
 Democracia y representacion
 parlamentaria en Mexico
 (notas sobre un proyecto de investigaci6n)

 LUISA BEJAR A.*

 Resumen: Elpropdsito de este trabajo, resumen de un
 proyecto de investigacion en curso, es exponer algunas
 ideas sobre la representaci6n parlamentaria en el
 contexto de la transici6n de Mexico a la democracia.

 En el se afirma que el establecimiento de un nuevo sis-
 tema de representaci6n forma parte sustantiva de los
 problemas a resolver en la agenda de este tipo de procesos,
 por cuanto de ello depende el establecimiento de un nuevo
 esquema degobiernoy de una relaci6n de distinto cuno
 entre estey los gobernados. De igual manera, seplantea
 que la transformacion de la legislatura en ejefunda-
 mental delproceso representativo constituye un elemento
 necesario del cambio hacia lasformasy prdcticas prpias
 de los regimenes democriticos.

 Abstract: The aim of this study, the summary of an
 ongoing research project, is to present some ideas on
 parliamentary representation in the context of Mexico's
 transition towards democracy. The study claims that
 the establishment of a new system of representation
 constitutes a substantialpart of the problems to be solved
 on the agenda for this type of processes, in that it
 determines the establishment of a new scheme of
 government and a relationship between the latter and
 the various types ofpeole it governs. Likewise, it suggests
 that the transformation of the legislature into a key aspect

 of the representative process constitutes a necessary
 element in the transformation into the forms and
 practices characteristic of democratic regimes.

 L PROPOSITO DE ESTE TRABAJO es exponer algunas ideas sobre la represen-
 taci6n parlamentaria en el contexto de la transici6n de M6xico a la democra-
 cia. En 61 se afirma que el establecimiento de un nuevo sistema de represen-

 taci6n forma parte sustantiva de los problemas a resolver en la agenda de este tipo de
 procesos, por cuanto de ello depende el establecimiento de un nuevo esquema
 de gobierno y de una relaci6n de distinto cuno entre 6ste y los gobernados. De igual
 manera, se plantea que la transformacion de la legislatura en eje fundamental del
 proceso representativo constituye un elemento necesario del cambio hacia las formas
 y practicas propios de los regimenes democraticos. En consecuencia, los avances
 alcanzados por la camaras de nuestro Congreso en el terreno de la representaci6n
 politica figuran como una pieza clave para ilustrar la situaci6n que guarda la transi-
 ci6n democratica en el pais.

 La representaci6n parlamentaria en Mexico, al igual que aquella que cobra cuer-
 po en muchos otros paises que se han sumado en los iltimos aflos al circulo de las
 democracias liberales, es participe de una preocupaci6n general sobre las posibili-
 dades, efectos y limitaciones de este tipo de regimenes. Este escrito tiene, por tanto,
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 un interes practico al pretender confirmar su valor como sistema de gobierno o, si
 se quiere, su conveniencia como alternativa de organizaci6n de la politica frente a
 los distintos arreglos institucionales de corte autoritario que hasta hace poco domina-
 ron casi por completo el panorama latinoamericano.

 El texto que aqui se presenta se inscribe en el marco de un proyecto de investi-
 gaci6n centrado en aspectos relativos a la participaci6n de la legislatura en la elabo-
 racion de las decisiones que afectan a la ciudadania. El 6rgano parlamentario es
 considerado como el vertice del sistema politico al hacer coincidir en su seno los
 insumos (inputs) y los productos (outputs) del proceso politico, en una perspectiva
 acorde, en terminos generales, con el modelo de Easton y Almond para dar cuenta
 de los problemas relativos a la mediaci6n de intereses.'

 Dotado de una naturaleza dual, respecto de los inputs, el parlamento se coloca
 del lado de la ciudadania a la cual representa ante el Estado. Al mismo tiempo, sin
 embargo, en su calidad de 6rgano estatal, este cuerpo interviene en la definicion de
 los outputs o politicas a ser puestas en practica por el ejecutivo.2 Este examen toca
 pues aspectos electorales en tanto estos permiten irradiar y organizar la pluralidad
 de intereses albergados por cualquier sociedad moderna a traves del proceso de
 integraci6n de la legislatura y el control institucionalizado de los electores sobre la
 clase politica. El foco principal de sus preocupaciones, empero, se encuentra en el
 proceso parlamentario por el cual la pluralidad social es reducida al procederse a la
 formulacion de politicas o acciones concretas de gobierno.

 Lo que aqui se expone, constituye un esfuerzo preliminar para definir conceptos
 y establecer hip6tesis, pero tambien para senalar lo mucho que aun queda por ha-
 cerse antes de contar con un conocimiento suficiente sobre el tema. Para organizar
 la exposici6n de los problemas comprendidos en esta reflexion, en primer lugar se
 hace un recuento de los antecedentes inmediatos que preceden el proceso de tran-
 sicion de Mexico hacia nuevas formas politicas. Luego se presentan algunas cuestio-
 nes conceptuales y te6ricas relacionadas con el circuito de la representaci6n parla-
 mentaria y su relacion con el sistema politico mexicano. Mas adelante, se examina el
 estado actual del conocimiento sobre el tema y se comentan algunos de los objetivos
 perseguidos por esta investigaci6n. Por uiltimo y a modo de conclusi6n, se adelantan
 algunas ideas sobre la representacion parlamentaria en la transici6n politica mexi-
 cana que la investigaci6n debera confirmar.

 SOBRE LA TRANSICION MEXICANA

 Respecto al tema de la transici6n, es posible consignar una enorme bibliografia.
 Desde el estudio de Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter sobre los fen6menos

 1 M. Cotta, "Parlamentos y representaci6n", en Manual de ciencia politica, Alianza, Madrid, 1988, p. 280.
 2 Fsta idea puede ser examinada con mayor detalle en A. Garrorena, Reresentaci6npoliticay constituci6n

 democrcitica, Editorial Civitas, Madrid, 1991.
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 que acompanan el cambio politico en distintos paises dominados por regimenes
 autoritarios, la lista de los autores interesados en el asunto aumenta dia a dia.3 La

 problemitica, por otra parte, se ha visto enriquecida en forma sustantiva al sumarse
 distintos factores a la reflexi6n. Tal seria el caso, por ejemplo, de las posibles reper-
 cusiones del formato institucional, sistema de partidos o sistema electoral sobre la
 transici6n o la consolidaci6n de los regimenes democraticos. Ello, por no hablar de
 otras consideraciones estructurales relacionadas con el contexto hist6rico y cultural
 de cada experiencia concreta, y de la coyuntura econ6rnica interna y externa que
 acompanan el desarrollo del fen6meno.

 En una definici6n que busca ser operativa, Adam Przeworski define la transici6n
 como un proceso cuyas diferentes etapas se configuran a partir de situaciones estra-
 tegicas o coyunturas caracterizadas por la presencia de fuerzas politicas particulares.
 Estas actuan movidas por intereses que se conjugan para dar lugar a mezclas diversas
 de conflicto y coordinaci6n, con base en condiciones generadas en el pasado que
 inclusive pueden tener un origen ex6geno al problema.

