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entre competencia y competitividad. La primera 
atiende a las reglas del juego, la segunda describe 
el estado real del rnismo. G. Sartori, Partidos y sis 
temas de partidos, Alianza Universidad, Madrid, 
1980, p. zeo, 

Portal motivo, si nos preguntamos 
que nos dejaron las elecciones presiden 
ciales mas competidas de la historia re 
ciente, una de las posibles respuestas nos 
conduce al terreno de la competitividad 
politicoelectoral. El desgajamiento del 
partido hegem6nico, los cambios en las 
pautas de comportamiento electoral de 
los ciudadanos, las evidencias del sur 
gimiento de una nueva cultura politica, 
entre otros, son temas sobre los cuales 
estamos obligados a reflexionar. No obs 

Leonardo Valdes Zurita 

1 Vease L. Valdes, "Tres tipologias de los seten 
ta: el sisterna de partidos en Mexico, sus cambios 
recientes", en Sociologica, revista de la UAMA, 
num, 11, septiembrediciembre de 1989. 

2 Giovanni Sartori propone una diferenciacion 

E n mas de una ocasi6n, el sistema 
politico mexicano ha sido utiliza 
do como ejemplo para la elabora 

ci6n de tipologias sabre regimenes au 
toritarios. El caracter no competitivo de 
nuestro subsistema electoral se ha en 
fatizado frecuentemente. 1 Hasta el vera 
no de 1988, las elecciones habfan sido un 
f en6meno regular y ahamente prede 
cible. Formalmente, existia competencia 
entre los partidos politicos aun cuando, 
en realidad, la competitividad era nula.2 
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Cuadro 1 
INDICAOORES DE COMPETITIVIDAD ELECTORAL 

PARTIDO ACCI6N NACIONAL 

1979 1982 1985 1988 
Proporci6n de votos 
con respecto a la 
votaci6n del PRI 
(Diputados M R) 15.47% 25.300A> 24.05% 35.16% 

Distritos 
PAN/PRI 1 4 1 9 32 
1 P/.N/PRI .80 7 9 9 27 
.80 PAN/PRI .60 4 33 20 38 
.60 PAN!PRI .40 27 73 67 42 
.40 P AN/PRl .10 114 84 99 86 

PAN/PRI .10 144 100 96 75 
Total 300 300 300 300 

3 Paraeste analisis se utilizanlos datos oficiales, 
a pesar de las sospechas que se abrigan sobre ellos, 
simple y sencillamente porque no existen otros. 

se puede ver, a partir de la reforma poll 
tica de 1977, el desempefio competitivo 
de los partidos evolucion6 lentamente 
hasta las elecciones de J985. En las de 
1988 los niveles de competitividad se 
elevaron significativamente en virtud de 
los resultados obtenidos por el PAN y 
por los partidos que integraron el Frente 
Democratico Nacional. 3 El PAN obtuvo 
mas votos que el PRI en 32 distritos y el 
FDN, en 77; esto significa que el partido 
antes hegem6nico fue derrotado en 36% 
de los distritos. En otros 54 distritos (que 
representan 18% del total) los opositores 
alcanzaron mas de 8()0/o de la votaci6n 
obtenida por el PRI. 

lA que se debe este cambio tan sig 
nificativo en la competencia electoral 

tante, las pretensiones de este traba]o son 
mas modestas. intenta tan solo mostrar 
las transformaciones que hemos vivido 
en el terreno de la competitividad elec 
torai durante y despues de las elecciones 
de 1988. 

Un buen ind.icador para medir nive 
les de competitividad electoral se en 
cuentra en la comparaci6n de la propor 

.1 ci6n de votos que obtienen los partidos 
politicos. Se puede decir que una elec 
ci6n es competida si los candidatos per 
dedores obtienen una elevada propor 
ci6n de votos con respecto a los que 

.' alcanza el ganador. Si, por el contrario, 
' los derrotados alcanzan una reducida 

proporci6n con respecto a los votos ob- 
tenidos por el triunfador, se considera 
que no hubo competitividad. 

El cuadro 1 contiene algunos indica 
dores para el caso mexicano. Compara 
los votos alcanzados por el PAN, FDN y 
PMS con los obtenidos por el PRI. Como 
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Fuente: Cornision Federal Electoral. 

Para el caso del FON se sumaron los votos obtenidos por los tres partidos que lo 
conformaron: PPS, PARMy PST(PFCRN, en 1988). 

Para el caso de PMS se consideraron los votos obtenidos por los partidos que le 
dieron origen al fusionarse. PS (y su antecedente PCM) y PMT. 

SECOENClfi 
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Partido Popular Socialista 
Partido Autentico de la Revoluci6n Mexicana 
Partido Socialista de los Trabajadores (Despues llamado PFCRN) 

1979 1982 1985 1988 
Proporci6n de votos 
con respecto a la 
votaci6n del PRI 
(Diputados M R) 9.34% 7.28% 9.37% 48.22% 

Distritos 
FDN/PRI 1 0 0 2 77 - 1 FDN/PRI .80 1 1 1 27 
.80 FDN/PRI .60 2 1 1 20 - .60 FDN/PRI .40 3 1 6 35 
.40 FDN/PRI .10 122 88 105 84 - FDN/PRI .10 . 172 2()() 185 57 

Total 300 300 300 300 

Partido Comunista Mexicano 0979) 
Partido Socialista Unificado de Mexico 0982 y 1985) 
Partido Mexicano de los Trabajadores (1985) iii Partido Mexicano Socialista ( 1988) 

1979 1982 1985 1988 
Proporci6n de votos 
con respecto a la 
votaci6n del PRI 
(Diputados M R) 7.10% 6.300/0 7.35% 8.700/o 

