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E L S E X E N I O DEL PRESIDENTE E R N E S T O Z E D I L L O ( 1 9 9 4 - 2 0 0 0 ) marcó u n giro 
i m p o r t a n t e en el p roceso de institucionalización del Par t ido de la Revolu
ción Democrática ( P R D ) . D u r a n t e ese p e r i o d o , esta agrupación política 
modificó su estrategia de negociación d e las reglas d e compe tenc ia electo
ral p a s a n d o de la in t ransigencia a la cooperación limitada. De h e c h o , fue 
u n a pieza esencial en la negociación d e las reformas de 1 9 9 6 que pus ie ron 
fin al ciclo d e desconfianza q u e había carac ter izado la vida electoral e n el 
sexen io an te r io r . 

D e m a n e r a paralela, el PRD abandonó p a u l a t i n a m e n t e su concepción 
d e par t ido-movimien to social pa ra definirse más c la ramen te c o m o u n par
t ido político q u e busca ganar votos. Las reformas estatutarias que se reali
za ron d u r a n t e ese sexenio d a n tes t imonio d e u n a vo lun tad de estabilizar y 
conso l idar los p roced imien tos q u e r egu lan la vida i n t e r n a de esa organiza
ción. El r e c o n o c i m i e n t o explícito d e la exis tencia de corr ientes , c o m o u n a 
m a n e r a d e h a c e r política y conquis ta r posic iones d e p o d e r en el seno del 
pa r t ido , p u e d e ser e n t e n d i d o c o m o u n a búsqueda d e congruenc ia e n t r e 
las prácticas reales y las n o r m a s q u e o r i e n t a n f o r m a l m e n t e el compor ta 
m i e n t o d e sus m i e m b r o s . 

A pa r t i r d e 1 9 9 7 , con la victoria d e Cuauhtémoc Cárdenas en las elec
ciones a la j e fa tu ra de g o b i e r n o del Distri to Federa l , el PRD se estrenó co
m o p a r t i d o g o b e r n a n t e e n u n a en t idad federativa. Esa victoria fue seguida 
d e t r iunfos similares e n a lgunos estados d e la república. Ser par t ido d e go-

* Este artículo es una versión abreviada de una ponencia presentada en el seminario "La 
izquierda en América Latina" organizado por el grupo de trabajo "Partidos políticos y siste
mas electorales" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Universidad de 
Campiñas, 20-23 de octubre de 2002) . Es también parte de un proyecto de investigación fi
nanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ref: 27938D). 
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b i e m o le significò también u n c a m b i o cualitativo q u e tuvo efectos impor 
tantes e n distintos aspectos d e su vida c o m o organización: permitió la p ro -
fesionalización ace lerada d e su pe r sona l político, obligó a modif icar la 
orientación de sus p ropues tas con u n a mayor dosis d e real ismo y transfor
mó el t e n o r de sus re laciones c o n otras fuerzas políticas. 

T o d o s esos e l emen tos a p u n t a b a n hacia u n a mayor institucionalización 
del P R D . Sin embargo , al m i s m o tiempo q u e se manifes taban esos e l emen
tos, su suer te seguía a tada a los altibajos d e la for tuna política d e su líder 
mora l . Los b u e n o s resul tados regis t rados e n las e lecciones legislativas d e 
1997 y e n varias con t i endas locales n o log ra ron evitarle u n a d u r a d e r r o t a 
e n las federales de 2000. En el p l a n o i n t e rno , la vía d e la insti tucionaliza
ción m e d i a n t e el r e c o n o c i m i e n t o explícito d e las fracciones mostró sus de
ficiencias con la anulación d e las e lecciones pa ra des ignar a las au to r idades 
part idistas en marzo de 1999. E n lugar d e proyectar la i m a g e n de u n part i
d o capaz d e regular sus conflictos in t e rnos , el m o d e l o d e organización p o r 
cor r i en tes - y su pecul iar f u n c i o n a m i e n t o - contribuyó a difundir la p e r c e p 
ción d e u n a organización presa d e sus facciones. De h e c h o , la neces idad 
p e r m a n e n t e de recur r i r a métodos d e arbitraje informal e n caso d e con
flictos in te rnos graves ponía e n evidencia las deficiencias y la inestabi l idad 
d e los p roced imien tos formales de l P R D . C o m o e n la mayoría de los casos 
ese arbitraje informal seguía s i endo ejercido, en el más p u r o estilo d e 
la dominación carismàtica, p o r el líder mora l del pa r t ido , Cuauhtémoc 
Cárdenas, las ambivalencias d e su p roceso d e institucionalización n o deja
b a n d e manifestarse. Este artículo e x a m i n a esas ambivalencias. 

E L PRD: SU DIFÍCIL INSTITUCIONALIZACIÓN 

El PRD fue const i tu ido l ega lmen te el 14 d e mayo d e 1989. Su creación fue 
el resu l tado de u n a serie d e factores, e n t r e los cuales hay q u e resal tar u n a 
escisión i m p o r t a n t e en el s eno del Pa r t ido Revolucionar io Ins t i tucional 
(PRI ) e n t o r n o a la orientación d e la política económica, u n a t e n d e n c i a sos
t en ida e n la década d e los o c h e n t a hac ia la unión de las fuerzas d e izquier
da, u n a s o p o r t u n i d a d e s políticas creadas p o r la elección pres idencia l d e 
1988 y u n a significativa movilización social e n rechazo a los resul tados 
d e d i c h a elección. C o m o todos los par t idos políticos nuevos, el PRD se en
frentó t e m p r a n a m e n t e al r e to d e su institucionalización. 

Desde hace t i empo , los politólogos interesados en las organizaciones 
partidistas h a n insistido e n la impor t anc ia del es tudio de su proceso d e insti
tucionalización para explicar su vida in te rna . Pe ro el concep to mismo d e ins
titucionalización se pres ta a distintas in te rpre tac iones . La conoc ida definí-
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ción d e institucionalización acuñada p o r H u n t i n g t o n , r e t o m a d a de la socio
logía d e las organizaciones, p o n e énfasis e n el p roceso m e d i a n t e el cual las 
organizaciones y sus p roced imien tos a d q u i e r e n valor y estabilidad. Según 
H u n t i n g t o n , el g rado d e institucionalización se podría m e d i r a par t i r d e las 
siguientes d imensiones : adaptabi l idad, complej idad, autonomía y coheren
cia d e las organizaciones y de sus p roced imien tos (Hun t ing ton , 1968). 

Pa ra Paneb ianco , el p roceso d e institucionalización está asociado a la 
forma e n q u e u n a organización se h a conso l idado . Ese proceso s u p o n e 
que , p o c o a poco , d icha organización a d q u i e r e u n valor e n sí misma y q u e 
sus fines se vuelven inseparables d e ella. La autonomía frente al e n t o r n o y 
la g ran i n t e r d e p e n d e n c i a d e sus par tes constitutivas serían indicadoras d e 
u n al to g r a d o d e institucionalización (Paneb ianco , 1997). 

En el r e n a c i m i e n t o d e los estudios sobre pa r t idos políticos e n América 
Latina, la definición de l concep to d e institucionalización h a sido mot ivo 
d e deba tes . Algunos au tores h a n privi legiado la dimensión de la estabili
dad d e los p roced imien tos d e las organizaciones . 1 O t ros h a n insistido e n la 
valoración de la organización e n sí m e d i a n t e la leal tad a u n a cul tura orga
nizativa. C o m o b i en lo resalta Levitsky, es i m p o r t a n t e dis t inguir en t r e los 
dos usos de l c o n c e p t o . El p r i m e r o hace hincapié e n la rutinización d e 
pa t rones específicos d e c o m p o r t a m i e n t o (reglas del j u e g o ) d e n t r o de u n a 
organización. Esa rutinización p u e d e ser formal o informal . El s e g u n d o in
siste más b ien e n la "infusión de valores", e n d o n d e el p roceso d e institu
cionalización está m a r c a d o p o r u n a preocupación p o r la supervivencia d e 
la organización. El uso indis t in to de ambas def iniciones p u e d e llevar a u n a 
confusión e n la explicación d e la capac idad d e supervivencia de los parti
dos políticos (Levitsky, 1998). 

Ambas d imens iones tienden a estar p resen tes e n d i ferente g rado e n la 
mayoría d e las organizac iones . Su par t icular combinación contr ibuye a ex
plicar la dinámica p rop i a d e cada pa r t i do político. E n c u a n t o a los efectos 
del g r a d o d e institucionalización sobre la capac idad d e supervivencia d e 
u n pa r t ido , éstos p a r e c e n ser f ue r t emen te mat izados p o r factores ex te rnos 
c o m o , p o r e jemplo , el tipo y g r a d o d e compet i t iv idad del sistema d e parti
dos, la función d e s e m p e ñ a d a p o r la organización e n ese mi smo sistema y 
las características del régimen electoral . 

En u n ar t iculo rec ien te , Randal l y Svasand ident i f ican cua t ro d imen
siones en la institucionalización d e los pa r t idos políticos: dos in ternas , la 
s is tematicidad organizativa (systemness) y la exis tencia d e u n a cul tura com
par t ida , así c o m o dos ex te rnas , la autonomía e n la t o m a d e decisiones y el 

1 Por ejemplo, McGuire (1997) y Mainwaring (1999). 
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r econoc imien to p o r pa r te de otros actores políticos (reification). Esas di
mens iones mues t r an desde luego grados variables de desar ro l lo d e p e n 
d i e n d o de la formación política bajo es tudio. Idea lmen te , la relación e n t r e 
cada d e u n a de ellas debería ser u n a relación de for ta lecimiento m u t u o , e n 
d o n d e el mayor g r a d o d e desarrol lo d e cada dimensión llevaría a u n mayor 
g rado de institucionalización genera l de los par t idos (Randal l y Svasand, 
2002) . En el caso del PRD, p r e t e n d o most ra r cómo la relación e n t r e cada 
u n a d e esas d imens iones p u e d e t ene r efectos cont radic tor ios sobre el desa
rrol lo genera l d e la institucionalización. Tomaré en consideración de ma
ne ra laxa las cua t ro d imens iones p lan teadas p o r Randal l y Svasand p o r q u e , 
además d e const i tuir u n a b u e n a guía para la elaboración d e la historia d e 
u n a organización part idista, ayudan a rep lan tea r la relación e n t r e lideraz-
go carismàtico e institucionalización.2 

C o m o lo advirtió hace años Duverger a propósito de ot ros par t idos po
líticos, el PRD presen ta u n desfase en t r e su es t ruc tura formal y su m o d e l o 
real de organización (Duverger , 2002) . Su breve his toria organizativa 
mues t r a u n a coexistencia e n t r e p roced imien tos formales que , en m u c h a s 
ocasiones, o p e r a r o n más a m a n e r a de "reglas de t regua" e n t r e g rupos d e 
su élite q u e c o m o in s t rumen tos pa ra la solución de conflictos, y prácticas 
informales q u e sí p e r m i t i e r o n tal solución. La au to r idad carismàtica - e n 
u n estricto sen t ido w e b e r i a n o - asumida p o r su líder mora l , Cuauhtémoc 
Cárdenas, contribuyó a m p l i a m e n t e a a l imenta r ese d o m i n i o d e la informa
l idad e n la vida i n t e r n a del pa r t ido . C o n el paso del t i e m p o , los procedi 
mien tos formales h a n t e n d i d o a adqui r i r más estabil idad, aun , c u a n d o , 
c o m o se verá ade lan te , sigan p r e s e n t a n d o deficiencias e n el m o m e n t o d e 
procesar los conflictos in t e rnos . 

Hay p o r los m e n o s tres e l emen tos q u e influyeron e n la constitución 
del m o d e l o or ig inar io del PRD. P r imero , se trata de u n a formación política 
que nació d e u n a escisión e n u n pa r t ido hegemónico, el PRI, in ic ia lmente 
d i señado pa ra con t ro l a r la dis idencia en el seno de la clase política mexica
na. Segundo , la constitución d e la coalición electoral (Fren te Democrático 
Nacional-FDN) q u e apoyó la c a n d i d a t u r a pres idencia l d e Cárdenas e n 
1988 y, luego , la creación del PRD fueron posibles p o r q u e existía u n con-

2 En un escrito anterior acerca de la institucionalización del PRD, desarrollé la hipótesis 
de que el tipo de liderazgo carismàtico practicado por Cuauhtémoc Cárdenas iba en detri
mento del proceso dicha institucionalización. (Prud'homme, 1996a). La adopción de una de
finición más amplia del concepto de "institucionalización" permite matizar esa hipótesis. La 
existencia de un liderazgo de tipo carismàtico puede contribuir a fortalecer una cultura parti
dista compartida, así como el reconocimiento externo de la organización; también puede fa
vorecer la autonomía en la toma de decisiones, según la definición que al respecto se 
privilegie; pero difícilmente alienta el cabal desarrollo de la sistematicidad organizativa. 
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j u n t o de incentivos inst i tucionales q u e pe rmi t i e ron la viabilidad de esa op
ción política e n el sistema d e par t idos mex icano . Hay q u e subrayar q u e la 
coalición se construyó f u n d a m e n t a l m e n t e en t o r n o a la figura del candida
to presidencial . Te rce ro , el estilo d e la p r i m e r a c a m p a ñ a electoral de la 
coalición cardenis ta y luego las protestas en t o r n o a la t ransparenc ia d e 
la elección y la confiabil idad de los resul tados de 1988 es tablecieron u n a 
asociación pecul iar e n t r e prosel i t ismo electoral y movilización social q u e 
iba a marca r los p r i m e r o s años de vida de la organización. 

En el p e r i o d o d e 25 años (1929-1954) q u e enmarcó el p roceso d e crea
ción y pe r fecc ionamien to del sistema de pa r t ido hegemónico en México, 
u n o de los objetivos de los c readores d e organizaciones e inst i tuciones po 
líticas consistió e n evitar la r u p t u r a d e la cohesión d e la clase d i r igente pos-
revolucionaria. Has ta 1952, la pr inc ipa l fuente de oposición electoral al 
candida to oficial p rov ino de escisiones en el PRI q u e ocurrían jus to des
pués de la selección del cand ida to pres idencia l d e ese pa r t ido . Varias ini
ciativas de ingeniería inst i tucional q u e modif icaron la organización del 
par t ido g o b e r n a n t e y la legislación q u e regía las e lecciones y el sistema 
d e par t idos tuvieron p o r objetivo evitar esas escisiones. D e 1953 a 1987, ta
les esfuerzos tuvieron éxito ( P r u d ' h o m m e , 1998). 

