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E X I S T E A M P L I O C O N S E N S O E N T R E LOS autores que han estudiado el p a t r ó n 

seguido po r el sistema electoral m e x i c a n o , en el sent ido de que el P A N 

ha i n c r e m e n t a d o cons tan temente 1 su p r o p o r c i ó n de votantes , t an to en 

las elecciones presidenciales c o m o en las de d ipu tados federales ( 1 0 1 d i 

pu tac iones para el p e r i o d o 1 9 8 8 - 1 9 9 1 ) . 2 T i e n e , a d e m á s , 1 8 asientos 

en l a A s a m b l e a de Representantes del D i s t r i t o Federa l y gob ie rna ac

t u a l m e n t e (enero de 1 9 9 0 ) en 35 presidencias m u n i c i p a l e s . Por o t ra 

pa r t e , s e g ú n el i n f o r m e de L u i s H . Á l v a r e z , el n ú m e r o de afi l iados se 

e l e v ó de 1 7 0 0 0 a 63 4 1 9 entre 1 9 8 7 y 1 9 9 0 . : i H a log rado , a d e m á s , 

que se le reconozca su t r i u n f o en la g u b e r n a t u r a de Baja C a l i f o r n i a . 

P o r sí solos, estos datos no t i enen m a y o r s ign i f icado; s e r í a incluso 

necesario expl icar a lgunas de sus inf lexiones . Se requ ie re , en p r i m e r 

l u g a r , buscar u n a i n t e r p r e t a c i ó n a este c r e c i m i e n t o p r á c t i c a m e n t e con¬

* Debemos mucho de lo que a q u í se escribe a nuestras largas conversaciones con 

V i k r a m Chand , quien está escribiendo lo que seguramente se rá uno de los libros m á s 

importantes que se hayan escrito sobre el P A N . ' 
1 Existen excepciones a esta " r e g l a " . El porcentaje de v o t a c i ó n de 1976 y 1979 

se explica por una s i tuac ión que compete fundamentalmente a problemas internos del 
par t ido , y que comentaremos m á s adelante. Los porcentajes de 1985 y 1988, en los 
que la vo tac ión del P A N no crece de manera significativa o incluso decrece levemente, 
t a m b i é n es necesario discutirlos porque han llevado a varios comentaristas a interpre
tar las cifras como un indicador de que este par t ido ha llegado al tope de su electorado. 

2 L a evo luc ión de la vo t ac ión del P A N en elecciones federales ha sido la siguiente: 
en las presidenciales, 1952-7.8%; 1958-9.4%; 1964-11.4%; 1970-14.0%; 1976-no 
par t ic ipa ; 1982-16.4% y 1988-16.8%. En las de diputados: 1961-7.6%; 1964-11.5%; 
1967-12.5%; 1970-14.2%; 1973-16.5%; 1976-8.9%; 1979-11.4%; 1982-17.5%; 
1985-16.3% y 1988-18.0%. V é a s e Joseph L . Klesner, " C h a n g i n g Patterns of Electo
ral Par t ic ipat ion and Off ic ia l Party Support in M é x i c o " , en J u d i t h Gent leman, Mixt
ean Politics in Transition, Boulder y Londres, Westview, 1987. Para el dato de 1988, véa
se Banamex, México Social, 1988-1989, M é x i c o , Banamex, 1989. 

: ! Lu is H . Á l v a r e z , citado por R e n é Delgado en La Jornada, 25 de noviembre de 
1989 y 19 de enero de 1990. 
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t i n u o , que parece estar refer ido a u n a r a z ó n " e s t r u c t u r a l " . D e hecho, 
nues t ro p r i m e r a r g u m e n t o es que este constante a u m e n t o de t r i un fos 
electorales del P A N refleja u n c a m b i o en la sociedad mex icana , deb ido 
al s u r g i m i e n t o de nuevos sectores sociales d u r a n t e el pe r iodo de creci
m i e n t o e c o n ó m i c o que se e x t e n d i ó hasta 1 9 8 1 , a lgo que en o t ro escrito 
hemos l l a m a d o u n a crisis de c r e c i m i e n t o . Po r o t r a par te , existe u n a 
cr is is de sistema, que se a c e n t ú a a p a r t i r de 1 9 8 2 , aunque ya e s t á pre
sente desde fines de los a ñ o s sesenta. E l r é g i m e n p o l í t i c o m e x i c a n o , en 
su f o r m a a u t o r i t a r i a de estat ismo o r g á n i c o , ha i do perd iendo efec t iv i 
d a d y l e g i t i m i d a d , lo que e s t á resquebra jando el sistema de c o n t r o l cor
p o r a t i v o de las organizaciones popula res , que se encuen t ra ac tua lmen
te en c r i s i s . 4 

O t r o t ema que no exp l i can las cifras, y que es el segundo de los 
que aborda remos , son las consecuencias de la o p o s i c i ó n panis ta pa ra 
el s is tema electoral , algo que h u b i e r a t en ido cua lqu ie r o t ro p a r t i d o de 
o p o s i c i ó n con m é t o d o s d e m o c r á t i c o s de a c c i ó n , y que consideramos 
t a n t o en su aspecto de efecto d e m o s t r a c i ó n , c o m o de a u m e n t o de la 
c o m p e t e n c i a ante u n electorado cada vez m á s exigente . 

L a ú l t i m a c u e s t i ó n que ana l izaremos se refiere a la e v o l u c i ó n in te r 
na de l P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l ; i n t en t amos iden t i f i ca r las d is t in tas 
etapas po r las cuales ha t rans i tado este p a r t i d o , las c a r a c t e r í s t i c a s de 
cada u n a de ellas en lo que se refiere a las diversas maneras en las que 
el p a r t i d o se ha presentado ante el e lectorado (y po r ende, a u n a re l a t i 
v a m e n t e d i s t i n t a c o m p o s i c i ó n de sus votan tes ) , a las pugnas y debates 
in t e rnos de cada pe r iodo , a s í c o m o a la d i s t i n t a r e l a c i ó n con los sucesi
vos gobiernos y el Estado. 

1 . L A S C A U S A S • • E S T R U C T U R A L E S ' ' D E L C R E C I M I E N T O D E L PAN 

E l desar ro l lo e c o n ó m i c o sostenido que e x p e r i m e n t ó el p a í s entre 1 9 4 0 
y 1 9 8 1 l l evó al s u r g i m i e n t o de u n i m p o r t a n t e cont ingente de p o b l a c i ó n 
que no estaba i n c o r p o r a d o al sistema c o r p o r a t i v o . Estos sectores socia
les cons t i tu idos po r nuevos grupos de empresar ios y por u n a numerosa 
g a m a de clases medias t ienen en el te r reno electoral su campo de ac
c i ó n p r i v i l e g i a d a . E n p r i m e r luga r , por el hecho banal de que al no es
tar i nco rporados en el sistema c o r p o r a t i v o , carecen de la capacidad de 
i n f l u i r sobre el Estado med ian te d i cho sistema. En segundo lugar , 

1 No trataremos a fondo esta ú l t i m a cues t i ón , ya que le hemos dedicado un am
plio escrito: I lán Bixbcr» . " L a crisis del corporat ivismo mexicano" . Foro •hilrrnacwnal. 
n ú m . 120. abr i l - junio . 1!)<H). 
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c o m o el sistema c o r p o r a t i v o e s t á d o m i n a d o po r el Es tado, só lo es posi
ble e n f r e n t á r s e l e en o t r o t e r reno , u n o de ellos el e lec tora l . Y , en tercer 
l u g a r , s igu iendo u n a idea c l á s i c a de T o c q u e v i l l e , 5 t an to las clases me
dias c o m o la clase empresa r ia l t i enen u n c a r á c t e r m á s i n d i v i d u a l i s t a 
que las l leva a depender de sus propias fuerzas, a p lan tear que la fun 
c i ó n de l Estado es só lo la de crear condic iones iguales pa ra todos con 
el ob je to de que cada i n d i v i d u o haga uso de ellas. 1 ' É s t a es una carac
t e r í s t i c a c u l t u r a l de las clases medias , que las hace tender " n a t u r a l 
m e n t e " hacia la democrac ia , en t end ida en su sent ido es t r ic tamente 

formal de i gua ldad de condic iones p o l í t i c a s ante la ley, y no de i gua ldad 
socia l , de j u s t i c i a soc ia l . 7 E l sistema soc iocu l tu ra l — c o m o d i r í a H a -
b e r m a s — de estas clases medias y empresar ios , hace que sur jan r e i v i n 
dicaciones que no pueden ser satisfechas en u n r é g i m e n a u t o r i t a r i o 
c o r p o r a t i v o , lo que e m p u j a hacia la a m p l i a c i ó n del espacio electoral . 

E l desarro l lo e c o n ó m i c o nac iona l d io l uga r a u n sector de empresa
rios l igados a las invers iones y concesiones estatales. Este sector, que 
se e n c u e n t r a en el cen t ro del p a í s 8 es, po r a s í d e c i r l o , el empresar iado 
que surge con el m o d e l o de s u s t i t u c i ó n de impor t ac iones ; u n mode lo 
que g i r ó en t o r n o a la i n t e r v e n c i ó n estatal en la e c o n o m í a . Los nuevos 
empresa r ios , ubicados en el noroeste y en el no r t e del p a í s , son en ge
ne ra l m á s independientes del Estado — e l m o t o r e c o n ó m i c o de esta re
g i ó n es, en g ran m e d i d a , la e x p o r t a c i ó n — , a lgunos de ellos t i enen i n 
cluso acceso al mercado financiero i n t e r n a c i o n a l ( en t end iendo por ello 
b á s i c a m e n t e el n o r t e a m e r i c a n o , aunque en t i empos recientes, por lo 
menos en Sonora , se e s t á n dando casos de m a q u i l a d o r a s japonesas en 
la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a ) . " 

f> Alexis de Tocquevi l le , La démocratie en Aménque, P a r í s , F l ammar ion , 1981. 
«' A u n q u e Tocquevi l le habla acerca del " v a l o r " del ind iv idua l i smo, es t a m b i é n 

(algo que por ¡o general se ignora) el p r imer gran crí t ico del ind iv idual i smo desde una 
perspectiva netamente subjetivista y no histoncista, como el romant ic ismo. En La dé¬
mocratie en Aménque este autor estudia extensamente las l imitaciones y peligros del ind i 
v idual i smo. 

7 A pesar de su impor tancia , en el marco de este trabajo no nos es posible discu
t i r la diferencia entre las concepciones de democracia pol í t ica o formal y democracia 
social, o sea una c o n c e p c i ó n de la democracia fundada en la igualdad ante las leyes 
y otra en la cual el Estado tiene como función compensar o equi l ibrar las desigualdades 
sociales; cabe solamente indicar que existe una diferencia fundamental entre ellas. 

11 En t é r m i n o s generales, cualquier empresario grande depende m á s del Estado 
que los p e q u e ñ o s empresarios. 

9 R ica rdo T i r a d o , " L o s empresarios y la po l í t i ca pa r t i da r i a " , Estudios Sociológi
cos, n ú m . 15, septiembre-diciembre, 1987. A u n q u e no acepto el t é r m i n o de radicales, 
que T i r a d o da a este sector, porque lo considero u n calificativo, este autor ubica clara
mente a dos sectores de empresarios, que se diferencian entre sí con respecto a su auto
n o m í a del Estado y a los que clasifica b á s i c a m e n t e de esta misma manera. 
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Esta c a r a c t e r i z a c i ó n parece conf i rmarse con el estudio de G a r c í a , 1 ' 1 

que s e ñ a l a que el con t ingen te de empresar ios , comerciantes y t rabaja
dores que l a b o r a n po r cuenta p r o p i a se ha i n c r e m e n t a d o considerable
m e n t e en las regiones del noroeste, m á s que en el resto del p a í s . L o 
que T i r a d o l l a m a rad ica l i smo es s imp lemen te la p a r t i c i p a c i ó n m á s ac
t i v a en la p o l í t i c a pa r t id i s t a , en general en el P A N . Esta p a r t i c i p a c i ó n 
no só lo se da p o r q u e no e s t á n incorporados al apara to c o r p o r a t i v o , sino 
p o r q u e se sienten amenazados po r é l , ya que su independenc ia real del 
Es tado , en el aspecto e c o n ó m i c o e inc luso f inanc ie ro , puede verse afec
tada p o r ciertas medidas gubernamenta les . A r a í z de las pugnas entre 
el c ap i t a l p r i v a d o y el gob ie rno d u r a n t e el sexenio de E c h e v e r r í a , pero 
sobre todo po r la n a c i o n a l i z a c i ó n de la banca a fines del de J o s é L ó 
pez P o r t i l l o , a lgunos de los empresar ios se p l an t ea ron que aunque : 
" . . . [ e ran] d u e ñ o [ s ] de su c o m p a ñ í a ( . . . ) u n decreto i m p r e v i s t o , 
que e s t á fuera de su c o n t r o l , puede q u i t á r s e l a [ s ] sin que [ellos] d i spon-
ga [n ] de medios efectivos par-a e v i t a r l o " . 1 1 

E n u n p r i m e r m o m e n t o , la respuesta empresa r ia l ante esta i n c e r t i -
d u m b r e fue bastante h o m o g é n e a : la n a c i o n a l i z a c i ó n de la banca se 
c o n s i d e r ó u n a a r b i t r a r i e d a d del gob ie rno , que era fac i l i tada po r el ca
r á c t e r a u t o r i t a r i o y c o r p o r a t i v o del r é g i m e n . E s t á d o c u m e n t a d o el he
cho de que muchos empresar ios a p o y a r o n , m á s o menos ab ie r tamente , 
al P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l en las elecciones de 1983 en C h i h u a h u a y 
de 1985 en Sonora y N u e v o L e ó n (sobre todo en M o n t e r r e y ) . E n esos 
m o m e n t o s p r e d o m i n a b a entre los empresar ios la c o n c e p c i ó n de que 
era necesario c a m b i a r al sistema ( como ellos d e n o m i n a n al r é g i m e n ) , 
y que la ú n i c a f o r m a de crear u n contrapeso al poder concent rado en 
el e jecut ivo era o b l i g a r l o a democra t izarse ; só lo de esta mane ra p o d r í a 
evi tarse que en el f u t u r o se diesen cambios bruscos en las reglas del j u e 
go. H a b í a que c a m b i a r u n r é g i m e n que p e r m i t í a " . . . la concentra
c i ó n del pode r y la responsabi l idad ( . . . ) en u n solo h o m b r e " , 1 2 po r 
u n sistema en el cua l los pa r t idos s i r v i e r a n de con t rapeso , 1 3 solamente 

1 1 1 B r íg ida G a r c í a , Desarrollo económico y absorción de fuerza de trabajo en México, 
1950-1980, M é x i c o , El Colegio de México ' , 1988. 