Distritos 
PMSIPRI 1 0 0 0 0 
1 PMS/PRI .80 0 1 0 0 
.80 PMS/PRI .60 0 0 1 4 
.60 PMS/PRI .40 0 0 2 12 
.40 PMS/PRI .10 100 84 91 90 
PMS/PRI .10 200 215 206 194 

Total 300 300 300 300 
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La competitividad electoral, en Mexico, 
ha sido un fenomeno con fuerte carga 
regional. Tornese por ejemplo el caso de 
las prim eras elecciones f ederales poste 
riores a la reforma politica, El unico con 
tendiente que pudo presentar un perfil 
mas o menos competitivo fue Acci6n 
Nacional; sin embargo, al observar la 
ubicacion distrital de sus triunfos se 
evidencia su caracter regional. Las cua 
tro victorias distritales del PAN fueron 
nortefias: dos en Nuevo Leon, una en 
Coahuila y una mas en Sonora. Eso no 
fue todo. De los siete distritos en que 
Acci6n Nacional obtuvo B()OA> de los votos 
ganados por el PRI, cinco correspondie 
ron a Nuevo Leon, uno a Coahuila y tan 
solo uno a la zona centro del pais; Gua 
najuato. 

En el verano de 1988 tambien se 
mostro el perfil claramente regionaliza 
do de la competitividad. En el cuadro 2 
se encuentra el calculo de un sencillo 
indice de competitividad. Se utilizan los 
distritos en los cuales el PAN y el FDN al 
canzaron votaciones superiores al 80% 
de los votos captados por el PRI. Como 
se obseiva, eso sucedio en 163 de los 300 
distritos federates. El indice que no es 
mas que un simple porcentaje se situa 
en 54.3%, muy por arriba del nivel alcan 
zado en elecciones anteriores ( 4% en 
1979, 3.6% en 1982 y 7% en 1985), pero 
con evidentes modificaciones regiona 
les. De hecho, en ocho entidades (las 
marcadas con asterisco en el cuadro 2) se 

LA COMPETITIVIDAD EN LAS 
ELECCIONES LOCALES 

tuacion sabre las recientes modifica 
ciones a la legislacion electoral y sus im 
plicaciones en la conformacion de los 
principales actores de la competencia: 
los partidos politicos. 

mexicana? En el terreno de las reglas del 
juego en sentido estricto, de la cornpe 
tencia es necesario reconocer que des 
de la reforma lopezportillista las cosas 
venian cambiando. El registro legal de 
nuevos partidos, la relativa apertura de 
la Camara de Diputados y el acceso, en 
tiempos de campana, a los medias de 
comunicaci6n electronicos, fueron algu 
nos de los elementos que dieron la pauta 
a los cambios en la competencia. Mas 
partidos, con mas espacios politicos por 
llenar y mejor pertrechados para las 
contiendas comiciales, son parte del sal 
do de la reforma politica. 

En el campo del juego de la cornpe 
titividad en 1988 se sumaron otros fac 
tores. Evidentemente, Acci6n N acional 
capitaliz6 las facilidades que la Ley Fe 
deral sobre Organismos y Procesos Elec 
torales (LFOPPE) ofrecia a los partidos 
opositores y logr6 captar la participa 
cion y el descontento de algunos grupos 
empresariales. Aparecia asi como un 
contendiente mas fuerte que seis afios 
arras. El PRI sufri6 una nueva fractura de 
grandes dimensiones y los partidos que 
conformaron el FDN PPS, PARM y PST 
se beneficiaron electoralmente de tal cir 
cunstancia. La izquierda avanzo en el ca 
mino de su unidad, pero la dinamica del 
enfrentamiento entre priistas, ex priistas 
y panistas la margin6 rapidamente. Lo 
mismo sucedi6 con ios partidos de ex 
trema derecha (PDM) y extrema izquier 
da (PRT); la marginacion de estos ultimas 
fue tal que, al no lograr el minima de 
votacion exigido por la ley (1.5% del 
total), perdieron su registro legal. 

Ante la profundizacion de la cornpe 
titividad electoral en 1988, surge Ia pre 
gunta: lhabra sido un fen6meno pasa 
jero? Para intentar responder a tal inte 
rrogante veamos que ha sucedido en las 
elecciones locales que se realizaron pos 
teriormente, los efectos de la nueva si 

- - - 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


0 0 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ ~ 0  
0 0 - 0 0 0 0 ,...... 0 N - 0 00 - 

~ ('I """' 

0 0 0 0 0 N - - ,...... 0 0 I'(') ~ N 
.--! 

iii 

0 0 o 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0 N - N 

- - - 
o 0 - 0 0 ~ - N ~ N - - ~ ~ 

~  I'(')  

0 0 

0 0 

0 - 

 - 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


-~ 
d 

~ \,) ~ '$. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :£ ~ ~ ~ '$. ~ 
~ ~ ~ ~ 8 °' ~ $ 0 0 °' $ 0 0 

~ 8 0 ..... s ........ N s 8 8 ('() ~ 
N "" N N ('() a -~ ~ g 0 ~ ex:) N ~ 0 v\ ~ 0 

'~ ~ .-1 

N .-1 N N ,....; N N V\ •C: 
llJ 
;:l - 8 O"' 
llJ 
0.. - ~~ 
5 
0.. 
\0 - •t: .... c 

~~ 
e 0 0 N N 0 0 N N .-4 0 0 0 \0 ,....; 0 

~ 
~ 
llJ 

8 s 
.Q 

c:: 
llJ 

~ "' 8 ~ N 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 0 0 v. 0 0 ........ 

iiii ~ 
N ,o~ 

~ t..; llJ 
0.. 
;;;: 
a. 

