelrc_onfüctoXde)'.C19_68;<rdonde)a mayor. parte de la investigación 
::': -· -; r·}fr~: :i ~~~-~·;:,'.1~~,w:;· .'.ft~f;;~~~-_; .. ~;~_,~-(:~-~~;·\~·:tt~~:~-; ~~:~/~;:~ .. k -:~;.::.'/':i'i!'..,, .. , ·.- .. -

périodística se realizó y públicó'·eri:ef extriirijeio;-;Pdricipalmerite los medios electrónicos como la 
·.' -' -- ' .··. ' -- .:-::·~ '.~<:t':?~~:-.; ·;:_)-~}~~~~:~,{]._:}"~;f-~~~?-~~;~?:t i,ffe~: ',<;t;~~;i:~)i'.t.>:; . : i;. 

televisión y la radio suelen :,ser~: los;'más': hérrriétk:os :·e identificados con la postura e interés del 
, . · .. · '.·; ~ ··'._~· ·.~~<~··:~~:?'~;fr.~~,:;:y ·1i:1f;t1\}t~Y!r~.~- ..• SK~,~~-\·<~y;'..~:<,i~:~c~:;;:.~;:.? .·:~;- :' 

gobierno, algunos de.los}medios~eseritbs;hani:contado.con cierta autonomía, con el costo de ser 
, .,-. ·. :_-. ,--":~-- ::.~,'.~."::_-: .~ .. ¡.~~::·~,~;~~; f.~:'~i~;:,4,"1·:.~·,:;¡:.'.y::·:t;:4~:;>f·/1; _:_-;·x::··, · , -

hostigados y reducidos 'a un pÓbllco insignificante'. j 

Las condiciones :,fr~~1t~ª~~li:,/'.~!~}Lanto a la tecnología de la informática y las 

telecomunicaciones requie~~h:ct'i~h~;~~~funda reforma a los medios, dado el enorme poder que han 

adquirido en la conducción 'éi~·:i~6I)iriió~:pública, principalmente me refiero a las grandes cadenas de 

televisión del país, sin embé\l'g8', ~af¡'llevar a cabo una reforma de este tipo sería necesario trastocar 

poderosos intereses econÓmÍ~ó~;;~ul:cÍii¡ante mucho tiempo han permanecido intactos debido al 

mutualismo entre el gobiefuoyé~'t~~()d~;oso aparato ideológico de dominación social. Sin embargo, 

la influencia mediática no sd1~ red~cid~ sólo a la dominación social y a la "formación" de la 

opinión pública en el ámbito de la· política; sino que también ha hecho grandes estragos en la 

"'" Loaeza, Soledad. "El impacto de Ja crisis económica sobre el sistema polftico mexicano" en varios autores, 
Interpretaciones sobre el sistema polftico mexicano, IEPES-PRI, México, 1989, pp. 52-53. 
••0 Crespo, José Antonio. "La reforma electoral pendiente" en Polftica y Gobierno, CIDE, Vol. 7, Nº 2, Segundo 
Sem. de 2000, p. 471. 
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educación de la' nifiez y juventlld,: eri este sentido, Jesús Reyes Heroles decía "que la televisión 

.. · des~~ía porJastarcteslb que la es~uefa construía por la mafiana". Así pues, poco a poco los medios 
•., - ·•. · · · •· -·· - ··.·_,. ·.1!,''r:;.;•~: ' . , 

masivos. de comllnicíició'll han dejado de ser simples espectadores y se han convertido en actores, por 

. lo.que sé hace:impres~lricÍib1~·iiriá Cfeforma orientada a la autorregulación de los mismos y una 

, . revlsió.n en Jos códigoS:ct~'.~ifb.i'de los productores, conductores y directores de los medios masivos 
' de comu~ic~cfó'n'.: ,: ~~· ~:ft:Y:j;; :;; ...•. ,' 

::~'\ .: ': .-"'-

·. r·.~:::.·~i.: .... 
·, ·.;; .. 

. · .. :• 13)(Jtro~&r{:ahi,s;110.Sde~resión. Fueronpocos los gruposde resistencia que mantuvieron una 

pos~i~ cirítig~ 6 1fil''.iJ~r~en del sistema, sin embargo, éste:~é ~ricargo de desgastarlos y reprimirlos 
... - .... ·. -"'-··;·-:-'. .. -_·:, ., •.. . . '"'' --·· _, , .... ·.· --

' sistemcític'irliei1t~·h~staaislarlos y reduc~ su capacidacÜde:.orgarüzación.y convocatoria, como lo 

·~¡~IIllf IFf~~I~i~t1iií!;lf lti~~ii~~~····. 
}' CaITÍacho en .· adela:n te· fue , cada ·véz ' más' intensa, ;,muestra dnequivocá':cteJfas 'prioridades/ de los . 
. ·:-- . . , , .- , .. - -. _,. : .__ ... : . .. :'.fr_--;:_::;·0:·:,.:?/ =- , _'"·:·:-·;.-_· ;;·.'. ~ / :F,:,. -::.~;:·:: ~: :,~.:~, :· ;.'.<i,~t.::': \~'./;;_':.·:?;:,1"<··~·~7¿~¿{,~:?}~~'._:-,·.:::t:~'-:'.._'."s1::;~:~~~:::~':;~;~;:\))~~~-~- ·.':-'Prr:,~~-~~-:·,.~:~--- ·-:: 
gobiernos ··.·cuya · eco~ciffiia~ ;seJ basaba;· en · l~······susti~ción)def'irpportacio~es:'i, y::·en'\ el(d~sarrollo 

estabilizador ·q~·~··c~~§~~rt~;~:./~:t~~~~1~1~§~.?:.'.íi6s,~:~:~s?::í)i~~~§~ii~~5~~~~'.~~~ri~:fagJ:r~~1:~{!~}·~¡~~~'.?da 
Guerra Mundial, en aquel entonces'•orientado ala industria ágrícola}ejidataria•ycOoperativista, para 

· · ... ·.~·-)·"?>\"'_·.'·<:~·; . .- .1:",; ;_~-;-_:·_~ _: · · ::::., .. ·,:.:~.,,_ \:: ·>~.-~:{:·.-~;·~·:~:)~~~,~~~--~'.y.1\~;-~:~h·1;}~,:~~j\ ~;:;2~ '(~~19~~;::.ty,;g:::.~~rfi:;f~)2?h~·;~;~<,f!3 .:< ~::'.~.·,. 
después enfocarse a ia:· iridustrializacióil urbana/al. mercado·.financ1ero y,: abierto al capital foráneo. 

. .. . . . ..... · ... .. ::· ... · .... :.·;.:·.·:·.:~,nlf~~.rif~~·-11;~'. ···~:~~t~ff~} :~1!~·,~%~:i:':~./. . . 
· 14) La sociedad civi/polltica111ente·3rgan~aqa/])qs1fueron··losimorpentos en'laque se logró 

.··.·articular. a . la• gr~n · •· m~yoría .• de:·.· l~ .. so6Íeciaa}ri;~~j¿~~J%~·.~ri{iJ~;~::~ fuásiJ~. ';or igual número de 

·• )i~era;~ospolíticos: l)con Madero enl~io, 5al ehc~bé~~ á'~Ovimiento revolucionario en el que 

;·I<'.c6ñriJyer6"n múltlples sectores sociales, y 2) con Cárdenas en 1938, al desterrar el enclave extranjero 

"}f[;~~'R'.f%~¡~;,168ra~do el apoyo político y económico de amplias capas sociales. Por el contrario, las 

' <t~l~~~fo'fe~?p~esidenciales, que desde la óptica de las democracias occidentales es el momento 

:j,~fi$,ii~~~par~,que la sociedad políticamente organizada emita su evaluación del gobierno, y en 

;' ,;:cdh~~dueribla con éste ejercicio propio de la reflexión y de una cultura política arraigada, elija 
.:.- .- ·~:~;-~~'::(:)·~::.:~>-~f~:~·:: \~~r ·: 
·:t:H~KeiJfehtec a sus autoridades, en nuestro país este derecho estuvo siempre ausente. Por lo que en el 

.·. '•periodo Clásico del sistema político mexicano, la sociedad mexicana interactuó de manera activa sólo 

e~ '~sfus dos ocasiones. Además, al consumarse la estructura corporativa del Estado mexicano 

posrevlucionario la sociedad mexicana fue desarticulada como un todo quedando encasillada en 

sectores para facilitar su control, y con el posterior endurecimiento de estos controles, el sistema y el 

Ejecutivo nulificaron todo asomo de autocrítica al sistema político mexicano. 
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En síntesis, el sistema político mexicano emanado de la revolución fue capaz de contrarrestar 

la· fragmentación· del poder político que en ciertos momentos alteró la estabilidad política y poco a 

poco se· fueron encontrando los mecanismos que le permitieron fincar en definitiva una vida 

institucional. 

Instr~rnentos tales como: la institución presidencial y el partido de Estado, fueron la piedra 

arigular en el proceso de estabilizació~ política posrevolucionaria. Cada una en un principio desde 

- una ·J>osi6ión~-"cÍ~, autonomía con respecto al otro, sin embargo, posterior al cardenismo, con la 

subordini~ió~·d¿fpartldo oficial al Ejecutivo, ambos quedaron centralizados e un individuo. 
. ' ' : . 

, Por ~na parte, la institución presidencialle permitió'álEjecutivo coordinar la administración 

pública desde ·e1 centro.'.Subord~nar•a los;poéiere~:lggt~i~tiv?·';y)Júdibiai'b'ajo.de síy. controlar a las 

otras instancias Y, c~!llP.Í~.SÚ:?i;~:i~f, 'iis~~~~;~~:6;~;~,~~?:K%~~!t'§;~:~it~I~~~~~go políti~º· .. ª~í._~omo .ª -
las masas corporativizadasferi1sectoré's,\T6dci est0-,'.com0'.·üice":'Arrialét6.Córdova'•'.';/, se· dio·•·como 

resultado de una p~~~~~~~·~~~·~~~:~;·~í;;~F:.~f rc~~~,~É~~I~~T"~;~;~~rti~l~::Jí~1&~cr·e1pres~f e~t~/~r~Wª i~do,· 
desde conceder la tierra·a'los'campesmos/·hacer,brotar,comO por ensalmo grades mdustrias aquí y 

··' ·:·y.·:< .':::,~;:(~:;·r;;:~?<:.:::~y. .. :<: .: ~,;,~--'.~--:~': :·1;:~ ·'.¡~::~.~~'~?;~<'·}·"{~} p;i;~,;;-.:_¡?:;.::s·_":\4~:'."i::·-~;-~c;~?-; :.':f:~·-~: . < . · ~:;» · ._ : -- ·- . : ·. · . . .. : ·.-: . -

allá, conferir jugosas': concesiones ;aiquieriieifquisiéra;• deCidir, ·.si lo 'deseaba, uri conflicto laboral a 
. , · f .. ··-,· ~ ·:.~:·.' :-)}:;{:'(;;~;;~<:·<.t;{,_~/,,;';~·,~>';/<!,.~: .;- :.:~:{.';,t}:.:;;t;.'- ~.f::~~~;.';J.;".>";.f¿.;~··)':.'":': .' <: ··:. · 

favor de los trabájadores::etc:/ hasta htiridir,a quieh',quiera que se le opusiese .... "221 

·. ' ' . <<:;~{' ... :.' : .'t :~· 1·:/.;~,;y.~· ". ·~·;; ·,' ·~;:. :·i~. ;//:-:: "~~'.:·~: ~':•::; "':<f ';'1'.(,~> :<.;,: ', 
.. ;-. /;;,~,~·.;· ,,..,.·~:··:- ~;.·! ·:.~,'.,~::· .. , .......... ~ .. , ~-~·~-.~;:-·~·., -r'1 

Po~· ~'tro''1~d()/'~"t~ti~d-)~t~~~¿g:,·~():~~ibuyó grandemente al cohesionar a la familia 

revolucion~ia.en,~n'cin1~Úó,~1Jl~idci·a~~iJ~;~i~~ políticos y sociales bajo la ideología nacional de la 

revoluéión triunfa~te'. Ó.es~;tic&í6/1o~f:.ai~~: de poder dispersos por todo el país -partidos y 

cacicazgo~ regio~~e~~.d,(a;~s d~l~ b~filcióii''J,olítica mediante la fúiación directa en 1933; instituyó 

al PNR, PRM yPRI ¿arrió ~i:.íÍ~Jc¿.;Iüi:ifni~-llÍo facultado para canalizar demandas sociales y 
- · ~ ·· -;-·::: ~·:'.'--<::e7.-:; ~~\:>·.r:2::t~~~:::~::: , ... · 

políticas; promovió alianziisycoaljciéihes cori'organizaciones políticas y sindicales con el propósito 
V~:·; ...... , . , c.,, 

de asimilar movimientos sodales eínergerites o marginales al partido oficial, cooptando para esto, 

dirigencias y/o consens~ndb icibª1ct¿s·p~a su asimilación al régimen; con la instauración del 

principio de la no reelección consecutiva en todos los puestos de elección popular en 1934, el CEN 

del partido quedó con el monopolio absoluto de la nominación de candidatos,222 lo cual derivó en 

••• Córdova, Arnaldo. La formación ... , Op. cit., p. 59. 
••• "Formalmente, el PRI admite varios mecanismos para la selección de sus candidatos a los cargos de elección 
popular: el Consejo Político, la convención, la consulta directa a las bases y las prácticas tradicionales; en todos los 
casos, no obstante, el Comité Ejecutivo Nacional cuenta con la autoridad para aprobar las convocatorias a la 
selección de candidatos y, así, con la facultad para decidir sobre el método de selección. En la práctica, ningún 
candidato puede esperar ganar la postulación y fomentar sus ambiciones políticas sin el apoyo del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI y, puesto que esa estructura partidista es controlada por el jefe del poder ejecutivo, ningún priísta 
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una cons.tante circulación de cuadros para evitar el fortalecimiento y concentración de poder con 

dicha movilidad; e implementó una política de cuotas, es decir, la repartición de puestos públicos a 

las principales dirigencias de las cuatro distintas cabezas de sector obrero, campesino, popular y 

militar, en función de su capacidad de movilización y servilismo al Ejecutivo. 

Con todos estos elementos el Ejecutivo Federal quedó dotado de un amplísimo poder tanto 

de acción como de control, pues tenía facultades metaconstitucionales al ser el jefe del partido, y por 

-·ta.nto:de'desigriar: diputados y senadores; gobernadores estatales; congresistas locales y alcaldes en 

los rii'~~icipios más influyentes, así como las facultades constitucionales de designar a su gabinete 

le~aí -administración pública centralizada-. y ampliado -administración pública descentralizada-; 

;~opCJn~~ una ,terna· J>afa oc'ü¡)~i·1a:supreina .,c:C>rte de Justicia, ·dejando al Senado -designado 
-- -> . -: .·. -:_. ' _:-_::. -;_._'-'.' ,..-. -~ '. ~.: :· .. ·:-.\.:-.:_~·_:i. __ :.:> -.::;.;:,~,-~ .;,/ ,- ~1! '-'" ·_. :-·::.,~.:,~._--,~;-F.- -.. · -~ ,~ :.; - _·:;_~-:- -: , • .. 

indirectamente por éfa travé{del paii:ido~:ia·eleccióri de uno de ellos; además de nombrar al regente 
· · e:- .: _ · <; __ J '/ :_~:'.o/t -'"~:é>)~i.~-'~~-.-~.i);, ::''.):\f:~~~'\-~'J~:j('~\:·\~::E-·;·;"'}}~'.:"·"· <'-:}·;,.:_::· --·;_;').','-'.. _.'; , ·' · · 

capitálino entre .otras destacadas. atito~idades>• 

: .... · ... •··.·.•· ·.:~-.rt.:rzi·!~;~¿·:ri-~<tf ... · -~,<•.;~-.•·.:.···· :· •.. ·•••• .. :. · .. · .: ... · _.· .. 
· i Tal~concentiáci6ri:_dej5odei,jior lótarito; propició una inusitada estabilidad política que no 

.~ ,,;:_ :_··._:_,,;:--'- ... _::·; __ <;_ /~~:-\· 1 :'.::?t'C':.~.'-"({:;~·:·;_;'¿f~·::.',··~(;·· .. ·:;;:~·f' .. · · ..• .:;f,. 1'.··.'-., .. _~:·.. . '.' • 

sefractUrarí~ sfo() h'asta::~espÜés de sieté'décadas. Sin embargo, si existieron pequeñas coyunturas y 

:.:. r .•. ·:.t.•.·.c.'.•.lr.'o.•.t.;~.n .•. ~.~.·.1.~.i.:.~.: .. ·.:.ir.~.:.:W.~tr.•.:.•.'.r.'.;,···Í·~.t .. Í.:;·:·~·····t•ru.·.·····~.,S.fr.1.·.•.t.1;'·~····~.'.t.~:J:~.e·~.:. ;,.¡:;.c.'·.i:.x.·l.t.e.t.P.i.:~;:~::~:~::::~~:~~:. 
·-~: .'.~·-·:.·;: 

, .. 'Ji~sm al régimen" al rio ~\Jef~i~~b~rdi~arse a las instituciones ya establecidas terminaron siendo 

reprimidas y/o nulificaél~s, ¿J;6 ~j~~plo más representativo son los ferrocarrileros 1959, los 

estudiantes 1968 y la guerra sucia de los setentas; y por último, la coyuntura político electoral de 

1988, producto ésta de la escisión de la élite política priísta y de sus diferencias en la apreciación del 

proyecto político a seguir. 

puede avanzar en su carrera política ni ascender por los diferentes escalones de la jerarquía del partido -la 
organización partidista, la fracción parlamentaria y los cargos partidistas en la administración pública- sin la 
bendición del presidente." en Casar, Maria Amparo. "Las relaciones entre ... ·, op. cit., p. 115. 
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Cabe mencionar, para finalizar, que a lo largo de todo este periodo prácticamente no existió 

oposición partidista al régimen, ya sea por la cooptación;· asimilación o represión de la disidencia, 

aunado a la sospecha siempre presente del fraude elec.toraL Sea cual fuere la causa más importante, 

todos estos hechos son síntomas claros de un régimen netamente autoritario, con un sistema de 

partido hegemónico disfrazado en sistema de partidodominante. 223 

••• Es decir, aquel sistema de partidos en el que existe la competencia política real, con posibilidades de ganar en 
elecciones limpias, aunque no haya alternancia en el gobierno dado el dominio de un partido. Se recomienda 
consultar a este respecto el apartado 1.4.2 del capítulo I de esta tesis. 
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Capítulo 3: El sistema politico en crisis. 

En este capítulo examinaremos las principales causas que condujeron al sistema político 

mexicano a su eventual erosión y posterior crisis política en 1968, además de revisar como la postura 

que el gobierno tomó ante las movilizaciones sociales sólo profundizó el conflicto. Advertiremos 

además, cómo la misma incapacidad del sistema para dar respuestas satisfactorias a los 
.. . 

requerimientos democráticos, evidenció y agudizó la crisis. 
:· < ~-·; :_.~·;,_,._ -: ·~".'::·-:\~ -
):P~ra~s

0

to,"t:i~ciremos de del:erminarlamánera en que ésta crisis de legitimación se fusionó a 

diversas 'cóyÜr{itJ';~s~~roplas del ~istema polÍti"¿ci inexiCano, como la económica, política y electoral, 

general.izando u~á'c~lsiirná~ pr~funda de~~6\tel~stado mexicano. 
'·. ' ....... ,_ ·..:..-i-"~-- --.,.,-;,:, ,'/•' - -· ,... ..,._-, ..• · ..• _ ' ~-·.,· : . - -.. 

> • ·';. i '. : .. i;.j¡;:\.,::'.;·);:.:::fü:;~:lz.,ih1:1z •. ;::::r>:;~;· ·:,~;~: ;é(t.:·j'.f ü. > < .. . . . . 
;::. ;e La cual repercutió mstan.tánearriente en la' escisión de la élite prústa -Corriente Democrática, 

::>:~::'. '.- ... ¡ .;;r ;:~'.'/~:-~. :,:-.::\?~::: :N,~·:_::_~'h!r·z;;~;:'·;_,:~1J!:.'.~h~~~\:.':::1:.;:.;/s;~'.,::::·:~~:;::·-~ :;\,~(~.1,·~:;'f~i~·;· :: ~::;b<_:.;:;;-¡'~ .;·,~::~~ .. ~: _ _,_:::.e --- <." -
seguida déLFrenté ·Deinócrático';Nácionaliy2.después:>PRD-. ·Fractura que anunciaría er punto de 

~ ;: .. .: .. \ ·-.(; :; ~--)~-:~-~ /~::t' -~~-.'.-~!:'~~'ol;:.¡-,~,:·\~;. :'.;(i'~'.·{~fr?.(i'·,~-~~·/f.~_: :':.(;~:_:,..:~:_c:·\.¡'.\h"df:?;~.:'·;:'.;~,'-·; í/'.'._t.t:.;.i: .. ·.~.'.~ ,::~:'::./_.¡. (:< , ' . • · • 

iilflexiónidel-sisteffia;politicéi;me.idó1no.fon~la ~.'i:aída del sistema" en las elecciones de 1988 y el 
.· -..:- ·-~·)~·> ·:: .. :ff(-.::~.;/!,;;:;:::'r:~."y--;:!~ :,:_t;: ~:-·.~:t. ~~-~;,1:-; ·_-: .. ;_:-~~{~·<:·i'::1-·:;¡·~::;'~~-:;~~-~:~/'}~·~·:t'.· ;,:·.:.f~.\/;~~>,;\~:-:·.:;.~/(•'. .. _-~/;~{'. ;·.:<. '.~ -·' :' ·.·. . . : 

·, >".'ascenso deCarlos;Salinás. deGortári bajo' la 'sospecha generalizada de fraude electoral. Aunado esto, 
'. .' ~ .; ~~:,_._·. !"~.'~:/.'.,_~--) -~·~i~:-~_1.'i)i:-~~ :'·~· . ! ~-·~·:-' }~·.;0::.~:~·. '. .: ;;_;.;,~:.c.;:'1;.--;:!~¡~ ;: .·•:·;~---~{;.::~.i",~-:·.~·._:·:¡::·z·,~·;: ,~;:}<-:-~~~.:~~' _:' -'--<~':> «'·,-. ·i_, ,;.,:- '" ; . : • • .~ ·' ' 

'L~'iac'onquistaelectorai del :PAN'eii Baja CatifÓriÚa' en:1989, ya que' fue· el primer estado ganado por 
.:·~. >:--,__~:··.~:-:.>·--::,, ' •, -. ·"· ,._· ... . . ' .. _ . - . 
;la·.óposk:ión desde 1929, marcando con esto los limites de lo que fuera la longeva maquinaria 

•• O.-·f • .''-1 ' - • 

:eí~btorili priísta bajo el sistema de partido hegemónico e iniciando el paulatino declive del partido de 

Estado. 

3.1 Signos de agotamiento del sistema político mexicano. 

A lo largo del periodo clásico del sistema político mexicano, que va desde la consumación de 

la Revolución, o más precisamente, de la creación del PNR (1929) hastala década de los afios .. - , - - - . 

sesenta, el sistema político gozó de gran legitimidad social casi en todo rriomento -con la excepción 

de algunas coyunturas-. Esto fue posible gracias al binomio: Estado fuerte, paternalista, autoritario y; 

por otra parte, sociedad civildébil, clienteiar y acrític~>De aqüíque la relación entre el Estado y las 
, '··· ' ,_ .... ,_- .. ·, .· .. · 

.masas·haya sido; álinismo:tiefopo,<taí:itc{cle'allanzáyapoyo, como de control y manipulación. Lo 

,, '.~;~_~eió iequ~ió:d~::fti6yw~W:ªfl~~~~t~~s:~~Jl~é~~) beneficios sociales; lo segundo, de control y 

: ,~o:opt¡~fo11:~roductO,dei··iut:oii~i~llÍ~:.2r)p6~i~ que la fuente de legitimidad del sistema fue 

• ;:ilitif ~~á~é~:~:~itlf~tbf1.t. ~=::~:::~~«::~:ida beneficio' para un 
. ~--,: 

. - ' ~ 

••• B~sáflez, Miguel. El pulso de los sexenios. 20 aflos de crisis en México. México, Siglo XXI Editores, 1991, p. 29. 
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Sin embargo,• tal legitirtlidaéi eii un· pdmer momento descansó en los éxitos militares de los 

generales y político~ revoiticidil!lriB~ Ciclwupo sonorense; después sobre la Constitución del 17 y su 

legado social; posterior al~:;J~~t~'dc{Obregón recayó sobre las espaldas del Jefe Máximo; y exiliado 

éste, en Cárdenas ysu ~rci'y~á't~p'o"lMco de consumación revolucionaria; terminado el cardenismo y 

sus bonanzas socililes/~~·1~:f~~füm.icÍaci emanaría desde entonces en el desarrollo económico, dada la 

reiterada negativa <ltrlii~Í~~~~tll'i' reformas democráticas22º por todos los gobiernos anteriores y 
; ;~' 

futuros; pero íma vez ~gCÍtado elmodelo económico de sustitución de importaciones que comprendió 

los desarrollos és'ta~llii~~b~'. d9s6-1970) y compartido (1970-1976), la deslegitimación y las crisis 

fueron la ~onstaiiie'~K·~f'~i~t~rii~ político. 
· · - .---·····' ·:,- .::.,:-.. :.7·: r · ·,. >,' ": .. ~,.~· . . . . , ... 

;,··· '.¡\·· 

·, nÜr~llte',lo~)~b~i~t~os posteriores al de Cárdenas, el eje económico del gobierno fue la 

· '.·politica§e~··~.s~stl~~ÍÓ~;·~~'.I~pbrtaciones;', debido a Úts.· cifcu.nst~ncfas de .la economía de guerra. Lo 

:;~~~~t[~f~f ~~~~i~~,;~~~#i~~r~~1~1~~~;~~.~::::·:~;:: 
· ··•·mi&rátorios ófierita:dos priricipalmerite á la' capital ·del'pais::EstC:ís .conflic:tóS''de 'planeación regional y 

·:.:.·':::e:(;::···:,··~'.'·~·,~:~_;·:,:~:~.:':;·;:~_·):~º~·/·~ -;~~~:·.:;:;-..-::J.·"-'- ;í¡\!:·. · .. ·_;,_:-~;.'~ .~:t:·-.::· ·.'.·:- :~ ;_: : 1-.~~ ;: : ·:·· ·:: .. ,_ :\:}_:~::·:·, -¡."\.-:··. ,~-:·~~·;:.-::;, /~:.-;)¡¡·_ ·r~~-s:;·/:;::.~-~·.:.:~¡;,;t::-;··.Ji~.fC>~;.:;~:· · ;.;·.~, · 
en el;control,,dé.HaJnafalidad reflejaríán sú. contrapaite'ipoliticá:para':ei;gobiémo y para el partido 

·. :~: _;.·: >·.:./:;:1,7-:,·y;;\:,:{::~', -~~~--,1:,>,~·!'~I~,/'.··~·~i:.:;.":~>:\~(:fl'/",.,::·'.1(~;~/· ~,. .. ·.:, ::'·'(· ~.:: ;· :::':' ',; -; : ,·: ."· .. ·~ ·-: · :/ ~·~·; ;~~~ .!:·;. :::~·if..;f. ~;~)·:~~t.~.~~~.~>·:{.;~~\ .. ::~-;;i.r1'.';i~ú~·'. ·: · ·-
' .··· 'oficiáLal.inveitii la eorrelaeión de fuerzas en el sistema éotjforátivo/disiriiriüyerido Iá presencia de la 

•\' },;:f~s.~}~\-~¿rreir§!i1~~~~i,~~:~fo· la CTivl- en d~tri~~fü~í:S~j?t~~~~~~t~~~~~~~te creada en 1943 
L . .;:.:,,; Confederación •Nacionál ·de Organizaciones Populares'. CNO:PtEsta·~.nueva' composición urbana 

: .'c .. ." .·.· .' "·: "':.'·'. •'':" -.·- , :· -~" · ... ;1· .. 1· • .,_ , '-;'/://. • . 1 .'~." · - ; :: '· · '. •. ·. · -"-' .. ; , .7:~;y'_;.1,.;.1'.~.u:.~·t·.,::,.- .:, . L::~~.'\;0'1=:'1'.~.- ~-,., · ::.--.'':.5.'.--

; ···.' !\ deriiandária'c'al 'gobierno . masivamente servicios' pÚblicb;)~i'Bri.n~ip~áiIH~Yifif,;~ivienda, y al PRI le 
· ·,_~~· ·:_.:.J;('~' _:/1.J·,:_\ · :~:,:r<. \':~;· .. ~;~'\~,'.'. ; .. ~ ;"",;:;;·· · "· . :'~ .. : <<<::·~:i?\..,\':\~f/i-;·~/-\~-:~\{?,-,:~~,;:.'.);~ .. -"'::-(·) 

·· .. e: caúsaría éonflictós al déjar de canalizar apoyos al agro'mexicano;'para' abastecer en su lugar a las 
' . ·-·- .. . . :,,, - _.,, _·.;., .. ·' 

) nuévas'clases medias y urbanas aglutinadas en esta nuéva: cc:illfedeiación. Diane Davis227 a este 

i~~p~ct~ escribió lo siguiente: 

" .. , esta relativa estabilidad política reposaba en la estructura social y de clases 
inequitativas que existía en México en los cuarenta y los 1950s. Esta estratificación 
evitó que estos tres diferentes sectores corporatistas entraran en conflicto entre sí. El 
que crecía más rápidamente y era el más activo dentro del PRI fue el sector obrero. 
Los campesinos, por otro lado, que durante los periodos anteriores habían sido 
bastante poderosos políticamente, estaban ya en claro declive en los SOs como fuerza 
política y social. La reforma agraria de los 30s y de los 40s había detenido el viento de 
las protestas y revueltas rurales, mientras que el declive económico que acompañaba 

••• El haber probado que crecimiento económico con desarrollo social es posibilidad polftica, constituye uno más de 
Jos aciertos en el empeflo de Lázaro Cárdenas por hacer surgir un México vigoroso que durante su sexenio parecía 
por fin vislumbrarse. 
••° Como en Jos regímenes democráticos, son Jos comicios electorales y Ja legalidad de estos Jos que garantizan Ja 
legitimidad del régimen, por Jo tanto, ciertamente se puede identificar al régimen mexicano como antidemocrático, 
es decir, una de las muchas formas de autoritarismo. 
• 07 Davis, Diane. "Los movimientos sociales en Ja crisis de México" en varios autores, Interpretaciones sobre el 
sistema polftico mexicano, México, IEPES-PRI, 1989, p. 62. 
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frecuentemente las reformas agrarias mal implantadas empobrecía más a los sectores 
rurales, mandando a muchos hada las ciudades para buscar trabajo en el creciente 
sector industrial. ... " · 

El modelo de desarrollo vía la sustitución de importaciones se extendió con Miguel Alemán, 

lo que repercutió en una acele~ada industrialización urbana en confrontación del modelo cardenista 

de la industrialización rurai>:cEJ modelo pretendía crear riqueza en un primer momento, para 

posteriormente distribuirla, en lo tocante al primer objetivo, sí se consiguió, mientras que en el 

segundo, simplemente·~e rr~caso. Sin embargo, el gobierno pudo capotear las críticas disidentes a su 

modelo económico:r~~cUa.rite el charrismo sindical. En el ámbito político los reveses fueron la 

constante: en 1946 ~erdi~rnÚ~ 'Ley Electoral con el objetivo de á.flarizar la hegemonía electoral vía la 
,· - - ·- • .' •; • ..,.\' .-":- -.-; • • ""' ·- •• • •; -- • - , ' • •• ,-- , "7, e '· •• ·' ·'"'·~--'" 

. organización, vigil~ncia y'cómputo de los pr~ce5:os cledorliles d.ado:eldivisionismo en las elecciones 

de la élite gobeiria~te. Jin lo r~lativoal co~trÓi polítl¿o, y apoyado en la dureza de la "inteligencia" -

Dirección F~d~ia1 ae Seg~ridact~'y s~s\~btl~~s~intl~idatorias •y de policia de Estado, el gobierno 

.. preteridía ~on .un d~bl~ di~6lll'~o ~ricá:Ü~~.1i·~i~Íd~~cia por caminos institucionales para evitarle al 

E~tado .la 'interven~ió~}sl~mp~~tátJ~t~)"de{la.represión, ·como efectivamente sucedería con los 

movimientos feirocahiléÍb;/(I~:'it~~;Ji;~~. d~'iliéciico~ y ~studiantil. ·· ·· . 
,'_, - .· __ ,-:)'' .:-::,~~t .. -! • -~-'~'" _:_}fi \,~;:~~::~ ,:·-":-;"~-::.- ,_ ... . :.,· 

... · ... f,'. ' ·<· ·!;(:.:'.'\•é: ::. ' . . . . '. ·> : 
··•Más adel~nte,:eñelgobierno·de Ruiz Cortines, a dife~e.ncia'éielos~nteriores -sobre todo el de 

Alerri~~-,·· :el~l'~i~~;·~§~#·~~G;~J.M~n~t~. J¿; una ·.manera· 0:'ás;&'.i?~~~!1g~E·.\;,~~·.· inflación empezó a 
. descenderylá.s flnanzas·~úriejorar; el desarrollo estabilizador se.fue.'cónsolidando y México empezó . -_ ··-..·.::. ., ~- ·> ;-::,,~.::·:::~-~:<?--: · '.·.·;v(·:>:/.'-:¡,~. J(::.: -,:;., .. ;'. '. > • . -.·· :·, .:· ·.-'~>·; :\/:}.'1:._;f .. S~~~t.:~~~}'.~~'.·{~:.::::~·. · ·. 
a mejorar, empero,'los,med10s:.coactivos prop10s del autontar1smo.'h1c1eron-.su labor con las huelgas 
. ···> ..• ,··.: : ,;:.·.\/'.C:'••;.:.:;,;>:<L:.' .:·:··,• · ·. · •'<·y,'.'{;,,''·f'.f·'..'\.-.. 
de ferroC'arr~eros'eff él últi~? ·a~o de su gestión. La brusca mano del-~obierno al intervenir la huelga 

. ·••·. s~l~ ;·;:o~füh~yÓc~'.,e~-§ci~~:: d~ los ferrocarrileros y, quie~e~ •: ·~l'~~ principio hicieron demandas 

,:~sbñomié:as;~-~llora,exigí~ll demandas políticas. Sin embargo,'••; .. El gobierno federal, por voz del 

. ';;:,¡,fÓ~~adbr ge~cJ;i¡ d~¡l~
0

República, declaró que no se permitiría que un comunista fuera el dirigente 

. · .. de urÓindic~to 'fan'";~I;~ante como lo era el ferrocarrilero. La represión masiva no se hizo esperar y 
• . ·,' '- , . ' • -~ -•.. : -. ..r,' 

con ella, y s'610 'c()hiell~. fue posible sostener el charrismo como forma de dominación de clase 

co~flable y seguf; ;~fmantener la estabilidad conveniente para la reproducción capitalista."228 

- ·.::·. "(~-... ~. . .' '. - i;. . 

Daba con esto l~ impresión de que el régimen empezaba a jugar cada vez más rudo. 

Por otra parte, lá. Ciudad de México creció rápidamente producto del empobrecimiento del 

campo y ia co~sebl1e~tJ'inigración a la ciudad en búsqueda de oportunidades de empleo, a la vez que 
' ". • ~ '.•',< '. .' e • • '. •::O ! t _l ' '• 

las clases medias.urbanas y el sector informal urbano -subempleados- se desarrollaba rápidamente 
,',> ., "\.:"-''-:"·' 

••• Rodríg{iez, ~aujo O¿tavi~: ''.Crisis políticas ... n, op. cit., p. 18. 
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impulsando el crecimiento económico de la región. Lo que ocasionó que los burócratas, médicos, 

abogados y comerciante's afiliad~~ a la CNOP participaran cada vez más en la modernización del 

país, por lo que exigierol/maY6res concesiones para su organización así como una mayor apertura 

política en general. En ~cdnse~t.i~JCi°i,los caffipesinos no podían compartir los objetivos ni de la 
< ', .. ,_; - ., •• 

CTM, ni de la CNOP;ya qÜe;se oponía al crecimiento de los gastos destinados a una rápida 
- ~"-; ,.,.,-·!'";--· . - - - . ' 

industrialización o a lossél"viéió~ sociale~ .Para. fas clases populares y medias de la ciudad a costa de 

un crecimiento alarrÍl~·nté'td~'..f~/p6bieza"'en ;~l 5·~dor rural. 229 Por lo que el PRI empezaría a dar 

señales de fractura irit;i;ii!~~~:i]~t~~;1};b:~~~;:¡~;;X. ; 'i··tikc,~c.· .. · 
: ',.,. ,..:,,, ·: ,.-_,_·.,,:' _ _,.,., -- --~>· -'-.c;f._;_.i:. ~~:;.:·,~y~r '. -.~.-:,\<:X 

bon~nz::~;iJ;i~!~i~l~(~!J~~~íi~f ~Alli11~[~6~0;~~· yrul: ~:~;:d: 
demandaban\opoi:tunidades de empleo y mayores}espacios ;:eiUa'.política, parecía que las cosas 

mar~?:~b~~:b·i~~1~;··~~'.1?~.~~latl,~º·····~· ··1~·····deF<>~f~f~f;~,É~~[~·~~~\~fif1E$?:~~jb .. en 1964 una reforma 
electoral·paralegitimaral régimen, así como. p·ara'permitir que1a·oposición contara con presencia en 

---~ .".-'.:.' ;'._,-~:;,::';_::;'_'.:-,o_: L:iJ :.(_:: '~-' '..'¡-': .'.- ;_, - ,', "•; • ,.· . ·_.· •. :.~·.;·,·,'o(;·,(';·'.•.;:':-. '_{; -~-¡ :~:-~;~,i ;'('-L;·~~· . .:';:\'.· ':-:;"/, ;;/'.~' ·+:_!_'.'. .-,: ":.:·, .·'.. 
el. congreso vía Ja sustitución del.· sistema·· d.~: mayoría'.po~:·e1 )istema: mixto, el cual contemplaba 

-- ' • '•' -., - '•'O - ' • ' O ', • •< • • .- , ••• '• ' ' ', "' '• V '" • • " ,- '' .,,~• • \" : ' ' '•' •,' • ' •_ ~ ' 

· .. tiunbién la representación proporcional. Esta fue;una medida''no'triscéndelltal, pero si el primer paso 
.. Ú~l~griandar .. · . ... '·' . , ., . ·· 

, , ··.· En·. términos•. generales, ·no es. qu~ ~º.· haya~ .. aparecid() conflictos serios y contradicciones 

· i~teinas 'éÍentro de. la· lógica de la dominación·. hasat~l rrio~irni. en to estudiantil de 19681
230 sólo que 

;;, .. , . . . . . ' . '. ' .... .:· .. - '; ·-·, ·.:_ ...... ,· . 

· antei:ior a estos conflictos .él sistema mÓstrÓ )Ulla gé'an capacidad de cooptación y asimilación de 

;<:lilcivifuieritos y dem~ndas_socialesvíasu:(instlriicÍb~~s'..fr:>espués detodo, México era ya un país de 

•. instltdci6bes. sé>16 se ejerció l~ re~i~siÓh 'c~iri'o'" Úitiiñi ~íli d~·accÍón política, no antes. Por otra parte, 

la oposiéióri era• casi n~la,·la, ~~c:iedad empezaba a cambiar cada vez· más rápido producto de esa 

clase media crecierite, deÍllííncI~nte y más educada, surgida de la acelerada industrialización urbana y 

del proceso de movilidad social (Ver diagrama 1) que ésta encabezaba. El régimen pronto tendría 

que darse cuenta deello,·y transformarse más profundamente de lo que ciertamente era capaz de 

realizar, y peor a(m, d~·;econocer. 

Después del 68 el régimen ya no seria el mismo, como un funesto augurio, el movimiento 

estudiantil cimbró desde sus cimientos al sistema político, despojándolo de parte de su legitimidad e 

••• Dávis, Diane. Op. cit., p. 65. 
••0 El almazanismo en 1940, el henriquismo en 1952, los movimientos de los ferrocarrileros y maestros en 1958, el 
Movimiento de Liberación Nacional de 1961 y el movimiento médico de 1964, fueron crisis secundarías y 
coyunturales, que anunciaban lo que estaba por venir. 
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iniciando un largo proceso de ingobernabilidad en elpaís, reflejado esto en la guerra sucia de los 

setenta con las guerrillas rur¡i_ies }~rbanas: El otro pllar sobre el cual descansaba la otra parte de su 

legitimidad: el modelo econóriíico; se:desplo'mó:dfásticamente con la abrupta caída de los precios 
.... :· ::.:e~-;>,,"· :'lP ;:,:::::_,é-.'=·:.:>· ... ,: ..... ,. ·· 

internacionales cid petióíeo;"facfürcque deforiaríil la crisis financiera de principios de los ochenta e 
"' . _ .. ,,_, ___ ,.: .... · .. 

inauguró en México uriperiodo hiperlnflacionario de endeudamiento excesivo y con un incosteable 

déficit presupuesta!; e~'cteC:fi.,/lÍn desequilibrio económico sin precedentes, producto de un modelo de 

crecimiento totalmente agotado que ocasionaría la reestructuración de la política macroeconómica e 

iniciaría un proceso Cíclico de crisis sexenales. 

Diagrama l. El proceso de movilidad social. 

Ejecutivo 
Legislativo 

Judicial 

Demanda de no reelección 

PRI 

Demanda de crecimiento 
económico 

Apoyo 

•-De~~da p~r Ía tierra 
,'.,."_ . 

Canal b~rocráÍico y.tecnotÓglcCÍ 

Fuente: Basáñez, Miguel. La lucha por la hegemonía en México, México, Siglo XXI Editor~s. 1~1Ú ;· p; úis: 

100 



3.2 Las crisis políticas y la deslegitimacióo del sistema (1968). 

En el desarrollo de este punto nos daremos a la tarea de ubicar las crisis políticas de la 

segunda mitad del siglo XX, ya que fueron factores de desestabilización y ruptura dentro del sistema 

político mexicano, sin embargo, es preciso antes de iniciar este análisis definir con claridad lo que es 

una crisis política. 

No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de tal término ya que de ser así hubiésemos 

·· '. inclíiidd e1-é6rlcepto'dentro del primer capítulo Dimensiones teórico;conceptua/es del objeto de estudio, sino 

simpleITt~~~e·,~os'~nfocaremos en descifrar eLsig~Hicado que ésta ha venido desempeñando dentro 

.·' deÍ;cóntexto'.·in~~Íca~o. Así pues, yen, principio de·~C:ÜeO,tas, la crisis para Miguel Basañez231 hace 

. ~;~:~rJ:z::".:!"~~~~ti~~~~j:[~f :e :::d:"::'~:~;::·:;º ~: 
. 'que pueda nacer lo nuevo", por último'X:pari'l'Habermás2,~!;la crisis surge cuando la estructura de un 

.. sis~~~ª de sociedad admite-meno~:~ó~~ibfu~ici~~fa~';f~~:Si~~r problemas que las requeridas para su 
_.·· ·:>, . . ' : .·. :\ ... -:::,:;_./,/j¿~{t\';'.;·;,~~;>;,)~:.g;:.::'. ··~j'~:~:~ ·~,~:::.,::. ~\'.-'-~_-: 
collservación. En este sentidolás·crisis'sbñ'per~r~a?iones que atacan la integración sistémica. Es 

•·•decir •• · todo· siste111a o s.u~~is~~i~.~M:,~~,z~i~j0~&;~~~:~'..?risis al interior del mismo cuando el cúmulo 
. de demandas es mayor que)os¡irisuinos:req:Ueridós} y.pór lo tanto, automáticamente se entra en un 

-'. ~ .. · .:,: ... .: .. ,._.,_.,:-., ,::,..;~:·:-~-- ':},\~ :; :.:;t:,71_::_,. .vr~''::::.:.~-'~f,~·_.;_: ... wr:::-·,:; trt,~ ?-::.. · 
estado de déficit de légitimidad § gobemabilidai:L\;J,i::.; .. 

· . ·• .. ·. . • : .•. -~~·.·.: e:;~;-~;;,i~~;·;·},~~;"?t~'.\'t,i~,N~i~;~;~~;;:1~iF · • .. 
·Por otro lado,::cuándóal'cOnceptoae crisis se le integra el ingrediente político, se puede decir 

· ·.:.-.. '.:· . . : .. :~·-{.'·>/:·~.'. ·-:·:·:::i'.'.;.'.,:{f~~.:-~",i)~!f;:;:'. ,~ji{0'r· -~'"}tS'::'.:·;·~:.:_;: :'.'';·if0~·,.·~·;t.l~:; ·:.:.:· -
por tanto, que·'',;·; una C!isispi:Jlíti~a·es.una expresión del poder político cuando otras fuerzas ponen 

en.contradic~ÍéJríf~ ~·iii2i1fa·~·~~J'ffies'go··~~'fiiíci'&}fi6~~ión fundamental las formas o los modos de 

dominaci6k (~~~k~l~y~~,i~s'if6riiiÜ~ci6ri:J~~ri6infaay la ideológica), o la dinámica de las formas de 
~·--··.e<-' ' :::> .•.. ·z·.,.• ·,.,..,.~,··.· . . .. - - ·-

domilladóh que e(Estado ejérce para mantener el statu quo, que es su principal y genérico objetivo en 

6uÍiiquier·K~ci6~;+~~~~él,c~~itausta oposcapitalista." 234 Es decir, tales crisis pueden presentarse en 

do~ ~~rttlcfÓ~:·¿ri'p;i~6'1ugar, se puede presentar como un cambio en el modo de dominación y, en 
.: ... . :.··-·,· .• ··.l"' ,' .. - ."·';, . 

segunct6 Jugar; có'Ili~ un simple cambio en la élite dominante sin trastocar las relaciones entre 

· dórri~~nt~s y dominados. 235 Evidentemente cuando existe la primera -cambio en el modo de 

dominación- inevitablemente existe una sustitución de la élite gobernante y profundas 

••1 Basáflez, MigueL El pulso de los sexenios,.., op. cit., p. 27. 

••• Gramsci, Antonio. La política y el Estado moderno, Espal\a, Editorial Península, 1971. 
••• Habermas, Jurgen. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu 
Editores, 1989, pp. 63-66. 

••• Rodríguez, Araujo Octavio. "Crisis políticas ••. ", Op. cit., p. 9. 
•••Como ocurrió con la Independencia de México y la Revolución mexicana. Véase al respecto el capítulo segundo 
de esta tesis. 
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modificaciones -generalmente en la expropiación de los medios de producción por parte del Estado y 

la desaparición o disminución de la lucha de clases-, mienti:as que en la segunda, se plantea sólo la 

destitución de la élite política por diversas fuerzas opuestas a ésta. 

Cabe resaltar además, que no todas las crisis políticas -como lo ha demostrado la historia

son antecedente de crisis prerrevolucionarias; aunque todas las revoluciones hayan sido precedidas 

de crisis políticas. Así mismo, también hay que distinguir que no todas las crisis políticas tienen 

como antecedente una crisis económica, sin embargo, cuando sucede así sus efectos son 

amplificados, además de que para salir de ésta se tienen que realizar cambios estructurales.236 

·. :,·, 

Como .··Ya. -~:se;:·~ há··:':'.··co~_eiltádQ,:.~;:~~ 1a .... {Prlmer ·:·. cri~ús .-,.;_¡JOÜti~á,:/."qUe ·_ enfrentó el régimen . .> . <-_ -- .. · .·'.:.-.'. . ·"_:.>:.: '.~..": - :~·-:~_-'.:-\-~. ": .. ' ~~--' -. . . .. _.-> ._-:;.~:,._ :_·_:· .. -'. ' : ; : :<: _, '.. : · .. ·· ·.-,-,~~ ; . ." ,-.( -> .-·.:-:- ; ·r;.~ -~- ·"··;:-. :··.,·~·c.~ , 

posrevolucionariü\.fue. a''cal:lsa{deúhcio ~dé,pod~r qué)iejo'laWi~uert~',éiel~GraL. Obregón en 1928; 
_ -- : .. -;¿:. · -:~;. :.-.. /~.:_-:·;,~· .. ¡}! /': .. _::"-: -,.::-.~~t.:....,~·;.:1: ~::;~;:·~·,;'· '.t-v3:~·(:}Y;=:-:~-/<.;:,,;~: --~·:r::/'/:~x"::.:'J;~:;;~-;~ 11~:-r::;>'.~(:;,,~:·;::d,:: .:''.~:.::,:~·._ :,:·"'~,~-.,·j_;:y:>:;: ~-'.\{°i··~"~:.·:1~:7::); ~~'.'. · · -: . 

. .•. •después, /en ! 1935; ;;!eILcorifliéfüfCalles~Cárdenás: repercutió /én !.'.eL!Sistema 'político de manera 
··: :~'.· , ;:.:·. ~, .:\ft~:i ·~ :;'":· ;:Jy·:::) .~:.:.,::'. ~" .~:_:::·;_'.\}f:::·~fi; .'-f;f·:·:~> _: '.'~;::.:·.<·L~·'.~'L_., \'~.'.::;-~ ·:~>1:.1;.:: .. :~;-~;"<.:);r,~;: ":>::;;.:·; ·?»~·<"'.:·:·--~,"~;,;:-'": .-'""1·.'\: <~~t·Z~\\",'..~ --;'.:)\:,~.r,:;·F. :· 
•:cónsid.erabletevidériciandó}.'de/:taPirianenr su ·segúnda;;crisis;:iya,poi1fiilalizar el año de 1958, 

i0t1~~~~1~~~~1f :~.~~:¿:tt~~~lft~::::::::: 
ojo.s d~l iliuncto>ell las olimpiadas-, ya que ninguna cflsiil'.hnpactélfíatan seriamente al sistema y 

· de~en~~d~nat'.í~ las sucesivás crisis c~nio fo fué1~;dii~Ís d~ i6~iciili'~ciÓn de 1968. 
' . '' ~ . . -,,-_ . ;;: . - ' . · .... ;,,.,,. "--- _,,- ... ·, ," . 

·_;);\_~,·. ';i·::::: -... ;,)r' -.··.'.. 
'e·,-'.":~~::~.,; ).:'./.,:_y_:\,,.·;';'·::,,·->~;_:._; 

3.2.1Tlatelolco1968. ;·• · ., ... :~·~;·#~''' 
.·El sistema político posrevolucionaiilh'~bi~~éi'ifd~''~~~ií~ fuás de cincuenta afios de estabilidad 

· , .- :·., . "'~:-:.::: -~Yf :.~~,/~:fi~:- ~"·!B:j\1¡:~-~"~";:;:::~~;,:;:~>~;~:·y~r: .... : 
política, el partido cohesionó a la familia revolueiónaiia)fel corporativismo incorporó a gran parte de 

: . .· : · , :.:, '.:, -~V> ·~i-~.~~:~:,::,;~·.~-~~:>;.~~3,~~tL-t:Ft~.::~~;,,'/.~·~>:~,);_",. , 
la sociedad activamente en elproyecto,revólueionarió/y la· economía dotaba de empleos a millares 

- · ·-r: :.· ;7.; ~·-:~T~}: ... x~;-;;~~~f~~'.i!;~yr.··:~;~:<fi'/:C.~·: .. ~>~~~~;\.'.~:·~·::~-: 
de mexicanos cada afio, las vaiiables':inaCi:oeconórfücas,:marchaban relativamente bien, en fin, la 

~ ·¡;·._~: , ~·:;~:é,;;:.,;:.~-~.:~·('.t-~·~,-:,~'.\:'«vr-=~~'.~~,:1~{;:·~·:.~~:·~:~-;~);;;~;:5:, !'.: - -. 

estabilidad política y económica erá éFadjetivci:;másiacorde a la realidad mexicana. 238 Todo esto 
. . . , . '·. ::·~·~.:;'. ~. ,,~\:- .~~·~~\t·~-~~~\:··¡/: :.¡!.\}-;, :>~;~~·.-.~:~tx~; 1.:·7 /.~ 

ocasionó que tanto interna cc:iinocexternamenté':'áJ'pllis se le viera como una nación candidata al 

primer mundo. " ... México en la década~~ 16ssés~~~agozaba de un gran prestigio en los círculos 

financieros y de negocios dentro y fuera del país. El crecimiento económico, los créditos abiertos y la 

•••Rodríguez, Araujo Octavio. "Crisis políticas ... ", Op. cit., p. 9-l!i!. 
•01 Sin embargo se puede precisar como antecedente de esta el atlo de 1948, que es cuando se implanta en México el 
sindicalismo charro como una forma de control y sometimiento del sector obrero. 
••• "Hasta antes de la crisis política de 1968, la visión oficial dominante -siempre hubo voces disidentes- insistía en 
que México había entrado de lleno en la etapa de crecimiento autosostenido, y que, por tanto, estaba en vías de 
dejar atrás la etapa de país subdesarrollado; el corolario era que el campo de la democracia se iría ampliando pan' 
passu con el desarrollo económico, hasta llegar a ser México una sociedad democrática y próspera." en Meyer, 
Lorenzo. La pen'odización ... Op. cit., p. 193. 
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solidez monetaria eran álgunas de ias bases de ese presagio. De hecho, la celebración de los juegos 

olímpicos en la cÍtid~d·de\Mé~ic6·~iihboli.Zaba aquella visión exitosa. "239 Pero había algo que no 
. · .. ,, .. ·.·.-'' · .. -. ' 

concordaba con aquella:~isión~~itosa y prospera de nuestro país. 
-'- •----·-:·.~.'.:--:':-e:;~----, '..fi;~-.·;~_~.t~--.:"~:0--2.------ -

Ciertamente/'~éxi~~ e¡~ una democracia ficticia, con libertades acotadas y derechos -

sobretodo políticos-~~~BC:Í:r~titos. El régimen siempre había pospuesto la reforma democrática para 

después, esa parecia'ser s'u fórhiula mágica, sobre la cual reposaba su longeva estabilidad, y por lo 

tanto, la estabilidad mexicana.eraa su.vez también ficticia. La realidad del mexicano promedio no 

era tan halagOefia, existían seriás contradicciones en las formas, en los modos, y en las acciones que 

el gobierno llevaba a cabo en su relación con sus gobernados. Éstos no habían dejado a pesar de 

todos los esfuerzos del régimf!USU condiciéJn.esendalde súbditos ante un sistema autoritario, y fue 

. sólo .durante el desarrollo· del'c~llflicto'iescicÍiiritiÚ~uela. sociedad mexicana, y la comunidad 

·; il1t~rnacional, se. percató triste~ent~cl~ '.~tÍ'*r~~·2cfü~~ló~.- d~-: sometimiento y abuso prolongado por 

:: parte 'de : la:· ~utod~~~L;5~,iii~',·r~y,j~?.~~#~i~i~i'. -B~iica~o ·se comparaba con su contraparte 
internacional,-,principalmente 'Con'lcis norteamerié:arios y europeos, se daba cuenta de su condición. 

·-·;·-.. '.~ ·:- -:. · :..-·" · ¡_ ...• > :. ; , -; :. :·:· ... ::\··_ ·:~_,'. ,~~ ·: .. -;·~q/.'.~Y~f: ~-'.\f~¡, ?~t~)t-· r,'5~r-.~}'t?::.; f~:~;-.:-:-: :·!:-,'.\:·: :-_-.;~~;::-~ :\. ~-// -.. · -·: _·;·.: -. -

Prácticamente. ala sciciedad.0mexicanatse •le··conéebía} desde la lógica del gobierno, como infantes; 
·_: '~----~- _ ~-~:-- . , ~~:· ,( -.::: ;/-:. ·:; .. ::.:\ ::<:~~~~:~~::>·· ~.~1/· :-··1'.~~;;:;·}::~::t~~Y/ft{~i~\:~:,~~} :: ·:)::~<'.':-:~~f;::.::~'.>~::.:,"::_ ::;~·:\~'.·~'<e,;'.~~-~·:~· .. -

como una grán.inasa:dúctilynialeable;iricapazde caminar.solos.en libre ejercicio de sus derechos 
::-->- • '.:(~ ,,-:'·: .. -.. ;<;·,_ .. ,.; -:~-{·"::::'.:·;-.~, :y_~·:~_~::~\?:;·;;:'.);~;:\;¡:;··:>A~t;;:· 1 :};~:!·jf;·:;·,;;_~; .. i:,;il.¿F-;?!J.},.:{':·:~:~~ iº>~1~St:r~J~:~·::~.:-~>·.·,;.-:::... --.·. . - :: . 
· crviles y.pohticos/sm el ampar_o,del pate~nálismo,estatali,Sm embargo, la m.adurez de la clase media 

; - . ..... -.. , - . '· · -~::~» :. ;~).:·: ";~:·:-~-r:·('.- -~/::~.:. ~:~:{;~;¡ ·'."i.:(.;2:;·~.;:\;;'.:·/.!r,~;1;\/::XS.'..>;:'.:~~\:<\~\.:•¡J;:::,~~'.\'.--.~~;::,:\0/;·.~ .. :-'.;~·-.-_, :: :·:·:\·: .-.: '·-... ~:-/ 
mexicana y las; condic10nes/prop1as :detcontexto Jnterno y exterrio daban para aspirar a cosas 

mOjom .. · . .• ' ~(; ~:J,i'.i."~·~sUiI~~~~,f ~1i1!~i:~i~i~~¡~-~t.' 
Enefecto, eLyiento:de cambi()'yJ~s·profecíasde'.lautopiaco01tmista se dejaban sentir en el 

;::;1:~'ªc".!ii~·~f {Z~~r~ti~1~~i~t[~i¡~~~~:~:;~m~~:::c:::: 
- movilizaciones por los derechos c1viles.eri Estados Umdos;"en''l962 se desarrollaba la crisis de los 

. " ' - .· ·. , "·, .,, . '·'··· , .... ,· .,.:-._ .. ·:!¡"•,-,, ' 

mísiles y, posteriormente, morí~ John F. Kennedy;'a mediél.dos de esa década la guerra fría se 

· c~entaba en el Vietnam; por todo el mundo brotaban movifrÚ~ntos de paz; en suma, la coyuntura 

del capitalismo se agudizaba, por lo que la posibilidad de una reconstrucción del orden mundial bajo 

paradigmas más justos estaba latente. Por otra parte, en el contexto interno se buscaban mayores 

espacios públicos y de expresión, principalmente artística, política e ideológica. Se le daba particular 

seguimiento a los esfuerzos por democratizar al sistema en protestas como: la ferrocarrilera en 1958-

59, el Movimiento de Liberación Nacional, la campafia del Frente Electoral del Pueblo, el 

Movimiento Cívico G':Íerrerense y la guerrilla que le siguió, las ocupaciones de universidades, el 

••• Basaflez, Miguel. El pulso de los sexenios ... , Op. Cit., p. 28. 
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. ', ;: . . 
·, ,. - . 

hostigamiento a)ntelec_tiía.!~s, ~ipfesdres y é~tudiantes, etc. el escenario se estaba tornando propicio, 

las contradiCCiones afloraban )/las'Universidades eran un caldo de cultivo ad hoc para reflexionar, 

cuestionar, ~ero, sob;e taét'iVPru:~ ac~'irr ..•... 
. .. ____ :;.~--e -::F'.~ ·~~,-~.~~~:é·- ·:~:~,.; "-c:;.·-i~:l ~·::;1_>: ~;:~:::~· · · . 

. :/Por ~tr~'.y~;ie;~f~l~lst;füa'1¿gfPorativo priista empezó a hacer estragos entre sus sectores 

.•. detidp_··~~:~~f~-~~~~,:,~~~~:zt~1~~~~:h~éad, aunado también al paulatino pero ya acentuado 
. alejariiierifo deLpaitidó,,,de)'süs''.bases:'pópulares. Todo esto orilló a los habitantes de las ciudades a 

:~ . ·::- .... . ::",Y:~-: ·:( .:·,: ,,.~·:.:'.\··'. ~·.:.~-; :·:. ~,l t.~':~:'.<t~,.~:::.1W/:;:;.-,;.~·N(}·~f·S:.;-::-,-.;:~.x~-.;.'.{.; .:<' ; : _, ·.·. · ·. 

''organizar;;:moviriiieíi'tosis·aCiales~para~poder conseguir que se cumplieran sus demandas. Como los 
> -< ;.' "·" ::;-~~~~~·~ '·_i:~l~.~>-: f~~.~ ~~>~:;-¿:~::~·~\;!~~: :;~-,-_,<i,~~~~!5@~~-1~~~.1:>.,,;,~-~y;-: :->.~;:,:;~~ ;.~::·· _:.:·:_- -. . ' 
hábitantes de Ia:s ,ciudades,encontráron otros canales en donde expresar su descontento, la fuerza del 

:-,"/.:·:.· ~ r,,::.-.::·· _::~: .... J ~~:-.~~:?:: .. \~~~·~) \'.N~:<-:'--~~;;t\·/-.::~.~'Y~-: \:~·:.:~:-:·~(.-: ,: '.::· :'· ·.-_ .,·:::::: · ··:·;·-. J ' .. · • ._ : .... •• 

partido póco,aipó.co,tfue';trien.gu'ando yla'legitimid~d de la autoridad a cuestionarse, por lo que 

~'.c:6ni~-I1ió/a ,<lÍ~~Í~Üir~~iíii~~rés de las ~lases'urlJa~as, populares y medias, por participar en los 

.· .· tradlcionh!és caÍiales institucionales del gobierno y ell las estructuras del partido. 24° Con esto, el cerco 

. Ú~i6fe;tit·~~ re~ucía considerablemente en las capitales, y dentro de éstas, en las universidades, 

capitalizado por los profesores y estudiantes clasemedieros. Moreno Sánchez241 escribe al respecto: 

"Durante él afloraron muchos problemas aplazados desde tiempo atrás; se hicieron 
notorias las reacciones contra la simulación y la corrupción; se denunciaron los 
métodos antidemocráticos que abundaban en la vida nacional y la forma en que la 
autoridad misma viola las normas fundamentales en que dice apoyarse. 1968 reveló 
con claridad las limitaciones oficiales puestas a todo movimiento popular o de clase, a 
toda inconformidad seria contra el rumbo que sigue el desarrollo o contra sus 
deformaciones, a toda crítica del proceder gubernamental. El uso de ciertos 
procedimientos para reprimir o castigar en forma ilegal, bárbara o incivilizada a los 
inconformes, es otra muestra de la crisis por la que atraviesa el país ... " 

No obstante el ambiente favorable para el cambio, el movimiento del 68 inició de manera 

espontánea. No tuvo carácter de planeación,242 como lo sugiere la teoría conspiracionista del Estado 

mexicano, ésta fue el "chivo expiatorio" para justificar la represión. Formalmente el movimiento 

inicia cuando los estudiantes de nivel medio superior protestan por los abusos de autoridad de la que 

fueron objeto por parte de los cuerpos de seguridad en la disolución de una riña entre muchachos . 

. . <'.·.:':°~Súimportancia no deriva del hecho de haber sido en realidad un desafio serio al sistema, ya sea 

· '~n' términos económicos, políticos o ideológicos. Su relevancia deriva más bien del hecho de que 
, .. , ·.· 

.·evidenció la naturaleza contradictoria del Estado mexicano, lo cual hizo posible la propagación del 

.. º Davis, Diane. Op. cit., p. 64-69. 
•••Moreno, Sánchez. Crisis polftica de México, México, Editorial Extemporáneos, 1970, p. IS • 
... Aunque si tuvo el sistema antecedentes de conflictos como:" ... La división de la CTM en 1947, los movimientos 
de los ferrocarrileros y maestros en 1958, el movimiento intelectual (movimiento de liberación nacional) de 1961, la 
formación de la federación independiente de campesinos -la CCI- en 1963, el movimiento médico de 1964 y, 
finalmente el movimiento estudiantil de 1968 apuntan irremisiblemente a un estrechamiento gradual del espacio 
político en todos esos anos. En este sentido, 1968 no es otra cosa que la coronación de una tendencia que empezó a 
generarse en los anos cuarenta." en Basánez, Miguel. El pulso de los sexenios .... op. cit., pp. 52-SS. 
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movimiento .... "243
. Además de que demostraría la ineficacia de la represión para la disolución del 

conflicto,244 ya que esta sólo creó un ambiente de encono y aversión hacia la autoridad, lo que 

paradójicamente, propició su proliferación y durabilidad. 

La cultura política prevaleciente en aquel entonces reforzaba la idea del principio de 

autoridad, pero desde la lógica de dominación del autoritarismo mexicano este principio estaba más 

cercano al absolutismo que a la democracia formalista del Estado mexicano, por lo que no era muy 

común esgrimir argumentos en pro de que se cumplieran las garantías individuales ante los actos de 

la autoridad, ya que por encima del gobierno no hay derecho que valga. Bajo esta lógica, el 

movimiento adquirióápoyos provenientes de la sociedad mexicana en toda la República, aunque 

esencialmente' el .• m.c>tor d~.Iás nioviJizaciones hayan sido la clase media, y su combustible, los 

estudiant~s y'pr~.fe~~~es:ii.o ~échlÍar~de ·~s~o e~a que todos ellos se concebían como sujetos de 

d~rech~,' y ~m;~~~b~ri»~ ~~~sád~~b~~~'.~ez más activamente la legitimidad del principio de 

·. autmidad y los argumentos sobre los que ést~ ~rincipio descansaba. Carlos Sevilla245 escribió en este 

sentido lo siguiente: 

"Las nuevas clases medias son, entre los sectores modernos, el componente más 
evolucionado y más libre. No está sujeto a las ataduras de los otros sectores, como los 
empresarios que dependen de la protección, los subsidios, etcétera, o los obreros 
encuadrados dentro de un marco corporativista y clientelista. Para las nuevas clases 
medias la existencia de derechos no es esa fachada que apenas encubre la realidad del 
ejercicio autoritario del poder, los derechos deben ser respetados y la autoridad misma 
debe someterse a ellos." 

La impotencia del gobierno ante la lógica del movimiento de dialogar y debatir 

públicamente, ó en su defecto, del cumplimiento al pliego petitorio de seis puntos,246 así como la nula 

exposición a la crítica por parte de las autoridades y el "no hay marcha atrás" de los estudiantes, 

confluyó en lo inevitáble dadas las posturas de uno y otro bando. De lado de los estudiantes se 

••• !bid., p.37. 

••• Amen de cuando ésta pasó de actos de represión, a un auténtico acto de terrorismo de Estado, como lo fue la 
matanza del dos de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. 
••• Sevilla, Carlos. "1968: Reflexiones y reminiscencias" en Estudios Políticos, FCPyS, UNAM, Nº 19, Sep.-Dic. 
1998, p. 227. 

••• "1) Libertad a los presos políticos; 2) Destitución de los generales Luis Cuete Ramfrez y Raúl Mendiolea Oefe y 
subjefe de la policía, respectivamente], así como también del teniente coronel Armando Frías Oefe del cuerpo de 
granaderos]; s) Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos 
semejantes; ·~) Derogación del artículo 145 y B5 bis del código penal federal [delito de disolución social] 
instrumento jurídico de la agresión; 5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron 
víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante y; 6) Deslindamiento de responsabilidades de los 
actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército." en 
Zermeflo, Sergio. México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68. México, Siglo XXI Editores, 
1978, pp. 29-30. 
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patentó la falta de · un liderazgo que encausara al movimiento a otras estrategias, como la 

consecución de sus •. obj~tivos ·.·a mediano y largo plazo, además de que por su naturaleza de 

asimilación social, era ya ·dificil contenerlo247 sin conseguir ninguna concesión; por parte del 

gobierno, no se permitía el ejercicio de la reflexión y autocrítica, aunado a los temores -fundados e 

infundados- de la amenaza comunista y a la negativa de negociar con la huelga levantada. 

A principios de septiembre de 1968, la figura ya endeble del presidente Díaz Ordaz estaba 

sefiá.meilte eiosfonada y se le ridiculizaba en todo acto de presencia, la suerte estaba echada y la 

represión concertada: en su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, el presidente había 

.·lanzado un ultimátum al Consejo General de Hú~lg~/era una seria amenaza a la represión. "Antes 

de recurrir al uso< de láfüerza, el gobierno lnt¿*tó!f~illi~~ métodos que en el pasado le habían 

permitido sup~r~ 'otros,desafios: intenfo,cles~ifJiZ.~í:fü~vÍmiento, cooptar dirigencias y sobornar 

.• co~ciencias,pero fracasó unayotray~z'. t~·~fo~i~ 6~6i~~}¿~resiva resultó ser insuficiente si no se 

realizaba en gran es~ala: ~~c\ás:~)1~J~.~~~~~JÓ.§J.;~.;·~L~{·fü~~ii~~Re~~ersitaria que contemplaba el 
descabezamientó del Móvimienfo'. También' friicasólá toma del Casco de Santo Tomás. Sólo pareció 

-~·, '.::.· · i:: .:·'." · .' '..·;)::::;\f.'.¿/~ ~cid>: <:}~:~·::-:t~n~)-'.-{.:;'S1:~_·:r;.:,:r. '.·: :··,;J:~T-~ .. ~~-":~~·U,\;;·{~;;~~-1,'~~r-~,~I:\-'-',;ty :_ . . · :'-
funcionar. la masac~e del• 2:3de ·; octllbre que ;efectivam,e~t7 '•p.us~: final al Movimiento Estudiantil, 

:::::::z~e ae::o¡:~:~1~~~i~!~~~iil~~~~,~:~~t~t~l~JJ1~fi:ri~:~:::::~:~~~:e~s:s!u;:~ duda 
·,·;·>·>.:::~.:: "0'·-1;; ~ ·-··'''\'" . ., >}; .·~;;.,. :·~·::• «"" 

~á~~tlt{_;~~~Y1,l~L/·:._~-(·,. -.-.:r ,.. -~:;:'·: :· Ci .\ ·• · )::{~·, 

1968 es p~~i:t\ir~*itc?ü~~ÍÍ6 iiri~<Jií~l1i:~. no por los juegos olímpicos, sino más bien por el 
. . , . :: . .-. _.,_-_; ·< .. ::?·~<<<'.-)·s-Y?~:;"~:.~~':;'.:-~\~/,-::~ ·>.,. •.·· -•. -::·.~:·: ... _ ~·/¿: · . .-;:. :. : . . :·,·' .·: 

movimiento e~tudiantilque~.sacudióJa conciencia de los mexicanos en las principales ciudades del 

país, así mismo,· ~~¿g~5~'Aiani~1Ae evidentela necesidad de modernizar y democratizar un sistema 

polW~o tot~~bnte.~ii~~i{mi~o.:P~tentiza ádemás, la necesidad de construir un verdadero sistema de 

2éll"tldos:2arél·i~~fe;~~~lasinquietudes polítlcasde jmportantes sectores que emergen en una 

's~ci~d~d ~~~~o···iJi~Jigs~~ralque la de principios de ~iglo, y que cuenta con la presencia de sectores 

~ecÜos ~rb~ll~~ 'coü;~~deso · ~ niveles supedoies;cie'~ducación. Lo que plantea la imprescindible 
,. ·· .. ·:--;:,.-."·.~·-":·!~_J':•-.;.·,,,_· ·'.•·, -~' . • .. - ·,··' """ . .:· .. :..:· ;·-::.;.,[."~~).' 

·nécesidád de:foiler· mayores espacios de participación.en la vida política del país, pues se inicia en 

México ~lpr~ceso.de transición a la democrácia.249 Carlos Sevilla250 sintetiza extraordinariamente 

.· esciibiendó lo siguiente: 

.. 7 La única salida limpia de hacerlo era mediante el reconocimiento explicito del gobierno de que había cometido 
excesos, y por lo tanto, dar marcha atrás a su postura de intransigencia ante las demandas de los estudiantes. 
Empero, esto para las autoridades era inaceptable. 
••• Sevilla, Carlos. Op. cit., p. 228-229. 
••• Zermeflo, Sergio. Op. cit., pp. 55-71. 
••0 Sevilla, Carlos. Op. cit., p. 225. 
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"Actualmente las interrogantes que se planteaban en tomo al 68 a menudo se refieren 
a su relación con .el proceso de cambio político asociado a la llamada transición a la 
democracia. Las teorías conspiracionistas del gobierno y la derecha retrógrada que 
atribuían el Movimiento a una maquinación comunista, apenas son tomadas en 
cuenta. Lo mismo ocurre con las interpretaciones economicistas que trataron de 
explicar la inconformidad de los jóvenes con la falta de oportunidades. En cambio 
han cobrado fuerza las formulaciones rigurosas como las de Octavio Paz, Javier 
Barros Sierra y Gastón García Cantú, entre otros, que desde un principio 
descubrieron que lo fundamental de la protesta estudiantil fueron las demandas de 
hacer pública la vida pública y someter a la Ley a los gobernantes. Con su penetración 
característica, Paz afirmó que los estudiantes rebeldes eran demócratas 
inconscientes." 

3.2.2 La búsqueda por la reconciliación. 

Con la masacre se terminó la huelga, no así los problemas que de ésta emergieron, la 

estrategia del gobierno para resarcir su imagen giró en dos sentidos: 1) la renovación del discurso y 2) 

las acciones concretas. Dentro de la primera, el gobierno inicia su retórica con la política de la 

.• 1apertu~a democrática", se termina la etapa de desarrollo estabilizado.r y comienza la de desarrollo 

co;z;afÚdo, s~ apela al desarrollo con justicia social, alaerradiéa~ión de las desigualdades sociales 
' . . . ' . · ..... ··~ 

con una mejor distribución del ingreso, así como alá apertura de canales más democráticos para la 

expresión de las ideas, además de la ex;1tii6ión-'cle 'u~ato¿áCión l~tlri~~mericana y tercermundista en 
-'· ... ·,... ',:. :~'-.:,:-· - .. •: .·.,.' .::'.· :;·¡ 

los ámbitos internacionales.· :~ ';: ·· • ~. >:' .. . , · <.;. ;·<;: 

En lo ooncenllente aJ~i~~~R~~~i~~;~.~~~:i~~~.~ un plan de recupe<ación de 
la credibilidad e implementól~s siguieeftes conéesi<mes,::'1) :s~. reduj~)~'.edad de votar a los 18 años; 2) 

se redujeron tam~i~n~l~Ú.~~~~~~t!~f~'.'$~~~~~R~~ig:~~'.·~~R~~~~J;ffü,~·~.e permitió el surgimiento de 
organizaciones. de izquierda:Tcomo'H Comité NaéiónaFde;::Aüsciiltación y Consulta, integrado por 

: --:. '. ~:.: -~.·?.:-<;\~ ;:.r~:-~;·'.:',~:; .. :,;,~:;~~=~:;:·~~;,.~yki>.:-f'2-~;·.::·,~54~;;:;::f:;jjf);:ti1i,~:1;\}~':>~'.ft~Eh:~·::~.'.:i~/.:.\,,,;, • • 
grupos obreros, .. fr¡~cc1ones polític:as·:,dec•in!f!l<:!C:tl,I,a,Je.s.;PrPY.f!!l:~e,!1_1:es del sindicalismo independiente y 

- . __ .:. /.' .--:: ~ - ')'<·:· ,:-:,< >Í:¡-·~::· ~:·;;~;·.;·:::,_';.:_:'.;·/-:,>;?~"-.>:;:::r::.: .• ;''.:~:~,-·~?.;\;;,::,(JS1'~l::·T~,;;·~::~-<--1J/1';.-.'--~-' 1>~:.0 "/(' 

sectores clasemedieros; 4)Ja renovación de la ley decforru:dé\1973, permitió fortalecer a la oposición ···-·'·.:·-··.-·_·' '·. _· ' :···-.· .. ·:··-~.·::·,_-.~·-~.-:.:.~~·-.;·-· .. ::.::-_· -

así como sacar al Partido Comunista Mexii::aiici 1 ,CÍe:·~{í ~laÜ.destinidad y sentar las bases para la 

constitución del Partido SÓcialista de los Trab~jador~si~iitlctó Mexicano de los Trabajadores; 5) se 

~brieron canales de participación y se amplió el financiamiento en educación: muchas nuevas 

escudas fueron creadas y las universidades recibieron aumentos importantes en subsidios. Además, 

intel~ctuales considerados de izquierda se incorporaron al gobierno, por ejemplo Pablo González 

Casanova fue llevado a la rectoría de la UNAM y Enrique González Pedrero -director de la FCPyS, 

UNAM- ocupó un alto cargo en el PRI. 
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Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de reconciliación emprendidos desde la campaña y 

gobierno de Luis Echeverría para reestablecer vínculos de compensación con los sectores sociales 

agraviados en la represión, particularmente con los grupos de izquierda, intelectuales y estudiantes, 

diversas organizaciones iniciaron una lucha abierta en contra del Estado, comenzando así el periodo 

calificado como la guerra sucia de los setenta donde el Estado nulificó a las guerrillas que 

comandaban la Liga Comunista 23 de Septiembre en las ciudades; y las rurales comandadas por 

Genaro Vázquez y secundadas por Lucio Cabañas. Miguel Basáñez251 en relación con lo anterior 

escribió: 

"No obstante y pese a los esfuerzos de la administración de Luis Echeverría por 
establecer puentes hacía el sector disidente y recompensar así la deteriorada 
legitimidad del Estado, nadie puedo evitar que los sectores más radicalizados de los 
herederos del 68 asumieran métodos violentos de lucha política. Surgió la guerrilla 
rural y urbana que alcanzó dimensiones importantes: la primera en los estados del sur 
del país y la segunda en la ciudad de México. El Estado tuvo que desplegar un vasto 
aparato de represión para derrotar a la Liga 23 de Septiembre y otros grupos 
guerrilleros que operaban en las ciudades, y a la guerrilla campesina comandada por 
Genaro Vázquez y posteriormente por su sucesor, Lucio Cabañas." 

3.3 Las crisis económicas y su impacto en el sistema politico. 

Al igual que el conflicto de 1968, las crisis económicas han impactado sensiblemente la 

estabilidad del sistema político mexicano, sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo 

XX que México entró en un proceso cíclico de fuertes desequilibrios económicos, lo que 

concomitantemente repercutió en significátivas alteraciones políticas. 
' ',. ,.·,-~ 

.' :- • . _- ~:_,·'-:, -. . •' -¡ 

• ... · . • ~1, d7~~~Ye;.~.~~~~?,?~~~g;·.~;,~f~M~~j~~f ~~0~~g~,~~~~a circunscrito en la lógica del modelo 
. capitalis~ de,·ila::,economiáydomi~ante.~;'Sirú''embargo; .··tai modelo adquiere en nuestro país 

Jgh~~~ci~~;~fi~~~'.tii~i~~~¡~;i:::":,:::~:::~:::;:m:::~:c:: 
. con;grandes aeseqi:iilioriósén'.'la'!,distribticióri de la riqueza que ha producido el capitalismo desde 
· -.: _,:.; : .. ~~-,; -\ :.)~-·· :· ·::~:-> :,_;:~,·~:?i~i-\~ :-x%::;;-~·~~:"t'.~~~~;~. {~!~-~> .;'\7,~:~·;::<ffJ;¡} ?;~~11~~ • '\~- :_ ·:· ... , -~ • • 

hace ya. mucho tiernpo;)o cµa1~ hawr9p1ciado un descontento generahzado de la población en las 
'e:,. : ·>:.:'.:, .- 1: · · ... ·:- -,~¿--·~::·:\,~"-.;·<>~-~-º'.L;'~:ú:i'.:,;¿~~::J¡:·,·<;:·~·:,:0:0:'- >;.:,:.é.,_.·;> '·' :: -1·.·: 
etapas de crisis ecóriómica·; atteranaci con esto negativamente al sistema político. 

·- {<~:::. -_. ·~ .. -_:, ;f; . ::~·-· ';"".>:Y~:~ -"_.?<·· . -·- .. , 
- -.:·:<=.·-'. . t-<~::~ 

··•.El defl"~t~~o q~/J1~".i6~~do la economía de mercado en nuestro país desde la revolución 

hasta la crisis ~e 'J9g7; :qlle ~s hasta la que nos ocupa en este capítulo, se puede clasificar de la 

"'' Basáflez, Miguel. El pulso de los sexenios .... Op. cit., p. ·~3-44. 
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siguiente manera:' 1) una primera etapa de crecimiento lento, 2) otra marcada por un acelerado 

crecimientó y,· 3) una última marcada por crecimiento y crisis a la vez. 252 

Dentro. de la primera etapa se identifican dos momentos: en el primero (1910-1929) la 

economía credó producto del rescate del deteriorado aparato productivo porfirista que básicamente 

>gif~bá~ntorno a la producción de materias primas, mediante la industria extractiva y agrícola; y el 

segundo (1929-1935) denominado modelo de sustitución de importaciones fase 1 (Sil), caracterizado 

,~. ¡=cóilio·su nombrelo indfca; por la susdtución de importaciones de la industria agrícola y extractiva. 
~'- --- . ' ,_ ·--··-- - . ..._ . - .. - . - _-_ .-. ·--'-~- ._ .·. ;¡:. - --.... _ ·-;.·-~· '' _ .. ' 

fatconstantede este'modelo.fl1e.el}ent?cr¿cifoie#ioaela economía, producto de la crisis mundial 

. enJ929 y de lo~ pr~bJe2~~;'~~~~~~~c~s,··~,~~~~f~~,~~~€St:~:1 de buena parte de la infraestructura erigida 
durarite el porfiriafo, ásí'cbinc(de'.lóspi:oblemfü¡'de organización del aparato productivo propios del 

... · --. '---~ · .. --~.: ... :,::,:/ -º<:.--".'<'/',~~:<~;-.<;:~.:~"'}o:"_-_;_-~~;~/'.;:>.-.f:~\:~·-'f~;'/ .. ::??i~~·':};;.~i:;-;,):<:::::/t.;-_.:,·.·:.'.' .; '' 
. contlicto armado y lá mstaurac1ón de una:nueva éhte en el poder. 

· ..• · ..•.• ·;· \\,'.'1;:?>· "": t'..i'J'''V' N;'\<;' ir:"····., . 

. · .. Poro~a ~~f~· e,fcrgfi~~~rit,~Ji~i~~~~W~~i;·~,;S~fS,g.~~e,.?Pe,fó de 1936 a 1957, denominado 
también como niodelo dé·su~tifüción de'inipclr~ci~nes;fase'.2''(SI2); descansó bajo dos pilares: 1) el 

·· .crecimie,n~~ ·a~~rí~oliy 2)·~1:~!~i!~~~~{.~;:i~~'.f.,;g~~:~~~~~~ii;~~~o~agdcola (1936-1956) se caracterizó 
por SU. orientación hacia 'el mercado exteiiíi:J/ién':,este_i,seiitido fue de gran importancia la reforma 

_ ··.~: ·-·_.· .- - " •. :. -.. ,,~~- ~, __ :: ·.:
1
.: <·::_'.-'-:··· ,,; . . '..-~}: \:'.X:·::. --~~\_,,,-~_, ;··'.:t··-~· ~{-'_;::.<~<k:·:~> ·_'.;)y;~.:t:t:;su~\-.\-:'.it:):\·:/J·~:- ·-

.agraria <así·. 'como .··los, . créditos , de'.. la'· banca> dé .. désarrollo, principalmente rural, además, el 
::·(./:. · ·:: 0:·_ .. ,,. ·---: ;·_ ,:· -·:.-. _ _,·~·:'::: .. ~;-:':~:, -. ?;·:.~-,·-~ E/~~::.i·--:-1.\_·~r~-~-:-';::( (_~Y:::/-::E·! ... ·:\<::::,,r)':·:;ri::··~:.:;s-~~ ,··. 

fina~ciamiento demaqumar1~ yeqmpopara el'desarr()U9'agrícola se obtuvo mediante la exportación 

,ri11:0t~!&clli~t~:t~~~;~,i~'~~~iodo "pudo ob,.ITM un crecimiento con 
~-:t.':,·:·;:;;_;.~:;::¡;{?-:_::-, ... -,>- , • • . : ; .--.-:<;·•;:'·º,,-' }~}.;·:~·'-!}i·:·~\o~::, -~'.: .. ·:·: 

· ,:: Mientras que en la sustitución de imp'ortá'ciones por medio del desarrollo industrial (1956-, ,,. ·-· . - -.. _,._ .· .. - .,-. 

