
LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

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

E N U N P A R T I D O Q U E H A C U M P L I D O S E T E N T A a ñ o s de vida —y de permanen

cia i n i n t e r r u m p i d a en el poder— resulta casi imposible encontrar las cesu
ras, las soluciones de c o n t i n u i d a d o las alteraciones fundamentales de su 
transcurrir . Pueden darse tres fechas clave: 1929, 1938, 1947; cuando nace 
y cuando cambia de n o m b r e y de o r g a n i z a c i ó n interna . Desde este ú l t i m o 
a ñ o ya n o hay cambios drás t icos , se a c t ú a m á s b ien p o r retoques, como se 
puede observar en sus asambleas y en los documentos publicados. 

La r e f o r m a pol í t ica , la r e forma electoral , la r e forma de l Estado, han si
tuado en todos los casos al Part ido Revolucionar io Ins t i tuc iona l (PPJ) en el 
c o r a z ó n del p rob lema , al plantear la pos ib i l idad de u n cambio capaz de 
modi f icar las relaciones de este par t ido tanto con los otros part idos como 
con los gobiernos federal y estatales. N o se trata pues de u n cambio súbi to , 
sino de u n a serie de reformas negociadas con mayor o m e n o r hab i l idad , 
que han p r o d u c i d o u n c o n j u n t o de cambios al t é r m i n o de los cuales en
contramos u n paisaje renovado de la vida po l í t i ca mexicana. 

1977 aparece como u n a fecha clave, de igual impor tanc i a que las ante
riores, aunque n o sea u n h i t o par t icular de l PPJ. La Ley de Organizaciones 
Polít icas y Procesos Electorales ( L O P P E ) , propuesta p o r J e s ú s Reyes Heroles , 
a la sazón secretario de G o b e r n a c i ó n , cargo al que llega d e s p u é s de haber 
presidido el PRJ, es la c u l m i n a c i ó n de u n proceso de or igen t í m i d o y oscuro, 
como todos los que h a n transformado al par t ido . C r e a c i ó n de los diputados 
de part ido, re forma de la C o m i s i ó n Federal Electoral, l levaron lentamente, de 
la m a n o de l gob ie rno , hasta la p r o m u l g a c i ó n de la ley de 1977. 

Pasar a u n sistema electoral m i x t o , mayor i tar io y p r o p o r c i o n a l , asegu
raba la presencia de la o p o s i c i ó n en la C á m a r a de Diputados pero n o en el 
Senado. U n a serie de disposiciones llamadas p r i m e r a p r o p o r c i o n a l i d a d i m 
p o n í a a los part idos m á s p e q u e ñ o s una manera de conservar el c o n t r o l de l 
j uego par lamentar io en la C á m a r a de Diputados . 

Mientras se p e r m i t í a la entrada de los grandes part idos a ú n p o r defi
nirse, sobre todo en la izquierda , montados en el sistema p r o p o r c i o n a l , se 
advert ía la i n t e n c i ó n de abandonar el t r i u n f o m o n o c o l o r o t r i co lor , es de-
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c ir , e l t r i u n f o aplastante de l PRI en los distritos de e l e c c i ó n mayoritar ia . Se 
- e s decir , Reyes H e r o l e s - pensaba en u n a r e p r e s e n t a c i ó n p l u r a l donde 
se tuviese de todos modos la g a r a n t í a de u n a m a y o r í a en favor de cualquier 
inic iat iva de l Ejecutivo federal . La p l u r a l i d a d de la C á m a r a n o d e b í a afectar 
la u n i d a d d e l poder , al que se consideraba indivis ible : de perderse p a s a r í a 
entero , sin mermas n i alteraciones, a manos de la o p o s i c i ó n . E l presiden
cialismo s e g u í a siendo la clave de b ó v e d a de todo el sistema. 

La r e a c c i ó n adversa de l pa r t ido fue inmedia ta y violenta. Las diputa
ciones, u n o de los escasos terrenos donde el avance de la tecnocracia se ha
b í a de ten ido , quedaban en riesgo frente a u n a o p o s i c i ó n hasta ese mo
m e n t o m a l perf i lada y peor organizada, pero que t e r m i n a r í a - y en breve 
p l a z o - p o r organizarse y mostrar u n nuevo rostro bajo el impulso de la nue
va ley electoral . 