QJ 

~ 
llJ 
;:l 
0 

Cl() 0 0 0 0 0 0 0 ,....; .-1 ,....; 0 0 0 0 0 0 r. <I} 

~ 
N .Q 

c:: 
llJ 
<I} 

.9 ·5 
~ 

.'.!,l 
'"O 

~ N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..4 0 0 r, <I} r, .Q 
tr.; 

.!:::j 
:2 .~ 
'"O 

~ 
~ 

0 0 0 0 0 0 0 ,....; ,....; 0 0 0 0 0 .-1 0 N 
~ . ~ 

~ 
 '"O ('() ;:l ~ 
J:l '"O .9 ~·a u 
u c:: llJ 
llJ llJ [i:l 

-~ <I}~ ~ 
-~ llJ ..... 
~ "O llJ 

~ .... \;J 

~~ 
~ N") ,....; 0 ~ ('() N r-. °' r-, "" °' N ('() 'q"' "" 8 £ Cl llJ 

,....; ..-4 .-1 N v ... tl.. 
N") o..·5 e 

~ e .'.!,l :Q 
0 '"O ·§ 

~ 
\~ u llJ 
0 Q) \;J 0 i::: 0 Ill 

o_ u \0 e Q.. i t1$ 
Ill 

llJ £! 
.ij . Q) ~ N t1$ -~ 0 

(/) ....J ~ II) 0 i::: ] \;J ... e ·s 2 u c:: 
~ s .":::: 

~ t1$ (II ] j ~ ::i e ~ ~ ,9 "ii Q) ~ (IS :0 \(1) .5 ....i u ~ &! ~ t1$ '"" ('$ e ~ es i:i:l] s ~ Q) >< Q) Q) i::: .s ~ ~ u ~ 
~ ~ t1$ ::I ('$ ::i s ::i ('$ ~ ~ ~ ~ ~ t1$ 0 z z 0 Q.. (Y (FJ (FJ N <I} 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


iii 

- - - 

vada y el PRI logr6 una holgada victoria, 
salvo en la dudad de Leon, donde triunf6 
el PAN. 

El caso de Tabasco atrajo la atenci6n 
desde que se calific6 la elecci6n federal. 
Uno de los presuntos diputados por ese 
estado anunci6 su decision de cambiar 
de partido: abandon6 el PRI y se incor 
por6 a la bancada del FDN. A la vez, un 
destacado politico local (Manuel Lopez 
Obrador) hizo publica su decision de 
participar como candidato a la guber 
natura por la corriente cardenista con el 
respaldo del PMS y algunos partidos del 
FON. Gan6 el candidato priista. L6pez 
Obrador obtuvo una votaci6n nada des 
preciable: 55 957, sobre todo si se la 
compara con los 11 296 que alcanz6 el 
conjunto de la oposici6n seis afios an 
tes. Los conflictos que se registraron 
fueron producto de los muy elevados 
niveles de competencia electoral, nun 
ca antes registrados en esa entidad alta 
mente priista. 

En lo que va del actual sexenio se 
efectuaron elecciones en julio de 1989 en 
Baja California para elegir gobemador, 
Congreso y presidentes municipales; en 
Campeche, Michoacan, Zacatecas (ju 
lio), Veracruz (septiembre), 11axcala (oc 
tubre) e Hidalgo (enero de 1990) para 
elegir a los Congresos estatales, y en 
distintas fechas, que van de julio de 1989 
a marzo de 1990 se renovaran Congre 
sos y municipios en Chihuahua, Duran 
go, Oaxaca, Aguascalientes, Sinaloa, Pue 
bla, Tamaulipas, Guerrero, Baja Califor 
nia Sur y Quintana Roo. Por ultimo, en di 
ciembre de 1989 se llevaron a cabo 
elecciones municipales en Michoacan. 

En consonancia con los niveles de 
competencia alcanzados en la elecci6n 
federal de 1988, se esperaban cerradas 
contiendas en Chihuahua, Michoacan y 
Baja California. Tal pron6stico acert6 tan 
solo parcialmente. Acci6n Nacional SU 

puede hablar de competencia y en 
algunos casos esta lleg6 a niveles extraor 
dinariamente elevados: Distrito Federal, 
Michoacan, Estado de Mexico y Morelos. 

El indice utilizado tiene una ventaja: 
exhibe c6mo la cerrada competencia por 
la presidencia de la republica arrastr6 a 
la votaci6n recibida por los candidatos 
a diputados por mayoria. Contiene tam 
bien la excepci6n que confirma la regla: 
en Baja California, Cuauhternoc Carde 
nas gan6 por escaso margen y el hecho 

'no se tradujo en alta competitividad en 
la elecci6n de diputados. 

El diagn6stico de la competitividad en 
los comicios federales de diputados ofre 
ce pistas para el analisis deesemismo 
fen6meno en elecciones locales, y a la 
vez permite diferenciar ambos tipos de 
contiendas y detectar la dinamica propia 
de las elecciones de caracter regional. 

Entre julio y diciembre de 1988 se 
celebraron elecciones municipales en 
Campeche, San Luis Potosi, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, y municipales y 
para renovar el Congreso en Chiapas, 
Guanajuato, jalisco, Nuevo Le6n y Ta 
basco. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la elecci6n del 6 de julio, 
se esperaba que los mas altos niveles de 

_ competitividad se dieran en Guanajua 
to y Jalisco, pero no fue asi: Tabasco 
dio la sorpresa. Enjalisco, se renovaron 
ayuntamientos, Congreso y gobema 
dor, pero Acci6n Nacional ~l principal 
contendiente no pudo consolidar lo 
logrado en la elecci6n federal. Su candi 
d a to a la gubematura alcanz6 232 317 
votos, quedando muy por debajo del 
priista, quien logr6 518 477. Se preveia el 
triunfo del PAN en Guadalajara; al pare 
cer, el elevado nivel de abstenci6n lo im- 
pidi6 . En Guanajuato, al parecer, el fra 
caso del PDM en los comicios f ederales 
impact6 la competitividad. En este caso, 
la abstenci6n result6 tambien muy ele 
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Otro ambito fuertemente impactado por 
la elevada competitividad electoral de 
1988 es el de la legislaci6n comicial. La 
huelga de hambre del candidato pre 
sidencial panista; la convocatoria de Sa 
linas de Gortari a revisar los ordenarnien 
tos en la materia, la consulta publica 
efectuada par la Comisi6n Federal Elec 
toral y la Camara de Diputados, el perio 
do extraordinario de sesiones del Con 
greso y las modificaciones a los articulos 
constitucionales relativos, han sido las 

LA REFORMA ELECTORAL: tUN A TENUANTE? . 

