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Las similitudes entre E s p a ñ a y M é x i c o p a r e c e r í a n u n a obviedad. D e s p u é s 
de todo en septiembre de 2010 los mexicanos estaremos celebrando apenas 
l a conc lu s ión de dos siglos de independenc ia de la co lonia e s p a ñ o l a que 
d u r ó 300 a ñ o s . N o obstante, el innegable parentesco ha sido insistentemen
te negado, sobre t o d o p o r los mexicanos, en buena parte p o r el na tura l 
deseo de subrayar, con las diferencias, la necesidad y las virtudes de la rup
t u r a . Sin embargo, parece l legado el m o m e n t o de sacudirse el peso de esa 
v o l u n t a d en la h i s tor iogra f í a , y recuperar la re l ac ión entre M é x i c o y E s p a ñ a 
e n el plano de las ideas y de las instituciones pol í t icas . E l l i b r o de J o s é Vare-
l a Ortega y Luis M e d i n a P e ñ a , Elecciones, alternancia y democracia. España-Mé
xico, una reflexión comparativa constituye u n excelente p r i m e r paso en esa 
d i r e c c i ó n . Muestra que la his tor ia pol í t ica de ambos pa í s e s t iene vinculacio
nes profundas que p u e d e n atribuirse a u n pasado c o m ú n ; sin embargo, los 
ensayos t a m b i é n sugieren s imil i tudes , m á s de u n a a n a l o g í a posible, y sobre 
t o d o la existencia de u n ancho terreno para la c o m p a r a c i ó n . Las observacio
nes y los análisis de los autores demuestran que cotejar ambas experiencias, 
algunos de sus procesos y coyunturas crít icas, e n r i q u e c e r á el c o n o c i m i e n t o 
d e l pasado de M é x i c o y de E s p a ñ a , m u c h o m á s al lá de la h i s tor ia d ip lomát i 
ca y de la c o m p r e n s i ó n de las relaciones entre ambos pa í s e s . 

De la lectura d e l l i b r o se desprende que la presencia de u n factor espa
ñ o l en la histor ia po l í t i ca mexicana puede rastrearse p o r dos vías. U n a , las 
ideas. Por e jemplo , M e d i n a analiza la persistente in f luenc ia de la Constitu
c i ó n de Cád iz sobre los constituyentes de l M é x i c o i n d e p e n d i e n t e , as í como 
sobre muchas de las f ó r m u l a s que f u e r o n retomadas u n a y o t ra vez en dife
rentes arreglos constitucionales de l siglo XIX. E n t iempos m á s recientes, 
luego del p a r é n t e s i s en las relaciones d i p l o m á t i c a s entre los dos pa í s e s que 
a b r i ó el fin de la guerra c ivi l e n 1939 y se p r o l o n g ó hasta 1977, la vía es
p a ñ o l a de cambio po l í t i co ha sido u n referente c o n t i n u o y exp l í c i to para 
gobiernos y part idos e n M é x i c o . L a Ley de Organizaciones, Partidos y Pro-
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cedimientos Electorales de 1977, que i m p u l s ó el p l u r i p a r t i d i s m o mexicano, 
lleva la hue l la de la Ley de Asociaciones Pol í t icas que fue impulsada en Es
p a ñ a en 1976. 

La segunda vía que permi te ident i f icar u n referente e s p a ñ o l en el pro
ceso de l M é x i c o independiente son las s imil i tudes de o r d e n s o c i o e c o n ó m i 
co que guardaban estos pa í se s entre sí, p o r l o menos hasta los a ñ o s sesenta 
del siglo XX , as í como la c o m u n i d a d de cu l tura . Por e jemplo , en 1909 el me
xicano A n d r é s M o l i n a E n r í q u e z p u b l i c ó Los grandes problemas nacionales, 
una obra que de sc r ib í a y analizaba la s i tuac ión de l campo mexicano en tér
minos que revelan u n a p r o f u n d a deuda c o n el Informe sobre la agricultura de 
M e l c h o r Gaspar de Jovellanos, publ icado en E s p a ñ a a finales del siglo XVIII . 
Ambos autores, a c ien a ñ o s de distancia, tratan el mi smo tipo de problemas 
derivados de formas arcaicas de p rop iedad de la t ierra , de las dificultades 
de e x p l o t a c i ó n de terrenos ár idos , o de la pobreza de los recursos h idro ló
gicos de amplias zonas de cada pa í s . 

