
ERNESTO ZEDILLO. 
LA PRESIDENCIA CONTENIDA R O G E L I O HERNÁNDEZ R O D R Í G U E Z 

L A PRESIDENCIA D E E R N E S T O Z E D I L L O TIENE EL E N O R M E significado d e ser la 
última q u e encabezó el PRI, después de más d e se tenta años de gobe rna r 
i n i n t e r r u m p i d a m e n t e . El h e c h o es sin d u d a i m p o r t a n t e p o r q u e se t rata 
quizá del último sistema autor i tar io q u e t ransi ta a la democrac i a (en su 
par t icular y va lorada versión de a l te rnancia par t idar ia ) y que , además, lo 
consiguió p o r m e d i o de elecciones y sin q u e se p r o d u j e r a n i n g u n a amena
za a la estabi l idad política. Las in te rpre tac iones sobre este acon tec imien to 
varían, p e r o , mien t ras q u e en todas se subraya el cansancio social en con
tra del PRI , la compet i t iv idad electoral , la fortaleza d e los par t idos antes d e 
oposición y, e n cont ras te , el debi l i tamiento del PRI, en a lgunas se desliza la 
idea de q u e e n su desenlace tomó par te activa la vo lun tad presidencial . Se
gún esta versión, Zedillo habría desar ro l lado u n a política consis tentemen
te p r o g r a m a d a y q u e buscaba c l a ramen te la democrac ia . Así, lo q u e pa ra 
a lgunos observadores fue tan sólo u n a política d e circunstancia , p lagada 
de e r ro res e inexper ienc ia , pa ra otros fue el resu l tado de u n a acción cons
ciente q u e se p r o p u s o m o d e r n i z a r las cond ic iones de competenc ia , en
frentar el conservadur i smo político del PRI y alcanzar la al ternancia . 
Objetivos q u e , p o r cier to, al m e n o s dos d e los an tecesores d e Zedillo en la 
p res idenc ia también dijeron perseguir . 

N o es fácil d e t e r m i n a r cuánta vo lun tad y c lar idad tuvo el p res iden te 
Zedillo e n la aplicación de los objetivos d e su política, p e r o lo q u e sí es in
d u d a b l e es q u e sus acciones influyeron d e t e r m i n a n t e m e n t e en los resulta
dos. Sin e m b a r g o , c o m o b ien lo saben los h is tor iadores políticos, n o todas 
las consecuenc ias , positivas o negativas, son impu tab les a u n a política ni 
m e n o s aún p u e d e n cons iderarse c o m o objetivos d e l i b e r a d a m e n t e pro
puestos . Zedil lo y su pres idenc ia n o son la excepción. Después del 2 ju l io 
de 2000, su gob ie rno parece responsable únicamente de la alternancia, n o de 
múltiples conflictos q u e tal vez p u d i e r o n so luc ionarse e n su m o m e n t o con 
u n mínimo d e vo lun tad y q u e e x h i b e n n o sólo la falta d e u n a política clara, 
s ino también la falta de exper ienc ia e n la mater ia . 
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N a t u r a l m e n t e q u e h u b o política d u r a n t e aquel la administración, p e r o 
fue errática, más d e u n a vez cont radic tor ia y ca ren te de u n p r o g r a m a o 
proyecto q u e le pe rmi t i e ra al p res iden te y a su e q u i p o d e co laboradores 
p o n e r en práctica med idas cohe ren te s con las q u e se fuesen a lcanzando 
objetivos precisos. P o r q u e fue cont rad ic tor ia es q u e tuvo consecuencias di
versas, unas q u e p a r e c e n r e s p o n d e r a u n auténtico c o m p r o m i s o democrá
tico ( como el esfuerzo p o r l legar a u n acue rdo nac iona l e n t r e los par t idos 
o el d i s tanc iamiento con el P R I ) , y otras q u e cues t ionan t an to su vo luntad 
como sus habi l idades ( como los enf ren tamien tos con a lgunos g o b e r n a d o 
res o su t ra to pa ra con la guerr i l la d e Chiapas, p o r n o m e n c i o n a r su act i tud 
frente al conflicto q u e paralizó a la UNAM casi u n a ñ o ) . En real idad, su po
lítica fue reactiva y circunstancial : t ra taba de alejarse del pasado inmed ia to 
y, an te todo , de p r o b a r su c o m p r o m i s o con unas prácticas m o d e r n a s y de
mocráticas q u e en más de u n a ocasión lo l levaron a la pasividad y la inac
ción. C o m o se verá ade lan te , Zedillo tuvo l imitaciones básicas, la mayoría 
fuera de su cont ro l , q u e c o n d i c i o n a r o n su visión de la política nac iona l y, 
sobre todo , su capac idad (personal , p e r o también d e su equ ipo ) pa ra en
frentar las agudas con t rad icc iones sociales y políticas q u e se i n c u b a r o n du
ran te el sexenio d e Carlos Salinas. 

H u b o cond ic ionamien tos q u e d e t e r m i n a r o n , en genera l , el compor ta 
m i e n t o de la p res idenc ia de Zedillo, p e r o n o son suficientes pa ra explicar 
algunas med idas y decis iones que , en la práctica, significaron u n a r e n u n c i a 
a intervenir . En esos casos el cond i c ionamien to social es sólo u n a referen
cia. En el fondo , se trató d e la falta d e u n a auténtica vocación política, para 
decir lo c o n Weber , o d e la carencia de ju ic io político, e n palabras d e Ber
lín.1 El político, decía el p r i m e r o , es aquel q u e aspira al p o d e r , q u e vive pa
ra la política p o r q u e goza c o n ella, p o r q u e disfruta c o n su d e s e m p e ñ o y le 
apas iona la l ucha política. Aque l a qu ien so lamen te le p r e o c u p a el b u e n 
func ionamien to del g o b i e r n o , y se m a n t i e n e lejos de las disputas p o r el po
der , es u n b u e n admin i s t rador , u n funcionar io especial izado. Interés y dis
posición, q u e t a m p o c o bas tan pa ra u n b u e n ju ic io político. Para Berlin, 
esto resulta d e u n a combinación difícil d e consegui r e n t r e el ta len to perso
nal , el c o n o c i m i e n t o de los pr inc ip ios d e la política y, espec ia lmente , la ex
per ienc ia q u e e n s e ñ a al político a e n t e n d e r las s ingular idades d e cada 
situación p a r a n o i m p o n e r soluciones únicas o "predicar precisión mecáni
ca".2 Al final, d ice Berl in, al político se le r e c o n o c e ju ic io y habi l idad cuan-

1 Max Weber, "La política como vocación", El político y el científico, Madrid, Alianza Edito
rial, 1999; Isaiah Berlin, "El juicio político", El sentido de la realidad, Madrid, Taurus, 1998. 

2 Isaiah Berlin, idem, p. 96. 
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do demues t r a eficacia pa ra resolver los p rob lemas q u e se p re sen tan . Jus to 
lo q u e os tens ib lemente faltó en esa última administración priista. 

Bastarían estas referencias pa ra mos t ra r q u e esas cual idades estuvieron 
ausentes de la pres idenc ia q u e encabezó Zedillo y que , vale la p e n a subra
yarlo, n o se o p o n e n al t a len to personal . C o m o se verá después, ni Zedillo 
ni la mayoría de sus co laboradores tuvieron el t i e m p o y las posibi l idades 
para adqui r i r la exper ienc ia y la pasión p o r la política. Por el cont ra r io , sus 
cual idades y preparación se di r ig ieron apenas a mane ja r con pu lc r i tud la 
administración g u b e r n a m e n t a l . 

LOS CONDICIONAMIENTOS DE UN PRESIDENTE 

Las circunstancias e n q u e Zedillo fue se lecc ionado c o m o cand ida to a la 
pres idencia p o r el PRI n o sólo cond ic iona ron a lgunas d e sus med idas más 
impor tan tes , s ino también la visión con la q u e fueron decididas . Las carac
terísticas d e los h o m b r e s y mujeres q u e in t eg ra ron su gab ine te , sus relacio
nes con el PRI y la definición del pape l de la p res idenc ia en los conflictos 
políticos t i enen m u c h o d e su or igen en aquellas cond ic iones históricas. H a 
sido f recuente señalar c o m o d e t e r m i n a n t e de su c o n d u c t a la traumática 
coyuntura d e m a r z o d e 1994, c u a n d o Luis D o n a l d o Colosio fue asesinado y 
se desa ta ron fuerzas políticas q u e parecían hasta en tonces b ien controla
das. Estos h e c h o s fueron decisivos, p e r o n o fueron los únicos. Zedillo fue 
afectado p o r esa c i rcuns tancia p e r o la visión más gene ra l sobre la política y 
el fu turo de l país se configuró a lo largo del g o b i e r n o d e Carlos Salinas, 
du ran t e el cual él realizó la pa r t e más i m p o r t a n t e d e su ca r re ra político-ad
ministrativa. E n r igor , la única exper ienc ia q u e logró o b t e n e r Zedillo del 
sistema y la política en México se restringió a los doce años d e gob ie rno d e 
Miguel d e la Madr id y Salinas, el largo p e r i o d o d e transformación econó
mica y política de l país. C o n todo , el lugar q u e ocupó e n t r e 1982 y 1987 lo 
man tuvo al m a r g e n d e conflictos, lo q u e n o se repitió e n el p e r i o d o de Sa
linas, d o n d e compartió con éste, c o m o su secretar io d e Educación, mu
chos d e los graves p r o b l e m a s q u e con su pecul ia r estilo enfrentó el 
pres iden te . T a n d e t e r m i n a n t e sería esta última influencia q u e Zedillo de
sarrollará u n g o b i e r n o e n u n franco in t en to de diferenciación y distancia-
mien to de la política d e su i n m e d i a t o antecesor . 

Si b ien Zedil lo trabajó c o m o analista e n el Banco d e México d u r a n t e 
a lgunos años d e la década d e los setenta , sus estudios d e d o c t o r a d o lo ale
j a r o n u n largo t i e m p o d e la administración pública. Al concluir los , Zedillo 
regresó al B a n c o d e México pa ra encargarse d e u n fideicomiso reciente
m e n t e c r e a d o p a r a resolver a lgunos d e los graves efectos d e la devaluación: 
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el Ficorca (Fideicomiso pa ra la Cobe r tu ra d e Riesgos Cambiar los ) . En ese 
pues to , e m i n e n t e m e n t e técnico, Zedillo pasaría casi t o d o el sexenio de Mi
guel d e la Madr id hasta q u e en 1987, c u a n d o Salinas fue des ignado candi
da to presidencial , el nuevo secretario d e Programación y Presupues to , 
P e d r o Aspe, lo p r o p u s o pa ra ocupa r la i m p o r t a n t e Subsecretaría de Plane-
ación y Con t ro l Presupuesta l , la misma en la q u e Aspe se había desempe
ñ a d o la mayor pa r te del p e r i o d o y q u e se convirtió en la instancia centra l 
de la secretaría para el exitoso control del gasto público.3 De esos puestos, de 
los cuales sólo el d e Ficorca es e n r ea l idad i m p o r t a n t e , t o d a vez q u e el 
d e subsecre tar io apenas lo d e s e m p e ñ ó p o r u n a ñ o , Zedil lo pasará a ser se
cre tar io de Programación y Presupues to (1988-1992) y, e n u n cambio q u e 
sería p r e m o n i t o r i o d e lo q u e él c o m o p res iden te haría c o n a lgunos de sus 
secretarios de Estado, sin a n t e c e d e n t e a l g u n o se convertiría en secretario 
d e Educación Pública (1992-1993). 

I m p o r t a n t e s responsabi l idades , p o r q u e desde ellas Zedil lo participaría 
e n a lgunas med idas centra les del gob ie rno d e Salinas e incluso se vería en
vuel to e n u n conflicto que , al decir de m u c h o s , lo puso fuera de la compe
tencia p o r la c a n d i d a t u r a pres idencia l q u e finalmente conseguiría Colosio. 
Zedillo fue el último ti tular de u n a secretaría q u e e n su m o m e n t o repre
sentó u n a al ternativa administrat iva y económica frente al e n o r m e p o d e r 
q u e la Secretaría d e H a c i e n d a había alcanzado e n el g o b i e r n o federal . La 
SPP pasó d e ser la instancia q u e promovería la planeación y programación 
del gasto, e n los años de José López Portillo, al más severo vigilante del gasto 
público y, e n los hechos , el e n c a r g a d o d e su restricción. U n a vez alcanzada 
la estabil idad, fortalecidas las finanzas públicas y re in ic iado el c rec imiento , 
esa secretaría desapareció pa ra reforzar el pape l de H a c i e n d a . Mientras Ze
dillo p r e p a r a b a su desintegración, fue Aspe, al f rente d e Hac ienda , el ver
d a d e r o responsab le de la economía naciona l . E n rigor, la secretaría q u e 
encabezó Zedil lo ya es taba desprovista d e func iones sustantivas c u a n d o és
te alcanzó su t i tular idad. 