- 
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las registr6 en las locales de diciembre de 
1989. El PRD apareci6 corno el principal 
contendiente del PRI al lograr nueve triun- 
fos municipales, e instal6 ayuntamientos 
paralelos en otros 20. El conflicto alcanz6 
niveles tales, que hizo necesaria la inter 
venci6n directa de las autoridades Fede 
rales. Una comisi6n negociadora de am 
bos partidos se instal6 en la Secretaria de 
Gobemaci6n con el fin de buscar solu 
ciones. Par vez primera en el sexenio, la 
autoridad federal se vio obligada a inter 
venir en conflictos electorales de caracter 
local, con lo cual se sent6 un precedente. 

Un hecho que llama significativamen 
te la atenci6n es el elevado nivel de 
abstencion que se ha presentado en el 
conjunto de los procesos locales. Tal 
fen6meno aparece en entidades en las 
que la competitividad nose ha apartado 
de las patrones prevalecientes con an 
terioridad a julio de 1988, asi coma en 
las que surje como ingrediente nove 
doso. Falta aun realizar estudios detalla 
dos al respecto. El hecho de que gran 
des conjuntos de la poblaci6n se alejen 
de las contiendas comiciales, indepen 
dientemente de las niveles de cornpeti 
tividad que registren, puede ten er con 
secuencias politicas aun desconocidas. 

fri6 en Chihuahua un serio reves, al 
tiempo que en Baja California logr6 lo 
que ningun partido opositor habia lo 
grado en la historia posrevolucionaria de 
Mexico: el reconocimiento de su triunf o 
en una eleccion de gobemador. 

Michoacan ocasion6 gran polemica. 
La elecci6n de Congreso local fue el mar 
co para enfrentamientos entre el PRI y el 
recientemente constituido Partido de la 
Revoluci6n Dernocratica, el cual aleg6 
fraude generalizado y promovi6 la con 
formaci6n del Tribunal Independiente 
Ciudadano, que dictamin6 el triunfo del 
PRD. Lo cierto es que si el PRI no lograba 
mayoria en la Camara de Diputados, po 
nia en riesgo la gubernatura en virtud de 
que el Congreso esta facultado para cam 
biar al gobemador; en consecuencia, re 
sulta probable que haya echado mano de 
practicas fraudulentas para mantener a 
toda costa su mayoria en la Camara de 
Diputados local. 

Las elecciones municipales en ese 
mismo estado (en diciembre de 1989) 
presentaron un perfil distinto. Se recono 
ci6 el triunfo del PRD en la capital y en 
las mas importantes ciudades. Las cifras 
ofrecen una suerte de empate, pues 
oficialmente al PRI le correspondieron 58 
alcaldias y al PRD 46, quedando 31 muni 
cipios en conflicto. Lo cierto es que el 
PRD aparece como la fuerza mayoritaria 
por la relevancia politica de las loca 
lidades que gan6. La violencia, en julio 
como en diciembre, fue parte del con 
flicto politico detonado por los resulta 
dos electorales. A las tomas de palacios 
municipales y a la instalaci6n de ayun 
tamientos paralelos los perdedores res 
pondieron con hostigamiento y asesina 
tos de militantes perredistas. 

La violencia poselectoral tarnbien aso 
m6 en Guerrero. Esta entidad, que no 
present6 elevados niveles de competi 
tividad en la elecci6n federal de 1988, si 
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Diputados. La elecci6n mas competida 
de nuestro tiempo deriv6 en una com 
posici6n de ese 6rgano, que no permite 
realizar reformas constitucionales con el 
solo voto del partido oficial ni con el del 
conjunto de los diputados de la oposi 
ci6n. La Constituci6n solo puede ser 
modificada con el voto de las dos ter 
ceras partes de la Camara (articulo 135). 
Ni el PRI, ni el conjunto de la oposici6n 
reunen los 334 votos requeridos para tal 
fin, lo que obliga a los partidos politicos 
a entablar cornplejas negociaciones. 

Las diferencias de opinion de las di 
versas fuerzas se dejaron sentir tan pron 
to se iniciaron las consultas. Las pro 
puestas presentadas apuntaban hacia 
rumbas distintos. La Comisi6n Especial 
para la Consulta Publica sabre Reforma 
Electoral y la Concertaci6n entre los 
Partidos Politicos Nacionales de la Co 
misi6n Federal Electoral (ese era su kilo 

peldanos de este proceso. Falta a(m que 
las Camaras en su pr6ximo periodo 
ordinario de sesiones reformen o dero 
guen el actual C6digo Federal Electoral 
y den paso a la nueva ley. 

Resulta evidente que de no haberse 
llegado a los actuates niveles de compe 
titividad, no hubiera sido necesario re 
novar las reglas de la competencia poli 
ticoelectoral. Al parecer, ning(m actor 
politico qued6 satisfecho con el desen · 
lace del conflicto motivado en julio de 
1988 por el inusitado incremento de la 
competitividad. Los 6rganos del Estado 
y el conjunto de los partidos politicos 
promovieron de inmediato la reforma 
electoral. 