A u n así, los años previos a la elección pres idencia l s iguieron constitu
yendo el m o m e n t o más susceptible d e provocar rup tu ra s e n la élite gober
n a n t e (Basáñez, 1990). La e n o r m e concentración d e recursos políticos 
disponibles pa ra la elección pres idencia l y la o p o r t u n i d a d q u e ofrecían 
para afectar a m u y cor to plazo la t oma de decis iones públicas incrementa 
b a n el carácter d e " todo o n a d a " del m o m e n t o . La poca to lerancia de las 
es t ructuras priistas p a r a con la dis idencia - p r o d u c t o , c o m o se h a d icho , de 
u n d iseño inst i tucional c o n s c i e n t e - h a h e c h o q u e esta última se t raduzca 
casi automáticamente e n opción d e salida del pa r t ido . 

La creación d e la Cor r i en t e Democrática del PRI e n 1986 y la pos ter ior 
expulsión d e sus in tegran tes e n 1987 se d i e r o n e n ese con tex to . Las inter
pre tac iones g e n e r a l m e n t e acep tadas en t o r n o a la aparición d e esa co
r r ien te d is idente h a c e n hincapié en dos motivos pr incipales q u e a n i m a r o n 
a sus miembros : el d e s a c u e r d o con la orientación d e las políticas de ajuste 
económico e m p r e n d i d a s p o r el g r u p o d i r igen te de l PRI y la vo luntad de 
par t ic ipar e n el p roceso d e designación del cand ida to pres idencia l pa ra la 
con t i enda e lec tora l d e 1988.3 

La Cor r i en t e Democrática sería, según esas in te rp re tac iones , la res
pues ta de u n a p a r t e de la izquierda del PRI al d o m i n i o d e u n a cor r ien te 
tecnocràt ica e n p l e n o ascenso. 

3 Se encuentran descripciones detalladas del proceso en Garrido (1993) y Bruhn (1997). 
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La estrategia a d o p t a d a p o r sus in tegrantes siguió tres etapas: p r i m e r o , 
fue la expresión d e la disidencia; luego, el ejercicio d e la presión in t e rna 
en distintas instancias d e la organización; y, p o r último, la salida an t e el 
cierre de l PRI. Esas tres e tapas p o n e n en evidencia la impor t anc ia d e este 
par t ido político e n la formación del m o d e l o or ig inar io d e lo q u e será el 
PRD. El mov imien to neoca rden i s t a se constituyó desde sus inicios c o m o 
u n a excrecenc ia d e la vida política del PRI q u e pasó g r a d u a l m e n t e de la di
sidencia i n t e r n a a la oposición externa . A par t i r del m o m e n t o e n q u e el 
g r u p o d is idente operó fuera d e su pa r t ido d e or igen , la oposición al PRI se 
convirtió e n u n a razón d e ser. Esta característica consti tutiva - q u e años 
después se reproducirá e n el ámbito r e g i o n a l - tendrá m u c h a influencia en 
la constitución del m o d e l o d e pa r t ido y e n las decis iones estratégicas del 
PRD e n relación c o n su e n t o r n o . 

O t r o factor d e impor t anc i a e n la estructuración del m o d e l o or ig inar io 
del PRD está asociado al m a r c o inst i tucional q u e regía la c o m p e t e n c i a elec
toral e n México. Desde 1946, las leyes electorales habían const i tu ido u n 
i n s t r u m e n t o i m p o r t a n t e pa ra el m a n t e n i m i e n t o d e la hegemonía del PRI: 
permitían la c o m p e t e n c i a a la vez q u e dif icultaban la consolidación de u n a 
oposición e lec to ra lmen te exitosa.4 

El j u e g o consistía e n e n c o n t r a r equil ibrios e n t r e legitimación electo
ral, con t ro l a s e g u r a d o d e los resul tados y p resenc ia de u n a oposición d e ta
m a ñ o óptimo. Sin e n t r a r e n los detalles d e esta evolución, es i m p o r t a n t e 
destacar q u e el s is tema permitió al pa r t ido d e g o b i e r n o a l imenta r literal
m e n t e - a l l ado d e los par t idos autónomos- formac iones políticas de oposi
ción cuya subordinación al sistema estaba asegurada . 5 

Apar te d e garant izar ma te r i a lmen te la supervivencia d e esas organiza
ciones, el g o b i e r n o facilitaba su existencia m e d i a n t e el o t o r g a m i e n t o de 
representación política. Así, la ley electoral d e 1963 permitió distr ibuir ele
g a n t e m e n t e votos a esas formaciones políticas m e d i a n t e la figura de "dipu
tados d e pa r t ido" ; la introducción del sistema d e representación mixta con 
dob le emisión d e votos (dos boletas distintas) cumplió u n a función similar 
a par t i r d e 1977. A cambio d e ello, en t r e otras cosas, esas formaciones polí
ticas apoyaban elección tras elección al c a n d i d a t o pres idencia l del PRI bajo 
la fórmula legal d e "cand ida tu ra única". Se instauró así u n p e q u e ñ o siste-

4 Es el argumento principal del libro de Juan Molinar (1991), que fue una aportación 
precursora en la materia. 

5 Esos partidos eran conocidos coloquialmente como "satélites" o "paraestatales". Entra
ban en esa categoría, primero, el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM), y luego, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
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m a d e in t e rcambio d e beneficios políticos e n el cual t an to el g o b i e r n o co
m o esos par t idos salían favorecidos. 

La reforma de 1987 in t rodujo dos modificaciones q u e fueron interpreta
das c o m o u n gesto d e rup tu ra del acue rdo po r par te del gobierno: el cambio 
d e fórmula electoral y la desaparición de la dob le emisión de voto dificulta
b a n la manipulación de resul tados a favor de esos par t idos políticos.6 

Para asegurar su supervivencia mater ia l y política, estos últimos se en
c o n t r a r o n an te la neces idad d e consegui r votos p o r o t ra vía. Postular a 
Cuauhtémoc Cárdenas c o m o cand ida to pres idencia l lo hizo posible . Cuan
d o el 12 d e oc tubre d e 1987 el Pa r t ido Auténtico d e la Revolución Mexi
cana (PARM) designó a Cuauhtémoc Cárdenas c o m o su c a n d i d a t o a la 
pres idencia , y fue rápidamente seguido en esa vía p o r el Par t ido P o p u l a r 
Socialista (PPS) y el Par t ido Socialista d e los Trabajadores (PST) (recién 
rebaut izado Par t ido del F ren te Cardenis ta de Reconstrucción Nacional-
P F C R N ) , bajo la m o d a l i d a d d e cand ida tu ra única, el p e q u e ñ o s is tema d e in
t e rcambio político q u e había servido pa ra i n c r e m e n t a r el costo d e la 
disidencia y legi t imar la idea d e c o m p e t e n c i a electoral c o n u n a oposición 
débil y s u b o r d i n a d a se revirtió con t ra el régimen. Ahora , a cambio d e la 
oferta de u n a c a n d i d a t u r a pres idencia l d e par t idos c o n regis t ro , Cárdenas 
iba a apor t a r los votos necesar ios a la supervivencia mater ia l y política d e 
esas formaciones de oposición. 

El a c u e r d o q u e se concretó con la creación del FDN tuvo consecuenc ias 
estratégicas i m p o r t a n t e s p a r a el fu turo del mov imien to neoca rden i s t a . E n 
p r i m e r lugar, le facilitó la o p o r t u n i d a d de existir e l ec to ra lmen te y de con
seguir u n a base política prop ia . En ese sen t ido , el con t ex to inst i tucional 
sirvió pa ra la consolidación del movimien to : los dis identes q u e lo con
f o r m a b a n convocaron desde el m a r c o inst i tucional legal. Pe ro , a la vez, el 
i n t e r cambio e n el cual se apoyaba la coalición electoral p r e s e n t a b a debili
d a d e s q u e influirían e n las opc iones d e consolidación del mov imien to des
pués de la elección. La vida de l FDN fue d e cor ta duración pues to q u e 
los p r imeros socios part idistas de Cárdenas, u n a vez q u e cons igu ie ron los 
votos necesarios pa ra su supervivencia mater ia l y política, a b a n d o n a r o n la 
coalición, lo q u e empujó el mov imien to neocarden i s t a hacia la creación de 
u n nuevo par t ido , el PRD. 

La coalición electoral d e 1988 tuvo p o r efecto h a c e r de l "cand ida to 
único", Cuauhtémoc Cárdenas, la figura cent ra l hacia la cual converg ie ron 
todos los m i e m b r o s or iginales del F D N y, luego , las demás organizac iones y 
pa r t idos que a él se u n i e r o n . N u n c a h u b o u n a es t ruc tura organizativa q u e 
asegura ra u n a comunicación hor izon ta l e n t r e los diversos par t ic ipantes e n 

6 Véase Prud'homme (1994). 
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la coalición electoral . El vínculo en t r e sus socios se creó e n t o r n o a la figu
ra de l cand ida to . Esta par t icular idad contribuyó a acen tua r los rasgos caris-
máticos del movimien to neocarden i s t a e influyó m u c h o e n la p e r m a n e n c i a 
de esos rasgos e n la organización futura del PRD. 

F ina lmen te , c o m o tercer e l e m e n t o del m o d e l o or iginar io del PRD, el 
estilo m i s m o de la c a m p a ñ a electoral d e 1988 y, luego , las protestas con t r a 
el f raude q u e se o rgan iza ron d u r a n t e t odo el p e r i o d o d e calificación de las 
elecciones (verano d e 1988) con t r ibuyeron a h a c e r converger la lógica in
dividual y secreta de la votación c o m o acto político pr ivado con la lógica 
colectiva y abier ta d e la movilización callejera c o m o acto político público. 
Resulta impre s ionan t e consta tar cómo las'crónicas periodísticas de la épo
ca d i e r o n cuen t a del a u m e n t o de la fuerza política d e Cárdenas principal
m e n t e e n términos de la asistencia a sus mítines públicos. También es 
i m p o r t a n t e t o m a r e n cuen t a q u e el p u n t o c u l m i n a n t e d e la capacidad de 
movilización d e la coalición se d io después d e las e lecciones de ju l io con 
las g r andes protes tas con t ra el f raude electoral . Así, el escrut inio del 6 d e 
ju l io d e 1988 n o fue, c o m o se podría espe ra r d e u n a c a m p a ñ a electoral 
no rma l , el p u n t o d e l legada d e la movilización neocarden is ta . Resultó más 
bien u n a e t apa c o n funciones catalizadoras e n u n p roceso d e movilización 
social más largo q u e se dio e n t o r n o a las e lecciones . 

La crec ien te adhesión de grupos y par t idos a la c a m p a ñ a de Cárdenas 
a lo largo de 1988 también contribuyó a afianzar la percepción del gran 
p o d e r d e movilización social del n e o c a r d e n i s m o . 7 Así se fortaleció la con
vicción d e q u e el mov imien to podía d e r r o t a r al régimen p o r m e d i o de di
cha movilización y la adhesión pública d e g rupos políticos y sociales 
diversos. Esa exper ienc ia dejará huellas i m p o r t a n t e s e n la concepción del 
m o d e l o d e pa r t ido del fu turo PRD, así c o m o e n sus estrategias políticas. 

Por u n lado, d u r a n t e años existirá u n a ambigüedad - y tensiones tam
bién- acerca d e la definición del pa r t ido c o m o u n movimien to social q u e 
crece sobre la base de su capacidad de movilización y d e atracción de ad
hes iones públicas p o r pa r t e d e diversos g rupos const i tu idos . Esa concep
ción estará subyacente d u r a n t e m u c h o s años e n la construcción de la 
organización part idista. A lo largo d e su existencia, la re i t e rada y fallida es
trategia d e creación d e frentes ampl ios ant is is tema constituyó también u n 

7 Ese proceso culminó con el desistimiento del candidato presidencial del Partido Mexi
cano Socialista (PMS) a favor de Cárdenas apenas un mes antes de la elección. En ese momento, 
se atribuyó tal decisión de su dirigencia a la repercusión de una multitudinaria concentración 
neocardenista en la Universidad Nacional Autónoma de México que tuvo lugar en mayo de 
1988. En realidad, la decisión había sido tomada como consecuencia de la aplicación de una 
encuesta de opinión encargada por el mismo PMS. 
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sólido apoyo al l iderazgo carismàtico y u n fuerte obstáculo a la estabiliza
ción de los p roced imien tos formales d e n t r o del PRD. 

P o r o t ro lado, la esfera e lectoral aparecerá d u r a n t e m u c h o t i e m p o co
m o u n a es t ructura de o p o r t u n i d a d e s políticas q u e servía de base a la movi
lización social. A par t i r d e ese m o m e n t o h u b o u n a tensión cons tan te e n t r e 
¡a percepción de las e lecciones c o m o ocasión para sumar votos individua
les y c o m o o p o r t u n i d a d pa ra movilizar fuerzas e n con t r a del régimen. Esa 
tensión estratégica estará presen t e e n el PRD hasta las e lecciones p res iden
ciales d e 1994, y se reflejará también en la act i tud a d o p t a d a e n c u a n t o al 
ampl io proceso de re forma electoral q u e marcó la vida política nac iona l 
d u r a n t e el sexenio del p re s iden te Salinas. 

E n r e sumen , tres e l emen tos pe sa ron en la conformación del m o d e l o 
or ig inar io del PRD: el p roceso de escisión del PRI, la creación d e u n a coali
ción electoral e n t o r n o a la figura del cand ida to único y el estilo de la pri
m e r a c a m p a ñ a electoral , i n t e r p r e t a d a c o m o exper ienc ia exitosa, q u e se 
basó en la movilización social. La conjunción d e esos tres e l emen tos favo
reció inic ia lmente la constitución d e u n a organización política, con reglas 
d e func ionamien to informales, en la cual distintas agrupac iones se agluti
n a r o n e n t o r n o a la figura carismàtica d e su pr incipal d i r igente . A la vez, 
contribuyó al m a n t e n i m i e n t o d e u n a g ran ambigüedad en t r e u n m o d e l o 
d e organización inspi rado e n el pa r t ido d e masas clásico y o t ro insp i rado 
e n los movimientos sociales. 