Con esas l imitadas exper iencias , Zedillo se hizo cargo d e la especiali
zada Secretaría d e Educación Pública, p o r la q u e , e n las más de las veces, 
habían p a s a d o políticos avezados o r econoc idos in te lectuales . Algunas de 
sus decis iones lo l levaron a conflictos del icados . La más impor t an t e fue 
p r o m o v e r u n o s nuevos libros de texto pa ra educación básica en los q u e la 

3 Carlos Salinas de Gortari, México. Un paso difícil a la modernidad, Barcelona, Plaza y Ja-
nés, 2000, p. 944. No es clara la relación entre Aspe y Zedillo porque sus carreras no tuvieron 
vínculos directos. Es probable que al respecto influyera José Córdoba, para entonces director 
general de Política Económica y Social de la SPP y cercano colaborador de Salinas, o Leopol
do Solís, con quien trabajara Zedillo en el banco central desde sus años de analista. 
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historia nac iona l fue revisada p r o f u n d a m e n t e y, e n u n a demostración de 
m o d e r n i d a d , desapa rec ie ron acon tec imien tos y actores p a r a da r lugar a in
te rpre tac iones y análisis q u e , e n t r e otros impor t an te s sujetos, afectaron al 
ejército al responsabil izarlo d e los asesinatos de 1968 en Tlatelolco. L o mis
m o el ejército q u e m u c h o s intelectuales y académicos cr i t icaron n o U n t o 
al e q u i p o q u e redactó los l ibros, s ino al secretar io q u e los auspició y, en úl
t ima instancia, los aprobó. A u n q u e los textos fueron finalmente re t i rados , 
la i m a g e n del secretar io resultó e n o r m e m e n t e afectada e n u n p e r i o d o de
cisivo p a r a la selección del cand ida to presidencial . Si e n la SPP Zedil lo mos
tró su capac idad administrat iva, e n la SEP propició u n innecesar io conflicto 
q u e exhibió sus escasas habi l idades políticas.4 

A esta exper ienc ia directa , Zedillo sumó la d e ser testigo d e u n a admi
nistración en la q u e los p r o b l e m a s políticos fueron a c o m p a ñ a d o s d e u n a 
excesiva intervención pres idencia l d e la que , en más de u n a ocasión, se de
r ivaron a rb i t ra r iedades q u e d a ñ a r o n severamente las ins t i tuciones del sis
tema. C o m o n u n c a an tes e n la historia m o d e r n a de México, e n los años d e 
1988 a 1994 se desa r ro l l a ron conflictos q u e a m e n a z a r o n la es tabi l idad polí
tica del país. Conflictos electorales e n los que , a pesar d e conta rse c o n n u e 
vas reglas, ins t i tuciones y p roced imien tos , éstos n o fueron respe tados p o r 
los par t idos d e oposición ni p o r el p r o p i o p res iden te q u e , e n la práctica, 
sust i tuyeron los comicios p o r negoc iac iones poselectora les e n las q u e se 
decidió quiénes serían gobernadores o pres identes municipales . Si esta prác
tica anuló las e lecciones c o m o m e c a n i s m o r egu l ado r d e la c o m p e t e n c i a 
par t idar ia , el r e spe to a las preferencias d e los c iudadanos y, e n consecuen
cia, su pape l c o m o leg i t imador de las au tor idades , la excesiva remoción d e 
gobe rnado re s , u n a s veces p o r conflictos locales q u e r ebasa ron las capaci
dades d e los manda t a r io s , otras p o r pres iones de los pa r t idos d e oposición, 
otras más p o r desavenencias políticas con el p res iden te , e incluso p o r q u e 
Salinas los retiró p a r a l lenar vacantes en el gob i e rno federal , anuló las fun
ciones i n t e r m e d i a d o r a s d e las gube rna tu ra s . 5 

Salinas promovió también la más ambiciosa r e fo rma d e n t r o del PRl, 
c o n la q u e f o r m a l m e n t e buscaba imp lan ta r prácticas in te rnas democráti
cas. Al m a r g e n d e los objetivos, la r e fo rma propició u n a revuel ta d e los mi-

4 Miguel de la Madrid, entrevista con Jorge G. Castañeda, La herencia, Alfaguara, Méxi
co, 1999, p. 226. El mismo Castañeda llega a esa conclusión basado en otros testimonios, 
Ídem, p. 468. 

5 Los detalles son elocuentes: Salinas removió a 17 mandatarios, la cifra más alta en la 
historia moderna del país, sólo superada por Lázaro Cárdenas en 1935, durante su conflicto 
con Calles. Con esas medidas se afectaron 12 entidades, cinco de ellas en dos ocasiones. Ro
gelio Hernández Rodríguez, "Inestabilidad política y presidencialismo en México", Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, núm. 1, 1994. 
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l i tantes q u e estimuló la autonomía del pa r t ido y su d is tanc iamiento c o n 
respec to al l iderazgo presidencial , lo que , s u m a d o a las negociaciones po -
selectorales y al re t i ro de gobe rnadores , debilitó las funciones políticas q u e 
t r ad ic iona lmen te d e s e m p e ñ ó el PRI al l ado del gob ie rno . Éstos y otros 
acon tec imien tos p rovocaron u n grave p roceso d e desinstitucionalización 
del s is tema q u e afectó su capacidad p a r a regu la r el conflicto social. Al fi
nal , se c r e a r o n las condic iones pa ra q u e surg ie ran graves fenómenos que , 
e n apar iencia , pertenecían a u n pasado ya s u p e r a d o , c o m o los asesinatos 
del c a n d i d a t o Colosio y el secretar io genera l del PRI, José Francisco Ruiz 
Massieu, así c o m o la aparición d e la guerr i l la e n Chiapas , q u e al p r inc ip io 
se p r o p u s o dest rui r el sistema y, al me jo r estilo d e los años setenta, la t o m a 
revolucionar ia del pode r , y días después convirtió a los indígenas en su 
b a n d e r a política.6 

Esas exper ienc ias sin d u d a fueron d e t e r m i n a n t e s p a r a Zedillo. La pre
s idencia d e Salinas se mostró c o m o el p u n t o más alto d e la arbi t rar iedad, el 
au tor i t a r i smo y, sobre todo , la falta de mecan i smos legales y políticos q u e 
con tuv ie ran el pres idencia l i smo e x a c e r b a d o y que , al final, n o sólo habían 
debi l i tado al p r o p i o ejecutivo sino q u e también habían anu lado m u c h a s d e 
las ins t i tuciones básicas del sistema. Si algo le quedó claro al secretario Ze
dillo fue el h e c h o incontrover t ib le de q u e los excesos so lamente habían 
propic iado el regreso de la política caciquil, personalizada y carente de nor
mas y reglas civilizadas. Años después, el p r e s iden t e Zedil lo intentaría afa
n o s a m e n t e distanciarse del fantasma d e Salinas y su inocul table he renc ia , 
d e la cual había par t ic ipado desde pues tos impor t an t e s . Ésta será la razón 
p o r la cual Zedillo identificará pres idenc ia l i smo c o n autor i ta r i smo y hará 
d e la fo rmal idad legal (que convirtió la Constitución en m a n u a l y justifica
ción) sinónimo d e "presidencia democrática y repub l icana" 7 que , en la 
práctica, fue e n los m o m e n t o s más del icados s o r p r e n d e n t e m e n t e ineficaz. 

Si e n t r e 1988 y 1993 Zedil lo presenció excesos presidenciales , e n t r e 
nov i embre d e 1993 y nov iembre de 1994 vivió d e cerca la descomposición 
del régimen al q u e había p e r t e n e c i d o y el p r o f u n d o desprest igio del PRI. 
Ambos factores determinarían tan to la conformación y renovación de su 
gab ine te , c o m o el conflictivo t ra to c o n el PRI q u e desembocaría en u n a 
c a n d i d a t u r a pres idencia l descalificada p a r a enf ren ta r a u n a fortalecida 

6 El periodo de Carlos Salinas está analizado en varios ensayos, en particular en el volu
men especial de Foro Internacional, núms. 143-144, enero-junio de 1996, y en Jean-François 
Prud'homme, "State Electoral Conflicts and Interparty Relations in México, 1988-1994", en 
Wayne A. Cornelius et al. (comps.), Subnational Politics and Democratization in Mexico, Center 
for US-Mexican Relations, University of California, 1999. 

7 Ernesto Zedillo, Mensaje político, 1° de septiembre de 2000. 



ENE-MAR 2003 E R N E S T O Z E D I L L O . L A PRESIDENCIA C O N T E N I D A 45 

oposición. La historia es conocida . Colosio, después de u n a trayectoria cui
d a d a esc rupu losamente p o r el p re s iden te Salinas, se convirtió e n candida
to del PRI a la pres idencia . Si b i en Zedillo aspiró al ca rgo 8 y p o r t an to 
conoció las luchas in te rnas p a r a o b t e n e r la designación, tendría u n a i n m e 
j o r a b l e o p o r t u n i d a d pa ra par t ic ipar e n ellas al convertirse e n c o o r d i n a d o r 
d e la c a m p a ñ a de Colosio. El mi smo día q u e Colosio conoció d e su postu
lación p o r el PRI, solicitó a Carlos Rojas pa ra esa del icada responsabi l idad . 
A n t e el rechazo d e Salinas, p r o p u s o a Zedillo c o m o segunda opción, a lo 
q u e el p res iden te n o se negó.9 

N o deja de l lamar la atención q u e Colosio, q u e había sido coord ina
d o r d e la c a m p a ñ a d e Salinas desde la Oficialía Mayor del PRI y q u e , p o r 
t an to , conocía de la neces idad d e con ta r con u n político e x p e r i m e n t a d o , 
llevara a ese pues to a Zedil lo.1 0 Desde ese cargo privilegiado, Zedillo supo 
d e la organización d e la c a m p a ñ a , d e los obstáculos d e Manue l C a m a c h o y 
la to lerancia al respec to d e Salinas, así c o m o d e las dificultades y la capaci
d a d operat iva del PRI; participó de las luchas en t r e priistas y cercanos cola
b o r a d o r e s del cand ida to q u e t e r m i n a r o n p o r marg inar lo . En marzo , 
c u a n d o ya los obstáculos parecían habe r se s u p e r a d o , Colosio había decidi
d o h a c e r modif icaciones e n su e q u i p o de c a m p a ñ a q u e le pe rmi t i e r an reo
r ien ta r la y fortalecerla. E n t r e las modif icaciones se e n c o n t r a b a re t i rar a 
Zedil lo d e la coordinación y ped i r al p res iden te q u e lo n o m b r a r a r egen t e 
del Distri to Federa l o subd i rec to r del Banco d e México.11 Más allá d e la 
frustración personal , lo i m p o r t a n t e es q u e el fu turo p res iden te sería retira
d o p o r n o coincidir con los in tereses y propósitos del cand ida to , es decir , 
p o r su en f r en t amien to con el PRI y el e q u i p o d e Colosio, p o r los p r o b l e m a s 
d e coordinación en t r e la m a q u i n a r i a t radicional y u n proyecto persona l . 

Esta imagen empeoraría ace l e r adamen te . El asesinato de Colosio n o 
sólo probó la debi l idad ins t i tucional del sistema sino q u e involucró al PRI al 
cons iderarse el c r i m e n c o m o u n a conspiración política d e priistas descon
ten tos . El mi smo proceso d e sustitución del cand ida to pondría de man i 
fiesto q u e e n el pa r t i do existían g rupos fuertes y con variados intereses q u e 
e n cua lqu ie r o p o r t u n i d a d podrían hacerse del con t ro l d e la organización. 

8 Carlos Salinas, op. at, p. 889, yjorge G. Castañeda, op. at, p. 468. 
9 Carlos Salinas, idem, p. 760; Jorge G. Castañeda, idem, pp. 297-298. 

10 Jorge G. Castañeda, apoyándose en el testimonio de algunos colaboradores y de la 
viuda de Colosio, concluye que no fue éste quien pensó en Zedillo, sino que se trató de una 
sugerencia de José Córdoba que Colosio aceptó porque sabía de las buenas relaciones que el 
secretario de Educación Pública mantenía tanto con Córdoba como con Salinas, relaciones 
que le podrían ser útiles para desarrollar sin contratiempos su campaña. Idem, p. 484. 

11 Carlos Salinas, idem, p. 919, yjorge G. Castañeda, idem, pp. 492-495 y 516. 
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Pocos meses después, o t ro asesinato convertiría al PRI e n u n o r g a n i s m o 
m a ñ o s o además de co r rup to . Las acusaciones d e Mario Ruiz Massieu, her 
m a n o del líder asesinado, a los principales dir igentes del par t ido, la p r o b a d a 
participación de u n d i p u t a d o y su secretar io part icular , ambos m i e m b r o s 
del mi smo , así c o m o las investigaciones d e d ipu tados y conocidos políticos, 
p rovoca ron u n e n o r m e desprest igio del PRI, desprest igio q u e compartió la 
soc iedad y el p r o p i o p re s iden te e lec to . 1 2 

Esas exper iencias finales c o n d i c i o n a r o n la percepción del p r e s iden t e 
Zedil lo acerca tan to de las funciones q u e d e s e m p e ñ a b a el pa r t ido c o m o d e 
la c o n d u c t a q u e debería m a n t e n e r pa ra con él. Na tu ra lmen te , eso también 
ayuda a explicar e n pa r te las razones q u e lo l levaron a in tegrar su gab ine te ; 
n o obs tan te , en este aspecto existe u n a c i rcunstancia decisiva. La tradición 
política del sistema m e x i c a n o había d e t e r m i n a d o q u e los aspirantes a la 
pres idenc ia , s iempre secretarios d e Estado, cons t ruyeran g rupos de apoyo 
c o n funcionarios y políticos activos, q u e al p r inc ip io con t r ibuyeran a gana r 
la c a n d i d a t u r a y, al conseguir la , se convir t ieran después e n m i e m b r o s de l 
gab ine te . E n real idad, el p re s iden te l legaba a serlo luego de u n largo p ro 
ceso e n el q u e debía c o m p e t i r y enf ren ta r a otros equipos . N o e ra u n can
d ida to solitario. En 1993 fue Colosio q u i e n lo construyó, n o Zedillo; éste 
era, si acaso, u n m i e m b r o d e ese g r u p o d e apoyo, p e r o n o su d i r igen te . 
C o n el asesinato d e Colosio el e q u i p o se desintegró y, lo q u e fue más delica
d o , el cand ida to sustituto llegó a serlo sin con ta r con u n g rupo in tegrado . 