Tat proceso que, por cierto, no re 
sulta novedoso en nuestro pais se vio 
impactado por las consecuencias de la 
nueva situaci6n politica, ello es asi, par 
ticularmente, en el caso de la Camara de 
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mara, por el principio de representaci6n 
proporcional. Determina, en primer 
lugar, que para que los partidos tengan 
derecho a registrar listas de candidatos a 
diputados plurinominales, deberan 
acreditar previamente la candidatura 
de diputados por mayoria relativa en, 
cuando menos, 200 de los 300 distritos 
uninominales. Para participar en la dis 
tribuci6n de curules proporcionales, los 
partidos deberan alcanzar una votaci6n 
nacional minima de 1.5%. El articulo 54 
hace referenda, asimismo, a tres situa 
ciones limite: a) ning(m partido podra 
contar con mas de 350 diputados (700.tO 
del total), aun cuando su porcentaje de 
votos sea superior; de darse el caso, al 
partido en cuesti6n se le asignara un 
determinado numero de diputados de 
representaci6n proporcional, a fin de que 
estos, adicionados a los electos por 
mayoria relativa, sumen 350; b) si ningun 
partido obtiene mas de 35% delos votos, 
a los que hayan cumplido con los requi 
sitos estipulados, se les distribuiran cu 
rules proporcionales hasta que la suma 
de diputados electos por ambos princi 
pios corresponda a un porcentaje similar 
al de votos obtenidos, c) al partido que 
tenga mayornumero de diputaciones de 
mayoria y cuando menos 35% de la 
votaci6n total, se le asignara el mimero 
de diputaciones proporcionales que le 
permita obtener la mayoria absoluta de 
la Camara; adicionalmente, se le otor 
garan otros dos diputados por cada pun 
to porcentual en que rebase 35 por 
ciento. 

Evidentemente, semejante disposi 
ci6n esta destinada a asegurarle al par 
tido gubernamental la mayoria legisla 
tiva, pues es el que cuenta con la mejor 
distribuci6n regional de sus triunfos dis 
tritales. Si se aplican las nuevas disposi 
ciones a los datos oficiales obtenidos de 
la contienda de 1988, tal intenci6n queda 

metrico nombre) no logr6 SU objetivo: 
presentar un proyecto de reformas que 
satisfaciera a todos los partidos, Debido 
a ello y por vez primera en la historia del 
reformismo electoral mexicano, el ejecu 
tivo federal se abstuvo de enviar al Con 
greso su iniciativa en la materia. Los 
partidos politicos presentaron sus pro 
puestas. 

El debate se centr6 en la conforma 
ci6n y facultades de fos organismos 
responsables de preparar, vigilar y cali 
ficar las elecciones. De acuerdo con la 
opinion generalizada, de la credibilidad 
de estos 6rganos depende la legitimidad 
de los resultados comiciales. Las banca 
das del PAN, PRD y PARM establecieron 
criterios minimos de imparcialidad para 
tales 6rganos. A pesar de ello, el PAN 
decidi6, en el ultimo momenta, llegar a 
un "acuerdo de caballeros" con la dipu 
taci6n priista, lo que permiti6 reformar 
siete articulos constitucionales. Sigue 
abierto el debate en tomo a la composi 
ci6n de los organos electorales. La re 
forma constitucional establece formas y 
procedimientos ineditos para su confor 
maci6n y para la designaci6n de sus in 
tegrantes. Falta aun la definici6n de SUS 
facultades y otras cuestiones de detalle, 
por lo que resulta premature intentar 
ahora una evaluaci6n final. 

Las consecuencias de los nuevos 
niveles de competitividad se reflejan, de 
manera mucho mas clara, en las disposi 
ciones constitucionales relativas a la con 
formaci6n de la Camara de Diputados, 
recientemente aprobadas. La nueva re 
dacci6n del articulo 54 establece lo que 
se suele Hamar "clausula de gobemabili 
dad" que, en realidad, no es masque una 
medida de seguridad del regimen ante 
la eventualidad de que la cornpetitivi 
dad electoral persista. El mencionado 
articulo establece reglas para hacer la dis 
tribuci6n de las 200 curules de dicha Ca 
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tres fuerzas con mayor peso electoral. 
El PRI todavia mayoritario escuch6 de 
voz de su candidato presidencial una 

, sentencia significativa. Al anunciar su 
triunfo, Salinas de Gortari afirm6 que 
habia llegado a su fin la e~pa del par 
tido "practicamente unico". Tai asevera 
ci6n tuvo repercusiones instantaneas en 
las niveles directivos del PRL El senador 
Humberto Lugo Gil renunci6 a la secreta 
ria general el 2 de agosto y fue reernpla 
zado por Manuel Camacho Solis, uno de 
los hombres mas cercanos a Salinas. 

En su primer discursc en tal cargo, 
Camacho plante6 la necesidad de cons 
tituir nuevas fonnas de relaci6n entre 
gobiemo, sociedad y partidos politicos. 
El mensaje adrnitia implicitamente la 
necesaria renovaci6n del PRI y la modi 
ficaci6n de uno de sus rasgos centrales: 
su relacion con el gobiemo. A partir de 
ese momenta, el PRI ha pretendido pre 
sentarse coma "partido en el gobiemo" 
y no coma "partido del gobiemo". 

No tard6 en surgir la Coniente Critica 
del PRJ. El 7 de agosto de 1988, el vete 
rano politico Rodolfo Gonzalez Gueva 
ra sentenci6: "cambia el PRI o pierde el 
poder". De man era inusitada el PRI re 
conoci6 a principios de noviembre la 
existencia formal del grupo encabezado 
por Gonzalez Guevara, al cual le ha da 
do un tratamiento distinto al que recibi6 
la Coniente Democratica unos meses an 
tes. Si bien es relativamente debit, la 
Corriente Critica constituye un elernen 
to relevante: mantiene una actitud de 
critica permanente reconoci6 incluso 
el triunfo perredista en las elecciones 
legislativas en Michoacan y su princi 
pal dirigente form6 parte del Tribunal In 
dependiente Ciudadano y ha sido to 
lerada, sus miembros, aunque sin gran 
exito, participan en la vida interna del 
partido y han ganado algunos espacios 
en su estructura. 

