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Presentación

E n los últimos años, la c u l t u r a política ha sido ob jeto de estudio de

distintas disciplinas, de la sociología a la psicología social, pasando

p o r la antropología y la ciencia política. Las def in ic iones de cu l tura

política son múltiples y m u y variadas; se trata de u n concepto , c o m o

m u c h o s en ciencias sociales, a m b i g u o y pol isémico.

Frecuentemente , la cu l tura política se asocia a las preferencias y 

op in iones expresadas p o r los ciudadanos en las encuestas de opinión.

E n efecto, estas preferencias y opin iones t i enen q u e ver c o n la cu l tura

política, p e r o t i enen c o m o trasfondo u n sistema de valores y repre-

sentaciones simbólicas, a p a r t i r de l cual perc ib imos e in terpre tamos

la acc ión política. Es precisamente este marco in terpre ta t ivo el que

nos p e r m i t e crear expectativas sobre la política, evaluar a los actores

polít icos y nos mot iva a i n t e r v e n i r en el espacio públ ico.

E n este n ú m e r o de Avances se presentan cuatro trabajos que,

desde experiencias locales, re lac ionan la cu l tura política y las eleccio-

nes, y que nos p e r m i t e n comparar los cambios que se están gestando

en la cu l tura política de diferentes regiones, a p a r t i r de las transfor-

maciones políticas, económicas y sociales que vive el país. 1

1. Los trabajos que aquí se incluyen fueron presentados en el XX Congreso Interna-
cional de la Latín American Srudies Association (L\SA), que se llevó a cabo en
abril de 1997, en Guadalajara. En ese mismo año se celebraron elecciones
federales para renovar el Congreso y en Jalisco se renovaron los gobiernos
municipales y el Congreso local. En 1998, se renovaron las gubeinaturas, los
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El p r i m e r o de los trabajos, "El c o m p o r t a m i e n t o electoral e n

Jalisco", de Jorge A l o n s o , hace una revisión d e l c o m p o r t a m i e n t o

electora l de los jaliscienses a l o largo de este siglo. E n esta revisión, el

a u t o r muestra c ó m o se ha pasado de u n uso r i t u a l de las elecciones,

a la consol idación de los procesos electorales c o m o i n s t r u m e n t o de

decis ión y representac ión popular .

L a h is tor ia es larga y accidentada. A l o n s o la d i v i d e en c inco

etapas. L a p r i m e r a corresponde a los años i n m e d i a t a m e n t e poster io-

res a la Revolución, y está caracterizada p o r "una fugaz exper ienc ia

de l i b e r t a d d e l voto" . E n este per íodo se rea l izaron elecciones autén-

t i camente l ibres en Jalisco; sin embargo , el precar io e q u i l i b r i o resul-

tante d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , fue v i o l e n t a d o p o r i r r e g u l a r i -

dades y confl ic tos electorales; "desde entonces (...) las elecciones se

e fec tuaron per iód icamente , pero sólo en contadas ocasiones sirvie-

r o n para designar rea lmente a quienes habían de gobernar . Por lo

genera l , se u t i l i z a r o n c o m o rito para que los agraciados desde el

m i s m o p o d e r asumieran puestos de e lecc ión p o p u l a r " .

E n la segunda etapa se inst i tucional iza el f raude c o m o polít ica de

estado; prácticas c o m o las brigadas de votantes d e l p a r t i d o o f i c ia l ,

urnas rellenas al i n i c i o de las j o m a d a s electorales, i r regular idades en

la instalación de las casillas y alteraciones al padrón electoral , en t re

otras, se f u e r o n conso l idando c o m o parte de u n a ingenier ía d e l

f r a u d e . La desconfianza y descontento c iudadanos hacia las eleccio-

nes a u m e n t a b a n progres ivamente ; "la gente manifestaba q u e n o cre ía

e n los procesos electorales, los cuales pasaban c o m o rut inas , plagados

de anomal ías" . L a competenc ia electoral comienza a crecer; sin

e m b a r g o , también crece la h a b i l i d a d d e l sistema para m a n i p u l a r los

resultados electorales y n o dar curso a las impugnac iones de la

oposic ión .

L a tercera etapa está caracterizada p o r u n a u m e n t o de la compe-

tencia electoral , a c o m p a ñ a d o p o r u n i n c r e m e n t o en la part ic ipación

ayuntamientos y los Congresos locales en Chihuahua y Aguascalientes. Con el fin 
de ofrecer al lector un panoramaactualizado.se incluyen, en nota a pie de página,
los resultados de estas elecciones.
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de los c iudadanos e n m o v i m i e n t o s de protesta p o r las evidentes y 

constantes i rregular idades en los comicios.

L a cuarta etapa está marcada p o r el empate, en las elecciones

federales de 1994, entre las dos principales fuerzas políticas d e l

estado: el PRI y e l P A N , que derivaría en el t r i u n f o de la oposición en

las elecciones locales de 1995. Este t r i u n f o oposi tor marca el i n i c i o de

la q u i n t a etapa, que abre el c a m i n o hacia la a l t e rnanc ia . 2

L a revisión q u e hace A l o n s o de la h is tor ia d e l c o m p o r t a m i e n t o

electoral e n Jalisco y d e l m o v i m i e n t o de las distintas fuerzas políticas

a l o largo de este siglo, así c o m o de las distintas reformas y adecuacio-

nes a la legislación electoral , le p e r m i t e n llegar a la conclusión de que

en el estado se está construyendo u n o r d e n polít ico que favorece la

solución pacíf ica de los confl ictos y, paula t inamente , va e n s e ñ a n d o a 

vivir c o n las diferencias . Se trata de u n o r d e n en el que los c iudadanos

p e r c i b e n la necesidad de la participación c o m o mecanismo de c o n t r o l

sobre las decisiones gubernamentales , así c o m o la necesidad de

generar consensos para que se dé u n a autént ica transición a la

democrac ia .

Por su parte , Andrés Reyes Rodríguez, estudia la c u l t u r a política

en Aguascalientes. E n " C u l t u r a política y elecciones locales en Méxi-

co". E l caso de Aguascalientes, el a u t o r expone c ó m o los cambios

e c o n ó m i c o s , polít icos y sociales d e l país y d e l estado, h a n generado

las condic iones para el surg imiento de una nueva c u l t u r a q u e respon-

de al i m p a c t o de la c o y u n t u r a actual y, al m i s m o t i e m p o , está p r o f u n -

d a m e n t e arraigada en la m e m o r i a histórica.

T o m a n d o c o m o p u n t o de par t ida la def inic ión de cu l tura polít ica

propuesta p o r Jacquel ine Peschard, q u e a la letra dice : "es el sistema

polít ico i n t e r n a l i z a d o en creencias, concepciones, sent imientos y 

2. En 1997, en las elecciones para diputados federales, el PAN tuvo un retroceso, al
ganar sólo 15 de los 19 distritos de mayoría relativa. Por lo que se r e f i e r e a las
elecciones municipales, esta tendencia en las votaciones del PAN se repitió; de 52
municipios pasó a 39. El P R I recuperó Ameca, Autlán, El Grullo, El Salto, Encar-
nación de Díaz, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, Lagos de Moreno, Ponciüán,
Tamazula de Gordiano, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotiltic y, en la zona metropo-
litana de Guadalajara, Tonalá. El P R D triplicó la votación obtenida en 1995.
Asimismo, el P A N perdió la mayoría en el Congreso local. Con esto.Jalisco se sumó
a la lista de estados con "gobiernos divididos".

9
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evaluaciones p o r u n a poblac ión, o p o r la mayoría de e l la " ; Reyes

Rodr íguez sostiene que en Aguascalientes se ha f o r m a d o u n a c u l t u r a

polí t ica m i x t a , en la que coexisten elementos tradicionales y m o d e r -

nos. Esta nueva c u l t u r a política se acerca al t i p o ideal de c u l t u r a cívica

c o n s t r u i d o p o r Gabr ie l A l m o n d y Sidney Verba; según estos autores

la c u l t u r a cívica ideal - q u e c o n c u r r e en el b u e n f u n c i o n a m i e n t o de

u n a d e m o c r a c i a - es una c u l t u r a m i x t a , que e q u i l i b r a los c o m p o n e n t e s

de las culturas p a r r o q u i a l , d e l subdi to y par t i c ipat iva . 3

De acuerdo con Reyes Rodríguez, esta nueva c u l t u r a política es

e l resul tado de la con junc ión de diversos factores, entre ellos: u n

referente histórico en el que la estabi l idad social j u e g a u n pape l

d e t e r m i n a n t e ; u n proceso de modernizac ión de la política, caracteri-

zado p o r la consol idación de u n sistema de part idos organizado y 

c o m p e t i t i v o y p o r la pos ib i l idad real de a l ternancia ; el reciente desa-

r r o l l o e c o n ó m i c o d e l estado, que h a i m p l i c a d o el p r e d o m i n i o de la

ac t iv idad i n d u s t r i a l sobre la agrícola y, p o r consiguiente , la concen-

tración t e r r i t o r i a l de la población en la capital ; y, p o r últ imo, u n

proceso de secularización y racionalización - e n el sent ido weberiano—

de la vida social.

L a exper ienc ia de a l ternancia , ha c o n t r i b u i d o a que los aguasca-

lentenses i n c o r p o r e n valores c o m o la p l u r a l i d a d y la tolerancia , y a 

q u e asuman actitudes distintas hacia la política. Por u n a parte , alter-

nancia , p l u r a l i d a d y tolerancia , son valores q u e se empiezan a expe-

r i m e n t a r en la v ida política d e l estado. Por otra , estos valores se

mani f i es tan en actitudes de rechazo al centra l ismo y e n u n a visión

menos despectiva de la act ividad polít ica.

Si b i e n la cu l tura política de los aguascalentenses i n c o r p o r a cada

vez más e lementos urbanos y es cada vez más part ic ipat iva, n o h a n

desaparecido actitudes autori tarias y verticales que, según el autor , se

e n c u e n t r a n estrechamente vinculadas con la tradición religiosa y c o n

la d i n á m i c a r u r a l . Así, la c u l t u r a polít ica en el estado está diversific ada

según cr i ter ios generacionales, educativos y de sector.

3. Ver Gabriel Almond y Sidney Verba, The civic culture, Princeton, 1963.
— The civic culture revisited, Boston, Little Brown and Company, 1980.
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E n b u e n a m e d i d a , esta situación ayuda a c o m p r e n d e r los patro-

nes, más o menos regulares, d e l c o m p o r t a m i e n t o electoral en Aguas-

calientes, d o n d e el PRI concentra sus simpatías en las zonas rurales y 

en las zonas populares de la capital , mientras que el PAN en las zonas

urbanas de clase m e d i a y en los lugares d o n d e h a b i t a n los grupos

e c o n ó m i c a m e n t e poderosos.

Por otra parte , el PAN t iene mayores simpatías ent re los grupos

más j ó v e n e s y escolarizados, mientras que el PRI recauda el mayor

n ú m e r o de votos entre los sectores de m e n o r escolaridad y mayor

edad. Entre tanto , los votos d e l PRD son más h e t e r o g é n e o s ; este

parúdo cuenta c o n simpatías tanto entre grupos urbanos y rurales,

c o m o entre di ferentes grupos de e d a d . 4

E n " C u l t u r a política y elecciones en Guanajuato" , Luis M i g u e l

R i o n d a hace u n análisis s imilar al de Reyes Rodríguez, para el caso de

Guana juato . A p a r t i r de u n seguimiento de la d inámica electoral y de

4. En las elecciones locales del 2 de agosto de 1998, el PAN obtuvo la gubernatura
del estado, con 52.38 por ciento de los votos (contra 37.51 del PRI y 6.75 del PRD) .
Por lo que se refiere a los resultados en las elecciones municipales, los porcentajes
de votación para el PRI, PAN y PRD fueron los siguientes:

Municipio PAN PRI PRD

Aguase alientes 52.83 35.96 6.88
Asientos 46.28 43.84 5.31
Calvillo 46.45 39.35 8.66
Cosío 42.91 48.87 2.54
El Llano 32.12 59.53 2.50
Jesús María 58.01 35.52 2.35
Pabellón de Arteaga 21.22 57.14 16.36
Rincón de Romos 36.68 44.32 14.21
San Francisco de los Romo 48.76 43.61 2.74
San José de Gracia 24.39 35.49 3.38
Tepezalá 52.43 38.42 4.50
Totales 49.99 38.21 7.00

A l comparar estos resultados con los de 1995, se confirma la tendencia de
incremento del voto a favor del PAN. En 1998 el PAN gobierna seis de los once
municipios del estado, mientras que en 1995, gobernaba cuatro.
Esta tendencia también se observa en la elección de diputados locales, en la que
el PAN superó al PRI en doce de los 18 distritos de mayoría relativa. Con estos
resultados, el PAN conserva la mayoría en el Congreso.
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los actores polít icos d e l estado, R i o n d a aborda los cambios en la

c u l t u r a polít ica r e g i o n a l guanajuatense.

D e acuerdo con el autor, en la f o r m a c i ó n de la c u l t u r a polí t ica

guanajuatense, convergen, al menos , dos factores: u n arra igado con-

servadurismo, en t o r n o al cual se ha c o n s t r u i d o u n a i d e n t i d a d regio-

n a l , y u n a tradición anticentral ista .

E l conservadurismo, permit ió a los guanajuatenses generar u n

c l i m a de t r a n q u i l i d a d social relativa, en el que la l u c h a polí t ica

aparec ía l igada a intereses de g r u p o s e i d e n t i d a d c o n caudil los polí-

ticos, más que a la i d e n t i d a d c o n reivindicaciones sociales, e c o n ó m i -

cas o políticas.

Por otra parte , la ubicación geográf ica d e l estado, ha p r o p i c i a d o

el f l u j o d i n á m i c o de la poblac ión y, c o n él, el contacto c o n regiones

apartadas y t radiciones culturales diversas. C o m o consecuencia de

esto, e l centra l i smo n u n c a fue aceptado en el t e r r i t o r i o .

E l conservadurismo y e l an t i cent ra l i smo p e r m i t i e r o n la construc-

c ión de e n t e n d i m i e n t o s tácitos entre las fuerzas locales y e l p a r t i d o

o f i c i a l . D u r a n t e años, las fuerzas conservadoras de Guana juato convi -

v i e r o n c o n el p a r t i d o of ic ia l m e d i a n t e u n e n t e n d i m i e n t o implíc i to ,

e n el q u e se cedía a la élite local el c o n t r o l d e l p o d e r m u n i c i p a l en

co laborac ión c o n el p a r t i d o .

R i o n d a a f i r m a que en los últ imos q u i n c e años , la c u l t u r a polít ica

guanajuatense ha e x p e r i m e n t a d o cambios impor tantes . El a u t o r u b i -

ca el o r i g e n de estos cambios en el i n t e n t o d e l centra l ismo estatal de

r o m p e r ese e n t e n d i m i e n t o q u e d u r a n t e décadas había prevalec ido

entre las fuerzas conservadoras y e l p a r t i d o of i c ia l . C u a n d o esto

sucedió , la competenc ia polít ico-electoral se intensif icó, sobre t o d o a 

n ive l m u n i c i p a l , y los part idos de oposición, p a r t i c u l a r m e n t e el PAN,

i n c r e m e n t a r o n su fuerza y presencia en toda la región.

Estos cambios en la c u l t u r a polít ica de Guana juato se v i e r o n

acelerados p o r la experiencia de " g o b i e r n o d i v i d i d o " in ic iada en

1991, que "obligó a la construcción de consensos y la búsqueda d e

p u n t o s de acuerdo, y esta act ividad (...) favoreció el n a c i m i e n t o d e

u n a nueva sensibi l idad, de u n nuevo respeto hacia las posturas con-

trarias a la p r o p i a " .
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L a c o m p e t i t i v i d a d electoral de los part idos y la i n c e r t i d u m b r e que

s u p o n e n las elecciones, h a n l levado a los guanajuatenses a i n c o r p o r a r

y aceptar la participación electoral c o m o u n i n s t r u m e n t o para i n f l u i r

en las decisiones d e l p o d e r público. Sin embargo, señala R i o n d a , falta

hacer u n a aproximación a las impl icac iones que podría tener esta

nueva experiencia " d e n t r o de u n ethos social p r o f u n d a m e n t e i n f l u i d o

p o r el conservadurismo y el autor i tar ismo, que podrían llegar a 

chocar c o n u n a auténtica liberalización d e l aparato central izado de

t o m a de decisiones oficiales".

Por últ imo, el trabajo de A l b e r t o Aziz Nassif, " A l t e r n a n c i a y 

transición: el caso de C h i h u a h u a " , ofrece pistas para e n t e n d e r qué

pasa en u n t e r r i t o r i o gobernado p o r u n p a r t i d o de oposición y ver e n

qué m e d i d a las experiencias locales de al ternancia , nos p e r m i t e n

visualizar escenarios nacionales. C o m o el p r o p i o a u t o r señala:

Estudiar gobiernos estatales de alternancia puede ser una pieza muy

importante para entender el momento en el que se encuentra el país

respecto a su avance democrático. Por la novedad de este tipo de

experiencias, un gobierno de oposición se constituye en un claro labo-

ratorio político que permite conocer de forma regional los cambios, los

obstáculos y las inercias que se tendrían que enfrentar en un hipotético

y futuro caso de alternancia nacional.

Aziz analiza la p r i m e r a m i t a d sexenal del g o b i e r n o panista de C h i h u a -

h u a (1992-1998) y los efectos que ha t e n i d o en la estructura de p o d e r

reg iona l . E n esta experiencia de g o b i e r n o de a l ternancia se l levaron

a cabo cambios importantes , entre ellos: la descorporativización de

las relaciones de p o d e r y la recuperación c iudadana d e l espacio

público; una inc ip iente separación de los poderes públicos, acelerada

a p a r t i r de 1995, p o r la experiencia de g o b i e r n o d i v i d i d o , y u n

r e a c o m o d o de la correlación de fuerzas políticas en el estado.

Estos cambios se e n f r e n t a r o n - y en muchos casos g e n e r a r o n -

obstáculos para la consolidación d e l proceso d e m o c r á ü c o . Si b i e n la

experiencia de a l ternancia significó el surg imiento de u n a nueva

f o r m a de hacer política y de gobernar, la posible consol idación de la

13
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democrac ia se e n f r e n t ó a u n "contexto l l e n o de inercias y reductos

p r o p i o s de u n pasado a u t o r i t a r i o que d i f i c u l t a r o n el tránsito".

E l caso de C h i h u a h u a demuestra que la a l ternancia - a l menos

c o m o pos ib i l idad r e a l - es condic ión necesaria, mas n o suficiente,

para la consol idación de la democrac ia . Los cambios políticos t i e n e n

q u e tener c o m o corre la to modif icac iones en las formas de e n t e n d e r

la act iv idad g u b e r n a m e n t a l y de i n t e r p r e t a r la polít ica; "el f u t u r o de

este t i p o de experiencias de a l ternancia d e p e n d e r á en buena m e d i d a

d e l c u i d a d o que tengan los gobiernos de oposic ión en la negociac ión

d e l consenso y d e l conf l i c to , en los espacios de la c u l t u r a política, en

las imágenes , es decir, en cu idar las herramientas c o n las cuales el

c i u d a d a n o lee y e n t i e n d e lo que hace el g o b i e r n o " . 3

Los cuatro artículos que aquí se presentan nos h a b l a n de nuevas

tendencias, más o menos similares, de la cu l tura polít ica e n diferentes

estados. As imismo, c o n f i r m a n que la cu l tura polí t ica n o es estática;

p o r e l c o n t r a r i o , está en proceso p e r m a n e n t e de construcc ión y es

p r o d u c t o de negociaciones y mediaciones e n t r e dist intos agentes de

socialización. Esto n o significa, e n ningún sent ido, que la cu l tura

pol í t ica n o tenga raíces p r o f u n d a s en la m e m o r i a histórica.

Precisamente la d imens ión histórica de la c u l t u r a política, nos

obl iga a tener c u i d a d o de n o c o n f u n d i r adaptaciones coyunturales

c o n rupturas . Esto es, hay que t o m a r en cuenta los núcleos de sent ido

en t o r n o a los cuales se res ignif ican y ree laboran los m o m e n t o s

coyunturales y los aprendizajes que de ellos p u e d e n surgir. En pala-

bras de N o r b e r t L e c h n e r :

5. En las elecciones del 5 de julio 1998, el P A N perdió la gubernatura del estado, con
41.31 por ciento de los votos (ocho puntos abajo del P R I ) . Con esto, Chihuahua
se convierte en el primer caso en que el P R I recupera una gubernatura perdida
ante algún partido de oposición. Con relación a las presidencias municipales, el
P R I ganó 46, el P A N 19 y el P R D dos. El P R I continúa gobernando la capital del
estado, mientras que la mitad de la población tiene un presidente municipal
panista; por su parte, el P R D gobierna a 1.2 por ciento de la población total del
estado. Por lo que se refiere al Congreso local, el P R I obtuvo la mayoría, al ganar
en 16 de los 22 distritos de mayoría relativa (los otros seis fueron para el P A N ) .



P R E S E N T A C I Ó N

La noción de cultura política, a diferencia de la opinión pública, alude

a pautas consolidadas a través del tiempo. Mas, simultáneamente, la

cultura política también incorpora permanentemente nuevas interpre-

taciones de la realidad. Una de las dificultades del estudio consiste

precisamente en ponderar la relación entre las pautas establecidas,

transmitidas mediante largos procesos de socialización, y las nuevas

ofertas de interpretación, aportadas por los productores de sentido de

diversas índoles. Ante todo en períodos tan convulsionados y opacos

como suelen serlo los procesos de transición, resulta extremadamente

difícil especificar en qué medida "lo nuevo" significa rupturas o una

adaptación de valores y hábitos arraigados.6

Felipe Zúñiga Anaya 

Norbert Lechner, "Presentación", en Cultura política y democratización, Santiago de
Chile, FLACSO, 1987, p . l l .





El comportamiento electoral en Jalisco

Jorge Alonso* 

Introducción

El presente escrito i n t e n t a hacer una apretada revisión d e l c o m p o r -

t a m i e n t o electoral de los c iudadanos jaliscienses d u r a n t e el siglo XX.

Se p u e d e n ident i f i car c inco etapas. La p r i m e r a caracterizada p o r una

fugaz exper iencia de l i b e r t a d d e l v o t o ; la segunda p o r u n largo

p e r í o d o de b u r l a f r a u d u l e n t a de la v o l u n t a d c iudadana ; la tercera, sin

q u e l o a n t e r i o r desaparezca es acotado p o r u n a creciente compet iv i -

v i d a d oposi tora ; en la cuarta se alcanza u n nive l de prác t i camente u n

empate entre una fuerza oposi tora y el régimen de p a r t i d o de estado;

la última se abre en 1995 a u n c o n t u n d e n t e t r i u n f o opositor . Así, se

ha transitado de u n p r e d o m i n i o de lo electoral c o m o rito hasta

alcanzar u n a fase en que las elecciones resultan las que d e f i n e n e n

v e r d a d la representación popular . Se ha l o g r a d o instaurar u n a i n c i -

p i e n t e a l ternancia .

Del estreno del sufragio efectivo
a la imposición del fraude como política de estado

El i n i c i o de la Revolución Mexicana se d i o precisamente p o r q u e n o

h a b í a democrac ia electoral . La d e m a n d a de "sufragio efectivo, n o

Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS)-Occidente.
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r e e l e c c i ó n " fue el d e t o n a n t e de u n e n o r m e m o v i m i e n t o polí t ico y 

social que derrocó la d i c tadura por f i r i s ta . Después de u n breve

per íodo en los años i n m e d i a t a m e n t e posteriores al i n i c i o de ese

c o n j u n t o de m o v i m i e n t o s armados, en Jalisco h u b o elecciones autén-

ticamente l ibres. A través de ellas el Part ido Catól ico logró el t r i u n f o

en la gubernatura , en el congreso y en gran parte de los ayuntamien-

tos. E l h u e r t i s m o atentó de nuevo contra las decisiones democrát icas

ciudadanas. Poster iormente ganó el const i tuc ional i smo. Desde en-

tonces, pese a que los lemas pr imar ios de la revolución maderista se

conservaron, las elecciones se e fec tuaron per iódicamente , pero sólo

e n contadas ocasiones s irvieron para designar rea lmente a quienes

habían de gobernar o legislar. Por lo general se u t i l i z a r o n c o m o rito 

para q u e los agraciados desde el m i s m o p o d e r asumieran puestos de

elecc ión popular .

Las elecciones locales postrevolucionarias en Jalisco tanto en los

años veinte c o m o en los t re inta estuvieron marcadas p o r i r r e g u l a r i -

dades y confl ictos. Las violaciones a la ley eran tónica general . A b u n -

daban las imposiciones y los fraudes. C u a n d o se d i e r o n casos de

t r i u n f o s de opositores, genera lmente n o f u e r o n respetados, y n o es

excepcional encontrar la anulación de las elecciones p o r razones

ideológicas y n o precisamente electorales. L a violencia n o fue ajena

a los procesos, y en n o raras ocasiones las tensiones p o r m o t i v o

electoral p r o v o c a r o n muertes . 1 U n a vez que se consol idó el p a r t i d o

d e l estado, esto acontec ió sin graves problemas, a u n q u e n o sin nego-

ciaciones entre los grupos políticos locales.

Las elecciones federales de 1940 en Jalisco n o f u e r o n tan confl ic-

tivas c o m o en el resto d e l país. E l almazanismo local , pese a que había

l o g r a d o concentrar gran cant idad de gente en Guadalajara d u r a n t e

la campaña , se había deb i l i tado p o r pugnas en t o r n o a las designacio-

nes de los candidatos a las diputaciones . Por su parte , el PAN, apenas

1. Cfr. Jaime Tamayo, La conformación del Estado moderno y los conflictos políticos 1917-
¡929. Jalisco desde la revolución, Tomo II, Gobierno del Estado de Jalisco y Universi-
dad de Guadalajara, Guadalajara, 1988.
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organizándose, n o postuló candidatos propios . Los candidatos d e l

PRM g a n a r o n las elecciones.

Si las elecciones locales i n m e d i a t a m e n t e anter iores a las de 1940

habían s ido calificadas c o m o sin inc identes de i m p o r t a n c i a , las de este

a ñ o f u e r o n m u y impugnadas . El PAN local se había estrenado c o n u n a

c a m p a ñ a intensa en p r o d e l respeto al sufragio y en c o nt ra de la

corrupc ión . D e n u n c i ó muchas i rregular idades en el proceso electo-

ra l , a tal p u n t o que lo calificó de f icción. Ent re las múltiples violacio-

nes señaladas se encontraban , el que a simpatizantes d e l p a n i s m o n o

se les h a b í a inscr i to en el padrón, la existencia de brigadas volantes

votantes p o r el p a r t i d o of ic ia l , urnas rellenas desde el i n i c i o de las

elecciones, obstáculos para que los simpatizantes de los panistas

sufragaran, casillas cerradas pocas horas después de in ic iada la j o r n a -

da electoral , o la aper tura de las mismas antes de la h o r a señalada p o r

la ley, etc. E l PAN también se q u e j ó de q u e los votos panistas desapa-

rec ían a la h o r a d e l recuento . E n estas condiciones , el t r i u n f o o f i c ia l

despertaba descontento y desconfianza hacia las elecciones. Los casos

de u n a t re in tena de m u n i c i p i o s f u e r o n i m p u g n a d o s . E n siete m u n i -

cipios f u e r o n tantas las i rregular idades q u e t u v i e r o n que declararse

nulas las elecciones, y se procedió a designar ayuntamientos provisio-

nales. E n la mayoría de los casos las i m p u g n a c i o n e s p o r parte de los

par t idar ios de plani l las independientes n o eran tomadas en cuenta.

Eso sucedió en Lagos. El Congreso atribuía t r i u n f o s al PRM, despojaba

a los adversarios, y ponía terceras opciones en los sitios más c o n f l i c t i -

vos. E n enero de 1942 n o había ayuntamientos consti tucionales en 16

m u n i c i p i o s . Además de en los siete anulados, h u b o confl ic tos m u n i -

cipales en otros m u n i c i p i o s . U n o de ellos fue San J u a n de los Lagos.

E n las elecciones munic ipa les de 1942 d e b i d o a los problemas

postelectorales e l Ejecutivo n o m b r ó autor idades locales en Lagos.

Para las elecciones para d iputados locales sólo f u e r o n presentadas

candidaturas p o r el PRM; y fuera de u n i n c i d e n t e r e p o r t a d o e n

Ojuelos , las elecciones f u e r o n calificadas c o m o pacíficas. E n la elec-

ción de 1943 para d iputados federales p o r p r i m e r a vez el PAN conten-

dió en dos distr i tos: en e l Tercero ( correspondiente a Guadalajara)

c o n el L i c . Efraín González L u n a , y en el V ( correspondiente a la zona

al teña) c o n el L ic . Francisco López González. Las cifras oficiales

19



C U L T U R A P O L I T I C A Y E L E C C I O N E S

a r r o j a r o n escasas cantidades para los panistas; pero h u b o i m p u g n a -

ciones sobre t o d o en c u a n t o al padrón e lec tora l . 2

E l 3 de d i c i e m b r e de 1944 t u v i e r o n lugar las elecciones locales.

También h u b o impugnac iones . E n V i l l a O b r e g ó n el PRM i m p u g n ó

p o r q u e las autoridades munic ipa les obstacul izaron la labor d e l p a r t i -

d o of ic ia l . Estas habían e n g a ñ a d o a la gente h a c i e n d o creer q u e su

p l a n i l l a era la apoyada p o r el PRM. E n el Congreso se adu jo q u e

muchas de las boletas a favor d e l i n d e p e n d i e n t e estaban firmadas p o r

u n m i s m o p u ñ o y letra , y esto d i o pie para q u i t a r l e votos a la fórmula

i n d e p e n d i e n t e y hacer ganar al PRM. E n San Juan de los Lagos se

i n t e n t a r o n enfrentar dos planil las de par t idos locales: p o r u n lado e l

Par t ido Demócrata de Unif icación, y p o r o t r o el Par t ido de Acc ión

Social B e n i g n o R o m o . Éste se que jó de q u e sólo se habían instalado

4 de 7 casillas, que el p r i m e r o tenía m a n d o de fuerzas el día de la

e lecc ión, que el A y u n t a m i e n t o n o había m a n d a d o i m p r i m i r las bole-

tas para la e lecc ión, (para salvar este obstáculo los d e l PASBR hab ían

impreso boletas que e n t r e g a r o n a las autoridades, las cuales n o las

e n v i a r o n a las mesas), que los instaladores de casillas se habían

presentado c o n gente armada, p o r lo que i m p i d i e r o n que se e l igiera

l i b r e m e n t e a los que integrarían según la ley las mesas, que a los

representantes d e l PASBR n o les habían registrado sus credenciales

para hacerse oír en las casillas, q u e grupos armados estuvieron votan-

d o varias veces. Todas las quejas iban acompañadas con tes t imonio de

N o t a r i o . El Congreso anuló algunos votos, p e r o d i o p o r buenas las

elecciones en favor d e l P D ü . 3 El reporte d e l g o b i e r n o acerca de los

comicios de ayuntamientos y de d iputados locales fue sintético: tuvie-

r o n lugar sin al teración d e l o r d e n . 4

A mediados de 1946, rigiendo ya la Ley Electoral Federal d e l 7 de

enero de ese año , las campañas electorales jaliscienses se a n i m a r o n

c o n la participación de seis part idos : el p a r t i d o of ic ia l que estrenaba

2. Diario de Debates, XXXIX Legislatura, T . l , núm.5, 21 de agosto; núm.6, 23 de
agosto de 1943.

3. Actas del Congreso del Estado, vol. 190, enero-diciembre de 1944; Actas taquigrá-
ficas del Congreso del Estado, vol. 191, enero-diciembre de 1944. En diciembre de
1944 fue elegida la XXXVII Legislatura local, que inició sus funciones en 1945.

4. Segundo Informe de Marcelino García Barragán, febrero de 1945.
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n o m b r e , PRI, e l PAN, el sinarquista Fuerza Popular y otros tres. Además

d e l PRI, los que l o g r a r o n cierta presencia f u e r o n el PAN y el sinarquista.

Este protestó en cuatro distr i tos. Alegó que n o se habían p u b l i c a d o

o p o r t u n a m e n t e las listas d e l padrón, y que a mil i tantes opositores n o

les habían sido entregadas las credenciales de elector. E l PAN empe-

zaba a i n c r e m e n t a r sus votaciones, sobre t o d o en la capital d e l estado.

Pese a evidencias de fraudes, las impugnaciones n o p r o s p e r a r o n . 3

E n las elecciones locales d e l 5 de d i c i e m b r e de 1946 h u b o p r o -

blemas en varios m u n i c i p i o s . El PAN exigió el r e c o n o c i m i e n t o d e l

t r i u n f o en 6 m u n i c i p i o s (entre los que destacaban Arandas, Lagos y 

Teocal t iche) . Las violaciones aducidas p o r los oponentes n o prospe-

raban. El Congreso, c o m o gran j u r a d o , cambió las elecciones de San

Jul ián en d o n d e había p e r d i d o el PRI ( con u n 17% de la votación) el

cual fue declarado c o m o t r i u n f a d o r .

Bajo u n a nueva ley electoral estatal se l levaron a cabo las eleccio-

nes locales el 5 de d i c i e m b r e de 1948. M u c h o s procesos f u e r o n

objetados. E l T r i b u n a l Electoral de l estado anuló las elecciones en 10

m u n i c i p i o s , entre los que estaban Tepatitlán, Teocalt iche y San Diego

de Alejandría.

E n los comicios federales de 1949 subió la competencia , y tam-

bién las maniobras f raudulentas . H u b o denuncias de r o b o de ánforas,

de graves fallas e n el padrón electoral , de adulteración de actas de

escrut in io .

Las elecciones federales de 1952 t u v i e r o n relevancia para Jalisco

p o r q u e u n jalisciense, Efraín González L u n a , c o n t e n d í a c o n o p r i m e r

candidato d e l PAN en pos de la Presidencia de la Repúbl ica . De los

once distr i tos en que se había d i v i d i d o para entonces el estado de

Jalisco, e l PAN o b j e t ó siete. En las elecciones locales de finales de ese

a ñ o el PAN lanzó su p r i m e r candidato a gobernador . E n esa ocasión

las protestas panistas p o r los fraudes l l egaron hasta la misma presi-

dencia . Resaltaban las i n c o n f o r m i d a d e s en las elecciones munic ipa les

de T e o c a l ü c h e . El PAN impugnó los procesos en 38 m u n i c i p i o s . La

queja más recurrente tenía que ver c o n la negaüva de e m p a d r o n a -

5. Diario de Debates, XL Legislatura, T . l , núm.2, 19 de agosto; núm.3, 20 de agosto;
núm.4, 21 de agosto; núm.6, 23 de agosto de 1946.
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m i e n t o a las mujeres. H u b o además denuncias de encarce lamiento

de mi l i tantes , y de q u e se había i m p e d i d o el e jercicio d e l v o t o a 

c iudadanos c o n credencia l e lectoral . E l r o b o de urnas n o constituía

algo excepcional . L a l u c h a electoral se enfrentaba d i r e c t a m e n t e c o n

los diversos caciques. Estos i m p o n í a n su v o l u n t a d .

L a e lecc ión de d i p u t a d o s federales en Jalisco e n 1955 fue más

problemát ica . N o h u b o respeto al t r i u n f o opositor . Se l legó a p r o b a r

que había más boletas que las registradas. Había cifras increíbles ,

c o m o si absolutamente todos los e m p a d r o n a d o s h u b i e r a n votado .

Había casillas en d o n d e el n ú m e r o de los supuestos votantes superaba

c o n m u c h o al de registrados. E l secreto d e l v o t o n o fue respetado. E n

d i c i e m b r e de 1955 h u b o elecciones de d i p u t a d o s locales y de ayunta-

mientos . Fraudes y solapación de los mismos seguían s iendo la cos-

t u m b r e . Loca lmente , los caciques seguían i m p o n i é n d o s e .

E n d i c i e m b r e de 1958 el PAN n o se presentó a las elecciones

locales en protesta p o r el f raude en los comicios federales de j u l i o de

ese a ñ o .

Para 1961 h u b o i m p u g n a c i o n e s en diez de los doce distr i tos

jaliscienses. Había quejas en t o m o a al teración de padrones , de

boletas, brigadas volantes votantes, anulac ión de votos de la oposi-

c ión, y p o r múltiples violaciones a la ley e lectoral . E n n ingún caso

p r o s p e r a r o n las objeciones opositoras. E n d i c i e m b r e de ese a ñ o en

las elecciones locales s iguieron las costumbres anteriores .

H u b o fuertes i m p u g n a c i o n e s en una tercera parte d e los dis tr i tos

en los comicios de 1964. Las quejas acerca d e l padrón electoral

m a n i p u l a d o proseguían sin q u e se llegara a una solución. Había

evidencias de q u e los votos oficiales se i n f l a b a n , mientras los oposito-

res pasaban p o r una cr iba tal q u e muchos votos válidos eran anulados.

Los datos reales de abstenc ión empezaban a p r e o c u p a r a la oposic ión

panista. L a gente manifestaba que n o creía e n los procesos electora-

les, los cuales pasaban c o m o rut inas , plagados de anomal ías . F u e r o n

objetados los procesos electorales munic ipa les de d i c i e m b r e de ese

a ñ o e n d iez m u n i c i p i o s , entre los que encontraba Arandas .

Los comicios federales de 1967 ev idenc iaron aún más la costum-

bre de cometer f raude a toda costa p o r parte d e l p a r t i d o of i c ia l . Las

quejas acerca d e l padrón venían desde la p r i m e r a part ic ipación de
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u n candidato panista. A h o r a , c o n más experiencia , los panistas de

Jalisco habían real izado estudios acerca de las fallas en el padrón y 

habían encontrado u n a adulteración de hasta u n 20%. Proseguían las

trampas acostumbradas: brigadas votantes, casillas señaladas en luga-

res inexistentes, votaciones abultadas, r o b o de boletas, n o respeto al

secreto d e l voto , violación de paquetes electorales, presencia de

func ionar ios de casilla n o pertenecientes a la sección, n o aceptac ión

en las casillas de representantes opositores. D o n d e n o había vig i lan-

cia, en lugar de a n u l a r las boletas que n o habían sido utilizadas, se

marcaban a favor d e l p a r t i d o d e l estado y se echaban a las urnas.

A u n q u e los gobernantes p r o c l a m a r o n c o n alegría que las elecciones

locales de d i c i e m b r e de ese a ñ o t ranscurr ieron c o n t r a n q u i l i d a d , l o

que se iba n o t a n d o era u n desgaste fuerte en este t e r reno . El PAN,

cansado de esfuerzos casi inútiles n o presentó candidatos para las

diputac iones locales. Los priístas, en lugar de re f l ex ionar sobre el

s ignif icado de esto, se a n i m a r o n , y si ya manoseaban las votaciones

esta vez lo h i c i e r o n sin ningún pudor . N o obstante, en esa ocasión el

PAN logró el tercer t r i u n f o m u n i c i p a l de su his tor ia , esta vez en

Teocalt iche.

Las elecciones federales de 1970 eran de gran i m p o r t a n c i a para

los panistas de Jalisco. Efraín González Morf ín , h i j o de Efraín Gonzá-

lez L u n a , disputaba la Presidencia de la República . Después de la crisis

nac ional que significó 1968, las banderas que levantaba este candida-

to eran de avanzada. E n las elecciones de d iputados federales el PAN

de Jalisco i n c r e m e n t ó sus votaciones. En los comicios locales de

d i c i e m b r e de 1970 el PAN participó sólo en 6 de los distri tos ( todos los

m e t r o p o l i t a n o s y u n a l t e ñ o ) .

E n las elecciones federales de 1973 el PAN jalisciense a u m e n t ó sus

cifras electorales. La situación política d e l estado de Jalisco se tornaba

m u y tensa. Ent re la iniciativa privada había u n gran descontento

p o r q u e se percibía que el g o b i e r n o local estaba supedi tado a los

dictados de la fami l ia Zuño. Después d e l asesinato d e l i n d u s t r i a l

r e g i o m o n t a n o Garza Sada, el indus t r ia l tapatío F e r n a n d o A r a n g u r e n

había c o r r i d o la misma suerte. Entre la iniciat iva pr ivada tapatía

cundía el t e m o r p o r los secuestros. Pese a que después de esüidencias

se había l legado a una cierta tregua y a u n acuerdo c o n el g o b i e r n o
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federa l , el descontento p o r u n lado retraía, lo cual se manifestaba en

la abs tenc ión ; p e r o p o r o t r o se lograba expresar: m u c h o s de los q u e

acudían votaban en contra . Pese a que la votación local ba jó c o n

respecto a la federa l , sin embargo, los f r a u d u l e n t o s p o r parte d e l

g o b i e r n o se t u v i e r o n que emplear más a f o n d o .

E n comparac ión con la participación c iudadana e n otros c o m i -

cios locales, esta vez m u c h o s c iudadanos manifestaban su desconten-

to p o r la situación de i n t r a n q u i l i d a d a través de los votos. Si el c o b r o

c i u d a d a n o al g o b i e r n o suele ser p o r lo general en elecciones fede-

rales, el tenso c l ima de finales de 1973 llevó a que esta situación se

manifestara ahora en las elecciones locales. En la j o r n a d a electoral

el f r a u d e mayor se apoyó e n el r o b o de ánforas . T a m b i é n había

hechos burdos c o m o el que se m o d i f i c a b a n actas electorales aña-

diéndoles votos al PRI sin cu idar n i el co lor de la p l u m a correctora , n i

que e n e l calce el n ú m e r o correspondiera c o n la constatac ión de los

votos expresados c o n letra . Pese a eso h u b o t r i u n f o s m u n i c i p a l e s q u e

el f raude n o p u d o revert i r c o m o fue el caso de E n c a m a c i ó n de Díaz.

E n este m u n i c i p i o el r e p u d i o en contra del cacique al que se i n c u l -

paba de u n a grave inundac ión en la cabecera d e l m u n i c i p i o , era

mayúsculo.