L A ESTRUCTURA FORMAL D E L PRD 

El 14 d e mayo de 1989 el PRD se convirtió en u n pa r t ido político c o n regis
t ro legal. Para ese m o m e n t o , c o m o e ra previsible, el FDN se había d e s m e m 
b r a d o y los par t idos c o n regis t ro q u e lo i n t eg ra ron in ic ia lmente habían 
r e g r e s a d o a su patrón tradic ional d e in t e rcambio con el gob ie rno . Su pa
seo p o r los t e r renos d e la oposición i n s u b o r d i n a d a les había p e r m i t i d o 
consol idarse c o m o organizac iones , y les había a p o r t a d o el más g r a n d e cau
dal d e votos y la mayor representación pa r l amen ta r i a de su historia .8 

Al mov imien to neoca rden i s t a esta r u p t u r a previsible lo colocó, c o m o a 
t oda organización nac ien te , an t e el r e to de su institucionalización. Los 

8 De una votación de casi 2% en las elecciones anteriores, estos partidos pasaron a tener 
votaciones de 10%, el PPS y el PFCRN, y de 6%, el PARM. Aparte de los beneficios políticos habi-
tualmente asociados con la mayor representación parlamentaria, dado el generoso sistema de 
financiamiento público de los partidos en México, esto significaba el acceso a importantes re
cursos materiales. 
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recursos utilizados venta josamente e n la c a m p a ñ a electoral aparecían aho 
ra c o m o obstáculos q u e había q u e supe ra r pa ra c rea r y consol idar u n a n u e 
va organización: así ocurrió p o r e jemplo c o n el carisma, la casi ausencia d e 
es t ruc turas organizativas y la definición ideológica laxa. El desp rend imien 
to d e los par t idos "satélites" puso al mov imien to frente a su base política re
al, c r eada a par t i r de su crec iente p o d e r d e movilización social d u r a n t e la 
c a m p a ñ a presidencial de 1988; esta base correspondía, grosso modo, a la fa
milia ideológica de la izquierda t radicional . De h e c h o , el nuevo pa r t ido 
consiguió su reconoc imien to legal y evitó posibles trabas administrativas ha
c i endo uso del registro del Par t ido Mexicano Socialista (PMS), último parti
d o e n apoyar la candida tura de Cárdenas, u n mes antes de las elecciones. 

El acta constitutiva del PRD fue firmada p o r más d e 30 organizaciones 
políticas y sociales q u e se dividían e n t r e la Cor r i en te Democrática de l PRI 
d o m i n a n t e , el ex PMS, u n a mul t ip l ic idad d e organizac iones de la i zqu ie rda 
ex t rapa r l amen ta r i a , movimientos sociales afines y persona l idades d e iz
q u i e r d a c o n presencia en la vida cul tura l y política.9 

Los estatutos del PRD e laborados antes d e su p r i m e r congreso , q u e tuvo 
lugar e n nov iembre de 1990, fueron re formados e n cua t ro opor tun idades . 
Esas modif icaciones d a n cuen ta de su p roceso d e institucionalización. El 
pa r t i do transitó de u n a situación e n d o n d e su líder y pres iden te tenía u n 
ampl io m a r g e n d e m a n i o b r a y u n pape l f undamen ta l en el m a n t e n i m i e n t o 
del equi l ibr io en t r e g rupos y m i e m b r o s d e la élite part idis ta a otra e n don
d e existe u n a mult ipl ic idad de n o r m a s q u e a rb i t ran la lucha en t re corr ien
tes establecidas. Son n o r m a s q u e todavía r e q u i e r e n d e estabilización pues to 
q u e e n varias ocasiones h a n fallado e n el arbitraje d e los conflictos inter
nos . E n t o d o caso, la evolución d e dichas n o r m a s d a cuen t a de los cambios 
e n la correlación d e fuerzas en el PRD y del c rec imien to d e éste. 

La participación e n el PRD se apoya e n u n a concepción muy abier ta d e 
la mi l i tancia política. Los cri terios d e adhesión al pa r t ido n o incluyen nin
gún t ipo d e exigencia e n c u a n t o a formación política o pe r iodo p roba to -

9 El PMS había heredado su registro del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 

creado en 1981 a raíz de un movimiento de unificación de la izquierda liderado por el Parti
do Comunista Mexicano (PCM). En este sentido, con las particularidades contextúales men
cionadas arriba, la creación del PRD terminó inscribiéndose en un movimiento más antiguo 
de unificación de la izquierda mexicana. Creado en 1987, el PMS nunca logró consolidarse co
mo instituto político: en él, al lado del ex PSUM y del ex Partido Mexicano de los Trabajadores 
(PMT) , participaban organizaciones de la izquierda social como el Partido Patriótico Revolu
cionario (PPR) , el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) , la Asociación Cívica Nacio
nal Revolucionaria (ACNR) y la Organización de la Izquierda Revolucionaria (OIR-LM ) . Otras 
organizaciones como Punto Crítico y Movimiento al Socialismo (MAS) se incorporaron al nue
vo partido. 
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r io. E n los inicios, a lgunos procesos d e consul ta i n t e rna servían también 
p a r a la afiliación inmed ia ta d e los in te resados : el q u e quería par t ic ipar se 
hacía m i e m b r o del pa r t ido al ins tan te . En la actual idad, existen restriccio
nes t empora les mínimas pa ra la participación e n los procesos e lectorales 
i n t e r n o s y pa ra postularse a cargos part idistas y electorales. Sin e m b a r g o , 
esas restr icciones s iguen s iendo m u y ligeras. E n ese sent ido , el PRD es u n 
p a r t i d o d e masas q u e valora la can t idad de sus afiliados. Esto explica q u e 
e n 12 años de existencia haya log rado rec lu ta r a más d e cua t ro mi l lones d e 
m i e m b r o s . 1 0 

H o y día, la es t ruc tura part idis ta r e p r o d u c e u n m o d e l o de organización 
esenc ia lmen te terri torial , a u n c u a n d o su p r i m e r núcleo, el comité d e base , 
cons t i tu ido p o r u n mínimo d e 20 m i e m b r o s , r e c u e r d a la célula d e los par
t idos comunis tas . El comité d e base terr i tor ial se consti tuye e n el bar r io , la 
m a n z a n a o la u n i d a d habi tac ional . P e r o también se p u e d e consti tuir p o r 
r a m a d e actividad e n el lugar d e t rabajo, e n organizaciones sociales o e n 
g r u p o s d e preferencias . Los m i e m b r o s d e esas organizaciones de base eli
g e n u n comité ejecutivo. Sus p res iden tes están incluidos en consejos m u n i 
cipales q u e des ignan a par te d e u n comité ejecutivo munic ipa l d e 13 
m i e m b r o s . El p res iden te y el secre tar io del comité ejecutivo munic ipa l son 
electos p o r sufragio universal. 

E n cada es tado d e la república existe u n consejo estatal c o m p u e s t o p o r 
los consejeros nacionales del p a r t i d o e legidos en d icha en t idad . Ese conse
j o elige a la mayor pa r te d e los 15 m i e m b r o s del comité ejecutivo estatal 
de l pa r t i do . El p res iden te y el secre tar io son electos p o r sufragio universal . 
Los m i e m b r o s del comité ejecutivo estatal son también m i e m b r o s d e la co
misión política estatal q u e incluye a o t ros des tacados m i e m b r o s del pa r t i do 
y q u e t iene funciones consultivas acerca d e sus o r ien tac iones políticas. 

El Consejo Nacional (CN) es el órgano supe r io r del PRD. Está consti tui
d o p o r el p res iden te nac iona l de l pa r t i do , los p res iden tes estatales, los p r e 
s iden tes d e los comités exter iores (California e Ill inois), los ex pres iden tes 
del pa r t ido , 192 consejeros electos p o r voto d i rec to , secre to y universal 
m e d i a n t e u n a fórmula p r o p o r c i o n a l p u r a e n los estados en función del ra¬
tio d e representación d e cada en t idad , 64 consejeros elegidos en el congre 
so nac iona l p o r la fórmula d e representación propo rc iona l pura , así c o m o 
p o r d i p u t a d o s y senadores q u e r e p r e s e n t a n u n a cuar ta pa r t e de las banca
das per red is tas e n el Congreso d e la Unión. 

E n t r e Las funciones del CN, está la d e elegir a la mayoría d e los 17 
m i e m b r o s de l Comité Ejecutivo Nac iona l ( C E N ) , c o n la excepción aquí 

10 Según el padrón nacional del PRD, al 6 de septiembre 2002 el número de sus afiliados 
era de 4 111 237. 
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también del p res iden te y del secre tar io genera l , q u e son electos p o r sufra
gio universal, y a la Comisión Política Nacional . También convoca, p o r lo 
m e n o s cada tres años, al Congreso Naciona l . 

El Congreso Nacional del PRD es su au to r idad suprema . Está compues 
to p o r los pres identes y secretar ios genera les estatales, o c h o de legados d e 
cada consejo estatal e legidos m e d i a n t e u n a fórmula de representación pro
porc iona l , mil 100 de legados elegidos e n los estados e n función también 
d e u n a fórmula de representación p r o p o r c i o n a l e n cada en t idad , 1 1 el GN 
e n su con jun to y de legados del exter ior . El Congreso Nacional t i ene p o r 
función aproba r el es ta tuto, la declaración d e pr incipios , el p r o g r a m a , la lí
n e a política y la línea d e organización del pa r t ido . 

Cada tres años, e n marzo (en pr inc ip io , desde 1996), se r e n u e v a n los 
cargos electivos del pa r t ido a los cuales se aplica el método d e sufragio un i 
versal, d i rec to y secreto. T o d o s los m i e m b r o s del pa r t ido con p o r lo m e n o s 
seis meses de antigüedad t i e n e n d e r e c h o d e voto. La elección se efectúa 
p o r m e d i o de u n a fórmula p r o p o r c i o n a l e n d o n d e el e lector t iene q u e ele
gir e n t r e planillas q u e aba rcan desde la cand ida tu ra del p res iden te nacio
nal has ta las de los p res iden tes de los comités de base. E n las elecciones d e 
m a r z o 2002, había q u e elegir a candida tos pa ra más de mil 500 cargos elec
torales. Aquí está la clave pa ra e n t e n d e r el comple jo sistema de distribución 
d e cargos del PRD y, sobre t o d o , el p r e d o m i n i o q u e ejercen las g randes co
rr ientes nacionales sobre la vida in te rna del mismo. Eso significa, en t r e otras 
cosas, q u e el mil i tante q u e n o p e r t e n e c e a n i n g u n a cor r i en te nac iona l tie
n e pocas posibi l idades d e d e s e m p e ñ a r funciones electivas e n el pa r t ido , a 
m e n o s q u e sea impues to p o r el líder mora l . La fórmula p r o p o r c i o n a l ga
rant iza q u e todas las cor r ien tes estén represen tadas e n los órganos ejecuti
vos y legislativos de la organización, p e r o a la vez incita a q u e los eventuales 
cand ida tos a cargos de dirección i n t e r n a se o rgan icen e n fracciones. 

Las candida turas a los cargos d e representación p o p u l a r (pres idente , 
g o b e r n a d o r , p res iden te munic ipa l , d i p u t a d o y s enador d e mayoría relati
va, d i p u t a d o estatal d e representación relativa) son también objeto d e elec
c iones p o r sufragio universal , d i rec to y secre to d e los m i e m b r o s de l pa r t i do 
c o n más d e seis meses d e antigüedad. El es ta tu to admi te todavía la m o d a 
l idad d e cand ida tu ra e x t e r n a - r e m a n e n t e de la época del part ido-movi
m i e n t o - e n u n a proporción de 20%; esas candida turas son p ropues ta s p o r 
el consejo terr i torial c o r r e s p o n d i e n t e . Las cand ida tu ras p lu r inomina les a 

11 La representación de cada estado se calcula sobre la base de una ponderación que in
cluye en un tercio el porcentaje de votos del PRD obtenidos en la entidad, en otro tercio el 
porcentaje del número absoluto de votos del partido en el ámbito nacional obtenidos en 
el estado y en un último tercio el porcentaje de la membresía nacional incluido en la entidad. 
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d i p u t a d o y s enador son seleccionadas de este m o d o : la mi tad en conven
ción convocada po r el consejo cor respondien te y la o t ra mi tad d i rec tamente 
p o r d i c h o consejo. Cabe resaltar q u e existen cuotas pa ra las candida turas 
de los jóvenes (20% pa ra los de m e n o s d e 30 años) y d e género (no más d e 
7 0 % p a r a u n solo sexo) . 

Ahora , en la eventual idad d e q u e el pa r t i do dec ida ir a elecciones e n 
alianza o convergencia con otros par t idos , los p roced imien tos in te rnos 
q u e d a n supedi tados a los acuerdos logrados c o n los socios d e la coalición. 
Hasta la fecha, el cand ida to pres idencia l de l PRD se h a pos tu lado s iempre 
c o m o c a n d i d a t o d e u n a coalición d e par t idos y organizaciones políticas. 
También la moda l i dad d e la cand ida tu ra ex t e rna h a sido utilizada gene ro 
samen te pa ra postular a gen te q u e n o mi l i taban e n el pa r t ido , e n u n afán 
de r e p r o d u c i r la lógica de movilización social d e 1988. Esto disminuye con
s ide rab lemen te el efecto democra t i zador d e las disposiciones del es ta tuto. 
E m p e r o , cabe resaltar q u e las modif icaciones sucesivas a los p roced imien
tos de l PRD van e n el sen t ido d e i n c r e m e n t a r el con t ro l de sus m i e m b r o s 
sobre su vida i n t e r n a y la postulación d e cand ida tos a cargos de representa
ción p o p u l a r . 

En suma, el PRD p resen ta u n m o d e l o formal de pa r t ido de masas q u e 
valora u n a membresía n u m e r o s a y p r o c e d i m i e n t o s democráticos de fun
c i o n a m i e n t o . Su es ta tu to con t i ene incluso disposiciones acerca de la posi
bi l idad d e usar i n s t rumen tos d e la democrac i a d i rec ta c o m o el plebiscito y 
el referéndum. Su o rgan ig rama prevé u n a serie d e órganos autónomos 
q u e favorecen la rendición d e cuentas d e las au to r idades al CN, la defensa 
d e los d e r e c h o s d e sus mil i tantes y la organización imparcia l de elecciones 
in te rnas . N o obs tan te , el exceso d e reglas d e democratización deja la sos
p e c h a d e q u e r e s p o n d e n más a u n a ideología democrática q u e a prácticas 
enra izadas en la organización. La comple j idad d e sus p roced imien tos 
mues t r a también q u e son el p r o d u c t o d e negoc iac iones constantes en t r e 
los g rupos o corr ientes q u e la con fo rman . La combinación d e esos factores 
p u e d e expl icar p o r qué e n caso d e conflictos fuertes d e n t r o de la organiza
ción los p r o c e d i m i e n t o s formales t i e n d e n a n o funcionar . A pesar de ello, 
la evolución de las reglas q u e rigen la vida i n t e r n a del PRD mues t ra u n a 
t endenc i a hac ia la consolidación d e los p r o c e d i m i e n t o s formales. 