Los nuevos perfiles de la competitividad 
electoral han impactado tarnbien la vida 
intema de las partidos politicos. Todos 
ellos casi sin excepci6n preparan su 
inserd6n en el nuevo panorama politico. 
Me referire a lo que ha sucedido con las 

LA CONFORMACI6NDELOS PARTIOOS 

en evidencia. El PRI logr6 S 1.11 % de la 
votaci6n y alcanz6 237 victorias de ma 
yoria, de tal manera que le correspon 
derian catorce diputados de represen 
taci6n proporcional para alcanzar mayo 
ria absoluta, mas otros 32 electos por ese 
mismo principio, dado que StI porcentaje 
de votos excede en 16 puntos el minima 
de 35%. Asi, en lugar de las 260 curules 
con las que cuenta actualmente, alcan 
zaria 273 y una mayoria mas c6moda que 
la actual. 

- 
- - - 
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papel que jugara la estructura territorial. 
Al parecer, se pretende otorgar mayor 
importancia y facultades a los comites de 
las zonas donde los electores viven y 
votan, con la intenci6n de fortalecer la 
presencia partidaria entre la ciudadania, 
en sustituci6n del corporativismo que 
tradicionalmente ha sustentado a ese 
partido. 

Por lo que hasta ahora se puede ob 
servar, la ruta de la renovaci6n del PRI 
esta enfocada hacia la disputa electoral 
en los nuevos rnarcos de competitividad; 
su cuarta etapa, al parecer, estara desti 
nada a disputarle a los partidos oposi 
tores Jos espacios sociales en Jos cuales 
su presencia es mayor. 

Las dos principales fuerzas oposito 
ras se encuentran, aparentemente, mas 
preocupadas por consolidar lo avanza 
do. Acci6n Nacional se ha mostrado es 
pecialmente activo en materia de re 

iiii 

- - - 

4 Las tres anteriores han sido: PNR, de 1929 a 
1938; PRM, de 1938 a 1946, y PRI, de 1946 a 1990 .. 

Los sectores priistas responden de 
diversas maneras a los llamados moder 
nizadores de la direccion, El mas activo 
ha sido el popular. El Consejo N acional 
de la Confederaci6n Nacional de Orga 
nizaciones Populares (CNOP), realizado 
a fines de febrero de 1990, acord6 im 
pulsar la conformaci6n de cinco movi 
mientos: sindical (trabajadores al servi 
cio del Estado), gremial (comerciantes, 
locatarios, taxistas, etc.): urbanopopu 
lar (coloncs e inquilinos); de tecnicos y 
profesionistas, y de ciudadanos, en el 
cual se plantea agrupar a organizacio 
nes ecologistas, femeniles, juveniles, et 
cetera. 

El proyecto cenopista impulsa estruc 
turas novedosas que se dice son mo 
delo de las que habran de conformar al 
partido gubernamental en su "cuarta 
eta pa". Supuestamente, esos movimien 
tos no reemplazacin en lo inmediato al 
sector popular, aun cuando se busca ya 
un nuevo nombre y emblema para el 
organismo. Es posible que, para cuando 
se realice la pr6xima Asamblea Nacional 
priista (segundo semestre de 1990), tales 
modificaciones se encuentren en pleno 
desarrollo. De cualquier manera, resulta 
clara la intenci6n de encuadrar en el PRI 
a nuevos sectores y grupos sociales que 
no han encontrado cabida en su tradi 
cional estructura corporativa, con ello se 
pretende disputar a la oposici6n su ere 
ciente clientela electoral. 

Algunos dirigentes del PRI han plan 
teado la posibilidad de carnbiar el nom 
bre del partido, lo que presuntamente 
sucedera al iniciar su cuarta etapa." De 
ser asi, es posible que tambien se trans 
formen de· manera significativa Sus es 
tatutos. Al respecto, se han hecho reite 
radas declaraciones sobre el renovado 
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federales, el PAN pasaba de la oposici6n 
a la coparticipaci6n en el poder. Un di 
putado panista lleg6 a decir que la refor 
ma electoral pactada·era una especie de 
"aterrizaje planeado" mediante el cual el 
PRI se preparaba para abandonar el po 
der de manera pacifica y ordenada. 

Semejantes posiciones fueron dura 
mente cuestionadas por prominentes 
miembros del blanquiazul. La confron 
taci6n se expres6 en ocasi6n de la elec 
ci6n de su nueva directiva, llevada a cabo 
a fines de febrero de 1990. Un grupo de 
SUS mas importantes dirigentes impuls6 
la candidatura de Gabriel Jimenez Re 
mus, en oposici6n a la reelecci6n de Luis 
H. Alvarez. Desde su postulaci6n, 
Jimenez Remus pidi6 mayor cautela en 
las relaciones del PAN con el gobiemo, 
criticando implicitarnente los cambios 
introducidos por Alvarez. La contienda 
intema fue la mas reriida en la historia 
reciente del PAN y marc6 con nitidez la 
linea de separaci6n entre las dos posi 
ciones, Incluso se lleg6 a hablar de la 
existencia de una "corriente critica" en su 
interior, aun cuando en este caso tal 
tendencia cuenta con mas de un tercio de 
los miembros del Consejo Nacional blan 
quiazul. 