Pensada p o r Reyes Heroles como u n a manera de contener las activida
des del Part ido Comunis ta Mexicano , de manera especial en la Univers idad 
Nac iona l , e l Part ido A c c i ó n Nac iona l ( P A N ) supo capitalizarla de inmedia
to , aunque h u b o de pagar el prec io de u n electoralismo inevitable. Por el 
cont ra r io , la respuesta de l PRI fue antielectoral : su presidente, Carlos San-
sores Pérez , a m e n a z ó con hacer del PRI " u n p a r t i d o obrero" . De hecho ma
nifestaba la v o l u n t a d o al menos e l deseo de parar la subida po l í t i ca de la 
clase media o recuperar el ca rác ter popu la r de l pa r t ido en sus o r í g e n e s . 

Reyes Heroles a su vez p a g ó el precio de su a t rev imiento re formador y 
fue cesado j u n t o con el Secretario de Relaciones Exteriores. L a llegada de 
E n r i q u e Olivares Santana a la Sec re ta r í a de G o b e r n a c i ó n a p l a c ó el conflic
to d e n t r o d e l P R I . La ley q u e d ó y p o r l o tanto e l p r i m e r paso, u n paso gi
gantesco, de la re forma. D u r a n t e cerca de diez a ñ o s n o se volvió a agitar el 
espectro: la e l ecc ión de M i g u e l de la M a d r i d n o c a u s ó n i n g u n a c o n m o c i ó n 
en el p a r t i d o n i en el pa í s , ante la m a g n i t u d de l desastre financiero y eco
n ó m i c o dejado p o r J o s é L ó p e z Por t i l l o y su gob ierno . 

U n a serie de retoques a la L O P P E a b r i ó el camino al C ó d i g o Federal de 
Inst i tuciones y Procedimientos Electorales ( C O F I P E ) sin que el p o d e r n i la 
o p o s i c i ó n pusieran inconvenientes mayores. Se a d m i t i ó como u n o de los 
tantos intentos aperturistas de los gobiernos mexicanos. E l p r o b l e m a n o es
taba en la ley en sí, sino en sus previsibles consecuencias. A p a r e c i ó pues en 
los part idos u n a i n t e r m i n a b l e serie de enfrentamientos internos de los cua
les n i n g u n o p u d o equipararse con la e sc i s ión p r o d u c i d a en el PRI p o r 
C u a u h t é m o c C á r d e n a s y Por f i r i o M u ñ o z Ledo y l o que puede llamarse de 
manera bastante imprecisa el ala izquierda d e l par t ido . A l unirse u n a cons
te lac ión de elementos dispersos e n t o r n o a la Corr iente D e m o c r á t i c a se 
c o n s o l i d ó u n frente situado a la izquierda d e l P R I que en m í n i m o t i e m p o 
se convir t ió en el mayor pe l igro que j a m á s en f renta ron el Part ido Nac iona l 
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Revolucionar io (PNR), el Part ido de la R e v o l u c i ó n Mexicana (PRM) y el PRi 
en su historia . 

La deb i l idad de u n presidente de l C o m i t é Ejecutivo Nac iona l (CEN) de 
ant iguo c u ñ o , Jorge de la Vega D o m í n g u e z , r edu jo al PRI a u n a c o n d i c i ó n 
apendicular ; p a s ó al g r u p o d i r i g i d o p o r el p r o p i o candidato Carlos Salinas 
de Gor ta r i y a J o s é M a . C ó r d o b a todo el peso de la c a m p a ñ a electoral , du
rante la cual el PRI estuvo al borde de la inexistencia. U n a e l e c c i ó n n o s ó l o 
difícil sino casi catas tróf ica t ra s l adó al centro de la escena la necesidad de 
u n a r e o r d e n a c i ó n d e l sistema de part idos y de l sistema po l í t i co en general , 
r e o r d e n a c i ó n que e l i m i n a r í a al PRI de su p o s i c i ó n preponderante , aunque 
se c o n s e r v a r í a su papel in s t rumenta l en la po l í t i ca de l gob ierno . 