C o m o se verá ade lan te , Zedil lo prácticamente n o recuperó a ningún 
m i e m b r o des tacado del e q u i p o de Colosio, e n b u e n a m e d i d a p o r q u e a él 
se había enf ren tado en el t i e m p o en q u e coordinó la campaña . Pe ro e n su 
a i s lamiento t ampoco buscó la ayuda del PRI y los políticos tradicionales 
p o r q u e , c o m o b ien lo señalara P icha rdo , líder de l PRI d u r a n t e la c a m p a ñ a 
d e Zedil lo, había u n a recíproca y p r o f u n d a desconfianza en t r e el pa r t ido y 
el nuevo cand ida to . 1 3 Zedil lo buscó protección y, an t e todo , con t ro l d e su 
gab ine te e n u n manifiesto i n t e n t o p o r alejarse del PRI y d e su desprest igio. 
Su gab ine te mostrará tan to a u n g r u p o ce r r ado q u e r o d e a al m a n d a t a r i o y 
c o n p o c a exper ienc ia política, c o m o a u n e q u i p o q u e se aleja del PRI y d e 
su t radic iones , con jóvenes tecnócratas, n o mil i tantes de pa r t ido a l g u n o o 
a b i e r t a m e n t e m i e m b r o s de la oposición. La falta de exper ienc ia y d e coin
c idencia política llevará a q u e ese gab ine te sea el más inestable de toda la 
época m o d e r n a de México y, lo más grave, incapaz de renovarse . E n rigor, 

12 La trama de esta singular historia se encuentra en Ignacio Pichardo, Triunfos y traicio
nes, México, Océano, 2001, pp. 219-307. 

13 Ignacio Pichardo, op. cit., pp. 80-81. 
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el gab ine t e de Zedillo r ep resen ta el p u n t o final d e aquel la nueva élite polí
tica q u e llegó al p o d e r con De la Madr id e n 1982, p r e s e n t a n d o sus do tes 
técnicas c o m o ejemplo d e política m o d e r n a . 

U N A ÉLITE EN A G O T A M I E N T O 

El gab ine t e de Zedillo estuvo i n t e g r a d o p o r 34 funcionarios, de los cuales 
15 tuvieron trayectorias exclus ivamente administrat ivas y siete o c u p a r o n 
u n solo cargo en el par t ido , c i rcuns tanc ia lmente e n campañas pres idencia
les o e n el an t iguo IEPES ( cuadro 1). F r en t e a esta a b r u m a d o r a mayoría d e 
funcionar ios , so lamente nueve t rans i ta ron p o r las tres áreas formativas, 
hasta en tonces únicas (administrativa, electoral y par t idar ia) ; dos más n u n c a 
antes tuvieron alguna exper iencia pública y u n o , so rp renden temen te , era di
p u t a d o federal del PAN. U n gab ine te n u m e r o s o , comple jo y con evidente 
falta d e integración. C o m o los diferentes estudios sobre la élite política lo 
m o s t r a r o n con claridad, el p r e d o m i n i o d e la formación administrat iva e n 
los políticos mexicanos es u n a característica distintiva al m e n o s desde el 
g o b i e r n o d e Miguel Alemán,14 d e tal m a n e r a q u e el d e Zedillo n o se apar
ta d e esa n o r m a . Sin embargo , de la mi sma m a n e r a q u e sus dos inmedia tos 
an tecesores hic ieran, Zedillo n o sólo integró funcionar ios con car re ra en 
el sec tor público sino con mínima exper ienc ia d e trabajo: 11 tenían n o 
más d e 13 años de servicio activo (es decir , apenas los dos sexenios an te r io 
res, lo q u e d e m u e s t r a sin lugar a d u d a s su o r igen e i den t idad con esa n u e 
va élite), o c h o , en t r e 14 y 18 años , y 13 más con 20 años de exper ienc ia 
política. Llama la atención q u e e n los dos p r imeros g rupos d e edad se con
c e n t r e n los funcionarios c o n carreras exclus ivamente administrativas y q u e 
aquel los q u e cub r i e ron las tres áreas políticas se u b i q u e n en su mayoría (6 
d e 9) e n el g r u p o d e más de 20 años d e trayectoria. 

U n a observación más d e t e n i d a m u e s t r a el o r igen de la relación perso
nal de l p re s iden te con ese e q u i p o p o c o e x p e r i m e n t a d o . C o n la excepción 
d e Carabias , De la Fuen t e y Lozano , 17 de los 31 funcionarios restantes hi
c ie ron su ca r re ra en el sector financiero del g o b i e r n o federal , en las secre
tarías d e Hac ienda , de Programación y P resupues to y de Comerc io , o e n el 
B a n c o d e México. Incluso secretar ios c o n larga trayectoria o q u e transita
r o n p o r las áreas de elección y del pa r t ido , c o m o Carrasco, González Fer
nández o Arroyo, u n a pa r te sustantiva d e su ca r re ra la cubr i e ron e n ese 

14 Peter H. Smith, Los laberintos delpoder, México, El Colegio de México, 1981; Roderic Ai 
Camp, Los líderes políticos en México, México, FCE, 1984, y Rogelio Hernández Rodríguez, Forma
ción y trayectoria de los secretarios de Estado en México, 1946-1982, México, Flacso, 1985. 
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C U A D R O 1 

Gabine te d e Ernes to Zedillo 
No. de Años de 

Tipo de puestos carrera 
Nombre carrera previos efectiva 
Fausto Alzati (SEP) A-P * 10 13 
Romárico Arroyo M. (SAG) A 8 23 
Hermin io Blanco (Secofi) A 4 11 
Javier Bonilla (STPS) A 7 26 
Jul ia Carabias (Semarnap) - - -
Diódoro Carrasco (SG) A-E-P 10 19 
Emilio Chuayffet (SG) A-E-P 13 22 
Óscar Espinoza V.(DDF-ST) A-P * 8 14 
J u a n Ramón de la Fuen te (SSa) - - -
Arsenio Farel! (Contral.) A 4 21 
J . Antonio González F. 

(PGJDF-STPS-Ssa) A-E-P 13 13 
Rosario Green M. (SRE) A-E** 6 17 
José Ángel Gurría (SRE-SHCP) A-P * 11 21 
Silvia Hernández (ST) A-E-P 6 15 
Carlos J a r q u e (Sedesol) A 6 17 
Francisco Labastida (SAG-SG) A-E-P 10 26 
Miguel Limón (SRA-SEP) A-P * 11 19 
J . Anton io Lozano G. (PGR) (1) E-P 4 6 
Jo rge Madrazo (PGR) A 3 6 
Esteban Moctezuma B. 
(SG-Sedesol) A-P * 12 16 

Santiago Oña te (STPS) A-E-P 7 12 
Guil lermo Ortiz (SCT-SHCP) (2) A 3 10 
Mariano Palacios A. (STPS) A-E-P 16 26 
Ignacio Pichardo P. (SE) A-E-P 10 23 
Jesús Reyes Heroles G. G. (SE) A 3 11 
Edua rdo Robledo R. (SRA) A-E-P 17 22 
Carlos Rojas (Sedesol) A-P * 9 13 
Carlos Ruiz S. (SCT) (3) A 7 17 
N o r m a Samaniego (Contral .) A 6 16 
Ja ime Serra P. (SHCP) A 7 16 
Luis Téllez K. (SE) A 5 10 
Lorenzo Thomas T. (PGJDF) A 9 21 
JoséValdezAbascal (PGJDF) A 10 21 
Ar turo Warman (SAG-SRA) A 4 6 
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Claves: A = puestos administrativos 
E = puestos de elección popular 
P = puestos en el PRI 

Notas: 1. Lozano Gracia es miembro del PAN. 
2. Ortiz fue nombrado Gobernador del Banco de México en 1998. 
3. Ruiz Sacristán fue designado en diciembre de 1994 director general de Pemex. 

* Los puestos en el PPJ corresponden a campañas presidenciales o al IEPES. 
** Rosario Green fue por unos meses presidenta de la Fundación Colosío, anteriormen

te el IEPES del PRI. 
Fuente: Diccionario biográfico del gobierno federal, México, ediciones de 1987, 1989, 1992 y 

1993, y revisión hemerográfica. 

privi legiado sector financiero. Si se r e c u e r d a q u e la car re ra comple ta del 
m i s m o Zedillo apenas alcanzaba los 12 años , de los cuales 11 los pasó e n 
el B a n c o d e México y en la SPP, se vuelven t r ansparen tes las relaciones del 
p r e s i d e n t e con su pr incipal e q u i p o de co laboradores : con ellos compartía 
la exper i enc ia directa de trabajo, desde las mismas dependenc i a s y con la 
mi sma visión del país y de los p r o b l e m a s p o r a t ende r . Esa visión, sin em
ba rgo , además de ser parcial estaba i n d u d a b l e m e n t e l imitada a los 12 años 
an te r io res de gobie rnos conduc idos p o r esa nueva élite convenc iona imen-
te l l amada tecnocrática. 

Los 14 secretarios restantes, c o n ca r re ra más larga, e n contacto con las 
áreas electora l y par t idar ia , procedían d e los sectores d e la administración 
pública especializados e n los aspectos sociales (Trabajo, Educación) o polí
ticos (Gobernación). Todos , e m p e r o , tuvieron p o c a influencia en los asun
tos m e d u l a r e s del sexenio o es tuvieron p o c o t i e m p o en el gabinete , c o m o 
lo p r u e b a n los casos de Farell, P i cha rdo , Saman iego o Bonilla. La verdade
ra conducción del gob ie rno estuvo a cargo d e aquel los funcionarios d e 
cor ta ca r re ra financiera. Al final, del m i s m o m o d o q u e h ic ie ron De la Ma
dr id y Salinas, Zedillo constituyó u n gab ine te ce r r ado , con funcionarios a 
los q u e conocía y en los cuales confiaba. C o m o Salinas hiciera (lo cual co
nocía Zedil lo toda vez q u e fue m i e m b r o de su gab ine te ) , abrió par te del 
e q u i p o d e gob ie rno a políticos e x p e r i m e n t a d o s p e r o , al igual que su ante
cesor, sin conceder les a la mayoría d e ellos o p o r t u n i d a d e s reales de inter
venir e n los asuntos fundamenta les . 

A t o d o esto Zedillo añad ió dos novedades : integró funcionarios surgi
dos d e la academia (Carabias y De la Fuen te ) y, p o r p r i m e r a vez en u n 
gab ine t e priista, a u n des tacado mi l i tan te de l PAN, el pa r t ido de oposición 
más impor t an t e . Las designaciones tuvieron el propósito de mostrar plurali
dad y, na tu ra lmen te , el d is tanciamiento con el PRI y su desprestigio político. 
Si los n o m b r a m i e n t o s de Carabias y De la F u e n t e buscaban u n acercamien
to c o n la U N A M (del cual n o es taba e x e n t o u n mensaje a la izquierda e n la 



50 R O G E L I O HERNÁNDEZ R O D R Í G U E Z Í7XLIII-1 

q u e había mil i tado Carabias años atrás), el n o m b r a m i e n t o d e An ton io Lo
zano Gracia fue u n a clara manifestación de desconfianza hacia el PRI y, de 
paso, u n a m a n e r a de p r o b a r el compromiso pres idencia l con la imparcial i
dad en las investigaciones de los asesinatos de 1994.1 5 

U n gabine te con estas características n o podía ser d u r a d e r o . Ya desde 
los años de Luis Echeverría la inestabi l idad en los gabine tes fue u n a cons
tante q u e revelaba la falta de integración con las decis iones pres idencia les 
y el significativo a u m e n t o de las pres iones políticas y sociales q u e padecía 
el régimen. El gab ine te echeverr is ta sufrió 11 cambios d e sus 16 t i tulares 
(68.8%), frente a u n a tasa de 12.5% con López Mateos y 31 .3% c o n Díaz 
Ordaz . La cifra se elevó sens ib lemente con López Porti l lo, a 94%, pa ra des
c e n d e r a 68.4% con De la Madr id . Los p rob lemas se agravaron con Salinas, 
qu ien alcanzó u n a cifra d e 131.6%, pa ra llegar a la más alta tasa de inesta
bil idad con Zedillo, q u i e n realizó 25 cambios en su gab ine te , lo q u e signifi
ca 138.9 p o r c iento . 

No sólo es el mayor porcenta je desde los años d e Alemán, sino q u e 
también revela u n a falta total de con t ro l e integración d e los secretarios y 
las d e p e n d e n c i a s q u e estuvieron bajo su cargo. De las 18 secretarías q u e 
fo rmaron el ejecutivo de Zedillo, so lamente dos (Comerc io y Ecología) 
man tuv ie ron al m i s m o titular; en el resto n o sólo h u b o cambios sino q u e 
algunas d e p e n d e n c i a s tuvieron hasta tres y cua t ro secretarios, en t r e las 
cuales se e n c u e n t r a , significativamente, Gobernación, la d e p e n d e n c i a en
cargada de la política i n t e r n a (cuadro 2) . Podría pensarse q u e se trató sim
p l e m e n t e de u n sexenio somet ido a pres iones ex t remas , p e r o más allá d e 
eso lo i m p o r t a n t e es el r i tmo de los cambios y la pecul ia r m a n e r a c o m o el 
p res iden te resolvió las sust i tuciones. 