" Encuesta que llevó a cabo el Centro de Estudios E c o n ó m i c o s del Sector Priva
do en 1983, citada por Rogelio H e r n á n d e z R o d r í g u e z , " L a pol í t ica y los empresarios 
d e s p u é s de la nac iona l i zac ión bancar ia" , Foro Internacional, n ú m . 106, octubre-
dic iembre , 1986. 

1 2 C i tado por H e r n á n d e z R o d r í g u e z , ibid., p . 261 . 
1 : 1 Los empresarios, y algunos a c a d é m i c o s , l laman a este r é g i m e n presidencia-

l.sta, aunque este t é r m i n o está claramente mal usado, puesto que existen muchos regí
menes presidencialistas que no son autori tarios, y menos corporativos, que son funda
mentalmente d e m o c r á t i c o s ; baste pensar en Francia y en el propio Estados Unidos. 
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p o r m e d i o de u n sistema de par t idos m á s ab ie r to s e r í a posible estable
cer u n l í m i t e al poder del gob ie rno y su p a r t i d o . 

L a h o m o g e n e i d a d de la respuesta empresa r i a l p r o n t o se v i n o aba
j o . L o s grandes empresarios del nor te y del cen t ro del p a í s de ja ron de 
a p o y a r al P A N ; de hecho só lo h a b í a n usado este p a r t i d o de fo rma 
i n s t r u m e n t a l , con el objeto de ejercer p r e s i ó n sobre el gob ie rno de D e 
la M a d r i d po r medios d i s t in tos ' a los u t i l i zados t r a d i c i o n a l m e n t e . Los 
empresa r ios d i rec tamente afectados po r la n a c i o n a l i z a c i ó n bancar ia , 
que f u e r o n compensados e c o n ó m i c a m e n t e y con la p o s i b i l i d a d de esta
b lecer casas de bolsa, h a b í a n pres ionado con el ú n i c o ob je t ivo de que 
se les i n d e m n i z a r a mejor ; se r e t i r a r o n en M o n t e r r e y desde el final de 
la c a m p a ñ a de 1985 y en C h i h u a h u a en las elecciones de 1986. Por su 
p a r t e , los grandes empresar ios que se h a b í a n endeudado de m a n e r a 
p a r e c i d a a la del Estado mex icano (en especial el g r u p o A l f a de M o n t e 
r r e y ) d e p e n d í a n de é s t e para que su deuda fuera negociada e incluso 
a b s o r b i d a — c o m o de hecho s u c e d i ó en 1985 con F I C O R O A . 1 4 C o m o 
b i e n l o s e ñ a l a H e r n á n d e z R o d r í g u e z , t oda la p o l í t i c a del gobierno de 
D e l a M a d r i d se d i r i g i ó a recuperar la confianza de este sector de em
presarios para neutra l izar los p o l í t i c a m e n t e o recuperarlos para el P R I . 1 5 

Pero la s i t u a c i ó n s e g u í a p r á c t i c a m e n t e i g u a l pa ra los p e q u e ñ o s y 
m e d i a n o s empresar ios ubicados en el noroeste y nor te del p a í s , t r a d i 
c i o n a l m e n t e m á s independientes del Estado, y que no h a b í a n sido d i 
r ec t amen te afectados por la n a c i o n a l i z a c i ó n de la banca (muchos de 
ellos se h a b í a n d is tanc iado del gob ie rno m u c h o antes, a r a í z de la na
c i o n a l i z a c i ó n de las t ierras de r iego de los valles del Y a q u i y M a y o en 
S o n o r a a fines del sexenio de E c h e v e r r í a ) , n i se h a b í a n endeudado de 
m a n e r a i m p o r t a n t e . 1 6 L a ú n i c a o p c i ó n s e g u í a s iendo establecer u n lí
m i t e a l Es tado, a la capacidad de a c c i ó n del g o b i e r n o . Por eso, este sec
to r empresa r i a l s i g u i ó m i l i t a n d o en el P A N , con el ob je t ivo de contra-

1 1 Para el caso de Sonora véase Graciela Guadar rama, "Empresar ios y polí t ica: 
Sonora y Nuevo L e ó n , 1985", Estudios Sociológicos, n ú m . 13, enero-abril , 1987. Para 
el caso de Chihuahua véase Alber to Aziz Nassif, "Electora l Practices and Democracy 
in Ch ihuahua , 1985" , en A r t u r o Alvarado , Electoral Patterns and Perspectives in México, 
San Diego , Univers i tv of Cal i fornia , Center for U . S . - M e x i c a n Studies, 1987. 

Rogelio H e r n á n d e z R o d r í g u e z , " L a conducta empresarial en el gobierno de 
M i g u e l de la M a d r i d , Foro Internacional, n ú m . 120, abr i l - jun io , 1990. 

1 6 Algunos p e q u e ñ o s v medianos empresarios, como por ejemplo ios del grupo 
de jalisco"", que h a b í a n perdido con anter ior idad su banca regional ante los grandes 
grupos financieros, v ieron en la n a c i o n a l i z a c i ó n la posibil idad de obtener financia-
miento . V é a s e a este respecto Carlos Alba Vega , " L a s respuestas a la crisis en dos 
m e t r ó p o l i s regionales de M é x i c o . Los casos de M o n t e r r e y y Guadala jara" , trabajo 
presentado en el X I Coloquio Las realidades regionales de la crisis nacional, El Colegio de 
M i c h o a c á n , 1989. 



E N E - M A R 9 1 E L P A N Y EE R E L I M E N P O L Í T I C O M E X I C A N O 4 2 3 

balancear u n poder p o l í t i c o a u t o r i t a r i o ; lo que s igni f ica que consideran 
su a c c i ó n en el PAN de m a n e r a pe rmanen te y que no lo u t i l i z a r o n de 
m a n e r a i n s t r u m e n t a l . 

E x i s t i e r o n , pues, dos t ipos de r e a c c i ó n empresa r i a l ante la situa
c i ó n que se g e n e r ó d e s p u é s de 1982. L a p r i m e r a fue u n a a c c i ó n i n s t r u 
m e n t a l , que u t i l i z ó al P A N para i n t en t a r obtener u n m a y o r beneficio 
de l a necesidad del gob ie rno de De la M a d r i d de restablecer las relacio
nes con el sector empresa r ia l , rotas con la n a c i o n a l i z a c i ó n de la banca. 
É s t a cons t i tuye la pos tu ra t r ad i c i ona l del empresa r i ado y , en general , 
de todos los sectores sociales en u n r é g i m e n a u t o r i t a r i o c o r p o r a t i v o , ya 
que su fuerza depende de su capacidad de i n f l u i r sobre el gob ie rno con 
todos los medios a su alcance (ahora i n c l u i d o el e lectoral) y elevar a s í 
el p rec io de su c o o p t a c i ó n . Pero e x i s t i ó o t r a a c t i t u d empresar ia l que 
t e n í a sus o r í g e n e s en los confl ictos entre el empresa r iado y el gob ie rno 
de E c h e v e r r í a , que se r e f o r z ó en 1982, y que ob l igaba a seguir m i l i t a n 
do en el P A N , puesto que consideraba que la ú n i c a o p c i ó n ante u n po
der p o l í t i c o a u t o r i t a r i o - c o r p o r a t i v o era con t raba lancear lo a m p l i a n d o el 
espacio electoral con el objeto de crear u n sistema p o l í t i c o con au tono
m í a del Es tado , que l l eva ra al fo r t a l ec imien to del congreso y que d ie ra 
l u g a r a u n a ve rdadera d i v i s i ó n de poderes. 

" Por o t r a par te , las clases medias que t a m b i é n t u v i e r o n u n g ran cre
c i m i e n t o d u r a n t e todo el pe r iodo de desarrol lo sostenido, u t i l i z a n el es
pacio e lectoral ya que — c o m o lo dice este ú l t i m o concepto , es u n espa
cio público— son ellas las que t i enen m á s capacidad de i n f l u i r en é l , 
po rque t i enen u n a v o c a c i ó n de l iderazgo p o l í t i c o asentada en sus n ive 
les de escolar idad y sus c a r a c t e r í s t i c a s cu l tura les , y po rque son m á s ca
paces de a r t i c u l a r sus c r í t i c a s y acceder a los medios de c o m u n i c a c i ó n . 
Su a c c i ó n e s t á d i r i g i d a preferen temente hacia el espacio electoral , en 
p r i n c i p i o no t an to po rque sean m á s o menos d e m o c r á t i c a s (con base 
en la exper ienc ia del C o n o Sur , se piensa en general lo ú l t i m o ) , sino 
p o r q u e u t i l i z a n el á m b i t o en el que t ienen mayores ven ta jas . 1 7 

Pero las clases medias no só lo i n t e n t a n defender sus p r iv i l eg ios me
dian te su a c c i ó n e lectoral , como genera lmente se ha enfat izado en los 
estudios sobre el t ema , sino que t a m b i é n def ienden su p r o p i a capacidad 
de acción y de organización frente a u n sistema p o l í t i c o d o m i n a d o p o r el 
Estado y p o r sus corporac iones , que le son ajenas. Las clases medias , 
y a u n las populares del no r t e , def ienden el espacio electoral frente a u n 
cent ro del p a í s iden t i f i cado con el Es tado, el que a su vez e s t á as imi lado 

1 7 Soledad Loaeza, Clases medias y política en México, M é x i c o , El Colegio de M é x i 
co, 1938, y "Derecha y democracia en el cambio polí t ico mexicano 1982-1988", Foro 
Internacional, n ú m . 120, abr i l - jun io , 1990. 
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a los intereses corpora t ivos ; se def ienden ante u n a bu roc rac ia que con
s i d e r a n que se ha beneficiado a costa de los esfuerzos ind iv idua le s (en 
el caso de las clases medias u rbanas) y a costa de las regiones (en el 
caso de la p o b l a c i ó n del n o r t e ) . 1 8 T a n t o pa ra las clases medias c o m o 
p a r a los empresar ios , el c o r p o r a t i v i s m o le ha p e r m i t i d o al Estado y a 
su p a r t i d o la es tab i l idad , le ha dado la fuerza pa ra i m p o n e r su proyec
to , sus decisiones, y pa ra c a m b i a r en c u a l q u i e r m o m e n t o las reglas del 
j u e g o . L a ú n i c a f o r m a de defensa real es e q u i l i b r a r el poder c o r p o r a t i 
v o c o n el poder e lec tora l . 

E n los numerosos estudios sobre el s u r g i m i e n t o del s ind ica l i smo i n 
depend i en t e en los a ñ o s setenta, en los confl ic tos conocidos c o m o la 
" i n s u r g e n c i a s i n d i c a l " , puede verse que p r á c t i c a m e n t e todos ellos t u 
v i e r o n c o m o o r i g e n u n a crisis de l e g i t i m i d a d deb ida a que el s indica to 
ya n o p o d í a ga ran t i za r el i n t e r c a m b i o entre apoyo p o l í t i c o y p r iv i l eg ios 
e c o n ó m i c o s , y no tan to a u n deseo de m a y a r democrac ia f o r m a l en las 
o rgan izac iones sindicales ( como lo q u e r í a n ver muchos intelectuales) . 
E n r e a l i d a d , m á s que crisis de l e g i t i m i d a d c o m o ta l , fue u n a crisis de 
e f e c t i v i d a d de los l í d e r e s . E n las encuestas que l l evamos a cabo en Las 
T r u c h a s ( L á z a r o C á r d e n a s , M i c h o a c á n ) y en A l t o s H o r n o s de M é x i c o 
( M o n c l o v a , C o a h u i l a ) , v i m o s que muchos obreros pensaban que a pe
sar de que los d i r igen tes fueran c o r r u p t o s , de que no h u b i e r a elecciones 
l i b re s n i democrac i a i n t e r n a , de que se les ob l i ga r a a vo t a r po r el P R I , 
no i m p o r t a b a mien t r a s esas p r á c t i c a s le d i e r a n fuerza a los l í d e r e s ante 
el g o b i e r n o pa ra e x i g i r l e , a su vez, todo t i p o de concesiones. Esta si tua
c i ó n era m u c h o m á s c o m ú n en sindicatos c o m o el pe t ro le ro , donde los 
benef ic ios y p r iv i l eg io s de los obreros e ran general izados y m u y gene
rosos, pero d i c h a a c t i t u d estaba a m p l i a m e n t e ex tend ida . 

E l p royec to de m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , que se i n i c i a desde me
d iados del sexenio de D e la M a d r i d , i m p l i c a necesar iamente u n des
gaste de l s ind ica l i smo of ic ia l i s ta . L o s l í d e r e s sindicales, a pesar de ha
ber v i s t o reducidas sus p re r roga t ivas y p r iv i l eg io s en todos los á m b i t o s , 
p o r diversas razones h a n t en ido que aceptar esta s i t u a c i ó n y seguir lea
les a l m i s m o g o b i e r n o que los e s t á go lpeando . Po r o t ra par te , los meca
n i smos de los que se ha v a l i d o el Es tado pa ra asegurarse el contcol cor
p o r a t i v o se h a n m a n t e n i d o in tac tos . L a S e c r e t a r í a del T r a b a j o sigue 
t e n i e n d o la f acu l t ad de o to rga r o negar el regis t ro a cua lqu ie r s indica
to , de dec id i r si es o no v á l i d a u n a e l e c c i ó n , si u n a huelga es legal o 
no , etc. Esto le d a al gob ie rno u n a m p l i o c o n t r o l , a pesar de que la ca
p a c i d a d de m e d i a c i ó n de los s indicatos e s t á siendo m e r m a d a . Pero la 

1 8 Es claro que las organizaciones corporativas son mucho m á s dominantes en el 
centro y sur del p a í s que en el norte. 
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c a r a c t e r í s t i c a f u n d a m e n t a l del r é g i m e n a u t o r i t a r i o c o r p o r a t i v o no es 
exc lus ivamente su capacidad de c o n t r o l sino la l e g i t i m i d a d ob t en ida 
c o n la m e d i a c i ó n de las organizaciones corpora t ivas . N o obstante , en 
la m e d i d a en que el sistema c o r p o r a t i v o se encuen t ra en crisis , el go
b i e r n o t iene que r e c u r r i r c o n m á s f recuencia al c o n t r o l d i r ec to , como 
lo hemos v is to rec ien temente en los casos de la F o r d , la M o d e l o y la 
C o n f e d e r a c i ó n O b r e r a R e v o l u c i o n a r i a . 