 El cambio de una coyuntura a otra, advierte el autor, es resultado de acciones
 realizadas por cada uno de los actores involucrados en el proceso, los que, por cier-
 to, pueden cambiar de una a otra etapa. Apuntar esto no parece una obviedad,
 puesto que bien puede ocurrir que aquellos que lo inician no sean necesariamente
 quienes lo concluyan. Durante el proceso pueden distinguirse tres tipos de coyuntu-
 ras diferentes, a saber: 1) situaciones de corta duraci6n; 2) situaciones de equilibrio
 estable, percibidas como "trampas" para el desarrollo del proceso, y 3) situaciones
 "imanes" en tanto marcan la tendencia general de la transici6n hasta el arribo a su
 desenlace final.4

 En el caso mexicano, el proceso de transici6n tiene como antecedente inmediato
 los desajustes del pais en la esfera tanto economica como politica. El comienzo de
 este doble proceso de cambio se ubica en la crisis econ6mica de 1982, ano en el que,
 luego del trauma empresarial por la reciente nacionalizaci6n de la banca, la admi-
 nistraci6n de Miguel de la Madrid encuentra serios problemas para asumir el servicio
 de la deuda externa. En un entorno de recesi6n y agudo retroceso en las variables
 econ6micas, y bajo las presiones de entidades como el Fondo Monetario Internacio-
 nal, el gobierno emprendi6 una revisi6n a fondo del modelo econ6mico del pais
 tendente a restringir las dreas de intervenci6n del Estado.

 Las consecuencias de este reajuste sobre la esfera politica fueron casi inmediatas.
 La disminuci6n de recursos de cardcter gubernamental convulsion6 el predorninio
 del priismo sobre otras corrientes politicas al dificultar el mantenimiento de su sis-
 tema de alianzas con los sectores populares, principales afectados del recorte en

 3 Vease de los autores, Trasiciones desde un gobierno autoritario, vol. 4, Paid6s, Buenos Aires, 1988, p. 19.
 4 A. Przeworski, "The Games of Transition", en S. Mainwaring, G. O'Donnell yJ. S. Valenzuela, Issues

 In Democratic Consolidation: The New South American Democracies In Comparative Perspective, University of
 Notre Dame Press, Notre Dame, 1992, p. 106.
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 curso.5 Por otra parte, la capacidad del regimen para desviar las crecientes deman-
 das de participacion politica de la clase media ilustrada y de los grupos empresaria-
 les tampoco se mantuvo inc6lume en estas circunstancias.

 El sacudimiento de la estructura del poder politico por fen6menos de orden econ6-
 mico no es, sin embargo, una experiencia privativa de Mexico. Otros paises de America
 Latina atraviesan por la misma situacion, con consecuencias en la esfera politica, si
 no iguales, por lo menos similares al tener que modificar el perfil de sus ordenamien-
 tos politicos anteriores.i

 En la realidad mexicana, el impacto de este cambio se ve expresado en distintos
 sucesos. En primer lugar, cabe aqui recordar el cuestionamiento de la sociedad por la
 tardia respuesta del gobierno ante los sismos de 1985 en la ciudad de M6xico. A ello
 se suman despu6s los pobres resultados electorales obtenidos por el Revolucionario
 Institucional en diferentes comicios locales.7 Finalmente, la aparici6n en 1987 de
 una disidencia dentro de sus filas designada como "Corriente Democratica" servira
 como eje aglutinador del Frente Democratico Nacional que en los comicios federa-
 les del 7 dejulio de 1988 present6 el mayor reto electoral enfrentado hasta entonces
 por el r6gimen priista.

 Marcado por un ambiente explosive en distintos ambitos, el desenlace de esta
 jornada marc6 un hito indiscutible en la vida politica del pais. En efecto, no solo las
 reglas y limitaciones impuestas por el sistema electoral a la oposici6n quedaron re-
 basadas por los acontecimientos, sino que tambi6n se despej6 el camino para el
 ascenso de un sistema de partidos competitivo.8 El otrora invencible partido gubema-
 mental y sus corporaciones experimentaron una notoria derrota electoral, lo que
 confirma su paulatino desplazamiento de tal labor por parte de sus antiguos conten-
 dientes, los partidos politicos opositores.9 El pluralismo politico derrumb6 asi los
 ultimos obsticulos para lograr su afianzamiento en la sociedad mexicana, y desde
 luego, en los recintos legislativos."' Se inici6 asi, a nuestrojuicio, la transici6n hacia
 un nuevo esquema institucional.

 5 B. Torres, "La transici6n al mercado en Mexico: desempeno econ6mico e instituciones politicas", en
 M. Cavarozzi (comp.), Mexico en el desfiladero de los anos del salinismo, FLACSO,J.P., Mexico, 1997, pp. 152 y ss.

 6 Entre 1980 y 1985 la tasa promedio de crecimiento en America Latina fue de cero por ciento en
 promedio. Por otra parte, segin Adam Przeworski, la combinaci6n del ambiente internacional con las
 presiones especificas de cada caso estrecharon las opciones politicas del Tercer Mundo, particularmente
 de la regi6n. Vease del autor, Sustainable Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 2-5.

 7J. Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad, Cal y Arena, Mexico, 1991.
 8 Segun Leonardo Morlino, el paso de un regimen a otro comporta siempre un cambio fundamental:

 el nuevo regimen se presenta, en algunos o en todos sus aspectos esenciales, como diverso del anterior.
 Un factor decisivo en este sentido es el sistema de partidos. Vease del autor, C6mo cambian los regimenes
 politicos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. 104.

 9 Las consecuencias de este hecho se pueden consultar en el texto deJuan Molinar Horcasitas, op.cit.,
 pp. 223 y 224.

 10 Esta conclusi6n deriva de los supuestos desarrollados por Robert Dahl sobre la democracia moderna
 con respecto a la ausencia en ella de limitaciones en la expresi6n de la disidencia y en la participaci6n
 politica de la ciudadania. Vease del autor, por ejemplo, Poiarchy, Participation And Oposition, Yale University
 Press, New Haven y Londres, 1971, pp. 6 y ss.
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 El primer tramo de este proceso de cambio concluy6 en 1991 con la recuperacion
 econ6mica del pais y el triunfo del PRI en los comicios legislativos de ese ano. Priva-
 da de una legitimidad de origen, la gesti6n de Carlos Salinas de Gortari tuvo que
 asumir el desafio de lograr la aceptaci6n de su mandato a partir de sus acciones.
 Bajo esta l6gica, su sexenio arranco con la propuesta gubernamental de un acuerdo
 nacional basado en tres lineas de acci6n: la recuperaci6n del crecimiento y la pro-
 ductividad econ6mica, la puesta en marcha de acciones para alcanzar el bienestar
 popular y la incorporaci6n de cambios en la legislaci6n electoral."