C o m o se observa e n el c u a d r o 3, el gab ine te tuvo q u e ser modif icado 
cons t an t emen te a lo largo de t odo el p e r i o d o . N o se trató, c o m o en otras 

15 Zedillo confirmaría esto último a fines de 1995, en medio de fuertes críticas a su de
sempeño presidencial. En una larga entrevista diría que la designación de Lozano respondió 
a la crisis de credibilidad que padecía la Procuraduría General de la República después de los 
asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que algunas hipótesis presumían provocados por el sis
tema; por las críticas de Mario Ruiz Massieu, subprocurador, fiscal especial y hermano de fosé 
Francisco, y porque nadie creía en la imparcialidad del PRI (Ernesto Zedillo, entrevista con Fi
del Samaniego, José López Dóriga, León García Soler, Raúl Trejo, Jorge Fernández, Elena 
Gallegos y Sergio Sarmiento, El Universal, 6 de octubre de 1995). El experimento fue un fra
caso porque, además de las críticas que desató ese nombramiento, Lozano sería removido por 
el propio presidente Zedillo en 1996 después del escándalo de la osamenta encontrada en 
una propiedad de Raúl Salinas, que más tarde se comprobaría que fue enterrada por funcio
narios, bajo las órdenes directas del procurador, con el fin de "encontrar" una prueba con
tundente en contra del hermano del ex presidente. 
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C U A D R O 2 

Secretarías con más de u n ti tular 
Contraloría General de la Federación 

Procuraduría General de la República 

Agricultura y Ganadería 

Comunicaciones y Transportes 

Desarrollo Social 

Educación Pública 

Energía 

Gobernación 

Hac ienda y Crédito Público 

Reforma Agraria 

Relaciones Exteriores 

Salud 

Trabajo y Previsión Social 

N o r m a Samaniego 1994-1996 
Arsenio Farell 1996-2000 
F. Anton io Lozano G. 1994-1996 
Jo rge Madrazo 1996-2000 
Arturo Warman 1994-1995 
Francisco Labastida 1995-1998 
Romárico Arroyo 1998-2000 
Guil lermo Ortiz 1994 (1-29 dic.) 
Carlos Ruiz S. 1994-2000 
Carlos Rojas 1994-1998 
Esteban Moctezuma 1998-1999 
Carlos J a r q u e 1999-2000 
Fausto Alzati 1994-1995 
Miguel Limón 1995-2000 
Ignacio P ichardo P. 1994-1996 
Jesús Reyes Heroles G. G. 1996-1997 
Luis Téllez 1997-2000 
Esteban Moctezuma 1994-1995 
Emilio Chuayffet 1995-1998 
Francisco Labastida 1998-1999 
Diódoro Carrasco 1999-2000 
Ja ime Serra P. 1994 (1-29 dic.) 
Gui l lermo Ortiz 1994-1998 
José Ángel Gurría 1998-2000 
Miguel Limón 1994-1995 
Arturo Warman 1995-1999 
E d u a r d o Robledo R. 1999-2000 
José Ángel Gurría 1994-1998 
Rosario Green 1998-2000 
José Ramón de la Fuente 1994-1999 
J o s é Antonio González F. 1999-2000 
Santiago O ñ a t e 1994-1995 
Javier Bonilla 1995-1998 
José Anton io González F. 1998-1999 
Mar iano Palacios A. 1999-2000 
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C U A D R O 2 (Conclusión) 

nxua-i 

Turismo 

Procuraduría de Justicia del DF 

Silvia Hernández 1994-1997 
Óscar EspinozaV. 1997-2000 

RubénValdezA. 1994-1995 
José Anton io González F. 1995-1997 
Lorenzo T h o m a s T. 1997 (feb-nov.) 

Notas: 1. Las únicas secretarías que no cambiaron titular fueron Comercio y Ecología. En 
1997 el Departamento del Distrito Federal desapareció para convertirse en Jefatura 
de Gobierno, cuyo titular desde entonces es elegido en comicios. El titular de la 
PGJDF es propuesto por el jefe de gobierno capitalino y ratificado por el presidente. 

2. En negritas aparecen los funcionarios que ocuparon más de una secretaría a lo lar
go del sexenio. 

Fuente: investigación propia. 

CUADRO 3 

Gabinete 
Cambios por año 

Año Secretaría 
1994 SCT (Ortiz) 29 dic. 

SHCP (Serra) 29 dic. 
1995 SAg. (Warman) e n e r o 

SEP (Alzad) e n e r o 
SRA (Limón) ene ro 
PGJDF (Valdez) e n e r o 
SGob. (Moctezuma) j u n i o 
STPS (Oñate) agosto 

1996 Contral . (Samaniego) e n e r o 
SE (Pichardo) ene ro 
PGR (Lozano) dic. 

1997 PGJDF (G. Fdez.) febrero 
SE (R. Heroles) oc tubre 
ST (Hernández) noviembre 

1998 SAg. (Labastida) e n e r o 
SGob. (Chuayffet) e n e r o 
SHCP (Ortiz) e n e r o 

Total 
Total 

acumulado 

11 

1 4 * 
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C U A D R O 3 (Conclusión) 

Total 
Año Secretaría Total acumulado 

SRE (Gurría) 
Sedesol (Rojas) 
STPS (Bonilla) 

ene ro 
mayo 
mayo 6 20 

1999 STPS (G. Fdez.) 
SRA (Warman) 
SGob. (Labastida) 
Sedesol (Moctezuma) 
SSa. (De la Fuente) 

marzo 
abril 
mayo 
agosto 
nov. 5 25 

* En 1997 hubo cambios también en Departamento del DF (que se convirtió en Jefatura 
de Gobierno) y la Procuraduría del DF. En el primer caso, el titular desde entonces es elegido 
en comicios, y en el segundo, el procurador es propuesto por el jefe de gobierno y ratificado 
por el presidente de la república. 

Fuente: investigación propia. 

adminis t rac iones , d e ajustes inmedia tos provocados p o r las transiciones de 
gob ie rno o q u e fueran p repara to r ios de la sucesión. Sólo el último a ñ o , 
2000, n o registró ningún cambio ; p e r o la falta d e integración del gab ine te 
fue d e tal m a g n i t u d , q u e en los p r imeros 28 días d e g o b i e r n o se real izaron 
dos cambios de t i tulares.1 6 U n r i tmo que n o p u e d e explicarse únicamente 
p o r las p res iones sociales sino p o r la i n c o m p e t e n c i a y falta d e resul tados sa
tisfactorios, c o m o lo demostró prec i samente ese sorpresivo cambio a fines 
de d i c i embre d e 1994.1 7 

A la rap idez d e los cambios se agregaría el a g o t a m i e n t o de opc iones 
que ofrecía el e q u i p o e n el q u e confiaba Zedil lo, o t ro e l e m e n t o caracte-

16 En realidad tres, si se toma en cuenta que Carlos Ruiz Sacristán, el relevo de Ortiz en 
Comunicaciones y Transportes (quien a su vez sustituyó a Serra Puche en Hacienda), era des
de el Io de diciembre director general de Pemex. 

17 Aunque no es el tema central de este ensayo, no puede dejarse de anotar que el lla
mado "error de diciembre" se convirtió en una obsesión para el gobierno de Zedillo; intentó 
por todos los medios responsabilizar al gobierno de Salinas de la crisis económica y con ello 
evitar las críticas a su administración. Las declaraciones oficiales provocaron respuestas tanto 
del ex presidente como del que fuera secretario de Hacienda en ese periodo, Pedro Aspe, 
que demostraban que, independientemente de las dificultades económicas, tanto Zedillo co
mo su secretario de Hacienda, Serra Puche, conocían las alternativas para controlarlas y evitar 
la crisis. Carlos Salinas, idem, pp. 1071-1174, y Pedro Aspe, carta publicada simultáneamente 
en el Wall Street Journal y El Economista, 14 de julio de 1995. 
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rístico de l pe r iodo . Hasta ese gob ie rno , los p res iden tes sustituían a los 
secretar ios r enunc ian tes con subal te rnos inmed ia tos o con políticos prove
n ien tes d e otras áreas o d e p e n d e n c i a s afines. Con el p r i m e r recurso se ga
rant izaba la continuación de los proyectos y la eficiencia en el d e s e m p e ñ o , 
en la m e d i d a q u e los sustitutos conocían ya el func ionamien to d e la de
p e n d e n c i a o área, y con el s egundo se r enovaba la élite política, se inyecta
ba d i n a m i s m o al gabinete y, n a t u r a l m e n t e , se ampl iaba la compe tenc ia 
i n t e rna . A pesar de todas las diferencias e n t r e la élite tecnocràt ica y la tra
dicional , ni De la Madr id ni Salinas se e n c e r r a r o n en su equ ipo para cubr i r 
las r enunc ias . Zedillo, en u n a comprobación más de su desconfianza en la 
élite priista, convirtió su gabine te e n u n g r u p o exclusivo q u e circulaba sus 
secretar ios prácticamente a cua lquie r pues to d isponible . De los 25 cambios 
q u e tuvo q u e enfrentar , en nueve recurrió a los mismos funcionarios q u e 
lo m i s m o pasa ron de Comunicac iones y Transpor t e s y de Relaciones Exte
r iores a Hac ienda ; de Agricul tura a Gobernación; d e Reforma Agraria a 
Educación Pública; de la Procuraduría d e Just icia a Trabajo o Salud.1 8 U n 
ind i cado r de q u e la nueva élite n o fue capaz d e renovarse para a l imentar 
los gob ie rnos q u e pretendían la modernización. 

Por u n lado, su falta d e exper iencia los hizo presa fácil de las pres iones 
sociales y políticas (el caso e jemplar sería Serra, el amigo d e Zedillo) y, p o r 
otro , n o tuvieron la capacidad de ofrecer nuevos personajes q u e aprend ie ran 
d e sus antecesores y p r epa ra r an el c a m i n o pa ra su supervivencia. Por eso 
t a m p o c o p u d i e r o n asegurarse la cand ida tu ra presidencial del PRI y, acaso, la 
victoria electoral . C o m o se verá ade lan te , en ese fracaso fue de t e rminan te 
la desastrosa relación que el pres idente man tuvo con el PRI, p e ro también tuvo 
u n pape l des tacado la falta de opciones generac ionales . La élite q u e tomó el 
p o d e r en 1982, q u e sistemáticamente desplazó a la t radicional y q u e logró 
m a n t e n e r s e d u r a n t e dos sexenios más, se extinguió e n la misma m e d i d a e n 
q u e controló la presidencia. C o m o u n a cruel ironía, u n represen tan te de ese 
g r u p o inicial q u e se apoderó del ejecutivo e n 1982, Francisco Labastida, sería 
el c a n d i d a t o q u e llevaría al PRI a su histórica der ro ta . 

E L PRI: LA C O N V E N I E N T E DISTANCIA 

Si h u b o a lgo característico de la relación d e Zedil lo con el par t ido q u e lo 
llevó al p o d e r , fue su d i s tanc iamien to que , al m e n o s e n la opinión expresa-

18 Sería más amplio si se consideraran otros cargos en entidades fuera del gabinete, co
mo Pemex (Ruiz Sacristán), Banco de México (Ortiz) o el PRI (González Fernández y Palacios 
Alcocer). 
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da po r el p res iden te , n o e ra a le jamiento real s ino separación d e funciones. 
Lo que a m b i g u a m e n t e Zedil lo llamó "sana distancia" consistía, según sus 
palabras, e n q u e el PRI n o tuviera ningún privilegio fuera d e la ley, m e n o s 
aún conced ido p o r el gob ie rno , p e r o sin q u e ello significara su r e n u n c i a 
personal a la identificación ideológica con el pa r t ido al cual, p o r el contra
rio, le pedía "un razonable apoyo" a su gob ie rno . 1 9 C o n el t i e m p o transcu
r r ido y d e a c u e r d o con las verdaderas relaciones q u e Zedil lo man tuvo con 
el PRI, lo q u e i m p u s o el p res iden te fue u n a conven ien te distancia q u e le 
permitió obligar al pa r t ido a apoyar sus difíciles, y en más d e u n a ocasión, 
impopu la res decis iones de gob ie rno , y al mismo t i e m p o alejarse de él p o r 
cons iderar lo el mayor obstáculo pa ra la modernización del país. Al final, 
tanto en u n o c o m o e n o t ro caso, el PRI fue u n re fe ren te pa ra el proyecto 
personal de g o b i e r n o de Zedillo. 

El d i s tanc iamien to del p res iden te estuvo fundado e n u n a opinión so
b re el pa r t ido l a r g a m e n t e enra izada en Zedillo. C o m o se señaló en los 
apar tados an te r iores , el p res iden te conoció de cerca las re laciones q u e el 
PRI man tuvo c o n Salinas y los resul tados de la fallida r e fo rma de 1990. Pe ro 
también y decis ivamente tuvo u n d i rec to con tac to c o n el PRI c o m o coordi
n a d o r d e la c a m p a ñ a de Colosio. C o m o más ta rde lo confirmaría Pichar-
do , los p rob lemas q u e Zedillo tuvo con el equ ipo pe r sona l de Colosio y 
con el apa ra to formal del pa r t ido lo convenc ie ron d e separarse de él.20 Si 
b ien Zedillo aceptó la presencia de P ichardo en el PRI, lo q u e técnicamente 
lo convertía en el c o o r d i n a d o r de su campaña , e n rea l idad n o le permitió 
n i n g u n a participación significativa en ella. A tal g r ado fue el marg inamien-
to del pa r t ido q u e sus d i r igentes n o p r e p a r a r o n las giras del cand ida to e in
cluso l legaron a c o n o c e r los detal les después de real izados los actos.2 1 La 
c a m p a ñ a pres idencia l estuvo a cargo del p r o p i o c a n d i d a t o y la relación for
mal con el PRI fue i n t e r m e d i a d a p o r Es teban Moctezuma, h o m b r e de toda 
la confianza de Zedil lo. El PRI, d e a c u e r d o con P icha rdo , de lo único q u e 
se encargó fue d e las c a m p a ñ a s de d ipu tados y senadores , las cuales n o tu
vieron n i n g u n a i m p o r t a n c i a p a r a el cand ida to pres idencia l . 