D e esta m a n e r a , en la m e d i d a en que el espacio s ind ica l e s t á cerra
d o , el espacio electoral cons t i tuye la ú n i c a o p c i ó n p a r a este sector. L a 
i r r u p c i ó n en el espacio e lectoral po r par te del empresa r i ado y de las 
clases medias se m a g n i f i c a s in d u d a con la crisis del sistema c o r p o r a t i 
v o , con la p a r t i c i p a c i ó n de los sectores que al encon t r a r b loqueadas las 
v í a s en este sistema, v e n en el espacio electoral u n a posible sal ida a su 
descontento . E l á m b i t o e lectoral es u t i l i z a d o c o m o u n a f o r m a de defen
der sus intereses frente a u n p royec to m o d e r n i z a d o r que los pe r jud i ca 
y , en a lgunos casos, c o m o u n a posible f o r m a de regenerar desde fuera 
al p r o p i o c o r p o r a t i v i s m o . 1 9 Los in tentos po r par te de los obreros o 
campesinos de u t i l i z a r los espacios que sus p rop ias asociaciones les te
n í a n b loqueados , o c o m o en el caso de L í n e a P ro l e t a r i a y otras o r g a n i 
zaciones dis identes , p o r a b r i r o t r o frente a su o p o s i c i ó n —acciones que 
a p r i n c i p i o s de los a ñ o s ochenta e ran sucesos aislados— se genera l i zan , 
pero a d o p t a n u n c a r á c t e r individucil med ian te el v o t o , a. fines de los a ñ o s 
ochenta . Este f e n ó m e n o es favorec ido po r el hecho de que , desde 1988 
los obreros y empleados e n c u e n t r a n en el á m b i t o e lec tora l u n a o p c i ó n 
p o l í t i c a cjue a.parece t e ó r i c a m e n t e 2 0 como m á s v iab le pa ra ellos: el 
neoca rden i smo . 

E s t á c la ro que el P A N t a m b i é n t iene a r ra igo entre el sector o b r e r o . 
C o m o lo d e m u e s t r a K l e s n e r , 2 1 hay u n a r e l a c i ó n pos i t i va ent re l a vo t a 
c i ó n po r el P A N y l a u r b a n i z a c i ó n , la u b i c a c i ó n en el sector secundar io 
y t e r c i a r io y l a escolar idad. T r a t a r de l i m i t a r al P A N a ser u n p a r t i d o 
exc lus ivamen te de clases empresar iales y medias es inco r rec to ; los da
tos de los votos que ob t iene en regiones c o m o el no r t e del p a í s (en 

1 9 L o que p a s ó en el caso de los obreros de Altos Hornos de M é x i c o , en M o n c l o -
va, y el P A N entre 1983 y 1988, es un ejemplo de esto ú l t i m o . La lucha en contra del 
sindicalismo oficialista (d i r ig ida por L í n e a Proletaria) se trasladaba a apoyar al P A N 
en las elecciones locales, aun cuando tanto en 1981 como en 1988 fuera un empresario 
local , P á e z F a l c ó n , el candidato a la a lca ld ía ; en 1984 fue candidato t r iunfante un obre
ro de A H M S A . 

2 0 D i g o t e ó r i c a m e n t e porque t a m b i é n existe un voto popular por el P A N . 
2 1 Joseph L . Klesner, " C h a n g i n g Patterns o f Electoral Par t ic ipat ion and Official 

Party Support in M e x i c o " , en J u d i t h Gent leman, Mexican Politics in Transition, op. at. 
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M o n t e r r e y y en M o n c l o v a , por e j emplo ) demues t ran que recibe u n 
a p o y o sustant ivo de la clase o b r e r a . 2 2 

P o r u n lado, nunca ( como lo demues t r an las muchas encuestas de 
o p i n i ó n en los p a í s e s desarrol lados) se vo ta exclus ivamente con base en 
el p r o y e c t o pa r t id i s t a , el sufragio depende m u c h o del cand ida to y su 
i m a g e n p ú b l i c a . 2 1 Por o t ro lado , no e s t á claro que el p royec to pan is ta 
sea d e l todo ajeno a las clases t rabajadoras , en pa r t i cu l a r a aquellas que 
no se s ienten d i rec tamente amenazadas po r la m o d e r n i z a c i ó n salmista , 
c o m o s e r í a n los empleados del gobierno y de las empresas paraestatales. 
Las encuestas llevadas a cabo po r J . C a r r i l l o en varias m a q u i l a d o r a s 
de l n o r t e del p a í s ofrecen u n i n d i c a d o r de que la t r a d i c i ó n c o r p o r a t i v a 
del s i nd i ca l i smo m e x i c a n o ha generado u n rechazo hacia los s indicatos 
en t r e los obreros de las nuevas plantas . C o m o lo p lantea el au tor : 
" . . . l a lucha i n t e r s i nd i ca l , l a p r o t e c c i ó n s indica l ante los cierres de 
empre sa y el velado mane jo de los fondos sindicales, han sido los facto
res crucia les que han d e r i v a d o en el desarro l lo de u n a v i s i ó n a n t i s i n d i 
c a l " . 2 4 N o s e r í a e x t r a ñ o , entonces, que los t rabajadores de las m a q u i 
l ado ras v i e ran con recelo ciertas tendencias neocorpora t ivas del 
P a r t i d o de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a ( P R D ) . C a r r i l l o t a m b i é n encon
t r ó ac t i tudes que p o d r í a n a t raer a los obreros de m a n e r a pos i t iva hacia 
las concepciones del P A N : " . . . una p e r c e p c i ó n consensual en la m a y o 
r í a de los t rabajadores ( . . . ) hacia su t raba jo , hacia la gerencia y hacia 
los nuevos m é t o d o s o rgan iza t ivos de la p r o d u c c i ó n basada en m é t o d o s 
c o n s e n s ú a l e s c o m o los c í r c u l o s de c a l i d a d " . 2 ' 

1 1 Esto a pesar de que en las elecciones de 1988, en el centro del país y en algu
nas regiones muy localizadas d c l n o r t e (la r eg ión de La Laguna y las ciudades fronteri
zas), muchos de los electores obreros y empleados gubernamentales votaron por el neo-
cardemsmo. 

2 i De hecho, la vo tac ión de 1988 estuvo m á s ligada a personalidades (al carisma 
de C á r d e n a s o al de Clouth ie r ) y a un compromiso partidista (con el P A N en el norte), 
que a u n conocimiento profundo de la doctr ina o proyecto de cada uno de los candida
tos. U n a encuesta llevada a cabo por la Ga l lup d e m o s t r ó que casi la mi t ad de los entre
vistados que d e c í a n que iban a votar por el P A N estaban de acuerdo con que el Estado 
in te rv in ie ra m á s en la e c o n o m í a , mientras que la mi tad de los que declaraban su inten
ción de votar por el Frente Cardenista p r o p o n í a n que el Estado interviniera menos en 
la e c o n o m í a ; esto contradice claramente los proyectos o la imagen de cada uno de los 
par t idos. La vo t ac ión a favor de Ruffo Appe l en Baja Cal i fornia en 1989, cuando un 
a ñ o antes h a b í a favorecido a C á r d e n a s por un amplio margen, d e m o s t r ó que se vo tó 
de esta manera por lo menos parcialmente. No obstante, no es posible ignorar que 
t a m b i é n hay una parte de v o t a c i ó n út i l , por la opc ión m á s viable en cada momento . 

2 4 Jorge C a r r i l l o , " R e e s t r u c t u r a c i ó n en la industr ia automotriz en M é x i c o " , po
nencia en el Primer Coloquio de Egresados del Programa de Doctorado del Centro de Estudios 
Sociológicos 'de El Colegio de México, 17-21 de ju l io de 1989. 

2 Í Ibid. 
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E n la m e d i d a en que se rea f i rme la tendencia del P A N a t r a t a r de 
allegarse m á s votantes con u n discurso a la vez l i b e r a l y social , y ante 
l a creciente crisis de l e g i t i m i d a d del c o r p o r a t i v i s m o , no d e b e r í a sor
p rendernos que este p a r t i d o rec lu ta ra m á s s impat izantes entre el sector 
o b r e r o . 2 " Por o t r a par te , el que la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s 
t o m e como mode lo de o r g a n i z a c i ó n del t rabajo la que existe en algunas 
regiones en las que se e s t á n ins ta lando las m a q u i l a d o r a s , p o d r í a tener 
c o m o resul tado u n creciente electorado potenc ia l pa ra el P A N . 

D e esta m a n e r a , ac tua lmente no son só lo los empresar ios y las cla
ses medias los que p u g n a n p o r u n a ape r tu r a del espacio e lec tora l , a 
ellos se han sumado los sectores populares que lo hacen po r razones de
fensivas o a f i rma t ivas . L a m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a no só lo e s t á l le
v a n d o a u n a crisis del c o r p o r a t i v i s m o , sino que i n d i r e c t a m e n t e e s t á 
for ta lec iendo el espacio e lec tora l , lo que a su vez d e b i l i t a t o d a v í a m á s 
al c o r p o r a t i v i s m o . 

2. E L P A N Y E L S I S T E M A E L E C T O R A L 

E n los trabajos sobre las clases medias en M é x i c o , se ha enfa t izado en 
general el hecho de que é s t a s t i enden a defender sus p r i v i l e g i o s . A este 
sector social se le asigna u n a a c t i t u d defens iva , 2 7 que t e n d e r í a a for ta
lecerse en el con tex to de u n a crisis e c o n ó m i c a que las golpea d i rec ta
men te y con el s u r g i m i e n t o del neocarden ismo, como representante de 
los sectores m á s d e s p o s e í d o s . 

Esta perspect iva nos exp l i ca que las clases medias u rbanas , las de 
C i u d a d S a t é l i t e po r e j emp lo , a l ien sus asociaciones c i v i l e s 2 8 con el 
P A N , con el obje to de l ucha r p o r conservar u n m o d o de v i d a frente a 
diversas acciones gubernamenta les que i n t e n t a n h o m o g e n e i z a r sus 
condic iones con respecto a las colonias que rodean esta z o n a . 2 9 L a po
b l a c i ó n del no r t e del p a í s , que se asocia a las clases medias en la m e d i 
da en que cuen t an con niveles de v i d a y de e d u c a c i ó n superiores al res-

2 6 Esto quiere decir, a su vez, que es apresurado el ju i c io de algunos autores 
acerca de que el P A N h a b r í a llegado, en 1988, a su l ími te " n a t u r a l " de p a r t i c i p a c i ó n 
en la v o t a c i ó n . 

2 7 Loaeza, Clases medias y política en México, op. cü., y El llamado de las urnas, M é x i 
co, Ca l y Arena , 1989. 

2 8 Esto ú l t i m o es en realidad una excepc ión puesto que, en general, no es t án or
ganizadas. 

2 9 M a r í a Luisa T a r r é s , " D e l abstencionismo electoral a la opos i c ión pol í t ica . 
Las clases medias en C i u d a d S a t é l i t e " , Estudios Sociológicos, n ú m . 12, 'septiembre-
dic iembre , 1986. 
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to de l p a í s y en t an to que g ran par te de ella se dedica a p e q u e ñ o s 
comerc ios o p e q u e ñ a s propiedades a g r í c o l a s , defiende su r e g i ó n de los 
esfuerzos de r e d i s t r i b u c i ó n del Estado, que en t e o r í a e s t a r í a i n t e n t a n d o 
compensa r a las regiones m á s d e p r i m i d a s del p a í s . 

S i n negar que , en efecto, esta i n t e r p r e t a c i ó n da cuenta de u n as
pecto de la a c c i ó n de las clases medias , po r sí sola esta e x p l i c a c i ó n es 
u n i l a t e r a l . L a a c c i ó n de cua lqu ie r actor social debe ser i n t e rp re t ada 
desde u n a ac t i t ud defensiva y desde u n a a c t i t u d a f i r m a t i v a , aunque sea 
c l a ramen te posible que u n a de ellas p r e d o m i n e . C o n los m i s m o s estu
dios q u e p r o p o n e n que la a c c i ó n de las clases medias es f u n d a m e n t a l 
m e n t e defensiva se puede a r g u m e n t a r t a m b i é n que responde a la con
c e p c i ó n de T o c q u e v i l l e . 