 En esta linea, se cre6 el Pacto para la Estabilizacion y Crecimiento Economico
 (PECE), cimentado en la capacidad del gobierno para tomar decisiones por la persis-
 tencia del corporativismo de Estado. Si acaso, una novedad resalta en este escenario.
 Los sectores convocados a acudir a esta cita mostraban claras disparidades. Algunos
 de ellos, especificamente el obrero y el campesino, no podian ocultar la debilidad de
 sus organizaciones, raz6n por la que en el acuerdo signado, y en los que habrian
 de seguirle, el reparto para sus afiliados se traduciria en una reducci6n de los bene-
 ficios derivados de su apoyo al gobierno.12

 Reforzada la posici6n de la nueva administraci6n, el siguiente paso fue la reanuda-
 ci6n del proceso de privatizacion de las empresas paraestatales, la desregulaci6n de
 las actividades econ6micas, y la apertura al exterior, elementos sustantivos de la ecua-
 ci6n en el discurso oficial para el fortalecimiento del Estado en su nueva versi6n
 modernizada.'3 Firmado ya anos antes el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y
 Comercio (GAT), el ultimo tramo del proceso contempi6 la negociacion de un Tra-
 tado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canada.'1

 Complementariamente, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) intent6
 aliviar la carga de los sectores mas afectados por la crisis. El remedio buscaba igual-
 mente la promoci6n de una nueva o6gica de mediacion politica orientada a la susti-
 tuci6n del corporativismo, inoperante ya en la realizaci6n de esa tarea.'5 Se inten-
 taba asi detener el deterioro del apoyo al r6gimen, pero tambi6n evadir la exigencia
 de una reforma electoral a fondo. Basta recordar que las modificaciones constitucio-
 nales de 1990 y 1993 no lograron recuperar la credibilidad de la ciudadanfa en el
 sufragio al dejar fuera de la discusi6n mfiltiples temas de conflicto.1'

 1 A. Aziz, "Reformar al Estado. Modernizaci6n sin modernidad", en J. Alonso, A. Aziz, yJ. Tamayo
 (comps.), El nuevo Estado mexicano, vol. 2, Estado y politica, Nueva Imagen, Mexico, 1992, p. 81.

 12 A este respecto, basta consultar las cifras elaboradas por el INEGI sobre la participaci6n de los
 salarios en el PIB, o el monto de la inversi6n piblica destinada al campo en la filtima decada para corroborar
 esta apreciaci6n.

 13 P. Quiroz y H. L. Gutierrez, De Carranza a Salinas, otras razones en el ejerccio del poder en Mexico,
 uAM-A, Mexico, 1992, p. 366.

 14 p. Medina L., Hacia el nuevo Estado, 1920-1994, FCE, Mexico, 1994, pp. 246 y 247; tambienJ. Alcocer,
 "Economia y politica en la transici6n mexicana", en Transicion a la democraciay reJorma delEstado en Mexico,
 FLACSO, Miguel Angel Porria y Universidad de Guadalajara, Mexico, 1991, p. 19.

 15 P. Quiroz y H. L. Guti6rrez, op. cit., p. 365.
 16 A. Aziz, "La reforma electoral", enJ. Alonso, A. Aziz yJ. Tamayo (comps.), op. cit., pp. 142 y ss.
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 Dos proyectos legislativos del gobierno de Carlos Salinas buscaban tambien recti-
 ficar a fondo la naturaleza anterior del Estado mexicano. En primer lugar, con la
 reforma al artfculo 27 constitucional y su ley reglamentaria: se trataba de impulsar
 la modemizaci6n del sector rural con su apertura a nuevas fuentes de financiamiento.17
 La reforma del articulo 130, por su parte, reconoce la existenciajuridica de la Iglesia.
 Curiosamente, la mutaci6n en las posturas tradicionales del regimen sobre la mate-
 ria produjeron poca resistencia.'8

 La irrupcion del Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) el 1 de enero
 de 1994 rompi6 el encanto de las conquistas alcanzadas por el gobierno de Salinas
 en terminos de la reforma del Estado. El proceso de transicion politica se reactivo
 entonces otra vez para dar paso a una segunda etapa, en la que el retroceso en la
 recuperaci6n del autoritarismo se hizo patente. Ello ocurri6 al mostrar las limitaciones
 de la propuesta gubernamental para la reestructuracion economica del pais, sobre
 todo en terminos del patron de distribucion del ingreso, o de un mejor reparto de los
 recursos a nivel regional.'9Junto con el levantamiento zapatista, otras pruebas de la
 vulnerabilidad de la reforma en curso se acumulaban. Tal es el caso del asesinato del

 candidato priista para ocupar la presidencia, Luis Donaldo Colosio, pero tambien el
 del secretario general de la organizaci6n, Francisco Ruiz Massieu.

 El triunfo de Ernesto Zedillo en agosto de ese ano es apenas una serial de corta
 duraci6n sobre el restablecimiento del regimen. Nutrida en una parte de la sociedad
 la idea de inexistencia de una opci6n partidista suficientemente s6lida para asumir
 los retos de la transicion, la elecci6n del candidato priista fue aceptada como buena.
 Los llamados "errores de diciembre" y la abrupta devaluaci6n de la moneda que
 acompano el inicio del novel ejecutivo, sin embargo, pusieron t6rmino a este breve
 parentesis.

 En un entorno definido en buena media por la globalizaci6n del planeta en mul-
 tiples esferas, una vez mas se confirmaba la necesidad de reanudar el cambio politi-
 co del pais. El proceso de transici6n volvi6 pues a cobrar brio y a relanzarse una vez
 mas. Urgida por las presiones sociales derivadas de una recesi6n econ6mica de gran
 alcance durante los dos primeros anos del sexenio zedillista, la reforma electoral de
 1996 tenia la pretensi6n de asegurar finalmente condiciones minimas de equidad
 en los comicios. La historia comenz6 a registrar entonces la persistente e insalvable
 derrota electoral del priismo en distintas entidades de la repuiblica. A la gubernatura
 panista de Baja California, Chihuahua yJalisco, se sumo pues la de Guanajuato, y
 mas recientemente, las de Nuevo Leon y Queretaro. Igual destino siguio en un buen
 numero de municipios y en varios congresos estatales, cuya mayoria pas6, en forma
 unitaria o combinada, a manos de la oposicion.2"

 17 P. L. Medina, op. cit., p. 272.
 18 Ibid., p. 274.
 19, Las cifras del INEGI en diferentes ribros del periodo son autoevidentes a este respecto.
 20 Las referencias relativas a estos procesos pueden ser documentadas en la prensa, a partir de 1989,

 aino en que Acci6n Nacional logro obtener su primera gubernatura.
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 La desarticulaci6n del arreglo autoritario sigue de esta suerte su itinerario, aun-
 que no sin tropiezos ni retardos por la resistencia de distintos grupos cobijados por el
 regimen. Este es el caso de algunos gobernadores del Revolucionario Institucional,
 renuentes a aceptar las reglas de la competencia democratica y el avance de tendencias
 y fuerzas partidistas contrarias a sus intereses.21

 Ciertamente, las elecciones del 6 dejulio de 1997 significaron un golpe mais en la
 disoluci6n del orden politico priista al producir la p6rdida del primer gobierno del
 Distrito Federal. Como consecuencia de las mismas, se rompi6 el dominio del PRI
 sobre la Camara de Diputados, toda vez que ningun partido alcanz6 la mayoria abso-
 luta en el recinto. Por primera vez, pues, en mas de sesenta afos, el regimen perdi6
 la condici6n de gobierno mayoritario. La connotaci6n que tuvieron los resultados
 electorales, por otra parte, dificulta mucho el establecimiento de alianzas permanen-
 tes de la mayoria priista con cualquiera de las fracciones minoritarias en ambas ciamaras.

 En efecto, el conflicto interpartidista se acentua en este tramo de la transici6n al
 intensificarse la discusi6n de cada uno de los asuntos sometidos a consideraci6n de

 las camaras del Congreso de la Uni6n.'2 En contraste, la fijaci6n de las reglas que
 rigen eljuego politico entre los actores parlamentarios crea las condiciones para la
 formaci6n de una alianza opositora destinada a desarticular el predominio del par-
 tido gubernamental en la legislatura.