E L M O D E L O REAL DE ORGANIZACIÓN 

Los estatutos d e u n a organización son i m p o r t a n t e s e n la m e d i d a en q u e 
tienden a o r i en t a r el c o m p o r t a m i e n t o d e los individuos y grupos q u e en 
ella par t ic ipan . Su evolución es reve ladora del es tado d e las relaciones en-
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t re las diversas fuerzas q u e la const i tuyen. Sin e m b a r g o , c o m o ya lo advirtió 
Maurice Duverger años atrás, suele existir u n a b r echa e n t r e el m o d e l o for
mal y el m o d e l o real de func ionamien to de u n a organización. En a lgunos 
casos, esa b r echa es muy reduc ida , en o t ros es i m p r e s i o n a n t e m e n t e gran
de . Es u n a dimensión q u e p e r m i t e dist inguir en t r e tipos de organización y 
e n t e n d e r mejor las pecul ia r idades de su func ionamien to . 

En el caso del PRD, las n o r m a s expresadas en sus estatutos c u m p l i e r o n 
en el pasado u n a función de "condic iones de t regua" e n t r e los dist intos 
grupos q u e lo con fo rmaban . Si b ien reflejaron e n pa r t e el m o d e l o ideal d e 
par t ido al cual asp i raban sus miembros , fueron también el p r o d u c t o d e ne
gociaciones en t r e cor r ien tes pa ra m a n t e n e r la cohesión del mismo. Po r 
ello, sirvieron poco pa ra arbi t rar los conflictos fuertes en el seno de la 
organización, q u e e n más d e u n a o p o r t u n i d a d r equ i r i e ron d e arreglos 
informales logrados al m a r g e n d e los p roced imien tos previstos al efecto. 
F u e r o n reglas q u e o p e r a r o n ex post pa r a da r confianza e n el fu turo a los di
versos g rupos y fracciones del PRD. En la actual idad, esa t endenc i a es con
t rar res tada p o r u n esfuerzo consc ien te llevado a cabo p o r dist intos sectores 
del pa r t ido a fin de q u e las reglas formales sean eficaces pa ra mane ja r sus 
d i ferendos . 

Esa pecul iar combinación d e informal idad y formal idad en el p roceso 
d e institucionalización del PRD d e b e ser e n t e n d i d a e n relación con o t ro d e 
sus rasgos constitutivos: el p r e d o m i n i o d u r a n t e años d e re lac iones de cor te 
carismático e n la vida i n t e rna de la organización. La figura de Cuauhté-
m o c Cárdenas ocupó u n lugar cent ra l en la articulación d e u n a élite part i
dista q u e provenía d e distintas agrupac iones políticas. E n los inicios d e la 
nueva formación política existían pocos vínculos hor izonta les e n t r e los lí
deres de las organizac iones fundadoras . En genera l , esas re lac iones e r an 
mediadas p o r su p e r e n n e cand ida to pres idencia l . Después d e todo , fue la 
cand ida tu ra pres idencia l de Cárdenas la q u e permitió la unión de las fuer
zas d e izquierda e n 1988. Luego , en 1994 y 2000, su c a n d i d a t u r a obtuvo la 
adhesión de la mayoría d e las corr ientes y d e sus líderes. En ese sen t ido , 
fue u n a fuerza q u e posibilitó la supervivencia, consolidación y cohesión 
del par t ido . Esa supervivencia se consiguió en g ran m e d i d a p o r las funcio
nes de arbitraje pe r sona l d e s e m p e ñ a d a s p o r Cárdenas, p e r o a la vez el de
s e m p e ñ o de esas funciones se inscribe p o r definición e n el c a m p o d e la 
informal idad y f rena la adopción d e p roced imien tos explícitos y eficientes 
p a r a n o r m a r la vida inst i tucional . 

Así, el PRD a taba su suer te política a la fo r tuna d e u n solo h o m b r e . 
Además, Cárdenas exigía a cambio q u e se le reservara u n ampl io m a r g e n 
d e m a n i o b r a e n los asuntos i n t e rnos y electorales del pa r t ido , c o m o se pu
d o aprec ia r e n los años e n q u e fue su p res iden te y e n la m a n e r a e n q u e lie-
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vó a cabo sus campañas electorales (desde el con t ro l d e la selección de u n 
número ampl io d e candida turas a d ipu tados y senadores hasta la insisten
cia e n p resen ta r se c o m o cand ida to d e frentes o coaliciones más ampl ias) . 1 2 
Esa reivindicación de l iber tad de m a n i o b r a p o r pa r te del líder mora l en
contró apoyo e n u n a concepción del pa r t ido c o m o movimien to social q u e 
ponía énfasis en la flexibilidad organizativa y e n la movilización, frente a 
otra concepción q u e privilegiaba la construcción d e u n pa r t ido de masas 
más o r t o d o x o . 

Poco a poco , el p r inc ip io de arbitraje individual d e las luchas en t r e 
g rupos y cor r ien tes fue susti tuido p o r u n a serie de reglas q u e func ionaron 
in ic ia lmente c o m o "condic iones d e t regua" e n t r e fracciones del par t ido . 
La adscripción d e sus m i e m b r o s de la élite y de sus mil i tantes a los g rupos 
fundadores d io paso p a u l a t i n a m e n t e al desarrol lo d e leal tades y coinciden
cias definidas a par t i r d e asuntos de la vida i n t e r n a d e la organización, 
pr inc ipa lmen te la elección de sus dir igentes . El c r e d o d e u n a democrac ia 
de esencia "pura" tuvo p o r efecto la introducción de métodos de elección 
proporc iona l . La adopción d e esas reglas, c o m b i n a d a c o n u n a vieja cul tura 
p rop ia de los mil i tantes d e la izquierda mexicana , p rodu jo la consolida
ción d e cor r ien tes q u e p e r m e a n la vida del pa r t ido e n todos sus niveles e 
i m p r i m e n u n a g ran r igidez a su func ionamien to . Se volvió imposible hace r 
política en el PRD sin p e r t e n e c e r a u n a co r r i en te o sin h a b e r ob t en ido el 
aval del líder mora l . 

El caso del PRD es in te resan te pues to q u e e n r i q u e c e la discusión actual 
sobre la relación e n t r e car isma e institucionalización e n el es tudio d e la vi
d a par t idis ta . 1 3 Su his toria rec ien te p o n e e n evidencia u n a paradoja . Por 
u n lado, el l iderazgo carismàtico de Cuauhtémoc Cárdenas permitió en los 
p r imeros años d e vida del pa r t ido asegurar la integración de distintos gru-

12 En las elecciones de 1994 y 2000, en las cuales Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato 
presidencial del PRD, se pudo observar un patrón recurrente en la relación entre el líder y su 
partido. Antes de que se realizara el proceso de designación formal del candidato, el líder to
maba distancia con respecto a su partido y era postulado inicialmente por otras fuerzas políti
cas (en 1994, por 57 organizaciones civiles agrupadas en la Alianza Democrática Nacional y 
en 2000, por el Partido del Trabajo, P T ) . Esa distancia se debía concretamente al control que 
Cuauhtémoc Cárdenas exigía sobre la designación de candidatos externos al partido (50% de 
las candidaturas en 1994 y 20% en 2000) y se expresaba en la falta de vínculos entre el comité 
de campaña y el aparato partidista (para la campaña de 1994, el tema está ampliamente do
cumentado por Aguilar Zínser, 1995). En ambos casos, el candidato trató de reeditar la movi
lización social de 1988 encabezando coaliciones como la Alianza Democrática Nacional en 
1994 y la Alianza por México en 2000, fórmula, esta última, que actuó en detrimento de la re
presentación política del PRD. 

13 Para una discusión reciente del tema véase Pedahzur y Brichta (2002). 
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pos en u n a misma es t ruc tura organizativa. Luego , la p o p u l a r i d a d del líder 
fue u n factor i m p o r t a n t e en el éxito electoral d e 1997. En ese sent ido , se 
p u e d e afirmar q u e el car isma contribuyó al for ta lec imiento d e la organiza
ción. Por o t ro lado, el ejercicio de ese t ipo d e l iderazgo h a func ionado e n 
d e t r i m e n t o de la consolidación d e p roced imien tos formales eficientes y es
tables pa ra resolver los conflictos in te rnos . A la vez, la i m a g e n de u n a orga
nización presa d e e t e rnos conflictos in te rnos h a t en ido u n efecto negativo 
en el e lec to rado . 1 4 

Vale la p e n a h a c e r u n breve r e c u e n t o d e la evolución de la relación en
tre u n l iderazgo carismàtico y facciones q u e busca ron consol idarse me
diante la adopción d e p roced imien tos in t e rnos estables, pues to q u e este 
ejercicio ayuda a e n t e n d e r las dificultades a las cuales se enf ren ta el parti
d o en c u a n t o a su consolidación c o m o sistema formal ("sistematicidad") y 
la na tura leza p rop i a d e su p roceso d e institucionalización. 

En u n p r i m e r m o m e n t o (1989-1993), predominó e n lo esencial la con
figuración d e la al ianza electoral q u e dio lugar e n 1988 al FDN, excepción 
h e c h a de los par t idos "satélites" q u e o p t a r o n p o r seguir con u n a existencia 
propia . Las leal tades políticas se expresaban e n función d e la p e r t e n e n 
cia a grupos anter iores a la fundación del par t ido : la Cor r i en te Democrática 
del PRI, el PMS c o n sus distintas facciones, la i zqu ie rda ex t rapar l amenta r i a y 
sus movimientos sociales y los p e q u e ñ o s g rupos d e o r igen trotskista. El sím
bolo del sol azteca, e m b l e m a del PRD, n o sólo tenía func iones de represen
tación del pa r t i do sino q u e expresaba metafóricamente las re laciones de 
p o d e r q u e i m p e r a b a n en tonces en él: Cuauhtémoc Cárdenas o c u p a b a el 
cen t ro hacia el cual convergían las distintas cor r ien tes con sus respectivos 
líderes. E n el p r i m e r Congreso Naciona l del PRD (nov iembre de 1990), 
Cárdenas fue conf i rmado e n su posición de p re s iden t e del pa r t ido , con de
r e c h o a p r e s e n t a r u n a lista d e in tegran tes d e su comité ejecutivo q u e fue 
a p r o b a d a p o r el CN. A par t i r d e 1991, Cárdenas tendió a apoyarse más e n 
las facciones e m a n a d a s d e la ex izquierda ex t r apa r l amen ta r i a . En marzo 
d e 1993, renunció a la p res idenc ia del pa r t i do p a r a pos tu larse c o m o can
d ida to pres idencia l p o r la Alianza Democrática Nac iona l e n las condicio
nes m e n c i o n a d a s arr iba. D u r a n t e t odo ese p e r i o d o , el líder gozó d e u n 
g ran m a r g e n d e m a n i o b r a y ejerció u n a i m p o r t a n t e función de arbitraje 
informal e n la vida i n t e r n a d e la organización. Los p o b r e s resul tados q u e 

14 En un documento titulado "Línea política" y aprobado en el sexto Congreso Nacional 
del PRD, en 2001, se atribuyó la derrota electoral de 2000 a una serie de factores entre los cua
les destacaban "las elecciones internas anuladas del 14 de marzo de 1999 que proyectaron un 
desprestigio del Partido ante la ciudadanía, el desorden en sus filas y los conflictos internos 
recurrentes en varios lugares del país [sic]." 
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se habían o b t e n i d o en las e lecciones legislativas de 1991 ( 8 % del voto) n o 
afectaron su posición; la de r ro t a fue más bien a t r ibuida al pa r t ido q u e 
competía p o r p r i m e r a vez sin estar a m p a r a d o p o r la c a n d i d a t u r a d e su lí
der . En síntesis, ese p e r i o d o fue m a r c a d o p o r el d o m i n i o d e la figura d e 
Cárdenas e n la vida d e u n a formación política q u e se definía e n m u c h o s 
aspectos c o m o u n movimien to social. El estilo d e ejercicio del p o d e r e n su 
seno se asemejaba e n m u c h o s aspectos a la dominación carismàtica tal co
m o la caracteriza Max Weber . 

En u n a s e g u n d a e t apa (1994-1997), se reconoció la existencia de co
rr ientes formales d e n t r o del pa r t ido . En el s e g u n d o Congreso Nacional del 
PRD, q u e tuvo lugar en ju l i o 1993, se tomó la decisión de que , en el futuro, 
la elección d e las au to r idades partidistas se haría m e d i a n t e el sufragio uni 
versal d i rec to y q u e e n la integración del CN y del GEN se tomaría e n cuen ta 
de m a n e r a p r o p o r c i o n a l los resul tados conseguidos p o r las distintas plani
llas. La adopción d e esas reglas tuvo po r efecto consol idar el p r inc ip io de 
la política d e las cor r ien tes q u e se r ep rodu jo en todos los niveles.1 5 En la 
elección pa ra la p res idenc ia del pa r t ido d u r a n t e ese m i s m o congreso ganó 
Porfirio M u ñ o z Ledo , q u e l ideraba la cor r ien te Arco Iris, f rente a Mario 
Saucedo, de Convergenc ia Democrática, H e b e r t o Castillo, d e Cambio De
mocrático, y Pablo Gómez (cuadro 1). La conformación d e esas corr ientes 
mostró u n r e a c o m o d o e n la distribución in te rna de las leal tades, pues to 
q u e n o correspondía to ta lmen te a la adscripción d e o r igen de los miem
bros de los g rupos fundadores del PRD, lo q u e p u e d e ser i n t e r p r e t a d o co
m o el inicio d e la t ransferencia de las leal tades políticas d e los m i e m b r o s 
hacia la nueva organización.16 

Cabe resal tar también q u e se tomó la decisión, bajo la presión de Ma
rio Saucedo y d e la co r r i en te Convergenc ia Democrática, d e hace r efectivo 
el cargo d e secre tar io genera l del pa r t ido - q u e había sido previsto antes 
p e r o q u e n o fue o c u p a d o d u r a n t e la pres idenc ia de Cárdenas- pa ra da r 
a c o m o d o al c a n d i d a t o y a la planil la q u e obtuvieran el s e g u n d o lugar e n 
las e lecciones in te rnas . Esa decisión es u n a mues t r a d e cómo la adopción 
de nuevos p r o c e d i m i e n t o s en el PRD f r e c u e n t e m e n t e correspondió más a 
la neces idad d e es tablecer t reguas e n t r e g rupos q u e a la búsqueda d e me-

15 Como lo veremos, esas corrientes no son totalmente rígidas. Tienden a organizarse en 
torno a figuras específicas, penetran verticalmente la vida de la organización, están sometidas 
a un juego de negociaciones permanentes entre ellas y experimentan un cierto reacomodo 
en periodos de renovación de la dirigencia nacional. 