)1976),•fo .. caraCte.l'Ística fue que se orientó h~cia al mercado interno (proteccionismo) y, tuvo dos 

:':~e~h~nt~s: el desarrollo esta.bilizad~f·l; el desarrollo compartido. El primero (1956-1970), se 

Y .. c/~ai'.!lcte~izó por el crecimiento, d~· l~'ind~strialización urbana y estuvo ausente de inflación, en esta 

.·.::,.·:'..~.: ·,~iifi~era etapa el financiam~er.'t~·,·paia,.1a· compra de la infraestructura provino del sector turismo, pero 
l'·.<·;·.:·::·"·1· ·.·.··' 

.~ .. e ¡principalmente de la inversi6n extranjera. Cabe destacar que este periodo es considerado como el 

. .. .;fau~g(b. mexicano. Por otra !Pai!~• el desarrollo compartido (1970-1976) trató de darle continuidad a 

~11,modelo que ya empezaba a dar señales de serio agotamiento,253 además, pretendió -fallidamente-

05• Jbid., p. 28-121. 
05• José Blanco ha senalado que los principales desequilibrios básicos de la economía mexicana a principios de Jos 
a1los sesenta eran fundamentalmente tres: desequilibrio en la balanza comercial, producto de Ja diferencia del valor 
entre las importaciones y las exportaciones de productos en el mercado internacional; desequilibrio de las finanzas 
públicas, expresado por el déficit del sector público; y un fuerte desequilibrio del mercado interno, evidenciado por 
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reducirlas inequid~des inliereht:~s a ~n desarrollo capitalista altamente concentrado, como ha sido el 
- '·" ... )(. ·- ·:· . .;. ".•."···· -. ·: .- -·_· -· .' ' -

caso del capitalismo':'en\México, ~Este modelo vivió momentos de tensión en 1976 con el 

enfrentamie~to :'entre'. ~i ~~bl~r~o y los empresarios mexicanos, motivo por el cual la siguiente 

adlliinistra~iÓn~feciiliiiia.''lil~l:lrios é:~mbi~s. además, en ese mismo año se frenó abruptamente la 
,- ·· .. : >~'; ":;:· -.~··:;·:·-':t:.'>>~:'-;'·:: /··,;_ . :-.,.,' . 

creciente iríflaci(:m· C:~~ uri,il gtan devaluación de la moneda. 254 Así, podríamos hablar de un nuevo 

fracaso del ~obª~ni:?mexic~ti~.Pol: buscar refuncionalizar un patrón de desarrollo que desde los años 

sesenta viene•pre~~~~cl6':!1ciitaciones muy graves y fu~rtes desequilibrios tanto internos como 
externos-: 255 -, e;~,;,!~~'"'"" '·;'e~ " ... ¡ c;~,~''#c,,; 

_:·._;j.. _.:.-~~-~-~---\O··;;~) -~·.o._:. ,• __ •. -_.,,_._,,.; 

"<.', . _, ~·- ~":.~.-~--:~.~~,: 
: ·-!· ~:~. . " 

ec~~~<O~~]i~~!i!~i~~":~ti~~~~'~f q~~1i~:p;::::•; :.:::-:¡~ 
proteccionisrnº:.caractérizaCi?·P~r'un.~er~ado"interno~'cauti.vD,~ .• López;Portillo dio continuidad al 

des~~~ll~_dg,s~{~Ú1~~5~·g~~~~~ff:~s,~:~.?~:~J~~~;~::~~9~,~~·~~~~:~~,:~~-6'.s~nio el todo por el todo al 
desarrollo 'de'>Méxic~h~íalla\il1düstria.petrolerá;y:,bajo "esta~;lógica;'inmediatamente subsanó los 

::::r2~~~~j~~ti~~z::t~eb~~i?f ·z:~::::.~~:::::.,:0:0 
;:::: 

LeonardoVáldés, 257 en este sentido escribió lo siguiente: 

.;,,, la eéonomía mexicana enfrenta un periodo importante de recuperación, 
acOmpaiiado de un creciente gasto público no solamente en la industria petrolera, 
sino incluso en algunos sectores sociales que son impulsados por la élite 
gubernamental en virtud de su capacidad legitimadora ante la gran mayoría de la 
población. También en este marco se produce un proceso de reconciliación entre las 
élites gubernamental y empresarial que permite no solamente superar las diferencias 
ideológicas que se habían planteado durante el sexenio anterior, sino que además, 
posibilita de hecho una desactivación de la participación empresarial en la vida 
política nacional. Vamos a tener, así, un periodo con un crecimiento muy acelerado 
de la producción, con tasas de crecimiento muy superiores a las que había presentado 
México durante el periodo de auge conocido como desarrollo estabilizador; una 
desactivación importante de la capacidad de convocatoria de aquellos sectores 
marginales del movimiento obrero y campesino que empezaban a poner en tela de 

la importante concentración del ingreso, y por tanto, de la demanda final en reducidas capas de la población. Blanco, 
José. "Génesis y desarrollo de la crisis en México" en Investigación Económica, UNAM, FE, Nº 150, Vol. 38, 1979. 
•o+ La crisis de final de sexenio ( 1976) fue subsanada con cierta facilidad y no repercutió de manera seria en el 
sistema político, ésta se había ciado como una confrontación entre el gobierno y el capital privado, por lo que se 
entendfa más que nada como una crisis ele confianza. 
•55 Valdés, Zurita Leonardo. "Estado y régimen ... '', Op. cit., p. 93. 
•56 "La política económica gubernamental giró bruscamente del monetarismo al keynesianismo. Se produjo un 
incremento considerable de la inversión y del gasto públicos. El aparato productivo estatal creció de manera 
constante. En suma, se reafirmó el papel del Estado interventor, rector de la econorrúa y regulador de lo privado." 
en Leal, Juan Felipe. "Hacia una teoría explicativa del populismo mexicano" en Estudios Políticos, FCPyS, UNAM, 
Nº 1, Ene.-Mar. 1990, p. 25.; véase también a Mirón, Rosa María; Pérez, Germán. López Portillo: auge y crisis de 
un sexenio. México, FCPyS-UNAM/Plaza y Valdés Editores, 1988, pp. 19-29. 
•51 Valdés, Zurita Leonardo. "Estado y régimen ... '', Op. cit., p. 92. 
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juicio la estructura corporativa y de control de las organizaciones del partido estatal; 
y, finalmente, un lapso de buenas relaciones entre las élites actoras del pacto de 
dominación en el país .... " 

En principfo .dé Cuentas, López Portillo planificó su sexenio en tres apartados: los primeros 

dos aftas de su gobierno serian de recuperación de la crisis, los siguientes dos para estabilizar la 

economía, y los dos tíltimos para reanudar el crecimiento sobre bases no inflacionarias.258 Por lo que 

se puede decir que en los primeros cinco aftas del portillismo todos los componentes del sistema 

político se cohesionaron.~gra~ias;al;enorme~auge~tcill.f>micoque el petróleo propició. Cabe destacar 

que anterior a la crisis' ~e;:}()'{~~ergéti~o~·-~ri~~?~~ajiÚld de los setentas-, México manejaba una 

política prácticament~ • ~~ ~Gtd6b~s~~¿¡':iri'. ~ij·~~;tigA}C:te .hidrocarburos, debido en gran parte a los 
·- :·:: ~->· 0/:;1 ·~,:f~;¡:¡_;~:,.·. '..:?~~-T : .. ~¡J;":'~.L .'{.~:,\':·:?,':i:\:~~: ~·· .. ,::::,~< ,-~;"(<,.·::~.:·;. ,: ... ·. 

bajos precios del crudó'erieFmercaoóinternaciónal;·sin'embargo, todo cambió desde ese momento: 

la escasez de energéti'¿()'s·~~rrii~~Nni~~a;i¡¡~~r~Wció,4~e la demanda aumentara y que los precios se 

dispararan, esto ftle ~rilolp~··ctJ1~Y~iil'ib~~~~~~a~~ por el gobierno de López Portillo, y México, de 

ser un país sin;s.oivé~6i~·~b~kóri'.iigf;~{~Í··~i2~~i~~ endeudamiento de Luis Echeverria, pasó a ser un 
.. :.. -•• ·-:~·:,~-.:-:;·.; :··::1 ,'~:;::r\':: .. ~:;~).:_,,:p¿::<~-;/_·-:·x ·::,!;~:-'. ;.:;2é· .. ·~.-_·\t-_; .. :·.: .·, .... : · :, 

país con crédito' internacional y,(>portu!lidades de inversión, dado el descubrimiento de importantes 
. ~- :· -:: .. ,:· .... -::":: ;:~-:-· .. ::-.~·;-~t-:·: ~:,·\1: .. :- :-~ :-t :·:: ::>.-+~- ::,~:;_;x.. :<(::¿;·,: :·f; f.\~~"". , ~.~ .. : . 

yacimientos petrolíferos'en el sureste y,(_Tolfomexicanos. El gobierno, se decía en aquel entonces, se 

preparaba parala··¡d;ni~istri~iÓ~(d~·J'i'·~~~~cl~ncia, por lo que pediría -con éxito- fuertes créditos al 

extr~njero p~~; flnÍuÍ~i1Vi~~~:fü18ltrriiii6hiii~~ :iÍiversiones necesarias para poder extraer el petróleo, 
. . . ·. .'_ . ·. · . · · -:>< ·.: · .. :.! ~-·. ·:.~t~:,,.:,·~r~~ 1.: ,~';;:·~:1) ,~:;;:,_.~· --~\'.·~:·~:<'.~~-:.::~: ·j\~_1(~':.:·,~:1~·:. 
dada la carericia'de infraestructura y·equiponecesario para su explotación. 

f r - • • • .,-· ':. , --~·· .: ·.:.._.. 

- --~~~r·-;~~-:,'.<'.:'t: -~---· , .. :,~J'.j ·:,\::.'.: ,,, .. :.::-r~ ~:·:~~:<· ".-. 
. .. ). < .. :>- .. :.:;:.:. :·: :-:· './-"'.. '::;~? :· fr:;;/ ·. -~~{-/; -\~&--<:·~K?t.:·>2:·_\:_;;·/J>- -_, ·.}\/·.·.·. . :·. : . . . 

·• Con esto, !-ópez Port:illoOresarcirfa:· ~hasta· el final de su sexenio- la deteriorada legitimidad 

que el _régimen venia acarr~~ndo desde mediados de los sesenta por medio de un aumento 

. consid~~able ~n el gasto público,· b~neficiando principalmente a las clases medias y bajas, lo que le 

atribuiría a su régimen el adjetivo de populista y revitalizaría las esperanzas de creer en el gobierno, y 

por añadidura, en el PRI. Soledad Loaeza259 escribió al respecto: 

" ... El auge petrolero fue especialmente benéfico para las clases medias, que hasta este 
momento nunca habían conocido tal prosperidad. Las estadísticas muestran que en la 
medida en que existió una redistribución de estos ingresos petroleros durante los años 
1976-1982, se favoreció esencialmente a estos sectores medios. Es cierto que los 
gobiernos de Luis Echeverria y de José López Portillo dieron la más alta prioridad a 
las demandas de estos grupos en particular, probablemente en reacción a la severa 
crisis política que siguió a la represión de los movimientos estudiantiles y 
universitarios en 1968. Entre 1970 y 1982, la participación política y económica de las 
clases medias se incrementó dramáticamente, tal como lo demuestra tanto el 

... Cárdenas, Enrique. La política económica en México, 1950-1994, México, El Colegio de México, Editorial 
Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 108. 
••• Loaeza, Soledad. "El impacto de la crisis ... ·; op. cit., p. 51. 
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desarrollo de una prensa . más crítica y legislaciones electorales que tienden a 
promover la participación delos partidos de oposición, además de la liberalización 
general de la vida política~•• / < -

- ¿,' 

Sin embargo, 10 pecir-~;üt1J'ttor ocurrir, aquel factor que había jugado en favor de López , : ~>· ,·.: ·.1· -- , 

Portillo durante su sexenio,'_alfinaF.delrnismo le abandonaría de manera intempestiva. El oro negro, 

cuerno de la abundancia-y'.Ú~lc~"'~a~ié1·f~hldel nuevo milagro económico, estrepitosamente daría al 

traste con la macroécóh6~{~:Jri~~i6·ri~}y ;de toda América Latina: al adoptar el gobierno 
• • . .. ,:·.· \ · · '. ~:.·r~.~·<~·::{.\1 ~/:.:~··,~·.~:\,..:"·':%;}~~·~ ~,k~r_:;:_~:r}·,_,_~: ~~ .:1,·1 

.. ~·;:-"·<'.c.: ... ·: _ • 
·.·lopezportillistavar1os;etT1préstitos-~:tasas•Illuyaltas y plazos muy cortos, partiendo del supuesto de 

qu~ ~~i:º-~a.:.~i*~t~~~;~i~~~~~~~~tl~~~~f.!~s-§.~esarr~llaba el aparato productivo y ~e saneaba la 
econom1a; dejando coneestO;Ia suérte de toda una nación a la bonanza de los altos prec10s del crudo, 

·-:;·,:·.'· :_-').~:::< :· :~··:-:;·;:· ~ ';_::·:'~: .-.:1:::: ,;:.-~~~~;!.~·,Y~~~:;~~:::~F:'.:~·;\~~{;~-(:~~~~;~:;f~~;t,~>·:::«:i;:~;;;_~\~~~·;:T_,; ~-,_ . -_ . . . . , . 
. . Je costarta·.'aLPres1dente;ra: su partido;f'á todo México, la hasta entonces peor cns1s econom1ca del 

- '":· .·• ·':, 
7i.-·~;= / ::'"··>- ;_ "'.:'.:;. :;_,_:-.-°~'::f t:· .~L~-0:"1;;·.-~- -!-.1J!.~:~::-1:i?.(·")3:::;¡~·:' ;4~~-t:·.~~:lfj·1:<c'.:?~f: \ ,=:~!/f'' ,'.(.;_ ,.. 

siglo; lós precios del; petróleo cayeióri y'd cofapso no se hizo esperar, por lo que México, de ser un 
·: >·· '"'~':i_) ~:.-::'.:-; ~;-:~::·:~~~--i\'.,~A> .. :'.:;,~5;~~~%"-JV-··?i;~t·: · ~:¡~.,,,:~\j':::;~\' :/·,i ~, <~~ ~· º · -. · : 

pafs;Una vez·rnásj:irometedor/se,í:cinvirtió en una nación casi embargada, pues la deuda se había 
::- . - : _:-.,<:. , :»· .. -· ·._ .• J _.:_ '..,\·.:'.'.~~<; 1::.';~~!./:·.:_.;~rr< .. ,{; .. !f ... _'_:.JJJ";{if._;~.n---.··>\::-.. :/.·.~ · . 
disparado en· 198~·a ci.fras_e~tratosf~ricas como bien lo apunta Meyer y Reyna:260 "Desde la segunda 

· gué~a.rnJndi~i"i~.h~~ti~'i9~~/~(~;~fl1edio de crecimiento anual del producto interno bruto de 

Méxlco /lle del ~%; .E~~~ t~nd~nCia histórica se rompió abruptamente en 1982 a raíz de la caída de los 

·_· precios internacionales· del petróleo, el principal producto· de exportación de México y del aumento 

en la carga· del pago de una deuda externa, ya entonces superior a los 80 mil millones de dólares. 

Desde 1982 y hasta la elaboración de este estudio (1987), el promedio de crecimiento de la economía 

mexicana es cercano al cero, con una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en ese mismo 

lapso superior al 40 por ciento." 

La política económiCa nacional, por tanto, calificada por sus ejecutores como exitosa, no ha 

sido más que una larga marcha sobre y hacia el caos, así como un continuo y vertiginoso descenso en 

la calidad de vida de la mayoría de la población. Enrique Cárdenas261 dramáticamente describe el 

caos de la siguiente manera: 

"La presión continuó hasta que las reservas internacionales del Banco de México 
llegaron a niveles insuficientes para hacer frente a la demanda de dólares, por lo que 
el gobierno se vio precisado a devaluar el peso el 18 de febrero de 1982, de 26.91 a 47 
pesos por dólar. En un inicio se intentó un primer plan de estabilización que en 
realidad fue incongruente y resultó insuficiente, pues mientras se declaraba que el 
gasto público se iba a reducir 3%, por otra parte se decretó un aumento a los salarios 
de 10, 20 y 30%, según los niveles de salario, lo cual enviaba el mensaje contrario. 
Además, el gobierno mantuvo sus planes y programas de gasto, sobre todo porque era 
el último año del sexenio, por lo que las expectativas devaluatorias continuaron. De 

••o Meyer, Lorenzo; Reyna, José. Los sistemas .... op. cit., p. s22. 

••• Cárdenas, Enrique. op. cit., p. I 14-115. 
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hecho, la sobrevaluación del tipo de cambio no había cesado a pesar de la 
devaluación. Ésta y los aumentos salariales dispararon los precios hacia arriba. El 20 
de abril se intentó un plan de estabilización mucho más drástico que el anterior, 
buscando reducir los déficits público y privado, limitar el endeudamiento externo a 11 
000 millones, disminuir los subsidios a través de aumentos de precios y tarifas de 
bienes y servicios proveídos por el sector público, flotar el tipo de cambio y aumentar 
las tasas de interés .... Finalmente, el 20 de agosto de 1982, le tocó al secretario de 
Hacienda, Jesús Silva Herzog, el dudoso honor de destapar en Nueva York la crisis 
de la deuda, no sólo de México sino en realidad de toda América Latina. México no 
tenía los recursos para pagar el principal de la deuda de corto plazo que se vencía en 
esos días, por un monto de unos 10 000 millones de dólares, por lo que se le otorgó 
una prórroga de 90 días. En total, el país tuvo que cubrir en 1982 alrededor de 14 000 
millones de dólares sólo de intereses, que equivalían a casi la mitad de todas las 
exportaciones de bienes y servicios del país en ese año." 

En la desesperación del momento, presionado por el colosal derrumbe de su sexenio en 

materia económica y asediada la economía con las prácticas especulativas propias de la coyuntura, el 

gobierno, en un intento desesper~do por enfrentar la emergencia económica nacionalizó la banca 

pdvada conelfin coi1tro1'fr;~thl'Jo-de cambio. De este modo, "el momento culminante de la crisis 

Ófurrió el lº:deseptl~mb~e C:U~rúÍoel presidente López Portillo intentó modificar el rumbo de los 

licC>ntecihti~htós'.~/fi~~·¡oriaI~ar, o· Ínás. bien a expropiar, la banca comercial privada y decretar el 

b:o~~()r~e.ierili~;i~ci ·.~e.·d~·~hio{ En los meses previos al 1 º de septiembre el director general del 

· Ba~~~ 'ct~ ~éx'i~oF;.¿i~~~ M~ncera, se había pronunciado abiertamente en contra del control de 

c~IÍi1Jici~ ~~ti~~nci~~S¡clü~·:n.6 era efectivo dada la enorme frontera con los Estados U nidos y el uso 

~~~~iali~~d~'d~: d6Ícif'k!61i{rgo~de 1~ franji: fronte~iza y en muchas otras operaciones económicas. 
··.:.;·; _.~i,: .'.·_:. ?-'.,:./: '_;.'?:', .. :/ . ''.;/~.,:,:~·::·s~:'.::r·.>!~:{-,;_ ~-~-'\~-·.::_;~~-';~_,_ ·.>::- \ :'· . . ~;::· .- >¡ ,•: .. ·-_ n/ ::··- ... /,_;···*:i:-.;·:(.:,-.: ._;: :.'._. 

Pór-ello,,el dfréctoi:'del)~anco de ~éxico'fue removido . de su cargo el 1 º de septiembre, pero la 

,~~~t~~t~tli~~~lr~0!1~~~:c::::~E:~=::: ~::::~~~: 
···. tecl1o(:iaciaJrieoli~efaH'ériéabezada por el presidente electo Miguel de la Madrid, simplemente 

·'.~ coriQviero~ ~u,'endo'~<l'.1.~~peraro~ pacientes para contrarrestar aquella desesperada e inútil medida, 

· · i~ C:Üat j~zgab~~ Ci~ agresiva e irracional. 263 

•o• !bid., p. 116. 
• 0 • Los efectos de la nacionalización fueron los siguientes: " ... el alza del tipo de cambio así como la contracción 
económica hicieron descender las importaciones casi 40% y aumentar la carga financiera de las empresas en más de 
soo% en sólo un afio, lo que las debilita aún más. Por otra parte, el financiamiento del déficit con recursos del Banco 
de México significó un aumento de la base monetaria de 90.4% lo cual dejó, para el final del a1'1o, una inflación 
cercana a 100% con una tendencia creciente. El déficit financiero del sector público llegó a 16.9% del PIB, más del 
doble de la ya enorme cifra de 1980. Encima de todo ello, el fuerte crecimiento de la deuda externa del país ponía en 
entredicho su viabilidad para los siguientes anos. Su saldo había llegado a 84 100 millones de dólares, de los cuales 
68.·~% era deuda pública, 21.8% era privada y el 9.7% restante era deuda de la banca.'' !bid., p. 116. 
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Esta gran crisis se convirtió en caldo de cultivo fértil para imputarle al gobierno su rotundo 

fracaso, ya que no,,pu(i~ responder a la magnitud de los problemas ocasionados por su irresponsable 

populismo. Mientras existió un buen crecimiento económico, el sistema político obtuvo el beneficio 

de la duda, c~nióéfo y la escasez de democracia, empero, con el continuo acumulamiento de crisis 

políticas y macroeconómicas, el régimen perdió la confianza de la sociedad. Sin embargo, los planes 

de austeridad económica para hacer frente a la crisis -contener la inflación y reestructurar la deuda

fueron la gota que derramó el vaso, pues se tradujeron en: apoyos para la oposición; movilizaciones 

de Clases -médias>y populares por demandas específicas; movimientos para democratizar las 

estructur~s, corporativas del régimen como los sindicatos, centrales y corporaciones integradas al 

PRI;>prbtestits degrupos empresariales; e i~cluso, en explorar nuevos modelos económicos para 

Mé~icb:Alrespecto Leonardo ValÚs264 escribió: , 

" ... Ya no se trataba nada más de los sindicatos independientes, que desde fuera del 
aparato corporativo buscaban reconocimiento y pretendían un proyecto alternativo de 
sindicalismo, sino de importantes sindicatos y movimientos de trabajadores que al 
interior del propio aparato burocrático-sindical estaban impulsando movilizaciones 
para buscar reivindicaciones para sus agremiados. Fue tan fuerte el impacto de la 
crisis económica mexicana en el nivel de vida de la gran mayoría de la población que 
dirigentes medios y superiores de estas organizaciones sindicales se vieron en la 
necesidad de recoger las inquietudes de sus agremiados y plantearlas como demandas 
específicas de incrementos saláriales y de mejores condiciones de trabajo y de vida 
para los trabajadores. En este ámbito los movimientos incluso llegaron a producir 
huelgas importantes, como las de los trabajadores electricistas y la de los telefonistas. 
Pareciera que en la medida en que la crisis económica no se superaba y seguían 
degradándose las condiciones de vida de los obreros y campesinos, los brotes de 
inconformidad y de insubordinación ante la política sindical corporativa eran cada 
vez más frecuentes." 

Para el gobierno, la crisis significó un problema muy serio, pues estalló en un momento 

coyuntural debido al cambio de gobierno, y con el creciente apoyo que venía canalizado el Partido 

Acción Nacio~al al tratar, de 'encau~~l~vas~ crític~ disidente de clases medias y altas, el gobierno 

se vio obligado, a,, m!l"ten~r }6s ~,ro~amas sociales265 y puso en marcha, más que nunca, su ya 

experimentadísima m~q~iilarlá electoral, incrementando la generalizada sospecha de fraude: "Las 

victorias del PAN en las elecciones locales desde 1982 parecen ser, más que cualquier otra cosa, una 

sefial de desaprobación de las politicas gubernamentales y del rechazo del PRI a entregar parte de su 

••• Valdés, Zurita Leonardo. "Estado y régimen ... ", Op. cit., p. 97. 
•••" ... cuando el Estado tiene fuertes problemas financieros que le provocan un déficit, se ha visto obligado a una 
carrera de endeudamiento -de crisis para pagar créditos anteriores-, que van llevándolo a sus límites de capacidad 
de pago, primero, y después a tratar de frenar su nivel de gastos. Sin embargo, así como es fácil subir el nivel de 
gastos, resulta considerablemente difTcil disminuir el gasto público, debido a los compromisos contraídos, a la 
necesidad de terminar proyectos en proceso y a la dificultad de reducir gastos corrientes o posponer inversiones." 
en Salcido, Andrés. La crisis estructural del sistema político mexicano. México, 1985, pp. 125-124. 
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virtual monopolio electoral/sin embargo, el'C:recill1ient~ de la popularidad del partido no implica 

que esté remplazando al PRI,~iJ~ ~lle skJá'~e>~c~~turado~ de votos'í para presionar al PRI. " 266 

_- : ~ ,: ·. - , ..• , ·. :, 

Esta. flierz~''eiectorat;~ui~er-~~j\~·Te~peió accanalizar en su favor a partir del notorio desgaste 
'. '0'."· , .. ,· ,,· -.· .. · . ;~·,.·· '. .. ~ •>. •" ·.::··- : ·'• . • 

del gobierno, no fue sólamé~te,'éle;secfores dasemedieros o de clase alta, sino también provino de 
. ·. '.-~·.:.·.:- ,.,:~,/~·- .. :::,.:,;_:-~~~::·_; __ : .. ~·:.;.;.._-,_~:_·,~;_·-_c:_:~.::· _____ 0_:~~~- ' ·:_ - -

estratos socia.tes resentid6S';f~vÜlnerados por, la crisis. Se ha dicho que la clase media es la que 

reciente el costo socÍ~ J~»}·~>cfisis ¿¿oriómi~a debido a su vulnerabilidad ante la inflación, empero, 
. . . .· .. ,: -··\ ~r,;\• ·/<··:; .:_;:; .-~: ; .- . ' . 

esta visión soslayalos'efectos"dévastádores que lárecesión ha causado en las clases más bajas, por 

ejemplo el deserri;leo:'.Po{l,iJ'tiritb,, las protestas. delas clases populares y medias no hacen sino 

responder al deprilll~~t~iftitii;6-,~co~6mic6 .· d~ •sus ~familias. 267 Cabe destacar, por último, que éste 

apoyo al PAN no.ha,~id~'~kirofme, prlndpalmenie.selocaliza en el norte de la república, de tal 

suerte que surnargen}d~:·lcci6~:'siguió ;ieA~ollmy uinitado,',sin embargo, es rescatable que dichos 

apoyos hayan ~Ü;gictJ/ci~~la~ ~'it1'ctact~s ~~apltaI~s- 'f ayunt~mieIItos · mas urbanizados del norte de la 
• Ó»o • '- ;·' • ¡,,," • ' ,• • '• •• e 

república, lo que?sugiere';pensár en un~ rnayl:ir c~nciencia e información de éstos habitantes en 

asuntos polítlc~s~.'\' <· z.··· 

En~~tI1L1a cii~iseco~órriica actual ha tenido un impacto indudable sobre el gobierno y sus 
• '' '"' • ' , ,· •• ' --· ·>' ~ .. '. • , • ; •• • • 

it1~titud~llés'. :N-6 sblamerite ha som~tidó al sistema a las presiones de negociaciones constantes entre 

elgbbiern~,cori'i~s:brgari~a6ion~s~~tronales, sindicales, partidos opositores y hasta con la Iglesia 

CatÓiica, si~o que también, el deterioro económico ha provocado lo que parece ser una nueva 

conciencia y cultura politica, extremadamente aguda dentro de cada vez más amplios sectores de la 

sociedad mexicana. 

3.4 El sistema de partido hegemónico y la incredulidad generalizada de los mexicanos. 

En este punto analizaremos los límites de la hegemonía priísta, o si se quiere, la transición de 

un sistema de partidos no competitivo a otro competitivo ó semicompetitivo según el caso. 

Basándonos para esto en la tipología de Giovanni Sartori, ampliamente explicada en el apartado 

correspondiente a los sistemas de partidos propio del primer capítulo de este trabajo. 

Por lo tanto, recordemos brevemente que las principales características de los sistemas no 

competitivos son el impedimento de llevar a cabo elecciones disputadas, es decir, donde existe 

inequidad de condiciones en la contienda electoral, derivada del control sobre los mecanismos 

••• Loaeza, Soledad. "El impacto de la crisis ... •; op. cit., p.52. 
••7 /bid, p. 51. 
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institucionales, aslc~mo la sistemática represión y/o coacción del electorado o de la oposición al 

régimen. L:b' antérfor pone de manifiesto la certeza de clasificar al sistema de partidos mexicano 

como un sistern~ nofompetitivo, sin embargo, ¿en qué momento se agota la hegemonía del PRI? 

· Bajo esta· IÓgi~'a; y ·previo a responder esta incógnita, es preciso explicar los orígenes de dicha 

heg~m()~ía~Y i· 
,··t' . ': 

·. Haciendo °'n análisis en retrospectiva del sistema de partidos del siglo XX, desde el inicio 

l}élsta el fin de la heg~monía priísta, se puede dividiren tres periodos: 1) de 1910 a 1929, periodo 

car¡derizado pcir i¡: ~toiriii~~ióri d~ los :partldds p61ítiC:os, en su gran mayoría partidos regionales 
·_ ·.:: : ·~.--- . \. /:'..: : ~c:"í/::.:; ·,':.·'. '.'; -;~_:; :'.~· ,:.'/·:'. :·.::.;/ ·~~ ''.::· ,'( ~.; ~ :.·:···~.-·;<::-:·· . ·, :.::. . ;- .,.-. 

con alta dispersión centrífugá;i2)'.dei192S1.á 197},'caracteriZado por el amplio periodo de hegemonía 
. . : . ; :: . : . _:,·~{~->~-:º:-;··; ··' :.{~~< ,.!-;i:<:•: '.:1:,:~::::'.''.;;:;·_:":):::.::::,'..~}'.-·~.if ~: :::-~;'..t· .. '.'t~~\.~)··.·.·~.; :' ... -. 

del partido oficial;' 3) de 1977a· 1988¡1; período definido por un lento proceso de apertura política, que 
• • • · . '_- ., : ··:.-·J;~::-Ó.~~j¡,~~:·:>I-~:.~;·,~'.r:~\i.'~~,t:-:)1~;; .. ,_~~iJ~\'}:~;t~~-~~-;-_-~:tw::": ~--~~~T..:t.'·,·>·¿_:- -.~ :_'. 
m1cia con la reforma electoral'de;11977y:culmmaJUstamente en 1988-1989 con el fin de la hegemonía 

.: ·,:· :' .; . .,::·,~'.:}·'/:ü;< 'ftg; __ ::.~:~~._;~.;~~>~;~:,,_,~.~~~S).~~~~~~~.1 ·.:.t'.8":: . ..-~:.~'s,;~ '.:f;::x-:. : :: , · 
priísta en las cuestion.adas'\decd6nes;Lde'.(:1988"y;;;ta\pérdida de la primera gubernatura al afio 

siguiente. 268 
.• ' .:.';· · :~: "i!~:/!iY52;J~~;·~.;;

1

;>J~·~t ~f{.j~t·:, é 
. 1·:. '/ '·~:. ;.'._"·~_1.):·· ':.,·.'.=~.!: .· _1.,;~: , '"'' . ·_ ,, ·'·i,: :·.,:.~---·,· .. · ,.-·.·.'"·''"1 ... ·;·.~f:·,·.C,· "~5. ·.·~·_; .. 

' c:·<,':'t:'~:; ,';'-' ,_,, .. . . "• - . . - . '' 

.:.;·: .. :.:: -._,: .. __ , .: .... .... ·:~>:;::'::-:_JEi.·-~·'.~i~:!::~~_¡~~~~~/j-~;n:1~;,;.._:·;·;'\~·-;.~-~'. i '·'. .':~~. -:::-, , :r.:.:.,,~\.}?:;~;::~ :: ,'·. ~. _, > .. ~ 
Por Otro lado;:!los ~elernentos}que:pérmitieron.;que•el ·sistema de partidos fuera disfuncional 

• ~- •• -, < - .--~::~ .. -~,:;:':':~~~'.'~:_,:~:;~t.: \á?;;~: _>' r~·x·: ... \;;-,;:\· .. r::~\·r.':·:::::-¿:,c-.:-::·:'.fl=-.'":.~·(:\;: ~:t-:i:·: .'··f::.Yili}; Jt~;~, '.'.~~~;:;:·-~:,':'.·Y':·= • • • 
fueron: 1) ·1a.monopohzac1ón;•del'.mov1m1ento;reyoluc10nar10 ~política e ldeológ1camente- por el 

. . . .· ": ... _;.-:-.: :<',·;:~----·. ~\: .. -·-,:~:~:·=· ·,··.;_ ~~ :<·· :!:~:~~~?f-~~~·.-:r~';~·r<í.=\'.':.::'t\~h~;::~f~o:: :~:,~:1~~·,::;~;'.'.y~;:\;t>>-:~;·~'. , .. _.. -·: 
partido de,Esta:do;. 2) la 'jefatura/del pártido oficiéll 'p0r eL presidente; 3) la legislación electoral 

-. · --. .. , .: . ::. :· 1_,;:>·,}:.,;: .. " ;-:,~) .<'. ;: ~:¿_?. ~ ::~:-!'.:_; :tz~/~·~·:-:¿::·,::-.:·,,.::?+f.~"}>~"': :·~:~i~;.~:·f¡ :.:{';-~:: -(~:.~ .1_,.::1-:-, ·.::/- '. 

deficiente269;'4)Ja· exdusi~i:idela'.Supr~m~ .. Co.rte -1,'oderJudícial- en las resoluciones electorales; 5) 

los vastos ~poyos le~al~s e'iilegélle~.~,~~ticiJ~~.fi~¡él};''()).'las.condiciones de ínequidad de los partidos 

opositores; ·y 6)' el : fr~Üd~·:ei~ét6~~j'iti~Jio~.fr~~asb de 1~ cooptación y corrupción. En suma, la 

hegérnonía delPRlse basÓ'ili~'ió;i~a'.~e~t~~Ki~~pr~;~ncia continua de tres premisas: a) la oposición 

permaneció mJy débll, 0 o¿~sÍ6ft~ífét.()~'.~~~;:bj"io~ niveles de apoyo electoral del PRI se mantuvieran 

élltos, y c) siempre está l~t~'rlt~fa~d~f'ióri 'de'26~eter fraude en los casos en que la oposición exista y 
-· - '·'-:-·.·-.~,·~·.-.~~. ''~' ··--~<e'~-.-·- '. • ;_. '"-. 

sea fuerte. 270 Sin embargó; iú:l 'sería sino bast~ ·finales de los afias sesenta que la erosión misma del 
. ·, . •'.' .· .· ,• 

régimen permitió un replanteamiento del partido sobre estas cuestiones. 

••• Consúltese y contrástese las periodizaciones hechas por Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", op. cit., pp. 
BS-95. 
••• "En cambio, el marco legal que a partir de entonces normaría Jos procesos electorales federales sf respondía ya a 
las exigencias de un sistema de partido hegemónico en la medida en que se caracterizó por I) el control centralizado 
del gobierno sobre la organización, el cómputo y Ja calificación de los comicios (por la presencia privilegiada del 
gobierno y su partido en los órganos electorales), 2) el ingreso restringido de los partidos políticos a Ja arena 
electoral (por los enormes requisitos que se exigían para acceder al registro y por la total discrecionalidad de la 
Secretaría de Gobernación para otorgarlo y retirarlo), y s) el método de escrutinio mayoritario y la autocalificación 
(porque no daba cabida a las minorías y se sancionaba a sf mismo). en Peschard Jacqueline. "El fin del sistema ... ", 
Op. cit., p. 101. 
070 Lujambio, Alonso. "De la hegemo1úa a las alternativas: disetlos institucionales y el futuro de lo¡; partidos 
políticos en México" en Política y Gobierno. CIDE, Vol. II, Nº 1, ler. Sem. de 1995, p. 50. 
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. . . 

. '" ' 

La hegem~nía del partidO'oficial al igual que la legitimidad del gobierno se vio seriamente 

afectada con las crisis politicas y económicas producto de la evidente erosión del régimen en las 
' .. ". 

décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Este sistema monopartidista de facto comenzó a resentir 

·las presiones sociales de los principaÍé~ ~~·t~res políticamente organizados, y en consecuencia, poco a 

poco los partidos de oposición· ~J>rin~ipalmente el PAN- fueron ganándole terreno al virtual 

monopolio electoral del PRI. 
.,,,, 

. ... - ;: .. ·.:, 
. ·._· :, -:.·'._,::.: ~i'/:'..':i- 'i::,~:'": > ~·<:;-;·, ·:. :, 

La crisis del 68, fas giierrillas~queJe sucedieron, las crisis económicas, la incapacidad del PRI 

para corporativizar al.as ~eci~Üt~~,¿j~;es •. ii'tecÜas producto de la urbanización acelerada, los reclamos 

democráticos de sus óisiirii~fi~i~:ii~i·y afiliados -como los sindicatos-, el agotamiento del discurso 

revolucionario, én'fill;V~{~ht~t~':~Ó~aico que emergía de un México heterogéneo que el gobierno y 

el partido ~e efupe~a6iiriJ'.~Ü;JiiÍriJ con su óptica monolítica, unicolor, llegó a un punto tal que la 

apertura p~iiti;~~a'.Ü~'~~d~ pos~hgarse por más tiempo. 
• • • ...~·.:·.'-- ' • ' • p 

' ·, ' ·-.'" .. _, .. - .-:-> . 

La oposición y la ciudadanía empezaban a interesarse más en asuntos políticos, sabían que el 

monopolio priísta desincentivaba la competencia electoral, pero esa maquinaria electoral -PRI- no 
. . . . . 

era infalible, ni tampoco lo :era el régim~n. ELmovimiento de 1968 había puesto en jaque a ese 

régimen que parecía tan·sóll~o,.'§.ii(sÓciécfa~{:~h~r~ se daba cuenta de ello. Se percataban que la 
• ' . • '·.· ,::_~'- :,:7 _..:.f,"_'\··~·,.'.•i,-~·.t:.+'_;_:{~~::/:·'\~t~:'. :;:.,_,_: ' 

maquinaria empezaba aoxidarse:y(quesuslídéJ;~s .~~vejecían junto con ella, cuando la ciudadanía -

principalmente joven- deITÍ~?;d~bit{~~Jil;i;;"f;}~Y; maquinaria se ajustaba cada vez con mayores 

dificultades a los nuevos·r~qJ.~iiihi~~f6;:¡·L;·:'so1iedad anteriormente mostraba incredulidad ante los 

comicios electorales ; los;a~~~t6~ ~&1Jii~~i;:::~h6ra .actuaba y procuraba interactuar cada vez con 

mayor dinamismo. Paral~Í~rri~~f;,:lo·~ :ci¡~~5:ei~ctorales, a pesar de las dudas sobre su veracidad, 

empezarona mostrar focos rojo~ pol'·l~ ~ieci~nt~'tendencia al abstencionismo, que anunciaban si no 

una clara protesta; al menos una cierta desafección de la población hacia los comicios. (ver mapa 1) 

El consenso pasivo, o la conformidad con el status quo que había sido pilar de la estabilidad política 

empezaba a mostrar serias fisuras. 271 

011 Peschard, Jacqueline. "El fin del.sis.tema ... ", op. cit., p. 105. 
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Mapa l. Entidades con mayor porcentaje de votos de oposición, 1982. 

Entidad 
DF 
BC 
Mex. 
Ja!. 
Chih. 
Oto. 
Coah. 
Alis. 

Porcentaje 
48.2 
46.l 
41.8 
41.S 
38 
33.4 
31,7 

·30 

Entidades por arriba de la media nacion'al 

fIT) Oposición (8) 
0 PRI (24) 

Media nacional 
Votos de oposición 29% 
Votos PRI 71% 

. . . Fuente: R~~os;Oranday Rogelio. "Oposición y abstencionismo en l~s eleé:ci~n~s presidenciales, 1964-1982" en González, 
Casanova Pablo (Ciiordiriador);· Las elecciones en México: evolución y perspectivas, Méxicó; Siglo XXI Editores, 1985, p. 172. 

<; >: -, '-_/-, ::_~:''. 

El PAN ~úniéa oposición real, puesto que elPARM 'f PPS más que partidos eran esquiroles 
/'"" :·'.":> .:;<· .. _. '_;(/ ·-:.>·' 1. •• : ·, • ·::'.'.·:'--"--:>e'.·.·.:· _}_.i .. :::,~-'<~·i':_::·:::<'. > _.. 

del gobierno- habiá desistidó de competir én clas'~lecciónes .?residenciales de 1976, precisamente 

como mecanismo d~.inc~nf~r~i~ad ari'~e l~ i~hr~á~iifüa~'f~eJo~ comicios electorales y sobre sus 

resultados, por lo que López¡Poitiu~fha~1~·iana~61~o~b ~l;mÍtico Gral. Obregón, con el inverosímil 

100% de los votos, 272 ayudado por Íos,parcldb~ ;~~~~~ffi~~ 'queman tuvieron candidaturas conjuntas 

con el PRI. Con este anteced~nt~,: e~·íº~77~ii6~~i";Jliiftillo inauguró la tan esperada reforma 

política, 273 al decretar la Ley Fed~JaiJ~ 8~~~~fi~~i6~e's P~lltldas y Procesos Electorales LFOPPE, la 
:,:_- · .. <-):·' .:;~':.'· ·-:·.::'.~-;". ::>:'.:. -~---"·::: .. ·::_i:'.·:" ·:"·\«'.~:·· .·. 

cual pretendía incorporar a diversasfüerza's'política.'s -ll1arginales hasta entonces- al proceso político, 

así como propiciar una mayor aJ~rajr,a'.,~h ~~,f~fti~adeDipútados por medio del sistema mixto, es 

decir, de mayoría y de represe~taCióll.proporcio~aL Tal iniciativa se estrenó en las elecciones 

federales de 1979 siendo ampil~~~~~~ i~o,gÍda,~0/1~ oposición. A este respecto José Woldenberg274 

escribió: .. . . 

" Puede afirmárse que la reforma ~el 977 se convirtió en una de esas medidas 
estatales que al ponerse en acto fomentan nuevas y más profundas reformas. Más allá 
de las intenciones declaradas o supuestas de sus creadores, lo cierto fue que la 
incorporación al terreno electoral-institUcional de nuevos partidos y el incremento en 

271 Véase al respecto a Loaeza, Soledad. "El Partido Acción Nacional: de la oposición leal a la impaciencia electoral" 
en Loaeza, S; Segovia, R. (compiladores), La vida política mexicana en la crisis. México, El Colegio de México, 
1987, pp. 77-106. 
178 A propuesta del Secretario de Gobernación de aquel entonces: Jesús Reyes Hernies. 
1 1+ Woldenberg, José. "Estado y partidos: ., .. •, Op. cit., p. 94. 
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la competitividad a que eso dio pie, generaron la demanda de una mayor 
transparencia y confiabilidad en los propios procesos electorales. Y ese tema sigue 
tensando-fuertemente las relaciones políticas en el país." 

--- Empero, con la LFOPPE el proceso de transición de un sistema no competitivo a un sistema 

semicompetitivo apenas iniciaba, de hecho, no puede asegurarse que haya concluido. Ha sido un 

pr()ceso arduo y constantemente obstaculizado por el PRI y la misma legislación electoral, como lo 

rrn.l~stra la reforma de 1946, fomentadora del régimen autoritario y de su virtual monopolio electoral. 

fl>Ót·~Ü'parte, la LFOPPE marcaría el paulatino declive de la hegemonía priista en la Cámara de 
-- : · ÓÍIJu'fud~s. 

Los resultados de su aplicación_fueron mediatos e inmediatos. El espectro político se amplió: 

-- el Partido Comunis_ta Mexica~b 'cpc~h. el _Sociálista de los Trabajádores (PS1) y_ el Demócrata 
' ··•"'-· .. ,.:·._.:- ·-,··.· .. '; '• ;é· .•• "·"!'"' '·.,_, ... :·· . . -. ·. ·,'" .,- ..... 

: /:;Esta ~;g!t1.il-a p6lÍtica se reflejó en 1~ nueva competitividad de las fuerzas políticas y de 

- manera ln~tanMneaen la representa.ció-ii en la Cámara de Diputados: la oposición pasó de (17 .1 %) 

~·4í:"i 'C:~i'Yo) -104 ·~s~años de 1976 a J 979 ;espectivamente, y para 1988 alcanzó (34.6%) 173 
... ,,'··'· ·-. -. . . •' . . . ' .. . .. . .. 

\'dipufiié:ü:Jries': Sin'embaÍ:go, todavía es,tab~.mtly l~Josde ser un real contrapeso al PRI, quien apenas 

:arit~s-<l~ l~ LFOPPE -1976/1979~ ~~ntaba'~ori (s.2;3%) 195 diputados, para la siguiente legislatura -

)979/198,2~, ya con la reforma-'it!C:~l1zó 16s(7~%)2%; y para 1988 decreció 22 puntos porcentuales 

.,¡U ie,n~i' (52%)260- c~rule~. 2;6:
1

E(~iifii~~t~%ia~~<II1u~stra la repercusión en la Cámara de Diputados 

~:;de la nueva reforma con la integracióri de lluevos partidos y su representatividad. 
_,;" ::·f'·.' : <·. . . ~ . - ... 

. ~r._ .. : 

• 1• "De tal suerte, sólo cuatro atlas después de promulgada Ja LFOPPE, se disolvió el partido más viejo del México 
posrevolucionario, el PCM, y de su convergencia con el MAP, el PSR, PPM y US surgió el Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM), que contendió en dos elecciones federales, para posteriormente, en 1987, emprender 
un nuevo intento unificador que dio Jugar al Partido Mexicano Socialista (PMS) que integró al PSUM, al PMT, 
MRP y a la UIC." en Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", Op. cit., p. 108. 
"ªCabe mencionar que de la Legislatura L (1976-7979) regida con la ley de 1963, a la LI (1979-1982) regida con Ja 
LFOPPE (1977), se incrementó el número total de diputaciones de 237 a •1-00 respectivamente, dejando 300 por 
mayoría relativa (terreno donde el PRI es imbatible, pues consiguió 296) y sólo 100 por representación 
proporcional, por lo que se aprecia Ja estrategia del PRI de medio ceder, ó ceder Jo menos posible: No obstante con 
tales artimaflas el PRI pasó de tener el 82.3% a 74% de la Cámara de Diputados en dichas legislaturas. Fuente: 
Nacif, Benito. Op. cit., pp. 132-133. 
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Tabla 4. Repercusiones de la LFOPPE en la Cámara Baja. 

1967 177 

1973 189 

1(19) 

4(21) 

~32) ,,,,,,,,,, 
:;.; 

(10) 

(10) 

(5) 

1(6) 

PDM PCM PST 

n~mpn :AA~!~n:: :.nfü~F' ~tnnn mu> :m:m::m: )1 IH,~~,, r: :~\Mm:::::::::::::;: 
• Alianzas e'íliíe ·¡c;;; j)ar1icici~';·rARM'.' PFáü.r; fiMs·'~'rrs: 
{ ) Diputados de Partido o diputados por Representación Proporcional. 

Ut,:i::;; !Rm~!fü !!~xiftW\ 

212 

231 

Fuente: Zamitiz, Héctor; Hernández, Carlos. "La composición política de la Cámara de Diputados (1949-1989)" en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, FCPyS, Año XXXIV, Nº 139, Ene.-Mar. 1990, pp. 97-108. 

No obstante la nueva ley, la incredulidad generalizada de la población hacia la política, y 

concretamente, hacia la sos~echa delfraude electoral se reflejó drásticamente con el abstencionismo 

en las elecciones de 1979,·llegando a una cifra récord del 50.7%. Además, hubo sectores como el 

sector obrero. ~sindicalismo· oficial~ quien mostró a su partido -PRI- su desacuerdo con la nueva 
' , .. -::., '.':- .. ::·:.' ;·.¡,:\~ .·~'¡~y-··/·>\~:,::~'j',}:.-j,~-,;.;~;"·· :;,·'./.: . 

legislaci(m, .pties;fa·c6~s'ii:1~rabáil.u'iiá'amenaza para sus privilegios,277 ya que a lo largo de muchos 
- .· ,. -.. · :.~: ·;·._: ·:; '.3:_--,~~~-... -.. _(v-\~'tj;;,, . .c:' .. ·~¡~I::'<::}- .1,. , 

años los «'lideres~é:ha.ITOs'~. habíán gozado de las bondades del corporativismo clientelar llegando por 
·. ··.--· ~ : ... : : .. ., ,:·-~~-_ · ''./·;· : F5~~~---·:}:1l)-:":i>':~~~ .~~,~:·:.~\;·/~·.; :. 

inedio'deC''sisteiriá.de cüotas" a álcanzar un considerable número de diputaciones.278 Otras criticas 

( .. -vhii~;b~ de s~ctores, Illarglnales de la política: dentro de la izquierda, partidos como el Mexicano de 
··'· ( ;"•.; ' ' ' ' 

.,los.Trabajadores se rehusaron en un primer momento a ser interlocutores de la reforma por que la 
' 

111 González, Casanova Pablo. El Estado ... , Op. cit., pp. 158-176. 
"" Una explicación detallada de la instauración del "sistema de cuotas" se localiza en los apartados 2.5.8 El Partido 
Nacional Revolucionario y el ma.ximato y 2.5.•J. El corporativismo y el Partido de la Revolución Mexicana del capítulo 
segundo de esta tesis. 
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consideraba~·como un mecanismo más de manipulación del régimen sobre la oposición y porque su 
- - ·'- : ·'" 

participación .... sólo ·.serviría para legitimar al sistema electoral al conferirle una imagen de 

pluralidad. 2~9 Sin ·embargo el PMT siempre sí se animo al incorporarse al sistema de partidos en 

1985, 

. Ya con un pluripartidismo incipiente, la década de los ochenta fue desastrosa para el PRI en 

contiendas electorales, desde su inició (1982) hasta su fin (1988), el régimen resintió notablemente las 

envestidas de la oposición en prácticamente todos los frentes electorales: las presidenciales, las 

.·locales, las municipales y las federales en el Congreso. Para las elecciones presidenciales de 1982 el 

PRI obtuvo el }0.99% de los sufragios, 21.28 puntos porcentuales menos que en la elección 

anterior,28~ y p~ra 1988.callÓ liast~ e15-0.74%; El desgaste del gobierno era más que evidente. Esta 
- - ·- •• - - ·~ • • • • • ~ ' -_ -· • ' , - - • 1 

tendencia contiriúaiía efl las dfrereliteseledciones, pero sobre todo, en las elecciones a gobernador de 

los estados . m~~o!it~l~ilienf~'. i Üibi~~~d~s, de igual forma que en sus municipios. José 

Woldenl:ierg281 afirmó: 

"El incremento de la competitividad electoral, paulatinamente fue modificando el 
sentido y significado mismo de las elecciones. Si hasta 1976 la inmensa mayoría de 
los comicios transcurrían con una muy baja competitividad (salvo excepciones que 
precisamente son eso), a partir de 1979 -y sobretodo de 1988 a la fecha- fue patente 
que en diversas zonas del país la tradicional hegemonía del PRI tenía que enfrentar a 
fuerzas políticas que en algunas regiones disputaban, con buenas posibilidades de 
éxito, diversos puestos ejecutivos y legislativos." 

Finalmente, cabe precisar que aun cuando se mencionaba que la LFOPPE había sido hecha 

para la izquierda, fue la derecha (PAN) quien la supo aprovechar de mejor manera producto de su 

añeja experiencia como oposición. Los apoyos que le permitieron al PAN adquirir mayor presencia 

en el norte del país generalmente se relacionan con i:res hipótesis. 1) la primera está ligada con la 

capacidad del PAN para encauzar la. disid~hciél 'de los sectores clasemedieros, 2) la segunda se 

relaciona con los apoyos de los empresarios;oproducto del marcado descontento con los gobiernos y 

las políticas de Echeverría y López Portillb:)r;'.~) la última está relacionada con los apoyos del clero y 
,:_-:\ ·.i,>·.·.}if:i·-:. :. 

su poder de influencia en los asuntos públicos!·:,Sin importar cual de estas tres hipótesis tenga mayor 

ingerencia dado que las tres ciert~;n~hte\it'ii?~~n'parte de veracidad, lo que sí es un hecho es que 

dll!ante la década de los ochenta, ~J1~5··~¡~~6'f6ñes municipales y estatales en Sonora, Nuevo León, 

San. Luis· Potosí, Durango, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Puebla fueron ocasiones para que 

el partido demostrara su nueva potencialidad de movilización, cuando este potencial no se reflejó en 

"º Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", op. cit., p. 107. 
••° Fuente: González, Casanova Pablo. El Estado ... , op. cit., p. 134. 
••• Woldenberg, José. "Estado y partidos: ... ", op. cit., pp. 93-94. 
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verdaderas· victorias electorales, ' el· impacto en la atmósfera fue importante, ya que las fuertes 

demostraci6n~s d~i :PftN ;~x~onen úha de las principales debilidades del sistema político mexicano: 

la corrupción de las elecciones. Numerosos incidentes de fraudes electorales por parte de los 

segÚidc:ires del. PRI fueron comprobados y recibieron bastante publicidad. 282 Por lo que se pude 

argumentar que el sistema de partidos se ha modificado con dificultades hacia la apertura 

democrática, más por el empuje de la oposición que por las concesiones del régimen. 

3.5 La fractura política y del proyecto de nación. 

La crisis se había complicado demasiado, puesto que entre los gobiernos populistas de 

Echeverría y López Portillo la disponibilidad sin precedentes de crédito externo y los ingresos 

producto de las exportaciones de crudo incrementaron sustancialmente los ingresos del gobierno, los 

cuales se destinaron a financiar una acelerada expansión de las empresas del Estado en la economía, 

creando un gigantismo estatal, el cual se colapsó cuando el gobierno entró en déficit debido a la falta 

de liquidez por ei,ctesplotne de fos precios petroleros, dejando así, una inflación descomunal, en 

bancarrota a tó~ó ~l aparato 'búrocráticby uÍl gobieino' agot:íiaclo por la enorme deuda pública. 

La estrategia a seguir en torno a'la:iJ1tilc~:~c~1ió~ick·1:ra·'~6r. tanto incierta. Por una parte, 
. . .. ; ·. :·>·: ; .. · .. :; \· -:~\l:~·- <'.<_/·'·:y-;~~:;::;'~-.:.:¿_; 1::<~l<::-·; -<<}'+:.:;~·;;·,\.~<Jf;_";;; ,::·:::~<.---~-~ti-._.-~': __ ._ 

se criticaba el manejo neokeynesiano,de las .yáfiablesc1nacioecóriómieiis. que habían llevado al país al 
~,-. ··:. ._ .~;~ ~- ; .. :_·:';··.~-?~:··_-:_":~:}!:_:~~~.f::;::'.:(;:;:.1X'_.< -:~}:/ .-. :;:3.~,~~~~-:·~:~~-fi:;./;~;:l';~::.~>.~·,.'.t::{':·~~- ;. - -~ - -~- : 

borde del caos; y por otra,< había serias résisteúCias'iriaipertiJfa'eéonóinica y al "colaboracionismo" 
-- . :·, _::.- ~- - · :3;t:'.' ~ --~~: :(-rY.~ff.;'C~é±!~'!-'.~<~-~~f.~~-\-; ·:Y;~'.-Y,,A0.~ r\~mf:'.'':·~f~·f /W11zt;:~';;_;:;:'{ :j.~:- .~~ .-· :-:·,:~ .. : - ,. 

con los Estados Unidos producto 'de ese. nacionalismo:yá en'.deeadencia}pero toda vía presente. 11 
... 

·-· ·.:-··. ·: ,.' : .::·~::..·,·:.\.:¡·:.;·<·'. °'.;:l~·'.\,}~;~:·.\-.:rj;~'.;:\ff/~:t,;:;_;_;j·"~-:~,~%(:~2J~;J;)1I-':0'lfifiY!·\~;;_~;'.{,/~~.:.<·'\, \ · .·'. , , 
Es obvio que esta vez no sólo se trataba(~f!},1.1na co11fro11tac:ié>J1:ldef pei:sonas1,sino de proyectos, 

· . , . :L.',··::·._'. -::Y::·:·' -~ .. ;:-rJ~~,,·:.:::·~-~:.~::~ -;::~, ~.':.::< _.: ~-/~ 111 ~i!i'r'.'·'.:::;~'.:.;:,;\:.:'·:T~·:.~~ ~.>:-t:g 0. ·:·,,·;~:-.-,.· ::~):::: /o:._.:.. - ·~,, ,. 
intereses y visiones frente a la crisis; su explicación y posibles álternativas para enfrentarla .... 11283 

. . ':. :,::·.:: ·t.··-.;. :-''_~-::-~·r_~~ :,';.,:: ·.:..-·:, :.:.:\:::;t::~:i~~{.\"t.:, ::t;'¡'.~~~~:~-~-::.w::}:«-~: '.'·T--' 
.: ; ··:-.~_~::;~ .-::·.)·: ', ·... ·· ,,., :-;~--L~ ,.- · •!i•, 

de mdJ,:::~!:: a::~~~:~.:~o~~~~~~~kl~if~i~~=:~:i: :::::,~:: 
los dos escenarios de "desarrollo" econÓ~f2~,;~t~~,i'~'iuJi~lÍ~~ro de camarillas del partido oficial 

pretendían ejecutar para responder, según. eiicis'/a~~'Üia~~r~' efectiva a la emergencia económica que 
, -.· ... · - .-.· 

había dejado la crisis de la deuda, y ala vez,. frenar a la creciente oposición, sobre todo panista, que 

se estaba tornando cada vez más robustecida y con mayor capacidad y perspectivas de crecimiento. 

Empero, para que esto fuera posible era imprescindible tomar el control del Poder Ejecutivo, 

las elecciones de 1982 serían la oportunidad para nacionalistas, democráticos, neokeynesianos, 

••• Loaeza, Soledad. "El impacto de la crisis ... ", Op. cit., p.51. 
••• L6pez, Díaz Pedro. La crisis del sistema político mexicano. México, UN AM, 1990, p. 112. 
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. prot~cci?nistas . y.··. populistas; asi como ·para tecnócratas, antidemocráticos, economicistas, 

neolibefales .y eficientistas. Por lo tanto, el rumbo de la economia estaba en la designación del 

candidato oficial del PRI, ya que el PAN no contaba con los tamaiios para disputarle la presidencia 

ruPRI. 

3.5.1 Dos proyectos opuestos. 

La posibilidad de homologar un plan incluyendo a ambos proyectos era poco factible, ya que 

las diferencias entre una y otra visión sobre la estrategia de desarrollo eran simplemente 

irreconciliables, grosso modo: mientras que }os ... nacionalistas querian continuar con el estado 

benefactor y obeso -proteccionista y empresario-.• los neoliberales apostaban al "cambio estructural" 1 

es decir, la apertura ecóriómica .y ~ri~ ~oúJb~·y~~~lctiva -privatizar y restringir el gasto para abatir el 
-:: . , '' -- '· .... · :,·-'<.:;:::: -- ;--· .::~~-::.:\;-~-' 

'. ,,- .- ,,,;~·_' .. , .. ·.·:.: .•. : ... ·.:,;~ .. • ••. : ..•• '~.-·: ... : ... ,:·.·.·.::·.:.;;,,' J ... ,.,-, -'.;/' .<::?: ;~;~ -_i• ,J 

-··t."·. '":~·:, '.. ·~:'::'.::.}~·'.-L . . . :<r·i'.-déficit-. 
«..: ·~ '.:\ .' ·º'' :;,;;~;;:e:,~;« .. ~·-:'_ ;.;:~:f;~~\:;'! .:·~·<:·'•''-· 

~~~~f4tt~-~~~-t(~~:~~:::::2::;:::~~:;:~~~ 
• .• nación'.~obrel~scondiciones·s,er1eral~s~~·quése desenvuelve la producción; el manejo nacional de 

'!1~s,ére~ursÓ~; 'sob;e' 'i6c1()'.1ot'·~'ifuiiile~f glfor~alecimiento de la independencia económica, y el 

~j~ici~i~ plenctd~'ia;ioyera'rii~'ria6i()~~l·en materia de política económica y social ... 11284 Empero, 

• i,ha~i~ ~u~ I>~';Hciesto'.~;;()•sfuiaci~~ prorili.il¡~do's en 19l7obédecían a las necesidades de un mundo 

tecnológic~rnente~.intercoÍle~&d~;y/de Ün México ec~nÓmicamente, quiérase o no, dependiente, 

dado ~l pidfundo -eiJ~~ricl~fii\eJf~ de ád~inistraciones anteriores? 
. - ;·~·: .. .- .. ·., ·.-: .. _·. ~-· .. "'d·>.:~·•.'_ .. ,,. ___ ~-;~~ .. ;,;;:·<,--- ; .. · -

-, e~''· .··;, ·I. ·;~:.~;-.'1 •. :/h' ., '~ 1 

·. ': :_,;.·-· . , <,:~~-.. ~-. 
"'' " > >Porotr~'parte:'ci~sdelaperspectiva del proyecto neoliberal para combatir la inflación y hacer 

: frente~fa~b~isis, ~~-.¿~~¡i{;;;~;;~~ii1ir al ~ínimo posible la participación del Estado en la economía así 

·~o~ci·s~ iud~iÓ~}e~ul~Cii;ii(:J¿;~a~sar en los instrumentos de la política monetaria (tasa de interés, 
. , ... :~ .. :'1,"-J,·,:: ~--~~«:.':- '. :_'.;·>~.~::-.:; ·.,:.:-r.~:r/~;p.:-\;;>~· .. _;~.";~:~.~:~;::k1\~<,_;-)-;'.>,.'?_~;- .· , • , • 
;.'• 'C~nt:rol.del circul~nte,''.~t~:) más.;que en los de la pohtica fiscal (gasto publico, impuestos, etc.) para 

.·: ;~9¡,i~W.'.f\l~}~~~,;~i§i& .. fr~~rfos existentes y canalizar el excedente económico; privilegiar la 

''. testabilidadirioiie.taria'pó.Fencima de cualquier otro objetivo, incluso el crecimiento económico y los 

.;. •; 7á~~g¡~~~;(~~Ü·~J'~ieries; ele las clases populares y, finalmente, liberar las trabas proteccionistas al 

i i~tercambio de mercancíis y capitales entre las ·naciones. 11285 Pero, ¿estaba México preparado para un 
' '; - ·, ' . ' 

••+Cordera, Rolando; Tello, Carlos. México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones de desarrollo. México, 
Siglo XXI Editores, 1981, p. 106. 

••• !bid., p. 88. 
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rápido proceso de aperturá' a láéconoinía.rnundial después'de casi medio siglo de proteccionismo 
' ' .. ·· ' .. - ,'.. ,, ···, .. -·. ; . ·.· .. -. -

económico? P~r'.una parte; y po~cJtr6 lado
1
¿estaba dlspÚ~stc:i;'el desgastado gobierno y su partido, en 

.· ' '. .- . . .,, ,.. . .. • ...•. ,_ - ' -' .-. . .. - • ~ ; ... :.., •. _ . • ··-.¡·- - ,. 

pagar los costos.politicC>s'd.éOi~maresas rriedida"stanres.trictivas y antipopulares aún cuando fueran 
-a-_ c--e: ·rtadas?. --~ ' ~ ; .::_, -<0;,~~~~4'"'~-~~,\;;-. '=ii<~,¡~'#~•;"._;;, +, -' .. --

: (-~~~ .. -.. :)·'· ', :: ·:·:'.-:_ ,·",t;_i;·· ,.«C 

.. -,.:;;·.:_>-·· '-;'·' "~_-,;·¡:---

,- ,~- -~> ~-:·.'. :-\-~ F~-/~·,:á;;~}-~;;;;;~:t~~:~i~::'.~.i:~-~::~;.J:j¿~f-~~~\~/~·-~:::t:t~~~c-_~~~L~: :'-: 
Sin embargo,seríaercoinité~jecu~vo·:Nacional del PRI quien tomaría la determinación al 

seleccionar a su ,ca,~fi4~i~)~r.~~:~~i/~l~c~~J.~-~i~i~~e,f'f~enciales de 1982,
286 

definiendo por tanto, el 
nuevo modelo económico:·;,<~En;esta~bcás1óntY:-en:contra de la usanza tradicional, el proceso de 

- :_ · -. __ \ --; ~.:;·-7,~:!::1/i-.. /:-7i-:~r~:~~:~;:?·~:.: ;_\::::{.(~~::á1J_~;~~1.-·'.;,~z"~\ ... )>«/-·.:/.~· -7:,·, , 
renovaciónresultó extr~órdinaJ:iarn-eñte.'éxclúyente: Se rompió la vieja costumbre de renovar sin 

monopolizar. r~ciJ~ié~rictcise~;~~í ~~: ~~~~~:"iil~~·~e~~lble la pluralidad y la representatividad del nuevo 

gobierno. La diric~~~ís~c~~ll1á¿'n6kiie';iJ~;,é~fe fü·e, '<le hecho, la virtual monopolización del poder 

ejecuti~o. por párte de élit~s pro~~~i~ht:~:,·cl~{las • in~tituciones financieras públicas. Así lo indica 

--·· darament~ eI·hecho deque cen::a d~ l~-rrlifa'ctfae1~s nuevos secretarios de Estado proviniesen de la 

_ Se~re~a de Programación y J>iesÜpU~:~tci~é~c~bezada por Miguel de la Madrid entre 1979 y 1981) 

; y eique buena parte del resto del 8i1JiA~i~eifuviese integrado por funcionarios de la Secretaría de 

Hacie~da; asI como del Banc6\(I~:/~~~i66:;ia7 Con esto, una vez más el PRI mostraba esa gran 

capa~idad de adaptación al d~u~,~~~;;~e)80º en la conducción del Estado mexicano, dando inicio 

'a :ta era de los tecnócratas, p~tldarlos del liberalismo económico, no así del político. Blanca 

Heredia288 escribió: 

"El uno de diciembre de 1982 Miguel de la Madrid asume la presidencia de un país 
sumido en una crisis económica sin precedentes. Tras varias décadas de crecimiento 
rápido y sostenido, en 1982 la economía experimenta una tasa de crecimiento 
negativo, una inflación cercana a 100%, una devaluación de 466% y un incremento de 
la deuda pública externa del orden de 6 000 millones de dólares. Hacia finales del 
afio, la deuda externa total se ubicaba en 84 000 millones de dólares (89.9% del PNB) 
y su servicio absorbía 43.6% del valor total de las exportaciones .... La crisis de 1982 
marca el fin de un proyecto que había visto en la expansión del Estado la clave capaz 
de regenerar la viabilidad política y económica del régimen. La derrota del proyecto 
estatista cierra un ciclo y abre el espacio para la introducción de un proyecto distinto 
de regeneración." · 

Es indiscutible que el ascenso. tecnócrata fue favorecido por la emergencia económica, los 

desequilibrios fiscales, la inflación creciente, el desplome de la inversión, la fuga de capitales, aunado 

••• " ... La sucesión dio cuenta de un hecho importante: la candidatura de n'e la Madrid, entre otras circunstancias, 
respondía adecuadamente a la fuerza hegemónica -de la fracción· financiera de la ciase dominante, ello dicho 
escuetamente .... " en López, Dfaz Pedro. op. cit., p. 112. ;,.-. '•. - ·. 
••7 Heredia, Blanca. "Estructura, política y reforma económica: el casci'.de México" en Política y Gobierno, Vol. 1, Nº 
1, Ier. Sem. 199·~. p. 20. - -• ·-. · · · 

••• /bid., p. 17. 
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a la extrema dependencia ele l~ economí~ mexicana con respecto al crédito externo y a los ingresos 
'' .. ;:· .... · .. · .. , 

petroleros que colocaronafpaíseilUnáposidón de indefensión frente a los vaivenes de la economía 

internacional. En con~~bueri6i'if;'alctiSpararse las tasas de interés internacionales y al deteriorarse los 

términos de iriteféaliibici?J)Üsieiói('~ii'aieita al gobierno y al gran capital financiero, por lo que la 
' ' ... ·. 2:•?'./ '.~,t ... .".'•:•.':;>!.'.= ... "/'.~~·;;.··~::<::/i}~-:/'-,:·":··,·,·~· -.,_,r . -_• 

cópula política priista/enc()ritró~,·en_"la:tecnocracia una "salida" a la crisis, haciendo de la 

estabilización mácr~:~~f~~~~~~f;l*0.~~t·~~t:ª·ª~: .~el~u.e;,~. ~~bierno. N.o obstante, las intenciones 
tecnócratas tenían. un· do ble propósito; ademásdel, sa~eam1ento econ6m1co pretendían desterrar de la 

toma de decisiones.~. ~~V~iá1~¿f~~~~~·~;~~~,~~~fa~~·~1; .. ffü~g;~Q~residente De la Madrid insiste en la 
necesidad de. aprovechar liCcrisis::para· trarisfórm·ar~:la';estfricttira ·económica del país. Había que 

'• · · ~< '! .·_,!·~'t.>'.··?:·.:,~~·:::_<->:.··;~~·\·--'~'~:::;'.·::.''.:.·.:-_;.:· ··.;=_,.,-~i'.::·.r.~>>k:: ';'.\!5:~J:,?.;~~f'.'·~¿'._~::·_ :. 1: 

eliminar las condiciom!s!que haJ>í~n h~c;ho p()sibl,elós ~·~}{Cf!SOs'' de los dos gobiernos precedentes . 

... "
289 Iniciando para·esto, Una,;eribva'6ión.del di~·¿¡¡i~b,7~~·,~~·basado en la añeja revolución, sino en 

los nuevos valore~/.;Íib(!Í"all~rii~' y demo~~aci~i·JXJ~hiás, '.d~mienza una larga ofensiva contra los 

principales grÜp~s y,pollcl~~~ dfsicl~ntes con el/nú~~b ri16c1~10. Al respecto Juan F. Leal290 escribió el 

fracaso del áp;trato ideológico en la difusión del nuevo discurso: 

..... . el régimen político encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado se propuso 
desechar la vieja ideología populista de la Revolución Mexicana y reemplazarla con el 
nuevo discurso tecnocrático. Pero en este empeño nunca logró articular la ideología y 
la escala de valores inherente al proyecto neoliberal con las visiones del mundo de las 
clases y grupos sociales dominados (para lo cual hubiera sido necesario aceptar e 
incorporar algunos de los intereses de las propias clases y grupos populares en el 
nuevo discurso dominante), sino que procedió simple y llanamente al ingenuo intento 
de imponer su código sin concesión ninguna. Ello provocó que las clases y grupos 
sociales subalternos rechazaran el nuevo discurso ideológico y que se aferraran a los 
símbolos, los valores, los principios de identidad y las tradiciones populares de que 
disponían, uuicadas las más de ellas en el horizonte ideológico de la Revolución 
Mexicana. De esta suerte, las tradiciones populares (que siempre conllevan un 
substratum de resistencia, por elemental que ésta sea, a Ja ideología dominante) 
entraron en conflicto abierto con la nueva ideología oficial. En consecuencia, los 
instrumentos ideológicos del régimen, su partido político y sus restantes aparatos de 
poder fueron perdiendo eficacia y representatividad en sus anteriores bases de 
sustentación social." 

Cabe aclarar que la crisis de 1982 no fue sólo por errores de tipo económico, como se señaló 

en apartados anteriores, sino por el cómulo de problemas rezagados dentro de los cuales se 

encontraban el autoritarismo en todos los ámbitos, que no generaba más que monopolios de todo 

tipo, lástima que el nuevo proyecto neoliberal no se preocupó por combatir ésta tendencia 
' • - ' . ,. ; . !''~,'~ .. 

autoritaria, sino que en algunos casos la fO,rfu¡eció. Al respecto Andrés Salcido291 escribió: 

••• !bid., p. 18. . . . . 
••0 Leal, Juan Felipe. "Hacia una teoría .. .'', Op. 'cit., p. !i!9. 

••• Salcido, Andrés. La crisis estructural .... op. cit., p. 117. 
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"A pesar de que se ha pretendido explicar la crisis financiera de México como un 
problema del propio gobierno, referido sólo a cuestiones de falta de liquidez, por un 
gasto excesivo frente a ingresos menores, como producto de cambios en las 
condiciones coyunturales externas del precio del petróleo; en realidad la problemática 
presenta una situación estructural bastante más compleja. Lo que sucede es que la 
estructura centralizada en el aspecto económico, administrativo, social y político, 
hace posible que sucedan éste tipo de coyunturas." 

Esta purga motivó la formación de resistencias al proyecto y la manera cupular en la que se 

implementaba, por lo que la estrategia; d~ .. :grupos disidentes -neocardenistas- se concentró 
' . '.:> ... ._, ,,. , .. '. 

principalmente en criticar la falta de í:lémodrada del gobierno y de su partido en cuanto a los 

métodos de selección e impleméntad6n de dlc!Í.as~rnedidas de austeridad económicas, remarcando 
con esto la bipolaridad entre tecnócratas. y b'ur6cir~ÜÍs> .. ·.. . .·. 

-... ~ - 1~.: ;;. ,_ .. ,.~,, 
., 

3.5.2 El ascenso tecnócrata. 

Cabe destacar que el ascenso tecnócritt~~~bcief'}J(}Íítico fue un proceso precedente a 1982: 
- (C'.•.;.,c..-. ',;,_.• •••','•-', .-:• ,-,,·, I 

" Los tecnócratas como los burócratas,'.'sC>n 'p'roclueto' d~ las condiciones que privan en ciertos 

momentos del desarrollo de las fuerzas pró~h¿h~i{~ dri;i~ s6ciedad .... "292 De la Madrid, por lo tanto, 

representa la consumación de una c~rri~ifü~·d~ ~6lítié~s économicistas que asciende al poder, más 

no es él el iniciador de dicho prO~~~_O,_ .. _.• .• _'; ,· [~;/ .. ·· ... ·•.•": .. · .. ·" 
'./,::;',1· 

En'• et~¿t(), )d~: ~~~~b~c!%~f~~~.J~\'té~~~i~~-s'~n la política se circunscriben según Francisco 
· · e'•. ,· ..... ·'-'•tA·:':-'.'é'-'C"C'':-.c·>: •. :.i\;·;¡i;-¡,y·/· :/·""·'"'·: ·.·•· , . 

Suárez293 ,en.:Í:res}grandes ;pei:iodos .presidenciales: Lázaro Cárdenas, con las nacionalizaciones 
• . !:);·-:¡· · .·,::~,"~-~:)e~~;; .. :?~~_;·,~{~~:_:-··.~:·:,; '_,s;>~>-·\{-~-.;-'.">···_·_\ ):''.::~::· _i'":, ·.:.- '.: >: :..·- ·._.: 

fortalece la burócracia con técnicos especializados en diversas ramas; Adolfo López Mateas, 294 quien 

introduce a un sin número de ~rofesiciiii~tas 7principalmente abogados- a la administración 
.- . . -_..,, ·--· -, . 

gubernamental, cuya fuente de reclutamiento era la UNAM; y Miguel De la Madrid, la era 

tecnocrática, 295 donde el principal reclutamiento proviene del Banco de México y de las secretarías de 

••• Rodríguez, Araujo Octavio. "Tecnoburocracia, Autoritarismo y Oposición en México" en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, FCPyS, Ano XXXIV, Nº lH, Oct.-Dic. 1988, p. 45. 
••• Suárez, Farfas Francisco. "Élite política y tecnocracia en México" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, FCPyS, Ano XXXIII, Nº 129, Jul.-Sep. 1978, p. '1<5-55. 

••+Aun cuando Miguel Alemán fue un precursor en Ja profesionalización de la burocracia, Adolfo López Mateos fue 
quien consolidó tal profesionalización de Ja élite gobernante. 
••• "La dirigencia tecnocrática de México se caracteriza por procesos nuevos en sus credenciales informales; en 
particular se piensa que están bien preparados en campos tecnológicamente sofisticados, que la mayor parte de su 
carrera transcurre en la burocracia nacional, que provienen de grandes centros urbanos, especialmente de la ciudad 
de México, de Ja clase media o media alta, y que han estudiado en el extranjero. Por consecuencia, en contraste, con 
el político mexicano más tradicional, tienen pocos vínculos directos con las masas, y en términos de experiencia, 
carecen la de haber ocupado un cargo electivo y Ja de haber trabajado en las bases del partido." en Camp, Roderic 
Ai. La política .... Op. dt., pp. Hl-1'lo2. 
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Hacienda y Programación y Presupuesto, además se privilegia a los posgraduados de universidades 

extranjeras y/o privadas. 

Cabe mencionar que la despolitización de la sociedad también propició el asenso tecnócrata, 

este fenómeno desmovHizador obedecía a la máxima de menos política y más administración que 

desde Ll.li~ E~h~verría se escuchaba mediante el slogan de una "administración para el desarrollo", el 

cual, adeíná~'':d~''i~ct~. debía ser compartido. Tal discurso provenía de la Organización de Naciones 
,. ,• ·.·, .. ·,'.¡'•"· .. ' 

· {Jnidas yera'aÚspiCiado por el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos, quien argumentaba 

· : que los palse{s~bdesarrollados tenían esa condición -de. ~ubdesarrollo- debido a que estaban 

su~~~~i~is~~~~~. ,:~s ,~eck,. mal . adm~nis,~~c(i~·?:':~~f~,:{~f:o~}ció que desde la administración 
lopezportillista '.se buscara una orientación efifi~ntista, ;9,6.fr ~on Ja creación de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, se fueron am~~~h~6°"i6-i~j·~~~~~i6s de la tecnocracia, no obstante los 
'. '.·· <-.. -~·. _:-:·1:, -." ,·,·. .:.~, .· .-.: : . . . -. -.· . _:. :··-:'· >: :t~'=:-~<>!:'.~_:;\U.:.;_.\~:.:~~~-;:..·~;:~~1:·~-~:;:;Y~1<-'.·.' 

principales centros de reclutamiento de esta: nueva clase:pOlítica eran la Secretaría de Hacienda y el 
· · · · _·: · -. -, .. _: __ , >·· - . :-- - ·.:-., .... -.. ~~;:;.):::;z,:. Y.~'.·>:;:.>-:_~::.~;-.:_,3.;,:..1;: ... >~1!:!~~~-,,._,_ >·· . 

Banco de México. Esta nueva camada de priístas veia'.cori!,desaprobación los anteriores manejos de 
. : -; <·. ,. ·. · .· ·-~·: . '.;: ·,·:_;_'-'.-- ·,:)~2;~_:'.·-~l;~'.>: -~.t}~)(':,1.:J~:t;-:·:Y•:li-}1 • .<' . ' 

las variables macroeconómicas e influencia~osp~rl(doctrinamonetaria de los "Chicago boys" -M. 

Friedman7, ~dquirieron una orientácló~'.~ Jt!;'¿~~i¿/~ª6illf~ral que comenzó a fragmentar a la 
º." , ·,-.··',',:¿·_,,e~.'! - ' ,., ..... ,;-. - ,~!.:~·,:<·->..·":" ' 

burocracia gubernamental: las pdncipale~ ,ldispÚtas :s~~·dféroll éntre desarrollistas -quienes eran 

partidarios del plan industrial, el cu~·~b¿d~¿~~ i':üd~ ~~liti6~ neokeynesiana-; y ortodoxos -quienes 

defendían el plan global, de corte inC>n~Wí~ffi'.;~:g~g¡:¡~e;ál~. · · 
}/,:~ ·_: ;)'.:·~:<":/.r:·:::-~::-::tjt·:xl~t~ -· ,.:-i -

. · .· ··• •. Aunque "Las tres fuent~;:: ~¡:t'):~B~~f,t~~t~~; ele '~amarillas políticas contemporáneas en 

México son la familia, .la educacióncy::;;·]á\:carrera., ... "297
, para los tecnócratas la carrera -

preferentemente economía- y la educadór; erall pfeferenciales, mientras que para los burócratas no 

necesariamente. Otro punto de conflicto consistía en el roce político: mientras que para los 

burócratas era imprescindible hacer carrera política vía los cargos de elección popular y de 

acercamiento con las bases del partido; para la tecnocracia estos méritos políticos eran totalmente 

innecesarios. 298 

Esta formación despolitizada, apartada de los cargos de elección y de las bases del partido, 

hacen de esta clase aparentemente apolítica. Todo parecía sugerir que con gobernantes bien 

••• Sin embargo, fue en su gestión donde la corrupción policial, ,con !'el negro Durazo", y de paraestatales como 
PEMEX, le valieron a México el calificativo de superpotencia en corrupción. 
• 9 1 Camp, Roderic Ai. La política ... , Op. cit., p. 141. , . :' .. ·· ·:·:.. . .. · 
•••" ... el tecnócrata tiende a ser controlador de los objetos y los proé,és'os'socirues; mientras que el político busca la 
manipulación, gestión, negociación, y cooptación de los sujetos pálfticos.':. en. Suárez, . Farfas Francisco. "Élite 
política ... ", Op. cit., p. ·M. ·• . . 
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. ; 

preparados la apertura politica y el mejoramiento ecot:lóniic~ se~~.-un~echo, pero las cosas no 

fueron tan mecánicas, incluso puede afirmarse que fue con' séllfoas cori quien más se endureció el 

autoritarismo, y un ejemplo claro es la reforma politica>Fral1tisco Suárez299 resume el proceso de 

- -despfazamiento y sustitución de élites escribiendo: 

"La acelerada tecnocratización de la élite política, iniciada en la presidencia de 
Echeverría, propició cambios importantes en el papel de los técnicos dentro de la 
toma de decisiones políticas. Puede afirmarse, sin duda, que mientras el México 
posrevolucionario se encontraba en proceso de institucionalización política -en lo 
relativo a sus procedimientos, organismos, partido oficial, élite política y demás 
actores políticos-, el técnico ejercía una función de apoyo a la decisión del político en 
el poder; pero, al transformarse las tácticas de organización y control políticos en 
estrategias de planeación y administración de la crisis económica, los técnicos 
pasaron a formar parte del órgano ejecutivo de la toma de decisiones públicas, 
desplazando de sus cargos a los políticos tradicionales y maquilando un nuevo tipo de 
legitimación y una nueva clase de discurso político. 
La transformación de la legitimación y el discurso político revolucionario movilizador 
y organizador de masas hacia una legitimación y discurso político tecnocrático y 
desmovilizador, ha ido paralelo a la evolución del propio autoritarismo mexicano. De 
tal suerte, el político y el tecnócrata, a pesar de compartir el mismo escenario público, 
se diferencian uno del otro de su mentalidad y conducta en el poder." 