 En la LVII legislatura, las practicas democraticas, producto de la transici6n en curso,
 se expresan de manera cada vez mas clara en la vida parlamentaria mexicana. Como
 corresponde a cualquier regimen de este tipo, por ejemplo, los conflictos economicos
 derivados de la asignaci6n de recursos son ventilados ya en forma preferente por el
 6rgano legislativo. Incapaz de sumar la fuerza necesaria entre sus miembros para
 cimentar una actuaci6n independiente y mas activa, sin embargo, la legislatura debe
 continuar aceptando el predominio del ejecutivo en este y otros rubros.

 A pesar de ello, el avance de las formas democraticas sobre el sistema politico
 mexicano empieza a extender sus efectos sobre el proceso politico. Los comicios
 son mas transparentes, una vez entregada la ciudadania a los trabajos para su organi-
 zaci6n, y la opini6n publica presta mas atenci6n a los asuntos publicos a fin de exigir
 cuentas en su momento a los responsables de su manejo.23 En este sentido, y contra-

 21 Cabe aqui recordar el llamado "sindicato de gobernadores", integrado por los ejecutivos de Tabasco,
 Tamaulipas, Coahuila, Puebla y Campeche, por s6lo destacar los casos mas nombrados por la prensa,
 Veanse, por ejemplo, las referencias del peri6dico RIeforma en diferentes fechas de enero y febrero de
 1998.

 22 Los ejemplos a este respecto son abundantes. Se puede consultar, por ejemplo, C. Cansino, S. Oriz
 y M. L6pez R., "La rebeli6n del Coro", Didlogo y debate de cultura politica, Mexico, afio 1, nuim 3, octubre
 de 1997-enero de 1998. El Diario de los Debates de la Camara de Diputados permite documentar mis
 puntualmente esta apreciaci6n vdlida para lo que va del trienio.

 23 Esta opinion es compartida por diversos attores. Sobre el tema se pueden consultar, por ejemplo,
 G. Perez Fernandez del Castillo, M. A. Alvarado y A. Sanchez Guti:rrez (comps.), La voz de los votos: un
 andlisis critico de la eleccion de 1994, Gnrpo Editorial Miguel Angel Porria-FIACSO, Mexico, 1995. De igual
 manera, es facil comprobar la creciente cobertura hecha por los medios de los trabajos realizados por
 sus representantes en el Congreso de la Uni6n.
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 riamente a lo que podria pensarse, la ruptura del grupo opositor en la Cimara de
 Diputados a raiz de la aprobaci6n del presupuesto gubernamental para 1998 es signo
 de que la competencia democratica ha comenzado a cobrar carta de identidad en el
 pais.24 Por la misma raz6n, el vinculo del ejecutivo con los legisladores de su partido
 experimenta tambien modificaciones con cuenta en la factura electoral transferida
 a la organizacion por su apoyo a diversas politicas gubernamentales, de antemano
 sabidas impopulares, como el incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por
 s6lo nombrar un caso. Desde esta perspectiva, no sorprende la constante invitacion
 cursada por el presidente Zedillo a los legisladores de su partido a efecto de acudir
 a distintos encuentros tanto con el como con los miembros de su gabinete.25

 A pesar de la multiplicaci6n de los retos que la transici6n mexicana ha debido y
 debera aun superar, es dificil imaginar en el presente una recuperaci6n del priismo
 capaz de modificar la tendencia general del proceso de cambio en curso. Entre otras
 razones que podrian fundamentar esta apreciaci6n, valdria la pena recordar que el
 gobierno del presidente Zedillo no ha podido disminuir la vulnerabilidad de la eco-
 nomia mexicana frente a casi cualquier tipo de desconcierto politico en el ambito
 interno o externo.

 La debil mejoria alcanzada en el terreno econ6mico, por otra parte, facilmente
 podria perderse con la creciente disminuci6n de los precios del petr6leo a nivel
 mundial, situacion que bien puede confirmarse en el futuro. Por ultimo, las cifras de
 los iltimos comicios demuestran que el segmento de la ciudadania dispuesto a correr
 mayores riesgos en el momento de emitir su voto con tal de ver atendidos sus reclamos
 es creciente. Finalmente, aunque los tropiezos del Congreso de la Uni6n no han ter-
 minado aun, cada experiencia abona nuevos aprendizajes a los actores politicos en
 este y otros foros interesados en la transici6n.

 SOBRE LA REPRESENTACION EN MEXICO

 Seguin el texto clisico de Hannah Pitkin, el concepto de representaci6n admite cin-
 co distintas variaciones: 1) cesi6n de autoridad; 2) responsabilidad; 3) representacion,
 espejo o reproducci6n de una determinada realidad; 4) evocaci6n simb6lica, y
 5) acci6n en interes de alguien que no puede o no desea actuar personalmente.26 En

 24 A este respecto, Adam Przeworski destaca la aparicion de un dilema comfin en los procesos de
 transici6n: para favorecer el afianzamiento de las instituciones democraticas, las fuerzas autoritarias deben
 unirse en contra del regimen en el poder. No obstante, para tener exito bajo la democracia, cada una de
 ellas debe competir con sus aliados. La lucha y el transito hacia la democracia, por lo tanto, siempre tiene
 lugar en dos frentes. El primero, contra un orden politico autoritario para la instauraci6n de uno
 democratico; el segundo, contra los propios aliados en esa lucha por la ocupaci6n de mejores posiciones
 politicas bajo la democracia. Vease del autor, "The Games of Transition", op. cit., p. 116.

 25 La prensa registra encuentros entre ellos no iinicamente al inicio del trienio, sino casi en cada
 ocasi6n en que un asunto suscita controversia en cualquiera de las camaras del Congreso.

 26 H. Pitkin, 7'he Concept of Representation, University of California Press, Berkeley, 1967.
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 un intento por sintetizar los distintos significados del termino, Mauricio Cotta la
 define como "una relaci6n de caracter estable entre ciudadanos y gobernantes por
 efecto de la cual los segundos estan autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los
 intereses de los primeros, y estan sujetos a una responsabilidad politica de sus pro-
 pios comportamientos frente a los ciudadanos poI medio de mecanismos institu-
 cionales electorales".27

 La eficacia de este inecanismo institucional de la democracia presupone la existen-
 cia de una legislatura dotada de subjetividad, lo que significa que 6sta no figura como
 mero objeto de dominio. En cambio, observa una clara capacidad para la expresi6n
 aut6noma de intereses y orientaciones politicas plurales. Los representantes de los
 parlamentos democraticos, adicionalmente, siguen lineas de partido determinadas
 por los proyectos y preocupaciones de la sociedad, y no por compromisos atados de
 antemano a determinados sectores.