Desde e l i n i c i o de l gob ie rno de Salinas de Gor ta r i las elecciones nacio
nales y locales no p u d i e r o n ser ignoradas n i tratadas como u n accidente en 
la vida po l í t i c a de M é x i c o . C o n las elecciones v ino aparejado el tema del fe
deralismo. Su gob ierno fue abiertamente tecnocrá t i co , pero desde el p r i 
m e r m o m e n t o n o p u d o abandonar los problemas pol í t icos planteados p o r 
u n a e l ecc ión protestada y denunciada. La c r e a c i ó n de una l e g i t i m i d a d se 
convirt ió en el tema centra l . Se necesita pues, en p r i m e r lugar, u n a nego
c iac ión con las oposiciones, con los dos grandes part idos, PAN y Part ido de 
la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a (PRD), para alcanzar u n a tregua y reordenar e l 
j uego po l í t i co . E l PRI h u b o de asumir los costos de esta o p e r a c i ó n . 

Reducido a u n a actividad estrictamente electoral , d e b i ó someterse a u n 
nuevo tipo de o p e r a c i ó n conocida p o r la prensa como " c o n c e r t a c e s i ó n " , 
que consiste en negociar con u n par t ido oposi tor ceder la v ic tor ia en u n a 
e l ecc ión d o n d e los resultados n o han arrojado una dec i s ión indiscut ible . 
Los cargos p ú b l i c o s de e l e c c i ó n se convierten en mater ia negociable, sepa
r á n d o l o s de cualquier legal idad. E l PRI, situado en u n a p o s i c i ó n de debi l i 
dad, tuvo que plegarse a las apremiantes necesidades de l Ejecutivo y some
terse a u n a v o l u n t a d superior: m á s que n u n c a la dependencia d e l pa r t ido y 
su papel i n s t r u m e n t a l q u e d a r o n confirmados . E l n o m b r a m i e n t o de u n pre
sidente de l CEN conoc ido p o r sus posiciones conservadoras reveló cuál fue 
su func ión e n el gob ie rno de Salinas de Gor tar i . La tarea se le fijó a Luis Do¬
na ldo Colosio. 

La a c u s a c i ó n y el encarcelamiento de J o a q u í n H e r n á n d e z Galicia, "La 
Quina" , l íder del sindicato pe t ro lero , aprobados p o r la m a y o r í a de la clase 
media , n o e n c o n t r a r o n el apoyo deseado de l PRI, que vio en esta med ida u n 
d u r o golpe para e l s indicalismo oficial , y u n a amenaza para todo el sector 
obrero , ya escaldado p o r el l l amado discurso de Necaxa, u n a de las piezas 
i d e o l ó g i c a s fundamentales de la c a m p a ñ a de Salinas de Gor tar i , vista por to
d o el m u n d o como u n a advertencia d i r i g ida al sindicato de los obreros de la 
industr ia e léctr ica , u n o de los m á s duros de todo el s indicalismo mexicano. 



8 R A F A E L S E G O V I A F/XL-l 

La l lamada c o l u m n a vertebral del sistema po l í t i co , la alianza de l go
b i e r n o con e l PRI y su sector obrero , deja de serlo aun en la r e tór i ca of icial . 
La fuerza de la o p o s i c i ó n , donde el gobierno privi legia al P A N a expensas del 
PRD, obl iga a relegar a u n segundo t é r m i n o al P R I , que r u m i a r á la h u m i l l a 
c i ó n hasta p o d e r devolverla. E l l ema de c a m p a ñ a de Salinas de Gor ta r i , la 
m o d e r n i z a c i ó n , e x i g í a u n p l u r i p a r t i d i s m o y u n nuevo sistema electoral , vis
tos con inmensa desconfianza por los cuadros y las bases priistas, convenci
dos de la necesidad de mantener la vieja estructura sectorial cont ra el pro
yecto de u n par t ido de ciudadanos. 

La m o d e r n i z a c i ó n impl icaba u n a tecni f icac ión d e l gob ierno y, por lo 
mi smo , u n a subida de la tecnocracia y u n desplazamiento de los pol í t icos , 
considerados los au tént i cos priistas. A u n q u e d i s i m u l á n d o s e en el discurso, 
el nuevo gob ie rno consideraba al PRI responsable de los desastres e c o n ó 
micos que se s u c e d í a n desde el gob ierno de Luis Echeverr í a . La m o d e r n i 
z a c i ó n y la r e f o r m a del Estado e x i g í a n n o só lo e l i m i n a r el popu l i smo sino 
u n nuevo personal po l í t i co y u n nuevo pacto social. La o p e r a c i ó n estaba 
destinada al fracaso n o só lo p o r la resistencia que en toda la Repúbl i 
ca o p o n d r í a el PRI t rad ic iona l , sino p o r la presencia de l PRD, que le dispu
taba la c l ientela popu la r paso a paso, y la de l P A N , que a p a r e c í a en las gran
des ciudades como u n terr ib le adversario. 