16 Muñoz Ledo contó con el apoyo de miembros que habían pertenecido al PCM-PSUM , a 
la Corriente Democrática del PM, al PST y al grupo Punto Crítico. Heberto Castillo se apoyó 
en miembros que provenían del PMT, Mario Saucedo en varias agrupaciones de la otrora iz
quierda extraparlamentaria y Pablo Gómez en otro grupo de exmilitantes del PCM-PSUM. 
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C U A D R O 1 
Corr ientes q u e pa r t i c ipa ron 

e n la d isputa p o r la pres idenc ia del pa r t ido e n 1993 
Candidato Nombre Integrantes Observaciones 
Porfirio Muñoz Corriente 
Ledo Arco Iris 

Miembros de la Corriente Con tradición 
Democrática partidaria 
Ex militantes del PST 
Organización Revolucionaria Punto 
Crítico (ORPC) o los "Puntos" 
(Raúl Álvarez, Fernando 
Campa y Marco Rascón) 
Ex militantes del PMS 
Una fracción de los cuauhtemistas 

Heberto Castillo 

Mario Saucedo 

Corriente por 
el Cambio 
Democrático 
Convergencia 
Democrática 

Pablo Gómez Sin nombre 

Con tradición 
partidaria 
Antes se 
denominaba 
"Trisecta" y 
representaba a la 
izquierda social. 
Posteriormente 
se denominó 
"Six-pack" o 
"Plurisecta" 

Miembros de la Corriente 
Democrática 
Ex militantes de PMT 
1. Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria 
(proveniente de la Unión 
Revolucionaria 
Independiente y la 
Asamblea de Barrios) 
2. Movimiento 
Revolucionario del 
Pueblo (fundador de la 
Unión de Colonias Populares). 
Integra la Unión de Barrios 
Populares, la Unión de 
Trabajadores del Valle de 
México, la Unión para la 
Organización del Movimiento 
Estudiantil y el Frente del 
Pueblo Unido de Baja California 
3. Partido Patriótico 
Revolucionario (El Barzón) 
4. Organización de la Izquierda 
Revolucionaria Línea de Masas 
(OIR-LM), influye en la CONAMUP 
5. Los "Renés" o Corriente de 
Izquierda Democrática (el grupo 
de René Bejarano, Unión Popular 
Nueva Tenochtitlán) 
6. La Unión Revolucionaria 
Ex miembro del PMS Eran básicamente 

miembros del 
Partido Comunista 

Fuente: elaboración propia a partir de Campuzano Montoya (2000, 275). 
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carlismos efectivos y estables d e resolución de conflictos. Sin e m b a r g o , co
m o lo mos t r a ron las de l iberac iones del tercer Congreso Naciona l de l PRD, 
ce l eb rado en Oax tepec e n 1995, el pe r iodo fue m a r c a d o p o r u n a in tensa 
labor d e consolidación de los p roced imien tos in te rnos . 

Ese pe r iodo coincidió con u n declive relativo de la influencia de Cuauh-
témoc Cárdenas la organización. Declive p o r q u e , después de su d e r r o t a e n 
la c a m p a ñ a presidencial de 1994, en la cual consiguió 17% d e los votos, sus 
posiciones radicales en t o r n o a la línea a adopta r a propósito del cambio po
lítico en México y d e la relación c o n el gob ie rno del PRI se volvieron m i n o 
ri tarias.1 7 Pe ro u n declive relativo, ya q u e Cárdenas siguió s iendo u n factor 
d e p o d e r en el pa r t ido : los cand ida tos a la pres idencia de la organización 
q u e c o n t a r o n con su apoyo solían ganar . Fue el caso d e Porfirio M u ñ o z Le
d o e n 1993 y el d e Andrés M a n u e l López O b r a d o r e n 1996. Su capac idad 
d e arbitraje n o había desaparec ido del todo . La p r i m e r a elección p o r su
fragio universal de l je fe de g o b i e r n o del Distrito Federa l e n 1997 le brindó 
la opor tun idad de resucitar políticamente, lo q u e abrió u n a nueva fase en la 
vida in t e rna del PRD. 

En síntesis, este s e g u n d o p e r i o d o se caracterizó p o r u n declive y u n re
p u n t e de la inf luencia de Cuauhtémoc Cárdenas e n la agrupación política. 
D e m a n e r a paralela, se reconoció y formalizó la existencia d e cor r ien tes 
definidas c o n base e n in tereses d e carácter organizativo in te r io r de l PRD. 
Esto significó u n avance hac ia u n a normat iv idad eficiente y p r o p i a (recu
p e r a n d o la noción de systemness p r o p u e s t a p o r Randal l y Svasand) d e la or
ganización. Sin e m b a r g o , a diferencia de otros par t idos , la consolidación 
d e fracciones reconoc idas n o llevó a u n a mayor institucionalización del 
P R D . 1 8 Es posible q u e la explicación d e ese fenómeno resida e n la combi
nación d e u n l iderazgo pe r sona l fuerte y u n a normat iv idad débil q u e san
c iona la existencia d e fracciones. La consolidación de fracciones pa rece 
con t r ibu i r a la institucionalización d e los par t idos c u a n d o la relación en t r e 
ellas está regida p o r p r o c e d i m i e n t o s de resolución de conflictos explícitos, 
estables y eficientes. El t e m a m e r e c e ser más es tudiado . 

17 Esas posiciones tienen que ver principalmente con la conveniencia o inconveniencia 
para el PRD de negociar una nueva reforma electoral con el gobierno. Después de su derrota 
en la elección presidencial de 1994, Cárdenas planeó realizar una gira de denuncia de un su
puesto fraude electoral, pero encontró pocos apoyos en su propio partido y esa gira fue can
celada. En el Congreso de Oaxtepec, la posición sostenida por Cárdenas, en cuanto a la 
impertinencia de seguir negociando un acuerdo político nacional con el gobierno y los de
más partidos políticos, fue minoritaria. 

18 Pienso, por ejemplo, en los casos de los partidos políticos uruguayos o del Partido Li
beral japonés. 



122 JEAN-FRANÇOIS P R U D ' H O M M E F/XLIII-l 

E n el tercer pe r iodo (1997-2000), Cuauhtémoc Cárdenas volvió a recu
pe ra r su pape l central en la vida del PRD, a u n q u e su m a r g e n de m a n i o b r a se 
vio l imi tado po r restricciones asociadas a sus funciones d e gobe rnan t e y al 
i n c r e m e n t o de la complej idad organizativa del par t ido . En febrero 1997, 
Cárdenas obtuvo la cand ida tu ra perredis ta a la jefa tura de gobie rno del Dis
tri to Federa l , en cont ra de Porfirio M u ñ o z Ledo , y en ju l io del mismo a ñ o 
ganó h o l g a d a m e n t e esa elección (48% d e los votos) . El efecto de arras t re 
de su c a m p a ñ a local le permitió al PRD gana r todos los distritos uninomina¬
les del Distrito Federal (40) y o b t e n e r su mejor resul tado en las elecciones 
legislativas federales concomi tan tes (25% de los votos). Era la p r imera vez 
q u e el PRD ganaba el gob ie rno d e u n a en t idad de la federación. En este ca
so, se t ra taba de la más pob lada y rica de la república. Aparte del cambio 
cualitativo q u e esa victoria representó en la j oven historia del PRD, caracte
rísticas propias de la conformación del sector público mexicano , d o n d e la 
alta función es d e s e m p e ñ a d a p o r persona l d e confianza, p ropic ia ron u n a 
profesionalización acelerada de los cuadros perredis tas . La r ecupe rada ren
tabi l idad electoral d e Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo ser otra vez el candida
to "na tura l" de su par t ido e n la elección presidencia l d e 2000. 

E n el p l a n o i n t e rno , la correlación de fuerzas e n t r e corr ientes se some
tió a u n nuevo r e a c o m o d o con la elección a la p res idenc ia del PRD de An
drés M a n u e l López O b r a d o r e n ju l i o 1996. E n esa p r imera elección 
in te rna , e n la cual se apl icaron los pr inc ip ios de l sufragio universal, López 
O b r a d o r obtuvo 7 5 % d e los votos, d e u n universo de 360 mil electores, 
f rente a 13.6% pa ra H e b e r t o Castillo y su co r r i en te Cambio Democrático, y 
12% p a r a Amalia García, q u e c o n t a b a c o n apoyos q u e reproducían e n par
te la coalición q u e había sus ten tado la c a n d i d a t u r a d e Muñoz L e d o e n 
la elección p r e c e d e n t e ( cuadro 2 ) . La elección p o r sufragio universal de la 
d i r igenc ia nac iona l hizo apa rece r u n a nueva línea de división d e n t r o del 
PRD q u e cobrará fuerza con sus victorias e lectorales estatales en los años si
guien tes : la d e los g rupos reg iona les . 1 9 La i m p o r t a n t e mayoría o b t e n i d a 
p o r López O b r a d o r , así c o m o la multiplicación d e los cargos políticos y 
adminis t ra t ivos pa ra ser o c u p a d o s p o r cuadros del pa r t ido , h ic ie ron q u e la 
vida i n t e r n a d e éste y las luchas e n t r e sus facciones pasaran a u n s e g u n d o 
p l a n o , has ta la renovación de su d i r igencia e n marzo de 1999.20 

19 25% de los votos a favor de López Obrador fueron emitidos en su estado natal, Tabas¬
co. López Obrador contó también con el sostén de las corrientes del PRD que no apoyaron a 
sus contrincantes -incluyendo a Izquierda Democrática, de Jesús Ortega, que pactó un acuer
do de apoyo al candidato vencedor antes de la campaña-y con el proselitismo de caudillos re
gionales en estados como Michoacán y Oaxaca. 

20 La aplastante mayoría conseguida por López Obrador en la elección interna le permi
tió controlar 90 de los 128 puestos del Consejo Político Nacional y la mayoría del Comité Eje-
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C U A D R O 2 

Corr ientes q u e pa r t i c ipa ron en la d isputa 
p o r la p res idenc ia del partído e n 1996 

Candidato Nombre Integrantes Observaciones 
Amalia 
García 

Heberto 
Castillo 

Sin nombre 

Corriente por 
el Cambio 
Democrático 

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador 

De Unidad 

Ex miembros de la Corriente 
Arco Iris 
Ex miembros del PMS 
Ex miembros del PMT 
Ex miembros de la Corriente 
Democrática 
Miembros de la COCOPA 

Miembros de la Corriente 
Democrática 
Grupo Cuauhtemista 
Corriente de Izquierda Democrática 
(René Bejarano y Dolores Padierna, 
fracciones del CEU, Asamblea de 
Barrios, Unión de Colonias 
Populares, Unión Popular 
Tenochtitlán, Coordinadora de la 
Educación, Unión Popular Emiliano 
Zapata y Unión de Colonias 
Populares) Corriente de la Reforma 
Democrática (integrada por 
miembros del PRT y PMT, así como 
por líderes urbanos v de 
organizaciones de trabajadores, entre 
ellos, los taxistas. Sus dirigentes son 
René Arce v Pedro Peñalosa) Su orieen 
se encuentra en la Corriente de Heberto 
Castillo: La Asamblea de Barrios, la cual 
se senaró de los "Cívicos" (Francisco 
Saucedo) 
Los "Chuchos" (Jesús Ortega) 

La Corriente Arco 
Iris de 1994 se 
escindió; ésta es 
una fracción 
Los integrantes 
permanecieron 
en la corriente 
conformada en 
1994, pero se le 
agregaron 
diputados 
miembros de la 
COCOPA 

Las dos corrientes 
(Izquierda 
Democrática y 
Reforma 
Democrática) 
tendían a operar 
de manera 
conjunta, pero a 
partir de la fuerza 
que adquirieron 
en el Distrito 
Federal 
asumieron 
posiciones 
separadas 

Fuente: elaboración propia a partir de Campuzano Montoya (2000: 276). 
cutivo Nacional. Poco después de la elección, se creó una Comisión Política Consultiva que 
reunía a los notables del partido y que confirió un carácter formal, aunque no estatutario, al 
grupo de toma de decisiones que había venido operando en la organización. 
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E n esa ocasión, los candida tos fueron Amalia García, Jesús O r t e g a p o r 
Nueva Izquierda, Rosalbina Garabi to p o r la Izquierda Democrática y Mar io 
Saucedo p o r la cor r ien te conoc ida c o m o la d e los Cívicos.21 La elección 
p o r sufragio universal d io c o m o resu l tado u n virtual e m p a t e e n t r e los dos 
p r i m e r o s candidatos , p e r o fue a n u l a d a p o r q u e se p r e sen t a ron i rregular i
dades e n 3 9 % de las casillas e lectorales ( cuadro 3 ) . En ju l io del m i s m o 
a ñ o , se organizaron nuevas e lecciones c o n u n a planil la d e u n i d a d encabe 
zada p o r Amalia García, q u e ganó c o n más de 5 5 % d e los votos. A pesar d e 
la t r egua pac tada en t r e g rupos , la l u c h a d e facciones había pasado d e nue 
vo a o c u p a r el p r i m e r p l a n o e n la vida i n t e rna d e la organización. 

C U A D R O 3 

Corr ien tes más i m p o r t a n t e s q u e par t i c iparon 
en la d isputa p o r la p res idenc ia del pa r t ido en 1 9 9 9 

Candidato Nombre Integrantes Observaciones 
Amalia García Los "Peces" Ex miembros del PMS 

Ex miembros de la 
Corriente Democrática 
Los "Puntos" 
Independientes 

Mario Saucedo Los "Cívicos" Los "Cívicos" (una fracción 
de la Corriente de 
Izquierda Democrática, 
antes denominada Cívica 
Nacional Revolucionaria) 

Esta comente 
formaba parte 
de la plurisecta 
en 1994 

Jesús Ortega Tendencia 
Nueva 
Izquierda 

Tendencia Nueva Izquierda 
(contraria a los "Cívicos", 
una fracción de la Izquierda 
Democrática) 

Rosa Albina Los Una fracción de la Corriente 
Garavito "Foráneos" de Izquierda Democrática 

Fuente: elaboración propia a partir de Campuzano Montoya (2000: 277). 