 La asamblea debe pues preservar las condiciones para permitir y regular la expre-
 si6n libre de una pluralidad de voces o, si se quiere, de una oposicion garante del
 interes de las minorias y de la ejecuci6n de tareas imprescindibles en los ordenamien-
 tos democraticos. Por filtimo, pero no menos importante, la designaci6n de este
 cuerpo depende de elecciones competidas ante las cuales el ciudadano puede libre-
 mente pronunciarse por una u otra opci6n.28

 La represenltaci6n parlarnentaria en Mexico muestra hasta 1988 serias anomalias
 por el papel que se asigna a la legislatura en el sistema politico mexicano desde la
 fundacion en 1929 del regimen autoritario priista. Para los propositos de esta reflexi6n,
 conviene recordar aqui las coordenadas que estableceJuan Linz en su definici6n de
 los ordenamientos autoritarios:

 1) Pluralismo politico limitado, no sujeto a compromiso ideol6gico, sino s6lo a
 cierto tipo de mentalidad pragmatica, y 2) participaci6n politica limitada, es decir,
 desmovilizaci6n de la poblaci6n en forma extensa o intensa, con excepcion de algunas
 etapas, lo que permite el ejercicio del poder por un lider o por un pequeno grupo
 bajo limites foimalmnente imprecisos, aunque bien establecidos en la practica.29

 IHasta el inicio de la transicion en curso, el regirnen politico mexicano se desarroll6
 como un arreglo autoritario, montado en un pluralismo enfrentado a grandes dificul-
 tades para prosperar, ya sea bajo el formato de agrupaciones sociales autononmas o de
 partidos politicos bien configurados y comprometidos democriticamente con el elec-
 torado. " Este acomodo se acompaino con una profunda desmovilizaci6n de la socie-

 27 Cotta, (,p. cit., p. 272.
 28 Ibid., pp. 273-279 y ss.
 29J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en F. Greenstein y N. Polsby, Handbook oJ Political

 Science, vol. 3, Addison-Wesley Publishing Co., Massachusetts, 1975, pp. 306 y ss.
 30 En la tipificaci6n de las elecciones, un buen nilmero de autores coinciden en destacar el grado de

 competitividad como un criterio bisico para denotar el caricter democratico de un regimen. En su exa-
 men sobre el tema, por ejerplo, Dietrich Nohlen establece que las elecciones competitivas corresponden
 a sistemas democriticos, las elecciones semicompetitivas a sistemas autoritarios y, por iiltimo, las elecciones
 no competitivas a sistemas totalitarios. Vease del autor, Sistemas elccltrales y partidos politicos, Mexico, F(;E,
 1994, p. 11.
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 dad ceiiida en buena medida a los patrones de un corporativismo estatalmente
 tutelado.31 En consecuencia, la participaci6n politica de una parte significativa de la
 sociedad apenas pudo expresarse en forma marginal, sobre todo por parte de aquellos
 sectores excluidos de este acuerdo.:2

 Un factor central en este ordenamiento institucional fue la existencia de un parti-
 do ligado al poder del Estado desde el momento mismo de su creaci6n. Este proceso,
 vale la pena recordarlo brevemente, arranc6 en 1929 con la incorporaci6n de las
 elites politicas, producto de la contienda revolucionaria, al Partido Nacional Revolu-
 cionario (PNR). En 1938, esta organizaci6n experiment6 su primera redefinici6n
 para dar cabida en su seno como recurso de movilizaci6n social a diversas agrupacio-
 -es de corte corporativo. Entonces adopt6 el nombre de Partido de la Revoluci6n
 Mexicana (PRM). Menos de diez aflos despues, en 1946, incorpor6 una nueva modifi-
 caci6n en sus siglas que lo convirtieron en Partido Revolucionario Institucional (PRI),
 al tiempo que abria paso -mediante el estricto encuadramiento de sus sectores- a
 la estabilizacion de las transformaciones revolucionarias impulsadas en su origen
 por el regimen.33

 Asi las cosas, la disposici6n institucional del regimen autoritario mexicano para
 dar respuesta a los reclamos democraticos de la sociedad se encontr6 siempre dis-
 puesta al objetivo contrario, vale decir, a limitar, si no es que a inhibir, la disidencia
 politica y la participaci6n ciudadana. La permanencia y estabilidad de este orden
 institucional, por filtimo, dependi6 de una legitimidad muy alejada de las urnas. Su
 basamento, en cambio, se sustent6 hist6ricamente en dos pilares esenciales: el exito
 del regimen como promotor del desarrollo econ6mico y su capacidad de presentar-
 se como la encarnaci6n del nacionalismo mexicano frente a los embates del exterior.34

 En resumen, la representaci6n politica se vio violentada en Mexico tanto en su
 expresi6n electoral, como en el proceso de determinar o dar contenido a las accio-
 nes de gobierno. En el primer caso, esto fue resultado de los obstaculos impuestos
 durante casi sesenta afios a la competencia politica, y por ende, a la libre expresi6n
 de la ciudadania en la autorizaci6n de sus gobernantes.35 En el segundo, el proble-
 ma radico en la dificultad de contai con un retrato veraz de los intereses y demandas
 de la cada vez mas diversa sociedad mexicana bajo el esquema corporativo.

 31 R. Hernandez, "DDel corporativismo a la contienda electoral"', en M. Luna y R. Pozas, (comps.),
 Relaciones corporativas en unperiodo de transicion, Mexico, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1992,
 pp. 151y ss.

 32 Ibid., pp. 158-162.
 33 E. Stevens, "Mexico's PRI: The Institutionalization of Corporatism?", enJ. Malloy, Authoritarianism

 and Corporatism in Latin America, University of Pittsburg Press, 1977, pp. 228-234.
 34 R. Hernandez, op. cit., p. 153. VWase tambien, S. Loaeza, "Nacionalismo y democracia en Mexico:

 tensi6n entre dos ficciones", en R. Cordera, R. Trejo D. yJ. E. Vega (comps.), Mexico: el reclamo democrdtico,
 Siglo XXI-ILET, Mexico, 1988.

 35 M. Rodriguez La Puente, "El Estado y el partido", enJ. Alonso, A. Aziz yJ. Tamayo (comps.), op. cit.,
 pp. 43-52.
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 La integraci6n de la representaci6n parlamentaria en nuestro pais fue pues objeto
 en forma permanente de controversia por las peculiares caracterfsticas de su sistema
 electoral."G La eficacia de este dispositivo en el proceso de elaboracion de las decisio-
 nes publicas dist6 mucho tambien de ser clara.37 Cedida la regulacion fundamental
 de la funci6n legislativa al ejecutivo, el Congreso de la Uni6n vio limitadas fuerte-
 mente sus atribuciones en este campo.38 Mas alla de que casi la totalidad de las inicia-
 tivas aprobadas hayan tenido un origen presidencial, la independencia de los repre-
 sentantes no pudo sustraerse de coacciones impuestas a su derecho de deliberar con
 toda libertad y de introducir las correcciones pertinentes.33 Sijuzgamos su actuacion
 como caja de resonancia de los problemas mas graves de la sociedad, el panorama
 no mejora gran cosa. Las protestas y denuncias llevadas hasta la tribuna parlamenta-
 ria lograron s6lo por excepcion la incorporaci6n de ajustes en las decisiones toma-
 das por el gobierno.4"

 Sin duda alguna, en las dificultades que la representaci6n parlamentaria rmostr6
 en nuestro pais para alcanzar un desarrollo pleno tuvo mucho que ver el modelo
 corporativo de intermediacion polftica. " Este, ademis de condicionar la distribucion
 de curules, inhibi6 tambien la percepci6n de los ajustes observados por la sociedad,
 como ocurre en aquellos esquemas de distribuci6n electoral competitiva o no compro-
 metidos de antemano.42 Como ya se dijo, tal arreglo, se recordari, figur6 como una
 de las piezas fundamentales del regimen para asegurarse la lealtad de una base social
 de apoyo a partir de los afios cuarenta.43 Ademas, al ser 6ste un proyecto impulsado

 36 Los textos escritos a este respecto son mtiltiples. Entre ellos se pueden consultar las diferentes
 partes del libro de Juan Molinar Horcasitas ya citado.