La crisis esta l ló en la X V I Asamblea d e l PRI , de 1990, vista en u n p r i n c i 
p i o como u n a m á s , y que se t r a n s f o r m ó en una au tén t i ca e x p l o s i ó n de los 
rencores priistas - d e las bases- amasados durante a ñ o s . Los delegados pre
sentaron desde u n p r i n c i p i o proyectos destinados a reduc i r el poder del 
presidente de la R e p ú b l i c a en la suce s ión de l m á x i m o cargo. Gon la refor
m a del Consejo Nac iona l , los gobernadores, cuya fuerza en el PRI h a b í a dis
m i n u i d o gradualmente , regresaban al c o r a z ó n de l j u e g o pol í t ico . S ó l o u n a 
in te rvenc ión de ú l t i m a h o r a de l personal de confianza de Salinas de Gorta
r i evitó la a p r o b a c i ó n de u n a d i spos i c ión que e l iminaba de manera radical 
cualquier in tervenc ión de l presidente de la R e p ú b l i c a saliente en la selec
c i ó n de su sucesor. 

E l pe l i g ro que se p o d r í a presentar en u n a fu tura suce s ión condu jo al 
presidente Salinas, apenas in ic iado su sexenio, a tomar las medidas pert i 
nentes para e l i m i n a r los escollos futuros . Desde el p r i m e r m o m e n t o selec
c i o n ó a Colosio c o m o su heredero y d i s e ñ ó u n cursus honorum donde , paso 
a paso, el e legido c u m p l i r í a los papeles obl igatorios para u n f u t u r o presi
dente de la R e p ú b l i c a : d ipu tado , senador, presidente del P R I , secretario de 
Estado, u n a carrera completa sin falla. Así , Colosio n o p o d r í a ser acusado n i 
de t e c n ó c r a t a n i de po l í t i co ajeno a la cu l tura m o d e r n a y técnica . Produc
to de u n a univers idad privada, n o t e r m i n ó d o c t o r á n d o s e en Europa donde 
pasa u n a t emporada en las organizaciones internacionales. Para c u l m i n a r la 
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imagen, Colosio era u n cató l ico devoto. C o n este candidato, c ú m u l o de per
fecciones, e l p r o b l e m a del pa r t ido pasaba a u n segundo p lano , d e s p u é s d e l 
susto p r o p o r c i o n a d o p o r la X V I Asamblea, donde Colosio m o s t r ó una no
tor ia carencia de hab i l idad pol í t ica , de manejo de c o m i t é y de hombres . 

Las concertacesiones que se dan a lo largo de l sexenio salinista y la lla
mada d e s e r c i ó n p o r goteo só lo son comparables con la ausencia de con
flictos d e n t r o del gob ie rno , qu izás p o r la sospecha de que el j u e g o suceso
r i o ya estaba resuelto. La t r i u n f a l po l í t ica e c o n ó m i c a de l presidente Salinas, 
el ingreso e n la O r g a n i z a c i ó n para la C o o p e r a c i ó n y el Desarrol lo E c o n ó 
mico ( O C D E ) , capaz de superar el recuerdo de las elecciones, la firma de l 
Tratado de L i b r e Comerc io con A m é r i c a del N o r t e ( T L C A N ) , p e r m i t i e r o n 
pasar la candidatura de Colosio sin una o p o s i c i ó n intrapart id i s ta d igna de 
m e n c i ó n . E n 1994, en brev í s imo plazo, se presentaron de golpe todas las 
tensiones acumuladas a lo largo del sexenio, y que ya n o ce sa r í an . 