21 Las corrientes de Amalia García y de Jesús Ortega habían sido parte de la coalición Ar
co Iris de Porfirio Muñoz Ledo en 1993, si bien en 1996 la corriente Nueva Izquierda apoyó la 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador contra Amalia García, mientras que Rosalbina 
Garabito y Mario Saucedo eran integrantes de la Izquierda Democrática. La candidatura de 
Amalia García gozó del apoyo moral y material de Cuauhtémoc Cárdenas desde el gobierno 
del Distrito Federal. 
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La d e r r o t a electoral d e Cuauhtémoc Cárdenas e n la elección pres iden
cial de j u l i o de 2000 a m a n o s d e o t ro cand ida to de oposición, Vicente Fox, 
afectó cons ide rab l emen te su imagen e inf luencia d e n t r o del PRD. De he 
cho , el sexto Congreso Nacional del pa r t ido , real izado en abril de 2001 , 
mostró u n a novedad en la relación e n t r e el líder mora l y la mult ipl ic idad 
d e cor r i en tes existentes: p o r p r i m e r a vez, éste era ident i f icado con u n a co
r r i en te específica. En ese m o m e n t o , la configuración de las corr ientes in
ternas e r a la s iguiente: la d e los "Amalios", cuyo n o m b r e se deriva del de la 
e n t o n c e s p res iden ta del par t ido , Amalia García; la d e la T e n d e n c i a de Iz
q u i e r d a Democrática o d e los "Chuchos" , así conoc ida p o r el n o m b r e d e 
sus d i r igentes , Jesús Or tega y Jesús Z e m b r a n o ; la co r r i en te Regeneración, 
d e Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles; y otras distintas y p e q u e ñ a s , 
co r r e spond ien t e s a la izquierda social. Los deba tes y la cober tu ra mediáti
ca del Congre so fueron d o m i n a d o s p o r el análisis d e la correlación d e 
fuerzas e n t r e esas facciones.2 2 

En m a r z o d e 2002, la renovación de la d i r igencia del par t ido dio u n a 
ho lgada victoria a Rosario Robles (442671 votos) sobre Jesús Or tega 
(281059 votos) . En esta ocasión, el p r o c e s a m i e n t o d e los resul tados electo
rales también se desarrolló en u n cl ima d e acusaciones mu tuas d e f raude 
e n t r e los con t end i en t e s y estuvo p re sen t e la posibi l idad d e anu la r la elec
ción. La designación del secretario genera l , q u e c o r r e s p o n d e habi tua lmen-
te a la plani l la q u e q u e d e en s e g u n d o lugar y s i empre y c u a n d o consiga el 
equivalente a más d e la mi tad d e los votos d e la planil la vencedora , dio lu
gar a u n a larga negociación en t r e corr ientes . Al final, fue des ignado secre
tario gene ra l R a y m u n d o Cárdenas, de la co r r i en t e T e n d e n c i a de Izquierda 
Democrática. 

E n síntesis, este te rcer p e r i o d o fue d o m i n a d o o t ra vez p o r el ascenso y 
el declive d e la figura d e Cuauhtémoc Cárdenas e n el in te r ior del PRD. El 
h e c h o d e que , p o r p r i m e r a vez, e n 2001 Cárdenas aparec ie ra identif icado 
con u n a co r r i en t e específica del pa r t i do es significativo. El líder mora l per
dió su posición de árbitro, ub icado más allá d e las luchas e n t r e fracciones 
part idistas, pa ra volverse in t eg ran te d e u n a d e ellas. Esa situación parece 
expresa r u n d o m i n i o del pr inc ip io fraccional e n la vida part idista (cuadro 
4 ) . A la vez, los conflictos suscitados p o r las e lecciones pa ra la pres idencia 
de l p a r t i d o e n 1999 y 2002 pus i e ron en evidencia las deficiencias d e sus 
p r o c e d i m i e n t o s estatutar ios pa ra a rb i t ra r las luchas e n t r e las corr ientes . 

22 El hecho de que, por primera vez, surgieran varias propuestas de reforma estatutaria 
para limitar su influencia es revelador de la percepción que existe acerca del efecto negativo 
del juego de las facciones sobre la estabilidad de la organización. 
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Cabe resaltar también las victorias electorales en el ámbito local q u e per
mi t ie ron al PRD adqui r i r exper ienc ia c o m o par t ido d e g o b i e r n o y t ene r la 
posibi l idad de profesional izar a su clase política. 

C U A D R O 4 
Corr ien tes más i m p o r t a n t e s q u e par t i c iparon e n la d i sputa 

p o r la p res idenc ia del pa r t ido en 2002 
Candidato Nombre Integrantes Observaciones 
Rosario Robles 

Jesús Ortega 

Camilo 
Valenzuela* 

Carolina 
Verduzco* 

Marco Aurelio 
Sánchez* 
Sandra Aracely 
Hernández* 
específica 

Regeneración 

Tendencia de 
Izquierda 
Democrática 

Red de 
Izquierda 
Revolucionaria 
(Redir) 

No se conoce 
por alguna 
denominación 
específica 
Corriente 
interna del 
PRD o Praxis 
Sin 
denominación 

"Roscas" o Idea, Izquierda 
Democrática en Avance (producto 
de la alianza de Rosario Robles 
y Cuauhtémoc Cárdenas) 
Corriente de Izquierda 
Democrática (encabezada por 
René Bejarano) 
Tendencia Nueva Izquierda 
(los "Chuchos", encabezada por 
Jesús Ortega yjesús Zambrano) 
Foro Nuevo Sol (los "Amalios", 
de Amalia García) 
"Redires" (habían colaborado 
con el Movimiento de 
Izquierda Social (Misol) de 
Héctor Sánchez desde 1999) 

Grupos independientes 

Grupos independientes 

Grupos independientes 

Forma parte de 
las corrientes 
minoritarias del 
partido, pero con 
presencia en el 
sur y sureste del 
país. Representan 
a la llamada 
izquierda social 

Identificada con 
el grupo de Jesús 
Ortega 

* Frente de Candidatos Perredistas por la Reprogramación del Proceso Electoral o Fren
te por la Legalidad del PRD. Su propósito era solicitar la postergación de la elección interna 
programada para el 17 de marzo de 2002. Estos candidatos objetaban que la ruta trazada en 
el reglamento y los estatutos para el proceso electoral interno no se había cumplido: las nue
vas reglas para la instalación de los comités de base no se difundieron; por tanto, dichos co
mités nunca se instalaron. 

Fuente: elaboración propia. 
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Antes d e conclu i r el r e c u e n t o de la evolución d e la relación e n t r e el li-
derazgo carismàtico, las fracciones y la elaboración d e p roced imien tos e n 
el PRD, vale la p e n a de t ene r se b r evemen te en la m a n e r a e n q u e se h a n solu
c ionado conflictos graves d e n t r o de la organización, m u c h o s de ellos rela
c ionados c o n la obtención de cargos políticos in te rnos o con candida turas . 

E n 1993, en la p r i m e r a elección pa ra la p res idenc ia del PRD, q u e fue 
g a n a d a p o r Porfirio M u ñ o z Ledo , el c o n t e n d i e n t e q u e ocupó el s egundo 
lugar, Mar io Saucedo, r ep re sen t an t e de la co r r i en te conoc ida c o m o "Tri-
secta", presionó p a r a q u e se hiciera efectivo el cargo d e secretar io del par
t ido. La lógica subyacente e n esa d e m a n d a e ra q u e desde allí se podía 
vigilar al nuevo p res iden te , personaje de q u i e n desconf iaba el sector de la 
izquierda social r e p r e s e n t a d o p o r Saucedo . Así, la negociación informal 
e n t r e la élite part idis ta permitió suplir las deficiencias d e los p roced imien
tos in t e rnos y d io lugar a u n a nueva regla, según la cual q u i e n q u e d a r a en 
s e g u n d o lugar e n la elección para la p res idenc ia del pa r t ido tenía d e r e c h o 
a ocupa r la secretaría genera l del mismo, c o n la condición d e habe r conse
gu ido u n total de votos equivalente a más de la mi t ad d e los ob ten idos p o r 
el vencedor . 

En 1999, e n la s e g u n d a elección p o r sufragio universal pa ra la pres iden
cia del pa r t ido , an te el elevadísimo número d e i r regular idades registradas 
e n el p roceso (39%) , la Comisión Nacional d e Garantías y Vigilancia de la 
organización decidió anular la . U n a nueva elección fue convocada pa ra el 
mes de j u l i o de ese mi smo año . La solución a d o p t a d a pa ra resolver el con
flicto consistió en p resen ta r u n a planil la de u n i d a d in t eg rada p o r los pr inci
pales con t end i en t e s e n los comicios anu lados . Se aplicó u n a encues ta en t r e 
los mil i tantes del pa r t ido pa ra d e t e r m i n a r quién d e ellos se postularía al car
go de p res iden te y quién lo haría al pues to d e secretar io genera l . Luego se 
procedió a repe t i r la elección, en la cual compi t i e ron , además, algunas fór
mulas margina les . 

F ina lmen te , pa ra n o e x t e n d e r demas iado el re la to , vale la p e n a menc io 
n a r el ep isodio q u e llevó a la expulsión d e Porfirio M u ñ o z L e d o del par t ido . 
E n oc tubre d e 1999, M u ñ o z Ledo , qu i en hasta ese m o m e n t o había sido u n 
p r o m i n e n t e personaje del PRD, anunció su intención d e c o n t e n d e r p o r la 
cand ida tu ra pres idencia l del m i smo en las e lecciones federales de 2000. El 
a n u n c i o fue i n t e r p r e t a d o c o m o u n re to a la c a n d i d a t u r a na tu ra l de Cuauh-
témoc Cárdenas. E n e n e r o de 1999, los periódicos se l l ena ron de desple
gados firmados p o r des tacados perredis tas q u e apoyaban a Cárdenas.23 No 
h u b o neces idad d e llevar a cabo u n a elección i n t e r n a pa ra seleccionar el 

23 Una carta abierta de apoyo a Cárdenas firmada por alrededor de cien diputados fue 
publicada el 12 de enero 1999 en la prensa nacional y tuvo un gran impacto para descalificar 
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candida to del PRD, a u n c u a n d o los estatutos d e la organización establecen 
p roced imien tos pa ra tal efecto. E n e n e r o de 2000, Porfirio Muñoz Ledo fue 
expulsado de la organización p o r h a b e r acep t ado la cand ida tu ra pres iden
cial de o t ro par t ido , el PARM. 

Esos episodios m u e s t r a n q u e la organización d i spone d e medios infor
males p a r a r e m e d i a r las deficiencias de sus p roced imien tos formales. La 
m a n e r a e n q u e se h a n so luc ionado conflictos reales o potencia les e n el PRD 
hace evidente la existencia d e u n a cul tura par t idis ta c o m p a r t i d a q u e per
mite m a n t e n e r su cohesión m e d i a n t e arreglos informales . Esa cul tura , q u e 
n o es la más democrática, expresa u n a concepción par t icular d e la re
lación e n t r e la vida i n t e r n a de l pa r t ido y la existencia d e p roced imien tos 
formales p a r a regular la . E n sí, la existencia de esa cu l tu ra podría ser u n in
d icador d e u n alto g rado d e institucionalización part idista . El p r o b l e m a 
con esa fo rma d e resolver los conflictos es q u e es p o c o eficiente, favorece 
la reproducción episódica d e los mismos y cont r ibuye a proyectar u n a ima
gen negativa d e la organización en t r e el e l ec to rado . 

En síntesis, hay e n el PRD u n a curiosa combinación d e fuertes rasgos 
carismáticos somet idos a los altibajos d e la fo r tuna política de su líder mo
ral y p r o c e d i m i e n t o s formales explícitos q u e conso l ida ron la política de 
corr ientes d e n t r o d e la organización.24 La b u e n a fo r tuna política de Cár
denas h a p e r m i t i d o e n m o m e n t o s específicos m a n t e n e r la cohesión del 
pa r t ido y consol idar su p resenc ia política. Sin e m b a r g o , la práctica de u n 
l iderazgo personal is ta h a dificultado la consolidación d e unas n o r m a s efi
cientes p a r a regir su vida in te rna . 

Hasta la fecha, los p roced imien tos formales h a n p r o b a d o ser poco 
eficientes e n la solución de di ferendos fuertes d e n t r o d e la p rop i a organiza
ción. En esos casos, h u b o neces idad de recur r i r d e nuevo al arbitraje indivi
dual , a los arreglos informales en t r e miembros d e la élite part idista y a la for
mulación d e nuevas reglas. La percepción q u e se t iene del PRD c o m o u n a 
formación política q u e es presa d e p e r e n n e s conflictos in te rnos h a contri
bu ido a su m a g r o d e s e m p e ñ o electoral. El es tablec imiento d e procedimien
tos formales estables q u e co r r e spondan a prácticas reales e n el par t ido sigue 
s iendo más u n deseo q u e u n a real idad, a pesar d e los n u m e r o s o s esfuerzos 

las pretensiones presidenciales de Muñoz Ledo. En esa época, Muñoz Ledo era coordinador 
del grupo parlamentario del PRD. 

24 Según varios autores, se trata de una situación frecuente en partidos políticos nacien
tes. Véanse Panebianco (1990), Ansell y Fish (1999) y Randall y Svasand (2002). Aún ahora, 
con la fortuna política de Cárdenas en declive, sigue siendo un elemento de tensión dentro 
del partido, como lo mostraron las reacciones adversas a declaraciones recientes del hijo de 
Cuaúhtemoc, Lázaro, joven gobernador del estado de Michoacán, en el sentido de que su pa
dre podría ser un excelente candidato presidencial del PRD en 2006. 
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desplegados p o r conseguir ese objetivo. U n a revisión del proceso de reforma 
de los estatutos y de la vida in t e rna del PRD mues t ra q u e sus miembros com
par ten la visión d e u n a democrac ia de esencia "pura", en d o n d e hay u n a di
sociación ent re ideología y prácticas reales. Las corr ientes partidistas t i enden 
a asumir más bien pr incipios de cohesión de t ipo clientelista. 

LAS ESTRATEGIAS Y LA OFERTA POLÍTICA 

Analizo la elaboración d e las estrategias del PRD t o m a n d o en consideración 
dos ejes: la democratización del régimen político m e x i c a n o y el proyecto 
sustantivo (o p r o g r a m a ) del pa r t ido . A lo largo d e a m b o s ejes, se h a m o d u 
lado la relación de este último con los gobie rnos del PRI. 