Zedillo, d u r a n t e t o d o el p roceso , n o ocultó el de sag rado q u e le causa
ba el pa r t ido , de sag rado q u e manifestó, n o t a b l e m e n t e , el 29 d e agosto de 
1994, u n a vez q u e el IFE lo declaró t r iunfador de las e lecciones . En su dis
curso an te las d i r igencias nac iona l y locales, así c o m o an t e d ipu tados y se
nadores electos, Zedil lo criticó las ventajas electorales de l PRI y declaró q u e 

19 Ernesto Zedillo, discurso en el LXXVIII Aniversario de la Constitución, El Universal, 7 
de febrero de 1995. 

20 Ignacio Pichardo, Ídem, p. 77. 
21 Idem, p. 78. 
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él se comprometía a mejora r la c o m p e t e n c i a part idar ia . Prec i samente el 
discurso q u e serviría para festejar su t r iunfo, y el del par t ido (que le dio la 
última mayoría en el Congreso , tan útil p a r a sus decisiones g u b e r n a m e n t a 
les) , Zedil lo lo empleó pa ra cri t icarlo.2 2 

Para el pres idente , el PRI e ra burocrático, dispendioso , objeto d e privi
legios electorales y g u b e r n a m e n t a l e s , y n a d a democrático. En su visión d e 
u n México m o d e r n o , el PRI e ra u n o d e los pr incipales obstáculos, exacta
m e n t e el mismo p u n t o d e vista q u e tenían el PAN y el PRD. En su proyec to 
d e modernización política Zedillo n o buscó p o r pr inc ip io ideológico a su 
pa r t ido , s ino a los de oposición, a los q u e consideró más confiables. E n ese 
p royec to , el PRI n o era pa r te o co l abo rador s ino objeto d e cambio . El part i
d o debía tene r otra función: la d e apoyar i ncond ic iona lmen te las med idas 
gube rnamen ta l e s , incluso c u a n d o estuvieran dirigidas en su cont ra , c o m o 
las mismas negociaciones electorales . Dicho e n otras palabras, en esa rela
ción el pa r t ido so lamente tenía responsabi l idades que , n a t u r a l m e n t e , de
t e r m i n a b a el p res iden te . 

Zedil lo n o se apartó s iempre del PRI, p o r el cont ra r io , se acercó estre
c h a m e n t e a él c u a n d o lo necesitó. Si e n el discurso del 10 de sep t i embre 
d e 1994, an te la Comisión de Ideología del PRI, pidió u n a re forma q u e for
ta leciera su i n d e p e n d e n c i a frente al g o b i e r n o , 2 3 a fines de d ic iembre , 
c u a n d o la Secretaría de H a c i e n d a precipitó la fuga de capitales y la deva
luación, Zedillo obligó a los d ipu t ados y senadores del PRI a aprobar , e n 
c o n t r a d e la calculada oposición del PAN y el PRD, u n a u m e n t o d e 5 0 % 
e n el impues to al valor ag regado q u e , si b ien mejoraba las finanzas públi
cas, al PRI le acar reaba e n o r m e s costos electorales. 

T a m p o c o se alejó de él c u a n d o lo obligó a acep ta r cond ic iones desi
guales p a r a negociar la r e f o r m a política c o n la q u e se comprometió c o m o 
p r e s i d e n t e electo. C o n ella n o sólo i n t e n t a b a separarse de las prácticas po
líticas d e Salinas, s ino c o m p r o b a r su c o m p r o m i s o democrático, p o r eso le 
e ra ind i spensab le satisfacer p r i o r i t a r i a m e n t e las d e m a n d a s de u n a oposi
ción q u e , al m a r g e n de sus di ferencias par t icu lares , compartía el objetivo 
d e debi l i ta r al PRI. En e n e r o d e 1995, sin q u e se h u b i e r a n a p a g a d o las crí
ticas al pa r t i do d o m i n a n t e p o r votar el i m p o p u l a r a u m e n t o al IVA, Zedil lo 
lo llevó a firmar u n a c u e r d o con los pa r t idos d e oposición pa ra a lcanzar 
u n a r e fo rma electoral q u e i n t e n t a b a ser definitiva. Pe ro las negoc iac iones 
n o se e fec tuaron en el C o n g r e s o , c o m o ind icaba la impor t anc i a d e la re
fo rma , s ino e n u n a oficina a l t e rna d e la Secretaría de Gobernación; e n 

22 Idem, pp. 202-204. 
23 El discurso, resumido, aparece en el libro de Pichardo, Ídem, pp. 205-207. 
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ellas t o m a b a n pa r t e so l amen te los d i r igentes de los tres par t idos más im
por t an t e s y el del Trabajo , e n ese en tonces el más des tacado d e los m i n o 
ri tarios. M a n t e n e r las negoc iac iones fuera del Congreso y bajo el arbitraje 
d i rec to del ejecutivo, so l amen te tenía el propósito d e anu l a r el d o m i n i o 
del PRI, p l e n a m e n t e c o n f i r m a d o e n las e lecciones de agosto d e 1994, p a r a 
colocar lo en desventaja f rente a los tres par t idos un idos en su c o n t r a pa
ra acep t a r u n a re forma p r o m o v i d a p o r el p res iden te , d e especial interés 
político y en m e d i o d e la crisis económica prop ic iada p o r su g o b i e r n o , pe
ro cond i c ionada t o t a lmen te p o r los par t idos d e oposición. La falta d e 
def iniciones pres idencia les e n t o r n o a las metas de la r e fo rma n o fue ron 
so l amen te el resu l tado d e la inexis tencia de u n proyecto c laro , s ino tam
bién del interés en buscar la colaboración de los par t idos opos i to res pa ra 
consegu i r la c redib i l idad i n t e r n a y ex t e rna necesar ia pa ra su c o m p r o m i s o 
democrático. 

Las condic iones del a c u e r d o original y los términos d e la re forma con
seguida revelan c l a r amen te este interés presidencial . Si en el p r i m e r acuer
d o se cond ic ionaba la firma del PRD a q u e el p res iden te re t i ra ra d e su 
cargo a los g o b e r n a d o r e s de Tabasco y Chiapas (lo q u e sólo se obtuvo par
c ia lmente con la r e n u n c i a d e R o b l e d o Rincón y que , c o m o se vérá e n el si
gu ien te apa r t ado , provocó u n a revuel ta local e n Tabasco q u e puso e n 
evidencia la debi l idad pres idenc ia l ) , d u r a n t e las negociac iones el PAN se 
retiró p o r u n largo p e r i o d o a cambio de q u e se le o torgara u n t r iunfo elec
toral e n Huejotz ingo, Puebla , q u e n o había consegu ido e n las u rnas . Al fi
nal , sin justificación doc t r ina r ia o const i tucional a lguna, p e r o basándose 
e n la desconfianza d e los par t idos , la re forma de 1996 retiró al P o d e r Eje
cutivo del IFE y convirtió su consejo genera l , máximo órgano d e decisión 
in te rna , en objeto d e negoc iac iones pa ra q u e sus in tegran tes fueran afines 
a las posic iones d e cada p a r t i d o . 2 4 

El PRI n o fue u n actor q u e impus ie ra condic iones o fijara objetivos. 
Fue , c o m o s iempre lo había sido, u n a instancia al servicio del p res iden te e n 
t u r n o , con la diferencia de q u e e n esta ocasión los intereses del p res iden te 
n o e r a n los del pa r t ido . La a m b i g u a distancia p ropues t a po r Zedillo se con
virtió en u n p r o f u n d o enf r i amien to de las relaciones con el PRI, q u e cada 
vez veía más al p re s iden te c o m o u n e n e m i g o . Esta situación tuvo manifesta
c iones decisivas. A fines d e 1996 se realizó la XVII Asamblea Nacional del 

24 Jean-François Prud'homme, "The Instituto Federal Electoral: Building an Impartial 
Electoral Authority", en Monica Serrano (comp.), Governing Mexico: Political Parties and Elec
tions, Reino Unido, ILAS/Universidad de Londres, 1998, y Andreas Schedler, "Las comisiones 
y la pirámide: notas sobre la conflictiva recentralización en el IFE", Política y Gobierno, num. 1, 
primer semestre de 1999. 
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PRI que , a u n q u e estuvo prevista desde 1995, n o p u d o efectuarse p o r q u e las 
negociaciones de la re forma política eran urgen tes pa ra el p res iden te y, 
hasta q u e ésta n o se consiguiera, n o sería posible realizar aquélla.25 

Esa reunión recuperó el espíritu y la práctica de la histórica asamblea 
XIV q u e se rebe la ra con t r a Colosio y Salinas. En 1996 el PRI recuperó su 
nac ional i smo revolucionar io , i m p o r t a n t e n o p o r su c o n t e n i d o sino p o r q u e 
había sido susti tuido p o r el "l iberalismo social" d e Salinas. Pe ro más signifi
cativo fue que los de legados impus i e ran condic iones pa ra la postulación 
de candidatos a g o b e r n a d o r y espec ia lmente a la pres idencia . A par t i r d e 
en tonces el aspi rante debía con ta r con la cal idad de cuad ro , h a b e r sido 
d i r igente , h a b e r d e s e m p e ñ a d o u n pues to de elección p o p u l a r y t e n e r al 
m e n o s 15 años d e mil i tancia c o m p r o b a d a . Los acuerdos fueron u n a con
t u n d e n t e respuesta a las indef iniciones presidenciales que , además, le im
p id i e ron defini t ivamente elegir u n cand ida to con el m i s m o perfil d e él y 
sus dos inmedia tos antecesores . 

T a n t o en su discurso del 10 d e sep t i embre de 1994 c o m o e n el del 
LXXVHI Aniversario d e la Constitución, Zedillo había dec l a r ado q u e la 
"sana distancia" debía permi t i r la absoluta autonomía del pa r t ido p a r a de
cidir sus reformas y el respe to a ellas p o r el p res iden te y su g o b i e r n o . En 
1996 la posición de Zedil lo estuvo lejos d e ese deseo. Su desagrado p o r las 
resoluciones fue d e tal m a g n i t u d q u e retiró al p res iden te del Comité Eje
cutivo Nacional (CEN), Sant iago O ñ a t e , a q u i e n había des ignado u n a ñ o 
antes pa ra facilitar las negoc iac iones con el PAN y el PRD, y al secretar io téc
nico del Consejo Político Naciona l (GPN), César Augus to Santiago, pr inci
pal responsable d e la organización d e la asamblea. En su lugar Zedil lo 
designó a dos fieles seguidores : H u m b e r t o Roque , q u e fuera el líder d e la 
b a n c a d a de d ipu tados q u e aprobó el a u m e n t o al IVA e n 1994, y a Moctezu
ma, su p r i m e r secre tar io d e Gobernación, q u e tuvo q u e a b a n d o n a r el car
go tras manifestar su incapac idad política. 

La respues ta del PRI n o se explica n a d a más p o r la tensión en las rela
ciones con el p re s iden te , s ino también p o r la e n o r m e fuerza q u e habían al
canzado los g o b e r n a d o r e s e n su es t ruc tura directiva y q u e se r e m o n t a b a a la 
XIV Asamblea d e 1990. E n aquel la ocasión, Colosio construyó u n discurso 
e n el q u e se a l en taba la d e m o c r a c i a i n t e r n a y se buscaba e l iminar el con t ro l 
q u e ejercían las t radic ionales co rporac iones en la dirección del pa r t ido . 
T a n t o en el d iscurso c o m o en la práctica, Colosio estimuló la p resenc ia de 
los mil i tantes y d i r igentes locales, p e r o su inexper i enc ia n o le permitió ad
vertir q u e las dir igencias locales del PRI, desde las seccionales hasta las esta
tales, son con t ro ladas p o r los g o b e r n a d o r e s p o r q u e fueron t rad ic iona lmen-

25 Declaraciones de Santiago Oñate, presidente del PRI, El Universal, Io de junio de 1996. 
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te los ins t rumentos q u e les sirvieron p a r a asegurar los triunfos e lectorales y 
la estabi l idad política de los estados. Al convocar a las instancias locales, Co-
losio e n real idad estaba a b r i e n d o la p u e r t a a los gobe rnadores . 

