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J o s é Luis Tejeda, La transición y el pantano. Poder, política y elecciones en el Mé
xico actual, 1997-2003, M é x i c o , Plaza y V a l d é s , 2004, 686 p p . 

E l fantasma de la i n c e r t i d u m b r e , c o n los miedos y titubeos que lo acompa
ñ a n , recorre M é x i c o . E l l i b r o de Tejeda se inserta en este espír i tu. Es refle
j o de u n m o m e n t o de reacomodos po l í t i cos en el que hay objetivos claros, 
m u n d o s deseables, pero con el escollo de la falta de opciones que acorten 
el c amino hacia lo que se quiere l legar c o n insól i ta p r e m u r a his tór ica : la 
democrac ia l ibera l en la po l í t i ca y los e s t á n d a r e s m í n i m o s de bienestar e n 
l o e c o n ó m i c o . 

La a r g u m e n t a c i ó n del l i b r o parte de u n supuesto que permite ubicar el 
presente e n u n proceso his tór ico d i n á m i c o : la t rans ic ión a la democracia 
n o conc luyó con la alternancia el 2 de j u l i o del a ñ o 2000. La democracia n o 
es p lena a ú n pero puede l legar a serlo si identi f icamos las debil idades y 
fortalezas de los actores involucrados en la arena pol í t ica , y llevamos a 
b u e n t é r m i n o las labores de c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a que ahora se tras
lapan c o n la persistencia de muchos vicios del r é g i m e n priista. 

De a h í deriva su segundo supuesto: aunque sean necesarios y c u m p l a n 
c o n u n pape l de f in ido , n i n g ú n actor po l í t i co garantiza la c o n c r e c i ó n d e l 
idea l d e m o c r á t i c o . E l PAN t iene la v i r t u d de l escapista que pese a la solidez 
de la cadena autor i tar ia p u d o zafar al pa í s de lo que p a r e c í a e terno. Sin 
embargo, el escape p r o v o c ó que M é x i c o fuese gobernado p o r u n a élite 
empresaria l cuya p r e o c u p a c i ó n p o r la jus t ic ia social es insuficiente ante los 
graves problemas de po l a r i zac ión e c o n ó m i c a , y cuya proc l iv idad a estable
cer alianzas con el pasado autor i t a r io es marcada. E l PRI e s tá anclado en el 
autor i ta r i smo, su naturaleza se finca en la resistencia al cambio y su h i p o t é 
tica l legada al poder r e p r e s e n t a r í a u n retroceso, pero , a la vez, sirve c o m o 
barrera de c o n t e n c i ó n a la derecha empresarial panista. E l PRD representa 
e l M é x i c o de los movimientos sociales, de l radical ismo que decide j u g a r a 
la ins t i tuc iona l idad , pero su falta de presencia nacional y su tendencia al 
p o p u l i s m o y la pol í t ica c l ientelar le qu i t a la fuerza necesaria para contener 
a las derechas autoritarias o no . A l desarrollar este p u n t o , dice Tejada que 
"mientras n o se fo rme u n m o v i m i e n t o po l í t i co de centro-izquierda l o bas
tante s ó l i d o para contener a la derecha y l o suf icientemente inte l igente 
para darle u n g i ro a la agenda nac iona l , el PRI va a ser el valladar m á s sóli
d o para detener las po l í t i cas d e l conservadurismo m á s r anc io " (p. 30) . 