Desde mediados del gobierno delamadridista, la reestructuración económica, las 

privatizaciones, los programas antiinflacionarios, la política de pago de la deuda externa a toda 

costa, en fin, eireaju~te recesivo y prolongado',. se éfettuó en un momento de agudización de la crisis 

econólI1ica internaciomtl, lo que deriv~ ~'nJ~int~o~ición de sacrificios descomunales a la mayor 

parte de la p~bl~~ióÜ, sobre tod~ de las ci~~~~-~ci;;a¡¡fy bajas. Este tipo de medidas fue adquiriendo 
- -- · - > ' -· ' " · ',- - ' · - - - -'.- ' · ~ -· 'e _ · '. ' ' ·. ·e; ... ~· : '.:. -·. e' -· · ~ <· ·.-!:;• :: ·:.' ·. _., _. : ~'.·. • 

mayores resistendas áI intertor deÚ~obi~rn()'C:onforme se acercaban las elecciones presidenciales. 
--,~;-~::> ·_._,·i· " .. ~- :~·t:··. '., ·'i-·'.~ 

-~:: ; < ·-~ -_:'~·~-

Los· principales polítjco~ 'qu,e . encabezaban dichas resistencias -nacionalista-, pertenecían a 

una de las camarilia~300 lI1ás irifluy~ntes del partido oficial: el neocardenismo. Cárdenas era quien 

gozaba de ma;or popularldj~:y caí-Í~ma debido a su legendario apellido, aunque también figuraban 

personajes importantes' como Poffirlo Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara e Ifigenia Martinez, .. . . ~ '. , .-·,. 

quienes pensaban que este,:era el momento decisivo para frenar a la tecnocracia y su proyecto 

ne~liberal, y para tales ~f~~tos d~sde 1986 había dividido a la burocracia política mediante la 

"Corriente Democrática" ,3ói'cúyo principal objetivo era democratizar al PRI, dada la apertura 

••• !bid., p. 50. . . ' .. - . . 
"ºº"Una camarilla es esencialmente un grupo de individuos qué tieneniiltereses políticos comunes y centran el uno 
en el otro para mejorar sus posibilidades dentro de la dirigencia políticá.~'.:eñ Cainp, Roderic Ai. La política .... op. 
cit., p. 1B8. _ ;> ;·~:;.fr;. :Y -, > < .•· 
• 0 • "La expresión más definida y explícita concretamente c_ontra el poder. de "la tecnoburocracia gobernante, fue la 
Corriente Democrática del PRI. Parece ser sintomático que, poryarios meses~_hasta su salida, s6lo esta Corriente se 
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política iniciada desde 1977, y sobre todo, como estrategia para reposicionarse y enfilarse como 

candidato a las próximas elecciones presidenciales de 1988. 

La Corriente Democrática había enarbolado como bandera de lucha la defendible causa de Ja 

democratización delpartido y del régimen en su conjunto; condenando el control corporativo de la 

sociedad, Ja manipuladÓn de los procesos electorales, en suma, renegando de su alma mater y de sus 

métodos nepotistas de seié.cclÓn de candidatos. 302 Evitando, por otra parte, los asuntos espinosos en 

materia económica; procfuct~ del rotundo fracaso del proteccionismo y populismo que ciertamente 
• -·. o •• •"-/" ••• -·<- .o.-; •. - ' - - ._, .. .. -· , •. ,,.. - . . . . 

querían re implementar/pu~s. ~ allllque<critica~a11 abierfan1e~te J~ ·.·austeridad del gobierno, no 

presentaban otras opcio~e~. d~.~~c~~;~~i,~i~~~.f g;~,i~gf f ~~~.~t~.~~;}15~~s~ .• fil€! .. que. la corriente recogió 
desde 1986 algunos de los eleme~tos ?1spersos:de)a1res1ste11c1a'.pppul~ al credo tecnócrata y los 

supo sintetizar co~o:~~qiÓ~\~~i~~fü~~J~ii{~~i~~;¡~~~g;iE:~~~~l~~ff~~e~endimiento y la interacción 
entre un reducido núé:Ieo.iritdéctual'y vastós sectoies'dela poblaéióri nacional, por lo que el partido 

-/< ::_::·: .' <;: :~~:~~~:~:~':~·i:Y~-:o~~::-:/~·,:;:J'.t }:, \~~~~1,'.~:/~~-;;¡s.r;-á1~~~ ::~J r:.'~:1-, 'Y-~~r:_:¡~,- '.~:v~!::.~:;~~'.:·;:.):.;~r-:. ·:·. -.<:. ·:.:· .: :~_-:· 
se molestó sobremanera por:Ja ctítica'tah~vehemerite y;él ádo'de irioisCipliria que ésta fraguaba.303 

. ...... . .· .. · .............. ··. :r\:• .·x· :'.~t;·t~'f h'.;ii{tt":;~;.i;'·%i!i'.'LT··;~}} ':\ty·~;·~· ·;:?L.::.:, ·" ",i:'·:: "'. ·. . . 
Esta retroalimentación' entre'' la: Comente y vastos sectores sociales se mtens1ficó en forma 

'.'... '"! ... :.~ .. '·:·~·.~::~:-.'.;'.:~?='·!:· !;:t~·~::'.:··lt:!~{~ii:.::¡\·>;':.:-·~/~\~~:.>~::::f:(/-iA:-;~;'~'. ;.>.-: , .. ~_: ·~.' -: . r: :::·::·,~:; ~l\';:' .~::{(: ft~~~~/~<~K:.~-.:\·'..::'.~~:t ~:::. ·_ · . 
sorprendente a parti(;del 0 mes:,de:octubie de 1987,' cuando los'prmc1pales representantes de dicha 

·. '. : < _,: ": -' : ~-.::>><'-~,:->~·i;< . .': ~:.;1 :-~ ~ ú}~~ :·: /.::.:::~~-.:;,-~:fr:~·:: ':; ~"<·:;. {·:1?)\ : ::f::f' . ··: '{. :'·::. '. . '. ~ . ·,:·-; ':. ::~ .. ~_~··".~,-" ;,:i_:··~ / ... ~t·¡~.7~ ?~:>'.\, : : :-,~ ... :~ .... ' 
camarilla. ftier<:m exclüidos,;d~L'PRI;>producto ·ctel bfoqueo. cardénista ',y del posterior destape del 

'can~ld~to ~~~~i~~J:~i~i;·{Ji:¿¡;¡i~~J·~s~trieI~s· ~·sus tradicion:ales.rriif~d~;de selección -dedazo-. Fue así 

cómo ~urgiÓ J1 Ffen;t~~ tieiJócrá~c6' N~ciÓnal, m6vimiento~'~()1ítl~b· que aglutinó bajo su causa a 

·~~Íks for~aciones poÜtic~~';s~~iales: la Corriente DemÓc~átlca~ el PARM, el PFCRN, el PPS, el 

PMS (fusión del PSUM con el PMT, la UIC y la CS) y otras organizaciones sociales y partidarias.304 

haya expresado directamente en contra de la Tecnoburocracia como grupo político en la c(ipula de gobiern~ .... " en 
Rodríguez, Araujo Octavio, "Tecnoburocracia, Autoritarismo ... ", Op. cit., p. 65. 
8°• "Una gran aberración de nuestro régimen político es la existencia del partido oficial, que destruye la autononúa 
de las organizaciones de los trabajadores a él acU1eridas, las convierte en instrumentos de dominio sobre los propios 
trabajadores, Se crea así una maquinaria electoral del Estado con todos los recursos oficiales a su disposición. 
Hoy está claro que los sistemas operativos del PRI son uno de los principales obstáculos .. ., para el desarrollo de un 
sistema democrático de partidos en México. El dominio que ejerce sobre las organizaciones de masas, el derroche y 
el uso ilegal de los bienes y recursos públicos, el monopolio de los medios electrónicos de comunicación, la 
manipulación y el control de los procesos electorales, impiden que otros partidos se desarrollen y consoliden, con 
grave perjuicio de la pluralidad ciudadana," en Farrera, Araujo Javier; Prieto, Hernández Diego, "Partido de la 
Revolución Democrática. Documentos básicos" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, 
FCPyS, Ail.o XXXVI, Nº 159, Ene.-Mar. 1990, p. 76-77, 
808 "El PRI reaccionó muy duramente en contra de la Corriente, y en repetidas ocasiones condenó el "divisionismo" 
y el "acto de indisciplina" que representaba, Sin embargo, el grupo permaneció activo como una fracción del PRI 
hasta que se dio a conocer el nuevo candidato del partido para las elecciones presidenciales, a principios de octubre 
de 1987. Entonces fue cuando Cárdenas decidió presentarse y llevar a cabo una campail.a electoral como candidato 
independiente con el apoyo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)." en Loaeza, Soledad. "El 
impacto de la crisis ... ", op. cit., p, 5,~, 
80+ Rodríguez, Araujo Octavio. "Tecnoburocracia, Autoritarismo ... ", Op. cit., p. 68. 
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Organizado con total independencia del poder público y enfrentado a éste, que amplió y profundizó 

su programa político. Javier Farrera y Diego Prieto305 expusieron acerca del proceso de ruptura lo 

siguiente: 

"Lás etecCiones federales del afio pasado evidenciaron el surgimiento de un amplio 
movimiento social, de base popular, de alcance nacional y de composición 
heterogénea, que logra articularse en torno de una propuesta democrática muy 
general cuya demanda política central es, la desaparición del régimen de partido de 
Estado, a partir de la cual, se articulan diversos reclamos populares y quejas contra 
una política económica considerablemente agresiva contra Jos trabajadores y 
pequeiios productores. 
Esta opción política estuvo representada por el FDN y encontró en la figura, el 
carisma y el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas a su mejor exponente. .. . la aguda 
convulsión que significó para la burocracia estatal el proceso de sucesión presidencial, 
en el que se concentraron intereses, compromisos y pugnas en el bloque 
gubernamental, hasta dar lugar por una parte, a la ruptura de la Corriente 
Democrática con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por otra a la 
designación de un candidato rechazado por sectores importantes de la burocracia 
política: Carlos Salinas de Gortari. 
La salida de la Corriente Democrática del PRI, representa la ruptura de un sector de 
la burocracia política con el sistema de partido de Estado, y con las reglas de 
dominación y de trato político que le son propias. Siendo éste un sector reducido, su 
escisión del partido oficial, fue significativa por cuanto pretendió recuperar la 
tradición, el pensamiento y la sensibilidad de una de las corrientes históricas de la 
Revolución y el Estado posrevolucionario: el cardenismo." 

:.,,··.; ' . 

Una vez escinctidoel,P19;P<:lr:e~ FDN, la burocracia priísta quedó entrampada bajo dos 

proyectos contradictorios;'elct~k6Cl'á1:ic8naciona}ista y el autoritario neoliberal. El gobierno calificó 

el divisionismo c;íno''.~~}~~fg,ct6:dJórtJ~[~rri{y populismo. De acuerdo con ellos el movimiento 
'. .· . . . :'., ·' _- ·-'.,.':::'_·. ~- :-.~/~;:} r.:.~-~1;<:-~~¡-;;·:;_' .. 1·¡~~,{~:-':·,,,_;:~.¡ ... ~;.-:i_::- :·.- -::: ;· :-_-~ ·. -: 

neocardenista éxpiésabá fas natüiálés iésisténcfas de sectores atrasados -anacrónicos, tradicionales y 
.:· -·-:. . -·. :· ... :.. "·,- . ~:-:=·\. ·>-,''.;'·:·:·:}-·:',~\-;::'.·~,:~~.~'.-,:·-~;:.·~<~--~,\~~~~:c:~w~.'..:'.:.':;r~·','· ~:.::~ -~: 

rurales-. de la poblá.dóri ,y délfpartido; arite fos cambios estructurales que promovía Ja facción 

modernizante de laburocr~ci~~o!Íti~a, por su parte, el FDN cargado de gran fuerza y dispuesto a ir 

por todo, auguraba para el 6 de julio de 1988 el fin del partido de Estado. 

3.6 Los limites de la hegemonía. 

Los dos últimos aftas de la década de los ochenta fueron de gran relevancia para el sistema 

político por dos fenómenos electorales que cambiaron la dinámica del sistema de partidos en 

México, marcando el fin de la hegemonía priísta: las elecciones presidenciales de 1988 y la local de 

1989 en Baja California. 

•o• Farrera, Araujo Javier; Prieto, Hernández Diego. Op. cit., pp. 67-69. 
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3.6.1 La caída del sistema. 

En Ja segunda mitad del decenio la oposición se agrupó en dos bloques "pluralismo 

polarizado": el de izquierda encabezado por el FDN, y el de derecha por el PAN. Éste último pudo 

canalizar hábilmente el descontento de la población principalmente en los estados y municipios 

norteños de la República, dando pie a la "cruzada por la democratización". Por su parte, el Frente 

Democrático Nacional {1987-88) posteriormente PRD, haría lo propio, pero su margen de maniobra 

se centraría principalmente en el sureste de la República mexicana, disputándole al PRI su principal 

bastiÓn:~~r électórado rural.306 Con esto inició una especie de bipartidismo con doble vertiente: la 

no;te'ña, conlas cruzadas por la democracia; y la sureña, con la revolución democrática. En este 

sentido Carlos López3º7 escribió: 

"El factor de pluralismo polarizado en México se articula cuando, de ser centrípeto y 
hegemónico pragmático, el sistema de partidos salta a una polarización bilateral 
centrifuga; esto es, que la lucha se origina hacia los extremos de la competencia, no 
hacia el PRI, sino contra el régimen. El sistema se vuelve multipolar por que tanto la 
derecha como la izquierda se enfrentan con el centro .... " 

Ambos bloques opositores habían criticado severamente al gobierno por manipular los 

comicios electorales como estrategia de erosión política, sin embargo, a meses de 1988 tanto el PAN 

como el FDN aún no mostraban ser una seria amenaza para el partido de Estado, por tres razones 

fundamentales: l) aunque para entonces sólo el FDN contaba ya con presencia nacional, lo cierto es 

que ninguno delos dos tenia la infraestructura suficiente para vigilar la mayoría de las casillas en las 

próximaseleJ~ibnes;:'presidenciales,2)ambos partidos contaban con pocos liderazgos políticos que 

lespermitler~~ ccillt~nd~ic~n b~enasperspectivas en las demás elecciones, ya que ambos carecían de 

uria estrucfu'ifiJfI11~'d~~~;d~~~tch-b~ 1308 y 3) la estrategia de una alianza entre ambos era poco menos 

· que. i~p'bsible. Poitarit6;'~~:fuerza electoral generalmente provenía más del hartazgo ciudadano 

h~cia ~i partido ~ficial, quede una verdadera capacidad de organización política. 

• 0 • "El fin de Ja hegemonía del PRI cedió el paso a un sistema de partidos regionalizado y heterogéneo, en el que se 
distinguen localmente varios formatos o configuraciones en el sistema de partidos; esto es, Ja omnipresencia prifsta 
ha sido remplazada por una dinámica bipartidista bifurcada que se expresa con distintas gradaciones, gl'Osso modo, la 
confrontación PRI-PAN en la mitad norte del país y PRI-PRD en Ja sur .... "en Pacheco, Méndez Guadalupe. "De Ja 
hegemonía a Ja regionalización electoral: el sistema de partidos en México, 1979-1997" en Estudios Sociológicos, El 
Colegio de México, Vol. XVIII, Nº 53, May.-Ago., !WOO, p, 364-365. 
501 López, Benítez Carlos. Op. cit., pp. 90-91. 
508 "El dominio tradicional del PRI causa otro problema en términos de una oposición efectiva en México. Durante 
muchos aflos, el partido ha sido el terreno de reclutamiento de la élite política y de los administradores públicos, y 
las alternativas viables para encontrar lfderes políticos todavía no se conocen. Este punto es uno de los más difTciles 
a los que enfrentan los partidos de oposición: simplemente han sido incapaces de producir lfderes, atractivos y 
convincentes, a nivel nacional. Debido a estas circunstancias, muchos mexicanos piensan que las consecuencias de 
un cambio de gobierno, aunque sea provocado por elecciones, son impredecibles y por lo tanto, indeseables." en 
Loaeza, Soledad. "El impacto de la crisis ... ", Op. cit., 1989, p. 53. 
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No obstante, en 'Chihuahua (1986) las protestas poselectorales habían desprestigiado al 

priismd sobrer1lanera:~.las.movilizaciones de descontento no sólo fueron encabezadas por los 
, ' - .. ,, -- ' . " ' .. ~ ( .. - ' 

panistas; sinoque;~olltlironcon el apoyo implícito o explicito de grupos de empresarios, jerarcas 

ca;tÓ'i1~(;57~tlios:ae~ctffli~fori e incluso, también se registraron críticas de los E. U. El tema de la 

n~anipulhción ó?ciat ~el voto cubrió por completo el debate en torno a las urnas, lo que repercutió 

' ~o:;iti;,~:th~rite'~6bt~l~;~ap~~idatlde la oposición para movilizar a los electores y poner en entredicho 

los ·~Íutifos 'priis4s. ChillÜ~li~a fue er;aso paradigmático porque a la protesta panista frente al 

;~;~e;&l~W~~lf ~1l~i~~t~~~~\~~~~::::mu:::.·~º::i~d:re~~:::~:::,~ 
Por· lo que se contempló fa pósibilidad;de:otra reforma electoral para perfeccionar al sistema, y un 

: ·:: ·. · . ·_ ·· ·~: <;: ·: ,;~:> , ,,_~"::.~~-·,~'.)·:·-:.~e~~~~ /?<::s:;;;,::./;-~~-::_>~.tí~~~;)·: : .. · 
añc:i después se· reformó · laJegislación _:creándose ·el Código Federal Electoral. Sin embargo, todo 

· - ·· -. -·,:- ·.".' '_>y>~:;,:~ii-~::,?.tf>>~~·~,_~;e~·~,~{~;·.";;¡~{,~f~~-+-"-~- -_º 

apuntó al agudizamiento"de.1;:~út0ritarismoS'más que a la apertura política y la autonomía de los 

comicios, como efectiv'arii~n't{rn'JJ<l~iiJ-~¿;;~11i~; ;,caída del sistema", puesto que la composición del 
: ' --i~·_; :_:' :'; ':. ¡_<)\:.'.;·?:.~::::-~~}\~";"-'. i:~:t>~:_;\:~--::,·:; .·:_::~-'.';,; :~~.:-. 

órgano electoral estaba cont:roladá por el PRI: un representante del Poder Ejecutivo -Secretario de 

Gobernación~; dos ~oriii~f8~aa¿~\'.~et~ód~/f1.~gislativo, un senador y un diputado; los comisionados 
\: .. ·" :~ -·/•:;}·>: .::::,~·1:./.:/D:.\r:-.:::~~\'\-: !;;)r':~'i,;,.': ;.-· : ;·.:-. : ··. . .. ·. : 

de los partidos políticos,~iPA1'l:;5;\PIµ~16, PPS 1, PND 1, PMS;2, ~.f'CRN 1, PRT 1yPARM1; 

:::;e:nz¿¡¿~jj~j,¡~i~~;uh Secremrio Técnico y .~ ~~.'.e,i.','.l.f~ .•. ".: eÍ·Reg;stro Nacional de 
·'''.,_-~y~.~-~\~~-~{,'{~{;··< ::~i ;t,r'.¿(;,;~'..;'. e·•· l· :• • ':~·':.:. -- -, ., ... _ .- .. 

- . - -··.:·',,.·,_ t:;'.~~~:<:' -":> ._;_";:.;- ,-~ 

En . este ~~Í~b;c6h~~'iC> :;~ celebraron. las, e1ecci6n~s pr~~i~~ri6i~~s; de 1988, con un proceso 

plagado. de ifregularidades;31º un abstencicmismo histórico. del 52.6%m y uri 'franco declive del PRI. 

"º"Secretaría Técnica de la CFE, "Proceso Electoral Federal 1987-1988'', México, 1988, p. 15. citado por Gómez, 
Tagle Silvia. De la alquimia al fraude. En las elecciones mexicanas, García y Valadés Editores, México 1994, pp. 62-
64•, 

"'º"En el padrón electoral se presentaron tres tipos de problemas: a) se excluyeron del padrón a ciudadanos que si 
vivían en el distrito y que antes ya habían votado ahí; además esos ciudadanos votaban por la oposición (el PARM 
denunció este hecho en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en Veracruz); b) en el padrón aparecieron personas que no 
vivían en la localidad y que "se presume" fueron inventados por el RNE; c) había personas que tenían en su poder 
varias credenciales (el PAN lo denunció en Jalisco), En el primer caso el "error" del padrón tenía el efecto de 
impedir votar a los simpatizantes de otros partidos; en cambio, en los casos b) y c) se intentó permitir que algunas 
personas votaran varias veces, probablemente por el PRI. 
Los partidos de oposición denunciaron la expulsión de sus representantes de incontables casillas -lo que 
literalmente quiere decir que fueron tantas que no se podían enumerar: el PAN denunció 50 representantes 
expulsados del Estado ele México; el FDN denunció representantes expulsados del distrito 10 de Puebla, con 
cabecera en I-Iuauchinango; el PARM dijo que a sus representantes en muchos casos no les entregaron credenciales; 
el PRT denunció que en Oaxaca no aceptaron a su comisionado en la comisión local y a 70 de sus representantes de 
casilla; el PMS denunció que sus dos comisionados fueron detenidos (se quedó sin representantes en la comisión 
local), En Veracruz los presidentes municipales agredieron a los representantes de la oposición; el PFCRN 
denunció que en el distrito l!i! del D, F. no admitieron a sus representantes; el PAN dijo que los "auxiliares 
electorales" -personal contratado por los presidentes ele los comités distritales- expulsaron y maltrataron a sus 
representantes; el PPS denunció que en el distrito 1 de Durango expulsaron a sus representantes; el PAN también 
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. . ' . 
~ . ' .. ' .' . ' :_ :· . .J ' 

Carlos Salinas se erigió ganádor en una elecciónampliamente calificada como fraudulenta. Su más 
' '. ~ '•. • • .' • ' ' < ..... • ,. ·'. ·,'·' • 

serio contendiente,Cuaulliirric)c;,C::átclenas,;,[io·-pci4ia dar. crédito a lo ocurrido -la "caída del 

sistema"-, y denunció elve~edicto coffi() ~ii ~'.r~bó'descarado". Esa ciertamente, parecía ser también 

la apreciación de -la ge~te .. '.D~:~aqut e~~1cNiüliaüc~i1:t cárdenas y Salinas, o el PRD y el gobierno 
"'" ·, .,,,. ' . 

priísta, encontrarían en el opuesto a su .:Ilá.~' ~e~Íó ellémigo. Silvia Gómez312 escribió acerca de lo 

inverosímil del proceso electoral: 

"Pero la nota espectacular del 6 de julio fue la "caída del sistema". Varios días antes 
de la elección se había anunciado que se instalaría un sistema de cómputo en el 
Registre Nacional de Electores con el fin de captar los datos preeliminares de la 
elección por vía telefónica y procesarlos de inmediato. Los partidos políticos de 
oposición se habían quejado de que no se les permitían el acceso al antes mencionado 
centro de cómputo, y solamente habían proporcionado datos selectivos de casillas 
favorables al PRI. Para esas horas, tanto el PAN como los partidos del FDN -en 
particular el centro de cómputo del PMS-, ya tenían datos de algunas casillas que 
empezaban a revelar una tendencia favorable a Cárdenas (los resultados provenían de 
las casillas de zonas urbanas, de más fácil acceso, donde ganaron por una diferencia 
considerable el PAN o el FDN). Al empezar la tarde de ese día, poco después de 
recibidos los primeros resultados electorales el flujo de información se suspendió 
alegando que el sistema de cómputo se había descompuesto ¡El sistema se cayó!, 
dijeron los técnicos." 

A Cárdenas se le atribuye el haber roto el dique del autoritarismo y la simulación en lo 

relativo a los procesos elect()rales, ya que después de la elección las cosas no volvieron a ser iguales; 

pues sin democracia nunca volvería a haber estabilidad política en México. No obstante, el PRI 

tendría continuismo en el gobierno; empero el recuento de la quiebra fue el siguiente: perdió con 

respecto a las elecciones de 1982: 6% del Senado (de 100% pasó al 94%); 22% de la Cámara Baja (de 

denunció que en el distrito 1 de Durango y en el 6 de Coahuila Jos auxiliares electorales suplantaron a los 
funcionarios electorales y a Jos representantes. 
La estrategia de excluir a Jos representantes de Ja oposición tenía el claro propósito de manipular los resultados de 
Ja votación. Es tan grave el hecho que es una de las pocas "causales de nulidad" que contemplaba el Código Federal 
Electoral ... 
Otros hechos igualmente graves se expusieron en la CFE durante Ja jornada electoral, que también podrían haber 
sido "causales de nulidad" de muchas casillas. En Martfnez de Ja Torre, Veracruz, tres camiones llenos de personas 
recorrían las casillas votando repetidamente en cada una (en carrusel); el PFCRN y el PARM denunciaron hechos 
similares en Guerrero; el P ARM reportó el robo de urnas en Sonora, Oaxaca y Tamaulipas, etc. La violencia estuvo 
presente habiendo llegado al asesinato de un candidato del PPS y de dos militantes del FON, delitos que han 
quedado impunes hasta la fecha. 
En reiteradas ocasiones se discutió el papel de Jos medios masivos de comunicación. La manipulación de Ja 
información que hizo Ruiz Healy, en su programa "60 minutos", con el fin de desprestigiar a Jos candidatos de Ja 
oposición a la presidencia; por lo que se solicitó a Ja CFE que presentara formal demanda contra de él y de Televisa. 
También se denunció que Paco Stanley, candidato del PRI en el D. F., el mismo día de las elecciones invitó a votar 
por el PRI en su programa de radio. El canal 4 de Veracruz, en cambio, "invitó a no votar por Jos partidos 
totalitarios"; el semanario Impacto antes del 6 de julio ya había impreso el anuncio del triunfo de Carlos Salinas de 
Gortari, igual que Jueves de E:ccél.<i01; del día 7 de julio." en Gómez, Tagle Silvia. De Ja alquimia al fraude .... Op. cit., 
pp. 62-64•. 
• • • Fuente: Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... '', Op. cit., p. 102. 
••• Gómez, Tagle Silvia. De la alquimia al fraude ... , Op. cit., pp. 64-65. 
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74% a 52%); 8% de las Legislaturas estatales (de 76% a 68%); 3% de las Alcaldías (de 97% a 90%). 

Pero .mantuvo los 31 Estados en su poder, y sobre todo, la Presidencia de la República.313 Su más 

cercano contendiente, Cárdenas, había alcanzado el 30.16% de los sufragios desplazando al Manuel 

Clclui:liier del segundo lugar que tradicionalmente le correspondía a Acción Nacional, quien había 

conseguido solamente el 16.53% de las preferencias . 

. ·, .Las movilizaciones de protesta no se hicieron esperar, desgastando esta vez irreversiblemente 

~al régimen e inaugurando una nu~va~~pa'dentro del sistema de partidos que después de sesenta 

aftas paso a ser semicompétiti~o. Á:·~~~á~ cle;q~~-el FDN no pudo probar la magnitud del fraude, el 
.. , .-·-·. -· . . . · ::··_,: .. ·, ·.·;~;.·'.7:;·2.i(;··{:f:t:>F:·¡:·-·>:·:·:~-~:;.._ .~;:.:~:·;,_:'.:.~;';,·>'.:.':i:·-·--.. -'. · 

PRI tampoco pudo documéntáf;'s4:.tr~únfo:qüe quedó_.manéhado por la deshonrosa aseveración del 
-_ ·" . • , . , ' . : .-·:- : :. · '. · ~-:; 1 <:.:·1~~~~,'~··f{~-0~~:: .i:"':_f]_~,> ;~c~/(·'.·.::,?;:;_2·::·~-~~:_;:;fi.'..;';3.~<:~;:.'~~~r<·;/, 
secretano de gobernación;: ManueL'Bartlett·:al•anun.ciarJa ."caída del sistema". Sólo se dieron a 

-· - ~ ~: • .- _.· ;. • -:- i:.7. _.,: --/'i· .-.. ::::~/~-.-~'.y¡::~·-<~1:~:;~<<¡,,·{,'¡:_;.. >:'ir:~·~::'~<~~1<-~~<¿0:'.\:./~);:;;-:~:~~~~.:/~:-~. ·: ,_-: 
conocer las actas de~29 º?º casillas'(560fci'.1~el t:Otal),eso sfü.mencionar las graves anomalías como la 

· caus~l de nuli~~d·~·'.'ü'~~s;~€gr~~l,~~2i!~~~~.~~~.~~~1i8f i~i~:;~~'los datos oficiales. Aun así, lo refiido de 
lacontienda·se·evidencióporqúelél'op~sición logró·:disputade el triunfo al partido oficial. "Para el 

. PRI ~1 r~sulta~ci,~~¿~1~~~-~~f~i~itit~.W~f~f~~J:~Mif~~~~ff': ~~m~ parti~~ único, hegemónico, y la 
necesidad de resucitar como una orgamzac;:ió:11:Jl1ás,representativa, legitima y capaz de mantener el 

.' , -. •" . : '. - -. : -_., . ,_ ' _,_ - . .'· .. _;. ' : _' :::- --':~!-:· ::· ·::< .... ::' ~ ;~ ~;-·'.:.'.'" ~· ~'-~'.:'',~~:"'~'.:-~~~ -'.'.~ ~.') .. '·_,.:'.-,_ >- '. -~: :'.\:. : /' -
poder. "3

.
14 Para l~ oposición!_ tni~':s¿~al:d¿'cíii~'el régi~e~ 'setambaleaba. Todo esto en un contexto de 

incred~lidad capitalizado pbr'hri' ~16;~~~~¿¡i¿¡g~i~ITl~''cs~biÓ de 25.2% en 1982 a 42.4% en 1988), lo 
, : - -. _ ':-,:/:r·_,_;z?<1:.~/ii:~;"-:.·:t~:1:<í:.;;.I;\·:~}ü~.'.::.: __ ;_~: ·, , .. ·,, · _-_,,, 

cual alimentó la· desc<mfianza\de ;las,: c.ifras.•: oficiales puesto que las elecciones presidenciales 
. _ _ __ ·-_; _ /.::·,,:/i.f;.u:;_i·:i,~~:\ .·--r~"'f~;,:~?~:;¡_:r.::: .. ;\~,:~,~~-"'~~~::'.:;· .. -·-~': - .. __ . 

generalmente son más coricurl'idás,:s.:n:}ás'.con la inusitada competencia que despertaron las 
. " __ -- <;·: __ .-:~-'·:· __ /~f~·;:·~_;_:~~:1;.:.-~1);,::~/~.::,·¡'.;:~:::~:·-:{>_:»:-!_:-.': -_ - -_ 

candidaturas de Cái'deriás yJ:Cfout:hier: Lb'ctiru aumentaba las sospechas de que la elevada tasa de 
:.~.-. · .. ,'t··_;·'·'.::,t..,:N<iS:~~:~>-.::~<~:'. ·,-:···· , : .- .: . .. 

abstención no resultaba ciefb!~:·'.P,C>t.tCsí;,misma, sino porque aportaba indicios de haber sido 

manipulado el sistema de cÓ;~~~J~:~u:[hY?.~ciones; 
·- : ; ,_ :~_';:~·~:~ ·::..1:;, ·. 

Así pues, al igual que la bri~Í~;·~~l'i de octubre, las elecciones del 88 encendieron focos rojos, 
.···,_ ··::-·-·--o.··;.-"· . 

se puede afirmar incluso; qÜ~est:as fepresentaron el punto de inflexión del sistema político mexicano: 

"Julio de 1988 constituy~ ~k~~teaguas en la historia electoral porque trastocó uno de los pilares 

clave de la hegemonía priísk: lacapacidad para asegurar la transmisión pacífica del poder dentro de 

la misma élite y avalada por un consenso electoral. "315 se puede decir, que la hegemonía priísta se 

agotó con ésta contienda, el PRI siguió manteniendo un dominio, sin embargo, se despidió de sus 

••• Fuente: Amparo, Casar María. Op. cit., p. 111. . 
••• González, Graf Jaime. "Las perspectivas del sistema político" en Las elecciones de 1988 y la crisis del sistema 
político. González, Graf Jaime (compilador), México; Editorial Diana/Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 
1989, p. 191.. . '' ·.. . 
8 " Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", op. Ci't.;p< i io. 



antiguos monopolios electorales como en el Congreso, donde salía anteriormente avante con 

resultados increibles del 80%, 90% y hasta 100% de los sufragios. 

3.6.2 La alternancia en Baja California. 

La primera gubernatura ganada por la oposición -PAN- en Baja California en 1989, es sin 

dudas otro elemento que confuma la tesis del fin del sistema de partido hegemónico. 

En las anteriores elecciones estatales de 1983, el PAN ya había obtenido triunfos en los 

principales municipios y en casi la mitad de las diputaciones locales, pero, para la gubernatura se 

había quedado en la orilla y perdió por sólo 3.8Sptif!to~ porcentuales al alcanzar el 45% de las 

preferencias; atribuyéndole su derrota -para vadar--'1i'1~'~'kreg~laridades del proceso.316 Producto de 

ello, el PAN montó un mecanismo de c~ntio}y,;iifi~~bi~/ct~}proceso electoral que impidió, en la 
:.:.· ' .. ·:.':. ·:. ·::,:\~ .'. :·~:~.-:- ; .. ;,,_,_ · -·e'.>·:. , ,t~.-~::- .;;,t\¡_:.;_-:='~.:~r-:;-.·}.;_~;¿(·(.~~~',.:\~t:·;~~i>t --.·:-

medida de sus posibilidades, lá alteración'de'los resúltádos 'eleétorales. Esto fue posible gracias a una 

amplia movil~:ió:ná~d~1~~iJÍj)~il~~~!';~'CjiilYI,~!, . 
··Poi.otraparte,.ef gobiérrio'fedeialfpi:esidido'.i:ior<Carléis .Salinas empezaba a recuperar la 

. _-: -.-. ·. . ·/'-. ;_._. '. ·.i _;: .. '.·_;<"."t -: ··:_:,~):.~,-.: .. :\_::.::/;·:~_~;:~~;: :::'J·.~:-:-\-~??>l":'.~~.\;: rr~~;~~~:--~~.c:,,)\· ~\;;~;~ ~:_;,~_-:,q;,7;.~_;._-~;s---~·i{~:~·<?~>~::_· :: : 
· legitimidad perdictá; cori .uri cOiljú1ü:o';de a:~eione~~'éispeC:tiicülaies; .dentro de las cuales destacaba, sin 

; ·-:·,".~ · '.":.~ .:::-: -~:,« ·~~.: ·'..;··<; •. \: .. ·> ::··~:::" ~i.: .. c._</:·::.::.""f!i:~·:;.\~r;2z"~·· :·~ ~~-.;.;;.:: ~-.:::-.:::~-~~·_:::.:<;··~,~ ::~'hX:>:?_;.:;:~::·>·\·::·T,:.;:;;>>. :{'(1·~i ~~-::;·~:-- · · 

duda;',elreconodiriiento a 0la ,victbria'detsti núevo' aliado '7P AN~ en los comicios del 2 de julio de 
~-..~.-~ . ;. : .. _'_::~ ~- · ;·~(; · . .->:< ;-.·<.- /~<'.:~.:-:;_,_.-·;·.: .. ·;· .. ·,<~~.:2 (f ·/'.r"~·J ;~,r/Xf;Rf:"~J: ;:-..f:::-~: )(?~~-·."/? ,;· :·-·.:;t":·k:-::'.~'.<'.'.'-:-;,.::·:~-·;.;, :\ü~~~:.-:.:,\ ~.;; 
1989:,En dicliil'cOntienda EfnestO Rü[oAppel, de filiac~óll'P,ªllista; fue el primer gobernador opositor 

••. ~n-M:éiidi) <l~;cÍ¿ ti~c1a se·;,~nt~ afias d~ partldo cte :E;~~6:Acie~ás, e1 panismo había conseguido la 

. rri~~ód~~n:¿l co~~eso local-9 PAN, 6 PIUy 4 de J.lR.D;·:P~. PPS y PFCRN-, y las alcaldías de 
''i- .. , 

Tijuana yEnsenada.317 Tonatiuh Guillén318 escribió lo siguiente: 

"Ni en las elecciones federales de 1991 ni en las locales de 1992 hubo movilizaciones 
ciudadanas ni debates públicos sobre la legitimidad del proceso electoral, que se 
compararan por lo menos mínimamente con los ocurridos en 1988 y 1989. Es este 
sentido, desde el punto de vista ciudadano la "normalización" de lo electoral fue un 
producto muy inmediato de los resultados de 1989, que inauguraron la etapa de 
alternancia política con el gobierno panista de Ernesto Rufo Appel." 

Sin embargo, hay razones para creer que el triunfo panista fue más producto de la sociedad 

civil harta del priísmo y de concertacesiones entre el gobierno salinista y Acción Nacional, que de la 

••• Sirvent, Carlos. "Las elecciones de 1989. Una afio después" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
FCPyS, UNAM, Ano XXXVI, Jul.-Sep. 1990, pp. 25-.¡.8, 

""Espinosa, Valle Víctor. "Cambio de gobierno y conflicto laboral en el Sector Público de Baja California 1989-
1993" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNAM, Afio XXXIX, Nº 157, Jul.-Sep. 199.¡., 

p. 79. 
"" Guillén, L6pez Tonatiuh. "La transición democrática desde las regiones de México. La experiencia de Baja 
California 1989-1985" en Larrosa, Manuel; Valdés, Leonardo (coordinadores). Elecciones y partidos políticos en 
México. 1995, México, UAM-1, 1998, p. 55. 
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plena identificación con el panismoporp~te de laC'~iJdadanía,··~ al menos así lo revela el voto útil 

del electorado bajacaüiúJ1ialló: eri: • 1 ~88'. cuaühtért'.i6c: cáfctenas ganó la competencia por la 
' - • . .,• : -~ - ' ·- •j . ·• - ., .,,_ •· ;·., .: .. ·. ,- -·- •. .. - . 

Presidencia de Ja "R~pública~énB~ja·:ciiiror11ia-con ·J6;9o/o :de· 1os votos; al año siguiente, en las 

elec-Ciones P.iira''gober~ad'~ieie1i":~1;iiil'tr;tict~~TeY!iü)obtuvo 2.1% de la votación; por su parte el 

PAN, que había obteriid6·24'.soX:'.~n·'la"~1e~~iÓ~t;;r~~Íclencial en 1988, ganó la gubernatura en 1989 

·con s2.i%. de 'la .~voti~ióri.'.Es'~~iii6gB~f~~ii~t6;·YqÚ3~·:éI•e1ectorado -pragmático- buscó en ambas 

el~c~iol1es la OP,dÓ~ Iliás:~fl~Í~nt~ ~~~to t'.ttii~ para castigar al PRl.319 Sea como fuere, Baja California 

fue~en~icÍo·éié:·uriil'estrepitOsa caída de gubernaturas que al final de los noventa sepultarían al 

priisnio y p~opi6iarlan un serio replanteamiento de este partido. 

3.6.3 La formación del Partido de la Revolución Democrática. 

Antes de finalizar este capítulo, merece una última reflexión el resurgimiento del cardenismo 

y su posterior constitución como fuerza política. Al tenor de lo anterior, el PRD surge como 

resultado de un amplio movimiento social del que su principal caudillo -Cárdenas-, pudo encauzar 

en contra del régimen. 320 Sin embargo, este movimiento careció de la fuerza para defender su muy 

probable triunfo en las elecciones de 1988.321 El FDN, fue pues, la búsqueda por la continuidad del 

proyecto nacionalista, en tomo a él· se. aglutinaron varios· sectores políticamente organizados como 

los partidos deizquierda,unificádos'enel PSillv.( 1 articula~os a la Corriente Democrática priísta y 

otras organizaciones sÓcl·áI~~;· irii~i~~ctÓ-'c~()J1 ··~sto: una lucha' política permanente y sin cuartel 

encamiriádá'a cC>~stini0tlri~ ri~éva alt~rllativa de gob.ierno, alternativa que ciertamente no representa 

el· s6cia~sirt;<r;i rbu~~c) ~~b~s·;~¡' ~~rri~nl~~~2, c~mo io ~ugiére su discurso, sino que pretende 
·;···· 

.. acabar coll' el régimen priista, del cuhl dicenser.su producto rnás evolucionado, aunque en diversos 

~~in~~ ~antienen un discurso y una lógica de acción m~~lla~·~~'6es anacrónica. Octavio Rodríguez322 

. ' . ' 

en este sentido escribió: 

•1• Lujambio, Alonso. "De la hegemonía ... ", Op. cit., pp. 5'1·-56. 
••0 "El seis y el siete de mayo de 1989, tuvo lugar la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con la que culminó formalmente el proceso de constitución de este nuevo partido político que 
se inicia el 21 de octubre de 1988, con el llamamiento formulado por Cuauhtémoc Cárdenas y un amplio grupo de 
ciudadanos que participaron en las jornadas de apoyo a su candidatura y defensa de la voluntad popular expresada 
el 6 de julio del mismo ano. Diez meses después de esta fecha, el movimiento ciudadano que se expresó entonces con 
toda su fuerza, adquiría expresión partidaria unificada e iniciaba el dificil camino de conformar una organización 
política estable, convincente y eficaz, para enfrentar al partido de Estado, la conducción política del país." en 
Ferrera, Araujo .Javier; Prieto, Hernández Diego. Op. cit., p. 67. 
,.. En el diagnóstico que hizo la actual administración (2000-2006) del CISEN, se encuentra un estudio, hecho por 
éste centro de inteligencia, de las elecciones de 1988 donde dice lo siguiente: "Diseno e interpretó los datos de un 
sondeo en 1988 que permitió establecer que Cuauhtémoc Cárdenas disputaría cerradamente la elección con Carlos 
Salinas y podría ganar.'' en El CISEN. la seguridad nacional y el cambio democrático. Diagnóstico y propuestas, 
Gobierno Federal, citado por Gutiérrez, Alejandro. "El CISEN, para servir a grupos políticos" en Proceso, Nº 1291, 
29 julio 2001, p. 24. 
••• Rodríguez, Araujo Octavio. "Tecnoburocracia, Autoritarismo ... ", op. cit., pp. 67 y 69. 

136 



" ... El proyecto partidario más ambicioso del momento, el Partido de la Revolución 
Democrática, producto de la oposición más fuerte que haya tenido el PRI en toda su 
historia, no aspira a desviar esa orientación del régimen, sino a destruir éste, aunque 
sin oponerse realmente al Estado y al capitalismo como sistema económico .... " por 
lo que "El objetivo del PRD, si se entienden los postulados principales definidos por 
sus principales promotores, y particularmente por Cárdenas, difícilmente podría ser el 
socialismo. Pero sí será, sin lugar a dudas, derrotar electoralmente a la 
Tecnoburocracia y sus proyectos de gobierno y conducción del país." 

Esta confrontación tan directa, desmesurada y sin ninguna tregua, le ocasionó a la nueva 

izquierda serios problemas en el corto y mediano plazo, prontamente se pondría de manifiesto que el 

haberse enfrascado en una lucha tan desigual no había sido una buena estrategia, aunque se haya 

ganado en congruencia y lealtad a los ideales. Los resultados así lo demostraron; poco más de 300 

perredistas fueron, aseshl¡dos en el salinismo sin ~ue se hallara los culpables, y por otra parte, no 

hul:ío llirig~~'. prÓ~~sb-reco~ocimiento- en las ~elec~icmes locales donde el partido era carismático, 

·como en 'Tabasc¿':f Michoacán: " ... Que ~itlinas tenía todas las ventajas de su lado lo demuestra e1 

· he~ho de qÜ~,~~{pibpl~ Cárdenas y su partido einp~za~on a perder terreno y a ganar -con justa causa-
, ' .,, ·... '.,; ~ ' ._,·;-_\.:;-e ~¡·::' ~ ' . . . ·, . ·-" -- .. ·. • 

la imagéÍl(de'lill partido violento y de confrontaé:ióll, incapaz incluso de proyectar una plataforma 
_.; .• ' "'·. ' ., . ··> ·. -.". ,.·"···';. ,' ' - . . ' ·-- . . . : .. '. - '- .• ' ~ ';. . . 

prografuá~'sa míÜima. "323 Por lo que la estrátegiadel gobierno giró en torno a un "dialogo" sobre la 

· 111e~a. ie~h~~~o rotUlldamente por el píli);:y ~n cdnstant~ golpeteo por debajo de ella. 
,,. . . . , ... · ' ,.. . 

-.. _':'.;·~- - . f . <::~, .. ·.:'.~;_/: ' ·. ,:,' 
:._::: .·::';:~" - . ·.~· 

Para terminar, lo que aun no sé entieride'~e!'focti:>:·~s'fa;ta.fdanza con la que los exleales al 

.· PRI, ; principalmente · Cuauhtémoc cá}:ct~Ü~~.':·.~·e'.i:'~i&i&nJ~Ü·e~U'-\ct~ que el régimen era 

abrumadoramente autoritario, qu~ :.m;,~i~J/a~ij,~~.s.~~~&~~~~~~;~~jj~le¿td~ales, que controlaba 
corporativamente toda expresión de sindicalis'!1º• qu~~ont~bá'cón;un partido de Estado casi único y 

con una maquinaria-electorera fraudul~nta; CÍ~~ est~IJ~:·stÍ~Íd~ ~ri~Í~ corrupción, etc. y por tanto, en 

función de tal reflexión encabe:iaban· ahora. ld~kl~~}d,~ajci:é~áticos y progresistas. Que diferente 

hubiese sido el reconocimi.entó aufocrítico de ~ichos ,elementos en la masacre del 68, por ejemplo. 

Analizando cuidadosamente esta hlpót~sis pJeci~'.;c~nducirnos a la tesis del oportunismo y del 
' r .. ,-.'e,- ... ' ,''-

protagonismo del caudillo,•• q~e ,ex#uido .de la élite política mexicana recurre al revanchismo y 

chántaje político;•y,en.cops~~~~~~Ía~ro~p¿)a·s reglas no escritas del juego y disciplina priísta en pro 

de su beneficio propi6}a~'r~~i:ió'ri.:E~t~~rdtag~nismo es entendido, en cierto sentido, por el pesado 

ríofl1bre del Gral. Lá:iélf6 cái'.~~das; ~l ~ejor estadista del siglo XX, pues de una u otra manera su 
- ;.• ... · '.-., 

figura e historia recae sobre' las espaldas de Cuauhtémoc. Como fuere, cabe destacar que el 

Cardenismo, el FDN y el ahora el PRD, contribuyeron sobremanera a transformar al sistema de 

••• Córdova, Arnaldo. El legado de Salinas. Una mirada crítica del sexenio anterior que culminó con el fin del 
sistema político mexicano en Nexos, Nº 234, junio 1997, p. 40. 

137 



partidos en México, así como a .democratizar al sistema político mexicano acelerando y 
evidenciando al igual que la crisis dcl 68 sus contradicciones, y con esto, manifestando la imperiosa 

necesidad de una reforma ~str'uctural. Además, hay que reconocer que el PRD ha mostrado una gran 

congruencia al impulsar eiavance ctemoérático de nuestro sistema político. 
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Capítulo 4: La transformación del sistema político mexicano. 

Con los sucesivos fracasos del régimen posrevolucionario: la crisis deslegitimadora de 1968, 

el colapso económico en 1982, la escisión de la familia revolucionaria en 1985-86, la caída del 

sistema electoral en 1988 y el inicio de la alternancia en Baja California un afio después, el gobierno 

federal comenzó a pronunciarse en favor del cambio ordenado, es decir, desde la cúpula política del 

partido en el poder. Para tal efecto los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari 

· encabezaronelcambio)'se autonombraron promotores a favor de la reforma del Estado, insertando 
a MéxiCo iil 11i 1aiá~ágI~baL ·. . · 

,;;-! -~, ·.· ; ;·f 

~iJ ~*~Jgo; y como se verá a lo largo del capítulo, la tan ansiada reforma del Estado 

caredÓfde ~leitlentos democráticos yabu~dó en el lib~ralis~o económico, es decir, se agudizó el 

.. ~o~trol · políti~o el~ctoral mediante la inu~i~d~ ali~nzá entre el .Pru ·y el PAN concomitantemente 

con la desregulación económica del país, por lo que ciertament~ elmOdernismo salinista se identificó 

como ün liberalismo autoritario. 

4.1 Liberalismo, neoliberalismo y globalización. 

Anteriormente habíamos comentado cómo los errores que produjeron la crisis del 82 habían 

favorecido el ascenso tecnocrático, sin embargo, no sólo el ambiente endógeno fue favorable para 

que se produjeran estos cambios en nuestro país, las condiciones exogenas también jugaron un 

importante papel en la consolidación de este proceso de sustitución de la vieja élite política priísta y 

de apertura económica. 

. ·' : . .. , 

E:I1: efect(),la caída del comunismo rea( laéllian~a del liberalismo económico con el político -

democracia~ y el ·surgimiento del neoliberalismo en Inglaterra y E.U., estructuraron un discurso que 

uniformaría el espectro geopolítico de fines del siglo XX, cuya "llave del éxito", por tanto, sería: el 

capitalismo como sistema, el liberalismo como medio, y la democracia como fin. No obstante, las 

contradicciones inherentes al sistema capitalista, han sido y son, una constante en todo su derrotero 

histórico. 
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4.1.1 Viejos y nuevos liberalismos. 

Dichas contradicciones se pueden rastrear desde el surgimiento mismo del liberalismo. 

Nicolas Tenzer324 afirma que la historia del liberalismo es, a su vez, la historia de sus desviaciones. 

Esta hipótesis se sustenta con el argumento originario de dicha doctrina, la cual fue netamente 

política y después se extrapoló -desvió- al ámbito de lo económico: el liberalismo fue una corriente 

que surgió en el ámbito de lo político en la Europa del siglo XVII, éste alcanzó su punto más álgido 

con la Carta de Independencia de los E.U.A. en 1776 y la Declaración de los Derechos Humanos del 

· · ·· Hombre y del Ciudadano en 1789,325 para de ahí expandirse a todo el mundo vía el imperialismo 

napoleónico surgido de la Revolución Francesa primero, después, mediante el imperialismo de la 

Inglaterra del siglo XIX, y ahora median¡é l~·hege¡J;~~Üá.'.de los E. U.A.. Evidentemente el motor que 

impulsaba -e impulsa- estos monuhlerititl~~'~1fui,iJr~fa la n~ciente burguesía, pues querían destronar 

a las aristocracias europeas del pJ#~f··~olftl~B rri~~la'.nte la supuesta lucha por la dignidad humana y 

la defensa de los derechos político~ ele sus ciudacl~nos. En este sentido Víctor Muñoz326 escribió: 

"Como es de sobra conocido, el hecho de que el liberalismo se conforme con asegurar 
el aspecto jurídico de sus dos conceptos fundamentales, obedece a que en sus orígenes 
el liberalismo fue la expresión de una clase, la burguesía, que se encontraba oprimida 
por las leyes y por el Estado, pero que gozaba de una situación económica 
desahogada." 

La puesta en práctica de estas ideas contribuyeron a concretar el asenso al poder de la 

burguesía mediante el sufragio, pues se decía que "si todos los hombres son iguales, el poder no 

puede basarse más que en elacu.erdo de la sociedad, por lo que el sistema representativo y las 

elecciones se convierten en su resulta~º dir7cto11327 por lo tanto, se dejaba de creer en el linaje de 

nobles y reyes; asi,como:;~~}l'[ct~e6iio}ctivino del clero para nombrarlos, secularizando el poder 
. .: -·,: ·-,:-- '"" ·.. ~· -··,;::.:·:::. •-}!,•'.;-~,: 'F.i\;:>:'.:.~t;{1/ .• -¿::~-'-:i:-:J:>:~;- -~'_:<~: \ 

político e iniciandoasíl~ transi~i~n·delas monarquías absolutistas a las democracias parlamentarias 

;::~é~1~~~~~if !t·~f ~~f la una clase politica -a<i<tocracia- po< una cla<e má> 

••• Tenzer, Nicolás. "El liberalismo en pos de un status político" en La sociedad despolitizada. Espatl.a, Editorial 
Paid6s, 1990, pp. 39-64. 

••• No es casualidad que en el artículo 1 º de dicha declaración se subrayasen las garantías de la igualdad y la 
libertad; argumentando para Ja primera que todos los hombres nacen iguales, por lo que no se reconocen privilegios 
por herencia, ni por linajes especiales de ciertas clases, y para la segunda, se dice que la condición humana es de 
libertad, por Jo que todo hombre puede pensar expresarse y obrar como él quiera, en tanto no limite Ja libertad de 
Jos demás. Sin embargo, una vez que Ja burguesía asumi6 el poder político, y en este contexto, limitar las libertades 
de los demás equivalía a ser detractores de las principales potencias imperialistas. 
••0 Mutl.oz, Patraca Víctor. "El liberalismo social: propuesta ideológica del salinismo" en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNAM, Afio XXXVII, Nº 149, Jul.-Sep. 1995!, p. 34 • 
• ., !bid., p. 33. 
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Para esto; su bandera de promoción descansó ,en tres garantías rectoras: 1) seguridad: física y 

jurídica; 2) propiedad: seguridad de pertenencias y bienes¡ y 3) libertad: de pensamiento, de acción y 

. de empresa. Pero ¿qué seguridad tenían los Estados. nación agredidos por los ejércitos imperialistas? 

-- -¿qu'.i~ropÍ'edades les quedaban en caso de ser ~olollizados? y ¿qué libertad existía para los disidentes y 

súbditos en. sus propias tierras? Como. pi.tect.e ;verse, .. los grandes ideales del hombre -liberalismo 

. ··pblítl~'ci->fuéron usados como instrllm~ntbl~gitlrnador del imperialismo europeo inicialmente, y ".>: ·.-~<>; ... -~:·< .:>:·. ·;_~' .. :.>, .· ' .·. __ ,_. _; ·' ;,;:.:·,~:-.:-'··:·¡·\~--~.:~~;~ .• ';.<".-> :.-_ . • "' . 
· .· · no~teamencano después, Y, d~do el éxito obten1;d~, ·el hberahsmo económico hana lo propio a finales 

· ~el.s,i'~~~1,~r~it~111foi~-~~~l~~i~g.gf~3~~¡~*i.implementado un mecanismo ~e domin~ci~n más 
sutil; y por tanto;',menos.ev.idente,•p_ero igualmente cruel y desastroso para las naciones opnm1das. 

· ·.·· ··· · · · •.. ···¡··· ,,; ·;;~'.;'.:.iÍ1;W~.';·~~i··1·{¡¡'.;_:i;,~~::~;:f .:.:.~a:~:~::':.~-•<···.·. ;:. ... 
<• El.•principal/argl1rriento:•jüstificado(~'del:lib~ralismo económico descansaba en la teoría 

e~~~óml~a q~~·A~:~fü'.~~}~5~,~'~I;;;~~;'.~eX~}~;:!H~g~;:~~f~/~ ~aturaleza y causas de la n'queza de las 
naciones de 1776;328 donde'rétomába·fa:técírláplat~nicá dé' la división del trabajo para la optimización 

de la producción y a~d~~t~}~~~l~~~-~~·.r~~:v~~~~jds c~;;zp;titi~~s que ,cada nación tenía por gracia de la 
naturaleza: se parte del ~echo\';cierilimenté irrefutable- de que cada territorio tiene condiciones 

geofísicas diversas/lo .~~eW1~~~:biá.s fácilproducir ciertos productos en lugar de otros, fomentando 

con esto la especializa~i~Ü~~,l~;r~dll~dón, por un aparte, y por laotra la interdependencia entre las 

naciones para a~~~t~¿~i~ci,'a¿'.;1'Q~ p;o.ductos que le son ·impropios a su aparato productivo. Sin 
.: .->· -.".~<,': .f>}'!:\::.~. -):'!~'· ... :: ~t~\ .~· -" . _' : . . . ' ·-~·' ,- ·~ ' '. . :·' ·-. ·:,;·,_:: '\ ~~'::,_ . 

embargo, lo refUt¡¡Rl(!'qeJa'especialización comercial.-ventajascompetitivas- estriba en la injusta 

clasificación ••én~e ;'ioi~~ai;es'iq~e' están destinados:~'. ser:.~f~.á~~.tC>r~s 'primarios o abastecedores, 

secundaiiosla~i66iá~'.y·t~~cíilcios o iridustriaÍiz~dcll;'~~'dü~·d~~hd'b1asificación no descansa en las 
.·' - '"···-··, " .. , ..... _,. . ., •••• , ' •••. ,. -'···· .- ,.¡, .. '{.' ... ···.>e'- :----.-,. 

' .. ventaj~s _cle:~~d~;teriito;io{~ino enuna serie d~ 'es~Jtegi~s d~ c6mpetencia totalmente desleal como 

ia~ cóiorik¡cio~~s.;:la e~~l~ta~iin:los ~n1ba'r8¿s ;~~6·ii'órrii~os; Íos protectorados y -las más usadas- las 

·~:;:l~i~u~irg~[t!lt::ios mercados f cblo~ia~, como realmente ocurrió en los albores de la 

. Así pues, elHberalismo económico de fines de siglo XIX y principios del XX fue voraz, esta 

v6racid~ci propició en el siglo XIX el surgimiento del socialismo como utopía y a principios del XX 
'··,:-:_;_:· '": '.:,: .. ·'/•. ·: 

como>realidad; La "amenaza" socialista se decía, fue templada con luchas sindicales que 

conquistaron derechos laborales: seguridad social, aumentos salariales y mejores condiciones de 

trábajo. No obstante, las contradicciones capitalistas se agudizaron y estallaron en la crisis mundial 

••• Cabe destacar que aun cuando Adam Smith fue quien completó Ja teoría económica liberal, Ja escuela fisiócrata -
Frarn;;ois Quesnai y su Tableau economique de i 758- fue la primera en desarrollar dicha teoría. 
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;-. .. ·,-- .· " 
de 1929; de tal suerte que la larga 'depresión y el desempleo facilitó el corporativismo de los afias 

treinta, el cual degeneró en él tristemente afamado fascismo. Ikram Antaki329 escribió: 

"El capitalismo debe, ante todo, hacer memoria. Es su crueldad la que suscitó, en el 
siglo XIX el socialismo, luego el comunismo. Es su crisis, en 1928, la que facilitó el 
ascenso del fascismo. Si no se civiliza, dándose reglas que impidan a algunas 
economías fuertes aplastar a todas las demás, corre al desastre, un desastre que será 
comparable al del comunismo hoy." 

4.1.2 El bipolarismo de la posguerra. 

Finalizada la 2º gran guerra, el liberalismo económico se alió a su progenitor -liberalismo 

político: democracia- y juntos hicieron frente contra el comunismo: "El éxito occidental está fundado 

en la alianza de la democracia -cuyo principio es la igualdad política y jurídica de los hombres-, y el 
' ' ' 

capitalismo -cuyo principio es la desigualdad concreta de esos mismos hombres en los campos del 

s~b~~. del p'odery, del dinero-. Esta desigualdad -piJ~dÓJicamente- es oficialmente considerada como 
/~ . L.·: :·, .; :'.. ;:, ,' .<<· ·:.(::· ' '·.·:;: .' .. . : . : . .' ·, ·:· _, ::<· :1 ··:;;•~ ::~ .'_);~:::! <+~,._-:_~.·'. '. :,~ 

.una virtud;'.'3:3.º~Pties 'Se considera que'.tódo '.iridividito por marginado que se encuentre puede 
- ¡ ., '. :: '< .. :_,. \~_:,(·_:·_~~···':' ;','.:,-:·~ <: ·_:;:.;:~;:. ~2'?:-.·~'·--<; . >- ,.; .. ·. :::"..' _. :. ~..: .:_.::.1 ·:.::_.'' ... ··:::·;~_~ -> .. ; ,; :!¡.;'.::_ .. ::; :\ :~.' ; :: 

conquistar)a'cima,si,se,''~sfuerzá'~)o sufieiente.•Po(el contrario, para los socialistas la igualdad no se 
· \.-_ , }.:; ·:· <;':-- . -· '. -_)."<; .. < ><• ... T,~r·,~·:.::~~~:·: :~::'{?!~>:.-<¡r.r:=:-:p.~-~:0 ·f~¿:f'"~~·;,:·:.:'( .:·f;:_,.-,,,::.:r .:; :-~J.-,;:: .. :·::. '.. .- : 
ccmsigúe. con ;Jas "~c-oridici~ne(;súbjéti\f~s :·def término:,~igualdad jurídica y política-, sino con las 

•:;fJ:~=;~:J~I~~j~~~~~~~1.·~~¡7~~'.:!;:::c:::·::::~:0:~:::"U:;1: 
que obedece a los iiíteies'é(d_e;Ia:cfase~capit:Íllista!l,' 1 Ambas 'doctrinas, irreconciliables entre sí, se 

·. \~:,; ~:::~1,:;:.:.;y.:l',';';';.,_,..¿;~~-~'i./ -~ ~~,:~/:J'.~- .. :.:::·: . .:i.<:,!.; ~' -~: :::..~ . ;..~· ~:~>: :'-:"}. (-),~·::-. ~·;.:_::-;:, < ;·:>"-· :·· . : 

disputaron la. hegemonía· deltplanet~i en··.úna lúcha)deológicá; ·.política, tecnológica, económica y 

armamentista deno~i~:Ci?ci;~Í~oljis~~ ··~.~.·1~•·p~~:~,~~f ~if ;·f~j;},;> : ... -.. ··, -
:·._:.,._;~;.;.· _· , : ~.;. ·~·:; . ..:.r~~:r ,:/ ,': ... ~·~::--~ 

El munclo füe:testlgo ~e una guerra- de6~jil_{Í~t~hsid~cl ~fría- que eventualmente se calentaba 
- -~. -.. . :'.'··. ·' ·. " ·. ·:-- -: ,'·._::.:;1·;;.;:)()~~~.~-::\~7 : .. 

en algunas zonas deJnfluencia como: Cuba; Vietna'in; Corea, Afganistán, Chile, etc., sin embargo no 

fuesino ha.s.ta '1a dé~ada de los ochenta,,c()ri!~(asenso del neoliberalismo encabezado por el 

tatcherism~} reaganismo, 332 y los déflcits/cte la economía rusa que conllevaron a la perestroika -

' liberaliza6ión,gradual de la econom,ía- cua~d~ se evidenció el advenimiento de la aldea global bajo la 

hegemonia norteamerica~a. 

••• Antald, Ikram. "¿El triunfo del capitalismo?" en Segundo renacimiento. México, Editorial, Joaquín Motriz, 1992, 
p. 93. 
••0 !bid., pp. 87-88. 
••• " ... el materialismo histórico define y explica Ja problemática entre Estado y sociedad ... " en Calderón, Ortiz 
Gilberto. Op. cit., p. 10. 
••• " ... Se trató de una ideología manufacturada en las grandes universidades norteamericanas, notablemente en la 
de Chicago, que estaba siendo puesta en práctica en Iii Gran Bretafla de Margaret Thatcher y en los Estados 
Unidos de Ronald Reagan, y que logró derrotar económicamente a la hoy desaparecida Unión Soviética .... " en 
Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano, México, 1995, 
Editorial Océano, pp. 29-30. 
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4.1.3 El fin del comunismo real. 

La década de los noventa significó el fin del comunismo real. "La contradicción entre el 

socialismo como utopía y el socialismo como realidad resultó tan enorme que el segundo 

simplemente se vino abajo y el primero quedó seriamente afectado .... "333 la teoría marxista nunca -al 

igual que la del liberalismo- pudo encontrar paralelo con la realidad, y en su lugar, se engendraron 

férreas dictaduras, llenas también de contradicciones que hicieron crisis desde 1989 con la caída de la 

cortilllldehierro,:generando un efectobola de nieve. Al afio siguiente se reunificaron las alemanias 

~ del:~st~:_:~."cfest~ parécol!'for01ar la República Federal Alemana, iniciando así el desmembramiento 

<~~úji6~ü~:~o~~nist<l.· ~~~,p~ra 1991.era ya historia. Ernst Fürntratt-Kloep334 escribió en este sentido: 

"Lo c!lle con una palabra un tanto eufemista y poco llamativa se denomina 
"globalización" ... ha vivido su hora máxima de triunfo en el momento de la caída del 
muro de Berlín y después, como coronación rotunda, otra más, a saber, el día 3 de 
diciembre de 199len que Mijail G. Proclamó la disolución del Partido Comunista de 
la Unión Soviética." 

Desmoronado el bloque soviético, el proceso de globalización económica penetró 

aceleradamente a la mayoría de las naciones tanto en su forma como en su fondo, en la primera 
•'•' .' ' ' 

: corÍlo discurso, y en el segundo como realidad económica. Este fenómeno global caracterizado por 
, . , - ~- ·, ; -.>- . :·-·. 

'.'la·f~rmación d.e centros de decisión extra y supranacionales que influyen en mayor o menor medida 

;· i~iJ·~~)·g~~~ciÓn. seguida por los mercados internacionales industriales, de servicios, finanzas, 

'}Í; \2J~~f6ihl~~; y económicos. "335 ya había permeado mediante los organismos financieros 
,_., ,;f '}_~,~-~'}:·{~~):·':\'.~'.'Vi:_:·~'.·~: .... :._:·. . . :- " 
i(.: -~},~.W~,él.~!~!lales -FMI y BM-, otorgando préstamos para sane~rnie~to económico y para la realización 

:,: ;~~~pfoy~ct~s, Claro, bajo la condición de ·alineación. a p61Ítlcas económicas específicas, como la 

.. , '~e~Z.~~ulaciÓn 'económica y la apertura comercial, sin embargo, las naciones tenían otras alternativas; 

;_ >:1~·;~gill1aciéri e~tr~tégica de la econdlnía y 'el neokeynesianisnio, pero con la caída de los rojos y el 
. "\'' .. ·1•·' ·- . . . 

.. frac'aso'cle lcis experimentos neokeyne~ianos en América Latina el mundo unidimensional estaba en 
;·<-·.:;h:--·;;•·•.-:336 

·-puer,ta. ··.· . 

••• !bid., p. !i!9. 

••• Fürntratt-Kloep, Ernst. "El derrumbe del "socialismo real existente" y la "globalización" como resultados de Ja 
"Guerra Fría"." en Dieterich, Heinz (coordinador) Globalización exclusión y democracia en América Latina, Joaquín 
Motriz Editores, 1997, p. 27. · 
••• Jiménez, Torres Miguel. "Globalización, ¿Desarrollo sin ... cero?" en Gestión y Estrategia, México, UAM-A, 
Ene.-Jun. !996, p. 4·9. 
••0 "Antes de Ja caída del este comunista, las teorías neomarxistas del desarrollo se han derrumbado en el tercer · 
mundo. Todas las economías centralizadas, estatizadas, socializadas se han encerrado en Ja miseria. Corea del Sur 
ha conocido en so aflos un desarrollo extraordinario, volviéndose uno de Jos países más exportadores, mientras que 
Corea del Norte, más rica en materias primas, se ha aislado completamente del mercado mundial, manteniendo una 
planificación rígida .... " en Antaki, Ikram. Op. Cit., p. 88. · 
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4.2 La reforma del Estado a la luz de la globalización. 

La reforma que el Estado mexicano emprendió para -según la tecnocracia- transitar con éxito 

del autoritarismo a la democracia, del presidencialismo omnímodo al equilibrio de poderes, del 

proteccionismo económico a la integración comercial con el exterior, en fin, del tercer al primer 

mundo, encontró dos pilares fundamentales para su ejecución: la reforma económica y la reforma 

política. Sin embargo, y no obstante el discurso oficial, la reforma económica obtuvo una 

preponderancia de la que su contraparte política nunca gozó, sino que incluso, se vio muchas veces 

·truncada· y pd~p~~¡¡fü-pc{r el mismo gobierno. 
' . ~; :-., "" '·~ 

.. ····.·.··.Según ·al~uri~~ ;;~~pertos,~3?_• est~ dedsión. se . basó en los acontecimientos suscitados en la 

EUro~a d~l Este/bo~~r~~rÍl~nt~con l.~s reforma~ previas al ocaso de la URSS: "Ante la experiencia 

de Gorbachcwí ~~ikb•gptÓ,·;¿;~¡~i'ierÓ~ma política y económica a la vez, y juzgándola un error, 

Salinas a~abó •cC>n:vci~Ciérici6'~~-füe··~~~ la reforma económica t~nia que tener prioridad. La reforma 

política se pocll~'·poi}Jd~~~;·§?u~g~do ~i momento, sería u~ asunto de negociación .... "338 bajo este 

enfoque, el gobi¿rrib"d~;S~g~s ~Ísó el acelerador a fo~do en materia de política económica, 
.. ; · ... ·· ._,. ·,; . ..· '•· . 

convirtiendo las priorid~des.del nuevo gobierno en transformar a México en una economía emergente, 

por' 10 qÜe s¿ prbpÜ~~;~~pitalizar al país con inversión.· extranjera para posteriormente firmar un 

acuerdo económico con los E. U. y Canadá. 

4.2.1 La reforma económica. 

Desd~ 1979 se vislumbraba la posibilidad de liberar la economía al comercio exterior 
' ' ' 

' mediante el AcUerdo General de Aranceles y Comercio GA TI, pero esta posibilidad se frustró por la 

tesi~. évidenl:e por cierto, de la obsolescencia. del aparato productivo mexicano debido a la falta de 

· .. inno~~~i~ll tecnológica. Como el• pr?teccicn1isl1,l~ , e_st¡ital>permitía un mercado cautivo para la 

·/~~:~~~ha·~; mediana·. industri.a, · aparent~tliéÜt~· ~:¿:· ~~¡ necesaria la modernización de éste. 339 Sin 

: ~~biJ~o/y ho bbstante que la globalización estaba ya en puerta, no se tomaron las medidas 

' }ri·~~¿~~ias para liberar gradualmente el comercio, y De la Madrid, en 1985-86 concretó dicho 

acuerdo, insertando a México en la economía internacional vía el GATI, con lo que iniciaba 

formalmente la reforma económica del Estado mexicano. 

••1 Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", op. cit., p. 40.; Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .... Op. cit., pp. 
29-31. 
••• Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... , op. cit., p. 4•0. 
•••Calderón, Ortiz Gilberto. Op. cit., p. 12. 
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Posteriormente1 'Salina~' modificó la política exterior de México con nuestro incómodo 

vecino d~l n~rte: p~n~ab~ que además -de estar vinculado con Estados Unidos, México podia 

encontrar ventajas cin éÚo, sobre todo en el campo económico. La clave era atraer capital al país y 

crear Una ifiiaii~'ri'7d~}progreso y modernidad, es decir, de un mercado emergente que generara 

co~fianza· e~ éÚi.Il~~i~i6nista, 'algo así como los "tigres" del sudeste asiático. Esta decisión, en 

opinión dé Ar~C'Íi~ici'cóic:i()va,340 podría encontrar ciertas ventajas para México: 

" ... para México representaba por fin la gran oportunidad de convertirse en un país 
_ exportador de primera clase, como los tigres asiáticos que hicieron su fortuna como 
exportadores. Salinas tenía siempre en mente a Corea, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur, como me dijo Serra Puche, entonces secretario de Comercio y Desarrollo. 
Atraer capital de cualquier manera (en inversión directa o en cartera) y exportar era 
una especie de clave para el futuro del país en opinión del presidente mexicano. 
Salinas estaba muy impactado por las grandes fortunas acumuladas de la noche a la 
maflana por varios magnates del sudeste asiático -sobre todo los chinos de Taiwán y 
Hong Kong-, que entonces estaban invirtiendo cantidades increíbles de dinero en la 
China comunista. De modo que Salinas pensó que era importante crear grupos 
empresariales lo suficientemente fuertes como para competir con los extranjeros." 

En términos generales, la estrategia económica para lograr ese mercado emergente se planteaba 

dos objetivos: la estabilización económica y el llamado cambio estructural, por lo que las medidas 

necesarias para alcanzar estos fines serían las siguientes: 

1) Estricto control de las finanzas públicas, 

2) Reforma fiscal, 

3) Desregulación, 

4) Renegociación de la deuda externa, 
' ' ' 

5) Desregulación de_la inversión extranjera, 

6) Desincorporación d~ ~mpiesas públicas y 

7)Apertúra com~rci~é41 :,;e- ;:L •· 
",¿,~ : .. '.~ .'..':~JO: -:;~;.-:- ~-·>'.:> ;~. ,--

•.No ab~~:délferÍ1CJs;~~c~~;i~~1c1s,~~t~fior~sjmntos, dado que no queremos ser reiterativos, 

.• pue,st~.q~~~~}i~~?.2~.~~~;!r!%~j~~~~~t~~~~~~~toen ~l capítulo anterior, por lo que sólo haremos 
·. ~lusió11·delos_ d_os(ü.timos:,}aAesmcorporación··de empresas públicas y la apertura comercial. Me 

_:._-_p~e¿~lnt~f.~~~~~~,·~~~l~~-#~~~9,s:
1

~'~-~cm,~--;~·:'_ ;_._. 

. , <; -•·_ ?~i pro~~~·c)•d~ pri~~:~~~i6}~el~s empresas paraestatales ha sido intensivo, a fondo, como lo 

-_indican los sigÜiéntesd~t6s':'erfit982 el Estado poseía mil 115 empresas, y para 1992 sólo contaba 

•+o Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas .. ., Op. cit., p. 43. 
••• SHCP, EL nuevo perfil de la economla me.ticana, México, Gobierno Federal, Ago. de 1992. 
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con 280.342 Este acéleradoproceso de privatizaciones puso a un Estado obeso, a una dieta más que 

extrema,. sin 'embargo, cabe mencionar que Salinas, quien aceleró la desregulación, apeló a una 

mejor estrategia que su antecesor al privatizar como lo puntualizó Arnaldo Córdova:343 

" ... Migué! de la Madrid inició el proceso abriendo las fronteras al comercio mundial 
y privatizando todas las empresas de propiedad estatal que pudo. Varias de estas 
empresas se entregaron por casi nada. .. . Salinas hizo un buen negocio con las 
privatizaciones. En primer lugar, a diferencia de De la Madrid que privatizó sin ton ni 
son y que sólo pretendía deshacerse del mayor número posible de empresas públicas, 
Salinas en general puso en forma a las empresas y después las vendió por tres o cuatro 
veces su valor contable. Carlos Slim, el comprador de Telmex, me dijo en una ocasión 
que él y sus socios tuvieron que pagar 9 mil millones de dólares a pesar que el valor de 
Telmex era, en términos reales, menos de la mitad de esa suma. Salinas hizo lo 
mismo con los bancos y otras empresas públicas en venta. No creo que se equivocara 
en esto .... " 

No obstante su precio, la compra de paraestatales serían un grandísimo acierto ya que se 

establecían tiempos razonables para que los empresarios compradores consolidaran su clientela y 

·· · gozaianásí de. multimillonarias sumas con el mercado virgen que se ofrecía, es decir, se les vendía la 

.. empresa y se les ·aseguraba la clientela de su monopolio u oligopolio. No por nada la revista Forbes en 

1993¿ri1~ri~il'.lriab~ e~tre sus paginas a 24 megamillonarios que en México habían encontrado un 

.··. au~ntlcÓpai;¡¡so de inversión sólo comparable con E. U., Japón y Alemania.344 

d~a de las grandes reformasén el ámbitd de lo económico, además de la desincorporación 

' d~: paraestatales, ha sido el proces~ d~ apertura ~omercialexperimentando por el país, el cual ha 

. ·.i~voi~crado las viejas estrategias de ~oricertación polftic~: los gobiernos de De la Madrid y Salinas se 

~j~io~, en la necesidad de preparar i{rfiesa para ·q~e los ·principales empresarios nacionales y 

e~;tranjeros se .sirvieran con el banquefcide oportúllid~~es que ofrecía el nuevo mercado mexicano, 

<que en tan ~olo do.ce afios d~;l~82:~'1994 pasa~a cie' uha economía cerrada a una abierta al dar inicio 

~j~~iif~if J~#ill~1\~~~~~~Jt:~~~::~v;~~r:::~: 
·; EdonÓmico.346 En este sentido Arnaldo CÓrdova347.es.dfibfo:. ''· 

-' .. ·, · ... · .. ' ,,-' ;'. '.! .... ~ - '', ·. - ' ~- -. -
1~ , .····' ::.-.. _, • >-:-~_.:~:·c.·_>/'.··:-·::':,~::·:~·-·.,·::: .. ~:· .. :>·-·:;:- · 

... León, Samuel. "La transición mexicana" en Examen,' abrilde 1905, p. 10 . 

... Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", op. dt., p; 45. 
•••" ... En 1995, a México sólo le ganaban en número de multimillonarios Estados Unidos, Japón y Alemania, en 
este orden. Nadie podía creerlo." !bid., p. 45. 
••• León, Samuel. Op. cit., p. 11. 

••• "Al final de marzo del 94, y en medio de la crisis producida por el candidato presidencial del partido de Estado el 
gobierno anunció, para tranquilizar a los grandes especuladores nativos y extranjeros, que México acababa de ser 
admitido en la OCDE, es decir, en el club de los ricos y estables. El nuestro se convirtió en el primer país 
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" ... El capital extranjero se avalanzó a México atraído por una buena oportunidad de 
inversión. Además, el gobierno quería que la Bolsa Mexicana de Valores, con sus 
altas tasas de rendimiento, atrajera nuevo capital. Todo funcionó a la perfección 
durante los cinco primeros afias de gobierno. Nunca antes habían estado tan 
interesados en México tantos inversionistas de todo el mundo, sobre todo de los 
Estados Unidos. Esto provocó que la imagen personal de Salinas se ganara una 
reputación internacional muy buena. ... Los pactos antiinflacionarios (acuerdos 
forzados por el gobierno entre éste y las organizaciones corporativas de patrones, 
trabajadores, propietarios rurales y sindicatos agrarios, dirigidos a contener los precios 
y los salarios), que inauguró De la Madrid en 1987, eran herramientas para superar la 
inflación y mantener la estabilidad de la moneda. En 1994, México tuvo una increíble 
tasa de inflación del 7%. No había duda de que la política económica de Salinas era 
exitosa. Al menos por un rato. Un rato muy breve." 

Así pues, haciendo una comparación de los procesos de apertura comercial entre México y 

los tigres del sudeste asiáticos en los cuales se inspiró. el modelo mexicano, se puede decir que la 

brusquedad y el darwinismo con que se liberaliz6Ia economía no hicieron más que ahondar los ya 

de por sí graves desequilibrios .en la distribución del iil~eso ~acional. En este sentido Irma 

Manrique348 evidenció los ~ontrastes eritre l~ e~tr~te~i~:;~~i~t¿~?':gradual y arropada con otras 
' . , .... \· 

medidas macroeconómicas y de gasto público, y la inexicalla: acelerada, sin eficaces mecanismos 

macroeconómicos y con una rígida disciplina en la política rnonetaria: 

"Es necesario reconocer que en un principio las reformas financieras en las 
economías del Sudeste Asiático tuvieron éxito, en particular por el método y la 
forma en que se aplicaron. Éstas se realizaron mediante un sistema de 
"aproximación gradual" y precavida a la liberación de las tazas de Interés y los 
mercados financieros. Ello facilito el ajuste fiscal, aisló los mecanismos de las 
finanzas corporativas de los perjuicios de la liberación financiera y evitó que 
apareciera la especulación. Fueron evidentes la capacidad del gobierno y del sector 
corporativo para evitar la estabilidad interna y lograr el éxito en el sector externo, 
factor que estimuló el crecimiento acelerado con altos índices de productividad y, en 
algunos casos, una mejora notable en la distribución del ingreso. 
En contraste, en los países de América Latina en general, y en particular en México, 
los cambios en las políticas financieras fueron bruscos, asociados por lo general a 
programas de estabilización de precios en un ambiente de rígidas políticas 
monetarias. Estos procesos desmantelaron en gran medida los mecanismos de 
inversión financiera a largo plazo y generaron incertidumbre. La tendencia resultante 
al corto plazo, tanto del sector corporativo como del gobierno, mermó los niveles de 
inversión tanto pública como privada, el ritmo de crecimiento del PIB y el empleo. 
Por ello, los resultados económicos del Sudeste de Asia y de América Latina son tan 
contrastantes: mientras que en varios países asiáticos el empleo se elevó al punto de 
que comenzó a escasear la mano de obra (Malasia, Singapur y Taiwan) y creció el 

latinoamericano del exclusivo grupo de veinticinco socios .... "en Meyer, Lorenzo. Liberalismo Autoritario ... , Op. 
cit., p. 140. 
•+1 Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ·, Op. cit., p. 4·8. 
••• Manrique, Campos lrma. "Origen y efecto de la crisis asiática en México" en Comercio Exterior. Vol. 49, Nº 2, · 
febrero de 1999, p. 121. · · · 
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ingreso real a un ritmo anual de 5% en promedio, en los de América Latina persistió 
el desempleo y el descenso del ingreso personal y, por lo menos en 9 de 12 países, los 
pobres ciertamente se depauperaron más. 
En cambio, en el Sudeste Asiático hubo un cuidadoso manejo financiero, pues la 
liberación de las tazas de interés fue "limitada" y la distribución y el vencimiento del 
crédito continuaron controlados por el gobierno; así mismo, excepto Hong Kong y 
Singapur, todas las economías asiáticas de alto desempefto regularon las tazas de 
depósito y crédito. También y fundamentalmente, políticas industriales selectivas 
alentaron la rápida industrialización y la expansión del mercado de exportación. 
En cambio, en México, Argentina, Brasil o Colombia no hubo políticas de estímulo 
a la industrialización, y las políticas financieras antes que reducir los desequilibrios 
los profundizaron." 

No se discute la necesidad de cambios en la estrategia estatal; ni la economía nacional ni la 

administración pública podían seguirse ~anejando .. de la misma forma, ese camino nos había 

conducido a la crisis, pero al parecerJosexcésos fueron una constante tanto en las huestes populistas 

como en su contraparte técrlÓC'r~ta,'.~:paia'qÜ~ ~~tos.últimos pudieran implementar su modelo se 
:; -.·.· ::· .. >, ,_._ ::--.<,'.:; ;::::,: -~.~_'._.:., .. -\'; .. ~~~ _· .. :tr:;~,--.: :.i:r~·.-; ~·;/\' .. < .~':-- · · , ... 

sirvieron de diferentes acueri:los't1én&i;,o.sCurit6'.! para .mantener callado y colaborando al otro 
· .. _ · .-. _ ·:"' .. _ . . . _ · :: .: ·-- -.:~·~, -~: -:~ ·:·_-.,_J·.~.'-:::~:'~:///G_-~,~::-~i'{~;,y.~~:.~-N:>-:~~~- -:L·2.~:i)''-.:'.?:~_~: :':_.1·\:r:·:( ·. :-: ... 

elemento clave del proceso prodüctivo'de tódo·sisteina.ecónómico: el sector de los trabajadores . 