L a s clases medias , especialmente en u n p a í s c o m o el nues t ro en el 
que existe u n a e n o r m e d i s p a r i d a d del ingreso, pueden ser vistas como 
clases que f o r m a n par te de esta d i s p a r i d a d , que en g r a n m e d i d a la 
cons t i t uyen . Pero t a m b i é n es c ier to que , entre 1940 y 1981 , la econo
m í a m e x i c a n a l o g r ó i n t e g r a r a u n a creciente p r o p o r c i ó n de la pobla
c i ó n a l desarrol lo , lo que d io l uga r a u n a clase m e d i a cons iderable . D e 
esta m a n e r a , hasta p r i n c i p i o s de los ochenta , estos sectores e ran u n a 
c lara p rueba de que e x i s t í a la p o s i b i l i d a d de m o v i l i d a d social , f e n ó m e 
no q u e no es u n a c a r a c t e r í s t i c a de des igua ldad , s ino de u n a creciente 
i g u a l d a d . Los i n d i v i d u o s que e m i g r a b a n del c a m p o a l a c i u d a d , que 
e n c o n t r a b a n a h í u n empleo , que l o g r a b a n que sus hi jos fueran a la es
cuela y se c o n v i r t i e r a n en profesionistas , e ran la p r u e b a fehaciente de 
la capac idad i n d i v i d u a l y de las posibi l idades de ascenso, de u n proceso 
que t e n d í a a u n a creciente ( aunque r e s t r ing ida ) i g u a l d a d . S e g ú n Loae-
za, estos i n d i v i d u o s se de f inen y se i den t i f i can ent re s í , m á s p o r su n ive l 
de e d u c a c i ó n y c u l t u r a , p o r u n d e t e r m i n a d o pres t ig io social , que po r 
su n i v e l de v i d a . 3 0 E n su c e l é b r e l i b r o La démocratie en Amérique, T o c 
q u e v i l l e p ropone que estas c a r a c t e r í s t i c a s pueden l l eva r a que surja en 
estos i n d i v i d u o s u n e s p í r i t u d e m o c r á t i c o . 3 1 

Es posible que ante l a exis tencia de u n a a m p l i a p o b l a c i ó n d e s p o s e í 
da , especialmente en m o m e n t o s de crisis e c o n ó m i c a , las clases medias 
t i e n d a n hacia u n a a c t i t u d defensiva, p o r m i e d o a pe rder sus p r i v i l e 
gios. Pero no h a y que o l v i d a r que es só lo hasta los a ñ o s ochenta que 
se i n s t a l ó el p e s i m i s m o social . Po r o t ro l ado , a u n q u e é s t a p o d r í a ser 
u n a e x p l i c a c i ó n cor rec ta de la a c t i t u d de las clases medias en las gran-

3 0 Loaeza, Clases medias y política en México, op. cit., pp. 23-64. 
3 1 Por m á s arribistas, vulgares y oportunistas que fueran, Tocquevi l le , el ar is tó

crata, reconocía en las clases medias norteamericanas u n esp í r i tu d e m o c r á t i c o m á s 
arraigado que el que ex is t í a en Europa entre una p o b l a c i ó n m á s educada y refinada. 
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des urbes del cent ro del p a í s , en el no r t e la crisis no ha t en ido el m i s m o 
c a r á c t e r n i la m i s m a v i r u l e n c i a ; po r lo menos desde mediados de la d é 
cada de los ochenta , la m a q u i l a ha s igni f icado u n boom e c o n ó m i c o . L a 
cr is is ha afectado m á s a las regiones de l cen t ro , donde se concen t r an 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y las invers iones del Estado. 

T a n t o los trabajos que es tud ian el c o m p o r t a m i e n t o p o l í t i c o al in te 
r i o r del P A N , 3 2 como los que ana l i zan las formas de o r g a n i z a c i ó n y de 
p a r t i c i p a c i ó n de las asociaciones de clases medias , p lan tean que se t r a 
ta de organizaciones d o m i n a d a s po r lo que T a r r é s l l a m a " l a democra 
c ia c o m o p r á c t i c a ent re i g u a l e s " . Esta au to r a p ropone que " . . . la 
p r á c t i c a de la democrac ia en el i n t e r i o r de la A s o c i a c i ó n de C o l o n o s 
ha traspasado sus f ronteras y se ha ex tend ido a otras act ividades de la 
c o m u n i d a d . E l espacio d e m o c r á t i c o creado den t ro de la A s o c i a c i ó n es 
u n o de los valores m á s apreciados p o r sus m i e m b r o s y d i rec t ivos . Esta 
p r á c t i c a se presenta a diferentes niveles y cons t i tuye u n m e c a n i s m o de 
s o c i a l i z a c i ó n para la c o m u n i d a d " . 3 3 

Esta c o n c l u s i ó n de T a r r é s puede ser en t end ida en u n a c o m u n i d a d 
c o n s t i t u i d a p o r u n sector de p o b l a c i ó n que surge de u n proceso de m o 
v i l i d a d social ascendente, que piensa que su ascenso es resul tado de su 
esfuerzo i n d i v i d u a l , que concibe su status social no como adscr i to , s ino 
c o m o a d q u i r i d o . Se t r a t a , a d e m á s , de u n a c o m u n i d a d i n t eg rada p o r 
i n d i v i d u o s con niveles de ingreso y de escolar idad s i m i l a r e s . 3 4 T o d o 
eso parece tener c o m o resul tado u n a tendenc ia real a la p r á c t i c a de la 
d e m o c r a c i a . 

E n el caso de la p o b l a c i ó n del no r t e , que t a m b i é n es m á s h o m o g é 
nea que la del resto del p a í s , y en la que muchos de sus in tegrantes ejer
cen su p r o f e s i ó n de m a n e r a i n d i v i d u a l y se sienten en c ier ta m e d i d a 
herederos de u n a t r a d i c i ó n de c o l o n i z a c i ó n , encont ramos u n a t enden
c ia s i m i l a r . 3 5 E n o t ro es tudio , en el que se ana l izan las formas de ac-

1 2 A pesar de que este par t ido no es tá v inculado exclusivamente a las clases me
dias, tiene un arraigo indudablemente m á s fuerte entre ellas. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los grandes centros urbanos del pa í s , pero lo es mucho menos en 
el nor te , en especial de Ch ihuahua hacia el noroeste, donde este par t ido siempre ha 
actuado como un frente pluriclasista. T a m b i é n es cierto que en estas regiones la pobla
c ión es mucho m á s h o m o g é n e a en t é r m i n o s de e d u c a c i ó n e ingreso. " 

3 3 T a r r é s , op. cit., p . '383. 
3 4 Para Lipset , en su trabajo clásico Union Democracy, la homogeneidad de los i n 

tegrantes de las distintas asociaciones era considerada como una de las condiciones 
fundamentales de la democracia. 

3 5 Por lo menos en el caso de Coahui la , Chihuahua y Sonora, la historia ha con
formado a la pob lac ión de una manera similar a la de los colonizadores del oeste de 
los Estados Unidos , puesto que tuv ie ron que luchar con los anteriores habitantes de 
la r e g i ó n , los indios n ó m a d a s . Para esto ú l t i m o véase a Enrique Krauze , " C h i h u a h u a , 
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c i ó n y de o r g a n i z a c i ó n del P A N en el nor te del p a í s , se ve c la ramente 
que las asambleas para elegir candidatos a los puestos locales, las accio
nes en defensa del vo to y de resistencia c i v i l , e s t á n basadas en una 
p r á c t i c a d e m o c r á t i c a . A d e m á s , es patente que a los m í t i n e s del P A N , 
as í c o m o a las manifestaciones de resistencia c i v i l , l a gente acude por 
su p r o p i a v o l u n t a d . E n el caso del P A N en C i u d a d C a m a r g o , C h i h u a 
hua , t a m b i é n es posible no ta r la tendencia a u n a a s o c i a c i ó n ent re igua
les y a u n respeto po r las formas d e m o c r á t i c a s , que cont ras tan marca
d a m e n t e con las formas t radic ionales de a c c i ó n p o l í t i c a en el p a í s . E n 
este caso, el cand ida to del P A N en las elecciones de 1980 — e n las que 
este p a r t i d o t r i u n f a po r u n p e q u e ñ o m a r g e n (51 con t r a 4 9 % , aunque 
este resul tado no fue respetado)— fue electo d i rec tamente entre los 
asistentes a u n a asamblea general de mi l i t an t e s del p a r t i d o . Los dos 
p recand ida tos , Car los A g u i l a r y A l fonso So l í s fueron propuestos por 
los m i s m o s m i l i t a n t e s med ian te r e c a b a c i ó n de f i rmas. : ' ( > E n el caso de 
M o n c l o v a , C o a h u i l a , cuando la pres idencia m u n i c i p a l estuvo en poder 
del P A N , se e l ig ió a u n obrero de Al tos H o r n o s de M é x i c o como candi
dato a la a l c a l d í a , incluso en cont ra de los deseos de los panistas t radic io
nales del m u n i c i p i o ; esto po r sí m i s m o ind ica que existe u n n ive l de de
mocrac ia tal en las asambleas de delegados, CjUC se puede l legar a elegir 
a u n candidato aun con t r a r i ando los deseos de los dir igentes locales. 

Pe ro q u i z á la p r u e b a m á s fehaciente de los m é t o d o s d e m o c r á t i c o s 
que u t i l i z a el P A N para elegir a sus candidatos locales y pa ra conduc i r 
su v i d a i n t e r n a , e s t á en u n i nd i cado r i n d i r e c t o . Desde 1985, el p rop io 
P R I fue o b l i g a d o a adop ta r ( o a p re tender lo ) m é t o d o s m á s d e m o c r á t i 
cos en la e l e c c i ó n de candidatos , 5 7 c o m o en Tabasco y N a y a r i t . E n 
1989, la r a z ó n p a r a l anzar la l l a m a d a " o p e r a c i ó n C h i h u a h u a " , en los 
lugares en los que rea lmente se l l evó a cabo, fue la necesidad de elegir 
a candida tos m á s populares para enfrentar los al P A N ; c o m o es b i en sa
b i d o , la m a y o r par te de los casos de d is idenc ia e lectoral en con t r a del 
P R I c o m e n z ó c o m o u n a r e a c c i ó n ante cand ida tu ras i m p o p u l a r e s . A s í 
s u c e d i ó en C i u d a d C a m a r g o , cuando den t ro de u n a l ó g i c a ne tamente 
c o r p o r a t i v a , se e l i g i ó c o m o cand ida to pa ra la a l c a l d í a al l í d e r del s ind i 
cato local de m ú s i c o s , a f i l i ado a la C i ' M . Se t r a t aba de u n personaje 

ida y vue l t a " , en Por una democracia sin adjetivos, M é x i c o , J o a q u í n Mort iz-Planeta , 
1986. 

: i " Leticia Barraza . La montee du PAN en Chihuahua, M é m o i r e de D E A , P a r í s , Inst i 
tut des Hautes É t u d e s d ' A m é r i q u e Lat ine, 1986. 

1 7 Incluso a h í donde ya se hab í a decidido q u i é n ser ía el candidato, como de he
cho s u c e d i ó en varios municipios , se dio formalmente el proceso de consulta con el ob
jeto de dar la apariencia de mayor representatividad. J o h n Bailev, " C a n the P R I be 
Reformed?" , en Gen t l eman , op. cit. 
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que era, por muchas razones, inaceptable pa ra la p o b l a c i ó n . E n M o n -
c lova , c iudad en la cual el P A N h a b í a sido p r á c t i c a m e n t e inex is ten te , 
la a g i t a c i ó n electoral a favor de este p a r t i d o c o m e n z ó cuando se d e c i d i ó 
p r o p o n e r como cand ida to a u n f u e r e ñ o , a u n l í d e r del s indica to de 
maestros que, a decir de nuestros ent revis tados , h a b í a sido env iado 
desde Sal t i l lo , po r ó r d e n e s del gobe rnador , den t ro de u n a l ó g i c a de 
cuotas de poder sectorial . 

D e esta manera , en algunas local idades la presencia del P A N i n f l u 
y ó para generar u n a inc ip ien te c u l t u r a p o l í t i c a de p a r t i c i p a c i ó n . E n 
1990, en Baja C a l i f o r n i a Sur , el P R I l l e g ó al ex t r emo de l l evar a cabo 
verdaderos referencia entre la p o b l a c i ó n , y no só lo entre sus m i l i t a n t e s , 
p a r a elegir a los candidatos a las presidencias munic ipa les con base en 
ternas que h a b í a n sido designadas p o r el P R I loca l . Se c o m p r o b ó u n a 
g r a n p a r t i c i p a c i ó n en estas " p r i m a r i a s " , que t u v o como resul tado que 
en todos los casos t r i u n f a r a n candida tos que no e ran adeptos de l gober
n a d o r . A u n q u e este proceso r e s u l t ó en u n a m e n o r p a r t i c i p a c i ó n en las 
elecciones, p e r m i t i ó que el P R I ganara en todas las localidades, a pesar 
de que los candidatos del P A N e ran notables locales y del í m p e t u que 
h a b í a generado la e l e c c i ó n de R u f f o A p p e l a la g u b e r n a t u r a de Baja 
C a l i f o r n i a . 

T o d a esta d i s c u s i ó n acerca del s u r g i m i e n t o de u n e s p í r i t u demo
c r á t i c o — c o m o lo l l a m a T o c q u e v i l l e — ent re las clases medias y entre 
los s impat izantes y m i l i t an t e s del p a n i s m o n o r t e ñ o , nos l leva a conside
r a r u n e r r o r t e ó r i c o que es frecuente entre la m a y o r í a de los analistas 
de l s istema p o l í t i c o m e x i c a n o . Se confunde , en general , la exis tencia 
o el i nc ip i en t e s u r g i m i e n t o de fo rmas elementales de la v i d a d e m o c r á t i 
ca, reflejadas en la a c c i ó n de u n a a s o c i a c i ó n social o p o l í t i c a , con el 
p royec to y con los obje t ivos que pers igue . Es necesario d i fe renc iar ra
d i c a l y c la ramente lo que es la democrac i a f o r m a l , la democrac ia c o m o 
p r o c e d i m i e n t o , de lo que a r a í z de l a h e g e m o n í a que e j e r c i ó d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s el pensamien to m a r x i s t a sobre los a n á l i s i s sociales ( a u n 
en t re autores no marxis tas ) se c o n o c i ó c o m o la democrac ia real.:íí! 

1 ! i De hecho, tanto en A m é r i c a La t i na como ,-n Europa, la democracia formal es
tuvo completamente desvalorizada frente a lo que era considerado como la democracia 
real. Esto ha cambiado en el presente, no sólo por el desprestigio creciente del pensa
mien to marxis ta y por el hecho de que el m i to comunista era cada vez menos validado 
por la realidad, sino t a m b i é n por la r e v a l o r i z a c i ó n de la democracia formal por parte 
de los ciudadanos y los partidos pol í t icos de los pa í ses en los que se instalaron dictadu
ras mil i tares antipopulares. Este tema es tá ampliamente discutido en el ú l t i m o cap í t u lo 
del l i b ro de A l a i n Toura ine , La parole el le sang, P a r í s , Odi le Jacob, 1988; a pesar de 
que es una cues t ión fundamental , pues es la ot ra cara de la moneda de lo que a q u í 
se t ra ta , e s t á fuera del á m b i t o de este trabajo. 
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E l que m u c h o s de los a n á l i s i s t o d a v í a c o n f u n d a n estas dos cuestio
nes, o p o r lo menos no las d i fe renc ien de m a n e r a suficiente , i m p l i c a 
casi s i e m p r e deva lua r la i m p o r t a n c i a de la democrac i a f o r m a l . T a m 
b i é n se da el caso c o n t r a r i o , que la c o n f u s i ó n y el é n f a s i s puesto hasta 
a h o r a en la supuesta democrac ia real haga que el p é n d u l o t i enda al 
o t r o l a d o , y que ahora se le d é i m p o r t a n c i a a la democrac i a exclusiva
mente c o m o m e r c a d o de intereses y de poder p o l í t i c o , cuando , como lo 
p r o p o n e T o u r a i n e , es m u c h o m á s que eso. 