L a cita anter ior devela u n tercer supuesto -a diferencia de los dos ante
riores centrados en el d i a g n ó s t i c o de l presente y pasado i n m e d i a t o - nor
mativo: para consolidar la democracia tenemos que regresar a su esencia, al 
c iudadano cuya vocac ión p o r la vida públ ica , conciencia social y movil ización 
t e r m i n a r á n p o r afianzar el nuevo r é g i m e n . 
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A u n q u e el autor proviene del m u n d o a c a d é m i c o , el l i b r o no cumple a 
cabalidad con los c á n o n e s de los estudios con presunciones científicas. Se 
trata de u n texto de crít ica pol í t ica , as í se declara desde la i n t r o d u c c i ó n y 
se c u m p l e hasta el final. Los planteamientos se desenvuelven en o r d e n 
c r o n o l ó g i c o . Parten de 1994 y t e r m i n a n con la p r i m e r a m i t a d del sexenio 
de Vicente Fox Quezada. E l autor mant iene en su r e d a c c i ó n la t ens ión en
tre el estilo del p o l i t ó l o g o y el del op inante , de l cronista punt i l loso y d e l 
t eór i co que analiza despreocupado p o r el detalle. A l final t r iunfa el cronis
ta cr í t ico que registra con sus palabras el sentir del d í a a d ía mediante la 
lectura e in te rpre tac ión de los hechos durante u n p e r i o d o determinado . 

Esto me lleva a comentar sus fuentes, p r i n c i p a l m e n t e per iod í s t i cas . 
Tejeda parte de la r e c u p e r a c i ó n de los hechos en la prensa y los cr i t ica y 
comenta . T a m b i é n usa l ibros de o p i n i ó n de algunos actores pol í t icos i m 
portantes del p e r i o d o tratado. A d e m á s , recupera algunas fuentes a c a d é 
micas p e r o s ó l o para apunta la r sus j u i c i o s y op in iones . Es necesario 
reconocer , empero , que rara vez e n estas p á g i n a s se p ierde de vista la pre
cis ión conceptual y de vez en cuando se abren o c ierran apartados con d i 
sertaciones sofisticadas y reflexiones en que se trata de analizar la rea l idad 
con marcos teór icos de la ciencia po l í t i ca . 

E l l i b r o se divide en seis cap í tu lo s . E l p r i m e r o se in ic i a con u n plantea
m i e n t o general sobre los o b s t á c u l o s y riesgos para la t rans ic ión mexicana a 
la democracia par t i endo de las ideas de Schmitter y O ' D o n n e l l . C o n t i n ú a 
con u n a s e c c i ó n en que se analiza la s u c e s i ó n presidencial de 1994. A h í se 
puntua l i za la excepcional idad en la e l e c c i ó n de candidato del PRI, que l le
vó consigo una r u p t u r a def ini t iva d e n t r o de la él ite en el gobierno debida, 
p o r u n lado, a la inestabi l idad po l í t i ca c ircunstancial derivada de los asesi
natos de Luis D o n a l d o Colosio y J o s é Francisco Ruiz Massieu, y el surgi
m i e n t o d e l EZLN como m o v i m i e n t o al m a r g e n de la ins t i tuc ional idad y, 
sobre t o d o , situado a la izquierda d e l m i s m o PRD, y, p o r el o t ro lado, al 
proceso de d e s c o m p o s i c i ó n que se in ic ió con la l legada de los t ecnócra ta s 
al poder , p o r lo menos, 12 a ñ o s antes. 

Luego , analiza los efectos de l avance de las oposiciones en 1997 con la 
p é r d i d a de la m a y o r í a absoluta d e l PRI e n el Congreso y el t r i u n f o de l PRD 
en las elecciones de j e fe de gob ie rno de l D i s t r i to Federal. Este avance, se 
nos dice d e s p u é s , se ve t runcado p o r la c o n t i n u i d a d de la esencia de l régi
m e n pri i s ta en gran parte de los aspectos de la vida po l í t i ca de M é x i c o . Los 
poderes fáct icos s e g u í a n siendo administrados p o r la maquinar ia partidis
ta d e l PRI. Era obvio entonces que el s iguiente paso, necesario pero j a m á s 
suficiente, para el a r r ibo de u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o era la s e p a r a c i ó n de l 
p a r t i d o de Estado de l p o d e r federal . A l final d e l c a p í t u l o , u n brev í s imo re
cuento de la f o r m a c i ó n de los tres part idos po l í t i cos principales sirve para 
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recuperar la idea de la c r e a c i ó n de alianzas entre partidos y movimientos 
po l í t i co s institucionales o no . El autor lo l lama "la t r i angu lac ión imperfec
ta" . Recupera ejemplos como la alianza de las oposiciones al P R I ( luego 
abandonada por el P A N ) para denunciar el fraude de 1988, los intentos de 
alianza de l P R D con movimientos izquierdistas radicales y del P A N con el 
P R I en diversas negociaciones legislativas y "concertacesiones" pol í t icas du
rante el gob ierno de Carlos Salinas de Gortar i . Su argumento es que en la 
actual idad hay u n renac imiento de estas triangulaciones en la lucha p o r 
ubicarse en el centro de l espectro i d e o l ó g i c o r u m b o al 2006. 