Pese a los signos claros de una i n s u r r e c c i ó n en el sudeste de M é x i c o y 
en otras zonas de p o b l a c i ó n i n d í g e n a , el deseo de mantener u n a t r anqu i l i 
dad, así n o fuera m á s que aparente, i m p i d i ó tomar medidas represivas opor
tunas. La deuda acumulada a lo largo de c inco a ñ o s , sumada a la que se 
v e n í a a c u m u l a n d o desde los a ñ o s c incuenta , era o t r o o b s t á c u l o que se pre
sentaba en l o que se q u e r í a considerar una suces ión pautada y ordenada co
m o no h a b í a hab ido otra . 

El 23 de marzo de 1994 Colosio es asesinado en condiciones misterio
sas. N i n g ú n personaje de su nivel h a b í a sido v íc t ima de u n atentado desde 
la muer te de Alvaro O b r e g ó n en 1928. E l c r i m e n se llevó a cabo en el peor 
m o m e n t o para el PRI , n o só lo p o r la s i tuac ión a la que h a b í a sido relegado 
p o r gobiernos sucesivos sino p o r estar p ro fundamente tocado desde la rup
tura de C á r d e n a s y la d e s a p a r i c i ó n de su ala izquierda. Los r ec i én llegados 
con Colosio n o h a b í a n p o d i d o todavía a d u e ñ a r s e de l aparato. E l P R I , en ese 
m o m e n t o , p a r e c i ó i r a la deriva, atravesado p o r intentonas que buscaban 
aprovechar la crisis p r o d u c i d a p o r la muer te de Colosio. La m á s atrevida, la 
ú n i c a que tuvo pos ib i l idad de t r iun fa r fue la de Fernando O r t i z Arana , se
nador, indiscut ib le h o m b r e de par t ido y presidente de l P R I . L a súbi ta apa
ric ión y a p r o b a c i ó n de l n o m b r e de Ernesto Zed i l lo , la r á p i d a u n i d a d que se 
c o n s i g u i ó en t o r n o a él m o s t r ó que la é p o c a cuando la a p r o b a c i ó n de l PRI 
era necesaria h a b í a desaparecido desde h a c í a d é c a d a s y que el nombra
m i e n t o de l sucesor a la presidencia era u n asunto reservado al presidente y 
a u n r e d u c i d o g r u p o de antiguos pol í t i cos v t ecnócra ta s aue p o d í a n o n o 
ocupar a l g ú n cargo en el P R I . E l par t ido pres idido en ese m o m e n t o p o r Or¬
tiz A r a n a fue separado p o r comple to de l p r o b l e m a que representaba elegir 
u n nuevo candidato . La falta de entusiasmo, la resistencia de u n g rupo con-



10 R A F A E L S E G O V I A /7XL-1 

t ra la m a n i o b r a que los dejaba fuera, anunciaba las malas relaciones que 
m e d i a r í a n c o n Ernesto Zed i l lo . 

E l gob ie rno de Ernesto Zedi l lo se in ic ia en m e d i o de una crisis sin pre
cedentes que só lo p u d o sortearse con u n p r é s t a m o de 40 m i l mi l lones de dó
lares y, como contrapart ida , u n a po l í t i ca de austeridad sin contemplaciones 
para las clases m á s desfavorecidas de M é x i c o . E l t r i u n f o t a m b i é n sin prece
dentes, la p a r t i c i p a c i ó n electoral (77.7) lograda p o r el nuevo presidente, le 
ofrece la pos ib i l idad de llevar adelante u n a po l í t i ca d u r a en el p l ano eco
n ó m i c o , d o n d e el ERI va a tener u n papel m í n i m o que d e s e m p e ñ a r . La 
c o n c e p c i ó n p lenamente t ecnocrà t i ca de l poder de Ernesto Zed i l lo b u s c ó 
trasladar u n posible debate sobre la s i tuac ión de l p a í s a u n terreno inofen
sivo, donde las decisiones só lo p u e d e n darse e n el med iano y largo plazos. 
La re forma po l í t i ca sustituye de hecho a la r e f o r m a de l Estado para redu
cirse finalmente a u n a r e f o r m a electoral . La a m p l i t u d de su t r i u n f o en las 
elecciones s o m e t i ó a la o p o s i c i ó n sin rehabi l i tar al PRI. H u b o desde el in ic io 
de este sexenio la i n t e n c i ó n de anular cualquier c o n f r o n t a c i ó n pol í t ica . 