. . ··· .. ··· ... ·.··.·····.·•,•.·'.;.\;.·;~~:.~Jf"/:\~.~t\'.a'.·;~\;·:,J·~;·1::b%:1!F~•·;: •... · . 
<.El sindicalismo, charro endur~cióenplenacrisis económica su control sobre la clase obrera al 

. ,fir~ar.éac~~.s~i~c9f1?~.~~1Ji¿r~¿~~r~,~'1~.; .. ~~~~~},sali~as,éstos se celebraron al más puro estilo 
prjí~ta;; es'éiedi)ili~dianté é:ooptacíones: tos'páctos estaban ctisenados para mantener los salarios 

. liaJÓ~ ~~Jrib' estrategia de productividad y control de la inflación. Samuel León350 escribió sobre la 
f,• ·.,,''' · •• ·.·.,. - ' 

forma eíí la que se concretaron los pactos de solidaridad y estabilidad económica: 

" ... Ello obligó a la administración a firmar el Pacto de Solidaridad Económica en el 
·mes de diciembre, lo que marcó un parteaguas en el sistema de alianzas políticas. El 
ajuste de los precios básicos de la economía, el mantenimiento de los salarios y otras 
medidas concentradas en el Pacto sólo fueron posibles mediante un acuerdo de 
concertación política tradicional." 

Las resistencias al modelo neoliberal no cesaron, motivo por el cual, Salinas de Gortari sería 

el encargado de edificar mediante un nuevo discurso -liberalismo social- la "legitimidad y viabilidad" 

del proyecto que encontraba . en él; su .. Fonp~~idad. Sin embargo, y para sorpresas de propios y 

extraños, los arquitectos' de la modei'ni~.ad estaban edificando los nuevos edificios del progreso con 

los cascajos de la vieja estructtira;~ó1Ít~i;>~idecir, por medio de los mecanismos siempre eficaces del 
> "(-,:'; • ,,· ·' .¡· ··'~?-~;·::· ~\:::~. . 

/;··.·:.\f'> 

•+o Para 1992 ya se habían cel~braron. ~ ~actos d~ Solidaridad Económica y 7 Pactos para Ja Estabilidad la 
Competitividad y el Empleo, dentro de los cúales Jos primeros 5 se realizaron en la administración de Miguel de la 
Madrid y los restantes con Salinas de .Gortari. en León, Samuel. op. cit., pp. 10-11. 

••0 /bid., p. 11. 
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conocido autoritarismo se implantaba el liberalislll~ écoriómieo cie(huevo México. Ahondando en la 
-· .. '.:._- ,:-

._ ',_' - ~~:-~-.. ,~. •'_,::' ,_-.; • •: r:~ • ._'.,:~·: • _,;:_!~~: • 
' . ,. 

anterior paradoja L()renzo Meyer51 escribió: 

"... Para imponer ~l cambio y é:ont:f()iar,,i3.s:inevitables reacciones en contra, el 
·supuesto neoliberalismo económico se hizo élcoinpafiar y apoyar del autoritarismo 
tradiéional, cuyos dos grandes pilaresefan'élpiésidencialismo sin límites y el partido 
de Estado; es decir, el antiliberalismo politiéo;'' ·· · 

. ·. -~\)·,t);~~": ... ~~ ~" 
_- /,:/}¡'~;< ~.l 

Es importante desta~ar quf ~ntoet PJU? como diversos grupos identificados con la izquierda 

mexicana mantuvieron,una,l~ch:~~sf~;~~·~it;ÍJontra del modelo neoliberal, contra sus políticas 

económicas y sus próm6tb~~~~d:J;;'c:tB's~;~ár':"í6 que siempre existió una constante fricción entre la 

oposición perredis~,:0~1 i~~i.~iW6"'}ii~~J'~{[3~~'.')~sta lucha se evidenció, sobretodo, en el plano de lo 

político y de Ío econÓriil~~·:.'I:)~¡'¡J~Ld~"~itc;-í~it:imo la estrategia perredista se centraba en las fuertes 
:: - ·.:··:._··~·:''';-, ... _:·t·:_..:: .. ' .. _'' -: .· ''"' ·':···_;'·~ :··_ '~ ·>: ·:"_'.'t ·_ 

críticas en tomo a l~.y'!!rifu'ctei'Jía:l:rimo'nfri'naéional, visión que ciertamente encontró mucho eco en 
amplios sect()res P.º~ii1~~i.: : ' .. ·.. .. . '. . : · ·. 

' . ,., ~ -._.,.: .'_; -~··: <~ ·.!-~ .. . - _, 
•. ,,¡.·· -·:·r·.·,_'. 

~-~--;·~:-, :¿_:-!:·{· ·.;._.:;·; : :~~_'. . ~. 

>'Así íl.Ge~; surgieron cuestiona!Tlient0s. inquietantes puesto que la administración pública tiene 

un~ razóri·d~sePiffiiri~~t~llle~te .social vmuÚa administración privada,353 entonces, ¿quién asumiría 

, ·.es.a funci~n ·~'.C>ci,fr:~~·~~iocle v~nd;r~e tantas.paraestatales? ¿por qué se privatizaban de manera tan 

•.: nípid~? y,:s~tJr~·tiJCÍd~::~niubitrari~.ia lógi~a~del gobie~nocentraba su respuesta en el abatimiento 

··•· ·:r~:t~~~~1tr~*tt~~f ~~~~€~i!r:~::::~::·:~:~~:~~:: 
. ·:~~~i~\~ltii{tf lillilf~itt~=.ri::::~:::~:~=:~ 

oligopólica dé rriercado;•\traslada'ilos(preeios, altos al consumidor final y sume en la ruina a los 
<~::· .... : ·---:-:- .. ,.>:;·, .. ·:,::··~:,.-:.~.~~:r:~-".·.: .. :;j!t).~':::JJ!.:: :··r;\·.;.: .. _>_:{i.f},:·.<;:A;~\:-_:,.·:::·-_:,-~-1}.:>-/_."<':. :, , 

.· .· pequéfios:illvers~óiiisias'~~~~<Por~;Jo'.qi.té'el gobierno encontró serias resistencias de micros, pequeños y 
1 ' , •i -~· ' - -·. 

medianos ,empr¿~ários ~el b'it.r~ól1-:; además cÍe grupos marginados, como indígenas y campesinos, 

"" Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .... p. Cit., p. S 1. 
••• " ... Salinas siguió llevando a cabo su guerra personal contra el PRD todo lo lejos que se lo permitía su poder. 
Durante su sexenio murieron más de soo perredistas sin que nunca se consiguiera averiguar quienes fueron los 
asesinos .... " en Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... • op. cit., pp. 40-41. 
••• González, García Juan. "Estado y globalización: las tareas pendientes" en Revista Gestión y estrategia. 
Globalización efectos en la administración, México, UAM-Azcapotzalco, Ene.-Jun., 1996, P· 28 . 
... !bid., p. 23. . 
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,:· .- ·: .. '.. 

quienes se encuentran eii serias condiciones de indefensión en caso de abrirse la economía mexicana 

de una manera tan iñiernpestiva. 

~- _,. 'º;,' -- - -

Cori 'nioti~M'deJo anterior, además de otras cuestiones culturales: nacionalismo, fuertes 
·, ... ".'" :º. ;/·';_:/:'_--.-· .. ·:·>>~ .:'·:'. _., .. 

tra_diciones y aspectos' de la idiosincrasia mexicana, el salinismo encontró en el aparato ideológico un 

fueite'aliido,'~ues;hátió en el liberalismo social la clave para introyectar con mejores perspectivas su 

. ,mo'cjeJo e~6I1óriil~o.'De esta suerte, en el LXIII aniversario de la fundación del partido de Estado 

< 1992/el preside~t~ Salinas;7 en Un ,discurso titulado El liberalismo social: nuestro camino, fusionó las 

;r~irc5gativas sociales ¿minadas d~ l~' S~n~dtu~iÓn<cl~l Í7 con las ventajas de la modernidad 

económica. Así pues, IaretÓricá s~Úni~ta' apunta~~; ri'~ 'aláeliminación del régimen revolucionario y 

::~:.:·;:tu~:~:~:1~~·~~'.j~~~jf 4~~:1~~ii°. ~·:;:i:::::::~·::::i::.~:~ 
Partido Revolucioriilrio\·IristitUeionaJ,J:el eraiisrno .. social se presenta también como una 

.· .· } : < , .... <:/\~· .. :·i:::-\-~,\;~d;.:~ '.,,-.;!\~.':·<-.\~\'.\ "\~~!--h~~ .... ~, ~.;,~\i·;·~;;..::: .. ;>~;:i~·;.~ ._·; _ .. ~.' ': ':_ 
autointerpretacióndel'gobier~ó'•del p~~sident~-,SáJinas,·corn? una explicación y justificación de la 

nuevafor0act7 r§cff~í~;-~~{~~~·~?.§a,,t~fü;m~;~~!~#,~~~~) y;·~ la raíz, como la manera de entender y 

actuar la Revolu'Cióri;Mexicáiiá';en'.'ell'i:iempo'.i.presente (lá.,reforma de la Revolución)."355 Es decir, 
.· ' . ~- - '.. <_' '· ' .• '¡~· 1 • ·::.·~·t r-.-:.:;:~~~/~~ . i:'.!r .. 1~ ./_\'._': ,,·./:+:_:_~· .. ~ ·: '.-"<i:'l ,j.~~.~i·":;_;.'<,;LY:·'.,!:~~\~-:.;J_:Y.~\::. i(f/t)"~·:: 

para que·_. la revoludón· no ~~peréciera¿cornº• (fo· lla1Jí~'~ h~cn? la soviética, tenia que actualizarse, 

renovarse, y-~~~ún •• s.~Ín~s,-~llib~;~¡~~~'.,~;!~i~{ii~i;i:~~~,[~f~r~a de la revolución mexicana.
356 

Pero lo cierto es. que fa,reforfoa'd~l;•~scl~J'.:.~exiJ~Ore?uiere de un balance entre las 

preoéllpaciones públicas y las demandas.~;lt~aa;:?~~:I~~;:i~~;clriÍciories, es decir, " ... de un correcto 

equllibrio entre un gobierno q~~ disefia y formu¡a una política económica y una administración 

púb!ica que implanta y ejecuta esas políticas para beneficio de una sociedad. "357 Por lo tanto, el 

. libérillismo social estaba condenado desde su inicio al fracaso, porque había sido impuesto bajo 

·concertación, nunca se había tomado en cuenta el impacto que la apertura económica traería a los 

mexicanos del otro México: del México de los marginados, pobres o extremadamente pobres, que 

••• Aguilar, Luis. "El liberalismo social del presidente Salinas de Gortari: una interpretación" en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNAM, Af!.o XXXIX, Nº 156, Abr.-Jun. 1994, pp. 192-193. 
••• Una interpretación más precisa del liberalismo social Ja podemos encontramos en Lorenzo Meyer: "El término 
mismo de liberalismo nunca fue aceptado por aquellos que Jo aplicaron en México, y hay una buena razón histórica 
para ello. La revolución mexicana, origen de las estructuras y prácticas políticas vigentes, se concibió así misma 
como una reacción contra Jos terribles efectos sociales del liberalismo mexicano del siglo XIX en las comunidades 
indígenas y ciertas capas medias y proletarias. Es por ello que la constitución de 1917 fue, en buena medida, una 
reacción contra el liberalismo y sus concepciones del individuo y la sociedad. De ahí que el término con que Carlos 
Salinas de Gortari identificó su proyecto, fuese el de liberalismo social, concepto que pretendía ligar la legitimidad 
del pasado estatista -donde se suponía que el interés colectivo dominaba al individual- con la nueva economía de 
mercado." en Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .. ., op. cit., p. 31. 
••1 González, García Juan. Op. cit., p. 28. 
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ciertamente en él sexenio salinista estaban alcanzando cifras alarmantes como bien lo seiialó 

Arnaldo Córdova358
: 

" ... Este fue el costo de las reformas económicas salinistas. Los mexicanos más pobres 
se duplicaron o hasta se triplicaron, constituyendo una gran proporción de la 
población. El hecho es que nadie sabe cuántos son, incluso con datos oficiales. Los 
llamados miserables, los "más pobres de los pobres", se vuelven más visibles a la luz 
del día. Esto era obvio. Ni siquiera las estadísticas oficiales podían negar el hecho. De 
más de 90 millones de mexicanos en 1993, casi la mitad eran "pobres" o miserables 
("extremadamente pobres" es el eufemismo estadístico). Nacional e 
internacionalmente, el próximo acceso de México al Primer Mundo fue aplaudido. 
Era una ilusión y, peor aún, un vil engafio. Si se puede hablar de "capitalismo 
salvaje", México lo experimentó en toda su extensión, aún más que los duros tiempos 
que se vivieron después de la Revolución." 

Nunca se consideró este efecto, o .. no .se le quiso considerar, y la guerrilla en Chiapas 

replantearia esta ancestral deuda, a un c6sto:nl'u~ caro para la imagen y viabilidad del nuevo modelo. 

Así pues, ni el liberalisn10 sCJci!ll,füi ~~da que se le pareciera pudieron evitar el estallido social 

que escindió una vez.másalosd6s-rif~xi~~~~;.;klcual se hizo patente desde el 1° de enero de 1994, los 

programas asistenciales d~ cC>fuh~te'.~l~J~ob~J~a, .Pronasol y Procampo, poco pudieron hacer para 

aminorar los altísimo~-coñti~~i~~~so~iaÍ~~~i]~)~.g1obalidad empezaba a generar. Finalmente, hubo 

muy-pÓcos)bgros debido a la c~rrl.Ípciófry':a)lailnpro.visación; Su objetivo real no parecía ser el 

bea'ericib ci~ los pobres sino de qui¿nes l~~ il:ctini~isÜ:~ii~h políticamente sus necesidades. 359 

.·::·:.·· . .. ·. ·''.··.· .;): _:_·~'f~/::~'.~:~:(i.:.·:>~Y;.~~~:,\.·~ : .. :;.::::··· ·:·F:·~-··. 
·--":· ..'.'.· ' ;·.:;·{,.;c.;·1;.~fr:~r, ',(~, ;'_;, 

4

º

3 

La :·:::;::~~:ca p•opu'5~~~§~:~~i~~~Xl: de Gobernación Je<ú' Reye> Hewl~ 
en la segunda mitad de los sete11ta 1 'J1.1~e~Ul}l(de:es~s•propuesta que indudablemente todos dijeron 

apoyan, pero que muy pocos, dsi;'~~Ji~-~<l~rifi:6¡:·d~i:~obiemo- concretó. Ya que el impulso a la 

misma significó, de uno u C>ti8··ri\J'<l¿1~ijÜ~ l~;trcfifuÍ;~ri ia que se conducen las máximas autoridades 

del gobierno y los _prope~o~/eh~iJs que se eÚg~n a las mismas, gocen de: trasparencia, legalidad, 
. ·.::~.:,.:.:·!;,_~:t.;',; .>_\'.-~~'.i··'"c:~·~t<:i..: ~; ;-,,::-,:. ·:·:: .. ~: ' •' < '_' --

responsabilidad, imparcialidad;honradez, equidad, vigilancia, en fin, todos aquellos elementos que 
" . - . . ' ,-• ,,; ~ .. ! ;,' ::'.\'Y; .• _, ; . ..:_:.•." • • ·'· • .. _· . ' .' 

· ·· P,ropiciari una trarisic~ón;cieun régimen autoritario, como el mexicano, a uno democrático. Así, 

., des~~·í946-no<ha:habld~-u~ presidente que no haya modificado la legislación electoral,360 sin 

· efnbill'go; ninguno ha realizado reformas verdaderamente trascendentales con las excepciones de 

••• Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", Op. cit~ p; 48: 
••• Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario ... , op. cit.,' p. 42. 
••0 Molinar, Horcasitas Juan. "Un código para un procesó"en Las elecciones de 1988 y la crisis del sistema político 
mexicano. González, Graf Jaime (coordinador), Méxii::o; Editorial Diana/Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 
1989, p. 81. .. 
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1977 y 1996, pues, aun cua~do .fas reformas de 1990, con la creación de la nueva infraestructura 

electoral y procedimental: IFE y COFIPE,. o las posteriores de 1993 y 1994 que continuaron la 

apertura democrática y tuvieron aspectos sin duda destacables, las grandes reformas electorales -a 

nuestro parecer- fueron: la dél977 iiJ. inaugurarla apertura democrática transformando el sistema de .. ·-.· " 

partido no competitivo a un sistema 'cte partidos semicompetitivo, y la de 1996 al facilitar las ,--· .. ,, .. ,·,' ._,.- .. ' 

condiciones para lograr la transicic'>;} ~e l1n sistema de partidos semicompetitivo a un sistema de 

partidos competitivo propiode !Os i~gírn~~~s democráticos.361 Así pues, con excepción de estos dos 

puntos de inflexión en el ~efoÍ'ml~:mC:{ei~¿~ci;Ji;1as dem_ás legislaciones electorales, en mayor o menor 
. . ~ ': ·:. .---.·,·.:;;; ,, .. ,,, .. ,- .--~,·~ :.,, _,,,.' -.~·.¡ .. ,,,, <_' -, _, .- .-- •• ".- - .- --'. •• • - • ' 

medida, propiciaron la 'centrali~aciÓn7de' la orgániz.aCión/ vigilancia y cómputo de los comicios 

;!e::.;~~i~~~~~~r~~W;~;~~~il~f ~i~~l~!~i~f i~i:::r~e :::~:~ 
y resolución de conflictos electoráles que en todo régimen ''demócráticO posee: 

. . ·· .. ·.(.¡.:;:. ;{ :?,· . ·-_. ,:~-x;:tI~,.:·?W:r· :-·-:.· 
·. -·· La proplle~~;J~~~erturá.delnocrática,ico§b nécesid~d y elemento que permite la verdadera 

::;:c~~~f 6~~~,r~r t t~~¡(~~~~i;~~:~:::::."::! :::i:i:.º.~~ 
por. el .• contrario;,_; significa·> establecer;¡; umü~ estructura·•. administrativa que permita el mejor 

·-. _ ... -. --:- ::<- -·~· :.;_·~;: .. -··- .. ";~;,\::_~ ·.::/:.::;':::-~~~r/-;,-~·:,~;~':ti-~~;'.:::1·~~--:}4::.~;;/::::.:;;>/- ~~:'~{;~;./~?:.~.::':·'-:;-:·: .... _:-:·~ ·:· · 
·cumplimiento; de; lá 'función'fqtie debe';terierXtaVEstado, dejando el suficiente espacio político, 

<~· .. ,, . ·.· .. ,.J.:·~,· . :/:::. ·.:· ;.(· ·">-.:,,:~.';~:~-: :~~;:\'f]"/;";~, ~{:·..>~·~~ .. :.-:··:~~~~~.:~. :;}/{;~:;~;~F!'; .. ::?~_'i!,.:<y.;; ~:·.~-:>. <~... ... --- .· • • • 
económico y social péll'a:los c1u~a~a11o~;:y'al•m.1smo ~empo que se ev1ta la Imposición del Estado a 

.. 1~. s'o.ci~daj;':·~~.·r~~~~tf~i&i·.t~~;):~~f~~~;~~4~téfof:Hs,~··.~~:l~ .. ~emocracia, se relegitiman los procesos 
' électorales y se estableéén'contÍ'apesos soi::iálés e institucionales sobre el poder político. 362 

. . ~.¿:;:J_,_· ¡' • <. ';.: J·~. ,.:',:,.~ <", -~" •••• 

1rid~d~6i¿~~~t~·-~U~f~~-i~~¿i~~ a la democracia durante mucho tiempo ha sido una tarea del 

mafiaii~: "P'ar~c~ ~uela vi~i6n general ha sido siempre la misma: México era un país tan disperso y 

tiri·l~vertebrado que e~a necesario tener un poder político autoritario para mantenerlo unido .... "363 

••• Prud'homme, Jean-Fran<;:ois. "La negociación de las reglas del juego: tres reformas electorales(1988-1994)" en 
Política y Gobierno, Vol. 111, Nº 1, ler. Sem. De 2000, pp. 93-126; Woldenberg, José, "Estado y partidos: ... ", op. 
cit., pp. 83-95; Michel, Adrian. "Las reformas electorales 1988-1996" en Semblanza. Revista de Análisis político, 31 
de marzo de 1997, pp. 3-5; Gómez, Tagle Silvia. De la alquimia al fraude ... , Op. cit., pp. 139-155; Becerra, Chávez 
Pablo. "1995: La reforma electoral inconclusa" en Larrosa, Manuel; Valdés, Leonardo (coordinadores). Elecciones y 
partidos políticos en México, 1995, México, UAM-I, 1998, pp. 2Hi!5; Yánez, Maldonado Matilde. "La alianza PAN
Gobierno en la aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral (1988-1989)" en Estudios Polfticos, 
UNAM, FCPyS, Nº 12, Oct.-Dic. 1992; Crespo, José Antonio. "La reforma electoral ... ", Op. cit., pp. 445-478; 
Woldenberg, José. "Elecciones y legislación en México" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Afio 
XXXVI, Jul.-Sep. 1990, pp. 9-23; Molinar, Horcasitas Juan. "Un código ... ",en Las elecciones de 1988 ... , Op. cit., pp. 
81-87; Becerra, Ricardo; Salazar, Pedro; Woldenberg, José. La reforma electoral de 1996: una descripción general, 
México, FCE, 1997; Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", Op, cit., 97-117. 
• 0 • Salcido, Andrés. Op. cit., p. 116. 
• 0 • Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", Op. cit., p. •M. 
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sin embargo, el esperar a que las :desigualdades de clase y la injusta distribución de la riqueza se 

aminoren para poder efectuai, en~o~6e~ sí, ülla verdadera apertura democrática es condenar a todos 

esos mexicanos sumidos en la pob~~za a_ una. extinción segura. Además de que privaría a millones de 

ciudadanos de la única opdón~ie~~f~aiac:,desterrar del poder a los pésimos gobernantes que hemos 

padecido: la evaluación del pueblo víá. las elecciones. Así pues, el punto central de la reforma política 

radica en la regulación del ascenso al poder, es decir, con la legislación y equidad de los comicios 

electorales. 

4.3.l La reforma electoral. 

La reforma electoral ha sido el reclamo histórico de los partidos de oposición en México, sin 

embargo, ésta, las mas de las veces, ha opeiadÓin'¡s como un instrumento que como un elemento 
-, ··>.--.,···.:,_:-;<< .. rvc::··· .. ·--,,-· . 

del sistema político. De este modo, JaFevóluci.ón' del sistema electoral ha estado plenamente 

vinculada a la reproduccióndeun régime'ii:'~~~!We~ie,autoritario y no competitivo, es decir, ad !toe 

al sistema de partido de Estadoy,a:l·~:élii~:i'pb~ti6a\ri~ lodifige. 
_~:-· ..,.;·,_.;_::):1?!~)-~i_r~~~~-~~'.<,,~,,:~~~-:~ :~:-- ·:~~:.<- '.'-";::: .. : :·· ·. _._,-

.: - . -~ ¡ .. ·· ;: .... :"-:':'J::' ~:-~~~~:¡:\~;;·:~;;~ú~t}/,_-:<~ ;-;·;·,:: :;~=-~~ ·_- -. :."·- .. :: . 
Efectivamente, el principal objetivo del góbieil1o~ mexicano se ha circunscrito dentro de dos 

ámbitos 1) asegurar el c6~trbl cfelgoble~ri'b'iriit1~'~ih~n~~aele~t~ralque le presente alguna coalición 

o partido opositor, y2) ~fiariz~ 6 r'~sJJr~: iciúe~itilllict~a d~{~Íst~ma electoral cuando ésta se 
"' ' ·' . . .· .·. ,. . .. · .. ::-· -·:,:·_.::-~:-.'-,.'._:''':.\: .. -.~.:<:.'t/·-: ::"-":-. ,· :.-, ( -' .:,::· /.'<;:_-:;'./ .. ·~::¡::;·::.:-·. ·:.{ .. ~· 

encuentra en peligro;364 Bajo esta lógiéaffdesde la législación electóral. de 1918 hasta la de 1946 el 

sistema electoral no tenía tanto,;e~bd6~{;' ái EjércÍt<J y eí"J>iitict<Jde Estado: el Ejército se 

encargaban. de reprimir a la disÍd¿~~la~clect~~1ti en la sucesiÓn presldel1CiCl1 y el partido se encargaba 

de agtutinar por vías instifuclbni!~s ·y· cc:i$~rativas a la familia revolucionaria y a la sociedad 
·- .. ··> .,-: • ' 

políticamente organizada, por i() que el sistema electoral se encontraba en un tercer plano . 

... . · ·J>osterimijierife,,9ori)~~:~escisio~es de la familia revolucionaria encabezadas por Almazán en 

1940,<:Paclilla.en, í946'y'Henríquez en 1952 el sistema empezó a trabajar en el instrumentalismo 
- ' . ... . ~,_.,·, . .. ·. . ... . ·- . ' 

electorál .en'.ctefrimento de la resolución por la vía armada. Así pues, la Ley Electoral Federal de 

enero de 1946 fue la que aportó la estructura electoral básica para la reproducción del sistema de 

partido no competitivo en el periodo clásico del sistema político mexicano.365 En este sentido Juan 

Molinar366 escribió: 

so+ Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una ... ", op. cit., p. 25-Sl. 
• 0 • Villoro, Luis. "La reforma política y las perspectivas de la democracia" en González, Casanova Pablo; Florescano, 
Enrique (eds.). México hoy, Siglo XXI p. s5o; Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una ... ", Op. cit., p.26-27; 
Paoli, Bolio José. "Legislación electoral y proceso político, 1917.1982" en González, Casanova Pablo (coordinador). 
Las elecciones en México, Evolución y perspectivas, Siglo XXI, 1985, p.146; López, Moreno Javier. La reforma 
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" Esta ley fue el primer gran paso en el proceso e afianzamiento de la 
hegemonía electoral por parte de la burocracia central (i.e.: del Ejecutivo Federal) 
pues logró dos objetivos: centralizar la organización, vigilancia y cómputo de los 
comicios federales en manos del Poder Ejecutivo Federal o de organismos 
colegiados abrumadoramente dominados por él, y evitar el fraccionalismo de la 
élite gobernante." 

De este modo empezaron serias restricciones tendientes a agudizar el ya de por sí deteriorado 

sistema de partidos y consolidar la centralización del poder político; mientras que la ley de 1918 

fijaba como requisito previo para' registro de partidos nacionales un mínimo 100 militantes, la 

legislación de 1946 ampll1ri~'~i~~:X3() oOo. Con esto se mermaron los desprendimientos electorales 

de la familiaÍ:~-~~lu:~i§~~F}~\·:~,~;;°;?'i- ;\)' 
.• J ·> .. :::< --.: .. -:.-- · <.·::·,,~:- ,._ ~ ·::.·~ .. L!<~ ;;>;~,:¡·\ -~,.,::'-

derecho ~f~~~~~{~~~f~l~l~i~~~~~;~~=~i::: ::,,:·~:::: ;::: : 
voto -dejando._sól()! Yº7:~{a'lps.-.repiesen.t~~tes,'.~élftidélfi<J_S ·¡i~te. los comités distritales electorales, 
además d~ pr~hi~k 1~~ ~i~c~ib~é~'p;i~;if¡¡¡~·;~·ii~ ci~~"Í~s p~rtldo~ políticos pudieran seleccionar a sus 

, • _ !_ • . :.-- . :·-':. ><.:·~~.:.-· .-.~.:~:,._;.._,::":.-~<~··_i~,.J-y_~·,~;l_::·<t;_:,::-n·<,-:<;'f/:~·-; . ·/·:<., :> 
candidatos. Sin embargo, éstai}egislación'; tuvo un aspecto. positivo; redujo a uno el número de 

, - · · .· ·. :.'< ,._-.:·< : /'',~ :', :' -·:(·¡;; .--~\-<'.L·:~ .. ·~.:--~;:'- -·. ··:· < <·'·-· ... _:··-.:. .. ,. 
representantes del Ejecutivo ante' )a{COmisióri' Federal .Electoral a la vez que aumentó la 

representación partidaria dedos::{J~s ~¡i~~~ rhÍ~mo órgano. 
···:,.,:,_~ .. - .· .. '. 

D"pués de 13' ele;,,,ion¡;'~~{~~~. de J 952 don"" 'e repitió el divisionfamo y donde la 

oposición sumó un inusitad~2;;ra ~~'1¡;-"p~éfel"encias, el ~obiernoatimentó los elementos restrictivos 

por lo que en lareforrri~·~1J~[~;JVd'g'i9:54 ialer ;atlficó 1~ pérdida de voto y presencia de la 

oposición en los orgariis~os.'~~~i6~~~~;í6¿~~f~di~tritale; y aumentó los requisitos como el número 
. ·;. · -.· - :· · .:~·.,:· -:! !:. :.: "',~.:\\·:;,bF:;~:·~\':f·\·:.i;:}~:\-.': ;:.·:::\'.,'..··.h·.i,~::·,· ~ L:.:{_ ·:):: ~· 

de afiliados q~edebfan:a,cre~itardos partidos Pat'ª obtener su registro, el cual pasó de 30 000 a 75 

ooo/exigieridoad;~~i~ÜÜa.~iitrÍb~~ióif~riirJi;riicte la militancia de 2 500 como mínimo sobre las 

·dos tercerasp~ieide{t~rlÍ~cirÍ~ li~cion~. L~s· efectos de estas contrarreformas no se hicieron esperar 

~proplciarqdeelsi~t~;n'.~'de partido~ que eri 1946 era de 10 descendiera a sólo 3 en 1954. 
' •• - > • ·~ - ; ,' .. 

Este efecto negativo sobre la vida partidaria fue captado por el régimen de manera tal que 

par~ fa sigui~nte reforma se empezaron a aflojar los mecanismos de control con el objeto de restaurar 

la legitlmidad del deterioradísimo sistema electoral y revitalizar a la decaída oposición. La adopción 

política en México, Centro de Documentación Política A.C., 1979; Medina, Luis. Evolución electoral en el México 
contemporáneo. Comisión Federal Electoral, 1978, p. 18-19. 
••• Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una ... ", op. cit., p. 27. 
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de las "diputaciones de partido" en 1963, cuyo requisito para su acceso era un mínimo de votación 

de 2.5% y su tope máximo era de 20 diputados, marcó el inicio de una serie de cambios en el sistema 

electoral que ha continuado hasta nuestros días, el gobierno de López Mateas la consideró necesaria 

para legitimar al régimen, sin embargo, entre 1964 y 1976 al mismo tiempo que se repartian más 

escafios por "diputados de partido" también se incrementaba el total de diputados en la Cámara 

Baja, por lo que el PRI mantuvo su hegemonía sin ningún problema no obstante la apertura a la 

oposición: 

Tabla S. Diputados del PRI durante la legislación eletoral de 1963. 

Además, la legislación de 1963 introdujo los esquemas de estimulas económicos a los 

partidos políticos. Con todo esto el PAN empezó a crecer, sin embargo, el gobierno evitó a toda 

costa el surgimiento de un bipartidismo como lo afirma Juan Molinar367 ál escribir lo siguiente: 

"La reforma. de 1963 funcionó sólo parcialmente, pues únicamente el PAN 
obtuvo en 1964, 1967 y 1970 la votación mínima (2.5%) que la ley exigía para 
tener acceso a las diputaciones de partido. El PARM obtuvo votaciones menores 
al mínimo en esas tres. elecciones, y el Partido Popular Socialista (PPS) en dos de 
ellas (1946 y 1970). A pesar de ello, contra la letra y espíritu de la ley, el Colegio 
Electoral decidió adjudicar curules a estos dos partidos, con lo cual se hizo 
evidente la intención del régimen de evitar,· a toda costa, una posible evolución 
hacia el dualismo partidario." 

Producto de 1968 se continuó con.fa relegitimaclón del sistema político vía la legislación 

electoral, prueba.deello. fl1eron lasrr1o~ificacio~es de)970, ·que extendió la ciudadanía a los jóvenes 

::.~ ,;:~:~~~t:~~~~~it~~~~~~l~:::.:d:7:~:~~'::::::,~~=::~.~:,::: 
para obtener~eg.is~o;de.}~.qgo.;.~\6.S~QOO,·también aumentó el tope máximo de diputados de partido 

.. ·~;~~=~~~~t~fif llt~~~~:::.: ::o::~;o: =~¡::::'~o::.:a=ó:'.::.• p:: 
sobre todas e.stas ~onces1ones¡ lo más destacado de la reforma de 1973 fue el conceder voz y voto a 

' , ~-!- ',.'e•'::,>•,:,;/-:'.~·-¡,';:;~;·:¡? '~: ... _fii.1.~~1:~~: .... ;~,:,:,.:.:•;~;:~»':;/,.~ ·,~,'-•"•' ' 
todos lbs partidos en•la1Comisión Federal Electoral y en los organismos locales y distritales.368 No 

- -- '. _ _,, -:~~-~-;;.~:_ ,• _::~ -.;- . -~ 
,·· ·<'::: 

.. ~·. ::- ··.'. <::·:'. ;:,:".,' 

· •• , 1bid., P· so ... : 
••• !bid., p. so .. . 
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obstante, la ilegitimidad delslstema se agudizó6uando en' 1976 el PAN no pudo registrar a su 

contendientey eLcandidaio'iosé Lópei Portillo se postuló para presidente y apareció sólo en una 

''el~cción", dado que los paraestatales PPS y P ARM sacaron candidaturas comunes con el PRI. 

Después de este impasse, .se inició. un cambio decisivo en el sistema electoral, por lo que la 

apertura democrática comenzó for¡:natin~nte con la creación de la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Elector~les,e~ 1977, en la cual se implementó el sistema mixto: de mayoría 

simple y representación proporcional; con~retó una mejor apertura política al entregarse con mayor 

facilidad y menos disé:re~ionalidad los regis_tros para conformar organizaciones políticas: "registro 

condicionado"; señaló la insaculación como método para designar las comisiones electorales locales 

y los comités distritales; centralizó en la.Comi~ión Federal Electoral la mayoría de las atribuciones 

de organización y vigllancia electoral. Sin e!Tlbarg?, uno de los grandes aciertos que tuvo dicha 

legislación fueJa abstención a la que se ~o~~ti~>a}":partido mayoritario de recibir diputados de 

representación pr~porciorial, es decir, de:16s;40o dÍpu"ttéios se elegían 300 con el principio de 
'·. '· •' '' 1'". .. " 

mayoría. simple en distritos uninomipaies y elresto mediante la representación proporcional en 

circunscripéicmes. plurinominales, y se• estipúlaba que· dentro de estos últimos el partido mayoritario 
¡ . ·."' . . :' ,.·· 

no podía entrar en la repartición. José Antonió Crespo369 escribió al respecto: 

" ... 'La reforma fue un éxito en tanto que fomentó la legitimidad del sistema de 
partidos, integró a los partidos de izquierda radical a la competencia electoral -que 
iniciaron un cambio de moderación estratégica e ideológica- y quitó estímulos a la 
guerrilla que derivó el movimiento estudiantil de 1968. Todo ello sin poner en riesgo 
la hegemonía del PRI." 

No obstante la gran apertura de la reforma, esta legislación tuvo algunas omisiones pues "se 
. . . . 

consideraba que la ley no facilitá.ba la vigilancia electoral necesaria para suprimir el fraude electoral; 

que le a.tribuía al gobiem6;he~~~b11íainapropiada en las instancias de organización, de vigilancia y 

de. calircación de',1o~:Pl"º2~~,¡;~~'.:isiáishio, ~e consideraba inadecuado e1 sistema de organización, 

le.vaÍltamiento··~.~¿glitro·Y~cifp~~Ó~ electoral; se rechazaba el papel inocuo concedido al Poder 

Jucll~ial en·~iterl~·:·~~btgml•';~i~.~itlcába la discrecionalidad que la ley otorgaba a la Comisión 

Fed:~r~:E1~J~o{~··:t;?e~~~Íiitesi~. ~e consideraba que la nueva ley sería insuficiente si el gobierno no 

~()dlflc~b~ ~it~··r~r~6ti~~~;~l~~torales. ''370 

Sin embargo, la LFOPPE inaugurada en las elecciones de 1979, repercutió de manera 

inmediata en la ·apertura democrática y de representación política para la conformación del 

••• Crespo, José Antonio. Op. cit., p. 446. 
•1° Molinar, Horcasitas Juan. "Vicisitudes de una ... ", Op. cit., pp. 55-55. 
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Congre~o, se aum.entóel !1úfuero de escafios .de 238 a 400. La oposición subió 9 puntos porcentuales 

. con el nu~vo'siste~a (pa~ó d~ 42 a 104 dipUta~iories), y adquirieron su registro tres organizaciones 

políticas. Posteriormente,:para las elecciones de 1982 la oposición se estabilizó en 25.3%, con 101 

~ires'riiel1o~~·q:ite'e'n.~·1a. i~teilor fogislatura. Y para 1985 -últimas elecciones bajo esta 

legislación- la oposiclÓn éll~anzÓ ·el 27 .8 %, es decir, 111 escafios. Sin embargo, la evolución del 

régimen hacia una aperttir~ democrática sé perfilaba más rápido de lo que el sistema político era 

capaz de asimilar, y mucho ~enos de tolerar. Por lo que, se estudió la manera de sabotear, o en su 

defecto, de retardar el progreso democrático; 

Las reformas' efectuadas en 1986~.W8{ ~.1~'.. Ley Electoral; Código Federal Electoral, 

obstaculizaron la apertura;de1?ocráticaha~tél.·.~~t6nc~s alcanzada. Desde la lógica -involutiva- del 

gobierno, este retroc~~o~~;~.·~~~ÓÍ~t~lll¿~~;"~~6~s~i~ para mantener el control en la Cámara de 

Diputados. El ~R{ a~k~~~a~b}~s;·:~ra0~r1~~~e la oposición no podía esperar a que ésta llegara al 

34% de las dlpÜta¿io·~~i~~~ i~i~i~' ~á.~t~o"de la Cámara Baja-, ya que esto le impediría hacer por sí 
,, .: . • -~·: .. ':_~e;: -.·. ,f, ,~0,\.::~,'.:>, ,. 4i'i' <y;~~-::;o-:-:;~(:~.:::: -~~/'.::\«:,~· .. _<_ · ¿ :: ; ·, . , . , 

mismo y· s1~ cabildeo·:alguno·n~formas''.constitucionales, por lo que el avance democrático debia 

truncai;e ·¡:tocia.··cci;~~·.~ :•;:)~;:,t,rr.1\·/:'.:}':···· 
'.'L(l ini~iaá~a~pre~tdenfij pi~ponía 1¡¡ reforma delos artículos constitucionales 52, 53, 54, 56 

y 60, rdaci?nadbs'C:ori'ia~:c1in~ras de Di~Ütad?s ydéSena~6res, con el papel de los partidos y el 

gobierno e~'íélte1~E~irihé~ ycon•la inter~:~~~~ióii<l~,i~'sup{~~fcorte de Justicia en las mismas."371 

:..:, __ , ·' .:-~·- ·'.<·<,_'/: .. : ... ·:-~ -- }>' :." '.., "' .' . . . . :'-:: = ,,, :<·. '<" ,:S>},-~-;~~;};':}~i· .,:}(~:~,-]~¡;1~\:~¡:·;t~:'.,~',·,·~,':.~;'!-~ .. _::::.:·', .. , ":.~:- . 
Dentro. de sus aspectos .más significativos desfacaii~lé:>s siguientes:. 1) se ampliaba al doble el espacio 

~:.- · :·<.· ,, .. :,:."' ~ . -.: ·~: :.:: : ... '.,,· ·; - -. : . ·- ,.<:" .·"(-·> _· :·:,-:._~~.-."·,~~::~::, _.:;B.{:<t.:.:·-,:_-~·:,::·::,~:t~-:~:~·,~.~~:~·,:~'./: ~'.:Y·.:t .. , 
paraJa represe?taciónproporcional enJa:cáTaraJ:iaja'deJOOa 200 escafios, pero, se le permitía al 

Plu;artici~ar!e~ la r~p~ción; 2)·~~1ÍlniJ6éln~ ~J~;ftiil·d~l~s partidos al eliminarse la figura del 

r~gisiró cÓndicioná~o; 3) s~; ief6ri~li~/el 'control 'oficial sobre los organismos encargados de la 

pf~~<iraclón, evaluaciÓri y ¿()tlfrb1'dl!a~,·comicios electorales; 4) se aseguraba de alguna u otra forma 

que el partido mayoritari~ t:J~i~ra siempre la mayoría en el Congreso mediante "la cláusula de 

gobernabilidad"; 5) se creo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,372 instancia híbrida que 

pretendía dar cauce a las impugnaciones e irregularidades en los procesos electorales.373 En este 

sentido Juan Molinar374 escribió la finalidad de tales cambios: 

8 " Molinar, Horcasitas Juan. "Un código , .. ",en Las elecciones de 1988 .... Op. cit., p. 81! • 

.,. " ... Desde su creación, el tribunal fue criticado por estar dotado de pocas facultades y porque sus actos no 
tendrían que ser acatados por el Colegio Electoral. Las críticas a este organismo resultaron fundadas e incluso uno 
de sus magistrados, Emilio Ifrieger, decidió renunciar a su nombramiento de magistrado." !bid., p. 85. 
878 Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema ... ·, Op. cit., p. 1 JO. 
8 7+ Molinar, Horcasitas Juan. Las ekcciones de 1988 ... op. cit., p. 85. 

157 



"La evaluación de las reformas constitucionales lleva a concluir que están diseñadas 
para hacer prácticamente imposible que el partido oficial perdiera el control absoluto 
sobre la· Cámara de Diputados. Por ello, la iniciativa de reformas fue votada sin el 
apoyo de la mayoría de los legisladores opositores, pero ratificada rápidamente por la 
mitad de las legislaturas locales, para que entrara en vigor antes de las elecciones de 
1988." .· 

De esÍ:~' manera, las elecciones de 1988 fueron reguladas con una legislación sumamente 

regresiva. Las ~ep~cusiones en la ilegitimid~d del gobierno fueron la constante durante los primeros 

afio.s de} saliJiismJ:l/por~lo'que desde el inicio de su gestión el presidente emprendió acciones 

destimidas a g~'Ilaise Ú~a nueva imagen y recobrar así algo de credibilidad y legitimidad375 que no le 

hablan' dado las anteriores elecciones producto del elevado abstencionismo y lo cerrado de los 

resultados: 

La Legitimidad de Carlos Salinas de Gortari. 

Empadronados 
Participación 
Abstencionismo 

Votación Totul 

Curios Salinas 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Manuel J. Clouthier 
Gumersindo Magaña 
Rosario !barra 
Anulados 
No Registrados 

Absolutos 

38 074,926 
19 749,740 
18 325,186 

19 749,740 

9 641,880 
5 958,910 
3 266,400 

199,497 
80,124 

584,929 
18,000 

Porcentajes 

100.00 
51.87 
48.13 

100.00 

48.81 
30.16 
16.53 

1.01 
.40 

2.96 
.09 

Nota: La Secretarla de Gobernación, al presentar los resultados de la elección 
presidencial, no hizo uso del total de votos para hacer aparecer a Carlos Salinas de 
Gortari con un porcentaje de la votación de 50.36. La Secretaria de Gobernación dio a 
conocer como votación total la cifra de 19, 146,811 que no incorpora los votos por 
candidatos no registrados y los votos anulados. Técnicamente y de acuerdo con la ley, 
la contabilidad correcta es la que se incluye en este cuadro. 

Fuente: Anexo 19, González, Graf Jaime (compilador), Las elecciones de 1988 y la crisis del sistema político, México, 
Diana/Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1989, p. 335. 

•1• Algunas de las acciones espectaculares que el gobierno de Salinas hizo para recuperar credibilidad fue 1) la 
aprehensión del corrupto líder del poderoso sindicato petrolero STPRM: Joaquín Hernánez Galicia -la quina-, a 
dos meses después de haber tomado posesión del cargo -10/enero/ 1989-; 2) la captura de uno de los más 
importantes narcotraficantes de México: Miguel Ángel Felix Gallardo, el 9 de abril de 1989; 3) la destitución de 
Carlos Jonguitud Barrios como presidente nacional de Vanguardia Revolucionaria y como asesor permanente del 
CEN del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación el 23 de abril de 1989 y; 4) la PGR recupera, el 10 
de junio de 1989, 133 de las HO piezas arqueológicas robadas en 1985 del Museo Nacional de Antropología e 
Historia. en Zárate, Alfonso; Ornelas, Cosme. Fin de siglo, fin de ciclo. Los antecedentes, las razones y los hechos 
del 6 de julio de 1997, México, Grijalbo, 1997, p. 286. 
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No obstante con estas contrarreformas, las elecciones de 1988 reposicionaron a la oposición 

al alcanzar 173 diputaciones, 62 más que en 1985 . (consiguiendo el 34.6% de la Cámara de 

Diputados). Inaugurando una nueva etapa en el sistema de partido y el sistema electoral en México. 

A este respecto Jacqueline Peschard376 escribió: 

"No cabe duda que 1988 fue el parteaguas, o punto de inflexión de nuestra historia 
electoral contemporánea porque en dicha coyuntura se condensaron los efectos de 
una serie de fenómenos que venían presentándose en la escena política del país. 
Durante los veinte años anteriores, nuestro sistema electoral había sido un terreno 
recurrente de reforma liberalizadora encaminada a canalizar las demandas de los 
nuevos grupos y protagonistas sociales para reactivar el consenso en torno suyo, es 
decir, la reforma electoral había estado lejos de reconsiderarse como amenazante para 
el régimen posrevolucionario. Empero, a medida que nuevos grupos y organizaciones 
fueron incorporándose a la lucha electoral, esta fue poco a poco adquiriendo 
relevancia política que vino a revelarse clara y dramáticamente en julio de 1988, 
cuando el voto cuestionó la transmisión del poder desafiando al sistema." 

Cabe aclarar que hasta las elecciones de 1988 la oposición, con excepción de los partidos 

paraestatales, se había mantenido progresista en materia electoral, es decir, le demandaba al 

gobierno una mejor legislación electoral. Sin embargo, y para sorpresa de algunos, durante los 

primeros años del salinisrrio ei gobiern~~¿~bontraría en uno de los incansables luchadores por la 
; ., • :.· .. .: . . · ,,. '. . ., : '·:·::i{ .~·': . < . . 

democracia-PAN-, a su mejor aliado '¡:Jafa llevar a cabo regresivas reformas constitucionales tanto en 

materia electoral.·· .· .... · ·•~. · .·~. :,~p.;;: ': ?:\L' ... {75;· ::: ::; . 

·. :·· .. · .. ~;.'·•.•.: .;:.: ... ·, '.;6:~\'~'·'.;J'.'.·;:¡:I: ····-····· .; •·· .·t·. ·,,:.'.•· .: .. ·· •· .•:.:.{..~:'ú:i~J;f ~tr·i;,:1;,;:·· .... 
Esta alianza.se realizó~debldo a que el PRI perdió su hegemonía en la, Cámara de Diputados 

·-:: ~ .: ·._., ',·_· :-'~\:;,.;,_ .. :~,'.f~.~;.;:,;c;i·::·r;~;~:5,;~1:\·:-~ ;~ ::.~·_:;·~:-:-'.~~:_.>>- ,f:~:/: · · -.. ~·:··: .:_ '-:·:. :~ .: : ;.:;~_; :--.'.:~~ :~<{ :f:;:\'.~~·~;;:. ~<~~('·?~-~~~~-'/, .. ::>t.,:~}··-\.:~. 
(260 contra 240 ;-de)la;;oposic!ón),<por•lo :que tuvo•'que, ini~ia( tin3nteriso cabildeo con el grupo 

~ - ·: · \--:- _'.': -,.;:'.~<. ·. -:·,:-:.~-:----~:+it:\~-,~~~-v:.<:;ir~.:~::»<·>:~'.·>·'·.-: ~~ -:-·t\,\ · '~.:; ~i::. J'-.:>.·, :.~: ·;:~(.'. ~:.:.-~( '~-~<·:·~f,~.;~~~;:?¿s::::~~::·:,~::./:(_·: ' 
parlamentario del°PAN:''.Este'.partido, por su .parte;,había'.quedado''sumamente desconcertado por el 

- • ;·· •• '.- : 0.:··::~ • .:.\•\:}/./).~~~j~.;:2;~·~~~~:<.:":·,t)''.\.~;~·~fr'~~(.;\:-'.! ~~: .. : .·; ~-:::. <'\.'.">·'.~\¿:.;~:lf,+:c:·.~.~~~~;::?.~/.~';.:;~-'."} 
repentino:>.a~oy~.;p(>J>ul~~~ue ;despertó en la sociedad ·mexicana la candidatura de Cuauhtémoc 

C~de~asé~1~~Ú~R~i:Ii~~~.·~É~~~~··~ª?J~~~;~~t~i~rizasigniflcaba el reposicionamiento de su 
partido que a·ca:sfciriéilentil)iños de süfüridadóil'nunca había dejado el segundo sitio a otro grupo 

, .-.- <:.": .· .. ~-\:.: .. /1Y.r;>'·:~J:.>.:~:;~;~:;~(h;:· .. ~if.:}t:t;s>· i~¡(. :.~'~'.-~:;< .:;):/)),¿:t~:Y.::/-·.:::-;· >:>". ·.' 
opositor conila excepción d~)os pasados;:pom1c1os. Por su parte, el desmantelamiento de un grupo 

·. ~ ~ 0: .. -"- ::>:< ·-,. :.;t~· ~'.··;"t) ~;;/¡;_',E J/1~·:>-.'.~(:'.::~~:J ~:.:::·:t;~.:;,::~::t:~;:~ ._._.p.>.: {.f\'f:·-:'.:~·:_::r<-:i-fj~~- -: .:: · -:": 
político tan;heterogérieótcomo:;fo,había''sidó el FDN y la posterior formación del PRD un año 
":.'. :'-:; -· /:_- ... :,(,_>~ ¡t:·;:i·;;:~ :;:'::.'.\·.-·;;,{~¡~;: ~ ·1F;".~'.-\ :;,y;\'~·~·j\,f~:/i~?-':'i[ .. ?,:~>;~'.;.;'~~.,~:>f .:,. ~· : 
después mantilvieroii 'atneocardenismb:ocupado, además de que esta corriente adoptó una postura 

- ~ ,:·.'·,.''. -: : ·: :~ ···: ~:·,~::.;:? ;. ·~.~~'.,:?; ~:~1'.-::~ ,/.t-L: ;,~,'.::t>-~-,7*,j;.'~''.,ú\¡:f':;·._1~~:~'~>[.:c·;_¡-_:; 
totalmente contestataria :Y antisallnista/ pues consideraban como único camino para el 

reestablecimiento; ~~:l~;:legi#~id,~iÚ¡i .capitulación del espurio gobierno y la convocación a 

•1• Pesch~d, Jacqueline. "El fin del sistema ... ", op. cit., pp. 97-98. 
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elecciones.377 Asípues,···;PAN yneocardenismomostraban dos posiciones opuestas: el primero, el 

dialogo¡ el "seguflé:t~. ei re~hazo y ia con°frnntaciÓl1 totales"378 

·.··,·. . . . . 

< ºAri~il~~ ae1ócanterior, se puede decir que füe en este momento cuando se inauguró la etapa 

delas c'oncfrta.cesiones entre el PAN y el·~alinismo,Jas coincidencias en política económica, las 

'refCÍ;mis enl¡rel~ción iglesia-E~tado, las ei¿ct~~hl~~.:el acuerdo entre ambos para la destrucción de .. . . '" . _, ,.,, .... ··-" ' 

la docuillentaCión ·"comprometedora"· de)as'eleé!cicirÍes de 1988, la alternancia en Baja California, en 

·~hihuahua;~ Guanajuato/ Jalisco;~etc:,Vtle*~ri".6a}6%ste··enfoque otro sentido, el de los arreglos 

. Bl~~it~,i~tl~lf lf lill}Jf:lil~;~J~~~ª"~~~:;~ 
el dictamen en lo)particular,,;se/consumó la reforma•;cm1stitucional que el resto de la oposición 
~aliflcó de · ·•~;j~~~~f~ifri'~:i/~~~· ;;1¡;,i ;tt/y .. ·• . ·::¡:;~: ·:i¡·. ~i5?;~i. ·: .. ·. 

··.>:·,~·<~<· ~: 1 :\.~;~:~::
7

:-···/~·~X/:~~t<~ -~~:\:-.. \~:~,}~ -~ -~ -::~/ · ·:·;:· "· :·:\).".:::'.;~:~-~~ ,~~~;}?:·:~~,.. ·:.: ... 
·. · .. ., _; -:-~-: ·._:·::>/·:· _:.~~)_:~.~ ~;y;~·-:,_:\~l}·;;:s;::\~.,-~~.:~l~}.(~~2.~.::~·.:-.·::r1\t>;> ::.s:\~;~;;;2::,.~·>z.:;~:r.,:-~~·1-<.\ ·; ,-.-, . • • 
Los·aspectos mas sigmficativos de estasfüeron los"stguientes: 1) la creación de un orgamsmo 

. _·,· · :· .. : : : ... ,.~:i-;. ;;~:; .. ,·_,:\( :1!) .. ~:.r.;~~,---:xt:::·"'~)\·;.,'-~·"(>~\~r .-,L~,\~;·_/:'~t -~~.~:,;::\:~-_,. i~-~:>?P;,:~t/';:;h,:·-:,:- ·::.': · · / 
público, autónomo/de carácter,perma~ente~ y',cOriYpersopalidad jurídica y patrimonio propio: el 

InstitutoFF~~r~i;,~}r~~if~M[~{~·i~f·~~i~~~,@!fo~f,~~~€?~~t~t~a,~·~n:la que se aseguraba la mayoría 
absoluta para eLparti.do;mayOritarici; 3};el'.;;Trib1maLg~defaFElectoral; 4) la sustitución de la ley 
:/: -.-.·'":-. :..::-·,·:.~· ·.' __ .:.'.:>;_~:~--~'"'· :-:::·,~·t~..;:,,t-::.: .1.<:..~, .. ;:;-,:~.:~ F::.::<: ~;.;i?~";,';~/:~/;}'.t'i/;,-·:·:L'.>:.-.:i_\:;:~·:'.:_~·./:~=~. , 71.";-::::· ._,_, 

reglamentaria;·Có~igo,Feder¡tl Electorat~o(et;~ó.digó1Federal de Instituciones y Procedimientos 

Eiectorales; 'y s{1i co'ii'.ii~lÓ'r/¡[~~i~Í'6d~'ci¿-\fjg'fii¡~'~l~:; d¡pendiente del Registro Federal de Electores. 

877 Arnaldo Córdova narra su posición de mediador en dicho conflicto: "El PRO, severamente dirigido por 
Cárdenas, continuó en su lfnea de confrontación, perdiendo terreno en cada una de las elecciones en las que tenía 
que competir. Puedo asegurar que el gobierno de Salinas mandó varias seflales al PRD para llegar a un 
entendimiento, sobre todo cuando este partido estaba en sus peores momentos. En una ocasión, Luis Donaldo 
Colosio me llamó por teléfono para ofrecer un pacto de no agresión al candidato del PRO en Michoacán, Cristóbal 
Arias Solfs, al comienzo de las elecciones locales de 1992. Cárdenas rechazó la oferta de muy mal humor, insultando 
al presidente en un discurso público por su intención de infiltrar las filas perredistas. Colosio me llamó de nuevo 
para decirme que no habría más ofertas. Todo estaba calculado. El PRD nunca respondió. Su dirigente buscaba una 
venganza imposible; según él, la única alternativa era o la renuncia de Salinas o una convocatoria a elecciones 
extraordinarias. Se trataba sin duda de una mala opción para el partido de la nueva izquierda. Salinas se valió 
entonces de todo su poder para impedir que el PRD hiciera algún progreso.'' en Córdova, Arnaldo. "El legado de 
Salinas ... ", Op. cit., p.-!-!. 
07 • Yánez, Maldonado Matilde. Op. cit., p. so. 
879 "Fue el golpe maestro de Salinas. Como no tenía la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para hacer 
cambios constitucionales, pasó los tres primeros anos negociando con el PAN en secreto y· haciendo 
concertacesiones oprobiosas que provocaron que el PRI perdiera la gubernatura del estado de Gúanajuato .. .'' en 
Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", Op. cit., p. 40. 
"'º Yánez, Maldonado Matilde. op. cit., p. SS. 
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No obstint~ l~creaciÓn del IFE>81 el control gubernamental siguió presente, pues aunque el 

instituto formalmente era presidido por el Ccmsejo General, en los hechos la estructura ejecutiva -

controlada por:~l gbbl~ino-'era la que manejaba y organizaba el proceso electoral, además de que la 

misma conforiii'ilcfón-delConsejo dejaba muchas suspicacias al estar formado por: el Secretario de 

GobernaciÓ~~ '.Cuatro representantes del Congreso -uno diputado y un senador del partido 
1 - ••• , ·; - ,-~ '- •• ,'.- • ._:. - -. ·_. _,-. - : 

mayoritarfo y Ün diputado y un senador de la segunda fuerza-, seis consejeros magistrados -electos 

·por el Legisl~ti~o (dos tercios de la Cámara de diputados) a propuesta del Ejecutivo- y representantes 
' . . . -

de' los partidós'.políticos -nacionales en proporción a la votación nacional emitida en la anterior 

elecdón de diput~<Íos d~ in¡yciría. 3ª2 

- . _¡·,· ·'•,.:'•·i"·:·/ -·-

Un aspecto 'p~siµ~o;;fue\ el. reforzamiento del Tribunal Federal Electoral, ya que sus 

resoIUciones se Íiici~rilii ~bll~~t6rÍ~s;'~mpero, lo negativo füe. la designación de los magistrados: 

electos por la C,árilifr~\#~~:\[~~fbp6~sta;del presid.ente. ~n~·vez:aprobado el COFIPE,383 fue la 

legislación electon~f'ri1áJ\~'~hí~Í~j-i\1e :M:é~'ic~·-d~~d~: 19'i .8, sin .~tril:Íargo; no. estuvo exenta de errores; 
~.: >; .:,.-;: ;-..:,:_·: :>;~¡;.1{:.~;~~ >-i: :l_:ú~'.lJ ·.·.'.};~:-~_> '\:":·:~:.: .':·~:.;:;>_ '/\' ( :' ·:_;.:.:~:::'.: ·-·-::,·:;::?~~.:::·:;.):f<._~:\ ~~: 1~.:;-_-·; i..··,-_· ·, ·: 

la Comisión N acioriál• de,:Yigilancia;>con: tOdo d. sus. c,o_inisione(locélles y distritales, " ... nunca ha 
: · ·· · .. <·>-·;',,>, ~--:/~,.:,;.~>~~-.:~<-:-:-?,2:-·(\t~~~"i:x?~,:'.?.:~:'. ·/;; ~:) .. ·:~·~ .. \·::~/~:~¿~:-:~~"~~-;::::,'.\ ~ :·::t\'.~~> .. ;\f:~¡~~:~;k:/x~i!x_:,:, ::c:t·\;.: · -~·· · . .· _ 

tenido acceso a la infoririadóri ni ha coritado corilos recursi:is'.pafa evaluar la cobertura del padrón, 
~ - . . .. ~. ·• ,_, .. ~ :<·: <·.~;~1.,:'.·~·.~,:~i~\: __ I~ '.~:1~\·;.'.:]t,..~-:f:':_:~í·-,:)~~'~-~ ;_;;?~ft"'·;'-~?~:'.>.~~·:\;; .. ·::;_¡,~·?:-.• =.i7;.~~~~~:~:.~Jt'f.~:.%.'":::.: ~ i\'':,'.'..' .'.-." ·. 

ni mucho menós 'para ,~;,corregii•¿ iliegÜlárida,Ct~(' () efl:ores) ¡:~114 .')'.',.'por último, los Colegios Electorales 
• •· . : . :\·.;:-· -. :·.:~,~::·-)f.~<~-~~··:::.··;_::~::::-:::·~~:~::~-~~·:;<; y~:-~\7~~::;~:~:U·);J/)•t=:.~.~-.i:· :;~:\1;_::;~:-~~\-~-,,~-:·~;~~;-::;~.:i:.~~~~&.~.,~~:;,:.~:f' .-··) ·.: · .. :::':. • 

s1gmeron auto evaluandose.en el Congreso dela·Umón>Todo esto sm mencionar asuntos "menores" 
: . ·. · ·.,, ·· :-: ··:·."< .-:·,-.;. ,. ;:~: :.::'. :-.. ··.;;.(·(·:~/;:;:·:-·::--;·'.~:'.·~.:'·:'.·:!.0;~:,"f~¡F'/~-:·'.·:ii:·::.: .. ·:..1Ji'.~·.··,~·\¿'.f ~y;:·:i~{F:;¿{:~~>:1;~J:t·~/.f¡~,::. ·:,;-:.;···'.:-:.:·.'º· 

como las iriéquidades eri Iá. asigriádón dé reéiirs6s; los "ciúídados a fórmar alianzas y coaliciones, el 
'. ·, ... ; . . .• ': . .. .. : ' ,· . - '. . . ;' i ... :· ,_ ,_:~-

••• Creado el 15 de agosto de 1990, inició sus actividades el 11 de octubre de ese mismo afio conformado de la 
siguiente manera: por un Consejo General, del que se desprenden s2 consejos locales y soo comités distritales; y 
con una Dirección General Ejecutiva, de la cual dependen S2 juntas ejecutivas locales y soo distritos. 
••• Cabe resaltar que para la designación de Jos representantes de los partidos polfticos ante el Consejo del IFE, el 
partido mayoritario -PRI- contó con un sin número de prerrogativas sobre los demás partidos como lo estableció el 
propio COFIPE en su artículo 74· Fracc. 6, que a la letra dice: "Los representantes de Jos partidos polfticos 
nacionales se determinarán de acuerdo a las siguientes reglas: a) Un representante por cada partido político que 
hubiere obtenido entre el 1.5% y el 10% de la votación nacional emitida en Ja anterior elección de diputados de 
mayoría relativa; b) Un representante adicional por cada partido que hubiese obtenido más del 10% y hasta el 20% 
de la votación nacional emitida a que se refiere el inciso anterior; c) Otro representante por cada partido político 
que hubiese obtenido más del 20% y hasta el so% de la propia votación nacional emitida; d) Hasta un cuarto 
representante por cada partido que hubiese obtenido más del so% de la votación nacional emitida de referencia; e) 
Por cada representante propietario habrá un suplente; y f) Los partidos políticos nacionales que tengan más de un 
representante podrán designar a un representante común para que actúe ente el Consejo, el que tendrá tantos votos 
como número de representantes tenga el partido." en COFIPE (y disposiciones complementarias), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990 (la presente edición incluye las reformas que se Je han hecho 
por decretos publicados los días 1 7 de julio de 1992, 24 de septiembre y 2S de diciembre de l 99S, 18 de mayo y S de 
junio de 199·1', Sl de octubre y 22 de noviembre de 1996 y 2S de enero de 1998), Editorial Porrúa, 2000. 
•••" ... Se aprobó con S69 votos a favor del PRI, PAN, PPS, PARM y PFCRN, y el voto en contra de: 13 diputados 
independientes, la fracción parlamentaria del PRD y 29 diputados del PAN." en Gómez, Tagle Silvia. De la 
alquimia al fraude ... , op. cit., p. 142 . 
... !bid., p. 145. 
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acceso inequitativo a los medios de difusión, los problemas para establecer sanciones por faltas . . . : 

administ:fativ#y delitos electorales, etc. 

. . . . . . 

Enccfin:'éstc:i en parte explica el inusitado reposicionamiento del PRJ en los comicios de 

1991,385 dóÜcle se' ;contuvo la franca caída que venía delineando en las anteriores elecciones al 

cons~gÜ,ir J,21/~~~~ftos (96. 7% de la Cámara de Diputados), 60 diputaciones más que en 1988. Por su 

parte, el PRb'~eniostrósumamente inconfürme con la actitud de complicidad de Acción Nacional 

para~con-cl-satihismo/por loguée*igiófieforrilas electorales consensadas en el Congreso, con la 

;;t;ó:~~f l~l;r~~~~f ~~~f !il:~=~::::·~::n:.,d:~ ::'::~:": ;;;:~~: 
en una.ex1tosa}magen-pres1dencml nacmnal.e mternac1onal, fueron la clave para el endurec1m1ento 

del aut~ritaii~rrid sii!íiiis,ta~~~ri~cl~/6~kiit'~;~~tiva del director general del IFE: Emilio Chuayffet, de 

que para 1Ós\6riii~i6~' de i 9~1 s~ ~~;~erÍtar~n. observadores electorales extranjeros386
• Silvia Gómez 

Tagle387 resunúó perfectamente ei significado de éstas reformas: 

·"La ley de 1991 contiene avances importantes al crear una institución permanente y 
profesional para organizar las elecciones, pero el Instituto Federal Electoral no ha 
tenido la autonomia necesaria para cumplir cabalmente sus funciones. También se 
fortaleció la calificación jurisdiccional con la creación del Tribunal Federal Electoral 
pero a éste también le ha faltado autonomía y flexibilidad en los criterios de 
calificación para lograr mayor eficiencia. En otros aspectos hubo retrocesos porque la 
nueva ley perpetuó la ingerencia del poder ejecutivo en la organización electoral. En 
síntesis, las reformas electorales de la primera mitad del sexenio resultaron 
insuficientes para las necesidades del país y el desarrollo de las fuerzas políticas. Por 
eso, en 1993, se llevó a cabo una segunda Reforma Electoral, la más efimera de todas 
porque no se llegó a poner en práctica en una sola ocasión." 

A pesar de que tanto PRI como PAN querían dar carpetazo con las reformas en materia 

electoral, en 199•3 y 1994 huboinodificacion~s al COFIPE: la reforma de 1993 eliminó el modelo de 

auto calificación· de las cáliJ~as:~~~"d'~ck, el-Colegio Electoral, abrió el Senado a la representación 

de minorías388 y se_ sustituyó l~ uci~J~iila ele gobernabilidad" por otra Jel mismo corte. Por su parte, 

en las adiciones de 1994 se aprecl~~ ~o~o cambios importantes la nueva integración del Consejo 

General del IFE, así como de sus funciones: los nuevos consejeros ciudadanos del Consejo General 

••• Cabe destacar que este reposicionamiento prifsta no sólo fue producto de los cambios en la legislación electoral, 
sino de las espectaculares acciones de gobierno del presidente Salinas como: la aprehensión de Joaquín Hernández 
corrupto líder sindical de PEMEX, la modernización económica y la renegociación de la deuda, la instalación de la 
CNDH presidida por J. Carpizo, además de empezar a cabildear la -y conseguir con posterioridad- la inserción de 
México al TLC y a la OCDE. 
••0 Zárate, Alfonso; Ornelas, Cosme. Op. cit., p. 289. 

••1 Gómez, Tagle Silvia. De la alquimia al fraude .... Op. cit., p. t5i. . . .. .. . . ... . . 
••• Se acordó que el tercer senador de cada entidad fuera producto del segundo lugar en la contienda electoral, con 
lo que se benefició enormemente al PAN. · · · · · · · 
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' . ' . ' . 

fueron elegidos por consenso cie 'los partido~ políticos por lo que se denota una autonomía parcial, 

sin embargo, la aplicación'Cie fas resblllcióri~s clel CÓnsejo siguió estando en manos de la estructura 

ejecutiva, la cual sigue intacta§ l>ajd el ~c)'~if61 del Ejecutivo, además, se realizaron cambios para la 

aceptación de obser\radore~' int&'ri:a~~y.··-~xt~inos, empero, existieron obstáculos burocráticos que 

impidieron las labores de vÍgil~ncia cl~íc:f~~b~'ervadores.389 
' .' ~.·)<~~1~~:~:~:ü~7:~:~~_( .. 

~'.'-:~. '/~·. 

En suma, se puede decir,que'.l~s·;~[Óim~s que van de 1986-87 hasta la de 1994, no fueron lo 

suficientemente apropiadas':p-¡¡fé~~t~hi~&~r 'ij'[¡ sis~erna de partidos competitivo y en condiciones de 

equidad, de hecho, la refóririif~&a~)%'~iiig;·;\füfJn auténtico retroceso al avance democrático 

conseguido hasta entonces:/nídiJ~'~{f fcih\'~J~c{~':~r~~ncia del sistema por frenar al costo que fuera a 

la cada vez más yi~b.r,i:~~~~g~;~&~j.~~i~f~~c~'.WJft~fül:~~s reformas de los noventa tuvieron avances 
innegables pero también'errores•;orñisiories7;0ysobre todo, no modificaron las condiciones materiales 
. . . ·:--: .. ,. ::,,:.-:.~:·-·-0::{;;.:1_.;·i~~-,\1/~,: ?:-~>:~.~:,);:;1v:; ::·k:,,\:~"'47~fü~··,.: .. :-~·:\ · :~·¿}{r.:··?;:.: 

para .. desarrollar<u~a·,rnayor.?:e~mda~"e~tre.:'lospartidos políticos, elemento fundamental para 

tr~;5,{?rn1~/,~1,.\·.~~~t~Ei',i~~1.P,~~{~~1;~~~t~~*f~Hti~? ~ uno co~petitivo. Así pues, la legislación 
é!ectóral, auriada áiun'.corijurito.~de factóres;favórables a la imagen del gobierno salinista, hicieron 

' : .: .. ; .: ·-.~- -: <~.-:'.'.;'.::-' ::'." i" .:··· .. :~'?}':j: .:>'.-~o:'i;_:·,'-~i .. ~:'.:~'.:~ ;i.i._1'/ ~~:h -~· ::1"!1:~~1:::; ~.¿d :.':-_~_i:,_,::.:,,;.~ ·~'.~,· ~ ··. :i/ : 
posible elreforzamiento;del'dominio;'priístii;éEn este sentido José Antonio Crespo afirmó: " ... Las 

.'~e, .. ""{<:.·:,,'.'···.)~.·:;.-.:-,.,'·:'.".\:,::, c)::·::<:t.~./J;"¡,;\'-¡~:;_t,_I'¡Él ·,":-'~~\{;·'.'.<.'.~{(,"·~··,~.:;;..';!'.-~·;.-: :,;::.; >'· ·>··:~·, "-;· · .. ' '. . : . 
reformas ;de 1987;,1~90 yJ ??3j1ermitieron, al J>RI mantener la mayoría absoluta en la Cámara Baja, 
~:·~:::: · ·:.. .- ·t .. >;·:\~'. -:·~· /·:·~.-:- ·/~;{~<(::);+'.:~ -iL~rr~·~ .. ;p>~,~:~·-:~·~,<::··.;·~:;~;:.r.;:~~:' >· ·:·~:,::.--í~ ·tt- · -~·:·:~· ~ .- .'. · .. 
mcluso con votac1ones'J,crec1enteinente:, más :reducidas,. y de ahí que críticos y opositores las 

·. .· -~.; ·' , :: .. ·. .:.-·-,.".> :· :.~'.'_'-:/ :.:."> :;.':::,t~ >H,1·:--,0:-~ ',~'.':~ Y.:-.~~-·~,>>~<'-. .-(>':· -,:".~ ·' -,'.:>.~ --.. \:~'"~:. ;__'.;·.'·.-: ,:: ·: - ---, 
calificaran de "é:onfrarreforma~·:;:'y de ,ahfcilrribléni'que ésta etapa en la evolución de la legislación 

.. ·· ; .. -; ". -: : , .. . : :.:, ' . _. /, :'., \·,:~-;~~ t:.)i_>:;.:_;_".~§.· °':~-~\+,~'.':~ 1~f f~i ~~,. :;i-:. ~'.;?,;-::.,:_/-'~' ·' .. :'.~-,:';_:·~ .-.·_ ~ _:,«. _: ·-,-.< ~; _·'.·. -.. ~-~;. 
electoritl se pudiera'céilificar:como:.••regi'esiva'·''."~~~ \;.;:,:: ''·{ 

. ; :_·:.~,-.: '~o"":'".;. 'f • '>~~:,~;:\;:\+:.~:{?-::~;~.-:~<; \:>./_.(·:'•. <·~·";, ,::,,· ,.· :.~~::\ -~,/ 

. . 'º' ºl'~~~:}~~~;~~X~K~¡~~~~~~~~'~ '8tllo gam«n en la cúpula del PRI, de las 
acusaciones por·paitedel fis:alJyfal'io~·Ruiz\:~1assieu;albloqueo de las investigaciones sobre el 

asesinato. de su hermano,39i. d~;'.1a:;;~~t~i'i8?~J~¡i~:ag;n del gobierno federal por el estallamiento del 

, co~flicto armado en el surest~ ~"¿~iéiJ~.~ti~~~~confianza y del riesgo país que todo esto generó en ..... ·";',"'· - ,_'·,· .. ,,. 

la inversión extranjera, de la inminente devéliuacÍón de la moneda y de la enorme pugna en las 

elecciones presidenciales de 1994, el PRI salió triunfante en un proceso calificado por su 

confiabilidad y limpieza, no así por su equidad: en 1994 se practicó una auditoría externa que arrojó 

••• Gómez, Tagle Silvia. De la alquimia al fraude ... , Op. cit., pp. 152-155. 
09° Crespo, José Antonio. Op. cit., p. 44•6. 
• 91 "Era la primera vez en la historia reciente de México que un alto funcionario del gobierno había acusado 
públicamente a la dirigencia del PRI de corrupción y comportamiento criminal. ... Su denuncia provocó una crisis 
económica. Los inversionistas extranjeros salieron en estampida. Más de 1.5 mil millones de dólares abandonaron 
el país el día después de las denuncias de Mario, mucho más de lo que había sido retirado del sistema bancario tras 
los respectivos asesinatos de Colosio y Pepe Ruiz Massieu. La bolsa de valores calló en picada. La economía había 
sido sacudida anteriormente con las noticias de los dos asesinatos políticos, pero este era el gran terremoto .... "en 
Oppenheimer, Andrés. México en la frontera del caos, México, Ediciones Étoile, 1997, p. 199. 
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97 por ciento de confiabilidad en el proceso electoral. La misión especial de Naciones Unidas, 

invitada por p~iméfa vez:pa~a : brindar asesoría técnica a la observación electoral, avaló la 
; . ~·, . - '· . . . -

confiabilidad de la auditoría externa,392 pero lo inequitativo de los recursos se encargarían de hacer la 

diferencia .. Andrés opt~*h¿iÍner93 . investigó acerca de la cena -banquete- en la que el PRI recaudó 

los fondos para la campafia de 1994 entre sus principales aliados políticos del alto mando 

empresarial mexicano, ·pasándoles la factura por los múltiples beneficios obtenidos durante su 

gestión: 

"El banquete, al que asistieron el presidente Salinas y los principales 
multimillonarios del país, había sido planeado como un evento confidencial <<no 
obstante la filtración a los medios al día siguiente>>. Había tenido lugar el 23 de 
febrero de 1993, ... La nueva estrategia del PRI para recaudar fondos dio buenos 
resultados. ... el PRI había acumulado un arca de campafia de 700 millones de 
dólares para las elecciones de 1994, más de veinte veces el límite legal para gastos de 
campafia. La cifra era astronómica comparada con los escuetos recursos de los 
partidos de la oposición: el Partido Acción Nacional gastó sólo 5 millones de dólares 
en la campafia presidencial, y el Partido de la Revolución Democrática de Cárdenas 
dijo que sólo había logrado reunir 3 millones de dólares." 

Los resultados, en general, fueron desfavorables para el PRI con respecto de la elección 

presidencial pasada, pero mantuvo una vez más, por última vez, el Poder Ejecutivo: se perdió 20% 

del Senado (descendió al 74%; con 95 senadores), ascendió uri 8% en diputaciones federales (obtuvo 

el 60%; 300 diputados), perdió el 10% de las gubernaturas estatales (descendió al 90%; 28 

·gobernadores), perdió el 9% de las legislaturas locales (descendió a 60%; 590 legisladores locales), y 

perdió 27% de las alcaldías (se quedó en 63%; 1520 presidencias municipales).394 Ya como presidente 

constitucional, en su discurso de toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo se comprometió -

como la mayoría de sus antecesores- a impulsar una reforma electoral "definitiva". 

La guerrilla zapatista contribuyó al avance democrático de un modo indirecto dado que el 

grupo guerrillero no sólo pretendía encabezar una rebelión social enarbolando las causas de las 

siempre marginadas comunidades indígenas,395 sino que además, criticaba, con argumentos de sobra, 

••• Crespo, José Antonio. Op. cit., p. 449. 
••• Oppenheimer, Andrés. Op. cit., pp. 105-108. 

••• Casar, Amparo María. "Las relaciones entre ... ", Op. cit., p. 111. 
•••Según Andrés Oppenheimer, la fachada indígena del EZLN era sólo una cortina de humo, puesto que pretendían, 
al igual que todos los grupos guerrilleros marxistas radicales, derrocar al gobierno e implantar la dictadura del 
proletariado: "Lo que la mayoría de los periódicos norteamericanos y europeos denominaban simplemente un 
"ejército indígena" era en realidad uno de los brazos armados del grupo guerrillero marxista dominado por líderes 
de tez blanca y dirigido por el comandante en jefe Germán en la Ciudad de México .... El ejército zapatista era el 
brazo rural de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), uno de los grupos guerrilleros más antiguos de México. 
Las FLN nacieron el 6 de agosto de 1969 en la ciudad industrial nortefla de Monterrey, como una rama de otro 
grupo rebelde marxista, el Ejército Insurgente Mexicano .... En 1980, según documentos internos hechos públicos 
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la ficticia democracia salinista, ahora zedillista, y su ilusoria modernidad, detrás de la cual se 

encontraba uno de los regímenes más autoritarios, descompuestos y patéticos del México 

posrevolucionario, pues apreciaban siempre un discurso de doble vertiente. Por su parte, el PRD, 

quien había sobrevivido dificilmente al salinismo, y a la vez, entendía y apoyaba la esencia de las 

protestas zapatistas, se apresuró a renovar su estrategia y a distender su relación con la nueva 

administración de Ernesto Zedilla. De igual modo, al advertir el nuevo presidente el franco 

desgajamiento de las faéciones prHstas e~)a.~11cesión presidencial pasada, que había llegado a los 

funestos extr:ITlos p~a;.~1 excandÍdatd,del~·Jiftict~·Euis Donaldo Colosio y del Secretario General 

::~ti~i~~j1~~~~~¡~¡111:~~:::::~::~~:::~:::·:: :: 
~: .. ~ ::'_:..- :,:; ·<· , ""'' ".".::··.:, ·;'¡,;:\~~.:-~.i~X): "!·_~;~/-'?:::}:;:· ., r -

'"::.-.'.·,·.··,.,-·,.,·};,,> .• :;,\·:.'_'·i ..•. "-''.-· ·;:.'¡ ··.-.. , ... , - ";:'"'' :,_ -:) 
:-·/ -. -,-, · .. >.·: '1 __ : __ , ._ · _ '. . • , .·_ _: . .-/ . _.-r;· ::· ·,·_'·<···'· ::• ' __ '. ".-·:_ : ·-,::· ~··':-,_':-~-~~;(:::~:;}=!::~ '-/'~:-'.'.--... 
:'I)entro delo~ a~pectos más"Íni{>'6rÜ~t~~deliref~'ffrii"de 1996 destacan: 1) la real autonomía 

--:,·'. :·_}:':-·:) _;~> ~- :_'-'·:.-_,<:}:-> :.-·:·_: - ,->_---,-._ ... :~~- .. :_: __ -<:):·:· ;.:~/;:~0.:~~;--;-¿ .. :J-Y:~::·.~-s;- -:··1:.~ [¡/.:f<> .. ;{~/· ~ :7,{s:;,:,:;;E~·f'. -.,., ,-.. ·' · 
. e iridéperidenCia';del!U?E'coriJrespeétó)il;rnj¿-étitiyC>ffed~i:al; 2) lo que redundó en una auténtica 

'. .. -~ .. · . :·.:'.· -~ , ~ ::-·~ .. :. ~: .. : .:t · ;:: .. .-'«(/"'i~( ::- ;._;:::;'":·~:'.·:"J.:{ .. /~ '~:·:·~·¡~·::«:}\~:.'.~/;3-.:.;:-~·:.:~1v<·:~.i.&.~1.::>:;.>f:· . .",r:.\~-:(;~::~~::·,~~)} :: ... .- · .. ·• • • 
· •competitividad elector~; al/ed~cirse sen~1blernente los, sesgos éÜ partido oficial y una mayor eqmdad 

· en' ~nanci.~nü~ni? a;los;p'~~~~~·;; ~'.~~~~,i~~~i~~.i~i.:1~1~i1,ó~~s a gastos de campafia, verificación de 

no utilización de recurs6s p~bli~os'paia ~o~p~af'elv6t~>apertiÍra en medios, facilidades de registro 
'. '·.," ,.,, 

y de. alianzas, mejores mecanismos de control y vigilancia en los procesos electorales, etc.; 3) se 

por el gobierno, las FLN habían adoptado como símbolo una estrella roja de cinco puntas y habían establecido -al 
menos por escrito- una organización de cuatro niveles: una dirección nacional, un politburó, un frente urbano 
llamado "Estudiantes y Obreros en Lucha" y un frente rural llamado "Frente Zapatista de Liberación Nacional". 
Según Jos documentos internos de las FLN, desertores zapatistas y fuentes allegadas al movimiento, el grupo había 
adoptado para entonces una estrategia maoísta de "guerra popular prolongada", que iba a combinar acciones 
guerrilleras urbanas y rurales en todo el país con protestas masivas de Ja población civil para desgastar al gobierno 
y acabar por derrocarlo. De hecho con este plan, un grupo de jóvenes marxistas como graduados en filosoffa y 
sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) se había trasladado a Chiapas a principios 
de los anos ochenta para poner en marcha el frente guerrillero rural de las FLN. Muchos militantes de izquierda 
habían pasado tiempo en Chiapas anteriormente, en los anos setenta, como el hermano mayor de Salinas, Raúl. Pero 
aquella generación ya estaba en sus cuarenta y cincuenta y muchos de sus cuadros ya habían regresado a Ja capital y 
aceptado puestos de gobierno para dirigir diversos programas sociales .... Con el transcurso de Jos anos, estos 
infiltraron a grupos de base católicos creados por monsenor Ruíz, el obispo de San Cristóbal de las Casas, el 
sacerdote a quien los ganaderos de derecha llamaban "el obispo rojo". A principios de Jos noventa, el grupo 
guerrillero dirigido por el comandante en jefe Germán había formado un considerable ejército rebelde en Chiapas, 
constituido por intelectuales de Ja Ciudad de México, dirigentes campesinos mayas y activistas de grupos laicos de 
Ja arquidiócesis de San Cristóbal. Los pilares del brazo militar de las FLN en Chiapas eran tres subcomandantes -el 
subcomandante Marcos, que estaba a cargo de la zona de Ocosingo; el subcomandante Daniel que encabezaba la 
región de Altamirano; y el subcomandante Pedro que dirigía las tropas en la zona de Las Margaritas-, todos ellos 
intelectuales blancos procedentes de la capital mexicana. Los dirigentes zapatistas eran hombres jóvenes e 
idealistas, pero no eran Robín Hoods luchandpo por una democracia copiada de la norteamericana: su meta original, 
como ellos mismos lo apuntaban en sus documentos internos había sido establecer una "dictadura del 
proletariado"," en Oppenheimer, Andrés. Op. cit., p. 58-59. 
89º Becerra, Ricardo; Salazar, Pedro; Woldenberg, José. La reforma electoral .... Op. cit. 
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establecieron Hmites a la sobrerrepresentación del partido mayoritario en un 8% de su votación total; 

y 4) la elección directa del jefe de gobierno en el Distrito Federal. 

-- - Lacde-:1996 es, finalmente, la reforma más acabada aunque esperemos que no sea la última, 

pues han' ~~e~ado algunas asignaturas todavía pendientes que en el gobierno foxista se tendrán que 

revÍs"af;cé)ri:'~1'é'cmsenso de todas las fracciones parlamentarias dada la conformación del Congreso. 