"Lo difícil está -concluye el c a p í t u l o - en que ya t e r m i n a r o n los atavis
mos i d e o l ó g i c o s que i m p e d í a n la convergencia de las derechas y las iz
quierdas y, peor a ú n , el P A N y el foxismo no parecen estar m u y interesados 
e n gobernar con u n programa abierto de la derecha histórica . Decididos a 
ganar el centro , todas las fuerzas pol í t icas p o r igual tratan de aparecer co
m o la fuerza que da e q u i l i b r i o a la R e p ú b l i c a " (p. 79) . 

E l c a p í t u l o segundo e f e c t ú a la d i s ecc ión de los actores involucraos en 
la e l e c c i ó n de 2006. In ic ia con el P R I . Cr i t ica la falsa imagen de democracia 
que el p r i i smo quiso mostrar con el l l amado a elecciones pr imarias para 
designar a su candidato. N o p e r d o n a a n i n g u n o de los cuatro aspirantes. 
Francisco Labastida, M a n u e l Bart let , H u m b e r t o Roque Vi l lanueva y Rober
to Madrazo ten ían su or igen en los m é t o d o s de c o n t r o l po l í t i co de l sistema 
a u t o r i t a r i o y eso es algo que la o p i n i ó n p ú b l i c a n o p o d í a pasar p o r alto. 

A d e m á s , dice el autor , la histor ia i m p o r t a . E l P R I tenía ya u n m o d o de 
d o m i n a c i ó n n o só lo metaconst i tuc ional , como d i r ía Jorge Carpizo, sino en 
muchos aspectos fuera de la ley e incluso ant iconst i tuc ional . Estos usos pa
ra Tejeda h a b í a n sentado sus reales n o só lo d e n t r o de este par t ido sino en 
e l pa í s . D i c h o en pocas palabras, las formas de d o m i n a c i ó n d e l P R I n o se 
h a n agotado en el P R I , se ex t i enden a todos los actores de l espectro ideo ló
gico mexicano cuya soc ia l izac ión po l í t i ca se ha realizado bajo su é g i d a . 

La c o r r u p c i ó n , la i m p u n i d a d y, como ú l t ima instancia, la r e p r e s i ó n 
v io lenta e i l eg í t ima han sido los ins trumentos de ejercicio de l poder que 
los priistas han dejado como herencia a la cu l tura pol í t ica mexicana. Esto 
provoca que los i n t e n t o de d e m o c r a t i z a c i ó n hac í a adentro de l pa r t ido de 
Estado a ú l t ima hora , en u n m o m e n t o de d e s c o m p o s i c i ó n in terna , sean 
p o c o cre íb les ante los electores, dada su incapacidad de conducirse demo
c r á t i c a m e n t e hacia afuera durante las d é c a d a s que estuvo en el poder . 