 37 Cabe aquf recordar la gran cantidad de articulos periodisticos que atribuyeron la rebeli6n del EZLN
 el 1 de enero de 1994 a una crisis de representaci6n. Al respecto, se puede consultar cualquier diario en
 los meses que siguieron a este suceso.

 38 Vease, por ejemplo, J. Cardenas Gracia, Una Constitucion para la democracia. UNAM, M6xico, 1996,
 pp. 62 y ss.

 39 Estas son las condiciones que fijan los especialistas como base democritica del proceso legislativo.
 Vease, J. J. Orozco H., "La Legislatura y sus funciones de control", en Politica y proceso legislativos, LII
 Legislatura, Camara de Senadores, Porrfia-UNAM, Mexico, 1985. En nuestro caso, afin estin por
 documentarse en forma sistematica las rebeliones de los legisladores tanto de oposici6n como de mayoria
 con respecto a las lineas fijadas por su partido en diferentes cuestiones. La indisciplina partidista, sin
 embargo, no es tun fen6meno reciente. A lo mis, cabe anotar que sus expresiones no siempre han sido
 conocidas por la opini6n pflblica, como acontece ahora, por los cursos diversos que 6sta ha tomado en
 la actualidad.

 10 A este respecto, podemos reconocer que todavia esta pendiente la realizaci6n de una documentaci6n
 sistematica para fundamentar esta apreciaci6n. Empero, comprobar lo contrario parece una labor mas
 dificil.

 41 A. Aziz Nassif, "Ni ciudadanos ni partidos", en M. Luna y R. Pozas, op. cit., p. 174.
 42 Vease, entre otros, J. La Palombara, Politics Within Nations, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs,

 NJ., 1974, p. 142, yW. Cornelius, "Politics in Mexico", en Almond, Comparative Politics Today, Scott, Foresman
 and Co., Illinois, 1990, pp. 444-446. Tambien P. Schmitter, "Corporatismo (corporativismo)", en M. Luna
 yR. Pozas (coords.), op. cit., pp. 4-9.

 43 L. J. Garrido, El partido de la revolucion instilucionalizada, Mexico. Siglo xxI, 1982.
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 por el partido del Estado, sus efectos inhibidores sobre la lucha interpartidista en el
 terreno electoral no se hicieron esperar.44

 En estas condiciones, la definici6n de las politicas de gobierno quedo en definitiva
 en manos del poder ejecutivo.45 Esta experiencia fue comin hasta la decada de los
 sesenta. Despues, la acelerada modernizaci6n del pais oblig6 al regimen a reforzar
 por la via electoral la presencia opositora en la Camara de Diputados.6" La forma de
 intermediacion corporativa enfrentaba para entonces serios problemas en su opera-
 ci6n.47 Mientras este arreglo tuvo vigencia, sin embargo, fue claro que el cuerpo par-
 lamentario no logr6 concretar su responsabilidad en dar curso a la representaci6n
 politica de la sociedad.48 En cambio, permiti6 a la presidencia de la repuiblica afian-
 zar su protagonismo en este y otros campos, sin tener que responder por sus acciones
 ante ningun tipo de control de corte democratico. En forma analoga, dicho acomo-
 do evit6 el desarrollo de un sistema de partidos con la consistencia y la institucionali-
 zacion necesarias para el desarrollo de la representaci6n parlamentaria.

 La intervenci6n de los partidos politicos en el ejercicio de la representacion
 parlamentaria fue reconocida por multiples te6ricos y especialistas en el tema como
 un requerimiento imprescindible para el desarrollo del proceso politico. Entre otros,
 hace casi ocho decadas Hans Kelsen explic6 como al reunir a ciudadanos deseosos
 de ejercer mas directa y efectivamente sus derechos politicos, los partidos "impri-
 men una direccion al proceso de formaci6n de la voluntad colectiva".4" Con su inter-
 vencion en los escenarios electorales y parlamentarios, estas agrupaciones permiten
 pues la reducci6n de la pluralidad de opiniones en alternativas simplificadas y sus-
 ceptibles de conformar directrices o politicas de gobierno.

 En un contexto social donde la pluralidad figura como una realidad cada vez mas
 indiscutible, la voluntad del Estado s6lo puede ser resultante de la transaccion entre
 opiniones o intereses divergentes, previamente articulados por la acci6n de los par-

 44 Molinar Horcasitas, op. cit., passim. Vease tambien a este respecto, por ejemplo, el texto de P. Aguirre,
 A. Begne yJ. Woldenberg, Sistemas politicos, partidos y elecciones, Trazos, Centro de Investigaci6n, A.C.,
 Mexico, 1993, pp. 289-373.

 41 Los ejemplos a este respecto son abundantes. Simplemente basta documentar las numerosas oca-
 siones en que el PRI ha tenido que ir solo en la votaci6n plenaria en ambas camaras del Congreso.

 4G Esta interpretaci6n se apoya en las tesis de Huntington relativas a los impactos de la modernizaci6n
 sobre las instituciones politicas y los problemas creados por su desadaptaci6n a las nuevas circunstancias
 sociales. Vease del autor, El orden politico en las sociedades en cambio, Paid6s, Buenos Aires, 1968, pp. 280 y
 ss. Tambien, para el caso mexicano,J. Labastida, "M6xico: corporativismo y democracia", en M. Luna, y
 R. Pozas, op. cit., pp. 157, 158.

 47 Desde una perspectiva sistemica, el corporativismo se evalila por su contribuci6n en la reducci6n
 de la complejidad y la inestabilidad social. Las configuraciones de tipo corporativo permanecerin o no
 conforme a su eficacia para canalizar o filtrar demandas funcionales a la perduraci6n del sistema. Vease
 N. Rabotnikof, "Corporativismo y democracia: una relaci6n dificil", en M. Luna, y R. Pozas, op. cit., pp. 31
 yss.

 48 La representaci6n corporativa opera bajo un esquema que inhibe el desarrollo de la representaci6n
 pluralista del esquema democratico-representativo. R. Millan, "(Neo) corporativismo y gobernabilidad",
 en M. Luna y R. Pozas, op. cit., pp. 48 y ss.

 49 H. Kelsen, Esencia y valkr de la democracia, Colof6n, Mexico, 1992, pp. 35 y ss.
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 tidos. Ante la ausencia en Mexico, hasta 1988, de un sistemia de partidos comprome-
 tido con su participaci6n en la contienda electoral en la integraci6n de la voluntad
 colectiva, la representaci6n parlamentaria fue durante mucho tiempo una aspiraci6n
 incumplida.

 REPRESENTACION PARLAMENTAIUA Y TRANSICION POLITICA EN MEXICO

 Tema por excelencia politol6gico al situarse en la cima de los procesos relacionados
 con la autorizaci6n y el ejercicio del poder en los sistemas democraticos, la represen-
 taci6n parlamentaria constituye, no obstante, un terreno que apenas comienza a ser
 explorado. Como punto de partida, conviene reconocer la complejidad del proble-
 ma debida a la ambigiiedad del propio concepto de representaci6n, a la vez princi-
 pio de legitimaci6n politica, estructura institucional y modalidad de comportamiento
 dentro de la teoria democratica.