Hacia mediados de los setenta los problemas al i n t e r i o r d e l PAN

r e p e r c u t i e r o n en lo e lectoral . Había u n a disputa p o r las candidaturas

presidenciales. F i n a l m e n t e el PAN n o lanzó candidato a la Presidencia

de la Repúbl ica en 1976. E n Jalisco h u b o u n desplome de su votación,

en l o que i n f l u y e r o n tanto el desal iento de los panistas c o m o la

cos tumbre d e l f raude . E n protesta p o r esto últ imo el c o m i s i o n a d o

panista se ret iró de la Comisión Electoral en Jalisco. Para las eleccio-

nes locales de d i c i e m b r e de 1976 el PAN n o presentó candidatos a las

diputac iones locales.

Las elecciones de 1976 m o s t r a r o n ya e l desgaste d e l a n t e r i o r

m o d e l o e lectoral , al que n o había p o d i d o renovar la anunciada

a p e r t u r a polít ica echeverrista. López P o r t i l l o promovió la R e f o r m a

Polít ica que t o m ó c u e r p o en la Ley Federal de Organizaciones Polí-

ticas y Procesos Electorales el 28 de d i c i e m b r e de 1977. C o n esta ley

se otorgaba el registro c o n d i c i o n a d o a las elecciones federales a los

par t idos que c u m p l i e r a n requisitos de haber p r o b a d o u n a presencia
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a nive l nac iona l . E n esta f o r m a p u d i e r o n par t i c ipar en las elecciones

federales de 1979, además de los cuatro part idos que venían manifes-

tándose desde los años c incuenta , el Part ido C o m unis ta Mex icano , el

Par t ido Socialista de los Trabajadores, y el Part ido D e m ó c r a t a M e x i -

cano. Fuera d e l segundo que había surg ido al calor de la aper tura

política, los otros dos par t idos correspondían a los comunistas que

hab ían p e r d i d o su registro a finales de los años cuarenta, y al sinar-

q u i s m o q u e también había desaparecido d e l p a n o r a m a electoral

f o r m a l en aquella época . L a R e f o r m a implicó u n c a m b i o en el

n ú m e r o de distr i tos , q u e en Jalisco s u b i e r o n a 20. L a p r i n c i p a l

c o n t i e n d a a n ive l d is t r i ta l siguió dándose entre el PRI y e l PAN.

Una competencia electoral en aumento

Pese a la renovación, sobre t o d o en el t e r r e n o de la p r o p o r c i o n a l i d a d ,

que implicó L a R e f o r m a Política, los vicios y costumbres f raudulentas

n o se e r r a d i c a r o n . Las quejas p r o s i g u i e r o n p o r la falta de respeto al

voto , p o r i rregular idades en el padrón, falsificación de credenciales,

obstáculo a opositores para la l ibre emisión d e l voto, etcétera .

C o n la renovación de la Re forma Política la lucha m u n i c i p a l

también se a n i m ó en d i c i e m b r e de ese a ñ o p o r la presencia de nuevos

par t idos contendientes . El T r i b u n a l Electoral anuló las elecciones en

c inco m u n i c i p i o s , entre los cuales estaban E n c a r n a c i ó n de Díaz,

Teocal t iche y Jalostoti t lán. H u b o tres t r i u n f o s opositores entre los que

destacó el p r i m e r o d e l PDM en San Ju l ián . El g o b i e r n o d e l estado se

q u e j ó d e l c l ima de tensión q u e se d i o c o n m o t i v o de los comicios

munic ipa les : "Algunos de los part ic ipantes pr imer izos , desesperados

p o r su i m p o t e n c i a en atraer votos, al conocer los sufragios adversos a 

sus ambic iones , i n t e n t a r o n arrastrar a la c iudadanía al escándalo" . 6

La oposic ión r e c o n o c i ó que las elecciones se habían desarrol lado en

u n a m b i e n t e de n o violencia , p e r o d e n u n c i a r o n que n o se había

6. Después de que en muchos informes de gobernadores la cuestión electoral había
quedado relegada, para estas fechas vuelve a surgir. La cita es del Tercer Informe
de Flavio Romero de Velasco de 1980, que se encuentra como anexo a la Actas
del Congreso del estado de 1980.
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p r o p i c i a d o u n ambiente democrát i co . Los cambios en la legislación

electoral n o habían e l i m i n a d o las prácticas f raudulentas , n i la acc ión

imposi t iva d e l caciquismo en el m e d i o r u r a l . L a oposic ión se q u e j ó de

graves i rregular idades , y se hab ló de u n a abstención d e l 70%. Las

modi f i cac iones electorales d i e r o n pie también a que el PAN tuviera u n

r e g i d o r de p a r t i d o en el a y u n t a m i e n t o de Guadalajara y o t r o en el de

Z a p o p a n .

E n las elecciones federales de 1982 el PAN, p o r segunda ocasión

e n su his tor ia , c o m o en las elecciones de 1979, part ic ipó c o n plani l las

completas . La votación panista fue en ascenso e n t o d o el país. E n los

comic ios de d iputados federales p o r Jalisco el PAN elevó su porcenta je .

El PDM c rec ía y se consol idaba e lectoralmente . Y el PSUM ganaba u n

d i s t r i t o , el XV, que finalmente n o le fue r e c o n o c i d o . Las i m p u g n a c i o -

nes f u e r o n fuertes, p e r o todas desechadas. E n este d i s t r i to , pese a las

brigadas volantes, a falsa expedic ión de credenciales, al padrón adul -

terado, a graves i rregular idades , en u n p r i n c i p i o se le r e c o n o c i ó el

t r i u n f o al candidato d e l PSUM. E n E l Colegio Electoral se discutió

a r d u a m e n t e e l d i c t a m e n . C o n t r a las razones, la mayoría priísta sacó

adelante el t r i u n f o p o r su p a r t i d o .

E n las elecciones locales de d i c i e m b r e de 1982 el PAN había

lanzado su segunda candidatura para gobernador . E n la e lecc ión de

d i p u t a d o s locales el PAN ba jó sus votos en n ú m e r o s absolutos respecto

a la e lecc ión federal de j u l i o . Sin e m b a r g o casi dupl icó la votación q u e

h a b í a l o g r a d o en los comicios locales de tres años atrás. E l avance

pedemista era consistente. De 38,000 votos en 1979 subía a cerca de

62,000. Por su parte el PSUM más que cuadripl icó los votos que había

o b t e n i d o en 1979. En el VI d i s t r i t o , a l teño cuya cabecera estaba era

Lagos, los pedemistas hab ían l legado a u n 31.6% ( p o r u n 46 .2% de

los pri ístas) . En los distr i tos de la capital lapa tía la pelea fuer te era

más b i e n entre el PAN y e l PRI.

D u r a n t e las elecciones munic ipa les de 1982 en Jalisco se suscita-

r o n 16 conf l ic tos . Los m u n i c i p i o s más i m p o r t a n t e s a l teños q u e d a r o n

e n manos de la oposic ión. Tepaüüán pasó a los panistas. Lagos lo g a n ó

el PDM. O t r o s tres m u n i c i p i o s e n el resto d e l estado pasaron a la

opos ic ión . E n la alcaldía de Guadalajara p o r la vía de la p r o p o r c i o n a -

l i d a d q u e d a r o n u n r e g i d o r panista y u n o pesumista. E n Z a p o p a n
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sucedió o t r o tanto . C o m o solución a los confl ic tos electorales se

dec idió que e n San Jul ián y en Tuxcacueca se in te gr a r a n concejos

munic ipa les . L a oposición d e n u n c i ó muchas anomal ías en las elec-

ciones locales de este año . El PAN defendió , sin f r u t o , su v ic tor ia en el

m u n i c i p i o de Zapodane jo .

Las elecciones federales de 1985 n o d e s e n t o n a r o n c o n las prácti-

cas f raudulentas . E n documentos secretos d e l p a r t i d o of ic ia l , que

p o s t e r i o r m e n t e cayeron en manos d e l PAN, se r e c o n o c í a que se había

t e n i d o que hacer f raude para sacar adelante la v ic tor ia de los candi-

datos priístas en varios distr i tos de la capital . Las quejas p o r las

i rregular idades f u e r o n muchas y variadas. Versaban sobre el padrón,

sobre credenciales entregadas de más a brigadas volantes, y n o entre-

gadas a reales votantes, votos espurios. Pese a esto, el PAN g a n ó muchas

casillas en la zona m e t r o p o l i t a n a . En números absolutos y en porcen-

tajes el PAN descendió u n poco . E l PRI también ba jó sus votaciones en

ambos aspectos. E n lo concerniente a los votos p l u r i n o n i n a l e s había

u n a clara manipulac ión p o r parte d e l p a r t i d o d e l estado en favor de

sus aliados. El PDM, que manten ía u n a postura i n d e p e n d i e n t e , seguía

af ianzándose e lec tora lmente . E n Jalisco conseguía el d o b l e de la

proporc ión sinarquista en toda la República .

E l PRI con poco más de la m i t a d de los votantes y apenas con u n

poco más de la cuarta parte de los empadronados logró el t r i u n f o en

las veinte d iputac iones de mayoría. La abstención en las elecciones

locales de finales de ese a ñ o se i n c r e m e n t ó . Por su parte el PDM logró

colocarse c o m o la tercera fuerza electoral d e l estado. El PAN consiguió

cuat ro d iputac iones p o r la vía de la p r o p o r c i o n a l i d a d ; el PDM co locó

p o r esa vía al a l teño Víctor Atílano q u i e n había sido candidato d e l

d i s t r i t o VI .

Las elecciones munic ipales i n c u b a r o n c o n f l i c t i v i d a d . El p a r t i d o

of ic ia l se ufanó de haber recuperado los m u n i c i p i o s al teños de Lagos,

Tepat iüán y San Ju l ián . L a j o m a d a electoral fue t r a n q u i l a ; pero n o

de jó de haber quejas en cuanto al padrón, urnas escondidas, parcia-

l i d a d de las autoridades electorales, la presencia de brigadas votan-

tes... Se l legó a d e n u n c i a r que las i r regular idades habían estado

"sistemática y cuidadosamente" planeadas. El PAN d e m a n d ó q u e n o

se le usurparan los t r iunfos en los m u n i c i p i o s de once m u n i c i p i o s
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entre los que contaba a Tepatit lán. El PDM de fendió que había ganado

e n E n c a r n a c i ó n , Jalostoti t lán, Lagos y San Juan de los Lagos. E n estos

últ imos adu jo alteración de actas.

El PRI sólo r e c o n o c i ó el t r i u n f o opos i tor en tres m u n i c i p i o s : para

el PAN, e l n o r t e ñ o Totat iche ; para el PDM el a l teño E n c a r n a c i ó n ; y para

el PST e l r i b e r e ñ o Tizapán. Dadas las úlümas modif icac iones electo-

rales q u e tenían q u e ver c o n los m u n i c i p i o s , el PSUM y e l PRT a través

de la Coal ic ión de Izquierda U n i d a c o n s i g u i e r o n u n r e g i d o r en Tala.

A l PPS se le as ignaron dos regidores : e n A m a n t a n y en Chimalt i t lán.

El PST logró regidores en San Martín H i d a l g o , L a H u e r t a , Teco loüán ,

V i l l a H i d a l g o , Zapot i l t i c y Talpa. A l PARM le tocaron regidores en

T u x p a n , Tecal idán, G ó m e z Farías, Tuxcacueca, Audán, L a M a n z a n i l l a

de la Paz, Tol imán y en C o n c e p c i ó n de Buenos Aires . E l PAN o b t u v o

45 regidurías de p a r t i d o : tres en Guadalajara, tres en Z a p o p a n , dos

e n T l a q u e p a q u e , y u n a respecüvamente e n 37 m u n i c i p i o s entre los

' q u e estaban los al teños Tepatiüán, Acat ic , San Diego de Ale jandría ,

U n i ó n de San A n t o n i o , Cañadas O b r e g ó n , Yahualica y C u q u í o .

A l PDM e l c ó m p u t o of i c ia l le adjudicaba 22 regidurías de parüdo.

N o obstante el PDM rechazó las tres asignadas en el caso de Lagos, y 

la c o r r e s p o n d i e n t e en San Juan . R e c l a m ó el t r i u n f o de los dos casos

y a l o sumo dec laró que aceptar ía elecciones extraordinar ias . Fuera

de esta disputa , el PDM asumió 18 regidurías, entre las que estaban las

de los al teños San Ju l ián , San M i g u e l el A l t o , Valle de G u a d a l u p e ,

Ja lostot iüán, Arandas , Ojuelos y Mext icacán. El PDM protagonizó u n

e n c o n a d o c o n f l i c t o a l teño que d u r ó varios meses, c o n la t o m a d e l

palac io m u n i c i p a l de Lagos, y c o n el asedio al de San Juan. F i n a l m e n t e

el g o b i e r n o optó p o r la solución de in tegrar concejos munic ipa les e n

los q u e n o par t i c iparan n i priístas n i pedemistas.

L a c a m p a ñ a electoral de 1988 se fue p o l a r i z a n d o . La c a m p a ñ a de

c e n t r o izquierda de C u a u h t é m o c Cárdenas fue g a n a n d o presencia en

sectores populares y campesinos. El g o b e r n a d o r de Jalisco i n m e d i a -

tamente después de las elecciones not i f i caba p o r te lé fono a M é x i c o

q u e el cardenismo en Jalisco n o tenía n ingún arra igo , sin e m b a r g o

logró 23 .8% de la votación estatal. Las denuncias d e l f raude en Jalisco

f u e r o n muchas y probadas. Se e n c o n t r ó u n a casa-laboratorio de

d o n d e salían brigadas votantes c o n boletas ya marcadas p o r el p a r t i d o
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of ic ia l . Había otras casas preparadas para la al teración de las actas. A l

parecer, si el f raude d e l p r i m e r nivel fue e n o r m e , el de segundo nive l

(al teración de actas), fue d e t e n i d o . El padrón estuvo muy m a n i p u l a -

d o : h a b í a exceso de n o m b r e s que n o correspondían a reales ciudada-

nos para dar cober tura a los votos excedentes en favor d e l p a r t i d o

of ic ia l . En contrapar t ida muchos opositores habían sido sacados d e l

padrón y n o p u d i e r o n votar. Las filas dejaliscienses dispuestos a e m i t i r

su v o t o eran largas y entusiastas.

Pese al f raude , el voto p o r el candidato presidencial panista fue

30.7 (367,350 votos) contra u n 42.5 p o r el candidato of ic ia l (508,407

votos) . C o n estiras y aflojas e intentos de n o reconocer el t r i u n f o

panista en los distritos que eran feudos de líderes obreros, finalmente 

se aceptó que el PAN había t r i u n f a d o en 7 de los 8 distri tos de la c iudad

de Guadalajara, y en el correspondiente a Z a p o p a n . E l voto útil llevó

a que la que había sido creciente votación pedemista fuera ut i l izada

e n el v o t o fuer te opos i tor con lo que la poc ión pedemista se desdibujó

y l legó a p e r d e r en esa ocasión su registro.

E n las elecciones locales de 1988 n o pocos empresarios que en

j u l i o hab ían apoyado la campaña de Clouth ier , entonces lo h i c i e r o n

a favor d e l PRI. La j o r n a d a electoral , unos cuantos días después de la

i m p u g n a d a toma de posesión d e l Presidente Salinas (a la que acudie-

r o n los obispos, cosa que influyó en el e lectorado tapatío, según

análisis de los mismos panistas) se caracterizó p o r dos hechos: p o r u n

lado la evidencia de u n gran fraude realizado p o r el g o b i e r n o (sobre

t o d o a través d e l padrón, y de tradicionales maniobras para reconquis-

tar l o p e r d i d o ) , y en la ausencia de votantes. La gente, desanimada,

cansada de n o haber conseguido vencer d e l t o d o al sistema, prefirió

n o a c u d i r a las urnas.

N o obstante, los panistas tapatíos, a u n q u e esta vez n o podían

demost rar lo , tenían la convicción de que c o n Petersen habían vuel to

a ganar el a y u n t a m i e n t o tapatío, y que de nuevo les había sido

usurpado , p o r medios f raudulentos . Las cifras oficiales daban al

candidato of ic ial u n 5 1 % , mientras al panista le r e c o n o c í a n u n 3 8 %

de los votos. Ent re las muchas maniobras que se u t i l i z a r o n estuvo la

de c a m b i o de casillas, para desalentar la votación. El PDM que había

p e r d i d o en la e lecc ión federal su registro, p e r o p o r q u e n o había sido
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p u b l i c a d a la noti f icación en el d i a r i o of ic ia l participó, a u n q u e ya

consciente de su nueva situación l o h i z o déb i lmente , c o n c e n t r a d o en

la zona alteña, y se q u e d ó m u y lejos de sus anter iores votaciones

(menos de 20,000 con u n 2 % f rente a 60,000 y 6.5% de tres años

atrás ) . En los resultados de las elecciones munic ipa les al PAN le f u e r o n

reconoc idos tres t r i u n f o s ent re los cuales se e n c o n t r a b a n los de

Tepati t lán y Arandas. E n lo m u n i c i p a l , el PRI se q u e d ó c o n 849

regidurías, el PAN c o n 122, el PARM c o n 12, la Coal ic ión Cardenista

Jalisciense c o n 11 , y el PDM c o n cuatro .

D a d o que el Código Federal E lectora l q u e d ó rebasado c o n las

elecciones de 1988, el p a r t i d o d e l estado fraguó toda u n a estrategia

para conseguir el apoyo panista c o n el fin de de l inear e l m a r c o legal

de los siguientes comicios para resguardarse de los sobresaltos q u e

h a b í a s u f r i d o p o r las coaliciones opositoras en 1988. Esto lo logró n o

sin resquebra jamientos al i n t e r i o r d e l b l a n q u i a z u l . ' T a n t o el PRI c o m o

la d i r i g e n c i a panista o p i n a b a n que la nueva legislación representaba

u n avance e n la transición democrá t i ca mexicana . El PRD y a lgunos

panistas habían i m p u g n a d o al Código Federal de Inst i tuciones y 

P r o c e d i m i e n t o s Electorales ( C O F I P E ) p o r q u e aseguraba la sobrerre-

presentac ión d e l p a r t i d o of ic ia l y dejaba en manos d e l g o b i e r n o el

c o n t r o l d e l proceso electoral . M u y p r o n t o se v i e r o n las l imi tac iones

de ese n u e v o m a r c o legal . L a oposición en Jalisco d e n u n c i ó q u e el

9 5 % de los vocales distritales tenían que ver c o n el PRJ, y q u e en

Guadala jara la to ta l idad de ellos habían c o m e t i d o del i tos electorales

en comic ios anteriores.

Priístas de base que en sept iembre de 1990 se habían i lus ionado

c o n las promesas de democrat ización de su d i r i g e n c i a n a c i o n a l , se

d e c e p c i o n a r o n p o r las imposic iones q u e su direcc ión p a r t i d a r i a real i -

zó e n 1991 a d u c i e n d o la convenienc ia de u n g r a n n ú m e r o de candi-

daturas de u n i d a d .

C o m o el a n t e r i o r padrón había sido d e n u n c i a d o c o m o u n ele-

m e n t o n o conf iable para unos comicios creíbles , se a c o r d ó entre los

par t idos el que se real izaran las tareas para u n nuevo padrón. Pero

7. Esa legislación federal electoral entró en vigor en agosto de 1990.
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también el nuevo e m p a d r o n a m i e n t o despertó fundadas sospechas.

Los part idos opositores se q u e j a r o n de que m u c h o s c iudadanos

hab ían sido salteados en el proceso de e m p a d r o n a m i e n t o . L o más

grave fue l o que se d e n o m i n ó repar to selectivo de credenciales de

elector. De acuerdo a las cifras oficiales se entregó en p r o m e d i o u n

8 9 % de credenciales en el estado de Jalisco. Sin embargo , t e n i e n d o

en cuenta la proporc ión de c iudadanos en edad de votar, esto repre-

sentó el 75.4%, p o r lo que u n o de cada cuatro c iudadanos jaliscienses

se q u e d ó sin posibi l idades de e m i t i r su voto . Además, el Programa

N a c i o n a l de So l idar idad fue ut i l i zado c o n fines electorales p o r parte

d e l p a r t i d o d e l estado. 8 Se h izo c o n base en u n a dispendiosa p r o p a -

ganda figura d e l Presidente.

E l día de las elecciones u n a gran cant idad de casillas empezaron

a f u n c i o n a r tarde, sobre t o d o en zonas opositoras. Las direcciones de

la ubicación de algunas casillas n o estaban correctas. Algunas de ellas

n o p u d i e r o n f u n c i o n a r p o r q u e los func ionar ios de las mesas de la

casilla n o se presentaron, o p o r q u e n o tenían la papelería . L a g r a n

mayoría de los func ionar ios de casillas mostraban gran sintonía y a u n

subordinación a los representantes de l PRI. De quienes hacían filas 

tempraneras para votar ante la tardanza en la aper tura de casillas

h u b o algunos q u e desist ieron d e l i n t e n t o . E l m i s m o día de la e lecc ión

f u e r o n repartidas credenciales de elector. N o todos los que previa-

m e n t e habían r e c i b i d o su credencial aparec ieron en las listas de

electores. Se d i o u n a m p l i o mane jo de credenciales sin firma n i

huel la . A la puer ta de las casillas se encontraban mi l i tantes d e l PRI;

d e n t r o , el representante d e l p a r t i d o of ic ia l llevaba una estricta conta-

b i l i d a d de los que votaban. Per iódicamente pasaba u n encargado de

ese p a r t i d o a recabar esa información, el cual a través de teléfonos

celulares en la zona m e t r o p o l i t a n a transmitía sus reportes . H u b o

acarreo de votantes, y también una votación h o r m i g a de parte de

8. Mario Zepeda en su artículo "El Pronasol, la política y la pobreza", en Memoria, 
núm.36, octubre de 1991, pág. 3-15 hizo un riguroso análisis de Pronasol. Destacó
el papel de este programa en la reconstrucción de la hegemonía política y en la
captación de actores políticos del movimiento popular al margen de los viejos
aparatos corporativos del PRI.
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brigadistas que tenían a su cargo varias credenciales. E n el Consejo

L o c a l y en los distritales era palpable u n a simbiosis entre los f u n c i o -

narios , consejeros y representantes d e l PRI. E n zonas rurales n o pocos

paquetes electorales l l e g a r o n a los distritales llevados p o r personas

q u e n o habían sido los presidentes de las mesas, y a lgunos iban

abiertos o a u n sin haberse real izado el c ó m p u t o . T a n t o en zonas

rurales c o m o urbanas aparec ieron casillas que excedían c o n m u c h o

la m e d i a de votación, a tal p u n t o q u e en algunas de ellas el n ú m e r o

d e votos e m i t i d o s n o correspondía al tiempo necesario para ser

depos i tado e n las urnas.

E l PRI enfatizó que los comicios d e l 91 pasarían a la h is tor ia c o m o

los más c o n c u r r i d o s . Y ofrec ió c o m o explicación el trabajo presiden-

c ia l . Las cifras oficiales i n d i c a b a n que el PRI en Jalisco había o b t e n i d o

casi el millón de votos (960,413) para u n 63%. E l PAN a lcanzó 361,573

votos l o q u e le representaba 23.7%. M u y lejos de estos dos par t idos se

e n c o n t r a b a n los otros part ic ipantes .

E l PAN dec laró que n o r e c o n o c í a los resultados electorales d a d o

q u e el proceso había carecido de l impieza y transparencia tanto e n la

apl icac ión de la ley c o m o e n la actuación de los organismos encarga-

dos de realizar los comicios . Los panistas jaliscienses acusaron c o m o

responsable de l f raude a l Presidente Salinas. Si el sistema había

q u e r i d o d a r la apariencia de que se caminaba hacia la democrac ia ,

las elecciones de 1991 habían sido u n mentís . El PAN recalcó que los

resultados oficiales n o ref le jaban la real idad e lectoral d e l estado. En

u n a declaración c o n j u n t a el PAN, PRD y PDM d e n u n c i a r o n u n f raude

c ibernét i co . E l PRD y el PAN o p i n a b a n que las cifras de la votación

priísta n o correspondían a u n a real v o l u n t a d c iudadana .

E l g o b i e r n o , con m u c h o t i e m p o , fue cons t ruyendo las piezas que

conjuntadas l o g r a r o n los resultados de 1991. Se p u e d e n e n u m e r a r

desde el l evantamiento d e l censo de 1990 pasando p o r la reorganiza-

c ión seccional de los distr i tos , hasta l legar al C O F I P E , al e m p a d r o n a -

m i e n t o , a la entrega de credenciales, a la reorganización priísta, al

p a d r ó n d e l PRI, a l e jérc i to priísta de p r o m o t o r e s d e l voto , al uso de

los medios de comunicac ión , a los recursos estatales puestos al servicio

de las candidaturas d e l PRI, a la utilización de Pronasol , a la difusión

de la figura pres idencia l . N i n g u n o de los estos e lementos inde-
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p e n d i e n t e m e n t e d e l c o n j u n t o hubiera logrado las cifras de los c o m i -

cios de agosto d e l 1991. Por esas fechas también aparec ió la inic iat iva

Presidencial para r e f o r m a r e l art ículo 27 const i tuc ional , cosa que

a h o n d ó malestar entre campesinos jaliscienses l igados al PRI. Así

e j idatarios de Cihuatlán, i n c o n f o r m e s con al imposición d e l candida-

to d e l PRI y c o n la política agraria d e l régimen, a n u n c i a r o n que

apoyarían al PRD. También en otros m u n i c i p i o s c o m o en Zacolaco,

Ponci t lán, Jamay, Tamazula, Cocula, V i l l a Purif icación y E l L imón,

campesinos priístas se pasaron al PRD. El FAD se q u e j ó de q u e n u n c a

h a b í a n exist ido tantos conf l ic tos y d e n u n c i ó que e n la d i r i g e n c i a

part idis ta d e l PRI n o había v o l u n t a d para a b r i r el proceso i n t e r n o . Los

par t idos opositores cons ideraron que los dedazos hab ían desgastado

al PRI en Jalisco. También en el PAN se agudizaron los prob lemas entre

las principales corr ientes . E n varios de los puntos en d o n d e se había

d a d o u n a fuer te impugnación a los candidatos impuestos p o r el PRI

se conf iguró una opción a través d e l PAN. E n Tala e l PAN y el PRD

d e c i d i e r o n apoyar una candidatura común.

E l PDM n o participó en esta ocasión p o r falta de registro. A l g u n o s

de sus corre l ig ionar ios d e c i d i e r o n votar en b lanco c o n las letras RE

que signif icaban Reforma Electoral a f o n d o . L a información que

t u v i e r o n d e l resultado de su inic iat iva fue que 300 así lo habían hecho

en San Juan . N o obstante, m u c h o s simpatizantes del ga l l i to v o t a r o n

p o r los panistas.

Las elecciones d e l 9 de f e b r e r o de 1992 f u e r o n calificadas de

i n m e d i a t o c o m o poco concurr idas , a excepc ión de los lugares en

d o n d e los part idos opositores d i s p u t a r o n f u e r t e m e n t e las alcaldías.

E l PAN y el PRD ca l i f i caron c o m o m u y viciada la j o r n a d a electoral . Se

d e n u n c i ó carruseles de votantes, intimidación y expulsión de repre-

sentantes de casilla, falta de materiales y votación sin credencia l de

elector. E n u n a delegación m u n i c i p a l de Tepatit lán se habían local i -

zado 35 credenciales sin h u e l l a n i firma, cuando supuestamente este

tipo de credenciales n o entregadas deber ían estar en resguardo en e l

RNE. E l PAN adu jo también que la lista adic ional fue usada para abul tar

la votación.

E l PRI r e c o n o c i ó su d e r r o t a en 18 m u n i c i p i o s . Q u i n c e pasaron a 

manos d e l PAN, de los cuales u n a tercera parte eran al teños ( C i u d a d
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Guzmán, Chápala, Colotlán, Magdalena, San Juan de los Lagos, San

Jul ián , Mascota, Santa María de los Angeles, J u a n a c a d á n , Arandas ,

Zapodane jo , Purificación, U n i ó n de San A n t o n i o , Acatic y G ó m e z

Far ías ) ; dos al PARM (Tuxcueca y T e u c h i d á n ) , y u n o al PRD (el a l teño

C u q u í o ) .

E n cuanto a votaciones locales, el PAN mostró i r en ascenso tanto

en n ú m e r o s absolutos c o m o relativos de 1985 a 1992. Duplicó su

votación e i n c r e m e n t ó en once puntos su porcenta je . El p a r t i d o d e l

estado a u m e n t ó en votos absolutos, p e r o disminuyó su porcenta je en

tres puntos . El PAN m e j o r ó su votación con respecto a las votaciones

federales d e l a ñ o anter ior en once distr i tos , sobre t o d o en los distr i tos

al teños sexto y séptimo. También el PRI m e jo ró su votación e n e l

d i s t r i t o séptimo. Ahí las cifras de que se ufanó f u e r o n mayores que

las federales de 1991. Según las cifras manejadas p o r el PRI éste tenía

votaciones más altas en todos los m u n i c i p i o s q u e las alcanzadas en

agosto de 1991. N o obstante perdió los m u n i c i p i o s de Arandas y San

Jul ián e n ese d i s t r i to .

E l PAN, además de los m u n i c i p i o s que le f u e r o n reconocidos

disputó c o n fuerza 34 m u n i c i p i o s , entre los q u e destacaron los de los

altos y los d e l n o r t e .

U n a semana después de los comicios el Consejo Electoral d e l

Estado d i o a conocer los resultados oficiales p o r los cuales se admitía

la v ic tor ia oposi tora en 18 m u n i c i p i o s . Se as ignaron 133 regidores

p l u r i n o m i a l e s en 110 ayuntamientos , de los cuales el PAN contaría c o n

8 1 , el PRD c o n 19, el PRI c o n 18 el PFCRN c o n 12, y el PPS c o n tres.

E l PAN en inserciones pagadas en periódicos ce lebró sus t r iunfos

ya reconocidos y d e n u n c i ó las graves i rregular idades y vicios en el

proceso electoral . Declaró que impugnaría muchos m u n i c i p i o s , entre

los que estaban dos al teños (Puerto Vallarta, Sayula, Amatidán, Acat-

lán de Juárez , Atemajac, Teocaltiche, Teocuitaüán de C o r o n a , Tala,

9. En este distrito se dio la fuerte impugnación por el caso de Tcpatitlán. Había
evidencias de operativos fraudulentos, pero las mismas cifras levantaban sospe-
chas pues si ya se había denunciado inflación de votos en las elecciones federales
de 1991, el que los índices se hubieren incrementado no correspondía al compor-
tamiento ordinario de afluencia de votantes.
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Atoyac, Tomat lán , Totat iche y Tepat i t lán) . Según los panistas este

proceso había sido más sucio que el d e l 18 de agosto d e l a ñ o anter ior .

El PAN convocó a mídnes de la v ic tor ia en d o n d e habían sido recono-

cidos sus t r i u n f o s .

E l PRD evaluó c o m o u n a buena campaña la local d e l 92. E n el

a l teño C u q u í o u n a p e q u e ñ a asociación c ivi l de p r o m o t o r e s en con-

tacto c o n otros grupos y con comunidades eclesiales de base desde

1988 se h a b í a preocupado p o r los procesos electorales. Los caciques

d e l lugar l igados a los González Gal lo p r e s i o n a r o n para que u n cura

de la l ínea de la teología de la l iberación fuera sacado d e l lugar. Esto

desa lentó en parte el trabajo de las comunidades de base; p e r o p r o n t o

se rehizo .

E n las elecciones federales de 1991 las votaciones de la oposición

de izquierda en el lugar fue baja, u n 10%. Para la c a m p a ñ a local de

1992 los grupos v i e r o n que tenían u n tope electoral y que eran

convenientes alianzas mayores. M a d u r a r o n la idea de conseguir la

c a n d i d a t u r a de gente de prest igio en la loca l idad . U n m é d i c o que

había c re ído en los postulados democrat izadores d e l PRI y que m i l i t a -

ba e n la c o r r i e n t e priísta d e n o m i n a d a MODAP, p r o n t o se d i o cuenta

de que eso n o func ionaba , y aceptó ser pos tu lado p o r el PRD. Además

el que h a b í a sido designado candidato d e l PRI era sent ido p o r g r a n

parte de la poblac ión d e l m u n i c i p i o c o m o impuesto . Se le achacaba

haber negoc iado la candidatura con u n h i j o d e l g o b e r n a d o r (situa-

ción que se repiüó en otros m u n i c i p i o s ) . L a p l a n i l l a perredista puso

c u i d a d o e n vigi lar t o d o el proceso: los n o m b r a m i e n t o s de f u n c i o n a -

rios, la entrega de credenciales, la propaganda, las casillas. Se enf ren-

t a r o n a u n a campaña de desprestigio p o r parte d e l PRI. Pero el diseño

de c u i d a d o y defensa d e l voto prosperó . Las obras de so l idar idad

habían pesado en las elecciones federales; e n las locales pasaron a 

segundo t é r m i n o ante el malestar p o r la imposición.

Las acciones de protesta n o se d e j a r o n esperar. La efervescencia

en varios m u n i c i p i o s empezó a manifestarse los días siguientes a los

comicios . Mi l i tantes de par t idos de oposición real izaron plantones

fuera de los comités electorales en varios m u n i c i p i o s . Se a n u n c i ó que

habr ía resistencia c ivi l p o r parte de los panistas. E l b l a n q u i a z u l de-

m a n d a b a la n u l i d a d en cuatro distri tos. Los panistas exigían que en
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algunos m u n i c i p i o s se a n u l a r a n algunas casillas en las que tenía

pruebas de acciones f raudulentas . C o n esto el PAN esperaba ganar los

m u n i c i p i o s de Totat iche, C o n c e p c i ó n de Buenos Aires , Ixdahuacán

d e l R í o y Mazamida . Además demandaba que puesto que el f raude se

había real izado en más d e l 2 0 % de las casillas procedía la anulac ión

de las elecciones en Puerto Vallarta, Zapopan, Tala, Sayula y Acadán.

E n el caso d e l a l teño Tepat idán el rec lamo era q u e toda la e lecc ión

f u e r a anulada. El PAN también demandaba jus t i c ia e lectoral en Hos-

t o t i p a q u i l l o , Teocalt iche, Huejúcar y V i l l a G u e r r e r o , en d o n d e se

anunc iaba la intención de n o aceptar la imposic ión de los priístas.

E n Tala fue tomada la comisión electoral p o r mi l i tantes d e l PAN

y d e l PRD que exigían e l r e c o n o c i m e n t o d e l t r i u n f o de la p lani l la

oposi tora . Aducían que el PRI i legalmente había r e p a r t i d o dos m i l

credenciales para al terar la votación y que el p a r t i d o d e l estado se

había apoyado en los auxi l iares electorales. En ese m u n i c i p i o había

u n a gran cant idad de c iudadanos ind ignados p o r los resultados

oficiales. E n Teocalt iche se p r o b ó que h u b o boletas en demasía .

E n Tepatit lán los blanquiazules ca l i f icaron las elecciones c o m o

u n f raude horro r i z a n t e e insis t ieron en la anulación de los comicios .

Desde esta c iudad alteña, a p r i n c i p i o s de marzo, u n g r u p o de pañis tas

inic ió u n a m a r c h a hacia la c iudad de México . Esta acción, d e n o m i n a -

d a M a r c h a p o r la D i g n i d a d de Jalisco, insistió en su labor de hacer

conciencia a su paso acerca de la l impieza electoral , y exigió una

a m p l i a r e f o r m a en el sistema electoral para p o d e r conf iar en la

participación electoral . El PRI trató de desvirtuar esta protesta adu-

c i e n d o que n o i b a n más de seis decenas de panistas. El PAN replicó

que u n acto de esta naturaleza, así l o hic iera u n a persona, debía ser

a t e n d i d o .

Los marchistas al teños, al l legar al Ba j ío , r e c i b i e r o n el apoyo de

los panistas de Guanajuato . Fox estuvo en varios de los mít ines que

real izaron a su paso p o r esa región. E n Queré taro , aprovechando q u e

el G o b e r n a d o r de Jalisco se encontraba en u n a reunión de varios

mandatar ios que examinaban el p r o b l e m a de Chápala, t u v i e r o n una

breve entrevista c o n él en la que presentaron pruebas de los fraudes.

Los panistas entre otras evidencias tenían videograbaciones. (En u n o

de los canales de televisión se había i n t r o d u c i d o la frecuencia de u n
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operat ivo d e l PRI; así lo que se suponía debía ser u n secreto, se supo

e n m u c h o s hogares á l tenos ) . E l gobernador indicó que estaba el

Colegio Electoral en sesiones. El Colegio Electoral n o rectif icó en el

caso de Tepatidán. C o m o n o h u b o arreglo, los marchistas d e c i d i e r o n

proseguir a la capital de la República . E n el m i t i n previo a r e t o m a r su

caminata , escucharon u n a vez más al combativo Vicente Fox declarar

que las demandas de los marchistas constituían u n vacío de p o d e r que

casi tocaba f o n d o en el g o b i e r n o de Jalisco. Estaban convencidos de

que era indispensable u n a v o l u n t a d política g u b e r n a m e n t a l para

resolver los confl ictos electorales.

Los marchistas l l egaron a la c iudad de M é x i c o cuando ésta se

encontraba en cont ingenc ia ambienta l . Para n o i n t e r r u m p i r el trán-

sito e n t r a r o n en fila i n d i a . Se corrió el r u m o r de q u e e l g o b i e r n o había

negociado con el d i r igente panista Diego Fernández De Ceballos el

que la j e f a t u r a panista bajara el t o n o a esa marcha. L l a m ó la a tención

que el r e c i b i m i e n t o a los a l teños p o r parte de panistas capital inos en

el sit io q u e C l o u t h i e r había consagrado c o m o lugar de manifestacio-

nes panistas, el A n g e l de la Independenc ia , fuera tan desangelado.

Ext rañaron a Fox y a los panistas d e l Baj ío . Los marchistas v o l v i e r o n

a sus lugares sin haber l o g r a d o revert i r el f raude .

Los perredistas rea l izaron manifestaciones de protesta en Zapo-

tiltic en las q u e p a r t i c i p a r o n mil i tantes de otros par t idos opositores.

E n este lugar se acusaban al PRI de intimidación y de haber hecho uso

de brigadas de votantes volantes. El PRD también d e n u n c i ó inflación

de votos e n favor d e l t r i c o l o r en O c o d á n . E n C i u d a d Guzmán quince

días después de la j o r n a d a electoral h u b o una m a r c h a p o r la d e m o -

cracia de los m u n i c i p i o s . Se aprovechó que en esa c i u d a d se efectuaba

el e n c u e n t r o nac ional de las comunidades eclesiales de base. En ese

acto surgió el acuerdo p o r e l cual se apoyaba las demandas de los

perredistas de Cihuatlán. De este m u n i c i p i o costeño, después de

varias manifestaciones y marchas locales, partió una marcha a finales 

de febrero r u m b o a la c i u d a d de Guadalajara en r e p u d i o al f raude .

Se f u e r o n s u m a n d o demandas de otras localidades. Fue d e n o m i n a d a

m a r c h a p o r la democrac ia . Se reclamaba el r e c o n o c i m i e n t o d e l

t r i u n f o perredista en Cihuaüán y en Zapot i l t i c .
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Los caminantes (a l rededor de trescientos) t o m a r o n la ruta p o r

d o n d e p u d i e r a n manifestarse c iudadanos de La H u e r t a , Cas imiro

Casti l lo , Autlán, El G r u l l o , El L i m ó n , Venust iano Carranza, C i u d a d

Guzmán, Zapot i l t i c , G ó m e z Farías, Savula, Amacueca, Atoyac, Zacoal-

co y Acadán. Los integrantes de la marcha en q u e n o sólo par t i c ipaban

h o m b r e s m a d u r o s s ino también mujeres, ancianos y niños f u e r o n

rea l izando reuniones públicas en los lugares p o r d o n d e pasaron. E n

m u c h o s sitios la protesta era de c iudadanos que habían dec idió

sufragar p o r el PAN, p e r o que n o se sentían ident i f i cados par t idar ia -

m e n t e sino opuestos a los candidatos del PRI y enarbo laban la exigen-

cia cívica de respeto a l voto . Así se u n i e r o n a la m a r c h a de los

perredistas de Cihuatlán los que protestaban p o r parte d e l PAN en

Sayula y en Acadán. Habiéndose i n i c i a d o c o m o marcha perredista , a 

l o largo de la caminata se fue c o n v i r t i e n d o en acc ión e m i n e n t e m e n t e

c iudadana . Este d e a m b u l a r de protesta fue apoyado en t o d o el reco-

r r i d o p o r las poblaciones p o r d o n d e pasó. A esta caminata p o r la

democrac ia se le unió o t ra que partió de O c o d á n .

Después de catorce días de peregrina je desde la costa, pasando

p o r el sur, l l egaron los marchistas a Guadalajara. Los de la costa

h a b í a n r e c o r r i d o 400 ki lómetros para expresar su i n c o n f o r m i d a d ; los

de la c iénaga 120 ki lómetros. Real izaron u n m i t i n e n el c e n t r o de la

c i u d a d en el q u e agradec ieron el r e c i b i m i e n t o de los tapados. A l día

siguiente t u v i e r o n o t r o acto polí t ico enfrente de la sede d e l Congreso

que fue pres id ido p o r C u a u h t é m o c Cárdenas. El d i r i g e n t e perredista

h i z o u n a crít ica a la def ic iente organización de su p a r t i d o en la

e n t i d a d l o que impedía que la protesta fuera más c o n t u n d e n t e . Aclaró

que se tenían entrevistas c o n autoridades gubernamenta les para

d e f e n d e r los t r i u n f o s . Q u e l o ú n i c o que d e m a n d a b a el PRD era respeto

a la ley, y q u e n o exigía nada q u e n o le correspondiera . N o se

negoc iar ían los votos. Adelantó que n o se quer ían consejos m u n i c i -

pales a h í d o n d e su p a r t i d o tenía pruebas de haber ganado.

Los dir igentes de los caminantes desde Cihuadán prec isaron q u e

el f raude tenía que ver c o n el proyecto de la l lamada Costalegre en

d o n d e el G o b e r n a d o r tenía intereses. Se señaló que había una alianza

entre el g o b i e r n o d e l estado y los d e n o m i n a d o s tecos quienes i m p u l -

saban proyectos turísticos p o r aquel la zona. L o que escandalizaba a 
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los campesinos de la costa era que dicha alianza se había e x t e n d i d o

hasta límites que n o se habían imaginado , pues maestros pertenecien-

tes a la Univers idad de Guadalajara se habían c o l u d i d o c o n d i c h o

fraude , pues habían presionado a menores a votar p o r el p a r t i d o

of ic ia l y quer ían ejercer represalias en contra de los maestros que n o

se habían prestado a esa m a n i o b r a .