E n los a ñ o s posteriores a la R e v o l u c i ó n mexicana de 1910, la renovada 
vo luntad de independenc ia nacional l levó al ocu l t amiento y a la n e g a c i ó n 
de persistentes semejanzas entre M é x i c o y E s p a ñ a , muchas de ellas deriva
das de la c o n d i c i ó n de atraso: eran pa í s e s p r e d o m i n a n t e m e n t e rurales, que 
contaban con algunos polos industriales; las tasas de analfabetismo eran 
muy elevadas, la p r o p i e d a d de la t ierra estaba concentrada y la Iglesia cató
lica m a n t e n í a u n a presencia dominante . Todas estas característ icas iban 
m u c h o m á s al lá de la di ferencia pol í t ica : E s p a ñ a era u n a m o n a r q u í a y Mé
xico u n a r e p ú b l i c a . Las semejanzas estructurales e s tán de t rá s de la manera 
e s p o n t á n e a como para u n lector mexicano se ofrece la c o m p a r a c i ó n entre 
el ent ramado electoral de l caciquismo de la R e s t a u r a c i ó n e s p a ñ o l a que des
cribe V á r e l a y la experiencia de l PRI en M é x i c o . 

Las s imil i tudes entre M é x i c o y E s p a ñ a h a n sido identificadas t a m b i é n 
por po l í t i cos . A finales de los a ñ o s veinte, M a n u e l G ó m e z M o r í n , fundador 
del Par t ido A c c i ó n Nacional , hizo u n viaje a E s p a ñ a y r e c o n o c i ó en la difícil 
g e o g r a f í a castellana algunos de los problemas de M é x i c o . Desa r ro l ló enton
ces una gran a d m i r a c i ó n p o r la dictadura modern izadora del general Pr imo 
de Rivera, y en particular p o r J o s é Calvo Sotelo. En el mini s t ro de Hacienda de 
la d ic tadura y en sus propuestas de gob ie rno m u n i c i p a l , p o r e jemplo, Gó
mez M o r í n e n c o n t r ó - c o m o otros la t inoamericanos de la é p o c a - u n mo
delo que le h u b i e r a gustado r e p r o d u c i r y p o n e r en p r á c t i c a en M é x i c o . Las 
ideas po l í t i cas de los republ icanos y de la derecha e s p a ñ o l a t a m b i é n contr i 
buyeron , aunque n o s iempre p ú b l i c a m e n t e , a a l imentar la experiencia po
lítica mexicana. 

U n o de los puntos m á s atractivos d e l c o n j u n t o de ensayos que contiene 
este l i b r o es la c o n s t a t a c i ó n de que el p o d e r es u n a exper iencia universal; 
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de tal manera que, como b i e n lo comprueba el p r i m e r ensayo de Váre la , 
que lleva el mismo título del l i b r o , p r á c t i c a m e n t e cualquier proceso de 
cons t rucc ión d e m o c r á t i c a tiene que resolver los mismos dilemas, respon
der a las mismas preguntas, y recurre a las mismas soluciones. C o n este pro
pós i to impl íc i to , el autor hace u n recorr ido p o r la experiencia h i s tór ica de 
la e x p a n s i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n electoral en Inglaterra , Estados Unidos , 
Francia, Alemania , I ta l ia y E s p a ñ a , y encuentra muchas dimensiones de 
c o m p a r a c i ó n ; la ú n i c a di ferencia i m p o r t a n t e parece ser el t i e m p o , esto es, 
el m o m e n t o en que se p l antearon esos problemas en cada u n a de estas 
sociedades. Por e jemplo , el tema pol í t i co de estos pa í se s , y de muchos 
otros, en el siglo X I X fue la o r g a n i z a c i ó n de l sufragio universal , sin que el lo 
c o m p r o m e t i e r a el gob ierno de los mejores. E n cada caso la respuesta fue 
dictada p o r las condiciones particulares de cada pa í s , aunque - n o s dice Vá
r e l a - las élites del poder c o m p a r t í a n el mi smo di lema: ¿ fabr icar las eleccio
nes o dictarlas? Los casos que presenta V á r e l a y la experiencia mexicana 
que trata M e d i n a muestran c ó m o las elecciones f u e r o n e n u n p r i n c i p i o 
o b r a del poder que en cada pa í s tuvo a su cargo la factura de votos y de ma
yor ía s , mediante el r e formismo electoral , la c o r r u p c i ó n o el f raude, de la 
mi sma manera que en el par l amento los legisladores quedaban a cargo de 
alianzas y coaliciones. La c o m p a r a c i ó n entre las diferentes experiencias de l 
proceso d e m o c r á t i c o lleva a V á r e l a a reconocer las versiones nacionales de 
f e n ó m e n o s generales: la redi s t r i tac ión en E s p a ñ a o en M é x i c o , que p e r m i t e 
d i v i d i r el apoyo electoral de las fuerzas opositoras, se l l ama gerrymandering 
e n Estados Unidos , charcutage en Francia. S e ñ a l a Váre l a c ó m o los "notables" 
franceses o e s p a ñ o l e s son los influentes portugueses, los "caciques" mexica
nos, o los bosses estadounidenses. 