El CPN, que se integró en 1990 (y q u e sustituyó al viejo Consejo Nacio
na l ) , se creó c o m o órgano colegiado con represen tan tes de los sectores 
(de a c u e r d o con el número d e sus afiliados), los pres identes de todos los 
comités directivos estatales ( inc lu ido el capital ino) y a lgunos munic ipa les , 
legisladores federales y locales, cuadros dist inguidos y los m i e m b r o s del 
CEN. Si e n la asamblea se diluía la representación sectorial, a u m e n t a b a la 
inf luencia de los g o b e r n a d o r e s bajo cuyo con t ro l se e n c o n t r a b a n los r ep re 
sen tan tes estatales y que , además, podían intervenir en la selección de los 
de legados . Esta composición también sufriría cambios en la asamblea d e 
1996, p e r o pa ra fortalecer aún más la p resenc ia de los manda ta r ios . El CPN 
se constituyó en el órgano s u p r e m o del pa r t ido , incluso p o r e n c i m a de la 
Asamblea Nacional , al a sumir mayores responsabi l idades en su con t ro l in
t e r n o (el mane jo de los recursos financieros y del pa t r imon io inmobi l ia r io , 
y el n o m b r a m i e n t o tan to del p re s iden te c o m o del secretario genera l de l 
CEN), p e r o incrementó la representación local e incluso aceptó la partici
pación directa de los manda ta r ios , pues a los comités directivos estatales se 
a ñ a d i e r o n todos los directivos munic ipa les y distritales, dos p res iden tes 
munic ipa les y cinco g o b e r n a d o r e s de a c u e r d o con la circunscripción pluri-
n o m i n a l electoral .2 6 De esta m a n e r a , al m a r g e n de la vo luntad del CEN y el 
p r e s iden t e Zedillo, e r an los manda t a r io s estatales los q u e podían de te rmi 
na r el r u m b o del par t ido . 

E r a na tura l q u e ellos t r a ta ran d e separa r al PRI de las vacilaciones pre
sidenciales. N o sólo habían p a d e c i d o el c rec imien to de la c o m p e t e n c i a 
e lectoral s ino q u e también habían sido obje to de pres iones y arbi t rar ieda
des p o r pa r t e del p res iden te . Si d u r a n t e el sal inismo las gube rna tu ra s fue
r o n m a n i p u l a d a s al arbi t r io pres idencia l , e n el p r i m e r mes d e g o b i e r n o d e 
Zedil lo dos manda ta r ios estatales fue ron negoc iados con la oposición p a r a 
consegu i r u n a c u e r d o vital pa ra el p r e s iden t e y, en los dos años siguientes, 
a lgunos tr iunfos electorales locales fueron invalidados c o m o en el sexenio 
an te r io r . Además, gracias a u n a re fo rma presupues ta l de Zedillo q u e elimi
nó al Pronasol , los g o b e r n a d o r e s ob tuv ie ron mayores recursos fiscales y 
mayor autonomía p a r a asignarlos a los munic ip ios . 2 7 En 1996, c u a n d o fi-

26 PRI, Estatutos, 1990 y 1996. Esa participación alcanzó al propio CEN, que incorporó a 
los mismos cinco gobernadores como secretarios regionales, encargados de coordinar los tra
bajos de los comités directivos estatales. 

27 Peter M. Ward y Victoria E. Rodríguez, "New Federalism, Intra-governmental Relations 
and Co-Governance in Hexico", Journal of Latin American Studies, num. 3, octubre de 1999. 
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n a l m e n t e se logró realizar la asamblea del PRI, el p res iden te había provoca
d o u n a p ro funda separación con el pa r t ido y había de jado demasiadas he
ridas e n el g r u p o q u e d o m i n a b a su es t ructura . 

Los cond ic ionamien tos q u e se impus ie ron al fu turo cand ida to presi
dencia l fueron u n cerrojo a las aspiraciones de Zedillo pa ra p r o l o n g a r el 
re inado de su élite y u n a vuelta del par t ido a sus militantes q u e se ratificó con 
el a u m e n t o de la representación d e los g o b e r n a d o r e s e n el CPN. Si desde 
1990 q u e d a b a claro q u e e n el pa r t ido existían dos es t ructuras q u e se dispu
taban el control , el CEN y el CPN, desde 1996 se confirmó q u e el p res iden te 
de la república so lamen te controlaría el órgano ejecutivo, p e r o las decisio
nes fundamenta les estarían e n m a n o s de los gobe rnado re s . Po r eso Zedillo 
n o logró r e c u p e r a r el con t ro l del PRI, a pesar de h a b e r c a m b i a d o a O ñ a t e y 
sustituir más ta rde al m i s m o R o q u e p o r Palacios Alcocer, González Fernán
dez y Dulce María Sauri . En el PRI, al igual q u e e n su gab ine te , Zedillo n o 
p u d o consegui r la mínima estabil idad en su dirección. 

N o obs tan te , n i n g u n a d e las dos par tes fue lo bas tan te p o d e r o s a pa ra 
vencer al adversario. Ni el p res iden te tuvo la suficiente fuerza pa ra da r 
m a r c h a atrás a las reso luc iones y r e c u p e r a r el d o m i n i o pa ra i m p o n e r a u n 
posible sucesor, ni el PRI fue capaz de obl igar a Zedil lo a acep ta r a u n go
b e r n a d o r c o m o cand ida to . La historia es conocida . Hac ia 1999 el equili
br io d e fuerzas e n t r e Zedil lo y el PRI obligó a buscar u n a c u e r d o que , al 
final, favoreció al p re s iden te . La mili tancia del PRI auspició las p recand ida -
turas de Robe r to Madrazo y Manue l Bartlett , ambos g o b e r n a d o r e s y prota
gonistas de en f ren tamien tos c o n el jefe del ejecutivo, m ien t r a s q u e Zedillo, 
i m p e d i d o p a r a p r o m o v e r a u n personaje de su e q u i p o persona l , apoyó al 
único funcionar io posible , el secretar io de Gobernación, Labast ida. Aun
q u e sus s impat izantes h a n q u e r i d o presen ta r lo c o m o u n auténtico político, 
dist into de la élite tecnocrática q u e creó a Zedillo, Labas t ida es en real idad 
u n o d e sus más representa t ivos m i e m b r o s . 

La ca r re ra d e Labas t ida está vinculada e s t r e c h a m e n t e a Miguel d e la 
Madr id , f u n d a d o r d e esa generación, u n a década antes d e q u e éste se con
virtiera e n secre tar io d e Programación y Presupues to e n 1979. Labast ida 
siguió de cerca a De la Madr id desde H a c i e n d a y s i empre c o m o su subordi
n a d o . C u a n d o se convirtió e n t i tular de la SPP, De la Madr id designó a La-
bast ida subsecre tar io d e Programación, pues to e n el q u e terminaría el 
sexenio 1976-1982. Al c o m e n z a r el nuevo gob ie rno , Labas t ida sería secre
tario, p e r o n o d e Programación y Presupues to , cuya t i tu lar idad n o alcanzó 
ni s iquiera p a r a t e r m i n a r el p e r i o d o c u a n d o De la Madr id se convirtió e n 
cand ida to pres idencia l , s ino d e Energía, Minas e Indus t r i a Paraestatal . Sus 
diferencias con Carlos Salinas, el t i tular d e la SPP y v e r d a d e r o artífice de la 
política económica del sexenio , y los preparat ivos d e la sucesión pres iden-
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cial (su salida de la Semip abriría el espacio p a r a q u e Alfredo del Mazo se 
convir t iera en u n p r e c a n d i d a t o ) , l levaron a Labast ida a la g u b e r n a t u r a d e 
Sinaloa y con ella a o b t e n e r el vital ca rgo d e elección popular . Será esta 
responsabi l idad y la e d a d lo único q u e diferencie a Labastida d e Zedil lo. 
En r igor , ambos fo rmaron pa r t e d e la élite q u e gobernó al país desde 1982 
y q u e compartió u n proyecto económico y la distancia respecto del PRI. 

La selección de Labastida está p r e ñ a d a d e paradojas . Cont ra las reitera
das declarac iones de Zedillo sobre la autonomía del PRI, apoyó su postula
ción frente a los manda ta r ios Madrazo y Bartlett . A p r e n d i d a la lección de la 
asamblea y reconoc ida la decisiva influencia d e los gobe rnadores , cambió 
pres iden tes del CEN hasta e n c o n t r a r a u n o , González Fernández, q u e logra
ra convence r al resto d e g o b e r n a d o r e s p a r a d iseñar u n mecan i smo d e se
lección q u e fuera con t ro lado p o r ellos. Así se llegó a la elección pr imar ia , 
o rgan izada p o r distritos, según la cual q u i e n obtuviera la mayoría de éstos 
ganaría la candida tura , al m a r g e n de la mayoría nacional . Fue la coinciden
cia d e los gobe rnadore s con el p re s iden te lo q u e llevó a Labastida, miem
b r o d e su élite, a la cand ida tu ra pres idencia l q u e perdería el PRI e n 2000. 

L A R E N U N C I A A LA AUTORIDAD 

C o n m u c h a frecuencia Zedillo declaró q u e es taba c o m p r o m e t i d o a obser
var r i g u r o s a m e n t e la ley y q u e su p res idenc ia n o rebasaría n u n c a los límites 
impues tos p o r la Constitución. Ni la insistencia n i m e n o s aún los m o m e n 
tos e n q u e expresó esa idea fueron o b r a del azar. En real idad, su au to r idad 
c o m o p res iden te se vio se r i amen te cues t ionada d u r a n t e toda su adminis
tración. Desde pr incipios de su g o b i e r n o y prácticamente hasta su fin, Ze
dillo fue severamente cr i t icado p o r su falta de vo lun tad y determinación, 
n o sólo p a r a in tervenir políticamente sino p a r a aplicar la misma ley q u e 
decía respe tar . D u r a n t e su p r i m e r a ñ o , Zedil lo enfrentó tan to las críticas 
c o m o las d e m a n d a s , veladas y directas , d e q u e r e n u n c i a r a a la pres idencia , 
e n m e d i o d e u n a p ro funda i m p o p u l a r i d a d q u e se reflejaba c la ramente e n 
las encues tas . 

Hacia d i c i embre d e ese p r i m e r a ñ o , 6 9 % de los entrevistados e n u n a 
d e las pocas encues tas q u e se aplicó sistemáticamente a lo largo d e toda la 
administración decía n o confiar e n el p re s iden te , y el p r o m e d i o de califica
ción d e su d e s e m p e ñ o apenas a lcanzaba 5.2.28 Es ve rdad q u e d ic iembre d e 

28 Grupo Reforma, encuesta trimestral, Reforma, 1° de marzo de 1999. Aunque la con
fianza en el presidente se elevó, en especial durante 1997, en su último año apenas confiaba 
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1994 y los 12 de 1995 fueron meses de con t inuos p r o b l e m a s (el enfrenta-
m i e n t o c o n el g o b e r n a d o r Madrazo, la crisis económica d e d ic iembre , el 
conflicto con el ex p res iden te Salinas p o r la encarcelación d e su h e r m a n o 
Raúl) q u e e n c o n t r a r o n a u n p res iden te i nexpe r to , p e r o e n los años si
guientes volvería a enca ra r crisis políticas so lamen te con declaraciones de 
legal idad y apego const i tucional , c o m o los desafíos d e los gobe rnadore s 
Rubén Figueroa y J o r g e Carril lo Olea, o an t e el ev idente asalto a la Univer
sidad Naciona l (UNAM) p o r pa r te de u n g r u p o d e es tudiantes y profesores 
q u e la paralizó cerca d e u n a ñ o y q u e cometió i n n u m e r a b l e s tropelías y de
litos an t e la impasibi l idad d e Zedillo. 

Al p re sen ta r su último informe de gob ie rno , Zedillo reiteró q u e se pro
puso "ejercer u n a pres idenc ia democrática y republ icana , r igurosamente 
a ten ida a [...] la Constitución y las leyes", p a r a lo cual renunció "a utilizar 
t odo p o d e r extraconst i tucional antes asociado c o n la presidencia".2 9 La 
idea p u e d e comple ta rse con u n a declaración d e 1997, c u a n d o señaló que 
qu ienes cr i t icaban su falta d e au to r idad "están t r a t ando d e decir q u e el pre
s idente n o a sume el p ro t agon i smo de otros t iempos" . 3 0 D icho en otras pa
labras, u n a intervención q u e n o se c iñera ni expl icara p o r las a tr ibuciones 
legales e ra u n a manifestación de autor i ta r i smo. 3 1 Esta asociación sólo pue
de e n t e n d e r s e p o r el r e c u e r d o del salinismo q u e persiguió a Zedillo duran
te todo su gob ie rno . Fue la ex t r ema intervención del ex p res iden te Salinas, 
e n todos los asuntos y todas las d e m a n d a s , lo q u e llevó a Zedillo a sustituir 
las facultades políticas d e la pres idencia p o r las a t r ibuc iones constituciona
les. Zedil lo supuso q u e cualquier m e d i d a política, n o r m a l m e n t e n u n c a es
crita en n i n g u n a ley ni r eg l amen to , p e r o útil p a r a corregi r desmanes y 
res taurar la estabilidad, e ra u n a a rb i t ra r iedad de la q u e debía apartarse. 

El resu l tado de esta equívoca convicción fue la deb i l idad y las vacila
ciones e n el ejercicio de esa "presidencia democrática". Al igual q u e ocu
rr iera c o n el PRI, del q u e se alejaba o acercaba según lo requ i r i e ran sus 
p rog ramas d e gob ie rno , in tervino a discreción p a r a consegu i r a lgunos re
sultados políticos o se protegió en la Constitución p a r a dejar cor rer otros 
p r o b l e m a s q u e podrían afectar su imagen democrática. El mejor e jemplo 
lo const i tuye el en f r en t amien to con el g o b e r n a d o r d e Tabasco, Rober to 

en él 37% de los entrevistados. La calificación a su desempeño solamente en algunas coyun
turas rebasó el 7 y se mantuvo, en promedio, en 6.6. 