Con'tác1?;.ti~y,quc:! decir que esta reforma fue fundamental pera que en las elecciones de 1997 se 
; '.··'., .·::.-.' ""/•··"'"'· '. i . 

;diera eiiesulticfo más contundente contra el PRI, ya que en relación con las elecciones de 1994, éste 

p'aiticlo;iJ~VdtÓTJ.3:~0del Senado (descendió al 59%;con76 senadores), cayó 12% en diputaciones 

fecle;a1ei (b~ttito el 48%; 239 diputados federal~s), -~eidió :el 12% de las gubernaturas estatales . :.<:'·' .~-,-~=->:.~-:·':·: j.:'"'·< t:.\""<_:·::~=::·-... ·.-. : _. . . .. -,-- ·_-x<:. :~.'.~.'- · ::'-7_'.·:.:·í~~f,~"-.--.·:::. ·.·, 

(descendió''aL78%;' con 25 gobernadores), perdió eL9% dé fas legislaturas locales (descendió a 51 %; . ' ' •. . ,, ' , ' --· . ' ... - " . " . ' - ' - . ' ' . "" ·. . ... -~" . ,,,,_ -. - -- -. . -

S5Cll~gi~la.dores 'loéales), y' perdió' 7% ~dé! ias;';_aícaldías" (cayó hasta el 56%; con 1354 alcaldes) . 
. <.·: ~--· . ~ .\ .- -· \ ... _::,·:(<·, ·= -- --~:-~·-- .::-' .<" -:·: ,.- ·<::. ~/;"_:_ -- ·,::.~-·-::-:: ::~·:::,: ... ,-._:.\~'.r:-~ /:-,:~~:-(,~/~~:?\~~~·>x, :·:~-

Ademásdé ha~.er perdidola ~ontien~a electoral P,orJajefatura de gobierno en el D. F., donde arrasó 

. ·.~¡:::;i:~~t~1Tué~f ¿~~~!!i~i.~ ~:~::~=~~:::"::::~:.",:::: 
fln del corto ~~ri~~o'.'d:~/si~i~~r~~; ~iíi:iia6:fü'c);~in~rite priísta -de 1988 a 1997-, ya que sin la 

--::: ,-'; :- \ --- , . ; • :. ::;r·;,:,,. ·J,:,/ ~-,::··_-,~e·~:~-~: r·;::·.:1<.,.~'.·'.:~;·:-:::-\:F-->/:\:~~~,_:-·:'.~:'i/:.':,}_·~: .. :·::~~~:'~'.-':-,~::<~,\~,-1t'.~f-,_ -;·· · -· • • • 
inJerenc1ael1 l.o~ procesosele~tor¡¡tespor la autonomía que le confinó la leg1slac1ón de 1996 al IFE, y 

siniel.contrÓl ~~ ia'.fcá1'tii-~-h,~j~.;~~~r~form~ la legislación electoral y aprobar lo que el Ejecutivo 

~and~;-.'~1'PRÍi~é;;d~~~idiÓ ~~ ;u autoritarismo para iniciar una nueva etapa con un sistema de 

partidos comp¿clti~o :Vun mayor equilibrio de poderes para el sistema político. En el siguiente 

cuadro se muestra de manera sucinta la evolución de la legislación electoral en los noventa: 

Tabla 6. Principales reformas constitucionales en materia electoral. 
1 F:::::::::J.~1~~::;;~::l·c;;:.;;;:;~:;::;~1I!fü!~i;;::'.;;;;;:;;;;¡-c::::::::::::::;;::.::~::::::::::)~~:~:;::::.'.'.:::::::;:::::;;;;;;;ir;:;;gt1;;~:~rc;:;:'.;;;;;:~j;;;;J!if;;;z;;~;;;;;;;~1 
¡¡ Organismos ¡ además del Srio. de Gobernación y i !I de los i en el IFE. ¡¡ 
ii electorales ¡ representantes de los partidos, por i ¡¡ consejeros ¡ Refuerzo a la autonomla del Consejo ¡¡ 
'! ! consejeros magistrados designados por ! ¡ i ciudadanos ! General controlado por nuevos g 
! ¡ ¡ el Poder Legislativo a propuesta del ¡ i j con voz y ¡ consejeros electorales con voz y voto. i! 
¡¡ ¡ Ejecutivo. ¡ ij voto al ¡ Los representantes del Poder ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Consejo ¡ Legislativo dejan de tener voto. ¡¡ 
" ; ! ,, General del! ;: 

!!:::;;;;;;;;~.::::::::::::{-,·~~,,,;;i~~~t¡~¡;~"'''X;;;t:~iüü;;:.t¡:::::~~a-~~;J:j ·:::::::;;::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;::!},lf:~,,,",;';';:;:::::J ·:~i;'':Hüii'°fr""~~,;::¡;;~;;:~;;:i~"''iii";t~a~~,ll 
! ! Calificación ¡ Electoral como un órgano ¡ ¡ ! i Judicial: analizará impugnaciones en iÍ 
!! y i semiautónomo para garantizar que los ! !I i materia electoral y calificará las ¡¡ 
!! contencioso i procesos, actos y resoluciones i J! i elecciones. :¡ 
:i electoral i electorales se ajusten al principio de la j :¡ i Desaparece el Colegio Electoral de la ¡¡ 
i! ! legalidad. ¡ i¡ i Cámara de Diputados. ¡¡ 
! !' ....... -··3:·· ........ ·¡ .. R:~r~~;;~ -..... ·-;¡~· ····--¡~·--- ·-·-~¡;¡~~~¡~···-·· ·;;-~··¡ .. Ni;;gc;~··¡;~;ti;¡~··¡;~;¡¡~ ·~¡;;.;·~~~··¡ ¡·--··················--···· ·i_¡;;;¡·~--~~v~;¡~;·;¡~··;¡¡v~-;~;¡~~;- -¡;~;~·~¡- ·¡ i 
:i Integración ¡ gobernabilidad: 251 diputados al partido ¡ más del 60% de los escallas si i ,. partido mayoritario se reduce a 300. ii 
:¡ de la ! mayoritario + 2 escanos por punto ! su votación queda por de bajo i Limite de sobrerepresentación se i! 
'i Cámara de i porcentual hasta 60%; ningún partido i de dicho porcentaje; ningún i¡ , reduce a 8%. i! 
'! Diputados i paella obtener más del 70% de los i partido podla obtener más del ¡ ! Umbral mlnimo requerido para entrar i! 
if ::::::::::::::m::::::::J .. ::~f:~fl~~i::::::::m:::;::;::::::::::::::m::m:::::a::::::mu# .. ::~:~:°C~:~~:f~::~~:fil~f~:·::m::::u::m::::::Llumu:m:::::::::::mJ •• :~:~~R~ffi:~~:~:~~:~~::~::f:°C~;mm::::::m:::::::H 

166 



r;·~·;:~.~~;~·~·T ....................................... ::: ............. m::::::::::::::·r·~~~}~:::·:·~~~:·~3~~~~""'ct~'!f'""""''""'"'"''T·~:~~~:,r~::·~~:~~~~~~~~;;:~!~";ci:·11 
¡ de la ¡ \ Cada estado será ¡I \ la primera minoña por cada entidad) y ll 
! Cámara de \ ¡ representado por tres i ¡ 32 por RP en una sola circunscripción ¡, 
¡ Senadores ¡ ¡ senadores de mayoña y uno \ ¡ nacional. !j 
l ........................ \ ........................................................................ ..! .. ~~.P.!!!!).~!~.!!)i.n.?.!1.~: .................... .1 ......................... ..1 ........................................................................ !¡ 

'.' '· '[ '[ 'I ' ""'~~ '"""" '""'~·., ~""'" 

t'···············'~·················"''''''"''''''''''"'·'""''''"""''''''''·'·'"''''''"dL ••••••. ,,.~-~!".~f!!!,,,,,,,, •.•••••••••• ".dl 

¡ Condiciones ¡ ¡ ¡ ¡ los privados. ¡¡ 
• i de ¡ i i ¡ 30% de los recursos públicos se i! 
i competencia i i ! j i distribuyen de forma igualitaria y 70% !! 

:[ ¡ \ \· \ de a~uerdo con el porcentaje de\' 

Fuente: Michel, Adrián. "Las reformas electorales 1988-1996" en Semblanza. Revista de Análisis Político, Vol. 1, Año 1, 31/03/1997, p. S. 
•Además, en 1993 y 1994 se reforma el Art. 82 Constitucional, lo que permitió al Vicente Fax contender para la Presidencia de México. 

4.4 Los limites del liberalismo autoritario. 

Entre el liberalismo y el autoritarismo hay un trecho en el cual cabe muy cómodamente el 

sistema político mexicano salinista. Salinas y su misión de modernizar a México y al priísmo, lo 

llevó a explorar nuevas formas de sometimiento y revanchismo entre dos facciones claramente 

delimitadas: tradicionales, conservadores, populistas versus reformistas, liberales, tecnócratas. En su 

empresa, escindió Ja clase política priista; combatió a muerte a los "traidores" perredistas, al 
. . . ,- ,·, 

sindicalismo y a la burocracia· disidente; su política económica y los cambios constitucionales al 

. 'a~tlculo)7·:~rotlcÍ¿:og.;:~.1'!1eJantami~nt~ armado en. Chiapas; puso en confrontación poderosos 

irit~res~s y s~~tb;~5··,:~~~ s~ partido; estropeó la economía, se devaluó la moneda, y con ella, la 

•.confianza de ib'/m~xieanos en el PRI. En pocas palabras, acabó con el sistema político autoritario 

d~l cuaJ.fiíe ti~() de ·s~s máximos exponentes. Algunos de los siguientes tópicos así lo confirman. 

4.4.1 ¿La democracia selectiva? 

Después de las elecciones de 1988, el resentimiento del nuevo presidente electo con su 

principal contendiente político era más que evidente. Salinas se sentía humillado por las duras 

criticas que había recibido por parte del "traidor" al partido que le debía todo, y a la lealtad que éste 

imponía.397 El grupo en el poder consideraba al neocardenismo como las normales resistencias de 

sectores anacrónicos y anárquicos que en toda transición salen a relucir oponiendo todo tipo de 

resistencias. Por su parte, el neocardenismo, y principalmente Cuauhtémoc Cárdenas, se habían 

••7 " ... Salinas no perdonó nunca la supuesta humillación que Cárdenas le propinó en 1988. El llamado 
neocardenismo no hubiera representado casi ninguna amenaza para el sistema y menos aun cuando su dirigente 
optó por la franca confrontación con el gobierno. Nadie entendió nunca por qué Salinas decidió declarar la guerra 
abierta a esta corriente política que estaba a punto de convertirse en un partido político, conocido como el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD). Es una de esas cosas que sólo se puede explicar en términos psicológicos y 
que suelen caer fuera de un análisis político científico. Tanto Salinas como Cárdenas decidieron hacer de su 
disidencia una causa de guerra a muerte. Como es natural, el más débil de los dos, Cárdenas, tenía todo en su 
contra. Era incapaz de encontrar una solución política a la lucha en la que ya se había embarcado. Y fue un error 
que pagó muy caro. Por otra parte, Salinas no tenía mucho que perder, sino al contrario, mucho que ganar de esta 
lucha desigual. ... "en Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", op. cit., p. 40. 
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propuesto acabatColl el'réglrlleti qÜe había desvirtuado la causa y espíritu de la revolución mexicana, 
. , -~ ;··.. -·. . . '-. ;. 

próximo a convelili, a: México -según él- en un satélite norteamericano, "vende patrias", era la 

consigna ~ue ~~ctlu~b~~·l~·pci'Ütica.~conómica neoliberal, por lo que todavía se estaba muy a tiempo 

· defev'ertli'ia-s'~~r5rm~ iii1~1~rlientadas desde De Ia Madrid. 
_': ,:-:\:.; -».>·/,{ .. ·.··~/; ~ 

''i~f ¿~~·~~i~;~i:Partido Acción Nacional, bajo la dirigencia de Luis H. Álvarez, empezó a 
. . . ; ,, ''.· '•f;,.::'.: ·:~é'. :- ~,~·./::;;-.~~::i,'¡_j:~·:·~\;·; ... ':: 

.•• estudi~la po~ib~dad ~e esta,blecer un conjunto de alianzas con el gobierno salinista, los resultados 

:_de1aJ'l1~fciai~1~~~i6E}I1~bian marcado focos rojos para las aspiraciones panistas. No se explicaban 

cÓrnó;.un c·o~te~dÍ~~!e?~o~o Cárdenas,. salido del propio PRI, había podido llegar tan lejos en 

cuestiónd~ u~~si~J~nt~~ ~eses, fuientr~s.qúe·eLP,L\N,398 con una larga tradición opositora había 

·::~::t:ni~:~~Bi !~t~rt~í:~f~f f ,~[~l~fip·bla que cambi~ ,. ~tr·re··· 
La. alianza;.•pru"PAN;3.~n·auitqile,';débilitaba~coí1sideiabiernente la unidad del PRI, se 

. -.~. : _., "· :~::'··· . ..;;-,:.;,:_. ·_· _ L:~t·:s:·p~~: ~\.-<-,,,~.;i.'..~.:'.\'·.:~.-r ~.:.~:-.. ~~; _._'!~<-0}>:·_,.·:·-~,!\·::_~::¡·(:\:_-.:;·:':~>;:·.t~:~r~,_· .. .':>..).:~--~-?::.:f";._,, :~ _: 
consideraba :nécésaria\para\impúls~a{:,más}riítiélairiente"fa''reforma económica. Estaba ya el 

>: :- .: > .. : :'. :::~'> \:·::·_J.,:._;:'<·.:<· ,,,, :-'·•)_!.-:/:: ·-''.L:'_;·_)··::{.:';;·;~·t;/'-:~'.,f:~~:.~;.::~:·>~·:;_,;;,.:::.1,:>~';·\.:{¡:·.:)')~--'· . . 
.. áritecedénie délas .coiriddeiicia~{en' la'. póliticá '.eéoiiónlica:'' desde la llegada de De la Madrid, el 

·:- ·:·- ~·· -,: ·'.·:<-. '._;<:·::·_:·<:;h:>~-·:·-_;_-"<~'--.~~:·-:·::\.:.': •'\\-:·;~~t;.;.~:~~~~~~-:;.:~~i':~~·;:,'.:.':> _ _, ;:;:{_:::·,:~/~·.>Y~·~~.'~\}~{Y\:?r;~:_:·;. >:·:. · · . 
patiismo y sus. principales promotores ~empresarios~;<: habían mostrado coincidencias con el nuevo 

: '. ' ·. '~~ i - <:' ~ -: ·;. ~ :._, _; ~; "',::~ ~-~ -:< :· :-<~-,/ :··.;.)':'./:. ·~/:;yj/ !~ _¡;::_¿t--·:;-!f,;;:;,.;'/'.:.: ~~:;-; '.-~-.;'~~,:J;~: ;=¡,~.~;;;">'·'.]~.:_ -~~ ; ... · .. :'.~ .. '.;":: > • 

modelo económico, ahora se présentaba la~oportunidad de extrapolar este entendimiento al aspecto 
· .· .·-<,_·.:.-~·: . · :'.·:_": ., ··;,.,?::~._,,:...-,:-':\- ~; :·/i.::S_'·~·;·:.:rJ-)i~'-: .. ;:'!-~- ·'.;?:_ :~.?;~\".\)~¿?:--~:-,-~i~J~1,.:.:!Y·~7;: :::-~~'.~ ~:---~ ::~·~-- -

poHtico, ylos.resultados'del 88 serian elelemento quematerializaría dicho acuerdo. Sin embargo, las 

· füura< del·"·a<tid~'~/f~1~.~~td¡)r~·~~ ~iOruayabt" 
<Con la.pérdi~a·c1é1a:·A~1JH~'·etj i~·~~;ara baja, el nuevo gobierno caía en la posibilidad de 

~4~~~~~~~~~tf ii~\¡~i~:~~~ :: ::¿:;~~:·~¡=~ :~: .~:::~:,:: 
:como pocas; éHrutode'esas'i::oncertacesiones fue benéfico para ambos, suponemos que mientras que 

· /- '/· _:'. \\.,_,< .:-·:·::·~ ~'<>:~::;(-:_ó-.L;-,~ :: .. \~\;--.:. :·~- ;:-;:~:, ),· :',· ·· · · -··."._ ',- .- :/} '. : : ii(.-.;:;\,_\: " 
el PAl\l'se.:co~prorrie~a~a que su bancada en el Congreso apoyara•las.iniciativas del presidente, el 

(Ej.~c~tl~6·i~·;~go~~c~;ía al blanquiazul los triunfos de lo~illaiict~s y municipios donde éste mostrara 
" ,. . ' ·-· .. '·: . .,-. '' . . ' ·. ~ . . 

;fgrá~ arraigo político. En palabras de Gilberto Calderón4~0: ~· ••• Se inicia entonces una democracia 

·s~le~ti~a, es decir se reconoce la victoria de una fracción d~l abanico político del país, más no de las 

••• Que había sido oposición real desde que se organizaron políticamente el clero y los sectores burgueses de la 
sociedad mexicana para manifestar su desacuerdo con las políticas económicas y sociales del cardenismo en 1989. 
••• " ... Esta alianza interpartidaria pactada por el Ejecutivo propició la polarización del partido gobernante. Tal 
polarización sería de gran relevancia estratégica por que aumentaría de dos (PRI, Oposición) a tres (PRI, 
"concervador", PRI "reformista", Oposición) el número de actores con los que el ejecutivo tendría que negociar." en 
Guerrero, Gutiérrez Eduardo. "Competencia partidista e inestabilidad del gabinete político en México" en Política y 
Gobierno, Vol. VIII, Nº 1, ter. Sem. 2001, p. S7. 
+0° Calderón, Ortiz Gilberto. Op. cit., p. 15. 
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otras opciones cuya irriportiflcia en algunas entidades es real", como la de el PRD en la elección de 
- ._, "' 

Michoacán en 1992, pues)1o obstante el conflicto poselectoral, e incluso la salida del recién electo 

gobernador del PRI: Eduaiclo' Villaseñor, el PRD nunca pudo defender -según ellos- su triunfo. 

Bajo esta lógica; y dadas las primeras reformas constitucionales en materia electoral, Acción 

Nacional empezó a gélnfu. en estados donde había tenido desde la década pasada, una gran presencia 

política: en 1989 se reconocía el triunfo en Baja California, tres años después -1992- Francisco Barrio 

ganaba Chihuahua:'Y--,inás tarde Alberto Cárdenas y Vicente Fox hacían lo propio en Jalisco y 

Guanajuato respectivamente. Matilde Yánez401 escribió: 

"Al aliars~ con el gobierno en la aprobación de las reformas constitucionales no 
valieronJos hechos de fraude electoral denunciados por Acción Nacional durante 
cincuenta años,', sino las promesas e intenciones presidenciales. Si el PAN había sido, 
hasta antes/de estas reformas, un partido testimonial, en el momento en que se 
conviftió en protagonista sólo fue para actuar en contra de sí mismo y de la oposición 
en sú conjunto.•: ' 

·, :·· f ::·~;· .. 

Sin emb~gO:para las elecciones de Yucatán, estado de honda tradición panista, el PRI, 

encab7zaÍio•porun/dúr6 priísta: Víctor Cervera Pacheco, se llevó la gubernatura en un proceso 

marcado por'sÜf ki:~g~ÍaÚdades.'.,Parece ser que la democracia selectiva encontró un muro en el 
- . ' ' ,. ; ... ,,.~ .·-· ~-·'. ··"'! --: '. .;;'::.: >· t·:.·· _,' -: - ,-,._- -... -: .. ·,.: " . - .: 

sureste; o IJ1éjor clich'of''~1ériteI1climierito se rompió cuando el gobierno federal ya no necesitó más a 

su;aI1teri6r iiliactoi'f"~;i)ciJ~tod~,l~ éonformación d~ la L\iLegislatura -la segunda del salinismo-, el 
PRipu~oari~J~;s~!~¿::~~~~:'~.tfh·}' ·. ,,, • . ' .·· • ,·,.·,. 

·.· .. ,• .. ··.y, .M?· . <, '. .· 
El PRJJ,,por su parte;• no contó con ta: mis~a fÓrtuna. En los procesos electorales de 

Michoacán y Tabasco donde el perrédismo tiene amplio cobijo de la población no hubo más que 
".. . . . ,.· ·'·' ._ .. -· '. ·:·:-·. ,._._, 

triu.nfo .. s priístas, motivo por el cual el PRD r~c:licát~Ó supostllra en contra del salinismo apareciendo .. - - . - - --·· . ·-·--·· --

como una organización política intransigente. Perntat,~ez~rio se podía tomar otra postura ante los 

descarados excesos en los gastos de campaña del tabasquéño Roberto Madraza Pintado, quien gastó 

cantidades exorbitantes -$237 millones- en su campaña de 1994 para "ganar" con 56% de las 

preferencias, dejando a Andrés M. López Obrador en 37%. Al respecto Lorenzo Meyer402 escribió: 

"Durante varios días, un grupo de personas examinó los documentos, sumó las cifras, 
y el resultado fue la comprobación de que el partido de Estado gastó en la campaña 
de Madraza -que coincidió con la presidencial- por lo menos ¡237 millones de nuevos 
pesos! Cuando esa suma se ejerció -antes de los "errores de diciembre" - equivalió a 
setenta millones de dólares: más de lo que costó en Estados Unidos la campaña 
presidencial de William Clinton. 

""' Yánez, Maldonado Matilde. op. cit., p. 59. 
+o• Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .... op. cit., p. 106. 
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. .,, . 
Los doscieritos ···treinta y siete millones de Tabasco son iguales, según el Instituto 
Federal Electoral;: a 57, l % de lo que costó el conjunto de las campaflas electorales que 
llevaro.n a cavo los nueve partidos nacionales con registro en 1994 .... " 

Motivode'fa~'múltiples irregularidades en el proceso tabasqueflo se realizó una marcha de 

protesta, la: c~!li ~e~riikó en Los Pinos al fructificar un Acuerdo Político Nacional APN el 1 7 de 

enero de 199.5, eri''elqlle se estipulaba una nueva convocatoria a elecciones en Tabasco y Chiapas; 

estados en donde lC>s procesos electorales habían sido más que turbios, sin embargo, pudo más la 

prepotencia d~ los madrazistas que el llamado a nuevos comicios producto de la concertación entre 

el presidente y los perredistas. Lorenzo Meyer403 nos amplia escribiendo: 

"El 1 7 de enero se supuso en Los Pinos que sólo era cuestión de horas para que 
Roberto Madrazo pidiera licencia y se volvieran a efectuar elecciones en Tabasco, 
pero fue un supuesto erróneo. El 18, Madrazo y sus apoyos -entre los que destacan 
Carlos Hank González y un grupo de gobernadores- se revelaron contra la voluntad 
presidencial. Al día siguiente, la "sociedad civil tabasquefla", organizada por los 
priístas, desalojó a golpes a los perredistas que de tiempo atrás había bloqueado la 
entrada del palacio de gobierno. Roberto Madrazo empezó a gobernar ... y el APN a 
derrumbarse." 

4.4.2 La corrupción del régimen. 

No obstante con la reforma del Estado, la modernidad económica, la eficiencia en la 

administración pública y el frontal combate a la corrupción anunciado por el discurso del 

neoliberalismo en México, en la práctica la corrupción siguió siendo un cáncer que visiblemente se 

aprecia en toda la estructura del sistema p~litico. rlj~~ic~rio. Si el. motor del sistema político era el 

autoritarismo, el corporativismo y laJe~!<Ici,ai'pr~;id~ncialisrrio omnipotente, el combustible que 

hace· funcionar a éste>eri8ranajé ~.~~' ~on1pii¿a.ciol a esta maquinaria político-burocratica 

corrupción. En este serid~~·u~·~!eJ~;dÓ~6~~6~sál404 del New York Times acertadamente afirmó: 

"Los funciC>nafi()~ ¡¡¡~~ibioos · ~ncu~ntran muy dificil admitir -especialmente ante 
extránjeros". <iu.e la éé:rrrupción · es .esendal al funcionamiento y preservación del 
sistema político: Pero el hecho es que el sistema nunca ha vivido sin corrupción: sin 
ella dejaría de serlo que es o se desintegraría" 

es la 

Por lo tanto, cuando la corrupción es un fenómeno indispensable para el funcionamiento del 

sistema -como el combustible para un motor- y además, está fuertemente arraigada en la cúspide de 

la pirámide del poder, este acto se convierte más que una moda, en uso y costumbre de la clase 

política, y posteriormente de la sociedad en su conjunto. Esta tesis se reafirma por un estudio de 

+o• !bid., p. 108. 
+o• Riding, Alan. en The Political System. Knopf, Alfred. Nueva York, 1966, p. 129. citado por Meyer, Lorenzo. 
Liberalismo autoritario ... , Op. cit., p. 151. 
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Morris,405 el cual reveló la verticalidad jerárquica del fenómeno de la corrupción en nuestro sistema 

político, según sus conclusiones, el tipo- prevaleciente de corrupción es la extorsión y el fraude con un 

595%, en contraste con el soborno, que sólo tiene el 15.6%. Ratificando así que la corrupción lejos 

de ser combatida- desde arriba, es impulsada por algunas instancias del mismo gobierno. Y las 

burocracias más corr:uptas en nuestro país según el estudio, son en primer lugar las relacionadas con 

la agriculfura; las esta.tales y l~cales; las policiacas; las bancarias y las clasificadas en el rubro de 

comercio, industri~ y paraesta.t¡tles~ ·Según Morris, este fenómeno se debe a los fuertes desequilibrios 
' . ,.; -.. ·'"'\"' ,, ,_. ,.·,, 

en;;la-relación,Est<i~~~-~'?~i~~ll4,;-que.~e dan en México, es decir, en la visión: Estado fuerte, 

-· corporativo; pa~riiaJj~~Y~b~J~~~d:~ébll, dependiente, súbdita. 

-----·---_--_. -> '---}·-~;::í«iW·-~;t-it1-j;1~~;;E _ -
- ·._ -,sin embárgorla·'corrupcióri tiene un margen de maniobra considerablemente más amplio, 

•.. ·-·_:-:e_-. -_:_. : , '.- ··:"· ~-- !. : "_.,:: '<-'. _:_~ .:· ":/-~~;::'·- ; :; , -.. : , ..... ·_: -
ésta~e~'j~íl~:~cti~icti~(ll~tamente clandestina, ciertamente es dificil de identificar, pero ya 

'eii~ieh;~;~~rii~riig5'/ci~:'~v;i¡u~ción que pueden ser de ayuda, por ejemplo, una organización no 

gub~rri'ám~riili.<l~dooiin~d~Trasparencia Internacional _dio a conocer su Índice de Percepción de 

___ ·<-•'.ce:rru;ci6JíP2~--e~t~ •. -apareció---•por primeravezen.,1995 Y_ desde entonces ha sido criticado y 

1·deÍ:i~tld~;-'to1 ¿i~rtd ~s que ha generado mole;tia~ en~e algunos gobiernos debido a que esta ONG 
. _:'\::-~·'. <,'. ·-:··~·-·'.;··, ,_ ... ·' .':·: , ., .,.-, ._ .... _:- .. ' --. . . ·- . , - ·. .; ' -·/ , ~- ~'.;-~': "< "·?·\-~-- ~ .:(_:: :._:;,··:, .. :_ _.~. 

~sÍg~a='a Íos páís~s incIÜidos una cálificáción·lcteÜ:t/~'JÓ e~: relación al IPC. En su evaluación de 
.:·., . ~<: ·.;:: _,::·'.~ .~,: ·'.:i~'·.: ... -:.·'.\>· : . .< . .'·>,~ .' . ::,,:,;,. -·.·;> ·. ___ ; . -. . : ,_~; :' .>~<- .:_ -»,~~~·-:..-:-:;/;J~1;~·;'.:~A:: .. :1~-~q:~:.: '.:-l:.::.)·; -~¡:'...;.,~-: ·: .. /: :,-
2000, MéxiCo recibió tina calificación de 3;3 s6bre·;10;1e(Ciecii; quedó localizado en el lugar 59 de 90 

-_ ·: :<·.;;_;.¡ ___ :-:;-~·:· ._ ~ .::-·:::-·;- : '.·t,':;· ,, .. -~{_-:':. ::· >--~ -: -_·,·:'. -.. · · ~ _ ·. ·:· ::.': -:·,,~::: :_'. ,~~JJ-I~~'i.~-~;/,:<-'.-_i·-r:ti:~.:~.:~~;~_(.~-:. .. ~~!'.,~l~~~f~~!f~:~:~~~:.:¿~::¡\.:o;:_;\--:~~~:;:·:·:_ . • 
países,; donde eLlO es el . menos corrupto '-Y, V es• el: más~ corrupto.:' Esto confirma lo antenormente 

.:-:.:7::::':<::~_: '.{: ') __ ·:~'/ ¡ ~:;~ ::, _-.- _: .:it;·,, ,:~<'i :·::.·:- ;\:/:;::. ·'.-. : ''.: ~'..:- :~· .. :·-'· :~:-::/· ~'.-~_·:~·_._ ;+~>-;~,:~:~-~.';/;.~~:; _,:}:;.\_'·~;-~. ~;;;~ ;',-,}~~t~"- ):~t~: ~{~~'f?-:·:'?/f·-:i~~··· ~-
o escn to¡: sm: embargo; cabe·.preguntarse sv·¿ex1ste;unawmculac1ón entre el grado de desarrollo y/o 

'~;· -~ ·:::: .. r~ y.,' .. '--:~:. _:":l .. -/.----.... ::!-/,.._,· .. (_;"<·.-·\} ::>·.,_:: ·. -"<' ~ ::: :- , __ < : ._,_"? '. -. :. ~~::,··:_ ~ ,. >"·, :::.--,~·:,-.:~,_~g~;.~::";,~~~~-~~'; ;::1{:~~;i:.~.t.)}:~;\'.'.~1;~:',':,·.:}:.· .. > . _ 
.. éducacióri;y·Ia:corrupción?Todo ¡:iarece-'iñd.ic'ái;qúeTsi;·S'ya';qtíe' "::. resulta que entre mayor es el 

•• , :· ·,- _- -· ,-... ' ••• - .. ·,. - ; _., ~ -. ''. , ' - ' - .- - ; • -·· ~ ... - -.· ' ~--.\· •• -,>, ' '". - • 

>estatus,sCJcioeconómico, menor es la toléráncia·ductadaiia frente a las conductas corruptoras. 

P~;~d~Ja éxpllcable pero desafortunada: quienes-~~~ sici~ históricamente los más agraviados por el 
, ' . : 

sistema, -los pobres- resultan ser los más tolerantes con una de las lacras más notorias de ese 

sistema. "406 

En lo general, puede afirmarse que entre más elevado sea el nivel educativo y de ingreso, 

menor es la corrupción. Por ello no debe asombrarnos que los primeros lugares en la lista los ocupen 

sistemáticamente aquellas naciones coijuna larga vida institucional y democrática. Sin embargo, hay 

naciones que a pesar de su mediano o bajo nivel de desarrollo, han logrado combatir a la corrupción 
' .. ,' ~.\·:~- '.,_,.. ·, 

sustancialmente. Del listadodet:2000 mueve a la reflexión que Chile ocupe el lugar número 18 con 

1-05 Morris, Stephen, Corrupción y política en el México contemporilneo, citado por Meyer, Lorenzo. Liberalismo 
autoritario ... , op. cit., p. 152. 
1-00 !bid., p. 158. 
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7.4 de calificación, lo cual es un gran logro. Se sitúa por arriba de Irlanda, Francia, España, Israel, 

Japón, Portugal, Bélgica o Italia, cuyos niveles de ingreso son muy superiores a éste. 

De fOº'allterfor se aespi:ende que el gobierno no se debe esperar a que la democracia se 

.consolide, y que el nivel económico y educativo sean altos para entonces sí enfrascarse en un 

comb~tefro~Í:alcontra;este cá.nce~, deser asi tendrá que esperar mucho tiempo, sino lo principal es 

actuar ahora, con todos los01edio~ que se puedan, como: modificar el sistema de administración y 

· ··procuración de Justicia sunild~~¿nri~:~t;hüpción y en la constante violación a los derechos humanos; 
- . . -. - . -- . - - - . - -. . ~ . : .-.. . - . - :::;- .. . -,, '- -. ' -- -

sanear paulá.tinamerite;'iocias;fas':córporadones _policíacas, mejorar sus salarios y capacitarlos 
. . ... , . ..· '-· --e··,-·.-"'"·•_• 

aclecuadarnerite para disminuirlas infiltraCÍ~nés ·de la delincuencia organizada como el contrabando, 

elnar¿otránc~ylos secuestros; eliminar las exce;i:v~kinrnunidades a los altos funcionarios de los tres 

niveles de gobierno. y pode;es federales para eÍiacllcai'los priVilegios e impunidad que esto genera, así 

como implementar un auténtico servicio Civil ;de ;21cr¿;.~:1;ara h~cer más eficiente la burocracia 

administrativa y contrarrestar el nepotismo; conc~dJ/1~iJt'ó.~omía -como al IFE- a los órganos de 

auditorias y control de los tres niveles de gobiernb: ~~·Í~·~ECODAM y demás contralorías locales y 

municipales, para frenar la gran corrupción ;~di~rite·;éon'trClles sociales sobre los desvíos de recursos 

públi~();;. pues qué caso tiene ~l calificar;. ·~Ja!~:~r·:el desempefio de un gobierno, sea del nivel o 

. part:icio que sea, por su misma gen,te; fortalecer con atribuciones que vayan más allá de las simples 

r~;comén'clacicmesa las somision~~.~d~·IJ~~~ch~s ffeumanos federal y locales para reafirmar el control 

.soci~yVigil~Jps~busos.de,'J>~cl~r~ti~'ns'r~riliarÍos centros penitenciarios y de readaptación social 

;1~t1~1~~~1~~t~~~i~~~::~:~;~~==~:~:~:~:::::; 
~o,~iedad;cJ.él:J.µ:g~l:Jif!!!l<.:J}.ftleEte'..;,IJe!Ji,cioa que la corrupción es generalmente un acto oculto, oscuro, 

·101ÓgkCl.~~:~brU:'.~~~álíFó"'cie''.¡~f~-~~~ción gubernamental a la ciudadanía, para que ésta denuncie, 

y ~o¿~·:¡"J;6~C>~d~.y~~~;;~~~iC~rido es~ actividad perniciosa y lucrativa que premia a las grandes 

lacias';: g§?.;r,i i~Rg~i~~~~~~r~~,~ación social. 

•··· To#·~t¡,,%'~~g~~~: de manera mganizada y planificada, sm emba<go, cuando no hay 

volu~tad politl~a. ~J~ei6·Ji'6is~'.combate el problema desde arriba, de raíz, no puede haber grandes 

avances; aun cuand~·:i~·.:;~~iédad y ONG's como Transparencia Mexicana o Transparencia 

·· Internacional realid~~\il;tii;;fybr).esfuerzo por monitorear, denunciar y combatir estas prácticas, el 

mal seguirá preseri~~·si.rib'Y~k1~;·piantea una solución integral. Así pues, hay que cambiar esa vieja 

lógica de actuacióll d'ergbbl~rno, esa cultura política de la corrupción y la mentira que encontró en 
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un "destacado" priísta a su representante más acabado, le llamaban "el Rey Midas" por que todo lo 

que t~cab~ lo ~on\Tertía en un gran negocio: Carlós Hank González, celebre padrino político de 

mÚchísÚnos ~rilstas de hoy y siempre, a quienes les inculcó que "un político pobre es un pobre 
-,!=.- •• =--¡O:~"''-='-:.-;;i'~'""'O;~;'.~~:'-.='co~~--.=·'-Oc;- . . ' 

,; político"; e'xhortando -con el ejemplo- a la clase pOlíl:ic-aa realizar grandes fortunas a la sombra del 

pClcl~'i.'A est~ respecto Antonio Callejo407 escribi.ó: 

"Prototipo mayor del binomio político-empresario, Carlos Hank González alcanzó en 
el mundo de los negocios las cumbres que no pudo alcanzar en la pirámide política 
por limitaciones constitucionales. A la sombra del poder, o desde el poder mismo, 
Hank no tuvo límites ni frenos para construir un imperio económico que lo ubicó en 
la lista de los grandes multimillonarios del mundo, con una fortuna calculada por la 
revista Forbes en mil 300 millones de dólares. Entre los negocios visibles heredados 
por Hank a sus hijos se cuentan el Grupo Financiero Interacciones, Grupo Hermes, 
Laredo National Bancshares, Grupo Caliente y plantaciones agrícolas y frutícolas en 
Costa Rica. Además, el clan Hank participa de manera indirecta, pero con influencia 
amplia, en negocios como la constructora Tribasa, el Grupo Financiero Banorte y el 
Grupo Maseca, en los que su red de relaciones incluye a Gilberto Borja Navarrete, 
Roberto Hernández, Alfonso Romo Garza y Adrián Sada González, entre otros 
magnates." 

4.4.3 El rezago histórico: la pobreza. 

El gran rezago histórico que estigmatiza nuestro país es sin dudas el problema de la pobreza. 

Este penoso lastre ha sido la constante después del sincretismo de los mundos prehispánico y 

europeo, el cual dejó como resultado dos Nuevas Españas, y posteriormente dos Méxicos: el de los 

agraciados y de los desgraciados. Cuando AlexanderVon Humboldt llegó en 1803-04 a la Nueva 

España presagió un futuro prominente para}~ ~a~iette nación, pensaba que con la enorme cantidad 

ylJi.odiversidad de ~tlS reClffS?S' ~a~él~s, esta gran nación muy prontamente alcanzaría Un 

des~ollo tal· que l~ ubicarán C:9mo':\foa'superÍJotencia mundial, y en cierto sentido no se equivocó, 

. . . yá ~ue 'sie~do)~• stJCÍ~d.ád. ~exi~a
1

riaüná sociedad de tantos y tan graves contrastes, los que se 
· : ~ -<. 1·: ·~~-'"-':·._:· --~~·: ""~·.>.,~ .. :- .... ~:'.-::.:.:_:~ Y-'.·~ ; __ ;f·.s.t~--·~::·,~~- : .>-:-.~~~_,_.. ___ :<·': - :-·-·; .: 

·. ' encueritran·enJa cúspide' de fa 'piiámide han vivido como los mejores del mundo . 
• • ' • ,: : --: -'-.· ; '.:- ' • < ;:e_:~ 

·. urir delas causa{ d: l¡'. guerra de independencia en alguna medida tuvo que ver con la 

pob;e~a. Morelos y su proyecto nacional Los sentimientos de la nación pretendía que el nuevo Estado 

mexicano regulara los abusos·· sodales estableciendo leyes que "moderaran la opulencia y la 

indigencia", sin embargo, el irisurg:ente Morelos y los pocos que podrían secundarlo no fueron los 

victoriosos en tal guerraí y._átlrl ~~arido ·México se independizó, las desigualdades sociales no 
,· ·. ·:.. »· J: ·. -.~ .:' . .. . , -

variaron sino hasta la .re~oiuéión';'.mexicana y su compromiso social, empero, los beneficios 
.=/-.~ ;~.-~.;~:::~:<:· :.<:.:' ,\'::- . 

•, _,_'--'·:-· -.. /,: > ,_' :· ··, 

+o1 Callejo, Antonio; ét. al. "Óescie'elgobier~o,'Icis negocios del clan" en Proceso, Nº 1294, 19 de agosto de 2001, p. 
16. ' . ., ' 
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constitucionales por redistribuir el ingreso no fueron los suficientes, ya que prácticamente recayeron 

en el cardenismo,408 y iérminado éste, en los programas asistenciales que heredó, los cuales, con el 

transcurrir de los años, del agudizamiento de la corrupción y de la competencia electoral, fueron 

tomando un tinte netamente politico-electorero. 

Entrado el neoliberalismo, la política de Estado viró en cuestiones de pobreza, se pretendía 

volver a la fórmula de distribución de la riqu~za por goteo, es decir, generar una riqueza tan 

exorbitante. qüe empapara la cima de la pirámide social de tal forma que su escurrimiento permitiera 

poco a poco el abandono de las clases bajas de su condición de miseria; como efectivamente había 

ocurrido en l¡ mayoría de los tigres asiáticos, quienes en los primeros años de sacrificio neoliberal 

habían tenido fuertes inequidades; pero que al consolidarse el proceso y con la asignación de altos 

.· rec~rsós ~gasto social orientados a edueación; salud, vivienda yémpl~o. habían conseguido generar 

.• u~a movilidad social sorprendente.· Porello, Salinas comenzóC()~ l~ ~~~eración de megamillonarios 

vendiéndoles paraestatales409 para que produjeran mucha riqueza. Arnaldo Córdova410 escribió al 

.respecto: 

"Cuando trató de explicar por qué durante su gobierno 24 magnates mexicanos se 
contaban entre los más ricos del mundo en la lista de la revista Forbes de 1993, el 
presidente mexicano dijo en su So. Informe de Gobierno que, para poder competir en 
el mundo globalizado, en México se necesitaban grandes grupos empresariales. Las 
privatizaciones constituían un negocio excelente para el gobierno, pero resultaban 
aún mejores para los privilegiados empresarios privados que tenían que estar en la 
cumbre del desarrollo económico de México y que, de acuerdo con la estrategia 
económica de Salinas, eran la punta de lanza del progreso de la economía mexicana 
en la competencia por los mercados globales." 

De este modo, en lo que maduraba el modelo y escurría la riqueza estaba el Pronasol, sin 

embargo, con todo y sus dos mil millones de dólares anuales en promedio, Pronasol no logró 

contener la miseria de millones de mexicanos, mucho menos reducirla: en un estudio sobre los 

+os" ... En el sexenio cardenista, el radicalismo nacionalista y revolucionario llevó a hacer del combate a la pobreza la 
prioridad de las instituciones estatales. Hubo entonces, no sin errores, ineficiencia y corrupción, una definición de 
política favorable a la redistribución de la riqueza por In vía de la reforma agraria, del nacionalismo petrolero y del 
apoyo gubernamental n los intereses del trabajo por sobre el capital." en Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .... 
op. cit., p. 1.1. 
•o• El proceso de privatizaciones se efectuó con un cierto clima de suspicacia entre el pueblo mexicano y grupos 
identificados con la izquierda mexicana, ya que en vez de que dicho proceso contribuyera a una redistribución del 
ingreso favoreciendo a los que menos tienen, lo que propició fue lo contrario, pues la riqueza se concentró en unas 
cuantas familias que en su sexenio se beneficiaron enormemente por las bondades del neoliberalismo, claro, no sin 
antes corresponder de la misma manera para con el presidente y su partido, pues en compensación por los 
privilegios de un reducido número de empresarios, estos una vez que concretaron la lucrativa compra, se 
comprometieron a retribuirle al gobierno aquellos favores, ya que favor con favor se paga, y financiaron las 
campanas del PRI en 199+, de ahf el caso, entre otros -FOBAPROA e IP AB-, de Cabal Peniche. 
• 1° Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", Op. cit., p. ·~3. 
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impactos del Pronasol en Zacatecas, se concluyó que el 54% de sus beneficiarios no podían 

considerarse pobres,411 así pues, es lógico creer que dichos programas más que ser asistenciales eran 

oportunidades para el reforzamiento de la imagen presidencial y fundamentales en tiempos de 

elecciones. La constatación de su fracaso fueron el triplicamiento de la pobreza y el duplicamiento de 

la miseria -pobreza extrema- que alcanzó en el año 2000 los 53. 7 millones de mexicanos, según cifras 

oficiales del 2002, así como el estallido social del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional como 

respuesta al empobrecimiento masivo de millones de marginados en 1994. 

Por su parte, en el sexenio ze'diÜistél.'los sácdficios siguieron. Había que apretarse el cinturón 

Parª superar la emergencia· econÓJiig~ 4~ja:d~ ~~r el. cataclismo salinista. No hubo fortuna para el 

nue~b presidente, y mti~hO meriÓs ~ar~ la sociedad mexicana, como lo señaló Andrés 

Oppenheimer412
: 

"Pero a Zedillo le fue miserablemente mal en sus primeras semanas de gobierno -y a 
México también-. A los pocos días de su toma de posesión, México se hundió en una 
de sus peores crisis políticas y económicas de la historia reciente. Las luchas políticas 
internas de la elite gobernante se intensificaron peligrosamente; la fuga de capitales 
agotó las reservas internacionales del país; la bolsa de valores cayó un 44%; más de 
500 000 personas tuvieron que ser despedidas de sus trabajos; y el nuevo presidente se 
vio obligado a anunciar una devaluación del 35% de la moneda que sacudió los 
mercados financieros de todo el mundo y obligó al presidente Clinton a anunciar un 
paquete de rescate de 50 mil millones de dólares -incluidos 20 mil millones de Estados 
Unidos- para hacer que México volviera a levantarse." 

Con los lamentables "errores .de diciembre" que derivaron en la grave crisis económica de 

1994-1995, quedó más que evidenté que la ortodoxia neoliberal de la élite tecnócrata no estaba 
- '···' -~ 

exenta de los radicales e}{~~ry1isí110,s que ellos le criticaban a su contraparte populista. La 

liberalizaciónec.o~ómic~ti~,füt:eillpestiva y poco planificada llevaron a miles de micros, pequeñas y 

mediahas'. empr~~as:~~·'Üf ·ijti'¡~~f~I?Y. a muchas familias mexicanas a la pauperización masiva. La 
... ,:· :------···.·: '.'. '.: .. :~:: ':~··\-t:·'-~->~::~\~;c;r-:-;'~r~-7;#;:~:.:~s1r -:;':"'\ .. : : 

' m~dicina amargá'qel Fn!:;figidéz en Ia política monetaria, austeridad en el gasto público, estricta 

· · ;.:\li;~iptn~'h~~'.ti j~ eJ&~~~di~i~~io~ext~rno, volvieron a ser la tónica para salir de la crisis. De este 
;. .":·;· ,;·.~' :,,._: :~~\. ·-; .!.'.~-~>~ -:~: :·. ·,:.-:::~:.~:~~ .. ;·:.-<:>:<,-:;; ~-~'.(:'-'{'~- ~{=~;: >"('.'. '.··;~:·:, '.~;'.,~~:;_ .~ :' -,_, ' .... 
• '(U1ódó;rcon{lél;nadórializafió.,n<Ae la deuda privada que el gobierno asumió como pública -

';{F:Ü~~~o,<\:;~'qJ~'asdencllÓ·~ 67 000 millones de dólares, equivalentes a 17.5% del PNB,413 los 

' '/:~~§¡i~fu¡b~"~~g~Óri:1os ~lal:ói tCJtos dela crisis económica y de múltiples fraudes contenidos en dicho 

··.• ;fF6~·ciJ'; ~ncubiertos porel~eci~t~;~a~dario. · 
-·,\'_::: '.;::~:' << :'¿ -

-------------, , :;, ~C.~ 
+11 Meyer, Lorenzo. Liberalismo a;¡t~rit~ria''.::,' DP·'#t'.;p; 43. 
+1• Oppenheimer, Andrés. Op. cit., p; 196;' :¡,?y;; >:: 
+10 Cerrada-Bravo, Francisco. "La crisis eri Asia y lapolfi:ié:a cambiaría" en Comercio Exterior, febrero de 1999, Vol. 
·~9, Nº!á!,p.137. ' . . · ... " . 
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Así pues, todo parece indicar que la pobreza será por algunos lustros más una asignatura 

pendiente que tendrá que encararse desde otra perspectiva más integral, " ... porque la muerte del 
,. ' .. ,. 

comunismo no significa que las aspiraciones a la igualdad y a la racionalidad que expresaba hayan 

desapareciCic5."A.fcÓntiarh El capitalismo ha de optar entre la petrificación o la evolución."414 Se 

puede concluir, qu{ introducir a la economía mexicana en los vaivenes de la globalización 

ec6rió!-nicá m~rictiél{hallevado ya 17 años -1985: entrada al GATI; 1º enero de 1994: inicio del 

TLCAN; 24-ci~'Jl1a.fko de 1994: entrada a la OCDE- y los resultados globales hasta ahora no han sido 

-favorabl~s~péÍfa-~el-;país y especialmente para los que menos tienen, por lo que el saldo es 

eviclenteITÍ~nt6 n¿gativo . 
. -; -· .' .,,. , -, 

>4.4.4 La descomposición de la élite priísta. 

-- En el sexenio salinista se pudo apreciar una profunda reestructuración del partido de Estado. 

Durante la celebración de la XIV Asamblea del PRI se aprobaron un paquete de reformas 

impulsadas por el presidente, las cuales proponían despolitizar al partido mediante la apertura a 

grupos y ciudadanos ajenos a los sectores, con lo que el Ejecutivo reclutaba más personal afin a su 

esquema aun cuando se conservaban las estructuras _sectoriales del partido. Con esto, los comités 

-estatales y locales aumenta.fon signifi~ativam~rit~'Y.Í~_representación de los sectores corporativos en 
-· - . - . . .- . ' . ·~ ·;,· 

el Comité Ejecutivo Nacionat fue suprimlcÍa;~1~Estas'reformas repercutieron negativamente en gran 
. :,-•-- -_. "-:•- _-;.;~ ·:: ->C,,':ó-".i\-'5<-L.i')';.:y4,:,;¡_,._ 

parte de la militancia, en oiganiZaciones c~rpOrativaste.n sectores tradicionales, en cacicazgos locales 

y en todos los apoyos e l~t~i~~~~ ~~~-16~:fu~~V~Wt~Í>&ij~ qué fueron combatidos inflexiblemente por 
-, '·;; .'.:<: . .'· ;·~.:/~.:·'.~)~~ :~~ ·. :·_ -:_ ¡:~_; '_ '. -(: . .:.:,_, -: __ 1·t :;~_.';: J~-»\:~':'.:; ~i~-~-i; 1::~~t '., ·::¡_~,,':- ·-:-Y"· 

la nueva visión del equipó''.saliriista.-:.La,_tóniCa;era~despolitiiar al partido para un mejor manejo 
.. ·'.' ,:•, . ... - '-<'. ~-_:;_., __ . , -,,,, .• ,·_. >·,;._-- .. >'::,_,~-:·'-,;•:·',}','"·.-:,.J.-·._,. ,1, .. 

cupufar del mismo, ,siú.:embargo,\fos,reseniilliiéntos,y enemistades salieron a flote por la disputa 

entre el reformistá. -'ll~e~:c)'pru~º~el ~áctÍciá'níh:~\'Í~j~ PRI-, la fragmentación política se evidenció con 
. •,, 

la destitución que Salinas hizo de innumerables miembros de su gabinete, gobernadores y destacados 

militantes disidentes con sus ideas: aproximadamente fueron desterrados del partido 30 000 priístas 

entre 1987 y 1994.416 Así pues, " ... Cuanto más excluía a la gente del pacto, más evanescente era su 

poder. Salinas, en definitiva, sólo seguía las reglas del sistema. Fue ahí donde se equivocó"417 

La confrontación trepó hasta las altas esferas de la clase política, permeando peligrosamente 

al delicado círculo cuya coordinación garantiza la estabilidad política del sistema, haciendo patente 

la lucha de facciones e intereses. En la Tabla 7 se aprecia la fractura del "gabinete político" 

••• Antaki, Ikrarn. op. cit., p. 95. 
• 16 Guerrero, Gutiérrez Eduardo. Op. cit., pp. 37-38. 
•••Casar, Amparo María. "Las relaciones entre ... ", Op. cit. pp. 114-115. 
•11 C6rdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ", Op. cit., p. 45. 
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. ~ 
1 

conformado por el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación y el Secretario 

del PRI durante el salinismo, y la pugna entre ambas facciones por derrocar a sus adversarios e 

imponer su línea. 

Estas luchas intestinas trajeron como consecuencia inmediata que el cemento que había 

mantenido unida . a· 1a estructura . centrípeta del partido en un permanente equilibrio empezara a 

fracturarse; y la ~~n 8.élmadeintereses dentro del PRI empezó a entrar en serias contradicciones, e 

incluso;"en displlt~s'"qÜ~pfu:i;;I9~4eran ya insoslayables. Arnaldo Córdova418 ahondó acerca de las 
cont:iadicd~n~~F ; e;; \'.ce:· ;;;".:', : > · 

'': .. :gn la, prá6~~a}:rn~y al contrario, su política siempre tendió a excluir todo lo que 
estuviera en desacuerdo con él. Esto parece lógico en relación con los militantes de la 
oposición .. Lo que no era para nada lógico es que este mismo método empezaba a 
aplicarse dentro de su propio grupo. Toda la constelación de intereses dentro del PRI 
empezó a dividirse y a luchar internamente. No fue por que esos intereses de repente 
sintieron algún tipo de enemistad entre ellos, sino por que el poder autoritario mismo 
empezó a fracturarlos y a ponerlos en confrontación unos con otros, sin un punto 
seguro de referencia desde el que pudieran resolver sus diferencias, como lo habían 
hecho en el pasado. .. . 1994 fue el año en que empezó a cavarse la tumba de la 
presidencia autoritaria. Y no fue sólo por que estalló la lucha en Chiapas el primero 
de enero, sino por que 1994 empezó como un año en el que los grupos del gobierno -
desintegrados, resentidos, amenazados por decisiones que no sentían que fueran suyas 
y careciendo de cualquier sentido de disciplina interna- empezaron a pelear entre 
ellos, ignorando la autoridad presidencial. ... " 

Tabla 7. Factores de inestabilidad del "gabinete político" de Salinas. 

• s'i~·¡~~d3'~'::~;;~·¡~·¡;J;~tifica con 
• • Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 1990. 
••• Carpizo paso a la SEGOB, otra institución del "gabinete político", por lo que no se le considera renuncia por presión. 
Fuente: Guerrero, Gutiérrez Eduardo. "Competencia partidista e inestabilidad del gabinete político en México" en Política y Gobíemo, Vol. 
VIII, Nº 1, 1 er. Sem. 2001, pp. 24-52. 

+18 !bid., p. 45. 
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En este contexto de a¿ierta confrontación ocurrieron los asesinatos políticos que 

transformarían ~ l~ ~pi~iól1 pública, el primero, el del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo 

Colosio Murrieta y después el del secretario general del mismo partido José Francisco Ruiz 

Massieu.419 I .. a Procuraduría General de la República, en el primero de ellos, revolvería la 

investigación a:; tal grado que después fue prácticamente imposible encontrar no sólo al autor 

ilitelectUal, sino al material, dada la confusión entre las líneas de investigación que apuntaban al 

asesino solitario, y la. más lógica y creíble -desde nuestra apreciación-, la teoría del complot, 

· irivoltiéial1do áI segundo disparador:~Otón Cortés. Fiscales especiales fueron y vinieron al final del 
' . ·- -" 

salinismo y durante .todo el zédillismo y, al termino de éste, se le dio carpetazo al caso Colosio 

concluyéndoselaJveró~imil t~orÍ~:delas~sino solitario, cuyo responsable material e intelectual fue 

únicamente Mari6 ;Al:i~itci' :Miirct~eÚ d~jind.o en el ambiente un clima de suspicacias e incredulidad 
' "" - ' .' '..'.· • :» : __ ';··)-< . :· .. . : '. ' ~ J-~:..· ·~1 ;,:'.> __ ,;-

generalizada; . f' _ji'· :;czr (F . ··• J. ''.. 
•r'•,•''• :\!';\.-;-:''.~'': .. ,¡• '·> ' .-~·l·\:·< i·' ',;' :••'· 

-,,,_:: . ''>:; : • . ·¿¡.~;:\·;,"º ·~\:. / ~'.:.'¡·;:/: \;,:<ti/\ :f: -.-~ .. !{/t ,.-.'<' .. _ :·-:.:: . «; · ...... - .. '.-. 

·. En eJ.s~~§Kg6·:S~~~s{~~~~t~~&~~~i~hJ:fil~~'ffi~:i~~~f:.~i~t~:k¿f Jíb1é, pues no sólo se dio con los 
autores matériales~sinc(quése.-•fí:astocó' lá"éúpÜla\defpO'der:ál encaicélar y procesar a Raúl Salinas de 

. _ · ·. -·, . '.'.¡;\'' :_,. ~/.;.-./~~~ :·._:];:,~-J' <:-::-:$(< . ~~'.:_¡,:'.:: ;: ·f; t~\":~f-:~~"-~:-·:_/.·~~;._~\::~;f·;,~:>:·,;~;;:: :iij'..,'.~ :·.~'I.t~; '.;:.>:;{~~:~;·:~~~~'.;:: ·;;.: ... : : ... · -. 

Gortari; hermanci;CieVex;,-¡>résiélente~:;ccimo}ai.ltór;iritciectliai del crimen rompiéndose una de las 
· .; ·>:: -. >.:·: ~~S{':·:~·:;;:~;i:~1l:;:;i;:;/i·~fü·~;-::.;:t;rr.~~º;r1";i';<~.~y~·:.-:-:_::)~:¿·.,.~'i\}F·;~~--·H}~~:~>.'.~1{".:·(~./'k;{_;~:-.~~;·>-: ; . -

principale.s régliis'~:o:escri~~'del si_S,teIJ:la pblí.ticojne'~iC~úio•'Siri embargo, hubo algunos aspectos que 
:., .. '.-'.-::: .. ·.; -::·.::,: ::~_;r:::.~·~/~~~:/.-->:':~?·~··.:'.1; :.·<·'.~::~~i.?,~, ·:.c~1.r:·:·'.·.::;;._\':':.~-:~~·:; :'!i'./'1_~-~;·; ~º'-;f \:~l~-:;;.:;> :~.:'.~ .. ~;:;.·'. ~.-:· · :_ 

nunca fueroñesdaieddé>sdet:fodo;coniolaactisadón'de'encubrimiento de la que fue objeto Mario 
:. ·· ... : .::':-·:'~ · .. ;~~~:z.": .. :.,;·-:,::1: .. /f,~~.::.:fr~:-;·«'/~f~.\':'.'..i'.i~~)<;:,.~t';/~': ;,-:./,!-:\~:;~~·.:·~ 6;;:(:<~1t;-{~<.:<: ... ;·. '.-'.·;,;~; -· 

Ruiz Massieu para(no;involuciaia Raúl'Séilinas:én elérimen de su propio hermano y el posterior 
· ~-::.:." '-: ·:·:: ~·-·~~:::-;;f.'·_:~-/-:;,,~<!f~~'.::~::2-:.,'.>: ;:.~·.;:?.<?<7:":.(,;<.\t~ :'-.''.·'~-::.·::-~-:. -' :~:),\.:':'·:~~i:é~::-·,r;p:/A.-.';.··¡· '. · ~-- .. ~' :. 

suicidio de éste3:!l}fos'Estado~'1Jnidos; ~demási,de ~a desaparición del ex diputado Muñoz Rocha, 

;quien h~bí~)~i~g:~~~~~~~'·"~~~~:\~~~~fI~~~i{~~J~51:'crimen: Daniel Aguilar, como uno de los que 
planearon el asesmatojunto ccm Raul S_al1nas:-~ ¡;;yr;c,:·. · 

.o ·: : -'. ·:_\.;'y.·, ;· .. :•~. '(;/;.,";'':'.'~- _: <d . ·- -~'' , (>-r"".;.' :,·;·_~'.'/;';'¡;::.: .':o·,-<"°:;')-·'.";:,:-· 
. " . - ,- '!·.o;. • . , _,;.t.. '· ... ., .. " '. • ' ~.: :.~_-''~· 

El s~gu~~~f ~ci~0J~~~~~\i~~:¡~E,1a<~uptura del presidente Zedillo con su predecesor al 

permitir encarcelarza su herI11ano'sólo J·meses después de haber dejado el poder, con lo que se 

vinieron abajo la~ ~s]Jfr'a:~iÓri~s"s~inis~as de encabezar la Organización Mundial de Comercio420 y el 

+1 9 "Lo que dejó a los mexicanos estupefactos tras el asesinato de Ruiz Massieu no era sólo la importancia de la 
víctima, sino el fenómeno de violencia que parecía estarse gestando en el país. En los últimos nueve meses México 
había visto su primer levantamiento guerrillero desde la Revolución de 1910-1917, y el primer asesinato de un 
candidato presidencial desde 1928" en Oppenheimer, Andrés. op. cit., p. 197. 
+•0 "Los desastres que siguieron fueron de nuevo prueba evidente de que el sistema había dejado de funcionar y de 
que era necesario cambiarlo de raíz. Pero el presidente nunca estuvo dispuesto a captarlo. Estaba muy ocupado 
tratando de salvar su propia imagen como ejemplo de gobernante de fines del siglo XX. Parece que para él, el 
asesinato de Colosio no pasó de ser un acontecimiento aislado, mientras que para el resto de la gente estaba claro 
que fue una acción criminal que no tenía vuelta de hoja. El grupo gobernante había dejado de ser un grupo. Era u 
campo de batalla. Los partidos de oposición (incluido el PRD) y las guerrillas en Chiapas ya no tenían prioridad. No 
dejaron de ser un problema, pero ya no eran el problema principal. Todas las desventuras de Salinas se generaron 
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triunfal regreso a la vida política nacional. Esta ruptura puede ser leída también como el fin del 

presidencialismo autoritario, ya que después del salinismo y con el derrumbamiento del PRI el 2 de 

julio del 2000 se confirma la caída de la presidencia imperial en México. Así pues, sin un partido de 

Estado, sin el control del Ejecutivo sobre el Legislativo, con un sistema de partidos competitivo, con 

un gradual equilibrio de poderes y mayores contrapesos sociales e institucionales sobre el poder 

político, el retorno al autoritarismo no sólo es inconcebible, sino también altamente improbable. 

4.4.5 El narcotráfico y la narcopolitica. 

Otro de los aspectos que marcan el descrédito del régimen priísta son los vínculos que se sabe 

existen con el narcotráfico. Este hecho parte de la manera en la que fueron desarticulados los dos 

principales organismos de inteligencia del viejo régimen, las temibles Dirección General de 

Investigaciones Politicas y Sociales (DGIPyS)yla Dirección Federal de Seguridad (DFS): en 1985 

Enrique KikiCamarena,un alto·~~~~tede fa.Agencia Americana Antinarcóticos DEA, encabezó un 

importante.operativó':q~~' d~'s~1i~~iÓ;;Ü~~'¿¿;'~finamiento de droga en Chihuahua, poco después 
.. : . . '.: .:_;/~-:·.! ,::~j'~· '. .. ,'.-,:;}!/"'.:h;_{ú~;_:~-1;:t~~\?~h~( ·-~~·~~-'./,:_'.:~~ '~-~<·" '. . ', 

Camarena ···fue• secuestrado;'ptc:iittiraaófr 'asesinado en nuestro país. Las investigaciones que los 
. . .. · . '._ "·> '.·:--·i/\· 'f!~~t?~-:-·'.-'~·~{.:;>;:0t1~,·~:::,~~~:~,: t;F;Jt!\~~:ri._:~_ :~~tiJ;:~;::;: .,. :: ·. 

norteamericános hiciermfsobre··su:múeite.ieveló una interminable cadena de corrupción en la que, 
~, ·- · :_. :··.- _i-·- ·,_:;' 1 :;~~' :!.~-T;;~:~~~:~r-i:; ?i.;¡';;ji,': ;~t,:'!}/: .. \~~~t;~·:··:;:~~·::.¿-;;~~f~:;~~ ·-:<~~{;'.~~:: :-~/')_:· ·. -~ 

segun lalnteligenc1~'Arner1cana;1;;se~.enc.ontraba manchado el gobierno vía sus agencias de 

in telige.~ci~·~1~J~.~t~~:~.~~~{~f~úf ·É~i'[{~,:~~~.-~i ~?.~ierno .. norteamericano presionó abiertamente al 
entonces Presidente.De.la Madrid pára.qúe depurara a ambas organizaciones como efectivamente 

... ,._.: ..... _·~ : . .. " J• '. : ~>¡•:,.. ,,.~,. --.... ' ' '·. '. .. 

sucediÓ.421 ~mi embargo, su desmantelamiento fue tan errático que muchos de los principales cárteles 
·,,,,_ ·' \.' J •• ; 

de fa droga se conformaron con varios de los ex agentes de la seguridad nacional como lo confirma 

él. documento El C/SEN, la segun"dad nacional y el cambio democrático elaborado por el Gobierno 

Federal para diagnosticar a dicha institución422
: 

"Para diciembre de 1985 unos 400 mandos y agentes de la DFS ya habían sido 
despedidos o habían renunciado. Entre ellos destacan los comandantes regionales en 
quienes recaía el control directo del narcotráfico (Rafael Aguilar Guajardo, Daniel 
Acufia y Rafale Chao López, eran los más destacados). Entre diciembre de 1985 y 
diciembre de 1986, de los aproximadamente 2 mil elementos de la DFS y la DGIPS, 
poco más de mil fueron despedidos, principalmente por sus ligas con grupos 
criminales." 

dentro de su propio equipo gobernante y de su partido." en C6rdova, Arnaldo. "El legado de Salinas ... ·, op. cit., p. 
47 . 
... Fernández, Menéndez Jorge. Narcotráfico y poder, Editorial Rayuela, 1999; Aguayo, Quezada Sergio. El 
almanaque mexicano, Editorial Grijalbo, 1992. 
••• El CISEN, la seguridad nacional y el cambio democrático, Gobierno Federal citado por Gutiérrez, Alejandro. 
op. cit., PP· 211-24. · 
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En agosto de 1985 De la Madrid fusionó la DFS y la DGIPyS en la Dirección General de 

Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), sin embargo, y pese a la depuración, en la DISEN se 

mantuvieron algunos elementos ligados a grupos criminales: 

"En virtud de su desempeño en la labor informativa se les mantuvo, pese a que 
siguieron recibiendo dinero del narcotraficantes o de operadores de la lotería 
clandestina. Algunos de ellos eran delincuentes de grandes vuelos, como fue el caso de 
Cuauhtémoc Ortiz González, quien fue subdelegado de la Disen en Ciudad Juárez de 
1986 a 1990. Ortiz no era otro que el principal tesorero y lavador de dinero de Rafael 
Aguilar Guajardo, que en esa época se había convertido en jefe del cártel de Juárez (y 
contaba con la protección de Manuel Bartlett Díaz)." 

Esto contribuyó a que el cáncer de la corrupción se haya infiltrado sensiblemente en las 

estructuras del poder político mexicano -narcopolítica-, los 500 mil millones de dólares de ganancia 

anuales que maneja el mercado mundial de la droga hacen de los gobiernos un blanco relativamente 

fácil, principalmente con la protección de narcotraficantes y el lavado de dinero. Edmundo 

Hernández-Vela,423 destacado investigador de la UNAM, señaló: 

"De los 500 mil millones de dólares de ganancias anuales que genera el mercado de la 
droga, 200 mil millones son lavados por el sistema bancario financiero internacional, 
según cifras de la secretaría de las Naciones Unidas .... Estos datos revelan la 
corrupción de las autoridades mundiales a todos los niveles, por que de otra manera 
no podrían inyectarse esas cantidades de dinero a la economía sin que se sospechara 
que son producto de actividades delictivas." 

Esto sin mencionar la problemática derivada del creciente consumo de narcóticos en México 

por el cierre de. fas fronteras norteamericanas, la repercusión de este consumo en la salud de los 

mexicano~ y l~}élación causa-efecto entre consumo y delincuencia. Pues desde una perspectiva 

. sociológica; éstos \últimos son los agentes más corrosivos para la sociedad, ya que repercuten 

dire~ta01e~(~ ~¡j i~ ~~i.i~ t~gración familiar. 424 

:·_·::>~· .. ... ··· ~;~~t~ .,, ."."7' ,'' 
'·~· 1 · -~~·:;=-//.:t_~;2t·;· .... 

De ~st~"n-i'~~b~r}~~·~e~.os que las pasadas administraciones han establecido con el narcotráfico 

son. un•se~¡e~6'..:a·;~~¿¿~;;!~s.;i-Üfuoresdefuncionarios del primer círculo del poder con las grandes 

mafias, el·;~r~;é~t6~~ct~'.:cl~c;~ltd~ fi¡ncionario encargados del combate contra las drogas -Gral. 

+ .. Hernández-Vela, Edmundo. Fundador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Citado por Correa, Raúl. "Estados Unidos, centro mundial de estupefacientes" en 
Gaceta UNAM. Nº 8467, <i5 de junio de 'lOOl, p. s . 
... "Se ha detectado un importante aumento en el consumo local de estupefacientes, de modo que las tendencias 
indican que de la cocaína colombiana que pasa por el país, un tercio se queda en territorio nacional. ... " en Morita, 
Martín; Santana, Rosa. "Los narcos, amos del caribe y del canal de Yucatán" en Proceso. Nº 1265, 'lB de enero de 
2001, p. 12. 
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Gutiérrez Rebollo- al cártel de Juárez,425 la aprehensión del exgobernador priísta de Quintana Roo 

Mario Villanueva Madrid por narcotráfico y lavado de dinero, el protectorado de militares a famosos 

narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes,426 los vínculos de Roberto Madraza Pintado, 

exgobernador de Tabasco y recientemente electo presidente del PRI, con el lavado de dinero,427 etc., 

son hechos, algunos de ellos irrefutables, que merman la confianza de la sociedad mexicana para con 

nuestras autoridades encargadas de combatir esta actividad ilícita. La narcopolitica parece ser un 

fenómeno en ascenso, los gobiernos contemporáneos de México y en general del mundo, se han 

mostrado incompetentes y vulnerables ante tal problemática, pero esto no es una excusa aceptable. 
"· ~ .~,-e •'• > 

Incluso, se Úegó a ex~~fiios t1J~;:~R\i~~;~ti¿;la'rnáxima estructura de inteligencia en México 
- ': '.. . ,_·-. - ·-- ;.- :':'-. ·:(: .·· :-:'._':i.\·".)~f,~~:/~:'";;1~~ .... :~·'i!,,'!f!.>)~t:J.t ;_~{¡'/_·::(~ ~>-··-
fue financiada con recursos;proveniehtés det;naré:otráfico con pleno consentimiento del gobierno 

federal, como lo afirma·el cidciJ~~Üt¿'..i?iE}~~lJ,;1a seguridad nacional y el cambio democrático elaborado 
· ·' _ - .. _}~f,~;~~..;~·:d~'.;('i:~~:·,.·.,o., '· :~.\;_:. ," 

para diagnosticar' a dichail}stitució;ri1enHa'·presente administración: "El enorme poder discrecional 

que la DFS había acumutkctci;·fui:füil~a'dci por sus jefes directos y los funcionarios de la Secretaria de 
··'<· ·--' ·, .. ·«'-·,;'·"'","" ..... _-,, __ ·. •¡ ..• 

Gobernación para e~riquecefi;e.::mecHáflte .la protección, promoción y organización del crimen, 

principalmente. del na'i'.~()ti~fif o/:;; La bbrrupción en la. DFS llegó a extremos tales que la mayor 
' - . . ," .• :- ~ :~ , '' - . . . . .:: ··:' : '"' - -

parte de las actividacles clela'institUc.i6n' nose financiaban con recursos públicos, sino con dinero 

proveniente del narcotráfl~(); ZorrilÍa (secr~tan"oparlict1lal'. de .. CJutMrrez Barrios y director de la DFS con 

López Portillo y De la Madrld) 'no ;,c~oiestaba". al Preslde'rite:8ci~.demandas de presupuesto. Entre 1983 

y 1984 todos los mandos medios y superiores de la DFS y gran parte del personal operativo recibían 

+u "A pesar de que durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo el cártel de Juárez fue Ja organización más 
combatida, sólo se pudo desarticular Jo que se denomina "esquema de seguridad" del grupo, formado por militares y 
agentes de Ja PGR dedicados a brindar protección a Jos capos. 
Así, en ese equipo de seguridad se ubicaban, por ejemplo, Jos generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Jorge Mariano 
Maldonado Vega, además de los tenientes coroneles Óscar Cotero Orihuela y Miguel Ángel Limón Rivera, quienes 
fueron detenidos y sometidos a juicio a partir del llamado "Maxiproceso" contra el cártel de Juárez." en Morita, 
Martín; Santana, Rosa. "Cárteles de la droga: su estructura empresarial, sus alianzas estratégicas" en Proceso, Nº 
1265, 28 de enero de 2001, p. 1 l. 
••0 "Se tienen datos precisos de que el teniente coronel Florentino Morato Cruz fue quien sacó a Amado Carrillo 
Fuentes del rancho "El huamuchilito", cuando se tendió el operativo militar para su captura." en Panorama General 
del Narcotráfico en México, Gobierno Federal, citado por: Morita, Martín; Santana, Rosa. "Cárteles de la droga: ... ", 
Op cit., p. 11 . 
.. 7 "El primero en hacer sell.alamientos públicos sobre el supuesto vínculo de Madrazo con el narcotráfico fue el 
procurador Antonio Lozano Gracia, en 1995 .... Posteriormente, Emmanuel Ruiz Subiaur, con más de tres décadas 
de militancia priista, fimcionario en el gobierno de Madrazo, exdirigente estatal de ese partido, sell.aló: "Al admitir 
dinero sucio, Madrazo no sólo violó el código de ética partidista del PRI, sino que se convirtió en cómplice de 
Carlos Cabal Peniche y en instrumento para penetrar e infiltrar dinero sucio en el partido y en Ja econonúa del 
país". El exsena<lor Héctor Argüello, también expresidente local del PRI, decía en 1999: "A Madrazo Jo sostienen 
Jos intereses más obscuros y más corruptos que gobiernan al país. Detrás de él están Carlos Hank Gonzáles y 
Carlos Salinas de Gortari. Es una red de complicidades de Ja gran mafia que mantiene atrapado al país y que no ha 
dejado gobernar a Ernesto Zedillo."." en Caballero, Alejandro. "No lo pararon a tiempo" en Proceso, Nº 1822, s de 
marzo de 2002, p. 1 1 . 
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' - . ': ., . ; 

pagos extras que eran varias·vebes superiores a los sueldos oficiales, y de montos raquíticos. Todos 

en la DFS sabía~ ele do~ciá ve~í~ el'Clihero, p~ro :i n~"die.importaba. También lo sabían los usuarios 

de la información y ;servicio~ .~e l~ Í>~¿:.;f2ª·.,Por,lo:que no es dificil argumentar que los grandes 

cárieÍes de l'a drogigoz(ironeleprotección']d¿~trcl1"d~la lilta jerarquía del gobierno mexicano. 429 

. :.,.-~'::. . ... ~-~· , :, . ,: .': ;"· 

.. D e.afotluni~,¡;;;~~J<;'.~~l~?¡¿ii~f~i~·~ p,¡, no• pone en una •ituación •umamente 
complicada para contrarrestar efica~n1ente.dicho cáncer que corroe el sistema, ya que por una parte, 

::::u:~:~:~f l,~J~I~tt~~~~t~~~i~7,~~o~U::' º=:~::. ~:·::~ci~.: 
productores del mundos()n' a su.vez le>s.países sudam.encanos, principalmente Colombia, Bohvia y 

Perú, esta condlCiÓ~ re~iÓ~aI-~ac~ q~~:M~~l~oJÜéJ~;{J~ ~~p~l irrtportante tanto para combatir el 
- . - . . -

narcotráfico, de lado de las autoridades, como para expandirlo, de lado de los carteles. Sin embargo, 

también aquí el saldo entre autoridades y narcos es a todas luces negativo. 

4.4.6 Los limites del sistema político autoritario. 

Entendida como el arte de la corrupción y la mentira, la politica en México se mide por 

sexenios. Cada presidente impone una forma y un estilo de gobernar, aunque en esencia, ninguno 

escapa a esa patología del poder inherente a un sistema político que in~iste a la figura presidencial 

con facultades omnipotentes,430 sin embargo, los límites a ese absoiÜtistiio ~~centraron en el salinato 
' "~· ., '.~; ' . - .. 

·'•" "·"'• -"";;:.·i: 
su eventual pulverización. . . ":. '/ :~>: ::'>. · 

Lo• m=•"º' c~~~l~i,fnigs,w~.~i~~,4JoJJi~~f í~t~Jercicio del pod" hicieron del 
gobierno salinista un tlpico :_'ejempl~':·~d~·su~·j~maqüiilveÚs~o'J(posmodernista; en su gestión, el 

autoritarismo fue la otra cara' dél Úb~ralisrrÍo prirnérmüriaf~'Jif.C¡~·~ühto empefio tuvo en reproducir 

en México. "El sistema de partido de Estad~ e; q~ehJ~9s'~~ylct'~~f~f'c~~i setenta afios, ha obligado 

•••El CISEN. la seguridad nacional y el cambio democrlítico, GobÍerno:~ed~~~I'dta°do por Gutiérrez, Alejandro. 
Op. cit., p. 23. . . • . •. . . :. '" . 

... Cabe decir que tales organizaciones están plenamente estructuradas:· "En. sús •• C()mplejos organigramas, los 
consorcios criminales ahora tienen "gerentes", "directores de área", equipos .especializados en transacciones 
financieras y, desde luego, cada vez más eficientes departamentos de "seguridad" en los qué participan funcionarios, 
policías y militares. · · · 
Tales son algunas de las revelaciones que hace un informe de inteligencia del gobierno mexicano, elaborado por 
expertos en seguridad nacional y en combate al crimen organizado, que lleva por · títúlo Panorama General del 
Narcotrtifi'co en Mé.rico y que en lo particular describe y analiza las estructuras de los cárteles de Juárez, de Tijuana, 
de Sinaloa y del Golfo." en Panorama General del Narcotráfico en México. Gobierno Federal, citado por Merita, 
Martín; Santana, Rosa. "Cárteles de la droga: ... ", Op. cit., p. io. 
••° Centro del universo, dueilo de Ja verdad, infalible, inmaculado, el presidente entrante es para el pueblo, cada 
nuevo régimen, el depositario de Ja esperanza pero es, también, al termino de cada mandato, Ja constatación de que 
el país se acaba, sin que esto pareciera importarle a alguien. 
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a la sociedad mexicana ha desempeñar el indigno papel de sostén político y fuente inagotable de 

recursos para una clase política corrupta, irresponsable y prepotente."431 

En .su gestión ocurrieron los acontecimientos más insólitos desde la creación del régimen 

posrevolucionario, se rompieron las leyes no escritas más elementales del poder, además, se sumió a 

Méxicoen. una de las peores crisis políticas y económicas del siglo XX, así pues, los excesos fueron la 
' . ' 

constante. El cr~men de Colosio reforzó la generalizada percepción de que algo muy grave y sucio 

'estaba o~urrie~db ai intériÓf delrégilllen: et sistema estaba podrido, y ya no había capacidad interna 
-~: ·'.- _:~~-~~,º: .. ~- .,~).';~~.,,,~.~;~~:.~~'.!;~~"-'· · >' ~~~:~;: i ·,\7 ~::~:- :::.~¡-~·tY':'i{::-,- ~·-~;: .:.\ ~- .... _,., 

para cambiado:\Postérior i a~Salinas;1Ja;'.soraza del autoritarismo mexicano y de la presidencia 
- _._, ·_-- . -".:;·,_.l.·-~:>··~:~/.: \~(;~: .. ~,f;~~' '.'.;~'..?,~~:~~7::.;.'.J-~{:F::'_~\:0/;~;:~1~:'.·~>í ·;::~:~ ;yy~~ -.:: .. '. .. } 

imperial; ya'.no'fencRritró}p~Í1to:~de.trec~peración. Su desenlace fue inminente y evidente, la 

conce~tr~bi~~;-~~¡~~~5~:{~~~~~,~:g~~.g~~~~doen una persona es posible que no se vuelva a dar. La 
·. autonomfa. Cie Jos ·.órganos:eiectoralés, .~fa dispersión del espectro político en el Congreso, los 

: ~:_ : · "'Y;_,~· .. ·::::;_·~ r. ,~;~:':'.~1~{>·'.;;.·:~-:!/,r·~~~.}.:-'· ._; \~_.·\->_';_~~~:<:\.'.:.::~~::-~¿)..L~;-· :< -~(. ;· .. 
contrapesosi.éntie•ó¡msitore~::Y/góberna~tes y los controles sociales que empiezan a germinar 

·garantizan e~~a hlp6t~siig~l'.fID/~Ü su'.~~~dición de partido de Estado ya no volverá a ser como era 

antes,. eso es bueno ~~. ~Ótd;:~iJi~!;[;\~d6ied~~ y et sistema político, sino también para el propio PRI, ó 
:}:~/ ¡'.~ .'::-,'·: .~>~.-:· .. ' ;>, ,\ ;'.' ;· ,.'~ .· .t;>-· 
·.·;·····>·-r?. ·:·_., >-:;.~-:·., "·· . .'· 

. .. -,,::. ,. ·,. - -- - . " " - "!~·- . :r~·''.:; , .. , 
- "~~_,_,';;/.-·'>> ·.e- ' . ; <: :-<~-L> -·.·~,- · ---~~~--~-: 

lo que le siga. 

.... ,.,'';t!Pft1~}~.:}t .•. ·;Úi•,'.'.''.:;:.·t~~::'·f.;.J.; ... ·· 
Zedillo, en caso'de que•húbiese.qiieridci seguir la dura linea de su antecesor, no lo hubiera 
. -:· ,--_._:/~ :'{~:,>\·,-})-~' :·,;:r~j/:..}ü~ .. ::; ;:-~,_:'.#;2:_~,~~~::·:·?,.if?,}'::,,·~-;;'::~,:'.·._;·/~· ·-.- ··:: ~ • • 

consegmdo. La conformac1ónJ;ddf Congreso;tfuersu•pnmer obstáculo, ademas, la s1tuac1ón de 

emergencia económica'b6ns·Ü~i~'t<ldf~~iJ~i'~b,co c~pitat político con el que contaba. Esto no le 

exime de errores: a'nadle:.;86ri~~riá6\··~}·,<.~s21h~~iirüento" del caso Colosio; en lo relativo a la 

guerrilla prefirió sim~1h··~i'di~16~~6~~/por.deb~jo de la mesa impulsó una estrategia de desgaste y 
·-- ·<·-',.-·:.,_•-)'co:·.r-i;- .• -. ·\. -. · · 

aniquilamiento del EZJ:.;N:C1os''conflictos con paramilitares en Acteal y Aguas Blancas así lo 

confirman-; con respecto al FOBAPROA, apostó por el rescate a banqueros y altos empresarios al 

convertir al IP AB en deuda pública en vez de repartir las cargas fiscales y castigar a los delincuentes 

de cuello blanco; y en el conflicto de la UNAM optó por evadir su responsabilidad durante casi un 

año echándose la bolita con el gobierno perredista del D F -promotor del movimiento-, en vez actuar 

con prontitud. Por lo que en la gestión de Zedillo más que la concentración del poder, se caracterizó 

por la dispersión del mismo. De esta suerte, los límites -la muerte- del sistema político autoritario se 

hace evidente a partir de 1994. 

••• Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario .... Op. cit., p. 105. 
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Capítulo 5: La alternancia en el poder. 

En el presente apartado examinaremos el ambiente político previo a las elecciones 

presidenciales de 2000. Para esto, analizaremos brevemente el proceso electoral, la jornada electoral 

y las principales campañas de los candidatos más fuertes. Evaluaremos el tipo de electores que 

definieron el cambio y las diferentes ofertas políticas con las que éstos se identifican. Evaluaremos, 

además, el impacto que tuvo la victoria foxista en el sistema político, así como la función 

e estabilizadora que desempeñó el llamado a la cordura del presidente Ernesto Zedillo para con su 

partido, contribuyendo con esto a la transmisión pacífica del Poder Ejecutivo por primera vez en 

nuestra historia. 