Las elecciones son e l t e lón de f o n d o de su pol í t ica . Se presentan como 
u n f i n - n o caer en las crisis que h a n venido caracterizando a las sucesiones 
presidenciales desde el final de l gob ie rno de Echeverr í a . Se s e ñ a l a con to
da c lar idad a la po l í t i ca culpable de los desaguisados - e l p o p u l i s m o - , se
ñ a l a n d o sin s e ñ a l a r l o al PRI. Los defectos de los gobiernos anteriores son 
censurados y expuestos ante todo el m u n d o : buscaron la p o p u l a r i d a d a 
cambio de u n a pol í t ica e c o n ó m i c a preocupada en p r i m e r lugar precisa
mente p o r esa p o p u l a r i d a d , d i s tors ionando así t o d o el sistema e c o n ó m i c o 
y financiero. Se propuso pues gobernar al margen de u n a p o p u l a r i d a d con
siderada ficticia y ruinosa - p u e d e apoyarse, contra la s i tuac ión de sus ante
cesores, en unas elecciones sin tacha, p o r él consideradas u n t r i u n f o perso
na l , n o de su pa r t ido . Incluso las reformas emprendidas de c o m ú n acuerdo 
c o n la o p o s i c i ó n , las saca de su á m b i t o na tura l , el Congreso de la U n i ó n , y 
se las c o n f í a a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , es decir , al Poder Ejecutivo, a 
la Presidencia. Pero a su lado m á s déb i l , al ala po l í t i ca d e l gob ie rno , como 
se v e r á de i n m e d i a t o . Tres que s e r á n d e n t r o de unos d ía s cuatro secretarios 
de G o b e r n a c i ó n y c inco presidentes d e l PRI que s e r á n seguramente seis an
tes de l final de su gob ie rno son la evidencia n o s ó l o de u n a conducta errá
tica de la po l í t i c a nac ional sino de la desconfianza en las personas encarga
das de ese sector de su gob ie rno . La d u d a d o m i n a en las relaciones entre el 
presidente Z e d i l l o y su pa r t ido . 

Si b i e n se ha declarado m i e m b r o de l PRI en numerosas ocasiones, n o ha 
ocul tado su recelo e incluso su rechazo en ciertos casos. E l conf l ic to apare
ció en toda su m a g n i t u d al t é r m i n o de la X V I I Asamblea, controlada p o r los 
grupos m á s dispuestos a cerrarle el paso a futuros presidentes criados en el 



ENE-MAR 2000 L A RESISTENCIA A L C A M B I O 11 

serrallo t e c n o c r à t i c o . Guiada p o r el presidente de l C E N , Santiago O ñ a t e , la 
asamblea a p r o b ó u n a serie de disposiciones que se baut izaron "candados", 
d o n d e se establecieron requisitos que e l iminaban a casi todos los miembros 
d e l gabinete de la carrera presidencial con la exigencia de haber m i l i t a d o 
en el PRI u n m í n i m o de diez a ñ o s y haber ocupado u n cargo de e l e c c i ó n po
pular . Era u n a manera franca y abierta de reclamar para e l PRI la designa
c i ó n del candidato , de jando u n a serie de puertas abiertas d e n t r o de l par t i 
d o para designar al candidato a la presidencia que, en cualquier caso, 
e l iminaba a los hombres y mujeres procedentes de la tecnocracia. 

La r e a c c i ó n f u l m i n a n t e , el cese de los miembros m á s conocidos del 
C E N , r e s p o n d i ó con c lar idad absoluta a la propuesta po l í t i ca de Santiago 
O ñ a t e : nadie p o d í a poner le cortaprisas al poder presidencial . E l presiden
te Zedi l lo , n o obstante, insist ía en su v o l u n t a d de mantener una "sana dis
tancia" con el par t ido y de n o intervenir en el proceso de suces ión . E l PRI n o 
se ha recuperado a ú n de este conf l ic to , pese a su varia suerte electoral . 