D e c i r que el P A N , o las d is t in tas asociaciones de clase m e d i a , son 
d e m o c r á t i c a s i n t e r n a m e n t e pero que esto no es c o m p a t i b l e con el he
cho de que só lo def ienden sus p r i v i l e g i o s , que no q u i e r e n la democra
cia p a r a el resto de la sociedad, s ignif ica c o n f u n d i r las concepciones de 
d e m o c r a c i a . U n a cosa es la democrac i a c o m o p r o c e d i m i e n t o — l o 
ú n i c o que , a nues t ro parecer, debe ser l l a m a d o d e m o c r a c i a — , o t ra es 
u n p r o y e c t o m á s o menos i g u a l i t a r i o (o inc luso justo) de sociedad. L a 
d e m o c r a c i a es u n a f o r m a de f u n c i o n a m i e n t o y de o r g a n i z a c i ó n de u n a 
soc iedad , el i g u a l i t a r i s m o (como la defensa de los p r iv i l eg io s ) es u n 
p r o y e c t o , u n a finalidad social . A m b o s t i enen su d i g n i d a d e i m p o r t a n 
cia c o m o conceptos y p o r ello deben ser d i fe renc iados . Es necesario se
p a r a r a n a l í t i c a m e n t e los proyectos y obje t ivos de las d is t in tas asocia
ciones o pa r t i dos del hecho de que exis tan asociaciones sociales y 
p o l í t i c a s que a c t ú e n de m a n e r a d e m o c r á t i c a ; esto ú l t i m o no solamente 
t iene i m p o r t a n c i a pa ra las p ropias asociaciones, s ino que sirve de ense
ñ a n z a a l resto de l a sociedad en la que se u b i c a n , es el g e r m e n de u n 
e s p í r i t u d e m o c r á t i c o , de u n a inc ip ien te c u l t u r a p o l í t i c a d e m o c r á t i c a 
que p u e d e l l ega r a i n c i d i r en el resto de la sociedad. 

3. E i . P A R T I D O A C C I Ó N N A C I O N A L Y E L E S T A D O 

Pasemos, po r ú l t i m o , a d i s cu t i r c ó m o ha c a m b i a d o el P a r t i d o A c c i ó n 
N a c i o n a l y su r e l a c i ó n con el g o b i e r n o . C o m o lo m e n c i o n a n los espe
cialistas de la h i s t o r i a del VKN, é s t e ha pasado p o r dos grandes etapas 
en su v i d a p o l í t i c a , y se encuen t ra ac tua lmen te e n t r a n d o a la tercera. 
Estos tres pe r iodos se carac ter izan p o r diferencias i m p o r t a n t e s en lo 
que se ref iere a l a r e l a c i ó n del P A N c o n l a c i u d a d a n í a , a la f o r m a en 
l a que este p a r t i d o se concibe a sí m i s m o , y a su a c t i t u d hac ia el gobier
no v e l Estado. E n cada u n a de las etapas p r e d o m i n a u n t e m a : en la 
p r i m e r a , la p a r t i c i p a c i ó n o no p a r t i c i p a c i ó n ; 3 9 en la segunda, el p ro-

3 9 Loaeza, " E l PAN: de la oposic ión leal a la impaciencia e lectoral" , en El llama
do de las urnas, op. cit. 



E N E - M A R 9 1 E L P A N Y E L R É G I M E N P O L Í T I C O M E X I C A N O 433 

p ó s i t o , el para qué, de la a c c i ó n pa r t i d i s t a , y en la -ac tua l , el de las for
mas , el cómo, de la p a r t i c i p a c i ó n . 

E n t é r m i n o s m u y generales, poco d e s p u é s de su c r e a c i ó n , cuando 
el g o b i e r n o log ra atraer a los empresar ios m e d i a n t e la " r e c t i f i c a c i ó n " 
que se d i o en el pe r iodo pres idencia l de Á v i l a C amacho y con l a l legada 
de M i g u e l A l e m á n a la pres idencia de la R e p ú b l i c a , el P A N se p r o p o n e 
c o m o f u n c i ó n p r i n c i p a l ser la conc ienc ia d e m o c r á t i c a del p a í s . M á s 
que u n p a r t i d o p o l í t i c o des t inado a consegui r l a m a y o r can t idad de v o 
tos pos ib le , su p r e o c u p a c i ó n se cen t raba en la d o c t r i n a y en el hecho 
de que los c iudadanos v o t a r a n por la o p c i ó n panis ta de m a n e r a razona
da . L o que m o v í a al P A N era ser el i n s t r u m e n t o de e d u c a c i ó n c í v i c a de 
la p o b l a c i ó n mex icana . Es p o r eso po r lo que en este pe r iodo , c o m o 
dice A r r i ó l a , p r e d o m i n a u n a v i s i ó n t o t a l i zado ra en el P A N , u n a v i s i ó n 
cong ruen t e y coherente de los p rob lemas nacionales , y no u n é n f a s i s 
en ciertos temas que p e r m i t i e r a n a t raer a de t e rminados grupos d e n t r o 
del e lec torado. E l P A N se v e í a a sí m i s m o c o m o " . . . u n i n s t r u m e n t o 
p a r a el b i e n c o m ú n de l a sociedad y no gestor t r a n s i t o r i o o pe rmanen t e 
de intereses parciales, de clase o de grupos en f u n c i ó n de o p o r t u n i d a 
des v a r i a b l e s " . 4 0 Se f u n d a m e n t a b a b á s i c a m e n t e en l a d o c t r i n a social 
de l a Ig les ia , y menos en el l i b e r a l i s m o , que s e r í a acentuado en los a ñ o s 
setenta y ochenta . 

L a segunda etapa puede ser ub icada a p a r t i r del i n i c i o de los a ñ o s 
setenta, d u r a n t e la pres idencia de J o s é Á n g e l C o n c h e l l o . Este p e r i o d o , 
i d e n t i f i c a d o po r a lgunos au to res 4 1 c o m o l a c o l o n i z a c i ó n del P A N p o r 
pa r t e de los empresar ios , o en otros t é r m i n o s c o m o el auge de l neopa¬
n i s m o , se d i s t i ngue del an t e r io r menos p o r el hecho de que los empre 
sarios h a y a n t en ido u n a i n t e r v e n c i ó n m á s ac t iva en el p a r t i d o , que. po r 
la m a n e r a en la cua l el P A N se c o n c e b í a a sí m i s m o , lo que t u v o c o m o 
resu l tado l a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n de los empresar ios en e l p a r t i d o , qu ie 
nes en efecto i n t e n t a r o n c o l o n i z a r l o . 4 2 T a m p o c o puede caracterizarse 
a esta segunda etapa po r u n c a m b i o rad ica l de d o c t r i n a ; en r ea l idad 
é s t a no se t r a n s f o r m ó , c o m o se pre tende , de u n a o r i e n t a c i ó n social-
c r i s t i ana a u n a l i be ra l - empresa r i a l . A p a r t i r de los setenta, la i d e o l o g í a 
pan i s t a no es h o m o g é n e a m e n t e p r o e m p r e s a r i a l . E n la c o n v e n c i ó n na
c i o n a l de 1985 se rescatan p l an teamien tos i d e o l ó g i c o s q u e a c e n t ú a n la 

4 0 Carlos Ar r ió l a , " E l apogeo del neopanismo. La c a m p a ñ a de M a n u e l J . 
C lou th i e r a la presidencia de la R e p ú b l i c a " , 1988 (mimeo . ) . 

4 1 Carlos A m ó l a , " L a crisis del Part ido Acc ión Nacional 1975-1976", Foro Inter
nacional, n ú r a . 68, abr i l - jun io , 1977 y Loaeza, "Derecha y democracia. . . " , op. at. 

4 2 De hecho, como es de sobra conocido, los padres fundadores del PAN, G ó m e z 
M o r í n y G o n z á l e z Luna , estuvieron ligados de manera importante al sector empresa
r ia l . 
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p r e e m i n e n c i a del t rabajo y reconocen los p rob lemas de in jus t i c i a y 
m a r g i n a c i ó n . D u r a n t e la c a m p a ñ a de 1988, t an to C l o u t h i e r como el 
p res iden te del p a r t i d o en ese m o m e n t o , L u i s H . Á l v a r e z , ponen é n f a s i s 
en el so l ida r i smo: en las relaciones sol idarias ent re obreros y empresa
r ios . C o m o lo p lan tea Da le S to ry , esto s ignif ica que " . . aun en el 
p e r i o d o en el cual los neopanistas supuestamente p u d i e r o n a sumi r u n a 
p o s i c i ó n d o m i n a n t e en el p a r t i d o , la v ie ja l í n e a base del P A N y la ideo
l o g í a de concienc ia social s igu ie ron conservando u n a in f luenc ia s ign i f i 
c a t i v a en las decisiones p a r t i d i s t a s " . 4 3 L o que sí c a m b i ó fue el 'peso 
que se le d io a los temas l iberales; i m p e r ó el é n f a s i s en los puntos de 
la d o c t r i n a que estaban or ientados hacia las clases empresariales y me
dias, c o m o po r e jemplo la r e t r a c c i ó n e c o n ó m i c a del Estado y el e s p í r i t u 
de empresa . 

L o que es evidente es que en esc m o m e n t o la d i fe renc ia fundamen
ta l y a n o era p a r t i c i p a r o no en las elecciones, ya estaba saldada esta 
d i s y u n t i v a ent re p a r t i c i p a r y , en c ie r ta m e d i d a , o to rga r l e g i t i m i d a d a 
u n proceso e lectoral considerado v i c i a d o , o no p a r t i c i p a r en las eleccio
nes y seguir u t i l i z a n d o el espacio existente solamente para d i f u n d i r la 
d o c t r i n a del P A N . 4 4 L O que d i s t ingue a esta etapa es la c u e s t i ó n del 
para qué de esta p a r t i c i p a c i ó n . D e f i n i r el ob je t ivo de la p a r t i c i p a c i ó n se 
i m p o n í a ahora ante los hechos estructurales que hemos menc ionado y 
frente a la c o y u n t u r a de la pres idencia de E c h e v e r r í a . C o m o ya los he
mos d i s c u t i d o a n t e r i o m e n t e , el c r e c i m i e n t o de la e c o n o m í a duran te los 
a ñ o s c i n c u e n t a y sesenta d io l u g a r al s u r g i m i e n t o de u n i m p o r t a n t e 
c o n t i n g e n t e de grupos sociales no incorporados a la es t ruc tura corpora 
t i v a . P o r o t ro l a d o , la f o r m a en la que t e r m i n ó el conf l ic to es tud ian t i l 
de 1968, el a u m e n t o de las acciones guer r i l le ras en los setenta, el incre
m e n t o de la i n f l a c i ó n y la d e v a l u a c i ó n de 1976, el i n i c i o de la crisis del 
s is tema c o r p o r a t i v o con el auge del s ind ica l i smo independ ien te , a s í 
c o m o los conf l ic tos entre el gob ie rno de E c h e v e r r í a y los grupos empre
sariales, m a r c a r o n el i n i c i o de la crisis de l e g i t i m i d a d del r é g i m e n . 

A m b a s cuestiones le p l an t ea ron al P A N , a s í c o m o a los grupos que 
i b a n i n t e g r á n d o s e l e y que v e í a n en él el ú n i c o canal pa ra oponerse al 
p a r t i d o en el pode r , la necesidad de hacer m á s flexible y vaga su d o c t r i 
na con el o b j e t i v o de captar a este e lectorado po tenc ia l que se h a b í a 

4 : 1 Da le S t o r y , " T h e PAN, the P r í v a t e Sector, and the Future of thc Mex ican O D -
p o s i t i o n " , en Gent leman , op. al. 

4 4 Esta d i syunt iva es en gran medida contradictor ia , ya que no h a b í a mejor mo
mento para d i fund i r la doctrina que durante las elecciones. Por otra parte, el que a 
principios de la d é c a d a de los setenta el problema ya no fuera el de part icipar o no pa
rece p a r a d ó j i c o cuando, de hecho, es en 1976 la ú n i c a vez que el PAN no part icipa en 
elecciones presidenciales: lo h a b í a hecho en todas las elecciones federales desde 1952. 
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desarro l lado fuera de las organizaciones corpora t ivas y t r a t a r de apro
vechar el creciente descontento con el g o b i e r n o . Es el m o m e n t o en el 
cual el i n t e r é s del P A N se desplaza de la d o c t r i n a y de su m i s i ó n de 
educar p o l í t i c a m e n t e al pueb lo m e x i c a n o , al usuf ruc to del a n t i p r i í s m o . 
U n a vez pasada la crisis de 1976 y sus resabios de 1979, esta etapa se 
caracter iza po r la a m p l i a c i ó n de la base e lectoral del P A N . S U discurso 
t a m b i é n acusa este c a m b i o y se caracter iza p o r los ataques a la in te r 
v e n c i ó n es ta ta l 4 3 en la e c o n o m í a , a la p r e e m i n e n c i a d e l Estado en la 
sociedad y al c o n t r o l c o r p o r a t i v o del P R I . 