Al parecer, la controversia gira en 
tomo al nuevo caracter del partido. La 
inedita competitividad entre tres fuerzas 
politicas coloca al PAN frente a la nece 
sidad de consolidar sus avances. La di 
recci6n triunfante propone nuevas for 
mas de participaci6n en las labores de 
gobiemo, mientras que la corriente opo 
sitora expresa sus reservas respecto de 
tal estrategia y considera que ese parti 
do debe conservar su caracter marcada 
mente opositor. Las pr6ximas elecciones 
f ederales pondran a prueba la diferen 
ciaci6n intema del PAN, asi como los 
resultados de las tacticas impulsadas por 
ambas corrientes. 

forma electoral. El 2 de diciembre de 
1988, tan pronto como Salinas asumi6 
la presidencia, se reunio con la direc · 
ci6n panista y llegaron al acuerdo de que 
gobiemo y partidos estudiarian la posi 
bilidad de realizar reformas a la legisla 
ci6n electoral. El 26 de diciembre du 
rante el primer periodo ordinario de 
sesiones del Congreso los diputados del 
PAN presentaron ocho iniciativas relati 
vas a ese ordenamiento. · Previo al inicio 
<lei periodo extraordinario convocado 
para tal fin, la bancada panista era la 
(mica que contaba con un proyecto de 
c6digo electoral completo y alternative; 
present6 adernas iniciativas de reformas 
a todos los articulos constitucionales en 
la materia, 

El entusiasmo del PAN por el refor 
mismo electoral se vio complementado 
por otro hecho excepcional (cuando 
menos, en nuestro medio politico). Sus 
reuniones publicitadas con Salinas se 
volvieron · frecuentes y sus canales de 
comunicaci6n con el gobiemo se amplia 
ron y funcionaron con eficiencia. La 
comunicaci6n lleg6 a ser tan intensa que, 
en visperas de la aprobaci6n de los 
cambios a la Constituci6n en materia 
electoral, se habl6 de acuerdos entre el 
PAN y el presidente. Los panistas dieron 
a conocer la existencia de una "carta de 
intenci6n", en la que se establecian los 
principales elementos de la reforma a la 
legislaci6n secundaria que, segun el PAN, 
habia sido negociada y acordada con 
Salinas gracias a los buenos oficios de la 
Secretaria de Gobemaci6n. 

Las revelaciones provocaron estupor 
dentro del propio PAN. Ese partido, tradi 
cionalmente reacio a llegar a compromi 
sos publicos con el gubernamental,mo 
dific6 de pronto su actitud. La direcci6n 
panista habl6 de cambios en el perfil del 
partido: al haber conquistado una guber 
natura y mas de 100 de los 500 diputados 
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iHabra sido pasajero el elevado nivel de 
competitividad alcanzado en las elec 
ciones f ederales de 1988? Al parecer no 
es asi, Toda indica que algunas zonas del 
pais se perfilan hacia una intensa com 
petitividad, con la participaci6n de dos 
y hasta tres fuerzas con importante pre 

CONCLUSI6N 

aunque tarnbien es cierto queen su inte 
rior existen posidones diversas, lo que ha 
provocado disputas por los cargos de 
direcci6n. En el VI Pleno de su Consejo 
Nacional, celebrado el 24 de febrero de 
1990, Cardenas sostuvo que aun subsis 
ten los grupos que originalmente confer 
maron al PRD y que a ello se deben la 
desconfianza, el sectarismo y Ia exclu 
sion. Parece ser que buena parte de las 
energias de ese partido se han volcado 
hacia su interior, en busqueda de una 
unidad politica que aun no consigue, a 
pesar de que sus logros en las elecciones 
locales no son del todo despreciables. Es 
posible que su clientela electoral se este 
nutriendo de los ciudadanos que en ju 
lio de 1988 votaron par las partidos que 
conformaron el FDN. 

Los restantes partidos politicos los 
que originalmente dieron vida al FDN..,.. 
han vuelto a la marginalidad. En las elec 
ciones locales posteriores al verano de 
1988 no han alcanzado, ni remotamente, 
los niveles de votacion que obtuvieron 
entonces. El beneficio que les brind6 su 
apoyo a la candidatura presidencial de 
Cardenas, fue pasajero. El PFCRN no solo 
ha vuelto a su vieja politica de alianzas 
con el gobiemo, sino que se ha prestado 
y sumado, en diversos faros, a la cam 
pafia de hostigamiento contra el PRD. Los 
beneficios que hasta el presente le ha 
reportado tal actitud no estan a la vista, 
pero si su mayor descredito. · 

En el caso de la tercera fuerza elec 
toral, su ruta, tras los comicios de 1988, 
ha resultado mas compleja. El 14 de sep 
tiembre de ese afio, Cardenas convoc6 
a construir el partido "que naci6 el 6 de 
julio". Las fuerzas que integraron el FDN 
y apoyaron la candidatura cardenista se 
deslindaron de tal proceso. Unicamente 
el PMS que poco antes de los comicios 
retire su candidatura y se sum6 a la· de 
Cardenas se incorpor6 al nuevo pro 
yecto. La Corriente Democratica (confor 
mada porex priistas), el PMSy otras agru 
paciones se abocaron al cumplimiento de 
los requisitos (afiliaci6n, celebraci6n de 
asambleas, etc.) para la constitud6n yob 
tenci6n del registro legal del nuevo par 
tido. 

El Partido de la Revoluci6n Demo 
cratica realize su asamblea nacional 
constitutiva y acord6 comunicar a la Co 
misi6n Federal Electoral el cambio de 
denominaci6n del PMS, en lugar de pro 
seguir con los trarnites de registro del 
nuevo partido. La inminencia de pro 
cesos electorales locales, fundamental 
mente en Michoacan, los llev6 a optar 
por un tramite rapido: cambiar el nom 
bre de un partido registrado, y no esperar 
el dictamen sobre el registro de uno 
nuevo. El PRO afirmo haber cubierto las 
requisitos para la obtenci6n de su regis 
tro, lo cierto es que nunca lo demostro 
y al menos qued6 la duda de que asi 
fuera. De no haberse logrado tal objetivo 
(65 000 afiliados, distribuidos en las dos 
terceras partes de las entidades federa 
tivas) quedaria claro que solo una frac 
ci6n muy pequena del amplio electorado 
cardenista estuvo dispuesta a conformar 
el partido de esa corriente politica. 