Reducir al PRI a su m í n i m a e x p r e s i ó n resultaba necesario para poder 
negociar u n pacto de gob ie rno con la o p o s i c i ó n . Concesiones en la ley elec
tora l m á s otras disimuladas f u e r o n a l lanando el camino . C u a u h t é m o c Cár
denas fue e legido je fe de gob ie rno del Dis t r i to Federal en u n a confronta
c ión de resultado previsible n o só lo p o r las advertencias que arrojaban las 
encuestas s ino p o r la v o l u n t a d expresa de n o buscar u n candidato popu lar 
d e l PRI . Seleccionar a A l f r e d o de l Mazo para contender c o n C u a u h t é m o c 
C á r d e n a s era entregarse antes de empezar el combate. Cont ra la p rác t i ca 
inaugurada p o r Salinas de G o r t a r i de negociar d e s p u é s de la e l ecc ión , n o 
h u b o u n arreglo d irecto , sino u n a dec i s ión d e l gob ie rno de perder el Dis
t r i t o Federal , que de todos modos n o h a b r í a p o d i d o ganar el PRI . 

Los desastres electorales se sucedieron en los dos pr imeros a ñ o s de l go
b i e r n o zedillista. Pueden ser considerados u n parteaguas. L a par t i c ipac ión 
en 1997 cayó 20 puntos (57.87), lo que puede atribuirse a ser elecciones de 
r e n o v a c i ó n de las c á m a r a legislativas. Para el PRI h u b o varias lecciones que 
n o p o d í a n gustarle, p o r cuanto anunciaban. 

E l PRI fue e l gran derrotado : p e r d i ó 5.5 mil lones de votos respecto a 
1994, u n a c a í d a b r u t a l , m u c h o mayor que la esperada. Mismos resultados 
desastrosos para el P A N , que n o só lo n o sube sino que se encuentra con 884 
244 votos menos frente al a u t é n t i c o vencedor, el PRD, que gana casi dos m i 
llones de votos de u n a a o t ra e l ecc ión . Las cifras globales d i cen poco, pero 
tan p r o n t o se desagregan se puede ver claramente las razones de estos re
sultados. 

D o n d e h u b o r e n o v a c i ó n de gobernadores se mantuvo o s u b i ó la par t i 
c i p a c i ó n , p o r el nuevo papel que e l gob ie rno les a t r ibuyó con la m o d i f i 
cac ión de l Consejo Pol í t ico , a d e m á s de la competencia de la o p o s i c i ó n . L a 
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in f luenc ia de la guberna tura aparece t a m b i é n en la capacidad de l gober
nador : los estados priistas siguen priistas y los panistas, panistas. S ó l o 
C h i h u a h u a , c o n u n gobernador panista, p e r m i t e p o r u n margen m u y es
t recho (42.1 contra 41.2) u n a v ictor ia de l PRI . Los au tént i cos t r iunfadores 
de la j o r n a d a son los l lamados gobernadores fuertes, aunque ya n o se pue
d e n manejar las cifras de elecciones anteriores. E n 21 estados el PRI obt iene 
m á s del 40% pero só lo en siete pasa de l 50% en las elecciones p o r m a y o r í a 
relativa. E n seis estados se encuentra en segundo lugar frente al p r i m e r o del 
P A N y en tres, i n c l u i d o el Dis t r i to Federal, se ve superado p o r el PRD. L a elec
c i ó n p r o p o r c i o n a l equ i l ib ra la d e s p r o p o r c i ó n de la mayori tar ia : los 164 d i 
putados de l P R I , 70 del PRD y 65 de l P A N se ven compensados p o r los 77, 53 
y 56 respectivamente arrojados p o r el m é t o d o mayor i tar io . En resumen, el 
PRI gana 23 estados, el PRD tres y el P A N seis en la legislativa; el PRI sigue sien
do e l p r i m e r par t ido de la R e p ú b l i c a con sus 11.5 mi l lones de votos, seguido 
p o r el PRD con 7 5 y el P A N con 7 8 U n a coa l i c ión de estos dos grandes opo¬
sitores le ser ía , pues, fatal. E l pe l igro se m a n t e n d r í a de entenderse u n o de 
los erandes de la o p o s i c i ó n con los dos menores eme obt i enen en c o n i u n -
to 2.5 mi l lones . 

Las relaciones tensas entre el gob ierno de Zedi l lo y su par t ido expl ican 
en parte u n hecho m á s que peligroso para el Ejecutivo. Pierde en p r i m e r l u 
gar la m a y o r í a absoluta en la C á m a r a de Diputados y, aunque la conserve en 
el Senado, se ve hoy d í a obl igado a negociar cot id ianamente con u n Legis
lativo que, ante su t r i u n f o , aumenta d í a tras d í a sus demandas. M á s impor
tante a ú n es la conducta de l electorado priista, que ha negado el apoyo ma
sivo dado al P R I en 1994. N o puede sino suponerse a d ó n d e ha i d o este voto. 
U n a parte i m p o r t a n t e cayó en manos del PRD, pero el resto se refugia en la 
a b s t e n c i ó n , t r a n s f o r m á n d o s e en u n au tént i co voto de castigo silencioso. 

