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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

D
esde 1987, con el surgimiento de la Corriente Democrática del Partido 

Revolucionario Institucional y su posterior nomin~o,ión como candidato del Frente 

Democrático Nacional, el principal objetivo de la carrera política de Cuauhtémoc 
/ ' ' .. 

Cárdenas ha sido la presidencia de la Repúelic;:§!,y Rélrn tal efecto, ha competido de manera 

formal y abierta en tres ocasiones: 1988, 1994 }12000; En cada una de ellas ha actuado en 

r,ontextos político-institucionales totalmen.te distintos, lo que sin duda ha tenido un efecto 

sobr.es sus estrategias político-electorales. 

En 1988, Cárdenas enfrentó un contexto de ruptura con el PRl, en un ámbito de competencia 

política restringida y sin confiabilidad tanto en los procesos corno en los resultados 

electorales. Sin embargo, compitió en un país inmerso en una severa crisis económica, y, en 

consecuencia, en un ambiente político de descontento popular en contra del PRI y el 

régimen. En las elecciones de 1994, lo hizo sin el éxito de la campaña de 1988, en un 

entorno de .descomposición políticá.(el conflicto. en Chiapas y el asesinato del candiqato 

prifsta Luis Donaldo Colosio), en un contexto político y electoral inequitativo, así como hostil 

con una relación de intransigencia y confrontación con el gobierno del presidente Carlos 

Salinas. 

En las elecciones federales del 2000, Cárdenas compitió en un entorno totalmente diferente 

al de 1988 y 1994. En ese año la competencia política se dio en condiciones de equidad y 

bajo un contexto de elecciones libres. Sin embargo, Cárdenas enfrentó el proceso de 

competencia electoral con la experiencia de haber gobernado el Distrito Federal por dos 

años. En este sentido, se presentaba ante un 'elector que no sólo evaluaría su candidatura 

como la de un férreo opositor al régimen priísta, como había sido en las dos ocasiones 

anteriores, sino con el antecedente de su desempeño como gobernante. 

Cuauhtémoc Cárdenas compitió por la presidencia de la República con la experiencia de 

haber gobenado una ciudad compleja y en un periodo de tiempo corto, lo cual implicaba un 

alto riesgo ¡:ara su candidatura Pese a ello, Cárdenas eligió la estrategia de competir por la 

Jefatura de 3obierno del Distrito Federal para ganar la presidencia de la República. Es decir, 

TESIS CílN 
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hacer un buen gobierno en la Ciudad de México para presentar una candidatura presidencial 

fuerte. A partir de esta hipótesis, se buscará explicar ¿por qué a pesar del alto riesgo e 

incertidumbre, Cárdenas decidió elegir una estrategia que a todas luces resultaba ser muy 

aventurada? ¿Qué explica la decisión de Cárdenas de participar en la elección para el 

gobierno de la Ciudad? ¿Qué explica que su partido apoye esta decisión? ¿Cuáles fueron los 

costos de dicha decisión? Este trabajo pretende resolver dichas interrogantes mediante el 

análisis de las estrategias y el contexto institucional. 

El dilema principal de Cuauhtémoc Cárdenas no fue en torno a competir o no competir 

nuevamente por la presidencia de la República, sino el de elegir la mejor estrategia que le 

permitiese fortalecer su candidatura, y, en consecuencia, lograr la principal meta de su 

carrera política. Una estrategia que pretende a partir de un gobierno local ganaí una elección 

federal. En este ámbito, es un político que debe elaborar una agenda de gobierno y elegir 

una serie de políticas públicas que le permitan satisfacer la utilidad esperada del ciudadano. 

A partir de la derrota de Cárdenas en 1994, la relación entre su liderazgo y .el PRD cambió. 

Con su fracaso en esta elección se debilitó uno de los principales elementos de legitimidad y 

fuerza política de su liderazgo, que le.permitía la cooperación incondicional de las diferentes 

corrientes y grupos políticos internos: /a expectativa de que sólo Cárdenas podía llevar al 

partido al triunfo eiectoral. 

Las nuevas condiciones dadas después de 1994 establecieron una relación política menos 

asimétrica y desequilibrante entre Cárdenas y Muñoz Ledo. Con ello, se abrió una estructura 
' -

de oportunidad~~-·políti,cas e.n la disputa por el liderazgo del PRO y en la competencia por la 

candidatura presidencial. Esta nueva situación llevó a Cárdenas a defender sus estrategias 

políticas en el ámbito institucional del partido (como fue en el Congreso de Oaxtepec), y 

sobre todo, a refrendar su liderazgo a través de las urnas perredistas (en la elección interna 

de 1997). 