Los perredistas de Zacoalco aclararon que h a b i e n d o q u e d a d o en

tercer lugar en la votación of ic ia l , sin embargo protestaban en contra

d e l f r a u d e . I n d i c a r o n que el m u n i c i p i o era u n b a r r i l de pólvora p o r

el conf l i c to electoral y se responsabilizó al G o b e r n a d o r de lo que

p u d i e r a pasar. T a n t o en el m i t i n c o m o poster iormente a través de

desplegados los perredistas presentaron las pruebas d e l f raude : el

" taqueo" c o m p r o b a b l e p o r 39 boletas tachadas p o r el PRI que tenían

los perredistas p o r q u e u n priísta se las había hecho llegar; la i n t i m i -

dac ión y agresión física de parte de func ionar ios electorales a repre-

sentantes de part idos de oposición; la integración de la Comisión

M u n i c i p a l Electoral y de las Mesas Directivas de Casilla c o n famil iares

de los candidatos priístas.

Los marchistas, se m o s t r a r o n también contrar ios a los cacicazgos,

a las amenazas que habían rec ib ido algunos sacerdotes p o r haberlos

apoyado y se a legraron de haber visto c o n sus ojos el r e p u d i o que

había en la zona costeña y sureña del estado en c o nt ra del f raude .

Real izaron una m a r c h a p o r el cent ro de la c iudad y después se

insta laron en plantón ante la sede d e l Congreso local . A n u n c i a r o n

que se quedar ían hasta el i n f o r m e d e l Gobernador , que sería a 

mediados de marzo . F ina lmente la negociac ión n o benef ic ió a los

mi l i tantes de los m u n i c i p i o s sino a u n d i r igente que consiguió el

segundo si t io perredista en el congreso local .

T a n t o el PAN c o m o el PRD p lantearon sus quejas al g o b i e r n o local

y federal . El PAN a n u n c i ó que estaba dispuesto a d e n u n c i a r ante

o r g a n i s m o de derechos H u m a n o s los fraudes. Frente a las respuestas

gubernamentales de que presentaran sus pruebas a las instancias

electorales, aducían que n o había confianza en ellas, p o r la parcial i -

d a d que tales instancias habían e x h i b i d o .

Tanto en Tala c o m o en Cihuatlán fue declarada la resistencia c iv i l .

E n el p r i m e r o a través de u n f rente que agrupaba a part idos oposito-
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res; en el segundo p o r parte de campesinos desprendidos d e l PRI e 

integrados al PRD. El PRD d e m a n d ó j u i c i o polí t ico c o n t ra el goberna-

d o r .

A finales de m a r z o y p r i n c i p i o s de a b r i l varios alcaldes t u v i e r o n

q u e a s u m i r el cargo fuera de las presidencias d e b i d o a las i m p u g n a -

ciones de los opositores, la t o m a de protesta ante palacios munic ipa les

q u e parec ían cuarteles provocó grandes disgustos. L a protesta se

instaló en o c h o m u n i c i p i o s . Dos alcaldías f u e r o n tomadas y dos

f u e r o n acordonadas p o r mi l i tantes y simpatizantes de la oposic ión.

L a geograf ía electoral de Jalisco en los comicios munic ipa les de

1988 se conf iguró de la siguiente m anera : el PRI c o n c e n t r ó sus más

altos porcentajes en los m u n i c i p i o s n o r t e ñ o s l imítrofes c o n el estado

de Nayar i t , en u n a franja de los m u n i c i p i o s sureños que van de los

l ímites c o n Nayar i t hacia C o l i m a y en u n a porc ión p e q u e ñ a de

m u n i c i p i o s col indantes con M i c h o a c á n . A su vez, el PAN fort i f icó sus

votaciones en m u n i c i p i o s a l teños cercanos al estado de Zacatecas, en

u n a a m p l i a zona alteña y en el m u n i c i p i o cos teño de Puer to Val larta

y sus a ledaños . La izquierda se v i o f o r t i f i c a d a en m u n i c i p i o s de la

costa, en la región cercana a la laguna y en m u n i c i p i o s cañeros d e l

Sur. C o m p a r a d o s los comicios locales de 1988 c o n los de tres a ñ o s

atrás, e l PAN i n c r e m e n t ó sus votos en la región al teña, en el n o r t e y en

varios m u n i c i p i o s d e l sur . 1 0

E n 1992 la mayoría de los m u n i c i p i o s en d o n d e surg ieron protes-

tas p o r la designación de candidatos d e l PRI f u e r o n escenario de

fuertes confrontac iones d u r a n t e y a u n después de los comicios . Si se

cons ideran los m u n i c i p i o s ganados p o r la oposición y aquellos en los

que h u b o mayores e n f r e n t a m i e n t o s a raíz de los resultados oficiales,

fuera de u n m u n i c i p i o q u e l i m i t a c o n Nayar i t y que n o t iene contacto

d i r e c t o c o n otros c o n s imilar situación, se p u e d e n apreciar cuatro

bloques de m u n i c i p i o s . Dos de ellos a g r u p a n sólo a dos. El p r i m e r

b l o q u e se sitúa en el n o r t e y está c o l i n d a n d o c o n Zacatecas; el segundo

se e n c u e n t r a en la costa, c o n t i g u o a Nayar i t . E l tercer c o n j u n t o de

m u n i c i p i o s va de la zona costera a la sureña, y abarca u n a l ínea de

10. Jaime Preciado. Geografía Electoral de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Guada¬
lajara, 1990.
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ocho m u n i c i p i o s . El últ imo bloque , el más n u m e r o s o , pues abarca a 

33, hace u n semicírculo en los altos, baja hacia el lago de Chápala y 

se ext iende hacia Michoacán en u n o de sus brazos, rodea el lago hacia

el occ idente en el o t r o brazo, sube hacia la región de la zona m e t r o -

p o l i t a n a y se abre en m u n i c i p i o s aledaños, finalmente se d i r i g e a l sur

hacia m u n i c i p i o s l imítrofes con C o l i m a y Michoacán. U n p r i m e r

acercamiento ofrece u n a visión de u n f e n ó m e n o opos i tor fincado 

c o y u n t u r a l m e n t e e n cada u n o de los lugares, p e r o af ianzado p o r

f e n ó m e n o s de difusión que in terconectan posibi l idades de a l ternan-

cia y de protesta en contra de lo que amplios grupos aprecian c o m o

i m p o s i c i o n e s . "

El empate de la correlación de fuerzas electorales principales

Para las elecciones federales de 1994 en Jalisco los panistas l o g r a r o n

n o m i n a c i o n e s democrát icas de sus candidatos. E n el PRI se tuvo que

r e c u r r i r a la d isc ip l ina de los l lamados candidatos de u n i d a d . A u n q u e

se expresaron i n c o n f o r m i d a d e s , éstas n o c o n f i g u r a r o n escisiones

mayores. Se in tentó contrarrestar u n a emergencia oposi tora c o n el

r e p a r t o de candidaturas a los principales grupos políticos oficiales. Se

consideró q u e se respondía a todas las presiones de d e n t r o d e l p a r t i d o

of ic ia l y se evitaban pugnas que p u d i e r a n i m p l i c a r pérdidas de votos.

Las campañas locales en la e n t i d a d f u e r o n marcadas p o r las

cont iendas presidenciales. Se calculó que a los actos d e l candidato d e l

PRI, Ernesto Z e d i l l o , habían a c u d i d o unas 25,000 personas. El panista

D i e g o Fernández de Ceballos, logró allegarse la audiencia de unas

50,000 personas en sus actos de campaña en Jalisco. Cárdenas visitó

varias veces Jalisco y tuvo eventos con m u c h a gente en diversos

poblados. El debate de p r i n c i p i o s de mayo entre los candidatos

Z e d i l l o , Fernández y Cárdenas c a m b i ó el curso de las campañas . Fue

evidente el t r i u n f o d e l panista, lo cual dinamizó la c a m p a ñ a d e l

b l a n q u i a z u l e n la e n t i d a d . E l candidato of ic ia l decayó en preferencias,

y los cardenistas v i e r o n c ó m o antiguas adhesiones se es fumaron .

11. Cfr. Jorge Alonso, El uto electoral, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, 1993.
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A pesar de las modi f icac iones en los últ imos acuerdos entre los

pr inc ipales part idos en t o r n o a l o electoral , l o relat ivo al financiamien-

to de los par t idos y a la equidad de los medios masivos de co m unica -

c ión n o se l levaron a efecto. E n par t i cu lar los medios e lectrónicos

b e n e f i c i a r o n grandemente la campaña d e l PRI.

A l PAN en Jalisco le f u e r o n reconocidos los t r i u n f o s en 9 distr i tos

(los o c h o de Cuadalajara y el m e t r o p o l i t a n o correspondiente a Zapo-

p a n ) . E l PAN impungó el d i s t r i t o V i l , c o n cabecera en la c i u d a d al teña

Tepat idán, en e l que la d i fe renc ia entre el PRI y el PAN era de 244 votos.

El T r i b u n a l Federal Electoral a finales de sept iembre invalidó el

t r i u n f o d e l PRI en el d i s t r i t o VII c o n la anulación de tres casillas. C o n

esto el b l a n q u i a z u l llegó a la m i t a d de las d iputac iones federales

jaliscienses.

El PAN en Jalisco logró más d e l 5 0 % de las d iputac iones q u e le

f u e r o n reconocidas en toda la Repúbl ica y el 3 8 % de las d iputac iones

de mayoría relativa de toda la oposic ión. El panismo jalisciense o b t u v o

el m e j o r porcentaje de su p a r t i d o e n el país en 1994.

E n Jalisco la votación pres idencial entre PRI y PAN estuvo m u y

cerrada. Z e d i l l o obtuvo 1,058,036 votos y Diego Fernández 1,012,291.

La distancia entre ambos n o llegó a los dos puntos porcentuales . E n

n ú m e r o s absolutos Z e d i l l o práct icamante dupl icó los votos q u e o b t u -

vo Salinas, y Fernández triplicó los de C louth ier . Cárdenas perdió más

d e l 4 0 % de sus votos de seis años atrás y casi 17 p u n t o s porcentuales .

E n 1988 el PAN había ganado siete de los o c h o distr i tos de

Guadala jara y el de Z a p o p a n . Tres años más tarde éstos f u e r o n

recuperados p o r el PRI. E n 1994 el PAN volvió a ganar esos mismos

distr i tos , les sumó el que le faltaba para tener todos los de Guadalajara

y además triunfó en el a l teño sépt imo. La presencia panista n o se

c i rcunscr ibe a los distr i tos m e t r o p o l i t a n o s . El PAN ganó d o n d e se

concentraba el 54 .3% de la poblac ión jalisciense. S u p e r ó al PRI en las

pr inc ipales ciudades d e l Estado. E n todos los distr i tos había m u n i c i -

pios en los que el PAN tenía c o m p e t i t i v i d a d y subió su votación en

todos los m u n i c i p i o s . Considerados los resultados e n las casillas se

p u e d e apreciar que h u b o u n a competenc ia m u y reñida entre el PAN

y el PRI en la zona m e t r o p o l i t a n a y en el a l teño sépt imo. Destaca q u e
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la vieja tendenc ia b ipart idis ta que se había manifestado sobre t o d o en

la zona m e t r o p o l i t n a entonces se fuera e x t e n d i e n d o a t o d o el Estado.

L a mayoría d e l e lectorado jalisciense ( u n 56.6%) n o votó p o r el

PRI. A n t e el cerrado b i p a r t i d i s m o se erigió todavía c o m o u n a opc ión

que le daba u n a característ ica de p a r t i d o m e d i a n o de cent ro izquierda

representado p o r e l PRD. E l PT logró la meta de los m i n o r i t a r i o s :

rebasar el 1.5% de la votación. Los demás part idos práct icamente se

e s f u m a r o n , a u n q u e el sinarquista PDM-UNO siguió siendo una fuerza

r e g i o n a l en la zona al teña.

E n sent ido estricto u n voto de castigo al PRI (es dec i r u n voto

a n t e r i o r m e n t e o t o r g a d o y ahora re t i rado) sólo se mostró escasamente

en c inco distr i tos urbanos y u n o r u r a l . L o que se d i o fue u n auge d e l

voto oposi tor que benef ic ió al PAN. Este voto panista, que re f rendó

votaciones anter iores , pero que se allegó u n a e n o r m e cant idad de

electores nuevos, implicó u n a opción p o r la a l ternancia en lo q u e iba

implíci to una crít ica a la gestión g u b e r n a m e n t a l .

A los priístas se les había dado la or ientación de que tenían que

e m p e ñ a r s e p o r rescatar espacios que la oposición h a b í a conseguido.

E n la e n t i d a d se foca l izaron los m u n i c i p i o s que en 1992 n o f u e r o n

favorables al PRI. C o m o en 1991 ya se habían rescatado las d iputac io -

nes que en 1988 había ganado el PAN, en esta ocasión se calculó que

los niveles de 1991 aseguraban de nuevo r e f r e n d a r la v ic tor ia priísta.

L a consigna la cumpl ió en parte el PRI de Jalisco, pero n i rescató e l

voto en todos los m u n i c i p i o s gobernados p o r panistas (se consideraba

que el de C i u d a d Guzmán era el m e j or a d m i n i s t r a d o en t o d o el

estado), n i aseguró el t r i u n f o en la zona m e t r o p o l i t a n a .

E n el v o t o panista habría que tener en cuenta que i n f l u y e r o n

varios factores combinados : la tradición bipart idis ta tapada, el repu-

d i o de nuevos votantes hacia el m a l g o b i e r n o en la e n t i d a d , y la gran

i n f l u e n c i a que fue ganando la candidatura presidencial de Diego

Fernández de Ceballos d inamizada p o r el debate de mayo que lo

ostentó c o m o u n t r i u n f a d o r . Las actitudes y las percepciones f u e r o n

d e t e r m i n a n t e s en el auge panista que fue a r r o l l a d o r en la zona

m e t r o p o l i t a n a , p e r o que avanzó también en la zona r u r a l . Los ante-

riores t r i u n f o s y aciertos de algunos de sus presidentes munic ipa les

en algunas regiones también canal izaron votos albicelestes.

4 3



C U L T U R A P O L Í T I C A Y E L E C C I O N E S

E n el fracaso d e l voto cardenista i n f l u y e r o n también varias razo-

nes. L a p r i n c i p a l de ellas fue la i m a g e n d e p e r d e d o r de Cárdenas en

el debate . Decayó en el n ive l de las encuestas en la e n t i d a d y ya n o

p u d o recuperarse a pesar de que en la zona r u r a l h izo u n a consistente

c a m p a ñ a c o n varias visitas y c o n actos m u l t i t u d i n a r i o s . T a m b i é n

influyó e n el á n i m o de los votantes la mala impresión que d e j a r o n las

pugnas intestinas e n ese p a r t i d o p o r conseguir n o m i n a c i o n e s . La

i m a g e n que i n s t r u m e n t a r o n los medios y el g o b i e r n o de que el PRD

era el p a r t i d o de la v io lenc ia también le a le jaron nuevos electores. N o

obstante, el c r e c i m i e n t o d e l PRD c o n respecto a la e lecc ión de 1991 se

d e b i ó n o tanto a la campaña local c o m o a l o que le al legó la campaña

pres idencia l . A u n q u e en este p u n t o habría que hacer una precisión.

E n el d i s t r i t o XV, el candidato d e l PRD, que n o provenía de sus filas, 

h i z o u n a intensa y b i e n planeada campaña que le redituó u n a g r a n

c a n t i d a d de votos. El PT apenas p u d o r e m o n t a r en el estado el

porcenta je para apunta lar su registro. Los demás par t idos q u e d a r o n

arrasados p o r la confrontac ión entre el PRI y el PAN . 

E l casi empate electoral en Jalisco tuvo u n a consecuencia i n m e -

diata , q u e sólo la pos ter ior c a m p a ñ a fue d i s i pa n d o : pasmó el á n i m o

de los pr incipales contendientes . Los priístas, pese a que contr ibuye-

r o n c o n m u c h o s votos al t r i u n f o pres idencia l , a q u e les fue reconocida

la v i c tor ia en las fórmulas de senadurías y a que t u v i e r o n más votos

q u e su más cercano o p o n e n t e , se m o s t r a r o n desconcertados y c o n

h o n d o s e n t i m i e n t o de perdedores . A su vez los panistas, que incre-

m e n t a r o n e l v o t o panista y que c o n s i g u i e r o n el mayor n ú m e r o de

diputac iones a n ive l nac ional , n o ostentaban t a m p o c o espíritu t r i u n -

fador. E n los p r i m e r o s pesaba el c o m p o r t a m i e n t o electoral a n ive l

nac iona l , en los segundos el que el c ú m u l o de votos n o h u b i e r a

l o g r a d o hacer t r i u n f a r a su candidato pres idencia l .

E n los comicios federales de 1994 el PAN ganó d o n d e se concen-

traba el 54.3% de la poblac ión jalisciense. Los panistas l o g r a r o n

superar al PRI en las pr inc ipales ciudades d e l estado. E n los altos

g a n a r o n en los m u n i c i p i o s de Acatic , San Juan de los Lagos, San

M i g u e l el A l t o , Tepatidán, y e n la c i u d a d de Lagos.

Resultó h a r t o sospechoso q u e en la e lecc ión para senadores en

73 m u n i c i p i o s h u b i e r a más votación d e l PRI para sus fórmulas de
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senadores que para su candidato presidencial . Las diferencias iba de

u n o a 858 votos, según los casos. La mayor distancia se e n c o n t r ó en

Yahualica, lugar de mayor in f luenc ia de u n o de los candidatos al

Senado en d o n d e la d i ferenc ia impl icaba el 14% de los votos.

Hacia la alternancia
i

Las elecciones federales en Jalisco suelen c o n d i c i o n a r las locales que

ú e n e n lugar unos meses después. La reñida competenc ia electoral

ent re PRI y PAN p r e f i g u r a r o n u n a pos ib i l idad de q u e la g u b e m a t u r a

p u d i e r a ser fuer temente disputada p o r el panismo jalisciense. Pese al

casi empate de las tendencias mayoritarias, se c o n f o r m ó una clara

mayoría de los electores en Jalisco que se m o s t r a r o n en favor de la

a l ternancia .

N o pocos de los acuerdos entre las pr incipales fuerzas políticas

nacionales que c o b r a r o n f o r m a en el p r i m e r semestre de 1994 i n f l u -

y e r o n en la tónica de u n a nueva ley electoral jalisciense aprobada

poco después de las elecciones federales. F u e r o n incrementados de

catorce a diecisiete el n ú m e r o de diputados de representac ión p r o -

p o r c i o n a l . Se r e d u j o de 2.5% a 2 % el porcentaje m í n i m o de votación

para q u e los part idos p u d i e r a n par t i c ipar en su repar to , se e l iminó la

p o s i b i l i d a d de que u n solo p a r t i d o p u d i e r a in tegrar las dos terceras

partes d e l Congreso, se a m p l i a r o n las integraciones de los ayunta-

mientos tan to en cuanto a regidores de mayoría c o m o de repre-

sentación p r o p o r c i o n a l y se r e d u j o el porcentaje para p o d e r par t i c i -

p a r en esta última representación, se modif icó la competenc ia para

la calif icación de las elecciones, y el sistema de impugnación, en tal

f o r m a que los d iputados electos ya n o cal i f icaran su p r o p i a elección,

s ino que esa competenc ia pasó a las comisiones distritales; t ampoco

el Congreso calificaría las elecciones en los m u n i c i p i o s sino el Consejo

Electoral d e l Estado. Se reservó para el Congreso e n funciones la

calif icación de la e lecc ión de Gobernador , l o que fue i m p u g n a d o

f u e r t e m e n t e p o r la oposición. Se posibilitó el r e c o n o c i m i e n t o de

part idos estatales. Se proc lamó que habr ía u n a m a y o r a u t o n o m í a para

el Consejo Electoral y se abr ió la pos ib i l idad de u n a ciudadanización

d e l m i s m o . La nueva ley local , c o n la federal , se caracterizó también
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en p o n e r trabas a candidatos comunes y a las coaliciones. L a integra-

c ión d e l Consejo Electoral fue u n p r o d u c t o de u n acuerdo entre los

pr inc ipales par t idos .

O t r a vez la designación de la candidatura panista fue c o m p e t i d a

p o r medios democrát icos in ternos , mientras la designación d e l can-

d i d a t o a g o b e r n a d o r p o r el PRI fue u n a simulación de proceso de

decisión basista. Los m o n i t o r e o s realizados en t o r n o al c o m p o r t a -

m i e n t o de los medios masivos de comunicac ión respecto a las campa-

ñas electorales m o s t r a r o n la p r o f u n d a i n e q u i d a d en el t r a t a m i e n t o

que estos medios h i c i e r o n de las noticias electorales. N o había c o n d i -

ciones de i g u a l d a d que p r o p i c i a r a n la p l u r a l i d a d . Las denuncias de

utilización de recursos públicos en favor de la c a m p a ñ a d e l p a r t i d o

d e l estado n o cesaban. El PVEM insistió en que además de la pre feren-

cia que mostraban los medios de comunicac ión masiva p o r a lgunos

part idos , el p a r t i d o d e l estado ut i l izaba su estructura corporat iva para

pres ionar a tianguistas y taxistas para que sufragaran p o r el t r i co lor ,

y se aprovechaba de las inst i tuciones oficiales de crédito y benef ic io

c o m u n i t a r i o para su p r o p i o benef ic io e lectoral . Después de las elec-

ciones, el nuevo g o b i e r n o descubrió que en el per íodo a n t e r i o r la

Secretar ía de Finanzas d e l estado había pagado p u b l i c i d a d d e l PRI.

Funcionar ios de La Secretar ía de G o b e r n a c i ó n se h i c i e r o n visi-

bles en Jalisco el mes de enero de 1995. A los pr inc ipales dir igentes

d e l p a r t i d o d e l estado les a d v i r t i e r o n que el g o b i e r n o n o quer ía u n

c o n f l i c t o más postelectoral que repercut iera en el difícil a m b i e n t e

nac iona l , marcado p o r u n grave descontento a raíz de la devaluación

d e l peso de hac ía u n mes. T a m b i é n el D e p a r t a m e n t o de Estado de

Estados U n i d o s quiso hacer pública su presencia e interés en el

proceso electoral , u n a vez que había optado p o r u n d i scut id o présta-

m o al g o b i e r n o m e x i c a n o . Los empresarios j u g a r o n fuerte en la

c a m p a ñ a . Los grandes a favor d e l PRI c o n recursos y a m a r r a n d o

compromisos . Pero cuando ya v i e r o n que el caso se iba p e r d i e n d o y 

que habr ía u n v o t o de castigo, recalcaron que los programas d e l PRI

y d e l PAN les sonaban similares, y p i d i e r o n u n gabinete p l u r a l . El

panismojal isc iense propagandizó al c ierre de su campaña el c o n j u n t o

de encuestas que l o presentaban c o m o seguro ganador. E l candidato
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priísta e n t o n o ya de derro ta se que jó públ icamente de que n o estaba

l u c h a n d o contra adversarios sino contra adversidades.

E n los comicios locales de febrero de 1995 el candidato panista a 

la g u b e r n a t u r a , Cárdenas J iménez , obtuvo u n a a m p l i a e incuest iona-

ble v ic tor ia . Alcanzó 1,113,562 votos para u n 52.7% f rente a 783,601

votos priístas que representaron u n 37%. C o n respecto a la e lecc ión

de g o b e r n a d o r de seis años atrás, el panismo e x p e r i m e n t ó u n creci-

m i e n t o de u n 379%. Este e n o r m e r e p u n t e había estado d i n a m i z a d o

p o r la e lecc ión federal de agosto en la que el PAN disputó fuer temente

la senaduría . Además, los niveles de esa votación los elevó a h o r a en

11.6 puntos porcentuales. Fuera d e l d i s t r i t o X X en d o n d e el b lanquia-

z u l perdió 262 votos c o n respecto a la e lecc ión de senadores, en los

otros 19 distr i tos el PAN i n c r e m e n t ó votos. Por su parte el PRI , a u n q u e

ganó 265,121 votos en relación con l o conseguido en 1988, perdió

más de u n a cuarta parte de los votos que se al legó para ganar la

e lecc ión de senadores en 1994. El desplome l o sufrió en todos los

distr i tos . Sólo en tres distri tos el pri ísmo se puso p o r enc ima de la

votación para gobernador . L a supremacía q u e logró en ellos sobre el

PAN fue m u y pequeña , a tal p u n t o que en el d i s t r i t o I X la d i ferenc ia

fue de sólo tres votos. La distancia d e l PAN sobre el PRI fue de 15.5

puntos . Los demás part idos q u e d a r o n borrados en la cont ienda . E l

PRD apenas consiguió 3 .9% de la votación para gobernador . Los siete

restantes n o l l egaron n i al 1 % .

El PAN ganó 17 de los 20 distritos. R e f r e n d ó los nueve distri tos de

la zona m e t r o p o l i t a n a en los que había sido t r i u n f a d o r en agosto, le

añadió e l que faltaba; m a n t u v o el a l teño sépt imo, y entre los distri tos

foráneos conquis tó seis más. Por su parte el PRI perdió siete posiciones

alcanzadas en agosto y sólo logró tres d iputados u n i n o m i n a l e s (en los

distr i tos ribereños I X , y V I I I , y en el cos teño X I ) . E n 1994 los priístas

alcanzaron más de u n mil lón de votos, para pelear cerradamente la

e lecc ión c o n el PAN. En 1995 el t r i u n f o panista fue arro l lador , y el

desplome priísta estruendoso. E l ascenso d e l panismo ha sido vert ig i -

noso. D e la e lección local de 1992 a la federa l de 1994 m e j o r ó sus

votos e n casi dos veces y media . E n seis meses r e m o n t ó su votación en

u n 12.6%.
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E l p a n i s m o en 1995 i n c r e m e n t ó en más de once puntos porcen-

tuales su buena votación de las elecciones federales. Y c o n respecto a 

los comic ios de tres años antes e x p e r i m e n t ó una me jor ía de 22 p u n t o s

porcentuales e i n c r e m e n t ó su votación en u n 174%. E n menos de seis

meses el PAN subió su votación en los distr i tos jaliscienses en 11.3

p u n t o s porcentuales mientras el PRI descendió 7 y el PRD 2.5. E n votos

absolutos el PAN a u m e n t ó 123,169 votos; y el PRI v i o desaparecer

274,688. A su vez, para el PRD también se es fumaron 76,462 sufragios.

Sobre t o d o en la e lecc ión para gobernador , p e r o también en la de

diputados , h u b o perredistas que p r e f i r i e r o n el voto útil en favor d e l

PAN para c o n t r i b u i r a d e r r o t a r al PRI.

C o m p a r a n d o los resultados de 1995 c o n los de tres años antes, el

PAN a u m e n t a sus porcentajes en todos los distr i tos , mientras el PRI

decae también todos ellos. E n la ZMG se puede apreciar u n a correla-

ción m u y estrecha de tal m a n e r a q u e práct icamente los p u n t o s q u e

avanza el PAN los retrocede el PRI. El f e n ó m e n o es s imilar en las zonas

nor teña , a l teña y r ibereña; y en el sur y la costa es más a l to el

c r e c i m i e n t o panista y más grande el d e t e r i o r o priísta. E n los últ imos

10 años el PRI ha e x p e r i m e n t a d o descenso que se convirtió en f r a n c o

d e r r u m b e en 1995; e l PAN fue en ascenso y se disparó hacia arr iba en

la última e lecc ión a tal p u n t o que se i n v i e r t e n las posiciones y e l PAN

sobrepasa al p a r t i d o d e l estado c o n u n a a m p l i a ventaja. A su vez el

c o m p o r t a m i e n t o electoral d e l PRD ( t e n i e n d o en cuenta su pasado

c o m o PSUM/PMS) de 1985 a 1995 alcanzó u n i m p o r t a n t e c r e c i m i e n t o

en 1988 q u e n o p u d o sostener en las dos elecciones siguientes.

E n la e lecc ión para muníc ipes el PAN consiguió también u n

t r i u n f o c o n t u n d e n t e . E n las cuatro elecciones anteriores (de 1982 a 

1992) había e x p e r i m e n t a d o u n i n c r e m e n t o de 10 p u n t o s porcentua-

les. Pero de 1992 a 1995 subió 21 puntos más. E n los comicios

munic ipa les anter iores se había i d o conso l idando en las zonas más

pobladas de la en t idad , había i d o ganando presencia en localidades

pequeños , y había i d o crec iendo rápidamente en poblaciones medias.

Para 1995 reforzó la p r i m e r a tendencia e i n c r e m e n t ó su presencia

c o n 22 puntos más, e n las poblaciones pequeñas a u m e n t ó 14 puntos ,

y e n las medias 20.
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E n contraste, el PRI, que en los últimos cuatro per íodos electorales

en ayuntamientos se había m a n t e n i d o en niveles cercanos al 60%,

sufrió u n desplome a b r u m a d o r de 21 puntos , el cual d i s t r i b u i d o entre

los m u n i c i p i o s de más alta densidad de población implicó u n a pérdi-

da de 22 puntos , aunque de 14 en las medias y pequeñas respectiva-

m e n t e . E n las elecciones municipales , tomadas en c o n j u n t o , el PAN

m a n t i e n e el porcenta je de l 5 2 % l o m i s m o que el PRI e l d e l 37%. Por

su parte el PRD avanza de u n 3.9 al 4.8, y el PDM de u n 0.9 a u n 1.2. N o

obstante, fuera de la ZMG la distancia entre el PAN y el PRI d i sminuye

y se colocan en p r o p o r c i o n e s similares a la competenc ia federal (nada

más que c o n las p r o p o r c i o n e s intercambiadas) , en ta l f o r m a que el

PAN alcanza 43.3% y el PRI 41.7%. El PRD crece más y llega hasta el 6%,

el PDM a l 2.3 y el PFCRN a l 1 % . E n las elecciones munic ipales el PRI

tiene 8 décimas más que en la e lección de g o b e r n a d o r y 1.4 más que

en la de d iputados . Por su parte el PAN en esos comicios t iene 3 

décimas menos que para g o b e r n a d o r y 2 décimas menos que para

diputados . E n cambio el PRD logra 9 décimas más que para goberna-

dor, a u n q u e 0.03 menos que para diputados .

E n n ú m e r o de m u n i c i p i o s el PRI recupera seis m u n i c i p i o s que en

1992 había ganado la oposición (cuatro panistas y dos parmistas) y 

m a n t i e n e 57 con l o que se queda con 63 alcaldías. Mientras que el

PAN conserva 11 y a ñ a d e 41 más. El PRD m a n t i e n e el que había ganado

el per íodo a n t e r i o r y le suma cinco más. El PDM, PT y PFCRN ganan u n o

cada u n o . En n ú m e r o de m u n i c i p i o s el PRI se queda c o n el 50.8% de

los m u n i c i p i o s , el PAN logra el 41.9%, el PRD el 4.8, y los otros tres c o n

el 0.8% cada u n o . Sin embargo si se tiene en cuenta el n ú m e r o de

habitantes la proporc ión resulta d i fe rente . Así a p a r t i r de las eleccio-

nes de 1995 los panistas g o b i e r n a n los m u n i c i p i o s d o n d e se asienta el

79.3% de la poblac ión, los priístas los correspondientes al 16.4%. E n

los 52 m u n i c i p i o s ganados p o r el PAN éste suma 971,536 votos, m i e n -

tras el PRI en los 63 en d o n d e tuvo victorias las consiguió s u m a n d o

sólo 158,130 votos.

De los 918 regidores p o r el p r i n c i p i o de mayoría relativa el PRI se

q u e d ó c o n el 48%, e l PAN c o n el 4 4 . 1 % , el PRD c o n el 5 . 1 % , el PDM

c o n el 0.9%, el PT c o n el 0.8% y el PFCRN c o n e l 0.7%. De los de
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representac ión p r o p o r c i o n a l (174) el PRI o b t u v o e l 52.2%, el PAN e l

33.9%, el PRD el 10.3%, y el PT, PFCRN y PARM e l 1 % respectivamente.

E n n ú m e r o absolutos de regidores el PRI se q u e d ó c o n 533, el PAN c o n

464, el PRD c o n 65, el PT c o n 10, el PDM c o n 9, el PFCRN c o n 9 y el PARM

c o n 2. A u n q u e habría q u e aclarar q u e los m u n i c i p i o s de mayor

i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a y c o n mayor n ú m e r o de habitantes están en

manos d e l PAN, y que el PRD consiguió u n r e g i d o r p r o p o r c i o n a l en

cada u n a de las alcaldías de la zona m e t r o p o l i t a n a .

E n O c o d á n fue evidente el voto d i f e r e n c i a d o . M i e n t r a s e n la

e lecc ión para d iputados el PAN obtuvo 10,046 votos, en la de muníci-

pes sólo alcanzó 5,607. E n cambio la p lan i l l a pedemista para la

alcaldía g a n ó c o n 10,568 votos cuando e n la e lección de d iputados el

p a r t i d o d e l gal l i to se q u e d ó c o n 5,862 sufragios. Así el PAN sufrió u n a

crít ica local a sus métodos centrales de decisión de candidatos.

E n t r e los votos diferenciados, además d e l caso de O c o d á n habría

q u e señalar Cocula y Cuquío en d o n d e la votación m u n i c i p a l perre-

dista es mayor que la e m i t i d a a favor de su candidato a gobernador .

E n C u a u d a el PAN gana el m u n i c i p i o , pero en la e lección de goberna-

d o r e l PRI supera al PAN c o n cuatro votos. E n T u x p a n la votación

panista p o r g o b e r n a d o r es superior, pero el m u n i c i p i o lo gana el PT.

E n el a l teño VI e l PRI en 1994 v io achicarse su a n t e r i o r ventaja,

a u n q u e todavía m a n t u v o u n a supremacía de 13 p u n t o s . E n las locales

de 1995 el PAN lo sobrepasó con 5 unidades porcentuales . E n el v i l e l

PRI a n t e r i o r m e n t e n o llegaba a inquietarse con el PAN; n o obstante,

e n 1994 federales h u b o casi u n empate que se resolvió a favor d e l

panismo; en las locales el b lanquiazul tomó bríosy se co locó 12 puntos

a r r i b a .

E n n ú m e r o de m u n i c i p i o s el PRI recupera seis m u n i c i p i o s que en

1992 había ganado la oposición (cuatro panistas y dos parmistas) y 

m a n t i e n e 57 con lo que se queda c o n 63 alcaldías. Mientras que el

PAN conserva 11 y añade 41 más. El PRD mant iene el que había ganado

12. Ese número le resultaba estratégico al PRI dado que de acuerdo ala Constitución
del Estado las reformas a la Constitución necesitan además de la aprobación de
las dos terceras partes de los diputados el que la mayoría (63) de los municipios
las aprueben.
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el p e r í o d o a n t e r i o r y le suma cinco más. El PDM, P T y PFCRN ganan u n o

cada u n o . E n n ú m e r o de m u n i c i p i o s el PR1 se queda c o n el 50 .8% de

los m u n i c i p i o s , el PAN logra el 41.9%, el PRD el 4.8, y los otros tres c o n

el 0 .8% cada u n o . Sin embargo si se üene en cuenta el n ú m e r o de

habitantes la proporc ión resulta d i ferente . Así a parür de las eleccio-

nes de 1995 los panistas g o b i e r n a n los m u n i c i p i o s d o n d e se asienta el

79.3% de la población, los priístas los correspondientes al 16.4% (al

PRD le t o c ó el 2 . 1 % , al PDM e l 1.3%, al PT e l 0 .6y al PFCRN el 0 .07%).

C o m p a r a n d o las elecciones munic ipa les de 1985 y las de 1995

tenemos que mientras el PRI en n ú m e r o s absolutos de votos sólo

a u m e n t a e n u n a cuarta parte , el PAN más que cuadr ip l i ca su votación.

Resalta la disminución de votos pedemistas en u n 62%. E n elecciones

locales e l PAN pasó de 23 .7% en 1988 a 31.3% en 1992 hasta 52 .7% en

1995.

El PAN ganó a r r o l l a d o r a m e n t e los cuatro m u n i c i p i o s de la Zona

m e t r o p o l i t a n a (Guadalajara, Zapopan, Talquepaque y T o n a l á ) . E l PAN

en Guadalajara se coloca en más de c inco p u n t o s p o r enc ima de su

p r o m e d i o m u n i c i p a l . E n Guadalajara, si en 1992 el PAN se encontraba

a 20 p u n t o s porcentuales p o r debajo d e l PRl , en 1995 lo superó con

25 puntos . E l t r i c o l o r descendió casi u n 4 % , mientras el albiceleste

i n c r e m e n t ó su votación e n u n 378.5% en la capital . E n Z a p o p a n en

los últimos comicios ha h a b i d o competenc ia entre el PRI y el PAN, en

1994 los votos blanquiazules superaron a los príistas y en 1995 el

a y u n t a m i e n t o pasó a manos panistas c o n e l 59 .2% de la votación. E n

este m u n i c i p i o el PRI perdió una q u i n t a par te de los votos que había

alcanzado tres años atrás. En T laquepaque el panismo venía de contar

c o n la m i t a d de los votos d e l PRI en la e lecc ión m u n i c i p a l anter ior , se

a c e r c ó a 2.7 de distancia en 1994 y se c o l o c ó 22 puntos porcentuales

a r r i b a e n 1995. E n Tonalá el PAN apenas si conseguía u n terc io de la

votación priísta; en 1994 r e m o n t ó al t r ico lor , y en 1995 lo superó c o n

15 puntos .

El m u n i c i p i o a l teño de Arandas el PAN lo g a n ó p o r tercera vez

consecutiva. El PAN además de re f rendar su t r i u n f o en once alcaldía,

de ganar los cuatro m u n i c i p i o s de la zona m e t r o p o l i t a n a también

superó al PRI en 37 m u n i c i p i o s más. E n Tepatidán consol idó la

tradición de a l ternancia . E n Sayula, Ja lostot idán y San M i g u e l el A l t o
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ya había o b t e n i d o más votos que el t r i co lor en las elecciones federales

de 1994. T o t a ü c h e l o había ganado en otras ocasiones. E n Puerto

Vallaría, Lagos, El Salto, Tequi la , Ixdahuacán de los M e m b r i l l o s , San

D i e g o de Alejandría y Talpa su distancia c o n el PRI en elecciones

anter iores había sido estrecha. E n T l a j o m u l c o , Tamazula, Audán, La

Barca, Zapoültic, Ameca e Ixdahuacán d e l Río había i d o crec iendo

en votos. E n El G r u l l o y Teocalt iche, en d o n d e había ganado en

pasadas contiendas, más C o n c e p c i ó n de Buenos Aires venía de u n a

pérdida de adeptos en 1994. F inalmente en Amacueca , A r e n a l , Casi-

m i r o Casüllo, Cuauda, H u e j u q i l l a el A l t o , J esús María, Jocotepec,

M a n u e l M . Diéguez, Ponc idán , Toni la , U n i ó n de Tula , V i l l a C o r o n a

y Yahualica las últimas votaciones blanquiazules habían estado m u y

p o r debajo de las tr icolores .

Tres de los m u n i c i p i o s en los que perdió el PAN (Chápala, San

Ju l ián y Unión de San A n t o n i o ) en las federales de agosto d e l a ñ o

a n t e r i o r ya había e x p e r i m e n t a d o mermas i m p o r t a n t e s de votos, con

l o que se mostraba u n desacuerdo de impor tantes sectores de la

poblac ión c o n la administración panista. U n o más, San Juan de los

Lagos, pese a que en las federales había vuel to a lograr u n voto p o r

a r r i b a d e l PRI, n o p u d o m a n t e n e r l o , con lo que a las situaciones de la

administración habr ía que añadir problemas en la e lecc ión d e l can-

d i d a t o . Las escisiones en los grupos pos ib i l i ta ron que en ese m u n i c i -

p i o i r r u m p i e r a u n a inesperada presencia perredista que quitó votos

a la an ter ior opción panista. Habría que anotar que en seis m u n i c i p i o s

más refrendados p o r el PAN (Arandas, Colodán, Magdalena, Santa

María de los Angeles, Purificación y Gómez Farías) , a u n q u e en e 1994

la votación priísta había superado a la panista, en los comicios m u n i -

cipales los albicelestes p u d i e r o n r e m o n t a r tal declive. E n C i u d a d

Guzmán, Z a p o d a n e j o . J u a n a c a d á n , Mascota y Acatic, el PAN m a n t u v o

u n a clara supremacía electoral .

E l PRD, a u n q u e en 1994 había e x p e r i m e n t a d o en ese m u n i c i p i o

u n a i m p o r t a n t e m e r m a de votos, en 1995 re f rendó Cuquío . O b t u v o

la v ic tor ia en otros c inco m u n i c i p i o s : Zacoalco de Torres, Cocula ,

Quitupán, San Marü'n H i d a l g o y A n t o n i o Escobedo. El P I C R N ganó

L a Manzani l la de la Paz. El PT triunfó en T u x p a n .
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El PDM después de haber t en ido una i m p o r t a n t e in f luenc ia en los

altos m a n ü e n e votaciones importantes sólo en dos m u n i c i p i o s alte-

ños. G a n ó Ocot lán , d o n d e había tenido escaso votos en otras eleccio-

nes, p o r q u e u n a escisión panista llevó al t r i u n f o a u n candidato

p o p u l a r que la direcc ión panista n o había q u e r i d o aceptar.

Conviene echar u n a m i r a d a al nivel de las casillas. U n a e jempl i -

f icación la puede ofrecer la región c o m p r e n d i d a en los dos distri tos

al teños. Ahí en las elecciones de d iputados u n a tercera fuerza, m u y

d i s m i n u i d a la constituye el PDM. Sólo ganó una casilla en Encama-

ción. E n Lagos empata con el PRI el segundo lugar en dos casillas, y 

se coloca en segundo sitio en 24 casillas más. El PRD alcanza votaciones

de dos dígitos en cuatro casillas de Lagos, en 10 de San Diego de

Ale jandría y en 43 de San Juan. E l PFCRN logra votaciones de dos

dígitos en 31 casillas de E n c a m a c i ó n . El PT logra votaciones de dos

dígitos e n 13 casillas de E n c a m a c i ó n . El PARM consigue sólo una casilla

de dos dígitos en Lagos en la que queda en segundo lugar. El PPS

alcanza una votación de dos dígitos en u n a casilla de Ojuelos.