El cambio h a es tado e n el cen t ro de la vida política mex icana desde la 
creación del PRD. Desde luego, la aparición de este pa r t ido político estuvo es
t r echamen te asociada a u n m o m e n t o de inflexión e n d icho proceso de cam
bio. En efecto, las circunstancias q u e r o d e a r o n las elecciones presidenciales 
d e 1988 d i e ron lugar a u n ace le rado ciclo de reformas const i tucionales y le
gales que a tañ ían a la normat iv idad electoral y part idista e n México. Ent re 
1989 y 1996, se negoc ia ron cua t ro reformas de impor tanc ia e n ese c a m p e 
d e la vida política.25 En el m i smo per iodo , las numerosas elecciones munici
pales, estatales y federales pus ie ron a p r u e b a la eficiencia de la normat iv idad 
electoral existente y la vo luntad de cooperación d e los con tend ien tes . Esos 
comicios tuvieron f r ecuen temen te c o m o consecuencia movilizaciones pose-
lectorales, a lgunas de ellas l a rgamente ant icipadas. Tal situación produjo 
ambigüedades en t o r n o al significado de las elecciones pa ra los con tend ien
tes: po r u n lado, se t ra taba de movilizar votos c o m o ocu r r e e n condic iones 
normales e n t odo régimen democrático; p o r o t ro lado, se t ra taba d e demos
trar la i nequ idad (o equ idad , d e p e n d i e n d o de si se e ra gob ie rno u oposi
ción) de las disposiciones electorales e n vigor. Esas ambigüedades m a r c a r o n 
especia lmente las estrategias de los par t idos de oposición.26 

Los g randes par t idos d e oposición, el Par t ido Acción Naciona l (PAN) y 
el PRD, se e n f r e n t a r o n a u n aban ico d e opc iones estratégicas q u e se desple
gaba en t r e la cooperación y el en f r en t amien to con el g o b i e r n o . Desde lue
go , había límites: la cooperación era l imitada, " d a n d o y d a n d o " , y el 
en f r en t amien to se producía e n los confines d e la legal idad política. A u n 

23 Incluyo aquí las reformas constitucionales y legales que fueron parte del mismo ciclo 
de negociación. 

26 Un desarrollo extenso y detallado de este tema, para el ámbito nacional, en Prud'
homme (1996a) y, para el ámbito estatal, en Cornélius (1999). 
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c u a n d o ambas estrategias estuvieron presen tes e n el ac tuar de los dos gran
des par t idos de oposición mexicanos , el PAN se decidió pr inc ipa lmen te p o r 
u n a cooperación l imitada (opción gradual is ta) , mien t ras q u e el PRD se in
clinó p o r el en f r en tamien to (opción radical ) . 

Muchas razones explican la opción estratégica del PRD hasta 1994. Co
m o se señaló al inicio del texto, el PRD nació e n u n con tex to de moviliza
ción social p r e y poselectoral . Esa exper iencia hizo q u e existiera u n a gran 
desconfianza hacia el gob ie rno de Carlos Salinas d e Gortar i . Pero , a la vez, 
la movilización social en to rno al fraude electoral se volvió u n m o d o de ser y 
d e c recer de la organización: es decir que , en m u c h a s ocasiones, el par t ido 
dejaba ver q u e la participación e n elecciones e ra más u n m e d i o de moviliza
ción social q u e d e búsqueda d e votos. Esta razón d e ser del par t ido repercu
tió en el proyecto de formación política q u e se buscaba realizar: hasta 1994 
se opus i e ron dos visiones respecto del m o d e l o deseable d e par t ido , el parti
do-movimiento social y el pa r t ido de masas más convencional . 2 7 

Desde luego, el m o d e l o d e par t ido-movimiento social e ra más compa
tible c o n el ejercicio de u n l iderazgo carismàtico. Al con t ra r io de lo q u e se 
p u e d e espe ra r e n esa situación, el l iderazgo carismàtico l imitaba el m a r g e n 
d e m a n i o b r a del pa r t ido e n las negociac iones c o n el gob ie rno , pues to q u e 
se debía r e p r o d u c i r la pu reza inicial del mov imien to c o m o condición pa ra 
m a n t e n e r la cohesión de la organización.28 F ina lmen te , la incompatibi l i 
d a d e n t r e el proyecto económico del g o b i e r n o d e Salinas y la p ropues t a 
pe r red i s ta dificultaba también trasladar la negociación a otros campos d e 
la a g e n d a legislativa. 

Sin e m b a r g o , a pocos meses de las e lecciones presidenciales de ju l io 
1994, e n m e d i o del cl ima de i n c e r t i d u m b r e c r e a d o p o r la sublevación za¬
patista e n Chiapas , u n a t e n u e mayoría d e d i p u t a d o s perredis tas aprobó 
con el PRI y el PAN u n a re forma q u e d a b a más garantías d e confiabilidad 
pa ra el p roceso electoral ven idero . Esto último marcó u n p u n t o de infle
xión e n la estrategia per red is ta e n mate r ia d e negociación electoral . La de
cisión suscitó u n fuerte deba te e n t r e el p r e s iden t e del par t ido , Porfirio 
M u ñ o z L e d o , y el cand ida to pres idencia l , Cuauhtémoc Cárdenas, defen
sores, el p r i m e r o , d e la cooperación l imitada y, el s e g u n d o , de la intransi
gencia. Después d e la elección pres idencia l d e j u l i o 1994, la posición de 
Cárdenas se volvió minor i ta r ia . El PRD d e s e m p e ñ ó u n pape l esencial en la 
negociación d e la re forma d e 1996 q u e puso fin casi to t a lmen te al clima de 

27 Esas concepciones opuestas se encuentran reflejadas de manera concisa y clara en el 
debate entre Adolfo Gilly yjorge Alcocer. Véanse Gilly (1990) y Alcocer (1990). 

28 Todo ello se expresó en un debate recurrente acerca de si era bueno o malo negociar 
con el gobierno, debate que al final adquirió aires de comedia de enredos. 
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desconfianza electoral e n México. Ese cambio de estrategia e n c u a n t o a 
la negociación de las reglas d e c o m p e t e n c i a coincidió c o n u n cambio e n la 
estrategia electoral del PRD, q u e se enfocó d e m a n e r a m u c h o más profesio
nal en la conquis ta d e votos. 

En cuan to a la oferta política del PRD, ésta se definió in ic ia lmente e n 
función d e las circunstancias e n q u e surgió la p rop ia formación partidista. 
La Cor r ien te Democrática del PRI se creó a raíz d e u n d e s a c u e r d o e n t o r n o 
a la orientación de las políticas económicas adop tadas p o r el g o b i e r n o de l 
p res iden te De la Madr id . Esas políticas suponían u n a reducción del pape l 
del Estado en la vida product iva , u n a promoción del l ibre j u e g o d e la ofer
ta y la d e m a n d a y u n a a p e r t u r a del m e r c a d o nac iona l hacia el exter ior . Tal 
condición de or igen marcó fue r t emen te la oferta política inicial del PRD. 
Por ello, el pa r t ido se o p u s o sistemáticamente a las g randes reformas d e li-
beralización económica e m p r e n d i d a s d u r a n t e el gob i e rno d e Carlos Sali
nas d e Gortar i , inc luyendo desde luego la negociación y firma del T r a t a d o 
d e Libre Comerc io d e América del N o r t e ( T L C A N ) . 

E n el t e r r eno político, la exper ienc ia electoral del FDN e n 1988 con
tribuyó g r a n d e m e n t e a definir u n a a g e n d a d e lucha p o r la r e fo rma d e las 
inst i tuciones políticas. Las p ropues ta s del PRD en la mate r i a fueron mol
deadas p o r su concepción d e la democrac i a y p o r sus resoluciones estraté
gicas acerca del cambio político. A ellas se s u m a r o n también las d e m a n d a s 
ena rbo ladas p o r los movimien tos sociales del m o m e n t o . Has ta su te rcer 
Congreso Nacional , c e l eb rado e n 1995, la oferta política del pa r t i do estuvo 
m u y influida p o r las cond ic iones e n q u e surgió a la vida política nac iona l , 
así c o m o po r su preferencia p o r la movilización social. Por ello, e n esa época 
resul taba difícil aprec ia r la existencia d e u n proyecto d e g o b i e r n o cohe
r e n t e , con soluciones adecuadas a los p rob lemas del m o m e n t o , e n los p ro 
gramas y plataformas electorales del PRD. Sus p ropues tas se ub i caban e n t r e 
la d e n u n c i a de las injusticias políticas y sociales y la a ñ o r a n z a de u n pasado 
mejor , e n d o n d e el Es tado m e x i c a n o in te rventor había logrado de fende r 
soberanía y e q u i d a d económicas. 

En su cuar to Congre so Nacional , e fec tuado en 1998, se resolvió incluir 
e n la declaración d e pr inc ip ios la definición del pa r t ido "como u n pa r t i do 
d e izquierda" (Par t ido d e la Revolución Democrática, 2002a) . En la ac
tual idad, su p r o g r a m a hace hincapié e n la instauración e n México de u n 
"Estado democrático y social d e d e r e c h o " (Par t ido de la Revolución D e m o 
crática, 2002b: 1-2). Desde luego , ese p r o g r a m a está c o n f o r m a d o p o r p ro 
pues tas q u e i n t r o d u c e n mat ices con respec to al carácter "tr ibunicio" d e la 
ofer ta política inicial de l P R D . 2 9 

29 La información utilizada en los párrafos siguientes proviene esencialmente del pro-
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Del conjunto de programas de los par t idos políticos mexicanos, el del 
PRD es el q u e otorga más impor tanc ia a la defensa d e los derechos indivi
duales , sociales y colectivos de la ciudadanía. En d icho programa, cada mi
noría encuen t r a u n a mención de sus de rechos específicos: se observa ahí u n 
fuerte sesgo "comunitarista". Se p o n e especial énfasis en el reconoc imien to 
y la defensa de los de rechos colectivos de los pueblos indios, si b ien n o se es
pecifica cómo se p u e d e n conjugar de rechos individuales y colectivos. 

En mater ia de política económica, las referencias idealizadas al pape l 
q u e d e s e m p e ñ ó el Estado en la época de la sustitución de las importacio
nes h a n de jado lugar al concep to d e "desarrol lo sostenido, sustentable e in
cluyente". En esencia, el PRD p r o p o n e es t imular el e m p l e o y el c o n s u m o 
m e d i a n t e el apoyo al sector secundar io e x p o r t a d o r y a los sectores orienta
dos hac ia el c o n s u m o doméstico. La p e q u e ñ a y m e d i a n a industr ia nac ional 
tiene u n pape l i m p o r t a n t e en esa reactivación. La oferta perredis ta recalca 
la neces idad d e u n a re forma fiscal q u e pe rmi t a i n c r e m e n t a r la recaudación 
y distr ibuir mejor el ingreso El Estado a sume la rectoría, regulación y pro
moción del desarrol lo, a u n c u a n d o el carácter d e su intervención en la vida 
económica es variado. En lo referente a la energía eléctrica y petrolera el pa
pel del Estado es fundamenta l ; esto significa q u e se m a n t i e n e la p r o p i e d a d 
d e la nación sobre el p roceso c o m p l e t o d e explotación y producción. En 
c u a n t o a la participación de México en regímenes comerciales in ternacio
nales, el PRD l lama a la revisión d e ciertos aspectos de acuerdos ya firmados 
c o m o , p o r e jemplo , TLCAN. En este caso preciso, se t rata d e u n a p ropues t a 
cons ide rab l emen te más suave q u e las d e n u n c i a s formuladas por el p r o p i o 
pa r t ido e n el m o m e n t o de la negociación y firma d e este t ra tado. 

F ina lmen te , con respec to a la r e fo rma d e las inst i tuciones políticas, el 
PRD sugiere u n a ampl ia revisión d e la Constitución m e x i c a n a pa ra adecuar
la a las nuevas condic iones políticas y sociales del país. Llama la atención la 
insistencia e n el es tablec imiento d e u n sistema pa r l amen ta r io , p robab le 
m e n t e d e t ipo semipresidencial is ta , y e n la introducción de la amplia gama 
de los mecan i smos d e la democrac i a directa , referéndum, plebiscito, ini
ciativa p o p u l a r y revocación d e m a n d a t o . 

En síntesis, el PRD p re sen t a u n a oferta política q u e h a evolucionado a 
lo largo d e su breve existencia. En este m o m e n t o , se t ra ta d e u n con jun to 
d e p ropues t a s más comple to , c o h e r e n t e , m e s u r a d o y aco rde con los r eque 
r imien tos d e las actividades d e g o b i e r n o . En tal sen t ido , su p r o g r a m a refle
j a la evolución d e u n pa r t ido que , en su o r igen , asumió esenc ia lmente u n 

grama del PRD aprobado en su sexto Congreso Nacional. Véase Partido de la Revolución De
mocrática (2002b). 
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pape l contes ta tar io an te el sistema a o t ro q u e t iene responsabi l idades d e 
g o b i e r n o . 

L A C O N Q U I S T A DE L O S V O T O S Y EL P A R T I D O EN EL GOBIERNO 

La his tor ia del PRD está e s t r e c h a m e n t e v inculada al i n c r e m e n t o d e la com-
pet i t ividad electoral e n México. En la elección presidencial d e 1988, el 
c a n d i d a t o del PRI, Carlos Salinas d e Gortar i , obtuvo poco más d e 5 0 % d e 
los votos, lo q u e representó u n a caída s o r p r e n d e n t e con respecto a los re
sul tados q u e los candidatos pres idencia les d e ese pa r t ido solían o b t e n e r e n 
el p a s a d o (gráfica 1). La c a n d i d a t u r a opos i to ra d e Cuauhtémoc Cárdenas, 
q u e encabezaba u n a heteróclita coalición d e p e q u e ñ o s par t idos , const i tu
yó el e l e m e n t o novedoso d e la elección. C o n 3 1 % d e la votación, Cárdenas 
logró a t rae r u n impres ionan te caudal d e votos de pro tes ta d e u n a c iudada
nía q u e expresaba su insatisfacción a n t e la situación económica mex icana 
d e los años ochen t a (Domínguez y McCann , 1995). Las i r regular idades 
q u e se habían manifes tado e n todas las e tapas del p roceso electoral sem
b r a r o n dudas en c u a n t o a la validez d e los resul tados oficiales e h ic ie ron 

GRÁFICA 1 

R e s u l t a d o s d e las e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s (1988-2000) 
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- O - Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
- O - Partido Acción Nacional (PAN) **2000: Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) 

- ¿ ^ Partido de la Revolución Democrática (PRD) *1988: Frente Democrático Naciona 
(PARM-PMS-PFCRN-PPS). * * 2000: Alianza por México (PRD-PT-PAS-PSN-CDPPN) 
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p e n s a r q u e Cárdenas podía h a b e r g a n a d o la elección. Por lo m e n o s así in
t e r p r e t a r o n la situación el cand ida to d e r r o t a d o y sus seguidores . Cualquie
ra q u e sea la interpretación q u e se t enga acerca de los resul tados d e la 
elección presidencial de 1988, u n h e c h o subsiste: u n a coalición heteróclita 
d e par t idos con escaso peso político, pocos recursos y u n a organización ca
si inexis tente logró c imbrar el d o m i n i o e lectoral del pa r t ido g o b e r n a n t e . 
E n sí, se trató de u n cambio cualitativo e n la historia política rec ien te d e 
México. 