Tejeda parte de esto para expl icar el d e r r u m b e del P R I en las urnas. 
Adereza su a rgumento mediante el anális is de l papel de l presidente en 
t u r n o , Ernesto Zedi l lo , que con su pol í t ica de "sana distancia" lo d e j ó a la 
deriva de los revanchismos entre facciones internas. Ernesto Zed i l lo d e j ó 
sin l iderazgo al P R I en el m o m e n t o en que se necesitaba u n o m á s fuerte pa-
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ra que, ante las fracturas que se evidenciaron en 1994, n o se disgregara. 
Pero Zed i l lo n o só lo no e jerc ió su papel h i s tór ico del l íder de lo que Da
n ie l C o s í o Villegas c o n s i d e r ó la tenaza d e ñ n i t o r i a de l sistema pol í t ico me
xicano de l siglo XX, el poder ejecutivo y el pa r t ido , sino que d e j ó al 
gob ierno en bancarrota con deudas inmensas cuya m á x i m a e x p r e s i ó n , pa
ra la o p i n i ó n púb l i ca , es el Fobaproa. 

El PRI p e r d i ó , y Zedi l lo salvó su figura i n s e r t á n d o s e en la historia como 
el presidente que e n t r e g ó de manera pac í f ica el poder como a p o r t a c i ó n 
fundamenta l a la democra t i zac ión del país . E n el anális is de Tejeda, el PRI 
d e s p u é s de ese golpe no tiene razón de ser. Se ha m a n t e n i d o u n i d o porque 
quiere el poder en 2006, pero si n o lo logra c o r r e r á el pe l igro de desinte
grarse. Si lo logra, en cambio, será u n golpe m o r t a l para la conso l idac ión de 
la democracia en M é x i c o . 

El c a p í t u l o tercero se t i tu la "e l caudi l l i smo d e m o c r á t i c o " . El título se 
ref iere de manera directa a C u a u h t é m o c C á r d e n a s , y a la c o n t r a d i c c i ó n 
in t r ín seca entre el personalismo y la democracia . Tejeda erige la figura de 
C á r d e n a s al lado de caudillos opositores en la his tor ia mexicana de l siglo 
X X como Vasconselos, A l m a z á n , Padilla y H e n r í q u e z G u z m á n . Retoma el 
papel f u n d a m e n t a l de C á r d e n a s para r e u n i r a l rededor de su figura movi
m i e n t o s p o l í t i c o s y sociales que se h a b í a n m a n t e n i d o dispersos hasta 
entonces. Reconoce con just ic ia su c o n t r i b u c i ó n a la f o r m a c i ó n de u n a esci
s ión del PRI que tuviera la flexibilidad necesaria para acoger a otros grupos 
tanto a su izquierda como a su derecha. Ve en C á r d e n a s la r e c u p e r a c i ó n 
de l m i t o atrás de l apel l ido que p e r m i t i ó fortalecer el empuje his tór ico ha
cia la resistencia f rente al autor i tar i smo. 

Sin embargo, puntual iza que el proyecto cardenista p o r su misma na
turaleza n o l o g r ó const i tu ir una estructura ins t i tuc iona l lo suficientemente 
fuerte c o m o para sobrevivir y c u m p l i r con sus objetivos en ausencia de l 
caudi l lo . Ve en esta falta de ins t i tuc iona l idad la d i f i cu l t ad del PRD para 
crear u n a i d e n t i d a d prop ia , lo que se somatiza en su proc l iv idad a adoptar 
y defender elementos r e t r ó g r a d a s ( léase a n t i d e m o c r á t i c o s o no democrá t i 
cos) de r e g í m e n e s admirados p o r la i zquierda h i s tór ica como el cubano y, 
m á s rec ientemente , el chavista. 

Para Tejeda, el PRD l l egó a las elecciones de 2000 cuando C á r d e n a s co
m o l íder m o r a l , s í m b o l o de u n i d a d , h a b í a agotado su ciclo en la esfera de 
la lucha pol í t ica . C o n su t r i u n f o en el gob ierno de l Di s t r i to Federal, C á r d e 
nas p a s ó de l t e r reno de la resistencia a ser u n personaje m á s de la lucha 
p o r el poder . 