L o s confl ic tos al i n t e r i o r del P A N se daban entre los que p r o p o n í a n 
que su p a r t i c i p a c i ó n s iguiera es t r ic tamente apegada a la d o c t r i n a y 
buscara solamente el vo to razonado , y los que p l an teaban que se t ra ta
ba de a g l u t i n a r electores y afi l iados, e s tuv ie ran o no convencidos de 
todo lo que s igni f icaba el pan i smo . E n estos m o m e n t o s , en muchos l u 
gares se d io lo que en u n escrito a n t e r i o r l l a m a m o s la e c l o s i ó n del 
P A N . 4 6 E l P A N , m á s que ser co lonizado y servir de i n s t r u m e n t o de los 
empresar ios , c o n s t i t u í a u n aparato p o l í t i c o que s e r v í a pa ra cobi ja r a 
todo t i p o de oposiciones que no con taban con o t r o canal de e x p r e s i ó n : 
g rupos de obreros , de clases medias y de empresar ios , que v e í a n en el 
p a r t i d o el m e d i o pa ra expresar su descontento con el gob i e rno , en el 
ú n i c o á m b i t o en el que el r é g i m e n p e r m i t í a u n espacio no con t ro l ado 
po r las organizac iones corpora t ivas , y en el que , a d i ferencia de las or
ganizaciones sectoriales, se p o d í a a g l u t i n a r a u n a p o b l a c i ó n p lur ic las is -
ta. Los grupos que buscaban refugio en el P A N t a m b i é n lo h a c í a n esta
l l a r desde d e n t r o : los viejos panistas, que h a b í a n luchado en el pasado 
p r á c t i c a m e n t e sin apoyo , y que e ran unos cuantos en cada loca l idad , 
ahora se v e í a n relegados po r los nuevos panistas a quienes d i f í c i l m e n t e 
p o d í a n c o n t r o l a r . 

D e esta m a n e r a , el i nc r emen to de los afi l iados y mi l i t an te s del par
t i d o , a u n a d o a la p o s i b i l i d a d real de a u m e n t a r su electorado si dejaba 
de ser u n p a r t i d o d o c t r i n a r i o y se c o n v e r t í a en u n a especie de frente 
a m p l i o a n t i - P R l , i m p o n í a u n a m a y o r flexibilidad i d e o l ó g i c a y campa
ñ a s que e x p l o t a r a n las debi l idades del P R I y las preferencias de los 
nuevos g rupos sociales. E l impasse de 1973 fue resul tado de la incapaci 
dad de resolver de u n a u o t ra f o r m a la d i s y u n t i v a entre las d is t in tas 
concepciones del p a r t i d o ; las dos estaban empa tadas . 4 7 E l hecho de 

4 3 En general se confunde y se asimila Estado v gobierno; se cri t ica la c o r r u p c i ó n 
gubernamental y se plantea que el Estado no debe intervenir en la e c o n o m í a . 

4 , 1 I l án Bizberg, " E l PAN: un part ido en e c l o s i ó n " , Unomásuno, 21 de agosto de 
1983. 

1 1 N i n g u n o de los contendientes a la candidatura a la presidencia obtuvo los vo-
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que en 1981, Pablo E m i l i o M a d e r o haya logrado obtener la n o m i n a 
c i ó n panis ta a la pres idencia de la R e p ú b l i c a i nd i ca c la ramente que ha
b í a t r i u n f a d o la tendencia favorable a u t i l i z a r al a n t i p r i í s m o y a l a doc
t r i n a pa ra a m p l i a r la base e lectoral . D e esta manera , no es t an to que 
los empresar ios co lon iza ran al p a r t i d o , sino que los nuevos m i l i t a n t e s 
y s impa t i zan tes no estaban tan ident i f icados con los p r inc ip io s d o c t r i 
n a r i o s . 4 8 Para los a ñ o s ochenta , la masa c r í t i c a la c o n s t i t u í a n estos 
n u e v o s panistas, a t r a í d o s al P A N p o r q u e era el apara to pa r t i d i s t a de 
o p o s i c i ó n m á s s ó l i d a m e n t e c o n s t i t u i d o . 4 9 

Es to s ignif ica que, en muchas ocasiones, no era tan to la i d e o l o g í a 
l a q u e a t r a í a a ios nuevos mi l i t an t e s y s impat izantes , sino el hecho de 
que el P A N les o to rgaba u n a es t ruc tu ra pa ra la p a r t i c i p a c i ó n fuera de 
los canales co rpora t ivos . E l caso de M o n c l o v a es m u y i l u s t r a t i v o : a h í 
el g r u p o de obreros de A l t o s H o r n o s de M é x i c o , afi l iados a las seccio
nes 147 y 288 del s indica to m i n e r o - m e t a l ú r g i c o , se une al P A N para 
p r o s e g u i r su l u c h a s ind ica l en c o n t r a de l o f i c ia l i smo en otros terrenos 
y p o r otros medios , en m o m e n t o s en los que la d i r e c c i ó n local estaba 
en m a n o s de L í n e a P ro l e t a r i a , de tendenc ia m a o í s t a . 5 0 

Es b i e n c ie r to que la s i t u a c i ó n c a m b i a b revemente d e s p u é s de la 
n a c i o n a l i z a c i ó n bancar ia , cuando a lgunos de los grandes empresar ios 
p a r t i c i p a n y apoyan ac t ivamen te al P A N . N o obstante, c o m o lo v i m o s 
al i n i c i o de este t raba jo , esta p a r t i c i p a c i ó n se d io de m a n e r a i n s t r u m e n 
t a l , p a r a i n t e n t a r u n a m e j o r n e g o c i a c i ó n en las compensaciones del go
b i e r n o p o r la n a c i o n a l i z a c i ó n ; pero u n a vez ob ten ida , d i r ec t amen te o 
c o n l a p o s i b i l i d a d de establecer u n a banca parale la por m e d i o de las 
casas de bolsa, dejan de apoyar al p a r t i d o . E l p r o p i o Pablo E m i l i o M a 
dero ha declarado que los grandes empresar ios t o d a v í a e s t á n con el P R I 

tos necesarios, o sea los del 8 0 % del total de los delegados a la c o n v e n c i ó n nacional 
del pa r t ido . 

4 8 En muchos lugares del pa í s s u c e d i ó lo que en Monc lova , Coahui la , donde 
hasta los a ñ o s setenta el P A N t e n í a sólo algunos militantes que ve ían su labor en el par
t ido como una m i s i ó n . A par t i r de entonces, el PAN comienza a atraer a un n ú m e r o 
considerable de gente nueva. 

4 9 Só lo en algunos casos, otros partidos tuvieron este papel: en Guerrero , el Par
t ido Comunis t a ; en J u c h i t á n , el P S U M . 

5 0 E l espacio sindical en los a ñ o s ochenta se redujo considerablemente d e s p u é s de 
la l lamada "ape r tu ra d e m o c r á t i c a " del sexenio de E c h e v e r r í a . L í n e a Proletaria h a b í a 
fracasado en su intento de 1978 por derrotar a N a p o l e ó n G ó m e z Sada, l íder del S indi 
cato Naciona l de Trabajadores Mine ros , M e t a l ú r g i c o s y Similares de la R e p ú b l i c a 
Mex icana , y h a b í a decidido un repliegue en el á m b i t o local; sólo intenta de nuevo am
pliar su acc ión en el munic ip io mediante la acc ión en el PAN. 
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p o r q u e piensan que es demasiado arr iesgado oponerse al p a r t i d o en el 
p o d e r . 5 1 

Los a rgumen tos pa ra apoyar la idea de que el P A N es u n p a r t i d o 
de empresar ios son m u y pobres. S ó l o en m o m e n t o s m u y e s p e c í f i c o s , 
los hombres de negocios impor t an t e s han apoyado ab ie r t amen te a este 
p a r t i d o : a finales del sexenio de C á r d e n a s , pa ra re t i rarse a p a r t i r de 
la pres idencia de M i g u e l A l e m á n ; a fines del sexenio de E c h e v e r r í a , 
a r a í z de los confl ic tos que se generaron con ese gob i e rno y que d i e r o n 
l u g a r a l a c r e a c i ó n del Consejo C o o r d i n a d o r E m p r e s a r i a l , y desde la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de la banca hasta a p r o x i m a d a m e n t e 1985, cuando ya 
se h a b í a compensado , de u n a u o t r a m a n e r a , a los ex banqueros . Los 
grandes empresar ios que p a r t i c i p a n ac t ivamente en el P A N , c o m o Ca 
nales C l a r i o n d , A d á n E l i z o n d o , J o s é L u i s C o i n d r e a u , Jo rge Eugen io 
O r t i z , M a u r i c i o F e r n á n d e z , Roge l i o Sada y A n d r é s M a r c e l o Sada , 5 2 

son todos de M o n t e r r e y y responden a u n a c i r cuns tanc ia h i s t ó r i c a y re
g i o n a l p a r t i c u l a r , pero no son de n i n g u n a m a n e r a u n a constante en el 
resto del p a í s ; m á s b i e n cons t i t uyen la e x c e p c i ó n . E n su m a y o r í a , los 
candida tos panistas a los puestos p ú b l i c o s son p e q u e ñ o s o medianos 
empresar ios y profesionistas, en algunos pocos casos surgen de las cla
ses p o p u l a r e s . 5 3 

D e esta m a n e r a , aunque la presencia de los empresar ios ha sido 
f u n d a m e n t a l en a lgunos m o m e n t o s , 5 4 en esta segunda etapa, el P A N 
m á s que u n p a r t i d o de clase se cons t i tuye en u n frente a g l u t i n a d o r del 
a n t i p r i í s m o , en el que se encuen t r an diversos sectores de la p o b l a c i ó n 
que lo a d o p t a n p o r diferentes razones. Para los empresar ios , el P A N 
s ign i f ica u n a o p o s i c i ó n a la i n t e r v e n c i ó n del Estado en la e c o n o m í a y 
a l a capac idad del gob ie rno de c a m b i a r las reglas del j u e g o en cua lqu ie r 

5 1 Story, op. al. 
5 2 Es obvio que el apoyo financiero de los grandes empresarios es importante 

para poder financiar las c a m p a ñ a s . N o obstante, si tomamos en cuenta que en el caso 
de Chihuahua , los grandes empresarios h a b í a n dejado de apoyar al P A N antes de 
1986, momento en el que se da la mayor mov i l i zac ión de este par t ido en la historia 
local, es claro que este apoyo no es cruaai. Dale Story plantea que los fondos que provee 
el sector empresarial al P A N no son sustantivos, con excepc ión de algunos momentos 
o lugares específ icos , como el de Chihuahua a ra íz de 1982 y el de Monte r rey , donde 
existen importantes empresarios directamente ligados al P A N . Pero, en general, lo? 
magros recursos del P A N provienen principalmente de dos fuentes: las lo ter ías y las 
cuotas que son deducidas de los salarios de los diputados y presidentes municipales pa
nistas. Actua lmente el P A N ha aceptado el subsidio estatal, que q u i z á constituye una 
parte fundamental de sus recursos. Ibid. 

5 3 En Chihuahua , n i Á l v a r e z n i Barrios eran empresarios importantes. Ruffc 
tampoco lo es. 

5 4 Story, op. al. 
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m o m e n t o . Las clases medias ven en el PAN u n canal para protes tar por 
el descenso de su n i v e l de v i d a y la c o r r u p c i ó n , y para ex ig i r l e al go
b i e r n o responsabi l idad po r su a c c i ó n . Para los sectores obreros es u n 
i n s t r u m e n t o para rechazar el c o r p o r a t i v i s m o y el con t ro l estatal sobre 
los s indicatos . Por ú l t i m o , en el á m b i t o r eg iona l , el P A N a c t ú a como 
c r í t i c o del cen t ra l i smo, en p a r t i c u l a r de la mane ra en que é s t e se t r a d u 
ce en co rpo ra t i v i smo y c o r r u p c i ó n . 

E l PAN sigue u n a estrategia de catch-all party; se apoya en persona
l idades locales que p u d i e r a n apelar a toda la p o b l a c i ó n : en profesionis
tas o empresarios, donde las clases medias cons t i tuyen la m a y o r í a de 
los votantes , y en d i r igen tes obreros en localidades ne tamente indus 
t r ia les . E l discurso y el " m e n ú " que se ofrecen en las c a m p a ñ a s , aun 
que s iempre centrados en la c r í t i c a al " P R i - g o b i e r n o " , son m o d i f i c a 
dos de acuerdo con los d is t in tos electorados. E n el nor te se escoge u n 
d iscurso regional is ta y an t icent rahs ta , en el que el centro es iden t i f i ca 
do c o n el PRI y con la c o r r u p c i ó n . E n aquellos lugares donde el electo
rado e s t á cons t i tu ido po r p e q u e ñ o s y medianos empresar ios y po r p ro 
duc to res independientes , el discurso se o r i en t a a defender la p r o p i e d a d 
p r i v a d a frente a la i n t e r v e n c i ó n estatal. C u a n d o se e s t á ante las clases 
med ias , el discurso hace é n f a s i s en la inef ic iencia del gob ie rno y la co
r r u p c i ó n . F i n a l m e n t e , en los pocos lugares en los que el p a r t i d o se d i r i 
ge a los obreros, se a c e n t ú a el c o n t r o l estatal de los s indicatos . 

Pa ra 1988, la p u g n a que e x i s t í a entre los panistas que q u e r í a n con
servar al pa r t i do c o m o u n a escuela c í v i c a y los que p r o p o n í a n a m p l i a r 
su base con los nuevos sectores sociales y aprovechar el creciente déf ic i t 
de l e g i t i m i d a d del gob ie rno y del PRI , ya se h a b í a resuelto a favor de 
e s t o s \ í l t i m o s . Baste i n d i c a r que los dos 'grupos que l u c h a r o n , t an to en 
1987 p o r la c a n d i d a t u r a a la pres idencia como en 1990 po r la pres iden
cia de l p a r t i d o , e ran lo que se d io en l l a m a r " n e o p a n i s t a s " . E n 1990, 
en ese g rupo neopanis ta estaban L u i s H . Á l v a r e z y A b e l V i c e n c i o T o -
va r , apoyados por Ernes to R u ñ o A p p e l . Pero d e t r á s de J i m é n e z Re-
m u s estaban los que en 1976 e ran considerados los neopanistas del m o 
m e n t o : M a d e r o , C o n c h e l l o , G o n z á l e z Schmal l . D e hecho, personajes 
t an impor t an t e s como Rosas M a g a l l ó n , que ac tua lmente e s t á escenifi
cando u n conf l ic to con el a y u n t a m i e n t o panis ta de T i j u a n a y que , en 
ese con tex to , p o d r í a ser considerado c o m o " t r a d i c i o n a l i s t a " , a p o y ó a 
Á l v a r e z para la pres idencia del p a r t i d o . 