La tesis de V á r e l a y M e d i n a que da u n i d a d a los ensayos de este volu
m e n es que la democracia es p r i m e r o y antes que nada u n asunto de ins t i tu
ciones, y luego, tal vez en segundo lugar, de cul tura . Esta tesis se sostiene en 
u n a perspectiva h i s tór ica de largo plazo en la que el desarrollo ins t i tuc iona l 
es u n proceso c o n altibajos y plagado de accidentes. E l ú n i c o consuelo que 
nos dejan, que p o r c ier to n o es m e n o r , es que el sentido de este proceso 
e s t á de f in ido p o r el m o d e l o ideal al que se refiere en el f u t u r o , u n mode
l o que rige los objetivos lejanos, a pesar de que lo cont ingente altere p o r 
momentos la d i r ecc ión de l trayecto. Esta perspectiva pone en tela de j u i c i o a 
b u e n n ú m e r o de estudios recientes sobre transiciones, que h a n reduc ido el 
anál i s i s de este cambio al examen de causas inmediatas. 

E l r econoc imiento de la universal idad de l poder sugiere muchos otros 
ejercicios de c o m p a r a c i ó n , y es u n a respuesta a los anál is i s que expl ican a 
p a r t i r de la cu l tura los problemas de l desarrol lo de las inst i tuciones políti
cas, una perspectiva que durante d é c a d a s ha oscurecido el c o n o c i m i e n t o 
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de la experiencia de pa í ses como E s p a ñ a y M é x i c o . Ambos fueron duran
te d é c a d a s vistos como una "s ingular idad" , u n a " e x c e p c i ó n " que se enten
d í a como resultado de su m u y peculiar cul tura , y que en cierta f o r m a los 
condenaba a mantener organizaciones pol í t icas tradicionales, paternalis
tas, antiliberales y, en ú l t ima instancia, n o d e m o c r á t i c a s . Más todavía , para 
el caso de M é x i c o hace menos de 20 a ñ o s que se fue afianzando la idea de 
que su sistema pol í t ico p o d í a ser estudiado con los mismos instrumentos 
de la ciencia pol í t ica que se uti l izaban para estudiar las democracias occiden
tales, p o r e jemplo . Es decir, la experiencia mexicana n o es comprensible 
só lo en sus propios t é rminos , n i s e g ú n "e spec i a l í s imas reglas" formuladas 
conforme a su " e spec i a l í s ima cu l tura" , c o m o s o s t e n í a n en el pasado algu
nos expertos. La lectura de este l i b r o evoca la obra de Ber t rand de Jouve-
n e l , sobre lo que él l l a m ó "e l c rec imiento na tura l de l poder" , que puede ser 
l e í d a c o m o el anális is de la m o d e r n i z a c i ó n de la pol í t ica , u n segundo gran 
tema al cual se refiere este l i b r o . 