E n esos dos distr i tos el 61.8% de las casillas las gana el PAN y el

3 7 % el PRI. Estos parüdos empatan en dos casillas. E n 25 casillas el

PAN gana c o n una votación m u y cerrada con el PRI. A su vez, este

parüdo gana en 28 casillas c o n una votación m u y cerrada c o n el PAN.

Si se prosigue c o n la comparac ión de casillas ganadas hac iendo u n

desglose p o r m u n i c i p i o s (en la elección de d iputados) tenemos que

en V i l l a H i d a l g o y en V i l l a O b r e g ó n el PRI ganó todas las casillas. En

Unión de San A n t o n i o y en San Jul ián el PRI consiguió el t r i u n f o d e l

9 3 % de las casillas. En Degol lado el porcenta je de casillas ganadas p o r

el PRI se situó en u n 80%. En Mexücacán el PRI logró ganar el 7 0 % de

las casillas. E n Teocalt iche el 51 % de las casillas fue ganado p o r el PRI.

En Valle de Guadalupe y en Ojuelos el PRI y el PAN se r e p a r t i e r o n m i t a d

y m i t a d de casillas. El PAN logró el t r i u n f o en el 54 .5% de las casillas

de San Diego de Alejandría, en el 5 5 % de Yahualica, en el 5 7 % de

San J u a n de los Lagos, en el 6 4 % de Arandas, en el 68 .9% de

Jalostot idán, en el 73% de San M i g u e l el A l t o , en el 75% tanto de

Lagos c o m o de E n c a m a c i ó n , en el 76% de Jesús María, y en el 89%

de TepatiÚán. Es decir, los m u n i c i p i o s c o n mayor i m p o r t a n c i a econó-
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mica y p o b l a c i o n a l de la zona alteña mani fes taron u n a alta incl inación

p o r el voto albiceleste. En los más pequeños , el PRI t iene relevancia.

Las elecciones de 1995 f u e r o n contundentes , p e r o n o alcanzaron

la l i m p i e z a que la c iudadanía exigía. E n San J u a n de los l a g o s fue

d e t e n i d o u n empleado de la SEP c o n boletas de las tres elecciones. Los

par t idos e m p e z a r o n a d e n u n c i a r u n f raude selectivo en San Juan de

los Lagos y en Encarnac ión . S iguiendo la pista d e l voto d i f e r e n c i a d o

p o r casilla, aparecen p r o n t o las huellas d e l voto m a n i p u l a d o . E n el

d i s t r i t o IX una tercera parte de los m u n i c i p i o s , e x p e r i m e n t a una

votación mayor para el candidato d e l PRI a d i p u t a d o que p o r el

c a n d i d a t o t r i c o l o r a la g u b e m a t u r a en más de la m i t a d de las casillas.

E n la o tra tercera parte de los m u n i c i p i o s de ese d i s t r i t o ese f e n ó m e n o

se rep i te entre la m i t a d y la cuarta parte de las casillas.

L o que h u b i e r a p o d i d o parecer u n a ac t i tud polít ica adoptada

empieza a plantear cuest ionamientos cuando en u n 30 .2% de las

casillas d e l d i s t r i to hay más votos válidos (sin los nulos ) para muníci-

pes q u e para gobernador . Esto sucede también en el d i s t r i t o VIII pero

en p r o p o r c i o n e s más elevadas. F ina lmente la sospecha se convierte

en clara acusación de i r r e g u l a r i d a d cuando cerca d e l 9 % de las casillas

d e l estado tienen más votos totales ( inc lu idos los votos nulos ) para la

e lecc ión de d iputados que para la e lecc ión de gobernador . Hay o c h o

distr i tos en d o n d e el porcenta je de ese t i p o de casillas va d e l 14.3%

al 8.3%, que en o r d e n descendente son: el XVIII , X I X . XVI, IX, v i , XII , III

y V I I I . Esto muestra que se d i e r o n manipulac iones . Los distr i tos con

más casillas de diferencias grandes son III , VI , v i n , i x , X, XVI , XVII , XVIII ,

X I X , X X ; pero d o n d e la d i ferenc ia es mayor de l 100% están en los

distr i tos XI y X I I . En o r d e n descendente los distr i tos c o n u n índice de

mayores frecuencias de casillas con grandes diferencias son el XI , X, y 

I X , dos de los cuales son de los tres ganados p o r el PRI. Si b i e n esta

clase de casillas apareció en todos los distritos, e n a lgunos se concen-

t r a r o n sus efectos.

Este f e n ó m e n o se repi te en las elecciones munic ipa les con res-

pecto a las elecciones de gobernador . E n el 9 .2% de las casillas hay

más votos totales (con nulos ) para la e lecc ión para muníc ipes que

para gobernador . Esto sucede en el 60.4 de los m u n i c i p i o s . E n Mixdán

eso pasa en tres cuartas partes de sus casillas; en M a z a m i d a casi en la

54



E L C O M P O R T A M I E N T O E L E C T O R A L E N J A L I S C O

m i t a d ; e n Zapot i l t i c y en el a l teño Vi l la H i d a l g o en la tercera parte ;

e n San Marcos , CuauÜa y G ó m e z Farías en la cuarta par te ; en el a l teño

U n i ó n de San A n t o n i o , Jocotepec, M a n u e l M . Diéguez y Teuchit lán

en la q u i n t a parte de ellas. Agrupados p o r distr i tos ese caso se repite

en el 9 0 % de los m u n i c i p i o s del X I I , en el 75% d e l VIII , en el 62 .5%

d e l a l teño v i , en e l 61 .5% d e l XI y en el 54 .5% d e l IX. Destacan 34

m u n i c i p i o s en d o n d e la votación total ( c o n nulos) es mayor para la

e lecc ión m u n i c i p a l que para la e lección de g o b e r n a d o r . " Si b i e n en

algunos la d i ferenc ia es poca y podría deberse a errores, los hay c o n

varias decenas, y a u n c o n c ientos . 1 4 De esos, en 14 el resultado

m u n i c i p a l arro ja u n a votación priísta p o r muníc ipes mayor que la

votación priísta p o r g o b e r n a d o r . 1 0 Entre los m u n i c i p i o s problemáti-

cos ganados p o r el PRI habría que señalar a J i lot lán de los Dolores ,

i m p u g n a d o p o r el PRD, a Jamay, Tizapán y Tapalpa en d o n d e hay

pocos votos de distancia entre el PRI y el PAN y que este últ imo p a r t i d o

también los impugnó. Entre los i m p u g n a d o s están también Ayodán,

Bolaños , Tizapán, T o m a d á n y Mazamida.

La revisión casilla p o r casilla en cada m u n i c i p i o arroja q u e en 7 

m u n i c i p i o s hay más votos válidos en más de la m i t a d de las casillas

para la elección de munícipes que para la de gobernador ; que en 38

13. Ahualulco de Mercado, Arenal, Audán, Ayodán, Bolaños, San Gabriel, Cocula,
Cuquío, Degollado, Encarnación, Ixtlahuacán del Río.Jamay, Jesús María.Jilotlán
de los Dolores.Jocotepec, Lagos de Moreno, Mazamitla, Pihuamo, San Julián, San
Sebastián del Oeste, Santa María de los Angeles, Sayula, Tecalitlán.Tenemaxtlán,
Teocaltihe,Tequila,Tizapán el Alto, Tolimán, Tomatlán,Totatiche,Tuxpan.Villa
Guerrero y Zacoalco.

14. Generalmente se le entregan a los electores las tres boletas para que sufraguen
por gobernador, diputados y munícipes. Sólo cuando un votante se encuentre
fuera de sus sección electora] puede recibir menos boletas que según el caso de
que se encuentre dentro de su distrito podrán ser las de diputados y la de
gobernador. En cualquier caso el resultado por gobernador no puede ser menor
a ninguna de las otras dos elecciones. Se pudieran dar casos de que tanto votantes
como los funcionarios de casilla se equivocaran, unos en el deposito de las boletas,
y otros en la adecuada separación y contabilidad de las mismas. Pero cuando el
fenómeno está tan extendido y se dan casos de distancias no tan pequeñas en los
totales se puede sospechar de alguna manipulación.

15. Autlán, Ayotlán, Bolaños, San Gabriel, Jocotepec, Mazamida, Pihuamo, San Ju-
lián, San Sebastián del Oeste, Santa María de los Angeles, Tecaliüán, Tenemaxt-
lán, Unión de San Antonio y Zacoalco.
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m u n i c i p i o s eso sucede entre el 31 y 5 0 % de las casillas; que en 49

m u n i c i p i o s se da ese f e n ó m e n o entre el 21 y 3 0 % de las casillas; en el

resto la proporc ión de casillas c o n esa relación es menor , y sólo en

siete m u n i c i p i o s n o se da el caso de que los votos válidos para

muníc ipes superen a los de gobernador . Corre la t ivamente en la

tercera parte de los m u n i c i p i o s jaliscienses hay votación priísta p o r

muníc ipes mayor que el sufragio priísta p o r gobernador . A su vez, sólo

u n a cuarta parte de los m u n i c i p i o s c o n esas características el PRI n o

los ganó .

En las casillas con más votos para muníc ipes que para g o b e r n a d o r

se d a n toda la clase de combinaciones : sube PRI y baja PAN; sube PAN

y baja PRI; suben ambos; los dos igual y sube cualquier o t r o p a r t i d o ;

u n o igual y sube el o t r o . Las casillas en que ambos suben n o lo hacen

en la misma proporc ión , y p o r lo general mientras el PAN sube po co

el PRI l o hace c o n varios votos más. E n el caso de los nulos n o hay u n a

corre lac ión constante: p u e d e n subir ambos o cualquiera de los par t i -

dos y n o necesariamente compensarse c o n los nulos a la baja o a la

alza para d a r u n resultado siempre coherente . Tal coherencia no es

la regla general . Si b ien , hay diferencias menores , también las hay

altas. Hay casillas c o n 45%, 34%, 27%, 2 2 % de exceso. En los casos

en q u e a l g u n o de los part idos es favorec ido se da e n las siguientes

p r o p o r c i o n e s : en u n 43% favorecen al PRI, en u n 18.5% al PAN y en

u n 37.7 a ambos.

F ina lmente , hay casillas en d o n d e se rebasa el n ú m e r o de electo-

res. U n o s casos son p o r acumulac ión de las tres elecciones o p o r falla

(¿del iberada?) en la transcripción c o m o sucedió en u n a casilla en

d o n d e el PRI hab ía t e n i d o 99 votos y en lugar de 099 aparec ió 699, y 

en o t ra en lugar de 149 votos priístas se es tampó 349; p e r o hay otras

inexpl icables , en las que el i n c r e m e n t o es a favor de la votación priísta.

La empresa Entis que h izo la p r i m e r a captura de los datos reportó

que e n el 2 % de las casillas se habían detectado votaciones mayores

a la lista n o m i n a l , y que en los distr i tos en d o n d e esto se había

presentado c o n mayor f recuencia habían sido el VIII y el X I X . Dicha

empresa l lamó la a tenc ión de que en cuatro m u n i c i p i o s ganados p o r

el PRI (entre los que destacan Jamay y Tuxcueca) había casillas c o n

votación super ior a la lista n o m i n a l . Ese f e n ó m e n o también fue
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r e p o r t a d o para la e lecc ión m u n i c i p a l de Ixdahuacán de los M e m b r i -

llos en d o n d e se había d a d o el r o b o de boletas. N o habr ía que dejar

de l ad o que , a u n q u e pocas, pero todavía se da el f e n ó m e n o de los

d e n o m i n a d a s casillas "zapato", o casi ( con u n a votación casi d e l 100%

p o r u n solo p a r t i d o ) c o m o fue el caso de Degol lado en d o n d e la

tercera parte de sus casillas tienen más del 9 0 % de su votación a favor

d e l PR1, o en J i lodán de los Dolores con dos casillas de este t i p o . En

H o s t o t i p a q u i l l o hay dos casillas con 9 8 % de votos a favor d e l PRI. Si

se pensaba q u e eso sólo se podría d a r en zonas rurales alejadas,

también sucede en algunas casillas de Guadalajara en d o n d e el PRI

tiene el 8 9 % y el 9 2 % de la votación. La votación m u n i c i p a l de Ojuelos

levantó sospechas d a d o que el PAN ganó más de la m i t a d de las casillas,

pero en una cuarta parte de ellas se revirtió su ventaja. También en

Tapalpa en d o n d e el PAN t iene la mayoría de votos en la e lecc ión para

g o b e r n a d o r y c o n u n a votación m u y cerrada pierde el m u n i c i p i o . Los

distr i tos ganados p o r el PRI m o s t r a r o n u n i m p o r t a n t e n ú m e r o de

irregular idades . Eso n o quiere decir que en los demás éstas n o se

h u b i e r a n d a d o , sino que en los p r i m e r o s r e p e r c u t i e r o n e n los resul-

tados . 1 6

Pocas horas después de c o n c l u i d a la j o r n a d a electoral era eviden-

te el t r i u n f o panista. E l candidato priísta y la direcc ión d e l p a r t i d o d e l

estado en Jalisco t u v i e r o n el valor de reconocer su d e n o t a . Esto

contr ibuyó a dis tender ánimos y a que el t r i u n f o panista fuera acep-

tado sin contra t iempos . Esto fue u n acto de c iv i l idad y a b o n ó el avance

democrá t i co . Estados U n i d o s expresó su beneplác i to p o r los comicios

en Jalisco. C l i n t o n e logió el o r d e n y la paz en las elecciones jaliscien-

ses. Por su parte el Presidente Z e d i l l o , antes de que el CEEJ emi t ie ra

las cifras oficiales, felicitó c o m o ganador a A l b e r t o Cárdenas. Cierta-

m e n t e se había p e r d i d o el m i e d o y el voto había sido revalorado. L a

oposición había t r i u n f a d o . 1 7

16. Consultado uno de los antiguos operadores de elecciones sobre la diferencia en
votos totales entre las elecciones de munícipes y diputados respecto a la goberna-
dor, de inmediato consideró varias hipótesis; pero todas ellas implicaban mani-
pulación electoral por parte de gente acostumbrada a este tipo de irregularidades
y fraudes.

17. Cfr. Jorge Alonso. El cambio en Jalisco, CIESAS, Guadalajara, 1995.
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Reflexión final

Pese a u n a constante part ic ipación oposi tora que ha i d o crec iendo,

de 1940 a 1988 los t r iunfos reconocidos a la oposición f u e r o n más

b i e n escasos: en ese lapso el PAN g a n ó diez diputac iones federales de

mayoría, y sólo tres locales. E n lo que va de los años cuarenta a los

ochenta , al PAN sólo se le aceptaron once victorias munic ipa les . El

PARM g a n ó cuatro m u n i c i p i o s ; el PDM, c inco ; y la izquierda , tres. E n

ese p e r í o d o h u b o más d e l d o b l e de concejos munic ipa les que de

m u n i c i p i o s adminis trados p o r la oposición. E n muchas ocasiones

estos concejos surg ieron para escatimar victorias opositoras.

Por l o general se m aniobraba , a través d e l f raude en todos los

niveles, para que la oposición n o creciera. E l auge opos i tor ha sido

f e n ó m e n o de los últimos años. E n esto n o hay que descartar la

paciente labor de m u c h o tiempo y el haberse repuesto de la decep-

c ión de t r i u n f o s n o aceptados p o r el g o b i e r n o . N o obstante, las escasas

cifras de victorias electorales, fuera de u n lapso de to ta l d isc ip l ina

electoral (que concuerda c o n el l l a m a d o c r e c i m i e n t o estabi l izador) ,

los comic ios locales f u e r o n m u y problemáticos . H u b o imposición, y 

n o pocas veces represión. Destacó c o m o una constante (y se ha i d o

también r e n o v a n d o según la presencia oposi tora) la terca (y a veces

desesperada) utilización d e l f raude .

Las elecciones de los años noventa en Jalisco pasaron d e l descon-

c ier to opos i tor de 1991, al asedio que logró constru i r en t o r n o al

p a r t i d o de estado en 1992, hasta l legar p r i m e r o al j a q u e sobre el

p a r t i d o o f i c ia l en 1994 y p o s t e r i o r m e n t e conseguir u n a a m p l i a victo-

r ia en 1995.

La democrac ia en Jalisco ha most rado que ofrece los mecanismos

para resolver pac í f icamente las disputas. Esta democrac ia ha abier to

u n a circulación de las élites. H a salvaguardado tanto el c o n j u n t o de

reglas de la designación de gobernantes c o m o la const i tución de

ciudadanía en una p l u r a l i d a d de actores sociales. Va e n s e ñ a n d o a vivir

c o n las diferencias, ha p r o p i c i a d o la emergencia de identidades

ciudadanas. Va ganando t e r r e n o también la percepc ión de la necesi-

d a d de u n a democrac ia in tegra l , part ic ipat iva, que pos ib i l i te el con-

t r o l c i u d a d a n o sobre las decisiones gubernamentales .
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Las elecciones de 1995 t r a d u j e r o n una conf luenc ia de m u c h o s

malestares que re i f i caron la causa de sus males en el g o b i e r n o y en su

p a r t i d o . Se venía de u n a tendencia de elecciones m u y competidas . La

crisis e c o n ó m i c a de d i c i e m b r e de 1994 desbalanceó , y se amplió la

ventaja oposi tora . L a r u p t u r a d e l p o d e r d e l p a r t i d o d e l estado y la

asunción d e l p o d e r p o r parte de la oposición i m p l i c a r o n u n trastoca-

m i e n t o de los esquemas simbólicos imperantes . H u b o c a m b i o de

gobernantes , de l c o n t r o l legislativo, de los más i m p o r t a n t e s poderes

munic ipa les . Se diluyó en parte la mercanti l ización de la polít ica y se

sobrepolit izó la situación privada. Las elecciones ya n o f u e r o n factor

de nuevo conf l i c to , y sí resolvieron la sucesión local . H u b o y se respetó

el t r i u n f o de la oposición. H u b o cierta recomposic ión de las élites.

U n p a r t i d o d i fe re nt e al p a r t i d o d e l estado g a n ó el p o d e r local . Fue

vencida la manipulación de los medios de comunicac ión masiva.

E n el proceso i n t e r v i n i e r o n c o m o actores los par t idos , pero

a u n q u e a través de ellos se definió el proceso, n o f u e r o n el factor clave

de la a l ternancia e lectoral . Se s u m a r o n muchos factores entre los que

hay que destacar los votos de castigo y de r e p u d i o , el hastío de gran

parte d e l e lectorado, el deseo de d e r r o t a r al p a r t i d o of ic ia l y para l o

cual i m p e r ó el l l a m a d o voto útil de opositores de diversas tendencias.

El votante se enf rentó ante la pos ib i l idad de diez opciones, y fuera de

adherentes duros a sus propias formaciones part idarias imperó una

opción oposi tora a m p l i a . Esto rompió la h e g e m o n í a priísta, ya mina-

da también p o r sus divisiones internas. F u e r o n derrotados muchos

caciques tradicionales . La al ternancia electoral ha p e r m i t i d o que se

rep lanteen nexos entre oligarquías regionales y gobiernos locales.

H u b o convergencia oposi tora . Por el rechazo al PRI, e l PAN se convirtió

en u n p a r t i d o asume t o d o . E n el á n i m o c iudadano h u b o t r a n q u i l i d a d

p o r la v ic tor ia . El PAN fue el i n s t r u m e n t o conf iable d e l r e p u d i o . Fue

grande el valor s imbólico de d e r r o t a r al que parecía invencible . U n a

mayoría c iudadana optó p o r u n cambio .

Si en agosto de 1994 algunos habían votado p o r m i e d o , a h o r a el

t e m o r estaba sobre u n g o b i e r n o que había c o n j u n t a d o en sí todos los

percances q u e había vat ic inado que sobrevendrían si ganaba la opo-

sición. Pesó u n a c iudadanía agraviada que quiso cambiar gobernan-

tes. El PRI perdió p o r sus ligas claras c o n u n p r o g r a m a g u b e r n a m e n t a l
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q u e afectó a u n a gran porción de c iudadanos. La visión terror is ta d e l

PRI de que sin él t o d o sería u n caos n o surtió efecto. Fue mayor su

rechazo que el m i e d o que su amenaza p u d o suscitar. La c iudadanía

sacó la lecc ión de que el pri ísmo era vencible sin que eso i m p l i c a r a

catástrofes. U n i n m e d i a t o efecto d e l t r i u n f o d e l PAN fue u n debi l i ta -

m i e n t o mayor de la estructura corporat iva d e l p a r t i d o d e l estado.

Prevaleció u n voto de protesta, agregación de situaciones particulares

unlversalizadas en el rechazo a la situación e c o n ó m i c a y política. Se

d i o u n v o t o de sanción a u n a clase política r e p u d i a d a . Los part idos

o r g a n i z a r o n la captación de votos, pero la c iudadanía se expresó a 

través, p e r o p o r enc ima de ellos. L o i n m e d i a t o fue la v ic tor ia de u n

p a r t i d o de oposición. L o de más alcance fue la asimilación d e l pape l

de la lucha p o r la democrac ia .

H u b o manifestaciones de reconst i tución cívica en contra de la

manipulac ión y d e l c o n t r o l y p o r la i n d e p e n d e n c i a c iudadana. Los

actores pr incipales de las elecciones de febrero de 1995 f u e r o n los

c iudadanos hastiados p o r u n a parte , y esperanzados p o r otra . Se

r o m p i ó la a c t i t u d pasiva cl ientel ista. La nueva situación fue que el

m i e d o fue desterrado. Del voto somet ido se pasó al voto e m a n c i p a d o .

Frente a la crisis de los part idos y sus pugnas e inconsistencias h u b o

formas múltiples ciudadanas q u e ensayaron su presencia. Más q u e

exigencia de representac ión i m p e r ó u n s e n t i m i e n t o de a u t o n o m í a .

L a c o y u n t u r a de u n a competenc ia que se percibía cerrada a lentó

a m u c h o s electores a tratar de d e f i n i r d icha competenc ia en el sent ido

d e l c a m b i o . Los poderes tradicionales n o p u d i e r o n contrarrestar una

insurgencia c iudadana. L o ins t i tuc iona l fue contagiado d e l dinamis-

m o c i u d a d a n o . N o obstante que e n las eleccionesjaliscienses de 1995

p r e d o m i n ó lo c o y u n t u r a l , influyó en la estructuración d e l á n i m o

electoral . U n o de los p r i m e r o s f rutos de ese t r i u n f o fue la consecuc ión

de una r e f o r m a electoral consensada en la q u e se ha i n c l u i d o varias

de las demandas democrat izadoras más insistentes entre la c iudada-

nía mexicana : la iniciativa popular , el plebiscito y el re feréndum.

L a lucha p o r la democracia en Jalisco ha i d o en ascenso. H a sido

de larga durac ión y c o n u n a acumulac ión de fuerzas que ha i d o

acercando a la a l ternanc ia reg iona l . Sin embargo , el examen de t o d o

este largo per íodo arro ja que n o se puede asegurar que n o pueda
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haber retrocesos. Se h a i d o conquis tando ter reno en la democrat iza-

c ión, pero n o está asegurada su permanenc ia . Ha h a b i d o u n a larga y 

persistente l u c h a p o r la democracia , más allá de los obstáculos y los

retrocesos. De pequeños núcleos se ha i d o e x t e n d i e n d o a mayores

convicciones. Se ha i d o c o n f o r m a n d o una conciencia democrát ica .

Se ha d e f e n d i d o el derecho a elegir.

E n los últimos años ha hab ido u n a aceleración de los procesos de

avance de m o n t o s d e l voto oposi tor y de conquista de posiciones en

u n a verdadera representación. Se ha i d o ins taurando y for ta lec iendo

una tendencia b ipart idis ta fincada en el voto útil. C o n d e b i l i d a d , pero

todavía se m a n t i e n e n expresiones políticas que p u d i e r a n d a r pie a 

c ier to p l u r a l i s m o . Las comparaciones numéricas i n d i c a n q u e la por-

ción d e l voto volátil es grande. E n la confrontac ión de las dos grandes

corr ientes electorales, p o r una parte el p a r t i d o de estado p r o p u g n a

p o r la restauración, p o r reconquistar espacios perdidos ; p o r detener

el avance opos i tor y m a n t e n e r sus cotos y estilos. L a otra vert iente en

la que se e n c u e n t r a n varios part idos i n t e n t a n empujar para que

rea lmente se dé u n a transición hacia la democracia . L a única alterna-

tiva viable es p o d e r const ru i r u n consenso precisamente en t o r n o a 

d i c h a transición. Prosigue la vieja convicción de que la democracia

n o tendrá t e r r e n o firme mientras exista u n régimen de p a r t i d o de

estado. Se requiere tanto u n sólido sistema de part idos en que todos

p u e d a n c o m p e t i r en igualdad de condiciones, c o m o una c iudadani -

zación tal que el v o t o l ibre y respetado sea n o una meta sino u n a

premisa de cualquier proceso electoral .
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Cultura política y elecciones locales
en México. E l caso de Aguascalientes

Andrés Reyes Rodríguez* 

Introducción

C u l t u r a política y las elecciones locales es u n tema p e r t i n e n t e p o r el

estratégico m o m e n t o q u e vive México . Es una c o y u n t u r a que se

caracteriza p o r e x p e r i m e n t a r u n a p r i m e r a etapa de la e c o n o m í a

globalizada que a p a r t i r d e l T L C consolidó la aper tura de los mercados

regionales y d i o paso a u n escenario de una abierta competencia

comercia l . Es u n m o m e n t o en el que se ha intensi f icado la part ic ipa-

ción de la sociedad en asuntos de interés público, u n m o m e n t o en el

que d icha participación ha obl igado a que las estructuras adminis t ra -

tivas de los gobiernos se m o d i f i q u e n cuali tat ivamente para dar salida

a las demandas he terogéneas de u n a sociedad comple ja y en plena

ebull ición. Es, entonces, u n m o m e n t o m u y dinámico en el que ,

además de lo anterior , se h a n for jado claras evidencias de que el país

vive u n a transición política que si b ien n o se ha consol idado, ya cuenta

con avances firmes en el t e r r e n o de u n a a l ternancia que hasta ahora

se ha expresado reg ionalmente , pero que se puede generalizar en los

próximos comicios federales de 1997. Todos estos cambios sociales,

e c o n ó m i c o s y políticos h a n creado condiciones para el s u r g i m i e n t o

de una nueva c u l t u r a política que responde al i m pa c to de la coyun-

Dircctor Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguasca-
lientes.
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t u r a actual , p e r o también al efecto de la evolución histórica de cada

caso.

E n este trabajo se aborda el caso de Aguascalientes, México , u n

lugar d e l c e n t r o de la República que entre otras cosas se ha i n c o r p o -

r a d o en f o r m a t e m p r a n a a la a l ternancia po l i t i ca sin que se hayan

evaluado los alcances de esta decisión. Por los datos reunidos hasta

ahora se presume que en los últimas tres décadas se h a n gestado las

condic iones que hab lan de u n a cu l tura política m u y s imi lar a la q u e

o c u r r e en las sociedades modernas o que se están m o d e r n i z a n d o y en

la que al m i s m o t i e m p o se vive u n proceso de desgaste p a u l a t i n o de

actitudes y c o m p o r t a m i e n t o s propios de sociedades rurales o t radic io-

nales. Esta hipótesis general tiene explicaciones más detalladas q u e

se v i n c u l a n al menos c o n la naturaleza d e l espacio en el que se h a n

gestado todos estos cambios; c o n la coyuntura específ ica q u e d icha

e n t i d a d ha e x p e r i m e n t a d o en las décadas recientes y, finalmente, c o n

u n c o n j u n t o de problemas y tensiones p a r t i c u l a r m e n t e d e l á m b i t o

electoral que h a n servido de contexto al s u r g i m i e n t o de u n a nueva

c u l t u r a polít ica.

La r e g i ó n

El estado de Aguascalientes f o r m a parte de u n a zona d e l país a la que

a n t i g u a m e n t e se le d e n o m i n ó la gran Chich imeca , una región semi-

árida que se distinguió desde los p r i m e r o s años de su c o n o c i m i e n t o

c o m o u n lugar en el que p r e d o m i n a b a n múltiples manantiales de

aguas termales que favorec ieron el p o b l a m i e n t o de guerreros n ó m a -

das que n u n c a p u d i e r o n ser conquistados p o r la vía m i l i t a r y que solo

el esfuerzo y la v o l u n t a d de colonos y de las diversas congregaciones

religiosas que i n c u r s i o n a r o n en el país p u d i e r o n doblegar d u r a n t e el

p e r i o d o v i r r e i n a l . La colonización de este lugar v i n o de la Nueva

Galicia, p a r t i c u l a r m e n t e de Lagos de M o r e n o , c o n gente española y 

sobre t o d o cr io l la que se dedicaban al trabajo de la tierra y al c o m e r c i o

en p e q u e ñ o . D u r a n t e t o d o este p e r i o d o se gestó u n a estructura

e c o n ó m i c a c o n base en empresas agrícolas, es decir, ranchos y hacien-

das qu e daban abasto a las regiones mineras d e l lugar, c o m o Zacate-
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cas, y que en e l p l a n o comercia l se constituyó e n u n o de los lugares

de c o n e x i ó n más relevantes, atrás de San Juan de los Lagos y Teocal-

t i che .

U n p o c o antes d e l m o v i m i e n t o independent is ta , Aguascalientes

es i n c o r p o r a d o a la in tendenc ia de Zacatecas c o n q u i e n convivió cerca

de 50 años hasta q u e se gestó su f o r m a l const i tución c o m o estado l ibre

y soberano, antes de que se t e r m i n a r a la p r i m e r a parte d e l siglo X I X .

Práct i camente d u r a n t e t o d o el p e r i o d o i n d e p e n d i e n t e conserva m u -

cho de la estructura e c o n ó m i c a de los orígenes, a u n q u e a finales d e l

siglo X X las haciendas e n t r a n en u n p e r i o d o recesivo que vendría a 

consol idar su caída c o n los efectos emanados de la revolución m e x i -

cana de 1910. Más tarde pasa p o r Aguascalientes la l ínea d e l Ferroca-

r r i l C e n t r a l M e x i c a n o c o n el que se in ic ia s imul táneamente la i n t e n -

sificación de los vínculos comerciales c o n U S A y u n proceso de desa-

r r o l l o i n d u s t r i a l q u e más tarde sería apoyado p o r el s u r g i m i e n t o de

la carretera panamericana. A c t u a l m e n t e el estado se ubica e n u n a

zona d o n d e p r o l i f e r a n las ciudades medias q u e sobre t o d o e n las

últimas décadas se ha caracterizado p o r in ic iar u n nuevo desarrol lo

i n d u s t r i a l i z a d o r apoyado en bás icamente en capitales foráneos nacio-

nales y, sobre t o d o extranjeros.

La coyuntura

E n Aguascalientes se está v iv iendo u n m o m e n t o estratégico de su

desarrol lo q u e se ha acelerado en los últimos veinte años y en el que

en general , muestra realidades semejantes al proceso e x p e r i m e n t a d o

p o r las sociedades modernas o las que se e n c u e n t r a n en proceso de

modernizac ión . Hay también la adopción de nuevos esquemas de

convivencia social y polít ica que se ajustan o se e l i m i n a n , que se

r e o r i e n t a n o se d e b i l i t a n p e r o que todavía n o e n c u e n t r a n u n a direc-

ción precisa. E n la definición de estos ajustes se h a n observado

e n f r e n t a m i e n t o s de intereses económicos y polít icos; r ep lanteamien-

to en los esquemas tradicionales de c o m p o r t a m i e n t o social y c u l t u r a l ,

nuevas realidades económicas y políticas que d e b e n observarse c o n

d e t e n i m i e n t o para evaluar su desarrol lo e i m p a c t o .
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El desarrollo reciente

1 . E n la actual idad se vive u n desarrol lo e c o n ó m i c o caracterizado p o r

el p r e d o m i n i o de la act ividad i n d u s t r i a l sobre la agrícola. E n los años

setenta se presentaron s íntomas en el m o d e l o de c r e c i m i e n t o nacio-

n a l y reg iona l . La agr i cu l tura empezó a p e r d e r el c r e c i m i e n t o de los

años previos; la construcción de nuevas obras hidráulicas superficiales

y la expansión de la frontera agrícola sobre terrenos fértiles, empeza-

r o n a mostrar c o n c lar idad sus límites.

De ser u n estado f u n d a m e n t a l m e n t e agrícola Aguascalientes se

convirt ió en u n a ent idad i n d u s t r i a l en la que las pr inc ipales activida-

des manufactureras - m a q u i n a r i a y equipo , t e x t i l y p r o d u c t o s a l i m e n -

ticios- apor taban más d e l 9 0 % d e l valor agregado b r u t o . A l a indust r ia

a u t o m o t r i z le correspondía el 20%, a los hi lados y tejidos el 1 5 , 1 % y 

e l 9 .4% a la e laboración de productos lácteos.

El proceso de industrialización se ha f o r j a d o en los últimos veinte

a ñ o s y se ha caracterizado p o r contar c o n u n signif icat ivo i m p u l s o de

los tres últimos gobiernos estatales, p o r fincarse en una inversión

n a c i o n a l y, sobre todo, extranjera y p o r tener u n a or ientac ión de

m e r c a d o expor tadora .

O t r a característica d e l proceso de industrialización consiste en

q u e éste se coincidió c o n la franca disminución o desaparic ión de los

capitales más impor tantes d e l país y de la loca l idad , p r i n c i p a l m e n t e

de los provenientes de los Ferrocarriles Nacionales de México y de la

i n d u s t r i a tex t i l y d e l vestido.

1. En el caso de la agricultura se llegó a los noventas con una evidente disminución
en el papel que tenía dentro de la estructura económica estatal, aunque el valor
de su producción agrícola había aumentado en términos reales, destacando la
siembra de productos forrajeros, legumbres y hortalizas, y algunos frutales que en
su mayoría conformaban la actividad agrícola. La ganadería se convirtió en este
contexto en una actividad intensiva que en ese momento desarrollaba su trabajo
en una superficie de 220 000 hectáreas equivalentes al 50% de la extensión
territorial. Esta actividad todavía es una de las más importantes del país, sobre
todo en lo que se refiere a la producción diaria de leche, la cual ascendía a 
principios de los noventa a 563 000 litros, de los cuales el consumo local representa
hasta la fecha una tercera parte.
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El desarro l lo e c o n ó m i c o ha impulsado u n a sociedad c o n altos

niveles de bienestar general . La cal idad de vida de la c iudadanía se

puede observar a través de varios indicadores básicos c o m o el creci-

m i e n t o constante de los últimos años en la tasa d e l PIB, c o m o el

i n c r e m e n t o de la participación de la m u j e r en la e c o n o m í a , sobre

t o d o en el sector i n d u s t r i a l ; 2 también en los altos niveles de acceso al

e m p l e o , educación y salud y en el acceso a la vivienda, luz eléctrica y 

al agua potab le . 3 E n la mayoría de estos indicadores hay niveles

satisfacción que l legan al 100% de la población o superan e n términos

positivos el p r o m e d i o nac ional .

Esta visión opt imis ta contrastaba c o n algunos problemas que se

h a n agudizado sobre t o d o c o n los acontec imientos o c u r r i d o s en los

últimos días de 1994 y los p r i m e r o s de 1995. N o obstante la me jor ía

e c o n ó m i c a , desde el a ñ o de 1990 ya había rezagos i m p o r t a n t e s en el

r u b r o de los servicios; p a r t i c u l a r m e n t e en los de l i m p i a , en el trans-

p o r t e y la seguridad públicos y en la dotac ión de agua potable .

2. Desde varios ángulos el contexto económico que se vive en la actualidad se podría
calificar de optimista, atendiendo a los resultados que arrojaron las cifras oficiales.
Para empezar el Producto Interno Bruto Estatal tuvo una tasa de crecimiento del
6.8% para el periodo 1986-1991, hecho que representaba más del doble del
promedio nacional, que fue de 2.8% Tal vez esto explique que la crisis económica
del país, que emerge a partir de la devaluación de 1982, haya tardado en resentirse
con severidad en Aguascalientes, gracias al impulso a dicho programa de indus-
trialización.
El Censo de 1990 reflejó una persistencia de las diferencias tradicionales en la
participación de la población dentro del mercado de trabajo. De esta manera,
mientras el 70% de la Población Económicamente Activa estaba constituida por
hombres, tan solo 23 de cada 100 mujeres ejercían un trabajo remunerado,
aunque en relación a 1970 este porcentaje se había incrementado en un 6%.
De manera similar se observó el sexo de la población como un factor determinante
para la distribución de la PEA en los distintos sectores económicos: de esta manera
se tiene que únicamente 2 de cada 100 mujeres trabajadoras se dedicaban al sector
primario; en tanto que en el secundario se alcanzaba un porcentaje de casi el 30%;
para el sector del comercio y los servicios, éste era superior al 65%.

3. El estado tiene uno de los índices de desocupación más bajos del país -apenas el
2.2%-, la mayor parte de la población tenía niveles salariales muy bajos. De la
población ocupada el 44% recibía entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que en efectivo
significaba entre 253 mil y 510 mil pesos mensuales, pero en capacidad de compra
apenas servía para subsistir; el 17%, tenía ingresos hasta por 3 salarios mínimos y 
otro 17% percibía más de 4 veces el salario mínimo.

Según el Censo de 1990, las condiciones de vida de la población habían mejorado
considerablemente en los últimos años, hecho que se podría apreciar en las
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Para la segunda m i t a d de la década de los ochenta , la inerc ia d e l

c r e c i m i e n t o e m p e z ó a p e r d e r vigor. Algunas actividades product ivas

r e s i n t i e r o n d u r a m e n t e el i m pa c to d e l proceso i n f l a c i o n a r i o y la

contracc ión d e l mercado i n t e r n o p o r el descenso d e l n ive l de ingresos

de las familias. Si b i e n se h a i n c r e m e n t a d o el m o n t o de las exporta-

ciones, también es c ier to q u e n o se ha p o d i d o evitar la ampliac ión d e l

rezago en el em pleo . F ina lmente , muchas de las pequeñas y medianas

empresas e n t r a r o n en u n a fase crítica p o r las altas deudas y p o r lo

caro y escaso d e l crédito.

2. Hay u n proceso de urbanización acelerado. Los niveles de creci-

m i e n t o pob lac iona l superan el p r o m e d i o nac ional y se h a n acentuado

los de concentrac ión u r b a n a a tal grado que siete de cada diez

personas d e l estado viven en la c i u d a d cap i ta l . 4 Este t i p o de crec imien-

to ha cambiado la fisonomía de la c i u d a d capital y parale lamente se

h a n d a d o fuertes incrementos en la d e m a n d a de servicios básicos de

luz, drenaje , agua potable , servicios educativos y de salud. L o ver t ig i -

noso d e l c rec imiento se n o t a sobre todo en el desarrol lo hab i tac iona l

características de las viviendas. De acuerdo a la disponibilidad de servicios con los
que contaban las viviendas habitadas en la entidad, se registró que el 95.6% tenia
agua entubada; el 86.1% contaba con drenaje y el 95% tenía servicio de energía
eléctrica.
Un indicador más de la calidad de vida con la que cuentan los aguascalentenses
en los noventa se refleja en el dato de que por cada 100 viviendas 87 estaban
construidas con losa de concreto, tabique o ladrillo; en tanto que el número de
habitaciones por vivienda fue de 4.8% y el promedio de habitantes por cada
habitación fue de 1.38%, lo cual representa un grado de hacinamiento inferior
al promedio nacional; el 73.6% eran propias y solo el 16.6% rentadas.
Finalmente, otros datos que hablan del desarrollo alcanzado en los años recientes
indican que en materia de salud el 100% de la población tiene acceso a los servicios
médicos, existe un nivel de alfabetismo del 93% cuando la media nacional es de
87.6%.

4. Según los resultados del Censo de 1990, Aguascalientes registró una población de
719 659 habitantes con un crecimiento intercensal igual o mayor al 3.4% anual.
Según la misma fuente, la entidad se encontraba en un nivel superior a la media
nacional en lo tocante a la dotación de servicios y satisfactores mínimos de
bienestar a la comunidad, pese a que en los últimos años se había registrado un
crecimiento poblacional del 3.4%, tasa superior a la media nacional, que era del
2.4%. Entre 1970 y 1990, Aguascalientes duplicó su población al pasar de 340 000
a 719 000 habitantes, de los cuales el 70% se concentraba en la ciudad capital.
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que se ha t e n i d o en los últimos años y que se refleja en la aparición,

casi mágica , de ciudades satélite, c o m o C i u d a d More los , que en m u y

pocos a ñ o s tendrán u n a población superior a los 100 m i l habitantes.

Este t i p o de desarrol lo ha diversif icado la m a n c h a u r b a n a de ta l

f o r m a que ahora se puede d i s t i n g u i r con relativa c lar idad los espacios

que o c u p a n las diferentes clases sociales que conviven en la c i u d a d ,

c o n e x c e p c i ó n d e l centro histórico. El f o r t a l e c i m i e n t o de la clase

m e d i a ha d a d o lugar a u n e n t o r n o c i tadino en el que p r e d o m i n a a 

s imple vista u n n ú m e r o i m p o r t a n t e de f racc ionamientos habitados

p o r este segmento social. De igual f o r m a , en este m o m e n t o es fact ible

localizar el mapa de las zonas que son c laramente populares .

E l c u a d r o siguiente es u n a muestra clara de l o que sucede c o n el

c r e c i m i e n t o poblac iona l . E n él se ve c o m o el n ú m e r o de habitantes

se d u p l i c a entre 1970 y 1990 pasando de 338142 habitantes a u n poco

más de 719 m i l en 1990. También se puede observar e n el m i s m o

c u a d r o el n ive l de concentrac ión urbana en la c i u d a d capital , m i s m o

que en 1990 alcanzó el 7 0 % de la población to ta l .