A finales de 1994 la severa crisis económica que vivía el país creó las circunstancias para un 

voto de castigo en contra del PRI. De igual manera, las condiciones políticas de 

ingobernabilidad causadas por los conflictos postelectorales, así como por la rebelión en 
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Chiapas, presionaron por una reforma política. La reforma de 1996 propició elecciones libres 

y competitivas. En el ámbito del Distrito Federal, la reforma abrió la elección directa del poder 

ejecutivo a través de la figura del Jefe de Gobierno. 

El contexto institucional de la reforma política creó los incentivos para que Cárdenas 

cambiara su estrategia de intransigencia frente al gobierno, y de apostar por las 

movilizaciones políticas para aprovechar el descontento por la crisis económica. En 

condiciones de apertura política, de elecciones libres y competitivas habían mayores 

alternativas de elección de estrategias políticas. Cárdenas compitió por la Jefatura de 

Gobierno porque había un contexto político e institucional y motivaciones de carácter 

estratégico que lo llevaron a elegir esta opción como la mejor. 

La segunda parte de la investigación, toca los dilemas que enfrentó Cárdenas en el Gqbierno 

de la Ciudad de México, y el reto d-e una tener un buen desempeño para lograr 1.ma 

candidatura presidencial sólida en ei 2000. En este sentido, en primer lugar debía elaborar 

una buena ·agenda de Gobierno, que le permitiera satisfacer la utilidad esperada de! 

ciL1dadano es decir, las primeras preferencias de la agenda pública que los capitalinos 

esperaban fueran resueltas por el nuevo gobierno. 

En segunco lugar, Cárdenas tuvo que elegir sus estrategias de gobieíno ºen un. contexto 

institucion::I especial, bajo un régimen en el cual la titularidad de los órganos deci()tliernci es 

compartida entre poderes federales y locales. Un entorno institucional cread~ p~ra limitar a 

un posible gobierno de oposición. Sin embargo, la realidad política de un Congreso dividido y 

una mayc-ía perredista en la Asamblea Legislativa, también brindaron una ·estrúctura de 

nuevas o::·::irtunidades y ventajas políticas al gobierno perredista. 

Este trabajo de investigación se inscribe en el ámbito de los estudios de la Ciencia Política 

que anali:an como los gobiernos no democráticos, ante un contexto de crisis económica y de 

riesgos i~minentes de ingobernabilidad, optan por una reforma democrática, y como ésta 

tiene corsecuencias en los diferentes actores políticos. 
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La apertura política y la transición a la dernocracia crean un contexto en el que los actores 

políticos tienen nuevos incentivos para cambiar sus estrategias políticas. En una democracia, 

en comparación a un régimen autoritario, hay mayores alternativas de elección de estrategias 

en la toma de decisiones, y éstas, a su vez, son proceso que depende de la interacción e 

interdependencia entre los diferentes actores del sistema político. 

De igual forma, en un contexto democrático los gobiernos tienen mayores opciones de 

interactuar estratégicamente con diferentes actores. Desde el plano institucional de las 

relaciones entre poderes y niveles de gobierno; así como en las relaciones de conflicto o 

cooperación que se dan con los diversos actores políticos y social (como son los grupos de 

presión, los movimientos sociales, los partidos políticos, las corrientes y tendencias de estos 

mismos. entre otros). 

Por otra parte, cuando en un periodo de transición democrática no ha habido alternancia en 

el ámbito del poder nacional, el electOí no cuenta con la información suficiente para poder 

evah.iar la Opción de ·Un posible gobierno de oposición. En este caso, una excelente 

alternativa son las experiencias desde los gobiernos locales. Estas opciones no solamente 

dan información y certidumbrt;i al elector de cómo gobernaría la oposición, sino que ayudan a 

fortalecer la transición democrática de un país, y para los partidos de oposición significan una 

exiraordinaria forma de aprendizaje en la construcción ue sus experiencias de gobierno. 

En consecuencia, este es un estudio de caso que nos permite ver los dilemas de un político 

en un contexto de transición ,democrática y desde un gobierno local que está en vías de 
•' - . 

constituirse. Un gobierno que enfrenta el reto de llevar a cabo reformas institucionales, así 

como de resolver una agenda pública compleja, pero que, a su vez, tiene la presión de 

entregar buenos resultados al corto plazo para poder avanzar en su carrera política. 

Para un político desde el gobierno es importante satisfacer las preferencias del ciudadano, 

pues ello significa aumentar sus probabilidades de éxito político en el futuro. Por tal motivo, 

las expectativas de los políticos de avanzar en sus carreras forman parte de los criterios de 

como elaboran sus agendas de gobierno y eligen sus estrategias de políticas públicas. 