U n p r o b l e m a m á s del perredi smo es que ha t o m a d o las luchas sociales 
l eg í t imas c o m o u n modus vivendi, p o r lo que cae en la des i lu s ión cuando se 
vuelve g o b i e r n o y t iene que trabajar con las herramientas necesarias para 
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ser gobierno. Esto ha provocado que, desde 1997, la figura de C á r d e n a s 
haya c a í d o en el ostracismo y los l íderes emergentes de las gubernaturas 
que ha ganado el PRD hayan tomado ahora distancia de su l íder . 

E n el c ap í tu lo cuatro, Tejeda analiza el ascenso de l m o d e l o empresa
r i a l como o p c i ó n pol í t ica en M é x i c o . Vicente Fox es la c o n c r e c i ó n ú l t ima 
d e l arr ibo al poder de l proyecto de los empresarios, el capital y sus emplea
dos. Esto es p r o d u c t o , s e g ú n el autor , de la r u p t u r a de l m i t o de s e p a r a c i ó n 
y distanciamiento de l poder e c o n ó m i c o en el discurso de l nacional ismo re
voluc ionar io . Este m i t o , entre otros muchos que fincaban la menta l idad 
d e l r é g i m e n autor i ta r io , fue r o m p i é n d o s e poco a poco hasta llegar a su 
de s t rucc ión final con el ascenso de l mode lo neol ibera l y la tecnocracia al 
gob ierno durante los sexenios posteriores a M i g u e l de la M a d r i d . E l acer
camiento de l poder pol í t i co y el e c o n ó m i c o fue r o m p i e n d o t a m b i é n el 
c o n t r o l del PRI y el gob ierno sobre las organizaciones sociales, lo que d e j ó 
espacio para la toma de l poder p o r parte del mesianismo empresarial . 

Tejeda hace u n recuento de la estrategias puntuales de Fox para ganar 
las elecciones de 2000. Hace u n revisión de su discurso, su manejo de me
dios, la estrategia de cap i ta l i zac ión de l ant ipr i i smo mediante el voto útil y 
di ferenciado que sobrepasa al p r o p i o panismo, su c a m p a ñ a de destruc
c ión de l m i t o cardenista mediante la e recc ión de la l i b r e empresa, la u n i 
versidad privada, etc., como entes superiores a los de la esfera púb l i ca . 

E l autor pasa entonces a cri t icar las caracterizaciones simplistas que, 
desde las oposiciones, se han hecho del foxismo, t i l d á n d o l o de gobierno 
reaccionario, de revo luc ión conservadora y hasta de fascista. Para Tejeda, 
la me jor crít ica que puede hacerse al foxismo nace de la c o n t r a d i c c i ó n i n 
terna que representa. Por u n lado, el foxismo nace de la m a d u r a c i ó n de la 
derecha empresarial y ca tó l ica que t e rmina p o r c o n f l u i r y apropiarse de u n 
proceso tota lmente d i ferente , la t rans ic ión a la democracia. Es precisamen
te el empalme entre la agenda his tór ica del panismo y la de la democratiza
c ión lo que n o ha p e r m i t i d o el avance consistente de n i n g u n a de las dos. 

Esta c o n t r a d i c c i ó n i n t e r n a entre dos procesos diferentes, aunque no 
siempre irreconci l iables , ha t en ido múl t ip le s expresiones que son retoma
das p o r Tejeda en el anál i s i s . V a n desde la p o l é m i c a d e l catolicismo p o r la 
p r o y e c c i ó n de la p e l í c u l a El crimen del padre Amaro hasta el fracaso de las 
contraproducentes reformas estructurales, la c a n a l i z a c i ó n de recursos de 
asistencia social mediante la f u n d a c i ó n privada de la esposa de l presidente 
o la a p r o b a c i ó n de u n a ley i n d í g e n a inacabada. 