Cuadro 1 
Población total de Aguascalientes, 1900-1990

Año Estado Ciudad Porcentaje del
total del estado

Incremento anualAño Estado Ciudad Porcentaje del
total del estado Estado Ciudad

1900 102416 35052 34.23%

1910 120511 45198 37.51% 1.63 2.54

1921 10781 48041 44.66% -1.13 0.61

1930 132900 82184 61.84 2.11 5.37

1940 161693 104268 65.49% 1.96 2.38

1950 188075 118434 62.97% 1.51 1.27

1960 243363 154211 63.37% 2.58 2.64

1970 338142 224535 66.40% 3.29 3.76

1980 519439 359454 69.20% 4.29 4.71

1990 719659 506274 70.35% 3.26 3.42

Citado por Fernando Salmerón, Intermediarios del progreso, política y creámiento económico 
en Aguascalientes, pp. 283.
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E n el c u a d r o sobre la extensión urbanizada de la c i u d a d de Aguasca-

l ientes se puede ver que ésta tiene u n i n c r e m e n t o signif icat ivo q u e se

dispara en las décadas recientes. Obsérvese c o m o de 624 hectáreas

q u e h a b í a en 1970 se pasó a 2249 en 1990.

Cuadro 2 
Extensión de área urbanizada en la ciudad de Aguascalientes

Año Incremento (has) Extensión (has) Densidad (has/ha)

1750 18.2 18.2 159

1850 92.9 111.1 117

1940 3339.0 450.1 186

1955 415.3 865.4 129

1970 6624.2 1489.6 122

1976 918.7 2408.3 nd

1980 907.4 3316.0 88.4

1986 1952.7 4361.0 88.5

1990 2249.0 6610.0 79

Citado por Fernando Salmerón, Intermedíanos del progreso, política y crecimiento económico 
en Aguascalientes, pp. 282.

3. El c r e c i m i e n t o poblac iona l y el desarro l lo u r b a n o h a n d a d o lugar

al s u r g i m i e n t o de y\o a la consol idación de nuevos grupos sociales y 

de nuevas inst i tuciones que h a n generado demandas que hasta hace

dos décadas eran poco frecuentes. E l c r e c i m i e n t o de la p lanta indus-

t r i a l y d e servicios se ha a l i m e n t a d o c o n profesionistas egresados de

las inst i tuc iones de educac ión que se insta laron en los últ imos veinte

años. A p a r t i r de éste a c o n t e c i m i e n t o educat ivo se ha i n c r e m e n t a d o

el pape l d e l saber univers i tar io en los centros educativos de los

di ferentes niveles, en las empresas y en las organizaciones ciudadanas

y polít icas.

E l Aguascalientes finisecular, vive u n proceso de diversificación

social en el q u e se dis t ingue la existencia de grupos emergentes q u e

n o existían apenas hace unos años . E n esta nueva real idad se p u e d e

e n c o n t r a r a personas organizadas en t o m o a la ecología , los derechos

h u m a n o s , la religión y, a h o r a con el c r e c i m i e n t o de la m a n c h a
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urbana , con u n nuevo rostro de los colonos, con u n a clase m e d i a más

diversif icada en la que los profesionistas h a n a d q u i r i d o u n pape l

especial.

L a oferta de empleos y algunas situaciones coyunturales h a n

i n c r e m e n t a d o las tasas de inmigración de manera significativa. U n

caso relevante fue la l legada de los inmigrantes d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l

de Geograf ía y Estadística ( I N E G I ) provenientes de la capital de la

repúbl ica . Este g r u p o de personas que en sumaban u n p r o m e d i o de

4 m i l familias se instalaron en la ent idad en u n p r o m e d i o de tres años

y, p o r los niveles de escolaridad y los hábitos de convivencia a que

estaban acostumbrados, e s t imularon el surg imiento de u n ambiente

más crít ico en la opinión pública.

Para cerrar este c o n j u n t o de procesos, será necesario dejar en

claro o t r o acontec imiento . L a sociedad aguascalentense es u n a socie-

d a d en la que los medios de comunicac ión son u n a referencia cada

vez más diversificada y en constante c rec imiento .

4. E n Aguascalientes se vive e n estos m o m e n t o s u n a situación seme-

j a n t e a lo que sería u n proceso de secularización. La re l ig ios idad d e l

estado se ha diversif icado y ha d a d o lugar a u n c r e c i mi e n t o i m p o r t a n -

te de las iglesias n o católicas, a u n q u e comparat ivamente con éstas

últimas todavía hay u n a gran di ferencia . H o y según el censo d e l 90

hay el 2 % equivalente a unas 14 m i l personas. Hace diez años era el

0 .5% La iglesia católica sigue s iendo una institución vert ical y je -

rárquica y el apego al d o g m a ha p e r m a n e c i d o práct icamente inal -

terable . 6

5. Tal vez esto explique por qué los partidos de oposición empezaron a tener un
margen de influencia cada vez mayor mayor y en general por qué la sociedad
empezó a mostrar una actitud más exigente con el desempeño de la administra-
ción gubernamental.

6. Se podría agregar que los cambios recientes en la dirigencia obispal le han dado
un matiz nuevo a las relaciones que se tienen con el poder político y con la
sociedad. También se podría decir que una de las de las variantes más evidentes,
es la multiplicación de opiniones del obispo local en los diferentes medios de
comunicación, así como el acceso a temas que normalmente no se trataban desde
la iglesia, como las elecciones y el papel de las políticas públicas.
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5. F i n a l m e n t e , se p u e d e a f i r m a r q u e e l estado de Aguascalientes vive

u n proceso q u e se ha caracterizado p o r u n apego cada vez más

estrecho c o n las normas y los reglamentos emanados de la ley. Este

t i p o de acti tudes d o n d e los c iudadanos se c iñen más a las normas que

i n d i c a n los reglamentos habla de que se está d e j a n d o de ser u n a

sociedad que arreglaba sus asuntos casi d e m a n e r a personal , c o m o

sucede e n los lugares d o n d e t o d o m u n d o se conoce, sin que m e di a r a

l o m e n o s posible u n r e g l a m e n t o . Pues b i e n , esto m i s m o sucede c o n

muchas de las prácticas sociales de la ac tua l idad, u n a m o d a l i d a d en

la q u e cuenta más el r o l o la func ión de las personas que la que la

e s p o n t á n e a relación in terpersona l . Esto m i s m o sucede c o n algunas

inst i tuc iones c o n las que c o t i d i a n a m e n t e se tiene contacto . C o n la

iglesia, para bautizar u n n i ñ o , se requiere c u b r i r m i l trámites que

antes n o se realizaban, igual c o n los par t idos para realizar a lguna

gestión o hasta c o n la per tenenc ia a algún c l u b social. Se necesita de

u n p a p e l m e d i a d o r que i n d i q u e el lugar y las posibi l idades de éxi to o 

fracaso.

Transición y alternancia

E n el m a r c o de la modernizac ión descrita las elecciones de Aguasca-

l ientes h a n a s u m i d o u n p e r f i l consecuente e n el q u e destacan tres

procesos s imultáneos: U n a competenc ia más reñida, u n sistema de

p a r t i d o s más organizado y solvente, y u n a a l ternancia efectiva q u e está

d a n d o sus p r i m e r o s pasos hasta ahora de u n a m a n e r a re lat ivamente

exitosa. Los datos generales d e l desarrol lo rec iente y estos aspectos

coyunturales h a n d a d o lugar al s u r g i m i e n t o de u n a c u l t u r a polít ica

más partícipativa, c o n la práctica real de nuevos valores de convivencia

y también más crít ica.

C o n relación a los niveles de c o m p e t e n c i a la h is tor ia empieza a 

ser signif icativa a p a r t i r de los años ochenta , c u a n d o el PAN se dec ide

i n t e r v e n i r seriamente en los procesos electorales. A p a r t i r de entonces

destaca el avance d e l b l a n q u i a z u l y u n retroceso d e l PRI que c u l m i n a

u n a etapa i m p o r t a n t e c o n el t r i u n f o d e l p r i m e r o e n 1995 al ob tener

cuat ro de las alcaldías más impor tantes de l estado i n c l u y e n d o la

c i u d a d capita l . E n la siguiente gráfica se muestra el ritmo c o n el que
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el PAN i n c r e m e n t a sus votos en la c i u d a d capital y, e n contraste, c ó m o

d i s m i n u y e n los d e l PRI sobre t o d o a p a r t i r de 1980.

Cuadro 3 
Comparación de votos P R I P A N en el municipio de Aguascalientes

Año PRI PAN PRI PAN Abs

1965 34,080 999 96.60% 2.80%

1968 55,376 100.00% 0.00%

1971 54,761 98.80% 0.00%

1974 38,028 10,560 77.40% 21.50% 61.43%

1977 64,466 99.90% 0.00% 56.63%

1980 54,844 7,684 81.40% 11.40% 44.34%

1983 71,747 36,145 62.70% 31.60% 40.76%

1986 94,893 30,343 66.10% 21.10% 35.32%

1989 57,852 24,822 63.90% 27.40% 61.76%

1992 92,359 29,563 70.00% 22.40% 44.30%

1995 56,775 92,863 32.60% 53.30% 40.20%

Fuente: Comisión Estatal Electoral.

A p a r t i r de este n ive l de c o m p e t i t i v i d a d los votos h a n a d o p t a d o

algunos patrones más o menos regulares: Por u n lado el PRI ha

c o n c e n t r a d o sus simpatías en las zonas rurales d e l estado y e l PAN e n

las zonas más pobladas. E n la c i u d a d capital el p r i m e r p a r t i d o tiene 

sus pr inc ipales preferencias en las zonas populares sobre t o d o e n

aquellas en las más nuevas, es decir, en aquellas en las q u e se r e q u i e r e n

de servicios básicos ( c o n f r o n t a r c o n el cuadro s iguiente) . El segundo

p a r t i d o su mayor in jerencia se encuentra en las zonas de clase m e d i a

y en los lugares d o n d e hab i tan los grupos sociales e c o n ó m i c a m e n t e

más poderosos. E l PAN además de concentrar u n a mayoría i m p o r t a n t e

d e l voto u r b a n o , también cuenta con impor tantes porcentajes de

apoyo de los grupos más j ó v e n e s y más escolarizados, mientras q u e el

PRI recauda sus pr incipales simpatías entre los de m e n o r escolaridad

y m a y o r edad en zonas habitacionales de tipo p o p u l a r nuevas que

todavía r e q u i e r e n de servicios. El PRD c o n u n a cl ientela electoral m u y

lejana de los dos part idos anteriores, en el m e j o r de los casos u n 8 %
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d e l tota l de la votación, cuenta c o n simpatías más heterogéneas que

involucra tanto a grupo s urbanos c o m o rurales y a personas también

de diferentes grupos de edad.

Cuadro 4 
Votaciones en Aguascalientes: urbana-rural

(Por Tipo de Ingreso)
(Porcentajes del total de votos)

PRI PAN FDN-PMS Abstención

Promedio nacional 50.4 17.1 31.1 49.7

Aguascalientes 48.7 27.6 19.1 48.0

Rural 60.6 11.9 20.0 51.6

Menos de 1500 68.3 8.3 17.4 39.2

De 1500 a 4999 56.9 10.4 22.5 41.5

De 5000 a 20000 46.7 21.5 23.4 36.6

Urbana 42.6 35.6 17.1 46.0

Ingreso alto 29.1 63.1 6.6

Ingreso medio 30.9 53.3 13.1

Popular 45.9 29.2 20.5

Popular A* 42.6 38.4 15.1

Popular B** 49.0 30.4 15.9

Popular C * * * 45.9 20.8 28.9

Fuente: Fernando I. Salmerón.
* Popular A = Habitantes del centro de la ciudad empleados tradicionalmente como
obreros industriales.
** Popular B = Habitantes de la periferia desde hace 10 o 15 años, generalmente
trabajadores y empleados. Muchos de ellos inmigrantes de áreas rurales.
*** Popular C= Complejos habitacionales recientemente construidos en la periferia
para empleados de gobierno y obreros organizados.

Los niveles de alta competenc ia c u l m i n a r o n n a t u r a l m e n t e en la

a l ternanc ia polít ica. Esta situación tuvo c o m o fecha relevante el a ñ o

de 1995, c u a n d o el PAN logró ganar cuatro de las 11 alcaldías más

i m p o r t a n t e s d e l estado. El i n i c i o de la a l ternancia en Aguascalientes

surgió c o n moüvo de los comicios que servirían para e legir a los

nuevos presidentes munic ipa les y a los d iputados d e l congresos esta-

ta l ; se d i o c o n unas cifras que hab lan p o r sí mismas: e n términos
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generales y c o n u n 6 0 % de participación el PAN ob tuvo el 48 .5% de

los votos, el PRI u n 3 7 % , e l PRD u n 6.5% y el resto para el PT y e l

entonces PFCRN. Las cifras muestran que la competenc ia más fuerte

se da ent re los dos p r i m e r o s par t idos y que el PRD se encuentra m u y

rezagado a u n q u e c o n u n porcentaje m u y super ior a los últimos dos

contendientes descritos. Ver cuadro 5.

Cuadro 5 
Aguascalientes: Porcentajes de votación por municipio 1995

1 Municipio PAN PRI PRD PFCRN PT PVEM Válido

s

Nulos Total

Aguascalientes 52.1 31.9 7.8 2.2 2.4 1.5 97.9 2.1 100

Asientos 28.3 58.9 6.4 2.2 0.9 0.6 97.3 2.7 100

Calvillo 52.9 40.3 2.1 0.6 0.8 O.fi 97.4 2.6 100

Cosío 46.9 46.8 0.5 1.5 2.7 0.2 98.6 1.4 100

El Llano 19.8 64.2 8.0 3.1 1.0 1.1 97.2 2.8 100

[esús María 40.7 51.4 1.8 1.2 1.6 0.8 97.5 2.5 100

Pabellón de

Arteaga

41.1 49.6 4.1 1.7 0.5 1.1 98.1 1.9 100

Rincón de
Romos

51.2 38.7 4.1 2.3 VO 0.4 97.7 2.3 100

San Francisco
de los Romo

33.2 56.3 3.8 1.7 0.6 1.2 96.8 3.2 100

San José de

Gracia
0.6 43.5 5.5 29.9 4.6 0.1 84.0 16.0 100

Tepe zalá 44.2 47.8 1.7 2.4 1 0.3 0.7 97.1 2.9 100

Total 48.5 37.0 6.5 2.3 2.0 1.3 97.6 2.4 100

L a causa de este t r i u n f o panista y d e r r o t a priísta o b e d e c i ó a múlüples

razones que p r o v i e n e n de moüvos coyunturales y estructurales. Se

d e b i ó a que en ese m o m e n t o el ambiente i n t e r n a c i o n a l favorecía el

s u r g i m i e n t o de indicadores democrát icos que entre otras cosas d i e r a n

para el caso de México la certeza de q u e los votos rea lmente contaban.

Se debió a q u e en México se exper imentaba el peso de la crisis

e c o n ó m i c a derivada d e l g o b i e r n o en t u r n o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e que

haya sido culpa de Carlos Salinas o Ernesto Z e d i l l o ; estaba en j u e g o
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también el d iv i s ion ismo i n t e r n o d e l PRI y el a m b i e n t e generado p o r

los asesinatos polít icos, así c o m o el desgaste n a t u r a l de u n p a r t i d o q u e

llevaba casi o c h o décadas e n el poder . E l i n i c i o de la a l ternanc ia se

d e b i ó también a factores i n t e r n o s de tipo local que se v i n c u l a r o n c o n

los datos la variable u r b a n a y demográf ica previamente descrita, c o m o

la privatización d e l agua, los altos f lu jos m i g r a t o r i o s provenientes

p r i n c i p a l m e n t e d e l D i s t r i t o Federal y a las divisiones internas q u e se

p r o d u j e r o n en el PRI.

L l e g a d o a este p u n t o se anto ja u n a p r e g u n t a : ¿Por q u é p i e r d e el

PRI los pr inc ipales m u n i c i p i o s d e l estado si los resultados adminis t ra -

tivos en genera l eran hasta c ier to p u n t o eficientes y en el caso de

Aguascalientes capital tenían el c o n d i m e n t o a d i c i o n a l de u n presi-

d e n t e p o p u l a r m e n t e aceptado? U n d a t o más, p o r q u é se p i e r d e u n

m u n i c i p i o que se ha d i s t i n g u i d o p o r u n trabajo de c o n t i n u i d a d

i n s t i t u c i o n a l que ha c u b i e r t o los satisfactores básicos de la poblac ión

e n u n porcenta je cercano a l 90%. El p a n o r a m a i n d i c a que los aguas-

calen tenses n o se c o n f o r m a n c o n los m í n i m o s de bienestar q u e h a n

t e n i d o d u r a n t e varios años, a h o r a lo que tal vez d e m a n d e n es el acceso

d i r e c t o a la democrac ia c o m o u n i n d i c a d o r más d e l proceso m o d e r n -

izador que v iven . C u a n d o existe u n a satisfacción p r o m e d i o de los

servicios básicos, l o que q u e d a es aspirar a otros valores polít icos y 

sociales menos tangibles.

Poderes divididos

U n a vez que tr iunfó el PAN en cuatro de los pr inc ipa les m u n i c i p i o s de

la e n t i d a d y que , sobre t o d o , logró la mayoría e n e l Congreso se inició

u n a etapa polít ica que hasta este m o m e n t o c u m p l e a p r o x i m a d a m e n t e

u n a ñ o y m e d i o en la q u e se ha ensayado la convivencia e n t r e d i c h a

mayoría de corte panista y la d i r i g e n c i a d e l g o b i e r n o estatal en manos

de u n g o b e r n a d o r priísta.

7. Se pueden buscar más datos sobre el triunfo del PAN y la derrota del PRI ocurridos
en 1995 en Andrés Reyes Rodríguez. "El inicio de la alternancia en Aguascalien-
tes". Cuadernos de trabajo, núm.38, enero-febrero de 1996. Gobierno del estado.
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Esta nueva rea l idad política se ha d i s t i n g u i d o p o r varias cosas, a 

saber: p r i m e r o se ha logrado conc i l iar las diferencias entre las fuerzas

políticas más impor tantes para m a n t e n e r vigente la c o n t i n u i d a d

i n s t i t u c i o n a l ; en segundo lugar el Congreso local se ha c o n v e r t i d o en

u n p o d e r protagónico d e l que d a n cuenta cada vez c o n mayor énfasis

la c iudadanía y los medios de comunicac ión y, finalmente, h a n surgi-

d o e lementos innovadores en el ejercicio g u b e r n a m e n t a l en el que se

está gestando u n a nueva relación entre las autor idades y la sociedad,

u n a nueva relación en la que f luye más información sobre l o que se

hace y más discusión y análisis sobre l o que se decide .

E l balance más reciente de la a l ternancia polít ica en Aguascalien-

tes t iene relación c o n la f o r m a en que se h a n t o m a d o los acuerdos al

i n t e r i o r d e l Congreso. Hasta el mes de a b r i l el 8 0 % de los decretos se

h a n t o m a d o p o r u n a n i m i d a d y el 2 0 % restante p o r mayoría. Las cifras

h a b l a n de u n a b i e n lograda secuencia en la q u e se deduce la necesi-

d a d de d iscut i r y de l legar acuerdos al menos ent re las tres pr imeras

fuerzas políticas d e l estado. Esta mecánica ha su vez a d a d o lugar a 

que p r i m e r o las representaciones partidistas y luego éstas c o n el

Ejecutivo h a n t e n i d o q u e pract icar en los hechos u n a política e n la

que se v e n obl igados a consensar y a ejercer la tolerancia c o m o dos

condic iones indispensable para darle c o n t i n u i d a d al sistema polít ico

local . Los resultado logrados hasta el m o m e n t o demuestran , a di fe-

rencia de la tesis sustentada p o r Juan L i n z , q u e la convivencia en el

m a r c o de los gobiernos d iv id idos n o cae necesariamente en situacio-

nes i n g o b e r n a b i l i d a d . 8

E l desarrollo reciente y los efectos en la cultura política

L a h is tor ia de Aguascalientes y par t i cu larmente sus últimas tres déca-

das se h a n caracterizado p o r u n desarrol lo m u y semejante al de la

modernizac ión p r i m e r o en los ámbitos e c o n ó m i c o y social y más

8. Un análisis más extenso sobre los resultados que ha arrojado hasta ahora la
convivencia entre los diferentes partidos al interior del Congreso y de éste con el
titular del Ejecutivo puede verse en Reyes Andrés. Aguascalientes: un gobierno 
dividido, en prensa.
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rec ientemente en el pol í t ico. La suma de estos cambios h a n desem-

bocado en el s u r g i m i e n t o de u n a nueva c u l t u r a polít ica q u e pese a 

sus novedades n o ha e l i m i n a d o la herencia de otras épocas anter iores

sino que se ha fus ionado a ellas.

A l t ratar e l tema de c u l t u r a polít ica se debe hacer u n a m í n i m a

precis ión. Este té rmino ha t e n i d o variadas def in ic iones p e r o en este

caso se hablará en su sent ido más genér ico , es dec i r c o m o cos tumbre

y hábitos de c o m p o r t a m i e n t o en u n a área d e t e r m i n a d a . Más en

p a r t i c u l a r se parte de la def inic ión uti l izada p o r Jackel ine Peschard

c u a n d o dice que la c u l t u r a polít ica "es el sistema polít ico internal iza-

d o e n creencias, concepciones, sent imientos y evaluaciones p o r una

poblac ión , o p o r la mayoría de ella" . Esta del imitación supone tam-

bién que al hablar d e l concepto e n cuestión se marca u n a d i fe renc ia

clara c o n la n o c i ó n de ideología polít ica ya que ésta es esencialmente

d o c t r i n a r i a y f o r m a parte de grupos más o menos p e q u e ñ o s ; también

d i f e r e n t e a la noc ión de ac t i tud polít ica p o r ser u n a variable i n t e r m e -

d i a que se ubica entre las nociones de opinión y conducta , y p o r estar

en f u n c i ó n de actividades que c a m b i a n c o n t i n u a m e n t e . F i n a l m e n t e

también es dis t inta de c o m p o r t a m i e n t o polí t ico ya que éste se re f iere

a la c o n d u c t a objetiva que se practica y que es expresión de la c u l t u r a

polít ica.

La hipótesis principal

Se vive en Aguascalientes, al igual que en el país y en m u c h o s lugares

d e l m u n d o , u n proceso de transición en el que pasamos de u n a

c u l t u r a polít ica in f luenc iada p o r la c u l t u r a r u r a l a o tra en la que el

m e d i o u r b a n o e industr ia l cobra mayor relevancia. Esta c o n t e x t o ha

d e r i v a d o e n actitudes políticas en las que se observa u n a tendencia a 

i n c r e m e n t a r los niveles de participación, conf ianza y vocación para el

c a m b i o pacíf ico, gradual y crít ico. Es u n i m pa c to h e t e r o g é n e o en el

sent ido de que d i c h o f e n ó m e n o n o sucede p o r igual en todos los

grupos sociales y en todos los grupos de edad. U n repaso más detal la-

d o de l o que pasa puede ofrecer mayor c lar idad al respecto.

E n p r i m e r lugar se puede dec i r que en Aguascalientes se está

gestando u n a c u l t u r a polít ica de la participación que se ref le jó en el
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porcenta je de votos de obtenidos d u r a n t e la e lecc ión presidencial de

1994 y la m u n i c i p a l de 1995.9 Todavía n o se puede dec i r que los

resultados de los últimos tres procesos electorales i n d i c a n u n referen-

te d e f i n i t i v o , sin embargo , también debe tenerse presente la in terven-

ción claramente más intensa de diversos organismos de la sociedad

civi l que desde diferentes tr incheras h a n colaborado c o m o observa-

dores electorales, p r o m o t o r e s d e l voto e inclusive c o m o fuentes

sistemáticas de análisis y opinión pública. Por o tra parte debe tomarse

en cuenta que en este m o m e n t o los part idos de oposic ión cuentan

desde hace tiempo con u n n ive l de ins t i tuc iona l idad cada vez más

a m p l i o . Estos organismos que apenas hace dos décadas ag lu t inaban

unos cuantos simpatizantes y que solo apenas operaban en tiempos 

de elecciones, estos mismos part idos que rara vez se c o n o c í a n públi-

camente ante la sociedad; ahora son organismos q u e si b i e n n o h a n

caído e n el e x t r e m o c o n t r a r i o , en la mayoría de los casos además de

tener mi l i tantes de tiempo c o m p l e t o , realizan trabajo de gestoría en

buena parte d e l a ñ o y per iódicamente d a n a conocer ante los medios

de comunicac ión sus opiniones y críticas sobre el d e s e m p e ñ o de la

administración en t u r n o . F inalmente parece que en Aguascalientes

el desarrol lo organizacional de los part idos políticos ha es t imulado la

participación c iudadana p o r el s imple hecho de haber rebasado el

reducc ion i smo contestatario en el que se encontraban .

L a masa crítica de la nueva y mayor participación se debe también

al papel que ha t e n i d o la multiplicación de las inst i tuciones de

educac ión superior, al impacto de la población m i g r a n t e que ha

l legado a la e n t i d a d , y, desde luego, a la i n f l u e n c i a de los medios de

comunicac ión . La p r i m e r a univers idad d e l estado está p o r c u m p l i r 25

años y ya ha i n c o r p o r a d o u n b u e n n ú m e r o de cuadros de profesiona-

les que se h a n in tegrado con u n a percepc ión de la rea l idad dis t inta a 

la de generaciones anteriores . Por otra parte , en el caso de la migra-

ción ha sido i m p o r t a n t e tanto la m a g n i t u d c o m o la cual idad de la

población que ha l legado a la e n t i d a d . E n el p r i m e r caso las cifras

oficiales i n d i c a n casi una tercera parte de la poblac ión tota l n o es

9. Según las cifras oficiales en 1994 se alcanzó un nivel de votación cercano al 80%
y en 1995 al 60%.
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nacida en Aguascal ientes . 1 0 E n la d imens ión cualitativa la l legada d e l

INEGI al estado d o t ó a la sociedad en cuestión de cuadros a l tamente

capacitados que p o r veni r d e l D.F. , u n a zona en términos generales

m u y pol i t izada , ha desarrol lado una i n f l u e n c i a notable e n el m e d i o

inte lec tua l y en el de la opinión pública.

U n tercer e l e m e n t o que ha a lentado que el n ive l y la cal idad de

la part ic ipación c iudadana se haya m o d i f i c a d o rec ientemente tiene 

re lac ión c o n los medios de c o mu n i c a c i ó n . Además d e l n a t u r a l creci-

m i e n t o de concesiones para nuevas estaciones de r a d i o y d e l surgi-

m i e n t o de dos canales de televisión, el estatal y el de Televisa, en las

últimas décadas la barra programática de dichos m ed io s se ha pobla-

d o de not ic ieros locales y de sistemáticos enlaces noticiosos c o n

cadenas nacionales que acumulados h a n a m p l i a d o de m a n e r a signi-

ficativa la in formación p r o m e d i o que rec iben los habitantes d e l

estado. Tal y c o m o sucede en e l contex to nac ional , e n Aguascalientes

algunos not ic ieros locales se h a n cons t i tu id o en canales de expres ión

de la c iudadanía que sirven tanto para d e n u n c i a r anomal ías , c o m o

para p r o p o n e r alternativas de solución a los problemas planteados.

Es de suponer que ante la avalancha de cambios y contextos

descritos se presente u n a verdadera revolución en algunos de los

valores básicos de la c u l t u r a polít ica. E n p r i m e r lugar el acceso a la

a l ternanc ia real ha p e r m i t i d o observar cambios básicos en la percep-

c ión de los procesos electorales, p o r e j e m p l o desde que se dec laró

vencedor al PAN se cayó en la conciencia de q u e el v o t o cuenta y de

que esa pos ib i l ida d de manera automática i n c r e m e n t a el n ive l de

c o n f i a b i l i d a d en los procesos electorales y se i n a u g u r a u n a nueva

percepc ión de l o polít ico en el que hay avances que si b i e n n o está

garant izado, también es c ier to que parece irreversible

L a a l ternancia también ha d a d o la o p o r t u n i d a d de que la p l u r a -

l i d a d sea reconocida n o solo p o r la distribución de los votos p o r

10. El último conteo del INEGI habla de que el 25% de la población total no nació en
Aguascalientes y, por otra parte, el Padrón electoral de 1997 reporta que un 30%
de la población en edad de votar tiene la misa característica. Para darse una idea
de lo que representó cuantitativamente el aporte poblacional de esta institución
se habla de que la descentralización de dicho organismo trasladó del D.F. a unas
cuatro mil familias y un promedio de 30 mil personas.
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p a r t i d o , s ino también p o r las expresiones sociales tan variadas que

h a n surg ido p o r la diversidad social tantas veces m e n c i o n a d a . En el

e jercicio g u b e r n a m e n t a l la a l ternancia y la p l u r a l i d a d h a n d a d o lugar

a la to lerancia convencional ya que su aceptac ión garantiza la c o n t i -

n u i d a d de las inst i tuciones y al m i s m o t i e m p o , la canalización de las

di ferencias q u e se h a n d a d o básicamente al i n t e r i o r d e l congreso. Los

avances e n la práctica y aceptación de la A l t e r n a n c i a , p l u r a l i d a d y 

to lerancia n o son a u n realidades que se hayan instalado en def in i t iva ,

son valores que apenas se empiezan a e x p e r i m e n t a r y p o r e l lo falta

todavía evaluar sus alcances y las posibi l idades de u n asentamiento

d e f i n i t i v o .

Hay otras dos actitudes, también incipientes , que f o r m a n de la

nueva c u l t u r a polít ica q u e se viven en Aguascalientes. Se trata d e l

rechazo a l centra l i smo. Este sent imiento ha exis t ido desde hace

m u c h o tiempo p e r o e n la actual idad ha asumido u n a m o d a l i d a d que

abarca al c o n j u n t o de la sociedad aunque c o n matices y di ferentes

intensidades. Esta aseveración se puede c o n f u n d i r si n o se expl ica u n

detal le relevante. La aversión al central ismo e n Aguascalientes n o

necesariamente obedece a la superación de los patrones autor i tar ios

de q u i e n los padece, antes b ien se trata de u n rechazo a la d is funcio-

n a l i d a d estructural de este sistema de decisiones y n o a al m o n o p o l i o

de las mismas. Es decir, n o es que la subjet ividad descrita se haya

m o d i f i c a d o p o r efecto de u n a concienc iac ión, pasa más b i e n que las

condic iones d e l desarrol lo reciente en la e n t i d a d h a n creado la

necesidad de asumir patrones de conducta más a u t ó n o m o s y al m i s m o

tiempo más coherentes con las nuevas circunstancias sociales."

L a o t r a ac t i tud q u e se empieza a v is lumbrar , a u n q u e m u y tibia-

m e n t e se re lac iona c o n u n a visión menos despectiva d e l quehacer

polí t ico. L a profesionalización de muchos de los cuadros que trabajan

e n los di ferentes niveles de g o b i e r n o le ha d a d o a este d e s e m p e ñ o

u n a i m a g e n que se empieza si n o a e l i m i n a r sí al menos a diversif icar

11. Un caso que puede ilustrar este argumento se relaciona con la descentralización
educativa reciente. En primer lugar fue una propuesta descentralizadora que vino
desde el centro, pero que se instaló en una dinámica que ya había adoptado en
los hechos varios mecanismos de menor dependencia.
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la idea de q u e t o d o l o que suene a burocrac ia es s inónimo de

corrupción. Este i m pa c to se nota más en el d e s e m p e ñ o de los políticos

que ahora son g o b i e r n o y que siempre habían estado en la oposición

y, desde luego, también se n o ta en la percepc ión de la m i l i t a n c i a

profes iona l de los part idos políticos así c o m o en el seno de las

organizaciones empresariales y comerciales y en muchas de las orga-

nizaciones n o gubernamentales que operan en la en t idad . El i m p a c t o

más débi l de esta ac t i tud se encuentra en el resto de la sociedad, es

dec i r en aquellos sectores que menos vínculos organizados t ienen c o n

las di ferentes instancias de go b i e r n o , son las personas que todavía

conservan vigente la existencia d e l b i n o m i o en el que la polít ica es

igual a corrupción sin más.

N o estaría de más enunciar u n a característica más de lo que

sucede c o n la c u l t u r a política de Aguascalientes. E n los últimos años

los cambios demográficos h a n d i s m i n u i d o la r u r a l i d a d que prevalecía

e n el m e d i o u r b a n o . M u c h o s de los esquemas de relación y de

a u t o r i d a d se h a n m o d i f i c a d o de tal manera que las estructuras corpo-

rativas ya n o cuentan c o n u n a base confiable para subsistir. Este

esquema polít ico de convivencia se facil i taba p o r q u e en la conducta

de muchos de los habitantes de la e n t i d a d prevalecían costumbres

famil iares persistía u n esquema de protecc ión y so l idar idad que se ha

i d o m o d i f i c a n d o p o r el acceso a nuevas referencias culturales , al

ingreso de la m u j e r en el mercado labora l y a las posibi l idades de

m o v i l i d a d social que es t imulan la autonomía . A h o r a la gente se

conoce menos entre sí y las relaciones interpersonales tienden a ser

cada vez más determinadas p o r la f u n c i o n a l i d a d y cada vez menos p o r

mot ivos clientelares. E l i m pa c to electoral de este cambio n o ha

d e s t r u i d o el re fug io de la tradición, pero abre cada vez más la

p o s i b i l i d a d de que las diferencias y las críticas se evidencien, p o r lo

menos a través d e l voto secreto.

Hasta ahora se h a n esbozado algunos j u i c i o s sobre los cambios

generados a p a r t i r d e l desarrol lo sociales y polít ico, así c o m o d e l

i m p a c t o valora! . O t r o ángulo de lectura de la misma rea l idad puede

ofrecer nuevas respuestas sobre el p e r f i l de la c u l t u r a política de los

hidrocál idos. E n este sentido Soledad Loaeza sostiene u n a tesis atrac-

tiva cuando establece que p o r razones históricas h a n surg ido per iodos
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en los q u e se i n h i b e o se favorece la participación polít ica y que el

actual reacciona posit ivamente en éste últ imo sentido. Para la analista

d e l M é x i c o c o n t e m p o r á n e o , la cu l tura política es bás icamente p r o -

d u c t o de la exper iencia que se adquiere p o r el tipo de contacto que

se establece c o n la a u t o r i d a d y c o n las inst i tuciones d e l poder .

Loaeza sostiene q u e la c u l t u r a política de los mexicanos responde

a u n a m e m o r i a histórica que en dist intos m o m e n t o s ha i n h i b i d o o 

i m p u l s a d o el deseo de par t i c ipar pol í t i camente . E n su análisis parte

de la premisa de que hasta la fecha n o se ha p o d i d o superar la idea

de que la participación polít ica es desestabilizadora. Según ella la

revolución de 1910 provocó que esta conducta haya d u r a d o práctica-

m e n t e t o d o l o que va d e l siglo, y es u n a especie de despolitización que

n o solo se d a p o r los efectos represivos que o c u r r i e r o n en las décadas

posteriores a la guerra c ivi l , sino también p o r q u e era la respuesta

n a t u r a l a u n proceso que ocurre después de varias décadas de activi-

d a d m u y intensa y de c o n t i n u a movilización. T r e i n t a años después d e l

m o v i m i e n t o a r m a d o la gente quería estabil idad y sabía que ésta n o se

podía canalizar pol í t i camente ya que d icha rea l idad suponía "confl ic-

to , r u p t u r a , e n f r e n t a m i e n t o y violencia" .

E n el m a r c o de estas ref lexiones Loaeza también sostiene que la

c u l t u r a electoral d e l país tiene dos inconvenientes : p o r u n lado se ha

visto que la movilización política hasta hace a lgunos a ñ o s era más

eficiente q u e la part icipación en las urnas y p o r o t r o , la h is tor ia d e l

siglo XX p o n e en evidencia que la c o n t i n u i d a d de las elecciones ha

sido paradó j i camente u n factor de desconfianza más que de certeza.

Tantos a ñ o s de celebrar i n i n t e r r u m p i d a m e n t e comicios n o h a n de-

sembocado en u n mayor aprec io d e l i n s t r u m e n t o , sino que al contra-

r i o ha generado más b i e n recelos. A h o r a b ien , esta m e m o r i a histórica

sobre el va lor de lo polít ico y especialmente de l o electoral también

ha e x p e r i m e n t a d o u n cambio cual i tat ivo de s ingular i m p o r t a n c i a . E n

este m o m e n t o se vive en el país una reactivación de la participación

y de la movilización ciudadanas, que se in i c ia a p a r t i r de 1968, c o m o

medios para activar la política. Antes estas realidades se tenían u n a

identi f icación de clase en la que los grupos populares se movi l izaban

y los de clase m e d i a solo se manifestaba e lec tora lmente . A h o r a dichas

actitudes se h a n mezclado, los grupos populares cada vez más se
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i n c o r p o r a n a la tradición electoral y la clase m e d i a también ha

a p r e n d i d o a movil izarse . 1

Q u é apor ta este a r g u m e n t o al caso de Aguascalientes. B u e n o ,

c o n s i d e r a n d o que la v iolencia es u n valor m u y rechazado desde hace

siglos p o r la c u l t u r a local , se magni f i ca la idea de q u e la herenc ia

revoluc ionar ia sí p u d o ser u n factor de i n m o v i l i d a d polít ica. L a

his tor ia de es p e r i o d o muestra que Aguascalientes n o tuvo u n a p a r t i -

c ipación destacada d u r a n t e el m o v i m i e n t o a r m a d o y sin e m b a r g o se

v i o involucrada d i rec tamente en t o d o l o que sucedía en su e n t o r n o .

Fue e n ese entonces que se escogió a este lugar c o m o u n a sede polít ica

y m i l i t a r m e n t e n e u t r a l y que e n t o d o caso serviría para dar p ie a 

del iberaciones c o n las que se l levaron a cabo d u r a n t e la Convenc ión

de 1914, t o d o el lo c o m o t e s t i m o n i o de que en esa sociedad p r e d o m i -

naba u n c l i m a de paz social relativa.

A h o r a b ien , la movilización c o m o mecanismo pol í t ico ha t e n i d o

algunos cambios. Efect ivamente esta ac t i tud hasta hace u n par de

décadas solo había sido e jercida p o r los grupos populares de obreros ,

campesinos y colonos, p e r o ahora es también parte de las estrategias

d e la clase m e d i a a u n q u e con u n sello m u y part icular . Este tipo de

movilización aunado a la adopc ión clara en favor de la participación

electoral , supone la existencia de dos factores que tal vez e x p l i q u e n

la t e m p r a n a incorporac ión a la a l ternancia polít ica e n la e n t i d a d ,

después de t o d o d icha a l ternancia electoral es el i n s t r u m e n t o q u e

ofrece mayores garantías de que la estabil idad social se m a n t e n g a

c o m o u n a de las características esenciales de la c u l t u r a hidrocál ida.

Conclusiones

1 . L a c u l t u r a política de Aguascalientes cuenta con u n referente

histórico e n el que la estabil idad social co inc ide c o n el n a c i m i e n t o de

la mismísima ciudad-presidio-oasis que surgió en 1575, desde el

m i s m o m o m e n t o en el q u e nace el o r d e n a m i e n t o e m i t i d o en la

12. Estas ideas sobre la cultura política de México pueden verse en Loaeza Soledad.
"Cultura electoral en México", en Ciclo de conferencias. Señe formación y desarrollo, 
IFE, México, 1992, pp.353-365.
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Cédula de Felipe II .Ese apego a la t r a n q u i l i d a d y sociego f u e r o n actos

fundantes a los que se agregaron la capacidad para vencer la adversi-

d a d d e l m e d i o inhóspito.

2. La c u l t u r a política se ha visto afectada p o r u n a dinámica histórica.

Desde el siglo X I X a mediados d e l XX, hay u n a f o r m a de p r o c e d e r

d e t e r m i n a d a p o r el ambiente r u r a l en el que se vivía. Después hay u n

proceso de modernizac ión que paula t inamente le asigna u n papel

d i fe rente a la m a n e r a de hacer política y de i n t e r p r e t a r l a p o r parte

de la sociedad.

3. L a c u l t u r a polít ica local es más m o d e r n a , a u n q u e n o excluye la

i n f l u e n c i a de patrones de conducta de otras épocas . Por el referente

histórico la c u l t u r a polít ica de los aguascalentenses es pacífica y 

gradua l ; p o r los efectos de la coyuntura más reciente, es más part ic i -

pativa, urbana , secular, escolarizada y crítica Este calif icativo se parece

a la def inic ión de A l m o n d y Verba cuando habla de la cu l tura política

ideal q u e supone las culturas particulares: la p a r r o q u i a l , la d e l subdi to

y la part ic ipat iva .

Pero c o m o ésta interpretación n o es precisamente apologét ica

sino apenas descriptiva, también es i m p o r t a n t e reconocer que n o

obstante l o anter ior , n o h a n desaparecido las actitudes autori tar ias y 

verticales heredadas de u n a sociedad aplicada c o n la a u t o r i d a d en

diversos campos de la vida cot idiana, c o m o la q u e se da todavía en la

escuela, la fami l ia , en el ámbito laboral , en la iglesia, los sindicatos,

los par t idos y los gobiernos . Estas conductas m u y p r o b a b l e m e n t e se

d e b a n a q u e en Aguascalientes la cu l tura se e n c u e n t r a f u e r t e m e n t e

v inculada c o n la tradición religiosa v inculada c o n el catol ic ismo, lo

13. L a cultura política ideal que aquí se menciona se refiere a la suma de la cultura
parroquial, la del subdito y la participativa. La parroquial se r e f i e r e a los Individuos
vagamente conscientes de la existencia del gobierno central y no se conciben
capacitados para influir en él. La del subdito se refiere a aquellos que saben de
un sistema político, se involucran con sus productos, pero no con la formulación
de las decisiones y, finalmente, la participativa, es decir aquella en la que existe
conciencia del sistema político, tienen interés, yen la que se considera que pueden
contribuir e influir en el sistema.
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q u e demuestra en p r i n c i p i o , que se puede ser ideológicamente t r a d i -

c i o n a l y pol í t i camente l ibera l .