5.1 El sistema de partidos competitivo y la geografía político-electoral previa a las elecciones del 

2000. 

Después de la última reforma electoral 1996, quedaron algunos pendientes por realizar en 

esta materia, sin embargo, esta reforma fue fundamental para concretar el tránsito hacia la 

democracia en nuestro país. Las elecciones de 1,997 así lo dejan ver. En estos comicios ocurrieron 

singulares cambios en la geografía político-electoral del país, así como en el sistema de partidos que 

para entonces se puede considerar ya como un sistema competitivo debido a la mayor equidad en los 

procesos elect~~iles, al fortalecimiento de los institutos electorales y sobre todo, a la incertidumbre 

democrática previa a los comicios. 
·, 

5.1.1 Las elecciones de 1997 como antesala del 2000. 

En aquella contienda se eligieron seis gubernaturas,432 varios congresos locales, múltiples 

alcaldías y se renovó el Congreso de la Unión; parcialmente el Senado y totalmente la Cámara de 

Dip~tados. Además, por primera vez los capitalinos eligieron a su máxima autoridad de manera 

de,mocrátlca -Jefe de Gobierno, anteriormente regente- en la ciudad más grande del mundo, por lo 

que se despertaron enormes expectativas tanto por los ciudadanos, partidos y candidatos, dado el 

gran potencial que representa la capital con sus 30 distritos electorales y el posicionamiento 

estratégico que significa gobernar el centro neurálgico de México. 

Sin lugar a dudas, el PRD fue el gran ganador en los comicios de 1997. Al término de éstos el 

partido de la nueva izquierda realizó una vez más la hazaña de 1988 rebasando todas las 

... Se eligieron los ejecutivos estatales de Nuevo León, Querétaro, Colima, Campeche, Sonora, San Luis Potosí y 
por primera ocasión, por un periodo extraordinario de tres afíos, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
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expectativas y desbancando a su contraparte opositora del segundo lugar en la conformación de la 

Cámara Baja al conseguir 125 escaños por 122 del PAN. Cárdenas arrolló en la elección capitalina . ' 

donde se llevó carro completo; es decir, ganó la Jefatura de Gobierno, 29 de los 30 distritos federales 

y 38 de los- 40 distéitOs locales, por lo que obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del 

D. F .. Alguno,s delos. aciertos que permitieron este despunte fueron; el cambio en la concepción y 

manejo int~rn'O' d~lpartido, principalmente la erradicación de la imagen negativa de partido violento, 

obviamente este cambio fue promovido por sus militantes más destacados. Así pues, la victoria 

- ·· perrecli~tá rio se le puede atribuir solamente al voto de castigo en contra del PRI.433 Sin embargo, con 

todb yi~to~l PRD siguió siendo unafüerza netámeiite ~egional yaqtie siguió manteniendo una gran 
- -' .. ¡ •. ' . -·~ ' • . • . • . " . . . :. - • . - ~· 

debilidad fuera de sus zonas de influencia, lo cual ocasi6ria que.en varios estados sea prácticamente 
. ' ·- ' ' . . -· - ·-· . , '··~.' : . . - , .. , - ;_• ,-,_,,. 

Por. su parte, la ola azul son todo y la'hurriillallte derrota en la capital de uno de sus más 

acabados lideres. e ideól~gO's ~Carlos C~s,tluoPei~za-, ~o cietllvo su visible progreso geográfico 

expandiéridóse . cada· vez; ·rriás , áI ·. ~encio ; ~~1 · teriitÓ~io ·•. nacional. . No obstante el desencuentro 

cap.italúlo,· ~btuvolriiil1f~s·iiJiporfuntes'en los .~stado~ cte: Nuevo León, donde ganó la gubernatura 

~6n<i8".Si % d~ l~s, ~c)t~s/ '~b~sii~IÓ: 1~· irii~b;ía ; relativa con · 24 diputados locales y obtuvo 15 

ayunta~ient0s; Querétaro;,_ci()nde-.g;¡~ó-la gubeinatura, 10 diputaciones y 4 alcaldías; en Colima y 

SaÜ LÚi~ Potosi se queciÓ eii'1~ibtilí~~~erdi~~do las guber~atUrascon el PRI por 4.24 y 7.5 puntos .. , - . . . .· ····--· '-:;:· ... ···. .. -·· .... · 

porcenttiáles respectivarrÍerite/sin embarko,pudo consolidar su preséncia en estos estados. 
' . . . - ' . ' ' . . . . ' ", ./~','·. } ··. ,; ' '• - ' - .·; ,, 

-, '< __ ·:··:~<-'j;:_~·:: 

A su vez, el PRI fue el gian derrotado e~ todos lo; frentes. Por primera vez en su historia se . . ' .. , - .. -,,-. __ -,,-. , __ , 

convirtió en primera minoría en la Cámara l;Jaja hl qi:lc:iéi~secon 239 curules por 261 d~la oposición; 

de las 7 gubernaturas. en juego perdió 3. y conservó las restantes. Esta debilidad en el Congreso 

pronto se reflejó en la relación del Ejecutiv~ con los partidos de oposición, ya que la moderación 
' ·-' ' -

presidencial y la actitud contestataria de la oposición comenzaron a ser sintomáticos de un gradual 

equilibrio de poderes con pesos y contrapesos propios de una mayor pluralidad política. 

Se puede decir que los ejercicios electorales posteriores a la reforma de 1996 sirvieron de 

antesala al acogimiento democrático del 2000. Los principales partidos políticos así lo entendieron y 

••• "Cabe suponer que no se trata de un simple voto de castigo contra el PRI, sino de un cambio de orientación de 
franjas de la ciudadanía que vieron un positivo cambio de sefiales: la persistencia de Cárdenas como un crítico 
inflexible del salinismo; la habilidad de Porfirio Munoz Ledo como uno de los artífices de la reforma electoral; la 
seriedad de la dirigencia encabezada por López Obrador (que transformó la imlÍgen violenta del partido), y el 
acercamiento de personalidades independientes de prestigio político, académico y cultural." en Zárate, Alfonso; 
Ornelas, Cosme. Op. cit., p. 9.77. 
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en este sentido tomaron valiosas lecciones de estas justas electorales. La geografía política cambió 

considerablemente con la vigencia de la reforma de 1996. A pesar de que fue en 1989 cuando se 

inició la alternancia en los gobiernos locales, el mapa electoral antes y después de la reforma del 96 a 

nivel de gubernaturas locales refleja que fue en éste año cuando se transformó más claramente. Asi 

pues, durante el zedillismo se terminó con la democracia selectiva al reconocérsele al PRD triunfos 

electorales en estados:.:donde su fuerza era evidente, como en Tlaxcala, Baja California Sur, 

Zacatecas y la capital ;del pais¡ por otro lado, el PAN pudo expandir su zona de influencia para 

convertirse en unpartidÓ con presencia nacional al avanzar hacia el este -Chihuahua y Nuevo León-, 
o·_ ·' • -- ~·e .-,": - -, .; • '"" . • • . . .• .- -

y deslizarla'o~á.Azuihacialos ~stados del centro como Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes 

····y Qu~'iét~o~;paf~:e~tc>',i·~a~e aclarar que todos los partidos al menos en alguna ocasión hicieron 

¡ ili~~i~s '.p;u¡: c:6~ci~i~i<fr . ti~ ·Ejecutivo estatal, sin embargo, e1 triunfo se le atribuye al partido 

¡ rn''~y6~itario pé>r ser ~i que impone al candidato de la alianza y por tanto el que designa al futuro 

gbteiilácloi. ,:. · 

Asi pues, previo a las elecciones del 2 de julio de 2000, la geografía política en la federación 

se encontraba repartida de la siguiente manera: 

Ilustración 2. Gubematuras por partido previo al 2 de julio de 2000 

Fuente: Mapa realizado por el autor con datos del IFE. 

Parti~os y/o·ali<inzá? 

•J>RD (4)' 
ll!llPA~I ,(?') 
OJ>RI (21) 

·. Cabe JÍleri7!<fü~1~por último, que si bien los partidos opositores fueron creciendo en fuerza 

··política para ehfilarse cori ~ejores perspectivas a la elección del 2 de julio de 2000, el hasta entonces 
,--,--::-- -·.-<· ---.'--_-'.,,:::-: ,- ~ -.;;-->-- --~~~-::·-e:·:~.>=::~·\;·':::-·;~~':{'/.·. 

partidode Estado mostró mucha confianza en conseguir una vez más la presidencia en el 2000, su 

conflan~a d~ri~ó dél ~~~~so en la conformación de la gran alianza opositora entre PAN, PRD y . ·;· . __ .·· .. 
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otras fuerzas políticas, por lo que el PRI y muchos mexicanos se mantenían escépticos ante un 

posible cambio de gobierno. 

5.2 Las elecciones de 2000. 

Las elecciones federales del 2 de julio de 2000 se organizaron con el propósito de elegir a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, es decir, al presidente de la República y a los 500 diputados y 128 

senadores, el primero, para tomar posesión el 1º de diciembre de 2000, mientras que los diputados y 

senadores lo hicieron el .1 º de septiembre conformando así la LVIII Legislatura del Congreso de la 

Unión. Además, simultáneamente hubo elecciones para elegir ejecutivos locales, legisladores locales 
,• • 0- ·¡, ••.•-••• '• V 

y ayuntamientos én·iósiésrai:los 'de Morelos y Guanajuato. En el Distrito Federal se eligió Jefe de 
· ... ·. :.... :.:.-·: .. :·~·:··;;_<):{~;<: .. ::~(~;_:::f-~i;·~{:?i~!L."~:''.:·.~.'.::'·:·..i·.·-~·::·_(· :~;; __ -·<·- . .' .. < , _ , 

Gobierno, asambleíst(ls;,y:.por~ye~·~ritnera, 16 delegados. Mientras que en Campeche, Colima, 

~:~:1~!1~~,~k_._t_r_;_~,~i-~_~'i~01~;~~::l:::::. ":.·::.;::::·,:~:~::.!'::: 
>. , -- ' - ."" ·-·¡- :'.d>'.:-,.~('/:7' ' - ""·;··' '::.': ~ ·._ .. 

. , . 'La,G!~f?~í~~~i'.'~:~:t~?.~iI~~f~~~~~h~~~·J:~~~~los académicos, medios impresos, radio, e 
mcluso televmón;·.>calificaromlas·,·e1ecc1ones ~federales de· 2000 como las más refiidas de nuestra 

,_ ..... : ··:··· -- -.. 1,:;_: .. -;~'d-~~- :-_A 0' .. ...,:·: .. :::.;;~·:~·;:;;/\-.(¡.ii/;rt~~:r·:•~:::~~1~~~:.J'~:_.,._:> ~;~~-~:-_,· .. _<:.!::<:· -. .:!:: . 
historia. Elpunto'.de;partidadeXtal"aseveracióri ;ribisólo provino de la confianza en el IFE, sino 

. _ '.· _ ... :_:·<· .. ,_r-': ·.: ·\~_\ :';<·. -" ::.~;~1:~'.-·\·:',?';J :_ :~·~'.i~<::~<:f~'.';i;~:;;:;~::. !A;~¡.::.!:_r-~::>< ~:~{~;<: .. ):·;: · :" .. -· , 

·también del contexto de; fin de's@c:i}y'de'cido~;'y'de fa popularidad de los principales contrincantes 

del···~andid'a'tb:p~lís~';:i~~~il~6'.f~J~~tf a.lc6~6B•~;·~~· decir, el experimentado Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórza~:oY,.~í.~~.:~#R~~.~~t~iti~~~~fü~f:~:~~:~s~~i;· . 

> ' 8~ii:ci.~g#i:~1~g~~~~l;~fü~~}1,j·~Í~~~:~?Cl'.~Ia principal incógnita giró en torno a si el PRI 
sería capaz de~?lJ.te~f!l";;üna;yéz'i11ás,·(eI,v6tfdeccmfianza de la población y trascender el siglo en el 

' ~od~~.: si~.,~iiit,~~6,/W~~ff ál~~~~i~s' ~~~,·~~g~~ia~\'16 co~trario. Las elecciones presidenciales del 2 

éleJuli~ dt2óoo ruero~, indepeÜdie~teme~te 'd~ ~u re~ultado, en muchos sentidos una elección de 

riiuéha~ ·•primera vez434
: fue la priltiera vez que · 1a institución organizadora de los comicios se 

ciudadanizó plenamente; primara vez de una autoridad electoral autónoma en la cúpula y 

rigurosamente vigilada en los mandos medios y en las bases; primera vez que hubo un extraordinario 

financiamiento y acceso a medios de comunicación de todos los partidos; primera vez que se 

extendió la apertura a organismos de vigilancia electoral; primera vez que el Tribunal Electoral -

perteneciente ya al Poder Judicial- puso fin al Colegio Electoral y estuvo sujeto a responder con 

••• Cuéllar, Mireya; Urrutia, Alonso. "Están en condiciones de votar 58 millones 789 mil 209 ciudadanos" en La 
Jornada, 2 de julio de 2000. 
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·.' . . . 

. . 

imparcialidad e independencia; por primera vez el mayor financiamiento público no fue para el PRI, 

sino para la coalidón dé izquierda; por primera vez no había dudas acerca del padrón electoral; por ,-·, 

primera vez participaron 36 mil observadores nacionales y 862 internacionales; etc. en suma, fue la 

prime~a ocasión que se implementaron mecanismos que virtualmente cancelaron la ejecución del 

fraude masi~o. 

·Ad~kás, como pudimos ver en el apartado anterior, la oposición había obtenido logros tan 

significati~Ós'h:ille p:fevio a las cleccicínes el -66% de los habitantes del país convivían ya con un 

·. gÓbierÜ6!6~afó:_~ÜniCipitl• de la opqsiCiÓn.~}~ :í>or •. lo que se antojaba una contienda sumamente 
.,,::~1 i. .,, • ., Y' .. \ ·-~' '"' ;.;•:-: ,_ , 

cerrada, én_lél:~úe.Ias;táctié~spÍ:iístits~de áll~n¿,'··~~:-yeial1:aiia~6nicas al nuevo juego electoral. No 

obstante ¡5~~}!é~~~:·~~~Í~S{~i~~Í~~~i-~j~~~~i~gf h~~~~:~::~~c:~~~;-~~~·se desarrolla principalmente en 
comunidades,·. rancherías ·•y,fpueblos ·fde. d1ficil' acceso i;y: poca' educación dada su marginación, 

· · ~ ·.·_· .- -·'·/-:,;·:.' .: ·. :.,.-.·: <:·~{:i: ··:~:fp:.<· ::.;{; :"<t\~34'.i~tt~t~~~~:~~~--~;~\::,)<1 ?i~\'.~/,Yt-··-:?:'..Wt.~~-:;~~f,',:-~:;l!,~~-i::~y:~~;_~'.: ,·/:';:\ ··-. . 
reportaban-prácticas:y1ciadas;que,·,aun•.cuando no;son:determmantes, no deJan de ser factores que 

: . . · . ~, _::_ :::: '·~'. ·_. :\1::;~~".:~.< ~~-,:·:-··'.'+,~~~···.'. .f~ fS,:~.., :·1}.{:~·:::.<::'.'.:}:::'.'.·_~'{:':~.: .. ~.:M;.j_~¡f~t~;'.·,~.:·:?~~~;·\'~t~;~::··"·-,t· ;· < : ··>·> 
hablan mticho de la falta''de homogeneidad 'de la cültura'politica alcanzada hasta entonces. 

- , .. -... ~.,_\,;~;__~~ ., .. , ." , ~: ·:.:.: _·'" '. .;~:~; :: -~~'.~-~.~:;:~}f:~_,;.\·K '. 
. ,. ':'"" 

·',::·:::: 

Así pues, todos estos ingredientes se fueron cóncateriíi.rl.ctode manera tal que verdaderamente 

se respiraba en los días previos al 2 de julio un ambie~te A~sal§dable incertidumbre democrática. 

Incertidumbre a la que todavía no se estaba acostumbrado; empéf,o se recibía con buen agrado. 

5.2.1 La incertidumbre democrática. 

Uno de los factores más importantes del juego democrático es sin lugar a dudas la 

incertidumbre sobre el ganador de los comicios. El desconocer como han de terminar los procesos 

electorales tiene un gran impacto en el sano desempefi~; de toda elección que se quiera etiquetar 
':".• ... "«o·,¡_.·.:.-_:_•'/·•",,•'>.·,._· ' 

como democrática, además, este hecho incentiva fuerterrierite)a participación de la ciudadanía. 
-- - · · -· · ,. - - ·--- '::cc;t. ~.~.::.'·;~ ;:-::~; --~- .J-,.": -

Los ffidices de. ~bstención que an:.d~,,;;~n.~\1'f~:?Lan en nue.tro pals ernn clarn 
muestra d_e. una cul~f~ k6u~ca de ia'crecfulidad,. d~ ·a~átía y de profundo rechazo a la simulación y al 

recurrente fráude:de~toral. Sin embargo, en la medida en que se fue avanzado en la transparencia de 

los procesqs·;,_~ie~toiciles; la equidad de los contendientes; la autonomía y neutralidad de las 

institu~iones;clectontles; y la objetividad de los órganos jurisdiccionales de control y evaluación de 

lasele~~Íbries,en esa misma mediada se empezó a involucrar más activamente la ciudadanía en los 

. proces6.~:Par~·-ia eÍección de sus autoridades . 

••• Íbid. . . 
.+••Se leUama h?rrniga dado el poco poder de manipulación y/o cooptación del voto nacional. 
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Símbolo del nuevo tiempo mexicano, la incertidumbre se ha convertido en la mejor noticia 

para el sistema político en mutación,437 pues ésta permite aterrizar de buena vez la aletargada 

transición a la democracia en México. Al saberse los candidatos en circunstancias mejores que 

antaño, favoreció el desempeño de una campaña más competida, de una campaña que los lleve al 

poder y que los haga opción real de gobierno, pero además, permite entrar en una poliarquía; una 

nueva dinámica de cooperación entre gobiernos provenientes de diferentes ideologías y 

representantes de distintas necesidades. 

,-- ' 

Arinargen del proselitismo de los candidatos sobre su optimismo previo a los comicios, se 

pued~ dec~quelasociedad interpretó la inCerti~umbr~como unespacio en donde desarrollarse, y en 

fun~iÓ~'d~'es~ iriterj;~eta~i6n se dei::iclló a d~ei.·~a.~Ó·que]a condujo al protagonismo en la 
;;, -·~· ... _-·_··'.~_.\-,_;:•o'~-' .. :_•,,.-_.•.· ',., .:_· _,_, ... .'.- .. ·.-.· ·.~.:.<.···-·:;··.•,.; __ :.-;.i;•·:';'·-···., :- . 

designación de,·s.us áútoridades,•transitand~ C~n{est.o a1xactivis~q/politico y al ejercicio de sus 

··.eereghos•• .~.~u#s~.s:.;• .. #es~~º •. es~~ .. · •. ll~.~~~·~ .. ~gf i~·~.f~it~~~~e,iJ:l~i!L~jementos que permiten que el 
ciudadano como individtíó;fla sociediid como éórijuritO'¡":enfrei(en una nueva dinámica, e inviertan 
-~ -.. ,. ··:<-: ;/'' · : · .'._» '·'.>- -;:::.-:·:.. . "" :_:·~/ :··: .;~;-.. ~. · .. -<:s_·;_ .. -~:~; .. 5::-~>\/ 1, ,::\>::~:;:¿} :;/;+~:::~1?:.:f/~~f:·:-:~n~-~·~~:~:<:r;_~-\~~'., .. ~2::(:::_:~->_:, 
esa·.relación'EStado~sociedad donde el primeros~'éa siempré}a;rnayor parte, inaugurando así una 

i~lación con menos Estado y ~~n más s6ci~~ad'tc6á;kctérict~~e ~Sta última en demandante y 

conte~tataria ante sus autoridades. D~ e~·~ ~Üe~t~. ({f]~ihi°d'.~;;~1~ctoral y la incertidumbre que 

prevaleció a lo largo de todo el proceso, fueron elerÍi~ntbs:ps'ic8iógiSos favorables al cambio político. 

5.3 Los partidos contendientes. .· . .·· · .· : • ... ·. .. 
Los partidos que de manera definitiva· o·. condicionada obtuvieron su registro para ser 

contendientes en el proceso electoral federal dei2 dejulio"de 2000 fueron once. Organizados por su 

antigüedad son: el Partido Acción Nacioniil:P.AN;' 1el.P.Ütld~ Revolucionario Institucional PRI, el 

Partido de la Revolución Democrática PruJ/el Partido del Trabajo PT, el Partido Verde Ecologista 

de México PVEM, el Partid~d~ ceri~o·D~~ocrático PCD, Convergencia por la Democracia CD, el 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM, el Partido de la Sociedad Nacionalista PSN, 
' ' ' 

el Partido de Alianza Social PAS y Democracia Social DS. 

5.3.1 Las alianzas. 

Sin embargo, debido a que ocho de los partidos decidieron formar coaliciones para postular 

candidatos en común a los cargos en disputa, la oferta electoral se redujo a menos del 50%, 

quedando cinco opciones de votación. De esta suerte surgieron las siguientes alianzas: 1) la "Alianza 

por México"; conformada por PRD, PT, CD, PSN y PAS. El PRD y el PT fueron los cimientos de 

+•1 Zárate, Alfonso; Ornelas, Cosme. Op. cit., p. 264. 
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esta .coalición y;· Cuauhtémoc Cárdenas su candidato presidencial. Y 2) la "Alianza por el Cambio"; 

farmacia .Pcir el p AN y el PVEM con la candidatura común de Vicente Fox para la Presidencia de la 
' ,_ '·' :·.··, ·.· .- ·. .' . ·--~·... ' 

··República. Cabe decir que en algún momento -primer semestre de 1999- se manejó la posibilidad de 

uiik~~'i:ari';filf¡{Ji'zh~nCabezada por la centro-derecha -PAN- y la centro-izquierda -PRD-, sin embargo, 

~fü. '.s~ v~o fru~trada al velarse la incompatibilidad entre ambos partidos y candidatos, dejando en 

Cla,io.con'esto que no puede haber alianza alguna si no hay aliados que la constituyan. Con esto, los 

·· candidatos a la presidencia de la República quedaron de la siguiente manera: 

Tabla 8. Candidatos contendientes a la presidencia de México en el 2000. 

~t1mmmrnnmmm~curu:a.im'.$i:i1i1r1imrnr;fü ~Mm\ti\~ mtrrrrrmr;mr1;1i111\ti1;rifü1ii,11Y.titiüiiWffIJr:1?i ::~:::·::::::~:=:=~:::::.::J 
Vicente Fox Quesada Alianza por· el cambio (PAN y PVEM) 

nr:~~;;:1é~~~:~?!!!~:-~~:!~;~!r:? r~¡ª~~;!r;~~~¡~~ i~:.:;;:~~::~~:::::~~:;im¡rn 
mrnrnmrnfil~fü®.N.iili#iili.W:$&«M:rn:::::::::1n1wr:::::::;:rmn:<:<:::1 nmm.m:::::::::m:::m:r::::11M:n1m;;mum 
• . . . . Gilbcrto Rincón Gallardo . . · . · DS · · · · · · · · · · · 

Fuente: Tabla realizada por el autor con datos del IFE. . 

5.3.2 Los candidatos. 

Vicente Fox había sido un empresario destacado en una compaflía refresquera trasnacional, 

reclutado por Manuel Clouthier "El Maquío" al PAN, inició una vertiginosa y ascendente carrera 

'Política, formó parte del elitista grupo S~n Angel y mantuvo una muy estrecha relación con el 

gobie}~o~saiinista, así pües,después de ser diputado y gobernador por Guanajuato, en el 2000 se 

.. ~"(~~r!s~~~~:t:;a :::r:ci~:i.c~::Pºf, la; candidatura a la presidencia en el PAN, consiguiendo 

,_;__,...,,. ~~<·: ; ., .. -: 
~ ., .. - .·, -~-) 

'>~ ~.t~~{: ' :·~ : .. - .. 
. ( ; Francisco Labastida Ochoa, ocupó una gran cantidad de puestos importantes dentro y fuera 

de 's'u partldo, entre los que destacan haber sido gobernador por Sinaloa, su estado natal, secretario 

''d,e~¿stado -Agrieultura, ganadería y desarrollo rural y de Gobernación-, además de ser el candidato 

oficial de Zedillo438 para contrabalancear a la corriente "dura" del PRI encabezada por el tabasquefio 

Roberto Madrazo Pintado. 

Cuauhtémoc Cárdenas, el más curtido de todos, se había lanzado por tercera ocasión 

consecutiva por la Presidencia, durante su etapa priísta fue gobernador de Michoacán y secretario de 

estado entre otros cargos. Su permanencia en el PRI llegó hasta donde lo permitió su dignidad 

personal. Después de encabezar la disidencia en el PRI y posteriormente ser expulsado del partido, 

••• Con todo y los candados que le pusieron al presidente para designar a sus sucesor en la XVI Asamblea del PRI, 
Zedillo designó a Labastida, dejando el proceso interno en pura simulación polftica. 
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obtuvo otro pUesto:irnpórtante al arrasar en la jefatura de gobierno del D. F. en 1997 ya como 

perredista,. pert~ne~ie~te, ~demás, a una de las más importantes dinastías políticas del México 

contemporáneo, cá.1-ct~n~s ha gozado -como pocos- de mantener una alta congruencia política y ha - . - ' - ' .. · ~ . ,. . .- -- ,_ 

sicto'unfncansabfe"~romotorde la democracia en México. 

i .' 

Ma~í.i'e(Carn~~ho Solis, priista destacado, se desempeñó como regente capitalino, secretario 

de estad~ y ~i~ting~id~ académico. Ftie siempre leal al partido, como comisionado en la mesa de 

negocié;cioÜ~s b~a.;1if ''~;~ en Chi~pas hizo un buen trabajo para distensar el conflicto guerrillero al 

firmélr·los acudcl()lcl~.·sa~AndiésconeFEZLN, sin embargo, obtuvo nulo apoyo del gobierno 

salinista quien~e cl~s'~~t~~diÓ',~¿_,·c~~:achlitdelos acuerdos. Hasta que Salinas destapó a Zedilla 

como candidat0s~~tl~ld~á~~~Üé1·d~l''~~~si~~i~}'.á~'coi6sio;camacho entendió que había quedado 
" . - . . ' - . " . . ,: fe-'' " . e. - .. . . ' - - ,,. ...... ··....e·. ____ , ~r: .:-::: . > -·· - -

fuera del juego/por iO que abandonó ef J>RI, y ft¡nd6:eIP.artido. de Centro Democrático. Trabajó -sin 

éxito- en.la rnesaid; neg~~ia~iones p~ra 6on~~r~~?ii ~~~;itlianza opositora que derrocara al PRI y 

después de la ali~nza frustrada, se fue sólo por li'8riiri'de'íu nÓ conformar coalición alguna dividiendo 

más a l~ oposictóll. 

··-: . ,. ' . 
. 'Gilb~rt~· Rincón . Gallardo· fue uno . de l~s más ·constantes e incansables promotores de la 

democr~di~)·~u¡ailte m~cho tiempo.se la pa~ó haciendo activismo político de izquierda en el 

cl~n;cl~stlnóiPCM,·PSUM, PMS yen el PRD; al' abandonar este último decidió modernizar su 
·, ... -· .. ·.·... . ..·· , _, 

po~tüfa:fa~i~é!l4!! ~ntii~a· frUndÓ Democracia Social, partido con que contendió para la presidencia 

'·.:. 

<,Un :últiriio· áspirante que se quedó en el camino fue Porfirio Mufioz Ledo, junto con 

Cu~iihtémoc Cárdenas encabezó la disidencia priísta al conformar la Corriente Democrática, el - . ~ . ·, .. ~ -~·- '- -'. 

Frente Democrático Nacional y por último el PRD. Extraordinario orador y asambleísta, promovió 

la transición a la democracia en la LVI Legislatura considerándosele como uno de los arquitectos de 

la reforma electoral de 1996. Traicionado por el cacicazgo de Cuauhtémoc Cárdenas en la cúpula 

perredista, abandonó dicho partido sin ser candidato presidencial -como lo habían acordado él y 

Cárdenas en 1988-. Sin embargo, postulado por el PARM a la presidencia y previo a las elecciones, 

decidió declinar en favor de Vicente Fax cancelando su candidatura. 

5.3.3 El financiamiento de las campañas. 

El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales COFJPE, estableció que todos los 

partidos registrados, independientemente de alianzas, tuviesen derecho a un financiamiento público 
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para la realización de sus campafias políticas, cuyo monto ascendió la millonaria cifra de 2 mil 953 

millones 876 mil 392 pesos, el cual, según el COFIPE, se repartió bajo diferentes conceptos. 

· ·. El financiamiento público quedó comprendido bajo tres modalidades: 1) sostenimiento de 

aétividades ·o~dinarias permanentes (AOP); el 30% se asignó en forma igualitaria y el 70% de 

acuérdo con~(~oféentaje de votación. de los partidos representados en el Congreso, 2) gastos de 

ca~?ana cci';d~·c>; ai;ano de 1~e1écción,, a: cada partido se 1e otorgó un monto equivalente a1 
-· >' • • '· • • ' • ,. ,r,, • ' :,. .' - - i; •' ~¡' ' ;·_; ' ' • • • ' -• • 

·recibidopara~e1·saste_rii~iento~qe süsactividádesordinariaspermanentes y, 3) actividades específicas 
como entld~~es_~~~l~t~té~iÚblldo; 0 . . . - . . ·. 

lo anterior se desprende que el PRI, PAN, PRD, PT y PVEM recibieron un 

financiamiento superior para actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña producto de 

su porcentaje de representación en el Congreso, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Financiamiento público total a los partidos politicos con representación en el Congreso (Miles de pesos y%) 

r~~i~ªl~i?ifi:i~lfiJfiiª[~~I 
l f~f~jt~~iª~f jNi~0:1f ~J!i~~f i;i::&~05IJ~i~l!f~~Jt:!=!~i~JI 

• • Gastos de Campaña. 
• • • Partidos sin Representación en el Congreso. 
Fuente: División de Economía y Comercio, Cámara de Diputados, 22 junio de 2000. 

Mientras que para los partidos de reciente creación -CD, PARM, PAS, PCD, DS y PSN- la 

asignación de recursos bajo estos mismos conceptos quedó determinada de la siguiente manera: 

Tabla 10. Financiamiento público a partidos de reciente registro (pesos y %) 
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* Actividades ordinarias permanentes, 
* * Gas los de Campaña. 
• • • Perdió su registro en 1997 y lo recupera para contender en las elecciones del año 2000, 
Fuente: División de Economia y Comercio, Cámara de Diputados, 22 junio de 2000, 

Sin embargo,' siciJ. 'fi.nariCiamienio' afíterformente desglosado de $2,953,876,392.82 le 

agregamos los gastos de pubÚcidad y acc~so a medios de comunicación, la cifra se eleva llegando a 

un monto total de 3 mil 544 millones 651 mil 692 pesos, como se muestra el la tabla que sigue: 

Tabla 11. Financiamiento público y acceso a medios de comunicación (pesos y %) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
: "'Pañida··¡ ... Fiñiiñci.iiiñi'Cii.iii ... ! ·w¡¡¡;·¡¡¡;¡;¡iñi'eii.iii'·; ... Fiñii'iici'iiiñi'eii.iii' ... ! .. Fiiiaii.Ciañiieñrii"! .......... Tiitii1·¡¡e· ......... ! .... f iitiii'(•.r .. : 
! ! público total* ! público total (% ! para acceso a ! para acceso a ! financiamiento ! del IFE) ! 
i i i del IFE) i medios de ! medios de i público y acceso i i 
! ! ! ! comunicación** ! comunicación ! a medios de i ! 
i .................... ! ...................................... ! ..................................... ! ....................................... ! ....... (%.!J.~• .. ª'.l!:L .... i ..... c:11.111.u,aji;¡¡.c.i~.11 ... J ......................... l 
: r·:t;;iaii·¡;;···1 r:-z?;53·;s76:4.i§Wi r·:·:····:":J.{9f"·····::::11'::::~9.~:71s.-.:~s~::rn::::1r::::::::::::::~::?9.·:·:::::::::·:1D;:s-~:;~~J;~9.~:.:J.~:Jr::::::~I:9.J.:::::::1 
'··-.·¡¡;;:¡0;;·;;¡·¡¡y¡c¡¡¡c¡e·5·º·;c¡¡ñ·;¡;¡ª·5·iieíñiaiieiiies·;;·9ª5·¡;j5··a·;;··~;;;n¡;a-fi;¡:······· .................... - .......................... _ ... _ ..................... ·---·-·-................... ·-···--
.' Este monto es el 20% del financiamiento público a partidos en el año de la elección presidencial y es el máximo permitido por el IFE para este rubro 
(250 horas en radio y 200 horas en televisión, por una parte, y por aira: 10 mil promocionaies en radio y 400 en televisión). 
Fuente: División de Economía y Comercio, Cámara de Diputados, 22 junio de 2000. 

De este modo, se reconoce el establecimiento de una legislación más equitativa para regular 

el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión en periodos electorales, ya que 

independientemente de los 15 minutos mensuales de que disporien de manera permanente, a su vez 

se estipuló su distribución en un 30% de formaigúalitrrla ;)o% proporcional a su fuerza electoral, -

anteriormente la ley disponía que !Os fieiriJ,di~dicidh~es d~ transmisiones se asignaran de manera 
, : · - · .~!::/" "··: ~.,~<-. «·.:, '.: .~··: {</l· .. ~:~,~'.<~;/fS-:{;o,}:':~"~::;i::·~ ·· ~-:' -. -

proporcional a su fuerza eleC:toial~; nivelándose. eón esto el acceso a los medios. 
· --' : : -~ ·/? -: ~r :>;·i\/\~,'.~;.-:,:~r~d:: ~~·: ·;~f?~~~~-~_:t1:~):;,,.~t ... · --

Es to en lo •que corre¡~~~dep~};~~rl~i~~it:~\opúblico, sin embargo, si consideramos que 

todos los partlclos pued~n gastar~~·;~t!s.g~~~J~~:;'•racÍas al financiamiento privado, prácticamente 

el doble de la cifra, los partidos p:()clJ~~?~~b~~ fi~iliao en sus campañas más de 6 mil millones de 

pesos.439 Cantidad por demás,ex6~:¡;{i~nt~;~•;f§itiKi~J:~J1do el COFIPE dice que el financiamiento 
- .. : < .. :;_. ,_,~-\' '(2'(~· ~~\}~"·-,:~•,;).:_;)¡'":~¡:-:«.:~:~_·;:, .·· 

. público debe prevalecer sobre el_:pri~a~o•y),que ex!sten topes de campaña los cuales de ninguna 

man~ra deben de excederse,· estos pr~¿ep{6~·~'6J''.ihu.Y' dificiles de aplicar y sancionar por la naturaleza 

misma de las campañas, p~r l~ e.i~~sltél cifil.ii¿{ók deéstas y por lagunas propias de la ley. En suma, 
- .. ' - . - .,-_ .,, ... ,_., _·.·,. '. - - ·, 

las campañas políticas en un e~cenário:.dé~equidad se han vuelto sumamente costosas para la 

sociedad, por lo que es' indispe~sabie r~~i;;u. l~ legislación. 

+s• Cuéllar, Mireya; Urrutia, Alonso. op. cit. 
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Aunque el COFIPE estipula que las campañas deben iniciar formalmente al día siguiente del 

. registro del Candidato a presidente, estipulado en el lapso correspondiente entre el I º al 15º de enero 

de 2000; lo cierto~s que hubo casos en los que la campaña -informal- comenzó mucho antes. Vicente 

. ;~F6}~~có'.ve'AfuÚssobre sus contendientes al destaparse como candidato casi dos años y medio antes 
... . :y··_': ... ·,. _::.-, __ '.;" • 

. . ··.de las'élecci~nes; derivado esto de lagunas en la ley. Además, otro resquicio legal bien capitalizado 
: --. , -_<:<::> .- ·:·· __ ,;: >o~.-:.':,·:::.'.~ii ,-, ,·)_ 

· · • por'ía~'.••Aiiania~por eLCambio" y la "Alianza por México" fue el relativo a los financiamientos 

pÚbIÍdb~,·:·;a'Jti~:aLser acumulativos los fondos por una coalición, se dio en esta contienda la 
<-. •," • '· ,"., 

excepciol1a1circüns.ta.l1cia-seg~n la cual el PRI; con casi 40% del sufragio en la elección federal de 

·1997;teridri~-~s'7'füill;h~s':c1J/¡,~sos::~e~IJsquelac~aliCión encabezada por el PRD (que obtuvo 25% -<:. _;'··;,":/ -:-··;' .. :-·}. :.::>º. -~ :/~· :'~:-/:··:.~-: ~:Y,~-:'.:\~0_:;,~<:\'i:.f"<' (- ';:~'= -: _'·>:(~¡-.: .:. ,;:.~~-~ ,¡,\i'.1-·.'._: :;_ 1-~-~- _._;;:; ".:.' ·>::,::·:- . 
• delvoto.e~ 1997)ycasil~-misIJ1ÍlCa~tidad qtie'el-_PAN.(que captó 26% de la votación en 1997) de tal 

.-_~uer~e qhe•i~-cii~~ibci6ió~:fü~i~-~~u'{ti~~~~Kf~~ói'd;?¡~hás alianzas.44º 

Ei ambiente p~úticC>•·füé'.~g~~~~hdC>~~-~es··~ mes hasta llegado e1 2 de julio. El fracaso en 1999 

de la gran alianza opbsifora fü~·~d'.·;~s~iro momentáneo para el PRI y la ratificación de la polaridad 

política e irreconéÍli~ble•vi~i6.1.;:;id~olÓgica de las dos grandes fuerzas opositoras: PAN y PRD. 

Ambos partidos se enfrascarcm:en una pugna llena de descalificaciones y soberbia, la manzana de la 

discordia fue la desigria~iÓn del candidato presidencial y no la plataforma política común: por una 

parte, los panista~ pugn,~ban por que la designación del candidato común fuera mediante encuestas 

de opinión, mientras•~u~ su contraparte pedía que se decidiera mediante una votación abierta. Lo 

lógicohubie~esi.do q~~.cédfera._un poco quien menos aportes tenía -PRD-, sin embargo, ninguna de 

Ías .fue~zas cediÓ Ü~ ápic~.44{"'A •fin de cuentas ésta alianza nunca se realizó, los panistas 

aprove¿hat°~n su nombre "Alianza por el Cambio" y los perredistas su número al llamar a la 

"Alianza por México" como la gran alianza opositora. 

••° Crespo, José Antonio. Op. cit., p. 464. 
••• Meyer criticó a la dirigencia perredista de la siguiente manera: "La dirección del PRD, como la del PAN, prefirió 
ir sola a la lucha contra el PRI -los partidos "aliados" de cada uno, fueron irrelevantes- y no llegar a un gran 
acuerdo opositor a pesar de que una parte mayoritaria del electorado veía con buenos ojos esa posibilidad. Con 
todos los indicadores disponibles en contra, el PRD decidió equiparar o incluso ver con peores ojos, a la derecha 
democrática -el foxismo- que a la derecha corrupta, brutal y autoritaria del PRI. En las semanas anteriores al 2 de 
julio, el discurso perredista al atacar la idea del "voto útil" propagada por Fox y acusar al candidato de la Alianza 
por el Cambio de vende patrias e incluso de criminal, simplemente ya no se distinguió el discurso perredista del 
prifsta. Esa política fue un error producto de cierta arrogancia: el cambio era en los términos del PRD o no era 
cambio. <afortunadamente> El sentir mayoritario no correspondió a esa definición." en Meyer, Lorenzo. "Los 
actores y sus relaciones. Reacciones de amplio espectro" en Reforma, 13 de julio de 2000. 

194 



Sin embargo, el PRI también encontró maneras de canalizar mayores ingresos para sus arcas 

mediante su precampaña popularmente conocida como "los cuatro fantásticos"442 y, valiéndose de 

que las precampañas durante el año de 1999 no fueron reguladas por la legislación del 96, 

aprovecharon este vacío legal para hacerse de cualquier cantidad de dinero para este efecto, de tal 

suerte que podrían conseguir todo tipo de recursos privados sin fiscalización alguna, incluso, de 

fuentes que estuviesen prohibidas por el COFIPE.443 Esta ventaja se ve de manera clara cuando el 

candidato Francisco Labastida, después de vencer a sus adversarios internos utilizando todos los 

recursos económicos y mediáticos que pudo -ya que no había restricciones-, se posicionó en el primer 

lugar en las encuestas para la presidencia de la República, desbancando a Vicente Fox como se 

muestra a continuación: 

Tabla 12. Preferencias electorales para presidente. 

;:::::::1frg!*\!!~!d::: !~!!'~~~::;; ::::·~!~~~!?~f!H!f~!:::.¡:: :::::1l~!~lfi!!::1 
46% 34% .12% 

Fuente: El Universal, 6 de diciembre de 1999. 

5.3.4 Un debate sin altura. 

Así pues, para el primer semestre de 2000 no cabía duda de que los únicos candidatos que 

podían aspirar seriamente por la presidencia eran primero tres y ya en la recta final sólo dos, es decir, 

los candidatos serios, fuertes, y no simplemente contendientes se habían reducido a Francisco 

Labastida y. Vicente Fox. El· PRI, por su parte,. había. hecl1o: to,dc{lO;riecesario para conservar el 

poder. Cumplió Úno a tino todos. ios eleriie~~o~. q~e c6h~i·~~f$:;~~¿~s~io~ para trascender el siglo 

.•.. corno et~nicq fégime~ de su tipo. Calculó que si mejm'.áÍJ~'Ú~\~itlJación económica, si evitaba una 

:di~Í~ión~=~Í~gif·i~ucandidato presidencial, si mantenía ctitidida a la oposición -al PAN y PRD-, si 

·. inteiveníii'c:¡ü@rgicamente el conflicto Universitario antes de que se mezclara con las elecciones, y si 

.fu~ci6A~ba ~{i' ITl~quinaria política -sobre todo en el interior de la República- mediante su política 

'i cll¿ritciar')n.programas como Procampo, Pronasol, "Redes 2000" y "Vamos a ganar", aseguraría su 

tri~nf~; ·y estuvo cerca. Por su parte, el PAN, y concretamente Fox, venció primero a la otra 

op~si~lón, y luego, ya más fortalecido, al PRI. 

;\::':,',' :': E~'. el debate, con todo y el malísimo nivel de ofertas políticas producto de las múltiples 

'reáiminaciones y la carencia de la retórica propia de verdaderos estadistas -con excepción de 

· Gllberto Rincón Gallardo, denominado como el ganador del debate-, se puede decir que salió muy 

++• Fue el ejercicio en el que designaron a su candidato Francisco Labastida Ochoa de entre Roberto Madrazo 
Pintado, Manuel Bartlett Dfaz y Humberto Roque Villanueva. 
++• Crespo, José Antonio. op. cit., p. 448. . 
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favorecido, entre l~~ dos pÚnte~bs/Vicente FC>x. La prensa, radio y algunos programas televisivos 

des~o:l:arÓn en l~;sema~a siguiente-:ii\~c~fud trémula de Francisco Labastida en lo tocante a las 
. ' -- .. - .. ·.· ·. - r·· . '. -· .. ,- .··- . 

quejas públicas. que Je hizo'' a Fox,ºme dice mariquita", "la vestida", etc., además del negativo 

impicto-qÜe~~sto' füt()eii'¿f'~1e'átor~dajoven y erí el escolarizado. La respuesta de Fox todavía fue 

má~ contundente:.' uiJ.'nÓ~Ótfos i~e nos puede quitar lo grosero, pero a ustedes no lo corruptos" y se 

• empezó' a méÜca/~ri~idi~:;c::ri6i~eriJ~s· ~~cuestas. ' 

Enw;,g~Ad~'~&~fü;"~<>nde nada:m~ ~J,tiemn lo• tre• m., fuerte.,- Fox enoonttó la 
opOrtuI1id¡cl Her~¿ui~i~~~~-Jé1 :•mllÍtesnégro''. y tüv()-·1a capacidad de corregir y hacer de sus errores 

-la neced~~ .ci~L;~()y'.2f ~b~),Ji())r~; !irtudes'?;-q¿~re~osel cambio hoy, hoy, hoy-. La victoria del 

gua~ajGat;ns~füe'hfá~-~1taf~Ji/cUi~dc)~iiiiJ~i11~ ~'aiidad de éste segundo debate fue todavía peor 
• • • • -,. -, .:,-;',, "-'';. : •; L ·,.'. ·\~;• )i~("." ;J.t:_'.'' . ; ('·\•J .·· >-;,. 

'
queelantério.r .. . ·:>.e·.:•'"''-,.:_: •. :,.·:··>·, .. <<(?'· '_··.,. -; '•' ·' ~~- : ';:·.~: (' "~-.' 

Desp~is<Í~;l~~f:i~~~ft¿li .• j~{~rÍist~,:~2pe~Ó,á perder terreno en las encuestas de manera 
.· :·::.,-·_-;,.\,·:·:· ~;¡~~\·:-·~t';'"':~:'~'2'.·i;;;~·,¡::-;~·~:'.:i:~_:·;.;á:·.:f.'.<··~::;:''.-' ... -~::;.:: '.'._/;~·-<{.,,,:):_:= .. t .. '~··.~·' _· 

.. ·evidente, ha~ta· ~allten~(' un 'Virtual empate, técriico previo a la jornada electoral. Motivo de la 

prolongada; c~í;li·~'~F ~~~c6nt~Ílto con. los (pobres.:re~ultados de su estratega de campafta: Esteban 

__ M~.~t~é~~#'~~g~, ~-"pr6pio Fr~n~is~oL~~as~da urgió al viejo PRI, a los "experimentados" en 

lasjid~~-~Í~~t~riit.~~. y ~stos ácudieron al resc~·te. Los denominados duros -dinosaurios- del partido, 

qu~.~~tiri~~n1~ht~ h~bían sido desterrados por decisión del grupo labastidista y, ya con el potencial 

··'ries'go·d~ peú.ieda presidencia,. unificaron esfuerzos y el partido cerró filas. Sin embargo, este apoyo 

:r1~;~e'~f6hili,ciómu,· la factura la pasaron.de inmediato al designarse las candidaturas de diputados 

; i sell~aóiés.~~ Con esto, inevitablern~ntese radicalizó la campafta: "Si las encuestas no eran 

·fü~br~bles,-~ntbnces, par~ los p~iistas, las ~ncue~.tas mentían, y habría que fabricar unas que dijeran 

··~º<f p~gB~<>~·t\J ~~al' sg.;.l~~I~~.;y~~Í :~i.~~i~~?y al absurdo: la elección estaba empatada, pero 
'•gracias•a la·fuerzádel aparato (á alguria::forniá'de fraude), Labastida ganaría. La campafta se hacía .. ,·--· .... _ .... '•" ... · .,._. "· ._ '".-.·. · .. ' ·.,;·.; .. /•' 

i:iaili amedrentar a los medios de irlfo, rriiaciól1, que tendrían que calcular los riesgos de no apoyar al 
, ,. ' . . ,_ ' 

:~ ,'-t 

+++ El segundo debate fue más informal, pues se realizó en el noticiario de Joaquín López Doriga de Televisa y sólo 
asistieron Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente F'ox. 
++• "destinados por el propio Labastida al destierro electoral, los viejos priístas, los dinosaun'os, con su influencia y su 
poder político y económico, fueron requeridos para rescatar la campafla priísta, cuando Labastida retrocedió en las 
encuestas y en el panorama del tricolor se perfilaba la primera gran derrota y la pérdida de la Presidencia de la 
República. Muy significativo fue el abrazo en Toluca del candidato priísta con Carlos Hank González, a quien se le 
atribuye el liderazgo del grupo Atlacomulco, y de quien apenas unos días antes Labastida Ochoa había rechazado 
influencia y dineros. (Así pues) En mayo aparecieron en escena los 21 gobernadores del PRI para hacer promoción 
del voto a favor de Labastida, compromiso que se fraguó en dos reuniones privadas, convocadas con el supuesto 
motivo de hablar sobre desarrollo municipal." en Méndez, Enrique. "Derrotada, maquinaria de 2.5 millones de 
personas" en La Jornada, 3 de julio de 2000. 
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candidato que "de todas maneras iba a ganar".446 Todo el escenario parecía previo al fraude, sin 

embargo, la moneda ~y el cambio-, ya estaba en el aire. 

e Por ofrÓ l~~o,la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas nunca tuvo el esperado despegue que 

·lo .ubicara éo~ posibilidades reales para luchar por el poder. Se fue acercando el 2 de julio y parecía 

tener más peso la propia candidatura de López Obrador que la del mismo Cárdenas. Los debates - - ·,_- - , .. 

·po~o le shVieron al cardenista ya que nunca pudo pasar del 18% de las preferencias en las encuestas 

f ITlá~ creÍbles. Su figura seria y parca no le ayudó de muchp, paraestas elecciones ya se le consideraba 

'má~ que maduro, además, su fuer~a electo'ra! estab~):egionatmente localizada, por lo que nunca 

contó con verdadera presencia naci~J1~Í.··~6r:8fr.~'kait~,isu r~lación con los medios fue sumamente 

ríspida, en especial con l.a televis~r~fct~i'.'~jll~~g;!~f\i:~~~f~~-?cterivado del asesinato de Paco Stanley 

y de la particular maner~:d7;,~~~~i~~¡;~~!:~t.~~:j~;~~~;3~~:/~e co~etieron otros errores que le cobraron 
· la factura al PRD enlas,urnas,\Jales.füeron:i_eJ;iricumplimiento de las expectativas en el gobierno 

-· . . . . ,·: -.... :·:.;';·~- :<.·'.·:·'._~, .. :·~!~~~;B:;-.jh~;}<·:~.:~~},~;:,~«~6~~: \"··~)'.t.<'.-~;;-J :-.~~:i:~tt; j;:~,,,:, '..'. 
capitalino; la ruptuí:acon.:P~rfiiio.Mufi~z Tiedo iil.!eoéUpó muchos espacios en los medios impresos; 

· · . :·-' . _·'. ·.····, ::: .,- X'.f.'i,~·,:-.:-~\'.~-~:~·:1:~-~-~-.'.~:·\~~;¡;_ .. :f,~~1;c:~:-··:·"~:~;>-:·:~::·""·:\. -:'/~~:-.. :·· 7r?1~).:;,~·~.- .·: 

el no pactar. la gran aliariza'.Opositora·córi Acción Naéi6nal, sabiéndose más débiles y dividiendo a la 

····~:~~~~~l~J${~1¡l~l&t:l~~:n: ,:~:d,:~: ::~:, ::~~ ~ 
:':.,.);-,· .. ~;·< -':_.¡•::,-:J'.~ ~-'•"''·¡·'· --:''" ,..o;_~_:~i;t: ,.:.,'.' .• ~· ~:::·: -

Por • s~ pa~t~;'.}:~·{#;r~J~~fütf iÍ~f s2~_~tf~~~;}¡;~~8: ~e una de las más innovadoras y 
estratégicame~te bienip~blicitada,;Ias· técnicas (de: rnerc,adotecnia, la naturalidad -trivialidad- del 

guanajuatenseyl~s ~~~.f~.~~~,~~-{~~e·d~.~~~tó ~nila B6,1'1~~i~~}ajJotencial derrota del PRI a manos 

del panista; le ayu~ó-'mu~l1ó"~.sh'r<littng de call1pafia y;eii"'{a;J~mada electoral. El inusitado destape 

aparentemente an~ci~Üicl~~:;~¿:~de ver en retrospectiva como una estrategia de difusión altamente 
·• · ··';'.-:Y.:_.; ·é·l'-~d-:~>0-Y .e-~:::._;,_,:'_;_,·.:·.. >-. 

eficaz,'puespara.el)Fd:dulioprácticamente todos los mexicanos sabían de Fox.448 Al encontrarse, 

seg(¡~ 4ecI~a~j'¡j~~~~;~~:~~b'astida, en FOBAPROA, no causó el impacto que el priísta esperaba. 
-' ~-: :::.:·.:. < .. .-:_ .· .. -,",:'.<i-!;,:-\:,.f/\'.:·.:::;~¿y~:;\::·':'-~i/: ~ .. -·;: 
Contó;co~;el apóyo';éconómico de grandes grupos empresariales que no lo dejaron a la deriva: 

· ... ).itl¡~(,~'ci~ ¡<'6~;;~: No0

cabe duda que su pragmatismo político fue determinante en su candidatura; 

:convÍrtió'~t-imagen en producto, al PAN en instrumento, al elector en cliente y a las elecciones en 

· .fue~~~ciC>. No pensamos que esto sea lo más adecuado, sin embargo, sí fue sumamente efectivo. 

++<1 C'!macho, Solís Manuel. La encrucijada. México, Editorial Océano, 2001, p. 119. 
++1 Encarcelando a gentes que posteriormente demostraron su inocencia, por lo que salieron todos libres, dejando 
en la opinión pública la sospecha de abusos de autoridad por parte del ex procurador capitalino Samuel del Villar. 
Concatenado esto con el atentado a Lily Téllez. 
++•Podemos ver esta misma estrategia mediática y propagandistica ahora en López Obrador. 
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Quizá su principal acierto fue la estrategia desplegada sobre el voto útil y la reiterada afirmación de 

que el cambio era altamente posible en esta ocasión, por lo que sedujo eficazmente a una buena parte 

del electorado mexicano para votar por el cambio. Además de contar con un equipo de publicistas y 

estrategas altamente eficaz que siempre supo cuando echar freno y corregir de manera oportuna los 

errores cometidos. 

5.3.5 Los medios de difusión. 

··La legislación de 1996, como ya vimos, estableció condiciones de mayor equidad mediática 

al permitir a todos los partidos acceso gratuito a los medios de difusión, sin embargo, también 

implementó algunas medidas orientadas a regular aspectos tendenciosos de los medios electrónicos 
_,,- '',. ·. . ,._ .... _;-- ,,.-, 

· elFtemporadas electorales. Esta necesidad se: de~iv~ de la determinante influencia que tiene la 

televisión yJa radio en la conciencia de los eléctofes;i)ra que todo indica que son formadores de la 
' '·;: -, • • '" • < ' 

opiniónpubiicada, es decir, de la opinión qu'e s~_:difúride una y otra vez de manera masiva y que se 
>.:.i ·--,,)': .;: ,"_l·:. ><~-· __ -. ·._ . ~:: ·::> -<-~·:::>·.--2~;-.;'-f/'.~?·;+~-~-,· ~.--,'.•' -

convierté eri ~~a llrea}idad'' inpbjeta,ble.°E?,éfec~Q¡,di\;~rsas encuestas reflejan que cerca de 70% de 

los ciudadanó~;'.~,d~uie~e~i~fÓr~~ció~·~potÍ#¿~Va;\r~fé~;::ci~·ia televisión,449 por lo que su poder de 

convocatoriil ~; in~u~~tióÜabl~ ~·iri~.tl~:~bl~ ~h· dcl~fiiii~i6i;~~·las preferencias de los electores. 

- ___ :: ,,. -- · '(~·(·:'.';·;·,rt?I~.t¡f·~1~fJ;~~~;fr~-%-~:;F:é7 :·;- "/, 
Desgraciadaménte en México;, los;-rnedioiLelectrónicos, y especialmente la televisión, han 

mantenido 'un. prolongado. sÍlmetirrii~~1:'6>citicm1~fa.· p~r lo que más que contribuir al desarrollo . . ;· '· . . ···': .. , -·.;· .. -·-·:.··-·: .. 

cultural, educativo, social, político, y:sobretodÓ derÍloérático de los mexicanos, sistemáticamente lo 

han saboteado. Bajo esta lógica, ~n ~eZ, de;: ser v~ceros de la realidad social en la que se vive, son 

voceros del gobierno y del partido que l~ detenta, franqueando con esto los principios más 

elementales de neutralidad y ética profesloniiL Las condiciones en las que se desarrolló el monopolio 

Televisa y su filial radiofónica La XEWfueron las mismas que las de una gran alianza donde ambos 

-gobierno y medio- se beneficiaban mutuamente,450 y los únicos perdedores eran la sociedad y la 

democracia misma. Esta condición prosperó durante mucho tiempo y aun cuando en la actualidad 

... Encuesta Latinobarómetro, Morí de México, junio de 1995. 
+•0 Andrés Oppenheimer narra una platica en donde se establece un acuerdo entre el gobierno y Televisa para 
infundir el voto del miedo al inducir sub!iminalmente a la población vía la televisión para que vote por la 
"estabilidad" y la "paz" que el candidato oficial representó en las elecciones de 1994: " ... Había un acuerdo "al más 
alto nivel" para intensificar la cobertura de Televisa de la violencia política en el extranjero como parte de la 
estrategia de propaganda subliminal del gobierno. Unos meses antes de las elecciones, el gobierno había concedido 
a Azcárraga licencias para operar 62 estaciones de televisión en todo México, gracias al cual Televisa había podido 
establecer su cuarta cadena de televisión nacional. Las contribuciones económicas de Azcárraga al PRI y la 
manipulación rutinaria que hacía Televisa de las noticias para ayudar al partido gobernante no era un acto de 
generosidad polftica. "Teniendo en cuenta la ayuda que nos ha presentado, le tendríamos que haber dado muchas 
más licencias", sonrió pícaramente el funcionario del PRI, abriendo las manos." en Oppenheimer, Andrés, op. cit., 
pp. Hl-142. 
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existen otras ofertas radiofónicas y televisivas -algunas muy serias y profesionales-, la mayoría de los 

medios sigue manteniendo una lógica en la que prevalecen sus intereses. 

Debido a lo anterior, el COFIPE implementó un monitoreo muestra! a los medios 

electrónicos -radio y televisión- para detectar el tratamiento que dichos medios dieron a las campañas 

de los diferentes candidatos ya sus partidos, y con base en tales observaciones informar a los 

ciudadanos sobre el tiempo,'Ia Óptica y los espacios que se dan a determinados partidos y candidatos, 

además de emitir algunos ¿§iri~n*~os que consideraron pertinentes para ·que los electores tengan 

mayores elementos a 1a·iic)}~:,a~~~iliitir~susjuicios, es decir, no se castigó a los diferentes medios 

mayor eqmdada·layez:c¡~ep1c:en~vólaautorregulac1ón de los med10s electrónicos. En los siguientes 

gráficos s.e rÜu;es~¡~\&e:fuiWerii~bri-ipara~~a el impacto de la ley de 1996 en elecciones federales 
an terior~s y p;~t~ii6i~f¡f '~ti·:~l~~Ü~i~': ..... . 

Gráfico l. Manejo equitativo en los tiempos de transmisión, tiempo total dedicado a cada partido en las 
campañas federales de todo el país. (1994) 

ClRuclio 

•Televisión 

10% 

0% 
PRI PAN PRD Otros 

Fuente: Sánchez, Gutiérrez Arturo. "Las condiciones de la competencia electoral. el impacto de los medios de comunicación" en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNAM, Año XLIII, Nº 172, Abr.-Jun. 1998, pp. 110-112. 
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Gráfico 2. Manejo equitativo en los tiempos de transimislón, tiempo total dedicado a cada partido político 
en las campañas federales de todo el país. (1997) 

.... 
... 20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
PRI PAN PRD Otros 

Fuente: Sánchez, Gutiérrez Arturo. "Las condiciones de la competencia electoral. el impacto de los medios de comunicación" en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNAM, Año XLIII, Nº 172, Abr.-Jun. 1998, pp. 110-112. 

No cabe duda que los resultados de su aplicación hablan por sí mismos, mientras que en las 

campañas anteriores a la legislación de 1996 el PRI obtuvo una cobertura del doble a la de sus dos 

adversarios más fuertes, en las elecciones posteriores a ésta, la equidad entre las fuerzas políticas es 

pareja. Así pues, los medios no sólo pueden distorsionar los hechos, sino que pueden construir una 

"realidad", y lo hacen desde la toma de q~clsfonésrespecto a la jerarquización de la información, es 

decir, desde el hechó de decidir qué:infg;iJ~ci6Üse transmite, en qué lugar y de qué manera, 

•. ·induciendo así e1 voto d.e .1ºs cfüci~a~ri~sfiY'.~~riC> 4ue fue un total acierto empezar ª legislar en 

. materia electoral la participac=iÓÜ cl~{i¿~'Ji{e;~bs.el~~trónicos para promover la equidad y el acceso a 

toclos los partidos en tiempo~ de~J~~~Ío~~;.tírid~dablemente esto contribuyó a que el proceso del año 
. -·-·· 

2000 fuera tanto o más equilibrado que su antecesor inmediato, es decir, que las elecciones de 1997, 

por lo que se fue disminuyendo en todos los sentidos el margen de maniobra de las ventajas priístas. 

5.3.6 El proceso electoral. 

El proceso electoral, entendido como la preparación, organización y evaluación de los 

comicios electorales, así como de todas las instituciones y procedimientos que intervienen para que 

este esfuerzo concluya con la designación de autoridades legítimas, esta comprendido por diferentes 

etapas en las que intervienen: los ciudadanos electores, los candidatos, los partidos, los medios de 

comunicación, las autoridades que organizan el proceso y que conforman la lista de votantes, la 

realización de las campañas, la difusión de las mismas, la instalación de los lugares de votación, la 

+•• Sánchez, Gutiérrez Arturo. "Las condiciones de la competencia electoral. El impacto de los medios de 
comunicación" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. FCPyS, UNAM, Afio XLIII, Nº 179., Abr.-Jun. 
1998, pp. 110-119.. 
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emisión y conteo. ~e los sufragios,Jaresolución de los conflictos que se puedan presentar durante y 

. después del ac~6 el~ctdral, Yí .. final~en'te/la emisión de la declaración de validez y constancia de 

mayoría ~l candidatC>-ctesde es~ moment~ presidente electo- ganador en la contienda. 

Para concretar este~stti~rzci.íel Instituto Federal Electoral, con sede central en el D. F., ejerce 

s~s atribu~iories entado el país a través de órganos desconcentrados ubicados en todas las capitales 

de los 32 estados, asÍ como en ~ada uno de los 300 distritos electorales uninominales en que se divide 

el territorio nacional para efectos electorales. 

De esta manera,. el IFE se convierte en la piezadave de todo el proceso electoral, pues está 

facultado para realiz~r de manera integral el conjunfo.'de funciones relacionadas con la preparación, 

organización, cbnct~~ci<'m y vigiláncia ide·las·:~i¿dciones.•• federales, entre las que destacan las 

siguientes atribusion~s:J) iritegra~iÓn; ac~~~6i.¿n~~ d~puración permanente del padrón y las listas 

de electorés, :.Ü:~t~rii:ió~ta los derechos y;pr~J'.r~~füv~~ de los partidos y agrupaciones políticas, es 
..... : . '.:;_'.'--,._:·'~:- "-~~J .. ·.":'..''.'t·:•:·_~---~< - '.- :.·· .- . '. ·. - - .... _ '_: __ ;_,,_ . .,_._ .. ·-~·-''·":,.· __ . 

d~~ir, finahci~Jrii¿htÓ!plÍbÍico d~ actlvidades o'úü~~ri~s permanentes y gastos de campafia -incluye el 

ac~esd a'me~i~~~· 3)~Cti;efioie impresión d.~los rif¡tiiial~s electorales, 4) preparación de la jornada 

·· e1e6tor:111:S) á'~;a¿i~bióll d~ los. ciUdadano~ ~I16;5¿~a&s de recibir la votación y realizar el conteo de 

.. lo~~oj?:s'·~~·~~~~~é~·~s,ajf.;;6){ó~~it~:g~.'.~~~/i~~~~:1,~~P:~fad.~~lfación y otorgamiento de constancias de 
valide~ .enl.as elecció11es de-~putad?sysenadóref7}regulación de la observación electoral y de las 

i eniue5:ta~-~: s~~~eC>s~~6é§.ló~,~~fi.~1~i~t~f~~~~f~},~r~;lf 1f §.TR~t? .de la elección del Presidente de los 
Estados 1JnidosMexicarios:4~.2:.El poder Jii'ctic:ial de lá.°'F'ederáCi611' clausura el proceso electoral con la 

emision d~lclibhurt~l1 y. Cteclat¡ciÓri de validez dé la elé~dÓn presidencial en manos del Tribunal 
.·, Electorci.l. ; . . . . . , . . . . . 

Para esto, .el IFE recibió por gastos de operación la millonaria cifra de 4 mil 922 millones de 

pesos, y poco más de 3 mil 530 millones para financiamiento a partidos.453 Así mismo, la institución 

también recibió el voto de confianza de un gran número de mexicanos dispuestos a ejercer sus 

derechos políticos el día de la jornada electoral bajo el exhorto de José Woldenberg: "Durante meses 

•••Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (y disposiciones complementarias), publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de agosto de 1990 (la presente edición incluye las reformas que se le han hecho 
por decretos publicados los días 17 de.julio de 1992, 24 de septiembre y 28 de diciembre de 1998, 18 de mayo y 8 de 
junio de 1994, 81 de octubre y 22 de noviembre de 1996 y 28 de enero de 1998), Editorial Porrúa, 2000. 
••• Reforma, 2 de julio de 2000, p. 20A. 
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hemos escuchado a partidos políticos, hoy corresponde escuchar la voz de los ciudadanos a través de 

sus votos. "454 

5.3. 7 La jornada electoral. 

En la jornada electoral del 2 de julio se implementó una enorme movilización ciudadana por 

todo el pais con el objeto de renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión -entre 

otras elecciones locales-. Para este propósito el IFE movilizó a 450 mil ciudadanos que fueron 

designados funcionariOs de casilla ·para·~que recibieran a poco más de 36 millones de votantes 

efectivos de ~n total de 5811lruo·~es 7S?ITiil 209 mexicanos empadronados, los cuales asistieron entre 

·tas 8:00 y la~-l8:00,.l1~ras ~:Iis' 1'i3· :mil 4k3 casillas -98%- que el IFE instaló en todo el territorio 

....•. naciiéJ§a1,56~~'.~~}é~~~~:(~~ ~~~~~~:~~~!~1~0mt~14 casilla~ por problemas menores. ~abe destacar 
que cerca de.·10,.millones'.ide-:;mex1canos•wotanan por pnmera vez al obtener recientemente su '· .. >· ... -. , ;:: .: -· _·~·!::~:;-.:·_· ·\_:·_ '/:·-:-?_·'.·· --:···~·:_--· .. -·"·::···_"·; <4-'.:_,._>.f:· ·n;._-_:;'~.'"-7·:-~-\-:····_·:~·:>< 

c;ede~cial p:arai~df,Ü;45,'_'c·~~io'~·ciu~_e:!Cistii tina alta probabilidad de que surgiera -como sucedió- el 

•voÍ~ oou1ió; ~~ ;•;;t~€~~~Jit~º~~~if~1.~;~cm' pm 'ondeo' previo' a 'º' comido,. 

También hubo'.rnüc~os•'()b~ervaaores:incorporados a importantes ONG's así como a los 

diferentes partidOs ~8lltlcÓs1'pdi'.:~·cli1:.~-~~Íi's~;imeras se presentaron 36 mil observadores nacionales 

y 862 internacionale~, •:y: pÓr"t~sii~~~·~dJs<~~istieron representantes de casillas de los principales 

partidos: 111 mil 853 priistai;/}{j7·;~i(~7~ de la Alianza por el Cambio y 103 mil 853 de la Alianza 

por México.456 Todos ~Í16s~o~'~1}U-m'~ piopósito de que se respete la voz de los ciudadanos vía los 

sufragios para desterra/1ií.,s~!ribia de las dudas en materia de elecciones. Además de esto, 14 

empresas y Organizadone~.:N~'.G)Jbernamentales realizaron encuestas y escrutinios no oficiales al 

término de la jornada electbfal,para distintos medios y partidos políticos. 

Con todo. y las acusaciones perredistas y panistas de la implementación del fraude hormiga, 

el fraude preelectoral, lá coacción y/o compra del voto, y el volcamiento del apoyo del gobierno 

federal a favor del PRI el día de la jornada electoral, lo cierto es que esta vez la maquinaria priísta y 

sus programas "vamos a ganar" y "redes 2000" del México del ante ayer,457 fueron insuficientes. La 

movilización ciudadana fuera de coacciones se impuso en los comicios ya que según una encuesta de 

+'+ Woldenberg, José: palabras del Consejero Presidente alusivas a la jornada electoral del 2 de julio de 2000. citado 
por Barajas, Esperanza; Irfzar, Guadalupe. "Gestan mexicanos la esperanza nacional" Reforma. 3 de julio de 2000, p. 
20A . 
... Gales, Lourdes. "Buena suerte" en La Jornada, 2 de julio de 2000, p. 9. 
•••Barajas, Esperanza; Irfzar, Guadalupe. "Gestan mexicanos ... •, Op. cit., p. 20A. 

*" Méndez, Enrique. Op. cit. 
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salida el 99% dé los encuestados sintió que su voto fue libre, mientras que el restante 1 % percibió 

algún tipo de pie~fon'iil'émitirlo.438 

-::-r~'."Par~fiii~edi/uíuigúerra de cifras por parte de medios de comunicación o partidos políticos 

en',~a~o ele uha';'.elecclón apretada, el IFE preparó un Programa de Resultados Electorales 

:}>reffín~'aI'~~'pR.Ep• ~¿ori 'et~~al en punto de las 20:00 Hrs. empezaron a fluir los resultados que 

fav~ie;i~ÜfliÍ ~[ridrci,~to ,yÍé~~~-F'ox;' concomitantemente, los principales medios de comunicación 
0'. --~·: ~J _ •• ><: ;,; ... ;.r/.:: :, , '.'_y-~.:::~;~;.:.,;·:.·'.'": '-3.~J-~< :i~,~~),·~:>:~t;;.X ·:.~·0_~-~,; ·_. .... ';.): ' . ./. ... \ ·.'-;,: .-: · 
' ~'daban ¡fcohocerlos résultiidás'de-tres conteos rápidos, los cuales ratificaban la tendencia foxista. De 

--·-.;~ '.:·.~_'./'.':';.·,?::.'?:~ ·,_;;·;,::i(_:,::~.:;:·~~:.-:"t~-.-~~,'!:'.~~:-~~"?T?~·:¿y;~>?:-B:/:-.. ~'":i;:.~•J>:; ·:_;·?:_:::: ·. : .. :--.:·.· -. ·-:-: . - .. , 
estJ'.-Suerte;~,.en ~uritofci_eiliü;;23:00 hrs.ielCorisejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José 

. ·;\\'i~#,~g~~r~,;-~iá 1~;F~~~~~}~~~¡~1~~i~ti;?;;~ñ{~~~~~~acional-, los resultados de los conteos rápidos 
· <erilos:~u~ sé'.-corió~Orab~~dé~n}anera?pfééli~inar,Yºficial la derrota del candidato priísta. La 

.. ~4~~-~~,]~6t~~~~~~ifri:~~~fütt::l~:n: :::e:~~;~':'/:\~o/~.s~ 
consUm~bÍl así el ocaso priista al mantenerse 71 años administrando el poder político, y finalizaba 

unajomada histórica para México. 

5.3.8 El reconocimiento presidencial a la victoria opositora. 

Uno de los factores que propició la mesura y contribuyó a la pacífica transición a la 

democracia -en esos momentos de desconcierto priísta-, fue la actitud del presidente Ernesto Zedilla, 

propia de un Jefe de Estado.459 Minutos antes de que el Consejero Presidente del IFE saliera en 

cadena nacional anunciando las tendencias de las cifras que fluían por parte del PREP, el presidente 

de México llamó a José Woldenberg con el objeto de felicitarlo por la excelente labor que desempeñó 

el institllto al actu~ en todo momento con imparcialidad y autonomía. 

Tal vez el distanciamiento de Zedilla con su partido, el recuerdo vivo de aquellos trágicos 

sucesos de hace seis años y la consiguiente necesidad de asegurar una transmisión pacífica del poder, 

el alejamiento de la linea dura de su partido ó -por que no- la vocación democrática del presidente, 

fueron fundamentales para poder aterrizar a buen término la transición democrática en México. 

••• Grupo Reforma. "Cómo y por qué ganó Vicente Fox. Gana México urbano y educado" en Reforma. s de julio de 
2000, p. BA. Patrocinio: Grupo Reforma. Realización: Departamento de investigación de REFORMA, EL NORTE 
MURAL Y PALABRA, con colaboración de EL DEBA TE DE SIN ALOA, encuesta de salida nacional con nivel de 
confianza del 95%. 
••• Cuellar, Mireya; Urrutia, Alonso; Aranda, Jesús. "La alianza por el cambio se perfila para obtener la mayoría en 
el Congreso" en La Jornada, s de julio de 2000; Venegas, Juan; Aponte, David. "Gobierno plural e incluyente ofrece 
Fox" en La Jornada, s de julio de 2000. · ' 
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Zedilla pasará a la, hist~~ia corÍ'io ~l cfemócrat<I., no sólo por contener a los caciques de su 
. - . . ' :·~·· '-··· .. ,,.;- .,, ,,,., :5:-· ·---"> . ., . 

partido en momentos' previos a la revelación de los resultados preeliminares, y con esto desterrar la 

posi~ilidadlatente,d~~~cohfliCto~~s cl~cto'fCll460 que dado el contexto nacional, muy probablemente 

. chubiera"Cies~~ci()-~Ü¡~"u'efii-e:i~il,~~~é,~iii~~~ófcíÍle"además, en su gestión se impulsó como dijera el 

prbpio pf~~ident~ ~n~;~fcir~~~ieci~6ra(~;d~~~itiva". Y aun cuando todavía se puede perfeccionar la 

~ilíliltlt!if llif f l!f fü~~~~]:~~:i:~~:f~:~~~{~;~~;:f 
.caso Coléisió,'. eti.iriesolut6'.!.probleíná indígena y los innumerables fraudes contenidos en el 

- - ' ·--··-- - -·· - -· •• , •• - - • - • _,- -~. ' ·-- - ' • --- ' -. • •• • ' .¡ -

FOBAPROÁ~IPAB>>·' : .·• 
'·,·:--::,<-, i ,-_- <- ,.·., .. :}:'--,~., 

,,._,, :·-·.;;,. :·>-<r: -:::, .--~ 
''":-· _,:-- , .. _. ·.f~:~: /-~-··:.- -

·~:~si1nisiTI01?ciespÚés' de:haber sido catalogado de entreguista, tecnócrata y antipatriótico -

' antlpriistél.~'.P()f~i'·.fil~c'<l~ia ci~ÍpÍlrticlo que lo llevó al poder, a Zedilla, último presidente del partido 

ft.inciadci por Piütárc~ Elias Calles, le espera una cita con la historia y un reconocimiento por su 

cb~~urá y ~portes democráticos. Llevado al poder por azares, Údillo f'lie ~ri ~olitico de paradojas. 

ie6onocido al término de la jornada electoral por el virtual P~~sid~nt~ electo y por el Consejero 

Presidente del IFE, es sin duda, el presidente de la transición.~62 ' 

5.4 El cómo y por qué del 2 de julio. 

Para que el cambio fuera posible se necesitaba que CÚauhtémoc Cárdenas triplicara los 5 

millones 852 mil 134 votantes de 1994 ó que Vicente }fax duplicara los 9 millones 146 mil sufragios 

que obtuvo Diego Fernández de Cevallos, o bien, que Francisco Labastida cayera por de bajo del 

50% de la votación total, como efectivamente sucedió. Obviamente la apuesta de la sociedad fue por 

• 00 Manuel Camacho, disidente del régimen, narra las posibilidades del fraude que no se consumó: "A unos días de la 
elección, el PRI jugó su última carta. Con encuestas que mostraban el empate, empezó a correr la voz entre líderes 
de opinión y políticos, de que la fuerza del aparato permitiría ganar a Labastida con·~% de ventaja. La bola de nieve 
corrió y fue generando sus efectos, al grado de que, dentro del propio equipo de Fox, había dudas sobre lo que 
podría ser el resultado final. Había el temor de que esas filtraciones y la cerrazón de los medios que ocurrió en las 
últimas dos semanas, fueran el preámbulo de una manipulación, a favor del PRI, de las encuestas de salida y los 
conteos rápidos del domingo 2 de julio!' en Cama cho, Solís Manuel. La encrucijada ... , Op. cit., p. 119. 

*" 1 Algunos de los comunicados del Subcomandante Marcos inferían que si este escenario se presentaba el gobierno 
cavaría su propia tumba. Pues una de sus demandas contemplaba la erradicación y desconocimiento de esa clase 
corrupta que se había amotinado en el poder ilegítimamente por tanto tiempo sin opción a desterrarla del poder . 
..,. "Dentro de las filas del tricolor, sólo hay un indudable ganador: Ernesto Zedilla Ponce de León, muy 
probablemente el último presidente salido de la filas de ese partido. Hombre de paradojas: ni siquiera aspiraba a ser 
candidato presidencial y ganó con la mayor cifra de votos reunida por sus antecesores. Su gran preocupación fueron 
la econonúa y las finanzas, pero pasará a la historia nacional por un hecho polftico, como el presidente de la 
transición." en Rivera, Miguel. "Clase Polftica. con su PAN se lo coman o carro vacío" en La Jornada, 3 de julio de 
2000. 
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.·. ·.:·. -'·, 
' ' ' 

el camino más sencillo al optar por fa Alianza por el Cambio. El voto útil le cobró la factura al 

cardenismo,. pero ~()bf~ t:Odo]iii -~fiismo; y despojó del poder en su primera oportunidad real, a la 

clase política iÜas i~~~~v~ clel Íni.Jllc!ci; ~oleándose por el "hoy" del guanajuatense. 
- - -- ., . _;_:_,_;t_:,~.;--+.o~~~-:;.- :~·: ::~.)~~.~ ;; __ 

.· .. _,_ 
-·----;'"_-;,--, 

~: .. 

Bajo .estapfe;nisa,proC:ecl~reflmsa tratar de explicar mediante un análisis estadístico de tipo 

C:Úantitatlv~:,~l· cóJ\o 'ganó Ú ~Aíiariza pot~él'cambio, y después, el por qué del triunfo foxista 

mediante u~ ~riáiisis esraciístico C:llalita.tito;;;· :Para . esto, nos basaremos en dos sondeos de diarios 
. - . ' ,. ,,.-\ -... , ., ··-·· • .. ' •''; -

capitéltiIJ:os de récónocida'reputaéfoiíf:Yfs~ria';metodologia estadística, como es el caso de Milenio 
·- . -· . . ,-· ---.•· '-'~'--. - ":"~-~.;-. ~,'-~------- -~ 

Diario463 y Reforma;464 además ele lllgurios ditas estadísticos del propio IFE. Por último, en lo 

conducente denominaremos a la Alianza por el Cambio como A C y a la Alianza por México como 

A M, con el objeto de ser menos redundantes en el desarrollo del análisis. 

5.4.l Análisis cuantitativo (Cómo ganó Fox). 

Después de analizar mediante gráficos algunas variables como; la votación por estado, el 

número máximo y mínimo de votación por estado como porcentaje nacional e identificar la relación 

implícita que existe al comparar los ganadores de las votaciones entre las tres principales fuerzas 

políticas,465 llegamos a las siguientes conclusiones: 

1) Un factor importante para el triunfo de AC fue haber ganado en 11 de las 16 entidades 
- ·-... ...... -· ,. . ,· -

federativas CJ.ue.:cuentan~con 'mayor'c'partÍcipáciÓfl electoral nacional, es decir, de la mitad de las 
-·. _ · . -_·:· :-_:.: ·,.~ :_-.. \· __ :~;:..>-,,:·.·~;\; ·f~/'/:J;-~~/ ;~,_~:\;;--.:~ 1<</~:.·;, :--\~:-s.tf;¡· ·;{r1;:··:::\-;:F'' :·!:~;::~:_1~» .. :~'<u,::·- -_.-.-.-. : .- .· - ._ · · 

entidades federativas de.todo et térritório naeional donde existen más votantes, la A C ganó Mex., 
. -· ; - - . ''. ··: . ':-~~ .. ':· _·., .. •" -_ .. · . ' ; . . . - . - . " . -·: "' . '. :·:· . -. '. i '. 

DF, Ver~,Jal·• Gi.cd;:_P4~,.. NL, Chih., Tamps.; So~. JcJ3C, i:én 9de estos 11 triunfos lo hizo por más 

de 5 puntos poiCentiirues, en las 6 restantes también gan6 aiHique de manera más cerrada, y de las 6 

que perdió, en f ~uedÓ en segundo y tercer lugar. Por su p;te, el PRl sólo ganó 4 de los estados que 

cuent~n c~ri:rri~yor número de votantes, Oax., Chis., Sin. y Gro., 3 de ellos con un margen mayor a 

5 puntos.porcentuales. Mientras que A M sólo ganó en un estado de los 16 con mayor participación 

electoral: Mich. (Ver gráfico 3). 

••• Aguirre, Alberto. "Radiograffa de un electorado enojado" en Milenio Diario, 7 de julio de 2000, pp. 14-15. 

••• Grupo Reforma. "Cómo y por qué ganó Vicente Fax. Gana México urbano y educado" en Reforma. s de julio de 
2000, p. sA. Patrocinio: Grupo Reforma. Realización: Departamento de investigación de REFORMA, EL NORTE 
MURAL Y PALABRA, con colaboración de EL DEBATE DE SIN ALOA, encuesta de salida nacional con nivel de 
confianza del 95%. 
••• Se tomaron sólo estos tres referentes dado que la suma de las dos alianzas y el PRI significó el 95.26% de la 
votación nacional. 
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Gráfico 3. Votación en las 16 entidades federativas con mayor participaón electoral nacional. 
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Fuente: IFE. Elección para Presidente de la República, 2000. 

Así mismo, de las 16 entidades federativas con la menor participación electoral a nivel 

nacional A C ganó en 9 de ellas; SLP., Coah., Yuc., Mor., Qro., Ags., Q. Roo, Col. y BCS, en 7 con 

5 o más puntos porcentuales arriba de su segundo competidor, mientras que en las 7 restantes quedó 

como segunda fuerza política. Por su parte, de las 7 entidades que ganó el PRI; Hgo., Tab., Zac., 

Dgo., Nay., Tlax. y Camp., sólo en 3 lo hizo por más de 5 puntos porcentuales y el resto de manera 

. cerrada. Mientras que A M no ganó ninguno de los estados con menor votación. (Ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Votación en las 16 entidades federativas con menor participaón electoral nacional. 
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Fuente: IFE. Elección para Presidente de la República, 2000. 
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2) Respecto de la variable demográfica encontramos claramente la expansión en el país de la 

denominada ola azul, la cual bajó de norte a sur. El norte y centro-occidente fueron las regiones 

donde más apoyo obtuvo la A C sacando 13 y 11 puntos de ventaja sobre el PRI respectivamente, 

mientras que eri las regiones del centro y sur, aunque de manera cerrada, obtuvo más votación que el 

PRI. Por su ·parte, estcf Último no quedó ganador en ninguna de las regiones, ni siquiera en su 

tradicional b~1.stióh~fü;1i1~ct~la zorla sl.lr, sin embargo, pudo mantener un apoyo homogéneo al tener 

~na media ~n J~s cÜ~tro regio~es de 36%. Así mismo, A M sí mantuvo su tradicional apoyo rural 

·dado que fueron en las regiones sur y centro donde más apoyo obtuvo con 20%, y en las regiones 

norte y centro-occidente tan sólo obtuvo el 12% en ambos casos. (Ver gráfico 5). 