El papel de los empresarios en los pr imeros tres a ñ o s del gobierno de 
Fox ha sido f u n d a m e n t a l y se ha evidenciado en las discusiones púb l i ca s 
sobre e s c á n d a l o s de c o r r u p c i ó n como el "pemexgate", "los amigos de Fox" 
o la t runcada aper tura de los expedientes de l Fobaproa. L a presencia de 
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este g rupo de p r e s i ó n , empero , ha sido u n o b s t á c u l o en muchos momentos 
del gobierno de Fox ya que n o permite templar las contradicciones en que 
se finca su gobierno. Si a esto se agrega la falta de hombres de ideas en su 
gabinete d e s p u é s de la salida de C a s t a ñ e d a y M u ñ o z Ledo , la presidencia 
de Fox t e rmina estando m u y acotada por motivos que van m á s al lá de tener 
que enfrentar a u n Congreso d iv id ido . 

E l c ap í tu lo q u i n t o , "Los terr i tor ios de la t rans ic ión" , parte de la idea 
de que el r é g i m e n pol í t i co que durante el siglo X X d i o u n a imagen de u n i 
dad al pa í s ha sido r o t o y ahora nos enfrentamos a u n mosaico pol í t ico-
electoral de d o n d e debe estructurarse el poder . E n p r i m e r a instancia 
plantea que n o se debe descartar la idea de u n a cuarta fuerza d e n t r o de l 
sistema de partidos. Esta pos ib i l idad se hace patente en todas las eleccio
nes en que los part idos p e q u e ñ o s como el PT o Convergencia se fortalecen 
atrayendo el voto residual que, ante la falta de otras opciones, los ciudada
nos depositan en formaciones diferentes de las tres principales . O t r a op
ción puede ser la c o n c r e c i ó n de m á s alianzas po l í t i cas como las que ha 
habido en t o r n o a temas puntuales o en elecciones locales entre los tres 
principales part idos . 

Tejeda plantea que, en estos terr i tor ios de la t rans ic ión , los intelectua
les deben tener u n papel activo y, sobre todo , de toma de par t ido ante los 
procesos pol í t icos . Dada la diversidad de opciones electorales, las lealtades 
del inte lectua l deben ceñ i r se a los l ímites que, s e g ú n su conciencia, i m 
pongan el avance de la democracia y la jus t ic ia . Sin embargo, t a m b i é n 
plantea que ante actitudes de l foxismo que transgreden el logro de u n ré
g imen laico debe formarse u n frente c o m ú n d e n t r o de la inte lectual idad 
mexicana. 

A l margen de t o d o l o anter ior , como b u e n inst i tucional is ta , Tejeda tie
ne cuidado en s e ñ a l a r al final de su cap í tu lo que el radical ismo de l CGH, el 
EZLN y la v iolencia po l í t i ca n o son opciones para avanzar e n los terr i tor ios 
de la democracia . E l ú l t i m o cap í tu lo trata de hacer u n a ava luac ión pre l i 
minar los p r imeros tres a ñ o s de l gob ierno de Fox. E l au tor hace el corte 
en las elecciones intermedias de 2003. Así c o m o Z e d i l l o durante su gobier
no h a b l ó de " n o r m a l i d a d d e m o c r á t i c a " , Fox ha empezado a hablar de "de
mocracia efectiva", es decir , la c o n s o l i d a c i ó n de u n a democracia útil, lo 
que, a su f o r m a de entender el m u n d o , es u n a democrac ia que sirva a los 
intereses de los grandes consorcios. E n el á m b i t o po l í t i co , se empiezan a 
perf i lar los reacomodos que conf iguran el 2006: el PAN ha p e r d i d o terreno 
en las preferencias electorales, el PRD parece estar sal iendo del ostracismo 
y el marasmo c o n L ó p e z O b r a d o r a la cabeza y el PRI muestra claros signos 
de una r e c u p e r a c i ó n que s e r á decisiva en las elecciones siguientes. 
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