La danza de presidentes y de secretarios de l C E N va a o r ig inar u n cons
tante malestar del par t ido ; las fisuras van a ser m á s que fisuras, como se pue
de apreciar c o n la f o r m a c i ó n de grupos a los que se quiere ver con benevo
lencia y desprecio cuando se t iene enfrente u n fraccional ismo real aunque 
poco efectivo. L a a p a t í a y la desmovi l i zac ión resultan evidentes en las elec
ciones de los estados, só lo compensadas p o r u n a ac t i tud a n á l o g a de la opo
s ic ión, aquejada de los mismos males. La respuesta de la base de l PRI va a ve
n i r de los vencedores relativos de la e l e c c i ó n de 1997, los gobernadores, 
nuevos y antiguos. Bart le t t y Madrazo, respectivamente de Puebla y de Ta¬
basco, lanzan sus candidaturas sin solicitar la anuencia n i de l pa r t ido n i de l 
Ejecutivo, que n o encuent ran la manera de responder a este re to , sino cam
biando , c o m o ya es u n a costumbre, al presidente y a los miembros de l C E N . 
U n candidato "o f i c i a l " n o logra cuajar pese a contar c o n e l aparato de l par
t ido . Pudo observarse, desde 1994, la distancia cjue media entre el elector y 
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la m a q u i n a r i a partidista , debi l i tada n o só lo p o r las medidas de au tor idad 
de la Presidencia de la R e p ú b l i c a . A r r i n c o n a r al PRI re su l tó necesario para 
llevar adelante u n a po l í t i ca de hecho ant ipopular , conservadora y tecno-
crát ica , y e l i m i n a r los ú l t imos rastros de popul i smo , con el golpe dado a los 
sindicatos, al fal lar la Suprema Corte de Justicia de la N a c i ó n (SCJN) en con
tra de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio d e l Estado 
(FSTSE) y su m o n o p o l i o sobre el personal b u r o c r á t i c o m e n o r . 

Las crisis e c o n ó m i c a s que se h a n venido sucediendo desde el gob ie rno 
de E c h e v e r r í a , el c rec imiento de las clases medias, el desarrol lo de una cla
se empresarial cada vez m á s poderosa y m á s involucrada en la vida pol í t ica , 
la tecni f icac ión d e l gob ie rno y la subida de l nivel cu l tura l , así c o m o las pre
siones directas e indirectas procedentes del exter ior , ex ig ie ron cambios en 
el sistema po l í t i co mexicano. A l ampliarse la pa r t i c ipac ión y aumentar la 
competencia po l í t i ca de los ciudadanos, las reformas legales se h i c i e r o n 
indispensables. C o m o en todo sistema autor i tar io , se puede asegurar el 
f u n c i o n a m i e n t o pero n o la d u r a c i ó n si u n a de las piezas es s ú b i t a m e n t e 
cambiada. Las condiciones sociales h a b í a n madurado en la d é c a d a de los se
tenta lo suficiente para que se diera el cambio ; e l catalizador fue la r e forma 
electoral impulsada p o r Reyes Heroles , que abre las puertas a los part idos 
de o p o s i c i ó n , incluso a la o p o s i c i ó n en general , obl igada a someterse a u n 
j u e g o ordenado y d e m o c r á t i c o . 

La r e f o r m a de l Estado a ú n es tá pendiente , pero la electoral es tá consu
mada. Si se va a modi f icar los procedimientos electorales es u n p r o b l e m a sin 
urgencia, desde el m o m e n t o que las metas buscadas se h a n conseguido. La 
cred ib i l idad y con ella la pa r t i c ipac ión y la confianza h a n aumentado de ma
nera notor i a , pese a las quejas e inconformidades que a c o m p a ñ a n a todo 
proceso d e m o c r á t i c o . E l gran perdedor ha sido sin lugar a dudas el PRI . Es po
sible que el n o m b r e permanezca aunque la func ión y el poder ya sean otros. 