29 Ernesto Zedillo, Mensaje..., op. cit. 
30 El Universal, 6 de enero de 1997. 
31 Así lo tradujo Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, en junio de 1996, cuando 

defendió al presidente de las críticas sobre su falta de liderazgo diciendo que en realidad ex
trañaban "el viejo presidencialismo autoritario". El Universal, 7 de junio de 1996. 
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Madrazo , e n d ic iembre de 1994. La elección estatal, para le la a la pres iden
cial d e Zedil lo, fue cues t ionada sistemáticamente p o r el PRD y, s iguiendo la 
estrategia e m p l e a d a con Salinas, Zedillo fue p r e s ionado pa ra negociar el 
resu l tado y la presencia de Madrazo. Las pres iones se h ic ie ron al ya presi
d e n t e e lecto y se p r e sen t a ron como u n a condición pa ra q u e ese pa r t ido ac
ced ie ra a negoc ia r u n a nueva re forma política q u e el p res iden te buscaba 
a fanosamente . A esta petición se sumó la de la r e n u n c i a de E d u a r d o Ro
b l e d o Rincón, g o b e r n a d o r d e Chiapas, f o rmu lada igua lmen te p o r el PRD 
p e r o e n especial p o r la guerri l la recién surgida. De a c u e r d o con las eviden
cias disponibles , Zedillo aceptó remover los pa ra llevar al PRD a la mesa de 
diálogo, sin p reocupa r se m u c h o p o r las just if icaciones const i tucionales .3 2 

En o t ros t iempos , e n par t icular d u r a n t e el sal inismo, el objetivo se ha
bría c u m p l i d o , p e r o , p rec i samente p o r sus a n t e c e d e n t e s y las circunstan
cias e n q u e fue se lecc ionado Zedillo c o m o cand ida to del PRI, la capacidad 
de l ejecutivo federal pa ra in tervenir se vio l imitada. Al t i e m p o q u e la Se
cretaría d e Gobernación, encabezada p o r Moctezuma, retenía a Madrazo 
e n el Distri to Federa l y enviaba a funcionar ios federales al congreso d e Ta¬
basco c o n la solicitud d e licencia del g o b e r n a d o r , el PRI local logró organi
zar u n a revuel ta social q u e de tuvo los in ten tos p o r remover lo . Madrazo y el 
PRI t abasqueño cons iguieron anu la r al p re s iden te d e m a n d a n d o lo mismo 
q u e Zedil lo había p r o p u e s t o : el respe to a la ley, a la vo lun tad de los ciuda
d a n o s y a la soberanía de los estados. Paradójicamente, a Zedillo lo acusa
b a n de c o n t i n u a r con las prácticas salmistas con q u e se removió a varios 
manda ta r io s . Al final, s o r p r e n d i d o p o r la respues ta t abasqueña y p o r las 
acusaciones q u e lo ponían en el m i smo lugar q u e a su antecesor , Zedillo 
n o p u d o re t i ra r a Madrazo y, p o r el con t ra r io , su fracaso fortaleció al go
b e r n a d o r f rente a la mil i tancia priista. 

El caso d e Madrazo es singular p o r varios motivos. El g o b e r n a d o r n o só
lo demostró t ene r el contro l indiscutible del PRI y la élite política locales, sino 
q u e también advirtió t e m p r a n a m e n t e q u e el p u n t o débil del nuevo presi
d e n t e e ra u n a convocatoria a la legalidad q u e le ataría las mános para tomar 
decisiones políticas, necesarias p e r o s iempre discutibles. Madrazo, en ése y 
otros casos (más tarde sería d e m a n d a d o p e n a l m e n t e p o r el PRD po r exceso 
d e gastos e n su campaña , a lo cual respondió el g o b e r n a d o r con u n a con
troversia const i tucional pa ra d e t e r m i n a r las facultades del ejecutivo federal 
p a r a in tervenir e n el gob ie rno de Tabasco) , man tuvo u n a posición absoluta-

32 Así lo reconocieron Jesús Ortega, coordinador de la diputación federal del PRD, y más 
tarde el mismo Andrés Manuel López Obrador, principal opositor de Madrazo. El Universal, 
19 de enero de 1995, y Novedades, Villahermosa, Tabasco, 7 de mayo de 1995. 
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m e n t e apegada a la ley, lo q u e le permitió tan to m a n t e n e r alejado al ejecuti
vo federal como criticarlo sin t e m e r u n a represal ia política. Madrazo ganó la 
batalla y se convirtió en u n e jemplo d e l iderazgo pa ra el pri ismo, a grado tal 
q u e compitió p o r la cand ida tu ra pa ra presidir el par t ido . 

El resul tado fue d e m o l e d o r pa ra Zedillo, a qu i en se le consideró u n pre 
s idente débil y temeroso . 3 3 Al m a r g e n de las razones q u e motivaron el re
t ra imien to del pres idente , lo cierto es q u e el caso Tabasco sentó u n prece
d e n t e q u e fue o p o r t u n a m e n t e exp lo tado p o r otros mandatar ios , q u e lo 
mi smo lo aprovecharon para i m p o n e r políticas alternativas a las federales 
(incluso favorables e lec tora lmente al PRI), q u e pa ra protegerse de la acción 
pena l p o r la posible comisión de delitos. En el p r imer caso se encuen t r a el 
g o b e r n a d o r de Puebla, Manue l Bartlett, o t ro compe t ido r e n 1999 p o r la can
d ida tu ra pa ra presidir el PRI, q u e logró p r o m u l g a r u n a ley estatal q u e distri
buye d e m a n e r a diferente los recursos federales en t re los municipios y q u e 
resistió pres iones del PAN y el ejecutivo pa ra rectificar triunfos electorales. 

Si b ien e n esto último el éxito fue escaso, e n la ley presupuesta l fue total. 
En 1998 Bartlett p ropuso al congreso local, d o m i n a d o p o r el PRI, u n a ley q u e 
haría posible distribuir los fondos federales asignados pa ra enfrentar la po 
breza d e acue rdo n o con el cri terio pres idencia l del número de habi tantes 
sino c o n el g rado de pobreza d e los munic ip ios . N o hay d u d a de que la me
dida afectaba al PAN p o r q u e los munic ip ios más pob lados son urbanos , don
de c recen sus preferencias, y favorecía las áreas rurales, más afines al PRI, 
p e r o t a m p o c o podía cuest ionarse q u e la m e d i d a atendía con más eficacia la 
pobreza al dirigirse a las zonas marg inadas . Este h e c h o , y la aprobación q u e 
consiguió p o r pa r te del congreso local, le d io a la ley u n a notable vigencia 
q u e fue reconoc ida po r el p rop io ejecutivo federal med ian t e la Procuraduría 
Genera l d e la República, al n o considerar la cont rar ia ni a las leyes hacen
darías ni a la Constitución. A la post re , esta declaración sería vital pa ra q u e 
Bart let t g ana ra la controversia in te rpues ta p o r el PAN an te la Suprema Corte 
de Justicia. El manda ta r io pob lano , lo mi smo q u e el de Tabasco, se apegó a la 
ley pa ra contravenir u n a disposición par t i cu la rmente impor tan te para el p re 
s idente , q u i e n tuvo q u e resistir, u n a vez más, las pres iones del PAN.34 

33 Todd A. Eisenstadt, "Electoral Federalism or Abdication of Presidencial Authority? 
Gubernatorial Elections in Tabasco", en Wayne A. Comelius et al, (comp.), Subnational Poli¬
tics..., op. cit. Para el PRD fue otra razón la que llevó a Zedillo a rectificar. Los gastos de campa
ña del gobernador formaron parte de los que se emplearon, mayoritariamente, en la 
campaña del mismo Zedillo, de tal forma que la aceptación del exceso en los gastos autoriza
dos por el IFE invalidaría no sólo la elección para el gobernador. Para el PRD Zedillo se prote
gía al permitir que Madrazo continuara en el poder. 

34 Walt Vanderbush, "Assesing Democracy in Puebla: The Opposition Takes Charge of 
Municipal Government", Journal of Interametican Studies and World Affairs, núm. 2, 1999. 
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Ot ros g o b e r n a d o r e s desafiaron la au to r idad pres idencia l , p e r o n o pa
ra p re sen ta r políticas alternativas sino pa ra p ro t ege r sus intereses . El p u n t o 
es que Zedil lo igual se abstuvo d e intervenir p o r q u e los manda ta r ios apela
r o n c o n t i n u a m e n t e a la ley. La diferencia es q u e , mien t ras e n el caso de 
Tabasco y Pueb la n o se afectaba la estabil idad política sino sólo se contra
r iaban las med idas presidenciales , en el d e G u e r r e r o y Morelos la pasividad 
del ejecutivo alentó la ingobernab i l idad de ambas en t idades . En 1995 fue
r o n asesinados p o r policías estatales varios campes inos e n u n p o b l a d o de 
G u e r r e r o c u a n d o se dirigían a la capital del es tado, y en 1998 se comprobó 
la participación del p r o c u r a d o r de just icia y el d i rec tor d e la policía jud i 
cial de Morelos e n varios secuestros. Si b ien aquí fue i n d u d a b l e la respon
sabilidad d e funcionar ios de los gobiernos locales, n o se e n c o n t r a r o n 
evidencias q u e c o m p r o m e t i e r a n a los manda ta r io s Rubén Figueroa y J o r g e 
Carril lo Olea , p e r o la presunción d e par t idos y organizac iones civiles, de 
q u e los dos g o b e r n a n t e s al m e n o s habían e n c u b i e r t o o to le rado los delitos, 
desembocó en cons tan tes exigencias pa ra q u e r e n u n c i a r a n . Pese a la pre
sión social, F igueroa y Carril lo Olea se n e g a r o n a p re sen t a r su r e n u n c i a 
p rec i samente p o r la falta de. evidencias legales q u e las just if icaran. 

Tan to en u n o c o m o en o t ro caso se llegó a u n p u n t o m u e r t o en el q u e 
era evidente la falta d e justificaciones legales q u e obl igaran a los retiros o 
q u e p ro teg ie ran la intervención presidencial . La única solución debía pro
venir d e la acción directa del p res idente , u n a acción q u e en otros t iempos se 
aplicaba sin vacilaciones s iempre q u e la estabil idad d e los estados estuviera 
amenazada . Éste es, tal vez, el mejor e jemplo de cómo la presidencia podía 
intervenir ins t i tuc ionalmente , n o p o r q u e tuvierajustificaciones legales, sino 
p o r q u e la estabil idad política obligaba a ello. En lo conce rn i en t e a los pode
res locales, la ley p resen ta varias lagunas que , quizá con el propósito de pro
teger la soberanía d e los estados, en real idad p rop ic ian la arbi t rar iedad. 

El re t i ro d e g o b e r n a n t e s so lamente es posible m e d i a n t e la desapari
ción de p o d e r e s o p o r la solicitud de licencia. El p r o b l e m a es q u e el p r i m e r 
caso, el único q u e cons t i tuc iona lmente p e r m i t e la intervención de los po
deres Legislativo y Ejecutivo federales, n o se señala cómo, cuándo, quién 
ni bajo qué cri terios se establece d icha desaparición. So lamen te c u a n d o es
ta situación "existe" o, con mayor claridad, se r e c o n o c e p o r el Senado , el 
g o b e r n a d o r es r e t i r ado y el p re s iden te p r o p o n e al sust i tu to .3 5 A u n q u e los 
p res iden tes se val ieran d e la imprecisión jurídica pa ra re t i rar a algunos 
manda ta r io s incómodos, a pesar de la facilidad q u e se ofrecía, el recurso 

35 Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, México, 
UNAM, 1987. 
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fue cau te losamente e m p l e a d o p o r q u e p re sen taba serias fallas legales, a 
g r a d o tal que desde los años se ten ta n o volvió a utilizarse. Las r enunc ia s 
q u e d a r o n como la única vía posible pe ro , fo rma lmen te , son voluntar ias y 
p o r e n d e sólo el ejecutivo federal podía "convencer" a los manda ta r io s d e 
su neces idad. Ésta es, ev iden temen te , u n a intervención política y n o consti
tuc ional q u e quedó abier ta al cr i ter io de los pres identes . La falla legal, sin 
e m b a r g o , n o justifica la pasividad del ejecutivo an te pa tentes mues t ras d e 
ingobernab i l idad que , p o r el con t ra r io , e n otros t i empos fueron razones 
suficientes pa ra r emover g o b e r n a d o r e s . De nuevo, el p r o b l e m a apa rece 
p o r las prácticas d e Salinas, qu ien , sin modif icar la ley, se extralimitó e n sus 
funciones al desti tuir manda ta r io s a su arbi tr io. En rigor, pa ra Zedillo el 
p u n t o n o estaba en las fallas legales, sino e n las prácticas políticas d e su an
tecesor d e las que , obses ivamente , t ra taba de alejarse. 