4. L a c u l t u r a polít ica de Aguascalientes es diversificada p o r q u e invo-

l u c r a s imul táneamente factores urbanos y rurales a u n q u e c o n p r e d o -

m i n i o de los pr imeros ; es entonces m o d e r n a y t r a d i c i o n a l . Es u n a

c u l t u r a diversa p o r q u e inc luye diferentes cri terios generacionales, n o

o l v i d a r p o r e j em plo que los j ó v e n e s votan más c o nt ra el PRI que los

viejos, es legal y civilizada p o r q u e acepta en lo general los p r i n c i p i o s

emanados de la ley y p o r q u e cada vez más adopta patrones de

c o m p o r t a m i e n t o más racionales en el sent ido weber iano , es dec i r

conductas más acordes c o n u n r e g l a m e n t o escrito q u e c o n la lógica

c l iente lar ; es todavía m u y central izada p o r q u e se sostiene sobre las

decisiones d e l h o m b r e fuer te que ocupa el lugar d e l p o d e r e jecutivo.

Aguascalientes es parte de la dinámica m u n d i a l y nac iona l de fin 

d e siglo, en ese sent ido la transición polít ica se dará inde-

p e n d i e n t e m e n t e de factores adversos. El c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l n o

tiene r e t o m o , la urbanización y el proceso de secularización t a m p o c o .

L a c u l t u r a política cada vez será más urbana , más pragmática, más

par t i c ipat iva y más civil izada. L a n o c i ó n de m e r c a d o polít ica tiene 

todavía muchas posibi l idades y p o r e l lo la intervención de los medios

de c o m u n i c a c i ó n serán cada vez más i m p o r t a n t e s y, finalmente, el

interés pol í t ico será cada vez más reg iona l y menos centra l izado.
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Cultura política y elecciones en Guanajuato

Luis Miguel Rionda* 

Entrada

A l igua l que el resto de la zona centro-occidental mexicana, el estado

de Guanajuato ha e x h i b i d o u n desarrol lo par t i cular de su esquema

de convivencia polí t ica 1 que hace que sus usos locales d e l p o d e r sean

cual i tat ivamente dist intos a los que se p u e d e n observar en el resto d e l

país. C o n esto n o se quiere caer en u n par t i cu lar i smo relativista que

j u s t i f i q u e cualquier aseveración sustentándola en u n a explicación

* Investigador de la Universidad de Guanajuato.
1. El "esquema de convivencia política", el "sistema político", los "usos del poder

social" son formas de expresión que ha encontrado el autor para poner en
evidencia su convicción de que las relaciones de competencia y participación que
se tejen en torno a las fuentes del poder social, se estructuran bajo la lógica de un
sistema social dinámico y en permanente cambio, que muestra flujos y contraflujos
entre los conjuntos que compiten por el predominio sobre esas fuentes de poder
social -las instancias de gobierno, los partidos, las agrupaciones "intermedias",
etcétera. El "poder", como lo ha definido Richard Adams, se funda en el control
de las fuentes de recursos -energía, capital, control social, coerción legítima,
etcétera. Históricamente, el control sobre dichas fuentes era determinado en
México por el grado de cercanía al centro real del poder político nacional -el
poder ejecutivo federal-, pero en los últimos años la tendencia creciente ha sido
hacia la multiplicación de esos focos y su ubicación fuera de las áreas políticas
tradicionalmente centralizadoras. Las regiones han cobrado una importancia
progresiva a medida que dicha tendencia se ha consolidado. En esto reside la
trascendencia de los estudios socio-políticos que enfocan su interés hacia este
ámbito.



C U L T U R A P O L I T I C A Y E L E C C I O N E S

a u t o c o n t e n i d a , u n a t o m i s m o teórico q u e a l final n o expl ica nada.

Pero sí estoy interesado en destacar el h e c h o de que para garantizar

u n acercamiento a c a d é m i c o que p e r m i t a rescatar la riqueza y c o m -

p l e j i d a d - l a "dens idad" e n términos de G e e r t z - de las redes y relacio-

nes d e l p o d e r social en M é x i c o , ya n o es posible l imitarse a u n e n f o q u e

genera l izador y abstraccionista, c o m o los que h a n pr ivado en la

tradición cercana de la ciencia polít ica de corte sociológico, sino q u e

es necesario avanzar hacia la detecc ión , caracterización y ubicación

teórica de las modal idades concretas y part icular idades que se asumen

en las zonas y las localidades de la e n o r m e gama reg iona l d e l país.

E n este sentido, cabe resaltar la i m p o r t a n t e aportac ión q u e ha

p o d i d o generar la tradición mexicana de la antropología polít ica,

desde d o n d e se h a n h e c h o señalamientos m u y i m p o r t a n t e s para

acercar la a tenc ión a c a d é m i c a hacia los usos concretos d e l p o d e r

social d e n t r o de c o m u n i d a d e s humanéis l imitadas . A pesar de lo

rec iente de esta tradición - l o s años setenta- su bagaje empírico- inter-

pre ta t ivo es ya considerable , 2 y aparenta entrar en u n ascenso i m p o r -

tante para los años i n m e d i a t o s . 3

Desde mediados de los años ochenta los antropólogos sociales

mexicanos se h a n i n v o l u c r a d o , j u n t o c o n sociólogos, poli tólogos y 

sicólogos sociales, en la creciente tradición de estudios electorales

locales, q u e se h a n focal izado e n el análisis de los m o v i m i e n t o s

opositores a l o f ic ia l i smo y sus avalares e n la l u c h a e lec tora l . 4 La

c o m p e t e n c i a m u n i c i p a l ha s ido el c a m p o n a t u r a l de su a tenc ión , y ha

c o i n c i d i d o f e l i z m e n t e c o n la emergencia de nuevas fuerzas político-

2. Esta tradición ha sido revisada por Alonso (1988) y Fábregas, (1988). Este último
identifica tres corrientes principales de pensamiento: a) los enfoques neoestructu-
ratislas, b) los enfoques ecológico-culturala neoevoluaomstas, ye) los "intentos" mar-
xistas.

3. Sobre el campo específico del análisis electoral y la cultura política véase Krotz
(1990). Para una revisión de tendencias más recientes en la antropología política
mexicana, véase Tejera Gaona (1996).

4. La construcción compartida de esta tradición académica entre especialistas de
diferentes disciplinas es evidente en trabajos colectivos como Martínez Assad
(1985), Padua y Vanneph (1986), González Casanova (1985 y 1990), González
Casan ova y Cadena Roa (1988), Alonso y Gómez Tagle (1991), Alonso y Tamayo
(1994) y Tejera Gaona (1996).
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sociales locales que h a n buscado - y en ocasiones e n c o n t r a d o - hacerse

d e l p o d e r p o r la vía electoral .

A l m i s m o t i e m p o , la crisis e c o n ó m i c a e n d é m i c a de los ochenta

favoreció que amplias capas de la población de las regiones más

afectadas d e l país generasen u n a nueva conciencia crít ica hacia el

of ic ia l i smo, y c o n e l lo su cu l tura polít ica evolucionó hacia la búsqueda

de la part icipación activa, m o v i d a p o r u n afán de cambio de una

situación e c o n ó m i c a y polít ica que se consideró l ímite.

E l estado de Guana juato se apuntó entre estas regiones expuestas

a los peores coletazos de las crisis recurrentes . Su poblac ión e c o n ó -

m i c a m e n t e activa se ubica sobre t o d o e n el sector servicios y en e l de

transformación, que d e p e n d e n sobre t o d o d e l c o n s u m o i n t e r n o , el

cual se abat ió . E l sector e x p o r t a d o r n o p u d o compensar el desempleo

que se desató, y las clases medias y populares urbanas f u e r o n m u y

afectadas. E n el campo, la nueva c o m p e t i t i v i d a d agrícola y la poca

d e m a n d a de fuerza de trabajo de las agroindustr ias c o n d u j e r o n a la

poblac ión campesina al a b a n d o n o masivo de las labores agrícolas

locales y a la búsqueda d e l sustento al n o r t e de la frontera.5

Desde u n p u n t o de vista comparat ivo , esta e n t i d a d presenta

e lementos comunes o disímiles en re lac ión e l resto d e l país. E n o t r o

trabajo se in tentó establecer esta comparac ión , 6 y se l legó a la conc lu-

sión de que se p u e d e n ident i f i car al menos dos perf i les en los modelos

de desarro l lo socio-polít ico de las entidades mexicanas:

• Los estados f u e r t e m e n t e centralizados, cuyo m o d e l o e c o n ó m i c o ,

demográf i co y u r b a n o privi legia u n solo " lugar c e n t r a l " 7 que

también centraliza las decisiones políticas y la c o n f o r m a c i ó n de

élites políticas y empresariales. L a distancia entre la capital y las

5. Guanajuato ha sido ubicado desde los años treinta entre el primero y quinto
lugares entre las entidades que más fuerza de trabajo exportan a los Estados
Unidos, según las diferentes encuestas o medios de calibración del flujo migrato-
rio. El gobierno actual de Guanajuato calcula que alrededor de 1 millón 800 mil
personas que hoy viven o trabajan en EU son guanajuatenses de origen o hijos de
guanajuatenses.

6. Rionda, 1997a.
7. A la manera como lo concibe Carol Smith.
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ciudades medias suele ser substancial en estos términos. C o m o

e jem plo podemos m e n c i o n a r a Oaxaca, Puebla, Jalisco, N u e v o

L e ó n , Michoacán, Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, etcéte-

ra.

• Las entidades con modelos regionales descentralizados, d o n d e se

perc ibe u n a competenc ia efectiva entre varios lugares centrales

que focal izan d i f e r e n c i a d a m e n t e la poblac ión, la producc ión y el

p o d e r polí t ico. L a capital n o es s iempre el área p r e d o m i n a n t e .

Las elites locales son competit ivas entre sí, y su p r e d o m i n i o

i n d i v i d u a l suele ser e f í m e r o o inestable. Los e jemplos más claros

son Veracruz, C h i h u a h u a , Baja Ca l i forn ia , Sinaloa, Sonora, Gua-

na juato , Coahui la , Tamaulipas , e tcétera .

E l p r i m e r m o d e l o parece p r e d o m i n a r en las entidades d e l c e n t r o y 

sur d e l país, mientras q u e e l segundo es más f recuente en el n o r t e ,

c o n zonas de transición, c o m o podría ser el p r o p i o estado de Gua-

na juato , e n t i d a d f u e r t e m e n t e descentral izada 8 q u e se encuentra ro-

deada p o r estados muy focalizados, c o m o son Q u e r é t a r o , M i c h o a c á n ,

Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Part imos de la convicción de que cada m o d e l o de desarro l lo

r e g i o n a l tiene u n a inc idenc ia direc ta sobre los usos part iculares d e l

p o d e r social y la c o n f o r m a c i ó n de las elites locales. L a competenc ia

polí t ico-electoral se adapta a las características y exigencias de este

m o d e l o , lo que enr iquece y part icular iza el e jercicio de la polít ica en

el n i v e l r e g i o n a l . Por e j e m p l o , u n i n d i c a d o r de estas part icular idades

es la mayor o m e n o r i n c i d e n c i a de part idos marginales en las regiones

d e l país: e l PT en Zacatecas y D u r a n g o , el PDM en Guana juato , Jalisco

8. Para un análisis detallado de las características de las regiones guanajuatenses,
véase Rionda, 1990. Baste mencionar estos indicadores de descentralización: a) la
suma de los seis municipios principales guanajuatenses -ninguno de los cuales
está conurbado- asciende al 50% del total de la población estatal, b) la capital del
estado es la quinta ciudad más poblada de la entidad, c) el municipio más poblado,
León, concentra al 22% de la población y al 35% de la actividad económica, d) las
redes de comunicaciones no confluyen en un solo nudo concentrador, y e) exis-
ten varios grupos elitarios de identidad local tanto empresariales como políticos,
sin un predominio claro de ninguno de ellos.
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y San Luis Potosí, el PARM en Tamaulipas, etcétera. Su vigencia en el

n ive l local es u n indica t ivo de que las élites regionales aceptan su

p e r t i n e n c i a d e n t r o de u n esquema de competenc ia especí f ico .

E l objet ivo d e l presente trabajo será abordar el c a m b i o en la

c u l t u r a polít ica reg iona l guanajuatense mediante el seguimiento de

su d inámica e lectoral y d e l s u r g i m i e n t o de nuevos actores políticos

que h a n t r a n s f o r m a d o de raíz las formas de hacer polít ica d e n t r o de

u n a e n t i d a d que, además, n o es u n i f o r m e o monol í t i ca en la confor-

m a c i ó n de sus grupos de interés o élites d e l poder.

El conservadurismo como identidad regional

L a e n t i d a d que nos ocupa hace concier to c o n los estados d e l centro-

occ idente d e l país en lo que se ref iere a la ideología f u n d a m e n t a l m e n -

te conservadora de sus sectores mayori tar ios . H a b l a m o s aquí de u n

conservadur ismo popular , e lementa l , casi telúrico, que ha p e r m i t i d o

al a b a j e ñ o y al serrano guanajuatenses cons t ru i r una i d e n t i d a d y u n

referente que les p e r m i t e i n t e r p r e t a r su e n t o r n o social i n m e d i a t o y 

vincularse c o n la sociedad nac ional .

E l conservadurismo garantiza seguridad y certeza d e n t r o de u n

m e d i o demasiado cambiante para el gusto local . Los valores religiosos

y la clara j e r a r q u í a q u e envuelve a las relaciones sociales h a n construi -

d o u n a cosmología coherente y f u n c i o n a l , que ha p e r m i t i d o que

desde el siglo pasado las regiones guanajuatenses se caracterizaran

p o r u n a mayor t r a n q u i l i d a d social relativa en comparac ión con las

áreas convulsionadas d e l occidente , n o r t e y sur d e l país.

E n l o polít ico, d i c h a t r a n q u i l i d a d relativa se ha manifes tado en

la p r e e m i n e n c i a d e l p o d e r civilista en la e n t i d a d desde 1920 y la

ausencia casi tota l de mi l i tares en la polít ica local .

Para las conciencias locales populares la Revolución atravesó el

t e r r i t o r i o guanajuatense c o m o u n a ráfaga foránea de destrucción

9. A la manera como la conciben Adler-Lomnitz, Lomnitz y Adler (1990 :73): "orden
y estructura de la comunidad imaginaria".
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i r r a c i o n a l . Los guanajuatenses c u m p l i e r o n u n pape l m u y m a r g i n a l en

ese m o v i m i e n t o . Sin embargo , su papel fue crucia l en la fase cons-

truct iva d e l m o v i m i e n t o , a p a r t i r de 1920 y m u y en par t i cu lar d u r a n t e

el cal l ismo y el ca rden ismo. 1 1 T a m b i é n j u g a r o n u n pape l destacado

e n los m o v i m i e n t o s contrarrevoluc ionar ios , c o m o el h u e r t i s m o . la

cristiada y e l zedi l l i smo.

L a tradición conservadora p o p u l a r guanajuatense es r ica y caris-

màt ica . Só lo baste recordar la afamada rebel ión de la Sierra G o r d a en

los años cuarenta d e l siglo pasado, l iderada p o r E leuter io Q u i r o z , los

Chaire y e l cé lebre Tomás Mej ía . Este m o v i m i e n t o exhib ió la lucha

d e l campesino- indígena p o r preservar o r e t o r n a r a u n estilo de vida

pretér i to , opuesto a las tendencias liberales, entonces p r e d o m i n a n t e s

e n la elite política, d e l l i b r e m e r c a d o y la desamort ización de los

bienes c o m u n i t a r i o s . L a invasión n o r t eamer icana a l imentó a la rebe-

l ión, gracias a la m u l t i t u d de desertores que se r e f u g i a r o n en la sierra

- e n t r e ellos Q u i r o z . E l p r a g m a t i s m o de sus l íderes les llevó a negociar

c o n los norteamericanos , c o n los conservadores, c o n los imperial istas

y c o n los l iberales.

E l t rad ic iona l i smo p o p u l a r a b a j e ñ o seguía en el siglo X I X m u y

v i n c u l a d o a creencias y prácticas emparentadas de cerca c o n el ethos

a ldeano de las regiones más pobres de la península ibérica, q u e

hab ían c o n t r i b u i d o m a y o r i t a r i a m e n t e a la colonización novohispana

- G a l i c i a , E x t r e m a d u r a , Andalucía . L a ostentación de algunas cons-

trucciones de sus ciudades pr inc ipales contrastaba c o n la i g n o r a n c i a

y superstición de sus pobladores .

Hay que señalar q u e el m o d e l o de colonización e n el Ba j ío y sus

sierras fue d i fe rente al i m p l e m e n t a d o en las regiones mesoamerica-

nas. E l c o m p o n e n t e indígena fue f o r á n e o - n ah u a s , otomís , puréhpe-

chas y mazahuas- y su apor te c u l t u r a l se diluyó y h o m o g e n e i z ó d e n t r o

de u n compues to d o m i n a d o p o r la ideología hispánica. Esto expl ica

la h i s p a n o f i l i a local que se perc ibe aún en la ac tua l idad. H o y sólo

sobreviven precar iamente dos pequeñas c o m u n i d a d e s indígenas y su

10. Esto ha sido demostrado ampliamente por Moreno (1989), Meyer Cosío (1991),
Blanco (1995) y Rionda (1996).

11. Véase Rionda, 1996.
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i d e n t i d a d c u l t u r a l se ha visto m u y d i s m i n u i d a . E n términos generales,

puede af irmarse que hoy p r e d o m i n a la i d e n t i d a d mestiza y en ciertos

ámbitos sociales la cr io l la .

A p a r t i r de mediados d e l siglo pasado la capital d e l estado fue

p e r d i e n d o i m p o r t a n c i a en relación a algunas de las prósperas ciuda-

des d e l Ba j ío . Así d i o comienzo la rivalidad entre aquel la y la pu jante

L e ó n . Esta rivalidad - q u e subsiste hoy en d í a - se desprende de dos

formac iones históricas, económicas y culturales di ferentes . L a c i u d a d

de L e ó n f u n d a m e n t ó su desarrol lo en la a g r i c u l t u r a y la artesanía, y 

p r o n t o se convirtió en u n dest ino m u y favorecido p o r inmigrantes

procedentes de los Al tos de Jalisco. Su fundación fue resultado de u n

proceso p laneado y c o n t r o l a d o , que contrasta con el ab igarrado

establecimiento m i n e r o de Guanajuato.

L a sociedad leonesa contaba c o n menos o p o r t u n i d a d e s de esta-

blecer contac to c o n corrientes de pensamiento l iberales. La m o v i l i -

dad geográfica y e c o n ó m i c a de sus habitantes había sido, hasta

entonces, m e n o r a la exper imentada en la capital estatal. Sus contac-

tos más frecuentes se hac ían c o n los pueblos de los Altos , d a n d o c o m o

resultado u n a intensa relación económica , social y famil iar . Inclusive

en la ac tua l idad es m u y conoc ida la abundanc ia de apel l idos de o r i g e n

al teño: Z e r m e ñ o , Padilla, Leal , Por t i l lo , Esquivel, Galván, etcétera .

E l s e n t i m i e n t o leonés de " n o i d e n t i d a d " c o n el resto d e l estado

se manifestó p o r p r i m e r a vez en los años sesenta d e l siglo pasado,

c u a n d o se promovió el establecimiento d e l "estado d e l C e n t r o " , j u n t o

c o n los pueblos de los Altos de Jalisco, proyecto que finalmente fue

rechazado a l t r i u n f o de la revolución de Tuxtepec .

Las elites políticas e intelectuales de la c i u d a d de Guanajuato se

h a n m a n t e n i d o a lo largo de los dos últimos siglos en t o r n o a u n a

ideología de corte l ibera l clásico, c o n dejos de posit ivismo y de

profesión masónica . El ant ic ler ical ismo es u n i n g r e d i e n t e que acom-

paña su convicción laica y agnóstica. Desde este p u n t o de vista,

Guana juato capital - q u e n o es más que el crisol d o n d e cohabi tan y se

sintetizan los grupos políticos de toda la e n t i d a d - ha profesado u n a

postura polít ica que le ha acercado a los grandes m o v i m i e n t o s refor-

mistas - q u e n o r e v o l u c i o n a r i o s - de nuestro país. E n este sentido, el

l ibera l i smo guanajuateño contrasta c o n el conservadurismo leonés , y 
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se h a n e n f r e n t a d o en reiteradas ocasiones en las dos centurias re-

cientes.

A h o r a b i e n , e n términos ideológicos y de m e c á n i c a d e l sistema

polí t ico reg iona l puede aventurarse la af i rmación de q u e en la c o m -

petencia local p o r el p o d e r social ha p r i v a d o más la i d e n t i d a d de

g r u p o o de paisanaje q u e la i d e n t i d a d c o n re ivindicaciones sociales,

e c o n ó m i c a s o políticas. N u n c a h a n florecido n i t rascendido m o v i -

m i e n t o s sociales de envergadura que p u e d a n clasificarse c o m o trans-

formadores , progresistas o " d e i z q u i e r d a " . Inclusive la izquierda

polít ica local es conservadora en relación a la i zquierda d e l cent ro y 

sur d e l país.

L a lucha política, al menos en el siglo presente, se ha v i n c u l a d o

a intereses de grupos e i d e n t i d a d c o n caudil los polít icos. L a lucha

a r m a d a de la revolución n o tuvo c o m o consecuencia local la adopc ión

de ideologías sociales rea lmente t ransformadoras . El v i l l i smo y el

zapatismo p r e n d i e r o n e f í m e r a m e n t e en los pocos con juntos armados

q u e s u r g i e r o n e n la e n t i d a d . 1 2 F u e r o n más b i e n los m o v i m i e n t o s

caudill istas y clasemedieros revoluc ionar ios los que l o g r a r o n atraer a 

u n m a y o r n ú m e r o de seguidores, también de los sectores medios : el

cal l ismo, el o b r e g o n i s m o y el cardenismo. Sin n ingún p r o b l e m a las

élites políticas p u d i e r o n transitar, p o r e j emplo , d e l o b r e g o n i s m o al

c a r d e n i s m o y de éste al avi lacamachismo y al a l emanismo. E l pragma-

tismo indiv idual i s ta sentó sus reales entre los sectores vinculados al

of ic ia l i smo r e v o l u c i o n a r i o .

Así s u r g i e r o n los dos grupos históricos d e n t r o d e l p a r t i d o o f i c ia l

guanajuatense: los "verdes" y los "rojos". Los p r i m e r o s ident i f i cados

c o n el o b r e g o n i s m o p r i m e r o y el cardenismo después, y los segundos

c o n el c a l l i s m o . 1 3 Estos con juntos rivales tenían diferencias ideológi-

cas tenues, a u n q u e identi f icables . L o que rea lmente les distinguía era

12. Como el del Zapatista profesor Cándido Navarro, en Silao.
13. E l partido revolucionario único tiene antecedentes en Guanajuato desde 1923,

cuando nació la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses, que
conjuntó a 50 organizaciones locales que se asumían como revolucionarias. La
experiencia unitaria guanajuatense fue rescatada y aprovechada para el estable-
cimiento del PNR en 1929, junto con las experiencias jalisciense, tamaulipeca y 
yucateca.
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su vinculación c o n caudil los polít icos individuales y e l s e n t i m i e n t o de

sol idar idad g r u p a l , t e r r i t o r i a l o famil iar .

L a competenc ia política se restringió a los ámbitos d e l p a r t i d o

of ic ia l , e n cuyo seno e n c o n t r a r o n a c o m o d o inclusive sectores ant io-

ficialistas cooptados, c o m o el de los conservadores y los sinarquistas.

Esto fue m u y evidente luego d e l m o v i m i e n t o civilista conservador

leonés de 1945-1946.1 4

La cultura del anticentralismo

La estratégica posición geográfica d e l t e r r i t o r i o guanajuatense, en

plena encruci jada entre el centro , el n o r t e y el occ idente d e l pa ís , 1 5

ha p r o p i c i a d o u n a m o v i l i d a d poblac ional m u y dinámica , que ha

favorec ido el contacto c u l t u r a l y e c o n ó m i c o c o n regiones apartadas y 

c o n tradiciones culturales diversas. Esto ha d a d o pie a l histórico

e n f r e n t a m i e n t o local entre tendencias cosmopolitas y l iberales c o n

las parroquianas y conservadoras.

O t r o efecto de los f lu jos que p r o p i c i a la situación geográfica ha

sido la ausencia de u n p r e d o m i n i o absoluto sobre la e n t i d a d de algún

lugar macrocentra l ex tarregional , c o m o p u d i e r a ser la c i u d a d de

México . El t e r r i t o r i o guanajuatense se ubicó en la f r o n t e r a misma

entre la Nueva España y la Nueva Galicia, y fue ob jeto de l i t i g i o entre

ambas audiencias . 1 6

L e ó n , los pueblos d e l R i n c ó n y el noroeste de la e n t i d a d h a n

conservado u n a fuerte relación e c o n ó m i c a y c u l t u r a l c o n los Altos de

14. E l gobernador José Aguilar y Maya (1949-1955) abriólas puertas del partido oficial
a personalidades bien identificadas con el conservadurismo antioficialista, como
en el caso de Herculano Hernández, quien en 1940 había sido secretario general
del PRUN almazanista en Guanajuato y se había vinculado con los sinarquistas y 
el Frente Cívico Leonés en 1945. Con Aguilar y Maya pudo ser candidato del PRI
en dos ocasiones: para ser presidente municipal de León y luego diputado local
(véase Rionda, 1997b).

15. Las principales carreteras y líneas ferroviarias que conectan estas regiones atravie-
san el territorio guanajuatense, donde han construido nudos, entramados y 
bifurcaciones que han hecho de esta entidad una de las mejor comunicadas del
país.

16. Pérez Luque, 1988.
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Jalisco y Guadalajara. Celaya y el o r i e n t e t i e n e n u n a g r a n vinculación

c o n Q u e r é t a r o y la c i u d a d de M é x i c o . I r a p u a t o y Salamanca se

e n c u e n t r a n equidistantes de las dos urbes pr inc ipales d e l país. El

noreste se re lac iona p r e d o m i n a n t e m e n t e c o n Q u e r é t a r o y San Luis

Potosí . E l sur c o n M o r e l i a . Hay que m e n c i o n a r que el es tablec imiento

de l o q u e hoy es el estado de Guanajuato fue u n a decis ión polít ica y 

adminis t ra t iva apl icada ar t i f i c ia lmente sobre u n t e r r i t o r i o d o n d e n o

se hab ía generado u n a i d e n t i d a d local consistente, c o m o la que sí

existía e n Michoacán o Jalisco.

Estas características f o m e n t a r o n u n á n i m o localista que n o reco-

n o c í a u n a relación de subordinación clara c o n las metrópol is macro-

rregionales cercanas. E l centra l i smo n o gozó de g r a n p o p u l a r i d a d en

este t e r r i t o r i o , n i s iquiera entre los conservadores. 1 7

L a consecuencia fue que el centra l i smo n o fue aceptado n i

s iquiera en sus manifestaciones locales, p o r lo q u e la p r e e m i n e n c i a

polít ica de la c i u d a d capital sobre el resto de la e n t i d a d fue perma-

n e n t e m e n t e puesta en d u d a , en par t i cu lar p o r los c iudadanos de

L e ó n . Los villistas f u e r o n sensibles a los a rgumentos en cont ra de

m a n t e n e r la capital en u n a c i u d a d en decadencia, p o r lo q u e trasla-

d a r o n los poderes a L e ó n , d o n d e los m a n t u v i e r o n de e n e r o a mayo

de 1915. Los constitucionalistas regresaron la capital a Guana juato .

L a brega civilista de 1945-1946 en L e ó n fue f u n d a m e n t a l m e n t e

u n a lucha c o nt ra e l centra l i smo polí t ico. L a U n i ó n Cívica Leonesa se

e n f r e n t ó a l PRM y a su candidato i m p u e s t o p o r el gobernador . Los

civilistas leoneses d e m a n d a b a n la capacidad de p o d e r impulsar al

g o b i e r n o m u n i c i p a l a u n c iudadano con autént ica presencia local y 

c o m p r o m i s o c o n las necesidades más sentidas de la c o m u n i d a d . E l

g o b i e r n o estatal se mostró insensible a sus demandas e i m p u s o el

t r i u n f o de u n candidato i m p o p u l a r , basándose en la teoría de la

"democrac ia d i r i g i d a " , de la que era u n excelente teór ico el goberna-

d o r Ernesto H i d a l g o . Las protestas t e r m i n a r o n e n u n a masacre per-

petrada p o r soldados federales - s i n responsabi l idad del g o b i e r n o

17. Véase Rionda, 1997c.
18. Véase Trueba, 1954.
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estatal - y el escándalo consecuente fue e n f r e n t a d o p o r el g o b i e r n o

federa l p r o m o v i e n d o la desaparición de poderes en la e n t i d a d . E l

c a n d i d a t o de la U C L fue n o m b r a d o presidente de la J u n t a de A d m i -

nistración Civ i l , lo que fue u n r e c o n o c i m i e n t o tácito a su t r i u n f o

p r e v i o .

A p a r t i r de entonces, los gobiernos estatales subsecuentes cuida-

r o n de t o m a r e n consideración las sugerencias de las élites leonesas,

c o n l o q u e se evi taron confl ictos electorales d u r a n t e los siguientes

t re in ta años . E l centra l ismo r e c o n o c i ó así u n l i n d e r o , a l menos e n l o

q u e respecta al m u n i c i p i o más i m p o r t a n t e de la e n t i d a d .

Sin e m b a r g o el c o n t r o l d e l g o b i e r n o estatal se ajustó rígidamente 

a las disposiciones def inidas p o r el t i tu lar d e l e jecutivo federa l . Desde

los años t re in ta n ingún go b e r n a d o r surgió d e l h o r n o polí t ico estatal.

Todos d e b i e r o n desplegar u n a carrera federal y buscar el favor presi-

denc ia l . Esto terminaría en 1991 c o n el a r r i b o de la oposición al p o d e r

estatal.

U n evento que reavivó e l ant icentra l i smo guanajuatense fue la

r e n u n c i a ob l igada d e l g o b e r n a d o r E n r i q u e Velasco Ibarra e n j u n i o

de 1984. Esto r o m p i ó la t r a n q u i l i d a d polít ica relativa que se había

i n a u g u r a d o e n 1949 c o n A g u i l a r y Maya. E l g o b e r n a d o r r e n u n c i a n t e

había ca ído de la gracia presidencial p o r sus afanes de p r o m o v e r u n a

p r e c a n d i d a t u r a localista para su sucesión: la de su tesorero Raúl

Robles. L a federación obligó a éste a r e n u n c i a r - j u n t o c o n el secreta-

rio de G o b i e r n o y el p r o c u r a d o r - y luego se iría c o n t r a e l gobernador .

La reacc ión de la oposic ión y de ampl ios sectores d e l pri ísmo fue de

molest ia y rechazo a la imposición. Sin e m b a r g o n o se d i o n i n g u n a

resistencia efectiva. Só lo los d iputados de la oposición rea l votarían

en cont ra de la r e n u n c i a d e l ejecutivo, sin m a y o r consecuencia.

E n 1985 el secretario de G o b e r n a c i ó n , Bardett , terminaría i m p o -

n i e n d o c o m o candidato priísta a su of ic ia l mayor, Rafael Corrales

Ayala, pol í t ico largamente alejado d e l terruño, q u e se h i z o cargo d e l

19. Con la única y extraordinaria excepción del doctor Jesús Rodríguez Gaona
(1955-1961), quien había desarrollado su carrera política únicamente en el
ámbito estatal. Sin embargo tenía excelentes relaciones con el presidente Ruiz
Cortines, un asceta como él.
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g o b i e r n o c o n desánimo y aspiraciones de regresar al g o b i e r n o fede-

r a l . Este sería el último g o b e r n a d o r priísta de Guanajuato .

Lucha electoral y cultura opositora

La insurgencia electoral m u n i c i p a l en Guanajuato se inició en 1976,

c u a n d o se verificó una de las elecciones más compet idas hasta e n t o n -

ces en el m u n i c i p i o de L e ó n . Desde la insurgencia cívica leonesa de

1945 n o se había vuel to a presentar una situación similar . D u r a n t e

esos t re in ta años, las fuerzas cívicas conservadoras habían conviv ido

c o n el p a r t i d o of ic ia l m e d i a n t e u n " e n t e n d i m i e n t o " tácito q u e per-

mit ía a la élite local c o n t r o l a r el p o d e r m u n i c i p a l en co laborac ión c o n

el p a r t i d o . C u a n d o el centra l i smo estatal quiso r o m p e r este e n t e n d i -

m i e n t o las fuerzas locales r e s p o n d i e r o n f o r ta lec iendo al p a r t i d o blan-

q u i a z u l , que p u d o estructurar u n a campaña compet i t iva y m o d e r n a

gracias a nuevos apoyos e c o n ó m i c o s y h u m a n o s . E l ant iecheverr i ísmo

empresar ia l estaba en boga y en L e ó n crecía la i n f l u e n c i a ideológica

d e l g r u p o M o n t e r r e y y la COPARMEX.

El resultado de las elecciones leonesas de 1976 fue poco c laro,

a u n q u e el p a r t i d o of ic ia l se endilgó el t r i u n f o . Las protestas n o se

d e j a r o n esperar y el g o b i e r n o estatal se vio ob l igado a entrar en una

negoc iac ión con los opositores, m u c h o s de los cuales eran c iudadanos

de g r a n peso social, e c o n ó m i c o y polít ico. La salida fue el estableci-

m i e n t o de u n a Junta de Administración Civ i l in tegrada p o r personajes

priístas y panistas y regenteada p o r una persona l idad de a m p l i a

aceptac ión social, aunque n o se trató d e l candidato oposi tor - c o m o

sí sucedió en 1946.

E l resbalón of ic ia l de 1976 fue d e b i d o a u n a nueva cerrazón d e l

p a r t i d o h e g e m ó n i c o a las aspiraciones de los grupos leoneses - n o

forzosamente los populares . Nuevamente esto fue c o r r e g i d o y las

elecciones munic ipales de 1979 y 1982 n o representaron mayor

p r o b l e m a para el p a r t i d o of i c ia l .

Paralelamente otra fuerza política conservadora cobraba una

fuerza electoral i n o p i n a d a . El Part ido Demócrata M e x i c a n o , el ga l l i to

co lorado , que había n a c i d o d e l sector favorable a la participación

electoral de la Unión N a c i o n a l Sinarquista y cuya p r i m e r a expresión

98



C U L T U R A P O L I T I C A Y E L E C C I O N E S E N G U A N A J U A T O

pública n a c i o n a l tuvo lugar en I rapuato en 1971. E l prest igio p o p u l a r

de la UNS permit ió que el PDM conquistase u n a c l ientela e lectoral sin

precedentes e n la e n t i d a d , lo que le permit ió en u n plazo breve contar

c o n presencia en la g r a n mayoría de los m u n i c i p i o s . Podemos cons-

tatar esto e n el cuadro 1 de participación en elecciones munic ipa les :

Cuadro 1 
Participación de los partidos en elecciones municipales, 1976-1994

1976 (*) 

Munici-

pios

1979 (*) 

Munici-

pios

1982 (*) 

Munici-

pios

1985 (*)

Munici-

pios

1988 (**)

Munici-

pios

1991 ( « )

Munici-

pios

1994 (**)

Munici-

pios

PAN 4 6 16 25 31 46 45

PRI 46 46 46 46 46 46 46

PDM 23 30 32 28 20 24

PCM-PSUM-

P M S - P R D
5 7 7 6 26 59

PPS 1 6 9 7 9 11 13

PST-PFCRN 6 17 23 24 22 22

PARM 1 1 0 4 7 8 10

Candidato

independiente
6 6 4 4

PMT 2

PRT 2

PT 15

P V E M 7

* Fuente : V a l e n c i a , G u a d a l u p e La reforma política en Guanajuato, 1986, pp.160 y 201.

* * Fuente : C o m i s i ó n Estatal Electoral .

El PDM p u d o hacerse d e l g o b i e r n o m u n i c i p a l de Guana juato capital

e n 1982, encabezado p o r u n p o p u l a r candidato expriísta. Esto fue u n

evento e x t r a o r d i n a r i o que fue i n t e r p r e t a d o c o m o u n a muestra de la

v o l u n t a d efectiva d e l g o b i e r n o de Velasco Ibarra p o r democrat izar las

relaciones políticas de la e n t i d a d .

El a ñ o de 1985 m a r c ó el c l imax de la votación pedemista, pero

también el c o m i e n z o de su descomposic ión polít ica. A p a r e n t e m e n t e

ese p a r t i d o había l o g r a d o nuevamente hacerse de la v ic tor ia en la

capital d e l estado, pero ahora las condic iones hab ían cambiado : u n

nuevo gobernador , Corrales Ayala, c o n u n estilo pol í t ico a u t o r i t a r i o
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Gráfica 1 
Evolución de la votación del PDM para Diputados Federales, 1979-1994

1979 1982 1985 1988 1991 1994

Fuentes: Valencia, 1990. Para 1994: Junta Local del I F E .

y central izador, n o quiso comenzar su administración r e c o n o c i e n d o

la d e r r o t a de su p a r t i d o en la p r o p i a capital . Se i m p u s o la negociac ión

de los votos entre el g o b i e r n o estatal y la d i r igenc ia nac iona l d e l PDM,

a pesar de la oposición de la d i r igenc ia pedemista local .

E l t r i u n f o en Guanajuato fue canjeado p o r la anulación de la

e lecc ión en el m u n i c i p i o de C o m o n f o r t y el poster ior r e c o n o c i m i e n t o

art i f ic ioso de la vic tor ia d e l PDM en ese m u n i c i p i o . M u c h o se hab ló de

canonj ías personales logradas p o r los representantes de las d i r i g e n -

cias pedemistas nacionales y estatales. E l hecho es que esta negocia-

c ión fracturó al p a r t i d o d e l gallo y l o precipitó en su descomposic ión,

de la que n o se ha vuel to a recuperar.

E l a b r u p t o ocaso d e l PDM en Guanajuato benef ic ió substancial-

m e n t e al PAN. Este p a r t i d o p u d o salir de su r e d i l t r a d i c i o n a l leonés y 

desparramarse p o r el estado. Además, a p a r t i r de la nacional ización

bancaria de 1982 muchos empresarios vo l tearon sus ojos hacia ese

p a r t i d o y le inyectaron recursos y v i ta l idad . E n 1985 ese p a r t i d o p u d o

conquistar, p o r p r i m e r a vez, u n m u n i c i p i o : el de San Francisco d e l

R i n c ó n - m u y i m p o r t a n t e p o r su act ividad i n d u s t r i a l .
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Los panistas pragmáticos ganaban t e r r e n o e n Guana juato . E l

o p e r a d o r de la nueva a c t i t u d política había sido el d e f e ñ o A l f r e d o

L i n g A l t a m i r a n o , q u i e n desde su a r r i b o a la e n t i d a d en 1984 había

v e n i d o desarro l lando u n a labor de organización part idista que bus-

caba la modernizac ión y adecuación d e l Pan a los r e qu e r i m i e n t o s de

la autént ica competencia . Su activismo le permit ió ser n o m b r a d o

pres idente d e l comité m u n i c i p a l leonés, cargo que d e s e m p e ñ ó entre

1985 y 1987, y luego desempeñarse c o m o d i p u t a d o local entre 1985

y 1988 gracias a u n a de las pr imeras victorias legislativas panistas. E n

1988 fue electo presidente del comité estatal, responsabi l idad que

m a n t u v o hasta 1993 y desde la que le tocó i n s t r u m e n t a r e l despegue

de su p a r t i d o y la administración d e l poder.

Paralelamente, varios mi l i tantes ant iguos d e c i d i e r o n r o m p e r sus

lazos c o n el PAN en protesta p o r el a r r i b o de estos "oportunistas" , que

acapararon los cargos de e lecc ión y de p a r t i d o . Pablo Alvarez Padilla,

expresidente d e l comité estatal, renunc ió al Pan para establecer la

que después sería conoc ida c o m o U n i ó n Cívica Guanajuatense, t r i n -

chera desde la q u e se h a n dedicado a cr i t icar acremente e l d e s e m p e ñ o

de las adminis trac iones panistas.

E n 1988, el pragmat i smo y sencillez d e l discurso c louthier is ta

a t ra je ron a m u c h o s guanajuatenses, y m u y e n p a r t i c u l a r a los leoneses.

Los actos de c a m p a ñ a - n o masivos, más b i e n í n t i m o s - provocaban

espontáneas "conversiones" al panismo y el l iderazgo carismàtico d e l

candidato i n d u j o u n resurg imiento de la vocación oposi tora local . Por

e jemplo , u n desayuno en el h o t e l Condesa el 11 de enero de 1988 fue

escenario para la emigración hacia el Pan de priístas c o m o R a m ó n

Ascencio y personajes sin p a r t i d o c o m o Vicente Fox y A r t u r o Torres

d e l V a l l e . 2 0 Se trató de la "segunda ola" neopanista - l u e g o de la de

1982- q u e estaría l lamada a cambiar las condic iones tradic ionales de

la competenc ia política guanajuatense. El Pan se decidía a a b a n d o n a r

la "brega de e t e r n i d a d " y se sumergía p l e n a m e n t e en las exigencias

mercadotécnicas y pragmáticas de la lucha p o r el poder.

L a crisis e c o n ó m i c a nac iona l y el creciente desprestigio d e l priís-

m o añadían vigor al ascenso d e l panismo. Esto se evidenció c laramen-

20. Ling Altamirano, 1992: 14.
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te en los resultados de esas elecciones presidenciales, en las que

Salinas de G o r t a r i a lcanzó una precaria victoria c o n e l 4 4 % de los

votos , 2 1 seguido de M a n u e l J. C l o u t h i e r c o n el 2 9 . 9 % , 2 2 y C u a u h t é m o c

Cárdenas c o n el 2 2 % . 2 3 Guanajuato fue u n a de las o c h o entidades

d o n d e Carlos Salinas perdió e n relación al c o n j u n t o de la oposición.

C l o u t h i e r logró una marca histórica al hacerse de casi u n terc io

de la votación. Guanajuato fue la cuarta entre las entidades que más

n ú m e r o de votos a p o r t a r o n e n el país para el candidato panista. Hasta

entonces los candidatos presidenciales albiazules habían l o g r a d o a l o

más u n poco arr iba d e l 20% en Guana juato . 2 4 C u a u h t é m o c Cárdenas

también m a r c ó u n h i t o : superó la marca que había l o g r a d o el candi-

da to pres idencia l cardenista Henr íquez Guzmán en 1952, c u a n d o

éste a lcanzó el 1 4 . 1 % .