4 
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De acuerdo con·· los planteamientos y premisas qua "''~ establecen en esta investig;=ición, 

difícilmr;¡ot~ s~~P()c:lría encontrar una explicación en estructuras económicas y sociales a los 

fenómenos políticos que aquí se plantean. No se apuesta a un análisis macro de estructuras 

sociales·· que'.cumplen una función dentro de un sistema. Tampoco en determinismos 

culturales ¡,¡ a(;titudes frente a ciertas instituciones políticas, que no permiten variaciones al 

momento de establecer_ relaciones causales. La toma de decisiones de los actores políticos 

no se aborda desde una perspectiva de pactos cerrados entre elites, pues simplifica la lógica 

de sus argumentos y limita el número d.e léls posibles variables a analizar. Por tal motivo, la 

alternativa teórica y metodológica por la cual se apuesta son las teorías de la elección 

racional y el nuevo institucie>n?tlismo. 

Las teorías de la elección racional :no.~·m~rmiten a través. de modelos formales estudiar la 

toma de decisiones individuales ~~·re'f~dones estratégicas interrelacionadas. Es decir, los 
' : ~ . . ' . 

inc::iividlJos interactúan en forma racional• de acuerdo con un conjunto de creencias y 

preferencias En este sentido, un individuo se considera como racional porque tiene en 

cuenta metas definidas, y,· para la consecución de estas mismas, elige diferentes alternativas 

de acción de acuerdo a una ordenación de preferencias y a los.cálculos que hace en ·función 

de los resultados que espera obtener. 

Definir modelos formales en el análisis de estrategias nos da la ventaja de un mayor rigor y 

precisión de las suposiciones que se establecen en cada argumento, y el porqué de sus 

conclusiones. Nos permite crear estructuras lógicas y cadenas de investigaCióll tjüe explican 

situaciones es.tratégicas, que forman parte de· unél situación Social. Esto nos lleva a 

contrastar de una man.era n;iás sólida nµestras hipótesis eón el mundo real. 

Teoría de Juegos, Acción Colectiva y Elección PÜblica son las subáreas de la elección 

racional bajo las cuales sé )levará a cabo este· estJdib: ·Jeoría de juegos proporciona 

poderosas herramientas metodológicas que permiten comprender la toma de decisiones de 

individuales racionales en situaciones de competencia y conflicto. Acción Colectiva explica 

las relaciones con los grupos de interés organizados, y cómo se crean los incentivos para 

lograr la cooperación a favor de una acción colectiva. A través d~ la Elección Pública se 

analizan las alternativas de elección de políticas públicas que tienen los gobierno con el 
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propósito de.mejorar sus utilidades esperadas. Además, en el anillisis político estratégico, 

estas teqríi:!S)JQ~ Rªrmitirán. explicar porqué el comportamiento del elector. al momento de 
' - • ~- , ---,•:- ~-- , '_" ___ --- .-- --e·- -- - --- --~o--"° -=='= 

votar, o la.formación de coaliciones en un órgano legislativo. 

Por su par1e, el nuevo institucionalismo, que ha venido a fortalecer a las teorías de la 

elecc1óncracion~I¡ nos proporcionará los elementos necesarios para analizar laintere1c:ciém 
', -·-. , 

estratégica eptr~ los individuos y las instituciones. De las preferencias o interrelación· entre 

los diferentes ~,§tares se derivan, en gran medida, las motivaciones que dan origen a un 

entorno instituC:ional. De igual forma, las instituciones son muy importantes en la ~l~boración 
de estrategias políticas, pues delimitan las posibles alternativas de elección en la toma de 

decisiones, generan incentivos para establecer relaciones de cooperación o conflicto, o crean 

estructuras ele oportunidades políticas. 

En consecuencia, este trabajo do investigación ~uscaf,á'.c()r1lfarpb,?/diferentes supuestos que 

se plantean desde este enfoque teórico, en li:i ~()~'~·. ~W$~9;~ic)~es de. los actores políticos 

estratégicos: a) buscan maximizar su utilidad, y ~i~'ü'.riiÍ:~r·~Üs costos; b) hacen ordenaciones 
>-· '~·-.-::\.;' .~_._,~·:· -- ;.-: ,.. .. · .. _ 

de preferencia de acuerdo a sus estrategias posjbl~~J~Jqefinen sus estrategias de acuerdo 

a la interacción con otros actores, el. entornci i'rk~ML6Jánal y por las ventajas políticas que 

ofrecen diferentes situaciones coyuntu.rJ1.ed;2ct}~~1''..6Ónjqntcr de reglas formales delimita la 

elección de estrategias o crean nuevaf óp·o~'~nl~a·d~spcilítiéas, y ej ié:!s instituciones crean 

incentivos para establecer relacion~s dé·¿tb~~~·$~6i6~ ~conflicto. 
--.~ :>~~ :-~:,'.;º~ ,: ·-_;"_-,,_-_·; ::~·.:,_ 