N o obs tan te , e n los años q u e s iguieron a la fundación del PRD, el n u e 
vo pa r t ido n o p u d o m a n t e n e r ese nivel d e apoyo electoral . De h e c h o , e n 
las e lecciones legislativas d e 1991, ob tuvo so lamen te 8% d e los votos, (grá
fica 2) Ese resul tado se acercaba a los q u e solía conseguir antes la izquier
d a pa r l amen ta r i a mexicana . El p o b r e d e s e m p e ñ o electoral del PRD e n esa 
ocasión fue a t r ibuido a q u e el pa r t i do competía sin la guía de su cand ida to 
car ismàt ico, d a d o q u e se t ra taba d e u n a elección legislativa, a la g r an po 
pu l a r i dad q u e tenía en ese m o m e n t o el p re s iden te priista, Carlos Salinas 
d e Gortar i , y a la falta de u n a normat iv idad e n la mater ia confiable y t rans
p a r e n t e . El p r i m e r a r g u m e n t o , el d e la ausenc ia del efecto d e arrastre de la 
c a n d i d a t u r a d e Cárdenas, e r a u n p o c o e n d e b l e pues to q u e e n la elección 
pres idenc ia l d e 1994 el PRD consiguió 16 % d e los votos. E n ese caso, el re
su l tado fue a t r ibu ido al c l ima d e insegur idad exis tente en México, a raíz d e 
la sublevación en Chiapas y del asesinato de Luis D o n a l d o Colosio, candi
da to pres idencia l prisita, así c o m o al b u e n d e s e m p e ñ o del cand ida to presi
denc ia l del PAN, Diego Fernández d e Cevallos, q u e terminó en u n sólido 
s e g u n d o lugar e n la con t i enda . 

E n 1996, fue a p r o b a d a u n a r e fo rma electoral q u e incluía la mayor par
te de las d e m a n d a s de los pa r t idos d e oposición. El PRD participó activa
m e n t e e n la negociación d e esa r e fo rma y, si b i en a último m o m e n t o se 
abstuvo d e votar a favor, es g e n e r a l m e n t e acep t ado q u e se vio benef ic iado 
p o r ella. Eso marcó u n c a m b i o d e ac t i tud e n la organización an te la activi
d a d e lectoral . Obl igaba a r e c o n o c e r q u e los resul tados q u e se fueran a con
seguir e n con t i endas futuras reflejarían la ve rdade ra fuerza del pa r t i do . 
Además, las disposiciones d e la nueva ley electoral proveían a los pa r t idos 
d e cuant iosos recursos financieros y les d a b a u n ampl io acceso a los m e 
dios d e comunicación electrónica. El PRD supo aprovechar esas nuevas 
cond ic iones . E n 1997, las e lecc iones legislativas federales co inc id ie ron c o n 
las p r imeras elecciones directas (desde 1929) a la j e fa tu ra d e g o b i e r n o de l 
Distri to Federa l . Después d e u n a c a m p a ñ a q u e supo utilizar b ien las técni
cas m o d e r n a s d e comunicación política, Cuauhtémoc Cárdenas ganó, c o n 
más d e 4 8 % d e los votos, la elección e n el Distri to Federa l . E n este caso, el 
efecto d e arras t re d e la c a n d i d a t u r a d e Cárdenas funcionó, pues to q u e per-
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mitió al PRD gana r las 40 d ipu tac iones u n i n o m i n a l e s co r respond ien tes a la 
capital del país en las e lecciones legislativas concomi tan te s . De h e c h o , e n 
esta ocasión el PRD consiguió su mejor resu l tado en el ámbito electoral le
gislativo, 2 5 % de los votos.3 0 

Pero , e n las elecciones presidenciales y legislativas d e 2000, el PRD regre
só a su nivel de apoyo de 1994. Cuauhtémoc Cárdenas, c o m o candidato pre
sidencial p o r tercera vez, alcanzó apenas 16.6% de los votos. El resultado fue 
p e o r e n las elecciones legislativas p o r q u e el PRD había o p t a d o p o r formar 
u n a g ran coalición electoral, la Alianza p o r México, con u n conjunto de pe
q u e ñ o s par t idos con poca presencia política.31 Esa estrategia fue desafortu
n a d a pues n o aportó votos adicionales a la cand ida tu ra d e Cárdenas, obligó 
a reduc i r la representación perredis ta e n la Cámara de Diputados a 1 1 % y 
disminuyó cons ide rab lemente el m o n t o de f inanciamiento público al cual 
el pa r t ido hub ie r a p o d i d o p r e t e n d e r e n los siguientes tres años. 

30 Si bien en 1988 FDN había obtenido un resultado superior en la votación para diputa
dos, la repartición de esos votos entre candidatos de los diversos partidos que integraban la 
coalición y el desmembramiento subsiguiente de la misma dejaron al PRD una bancada parla
mentaria mucho más reducida. 

31 Esos partidos fueron el PT, Convergencia por la Democracia, el Partido de la Sociedad 
Nacionalista y el Partido Alianza Social. 
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Ahora , si la estrategia d e formación de coaliciones con otras fuerzas 
políticas tuvo u n p o b r e resu l tado pa ra el PRD en las elecciones federales d e 
2000, e n el ámbito estatal funcionó bien . Después de 1988, las g r andes m o 
vilizaciones poselectorales per redis tas se d i e r o n sobre t odo e n el con tex to 
local. El par t ido con taba con bases políticas regionales q u e le permitían es
pe ra r victorias en las con t i endas provinciales y munic ipales . En genera l , la 
legislación electoral en d i cho ámbito estaba rezagada con respec to a los 
cambios legislativos q u e se real izaban en el federal. Por ello, has ta finales 
d e la década de los noventa , la participación perredis ta e n e lecciones com
pet idas solía t e rmina r en movilizaciones poselectorales d e c o n d e n a al frau
de : así lo atest iguan los casos d e Michoacán, Tabasco, G u e r r e r o y Chiapas , 
en t r e otros (Cornel ius , 1999). 

Después de la victoria d e Cárdenas en el Distrito Federa l e n 1997, se 
inauguró u n a nueva e tapa pa ra el PRD: la del pa r t ido e n el gob ie rno . Si 
b ien ese pa r t ido había g o b e r n a d o a lgunos munic ip ios ( a l r ededor d e 8% 
d e los exis tentes) , se t ra taba e n su mayoría d e munic ip ios p e q u e ñ o s y po 
bres . Esas victorias tuvieron poca inc idencia e n la formulación d e la oferta 
política, e n la adquisición d e u n a exper ienc ia d e gob ie rno , e n la elabora
ción d e las estrategias y en la profesionalización de los cuadros d e la orga
nización. La victoria e n el Distri to Federa l fue seguida de éxitos electorales 
e n otras en t idades federativas. En 1998, Ricardo Monrea l ganó la elección 
para g o b e r n a d o r e n Zacatecas. En 1999, Leone l Cota fue e lecto goberna
d o r d e Baja California Sur. E n el m i smo a ñ o , Alfonso Sánchez Anaya obtu
vo la victoria en Tlaxcala. E n 2000, Andrés Manue l López O b r a d o r repitió 
la hazaña de Cárdenas en el Distri to Federal . También e n este a ñ o , Pablo 
Salazar accedió a la g u b e r n a t u r a d e Chiapas . Y e n 2001 , Lázaro Cárdenas 
conquistó la máxima invest idura e n el f eudo familiar de Michoacán. 

En m u c h o s d e esos casos, el PRD obtuvo la victoria e n c a b e z a n d o am
plias coaliciones anti-PRI (Baja California Sur, Tlaxcala, Chiapas , Michoa
cán). E n a lgunos d e ellos (Baja California Sur, Tlaxcala, Zacatecas) , logró 
reed i ta r la his tor ia d e 1988 beneficiándose d e rup tu ras e n el s eno de los 
apara tos del PRI reg iona l , q u e le p e r m i t i e r o n pos tu lar ex i tosamente a 
los p recand ida tos descar tados o de r ro t ados en los procesos de selección 
in te rnos de ese pa r t i do . Cua lqu ie ra q u e haya sido la m a n e r a e n q u e se con
siguieron, esas victorias tuvieron consecuencias impor t an t e s en varios as
pectos d e la vida de l P R D . 

E n el ámbito i n t e r n o , p e r m i t i e r o n u n a profesionalización masiva d e la 
clase política perredis ta . En México n o existe todavía el servicio civil de ca
r rera . Eso significa q u e los pues tos de la alta y m e d i a n a administración 
pública t i enden a ser o c u p a d o s p o r cuadros políticos o personas afines a 
los par t idos . E n el caso d e u n a administración c o m o la de l Distri to Federa l , 
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q u e t iene el p re supues to más alto d e la federación, esta situación se t radu
ce en el acceso a millares de puestos administrat ivos. Para el PRD, u n efecto 
directo d e asumir responsabi l idades de gob ie rno fue la profesionalización 
acelerada de sus cuadros políticos. A la vez q u e éstos podían aspirar razo
n a b l e m e n t e a vivir d e m a n e r a p e r m a n e n t e d e la política, adquirían u n a 
p rec iada exper ienc ia d e gob ie rno . 

Apar te de esa profesionalización de los cuadros políticos, el éxito elec
toral e n los estados in t rodujo u n a nueva dinámica e n la correlación d e fuer
zas en el seno del par t ido . H e m o s visto q u e el j u e g o d e las corr ientes 
d o m i n a b a sus procesos in te rnos . Esas corr ientes tenían clientelas regionales 
propias q u e n o se expresaban como tales. La conquis ta d e gobiernos e n los 
estados p o r pa r te del PRD in t rodujo u n a nueva dinámica territorial q u e vie
n e a c o m p l e m e n t a r (o contrarres tar) la d e las corr ientes . Los gobe rnadores 
perredis tas se convier ten en nuevos factores d e p o d e r e n la organización. 

En el ámbito ex t e rno , el h e c h o de ser pa r t i do e n el g o b i e r n o influyó 
e n la elaboración d e sus estrategias proselitistas. Su oferta política empezó 
a definirse e n función d e políticas más apegadas a la solución de proble
mas concre tos . N o deja d e h a b e r rasgos muy idealistas e n los p r o g r a m a s 
del PRD, p e r o su distancia de la rea l idad t i ende a reduc i r se . A la vez, se está 
def in iendo u n estilo d e g o b i e r n o per red is ta q u e , e n a lgunos casos, t iene 
fuertes tintes populis tas . Lo in te resante del caso es q u e d i c h o estilo se h a 
t r ans fo rmado e n recurso político estratégico, c o m o b i en se p u e d e aprec iar 
e n la gestión de Andrés M a n u e l López O b r a d o r e n el Distri to Federal . El 
PRD h a e m p e z a d o a utilizar su estilo de g o b i e r n o p a r a compe t i r con sus 
adversarios políticos e n el ámbito d e la gestión pública. Desde luego, esa 
opción estratégica está m u y lejos d e la estrategia d e en f r en t amien to preco
nizada e n la p r i m e r a m i t a d d e los años noventa . 

CONCLUSIÓN 

C o n la a p e r t u r a de l s is tema político mex icano a finales d e los años ochen
ta, se planteó la posibi l idad de unif icar a la mayoría d e las agrupac iones de 
izqu ie rda de l país. La fundación del PRD e n 1989 permitió alcanzar ese ob
jet ivo. Sin e m b a r g o , el nuevo pa r t ido político se enfrentó rápidamente al 
re to d e su institucionalización. El l iderazgo d e t ipo carismàtico ejercido 
p o r Cuauhtémoc Cárdenas logró m a n t e n e r la cohesión d e la organización 
e n sus p r i m e r o s años d e existencia, pe ro , d e m a n e r a paradójica, el recurso 
p e r m a n e n t e a los p r o c e d i m i e n t o s informales q u e s u p o n e ese t ipo de lide
razgo actuó e n con t r a d e u n a normat iv idad par t id is ta estable y eficiente. 
Por ello, los r e c u r r e n t e s conflictos i n t e rnos de l p a r t i d o afec taron d e m a n e -
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ra negativa su i m a g e n ex te rna , lo q u e h a su vez se reflejó e n la votación ob
tenida p o r él. 

Esta situación p lan t ea u n in te resan te p r o b l e m a e n c u a n t o al es tudio 
del p roceso d e institucionalización de los par t idos . Si se m i d e la institucio-
nalización del PRD e n términos d e las variables in te rnas de "sistematicidad" 
y de existencia de u n a cu l tura d e par t ido , y de las variables ex te rnas de au
tonomía e n la t o m a d e decis iones y de r e c o n o c i m i e n t o ex t e rno , el resulta
do es u n t an to con t rad ic to r io . 

Por u n lado, q u e d a claro q u e el p r e d o m i n i o d e reglas informales pa ra 
solucionar los conflictos in ternos habla de u n bajo g rado d e "sistematicidad" 
en la organización, p e r o , p o r el o t ro , el uso exitoso d e d ichos procedi 
mientos informales manifiesta la existencia d e u n a cu l tura d e organización 
bien desarrol lada . Esta cu l tura dista de ser democrática y n o es la más efi
ciente p a r a resolver conflictos, p e r o pe rmi t e pal iar las deficiencias q u e p re 
senta el f u n c i o n a m i e n t o d e los p roced imien tos formales . 

Por o t ra pa r t e , n o se p u e d e n e g a r q u e el PRD p r e s e n t a u n alto g rado de 
autonomía e n la t o m a d e decis iones, a u n c u a n d o , a veces, esa autonomía 
se h a visto l imi tada p o r el ejercicio de u n l iderazgo car ismàtico. El PRD es 
también u n a organización q u e goza de u n b u e n g r a d o d e r e c o n o c i m i e n t o 
e n el s is tema d e par t idos mex icano . La protección q u e ofrece la legislación 
electoral a los par t idos establecidos le garant iza ser pa r t e de todas las nego
ciaciones i m p o r t a n t e s acerca del cambio político e n el país. Los obstáculos 
legales q u e dificultan la aparición exitosa d e o t ra formación política de iz
qu ie rda le a seguran u n b u e n cauda l de votos. Su p resenc ia e n gob ie rnos 
estatales le p e r m i t e t e n e r u n a presenc ia cons tan te an t e la ciudadanía. Sin 
embargo , los n u m e r o s o s conflictos q u e se d a n e n t r e sus di r igentes y co
rr ientes , y la dificultad e x p e r i m e n t a d a pa ra resolverlos, afectan d e m a n e r a 
negativa su i m a g e n e n t r e el e lec torado . 
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