Es m u y s ign i f i ca t ivo que las et iquetas que p o d r í a n haber t en ido al
g ú n sentido hasta la n u e v a etapa que se a b r i ó a r a í z de las elecciones 
de 1988 (que n u n c a s ign i f i có la c o l o n i z a c i ó n del PAN por los empresa
r i o s ) , sean abso lu tamente obsoletas e n el presente. A p a r t i r de ese m o 
m e n t o , las c i rcuns tanc ias c a m b i a n de m a n e r a rad ica l , t an to pa ra el 
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P A N como para el resto de la o p o s i c i ó n p o l í t i c a . Q u e d a d e f i n i t i v a m e n 
te saldada la p u g n a que e s t a l l ó en 1976; en la mente de la g r a n m a y o r í a 
de los d i r igentes y afi l iados el P A N tiene la f u n c i ó n , c o m o c u a l q u i e r 
p a r t i d o , de ser lo menos r í g i d o posible en su d o c t r i n a , basar sus c a m 
p a ñ a s en los temas m á s a t rac t ivos para su electorado p o t e n c i a l 3 3 y ga
n a r el m a y o r n ú m e r o de votos y de puestos de e l e c c i ó n p o p u l a r que sea 
posible . 

E n 1988, tres sucesos fundamenta les m o d i f i c a n el p a n o r a m a para 
el P A N : 1) el s u r g i m i e n t o del neocarden ismo; 2) el d e b i l i t a m i e n t o del 
PRI hasta el g rado de que ya no cuenta con la m a y o r í a de las dos terce
ras partes del congreso, necesarias para cua lqu ie r m o d i f i c a c i ó n a la 
C o n s t i t u c i ó n ; 3) el e n o r m e déf ic i t de l e g i t i m i d a d con el que i n i c i a su 
gob ie rno Carlo's Salinas de G o r t a r i . 

E l p r i m e r p u n t o s igni f ica que el P A N ya no es la ú n i c a (o casi la 
ú n i c a ) fuerza de o p o s i c i ó n . E l neocardenismo compi t e po r el electora
do descontento con el P R I , en condiciones s imilares en lo que a las cla
ses medias se refiere y en s i t u a c i ó n m á s ventajosa entre las clases p o p u 
lares . 5 " L a i n c l u s i ó n del P R D en el p a n o r a m a electoral i m p l i c a que el 
P A N t iene que diferenciarse de a q u é l , sobre todo c o m o frente a n t i p r i í s -
ta. Esto lo puede hacer de dos maneras , que dependen de dos t i empos 
d is t in tos : en el l a rgo p lazo , m o d i f i c a n d o su p royec to , y en el co r to , 
c a m b i a n d o sus métodos de a c c i ó n , lo que creemos que e s t á sucediendo 
ac tua lmente . M i e n t r a s el P A N t u v o la pos ib i l i dad de a g l u t i n a r a toda 
la o p o s i c i ó n a n t i p r i í s t a , no r e q u e r í a m á s que demarcarse del poder , del 
gob ie rno . A h o r a que ha su rg ido u n p a r t i d o que compi t e po r represen
tar a la o p o s i c i ó n c o n t r a el P R I , necesita diferenciarse de él en a lguna 
f o r m a . 

Por el m o m e n t o , el P R D e s t á en f o r m a c i ó n y a c t ú a p o r ello de m a 
nera poco coherente . C o m o es inev i tab le que suceda en cua lqu i e r nue
vo p a r t i d o , especia lmente en u n o que s u r g i ó de u n m o v i m i e n t o tan es
p o n t á n e o y h e t e r o g é n e o c o m o el neocarden ismo, hay p lan teamien tos 
d ivergentes y en ocasiones con t r ad ic to r io s : los d i r igentes son rebasados 
po r las bases, se i n c l u y e en el seno del p a r t i d o a personas y a grupos 
poco controlables q u e ' l o l l evan a acciones que la d i r i g e n c i a nac iona l 
no aprueba . M i e n t r a s é s t a siga siendo la s i t u a c i ó n y el P R D sea u n 

3 3 P r á c t i c a m e n t e la ú n i c a c o n d i c i ó n es que no se contradigan los principios ideo
lógicos bás icos . 

3 " N o obstante, es impor tante mencionar que, con excepción de Baja Cal i forn ia 
y de la reg ión lagunera de Coahui la , en el resto de los estados n o r t e ñ o s en los que el 
PAN ha tenido una presencia impor tan te , el Frente D e m o c r á t i c o Nacional cas i no 
pudo competir con ese par t ido por los votos de la opos ic ión; esto no quiere decir que 
no lo pueda hacer a la larga si el P R D llega a consolidarse. 
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f rente h e t e r o g é n e o , u n m o v i m i e n t o de f in ido solamente po r u n a a c t i t u d 
de o p o s i c i ó n hacia el gob ie rno , con u n a i d e n t i d a d y metas poco de f in i 
das, y sin el apara to y la o r g a n i z a c i ó n suficientes pa ra i m p a r t i r l e u n 
o r d e n par t id i s ta a sus fuerzas, este t ipo de a c c i ó n es i n e v i t a b l e . 5 7 

M i e n t r a s el P R D no se haya cons t i tu ido c o m o p a r t i d o , el P A N ten
d r á l a pos ib i l i dad de d i s t ingu i r se de él med ian te u n a a c c i ó n m á s con
g ruen te y coherente , que pueda presentarse a la o p i n i ó n p ú b l i c a c o m o 
m á s responsable. A c c i ó n N a c i o n a l ha t ra tado de mostrarse como la 
o p o s i c i ó n menos in t rans igen te , con la que se puede negociar . Esto lo 
ha i n t en t ado c u a n d o se ha pos tu lado como i n t e r m e d i a r i o ent re el P R I 
y el P R D en los confl ic tos surgidos a r a í z de las elecciones de 1990 en 
M i c h o a c á n y G u e r r e r o . Es en este contexto que puede entenderse, po r 
l o menos pa rc i a lmen te , su a c e p t a c i ó n e i n t e r é s p o r l legar al acuerdo de 
1989 para la r e f o r m a al c ó d i g o e lectoral . E n esta etapa de c o n s t i t u c i ó n 
del P R D , esta a c t i t u d puede i n c l i n a r hacia el P A N a s impat izantes de 
clase m e d i a o r i g i n a l m e n t e a t r a í d o s po r el neocarden i smo. 

E n esta n u e v a etapa en la que ha en t rado el P A N ya no se t ra ta de 
d e c i d i r si se i n t e n t a o no apelar a la t o t a l i dad del e lectorado de oposi
c i ó n , sino de pensar cómo. E n u n p r i m e r m o m e n t o , el p r o b l e m a de defi
n i c i ó n s e r á en t o r n o a los m é t o d o s de a c c i ó n , en el segundo, en f u n c i ó n 
de l a i d e o l o g í a y del p royec to . Estamos ya v i v i e n d o el p r i m e r o de los 
m o m e n t o s , no só lo de c ó m o se presenta el P A N ante la o p i n i ó n p ú b l i 
ca, s ino del c a r á c t e r de los confl ictos in te rnos ; si exc lu imos la l u c h a por 
el pode r que existe en toda o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , el fondo de l a p u g n a 
ac tua l en el p a r t i d o se debe a d ivergencias sobre la a c t i t u d de Á l v a r e z 
frente al g o b i e r n o de Salinas. E n el f u t u r o veremos u n a p u g n a en to rno 
a si es necesario regresar a la d o c t r i n a social de la Ig les ia o s i , por el 
c o n t r a r i o , se requ ie re e l i m i n a r l a pa ra que el P A N se c o n v i e r t a en u n 
par t ido , l i b e r a l . 3 8 

A d e m á s de l s u r g i m i e n t o de l neocardenismo, los otros dos cambios 
que m e n c i o n a m o s se deducen en c ier ta m e d i d a de l p r i m e r o y m o d i f i 
can , a su vez, la a c c i ó n del P A N en el congreso: sus al ianzas y su act i-

3 7 En contraste, cuando en ¡os a ñ o s setenta el PAN se convierte en u n frente am
plio an t i p r i í s t a , t e n í a ya una larga t r ad i c ión como part ido y pudo, aunque en algunos 
casos con di f icu l tad , controlar a los dirigentes y grupos que entraban en él, para que 
respetaran las directrices generales de sus dirigentes y la doctrina del par t ido . 

"•» E n cierta medida, los conflictos por el poder al interior del HAN pueden llevar 
a este t ipo de def in ic ión ; los contendientes tienen una creciente necesidad de dist in
guirse entre ellos. De hecho, los militantes que se opusieron a la d i r ecc ión de Álvarez 
y a su ree lecc ión , organizaron el grupo denominado "doc t r ina r io y d e m o c r á t i c o " . El 
que este grupo se consolide depende en gran medida de c ó m o se conforme el panorama 
electoral 
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t u d ante el gob ie rno . E l hecho de que las elecciones de 1988 t u v i e r a n 
c o m o resultado que el P R I pe rd ie ra la m a y o r í a necesaria pa ra l l eva r a 
cabo reformas const i tuc ionales y que el presidente de la R e p ú b l i c a en
f ren ta ra u n déf ic i t de l e g i t i m i d a d i n é d i t o , i m p l i c ó que el P A N se ub ica 
ra en el cent ro de la d i n á m i c a del congreso. Es el g rupo de o p o s i c i ó n 
m á s numeroso y h o m o g é n e o ; el contraste con el P R D es c l a ro , cuando 
se t o m a en cuenta que los d ipu t ados neocardenistas son el p r o d u c t o de 
u n a c o a l i c i ó n de var ios pa r t idos . Po r e l lo , el P A N se encon t r aba en u n a 
p o s i c i ó n s ingula r que le p e r m i t í a un i r se a la o p o s i c i ó n pe r red i s t a y b lo 
quea r cua lqu ie r i n i c i a t i v a de c a m b i o cons t i tuc iona l , o apoyar al P R I 
p a r a l l eva r lo a c a b o . 3 9 

A s í , resul taba fácil pa ra el P A N d i s t ingu i r se del P R D en los t é r m i 
nos antes planteados. M i e n t r a s que el neocardenismo estaba o b l i g a d o 
a u n a o p o s i c i ó n a u l t r a n z a , en la m e d i d a en que en n i n g ú n m o m e n t o 
r e c o n o c i ó al gob ie rno de Salinas, el P A N , aunque en u n p r i m e r m o 
m e n t o t a m b i é n c u e s t i o n ó las elecciones, ante el hecho c o n s u m a d o de 
la t o m a de p o s e s i ó n c o n s i d e r ó que era i n ú t i l seguir p l an teando la i l eg i 
t i m i d a d del gob i e rno , y p ropuso c o m o u n a t á c t i c a m á s c o n s t r u c t i v a 
que el gob ie rno d e b í a l eg i t imar se c o n sus actos. Su i n t e n c i ó n era obte
n e r la ape r tu r a p o l í t i c a ap rovechando el déf ic i t de l e g i t i m i d a d del pre
s idente . Pa ra el P A N , esto s ign i f icaba que el jefe del e jecu t ivo t e n d r í a 
que establecer u n a n u e v a r e l a c i ó n con los pa r t idos de o p o s i c i ó n , en es
pecia l con los que es tuv ie ran m á s dispuestos a e l lo . C a b í a l a p o s i b i l i 
d a d de l l eva r al p r i m e r m a n d a t a r i o a u n proceso de r e f o r m a e lec tora l , 
o p o r lo menos a que se aceptaran los t r iun fos locales de l P A N , c o m o 
de hecho s u c e d i ó en Baja C a l i f o r n i a . 

Es esto l o que , s e g ú n los p rop ios actores, estuvo d e t r á s de la f o r m a 
en la cual el P A N n e g o c i ó la r e f o r m a del c ó d i g o e l e c t o r a l . 6 0 A l negoc ia r 
esa r e f o r m a con el P R I , el P A N se mos t r aba ante la o p i n i ó n p ú b l i c a 
c o m o u n p a r t i d o " m á s responsable y r a z o n a b l e " , mien t ras que a l P R D 
se le v e í a c o m o m á s i n t r ans igen t e . Esto t a m b i é n expl ica p o r q u é se 
a p r e s u r ó t an to l a d e c i s i ó n del acuerdo sobre el p royec to de r e f o r m a , 
pues to que p o r m á s p e q u e ñ o s que p u d i e r a n parecer los logros , si no 
se h u b i e r a firmado en aque l m o m e n t o se arr iesgaba pe rder t o d o p o r 
q u e r e r u n a r e f o r m a m á s ambic iosa . Se t e n í a que aprovechar la poca 
l e g i t i m i d a d de la p res idenc ia , a lgo que h a b í a l levado al p r o p i o pres i 
den te a comprome te r s e desde su discurso de t o m a de p o s e s i ó n c o n u n a 

5 9 Esta pos ic ión era posible si el P R D , como era previsible, m a n t e n í a una act i tud 
de opos i c ión y bloqueo constantes al P R I . 

6 0 Entrevista con los diputados federales del PAN de Mexica l i y Tecate, B . C . , fe
brero , 1990. 
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r e f o r m a p o l í t i c a que d ie ra c r e d i b i l i d a d a los fu turos procesos electora
les. E r a necesario, entonces, aprovechar esta c i r cuns tanc ia antes de 
que e l pres idente l og ra r a leg i t imarse po r sí m i s m o y ya no necesitara 
hacer concesiones a los par t idos de o p o s i c i ó n . 

E n lo que se refiere a lo l i m i t a d o del p royec to de r e f o r m a , que i n 
cluso fue considerado por algunos comentar is tas p o l í t i c o s c o m o u n a 
" c o n t r a r r e f o r m a " , el discurso de la d i r e c c i ó n panis ta y de los d ipu t a 
dos q u e p a r t i c i p a r o n en las negociaciones era en el sent ido de que 
" . . .e l deseo de m u c h a gente que hoy e s t á a q u í es el c a m b i o to ta l , 
pero es i ngenuo pensar en c a m b i a r 60 a ñ o s de d o m i n i o p r i í s t a repent i 
n a m e n t e ( . . . ) puede ser que lo conseguido en esta r e f o r m a electoral 
les parezca ins ign i f i can te a esas personas, pero el P A N tiene h i s to r ia , 
expe r i enc i a y sabemos que todo acuerdo debe l levarnos a obtener el 
m á x i m o p o s i b l e " . 6 1 Desde esta perspect iva los logros m á s s ign i f ica t i 
vos h a b í a n sido: 

1. L a c r e a c i ó n de u n ó r g a n o a u t ó n o m o e n c a r g a d o de l d e s a r r o l l o y la 
v i g i l a n c i a de l proceso e l ec to ra l . 