21. Porcentaje menor al promedio que obtuvo a nivel nacional: 50.36%.
22. Superando su promedio nacional: 17.06%.
23. Menos que su promedio nacional: 31.12%
24. González Luna en 1952 y González Torres en 1964.
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El avance d e l PAN en la e n t i d a d fue p e r m a n e n t e a lo largo de los

años ochenta , hasta lograr su c l i m a x en 1991. Esto p u e d e apreciarse

e n los resultados federales de la gráfica 2.

Las elecciones de 1991 f u e r o n extraordinar ias e n todos los senti-

dos. O b l i g a r o n al o f i c ia l i smo a i m p l e m e n t a r u n a estrategia de i m p o -

sición e lectoral q u e llevó a u n p u n t o m u y pel igroso las relaciones c o n

la opos ic ión . El ambiente se ca ldeó c o m o n u n c a antes. A pesar d e l

aparente éxito d e l g o b i e r n o salmista para contrarrestar los efectos

más perniciosos de la crisis e c o n ó m i c a , la poblac ión - y sobre todo, sus

clases m e d i a s - había visto m u y afectado su n ive l de vida y c o n s u m o a 

l o l a r g o de los ochenta . U n a candidatura a g u e r r i d a y refrescante

c o m o la de Vicente Fox fue rec ib ida c o n entusiasmo y e m p u j ó a 

m u c h o s gru p o s sociales a integrarse finalmente a u n a act iv idad q u e

hasta entonces c o n c e b í a n c o m o i n d i g n a , poco interesante o c o r r u p t a :

la pol í t ica .

Los resultados oficiales de esta e lecc ión f u e r o n m u y cuestionados

p o r las numerosas i r regular idades que la oposición d e n u n c i ó , a u n q u e

las cifras prác t i camente c o i n c i d i e r o n c o n los datos e x h i b i d o s p o r las

elecciones federales. Se hab ló de u n desfase ent re los resultados de

la e l e c c i ó n de g o b e r n a d o r y los de senador, l o cua l fue inexacto .

Pr ior idades nacionales c o m o el T L C i m p u l s a r o n al g o b i e r n o federa l a 

Gráfica 3 
Resultados de la elección de Gobernador, 1991

P D M P A R M O T R O S

5 3 . 0 %
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i m p o n e r soluciones salomónicas e irregulares a los conf l ic tos desata-

dos p o r las elecciones locales desaseadas o cuestionadas. E n Guana-

j u a t o se i m p u s o u n a solución parc ia l : la r e n u n c i a i n d u c i d a d e l candi-

da to prüsta dec larado ganador y su sustitución p o r u n personaje

panista que n o se había i n v o l u c r a d o en la competencia , p e r o que

gozada de la conf ianza y simpatía d e l e jecutivo federal . La "solución

Guana juato" c r e ó u n a situación de i n c e r t i d u m b r e polít ica local que

se p r o l o n g ó p o r los casi cuatro años d e l i n t e r i n a t o . Sin embargo ,

gracias a la a l ternancia y al c o g o b i e r n o 2 5 que se inició entonces el

a m b i e n t e polí t ico se democrat izó y se a b r i e r o n canales inéditos de

c o m u n i c a c i ó n entre los actores políticos, el g o b i e r n o , los c iudadanos

y sus organizaciones, c o m o n u n c a antes había sucedido.

Estas elecciones representaron u n avance histórico para el PAN.

Recordemos que C l o u t h i e r había logrado en Guana juato el 3 0 % de

la votación. Pero esto se destaca si analizamos los datos de las eleccio-

nes de gobernador .

Gráfica 4 
Evolución de la votación relativa de los partidos en las elecciones

de Gobernador de Guanajuato, 1979-1995

• PAN
9 0 % p 

1979 1985 1991 1995 p T

25. E l poder legislativo continuó en manos de una mayoría priísta, que debió apren-
der a ejercer el oficio legislativo y a convivir con un ejecutivo opositor, sin caer en
la ingobernabilidad.
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Los resultados de las elecciones de g o b e r n a d o r de 1995 f u e r o n

e x t r a o r d i n a r i o s y salen de las tendencias q u e habían parec ido a p u n t a r

las cifras relacionadas c o n las elecciones munic ipa les y de d i p u t a d o s

federales. Regresaremos sobre esto más tarde .

A p a r t i r de agosto de 1991 la tendencia ascendiente d e l PAN se

c o n f i r m ó en todos los resultados electorales de cua lquier especie. Por

e j e m p l o , en e l ámbi to m u n i c i p a l este fue el c o m p o r t a m i e n t o :

Gráfica 5 
Evolución de la votación municipal en Guanajuato, 1979-1994

1979 1982 1985 1988 1991 1994

E n d i c i e m b r e de 1991 se d i o u n empate casi per fec to entre el PAN y 

el PRI, a u n q u e la c o n c e n t r a c i ó n de los votos d e l p r i m e r o le permit ió

g o b e r n a r los 12 m u n i c i p i o s - d e u n tota l de 4 6 - más poblados y c o n

m a y o r act iv idad e c o n ó m i c a de la e n t i d a d . Esas elecciones también

f u e r o n las pr imeras organizadas p o r una a u t o r i d a d panista en el país.

Sin e m b a r g o , e l proceso se rigió p o r el código electoral h e r e d a d o de

Corrales Ayala, i n s t r u m e n t o legal pensado para garantizar la mayoría

priísta en e l consejo electoral . A pesar de el lo , la e n t i d a d se tiñó de

azul y en m u c h o s m u n i c i p i o s se vivió p o r vez p r i m e r a la exper iencia

de la a l ternancia .

E l empate m u n i c i p a l fue r o t o en las siguientes elecciones m u n i -

cipales de 1994, c u a n d o el PRI e x p e r i m e n t ó u n a recuperac ión consid-
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erable. E l PAN perdió diez de los doce m u n i c i p i o s en que gobernaba

y sólo sumó otros tres que antes regenteaba el PRI. Este p a r t i d o p u d o

pasar a gobernar al 6 9 % de los guanajuatenses y el PAN a l 2 5 . 1 % . El

h o r i z o n t e polí t ico m u n i c i p a l se enr iquec ió : p o r p r i m e r a vez el PRD

g a n ó dos m u n i c i p i o s . E l PARM aprovechó las escisiones priístas y se

h i z o de otros dos. U n candidato i n d e p e n d i e n t e d e r r o t ó a todos los

par t idos en Santa C r u z d e J u v e n t i n o Rosas.

Las elecciones de d i p u t a d o s locales c o n f i r m a r o n las tendencias

de la recuperac ión priísta, c o m o puede observarse en la siguiente

gráfica. N o hay q u e o lv idar que en agosto de 1994 aún n o se había

desatado la crisis e c o n ó m i c a , que esperó hasta d i c i e m b r e . Entonces

el v o t o d e l m i e d o sería sust i tuido p o r el voto d e l hartazgo, el voto d e l

coraje en cont ra de l p a r t i d o q u e se consideraba responsable de la

situación.

Gráfica 6 
Evolución de la votación de Diputados Federales en Guanajuato,

1973-1994

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994

La e lecc ión federal de agosto de 1994 marcó la más impres ionante

recuperac ión of i c ia l de los últimos años. E n Guanajuato se registró la

m a y o r part ic ipación electoral de su historia e lectoral registrada y la

mayor d e l país, c o n u n 84 .3% de electores de la lista n o m i n a l que

a c u d i e r o n a votar.
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C o n t r a las esperanzas d e l panismo, q u e había apostado a la

conquis ta d e l p o d e r legislativo local para apoyar las iniciativas d e l

g o b e r n a d o r i n t e r i n o Carlos M e d i n a , la oleada de votos tr icolores le

llevó a p e r d e r en 17 de los 18 distr i tos locales y en 12 de los 13

federales. Las dos senadurías en disputa f u e r o n para el PRl y el PAN se

c o n f o r m ó c o n la senaduría de minor ía .

Las elecciones comenzaban a e x h i b i r u n c o m p o r t a m i e n t o pen-

d u l a r q u e evidenciaba u n i n c r e m e n t o c laro e n la capacidad de j u i c i o

r a c i o n a l de los electores hacia las ofertas políticas de los par t idos . La

c u l t u r a de la participación hac ía su aparic ión, f o m e n t a d a p o r u n a

i n c i p i e n t e conf ianza e n la posible p r o b i d a d d e l proceso y en la

c o m p e t e n c i a i n c i p i e n t e . T a m p o c o se p u e d e i g n o r a r el m i e d o a la

expans ión de la violencia d e l sureste, región cuya rea l idad social y 

c u l t u r a es la ant ípoda de la ac t i tud polít ica t r a d i c i o n a l d e l a b a j e ñ o y 

el serrano guanajuatenses.

Gráfica 7 
Resultado de la elección presidencial de 1994 en Guanajuato

P A R M PT

PRI

55.7%

L a geograf ía e lectoral guanajuatense pareció c o n f i r m a r su c o n f o r m a -

c ión t r a d i c i o n a l : los m u n i c i p i o s de más desarrol lo re lat ivo y mayor

urbanizac ión c o n c e n t r a r o n la votación panista y perredista . E l PAN se

c o n c e n t r ó e n las zonas de i n f l u e n c i a ent re L e ó n y Celaya - e l c o r r e d o r

i n d u s t r i a l - y descendió su presencia en los m u n i c i p i o s d e l n o r t e d e l
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Cuadro 3 
Resultados de la e lecc ión presidencial de 1994 p o r d i s t r i t o

PAN % PRI PPS PRD PFCRN PARM P D M % PT PVEM Toral

% % % % % % % %
30.28 55.72 0.41 8.69 0.82 0.59 0.88 1.93 0.65 99.95

I 27.03 58.83 0.40 9.26 0.61 0.57 0.66 1.93 0.69 99.99

II 42.24 51.88 0.22 2.11 0.26 0.33 0.85 1.44 0.67 100.00

ni 41.85 51.25 0.23 S.01 0.33 0.34 0.74 1.53 0.69 99.97

rv 35.44 48.44 0.36 9.23 1.02 0.45 0.49 4.07 0.50 99.99

V 24.52 59.82 0.32 11.27 0.76 0.55 0.47 1.85 0.40 99.98

VI 21.22 52.12 0.60 20.02 1.14 0.54 0.89 2.69 0.76 99.98

VII 22.79 58.51 0.46 14.80 0.60 0.51 0.67 1.12 0.50 99.96

VIII 29.87 58.83 0.32 4.96 1.17 0.36 1.66 1.77 1.03 99.96

I X 25.87 64.08 0.53 4.69 0.69 1.00 0.83 1.65 0.63 99.96

X 21.29 64.51 0.49 7.34 U S 1.44 0.99 2.15 0.61 99.98

X I 47.64 46.64 0.24 2.00 0.23 0.25 0.83 1.44 0.71 99.98

X I I 22.02 54.59 0.57 17.57 0.84 1.15 1.25 1.51 0.44 99.94

x m 23.85 60.31 0.61 9.S2 2.01 0.56 0.99 1.28 0.67 99.60

estado - d o n d e había avanzado en 1991. E l PRD evidenció su concen-

tración en Salamanca - p e t r o l e r o s - , I rapuato - o b r e r o s textiles y 

agroindustr iales , y c o l o n o s - Romita , A c á m b a r o y Valle de Santiago

-campesinos cardenistas. E l PRI avanzó en todos los m u n i c i p i o s , pero

m u y en par t i cu lar los gobernados p o r el PAN.

El p é n d u l o volvió a cambiar de dirección. La crisis de d i c i e m b r e

de 1994 lastimó f u e r t e m e n t e los bolsil los de los electores guanajua-

tenses, quienes n o p e r d o n a r o n al p a r t i d o o f i c ia l y se v o l c a r o n en

apoyo d e l p o p u l a r candidato panista Vicente Fox, q u i e n regresaba a 

la escena pública luego de su huelga política c o nt ra el sal inismo. Se

e n f r e n t ó e n esta ocasión a u n candidato priísta desgastado y anacró-

n ico , que n o supo desbordar su t radic iona l coto de i n f l u e n c i a entre

los campesinos, y nuevamente f u e r o n los ámbitos urbanos los que

catapul taron el t r i u n f o azul . Por su parte, los perredistas evi taron el

desgarre de sus votos que amenazaron emigrar e n masa hacia el apoyo

foxista, gracias a la labor de su candidata, que supo entrar en la

competenc ia c o n u n a ac t i tud fresca y lejana a los ataques extravagan-

tes que caracterizaron a los dos contendientes pr incipales .
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Cuadro 4 
Resultados de las elecciones de gobernador en 1995 por distrito

PAN % P R I % PRD % PFCRN

%
PT % No reg.

%
Total % 

58.02 32.85 7.01 • 0.78 1.19 0.15 100.00

I Guanajuato 52.00 37.63 8.64 0 66 0.98 0.10 100.00

II León (noreste) 65.07 29.27 3.77 0.33 1.39 0.17 100.00

III León (sur) 65.25 28.61 4.46 0.31 1.29 009 100.00

rv León (noroeste) 71.92 23.05 3.49 0.27 1.17 0.10 100.00

V San Francisco

del Rincón

55.71 37.46 5.26 0.44 1.12 0.01 100.00

V I Pénjamo 48.19 40.72 8.96 1.14 0.96 0.03 100.00

V I I Irapuato (este) 58.87 30.03 9.02 0.70 1.30 0.07 100.00

vni Irapuato (oeste) 60.79 29.18 8.04 0.66 1.30 0.03 100.00

IX Salamanca
(norte)

59.03 31.18 7.77 0.85 1.07 0.10 100.00

X Salamanca (sur) 54.16 32.81 10.87 0.60 1.34 0.23 100.00

X I Valle de
Santiago

50.59 28.64 16.66 2.68 0.93 0.50 100.00

X I I Salvatierra 54.12 36.26 8.15 0.64 0.77 0.06 100.00

xni Acámbaro 44.06 32.56 20.93 0.53 0.93 0.99 100.00

xiY O l a y a (este) 56.48 35.40 5.63 1.41 1.02 0.06 100.00

X V Celava (oeste) 62.55 29.95 4.80 1.52 1.12 0.06 100.00

X V I Allende 58.84 35.04 3.79 0.86 1.39 0.09 100.00

X V I I San Luis de la
Paz

41.89 51.54 4.10 0.69 1.74 0.05 100.00

xvni Dolores Hidalgo 50.36 40.81 5.96 0.98 1.57 0.32 100.00

Se marcan los distritos donde los tres principales partidos superaron su promedio es-
tatal.

U n n u e v o código electoral de avanzada j u n t o c o n el 6 0 % de par t i c i -

pac ión - í n d i c e m u y a l to para este t i p o de e l e c c i ó n - d i e r o n u n a l to

g r a d o de l e g i t i m i d a d al nuevo gobernante opositor , q u i e n desde t u

t o m a de posesión el 25 de j u n i o de 1995 ha i n a u g u r a d o u n estilo de

g o b i e r n o o r i g i n a l , bravucón, d e s i n h i b i d o y ambicioso, c o n claras

perspectivas apuntadas hacia la competenc ia pres idencia l d e l 2000. 2 6

Es u n a ironía que el candidato priísta, Ignac io Vázquez Torres,

haya p e r d i d o inc luso en su d i s t r i t o natal , P é n j a m o . Sólo g a n ó e n u n

26. Véase Rionda, 1996b.
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dis t r i to , el campesino de San Luis de la Paz - c u y a cabecera había sido

g o b e r n a d a p o r e l PAN. El PRD se c o n c e n t r ó en distr i tos industr iales

-Salamanca e I r a p u a t o - y distr i tos aba jeños c o n tradición agrarista

- A c á m b a r o , Valle de Santiago, Pén jamo, Salvat ierra- y la capital d e l

estado. E l PAN arrasó en los distritos leoneses y u n poco menos en los

distr i tos urbanos de I rapuato y Celaya. Sin e m b a r g o g a n ó en varios

distr i tos p r e d o m i n a n t e m e n t e campesinos c o m o A l l e n d e , Valle de

Santiago, Salvatierra y Acámbaro . También ganó el d i s t r i to de la

capital d e l estado, t rad ic iona lmente priísta - e x c e p t o su cabecera.

A u n q u e haber ganado la e lecc ión c o n el 5 8 % de los votos fue

t o d o u n l o g r o para el candidato panista, sólo u n candidato priísta

previo había ganado c o n menos de ese porcenta je : R a m ó n A g u i r r e

en 1991 c o n el 53%. Antes , en 1985 Corrales Ayala había ganado c o n

el 63%, y e n 1979 Velasco Ibarra se levantó c o n e l t r i u n f o c o n el 83.2%.

T i e m p o s idos, en verdad.

Líneas concluyentes

L a c u l t u r a política guanajuatense ha e x p e r i m e n t a d o u n a evolución

acelerada en los últimos 15 años, y m u y en par t i cu lar desde la

a l ternanc ia part idista en 1991 que d i o o r i g e n a u n c o g o b i e m o o u n

" g o b i e r n o d i v i d i d o " - e l ejecutivo en manos de u n p a r t i d o y el legisla-

tivo en manos de o t r o - inédito en el país. La convivencia obl igada de

los contrar ios n o ha t e n i d o c o m o resultado la i n g o b e r n a b i l i d a d

- c o m o algunos observadores l l egaron a t e m e r - , s ino más b i e n el

efecto c o n t r a r i o : las medidas oficiales -panistas o pri ístas- d e b i e r o n

ser sujetas a una auscultación y negociac ión previa, que obligó a la

construcc ión de consensos y la búsqueda de p u n t o s de acuerdo, y esta

act ividad - d e relativa novedad para la tradición polít ica l o c a l - favore-

c ió el n a c i m i e n t o de u n a nueva sensibil idad, de u n nuevo respeto

hacia las posturas contrarias a la p r o p i a .

F ina lmente la competencia polít ico-electoral entró en el ámbi to

de las expectativas reales y factibles de la mayor parte de la población

estatal. La participación electoral reciente n o había t e n i d o preceden-

tes - c o m p r o b a b l e s y c re íb les - en elecciones previas. Esto fue u n a

novedad que sorprendió a los guanajuatenses, en par t i cular a los
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i n f o r m a d o s y part ic ipat ivos . Es i m p r e s i o n a n t e el contraste e n t r e la

situación polít ica q u e pr ivaba todavía en los últ imos años d e l úl t imo

g o b e r n a d o r priísta - a u t o r i t a r i s m o , c o n t r o l de los m ed io s de c o m u n i -

cac ión , elecciones decorativas, dependenc ia obtusa del cent ro , inca-

p a c i d a d de inic iat iva , p r e d o m i n i o d e l ejecutivo, marg inac ión de los

a y u n t a m i e n t o s - a la que a b r u p t a m e n t e se inauguró gracias a la

i n v o l u n t a r i a e i n d u c i d a a l ternancia de 1991.

L a c o m p e t i t i v i d a d electoral se ha i n c r e m e n t a d o de f o r m a subs-

tancia l desde ese a ñ o . Pero esa c o m p e t i t i v i d a d h a d e m o s t r a d o n o

j u g a r s iempre en favor de los par t idos opositores, s ino q u e al menos

e n dos ocasiones ha favorec ido al PRI. Las elecciones munic ipa les de

d i c i e m b r e de 1991 f u e r o n u n sonado t r i u n f o para e l PAN, a pesar d e l

código electoral re tardatar io . Pero e n 1994 sufrió dos descalabros

seguidos, en agosto y e n d i c i e m b r e . Pero el c o n t u n d e n t e t r i u n f o

foxista de 1995 evidenció la g r a n capacidad de reacc ión electoral q u e

h a n conseguido los votantes guanajuatenses.

L a conclusión p r i n c i p a l d e l presente trabajo consiste e n señalar

la convicción d e l autor de que la c u l t u r a polít ica guanajuatense ha

i n v o l u c r a d o y aceptado la part icipación electoral c o m o u n a estrategia

d e creciente efect ividad para i n f l u i r en las decisiones d e l p o d e r

públ i co que le afectan. L a i n c e r t i d u m b r e , al fin, se i n c o r p o r a a la

práct ica e lectoral d e l c i u d a d a n o y le i n t r o d u c e al m u n d o de espejos

y visiones - a veces e n g a ñ o s a s - de la democrac ia l i b e r a l . Falta a p r o x i -

marse a los efectos de m e d i a n o plazo que podrá tener esta nueva

exper ienc ia d e n t r o de u n ethos social p r o f u n d a m e n t e i n f l u i d o p o r el

conservadur ismo y el a u t o r i t a r i s m o , q u e podrían l legar a chocar c o n

u n a autént ica l iberalización d e l aparato centra l izado de t o m a de

decisiones oficiales.
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Alternancia y transición:
el caso de Chihuahua, México*

Alberto Aziz Nassif 

La his tor ia d e l caso C h i h u a h u a se r e m o n t a varias décadas atrás, sin

embargo , en términos d e l objet ivo de este trabajo sus antecedentes

más próx imos se generan a p r i n c i p i o de los años ochenta . Después

de la nacional ización de la banca de 1982 se i n i c i a n dos procesos: una

insurgencia civi l que encabeza el Part ido Acción N a c i o n a l (PAN) y u n a

a m p l i a convergencia social de clases medias, empresarios, j e r a r q u í a

católica, grupos campesinos y trabajadores en c o n t ra d e l Par t ido

Revoluc ionar io I n s t i t u c i o n a l (PRI) y d e l g o b i e r n o e m a n a d o de este

i n s t i t u t o polí t ico.

Son diversas y he terogéneas las razones: desde u n a lucha e n

c o n t r a de la corrupción, u n hartazgo en contra d e l rég imen d e l

p a r t i d o de estado, hasta razones de t i p o afectivo q u e e m p u j a r o n el

m o v i m i e n t o c ivi l y la convergencia chihuahuense . Hay varios m o m e n -

tos q u e d e f i n e n los diez años que duró la l legada de la a l ternancia : en

1983 el PAN gana los pr incipales m u n i c i p i o s d e l estado; e n 1985 de

Este trabajo fue originalmente presentado en el seminario "Conservative Parties,
Democratization, and Neoliberalism in Latin America: Mexico in Comparative
Perspective", Center for U.S. Mexican Studies, University of California -San Diego,
may 31-june 1, 1996. Esta versión fue corregida y formará parte de un libro que
publicará la Universidad de California. La investigación completa sobre el tema
fue publicada como libro bajo el título de Territorios de Alternancia. El primer gobierno 
de alternanáa en Chihuahua, editado por CIESAS yTriana, México 1996.
Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social ( C I E S A S ) .
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nuevo los panistas ganan la m i t a d de las d iputac iones federales; en

1986 se d a el m o m e n t o más a l to de conf l i c to y confrontac ión c u a n d o

el estado prepara u n operat ivo f r a u d u l e n t o de estado para i m p e d i r

que Acc ión N a c i o n a l ganara la g u b e r n a t u r a . Los siguientes procesos

electorales (1988, 1989, 1991) se l levan a cabo d e n t r o de u n c l ima

de fat iga y de al to abstencionismo. Es en 1992, c o n la e lección de

gobernador , c u a n d o se presenta de nuevo la p o s i b i l i d a d de u n t r i u n f o

para la oposic ión. El t r i u n f o panista estuvo soportado en u n a co-

y u n t u r a p a r t i c u l a r e n la cual el g o b i e r n o salmista estaba e m p u j a n d o

el Tratado de L i b r e C o m e r c i o y necesitaba ganar l e g i t i m i d a d en e l

ex ter ior ; además ya en 1989 el estado de Baja C a l i f o r n i a había r o t o el

m u r o e n contra de la a l ternancia que era u n a d e las reglas n o escritas

d e l vie jo autor i ta r i smo que soportaba al sistema polí t ico m e x i c a n o . 1

Gobiernos estatales de alternancia

Estudiar gobiernos estatales de a l ternancia puede ser u n a pieza m u y

i m p o r t a n t e para entender el m o m e n t o en el que se encuentra el país

respecto a su avance democrát i co . Por la novedad de este t i p o de

experiencias, u n g o b i e r n o de oposición se consti tuye e n u n claro

l a b o r a t o r i o polít ico que p e r m i t e conocer de f o r m a reg iona l los cam-

bios, los obstáculos y las inercias que se tendrían que e nf r e nt a r en u n

hipoté t i co y f u t u r o caso de a l ternancia nac ional .

D e esta f o r m a , podemos r e c u r r i r a la metáfora histórica: c o m o

sucedió c o n la formación d e l régimen post r e v o l u c i o n a r i o en d o n d e

varios laborator ios regionales a n t i c i p a r o n - n o de u n a f o r m a c o o r d i -

nada o c o m o una estrategia p r e m e d i t a d a - l o que después f u e r o n los

rasgos d o m i n a n t e s d e l Estado mexicano . L o q u e a n t i c i p a r o n caudil los

y experiencias regionales c o m o la de C a r r i l l o Puerto en el sureste y 

los rasgos de u n socialismo mexicano ; el caso de Tamaulipas c o n

Portes G i l y el p r i m e r ensayo de u n p a r t i d o reg iona l de sectores;

Cárdenas y la p r i m e r a r e f o r m a agraria en Michoacán ; Ta basco c o n

] . Para profundizar la historia de estos diez años se puede consultar nuestro libro,
Chihuahua: historia de una alternativa, coeditado por La Jornada y CIESAS, México
1994.
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G a r r i d o Canabal y la separación b r u t a l entre la Iglesia y el Estado. Es

posible considerar que tal vez estos p r i m e r o s gobiernos estatales de

oposic ión están c o n f o r m a n d o rasgos d e l f u t u r o Estado mexicano :

elecciones l impias y libres, mane jo d e l gasto públ ico c o n honest idad,

gobiernos que d a n cuenta de sus acciones, separación real de pode-

res, n u e v o federal ismo, l iber tad de expresión, nuevas formas de

intermediac ión de intereses.

Quizá, estamos en u n proceso histórico e n el cual la recomposi -

c ión d e l sistema polí t ico en el actual m o m e n t o , presenta diversas

expresiones avanzadas en ciertas regiones, -Jalisco, Baja Ca l i forn ia ,

G u a n a j u a t o - sin desconocer que también es e n otras regiones d e l país

- G u e r r e r o o Tabasco-, d o n d e tenemos las realidades más retrasadas,

autor i tar ias y caciquiles. Constatar estos dos extremos a n ive l r e g i o n a l

nos p e r m i t e n o caer en u n regional ismo i n g e n u o . La exper iencia que

se va a analizar en este trabajo es el g o b i e r n o panista de C h i h u a h u a

e n su p r i m e r a m i t a d sexenal.

Después de u n a década de intensas y crecientes luchas p o r la

a l ternancia en el n ive l de las gubernaturas, e n 1989 M é x i c o p u d o

f i n a l m e n t e arr ibar a esa etapa. Fue en el estado de Baja Ca l i forn ia ;

dos años después l legó otra g u b e r n a t u r a para la oposición a u n q u e

ésta segunda fue p r o d u c t o de u n a negociac ión y n o d e l voto popular ,

es decir , Guana juato en 1991; en 1992 v i n o la tercera en el estado de

C h i h u a h u a .

Resulta impres ionante constatar el siguiente proceso: mientras

que la oposic ión, p o r l o menos la que representa el Par t ido Acción

N a c i o n a l , se tardó 50 años en l legar a gobernar u n estado, - d e 1939

fecha en que nace el PAN a 1989 cuando Ernesto R u f f o gana la e lecc ión

de Baja C a l i f o r n i a - en cambio , d u r a n t e los p r i m e r o s ocho meses de

1995 este p a r t i d o gana tres gubernaturas -Jalisco, Guana juato y Baja

C a l i f o r n i a .

Sin embargo , n o es posible desconocer que ya antes pos ib lemente

el PAN h a b í a ganado algunas gubernaturas , c o m o Baja C a l i f o r n i a y 

Yucatán a finales de los sesenta, o el caso d e l Par t ido Popular Socialista

en el estado de Nayar i t a mediados de los años setenta que al parecer

después de haber ganado la gubernatura se n e g o c i ó c o n el PRI p o r

una senaduría , o c o m o C h i h u a h u a , N u e v o L e ó n y Sonora en los años
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ochenta e n los cuales h u b o fraudes electorales, sin los cuales posible-

m e n t e el PAN h u b i e r a ganado estas gubernaturas . L o señalamos sólo

c o m o p o s i b i l i d a d , p o r q u e después de u n f raude electoral queda u n

escenario de desconcierto en el q u e resulta difícil ubicar con exacti-

t u d quién ganó o perdió . L o c ier to es que la manipulac ión d e l v o t o

q u e supone u n f raude , c o m o operat ivo de estado, fue el m o t i v o

p r i n c i p a l para que en M é x i c o n o exist ieran gobiernos surgidos de la

oposic ión desde hace algunas décadas.

N o es inexacto considerar que la transición política e n México ha

t e n i d o m u c h o s acontec imientos que p u d i e r a n señalar su i n i c i o . N o

p r e t e n d e m o s desconocer estos intentos , n i t ampoco queremos inter-

narnos e n u n a polémica sobre c u á n d o se inició, si es que ya sucedió ,

u n proceso de transición a la democrac ia en este país. Nuestra

in tenc ión es anotar los puntos de par t ida , las hipótesis y los supuestos

c o n los cuales vamos a p o d e r ubicar y entender qué sucede c o n u n

t e r r i t o r i o g o b e r n a d o p o r u n p a r t i d o de oposición.

E n términos más concretos, el objet ivo es analizar la modif icac ión

q u e puede tener el rég imen de p a r t i d o de Estado, -s is tema todavía

d o m i n a n t e a pesar de que se encuentra en u n a fase de t ransforma-

c i ó n - desde u n a exper iencia reg ion a l . T a n t o el carác ter r e g i o n a l de

la exper iencia , c o m o el p e r i o d o r e f e r i d o a la m i t a d d e l sexenio,

c o n d u c e n a la necesidad de mat izar los conceptos de transición y de

c a m b i o , a l m i s m o tiempo q u e permitirán expl icar aspectos f u n d a -

mentales de este g o b i e r n o .

Los hechos que tenemos para anal izar los procesos de cambio

polít ico, de transición, p u e d e n ser de diversa índole : re formas políti-

cas, re formas electorales, niveles de participación c iudadana, registro

de nuevos part idos , mayor acceso polí t ico a los medios masivos,

mecanismos de solución de conf l ic tos políticos, engrosamiento de la

o p i n i ó n pública, contrapesos de poder, acrecentamiento de la crítica

al p o d e r y al g o b i e r n o centra l , e tcétera . Ese m u n d o cívico y c i u d a d a n o

q u e la sociedad ha c o n s t r u i d o en los últimos 25 años , y que h a n

l o g r a d o o c u p a r i m p o r t a n t e s espacios en la lógica de u n a transición.

Nos r e f e r i m o s al trabajo que h a n e laborado los r e f o r m a d o r e s y los

m o d e r a d o s , part idos polít icos y organizaciones de la sociedad c iv i l .
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Frente a este cuadro nac ional , es posible reconocer que u n a de

las formas que más ventajas ofrece para d e t e r m i n a r las inciertas

fronteras de l o que surge c o m o novedad y lo q u e se resiste a m o r i r , a 

pesar de que ya n o tenga f u t u r o , es mediante la investigación de los

gobiernos surgidos de la oposición. Tal vez ah í sea en d o n d e se

p u e d a n tener algunas de las experiencias más novedosas de c a m b i o

polít ico e n el país.

Los cambios en la estructura de poder estatal

El caso de C h i h u a h u a , al igual que el de otras regiones d e l país, ha

pasado p o r etapas diversas. C o m o en otros países q u e h a n transi tado

a la democrac ia , se h a n d a d o previamente procesos de liberalización

en los cuales hay u n a apertura , u n a cierta to lerancia d e l régimen

a u t o r i t a r i o hacia ciertos c o m p o r t a m i e n t o s d e la sociedad civi l que

in ic ia m o v i m i e n t o s de participación y de organización, que c o n el

paso d e l tiempo l l egan a aspirar al poder.

Es a p a r t i r de esa a l ternancia cuando se in ic ia p r o p i a m e n t e u n a

recompos ic ión d e l rég imen de p a r t i d o de Estado, en u n d o b l e senti-

d o , u n a r e f o r m a d e l Estado a n ive l de las inst i tuciones y u n a r e f o r m a

d e l rég imen , es decir, la re lación entre inst i tuciones d e l Estado y la

sociedad c i v i l . s

L a hipótesis de este trabajo es la siguiente: en C h i h u a h u a se lleva

a cabo u n proceso de transición democrát i ca cuya expres ión más

directa y visible ha sido u n a i m p o r t a n t e recompos ic ión de la estruc-

tura de p o d e r r e g i o n a l que ha t e n i d o diversos c o m p o n e n t e s que a 

cont inuac ión se de ta l lan c o m o hipótesis part iculares :

a) U n a descorporativización de las relaciones de p o d e r que p r o d u -

cen u n a recuperac ión c iudadana d e l espacio públ ico ; lo cual

p r o d u c e u n p o d e r ejecutivo c o n contrapesos sociales, que recu-

pera la func ión g u b e r n a m e n t a l y la ejerce p o r fuera de la diná-

2. En està conceptuación nos apoyamos en Adam Przeworski, Democracy and Market 
Political and Economie Reformas in Eastern Europe and Latin America, Cambrige
University Press, 1991.
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m i c a d e l p a r t i d o que l o llevó al p o d e r ; y al m i s m o tiempo, se

construye u n g o b i e r n o , u n actor pol í t ico central , c o n i m p o r t a n t e s

contrapesos que r o m p e n la vieja ver t i ca l idad en la que f u n c i o n a

u n g o b e r n a d o r d e l PRI, reproducc ión r e g i o n a l d e l presidencialis-

m o a u t o r i t a r i o , u n o de cuyos rasgos más dañinos era la part idiza-

c ión de l o públ ico y la corporativización de las relaciones sociales.

b) U n a nueva i n s t i t u c i o n a l i d a d de las relaciones políticas q u e se

genera p o r el r o m p i m i e n t o d e l r é g i m e n g o b i e r n o - p a r t i d o , el cual

tiene sus pr inc ipales manifestaciones en la re lac ión e n t r e el

g o b i e r n o y los m u n i c i p i o s - re lac iones que se h a n descentral izado

los recursos al n o seguir la estrategia vert ical de la pirámide, a h o r a

cada m u n i c i p i o hace su o b r a pública y p u e d e a c u m u l a r su p r o p i o

capi ta l po l í t i c o - ; entre el p o d e r e jecutivo y el p o d e r legislativo, se

h a c o n s t r u i d o u n a a u t o n o m í a entre los poderes - e n d o n d e e l

Congreso d e l Estado c o n mayoría panista d u r a n t e la p r i m e r a

par te d e l sexenio 1992-1995-, se e jerc ió la func ión legislativa sin

la tute la d e l gobernador , a u t o n o m í a que seguramente se verá

a m p l i f i c a d a en la segunda fase c o n la mayoría priísta (1995-1998).

c) T a m b i é n , se h a n p o d i d o empezar a d a r los pos ic ionamientos de

fuerza para empezar a m o d i f i c a r la re lac ión entre la región y el

p o d e r federa l . E n este p u n t o se p u e d e ver q u e la l legada de la

a l ternanc ia abrió u n a serie de posibi l idades nuevas, al g r a d o de

q u e es a p a r t i r de estos m o m e n t o s c u a n d o se i n i c i a p r o p i a m e n t e

la l u c h a en favor de u n nuevo federa l i smo en México . E n este

sent ido , el rég imen de p a r t i d o de estado contr ibuyó de f o r m a

i m p o r t a n t e a generar u n centra l i smo exacerbado de recursos y 

decisiones a lo largo y a n c h o d e l país, c o nt r a l o cual t i e n e n q u e

enfrentarse los p r i m e r o s gobiernos de a l t e rnanc ia . 5

d ) Nuevas formas de relación c o n la sociedad, e n d o n d e es posible

ver el p l u r a l i s m o que ha e m e r g i d o c o n los par t idos polít icos al

haberse r o t o el d o m i n i o d e l PRI c o m o p a r t i d o de g o b i e r n o ; el

3. En este ámbito se puede señalar como un caso destacado el de Dudad Juárez, en
donde su alcalde, Francisco Villarreal (1992-1995) llevó a la federación a modifi-
car una posición centralista a partir del conflicto de los peajes en los puentes
fronterizos de esa ciudad.
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establecimiento de u n a l i b e r t a d de expresión y relaciones de

m e r c a d o c o n los medios masivos, prensa, r a d i o ; el r o m p i m i e n t o

de los vínculos partidistas c o n ciertos sectores product ivos c o m o

los transportistas, y, p o r supuesto, elecciones l ibres,

e) L a f o r m a de g o b e r n a r h a suf r ido u n cambio i m p o r t a n t e en la

m a n e r a de c o n d u c i r el c o n f l i c t o polít ico, lo cual se podr ía e jem-

p l i f i c a r en la s iguiente expresión: d e l consenso c o n chequera al

p u r o consenso. H a y u n cambio , si antes la polít ica se arreglaba

c o n d i n e r o , la paz, el consenso, la i m a g e n pública, el acuerdo con

los l íderes de u n a parte de la oposición se c o m p r a b a o al menos

se a lqui laba , ahora , dice u n f u n c i o n a r i o , " n o hay u n centavo para

c o m p r a r consenso". Este ámbi to es i m p o r t a n t e sobre t o d o a h o r a

que se h a n destapado los detalles tabasqueños de c o m o f u n c i o n a

la corrupc ión y la c o m p r a de lealtades. 4

Los problemas de la primera alternancia

U n a propuesta metodológica que nos parece sugerente para el üpo

de trabajo que desarrol laremos es la que considera que u n g o b i e r n o

surgido de la oposic ión necesita tratarse c o m o u n proceso desigual : 5

a) Las condic iones que p r o p i c i a r o n la a l ternancia n o necesariamen-

te l levan hacia u n a democrac ia estable; es i m p o r t a n t e ubicar

nuevos parámetros para p o n d e r a r los cr i terios de la estabil idad,

p o r q u e la a l ternancia mueve los puntos de referencia c o n los que

se calculaba este i n g r e d i e n t e de la práctica y la percepc ión de la

polít ica.

4. En el otro extremo queda el caso de la campaña priísta en Tabasco y el descubri-
miento del manejo de las finanzas, como una expresión que le puede dar a la
ciudadanía una idea exacta de cómo funciona la corrupción, la compra de
lealtades y el consenso en el sistema político mexicano.

5. En 1970 Dankwart Rustow escribió un artículo pionero 'Transiciones a la demo-
cracia. Hacia un modelo dinámico" el cual aparece en Cambio político y gobernabi-
lidad, Mauricio Merino (coordinador), editado por C O N A C y T y el Colegio Nacio-
nal de Ciencias Políticas y Administración Pública, México 1992; en el cual
establece la diferencia entre la función y la génesis de un sistema democrático.
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b ) L a p r i m e r a exper ienc ia de a l ternancia en u n a región n o es

u n i f o r m e , p o r q u e para la c iudadanía puede tener diversos signi-

ficados que expresan sus expectativas y convicciones, y para el

g o b i e r n o puede orientarse hacia otros r u m b o s o en otros ritmos. 

E n este ámbi to hay q u e fijarse e n dos f e n ó m e n o s , p o r u n a parte ,

la h e t e r o g e n e i d a d de apreciaciones y de in formac ión que pue-

d e n tener los di ferentes grupos sociales; p o r la o tra , en el movi -

m i e n t o y la i n c o n f o r m i d a d que puede generarse en ciertos g r u -

pos q u e ven lastimados o agredidos sus intereses p o r los cambios

polít icos e n la región.

c) U n a a l ternancia n o i m p l i c a p o r supuesto que las condic iones de

desarro l lo d e l nuevo g o b i e r n o se vayan a d a r en condic iones

nuevas, s ino p o r el c o n t r a r i o , el contexto , varios de los actores

políticos, sobre t o d o los q u e h a n sido desplazados, se e n c u e n t r a n

ubicados en u n a lógica de restauración, lo cual hace que la

a l ternanc ia se vuelva frágil y conf l ic t iva y el c l i m a polí t ico de la

región se vea c o n t i n u a m e n t e somet ido al c o n f l i c t o .

d ) U n a cosa es que p u e d a darse u n a exper iencia de a l ternancia

d e m o c r á t i c a y o t r a es q u e se p u e d a l legar a consol idar el proceso;

p o r esta razón es i m p o r t a n t e remarcar los niveles y dimensiones

d e l cambio , su p o s i b i l i d a d de p e r m a n e n c i a y su i m p a c t o e n las

expectativas y necesidades políticas y sociales d e la región.

Las dimensiones de la experiencia

Salta a la vista que d u r a n t e t o d o el proceso de a l ternanc ia se h a n

j u g a d o dos dimensiones , que e n la v ida c o t i d i a n a d e la polít ica

r e g i o n a l aparecen j u n t a s e inc luso entremezcladas, p e r o q u e es i m -

p o r t a n t e di ferenciar las para el análisis: la m a r c h a de u n g o b i e r n o q u e

establec ió algunos cambios en su f o r m a de operar y modi f i có la

estructura de fuerzas de la región, y p o r otra parte , las di f icul tades de

u n c o n t e x t o l l e n o de inercias y reductos p r o p i o s de u n pasado

a u t o r i t a r i o que d i f i c u l t a r o n e l tránsito.

E n este sent ido, hay dos perspectivas para el análisis: las estrate-

gias explícitas y evaluables c o n las que se g o b e r n ó a la región d u r a n t e
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la p r i m e r a parte d e l sexenio, y los confl ictos que pos ib lemente más

i n f l u y e r o n en la d inámica d e l g o b i e r n o .

L a d i ferenc ia entre la experiencia de C h i h u a h u a y u n sistema

democrá t i co , es que en este caso n o existe c e r t i d u m b r e de que las

nuevas reglas sobrevivan a u n a pérdida de la g u b e m a t u r a para el

p a r t i d o q u e ha g o b e r n a d o d u r a n t e la a l ternancia . L a transición

d e p e n d e de f o r m a i m p o r t a n t e de que el proyecto logre cierta cont i -

n u i d a d .

A l m i s m o tiempo, es i m p o r t a n t e señalar q u e la transición n o está

d e f i n i d a d e l t o d o , sino también necesita irse d e f i n i e n d o en la m a r c h a

d e l m i s m o proceso. E l g o b i e r n o de a l ternancia al i n i c i a r su adminis -

tración tenía sólo grandes estrategias, las cuales fue concre tando en

el transcurso de las experiencias, y al m i s m o tiempo, h i z o adecuacio-

nes, sobre t o d o después de las elecciones intermedias , fecha que

marca cambios i m p o r t a n t e s en la estrategia y en la j e rarquizac ión de

objetivos. L o cual i n d i c a que el proceso de transición, en buena

m e d i d a , se tiene que a f inar al m i s m o tiempo que se realiza.