Gráfico 5. Votación por Región del país. 
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De esta manera, en el siguiente gráfico se muestra el porcentaje total de aportación de 

votantes de las 32 entidades federativas para la elección de Presidente de la República, así como el 

partido que quedó como primer lugar en dicha entidad. (Ver gráfico 6) Por lo que se infiere que de 
'. - ' ' .• -. ~ . ' 

las 7 entidades con mayor porcentaje de votación .n~~ioriai; :Mex., DF, Ver., Ja!., Gto., Pue. y NL, 

cuyo intervalo por entidad fluctúa entre el 4 y el)4o/o de la votación total del país, A C quedó como 

primera fuerza política en todos, y en los 25 está:cÍd~'re~ft~tes, cuyo intervalo por entidad se ubica -

con excepción del 3.9% de Michoacán- eritre ~13:t'.d 0.45% de la votación nacional, A C ganó en 

13: Chih., Taiaps., Son., BCN, SLP, CoaÍi:;\Y:Jdi{;Mcir., Qro., Ags., Q. Roo., Col. y BCS; el PRI lo 
• ·'·" • . • ,. ~·· • < '.'! ·, ' • . ' 

.·.hizo en 11: QéiX:,C~is~, Sin., Gro.,Hg8:,"'f'.1I):(zac.,·Dgo., Nay., Tlax. y Cam.; y A M ganó sólo en 

. Mich.· 
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Gráfico 6. Porcentaje de la votación nacional por estado, mostrando al partido o alianza ganador. 
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Fuente: IFE. Elección para Presidente de la República, 2000. 

Así pues, con un total de 822 395 votos nulos y no registrados, una participación estimada en 

37 millones 603 mil 927 votantes de un padrón cercano a 59 millones 727 mil 295 potenciales 

electores, con un 62.96% de participación y 37.04% de abstencionismo, los resultados finales de Ja 

elección presidencial fueron los siguientes: 

5.4.2 Análisis cualitativo (Por qué ganó Fox). 

Después de realizar un análisis estadístico de carácter cualitativo de la elección presidencial 

cuyo contenido central examina el tipo de votante en correspondencia con las variables: escolaridad, 

edad, nivel socioeconómico, por razón principal del votante y por el momento en el que se decidió 

por quien votar, encontramos lo siguiente: 

. 1) Respecto al voto por escolaridad, llama la atención que A C halla tenido su votación más 

baja en el electorado sin estudios, con sólo un 30%, y gradualmente haya acrecentado sus votos en 

los electores con secundaria 49%, preparatoria 53% y universidad o más 60%, dado que se ubicó 
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como el más votado. Mientras qúe el PRI manifiesta una tendencia totalmente contraria al obtener 

sus máximas votacio~~s erí Iqselec,tC>res siri:estudios46% y con primaria 46% para posteriormente 

caer por 15, 25 y casi 40 puntC>s pp}centullles.e~Jo~ electores más educados. Por su parte, A M 

mantiene una constante' eri·i"'tJdÓ~{'io~·trutir~s:f;cb~ 'un ligero sesgo hacia los electores menos 

preparados, pues obtiene su máximo de votC>~ ele los que no tienen estudios 21 % y su mínimo en los 

electores de universidad o más 15%. (Ver gráfico 7). 

Gráfico 7. Votación por escolaridad. 

Sin l..'Studios J>rimaria S"'-'Cundari:.1 Pn. .. imraloria llnin .. TSidad o m:is 

Fuente: Reforma. Se corrobora la tendencia en Milenio Diario. 

De lo anterior se desprende que el voto educado correspondió mayoritariamente para A C, 

mientras que el voto sin preparación favoreció en su mayoría al PRI, y en menor grado a las dos 

alianzas. 

2) En cuantoailaWariable~edact;'ciestaca que Jos electores jóvenes, ubicados entre los 18-25 

años (51%) y.1~;26Jicfifio~{(4~·¿~l'.J~~~h~~~~ifn~liriacto por A e, principalmente lo hicieron los 

votantes ménOres i~1Ós' 2~'.f~Ml;·~~yo porce~:taje e~Íá ~2() puntos arriba del PRI. Sin en cambio, el 

eleétor ·~~~;.rif~jfü~?~~~t~~:f~~r~~}~~~~;cu~~'.·~d:~~~sq;~cN~~:~~tre los 41-60 años _Y mayores a 60 
años, .•. ·.tend1er~n.:a\yotar/menos por;AC·37% y3?%· ~espectívamente, en especial la senectud . 

.. " ~~~~~i~~{~J{~lZ~!~.¡~~1~:?;~;:~:: :;;~; E;::~:~u;;~; 
'.¡,~;~i~~élle~ 4só/o;'.áie~~aSqÜ~el ~~ta:ntf!joven no votó mayoritariamente por el PRJ. Así mismo, A 

~ • • - J • O O'~· .. < - • ','' •'' (.. •' '' .. •' O ' - ' N_, •, • ' 

· M iriantlene •una ligeta renclenciá hacia los adultos mayores de 60, donde obtiene su máximo de 

votación con 19%;-¡~ ~üáI disminuye muy levemente en su mínimo -elector joven- con 15%. 

Manteniendo un apOyo homogéneo. (Ver gráfico 8). 
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Gráfico 8. Votación por edad. 
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Fuente: Milenio Diario. Se corrobora la tendencia en Reforma. 

Con esto se infiere que el electorado joven tiene una propensión al voto por A C, mientras 

que los adultos mayores tienen preferencias por el PRI, en ambos casos se aprecia una tendencia 

decreciente. Mientras que la alianza por México tiene una apoyo más estable y homogéneo con un 

ligero sesgo por el elector más conservador. 

e:.· ,.r 

"' 3) En lo relativo a la v'afiabl~ sc:Ícioeconómlca, al iguáJ que en las dos anteriores, se destaca la 

misma tenderi~i~ p.Üa iás .tre~ fuerzas p;utic'as. Mientras que la A e obtiene su menor apoyo 

electoral en el sector de bajos ingresos con 37%, en las clases medias y altas salió favorecido al 

obtener el 48% y hasta 58% respectivamente. El PRI, por su parte, manteniendo su tradicional apoyo 

popular en los estratos de bajo nivel socioeconómico alcanzó en este rubro su máximo de manera 

apretada con 43% con sólo 6 puntos porcentuales más que A C, para, posteriormente, caer de 

manera clara en los sectores clasemedieros y altos con el 34% y 26% respectivamente. Por su parte la 

A M, ratificando su apoyo popular obtuvo su máximo apoyo en los estractos pobres con 18% el cual 

fue disminuyendo hasta llegar al 13% en los sectores más altos. (Ver gráfico 9). 
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Gráfico 9. Votación por nivel socioeconómico . 
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Fuente: Milenio Diario. 

4) En lo referente a la variable que mide la principal razón de voto, hallamos que de los que 

votaron por A C encontraron sus principales razones de la siguiente forma: por un cambio = 66%; es el 

menos malo = 37% y por sus propuestas =37%, mientras que las votaciones más bajas las obtuvo por 

lealtad al partido = 8% y por costumbre = 12%. Por su parte, los electores que votaron por el PRI de 

manera mayoritaria encontraron las siguientes razones para hacerlo: por costumbre = 82%; por lealtad 

al partido = 79% y por obligación = 56% y su razón minoritaria para votar por el PRI fue: por un cambio 

=15%. Así mismo, de los electores que votaron por la A M encontraron las siguientes razones de 

peso para hacerlo: es el menos malo = 20% y otra razón = 22% y la razón menos fuerte para votar por 

A M fue: por costumbre= 5%. (Ver gráfico 10). 

Gráfico 10. Por razón principal del voto. 

S.5'% r+"'.'1 :-;::".¡.;:,..~¡+,,..·.~":f~•-> t,..~: í'.'"-:r-,..; ¡,..,+.,.:~-~-:,;... ... ' ,.,..·.,1'"'.1 ~,..¡'. :-.,..· ~·i,..i~·"':::;-.--''-'-, .. r,..: r!"'W'": ri-F:0-1;-·: ;.;'""'!:',..:i:i!-:¡t-i:-'°'>~'"·Hl"'h"'··h.,..tf-,,~.-12:~'",,""·-M-1 ii'"'··.1-,,,.. •. :~°":~-.: ,-1-. ,¡°"r,t'"'r; ~"",11"': ;4"°-f.¡:-, h""·'.!'1_:!11_~,..i-L'"'.:¡ tr°"-i f""', i1"";:1~,..~~·i""1.L .... :/1.J"",¡¡_r,..1~i.,.-:i1""rl-""j."t!""1 l~~.H 
KOº D ~~~.:¡: -:,·¡.;~ ¡,t;~-; h.;' :·r; :·:·1.;· "!-; 11···· .-,~---:.-'. ;¡ .,-: .·,1, ~~:·;;." ¡ !~ 
7~--~~~,.. .. -., .... ,,.., .~.,~. ~, .... .'-. "'~ ... "-.~. ~~--~ 
70• •. +~--------------..------

Oºó 
Por un cambio Por el mismo Por obligación Por costwnbrCJ Por el m1 .. ~os Por 1caltad al Por sus 

malo partido pmpm .. -stas 

Fuente: Reforma. 
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En suma, se puede apreciar que Ja mayoria de los electores identificados con el voto de las 

alianzas por el cambio y por México encontraron mayor libertad para ejercer su voto y mejores 

argumentos para sufragar: como el' votar por el menos malo ó por un cambio. Mientras que de los 

electores identificados con el PRI, la mayoria sufragó en su favor debido a elementos de coacción del 

voto: como Ja lealtad al partido y por obligación; y con argumentos menos razonados: por costumbre. 

Con lo que se prueba que si hubo coacción y I o compra de voto en los electores que votaron por el 

PRI y mayor conciencia politica por los electores identificados con las alianzas. 

5) Por último, el'l lo relativo al momento en que el elector se decidió por quien votar tenemos 

que de los que votaron por A C, -que en todos los casos fueron mayoria- Jos más, se decidieron en los 

últimos 3 meses: 55% y en el último mes: 4 7%; mientras que los menos -que desde antes lo habla 

decidido- fueron: 43%. Por su parte, el PRI obtuvo el máximo de votantes en la categoria relativa al 

elector que desde antes ya sabía por quien votar: 39% y del que no supo cuando se decidió: 41 % y; su 

mas bajo elector manifestó su deseo de votar por el PRI en los últimos 3 meses: 25%. A su vez, de los 

que mayoritariamente votaron por A M dijeron haberse decidido: el dia de la elección (hoy): 18%; en 

el último mes y en los últimos 3 meses: 17%; en tanto que los que no supieron cuando decidieron el votar 

por A M sólo fueron el 6%. (Ver gráfico 11). 

Gráfico 11. Momento de desición de la preferencia. 
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De Jo anterior se desprende que el llamado factor de indecisión ó también denominado voto 

oculto, sufragó finalmente por A C y decidió hacerlo así en días y meses previos a Ja jornada electoral, 

por lo que ciertamente el resultado de las elecciones tuvo un componente de volatilidad de ente 6 y 4 

puntos porcentuales que influyó determinantemente en el triunfo foxista. Contrastado con los 
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electores que votarb~ po;·el ~Rl.:,cu;adecisión de por quién votar en la mayoría de los casos ya estaba 

tomada ó iio suplero~·cu!lndola hal:ÍÍá tomado, quedándose con esto marginales al electorado de los 
' • ' • " • e ., \. • ' e • • , " •. ). ~· ·' • '> •. 

indecisos 'Y ·mostraridó "ºtrª ,véz~;algíi.11 tipo de coerción al votar por el PRI. 
-~ -;";~~"°"'-- '·~.;,~~-~ ; ·'-~¿:,__;~ ·~-~c·~~~·is:_:._,.' .• :~~~-;o-2 ·~-'---:~..;;~ ~:;;:¡;~~'._t;~:#;;~.i:7'. :;;.~~,_;"i,; __ .:_._ .. _ _,: -

. . .· AI'ie~rif~~:l~~~rit~~iJ;)·s,~'.P~~~·:¿frriTiar que Fox pudo canalizar el descontento nacional para 

F~J~i~~ d~~'.·,v6~f()'_,~e·i5~i~~~~t~~1:~;~N.~J\:~~~·;y~t~~K~ianza por el cambio ha logrado un triunfo 
contundente en casi tod? el'espec~o{ide9lógico;~tanto entre quienes se consideran de centro-

izquierda; hasta q~ien,~~}~·~~g1~~5{~~},g~~~~~~.~~~~U~J~~.l~poyo de los sectores de clase media y altos 
fue claro para alianza p?r ~1; calll~ü~;:elllP:er,oJéJ.Il1bié_ri 'recibió un considerable apoyo de las clases 

más bajas. Dominó ~~. ~~~~j~.~~·~t',~~~fü'.rri~J.;~~·~~~"i~r~~:§:nte en zonas urbanas-, y en la mayoría de 
los estados: principal~erite lós'cte. máy6r'núinero:'~eºvotantes efectivos, e incluso, en los tradicionales 

bastiones priístas c~Il1.?::~·~i~~~é{~~~t~~;~.~~f,~~·~~~1S~pitalizó el voto de los indecisos y de los 
jóvenes en su favc)!;Iq;'c1l.ª(fue:~ete,i:ininaritepara"si.(triunfo', así como el voto educado de la gran 

. , ·. · ,.: í·,: :·;,'.;,·:. ?itf'};,,:,'. '.;'t\ .. ,;·;:.'~~%;··:1 '-';ct _)~·t.;~;·::,;:~<>-·?~·.1~_,;(;·,\,t~~~': :·:'-:.:¿\:>·::f~:;_~·L· ,"·.:"¡.;~·:-.;·;\: ;: 
mayoría de los'rriexkanOsi:XJ:cabé'destiicar;'!qúé!mantuvó''siempre una tendencia contraria en todas 

.- ·. . ·.'. :··.: :. · .. :,-:-· :.~.:~,-~;('., ~~¡;~~<si·_/\/~ ·:·:.i: ~-~t;·> .. ;¿:\?.;). '.·-;"~1(;;::. ~ .;.~"~_:.,~·'{:~~'(:::;:3\~:1\:':·~\?~:r:~·:.~·-~:-}'+·~\ ·.¡;:,::· .. -
las variables aqúí exáiriiriada(con'respectoaél ·eiectOraao priísta, y en algunos casos, del identificado 

· .· -· .. ·:. -:~--·_:: -.:,·: ··':· _: · :_¡'-;:._:'('{;:;:~'..:\.\t~~B'.~Jr.~~~~"~~-.. ~~-'.c:;::-:!:':J.:~·:,,f:·-~·;::f :_::;:'~: .. ~><;~,~·:~;~,-::;-:.;-:\:-~~'-.>X:'.::;:":.· ... _: • , • • 
con 1~ AM; parlo c¡ue.-se'aprec1~ ~l contras~nte y ;1ctonoso voto progresista del Mex1co del camb10 

. v;~~e~ yot~ ti~~~t~~-~i~;~;~~~-,g¿~.~@}~~íJ~~.',~ <:' '. . . . 
·: :··.- (., - :,-~. .,,, • 1 / 

.. ·. : ~in\mbargo,' con tddb~ esto~ ~lementos cabe precisar muy puntualmente que este triunfo 

bieri"~udde.le~rse cie la sigui~I1te m~~era: no fue l~'id~ntificaeión panista ni foxista la causa de la 

.~ibtori~ del 2 de julio, todo parece indicar que al ~Ri no lo. derrotó Fox sino el antipriísmo, el voto 

d~ castigo. El viejo sistema tuvo múltiples oportunid~ct~~.pe~o nunca estuvo a la altura, todas las 

esperanzas puestas en él las desperdició una y otra v~~?fü~'Ji~~fe"e1 dialogo y el consenso pudo evitar 

la represión estudiantil de 1968; pudo evitar el para y sigue de la economía -crisis sexenales- con 

reformas energéticas graduales y oportunas durante la crisis mundial de los energéticos en 1972; se 

pudo aprovechar el boom petrolero para detonar el desarrollo nacional, controlar la gran corrupción y 

liquidar la deuda externa administrando de mejor manera la opulencia, en su lugar, el irresponsable 

populismo gubernamental quebró al Estado y la deuda se disparó por las nubes comprometiendo a 

futuras generaciones por sus errores; en el salinismo se pudo concretar la transición democrática de 

manera pactada, por el contrario, se agudizó el autoritarismo y cayó a pique la economía por los 

errores en la política monetaria y los magnicidios de 1994; en el zedillismo se pudo esclarecer el 

asesinato de Colosio, resolver el conflicto armado, deslindar responsabilidades en la quiebra 

financiera y resolver el¿onfücto universitario; en su lugar, se optó por la increíble historia del asesino 

solitario -impunidad- y.~'ól¿ filtró la información para someter a sus adversarios, con el EZLN simuló 
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que había diálogo cuando su estrategia fue el desgaste político y aniquilamiento del adversario, en lo 

. relatiyo al fOBAPROA, prefirió rescatar a un sin número de banqueros y altos empresarios al 

. absórber los' pasivos del IPAB como deuda pública y, en el caso de la UNAM apostó por el desgaste 
_e - : ,· > --•, ·,_ •- ·; ',· '• ·, • 

delCGH'y el'echarse la bolita con el gobierno local -promotor del movimiento-, en vez de actuar y 

liberar Íasin~talaciones con prontitud, pues, a final de cuentas intervino el campus. Fueron muchos 
.,· ·.,,- - ·----·-" --·,';"'·· .. -

errores,'lriás'~4e'i§s-'qué·una sociedad por ignorante, desinformada y arraigada en el patemalismo 
·,· 

puedo soportar: · 
'·.· .-·.·· ·-.' _·'. 

- .;~-~~--~---- ,- :,~=;--_-.-_ 

iégime~ nunca quiso escuchar la voz de su pueblo, ensoberbecido por la 

, concentraciÓn(delpbde;, corrolllpldo ~orlos ~ulos contrapesos, y exento de autocrítica, una y otra 

vez minlrnizó l~s'n~cesidacietdel carnblo pcfüti~~: 1) examinó el cambio desde adentro con las 

rer6rfl1as ?e'car10~·~~~ª~º e~c:í·9·6s;··s¡~¡·e~b~~~.Jas pugnas y la posterior muerte de1 reformista 

.·· evide~~iaro~:que ~1~~¿~6:cteEfo~d~·i{6 ~~tá6~pr~parado para la democracia. En 1977 una primera 

· .. :t~:;;t~~~1~1~f ~~~¡~,~i¡1~t::::i:'p~~ti::i~~n~~c:d;i:i~:d:«::~ 
con la reforma ~Ié~t~i~'.14i~1~&~~ia~i,·~;rr~;las elecciones de 1988. El neocardenismo bajo la 

Corriente DellloC:rátÍ2~'.briii~.·fii~;~EJfürri¿'.intento serio por reformar al régimen desde dentro, la 

respuesta dela ce~6-~IJ~~ii;i·,~~,Í~·~~s:~islÓÜ~·l~caída del sistema en 1988. 2) la sociedad, en 1968 

:::::!~~=~ltf ~lilí~1~~i;~2:;::~:::0::~::: ~ ~::::::= 
1994 contr1buy~ no.sóloal/caiplno:pohtico.des~e;fuera, smo que también señaló una y otra vez la 

~egitirnld~d ~~;.JÜ;si~f~~~.~btlÜ~()·~~3~¿j~itlirí69~~tid~mocrático y esencialmente excluyente, 3) por 

ultÍ~ci: ~n:i996'~i,~'iit~~~'~'61fü6o~;puao ~6ric:r~~ una reforma electoral que condujo al cambio 

.. ·. ~dÚtlco.sidi~ttii~~:~fil1~it'.~ig'i;~ÍÜ~~s d~{2ooo. Por lo tanto, y no obstante lo errático y paulatino del 

, cambio: pblltico, el sistema lo consiguió a peras de las resistencias y artimañas del viejo régimen 

.priístas. 

Así pues, los malos resultados acumulados durante décadas; la utilización de la política 

como humillación y como medio eficaz de corrupción; los monumentales sacrificios al implementar 

la ortodoxia neoliberal a las mayorías en detrimento de selectos beneficiarios; el brutal rezago en 

educación, vivienda y salud de 53 millones de mexicanos; el irresoluto problema de la causa 

indígena; la simulación, mentira y engaños de la clase política, en fin, la degradación del régimen 

producto del nulo control social sobre la clase política, condujo al hartazgo de millones de 
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mexicanos, lo que funcionó como detonador para que en la primera oportunidad real la mayoría de 

los mexicanos capitalizara la derrota del PRI al apostar en favor de la alianza de centro-derecha. 

En suma, la sociedad mexicana tomó el 2 de julio el papel protagónico del cual fue despojada 

durante casi toda su historia política y social, es decir: su soberanía como pueblo, capacitado para 

autodeterminar su forma de gobierno y ainis autoridades. y en ejercicio de esta condición asumió la 

d~cisión rriás madura al dejar de ser el Indecoroso soporte de una clase política prepotente, 
·.·• '.· . ;, 

~· ~- aútoritariá,~.Ífresponsable y corrupta, -anclada en un sistema político desequilibrado por su 

presÍd~¡;~ialisrri~ ~brumador y por un sistema de partido de Estado ahora derrotado. 

-·. 5~5 El sistema politico mexicano después del 2 de julio. 

Durante toda la historia de México, la transmisión del poder presidencial fue objeto de 

innumerables debates, arrebatos y pugnas armadas entre las distintas facciones que iluminaban el 

espectro ideológico de aquel entonces; liberales, federalistas y republicanos versus conservadores, 

centralistas y monarquistas; una vez derrotados estos últimos en la Guerra de Reforma, la facción 

liberal empezó a luchar entre sí hasta la imposición de la dictadura porfirista, época de autoritaria 

estabilidad. Ya a principios del siglo XX la sucesión presidencial fue nuevamente nuestro más serio 

problema; d~spués del derrocamiento de Diaz y del triunfo y muerte maderista, la designación del 

· .EjecUti~~ .se definió como siempre. Terminada la RevolucióA,'.ios problemas relativos a la sucesión 

. nÜÍ~tminaron; las muertes de Carranza y Obregón s~n mJestra clara de ello. No fue sino hasta el 

~-~Í~bleciiniento del_PNR cuando la gran familia revolucionarfa se apoderó de la silla presidencial sin 

.. ; ,;_c6ri6~siónalguna: En si~tesis, todos estos regimenesaccedieron al poder mediante la lucha armada, 

-''?1i:i';~ff~,~~ ~~a·~~nstante_sine cua non el ejercicio y la'"legitimidad" del poder político no podia ser 

fr~6~Ücidci~: Qu_i~n'.no centralizó el poder,in~vitablemente fue víctima de esa tendencia. Por lo que 

>, f?aB~i~;::if'~J~ésiÓri presideridal de manera pa6ífl~a, :~ivilizada, pactada, es uno de los sucesos más 

.· idi;~itirit~s ~n 1a historia políticadeI:MéxicÓ%oÜtemporáneo y, aunque este hecho no representa un 

momento fundacional para n~~str~ .~~¡it~b!h~· 10 fue la Guerra de independencia, la República 
• . ... . . .... '- "" ~: )•~·',. _.: '.;,.:.i· .. ··, • 

restaurada -Guerra de Reforma- o la Revoillción.de 1910-17, sí es sintomático del avance político, y 

consumador de un largo proceso d~rrwcrátiC:~·~ue formalmente comenzó desde la apertura política 

en 1977, aunque la sociedad ya lo dema~ct~i'de manera evidente en el movimiento estudiantil de 

1968. 

A lo largo de todo el siglo XX, el cambio en el Ejecutivo representó el objetivo primario de 

los principales partidos opositores, porto que al consumarse la derrota del partido oficial después de 
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siete décadas ·de administrar -más que ejercer- el Poder Ejecutivo, y en seis y media el Legislativo, la 

sensaciónde la sociedad en su mayoría era de liberación, júbilo y euforia. Una de las principales 

razonesde, se~)el PRD era precisamente sacar al PRI de los pinos, sin embargo, y después de sus 

exceÍentes'aportes'a'ia democracia y a la apertura política que hoy vivimos, la oposición derechista 

de AccióJ N~~iciliál fue la que consumó la alternancia después de 60 afias de luchas partidistas. 
. . -·"'e,'·'· ., .... , .,. ' ' 

,.,;,_-,,;. ·o=;{/:~·,~1~0.F -
._.-,··. :: .. '·:;::: "." ·.---:~'<:~-~~:_,r,.: 

Con est(),'~l .sist~Jl1a pÓUtico después del 2 de julio concretó uno de los más grandes anhelos 

~ ... delpueblo me~i~~~o'.dés~e ~u::nacimiento: el transmitir el poder político sin cataclismos sociales, sin 

. el ava~allamie~to ~J.ii~ci()fü~';Üna' r~~olúción y· mediante un proceso democrático regulado por una 

autoridad confiable a la que t~d6s lo~ participantes apoyaron y ~stuvieron de acuerdo en respetar y 

sujetarse a las reglas del jueg~ de~Ócrático. dtiran~e todb;~l ~~oceso electoral, como bien lo seftaló 

José Woldenberg466 al finalizar la jornada electoral: · 

"Creo que hemos pasado la prueba, somos un páis en el cual el cambio en el gobierno 
puede darse de manera pacifica, mediante ,Úna competencia regulada, sin uso de la 
fuerza por parte del perdedor, sin riesgo dei#vó!uciones. Esa es la democracia". 

;¡:· 

Así pues, el sistema político mexicano después'del 2 de julio, ya con el aval de la democracia, 

no se democratizó ipsofacto por haber ganáctb.ii'Afi[~~a por el Cambio, éste hecho indudablemente 
' - - v: '-.: < ·;·:: ,,,~~ -;, •• _,._ 

contribuyó a fortalecer la credibilidad y des~ejill'.;dUdás sobre la consumación de la democracia en 

México, pero independientemente del resl1i~d6·'~í~gt6ra1, la transición a la democracia que hoy es 
- ·.--:><~:,¡.~·:',:~.'-,.'o::~.::·,.·,· .. 

insoslayable es el resultado de un largo y tortuoso proceso de apertura política en el que mucha gente 

participó, y pereció, sin conseguir su objetivo O: 

Bajo esta lógica, el movimiento estudiantil de 1968 fue el primero de muchos peldaflos. Los 

mártires del 2 de octubre evidenciaron la contradiCtoria naturaleza del autoritarismo gubernamental y la 

ilegitimidad de sus detentares al denu.nciar públicamente como la autoridad viola las normas 

fundamentales en las que dice apoyarse. Eri esencia, no pedían otra cosa más que el respeto a las 

libertades públicas -garantías constitucionales~ de los ciudadanos, y a su vez, que el gobierno también 

se sujetara a la acción .de. la justicia .como en todo sistema democrático. El gobierno los aplastó 
. -- -·- ., 

inflexiblemente, p~o, lo qÜ~i1ós convirtió en mártires fue que después de la crisis política, el 

gobierno manifestó por. prim~ra vez la necesidad de modernizarse, de legitimarse, groso modo de 

democratizarse. 

+•• Woldenberg, José: palabras del Consejero Presidente en la sesión permanente iniciada al finalizar la jornada 
electoral del 2 de julio de 2000. citado por Irízar, Guadalupe; Barajas Esperanza; González, María. "Honran con 
aplausos jornada histórica" Reforma, 3 de julio de 2000, p. !i!OA. 
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El segundo gran paso de la transición democrática fue Ja apertura política producto de la 

legislación electoral LFOPPE de 1977, Ja cual modificó el sistema de partidos al incorporar a otras 

fuerzas políticas mediante el "registro condicionado", repercutiendo positivamente en el sistema 

político al propi~i~'uria mayor representatividad en el Congreso vía la instauración del sistema 

mixto par~ la conf~rfiiaciÓn de éste órgano. Así pues, se puede decir que Ja LFOPPE fue el punto de 

partida pé!Ía que;en.~1988 se consumara el sistema de partido semi-competitivo, en sustituto del 

sistema de p~tici~'hé~emÓnico p~iísta ó no competitivo. 

U~terc~k~~s~,,pfcipio deesiá'tr~hsiÓión, lo efectuó la izquierda mexicana desde dos frentes: 

el revolucio~.ailii '§,eI
0

ihstltuci61líu)L~s."~~i~er~s, herederos del 68 y radicalizados por los crímenes 

:;,~~Jm::~~1~~!~ij~~!~¡:~&:1a~ 1: "::"~:.:~::;:,'";:;~~;o:•::~~: 
encarcelamientos,hánsid~ cap~¿~s:ci~i~sls~~9:grganizarse políticamente para combatir al régimen 

,-. .~.. . . ·.,-_,. "./-, .:i'_\:;,.:_-<'.;~/i/··:~--

por medio de la lucha·ármada hasta nuestros dfas;"cuyo ejemplo más ilustrativo es el EZLN. Por su 

parte, el llamado neocardenismo, máterlélii~~Jgv¿~ movimientos sociales que dieron origen a Ja 

Corriente Democrática, al Frente Democráti6ó'~~~Í6nal y al Partido de la Revolución Democrática, 

así como las organizaciones políticas y soeictJel"~e,izquierda que se les adhirieron, han mantenido 

incansableúuchas por democratizar al slst~rititJA~u líder más visible: Cuauhtémoc Cárdenas, se Je 
. . ,.,_: ,, '\' ·, . ' 

atribuye .el fin del sistema de partido hegemÓnko; a muchos de sus miembros se les reconoce su _., . . . ··; 

gallardía y compromiso social en .tas corididones más adversas -como en el salinismo-, y a sus 

principales ideólogos y políticÓs ~ii~s recú~da por sus destacados aportes institucionales, como el 

de Mufloz L~cfo en la LVI Legisla~rá, por la reforma electoral de 1996. 

Un cuarto paso, y quizá uno de los más significativos, fue la reforma electoral de 1996. En 

ella se establecieron las condiciones materiales, objetivas y de equidad para aterrizar a buen término 

· la democracia electoral, elemento primario de una vida democrática propia de un régimen legítimo. 

Con todo y lo inacabada que esta pueda ser, fue un avance sin precedentes en esta materia, ya que 

significó la instauración de las condiciones de equidad necesarias para recuperar la credibilidad y 

autonomía en los procesos electorales, así como el difundir una cultura política propia de ciudadanos 

y no de súbditos, y en un segundo sentido, propició la alternancia en el gobierno de manera indirecta 

en múltiples localidades municipales, entidades federativas, y mayor pluralidad en el congreso 

. federa, y ahora, la alternanc:ia en el Ejecutivo Federal. 
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Por lo tanto, lo histórico de está fecha no se desprende del hecho de que haya ganado el 

PAN, o más bie~. que haya perdido el PRI derivado de lo que dejó de hacer, sino que, en palabras de 

José W oldenberg467 : .· 

"este día es histórico por que se definió algo más que los puestos de gobierno; este día 
servirá para consolidar la esperanza en la política, en los procesos electorales, en las 
libertades públicas, en que todos, sociedad, partidos y gobierno, fueron capaces de 
gestar un tránsito hacia la estabilidad democrática y duradera para mañana y para 
pasado mañana". 

En este sentido, si hubo un triunfo para alguien el 2 de julio, de ninguna manera se le puede 

atribuir a Vicente Fox, al PAN o al la Alianza por el Cambio. Fox supo cosechar lo sembrado. Él es 

ciertamente el consumador de la transición a la democracia no así su precursor. Por lo tanto, los 

ganadores fueron todos· aquellos que en cad~ . uno de los pasos de este largo proceso dieron su 

trabajo, compromiso, y en algunos casos, su propia vida por democratizar al sistema político 
' ·,., . ',º • 

mexicano, dentro. de ellos podell1osubicar a perf~distas y medios independientes, algunos partidos 

de oposición, algunos futetectiúlles/Organizaciones y ·movimientos sociales radicales, sindicatos 
- . . .-:~- .. .:-~- ,-.:;._,. ·-- ·, -_; __ .:,;:- -:-~:. . . ··:;- -. '';':_,. ,, . ·. -

independientes, ~gÚnas\organiZél.ciones df profesionistas, algunos grupos empresariales, algunas 

ONG's y moviml~;nta}ciívic~s ~cn~o obsefVéld~tes~~Iedorales, de derechos humanos, de los derechos 

~.;¡.::. u.1 .•. ·j~l~f lf ¿~'· '.~~;·· Tt.&' ti~,~~# ~r dlferenre. trillchem conaibuyernn y 

' . ,_ • - • . ,. .""'-. • . : <, '.-::.!/: ~\·.. ;~;',e·-~·- ,:;t • • 

pa<re d:i,:~~n:::lºlÍ~~~~~.;~~}~~~~d~ •:n~:~~=,:::tu~~.::~::: 
política en donde la inclusió~·; y-~~Yff~~~i~~i6~>s~i[~if ~~a~terfstica. Un sistema democrático como 

- . :.·:- -_. -_-«>~:·:-.<K:-;;:_~-·~~-\\)~ 1ff·:.~~~;:<{~~-;-~:;::. __ '.:··:::: - ·:-,_ ·: 
lo concibe nuestra Constitución::''cómo'Un,sistémá:dé vida fundado en el constante mejoramiento 

,:. -:-.:. ,-.:-: -'. [~: ·::~.:~:~;' )~.: .;~ .. ~;;\.:.t2 ~~~~~,~:~·~·~~.:;,;.(~:~;~:~·: ~~· s; · :-. 
económico, social y cultural del pu~blo',~4~~' ó:,dic.ho'de otro modo; una democracia cualitativa, que se 

refleja en un sistema enc~i:ri~'acl,;f¡{}~:~~~~#f~ ~~jb;ía de la calidad de vida de sus ciudadanos . 

. ··.·.• ... , •.•... ~ ;·.{¡::}1~i~'.1;1r~:t,.;;f;·t.~t~rT.~·.· · · .·. · 
Si sólo nos q~e~arnos;en''la:alternancia, inevitablemente nos conducirá a un callejón sin 

salidaya unánueva'·rr~~~;ff~K'h~bÍd~~. fi~spués de la democracia electoral -cuantitativa- viene la 

material ~~ualita~~;;\;'·i·"~~T~s~~filfi~~ ~o nos podemos jactar de demócratas mientras existan 

.·. violaciones· a dere~ho~ h.~ril~~C>s, grandes deficiencias en el sistema de administración e impartición 

, de }~sti~ia, falta éie trasparencia en los procesos gubernamentales, nula rendición de cuentas de 

+a1 Woldenberg, José: palabras del Consejero Presidente alusivas a la jornada electoral del 2 de julio de 2000. citado 
por Barajas Esperanza; Irfzar, Guadalupe. "Gestan mexicanos ... ", Op. cit., p. 20A. 
+0 • Art. 5°, Fracc. 11, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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gobernantes y exgobernantes, obstáculos para ·.1a fiscalización pública de la ciudadanía y 

monumentales contrastes en la distribución• del ingreso y de las oportunidades. Así pues, la 

transición a la democracia terminó en su sentido electoral, pero se inicia en su sentido social. 
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Capítulo 6: El sistema político en prospectiva. 

En este último apartado analizaremos al sistema político en prospectiva, es decir, 

formularemos los posibles escenarios que según nuestra consideración pudieran presentarse para esta 

nueva etapa. Examinaremos las posibilidades de éxito o de fracaso en lo relativo a concretar la 

reforma del Estado ó a desaprovechar la oportunidad de cambio del gobierno foxista, así como los 

escenarios relativos al .régirnen político X al sistema de partidos. Por lo tanto, si los poderes 

Legislativ()_yJudicialse:Íortalecen"ei~d~p~ndizancomo resultado de la democracia electoral, y si el 

. sistem~;de-J~ti~C>s·~~olu~ibni-e¿,est~'.irrii~Jl~jí~ea, entonces, el escenario más probable para el 

sistema político ~iel~~~mi1 de~n{iihi~!itlliieíit&d~;losrestos del régimen autoritario, el acotamiento 

?elpn:!sidenciali~'rrio':'y l·a 'C:on~~lid1c16"~';f~''~~~~-h~~ocracia en México. Por el contrario, si se 

frustrase la oportíJnidad de pactar una 'nueva institucionalidad que modifique las tendencias del 

centralismo político y de la exclusión y marginación social, entonces, muy probablemente el nuevo 

gobierno caerá en las inercias y vicios del viejo régimen. 

6.1 Elementos para concretar una nueva institucionalidad política. 

A pesar de la alternancia en el poder y de lo histórico del 2 de julio en el ámbito de lo 

político, no es momento de echar campanas al vuelo. La política es demasiado seria para dejarla en 

manos de los políticos, la sociedad debe de acostumbrarse al ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos de tiempo completo, lo cual significa un constante monitoreo y participación en la actividad 

política y social en sus diferentes latitudes. Después del 2 de julio viene lo más dificil: el redisefio 

institucional,CJ.Ue n9s encarnine a un proyecto político viabl~,para el siglo XXI. 
. :-"·."_ .. · ::~~'=·~·: ,·:-~:·/·'.',_ .·:;¡~_-.::~_::~- :·;,_-,·:~.:~ 

' . . -;~·;-:· ,; ·-· -· 

. No ··.obs~nte;ü(·d~ijo~ del_ PRI, muchas)de •su~ ···_estructuras siguen presentes. Hay que 

entender qu~Ja·ici~iilbJril~ia'~é~t?r~fq~e m'atefi~iió Ia ~ternancia fue muy sana y positiva para 

México, pe;6;·d~~~~~~ij~~-·~:~~~rarepreserita otra ~osa más que una gran oportunidad de cambio, y 

como' tal,~ó ~~!puéd·~ ·~pJ:b~eh~a1) ó se p.uede frustrar. En este sentido el gobierno y la oposición 

te~~án __ ~~e_JJ:4nr_~,r.'..'u·'·f~;~i~~f a? ; . 
;,;•·,:·, ~ <~} :,· 

/J,,' ·· Elyiejcr'~i~t~rna.sigue vivo en muchas de las instituciones de los gobiernos: federal, locales y 

.II1lliiiCipates;-~J1'yarios <Í~ los "representantes" y autoridades de los poderes Legislativo y Judicial; en 

.;,;ri}Ü~Ji¡f~ F~~ll'~~¿;¡ones. ~lientelares; en gran parte del sistema de procuración y administración de 

ju.Stici&;\~~'~ai-i~~:cor'.poraciones policíacas y centros penitenciarios; etc. De igual forma, muchas de 

iai"in~das y vf~ios con las que se conducía el funcionamiento y dinámica del sistema político 

220 



posrevolucionariosiguen y permanecerán al menos en el mediano plazo presentes. Por lo tanto, ni 

acaba de morido viejo, ni tampoco acaba de nacer lo nuevo. 

LoS.-cambios'rñi1agrosos, como por ensalmo, le son ajenos a. la actividad política: ¿cuánto 
,._ ·- ' - -¡,'• 

tarda en modiflcarseun sistema de administración y procuración de justicia sumido en la corrupción 

y ~k;1i C:6ristf~g'.~~i6tacÍón a los derechos humanos? ¿cuánto tarda el crear los mecanismos que 

perfriitari ~frv~d~d~~b 7ontr~l social sobre el poder político para eficientar el aparato burocrático? 

,¿cu~ilt~ajda-i~r~irnáfy,~xpan,dir los sistemas de educación y salud para romper el nocivo círculo de 

. . :faex~l~-~ióff}füii~ri~':'e~ita'diitid de los mexicanos?. ¿cuánto tarda el sanear a la sociedad de la 

... '·. ills~gtiriciaI:públi~a t d~Iaideliricueil~ia .' organizada'como el contrabando, el narcotráfico y los 

~fr~~s~()·sf '.z~·~~~t.~ ~ct~;ei ~~11,!e~~°'~ ~p :;aP:{~~-~~o servicio civil de carrera para eficientar la 
b'uroC:raéii; aéllTlinistrátivá,· contrarrestar': el :'óepotls'ITlé:í y erradicar la falta de rendición de cuentas? 
'-../~/:: :, ,:"· .. 1 __ -_ ... ::._.--~:,. ,- ;_ ->·;>_, _ _._ ·-.1..-: ://:':'. ; __ :/~:). ·>>'.< ::~:::--~.:: J'.~;·z<.~~~~~~~·-';_·::·~-;:~:.>:,: '?:,i)·:!~.H :;_:.- ·: 
ic~~11tCl tard~: el ~ontr,arrestar, los · ,i:feseqtiilibri~s' ecológicos en selvas, bosques, aguas y aire de 

nues~o~ li~ite~· t?rrit¿~i~é?
1

'fJ&os -~st6~· ~6'~; ~bjetivos que repercutirían en una vida democrática 

másplena/ p~f¿ cii~];ié~ ~:c,h··~~i~'Pf;;~~·;de's~illnda y tercera generación, es decir, se necesita empezar 
""''>·· .. .'.'->· ·;.;(: .. :_ -: .;.< --.~:~:~>-.: ~-:~\:'.0 '~~i:,:\. ·;~;f~\(~\-,,.ú,"~:://(~~--:- ,t/.·1·-~, . ·'. · ... :· 

a rea1izar·las,·acc1one~,n~~esarias ahora y en lo conducente, para después ver resultados en el 

mediallo'y}~~~pl,~~·~~·\~\F\:' •.· . 
;· •. ;,;'.-C' .\·.\::.;·,e; ·{<}'.··. --~~';,>>J.<\> 

... ··. > Así pUe~;ld"<lt~se n~~esita es encontrar los puntos de acuerdo entre las principales fuerzas 

JJblí~ca~ ¡;:J~ pá~~UnpJ:lJy~cto ,vial!Íe de n.ación y reorientar la conducción del gobierno de manera 

t~1 '4~e:'ncii p~r~ita/·~ó''.<~aÜibi¡fr l~~ \endencias por lo abrumadoras que son, pero sí frenar el 

~~te~i~ro instiu;cional y social~mpez~ndo a caminar en el sentido correcto, es decir, se necesita una 

ri'~eva institucionalidad política consensada por todos, o la gran mayoría de los involucrados, para 

que en función de ese gran acuerdo todos podamos hacer nuestra tarea de manera eficaz y 

responsable. 

6.1.l La capacidad para gobernar. 

La nueva correlación de fuerzas que emergió concomitantemente con la alternancia foxista, 

forzosamente alteró la dinámica del sistema fortaleciendo el equilibrio de poderes. Los tiempos en 

los que el Ejecutivo pasaba por encima del Legislativo y el Judicial afortunadamente han quedado en 

el pasado. Esto es muy positivo para comenzar a modificar viejas inercias, no sólo porque 

desconcentra enormemente el poder del presidente e incentiva el mutuo contrabalance entre los 

principales grupos parlamentarios, sino porque dentro de esta dinámica se facilita la inclusión en la 

toma de decisiones de los asuntos más trascendentales del país, aunque también se dificultan 
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-.-.~, 

enormemente lós procesos de toma de decisión cuando se priorizan los interéses mezquinos de las 

bancadas partidistas. 

:Esta rédistribución del espectro político en los escaflos de ambas cámaras hacen de la vía 

política el p~incipal)nstrumento para dirimir los asuntos públicos, ya que ninguna de estas fuerzas 

cue~ta con l'~.rri~y()_fia·~eces·~ia p~ra i~gislar'por si misma, por lo que la concertación política cobra 

gran r~l~v~~6i~(~eitahia 13). Esto garantiza que nadie sea tan fuerte para oprimir a los otros, ni tan ·. ., -·· : ·> '· ~ . 1 ··: ,. ." 

···· .. débil"como~par~;no'ser tomado en cuenta. Sin embargo, los costos de un exagerado pluralismo 

pueqen s~r furnl>ién ~ltisimos si se abusa del ninguneo -pluralismo polarizado-, pues, pudiera ser un 

caidÓ ·de cultivo propicio para el chantaje y cooptación política, e incluso, en casos extremos, para la 

parálisis de gobierno. 

Tabla 13. Composición del Congreso de la Unión, L VIlI Legislatura. 

Así pues, todo extremo es nocivo recién aflojado gran parte del soporte autoritario del viejo 

régimen -el control del Congreso-, por lo que la prudencia, responsabilidad y mesura deberán ser los 

únicos dogmas a la hora de legislar. 

EL pretender pasar por encima del Congreso mediante los recursos del Estado, o por 

presiones mediáticas de propaganda oficial no será recomendable ni mucho menos eficaz en esta 

· ~l1eva etapa. A pesar de esa gran legitimidad y prestigio por haber derrotado al PRI, el Ejecutivo no 
: .. '. - .- .. , ','·.······1''-'···._. 

debe abusar de su capital politico,f6:r p_ues si insiste en esta vía, como lo quiso hacer con la reforma 

fiscal, sólo tensará las relacioil~·sy:~oco~seguirá sus objetivos. La frase: "en estos nuevos tiempos el 

... Este capital político se evidencia con los altos índices de aprobación -90 %- con los que el Presidente Fox inició 
su gestión y, sin embargo, se muestra una tendencia a la baja en los últimos meses: según la encuesta telefónica 
realizada el 20 de diciembre de 2001 por Berumen y Asociados, el 78% de los encuestados aprueban o aprueban en 
parte el desempef1o del Presidente Fox. Por otro lado, y después del costo político de la reforma fiscal el presidente 
ha descendido hasta las indecorosas cifras del 40% y 50%. 
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Ejecutivo' propone, Yel Congreso dispone"470 citada por cortesia durante su toma de posesión, ha 

resultado más_C¡ue una dolorosa sugerencia; una contundente realidad. Por lo tanto, si no se quiere 

toparcon un dique en el Congreso debe de meterse en la dinámica de los legisladores. 

La capacidad para gobernar en estos nuevos tiempos de pluralidad no depende de que triunfe 

el gobierno foxista, ni de que el PAN conserve el poder; tampoco de que desaparezca el PRI, o de 

que se refunde éste; ni de que resurja el PRD, sino más bien depende de la capacidad de establecer 

con los interlocutores adecuados sólidos acuerdos para mantener sin descalificaciones ni intereses 

mezquinos un permanente equilibrio político que garantice la estabilidad y la inclusión para la toma 

de decisiones en los asuntos fundamentales del país. 

6.1.1.1. La gobemabilidad política. 

En principio de cuentas, para obtener buenos resultados en lo relativo a la gobernabilidad 

política es preciso programarse objetivos realizables, el precipitarse en las tareas para concretar los 

cambios que se necesitan de manera muy ambiciosa o en márgenes muy reducidos puede frustrar las 

verdaderas oportunidades de gobierno. Fuera del discurso demagógico de la campaña presidencial, 

. el nuevo gobierno debe de partir de bases ~ólidas para mantener cohesionada a una sociedad y a 

. disimiles fuerzas políticas mediante uri~'C~g'beración constante. Aterrizando: no existen márgenes de 

ma~iobra para crecer al 7%. del.PIB,f h'i~~''a~~bar con la corrupción o la inseguridad pública. Lo 

que se espera del nuevo gobierno'~si4d~·e~kiéce por realizar cambios graduales pero orientados en 

·la dirección apropiada: sanear pa~i~~;[~ifieiite°'todas las corporaciones policiacas destituyendo a los 

altos mandos y mejorar los s~rlri¿ÍO;i'i's~Ja:ri&~ de la tropa; desmantelar los Ministerios Públicos cuya 

discrecionalidad en suma~ej'~··d~teifu'iiireJ: 6urso de las investigaciones, ya que en otros paises esas 

atribuciones les correspCJndeft\tl~od~r Judicial¡471 reorientar las agencias de inteligencia -CISEN- a 

sólo asuntos d~ Est~cÍ~;e~i'tJ~~~,desvÍaciones y filtraciones en la información; eliminar las excesivas 

inn;mnidadés a los altos funcionarios federales y al mismo Ejecutivo, para erradicar los privilegios e 

impunidad que esto genera;472 conceder la autonomía -como al IFE- a los órganos de control y 

+10 Frase pronunciada por el Presidente Fox en su Discurso de Toma de Posesión en el Congreso de la Unión el 1 
de diciembre de 2001. 
+11 Cabe precisar que "Reformar el Ministerio Público y la justicia, como todas las reformas que implican 
reequilibrios entre los poderes, afectan intereses y requieren capacidad ejecutiva y administrativa ... es un cambio 
costoso y complejo. Pero hoy se contaría con los dedos de una mano a los países donde el poder ejecutivo tiene una 
intervención tan decisiva en los procesos judiciales como en México. Sólo en unos cuantos sistemas totalitarios, el 
ejecutivo determina a tal punto los procesos judiciales por el papel que desempef\a el Ministerio Público ... " en 
Camacho, Solfs Manuel. La encrucijada, Op. cit.,pp. 148-149. 
• 10 Si el Ejecutivo da un paso firme en este sentido, bien puede con posterioridad, conminar a los legisladores y 
ministros a que también se .sometan a la ley, pues contará con la autoridad moral para hacerlo, sin embargo, no deja 
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auditorias de los tres niveles de gobierno: a la SECODAM y demás contralorías locales y 

municipales para frenar la gran corrupción mediante controles sociales sobre los desvíos de recursos 

públicos, pues qué caso tiene el calificar y evaluar el .desempeño de un gobierno, sea del nivel o 

partido que sea, por su misma gente; fortalecer con atribuciones que vayan más allá de las simples 

recomendaciones a las Comisiones de Derechos Humanos federal y locales para reafirmar el control 

social y vigilar los abusos de poder; se pueqe reformar -si no hay recursos, mediante la inversión 

privada- los centros penitenciarios y dereadaptación social, ya que han mostrado ser un rotundo 
.. '::": - :: : ' .. · : .. :" ',_ .: .'..-«' ·' :· ;. ·. ·'.;-·, .. ~,"¡: ,:; : .-, . ;.:J0.:~: .. ;:.::~_:; 

fracaso en cuanto ·a la· read~p~ciól1tsócial,º:pero ~n_ gran éxito en cuanto al enriquecimiento para 

todos los que ahí la6()iaJ/:[h~V~riicÍ~~~l~Ü~f~dia~i-i~staadministradores e, incluso, directores. 

;;~~~~llltlilltt,ii~~::=::,:~:::,::::~~ 
justicia :'pernieaCia:;;por}~sólidiis ifodés :·de 1con}pliCidacl~{:>:.%'/ortalecer al Poder Judicial con el 

:'. :-:.-.. :· :;: .:'. •• '.": '.•, : '.

0 

~·:e'.;;,\·~ :;':.JiJf ~.:', \:f;~·~·-.:~;~q:«>'.;/}f);,:;.'-'\;},'.;·,~ -,~·J;0~..: ·:,'{·;.f'./~:?/!::,~.i.' :~\,~'\~!:~:·:{~~-j-:} t.'·: ~-~;·~;o: '¡';/fS;<:.-_\-.- : , 
0 reequilibraniientó de atribuciones.que en cualquier otro'paisle·son propias. Hay que estar concientes 

:.:~: .. ->>,:-.. :·--;::. · ~:·e:.:/-·:~:~;¿~<'..::~-~;;.··,·~:'>!<;:;::'_;·/:,~/:· ~:a::~~·:,.:":\ ;;>~,_\i' '·:··· ::~(),n .'':~,;~-~·.,~::.,¿¡~.> .~ :'.-\<' :··· :f""~ 1· ... ;~_?/:''\ ·~ ~ ~·~·: ·· ·". : . 
. ·.· deqÜeestos.can,ibiosriospri deningu~am.anerafáciles/l}itampoco se recomienda realizarlos de un 

·.····.~:~~.~~~i{ !;~i;[filf~~~~f.~~~~i~d: :::::~:y,:::~:~:.,~:.~:~=:~:,:. 
··mstutuc1onessenec~s1taserprud~nte~_'C1erta111ente Roma no se construyó en un d1a, pero s1 tuvo un 

co~i~ll~Íl. ~6dase~fu's;i~'~Ji§a~;cl~b~ri'éie'~~~,iraduales, pero permanentes, y en todo su proceso debe 

IÍl~ni~nerse un 'corisfuAt~; ~oJiio~~b.'I-la~~á'fmichas resistencias, claro, empero si no se comienza 

ahora, con las opor~nlcl~c:le~ ~~renova~ión yde apertura democrática que representó el 2 de julio, 

muy dificilmente se coll.crefuá~ después, y el cambio quedará entrampado. Estos son los cambios 

mínimos, indispensables para ampliar el margen de maniobra del nuevo gobierno y mandar señales 

de que se camina para llegar a buen puerto, en esto radica la gobernabilidad. Manuel Camacho473 

escribió al respecto: 

"... La habilidad del gobernante es ampliar esos márgenes de acción. .. . un 
gobernante que evita recurrir a la violencia y al uso de la fuerza, aumenta el capital 
político de su gobierno. Un gobernante que respeta la voluntad popular y los 
derechos humanos adquiere su prestigio y mantiene su legitimidad. Un gobernante 
capaz de realizar estrategias, que acerquen a las instituciones a la sociedad, reduce 
las posibilidades de conflicto social. Con la estabilidad política fortalecida, ese 
gobernante reforzará las tendencias positivas del crecimiento económico y podrá 
dirigirse a los empresarios con autoridad moral, y apoyar su desempeño sin que se 

de ser una acción riesgosa, ya que si él sf da este paso y nadie lo secunda, quedaría el presidente a merced de sus 
enemigos polfticos . 
.,. Camacho, Solfs Manuel. La encrucijada. op. cit. p. 148. 
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le acuse de complicidad. Un gobernante que no excluye a nadie de la vida política 
( ... ) tendrá mayor capacidad de enfrentar conflictos inesperados y negociar en 
situaciones conflictivas." 

Asi mismo, se puede continuar con una revisión del pasado, no por un ajuste de cuentas 

propio de una cacería de brujas, sino para esclarecer hechos que impactaron negativamente la 

· corídencfa. deniuchos .mexicanos durante varias generaciones y que en la actualidad representan una 

deuda con nuestra propia historia, Un primer avance en este sentido se dio con la Comisión -y 

·. tambiéri corila'. · fisca1f~.:--encargada-dere~~lver los asuntos de los desaparecidos del movimiento del 

· 68; dela ~u~ll'a'~ucla del.os setenta, No.~b~_tante los recientes esfuerzos de la CNDH por revisar 

esi~ tern~ tabú de fa. hi~toria política mexicana, se pueden apreciar todavía muchas fricciones para 

que se lihii~ .·i~r6~mación del gobierno a la opinión púbÍica. El hecho de que la corresponsal de 
" ,,. •'•• ,_ • ),; -· > •', r • 

· Procesoé~ Espafta haya recibido fotos inédlt~s ~ro~.~l1ientes del gobierno es prueba fehaciente de tales 

. resis~~hci~s.474 Sin embargo, el Ejecutivo]tien~ 'cille profundizar en el asunto, no sólo por ética 

polltlca, sino para que acontecimientos.~~lamentables sean sometidos al repudio social y no se 

vtiel~ana'repetfr, ya que en la actua}idact'p<.lcÓ se puede hacer para reivindicar a los desaparecidos, 

só1d·q~ed~re~~lar el pasa~oexp6ni~rició;de'nianera pública a los auténticos responsables -como Luis 

Eéh~v~rría- y ~aldar esti··ci~~~~ 'J6·ii'Tá ~istoria y con la sociedad dado que al parecer muchos de los 

delitos ~11'i~s é¡~e: s~ pt1dcfhaberil1cÜiricto ya han caducado. 

- - .. 

. Otr6~ ele los asuntos que pueden pasar por una rendición de cuentas, ya en un sentido más 

contemporáneo, son los asuntos relativos ál caso Colosio, Posadas Ocampo, al esclarecimiento de 

los fraudes contenidos en el FOBAPROA-ÍPAB,,ó el más reciente caso de corrupción en PEMEX en 

donde según la SECODAM se desvi~on:,priirier~'$1 400 millones,475 después $1 100 millones, y la 

PGR afirma que sólo se averigua el desvio de $640 millones a las arcas de la campafta priísta de 

Francisco Labastida.476 Sea cual fuere el monto, si se comprueban los ilícitos serían un durísimo 

golpe -el segundo después del 2 de julio- para el priísmo, ya que podrían incluso perder su registro 

como partido político, esto sin considerar la posible escisión del ex partido de Estado. Por el 

contrario, si no se comprobaran tales ilícitos y sólo quedaran en uno de los muchos rumores de gran 

+7+ "Al domicilio de la corresponsal llegó un paquete entregado anónimamente ... había S5 fotos inéditas sobre lo 
ocurrido en el edificio Chihuahua la noche del 2 de octubre de 1968. <<Después recibió una llamada telefónica:>> 
Son unas fotos que creo le van a interesar .... fueron tomadas desde dentro por un fotógrafo del gobierno .... ¿Quién 
es usted? ¿Qué quiere? Queremos que salga a la luz pública. Queremos que se haga justicia. Buscamos una 
dimensión internacional. ¿Por qué? Porque aquí no se van a hacer justicia. Ya vio lo de Digna Ochoa. Las cloacas 
del sistema prifsta están intactas .... " en Martfnez, Sanjuana "2 de octubre: imágenes de un fotógrafo del gobierno" 
en Proceso, Nº lS 10, D de diciembre de 2001, p. lS. 
+1 5 Badillo, Miguel. "Oficio de papel" en El Universal, 5 de noviembre de 2001, p. Aso. 
+1a Reyna, José Luis. "Declaración de guerra" en Milenio Diario, 24 de enero de 2002. 
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corrupción, el golpe se revertiría a la administración foxista, y dada la cercanía de las elecciones 

intermedias, esta "guerra", como la llaman los priístas, puede que sí acabe -políticamente- con 

alguno de los dos principales contendientes: el PAN ó el PRI, ya que también está pendiente la 

investigación sobre el financiamiento a la campaña del guanajuatense por los Amigos de Fox. Sin 

embargo, no se deben politizar -o no en exceso- estos asuntos, ni utilizarse como cacería de brujas, 

nada más se debe aplicar la ley para empezar a erradicar la impunidad de alta estirpe a la que están 

acostumbraron tantos políticos. 

· u.nprilll~t. intento encaminado a garantizar la gobernabilidad política fue el Acuerdo Político 

Nacionat,4~1 C:6I1',1a;rifm.ad~.este documento tas principales fuerzas políticas se comprometieron a 

revisar l~s gi7~1ci~~;~fü~f~s'·a·; l~aCÍrllinistración Fox, sin embargo, el error que podemos obsel\lar es 

.·. qu~ n~ , se ·~i~' ii'~';'d1ci~W1~\fpiibrÍdad que dicha agenda merece, o no se ha sabido negociar 
· ·.. · ·.:. · \'. ·(:.-· ... ..:,-··::-, _·_·" :r:·s: -~.~f'.1·:~" t-.~:~~:·:.:(:<~1:'.~5·s:.':~~.t;~:>1::.;;;;:_· · 

·adecuadamente •conna·~oposició.~/tell1as tan delicados como los presentados en el acuerdo. Esto 

puede ser:prod~6'tkctf :tíd~i~~d~·,J~~ ~osas: 1) que la agenda contenida en dicho acuerdo sea -según 
-'. · , .~: "<· . . ~:: < .. ~·-v_.'.\:·r.1; i-·\tI>-:.:1f~~:-;f~\~~-::'.'i~;;:.,· .. < 

diversos anatistas politicos~'.<taiügerieral y abstracta que en el papel ninguna fuerza política pueda 
. -~ :> ,¡;;: ._·,~>;;~/;:;_»';.,:"~~'·:\-~!·~g/~_f)l-:.:~~~~>·~;' ,: 

rechazarla, pero' que~en' la ievisión'1minuciosa surjan las diferencias, 2) que el presidente mantenga 
· :-_ ~ -. :~\-'..;~;-.\<:~);;:;:-::-~fH~~:-_.\~ih:: -~ ;~~~:->.·~-- -'. 

todavía ese impasse con ;sü 'PÍl!tido/!ªcy que ni siquiera cuente con el apoyo decidido de su propio 

grupo p~larrien~ib~~~'3):.616i~B','l'ii'.;oposición está apostando al bloqueo -desgaste- sistemático del 

nuevo gobie~~o.·S~~··~J;il·fii~i~;;laY&~tii~; lo cierto es que al Secretario de Gobernación, Santiago 
: .:-' ·:, :>:.:_··.J'.\?;·~:~~i·~~·:;~~:~·'.·:;.t~/·:::: ~:-~<~-:.·::-.-~· · .. ·. . ·. :.. • • , 

Creel, le ha queda~o;u~/poco grande la tarea de la gobernabilldad pobtica, aunado esto con una 

oposición .es~~ci~fri~~t~-a~clcio1~b~racionista. 

Derivado de las dificultades por sacar acuerdos conjuntos y de la impericia de su gabinete 

político, el presidente se ha dado cuenta de que el voto del PRI es el fiel de la balanza, al menos 

+11 Documento firmado por el Ejecutivo -Secretario de Gobernación- y las principales fuerzas políticas el 6 de 
octubre de 2001, encaminado al reforzamiento de la gobernabilidad del país, a concretar los proyectos de gobierno 
que se encuentran pendientes y a concluir la transición política y la reforma del Estado, dentro de éstos últimos 
destacan las siguientes aristas: 1) Revisar las esferas de autoridad y competencia de los Poderes de la Unión, 2) 
Fortalecer los Poderes Judicial de la Federación y de los estados, y actualizar los ordenamientos en materia de 
amparo, s) Asegurar la adecuada distribución de competencias y recursos entre la Federación, los estados y los 
municipios, 4) Perfeccionar nuestro sistema de participación y representación política, y fortalecer el sistema de 
partidos, 5) Consolidar el respeto a los derechos humanos y sancionar si violación y, 5) Promover el acceso de los 
ciudadanos y de los medios de comunicación a la información oficial. en Grupo Reforma, "Los puntos principales del 
acuerdo" en Reforma, 7 de octubre de 2001. 
+1 • Estas hipótesis de apoyan en afirmaciones del ejecutivo tales como: "ya llegue al poder, ahora déjeme gobernar" 
haciendo alusión a la sana distancia entre el Ejecutivo y el partido en el gobierno; ó a la de que "mi gobierno es tan 
incluyente que hasta panistas hay en él" evidenciando públicamente el distanciamiento entre él y su partido. Cabe 
precisar que ambas afirmaciones fueron hechas al principio de su gestión, por lo que ahora, ha modificado 
considerablemente su postura producto de las dificultades por sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso. 
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durante .la LVÜI Legislatura, donde se mantiene como primera minoría en ambas Cámaras pero con 

gran .presencia en el Senado -60 senadores-, lo cual convierte a la nueva oposición en un auténtico 

poder de veto en la Cámara alta. Por lo tanto, el Ejecutivo ha tenido que mostrarse complaciente con 

la·s priísfas'. Con tan escasos márgenes de maniobra, el Ejecutivo se ha mantenido renuente, casi 

trémulo, ·a resolver asuntos de índole política como los conflictos poselectorales suscitados en 

Yucatán y Tabasco, dejando toda la responsabilidad en manos del Poder Judicial. Sin embargo, todo 

indica que la vía jurisdiccional no puede seguir usándose como un recurso de regateos constante. 

Lejos de fortalecer el federalismo, como lo aseguran los caciques del sureste, esto es un síntoma claro 

de debilidad política y se corre el riesgo de una balcanización producto del pluralismo polarizado en 

las regiones más atrasadas. tanto poli?~ª:~g:mC> económicamente -sureste-, lo cual desataría brotes 

serios de ingobern~bilidad por asúntC>s éiJ~ ~ü~<l~~9<l~-be~ resolverse mediante la política. 
- .~.- .:' --.-.:-. -. .. ..~:·.· ;.' ~: <.~~-'~ -,'·:-< ·:'º,: ;··,·.·.~:::·>:_i:\:.~:_'.:~'~:_-,., ,_:_~--::·;-~---- ·--: :_'. ... <··: -~ 
. .· ... : .. ·. >• V ; ;;·¡:~./~{¡?;,~;> ·;¡.¡ '.).;:.. %.,(¡ •; •. ·· \ . . . . 

Por supa~te,las;negoc1~c10nes.con;el•YRD,de,poco·le sirven al Ejecutivo en el Congreso 

g~~f ~ª~!f ªilllf lli1!~~vª~~!~~~;J~:~]]~:~E~~ 
la ciudad y la c6nstrüéción'delsegundopiso·a1 periférico y viaducto, y sobre todo la forma, según él 

. , ; .,· ... ·>,'!'._:_::·_.<: .. :-~·:·'-'~~:.'t,i<¡~~·r~.¡,<'·.·.'..'L~'.»>.:··: ,";·-~-~- ,.·_¡~· ·.,.-;'."::·· .·;,:_.'i:-:·:~.=.,p .. 

"delllocrática'' de·'l~gitirnar.~conmenos~ell%•\cte·.Ios ciudadanos del D.F.- algunas de estas 

decisiones :1Jor,'rÜ~cti~·;ci~-~rinsÚltas telefÓnlc~silllafiadas y carentes de representatividad,479 no son 

propiasde Úll·~~6i~rn~,r~~;~nsable, ~ino de.h~ pd~~llsmo a todas luces evidente. Por otra parte, en 

~surit~~ '!ná~':lihp~t&infis co~ó laratlfi6acióll dei S~cretario de Seguridad del D.F. dada la salida -

trampolÍn poÜÚcÓ- de l..eonel Godoy, la pugna Obrador-Fox se reinicia. Sin embargo, ni a Fox le 

coritien~,q~e l~'ins~gurldadsiga en la capital, y en otras entidades del país, ni mucho menos a López 

Óbr~dcir; Por lo 'que se tuvieron que flexibilizar ambas posturas para designar a Marcelo Ebrard 

como nuevo encargado de la seguridad en el D. F .. 

En este mismo tema de la inseguridad pública, las acciones del gobierno federal se han 

quedado en expectativas insatisfechas. Con esto no pretendemos negar los avances que desde luego 

se han dado, como en el combate al narcotráfico, el voto de confianza por la descertificación con 

Estados Unidos en esta materia 6 con la aprehensión de algunos importantes capos de la droga y 

+1• Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, afirmó que aun cuando no 
están prohibidas las consultas telefónicas, éstas no son representativas. citado por Calderón, Armando. "La consulta 
telefónica no es representativa: IEDF" en Milenio Diario. IH de enero de 2002. 
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secuestradores, empero, en materia de delincuencia organizada hay muchísimo por hacer por lo que 

los ávances son frecuentemente eclipsados por todo lo que aun falta por revertir. 

Desafor!1Jnadamente, el inicio de la administración Fax en este rubro fue eclipsado con la fuga del 

'-º••cftitJo•• Guzmán, lo cual sienta un mal precedente, pues evidencia cómo la gran corrupción esta 

iritiltr~da hasta en los centros de máxima seguridad del país. Reducir la inseguridad pública significa 
. ··"J~:::: •.-::~.;-- '.<'.--·-. _-_ 

; a~plii&é1 margen de gobernabilidad, por lo que es preciso renovar, o si se puede reformar, la gran 
,,. ' - -~. 

cacten'á. dé los sérvidores públicos: policias auxiliares, preventivos, judiciales, Ministerio Público, 

ju~~e~\,·~~p!e~~o~ de reclusorios, para eliminar la falta de coordinación entre todo el sistema de 

· ··. adrriiflistra~ló"n'Y: procur~ción -·.de justicia. Depurar esta cadena reducirá, o detendrá, las tendencias 

qu~ h~sta. la f~~J1a ~e vi~nen dando en materia de inseguridad pública. 

Existen ilL;r~-¿81~b~ d~conflicto ·que aun no presentan problemas de gobernabilidad, por lo 
. <=e·. J<;;·;- :((:-::·~:>~.-~r,\l!~.~1-~:.l::.·Y;:;;J: :ff;:_:_.t--·.,;.:1_' ·"- :_:··-- -<:- ··. . .. · .. ·, : :;> ·_· -~"·.;·:·. -·_:~ :: 

que resolverlos antes'.de·quecrezcan sería lo mássensato; Tal es el caso del descontento en el campo 
-- .-:,., :' \>"::· , ,.:;y.<-i,'->:ft;;:_\:~·/f-~"::::~t(/':·_ .. )r:.~-- ;',:~~~,>,:-<:~~<:. :.'::·,._. ~-·>\\ '_:-::::;;:·~:~'..:<-; .. 

con piñeros; azucareros¡'' cafetaleros;' ganaderos y recientemente campesinos de San Mateo Ateneo, 
~·-": ., ·.: -~-, _ ~: ':. '_· :~ ;·· ~ :_:··~: :,\: )_:·?~~\,;; ,;·_~~{{·í:·.t·!::.\<:, ;' ~-)\!-_;r¡' :·; · ~ .'~ .: :- ;.,.:_::.': '.: ;_:~:(·:. ,~~~·.~~~:.'~'. ~: ~ :~ ·.~\ :·:~ '·~ .-· .. -

en desacuerdo por lá)1bicációri'dd nuevo aeropi.íeitci'en .Texcoco; en sectores sindicales, como en el 
, . . \': ;- ~·: ... ~· ·:·. :_:;/ , ... ::~:::·· ,t_ -:.;~>\:-<·¡r.:: ~:'.)·\::.,, ·:}:.>::. '._,·~;-~-:,~:<.--f.,'.' . .,~::.~·¡"·: ·:.: ... · ~.'\:-:·::::\· .:·: :;·~:·-~<.__,;.:·:·::=~---"·'. 
sindicat~·electricista y dem~estros; en'~guru1sburocracias del gobierno; en algunas organizaciones 

.. urh~n~s)¿o~6 '~li'tos- de;:6016~:c)~ y• Ó~g~~i~~bi·<Jhe~<·i~ct.icélJ~s; en algunas universidades públicas, 

como ta• UNAM, 'a.simismo,-.• en 1:¿stados cdriio;:o'~~~c~} Gúerrero y Chiapas. Lo importante es 

es.cuchar 'sus demandas y procurar" qué sei~s ati~hdi':~ti~~~6 'éstas sean razonables, para que no se 

. d~sb¿rden los.ánimos. Pue~'siempre es mej¿r resolvetu'~''pequefto conflicto, que una gran agitación, 

y sobretodo, es pertinente evitar al máximo el uso dela fÜer~apública. 

6.1.1.2 La gobemabilidad económica. 

Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en Estados Unidos provocaron una 

sensible baja en las expectativas económicas de todas las economías que mantienen relaciones con 

ese, país~ A la par de esa eventualidad se suman los otros dos motores del desarrollo mundial que 

'. t~lnbién se encuentran en recesión: el bloque europeo y la economía del Japón. Para la economía 

. 'm~~icana, totalmente amarrada a la estadounidense después del TLCAN, este inesperado escenario 
. . : .. "" ·;~ -

yienea.replantear las metas macroeconómicas en materia de crecimiento económico y generación de 

empleos. Sin embargo, cabe decir, que aun con el mejor escenario posible México no cuenta -al 

menos hasta que se realicen las grandes reformas económicas del sexenio- con los recursos 

suficientes para detonar un crecimiento como el prometido en campaña de 7% anual del PIB, y no lo 

hará durante los próximos tres o cuatro años, aún cuando se lleven bien las variables 

macroeconómicas como hasta ahora. 
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Derivado de lo anterior y para mantener los mínimos márgenes de maniobra que redunden 

en una estabiÚdad ~c~nómica, el gobierno foxista tendrá que centrar el desarrollo nacional en el 

mercado interno/y~-q~e esperar a la recuperación de nuestro vecino generará sacrificios que no se 

pueden t~leraie;i'¿~fc;'~'i~oméní:os, con todo y el adecuado manejo de la política monetaria, reflejado 

en la red~céióh pr~8iesi~a de la inflación y el decrecimiento de las tasas de interés. 
' . ·'·' . '," - ,_· ,,,. 

---::~,--)>".-.>-· 

. . ; En este cont~xt6,:1areforma fisc~ ~obró gran relevancia, sin embargo, los errores, un poco 

i~S~~f~~~~~t~~;~~~~:: :';;~~:~" ::i:~::":~:7:rr:·:: 
presidente, que retardó la refo:ma~fue ~ h~berp!esmnado a los legisladores mediante múltiples spots 

:•2f bt;~§~~;~~~iii~l{~l~l!t~¡~~;~,~;i::~ :~·:::e;:~: :m~:'.•;o~ 
···'·la• opOsiCión;,en.wez'.:'de~piesionar:'.conJos;instrumentos de la propaganda oficial. Estos pequefios 

; · ·. :,.~·:: · ·-~·:·~-- ,-, ~ ·;· .. ,,,:.-:-. :.';.>."~~;.,'.;:: ' .. ;~.::!r:·,',~~:~:\:~'._;;.:~~..:1'.!).1,·:,~3>;·/f .:; ·T?}'.;·0 !.:).~~--:'\/~1¡if'.·:'·\:,·q-.>.- ··~,."~ _:. :· 
. detalles; , de ,facfo/fle/~vruiérori~\ún ,~fotrazó\de:Ja .reforma4ª0 por un afio. Pues, ningún grupo 

·,_ ·· ........ ,_ : · :._:.:~ · · ;,:.:,~'\;;·>!.'!:?--: ;r~_;~;,'.'·,··.:t:t.\:_,::./ .. :_;;._1;,·,·: ;::·~_·:.<~,;::~~t.,~'. ·'~,~:c.::y:f:) · .. _. . . 
. parlariieritarfo;ffiás.'.'qileº•eJ!:P~; y}l.u~g~ycte;varias divisiones internas, estuvo dispuesto a pagar el 

· C:o~to polltic~ Cle,~él~~·~:1:;\~~l;~:~.~;rrfJO~~tl~~J'% al IV A en alimentos y medicamentos. 

Firialmerite,··~~jt:ÍJ~s- ~;1~njiht~~~0/~~ihdeo entre el 31 de diciembre de 2001 y 1 de enero de 
. .. . . ':t :.:):.;~ · .. , .~~:;.:· ! ·~/·~·. ":·'.;:::~;_.~>:)r~: :rf.::~<:):·:r;: ~~y(: :~~- ~· 

2002, el Congreso aprobó la susodicha reforma con múltiples modificaciones, con la salvedad de que 
- ' . ·' :·::; ; . .-'«· ,.,.~':·:'<";::-..:~. ~·: '-;;·>:::.!:~:-,::.··' ::-.~1:·:::' ··~\:('.~ ·:.'·, ·:·. 

só.lo se recaudarán $50 IJ1ilmillones én l,t1gar de los $120 mil millones de la propuesta original. Sin 

... embargo, con estos re~Ürso~adicionaié's se afuplian los márgenes de gobernabilidad que en repetidas 
. " , . ' . . <: . • ' : ' '\ ·~. . . ' . ' . . . ·• ' . ' , . . ' . . . .. 

ocásiones ani.mciábiíél Ejecutivo que :Yii sé le habían agotado. Lo positivo de todo esto fue que no se 

. tU~o qJ~ rec~rrir al viejoreburs~ ci~l e~d~~damiento, pero lo verdaderamente lamentable es que en 

M~xicosólose capten por i~gresosfisc_élles el 9% del PIB.481 Ningún gobierno con las necesidades de 

Méxicopuede atender las diversas taréaspendientes educación, salud, seguridad, etc., con ingresos 

· ta.P;raquíticos; en Francia, por ejemplo, se capta el 40% del PIB. En la mayoría de los países 

:cl~~arrollados:la captación oscila entre el 20% y el 40% del PIB, 2 y 4 veces más de lo que se capta 

¡~~LAsí pues, y dado que ésta sólo fue un parche más que una reforma, para el afio siguiente, con la 

LIX Legislatura, se podrá realizar una verdadera reforma fiscal, considerando la nueva correlación 

de fuerzas políticas, empero, siempre y cuando se atienda lo siguiente: 

+•0 Según varios analistas, no se le puede considerar reforma, sino más bien miscelánea fiscal dado que no ensanchó 
la base de contribuyentes. 
+• 1 Camacho, Solfs Manuel. La encrucijada. Op. cit. p. H4. 
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1) Es necesario hacer un minucioso estudio socioeconómico, con el objeto de prevenir los 

posibles impactos que dicha medida tendrá entre los contribuyentes. Así pues, con este diagnostico 

podemos contar con mejores argumentos a la hora de tomar las decisiones sobre los impuestos que se 

han de establecer, y sobre todo, a qué tipo de contribuyente están dirigidos, si a los que menos tienen 

o a los que más poseen, si a los contribuyentes cautivos o a los evasores de impuestos. 

2) Tratar de redistribuir la riqueza nacional, es decir, con medidas que tiendan a que paguen 

unpocá má~Pquienes,tienen la posibilidad de hacerlo, claro, sin el extremismo de desincentivar la 

, su~~~acló~'¡;ei~'d~~ ~'ia. ~i;~~~tiJviá~ci '~~;r~srufal. 
-·- ·.·; ;'"';··~--- . ~-:<-'.'~;,,- .. " ,''~<. >¡-.e 

· .. :-. · .. --. ;~:~ .. --

.. 3) I.fo~oig~ai i¡}é'lrgifiscal. Ensanchar el número de contribuyentes de manera que paguen 

ete~riosYet:;.~ºi~s;:·?~·c~óí~ los altos empresarios que evaden, sino también bajos como los 

comerciante~ iii'rormitles: '.' 

· 4i;1±ta~;:~.,1ón fiscal-corrupción- en¡., oficinas de recaudación. Detecta< los punto• 

en donde1~i~o'irup~ióri'enel cobro de impuestos es una constante e implementar sanciones penales 

5) Simplificar los trámites burocráticos que muchas veces desincentivan la recaudación de 

impuestos. Muchos empresarios micros, pequeños y medianos, no pagan impuestos debido a la 

multiplicidad de trabas que existen en este sentido; por lo que prefieren no pagar que contratar un 

contador, que a la postre, les va a cobrar más de lo que tienen que pagar por su modesta actividad 

económica. 

6) Redistribuir mejor los impuestos recaudados a los municipios y entidades, con el objeto de 

que los recursos lleguen más rápido y sin menos burocratismo,482 para que estos se vean prontamente 

reflejados en obra pública, y con esto, incentivar el pago de impuestos. Además de informar con 

puntualidad, sencillez y transparencia a qué se destinaron dichos recursos, para que el contribuyente 

.rec'obre la credibilidad en el gobierno. 

+•• Un estudio presentado por la Auditoría Superior de la Federación, perteneciente a la Cámara de Diputados, 
reveló que costaron $6 mil 500 millones malos manejos en el gasto de 1999, para variar, el mayor despilfarro 
provino de PEMEX. Además seflalan que "las irrebrularidades en las que incurrieron distintas dependencias, desde 
Secretarías de Estado, paraestatales, órganos desconcentrados y gobiernos locales, incluyen dan.os al erario federal 
o a su propio patrimonio, inobservancia a las normas que regulan sus operaciones y deficiencias a los mecanismos 
de control interno." en Hidalgo, Jorge; Reyes, Jorge. "Cuestan $6.5 mil millones malos manejos en el gasto" en 
Reforma, 3 de septiembre de !2001, p. 27A. 

230 



Asi pues, si conjugamos tc:idas estas medidas muy probablemente tendremos una mejor 

recaudaci6ri fiscal y ~()~~ch~r~mos tl1a cultlira de la cooperación y de la rendición de cuentas entre el 

gobierno y el coÍlefib~y~ntJ, tultura que en las generaciones venideras repercutirá en una más 

-equitativa 1laiieif~a+~~~\¡cfy·~ririlayóres márgenes de gobernabilidad económica. Por lo tanto, la 

tarea es de amba~'partes~'.del.gobierno en combatir las enormes pérdidas -$6.5 mil millones por malos 
,, .. -1,. ., " 

manejos tan sóióé~íl'f999::cie los recursos y administrarlos eficientemente; y de los contribuyentes en 
, " ' '. . - : : - - •' • -: i .. . • ) ~ 

que paguen los evas·ores; Esto ensanchará los márgenes de gobernabilidad no sólo para el gobierno 

Porúltimo,' hay algun.as, reformaspendientf(enmat~Úa económica que si no se empiezan a 

;::;•:¡''!~~~!~~~~~~~~~&f ~iJf m~~,t~;1~::: ::º:·~:=~: ~ 
electr1c1dad; <pues·. no ··será••v1able•·'la·~. economia~:sm /Una.·reforma energética, ya que con la 

:.'· ·. , :i·:.·_: "~iA.~-'.:;;,~'.,~- 1 ;~,):~:~_~'.:·:;:-'~5:;. :-.;~f~- · -,:.,?:::~<-:>)/{'~-- ~:,:~.::~:: 1.\{:··::,_ ;_:'~~ ~'/:.r.r_,,.:_··. '\{.:· .; :' :·,_' · · :· 
infraestructura·actualyJOs reqúerimiento(esperadós,sólO se garantiza este servicio en unos 8 afias 

.... , :;:. ::. <;~~:,:. -~~-:'.··;:F{·~k~ .. ·,.,)}~{1.:.·,'.¿/)-~:;;(l.;->:.:,·!.'~; "1:"}:.·:::·"·::/> ~- -.~,_:;.:- :;;:.::t~'<:·-·.: __ -::\ 
más, pordo'que1hi>.pr~sente adininistracióri•teridráque encontrar puntos de acuerdo en materia 

energétlca:~~ri:1ci~';~iird<l6s ~ interlocutores adecuados para sacar adelante la apertura del sector al 

menor costb~oliÜb~~6s'i~le'. 

. 6. J.;1f3ia gobemabilidad social • 

. · El 8'ran reto de la nueva administración es lograr que los cambios democráticos se reflejen en 

mejoras s~ci¡j_¡~s. Los raquíticos presupuestos impiden que la tarea social se cumpla. Cambiar las 

tendencias'.ellla concentración del dinero y las oportunidades merece un constante esfuerzo del 

goblerllO en políticas públicas adecuadas de manera pers
0

Í~tente, para después de Unas generaciones 

elTl peza,_f~ .~er los resultados en la disminución dé la brecha entre la opulencia y la miseria. 