2 . L a c r e a c i ó n de u n t r i b u n a l e l ec to ra l cuyas decis iones s ó l o p o d r á n 
ser m o d i f i c a d a s p o r la m a y o r í a de dos terceras par tes de los colegios elec
to ra les . 

3. Q u e las sesiones de todos los o r g a n i s m o s e lec tora les , p o r d i spos i 
c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , sean p ú b l i c a s . 

4 . L a a s o c i a c i ó n l i b r e de los c i u d a d a n o s a los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
5. E l e s t a b l e c i m i e n t o de l r eg i s t ro n a c i o n a l de c i u d a d a n o s y de la c é 

d u l a de i d e n t i d a d . 
6. L a d i s p o s i c i ó n de que n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o p u e d a t ene r m a y o r í a 

a b s o l u t a en l a c á m a r a de d i p u t a d o s si no a lcanza el 3 5 % de la v o t a c i ó n . 6 2 

L o s acuerdos v a n en el sentido de que el P A N obt iene reglas del 
j u e g o u n poco m á s claras y la c o n f o r m a c i ó n lo m á s i m p a r c i a l posible 
de los o rgan i smos electorales, a c a m b i o de u n a s o b r e r r e p r e s e n t a c i ó n en 
la c á m a r a de d ipu tados del p a r t i d o que ob tenga m á s del 3 5 % de los 
vo tos , l o que o b v i a m e n t e se refiere al P R I . 6 : í D e esta m a n e r a , aunque 
en 1991 el P R I no ob tenga m á s del 3 5 % , el pres idente Salinas tiene la 
g a r a n t í a de que , d u r a n t e la segunda m i t a d de su m a n d a t o , p o d r á go
b e r n a r a ú n m á s confo r t ab lemen te que en la a c tua l i dad . Esta c o n c e s i ó n 
se da a c a m b i o de u n a a c t i t u d aparen temente m á s favorable hacia los 
t r i u n f o s panistas. Po r o t ro lado , a lgunos de los pun tos de l a r e fo rma 

Gerardo M e d i n a , entrevista en La Jornada, 17 de octubre de 1989. 
1 , 2 Lu i s H . Á l v a r e z , La Jornada, 20 de octubre de 1989. 
" : i J uan M i g u e l A l c á n t a r a Soria, La Jornada, 21 de octubre de 1989. 
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—que exista el registro nacional de c iudadanos y la c é d u l a de i d e n t i d a d , 
a s í como el hecho de que las sesiones electorales sean p ú b l i c a s y de que 
se cons t i tuyan ó r g a n o s a u t ó n o m o s del gobierno para v ig i l a r las elec
ciones—, efectivamente d i f i cu l t an algunas formas de fraude electoral . 

Esta d e c i s i ó n de apoyar el p royec to de r e f o r m a electoral en 1989 
g e n e r ó u n a p u g n a al i n t e r i o r del p a r t i d o , la cua l se e x p r e s ó t o d a v í a c o n 
m á s in tens idad a r a í z de las elecciones pa ra r e n o v a r la d i r e c c i ó n nacio
n a l y que sigue hasta la fecha. Este conf l i c to , a d e m á s de ser u n a l u c h a 
p o r el poder , e s t á de f in ido en t o r n o a cómo l l evar a cabo la a c c i ó n de l 
P A N , si con u n a a c t i t u d m á s agresiva en c o n t r a del gob i e rno , o con 
u n a a c t i t u d que p lantea u n a p o l í t i c a de e n t e n d i m i e n t o , como la ac tua l , 
de d i s p o s i c i ó n a negociar y a conc i l i a r con el gob ie rno de Sal inas. 

A d e m á s de que a cor to plazo esta t á c t i c a s i rva a A c c i ó n N a c i o n a l 
p a r a d i s t ingui r se del neoca rden i smo, el que este pa r t i do se haya ub ica 
do en el cent ro de la a c c i ó n del congreso y desde d i c i embre de 1989 
gob ie rne u n estado, ha i n f l u i d o de m a n e r a i m p o r t a n t e en la a c t i t u d de 
u n sector del p a r t i d o . Este sector cons idera que el P A N tiene u n a res
p o n s a b i l i d a d en el gob i e rno , puesto que ahora es " . . . pa r t i do de opo
s i c i ó n y de gob ie rno ; no só lo en el sent ido de que ha ob ten ido el reco
n o c i m i e n t o de s e ñ a l a d o s t r i u n f o s electorales sino que ha conqu is tado 
el derecho de ser i n t e r l o c u t o r del g o b i e r n o " . 6 4 " E m p e z a m o s a t o m a r 
par te de las decisiones y tenemos que reconocer las c i r c u n s t a n c i a s " . 6 5 

C o m o d i r i gen t e de esta c o r r i e n t e , L u i s H . Á l v a r e z p ropone que : 

. . . [esta] nueva posición de ser parcialmente gobierno, de coexistir en 
el ejercicio de gobierno, tiene que significar un cambio, no pensando en 
que ya el pasado queda a t r á s , sino a part i r de nuestras raíces fincar nue
vas actitudes, nuevas estrategias, nuevas táct icas y cuáles son los valores 
polít icos que deben nu t r i r el cambio de mentalidad y el cambio de con
ducta de los panistas y de q u é manera estamos induciendo una transfor
m a c i ó n en el gobierno y en las estructuras; que no debemos tener miedo 
de cambiar nosotros mismos, porque tiene que cambiar el gobierno y te
nemos que cambiar nosotros t a m b i é n . 6 6 

Pero hay voces al i n t e r i o r de l P A N que se oponen a esta pos tu ra ; 
G o n z á l e z S c h m a l l fue u n o de los p r i m e r o s panistas en mos t r a r su i n 
c o n f o r m i d a d con el acuerdo ent re ambos pa r t idos para ap roba r el p r o 
yec to de r e f o r m a ; a él se s u m a r o n ot ros m i e m b r o s del p a r t i d o convo
cando a u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Consejo N a c i o n a l con el fin de 

6 4 Cast i l lo Peraza, La Jornada, 23 de octubre de 1989. 
5 5 Ernesto Ruffo , La Jornada, 18 de octubre de 1989. 
6 6 La Jornada, 19 de noviembre de 1989. 
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e v a l u a r lo ob ten ido en el pe r iodo e x t r a o r d i n a r i o de sesiones de la cá 
m a r a de d ipu tados . E n la r e u n i ó n g a n a r o n los que h a b í a n l legado al 
a c u e r d o , po r 97 votos a favor y 49 en c o n t r a . " Los a rgumentos del 
g r u p o opos i to r , que tras la de r ro ta de su cand ida to al C o m i t é E jecu t ivo 
N a c i o n a l del P A N , J i m é n e z R e m u s , f o r m a n el F o r o D o c t r i n a r i o y D e 
m o c r á t i c o , p l an tean que la p o l í t i c a de la ac tua l d i r e c c i ó n ha ten ido 
c o m o consecuencia u n a p é r d i d a de l c a r á c t e r o r i g i n a l del P A N : " [ e l 
g r a d u a l i s m o ] es u n a d e s v i a c i ó n a u n a l í n e a y a u n a t r ayec to r i a po l í t i 
ca. . . es u n a d i s t o r s i ó n m á s de lo que ha sido u n a t r ayec to r i a m u y cla
ra de i r ab r i endo espacios y l o g r a n d o avances i r refu tables , j a m á s de 
d u d o s o benef ic io d e m o c r á t i c o " . 6 8 

N o obstante , no hay ind ic ios de que este g r u p o a c t u a r í a de m a n e r a 
d i s t i n t a y de que la p u g n a fuera m á s a l lá de u n confl ic to po r el pode r . 6 9 

Esto es especialmente factible en la m e d i d a en que el p royec to e c o n ó 
m i c o q u e e s t á l l evando a cabo Salinas de G o r t a r i convence tan to al 
g r u p o de Á l v a r e z c o m o al de M a d e r o y C o n c h e l l o . Po r o t r a par te , aun
que p u e d a n t r aba r alianzas con el P R D si se t r a t a de deb i l i t a r al P R I , 
los afecta el hecho de que , como lo d e m o s t r a r o n las elecciones de 1988, 
si el P R I se d e b i l i t a demasiado r á p i d a m e n t e el p r i n c i p a l benef ic iar io no 
es el P A N , s ino el neocarden i smo. Es po r ello que cua lqu i e r g rupo en 
l a d i r e c c i ó n de A c c i ó n N a c i o n a l t e n d e r í a a adop ta r u n a pos tu ra gra¬
d u a l i s t a , que p r o m u e v a el desgaste p a u l a t i n o del P R I . 7 0 

A u n q u e pensemos que la p u g n a ac tua l al i n t e r i o r del P A N no e s t á 
p l a n t e a d a en base a d is t in tos mat ices i d e o l ó g i c o s o de formas de 
a c c i ó n , s ino b á s i c a m e n t e en t o r n o a dos diferentes grupos p o l í t i c o s , es 
pos ib le que con el t i e m p o der ive en la c r e a c i ó n de corr ientes con posi
ciones p o l í t i c a s d is t in tas . L a necesidad que t iene t o d o g r u p o de d i s t i n 
gui rse de los d e m á s l l eva no só lo a la f o r m a c i ó n de corr ientes den t ro 
de los p a r t i d o s , sino a las escisiones par t id is tas y al s u r g i m i e n t o de par
t idos nuevos . E l hecho de que u n o de los grupos panistas e s t é p ropo-

" 7 Bernardo Bá t i z , "Consejo Panis ta" , La Jornada, 29 de noviembre de 1989. 
1 , 1 1 J e s ú s G o n z á l e z Schmall , entrevista en Proceso, 13 de noviembre de 1989. 
1 , 9 L o m á s factible es que se trate de una pugna s imilar a la que existe entre el 

presidente mun ic ipa l panista de T i j uana y Rosas M a g a l l ó n , donde este ú l t i m o se ha 
dedicado a cr i t icar casi todos los actos del presidente mun ic ipa l . El fondo del conflicto 
es b á s i c a m e n t e el resentimiento de Rosas M a g a l l ó n hacia el actual presidente m u n i c i 
pal , qu ien a pesar de que sólo pudo llegar a! poder aprovechando una lucha de muchos 
a ñ o s que d i r i g ió el p r imero , lo tiene hoy d í a marginado de las decisiones. 

7 0 De hecho, el d i a g n ó s t i c o impl íc i to en esta postura es que en la actualidad el 
espacio po l í t i co no acepta m á s que a dos part idos, a dos posiciones distintas. En este 
contexto, no es de e x t r a ñ a r s e que el PAN es té aprovechando cualquier opor tunidad 
para fortalecerse frente al P R D , y que su p r i o r i d a d ya no sea la de enfrentarse al P R I . 
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n i e n d o regresar a los o r í g e n e s del P A N , puede ser el g e r m e n de u n a d i 
f e r e n c i a c i ó n i n t e r n a y el s u r g i m i e n t o de u n a cor r i en te que rea lmente 
(y no só lo c o m o bandera p o l í t i c a ) p r o p o n g a que el P A N recupere su 
c a r á c t e r o r i g i n a l l i gado a la d o c t r i n a social de la Ig les ia . Pero el que 
esto suceda no depende solamente de la e v o l u c i ó n del p a r t i d o , sino del 
desar ro l lo e lectoral . 

A j u z g a r po r el presente p a n o r a m a pa r t i d i s t a , no parece haber el 
espacio p o l í t i c o pa ra tres pa r t idos ; o, d i c h o de o t r a f o r m a , el P R I e s t á 
i r r e m e d i a b l e m e n t e d i v i d i d o en dos cor r ien tes , u n a m u y cercana al 
P A N y a su p royec to l i b e r a l , y o t r a que se acerca al nac iona l i smo revo
l u c i o n a r i o que ha caracter izado t r a d i c i o n a l m e n t e al P R I y que ahora es 
ena rbo lado p o r el P R D . Si esto fuera c i e r to , no h a b r í a l uga r pa ra la 
exis tencia s i m u l t á n e a del P R I y del P R D . Para que este escenario l legue 
a sus ú l t i m a s consecuencias se r e q u e r i r í a de u n contexto de l i b e r t a d 
e lec tora l efectiva, en el que el P R I recupere su l e g i t i m i d a d y al electo
r ado del P R D o se escinda en las dos corr ientes menc ionadas . E n cual 
q u i e r a de los casos se e s t a b l e c e r í a u n sistema b i p a r t i d i s t a , con u n p a r t i 
do l i b e r a l y o t ro s o c i a l d e m ó c r a t a ; u n a p o l a r i z a c i ó n parec ida a l a que 
se d i o en Bras i l en 1989. 

L o m á s p robab le , sin e m b a r g o , es u n escenario en el que el P R I no 
se escinda y el P R D logre consol idarse . D e ser a s í , a m e d i a n o plazo 
t e n d r í a n que delinearse m á s c l a ramen te las diferencias i d e o l ó g i c a s y 
p r o g r a m á t i c a s de cada u n o de los dos p r inc ipa les pa r t idos de oposi
c i ó n . E n ese m o m e n t o t e n d r í a que redef in i rse no só lo el P A N , sino el 
p r o p i o P R D e inc luso el P R I . E n este escenario, el P A N t e n d r í a que re
gresar a sus o r í g e n e s pa ra no pe rder su c a r á c t e r , v i n c u l a r cada vez m á s 
su l i b e r a l i s m o con u n discurso y u n p royec to socialcris t ianos. Esto lo 
d i s t i n g u i r í a de u n P R I que en el f u t u r o pos ib lemente i n t e n t a r í a l i g a r el 
l i b e r a l i s m o e c o n ó m i c o con u n a conc ienc ia social , para parecerse cada 
vez m á s a u n p a r t i d o s o c i a l d e m ó c r a t a . A l P R D le q u e d a r í a adop ta r fir
m e m e n t e la i d e o l o g í a y d o c t r i n a de la r e v o l u c i ó n mex icana , o u n p r o 
yecto m á s cercano al socia l ismo. 