En med io de esas confusiones, Zedillo recurrió a la formal idad jurídi
ca y se negó a tomar decis iones q u e obl igaran a Figueroa y Carril lo Olea 
a solicitar licencia. La negativa sólo produ jo meses de tensión política e n 
a m b o s estados, tensión q u e p a u l a t i n a m e n t e puso el acen to , ya n o en la res
ponsab i l idad de los manda ta r ios , s ino en la parálisis pres idencia l q u e res
pondía más al cu idado de su i m a g e n c o m p r o m e t i d a con la ley q u e a su 
obligación de m a n t e n e r la estabi l idad. El t e m o r d e Zedillo de q u e sus actos 
fueran in te rp re tados c o m o arb i t ra r iedades autori tar ias lo llevó a ex t r emos 
del icados. En G u e r r e r o , p o r e jemplo , movido p o r la presión social, se apo
yó en el artículo 97 const i tucional pa ra solicitar a la S u p r e m a Corte de j u s 
ticia u n a averiguación formal sobre los posibles delitos comet idos por el 
g o b e r n a d o r del es tado. En el fondo , el p re s iden te pretendía q u e la Cor te 
le p r o p o r c i o n a r a el respa ldo q u e justif icara su intervención e n el caso, pe
ro las resoluciones d e magis t rados fueron desastrosas pa ra él p o r q u e n o se 
encontró más q u e p resunc iones , n u n c a evidencias sustantivas. El resu l tado 
fue el for ta lecimiento del g o b e r n a d o r y el a u m e n t o de las críticas al pre
s idente , y a h o r a también al P o d e r Judic ia l , al q u e innecesa r i amen te se le 
involucró.36 En sus vacilaciones el p re s iden te Zedillo n o dudó en c o m p r o 
m e t e r a otros p o d e r e s con tal d e q u e sus acciones n o fuesen crit icadas. E n 
e spe ra d e los recursos legales, Zedil lo s i m p l e m e n t e aguardó a q u e las pro
testas sociales obl igaran a los g o b e r n a d o r e s a p resen ta r sus licencia, lo cual 
finalmente ocurrió p e r o con u n al to costo político n o so lamente pa ra el 

36 El artículo 97, si bien permite la participación del Poder judicial, no deja de tener la
gunas que cuestionan su legalidad. Un análisis del artículo y de la convocatoria de Zedillo se 
encuentra en Jesús Arroyo Moreno, "La Suprema Corte de Justicia y la política", Anuario de De
recho Público, México, ITAM , 1977. 
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país sino también pa ra la p rop i a imagen del p res iden te , lo q u e minaría 
más su au tor idad . 

Ese formal ismo legal puso igua lmente en pel igro a la UNAM. Los ase
dios a ella y la t radicional pasividad g u b e r n a m e n t a l m e r e c e n u n a investiga
ción de largo a l iento que , p o r supues to , n o se e n c u e n t r a e n este ensayo;3 7 
pe ro el asalto d e 1999 sirve pa ra comple ta r las r enunc ias políticas del presi
d e n t e Zedillo. En ese a ñ o , u n g r u p o de es tudiantes y profesores d e eviden
te compromiso con la izquierda más radical y atrasada, q u e sólo podían 
e n c o n t r a r refugio e n los pasillos universitarios, paralizó la UNAM d e m a n 
d a n d o la anulación d e t odo t ipo de cobros p o r inscripción, trámites, servi
cios, e q u i p o y mater ia les; el irrestricto pase automático; el r e spe to a la 
p e r m a n e n c i a indef in ida e n las carreras universitarias, así c o m o la realiza
ción de u n congreso universi tar io en d o n d e los huelguis tas dec id ie ran u n a 
nueva legislación. Pet iciones, todas, r ac iona lmen te inaceptables . Ante su 
incapac idad legal y mater ia l pa ra defenderse de este t ipo de a ten tados , co
m o s iempre h a ocu r r ido , la UNAM tuvo q u e esperar la única solución posi
ble, q u e debía i m p o n e r l a el g o b i e r n o federal. 

El de 1999 n o se t ra taba de u n conflicto es t r i c tamente universi tario, 
académico, sino de la comisión de delitos evidentes, pe rseguidos de oficio. 
N o obs tan te , el p re s iden te se man tuvo , u n a vez más, al m a r g e n de los acon
tecimientos a pesar del d a ñ o q u e con ello se p rovocaba a la institución. El 
formal ismo y las vacilaciones también apa rec i e ron en este caso. En agosto 
de 1999, el p re s iden te declaró q u e podría recurr i rse al uso d e "medios le
gítimos del Es tado" pa ra p o n e r fin a la in t rans igencia d e los huelguistas , 
pe ro q u e pa ra hace r lo esperaría "el preciso m a n d a t o democrático de la 
mayoría universitaria", es decir , n u e v a m e n t e la búsqueda d e justif icaciones 
y pro tecc iones sociales a su obl igada responsabi l idad. A u n así, Zedillo n o 
man tuvo su p ropues t a . U n mes después se negaría a hacer lo p o r q u e la 
aplicación d e la ley "implícitamente incluiría la represión". Para él, e n con
tra de sus prop ias dec larac iones , la solución al conflicto tenía q u e ser "polí
tica", es decir , al m a r g e n de la ley.38 So lamen te c u a n d o las au to r idades 
universitarias o rgan iza ron u n a consul ta abier ta a t oda la c o m u n i d a d y q u e 
ésta reprobó c o n t u n d e n t e m e n t e la hue lga , el p re s iden te Zedillo aceptó de
salojar a los huelguis tas . 

37 Existen, sin embargo, valiosos análisis, como los de Gastón García Cantú, Histmia en 
voz alia: la Universidad, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz. 1988, y Años críticos. La UNAM, 
1968-1987, México, UNAM, 1987. 

38 Discursos del 27 de agosto y 29 de septiembre de 1999, El Gobierno Mexicano, Presiden
cia de la República, núms. 57 (agosto) y 58 (septiembre), 1999, pp. 74 y 70, respectivamente. 
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P u e d e pensarse q u e Zedillo fue en e x t r e m o celoso de cumpl i r c o n la 
ley y apar tarse de los abusos d e sus antecesores , espec ia lmente d e Salinas. 
P u e d e pensarse , más aún, q u e su pasividad n o fue más q u e u n a estrategia 
q u e cumpl ie ra con u n proyecto claro d e m o d e r n i d a d política. Sin embar 
go, sob ran ejemplos d e cómo intervino c u a n d o lo consideró necesar io sin 
de t ene r se a pensa r en el m a r c o const i tucional . N a t u r a l m e n t e q u e existe 
o t ra interpretación: la inexper i enc ia política de Zedillo, su d e n o d a d o es
fuerzo p o r tomar distancia respec to d e Salinas, su manifiesto desagrado e n 
relación con el PRI y los políticos, así c o m o su t e m o r a usar las facultades 
inst i tucionales d e la pres idencia , lo l levaron al formal ismo legal y a la ma
nifiesta ineficacia p a r a resolver conflictos y, p o r e n c i m a d e todo , p a r a desa
rrol lar u n a c o n d u c t a rac ional y objetiva en su administración. El a p e g o 
jurídico fue más b ien u n a m a n e r a de justificar la debi l idad d e u n manda t a 
r io y su falta de objetivos. 

Los SALDOS DE U N A PRESIDENCIA VACILANTE 

Eficacia, dice Berlín, es lo q u e caracter iza a u n b u e n político. López Port i
llo diría al final d e su m a n d a t o q u e t a rde comprendía q u e lo i m p o r t a n t e 
p a r a el ju ic io de u n p re s iden te n o son las in tenc iones sino los resul tados . 
E n el caso de la p res idenc ia d e Zedil lo la evaluación, a largo plazo, pa r ece 
favorecerlo c o m o u n hábil y ju ic ioso m a n d a t a r i o q u e condu jo al país a la 
democrac i a y la m o d e r n i d a d . E n t r e sus indiscutibles logros p u e d e n contar
se la exitosa re forma electoral q u e , sin de t ene r se en a lgunos e r ro res d e di
seño , dotó al IFE de la credibi l idad e imparc ia l idad q u e serían decisivas 
p a r a abr i r la p u e r t a a la a l te rnancia ; la voluntar ia r e n u n c i a a n o m b r a r al 
p r o c u r a d o r genera l d e la república, q u e desde 1995 es des ignado p o r la 
Cámara d e Senadores a p r o p u e s t a del ejecutivo, c o n lo cual el p r e s iden t e 
perdió u n a facultad d i rec ta y se permitió q u e el Congreso t o m a r a pa r t e en 
la designación de al m e n o s u n m i e m b r o del gabine te ; y la iniciativa, tam
bién d e 1995, con la q u e Zedil lo promovió la re forma del P o d e r Judic ia l 
p a r a q u e sea el Consejo d e la Jud ica tu ra , y ya n o la S u p r e m a Cor te Justicia, 
el órgano rec tor q u e des igne a los minis t ros d e circuito y d e distr i to. Deci
siones, sin lugar a dudas , c o n las q u e se l iberal izaron a lgunas inst i tuciones 
y se r o m p i e r o n diversos cond i c ionamien tos que , d i recta o i nd i r ec t amen te , 
a u m e n t a b a n el p o d e r discrecional del p res iden te . 

Si todavía h u b i e r a a lguna d u d a sobre ese ju ic io inicial acerca del de
s e m p e ñ o d e Zedil lo, bastaría r e c o r d a r el 2 de j u l i o d e 2000, q u e atestiguó 
la d e r r o t a histórica de l PRI y la e spe rada a l te rnancia . Sin e m b a r g o , estos 
acier tos n o dis ipan las diversas sospechas q u e u n r e c u e n t o de ta l lado d e los 
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hechos d e su administración deja e n relación con su real c o m p r o m i s o y, 
sobre t o d o , con la clar idad d e su proyecto y la vo luntad pa ra llevarlo a ca
bo . En real idad, su pres idenc ia estuvo p r e ñ a d a de vacilaciones, d e r e n u n 
cias conscientes y en especial d e u n deseo, a veces obsesivo, n o d e alcanzar 
la a l t e rnanc ia c o m o fin democrático, sino de mostrarse ajeno al p r i i smo y 
al sal inismo. A u n q u e pa rezcan iguales, u n o y o t ro objetivos son dist intos. 

La a l te rnanc ia n o resultó de la vo luntad pres idencia l s ino q u e fue el 
p u n t o d e l legada de u n largo p roceso de cambio q u e abrió p a u l a t i n a m e n t e 
el p o c o flexible sistema político. Pe ro también fue resu l tado d e la descom
posición d e a lgunas inst i tuciones del m i smo sistema, d e su élite t radic ional 
y, paradójicamente, d e la tecnocrática q u e la desplazó; del presidencial is
m o en apar ienc ia o m n i p o t e n t e q u e t odo resolvía y de otras inst i tuciones 
q u e e n con jun to servían para regu la r los conflictos sociales. Lo in te resan te 
es q u e esto último n o s iempre respondió a las d e m a n d a s sociales, s ino q u e 
fue resu l tado d e la inexper i enc ia d e la élite q u e se apoderó del g o b i e r n o 
en 1982. 

El azar de la política hizo a Zedillo el candida to del PRI y las elecciones y 
el voto c iudadano lo l levaron a la presidencia. Zedillo n o fue u n cand ida to 
p r e p a r a d o para esa empresa y p o r eso n o p u d o diseñar u n p r o g r a m a de go
b ie rno consistente. En real idad, gobernó al igual q u e su antecesor , con ri
gor e n la economía p e r o sin clar idad en la política. En la política se condujo 
n o p o r convicciones sino p o r definiciones basadas en su exper ienc ia inme
diata, q u e n o tenía m u c h a s bases. En ocasiones ocupó el pape l del actor 
pr incipal , impuso condic iones y desarrolló estrategias, p e r o en m u c h a s otras 
s implemente fue u n espec tador q u e dejó hacer y pasar a u n c u a n d o él mis
m o resul tara per judicado. Al final, actuó como u n pres iden te con ten ido , 
q u e renunció a sus facultades insti tucionales pa ra n o ser acusado de arbi
trario, p e r o q u e n o p u d o resolver los serios p rob lemas q u e se p r e sen t a ron 
d u r a n t e su administración ni t a m p o c o renovar la élite de la cual surgió. 

La crisis del sistema político q u e llevó a la de r ro t a del PRI fue a l imenta
da p o r m u c h o s factores, las más d e las veces ajenos a la vo lun tad d e los go
biernos . C o n t odo , p u e d e observarse u n a diferencia no tab le e n t r e las 
med idas tomadas c u a n d o las pres iones sociales apa rec i e ron en la década 
de los sesenta y se tenta , y las q u e tomó la generación tecnocrática. En los 
p r imeros casos los d i r igentes e r a n convencidos priistas q u e p r o m o v i e r o n 
cambios q u e p a u l a t i n a m e n t e abrirían el sistema político y e n los q u e siem
p r e el PRI fue u n i n s t r u m e n t o p a r a fijar el r u m b o . Pero , a par t i r d e 1982, la 
nueva élite fue m u c h o más voluntar iosa q u e la anter ior : creyó q u e la sim
ple aspiración a la m o d e r n i d a d permitiría conseguir la . Esta generación tu
vo más deseos q u e objetivos políticos, y p o r eso n o logró n u n c a d iseñar u n 
p lan con q u e se p u d i e r a cons i s t en temen te a lcanzar las me tas deseadas . 



70 R O G E L I O HERNÁNDEZ R O D R Í G U E Z f / X L I I I - l 

Sus acciones en política fueron coyunturales y en ellas ni el PRI ni las 
inst i tuciones básicas del sistema político fueron cons iderados c o m o par tes 
útiles pa ra p romover el cambio . Por el cont ra r io , fueron vistos c o m o obstá
culos q u e se debían dest ru i r y n o necesa r i amente sustituir. En real idad, la 
generación q u e tomó el p o d e r e n 1982 y de la cual la p res idenc ia de Zedi
llo es u n e jemplo des tacado , contribuyó al cambio , más p o r los e r rores co
met idos c o m o resul tado d e su inexper ienc ia y sus prejuicios, q u e p o r 
de l ibe rado propósito. E n la crisis sistèmica q u e llevó a la a l te rnancia , la ad
ministración de Zedillo fue u n a pa r t e sustantiva, n o u n factor q u e de te rmi 
nara el p roceso . 