De las tres principales fuerzas politi 
cas, el PRD es la que mas dificultades ha 
enfrentado debido al agitado calendario 
de elecciones locales. En parte, ello pue 
de deberse a su reciente conformacion, 

- 
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caciones constitucionales y ya para en 
tonces estara vigente la nueva ley se 
cundaria. La renovada composici6n del 
6rgano encargado de las elecciones, le 
ofrece al regimen la posibilidad de legiti 
mar los resultados, hacerlos creibles para 
el conjunto de la poblaci6n y aceptados 
par los partidos contendientes. Tambien 
se pondra a prueba el mecanismo ideado 
para mantener la mayoria gubernamen 
tal en el Congreso. Para las elecciones 
de la mitad del Senado, al parecer el PRI 
o el partido en que se transforme no 
tendra grandes problernas; quiza vuelva 
a perder en el Distrito Federal yen Mi 
choacin. En Baja California, Estado de 
Mexico, Morelos y Guerrero tampoco es 

sencia politicoelectoral Las elecciones 
de Baja California, Michoacin y Guerrero 
sirven para ilustrar tal opinion. En otras 
entidades, aun cuando no se han repe 
tido los niveles de competencia registra 
dos en 1988, los triunfos de la oposici6n 
han sido superiores a los que esos par 
tidos alcanzaban en el pasado. Las elec 
ciones locales en el Estado de Mexico, a 
realizarse en noviembre de 1990, y las 
federales de diputados y senadores (sep 
tiembre de 1991) mostraran que tanto se 
consolida la nueva situaci6n de _compe 
tencia en el pais, 

Los comicios de 1991 seran la primera 
prueba para la nueva legislaci6n elec 
toral. Se pondran en practica las modifi 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


reto de curar las heridas que le caus6 la 
eleccion interna mas refiida de SU histo 
ria reciente. Se enfrenta, ademas, al nada 
facil problema de definir con mayor cla 
ridad el tipo de relaciones que esta dis 
puesto a sostener con el gobiemo. De 
la "oposicion leal" paso a la impacien · 
cia electoral pero, al parecer, ahora re 
toma a la lealtad. De la forma en que sus 
dirigentes entiendan la nueva etapa que 
vive ese partido, depende en buena me 
dida su unidad. Se habla ahora de la 
existencia de una corriente critica en su 
interior, y por la dimension y trayecto 
ria de algunos de los dirigentes que 
quedan incluidos en esa posici6n, es 
posible suponer implicaciones nada fa 
vorables para ese partido. Su oportu 
nidad para consolidar lo avanzado e, 
incluso, avanzar en el terreno de su pre 
sencia electoral, se dara en funci6n de 
la capacidad que demuestre para recom 
poner su situacion interna. 

El PRD enfrenta una situacion similar a 
la del PAN, pero en condiciones de ma 
yor fragmentaci6n. Requiere unidad de 
acci6n y la construcci6n de sus propias 
instancias de organizacion y decision. El 
primer Congreso Nacional de ese par 
tido, programado originalmente para el 
segundo semestre de 1990, sera buena 
ocasi6n para evaluar sus avances. En ese 
evento, se elegira ademas a la direccion 
permanente de la organizacion, lo cual 
mostrara que tanto se ha consolidado · 
como estructura politica unitaria de las 
corrientes que lo conformaron. De todo 
ello dependera SU exito 0 fracaso enla 
elecci6n federal de 1991, la primera de 
ese caracter en la que participara como 
partido. 

La abstencion continua representan 
do una amenaza para todas las fuerzas 
politicas e incluso para posibilitar el pro 
ceso de dernocratizacion que, de una u 
otra manera, estamos viviendo. 

remota la posibilidad de triunfos oposi 
tores. 

La elecci6n de diputados puede ha 
cerse mas reiiida. Si llegara a serlo, el 
regimen cuenta con la redacci6n refor 
mada del articulo 54 constitucional para 
ganar la mayoria en ese organismo, aun 
cuando con ello ponga en riesgo la 
legitimidad de la eleccion de esa Cama 

. ra, y de las instituciones politicas en su 
conjunto, Si, ademas, los altos niveles de 
abstencion persisten, es posible que tal 
deslegitimacion tenga importantes con 
secuencias politicas. La abstencion no es 
tan solo rechazo al PRI, como en algun 
momenta se pens6; es rechazo al resto 
de las opciones y a la participaci6n po 
litica en SU sentido mas general. 

Los partidos enfrentaran un importan 
te reto en 1991. Para encararlo, el PRI se 
prepara en forma acelerada. El enfasis en 
la nueva estructura territorial le puede 
producir ventajas. Sin embargo, es du 
doso que logre penetrar con exito en los 
sectores sociales que se han manifesta 
do electoralmente por la oposicion. La 
conf ormaci6n de movimientos que re 
emplacen a los viejos sectores priistas 
aparece como una decision cupular que 
dificilrnente puede estar sustentada en 
las bases sociales necesarias para reali 
zar un proyecto de tal dimension. Ade 
mas, es posible que afloren conflictos al 
interior y entre los sectores que se en 
cuentran rezagados de la "renovacion" 
partidista. Los intereses de las viejas es 
tructuras corporativas, segun parece, no 
tienen lugar en el disefio del nuevo PRI, 
lo que puede causarle nuevas e impor 
tantes fracturas. Finalmente, es dificil sa 
ber cuales seran Ios mecanismos para 
que el exito alcanzado por .Ia agresiva 
campafia del presidente Salinas en bus 
ca del consenso no obtenido en julio de 
1988, pueda transmitirse a su partido. 

Accion Nacional se encuentra ante el 

- 
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