'IJesaroitJn~dciamente este es uno de esos probl~mas en el que ni la oposición muestra soluciones 

é6n~.iI1~eIÍtés: la mayoría de las oposiciones ven en las desigualdades sociales la oportunidad para 

. caIÍélÍiiar movilizaciones y pelear mayores recursos fiscales a los programas destinados a combatir 

.·, ~~t{fiii', con el propósito de hacerse de clientelas políticas más que de dar soluciones integrales. El 

. .V.iejb régimen fue maestro de la manipulación en este sentido, su sentido popular siempre estuvo 

basado en la política clientelar -patrimonialista- de las dádivas, a cambio del voto. Del campesinado 

muchas veces se deda que estaban más organizados para votar que para producir, dado que gran 

parte del electorado del PRI se encontraba en el voto verde, sin embargo, muchos de los verdaderos 

beneficiarios de los programas asistenciales del gobierno no eran los más necesitados, sino los que les 

administraban políticamente sus necesidades: los caciques locales que fungían como intermediarios. 
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Lo que se requiere no es repartir peces sino enseftar a pescar. Para romper el circulo de la 

marginatióf1 y rnise~ia .. en la que se encuentra sumida la mitad de la población es necesario coordinar 

acciones, de~tiriÍir fnás' recursos y evitar que una amplia burocracia -o intermediarios- consuma los 

·. recurso~'meCiia.ii'te-'~iY~iiaciones directasª municipios y estados para que estos servicios neguen ªsu 
•. . ,, 1;,· -

· fin y no se quedener(el camino. Se sabe que la única manera de acabar con estos vicios de exclusión 

~~n rnediant~J~:66B~dill.ación de programas en salud, educación, empleo y vivienda. Reducir, o 

'sim~l~meriteiin'~~dG~üe se empobrezca más gente, implica ser constantes en estos esfuerzos, por lo 

qu,esf ·se-~fu'~iez~h'[~¿llfi.entar estos desafios ahora, sólo se verán los resultados en el mediano y largo 

plaz~. Sin ~~bal'g~.::ei~Iesgo de no atender estos asuntos puede conducir a un costo aun más alto. La 

_ r~b~Hón ~~patis~ ds-~r~eb~ d~ 'ello . 
• ;-'e: 0 i ' ',_.'C ;_; , • ~ ' : 

~··{:l.~·.;~ . .-;.··,: 

Hay:'~uJ,t~~~r;gh':~;j~'~ta: ~J~1 ~ri~:s'ci'Cieaad,tcciri tlm marcadas desigualdades, de ninguna 
: .. :· .. · '.:/·. 'i.::' :: ;~_,;~;··.<·-~:::···~~~{i'~:>f};_-:~;:fV{ ~\r·: ::¿ ~-,,,i-0' ~ ·.':~:y;;;~···.";_},;{{.:~ii+~:~>~Xf~i::/;.'c: .. -~.: _,J.: 

manera -se puede')'.:orisideiar~(moderria ;por3iriúchos .•··acuerdos económicos que se tenga o por 
. . . . . __ -~:.. :}:-::·-~~:_.·.~;::-~:·y,,,_;·;-~ '::~¿:-.-~:-~:¡¡e;·.-.:..;:~~;:::~L:~··-;,t~~-('"--::-:;~,;t:l:~)~.,;J·:~-,:;)~~;: :-,~~~~·;:.;~"'::;;~:-_· ;-.<:.~· · ,.,·~·--.. -

pertenecer al exdusivo círcu1o·:dé]a'OCDE/Est0s'coritrastes no sólo obstaculizan el avance de la 

deinocra~i~/~fu.~;~~e''s,~~~r~~~~~~~!~!t~~\!~~~fil~~~j'~~~ap~ovechamiento de recursos humanos en 
-. nuestro país: Cuántos. de ésos~ffie.l(icanos; :capaciM;ndolos;' haciéndolos productivos, brindándoles 
'· \;; · ;, .. ,: -· ·: :,·_);. ·--~:'\(<'.·:,:~~:.'-,;"¡;,:f._,_¡:·~,>:•:;(_::_\ :d:/'.::;~t::;·;~;/:.~\~'.--·~·:::;;\»(;,~-?!~~\'.:·,-:~~r-~'.r,··_:?-!X; :-.·>::t:>~:'.'..''.:; \ ~ 

algunas• oport1mi~ades,;p~di(!ran ser:p¡trte.?de,1a:splución,·~· muchos problemas, y paradójicamente, 

~~;~:~~rK~¡;¡f !?r!lllf t?~!rer.~~:a~~~::~:~ ~~~:,: 
salitbi'idad; <para~' que : estos~seryicios '[cruc:iales, en el'. combate a la pobreza, puedan empezar a 

;_:;. ~:·.··.e:~-:-·::,,".:, .. ::: ~:·,_ r_,~.~<::~'.~ ; .. >·; }.\ y,t/i\~.sL~)¿:.{~-:~:'·<<~;::~,~:t:-~~;~~;·Y~~;::~r.-.-~.:~:ft:~'~:-.~_::;tk'>:::~:-r;,·- '. .:----·-: ., 
rriodificarlasnega~vas,téridencias;que,;~ste.rubro"présenta, ya que los brotes de inconformidad en 

_ :chia~~s·.?.~~;~~~8r"'~~~;~il%;r~:~ift~,~~i~:{~~b71;~r,:·~~Jo~~e l~ excesiva polaridad. ~e una regi~n que 
monopoliZa las oport1Jn1dage~;'clos,~ofipc1mJentos y el dmero en muy pocas famihas, en detrimento 

de grandes ~may~~~~::.:·~;;~,;? ·t,r·:··,f~r~,·fi¿/ir;< ·· 
. P:; ~~a ;~te;'i; l~')jÜ~~~tiek ~ tema de lo• mig<anta y a la diffoil reladón oon fütado' 

Unidos, cl nuevo g~blerri;o ~~tii~o"¡';~á~to; de anotarse algunos grandes éxitos al incluir en la agenda 
•:.·· .· .. 

de .ambos paises un acuerdo orientado a distensar el trato con indocumentados mexicanos, sin 

embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre repercutieron negativamente en la seguridad 

nacional estadounidense y en el cierre de sus fronteras. No nos cabe duda que este tema se tendrá 

que revisar nuevamente por dos razones fundamentales: 1) se prevé la necesidad de que grandes 

flujos migratorios emigren a Estados Unidos por la mano de obra barata y productiva que conviene 
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tanto ·ª los empleados como a los empleadores y, 2) las divisas que llegan a nuestro país vía las 

rerriesás de Jos. trabajadores mexicanos en Estados Unidos ha constituido ya el tercer rubro más 

im~ortant~ de Ía fuente de ingresos del gobierno mexicano. Por lo tanto, un acuerdo laboral y de 

a:pe:ii:Urlt-cÍi! fi~iiteras ya era previsible y conveniente para ambas naciones. Pero al parecer, este 

'e:üri'v~nio\endrá que esperar producto de las nuevas prioridades de nuestro vecino. De igual modo, 
._ -- ;' ·-' .. ~~- -;--~_e;-_,,'. -_ - ~ . -- . 

· ;se.éncüentra pendiente también una reforma electoral para que puedan votar los mexicanos en el 

extranjero, pues son ya 10 millones de. connacionales que trabajan en E. U .. Una cifra nada 

-· deipreciable de electores y de prC>viec:lófas c:le divisas a nuestro país. 
- - - -~.i':,"'' ---

;·--~ -~ •, "-=·:· . -

En lo relativo alá lefin'aígeilaY áI conflicto armado con el EZLN, los resultados entre estos 

. últimos y el E~tado mexicari~·-ri-~~fiiir0n'Il1u~favorables. Las acciones del presidente Fox de mandar 

- ·espíritu de los r\cuer~9sde SanAndr~s querugunávei'firmara el gobierno de Salinas, y por lo tanto, 

contra un gobierno difer~rúe-,d~(q~e:'1e declaró '.la•gúeÜa/fooh hn presidente electo de manera 

legítima, un Congresri qte ~;robó por mayoría la Le; d~: D~rechos y Cultura Indígenas y que fue 

ratificada por la máyofía de los congresos locales de los estados. Por otra parte, y bajo la lógica de los 

zapatistas, cabe aclarar que los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Guerrero donde se concentra 

la mayor parte dela población indígena del país, rechazaron vía sus congresos locales la nueva 

iniciativa, e iniciaron procesos de amparo ante la nueva ley. De este modo, en la actualidad existen 

recursos de apelación -controversias constitucional-, por lo que momentáneamente se ha 

••• Cabe aclarar que aprobar una iniciativa como lo marcan tales acuerdos representa un serio problema de orden 
jurídico en lo relativo a la autonomía que se pide en la administración y explotación de los recursos naturales de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
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empantanado el asunto, así pues, tanto el EZLN como el Ejecutivo se mantienen expectantes. Sin 

embargo, todo parece indicar que el conflicto chiapaneco ya pasó la etapa armada, y ahora se 

encuentra instaurado en la etapa política, por lo que será, si se tiene voluntad, más fácil de resolver, 

esperando que sea a favor de los indígenas: los excluidos de siempre. 

6.2 Tres escenarios posibles para el nuevo régimen. 

Después de examinar los retos y oportunidades en lo relativo a la gobernabilidad del país, 

cabe preguntarse ¿cuáles son las perspectivas para el nuevo régimen político? Bajo esta incógnita 

surgen al menos tres escenarios posibles: 1) el denominado pesimista, y también considerado como el 

menos probable dadas las condiciones y progresos actuáles, es el retorno al autoritarismo; 2) su 

extremo opuesto: optimista; y el más deseable, es la consolidación de una plena democracia, ya sea 

con un. régimen presidencial acotado, como el de Estados Unidos, uno semipresidencial, como el 

caso francés ó uno parlamentario, como en muchos países europeos y; 3) el más probable, continuar 

en el presidencialismo, con algunos pequeflos arreglos institucionales. 

6.2.1 Pesimista (retomo al autoritarismo y agudizamiento del presidencialismo). 

El que se respete la voluntad popular mediante la certeza de los comicios electorales y que el 

conjunto de las fuerzas políticas se sometan a dichos métodos es el elemento primario de un régimen 

.democrático, sin embargo, y como lo expusimos en el capitulo anterior, hace falta que los principios 

y garantías que la democracia ofrece se extrapolen a los diferentes ámbitos e instituciones del Estado. 

· .. Por tanto, el d~scuidar la incipiente democracia mexicana asumiendo que con las elecciones 

libres todÓ ~~Ú·~~~~i~·~l~o~ería u~ grave error. Existen antecedentes de países que optaron por esta 

vía ytermiiiifrori 'en ~en dos autoritarismos. El caso más tristemente celebre quizá sea el régimen de la 

Alemani~'.cle~pUes de la Primera Guerra Mundial. El debilitamiento de la República de Weimar y el 

po~Í:erior asé~nso del totalitario régimen fascista del nacional-socialismo permanece aun presente 

·.·. como aclve~~~cia para todo el mundo. Otro caso, con similares condiciones contextuales fue el 
.·"' « ' 

debilitamiento de la República Espaflola y el posterior ascenso de la dictadura bajo el régimen 
·')-··'·'···- . 

na~iorialista de Franco. Ya en un contexto más contemporáneo y con similares condiciones 

c~Itui~e~ y políticas a las de nuestro país, el caso de la democracia socialista chilena de Salvador 

Alleridé y su pulverización en La Moneda a manos de la dictadura militar pinochetista -apoyados por 

la CIA y el gobierno norteamericano- es otro lamentable ejemplo de retroceso democrático, sin 

embargo, el caso de la República Ecuatoriana es un buen referente para nuestro país: después del 

régimen parlamentario -unicameral y después bicameral-, el gran reformador y modernizador 
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Alberto Fujirriori, i:er~inó , po~ erosionar enormemente al país por medio de las reelecciones 

consecutivas y lÓsexce~ós'erila concentradón del poder. Muchos analistas políticos afirmaron que 

en estoconsistíael plan Salinas: concentrar el poder y retomar el control del Legislativo, hacerse de 

unabt.iel1a)~tigeri~)r~1~bcionar al candidato adecuado que preparara las condiciones necesarias para 

su :i:eele~cióri l!n.~1.2000; sin embargo, cuando Salinas apostó a la continuidad y designó a Zedilla 
' - .. · .. ,. . -·· 

co~o su s~c~s~r ()1~idó que en la política los enemigos son de verdad y los amigos de mentiritas. 

Pero .en el actual gÓbierno, y después del notable avance democrático, ¿existe la posibilidad para 

- esfos retrocesos dadifel debilitamiento de las estructuras del Estado autoritario? 

Todo parece indicar que esta posib.iÍiclad es s.l.lmam. e .. nte remota. En primer lugar, es remota - - - . 

por los actuales contrapesos que existe11.en l~~~es,póderes, ·la nuev:~ córrelación de fuerzas producto 

de una mayor equidad y traspareó~iá en lós'¿ofuicios ha traíd~ plíraéMéxico y su sistema de partidos, 
_·._: ·:·:·· ':".\''\-,:''· ___ ::"<< -'~>:·,,?</->::'~ --:- .i.'.:,'' ,:<:,. )' ·, 1:>> ·'.>~=:.i::/'-·'.·~~·.>< ~-.-... -. 

un Congreso plural y equilibrado,•que'hadejadodeser'la ofic,ia!íade partes del Ejecutivo Federal 

para convertirse en un órganode/gobi~~n6'.:i{id~~éhdlent~-§:2o~¡e~tatario. Además, con las nuevas 

atribuciones en materia ;l~ct~~1lt~'d~1\±~ibl1~a1':;-~le~tb;al•tde~la Federación y con la reciente 

participación de los jueces' en· asuri~()s -~úbll~ci{ca'.cia·:~~i·ihls r~lacionados con la política como las 

controversias suscitadas en Yh~atári ,y.;Ifába~~();''~i~P~CÍ;,Ú~clicial también ha adquirido mayor 
_-- ._-_- - .. _,._ ·:,:: :::,, (. ::~')·· .·',·:)f~>~:~:~- -,· ;:_;'.--~'.'. ___ ~·-.'·>::::"s· ·>:_':·.:·,,, . 

fortaleza y participación en la consolidación democrática>-_ 
- - -· .. -...• ~:-.y{·~~_¿(,:~: ·.-:~' -r~·.> ·~ ; .~ 

. ,.,· - ,. . . . ::_ .. ·_._'.':·.;_·.·.-.·.~·~- ~_,7<.; ~:. ·~·,·;.,~ 
,.'.: ···: ;::,~·~·1;._~·-~·~".~·;, . 

En segundo lugar, esta nuev~·.córie1.abón de fuerzas en el Congreso, que de manera paulatina 

se ha venido configurando::<l~sd~··R~Ni~es'.í~¿isl~turas, se puede apreciar también en los congresos 

locales, en las gubernatuias .. ~(/16-s"~s~~'J"bs'·y~Ü góbiernos municipales. A la fecha, la geografia del 

poder está repartida rif.iJ1ü1iJ~eri't~,;;p~r ~~~ el 'pru tiene todavía la mayoria de los ejecutivos 

locales, pero sí .~xiJ:i~11;·~C'!ÜilÍbrios . y ~o~i:rapesos, además, se percibe una clara tendencia al 

pluralismo poiítlco'~~iicirit;a que cada vez el PRI pierde rñás entidades, y cuando gana, lo hace con 
. . . '... . , .,~- . : :~. ¿ 

márgenes más estredíos; lo que repercute en la distribución del poder en los ejecutivos estatales, 

congresos iocalesy ~~Untamientos. 

En tercer lugar está la consolidación de varias de las instituciones que sostienen esta 

incipiente democracia mexicana. Instituciones como el IFE y los institutos electorales estatales, la 

CNDH y sus réplicas locales, los organismos autónomos y no gubernamentales de observancia y 

vigilancia, medios de comunicación tanto escritos como electrónicos, las universidades e 

instituciones de educación, etc., están cada vez más al pendiente en asuntos democráticos y 

electorales, por lo que ejercen importantes controles sociales e institucionales al poder político. 

235 



y cuarto, la sociedad en su conjÚnto, apoyada por sus intelectuales, líderes de opinión, 

destacados peri~di~l:<l;, políticos reformistas e incluso, algunos gobernantes, día a día ejerce de 

manera saná, contestéltaria y libre, múltiples controles sociales y contrapesos políticos al gobierno. 

Así pues, pasar por encima de todas estas instancias es algo sumamente dificil. Para esto se 

necesitaría que ocurriesen acontecimientos totalmente fortuitos, y aun cuando se deterioraran 

seriamente todos estos nuevos equilibrios y contrapesos, se necesitaría que el PAN,484 producto de las 

elecciones· federales intermedias en el 2003, lograra una hegemonía tal que le permitiera controlar 

ambas cámara; para poder reformar varios . preceptos constitucionales -entre ellos la reelección- y 
. . . 

para instaurru,-uhm1evo centralismo político excluyente y autoritario. El escenario, como se puede 

ver, se antoj¡{~1.l'~ll.m6nte improbable dados los avances y la apertura actuales, empero, al menos se 

. le: d~be de conside~ar para cuando se presenten algunos de estos supuestos, estar atentos e 
••• • • 1 •• : • ·' 

.·implementar los mecanismos que obstaculicen tales propósitos. 

6.2.2 Optimista (democracia plena con régimen presidencial acotado o semipresidencial). 

Otro escenario, más probable que el anterior pero con mucho trabajo y dificultades por 

vencer, es el relativo a la consolidación democrática plena. Para esto es pertinente recomponer la 

vida política con una nueva institucionalidad que reequilibre aun más las funciones y contrapesos del 

gobierno federal y de los poderes de la Unión con un régimen presidencial acotado como el de 

Estados Unidos ó con un régimen semipresidencial como el francés, ó incluso, si se puede, con un 

régimen parlamentario como.en varias naciones democráticas principalmente europeas. Para esto se 

necesita un gi'an acuerdo nacional sobre los ~¿~~·t&s fundamentales en donde partidos políticos, 

grupos de presión, séctores empresariales,· m~Cíi6~'!c:le comunicación y sociedad en su conjunto 

converjan de manera incluyente en la redéfüÚdón del nuevo régimen político mexicano y de un 

proyecto nacio.nal viable para el siglo XXI. 

·Bajo cualquiera de estas tres premisas: presidencial, semipresidencial o parlamentario, habría 

que acotar el enorme margen de discresionalidad del actual régimen presidencialista, que no obstante 

con la alternancia, aun mantiene viejas prácticas e inercias propias del pasado dado que muchas de 

sus· estructuras todavía siguen vigentes. Para esto se necesita implementar mayores contrapesos en 

los poderes; establecer mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información485 más eficaces 

+s+ Que difTcilmente concuerda con posturas autoritarias debido al histórico padecimiento de partido opositor. 
+•• En este sentido Ja nueva administración esta haciendo un verdadero esfuerzo al alentar Ja transparencia del 
gobierno e incentivar Ja apertura de Ja información por medio de su iniciativa de Ley de Acceso a la biformación 
Pública, Ja cual será -desde Juego- muy bien recibida por Jos medios y por Jos usuarios de Jos mismos. Sin embargo, 
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y menos complicados; suprimir privilegios é inmunidades excesivas a todos los altos funcionarios de 

los diferentes poderes y niveles de g-obierrlo; implementar un eficaz sistema de servicio civil de 

carrera para profesionalizar la burocracia y frenar el nepotismo; reformar o abolir el sistema de 

procuración -Ministerio Público- y ad.ó1inistración de justicia, y fortalecer en el caso de su abolición 

al Poder Judicial; reforzar el.sistema ele partidos mediante la constante actualización de la legislación 

electoral para regular los á~~to's~e precampafla, hacer las campañas más cortas, menos costosas para 

el erario público, más eqÜftativas y sancionar de manera más severa estas violaciones; otorgar 

autonomía; o sies.;~os'ib1eYciüdadanizar los· órganos de auditorías, evaluación y fiscalización de 
- - -·-- -···ó·,, --· .-. r ·-· ·-· ·- - : 

recursos públicós)é)os'<l.Jferentes poderes y niv.eles ~e gobierno; propiciar mayor apertura en medios 

masivos de é:omÜniCaciÓn; 'democratizar las btructilras del viejo sindicalismo "charro" oficial que 
, __ : '¡. -.:- "\:,~~-----.<·~;--~.i\~-}~~ .. ~,;~~t~<:. ·:..::; \:. ·.: -. .· '· -. . \~-~- · .. ; ,;:_· <'·;~:;;::~=. :._.- -

históricamentehaservidomuc~omásal,poder·político que a los trabajadores, además de ser un 

.. tra~polí~ ~ofüi~~;~~!i~~~~Í.~~~8H~é-:~Jf~l~g'1i~~-l~;'gp~opicio para la cooptación y corrupción a 
gran escala, en suma;'_ establecerlos ·controles sedales e institucionales que garanticen el equilibrio de 

-. : ·. : -»- - ·_,, :,_>~::-·: ~!-· )-''.· ~:'!'..í}'.-:=·.:::;.:f:-t/_,-:..t'.:-'.:v.:~-Y-i::·\ :· ,;:;.i~:;::/>I~>:, :¡_~_~/~\0.:\ ~{if r!_;~--,)H:: ~:-~' •. :. _:: 
poderes y el sometimiento a ta ley de_góbernantes y autoridades de los tres niveles y poderes. 

,·-· .. - . ~:--~:~_:':.'.:/: :'· -~ '¡:,:/·''· _;;!;;<:- :-'~':.· :. '~;~!.<.,-· '--~~>: :.f\'.::·;; :;:<~¡~:~:· ';\ --.: . ~:;·,, ·- ·' .. 
·.·'· _. _ -,- ,;;);~; ·,~·-,:I::;~,~\·;i·-:)> ,;:;¡•; . .... 0-TJt.1.:- \~;":: , . 

. . - .. -.' ~ '..'.. ·. - . '· .,: ~ :·: l. > :-=·,:~~\ .. · ,~,-~~?i; ::;:~~~i;;:.·!:·~·,i~ :;: ·: ~-:~·:, > ·;.;,;~-:/.· .'t: ,.;: : ;'.·_·,.'· .. -, -~~ '.:>: : ~ _.~ <·.' :, 
Además .de. t6Cios 'est6s'fajüstés;:'se'necesifa fortalecer al poder Legislativo con la reelección 

.. - <:·;~ '.:: -':-·.' .-t:'~·. -'/,.;. ~~~::.: . .\;, -~:+\· :'.:i .\.'{~:.~i\/)¡ : ' : ·i t:; ~:,\: . _'..i \;;'':·::;'.?~'~:~;:;·~ti>::~:.::<";~:;:·¡;. ·:.l:~;i~/ ::\; ';'.-~:-;· ;~ 
directa de diputados y senaclores,'.llO-sófo para·evitárel elevádo costo de inexperiencia que representa 

tener cada tres a~~s.~19.g~'1ti~~i~~fo~S~~~~·Ji~.;~~~~~~Fén para invertir el sistema de lealtades -
prioridades- de loslegisladores'qüe:actit~lneritéf!stá·de cabeza: 1ª prioridad con su partido, 2ª con su 

bancada, 3ª con su c6.rri1sióR~!;/1i1.:~~¡;;·~~;"e1~~~cii~~:4~: ~un verdadero sistema de representación y 

rendición de cuentasco'íÍ'dÜ~·~ecÍ:6i¿s.Ad~rll·ás;'~fu:~él caso de los regímenes semipresidencial y 

parlamentario, se iéq~i~r~ iJctficar,al·~:~bi~~t~Jl~~~i,~"a~pliado en el Senado, así como la división 

del Ejecutivo en jefe' de·~~~á~o y Jete.;d~~·G~bi~rÁ~; •ambos nombrados y supervisados por el 

~::::· :';~f~~~~~~º~:¡~á~~lf ~~i;~:~~::;:" :ru;::;~;:i~~1~~"=~:; 
funcionarios. Sin e~bélrgo, ;ise'rea:fuarliriíltg~~~~:'.ro·fgd~s-de estas transformaciones para fortalecer 

a lÓ~ legisl~dores es 'breciso. ~c<JITipafl~r¿ts'ddriii~~~~~f~~igencias como: 1) implementar un sistema 
., .,~ .,. '-; -· -. ' ' 

de nada sirven mayores libertades si concomitantemente no existen mayores responsabilidades, por lo cual los 
medios deberán actuar con mayor profesionalismo y responsabilidad -autorregulación- para evitar la regulación 
gubernamental. 
••0 Afirma Juan Molinar Horcasitas que "El problema fundamental es que hay -y as( lo dicen los lfderes 
parlamentarios- una gran cantidad de diputados sin experiencia, y ese es el problema: que hay 400 diputados 
novatos cada tres aflos ... Si hubiera 400 o 500 diputados experimentados entonces lo que habría sería una 
organización muy buena." en Molinar, Horcasitas Juan. Citado por López, Mayolo. "Disminuir legisladores 
debilitaría el Congreso" en Reforma. 7 de octubre de 2001. 
••7 Según Luis Ugalde, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, los legisladores obedecen 
más a sus intereses de partido y personales que a sus electores. 
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de estímulos y castigos económicos que impida las acostumbradas ausencias de los legisladores en 

las comisiones y en las sesiones del Congreso, 2) ampliar los periodos de sesiones para que el 

diputii.ciC>tr~baje más en legislar y menos en su partido, 3) elevar los requerimientos académicos y/o 
; . . : . -. . --,,.-~ '. --':-·¡- ·' . : 

cultúrales ríecesarios para ser legisladores,·ya qué hay casos -son la mayoría- en los que este tipo de 
-·-· - : ' . ' . . ~ . : . ~ 

deficiencias. sonsumamente les.ivas a, lahoradé legislar o para establecer consensos, pues esto puede 

~~n~Íb~k a ~~ riiejor y más profesiOil~l élés~iJi'p~gg'}~gislativo, 4) reducir el número de legisladores y 
"·:< :'.<.-":·· ... ·:':·.>- .< ,_>·.: : : .·. _< .... .. : , s\·;-~"·?::1·-:;.,· .. c.;'A~·~:· .. ~--~c~h:·:\~~:~:.1:·-:.~:.-;_:":::._," .. · 

dotarlos de mayores elementos tecnológicos y'de·asesoria,c y 5) por último, revisar la figura del fuero, 

.· ~qu~ según ~¡;~~~f. :Al"hlro~Zalcllv~~~j:;id~~f~d~d~;¿~~~i¡'frihi~~alista de la UNAM- sugirió la revisión 
·: _

1
·:·. _;.\: .-:·_ ·_'. "-" -' - ::·'.~ .;_'~~ _;, :'.- '~-~:-,_.<:. :.:~;>_ ·-·'<··.;-: .. :.;:\';:-\0°.~s::)'..-'~:/'~~-o~~~\.,:1·.t"~~t:.:,,_:/:~.,'.::<.:·F?,,.:;-,,-:~}~~~~~':¡_~.:A~:?Yt/~:·,',·-.~;::-,·:.:... ·, 

. del fuero; pues, no 'obstilntc(qite él:origeri':de(fuerci Iia sidoefde evitar "venganzas políticas". con el 
~-: -;:-~·-- · ~ : -_:.·._ ,,¡;~-<:\ ~~<-~);~-~.~-·!,7:1,~;),~:~·~-;:·._~~--·~;,_ú: :-: ;-.~i-?:-·/f:·~--~~ ::;b·1.>)f};:·;·:~_i::.:· .. ,1::::~:t~SJ:\'.;·.i~::-.-::-t;<~:;f~~~:7;~:~'.;·::;·,_:~ . , 

. tiempo .• ésta i~rriu~idád'se]iadesviado;por lo que,~hora•se:considera necesario "replantear que los 

servi~-ore~p~~,1~~~s'g~~~;n;~i~~#Yr;g~\;fa~?s]r,~~:~}1;*~~~;~ .. ~~~larar y que los procedimientos penales 
séaíi'más:-ágiles~'.yá~que ~'la Útilización'éie .'los 1.fiiei:os si•se· prestan a impunidad." De este modo, 

' re'~Omendó q~e,~nih~r¿~isiÓncle-l~R~forma'cielEst~do' ''se deben de revisar muy bien estos asuntos 

, p~ia a~ttJ~ii~~l~;, p'~ei~n u~ p~Ílicipio no s~;~ensó en que los servidores públicos fueran a cometer 

:,·,, ·-

Cabe,'précisar que para el caso· de los regimenes semipresidencial y parlamentario se requiere, 

.... sr:~6 de uná arraigada cultura democrática, si de un interés general en los asuntos públicos, además 

de.un gobiérriojroposición responsables, c¡ue una vez terminadas las campañas electorales puedan 

esÓlbÍedel",acuerdos serios para trabajai-dé~'füiriera coordinada -en equipo- sin intereses mezquinos ni 

prc:Jtigc:J~ismos políticos, dado que ~~n}~~tosdos sistemas de gobierno casi siempre se forman 

g;biernos compartidos; Así púes/ ~in l~~tós elementos es sumamente dificil mantener tales 
•• ,•, ' • '- - _-, '.•••"•;-•-•H·"-'• ,' -

aspiraciones, y los costos políticos ¡;~r; e~tablecer cualquiera de estos dos regímenes en un medio 

· inapropiado p~a su desarrollo pueden ser lamentables, pues se corre el riesgo de la polarización 

política, de una escislón ~aciori~ y de ingobernabilidad extrema en un ambiente -como el nuestro

;car~nte de acuerdos, cooperación y coordinación entre las principales fuerzas políticas. A veces, es 

, hi~j~r av~~zar eón firmeza y seguridad que con precipitaciones, empero, hay que trabajar para lograr 

que estas dos condiciones -gobierno y oposición responsables y una mayor cultura política- se 

puedan alcanzar en el mediano o largo plazo. 

••• Zaldfvar, Arturo, citado por Joyner, Alfredo. "El fuero puede provocar impunidad, dicen expertos" en Milenio 
Diario, 24 de enero de 2002. 
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6.2.3 Más probable (democracia electoral con régimen presidencialista). 

En un clima de fricciones constantes entre los principales grupos parlamentarios del 

Congreso y la falta de acuerdos en los asuntos fundamentales por las principales fuerzas políticas del 

país, el actual gobierno pudiera quedar atrapado por las inercias y los vicios del antiguo régimen, y 

realizar sólo cambios de forma y no de fondo, argumentando -con algo de razón- la falta de 

disposición de los p~rtidos, opositores y el constante bloqueo de sus iniciativas, quedando así 

entrampada la posibilidad de cambio político. 

_;_-;,.::--=-,~-.-''"'--, -- ""!~.!-~:-=;·r2-~<'f:'."~S -_,:_'=.:,=r:;:c;'2;-'i'...=__"".:""'·~º'·--:o.-:=-~ ·--·----.- -
·.::·' .. ._:::·-.. --~_: · __ :, _-:.-:~:.:'i-'_'_1_-,:~ ''(_'. ·' :-.· --~-' - :-~ .. 
~ :]3ai0''.~~~ hlpó't~sls-rfu:~t6~1-PIUcomo el PRD apostarían a la erosión y desgaste del gobierno 

· fox~~ta tc;ct?: ~-y;•·S~~!tiÍ~~iitid6. 'i.:a ~strategia en este sentido sería clara: el ninguneo del Legislativo. 

· En estees'8enarid;·er~obierno foxista, corrio 'el 'd~.lÓs;anteriores presidentes, se haría las siguientes 

iÜt~d()~~dt~s ¿piia q~é ~~abar con los actuales rn~l~~~s de propaganda oficial que tiene asignada la 

'Presidencla de la República si pueden ser efic~z~~~te-}1tilizados para contrarrestar la "hostilidad" de 

. sus ad~ersarios,politicos? ¿para qué debili~-~(f\i~f:o.·~ altos funcionarios federales y del presidente 

cuando los demás poderes y niveles de ~obierri~ t~~bién los tienen? ¿para qué acabar con las viejas 

.·• ~strl1cturás del antiguo régimen corporatlv~ 'y é~1é~f~f si pueden ser utilizadas para evitar presiones 

. ' '.s·ái~iaies e inflación? ¿para qué cede~.¿~lbs ~~ai~tb~'wscrecionales de politización de la justicia -

~inist~rio Público-y la inteligeri~i~-~el,~stildb;~cÍsE~- ·Jabiendo lo eficaces que son para fabricar 

;Jo aplicarle la ley sólo.al:elle~iib~'.ó;p~a;&-~spi~naj~'politico en caso de que lo amerite un 

coriflicto? ¿para qué someter _alg~biri~t~:l¿g;J a i~ a~rob'~ciÓridel Senado, reequilibrar las funciones y 

c9ritrapesos de los Podei~~ cf~,l~;lJ~fo~. Úb~tali~~rl~.inf~~Il1ación del gobierno, ciudadanizar los 

mecanismos d•e contr~lyfiscaliza'Cióh, renovarla l~gisl~ción electoral, el sistema de partidos, etc.? en 

fin, ¿para qué impul~ai rná~ ihec~nismos de éo~~olsÓ~ial e institucional sobre el poder político si así 

se pudo conqui~tar el p~der y, lo lógiCo es que una v~z descifrado cómo funciona éste, sea aun más 

fácil conser\,ari<J?. ·. 

En ésta mal entendida democracia, cóndicionada por una dinámica de regateos, chantajes y 

de c~mkafias de gobierno permanentes,489
: dada· la falta de acuerdos institucionales entre los 

principales partidos políticos, no se necesif{c~mbiar nada, sólo sobrellevar las aguas haciendo 
. ·~ . :;· 

,· ,ligeras variaciones para acceder al poder, y después de esto, sufrir los mismos problemas que su 

· •••Aunque no sean tiempos electorales, el protagonismo político, los golpes bajos y la falta de coordinación para 
gobernar conjuntamente entre gobiernos de diferentes partidos, hace de la actividad política una constante 
competencia, y en el estira y afloja, los que pierden son los ciudadanos. 
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predecesor. Desafortunadamente, este parece ser el escenario más probable.490 Todo parece indicar 

que las negociaciones con la oposición se tensarán aun más con las renovaciones de los Comités 

Ejecutivos Nacionales de los principales partidos, pues se prevé que la línea "dura" se imponga en 

dichas elecciones.491 De ser así, la reforma del Estado se empantanará492 y la gran oportunidad de 

cambio que significó el 2 de julio será truncada nuevamente. 

6.3 El sistema de partidos. 

En la actualidad, los partidos políticos, pilares de los regímenes democráticos, se encuentran 

inmersos en una gran crisis mundial. El descrédito de que gozan no es sólo producto de los grandes 

errores que han cometido en la.dirección política y administrativa de los diferentes gobiernos que 

han detentado a lo largo del siglo que acaba de concluir, sino también, es debido a los problemas 

estructurales relativos a la organización política de los Estados, y a la manera en la que los partidos, 

ya como gobierno; h~~ fr~¿~5~J6rotund~mente en la provisión de ios servicios públicos necesarios 

para satisfücerá slls diidadanos;~desiÍusionando sensiblemente' a grandes sectores de la sociedad. ',._··,··· .. ~~>' .':·:::.> ;:··~,: ··';~'..,'·"-;'.;~,'.·-:·· .. ~:-:.,<: :·.· ... ,; .. _.·,~ ,' .. ' ::~ __ : __ - ·.;··~--··,{. 7"::_.~:~~,':_:,>'-· ... : ' 

· .:.·.'.;:Jj\ic ~". 1 :::dfi .. is;}¡ jJ>.,:;: ,: .···· ::.;. 1,i.~c: .. úh~í, ·: . . . 
. . Den~o Oeesté cont~xfo; la crisis'de lospar~d~s e?:~éxico .. s:hace patente con el descrédito 

de que goz~n ll~estr~s''~i~,~~:~:~~Í~~~~;;,~~l~~~~~~;~~~~··i~.;i~~J,~~~d,!),!R}3~ ~e verlos como un canal en 
donde se representan los i?tereses de'•laTeiiidádanfa,''la'iriayorfit~lof :.ven sólo como el instrumento 

::~::·~:: e:=::~::~;~l~~~~r~~li~i~~'!:: ~:::::::~:~: 
partidos políticos en México están lllaÍ ·h d~;~Ú~6' rij~)'~tiiiii;: ,;:;149j como lo muestra el siguiente 

; •. ' o,'·-.. - . - ;.. ' " •. ~- -· ' 

gráfico: 

+90 Al parecer el Ejecutivo ya "tiró la tuaya", pues recientemente se anunció: "Lamenta el Presidente no haber 
podido "armar" consensos y convergencias con las fuerzas del país." en Ruiz, José Luis. "El acuerdo político se 
quedó en papel: Fax" en El Universal. 24 de febrero de 2002, pp. Al y Al6. 
+•• Esta hipótesis se basa en la posibilidad de que en las próximas renovaciones de las dirigencias del PAN, PRI y 
PRD llegaran a ganar Luis Felipe Bravo Mena, Roberto Madraza Pintado y Rosario Robles Berlanga, considerados 
como los "duros", y dado el calendario electoral de las intermedias en el 2003 y los ánimos posiblemente caldeados 
producto de la contienda política por el Congreso, los más probable es que las negociaciones sobre las reformas 
necesarias para el país tengan que posponerse por más tiempo. 
••• " .. , Cuando se creó la Comisión de Reforma del Estado bajo la dirección del licenciado Porfirio MU1\os Ledo, 
pareció que ahí se daría la posibilidad de discutir y preparar una propuesta seria. Sin embargo, desde el principio se 
pudo observar que a esa comisión no se le daba -por razones de fondo, de celo o de circunstancia política- la 
importancia que merecía, ... " en Camacho, Salís Manuel, La encrucijada. Op cit., p. 1 so. 
••• De las Heras, María. "Desilusionados por los partidos" en Milenio Diario. 24 de enero de 2002. 
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Gráfico 12. ¿Después de la elección del 2000, ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? 

!l!i'!ó r:m~·r1:;1~~pr:·~ ~.! :.;:; : · • • · ¡. · · · 

!'O~ó 'lU:''i'':;.¡¡.it·,:·:¡~,1~: 
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Fuente: Milenio Diario, "Desilusionados por los partidos", 24 de enero de 2002.(Encuesta telefónica nacional realizada entre el 
18 y 20 de enero de 2002, es decir, antes de que se dieran a conocer los presuntos desvíos de PEMEX). 

De lo anterior se desprende que a un año de la alternancia, el PAN, en quien estaban 

depositadas la mayoría de las esperanzas, es el partido que ha pagado un mayor costo político por su 

impericia en el gobierno, ya que 70% de los encuestados considera que esta igual de mal o que está 

empeorando. En cuanto al PRiyPRD no han empeorado tanto, básicamente porque desde antes se 
.: '·· < ... , ... ·,· ' . ' . . . '·:· .. ·. 

les consideraba que andaban bastanternaI: SI% PRI y 43% PRD, sin embargo, si a esto le sumamos 

las opiniones de los q~e ¿on~lclerin4ue'.s'.rt1'~~empeorado: 19% PRI y 25% PRD, entonces ambos 

suman, al igual que el PAN, un rechltzo d~i'.?0% del electorado . 

. L : .· .·.·.· .··· 
Por otra parte, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuáles serían los escenarios para el 

sistema de partidos en México considerando la actual correlación de fuerzas políticas que dejó el 2 de 

julio? En este sentido planteamos tres alternativas ordenadas de la menos probable a la más probable: 

1) la instauración de un sistema de partido dominante, 2) el establecimiento de un sistema 

bipartidista ó 3) la conformación de un sistema multipartidista tripartita. 

6.3.1 Sistema de partido dominante. 

Para que un sistema de partidos como éste se establezca en nuestro sistema político se 

necesita que un partido -ya sea el PAN, PRI o PRD- tome gran fuerza, ó al menos la necesaria para 

que una vez que conserve, recupere o acceda al poder, no lo deje en manos de sus adversarios, 

asimismo, se requiere que la competencia se realice en un marco de elecciones creíbles, ya sea con el 

actual juego· democrático o con el reforzamiento del sistema electoral, pero que la primera fuerza 

política gane limpia~ente y defua~era consecutiva. Lo cual implica, a su vez, que obtenga una 
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mayoría -al menos relativa- en ambas Cámaras para que pueda ejercer de manera exitosa y sin 

riesgos de ingobernabilidad un proyecto político de largo plazo. 

Además de las actuales reglas del juego político y del triunfo sistemático de uno de los tres, se 

necesita que la oposición no tenga capacidad de entablar alianzas, y en caso de que así sea, que éstas 

no representen un peligro que altere el dominio del partido mayoritario. 

Bajo esta 1ÓgÍCa1 los partidos que podrían convertirse en dominante pudieran ser el PAN o el 

PRI.494 Elprim~ig;~ii'!vi~J;;t~;Foxiealiza los cam~ios mínimos necesarios para que la ciudadanía 

apruebe, su gestló'rt, ci~e· ~~'capitaf polítlco :~~,m~íltenga,y en consecuencia, que el electorado lo 

ratifique -éll P~~; paia ei 2006. En ~ s~¿uil'dri"s~~Üj¿;~ó,'.sería el resurgimiento del PRI, para lo cual 

se n'ecesitarlano sólo que la administra~Tód~oi.te~~a.~n fracaso lo suficientemente grave como para 

voÍ~er los bjo~ al 
0PRl, sino ~ue el partÍcíci'i1~<iJ~~~~6ture y relegitime de forma y fondo para que 

'.: ''.,·, ··.·.:: .~ .. >·:·'_;:, . :; ' .. ~·:":" .. ,:-'-'·.·.·.>.;-i):r.:.>~~~;:.i:>:;:~;:[~·~.¡:s;"_:··_.<,·· 
volviera a convertirse una opdónreal de gobiérno para muchos millones de mexicanos que ya no 

~reen ~~ elvi~6 pru,: ad~má~ <lci·dJe ~~g·~n~;;~~fl6ientemente cohesionado de la contienda por la 
-~-- ·. -: .. ·:. ~-.:-·;: --;·_::.;.:·:··_:,(,·-.:-;}::·.::·,:-::< -··::_::>.--,,~y.!:)::~·_!<\,: .. :J,·.:::'}S\ ·:.~.~:-: :/· ,. 

dirigencia del Comité Ejécutivo;Nádorial,:quecse· reposicione en ambas cámaras en las elecciones 
.. -_. _:!-:-:. :-._:··:,.-.... · '. '_:-:ó''~_:; __ ;"? .. >_~'i,.:, ,._~-~~~:~;··('.:\{~i-;:J~·W!i{~w~~¡~ ·:·~.~~r·,.~·~.:-;/~ :··:·.<. 

inter~~dias y, por,último;"que salga· bien librado de fas fuertes acusaciones de corrupción en el caso 

de PEMEX. C~lll():P·~de~os vet, se ~ntoj~ cµficil ~ue el PRI pueda recuperar el poder, no así en el 

caso de que ei PAN lo ccmserve, por lo que si s~ in~'taurara un sistema de partido dominante lo más 

probable es que fuera por vía del blanquiazul. 

6.3.2 Bipanidismo. 

Las opciones para que se dé un bipartidismo, dadas las actuales condiciones, ofrecen dos 

caminos: 1). el fortalecimiento del PRD, sobre todo en regiones donde su presencia es mínima, la 

· , c~nsolidación del PAN como partido en el gobierno y el desquebrajamiento del PRI derivado de las 

disputas internas y del descrédito ciudadano, 2) el equilibramiento de fuerzas entre el PRI y el PAN a 

la:vez. que el PRD disminuya o mantengo escasa su presencia política y 3) el rotundo fracaso del 

· · PAN, concomitantemente con el reposicionamiento del PRI y PRD. En el primer escenario -y más 

probable- se necesitaría que el PRI continuara su camino descendente al grado que terminara siendo 

fragmentado por las disputas intestinas después de las elecciones del CEN del partido, y que una 

parte de la corriente escindida fuera absorbida por la oposición de izquierda con el PRD, de derecha 

con el PAN 6 que se refundara como un nuevo partido. El segundo supuesto -y menos probable- se 

•••Descartarnos de momento al PRD porque a pesar de los importantes avances que ha tenido en la capital del pafs 
y el más reciente en Michoacán, en la actualidad aun es .un partido con muy poca presencia nacional. 
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materializaría cuando la· izquierda mexicana~fracasara en la conformación de una plataforma política 

y programática acordéco~ las 'necesidades de un p~ís, que-como el nuestro, se encuentra insertado a 

la economía global ni~í:iiante diversos acuerdos e intereses, por lo que los dos partidos de derecha 

PAN y PRI se reéóiii~i'in más - al centró del espectro ideológico con el objeto de captar a la 

militancia y sirripatiz~~tes de la izquierda derrotada. Y en el tercer caso, se necesitaría que el PAN 

pagará, al igual que el gobierno maderista, los platos rotos por la impaciencia de una sociedad 

urgente de cambios, al mismo tiempo que el PRI y el PRD capitalizaran ese descontento social en su 

propio beneficio. 

6.3.3 Multipartidismo. 

Para terminar, lo más probable es que la correlación de fuerzas se mantenga con mayores 

equilibrios entre los principales partidos que hasta ahora le han dado forma y fondo a nuestro 
•. ... I - ,·· .. ,'. ' ' . '' ·¡. •. ;. ·,· ·~·''" • 

sistema de partidos: PAN, PRI y PRD. Esta l1lpótesi~ defll1uUipartldismo tripartita se sustenta en las 

tendencias de las últimas_ dos. décadás · e~:cÜéstfbn~i·:·~r~~t6;al_e~,- ~~_filliendo un próspero horizonte 

para PAN y PRD, y no así para el Pk. Eh lcis eta~ ¡);¡~~r6s:'s¿'h'~iaia la posibilidad de que ambas 

--··füerza.s. sigan creciendo-.-tanto ·polítlca como --8¿gto';cJriitni~;:.;ct~~é~t~_. modo, la crisis que atraviesan 

• :d~'J~~~,~~~r:c~r:i:,:~::é ¡:v~if f!í~i~~~;: ,: :';;!:::!:~::: 
-- rá~idos; eiüe se J>üedan apreciar por la ciüct~ct~nía e~- er~brt~.Y ~e_d1·~110 plazo, para diferenciarse de 

:l~Ís' ¡!lterlores_. admihistraciones -- -priístas-, además de s~bs~~~~i~~Ydi~cultades en la coordinación 

- aÚ~inlsi:i~tlva yen el manejo de su imagen: ~n el caso cleC:PRí3;~íf~bjetivo consiste en deslindarse 
-"-,~-----~_,:.-((-T<_,;_ .. ·_ ·· -. ' . _- _ . : >_>·.-·-.,_.·· .::,.~·.:;--:· .. :1{::-.. -.7:.;:~~\ ... :_;·-·. ·: cte 1a·imagende partido dividid~ y anticolaboracionistai en ·e1 ~ef i:>J\.N el reto es recuperar la buena 

:;ilJ1ig:~ que tenia antes del, desgaste en eÍ que ha caído des'p~é~¡-:~~--~~tltalizar la alternancia. Por el 

)c~~tririo, el PRI- atr~viesa: n~ sólo· por una profunda crisis de l~gitimación y de redefinición de su 
·~ '· ·:_ : .. - - . . ' . - - _. 

dkige~cia nacional, sin~ también enfrenta la dificil arista de redefinir su proyecto político y nacional, 

y lo rriá.s importante, acttlru:'~I1;~~ricordancia con esa determinación. Por lo tanto, se prevé un futuro 

poco halagüefio, par~' ~l /;~Í~jÓ >:~RI, sin embargo, para que este pluralismo tripartita siga 
'• >' .'.' '• ,,., ••• •• •• , e 

evolucionando, ef1_ lf{d~~<::Si6~adecuada es necesario realizar algunos cambios para mejorar la 

legislación electoral.:/•· 'V :·;:., 1- · 
- . - - -·;: ~,-~: . ·- -· '·. ·,.-: ·-·-. 

Alguna de estas modificaciones se tienen que orientar al fortalecimiento de los poderes 

legislativo y judicial. En el primero es necesario el establecimiento de la reelección directa de 

legisladores; medida encaminada a diluir el voto por línea y reforzar la sana -más no eterna

dístancia entre Ejecutivo y legisladores, y entre estos y sus dirigencias partidistas. En el segundo se 
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necesita revisar la legislación electoral para garantizarle más espacios y mayores competencias a los 

tribunales electorales en las controversias y conflictos preelectorales, electorales y poselectorales. 

Otras medidas tendientes a reproducir este sistema son la implementación de la segunda 

vuelta electoral, la cual incentivaría aún más el pluralismo politico y repercutiría con esto en mayores 

contrapesos politicos y la'reducción de los tiempos de campaf!a, del financiamiento de los recursos 

públicos a los partidos pClHct,cos y de mayores restricciones en la apertura de los registros, ya que 

medidas.comoes·t~s:'.I~jos"d~.;promover la superoferta y el pluralismo democrático, lo que hacen es 

ato~~ar iÍl sist:J';ri~~cte9~idci()s eón partiditos que lejos de representar a las minorías, persiguen 

intereses faccios~s',49~--~d~rnás el~ ser células propicias para la cooptación politica de las bancadas 

fuertes. Sin e~biigJ.~·lo·;iriá~irnportant~ p~ra cons~Hdar un multipartidismo sano, moderado, son los 

acuerdos eC!uilib~~<l6tY'a~~i<l~rós, ;ues sil1:~st~sit~un y cuando se hagan dichas modificaciones ª la 
. - ·:·· >-·· ,_ · _ ,'.~\- · ~:(:;~:;~~-:~ -~~~-;,_:_:t-:~:;:~;""·--~"':~< .>:, / ,- : :/,)_, :.)\.\ :. ;.::~~ ~ -~ <·:r~:~·:· 
ley electoral; se puede terminar con un pluralismo ingobernable, es decir, pluralismo polarizado. 

'"' ,-·· •',:,;~·'.",/:t.:.:·.;···fü{;'"':'•:-· ... :'•" ';;. :°'-:.:-._,· <;,:··:,··. -;,,_•, •,::• 'L 

· ·,:; }4<~;.;:;;:)~!'· /·<; ;"_;;;.: :-1r•~~~)}'!(> · . 
En''este sentido¡'\el/E1RI;•:c::omo;el;_meJor representante de la crisis de nuestros partidos 

- . . --_.. .._.,_ :· :·:· _.: .,, . · _ ,.-·":\~. :·\;;~~~~ -->¿:b:i~.}_.:· $·r:·;,.:_ -... ~«r>- ·;.;~,.::;: .- . ;.;::r::.~·:~·:.\ ,,_·. -=--~ .·· 
· políticos; tiene fa'.fúltima;pálabra:·,.ya;'qiie;de ser verdad los rumores sobre su refundación, el ex 

~. ~- .' ~~: '.·.'. ~:· --:~_ ·.'·:: .. : t -\)-,, · :·~ ::. '.-~~;~·~·~_:;.;~:r: .:r::~~:j~'.:t.·::~::-~·:,::: (':·.~:K\ .' .,::~~{~,:-:s:;;:~~x: :-:-.;::: t<' .. :: 
partido bficial'ha "de.redéfinii'lá'nueva córrelación de fuerzas durante la segunda mitad del gobierno 

_l.·. ; :,. : - :•:.·_·-;:_':.:;:, ·.'·;\>'!.(~~~·:;.:<<·.::.:,7 .·.!;:-).i~:(,~i;,:~_,'.{~~-)i'.~ 1- ~;:)~:,»·;\~;':).<<>.·<:: /<- ·: ::· ,= 

foxista: }'ue~;·~1a:·mállera;'e1}¡'que se'reforrne, en que se descomponga, en que se disuelva, en que 

.· es~é ~
1

e~:~~'~:~~,~~l~~ii'~~-~ P~do Revolucionario Institucional determinará el futuro del sistema 
". . .··· '• ·;· _:,., . . · '_ .. ,-.... , .. · .. ;·-. ,,._,_ . .- .. - .. 

d~ :Partiétós~:c::'.~~~9{AsÍpues, hasta en los momentos finales -si es que así sucede- el PRI está dando 
.:, . :. , - ··;: ·.· .. _,_, .. ,, __ , -,<'; .... ; ,,.·· ' ,··. -- . - :-. ~ 

· otra vez de que hablar, confirmando _su inevitable protagonismo e importancia que representó haber 

cre~idoconel siglo. Sin embargo, "laoportunidad histórica está ahí. Aunque fracasemos, el péndulo 

no regresará al estadio anterior. El reto no es evitar la restauración priísta. El PRI, como era antes, 

no volverá a ser y eso es positivo para el:PRI y para la sociedad. "497 

Finalmente, María de las Heras498 al ahondar en la crisis de los partidos en México escribió lo 

siguiente: 

+ns Dos casos de nuestro sistema de partidos en los cuales se han desvirtuado claramente las funciones propias de 
dichas organizaciones políticas lo representan el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de la Sociedad 
Nacionalista, los cuales se han manejado como auténticos negocio familiar, llenos de nepotismo en la designación de 
sus dirigentes y candidatos, autoritarismo en la estructura de sus funcionarios y anticlemocracia en la formulación 
de sus estatutos. 
••0 Silva-Herzog, Márquez Jesús. "El futuro del sistema de partidos" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, FCPyS, UNAM, Ano XLIII, Nº 17'.l., Abr.-Jun. 1998, p. 188. 
• 97 Camacho, Salís Manuel. La encruciiada, Op. cit., p. SI. 
09 • De las Heras, María. "Desilusionados por los partidos" en Milenio Diario, 24 ele enero de 2002. 
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"Mientras que los partidos políticos se deciden a solucionar sus pugnas internas, 
mientras que en el IFE vienen y van solicitudes para el registro de nuevos partidos y 
asociaciones políticas, mientras los diputados autorizan cantidades exorbitantes de 
dinero para financiar la vida partidaria, mientras van y vienen escándalos sobre los 
otros dineros que se utilizan para las campaftas políticas, mientras todo eso pasa, se 
comenta, se discute, se defiende y se critica en las esferas de los que hacen política en 
nuestro país; del otro lado hay 30 millones de electores que sienten que ninguno de 
los partidos políticos está representando o defendiendo los intereses de las personas 
como ellos y sus familias: el doble de los electores que votaron por Fox en el 2000." 

Así pues, los partidos tendrán que redefinir su estrategia, porque el costo político 

puede ser sumamente alto, sino preguntémosle al PRI. Sin embargo, el gobernar también 

desgasta, dado que es más fácil ser oposición que gobierno en muchos sentidos, pues muchas 

veces el gobernar implica implementar medidas necesarias pero impopulares, nada mas que 

son pocos los gobiernos que enfrentan realmente los problemas de fondo y que aceptan el 

pagar el costo político que tales medidas requieren. 
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Conclusiones 

La revolución de 1910-1 7 fue sin lugar a dudas el momento fundacional del régimen 

posrevolucionario, ya que C::o~cretó ·un nuevo pacto político mediante el Constituyente de Querétaro 

en 1916~17, Eri:esteriuevo pacto, el régimen heredero de la revolución amplió su legitimidad al 

i~~IÜir en s!J°pioyecto polÍtico a amplios sectores populares como campesinos (Art. 27) y obreros 

(Art. 123) que: clur~nte la dictadura tuvieron nula representatividad, sin embargo, cabe resaltar que 

nunca la Re~olµción mexicana fue en estricto sentido una revolución social, pues no modificó las 

relaciC>.lles de dominación ni abolió la~ formas de propiedad privada sobre los bienes de producción 

. c6m() lo hicleron las revoluciones rusa, china o cubana. Su carácter social se concentró -materializó-
- ' . t, ·,1 -

encuatro aftos del periodo cardénista; d.e'ahi)n fuera, sus beneficiarios no necesariamente fueron los 

más nece~ittdos, además, cont~·corÍ'la;?itr-adOja deque fue hecha para terminar con un régimen 

aut~rltario y)a familia r~v6lu~iCJtl~f~'.\~~~iri6' CCJ~soliclando otro régimen autoritario. No obstante, 
... : \_:,·· .-:.::;> ~ :<r:··:)."i\ .• ,. .. . ::· .. '-\." ·;.º~.~<~,-.,.·:~:,_·>-»:<::~~';:'..''.:~~};:'>r:~t\_-, .. -... ~~-'{'<Jt~<:-:; /·'~t:~- :-}::-- ·¡ __ :·.: -. 

•.· .•••. los. constituc1on~1stas ;, d~l grupo' Son~ra'y sus:.sucesores :.enarbolaron como banderas de acción· 

.· ·'.~o~i~~·~·§t .. ria~i~ff~~Jrri~.·.re~oíJciJ~~m~Y .. '.$g~?.~~~~~W~?;~6µ'tico el presidencialismo, elementos que 
·. Je ; d!eron ilegitimidad al liderazgo, presidenc:ialJpor, un lado, y cohesión social al construir las 

. estrJ~tU;~; d~l Estado posr~volu~ion'iJi~{~d~feF~tid;'. liéiemás de dotar de identidad y sentido a la 

· accióhdelnuevo régimen. , ... :: ~ '?~:.:-.:·:;;,;:·;~ tt· ' 

. ·con el vacío d~pocier ciu~iá~J6'il1~-GW~i~~j·Obregón, Calles emprendió en 1929 el proyecto 
' .· .- , . . _· -··~-- . . ·.».·<··:<;._·~::~~~.:::.lf{·~'..·/·C1r;i{_~':~~J}!~:>··~:.: .. · ··: . 

político más importante -después'de:Ia Constitución- para impedir el desgajamiento de la familia 
,. · .. ·. · . , ..:: i:'·!<'.>·:;.(~·::.:,.:.:~':I-.A;~.;Y;.':''i)\1,'..:.:_:-:.(S ... ·., 

· .. revolucionaria: el Partido Nacional~evoluci?nario. El partido de Estado fue el instrumento idóneo 

para cohesionar. a l~ b~mci'iaciJ:·~~~~fri~iri~I1tal, para encausar el acceso al poder por caminos 
" ' '. . • ~ .• .,-. '";:'"" '<• ••• ·~, ' ' 

institucionales, pára centralizar el c6'l1~orél11a.nominación de candidatos a cargos de elección y para 

imprimir discip~na y leal~~ ~ la···éiit~;·pbiiÜ~a. Para esto, en 1933 fue necesario realizar reformas 

constitucionales encaminadas a la no reelección directa en todo puesto de elección popular, y con la 

disolución de las organizaciones políticas adherentes del PNR en aras de la filiación directa en ese 

mismo afio se garantizó el monopolio del poder en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, con lo 

que se inauguró el periodo clásico del sistema político mexicano que duró de 1929 a 1977, bajo el 

sistema de partido hegemónico priista. 

Con el exilio de Calles en 1936, la lógica del poder sufre otra alteración: el presidente se 

convierte a la vez en jefe del Ejecutivo y del partido de Estado. Esta condición, aunado al contexto 

internacional y a la nueva correlación de fuerzas derivada de la inclusión de vastos sectores sociales -
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campesino, obrero, militar y popular- en.lasnuevas estructuras del régimen, contribuyó a fortalecer 

el pacto social, y el nacionalismo.revolucionario pudo impulsar decididamente la reforma agraria y 

las expropiaciones. A partir de ÁvilaCamacho el sistema definió las bases del desarrollo capitalista, 

el modelo de sustitución -de importaciones producto de la economía de guerra inauguró un largo 

periodo de próspero crecimiento económico que junto con las reformas al Ejército y con el apropiado 

manejo del instrum~~taÍ eiectbrat: la legislación electoral, estabilizaría al sistema político durante 

casi treinta años. 

Aun cuándo la dictadúra le fue. ajena al sistema político dado que contó con múltiples 

. ins(l'umentos;prevlos'~. lar~pr~sión: las ainenazas, el desprestigio, la cooptación, la infiltración, el 

fr~üde~clect6ra((!I~abptaj~,et6;, lá.agre;iva represión del movimiento estudiantil de 1968 mostró la 

inc~p~cidacl del sisteliiá~ara reformarse en la. medida que lo exigían las nuevas condiciones sociales, 

gestándC>se así u~ P!Oriun~j~c1.8.~.róceso de erosión cuyo fin último sería la deslegitimación y la 

; incredulidad generalizada· dé l<:ls dudadanos en los procesos electorales, reflejada ésta en un alto y 
. • '.· - _, '•" • <·. ••·. ,. ' ... - • 

• cre~iente abst~ndonisí~io: Por Ótrapafte, los radicales herederos del movimiento estudiantil iniciaron 

la l~cha á.~m~daex~Íor~~cl~ p~r medio de la guerrilla.:roirÜas más ortodoxas de cambio político, 
' >'_• ·,::;·,, .:<; ,_.'.·.->: . ...... ,.J:---·,:<::.;·. ~ ..... ,._::· .. ::<: '~·:·-' - !:·<..., :.;' ·._- .. ~"·>·;~,:;::::.:.: . .}<:;·t~~i-: :. 

·· ahondándo con esto.la crisis de deslegitimación:· Esta crisis' se recrudeció enormemente cuando se 
'• . : .· -":<.- ;:_ :: . ·: ·-·~>-.: ·:,-< ;>:_>::: .;>..::;~~:'.'./- .-.~~;:>:: -·'.:··;':··~'--·.<::<'·- ~-<,:·:- -\~-· .. -·y;_{_ );·;~(-;:··-<'~6.:· ;,,g,:/;: ·_,,,-"·\. 

. concatenó éoI1 el agotamiento del módeIO:ecorióriik:o/que para mediados de los setenta empezaba a 
·.· ·: ·:r :::~>'-: ;, ¡ -<-:- ::.' ... _::. \ :. · .. ,._.·:::~/-· ... :·,;;:°\··-._Y::~·;·_~':;·:'?:· .. ~_,:;.::-::·,-~._- ,~~\i:,". ::·>·<·· ·'.-',:~:~·'.·;.:~:¡'. '.. :.'J; te.:: <>-'•.':·:,;:-· 

-dar 111?estras de serias-fis~ras:-Así'pues, Ja 'co,njúgación -dé varios de estos elementos empezaron a 

~~B~r5~tii·e~~.r~~:~i~f;~~~i~~\~;,\~tie~s!f:~~g'¡';~~f ;g~s~-~ las reformas electorales de 1963 apenas 
·empezaba a.hacerse-preseI1te en'el:elector~do; El¡,sistema asimiló las señales de alerta e inició un 

·_dei~~~~? ~s:fu~~~'P9; r~legitlrmirs~-~1-{~i~~,tfi~\~~~~f~rTa política en 1977 con la LFOPPE, la cual 
repercutió de manera inmediata en la in~orpqracióll:d~ nuevas fuerzas políticas y en una mayor 

. representatividad ·en el Congreso, ·por:lo~-~tÍ~;~~l\,'.~~d~,-~firmar que con la LFOPPE culminó el 

-· • peri~do clásico del sistema político e iniciÓ;t~·:}e~tk:~:'a'~~ce~ errático, proceso de apertura política . 
. . .. _, .. :.-.-.·. ·.·-- - . -

,;;_.,,·-:. 

De este modo, de 1977 a 198B~S9 se estrena en nuestro país un periodo de apertura 

democrática caracterizado por el inusitado crecimiento de la oposición, producto del ahondamiento 

de la crisis económica en 1982 y de la incredulidad y desprestigio de los procesos electorales. Estas 

fuerzas opositoras se encontraban divididas ideológicamente en dos bandos: la derecha encabezada 

· po! d ~~y la izquierda liderada por el PCM-PSUM-PMS y posteriormente por la CD-FDN-PRD, 

< -Yesfo:;último bando producto de la escisión de la élite política priísta derivada de las diferencias 

.,;~;ict~6íó~icassobre el proyecto económico. Sin embargo, la apertura democrática contenida en la 

7i,:f;'c)ppE fue frenada con la regresiva legislación electoral de 1986-87 y ratificada con la caída del 
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sistema en las elecciones de 1988, empero, no fue sino con la caída del sistema y con la alternancia 

en Bajá California en 1989 cuando en definitiva termina la hegemonía priísta cuyos orígenes se 

remontaban a 1929 . 

. Por su parte, en la administración de Salinas, el sistema reanudó los esfuerzos por 

·. · ·r~legit:irn~sé h~ciendo algunas concesiones a la oposición, principalmente a su nuevo aliado: PAN, 

~e;~~ct~Jando .fodavía muchas asignaturas pendientes. Aun cuando las reformas de 1990, con la 
--~ -: '_ :_:·< ',;: . . , '~. : '.' :. :.'.·:¡l . ;:·.; ~::~):·:: 1>, \ ; . .: .:·.' . ·. ~ "' 
Creación",d~)~;~ueyél-~}.nfr,aestructura electoral y procedimental: IFE y COFIPE, o las posteriores de 

··}993 yJ994:,qÜ°e'.¿ófitirilla.fon·-la apertura democrática y tuvieron avances innegables pero también 

.. ~rro~~s -~mÍ~io;~·es-i ;é~~~s ;r~formas no. modificaron las co?diciones materiales para desarrollar una 

mayor equÍ~~~!~n~e;íC>s'.~arµdos p'outi~ps, .el~rne~to .fundamental para transformar el sistema de 

::j:~~~~~i~~~~~~~~~Ei~~~~~]l4~~~t~:::::~ ·:i·:~~::,::~u: 
domiilio priísta;'Sin einhárgo; 1 fosterribles;·ásesiriatos en._ la:-_ élite del poder, los indicios sobre el 

·.' .: • . '. ... ,· •' ·_:_ ·, •. '. ~!. -: •• ?i-¿:..i;-./ ·- ,\i' ~::;:~.~,~·q.,-~,_,.·~~--/."'.. ,: )/º~;'):~·-'t/·-~;-_;:¡>'.-\':.:-;~':(::: ;''.,,>:···:::;J:.'·:>~} _/: . .'.'_ ::· .. ·~: ::··-· . 
probable 'desgajamieñ't~ ;-de·:;'.ésfu'.1 ,;_el a!Za~ie~to '?eozapatista y la inevitable crisis económica 

precipitaio~ abr~P~~~~t~,¡~·;~~~~~¿Jiii~ió:rici~í priÍs~o en México . 
. :-;~:~ ... ~?;.·;>:._~:; \)'"'.> ·::_}_~_·_·;_:r_:~--~::t:.··~ ·, (' ..... -,,,;~,:;:· '>'.;-.· :: ·-··1:. __ ,,. 

- ',_·; ... _:.;'~ :-:-.i.>:: <.í ... · 

Motlvo<;'cie 0,i6;(~~tJrÍbJ:;' ~l· p~e~ictehie Údillo se comprometió a impulsar una reforma 
. . --;.:,·././:-.~-;_: .. .-;;:.:.::.-.'·'.A~>~ /·.'~<·~:-r·:"J' .. ::i.: · .. ,,:· .- _:·:/·_·.··:_',,, :. 

"definitiva'' én<t996;Ia'cua1c?nsolidó una lárga etapa del reformismo electoral al descentralizar con 

la pi~na auib~6;iii~::éi~LiFÍi1a organiz~ció~-j vigilancia y cómputo de los comicios federales que 
' ' •• ,. : •• ;;. .t< • : ' '>- .,-: ',.' .··"·"· ·~ •• ; .. ._ ·:¡ . 

anteii~rmente estában'en,manosdel poder Ejecutivo ode' organismos colegiados abrumadoramente 

dorni~aél~s ~or.él; '¿j. ~~opÍciar · mayOres coricticiones el~ equidad para los partidos en lo relativo al 

flriélJC:ia~iento'.' públic~ y difusión en medios masivos de comunicación; al consolidar la reforma 

P()lítiéadel;:iJ~f:.c~_nlael~_cciÓn del cJefect.Úi~biern~; además de incluir al poder Judicial -Tribunal 

Eiectorál: ~~da ,evaluaciÓn'yJresolución de cOntlictos électorales como sucede en todo régimen 

deinocrátlco.':i.o trªs~~Üct~~tal de ésta reforma estriba en que todos estos cambios transformaron el 

~istema de~~ti~6·~~riii~'c);ri~ehtivo, a un sistema multipartidista competitivo . 
. - . . - .:., .. ··~: .. :-~:.:<:::e;:.::\·~ ... 

,· -~,- . \ . .;..·~·- ,,:.:;:::.-; ·-··· 

·· ·· · LÓs .i~s¿ltad6iY&~ suaplicación son los que en definitiva materializaron la alternancia y el 
. . . . ,·::', -~ • .-: .: ... ~·~·· ... , ~~;-:~::~::;'::~"f:):-.;:-;E,·:: 

cambió político él i'déjulio, fecha histórica no por la caída de uno de los regímenes más longevos 
·S>· ... . ::,:·;~; > ;-::-~\·:·'.!.~\\~: :«'..-'"? .. '-\:·::::-L:,;:.!·:·-< 

delsigio'pas~doi'sirio por la transmisión del poder en México por una vía diferente a la de las armas 

·. ejhip~siéÍo~~se~tr~njeras. Así pues, la sociedad mexicana tomó el 2 de julio el papel protagónico 

ci~icual 'füe despojada durante casi toda su historia política y social, es decir: su soberanía como 
, ,., ' ... 

· pl1éblo, capacitado para autodeterminar su forma de gobierno y a sus autoridades. Y en ejercicio de 
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ésta condición asumió la deci~ión má,srnadura aI dejar de ser el indecoroso soporte de una clase 

política prepotente, auto;itaria,·,'irre~ponsable 'Y corrupta, anclada en un sistema político 

desequilibrado por su. pr~sÍd~n~i¡UÍshtoi~brurnador y por un sistema de partido de Estado ahora 

derrotado. Asimismo,'1atu~~a~t~lii~ÍóÜªt;"efüerzas que dejaron los recientes procesos electorales 

redundará indiscutibÍem~nt~'en'Jn'~á~;~áhb,equilibrio de poderes y un mayor control institucional y 
social sobre el poder politlco. . ' . . ·: .•. •.;•: . . 

No obstante la alternancia;-auri'fllitati:'mUch~s cosas para que la democracia y la equidad 

puedan permear a los procesos e institÍld~ne(dé. n'u'estras vidas cotidianas. Lo que se espera del 

nuevo gobierno es que empiece por realizar. cambicis graduaies pero orientados en la dirección 

ap;oplada'; a) modificar el sistema de administración'\/ procuración de justicia sumido en la ' - .·-. 

corrupCión y en la constante violación a los derechos humanos, desmantelando los Ministerios 

.. PúbÍicos, cuya discrecionalidad en su manejo determinael curso de las investigaciones, pues, en 

· otro{p~íses. esas atribuciones les corresponden al podér Judicial; b) fortalecer con atribuciones que 

.. Vay~l1 ffiásallá de las simples recomendaciones a las C~misi6nes de Derechos Humanos federal y 

iod~~~ para reafirmar el control social y vigilar los abusos de ,poder; e) reformar y expandir los 

·. ~ist~n'lasde educación y salud para romper el nocivo círculo de la exclusión y miseria en poco menos 

de la •mitad de los mexicanos; d) sanear paulatinamente todas .las corporaciones policíacas, 

de~tituyenclo a los' altos mandos y mejorar los slllarios de fos ~6li~ías para combatir con mejores 

arg~~~~tos la inseguridad pública y la delincuencia, o~ganizada como el contrabando, el narcotráfico 

yJo~ secuestros; e) se pueden transformar, si: no hay, recursos mediante la inversión privada, los 

centros pel1it~nciarios y de readaptación. sociéll, ya' qJe han mostrado ser un rotundo fracaso en 

. cuanto a la readaptaciónsocial, pero un gran::,éx¡f ó' e~ co~upción y preparación de delincuentes -

Unlversid~d~g'del ,Crimen-; jj reorient<lr 1.as ~gelci~~rd~Únteligencia -CISEN- a sólo asuntos de 

E·s~~do; evl~Üdo d'.esVfaciones y filtracio~es ~~:~y.Ji~ti~j'~ dé la información; g) eliminar las excesivas 
'·-~- < ~<· · ·.:.',._ ~:··\ .>>::.: '.'.:')":_. <:•;, ·:,_ :'· . . . . .\)"';·¡~:~~·:_·;':~.;~~,--·t;:;>)'J~_::~:1?~~··:·-:~·'.'I;-:}·':: :_- .' 
inmuni~ad~sa•.fos altos,füncionarfos de'Jo.s'Ytres1'.niveles de gobierno y poderes federales, para 

· errlicticar l~~; p~lv~~iiC>s e impunÍcia~ dt;~ ~~t6q·~~r~~,;~:a.stcomo implementar un auténtico servicio 

civil dé carreii(para hacer más eficiente a tó'éiá'. la\~urociacia administrativa y contrarrestar el 

nepotlsmo; lt)conceder la autonomía -como al IFE}~ id~ Ó~ganos de auditorias y control de los tres 

niveles de gobierno: a la SECODAM y demás contralorías locales y municipales, para frenar la gran 

corrupción mediante controles sociales sobre los desvíos de recursos públicos, pues ¿qué caso tiene el 

calificar y evaluar el desempeflo de un gobierno, sea del nivel o partido que sea, por su misma gente?; 

i) reforzar el sistema de partidos mediante la constante actualización de la legislación electoral para 

regular los gastos de precampafla, hacer las campaflas más cortas, menos costosas para el erario 
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público, más equitativas y sancionar de manera más severa cuando se presenten estas violaciones; j) 

ampliar las atribuciones del IFE y del TEPJF para regular, evaluar y sancionar la normatividad en 

procesos electorales tales como: elecciones internas, métodos de selección, precampafias y 

financiamiento de candidaturas, pues, no se puede tolerar que los principales actores del nuevo juego 

democrático que estamos construyendo se escondan en la supuesta "autonomía" para seguir con las 

mismas prácticas antidemocráticas y fraudulentas de siempre; k) democratizar las estructuras del 

viejo sindicalismo "charro" oficial que históricamente ha servido al poder político, no así a los 

trabajadores, además de ser un caldo de cultivo propicio para la cooptación y corrupción a gran 

escala; lj contrarrestar los desequilibrios ecológicos en selvas, bosques, aguas y aire de nuestros 

· límites territoriales. La gran mayoría de estas reformas son de segunda y tercera generación, es decir, 
.··.- .•- ;- " . 

se riecesitá empezar a realizar las acciones necesarias ahora para ver resultados a largo plazo . 

. ·. ······~ .· ..... : ...... ~~:"· ..• :· ... ·. ~ :.• .. · .. · .;} ~i·:~::~·._,1;: .• ~·~'.;·.:·~~,~\>i~:.,,f ."~·K.;;·.t':;·.:t'.ri. ~ 1 ••••• 

·. /.. . No'obstáiíte.eldarcúnandato éié.Cáirioió'de lii'gran)nayoría de los mexicanos, hay que tener 
/. ·.·,=::.~_~ .. ··. -:~~·· . .;,:!{:~,'.:«':·;·t.:<-.,·:·.:::~.:~~·,:~,;~::.'.· :~>i'f:."·:i:r~·.¿i15t-':.~~:~~:,:~s::1~~·:·'..::-~·,".~::/:'-'-'+f'..:?~l~~·~?:·::"'.":'::·~~::- ·,}1;{·.,._..t;':·x:~~<r,.:·\:' .-: / ·, :'. ,,··:· 

, en cuenta que estairibsUejos déi'itléarizar'üria\vida:deriioéráticaYsólida y estable, lo suficientemente 
~ ._.·:: ··., ,\·_:. ·<((.:"- :~/.~~';;_~ i;f.~~~<\~¡ ~:~;; .'.}~~~~i,-;>~i~~~;::~~}~~i)~~.;~~t:~}T~~í;~i/-~/: ~::~~-;i_\.":lh::~ .;~';'.-~:~~: t~,:,;:;i'.;~·1)~·~;;~f ;::~t:rtr.::.t-:}.1~:;";~:_·· ~· . . • • • 

····••fuert~ para que·permee.~a.:otr°,s. ámbitos:e ms~tu.cion~s,denuestras vidas. La alternancia pudiera 
: ~¿~fui~ai~~·J;i~·~1W~t~~~'bi6X·~~~i6'~~;;~i~61ci';~¡)5'~~~¿(iáfimos con cambios de forma, pero no de 

: f~nd~ e~· lo;~~l~tl~~'·~·;}~~·.~~fui~ti;f~~':ct~i'-.vi~J~:;é~iWte~\, de la dinámica en la que funcionaba el 
. ;. -:,."- \.,-_ ·: :-:, :··.'..-:-·;··: .. :~.(. ·:. ·,:::¡ ~::---·:;::·~~~~,.-~'~'';i.::'1.~;¿;;:':~~'\:~·<·'::-.~;···_-,\·":_~·'';·;-:'f.:.;'.Jf~ · .. '·' 
sistema políticoOPorJc:i:tanfo/:·Ia:: transición a· lá democracia ha de terminar hasta que se establezcan 

• · :- _· ~ -'., •. ::~_·:::~ :~ .. :·~ ·.:_:"' \ -1.: .:: ::_--_:/: ·>~-~-~\//}·.0·:~-.-:;'.·., .dh\~_::··;¿;_;r;:~~1{J\;:f'..-·.::. ;~~::\j.~;X:°'~ -~:~~~L/:·-."•J:~~·- \~t,~J:r /~ 
·•·.·con.··-daridad' la~:nuevast're.~astdel:·juegofpolíti~°, -con .las principales fuerzas políticas, los 

interlocutori~.apr~gi~c1~~-.~*~~g~~1,-~'.~%~{f:~~j'.~~~i;~~~i~1e de la sociedad. Sólo así, con la resolución 
de lo político, podrémos haceikfrerité;á'Jos ·~normes•rezagos -lastres- que en materia de pobreza, 
, -. . · ; . ;. . . -.-'. . .'.: ··:,~-_: -;·/::·!_,~:-~_;>s·::-_·:~~;\~,:··.:b;~~;~:;·:;.~,~·::;_.:-~~;:?~:'.,:{'.~).:',';S~~~6'\l:tf¿:.~,·:~~:·~t··~.';.·:.:: · ; ~ 
educación, salud, exclusión:y mala procuiación,}T;administiación de la justicia, han caracterizado a 

, , .. · ~:· . : ;: __ :;·:. ,.::? .'. ::::>·~;~-'.~.:t,~·:~.~--~:t;:·'!.,:.:~\~~;~_:}.f~~~;~·,:-.;~;:;.f:¿: :·1¿}/Y:~t~'.~~~~·(~;---=~~::.:. :;,-::\f:<:~·(::;;· .. ;_;:: ··<i'· 
nuestra sociedad como,%una•de. las·:más'i,coritradictonas/del orbe, y sólo así, encontraremos los 

: . -· · .~ : . '. . · ~ ;~.·/: _ ·'·, -:.;_:\ ; : ~:.:'.?(:¡:_';:-"i~:t ~:<.;;f~ /~~-,::_:f:.J.:;.~~~:i!.i~.::·~:: ÍrL·,: :~~y~:~~\- ~'.5~'.~.'/;·:;:.~fi~>;:J~.:~'{' <~~~2'.-~'. ,: : j·,~r;· 
contrapesos)nstitUcic:iniiles\éqúilibifo'~éie.poéiéres_~'.'.y sociaieS'.-voto libre e informado- para impedir el 
: · · _-._:: <,'·_; -:'<-- · :< ': .:·.~ .:.<~ ~-~~.:<\}:._::t~?i;: ~~~~~~t .. -~:>.1'E?:.'_'.";~_'.:::-:?'.~_~,~~~:L·:~~~:1;·~·:,;.\)~-'.-<~~g~~1 ~.;_·:;: .. ~~(:"~~~;i~;;_:~,~Jf:,:~{~:~1~ ~ 

nuevo advemmiento•de otro poderautarquico.ys.iq·rendición.de cuentas. 
': .•... }~~-·.,. :·,¡\•:-: ~·-.:",- .. -,.(··_·-

,~.~·:. '' ' 

. Pero, para realizar lo anterior; se ~ecesita e~~olltrar puntos de acuerdo entre las principales 

· fue;zas políticas para pactar un proyecto viable de nación y reorientar la conducción del gobierno de 

manera tal que nos permita, no cambiar las tendencias, pero sí frenar el deterioro institucional y 

social empezando a caminar hacia el sentido correcto. En suma, hay más elementos para el 

optimismo que para el pesimismo, ya que aun cuando fracase o triunfe el actual gobierno, se 

pulverice, se refunde ó se restaure el PRI, se fortalezca o no el PRD, la actual redefinición de la 

nueva institucionalidad política emanada de la nueva correlación de fuerzas y de los reales 
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- -' . 
·,.·o:_·, .: ' 

contrapesos políticos, Ímpédifá que en México el péndulo siga oscilando peligrosamente entre la . •, ···., 

anarquía y el autoritarismó.Yésó; es positivo para todos. 

Al tenor de lo anteriÓ:l'fyretomando nuestra hipótesis [si el deterioro de la hegemonía priísta 

comenzó cuando el·.· si~t~tri~ 'p¿lítico mexicano inició su etapa de relegitimación vía la apertura 

democrático-electoré'ii (~fiJEi~filrii~~te con la reforma electoral de 1977), que después de un largo 

proceso se materializó en iih sistema de partidos competitivo y en la consiguiente alternancia política 

en los pasados comici~sdei'2 ~ejutlode 2000; entonces; la transición a la democracia ha de terminar 
' • _ -• '- ,• .•..• -• .".C,'"C",';;'··· 

hasta la consolidación del nuevo régimen, en el cuál se'esfablecerán con claridad las nuevas reglas 

del juego polític~J. sólo nos ~ueda el afirmar que efeÓti~~Illente ésta se cumplió, ya que como lo 

mencionamos en los párrafos precedentes _; dur~nté:iatesis-, el cambio político no se agotó con el 2 
.,· .. ' 

de julio, sino más bien, 'esta fecha inaugura una nueva etapa de consolidación democrática en la cual 

es necesario replantear las nuev~s;eglas del jÚego político para poder elaborar un nuevo proyecto de 

nación viable para las condiCio~es y necesidades.de México. 
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AC 

AM 

BANXICO 

BC 

BCS 

BM 

CD 

CD 

CEN 

CFE 

CGH 

CGT 

CISEN 

CNC 

CNDH 

CNOP 

COFIPE 

·coNASUPO 

CROM 
;-.. ·-

CTM 

DEA 

D}':. 
DFS 

Alianza por el Cambio. 

Alianza por México. 

Banco de México. 

Baja California. 

Baja California Sur. 

Banco Mundial. 

Glosario. 

Convergencia' por la l)emocracia. 

Corrlent~ De~~crática, · 
. Comi~~ :Éj~C:~tÍv~ N ~cional. ·. 

Comisión Federal de Electricidad. 

Consejo General de Huelga. 

Confederación General de Trabajadores. 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Confederación Nacional Campesina. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Confederación Nacional de Organizacioi;ies Populares. 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares.· 

Confederación Regional Obrera MeJdcana. 

Confederación de Trabajadores Mexicanos. 

Agencia Americana Antinarcóticos. 

Distrito Federal. - . - -

Dirección Federal de Seguridad. 

.• Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 

rnfé.ccióri'.benerál de Investigación y Seguridad Nacional. 

· .. iDemÓ~raC:ia Social. 

· EjérC:it9 ?apatista de Liberación NacionaL 

FMl ····· Fondéi Monetario Internacional. 
~\c'1: .-:\' ;- '. 

FOBAPROA ; Forido B~ncario de Protección al Ahorro. 

·;GÁrr':'. .• / ; A~herdo General de Aranceles y Comercio. 

~i:F:E:;{', / ·· Instituto Federal Electoral. 

·.··.·,I:PAB 
,· '. .. 
IPE. 

. LFOPPE 

NL 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 

Índice de Percepción de Corrupción. 

Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales . 

Nuevo León. 
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OCDE 

ONG 

PAN 

PARM 

PAS 

PCD 

PCM 

PDM 

PEMEX 

PFCRN 

PGR 

PIB 

PLM 

PMS 

PMT 

PNB 

PNR 

PPM 

. PPS 

PRD 
PREP 

PRI 

PRM. 

. PRT 

PSN 

PSR 

PST 

PSUM 

PT 

Organización para Ja Cooperación y Desarrollo Económico. 

Organización No Gubernamental. 

Partido Acción Nacional. 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Partido Alianza Social. 

Partido del Centro Democrático. 

Partido Comunista Mexicano. 

Partido Demócrata Mexicano. 

Petróleos Mexicanos. 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

Procuraduría General de la República. 

Producto Interno Bruto. 

Partido Liberal Mexicano. 

Partido Mexicano Socialista. 

Partido Mexicano de Jos Trabajadores. 

Producto Nacional Bruto. 

Partido Nacional Revolucionario. 
. . 

Partido del Pueblo Mexicano. 

Partido Popular Socialista . 

Partido de la Revolución Democrática. 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Partido Revolucionario Institucional. 

Partido de la Revolución Mexicana. 

Partido Revolucionario de los Trabajadores . 
' .:. .-. _,,-

Partido de la Sociedad Naciónalista. 

Partido Socialista Revolucionario. 

Partido Socialista·de iósh~~a6ajadores. 
Partido Socialista unifi~~cl~ de México. 

Partido del Trabajo:· 

PVEM Partido Verde Ecologi~ta de México. 

SECODAM Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SLP San Luis Potosí. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ja Federación. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 

URSS Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 
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