 A esta complicaci6n inicial se agrega ademas el frecuente desliz de los especialistas
 al mezclar en su analisis prescripciones normativas -en las que en forma predomi-
 nante destaca la presencia dejuicios y valores- con aspectos o preguntas meramente
 empiricos. La escasez de literatura dificulta mas la tarea, sobre todo si 6sta busca
 iluminar no la fase de integracion del cuerpo parlamentario, sino la que corresponde
 al modo en que este cumple con su obligacion de modelar una respuesta deinocra-
 tica en el parlamento a los muy diversos intereses y dernandas cursadas por la ciuda-
 danfa en los comicios.

 La escasez de trabajos empiricos referidos al caso mexicano, tardio en el area
 latinoamericana en cuanto a su incorporaci6n al circulo de los regimenes democra-
 ticos, hace que este desafio resulte mas amplio.5' En primer lugar, vale la pena sena-
 lar que buena parte de las reflexiones sobre el poder legislativo en nuestro pais han
 sido realizadas porjuristas, lo que de entrada habla de estudios orientados en esen-
 cia a dar cuenta de cuestiones formales. Con ello, no se pretende afirmar la ausencia
 de investigaciones de caracter hist6rico o con una inquietud politica. En cambio, se
 busca destacar el inter6s ensayistico que generalmente observan estos trabajos por
 sobre un conocimiento empirico de este 6rgano y sus queliaceres.

 En efecto, lo que desde la ciencia politica se ha podido precisar a este respecto es
 bastante poco. Por ejemplo, apenas se empieza a reflexionar sobre el modo en que
 el perfil del regimen autoritario del cual se parte en una transicion puede afectar el
 (lesarrollo del proceso representativo que tiene lugar en las legislaturas. Del mismo

 50 Para una revisi6o de esta situaci6n, se puede consultar el breve rectuento hecho por Alonso Lujambio
 sobre los trabajos dedicados a la legislatura mexicaia. Vease del autor, ederalismoy congreso, JIJ-UNAM, Mxico,
 1995, pp. 161 y ss. Tambien Roderic Camp, en la revisi6n que hace sobre el tema, concluye que el caso de
 Mexico es tambien el menos estudiado de toda America Latina al ser ignorado en casi todos los estudios
 dedicados al drea. Vease "Mexico's Legislature: Missing the Democratic Lockstep?", en D. Close (comp.),
 Legislatures and the New Democracies in Latin America, Lynne Rienner Publishers, Londres, 1995.
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 modo, apenas se sabe cual es el curso que sigue la revisi6n y la adopci6n de nuevos
 arreglos institucionales tendentes a afianzar la representaci6n parlamentaria en un
 contexto democratico. Si esto es asi, de mas esta decir que la exploraci6n de las
 principales tareas de los partidos politicos en estas circunstancias es un terreno prac-
 ticamente virgen.5'

 Asi las cosas, el esfuerzo por conocer el papel desempenado por nuestra legislatura
 en el sistema de representacion y los cambios que la transicion ha producido desde
 1988 o que aun tiene pendientes por realizar parece urgente. Hasta ahora, la inter-
 venci6n de este cuerpo en tal labor fue, segun se ha visto, poco menos que marginal
 por el predominio de un corporativismo de corte estatista en la formulaci6n de las
 decisiones de gobierno, patron por demias ajeno a la logica y procedimientos democra-
 ticos.52

 Antes de seguir adelante vale la pena advertir que esta investigaci6n parte de una
 concepci6n de los regimenes democraticos que implica no s6lo asegurar la existen-
 cia de condiciones tales como el voto secreto, el respeto a los derechos civiles, la alter-
 nancia en el poder, la verificacion peri6dica de elecciones, o la competencia entre
 partidos, sino de rescatar, como ideas guia del modelo, la igualdad politica, la auto-
 determinacion, la participaci6n de los votantes en la definici6n de la agenda politi-
 ca, el desarrollo de procesos discursivos tendentes a determinar el contenido de la
 voluntad general y la influencia de la opinion piblica en la determinaci6n de las
 decisiones de inter6s comuin. Dicho en pocas palabras, de hacer efectivo lo que se ha
 pensado como la esencia misma del concepto de democracia, esto es, el principio de
 ciudadania.53

 De igual modo, se reitera la idea de que los parlamentos democraticos ocupan el
 lugar mas alto en la estructura de los procesos representativos al permitir la conjuga-
 ci6n de la diversidad con la unidad politica. Su papel principal en el proceso politico
 deriva por tanto de su actuaci6n como mecanismo privilegiado para el procesamien-
 to de las decisiones publicas a partir de la integraci6n de las distintas expectativas y
 demandas patentes en toda sociedad moderna. Puede decirse en consecuencia que
 figuran como la expresi6n mas directa y plural de la soberania popular, hecho que los
 ubica en el lugar de mayor relevancia en la legitimidad democratica.

 Con base en estas concepciones, importa determinar empiricamente en la inves-
 tigaci6n que aqui se comenta que cambios ha observado la legislatura en el desempeno de
 su compromiso como principal representante de la ciudadania a partir de los resultados arroja-

 51 Trabajos pioneros en estos temas son el texto ya citado de Adam Przeworski, "The games of transition",
 en S. Mainwaring, G. O'Donnell yJ. S. Valenzuela, Issues in Democratic Consolidation: The New South American
 Democracies in Comparative Perspective, y el de S. Mainwaring, "Rethinking Party Systems Theory in the
 Third Wave ofDemocratization: the Importance of Party System Institutionalization", ponencia presentada
 en la Reuni6n Anual de la Asociaci6n de Ciencia Politica, 1997, Washington, D. C., agosto 28-31.

 52 Juan Linz caracteriza al regimen autoritario mexicano como un estatismo organico de corte
 corporativo, op. cit., pp. 264-285.

 53J. Cohen y A. Arato, Civil Society and Political Theory, The MIT Press, Cambridge y Londres, 1992.

 302



 DEMOCRACIA Y REPRESENTACION PARLAMENTARIA EN MEXICO

 dos por los comiciosfederales de 1988, situaci6n en la que el regimen autoritario mexica-
 no ve desdibujado completamente el perfil del sistema de partido hegem6nico que
 le dio sustento en el pasado.

 Al mismo tiempo que comienza a alrirse paso otro arreglo institucional apoyado
 por reformas electorales tendentes a reforzar la competencia interpartidista, se trata
 de observar de que modoy hasta quegrado se han cimentado las condiciones para el afianza-
 miento de un sistema de representaci6n de corte democrctico, una vez que el deterioro del

 sistema de intermediaci6n politica ligado al autoritarisrno deja poco lugar a dudas.
 En el contexto de la transici6n politica del pais, esta investigaci6n trata de establecer

 hasta que punto y cdmo se han visto modificadas las reglas deljuego que hasta ahora han deter-
 minado la intervencidn de la legslatura en la interacidn de la voluntad general. La cuesti6n,

 no esta de mas recordarlo, es de suma relevancia toda vez que cualquier cambio
 institucional operado en este rengl6n tiene serias secuelas sobre la vida pfiblica del
 pais.54

 El comportamiento institucional ha sido desde siempre parte de las preocupacio-
 nes de la ciencia politica. El exceso de formalismo con que eventualnente se lleg6
 a tratar la cuesti6n determin6 la temporal reorientaci6n de los intereses de investiga-
 ci6n de muchos politologos. Hace ya valios anios, sin embargo, estos volvieron a per-
 catarse de la relevancia del tema al convenir sin lugar a dudas en el hecho de que las
 instituciones modulan de manera directa los resultados de la politica.