E n u n balance grueso de algunas dependencias de este g o b i e r n o

(procuraduría , finanzas y administración, f o m e n t o social, contra lo-

ría, educac ión y c u l t u r a , coordinac ión de la Tarahumara , secretaría

de g o b i e r n o , desarrol lo u r b a n o planeación y el D I F ) , es posible encon-

trar e lementos comunes c o m o las áreas de g o b i e r n o que se h a n

d e s e m p e ñ a d o bajo los cr i ter ios y supuestos d e l Plan Estatal de Desa-

r r o l l o , los pr inc ipales cambios en estas áreas d e l g o b i e r n o de B a r r i o

se podrían e n u m e r a r de la siguiente f o r m a :

1) E n mater ia adminis t ra t iva :

• Fuertes procesos de r e o r d e n a m i e n t o adminis t ra t ivo para co-

r recc ión de fugas de d i n e r o , c o n t r o l y vigi lancia de los recur-

sos; el trabajo de la direcc ión de finanzas logró u n a m e j o r

recaudación de impuestos y al m i s m o tiempo se i n c r e m e n t a

r o n los mecanismos de c o n t r o l sobre los recursos.

• Mejores sistemas de información; se establecieron redes de

c ó m p u t o y de informática en áreas claves c o m o finanzas o la

procuradur ía de jus t ic ia .
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• M e j o r a m i e n t o de servicios al públ ico ; la operac ión de venta-

nil las y d e l t rato c o n e l públ ico m e j o r ó e n la cal idad, p o r

e j e m p l o e n el registro c iv i l , e n el registro públ ico de la p r o -

p i e d a d o e n la o f i c ina de tránsito.

• J u n t a r y d i v i d i r dependencias ; se dividió educac ión y c u l t u r a

p o r u n a parte y p o r la o t ra salud y d e p o r t e y se j u n t ó finanzas 

c o n administración de recursos.

2) E n el área de impart ic ión de jus t i c ia :

• Reformas para profes ional izar el trabajo de la polic ía ; se

j u n t a r o n las áreas de m i n i s t e r i o públ ico y policía; se estable-

c i e r o n mecanismos para m e j o r los sueldos y la capaci tación

de la corporac ión ; se hace u n a l u c h a contra las o p o r t u n i d a d e s

estructurales de corrupción pol ic iaca; existe u n m e j o r a m i e n -

t o técnico de los peritajes y de los sistemas de in formac ión ; y 

h u b o u n a activación de u n sistema de vigi lancia i n t e r n a .

3) E n mater ia financiera: 

• Logros e n mater ia de recaudación y o r d e n a m i e n t o de los

causantes c o n f o r m e a reglas generales, c o n l o cual se logró u n

saneamiento de las finanzas públicas.

4) E n c u a n d o a la p r o m o c i ó n e c o n ó m i c a :

• U n a m a y o r a f i n i d a d entre los grupos y sectores empresariales

y los objetivos gubernamenta les en la mater ia , práct icamente

se c o m p a r t e n proyectos, visión y estrategias, y se tiene el

proyec to de desarrol lo para los próx imos 20 años l l a m a d o

" C h i h u a h u a Siglo XXI" , el cual d e t e r m i n a los l i n c a m i e n t o s de

inversión, las cadenas product ivas que es necesario apoyar y 

las estrategias de p r o m o c i ó n .

5) E n polít ica social se puede destacar la r e f o r m a urbana q u e con-

sistió en regular izar e l uso d e l suelo; crear reservas de tierra 
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urbana para p r o p o r c i o n a r a precios accesibles terrenos para

vivienda a sectores de escasos recursos.

E n síntesis, es fact ible a f i r m a r que el g o b i e r n o de B a r r i o se h a m o v i d o

d e n t r o de u n a rac iona l idad encaminada a o r d e n a r la administración

pública, se hace más c o n menos recursos; su lógica ha sido la d e l

c o n t r o l y la vigi lancia de los recursos; contar c o n u n a burocrac ia

vigi lada y existen mejores filtros contra la corrupción ; se ha construi -

d o u n mane jo más i n s t i t u c i o n a l de los recursos.

D e n t r o de ese balance se puede ver de f o r m a clara que hay

también u n esfuerzo en las áreas políticas, lo que se podr ía d e n o m i n a r

c o m o la descorporativización d e l sistema de p a r t i d o de estado. Esta

zona q u e tiene que ver c o n la recuperac ión que ha h e c h o el g o b i e r n o

para que espacios m u y i m p o r t a n t e s de la v ida pública de jarán de estar

e n manos de los gremios corporat ivos y p u d i e r a n ser c iudadanizados:

a) Descorporativización las relaciones obrero-patronales .

b) Descorporativización d e l t ransporte públ ico.

c) Ciudadanización en el t e r r e n o electoral .

d ) T e r m i n a r c o n las o p o r tu n i d a d e s de c l iente l i smo u r b a n o .

E l g o b i e r n o de Barr io ha sido eficiente a d m i n i s t r a d o r y u n construc-

t o r aceptable d e l o r d e n legal. Sin embargo, en otras áreas le ha fa l tado

proyecto y sobre t o d o sensibi l idad política y social para actuar. N o se

trata de j u z g a r u n a i n t e n c i o n a l i d a d que lleve a b l o q u e a r la sensibili-

dad en la conducc ión política, sino de analizar la c o n c e p c i ó n l i m i t a d a

de las áreas q u e n o son administrativas y legales. Se trata, en últ imo

término , de u n a visión c u l t u r a l de lo que debe ser u n g o b i e r n o

democrá t i co , de lo que p u e d e ser u n proyecto de desarro l lo susten-

table y estructural para la región.

Las posibi l idades y l imitac iones de u n g o b i e r n o de a l ternancia

también son u n resultado de ciertas orientaciones ideológicas, en este

caso, ubicadas en el cent ro derecha. Las pr imeras , las posibil idades

son p o r el lado d e l ensanchamiento de la democrac ia electoral , de la

hones t idad en el mane jo de los recursos públicos y de u n a impartición
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de jus t i c ia más ef ic iente. Las segundas, las l imitac iones , p o r la poca

sensibi l idad hacia las actividades culturales o p o r n o haber p o d i d o

plantear u n a polít ica social más in tegradora , o de mayor cercan ía c o n

la poblac ión .

E n la p r i m e r a parte d e l sexenio, 1992-1995, h u b o u n e m p e ñ o , u n

énfasis, e n sacar adelante el proyecto de la administración, y en m e n o r

g r a d o , se cons ideró la a tenc ión política de la poblac ión, factor que se

vuelve p a r t i c u l a r m e n t e problemát ico c u a n d o n o se tienen estructuras

corporat ivas incorporadas para m e d i a r intereses. Esta situación cam-

bia c o n f o r m e se a p r e n d e el mane jo de u n g o b i e r n o . B a r r i o l o enten-

dió después de la e lecc ión i n t e r m e d i a de 1995. R u f f o , e n Baja Cal i -

f o r n i a , también l o tuvo c laro en la parte final de su sexenio.

Los costos del reordenamiento y los errores políticos:
perdió Tomás Moro, ganó Maquiavelo

D u r a n t e décadas la oposic ión, de izquierda y de derecha, se ha

m o v i d o en México bajo la guía de la polít ica de los p r i n c i p i o s morales

f r e n t e a l pragmat i smo de u n pri ísmo q u e se renueva p e r m a n e n t e -

m e n t e . E l 9 de j u l i o de 1995, (fecha de la e lecc ión i n t e r m e d i a para

renovar el congreso y los m u n i c i p i o s ) C h i h u a h u a e x p e r i m e n t ó u n

nuevo episodio de esa his tor ia .

A n t e la pérdida e lectoral d e l PAN puede haber dos preguntas :

¿ C ó m o es posible que la gente vuelva a votar p o r el PRI después de lo

que h a pasado en los últimos años en el país? es u n a p r e g u n t a

equivocada. ¿Por q u é n o se logró el apoyo necesario o la estrategia

ef ic iente a u n proyecto d e m o c r á t i c o de gobierno? es la p r e g u n t a

correcta .

Después de tres años de enfrentarse a u n a guerra que a veces fue

sorda y p o r m o m e n t o s alcanzó u n a gran resonancia, el g o b i e r n o d e l

estado puede e n t e n d e r q u e su estrategia fue menos ef ic iente, s igni f i -

cat ivamente , q u e la de su adversario. Se p u e d e n e n u m e r a r u n con-

j u n t o de factores q u e d i b u j a n algunas causas de la d e r r o t a electoral :

a) U n a prensa que operó c o m o u n vehículo de des información ,

m a l a imagen , pre juicios , intereses. Ent re los problemas más i m -
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portantes está c ier tamente que la prensa es u n actor que muchas

veces se mueve a base de golpes de i m a g e n y pocas veces c o m o

u n factor de crít ica y de análisis que le p e r m i t a a la c iudadanía

formarse u n a opinión objetiva de los significados e impl icac iones

de la a l ternancia .

b) U n c o n f l i c t o magister ia l m a l manejado, p e r o e n el que a final de

cuentas el per judicado ha sido e l g o b i e r n o d e l estado, según

diversas encuestas de opinión. Se trata de u n sector estratégico

p o r su n ú m e r o (a l rededor de 40 m i l maestros) y ubicac ión en la

estructura social; en u n a fase i n i c i a l los maestros f u e r o n tratados

c o m o u n g r u p o c o r r u p t o , y n o se supo d i f e r e n c i a r entre bases y 

dir igencias . Este p r o b l e m a es bastante c o m p l i c a d o p o r q u e el

s indicato fue o c u p a n d o práct icamente todos los espacios y se

apropió de la func ión direct iva, c o n la anuencia de varios gobier-

n o priístas. Este j u e g o de intercambios , -espacios de p o d e r p o r

apoyo polít ico y e l e c t o r a l - cor rompió la relación d e l s indicato

c o n el g o b i e r n o y cuando l legó o t r o p a r t i d o a gobernar surgió el

p r o b l e m a de c ó m o volver a d e l i m i t a r los espacios y las a t r ibuc io -

nes. Este r e o r d e n a m i e n t o fue muy costoso pol í t i camente para el

g o b i e r n o panista. Después de las elecciones se inició u n a nueva

etapa c o n el magisterio en la que l o i m p o r t a n t e se or ientó ya n o

tanto a l r e o r d e n a m i e n t o adminis t ra t ivo , s ino hacia la e laborac ión

de u n proyecto educativo.

c) U n sector social acostumbrado a que los gobiernos priístas le

resuelvan en el cor to plazo sus problemas inmediatos , y el gobier-

n o panista n o ha cons t ru ido alternativas, o si l o ha h e c h o n o h a n

sido eficientes en capitalizarlas. Después de las elecciones el

g o b i e r n o puso e n operac ión u n p r o g r a m a de coordinac ión y de

i m a g e n para v i n c u l a r y consensar de f o r m a más d i rec ta la relación

e n t r e obra pública, comunidades y estructura de g o b i e r n o ; este

p r o g r a m a lo l l a m a r o n "Jalemos Parejo". C o n este p r o g r a m a tam-

bién se trata de resolver la falta de u n a imagen de comunicac ión

q u e i n f o r m e a la poblac ión y construya los parámetros positivos

de la obra d e l g o b i e r n o .

d ) Falta de operadores políticos que establezcan los pactos c o n los

grupos sociales; cualquier g o b i e r n o necesita de soportes organi -
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zados, p o r l o cual habría que revisar las alianzas y ver si éstas h a n

sido las necesarias o si se h a n q u e d a d o cortas; anal izar los puentes

q u e ha t e n d i d o el g o b i e r n o c o n los grupos sociales diversos q u e

n o son sus simpatizantes y sus votantes naturales.

E n este tema hay que t o m a r en cuenta q u e c o n la a l ternanc ia se

r o m p i ó e l m o n o p o l i o de los profesionales de la pol í t ica y l legó a 

g o b e r n a r u n n u e v o g r u p o de profesionistas, los cuales, e n su g r a n

mayoría , n o contaban c o n exper ienc ia polít ica previa .

e) Conf l i c tos pro longados de f o r m a innecesaria que g o l p e a r o n la

i m a g e n d e l g o b i e r n o , c o m o e l de la n ó m i n a c o n f i d e n c i a l , que se

m a n t u v o en cartelera cerca de u n a ñ o c o m o m o t i v o de despres-

t i g i o . Este p r o b l e m a está m u y v i n c u l a d o a la a c t i t u d u n tanto

h o s t i l de la prensa en el estado.

f ) M i e n t r a s q u e el PRI t iene u n a campaña de desprestigio sistemática

desde el p r i m e r día d e l sexenio, el g o b i e r n o n o ha m a n t e n i d o

u n a a c t i t u d i g u a l m e n t e sistemática para m a n t e n e r el apoyo c o n

el q u e g a n ó la e lecc ión e inclusive a m p l i a r l o .

g) U n a m a q u i n a r i a e lectoral priísta más ef ic iente en las zonas p o p u -

lares.

Las bases de esta a l ternancia también se p u e d e n e n c o n t r a r en la

es tructura de par t idos que se ha c o n f o r m a d o en los últimos 15 años .

A p a r t i r de 1983 se logra establecer u n sistema de corte b ipar t id is ta ,

PRI y PAN, y u n a serie de par t idos p e q u e ñ o s que se u b i c a n e n c o n j u n t o

p o r deba jo d e l 10 p o r c iento de la votación. De cualquier f o r m a , tanto

el t r i u n f o d e l panismo en 1992, c o m o el t r i u n f o d e l PRI en 1995, n o

rebasaron los siete puntos porcentuales , p o r l o cual se puede consi-

derar q u e en este t e r r i t o r i o hay u n esquema de competenc ia b i p a r t i -

dista firme. E n el s iguiente c u a d r o se p u e d e apreciar este esquema,

así c o m o los márgenes entre los dos pr inc ipales par t idos y los demás .
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Partido Gubernatura en 19921 Ayuntamientos en 19952

PAN 386423 366423

PRJ 355353 432007

PRD 10470 48192

P C D P 5 17725 36068

1. Datos de la Comisión Estatal Electoral de Chihuahua, 1992.
2. Datos del Consejos Estatal de Elecciones de Chihuahua, 1996.
3. E l Partido del Comité de Defensa Popular entró en una coalición en 1995 con otros dos

partidos, el Partido del Trabajo y el Partido del Frente Cardenisra de Reconstrucción
Nacional.

El campo de fuerzas con la alternancia

El s imple h e c h o de la l legada de o t r o p a r t i d o al g o b i e r n o del estado

abr ió u n nuevo espacio de posibi l idades y de reacomodos en el c a m p o

de las fuerzas. A l igual que sucede c o n la def inic ión constante de la

transición, pasa c o n las posibi l idades d e l j u e g o polí t ico.

E l m o v i m i e n t o de los actores y las correlaciones de fuerzas pue-

d e n ser más o menos confl ict ivos, p o r q u e al final de cuentas depen-

derá de los pactos y los estilos de hacer política. E l g o b i e r n o de Barr io

se e n f r e n t ó de diversa m a n e r a a los grupos corporat ivos d e l priísmo,

tal vez p o r q u e éstos n o obedecen a u n a misma lógica, n i están

u n i f o r m a d o s en sus posiciones políticas. Fue especialmente conf l i c t i -

vo el t ra to entre el g o b i e r n o d e l estado y el s indicato de maestros. E n

cambio , h u b o otros sectores corporat ivos con los que se p u d o nego-

ciar u n pacto y u n proceso de transición, c o m o en el labora l o en e l

ámbi to d e l t ransporte públ ico .

Es i m p o r t a n t e ubicar que la relación entre el g o b i e r n o d e l estado

y el PRI constituye el p r i n c i p a l factor de c o n f l i c t o de esta exper iencia ;

e l p e r f i l de la relación es bás icamente de u n e n f r e n t a m i e n t o pragmá-

tico de p o d e r en el cual se d isputa cada c e n t í m e t r o d e l t e r r i t o r i o .

A m b o s part idos saben que p o r lo p r o n t o n o existe la amenaza de u n

tercer p a r t i d o , el cual sería el Part ido de la Revolución Democrát ica ,

PRD. La relación entre el g o b i e r n o estatal y el p e r r e d i s m o es de m e n o r

c o n f l i c t o , au nqu e n o deja de haber en ciertos m o m e n t o s cierta

confrontac ión , es u n vínculo que opera sobre dos elementos, p o r una
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parte , la protesta y los reclamos en la defensa de ciertos grupos y de

algunos p r i n c i p i o s y p o r la otra , hay u n a relación m u y ideológica q u e

se mueve todavía d e n t r o d e l esquema de derechas e izquierdas; sin

embargo , en el f o n d o el PRD ha p o d i d o constatar q u e u n a vez q u e el

p a r t i d o de estado ha sido d e r r o t a d o , - a u n q u e sea t e m p o r a l m e n t e -

hay mejores condic iones para q u e el tercer p a r t i d o avance, c o m o de

h e c h o ha sucedido a p a r t i r de 1992.

Esta d i ferente ubicación de posiciones ent re actores nos lleva a 

señalar que : el campo de la política d u r a n t e la a l ternancia abre la

p o s i b i l i d a d de que las relaciones de p o d e r se m o d i f i q u e n , pero las

formas en las que sucede, el grado de conf l i c to , la in tens idad de los

cambios y de las resistencias, la v o l u n t a d de las partes para pactar, el

ritmo de los actores, los t r i u n f o s y derrotas, son variables que van a 

c o n f o r m a r las relaciones de p o d e r entre los actores. N o existen cuotas

de p o d e r reservadas de a n t e m a n o a las posiciones y los puestos, s ino

que se van te j iendo en el transcurso de las relaciones ent re los actores.

Los recursos del p o d e r en el campo de la a l ternancia se m o d i f i c a n

de entrada , pero el capital polít ico de los actores se acrecienta o 

d i s m i n u y e c o n f o r m e transcurre el p e r i o d o de g o b i e r n o .

E n este proceso de transición, que tiene ingredientes democrát i -

cos y otros de carácter a u t o r i t a r i o , se p o n e e n j u e g o la p e r m a n e n c i a

y la consol idación, p o r q u e hay diversas variables que d e p e n d e n de la

m i s m a suerte de la a l ternancia . A di ferenc ia de las situaciones en las

que ya n o están a discusión las reglas d e l j u e g o , c o m o sería el caso de

las democracias consolidadas, en esta exper ienc ia reg ional sí están a 

debate las reglas d e l j u e g o , p o r q u e la correlación de fuerzas ent re los

actores n o generó u n consenso suficiente. Esta fue la situación en la

que se p r o d u j e r o n las reformas consti tucionales y la r e f o r m a elec-

t o r a l .

U n a consecuencia de ser la p r i m e r a exper iencia de a l ternancia

es sin d u d a que las posibil idades de consol idación d e l proceso están

e n el aire . E n caso de que PR1 ganara las elecciones en 1998 es fact ible

que p u e d a llevarse a cabo una restauración de algunos intereses

corporat ivos y autor i tar ios , ese es el riesgo más i m p o r t a n t e en este

caso.
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La construcción de un orden democrático

El tema d e l o r d e n es i m p o r t a n t e sobre t o d o cuando se trata de u n a

experiencia de a l ternancia política, p o r q u e a final de cuentas los

cambios, los m o v i m i e n t o s y nuevas correlaciones de fuerza que se

p u e d e n obtener c o n la a l ternancia repercuten d i rec tamente en los

marcos de e q u i l i b r i o y estabil idad, los cuales n o son o t ra cosa que

indicadores de u n o r d e n polí t ico existente.

C u a n d o se habla de o r d e n es sugerente la pos ib i l idad de pensarlo

c o m o l o hace N o r b e r t Lechner , es decir, c o m o "la conf l ic t iva y n u n c a

acabada construcción de u n o r d e n deseado". E n el g o b i e r n o de

al ternancia el o r d e n que se rec ib ió al to m a r posesión fue transforma-

d o en diversos aspectos, pero se p u e d e n considerar de i m p o r t a n c i a

cent ra l dos tipos de cambio e n el o r d e n a m i e n t o polí t ico d e l Estado

de C h i h u a h u a : la r e f o r m a in tegra l a la Constitución Política y las

modi f i cac iones a los arreglos corporativos en cuatro áreas: labora l ,

u r b a n a , de transporte y electoral . E n estos dos con juntos se p u e d e n

r e s u m i r los pr incipales cambios que in tegran la construcción de u n

o r d e n d i ferente que se empezó a cons t ru i r c o n la l legada d e l g o b i e r n o

de a l ternancia .

E l proyecto de la r e f o r m a const i tuc ional es considerado p o r los

panistas c o m o el p r i n c i p a l l o g r o de la LVII Legislatura. Los cambios

f u e r o n a 118 artículos de una Constitución que t iene 202 artículos.

Los ámbitos más impor tantes de las reformas f u e r o n : derechos de los

Pueblos Indígenas y derechos h u m a n o s , que establecieron p o r p r i m e -

ra vez en el país u n a serie de artículos para proteger a pueblos

indígenas en mater ia de jus t i c ia social y de servicios de salud y 

educac ión ; la participación c iudadana y derechos de los gobernados,

c o n la incorporac ión de los p r o c e d i m i e n t o s de re feréndum, p leb i -

scito e iniciat iva p o p u l a r ; el f o r t a l e c i m i e n t o d e l Poder Legislativo e n

su capacidad de fiscalización al Poder Ejecutivo; y d e l Poder Judic ia l ,

para que pueda contar con mayor autonomía jur íd ica y e c o n ó m i c a ;

mecanismos para proteger el p a t r i m o n i o público y una i m p o r t a n t e

6. Así se llama un libro del autor en el que discute ampliamente la dimensión de lo
que implica construir un orden político.
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r e f o r m a electoral , que logró c iudadanizar los organismos electorales,

establecer condic iones de e q u i d a d e n t r e n los part idos y p r o c e d i m i e n -

tos para hacer transparentes los comicios .

E n la experiencia de este g o b i e r n o de a l ternancia se h i c i e r o n

cambios i m p o r t a n t e s para i n i c i a r la descorporativización en el ámbi to

de las relaciones laborales y en mater ia de t ransporte públ ico; se

r e d u j e r o n los espacios d e l c l iente l i smo en mater ia de desarro l lo

u r b a n o ; también h u b o u n i m p o r t a n t e cambio en la intervención

g u b e r n a m e n t a l en mater ia electoral q u e fijó normas para garantizar

la a l te rnanc ia mediante u n a competenc ia equitat iva y formas ciuda-

danas de c o n t r o l y m a n e j o de los procesos electorales.

La operación política y la intermediación de intereses

L a a l ternancia también r o m p i ó el m o n o p o l i o de profesionales q u e se

daba en los otros gobiernos . La llegada de u n p a r t i d o q u e n u n c a había

g o b e r n a d o el estado significó también la l legada de o t r o t i p o de

operadores políticos, m u c h o más inc l inados al lado técnico , u n gabi-

nete de profesionistas sin exper ienc ia política, podr ía ser u n a buena

fotograf ía d e l g r u p o que arr ibó al g o b i e r n o en 1992, en el cual la

e x c e p c i ó n fue el m i s m o g o b e r n a d o r Barr io , que ya contaba c o n u n a

exper ienc ia polít ica relevante.

Esta característ ica influyó de f o r m a decisiva para q u e los p r i m e r o s

tres a ñ o s de este g o b i e r n o el acento fuera más de corte a d m i n i s t r a t i v o

q u e polí t ico.

Las otras variables que se j u n t a n con las características d e l e q u i p o ,

son las estrategias de g o b i e r n o y la vinculación entre el g o b i e r n o y la

sociedad, l o cual invo lucra la expectativas de la c iudadanía f rente al

m i s m o f e n ó m e n o de la a l ternancia . L a situación que se establece en

este proceso lleva a dos preguntas : ¿qué es hacer polít ica desde u n

g o b i e r n o panista? y ¿ c ó m o g o b e r n a r en la transición?

7. Datos del documento "Exposición de motivos del dictamen", presentado al pleno
del Congreso elaborado por las comisiones unidas a quienes les fue turnada la
iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado para su
estudio y análisis, octubre de 1994.
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L-a d i fe renc ia con los gobiernos priístas son las estructuras y 

aparatos que f o r m a n parte d e l sistema de p a r t i d o de estado, agrupa-

ciones corporativas, de trabajadores, de campesinos, sectores de p r o -

fesionistas, colonos, empresarios, que son los canales para la i n t e r m e -

diación de intereses. Puede haber fr icciones c o n el g o b i e r n o , pero se

van a i m p o n e r los mandatos gubernamentales , p o r q u e así es la lógica

política que les d a r a c i o n a l i d a d corporat iva. Van a f u n c i o n a r en el

e n t e n d i d o de q u e los espacios de p o d e r se c o m p a r t e n , y así se f o r m a n

los equi l ibr ios , p e r o diversas func iones públicas d e l g o b i e r n o y de la

c iudadanía q u e d a n c o m o expropiadas p o r e l j u e g o de estos intereses.

C o n u n g o b i e r n o de a l ternancia se empiezan a r o m p e r estas

ligaduras, p o r q u e en este caso el panismo n o tiene esas estructuras

para la intermediac ión de intereses, entonces el g o b i e r n o recupera

los espacios, los vuelve públicos, es decir, les q u i t a lo c orpora t ivo , l o

cl ientelar o lo g u b e r n a m e n t a l . Es sobre ese proceso que se empieza

a generar u n o r d e n pol í t ico d i s t in to , que se p u e d e n a m p l i a r los

espacios de la part ic ipación y de la representación, y al m i s m o tiempo, 

se puede cambiar a los mismos actores. Esto fue l o que empezó a darse

en ámbitos c o m o el labora l , el educativo, el e lectoral .

Este nuevo o r d e n , m u c h o más frágil en sus equi l ibr ios , se parece

a u n sistema democrá t i co . I n t r o d u c e una mayor i n c e r t i d u m b r e por-

q u e las cartas n o están marcadas, n i las organizaciones o sectores

tienen la l ínea de la d isc ip l ina o la obediencia regulada, propias de

gobiernos priístas, s ino que los confl ictos y los consensos salen de la

misma negoc iac ión . Esta situación se puede presentar a la m i r a d a

c iudadana c o m o desconcertante, sobre t o d o mientras se acostumbra

a los nuevos decibeles de u n a transición democrát ica . L a p r e g u n t a

que q u e d a p e n d i e n t e de respuesta es: ¿qué tiene q u e hacer u n p a r t i d o

de oposición para lograr mecanismos de intermediac ión que n o sean

los de u n corpora t iv i smo estatal? La respuesta, en teoría, puede

a p u n t a r hacia u n m o d e l o de corporat iv ismo social, o de p l u r a l i s m o ,

a u n q u e el p r o b l e m a es c ó m o l o g r a r l o en las condic iones actuales d e l

país.

O t r a parte d e l p r o b l e m a está en la relación entre p a r t i d o y 

g o b i e r n o en las condic iones de u n a al ternancia . V i m o s c o m o el

p r o b l e m a puede oscilar desde las diferencias de grupos d e n t r o d e l
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p a n i s m o , hasta la construcc ión estructural de lo que signif ica transí tai

de ser u n p a r t i d o de oposición a u n p a r t i d o gobernante . E n este

proceso se i n v o l u c r a n diversas dimensiones , desde la cu l tura polít ica

de oposic ión d e n t r o d e l p a r t i d o , en este caso d e l PAN, que d u r a n t e 50

años predicó la separación entre p a r t i d o y g o b i e r n o y q u e c u a n d o

llegó a l p o d e r a b a n d o n ó al g o b i e r n o ; los p r i m e r o s años d e l sexenio

de B a r r i o , el panis m o práct icamente desaparec ió de la escena. Las

inercias opositoras se i m p u s i e r o n , y la expres ión n o fue de separación,

s ino d e d i v o r c i o .

D u r a n t e el proceso electoral de 1995 el g o b e r n a d o r expresó su

preferenc ia par t idar ia y defendió obras de su g o b i e r n o y la exigencia

d e l PRI y de los organismos electorales fue en el sent ido de q u e n o

i n t e r v i n i e r a , la petición era para que j u g a r a el m i s m o r o l q u e la

oposic ión le d e m a n d a al PRI cuando éste gob ierna . Esta es la c u l t u r a

pol í t ica que se repi te . L a defensa que h i c i e r o n los papistas fue la

c o m p a r a c i ó n c o n sistemas democrát icos e n d o n d e el g o b e r n a n t e

hace c a m p a ñ a para su p a r t i d o sin problemas de que exista desequi l i -

b r i o en los comicios . Quizá p o r este r u m b o se encuent re la solución

para u n f u t u r o p r ó x i m o : u n g o b i e r n o separado de los organismos y 

procesos electorales; una comple ta separación entre los recursos

públ icos y los part idos polít icos; o t ra separación entre las obras y las

inversiones públicas y la decisión d e l v o t o ; distancias que p e r m i t a n

u n a expres ión pública de preferencias p o r parte de los gobernantes .

D e todas formas, sigue p e n d i e n t e la p r e g u n t a p o r los rasgos q u e

necesita tener u n p a r t i d o de oposic ión q u e accede al g o b i e r n o , c ó m o

tiene q u e intervenir , c ó m o debe darse la relación pública, q u é es lo

que se necesita s u p r i m i r d e l vínculo que existe entre p a r t i d o y gobier-

n o , c o m o problemas que están en la agenda nac ional .

Expectativas y ciudadanía

L a expectativa sobre u n g o b i e r n o de a l ternancia , agrupa los deseos,

las fantasías y las necesidades de cambio que alberga u n a sociedad

l l e n a d e reclamos y de necesidades, los cuales superan a la rea l idad

de f o r m a a m p l i a . Existe cierta r a c i o n a l i d a d en la c iudadanía, y q u e

ha s ido c o m p r o b a d a en soqdeos y encuestas, en el sent ido de que la
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democrac ia necesita ser de u t i l i d a d . Hay u n a creencia de que u n

g o b i e r n o q u e surge de la oposición va a realizar t o d o l o que los otros

gobiernos priístas n o h i c i e r o n o d e j a r o n de hacer.

U n fac tor d e t e r m i n a n t e en el j u e g o de las expectativas es que la

llegada d e l panismo al g o b i e r n o coincide c o n e l i n i c i o de u n a crisis

e c o n ó m i c a en la región.

U n a encuesta poselectoral en 1995 expresó c o n c lar idad que la

c iudadanía n o tiene u n a idea m u y específica de l o que debe hacer el

g o b i e r n o e n muchas áreas, sólo tiene grandes reclamos. Esta pers-

pectiva general es m o d u l a d a p o r diversos espacios de socialización en

d o n d e están los medios masivos, el r u m o r , la des información, el

ataque, la v ida cot id iana d e l trabajo o la fami l ia , los grupos de interés,

e tcétera . Es f recuente escuchar af irmaciones fuertes c o m o "este go-

b i e r n o n o ha hecho nada", "este g o b i e r n o es igua l que los anteriores" ,

o "este g o b i e r n o está p e o r q u e los anteriores" . M u y fácil y quizá m u y

p r o n t o e m p e z a r o n a gestarse actitudes de desilusión, desengaño ,

desencanto. O p i n i o n e s q u e expresan desilusión y desencanto, respec-

to a expectativas personales, que se cons t ruyeron sobre u n a mezcla

de u n a oferta exagerada de cambio y los ritmos lentos, muchas veces

confl ict ivos, que i m p l i c a n los cambios.

D e l o t r o lado, se tuvo u n nuevo g o b i e r n o que e m p e z ó a aprender ,

a enterarse de c ó m o f u n c i o n a la nave, es decir, procesos que m a r c h a n

a ritmos lentos f rente a la expectativa que d e m a n d a cambios rápidos

y generales. L a operac ión g u b e r n a m e n t a l de u n estado es comple ja ;

el g o b i e r n o de B a r r i o movió algunas piezas y otras las de jó reposar.

U n a p r i m e r a a l ternancia p r o d u c e c ier to caos que tiene c o m o

base dos condic iones , la i n e x p e r i e n c i a j u n t o c o n las nuevas reglas. E n

la etapa de aprendizaje resulta relat ivamente fácil equivocarse, n o sólo

p o r q u e así es la experiencia, s ino p o r q u e se c o m b i n a n las inercias de

los actores, la puesta a prueba c o n los confl ictos y la frágil esperanza

c iudadana de q u e la democracia le pueda resolver todos sus proble -

mas, p r i n c i p a l m e n t e los de tipo e c o n ó m i c o en épocas de crisis. L a

ciudadanía también aprende a m o d u l a r sus expectativas, la estructura

8. Encuesta realizada por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno
del Estado de Chihuahua.
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ideológica se diversi f ica y el panismo paga los costos de la descapita-

lización, p r o p i o s de pasar p o r el g o b i e r n o .

Balance y perspectivas

L a transición es el paso de u n tipo de rég imen a o t r o d i s t i n t o , es a 

final de cuentas, u n proceso de relaciones entre actores, fuerzas y 

c iudadanía .

Es i m p o r t a n t e señalar los límites de la exper iencia . Se podrá

cuest ionar que u n g o b i e r n o de a l ternanc ia a n ive l estatal n o es

suficiente para considerar u n proceso de transición. Pero, c o m o l o

señalamos al p r i n c i p i o , parece que se repi te el proceso de formación

de u n n u e v o estado en d o n d e algunas experiencias regionales f u e r o n

c o n f i g u r a n d o las piezas que después se ensamblaron a n ive l n a c i o n a l .

H o y se puede considerar que sucede algo similar. Si la a l ternancia es

necesaria para la transición, los e jemplos que existen son a n ive l

estatal.

L a exper iencia es, al m i s m o tiempo, necesariamente l i m i t a d a .

Exis ten una cant idad grande de func iones que se m a n e j a n a nivel d e l

g o b i e r n o federal y que p o r l o tanto que n o son competenc ia de los

g o b i e r n o s estatales. Por otra parte, estos gobiernos de a l ternancia

viven c i r cundados de u n sistema que todavía f u n c i o n a bajo otras

reglas de corte a u t o r i t a r i o : p o r e j emplo , la distribución d e l presupues-

to , la lógica financiera, la polít ica e c o n ó m i c a , el corpora t iv i smo, la

m a t e r i a de medios de comunicac ión , el pres idencia l ismo y sus gran-

des dosis de p o d e r e i m p u n i d a d , el régimen de p a r t i d o de estado q u e

f u n c i o n a todavía, e n fin, u n a serie de ámbitos de la v ida pública q u e

l i m i t a n y d e t e r m i n a n el espacio de los estados y de los m u n i c i p i o s .

Sobre estas temáticas u n g o b i e r n o estatal n o t iene s ino aceptar la

polí t ica d e l g o b i e r n o federal .

E n la segunda parte d e l sexenio de este g o b i e r n o y c o n el

resul tado adverso en las elecciones se p u e d e n establecer algunas

p r i o r i d a d e s que estarán e n j u e g o para la conducc ión d e l proyecto :

a) Las nueva rut inas de la relación entre el e jecutivo y el congreso,

e n el contex to de u n a plena separación de poderes.
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b) O t r a par te será la d imensión y las posibi l idades de u n a restaura-

c ión e n términos polít icos y de los avances legislativos. A l respecto

se puede t o m a r e n cuenta que tanto Guanajuato c o m o Baja

C a l i f o r n i a h a n p o d i d o sobrevivir sin tener mayoría de su p a r t i d o

en el congreso.

c) U n re to de p r i m e r o r d e n para u n g o b i e r n o de a l ternancia será

e n f r e n t a r los problemas de la desigualdad y de la pobreza, agra-

vadas p o r la crisis. E n este sentido, el g o b i e r n o de B a r r i o y el PAN

necesitan activar sus redes sociales y sus alianzas, para lograr

convergencias amplias, si q u i e r e n g o b e r n a r o t r o sexenio. Es

i m p o r t a n t e destacar que para la mayoría de la poblac ión hay u n a

c o n c e p c i ó n democrá t i ca que v incu la el vo to con algún tipo de

solución a su situación e c o n ó m i c a .

Los cr i ter ios de u n a consol idación democrát ica p u e d e n variar depen-

d i e n d o de los indicadores que consideremos, p o r e j emplo , si los

consideramos c o m o plenos derechos políticos y civiles; el voto univer-

sal j u n t o c o n la renovación periódica d e l g o b i e r n o y d e l consenso; la

l i b e r t a d de expres ión y asociación; el c o m p r o m i s o de todas las fuerzas

y los actores c o n el o r d e n legal; u n sistema c o m p e t i t i v o de part idos ; y 

u n p l u r a l i s m o generalizado, entonces p o d e m o s valorar que en C h i -

h u a h u a : hay grupos de la poblac ión que tienen plenos derechos, pero

todavía su voto tiene u n prec io ; hay plena l i b e r t a d de expresión, pero

la estructura de medios masivos es l i m i t a d a ; e n el discurso sí hay u n

c o m p r o m i s o de todas las fuerzas c o n la legal idad, p e r o todavía hay

ámbitos de la legal idad que n o son satisfactorios, y además se necesita

u n a r e f o r m a más p r o f u n d a de ciertos marcos e n los q u e opera la

impart ic ión de jus t ic ia ; el p l u r a l i s m o está e n proceso de formación ,

al igual que la c iudadanía; la a l ternancia ha generado que la sociedad

y sus diversas organizaciones se m u e v e n de f o r m a l ibre sin los amarres

disc ipl inar ios o los compromisos propios d e l rég imen de p a r t i d o de

estado. E n síntesis, u n a transición frágil c o m o ésta, es u n proceso que

está p e r m e a n d o lentamente a la cu l tura polít ica y a la nueva ins t i tu-

c i o n a l i d a d que se encuentra en proceso de e laborac ión.

E l mensaje polí t ico d e l Tercer I n f o r m e de g o b i e r n o de Barr io fue

hacia u n a reformulac ión d e l proyecto, en d o n d e los grandes acentos
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para la segunda parte d e l sexenio serán el desarro l lo e c o n ó m i c o , c o n

la inclusión de polít icas para los grupos de la m e d i a n a y p e q u e ñ a

empresa; la impart ic ión de jus t i c ia ; una r e f o r m a d e l p o d e r j u d i c i a l ; el

desarro l lo u r b a n o ; u n proyecto educativo; y, sobre t o d o , el a n u n c i o

de u n t ra to pol í t ico de contacto d i r e c t o c o n la poblac ión; habrá q u e

esperar los resultados e n 1998. 9

L a transición polít ica de 1992 posibilitó cambios const i tucionales ,

r e o r d e n a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o , cambios i m p o r t a n t e s e n la correla-

c ión de fuerzas, t an to c o n los otros poderes, c o n otros niveles de

g o b i e r n o y c o n los actores políticos de la e n t i d a d , t o d o l o cual llevó a 

u n a modif icac ión, hasta a h o r a t e m p o r a l , d e l rég imen de p a r t i d o de

Estado e n su versión r e g i o n a l .

L a e lecc ión i n t e r m e d i a de 1995 c a m b i ó la corre lac ión de fuerzas

y puso e n p e l i g r o la cont inuac ión d e l proyecto, y convirtió la transi-

c ión e n u n proyecto frágil; fortaleció al PRI en el congreso y en los

m u n i c i p i o s y d e j ó márgenes más estrechos para la acc ión y recupera-

c ión d e l g o b i e r n o , y d e l panismo. A l m i s m o tiempo, tuvo la parte

positiva de haber o b l i g a d o al g o b i e r n o a replantear su estrategia y a 

i n i c i a r el l a b o r a t o r i o de u n a división de poderes p r o f u n d i z a d a , c o m o

u n a ant ic ipación r e g i o n a l de l o que puede suceder en México en

1997.

Los ciclos polít icos entre democrac ia y a u t o r i t a r i s m o p u e d e n

seguir, sobre t o d o , p o r q u e los e q u i l i b r i o s y los m á r g e n e s entre las

fuerzas son m u y p e q u e ñ o s . El f u t u r o de este tipo de experiencias de

a l ternanc ia d e p e n d e r á e n buena m e d i d a d e l c u i d a d o q u e tengan los

gobiernos de oposic ión en la negoc iac ión d e l consenso y d e l c o n f l i c t o ,

en los espacios de la c u l t u r a polít ica, e n las imágenes , es decir, en

c u i d a r las herramientas c o n las cuales el c i u d a d a n o lee y e n t i e n d e lo

que hace el g o b i e r n o .

Sin embargo , a pesar de t o d o los presagios de i n g o b e r n a b i l i d a d

p o r la división de poderes que e x p e r i m e n t a C h i h u a h u a a p a r t i r de

1995 n o se h a n real izado. Habrá que buscar u n a l o n g i t u d en d o n d e

se p u e d e d a r u n a convivencia polít ica civil izada, la cual , sin d u d a , es

9. Tercer Informe de Gobierno de Francisco Barrio, septiembre de 1995.
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la de u n a to lerancia f u e r t e . Esto será posible mientras existan c o n d i -

ciones de c e r t i d u m b r e para todos los actores y mientras todos estén

dispuestos a arriesgarse en el j u e g o democrá t i co . L a p r e g u n t a es ¿se

puede j u g a r el juego?, ¿se ha p o d i d o en estos tres años?, y la respuesta

necesariamente será matizada, en algunos espacios sí y en otros n o .

F ina lmente , aceptar la i n c e r t i d u m b r e , n o sólo e n el j u e g o d e m o -

crát ico, sino en las posibi l idades de la consol idación de u n sistema

polít ico nos puede llevar, c o m o dice A l b e r t O . H i r s c h m a n , a la

siguiente a c t i t u d , l o cual puede ser menos f rus t rante : "en vez de

buscar las condic iones necesarias y suficientes d e l cambio , debemos

entrenarnos a nosotros mismos para p o d e r ver desarrollos históricos

inusuales, raras constelaciones de hechos favorables, caminos estre-

chos, avances parciales que podrían dar paso a otros más ampl ios , y 

cosas p o r el estilo. Debemos pensar en lo posible más que en lo

p r o b a b l e " . 1 0

10. Albert O. Hirschman, "Acerca de la democracia en América Latina", revista Zona 
Abierta, 39-40, abril-septiembre de 1986, Madrid.
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