Los ensayos de l l i b r o abren camino para nuevas investigaciones y tam
b ién plantean temas que debatir, entre ellos u n o central es por q u é las élites 
organizan la pa r t i c ipac ión d e m o c r á t i c a , si és ta supone una p é r d i d a de po
der para estos grupos. Los ensayos de Váre l a s e ñ a l a n c ó m o el proceso demo-
cratizador avanza impulsado p o r crisis, cuyo agravamiento es una amenaza 
de tal m a g n i t u d para las élites que e s tán dispuestas a ceder parcialmente 
poder , u n o de los sentidos de la democracia , porque en el lo les va la super
vivencia. La experiencia de la guerra hispanoamericana de 1898, que analiza 
Váre la , es aleccionadora. De la p r o f u n d a crisis po l í t i ca que p r o v o c ó la de
r r o t a n a c i ó el m o v i m i e n t o regeneracionista que se convirt ió en el p u n t o de 
par t ida de l cambio en el siglo X X e s p a ñ o l , de las pr imeras sacudidas moder-
nizadoras, u n impul so que, s e g ú n Váre la , fue re tomado d e s p u é s de la c a í d a 
de la d ic tadura franquista. E n el caso de M é x i c o , M e d i n a sugiere que la vo
l u n t a d modern izadora del Estado de la R e v o l u c i ó n mexicana condujo a la 
gradual apertura d e m o c r á t i c a a lo largo de m á s de m e d i o siglo, sobre todo 
a par t i r de la r e f o r m a de 1977. Esta vis ión, a m i manera de ver, atribuye a los 
presidentes mexicanos y al par t ido en el p o d e r u n a visión de largo plazo y 
una generosidad que desmiente el examen de las sucesivas coyunturas en 
que se p r o d u j e r o n reformas electorales. N i n g u n a de ellas fue realmente 
u n a " r e f o r m a otorgada", sino que vistas e n detalle f u e r o n u n a respuesta de
fensiva a movimientos , protestas y exigencias de grupos que optaban p o r 
vías extrainstitucionales y cuyasWiones p o d í a n ser u n a amenaza para el 
statu quo. E n todos los casos el cambio mediante elecciones es para las élites 
u n a alternativa prefer ible al cambio revo luc ionar io . Las aperturas demo-
cratizadoras son el contraveneno de l cambio v io lento , de las "democracias 
arrebatadas". A este respecto cabe recordar el l i b r o de l p o l i t ó l o g o f rancés 
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Guy H e r m e t , El pueblo contra la democracia, que discute la experiencia f ran
cesa a par t i r de esta perspectiva; t a m b i é n podemos evocar el d i c h o s e g ú n e l 
cual cada vez que h a b í a u n a revo luc ión en Francia, en Gran B r e t a ñ a se i n 
t r o d u c í a u n a re forma electoral . 

El anális is inst itucionalista es hoy en d í a el enfoque m á s vital y promete
d o r de la ciencia pol í t ica . U n a de sus muchas virtudes es que nos reconci l i a 
c o n la historia , nos invi ta a m i r a r l a con instrumentos modernos . Este l i b r o 
es una muestra de los resultados que arroja la c o m b i n a c i ó n de estas dos dis
ciplinas, que a d e m á s en este caso se enriquece con el cotejo de dos expe
riencias comparables. Sin embargo, la deb i l idad del enfoque para expl icar 
e l cambio t a m b i é n es tá ah í , sobre t o d o en el ensayo de M e d i n a sobre el pro
ceso de cons t rucc ión de l aparato y de la costumbre electoral mexicana. E l 
paso siguiente d e b e r í a i r hacia la d i s cus ión de las iniciativas democratizado-
ras de las élites, y el examen de la re lación entre inercia institucional y cambio. 
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L a cons t rucc ión de toda a g r u p a c i ó n social o pol í t ica , desde u n Estado hasta 
u n c lub social, descansa en la a c e p t a c i ó n de reglas y en u n a m í n i m a compa
t i b i l i d a d de intereses. Pero a ú n hay m á s . E n toda sociedad n o só lo se t i enen 
valores fundantes, s ino t a m b i é n omisiones necesarias. O l v i d o e ind i f e ren
cia func ionan como agentes út i l í s imos para la cons t rucc ión de l Estado-na
c i ó n : a la par de la existencia de u n a m a y o r í a de opiniones sobre la u t i l i d a d 
de tal o cual sistema po l í t i co o de los requisitos para que a lguien o algo sea 
c o n s i d e r a d o " n a c i o n a l " (los que , d i c h o sea de paso, s i empre s e r á n c o n 
v e n i e n t e m e n t e m u d a b l e s ) , t a m b i é n d e b e n dejarse a t rá s agravios previos , 
hacer caso omiso de diferencias evidentes o, incluso, se debe ignorar la rea
l i d a d misma, s u p l a n t á n d o l a con mitos o c o n d e n á n d o l a a u n a p r u d e n t e i n 
di ferencia . De cuando en cuando, asistimos al surg imiento de sociedades y 
estados que se rec laman c o m o descendientes de milenarias civilizaciones, 
sabiendo, en el f o n d o , que de la n a c i ó n a ludida n o queda m á s que el n o m 
b r e y alguna difusa herencia c u l t u r a l , s ó l o vista en el museo y en las ruinas. 
O b i e n , nos podemos encontra r c o n que los valores en que d e c í a fundarse 
esta misma n a c i ó n , andando e l t i e m p o , son suplantados p o r otros. Así , la 
n a c i ó n que se reclama c o m o descendiente de l esplendor de 30 siglos, en 