 En este sentido, no se trata de asumir posturas voluntaristas proclives a creer que
 la mera existencia de una instituci6n o de un conjunto de ellas articuladas de deter-
 minada manera debera desembocar en una buena conducci6n gubernamental. En
 cambio, lo que cada vez se hace mas evidente para los estudiosos de la politica es que
 un disefio institucional adecuado constituye una condici6n necesaria, si bien no
 suficiente, para alcanzar este objetivo.

 El proyecto de investigaci6n que se comenta en este escrito se guia de esta suerte
 por las formulaciones del nuevo institucionalismo al asumir entre sus premisas que las
 reglas y procedimientos institucionales indefectiblerente dejan su impronta en los
 productos de la politica. Ello ocurre al fijar limites y posibilidades al desarrollo de
 los actores politicos. En efecto, al encuadrar su comportamiento, las instituciones
 moldean, definen y delimitan no s6lo su identidad, sino tambien su poder y sus estra-
 tegias de acci6n. Las instituciones constituyen "las reglas deljuego" o, si se quiere,
 los procedimientos que median el proceso de toma de decisiones, y aun las arenas
 dentro de las cuales se ventilan y en un momento dado se resuelven los conflictos.55

 54 En este punto la bibliografia es amplia. V3ase, por ejemplo, R. Putnam, Making Democracy Work,
 Princeton University Press, Princeton, NewJersey, 1993; J. March y J. Olsen, RediscoveringInstitutions. The
 Organizational Basis of Politics, The Free Press, Nueva York, 1989, y de los mismos autores, "Institutional
 Perspectives on Political Institutions", Governance: an International journal of Policy and Administration, vol.
 9, nfim. 3,julio de 1996, pp. 247-264.

 5) Putnam, op. cit., p. 8.
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 En el caso de la representaci6n parlamentaria como una instituci6n o practica
 articulada al modelo de la democracia moderna, la legislatura figura como la arena
 en la que, sujetos a determinadas reglas o procedimientos formales, los actores po-
 liticos -vale decir, los partidos con presencia en el recinto- discriminan, recogen,
 ventilan, discuten e integran las demandas ciudadanas, a fin de dirimir los conflictos
 de intereses presentes en los distintos segmentos de la sociedad.

 A su vez, los partidos politicos -actores fundamentales en el proceso de represen-
 taci6n- en tanto partes constitutivas de un sistema articulado de acuerdo a ciertas
 reglas, quedan bajo los efectos de un entramado institucional que modula su compor-
 tamiento en el circuito parlarnentario. Pero no uinicamente el de ellos, sino tambien
 el de sus electores cuyas alternativas, consecuencias y contradicciones en el momento
 de expedir su voto, quedan tambien expuestas a los encuadramientos de este arreglo.56

 Bajo esta 6ptica, otro de los problemas que dicha investigaci6n busca atender es
 como ha influido el cambio institucional operado por la transicion en el comportamiento de los

 actores politicos que tienen a su cargo la representacion ciudadana en los recintos parlamentarios.
 Hasta ahora, los dispositivos establecidos por el r6gimen priista para la mediaci6n
 de intereses se concentraron en espacios distintos a los parlamentarios y en actores
 diversos a los partidos politicos.

 Puesta en marcha la transici6n politica de Mexico hacia las formas y los procedi-
 mientos democraticos, cabe pues preguntarse cudnto y de que manera ha variado el
 desempeno de los partidos en las labores que realizan como parte de su compromiso representativo.

 Si las limitaciones institucionales que en el pasado impidieron su desarrollo han
 sido removidas, no resulta descabellado suponer que su actuaci6n en el presente
 podria tambien haber registrado variaciones en distintos sentidos e intensidad.

 La concepci6n institucional del cambio politico asume, empero, que este tipo de
 movinientos no opera en las instituciones de manera automaitica ni continua, una
 vez modificado el contexto externo. Plantea la existencia de una gran gama de po-
 sibilidades como resultado de este proceso, toda vez que las instituciones politicas y
 las identidades muestran una dinimica interna conectada en forma flexible a los

 cambios del entorno, lo que obliga a revisar la peculiaridad de su origen e historia.7
 Desde esta perspectiva, la estructura interna del Congreso de la Uni6n y el sistema
 de partidos que han acompaniado la transici6n en nuestro pais deben ser objeto de
 un examen que considere y evalie en detalle esta situaci6n.

 Segfin los especialistas, el proceso de representaci6n a cargo de las asambleas
 parlamentarias abarca una amplia gama de actividades que rebasan cualquier pres-
 cripci6n formal. En la tradicional clasificaci6n de Walter Bagehot se enumeran la
 electiva, asociada a la designaci6n del ejecutivo y su equipo; la expresiva, relaciona-
 da con la transmisi6n de las orientaciones populares; la educativa e informativa,

 5G Sobre el tema se puede consultar J. March y J. Olsen, "Institutional Perspectives of Political
 Institutions", op. cit., pp. 247-264, y S. Mainwaring, op. cit. pp. 1-17.

 57 J. March yJ. Olsen, "Institutional Perspectives on Political Institutions", o. cit., pp. 256 y 257.
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 encargada de ilustrar y elevar las opiniones de la ciudadania; la legislativa, por la
 cual se expide la ley, y finalmente, la financiera, conectada con el manejo y la super-
 visi6n de la hacienda piiblica.58

 A diferencia del formato parlamentario de gobierno, en el presidencial la legisla-
 tura cubre con menos intensidad la finci6n electiva. El resto tiene una vigencia muy
 parecida en los dos modelos. Su aplicaci6n entonces (depende sobre todo del grado
 de profundizaci6n alcalzado por los principios y las pi-rcticas democraticas en cada
 caso concreto. Asi pues, por iltimo, en una situacion de transici6n politica como la
 que atraviesa nuestro pais, observar cual ha sido el desempeno de los partidos con presencia
 parlamentaria en las actividades expresivas, legislativas y supervisoras del poder legislativo
 sugiere una via adecuada para apreciar los avances logrados en la construcci6n de
 un nuevo sistema de representaci6n dernocratica en Mexico.

 CONCLUSION

 El estudio de la representacion parlamentaria en Mexico durante el plazo que pronto
 habra de completar una decada confronta retos de gran alcance. El asunto no s6lo se
 encuentra sujeto a los problemas de falta de definici6n propios de cualquier proceso
 de cambio no concluido, sino que adenlms confronta las dificultades derivadas de la
 virtual carencia de estudios previos centrados claramente en el tema. No obstante,
 una cuesti6n parece evidente: el conocinliento empflico del modo en que la represell-
 taci6n denocratica ha comenzado a encontrar respuesta en los recintos legislativos
 permite apreciar en detalle los logros, pero tambien los obstaculos que la transici6n
 politica del pais debera superar antes de que las formas y practicas de este tipo de
 regimenes puedan alcanzar un cabal afianzamiento. Desde esta perspectiva, creemos,
 el esfuerzo bien vale la pena.

 58 W. Bagheot [1867], The English Constitution, Oxford Press, Lonldres, 1968.
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