Finalmente, esta investigacióri se:d~sérróh~'.~n;dos partes, la primera que, correspondería a 

los capítu!os uno y dos, se c~ntf~~(~r1JI~~~§.~~ d~ d·e~i~i~~~s d~ Cá.rd~nas d~ competir o no 

por la Je: atura de Gobiefnójy\j~i~;.~'.[~~ªi~6·de 1997. La segunda parte, c~mpuesta p~r los 

capítulos :res, cuatro. y·cin¿o;,~b~rcI~:1dag~)1emas de Cárdenas desde el Gobierno del Distrito 
... , ---;-:··- ,,, 

Federal. .• ,. · · .:: / 

En el pririer capítulo se analizará el contéxto que lo llevó a tomar la decisión de competir por 

la eleccic1 de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el segundo capítulo, se analizarán los 

diferentes factores que crearon un contexto político favorable para que Cárdenas ganara en 

1997.' 

T71r;· ("< '' 1·. '. T 1.o..,:\,\"'~ Di... . .-.u . '"· -
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En ·un tercero, se analizará cuáles fueron las motivaciones del contexto institucional del 

gobierno del Distrito Federal, así como las ventajas y limitaciones políticas que ofrecía este 

conjunto de reglas formales en la definición de las estrategias de gobierno de Cárdenas. En 

el cuarto capítulo. se analizará la interacción estratégica con actores institucionales, en el 

plano de las relaciones entre poderes y niveles de gobierno, y en el ámbito de los grupos de 

interés y los movimientos sociales. En el Ltltimo capítulo, se analizará la forma cómo se 

construyó la agenda de gobierno, la elección de estrategias de políticas públicas y la 
. . . 

evaluación del ciudadano sobre el desempeño de la gestión de Cárdenas, así como una 

breva comparación con la gestión de Rosario Robles. 

En la metodología seguida dur.ante esta investigación, se realizaron solamente' dos 
. .. .. . . ... 

entrevistas cualitativas, ~ ~foftJndidad, con preguntas abiertas y en un sond.eo informara ex 

funcionarios del Gobierno del Distrito Federal durante el periodo 1997 -2000. En eL primer 

caso, se llevó a cabo en dos sesiones de dos horas cada una, y, en el otro, se hizo. solo una 

entrevista con una hora de duración. 

De igual fo"ma, se lievo a cabo una ext~nsa revisión hemerográflcá con ef prÓpQsitQ de tratar 
. . . ·_ ---. . :;. . ., ·-----'-"e--'".·•; ,-, .. :. ---··_ --.- -

de captar las preferencias reales.eje los difer~nte¡s actores ppjíti,9.9~-ql.{~ S:o~e~ta;inv.estigadón 
se estudiaron. Para tal ef~cío, ~e;for1sultaron de 1996 éi ?'9og 1()§ p.eri?cji~o~.La Jamada, 

Reforma y El Universal; así·com~:Variós números del sem~nario.pr6ce.so i·la:réyista Este 
País. Se consultaróntj6[:üri:f~~t"o~CY 0 pJb1i~~ciones Óficial~~ (f>ropu~sta y cbyuhtura) del 

Partido de 'ª RevoluciÓh óell1~crática. 

Se consu::aron diferentes ordenamientos jurídicos, como la Constitución Política de los 

Estados U'lidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

el Estatutc de Gobierno del Distrito Federal. Se obtuvieron datos e información del Gobierno 

del Distritc Federal provenientes de los dos Informes de Gobierno y Anexos Estadísticos de 

1998 y 1 F39, así como los discursos presentados por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosarios 

Robles ar:e la Asamblea Legislativas del Distrito Federal. Se consultaron la Cuenta Pública 

de 1998 y 1999. 
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INTRODUCCIÓN 

Se consultaron diferentes.e~tudios de opinión y encuestas del periódico Reforma; otras rn~is 

publicada por la revista Este País, corno el Centro de Estudios de Opinión Pública, Mari, 

Berumen, lndemerC LouisHarris entre otras, y la Encuesta de la Base de Datos de Opinión 

Pública, donada por la Oficina de la Presidencia de la República, perteneciente al Centro de 

Investigación y Docencia Económica. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO/ 

CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

L 
a derrota de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial de 1994 tuvo 

consecuencias muy importantes en la relación de su liderazgo con las diferentes 

comentes y grupos del partido. Se estableció una relación menos desequilibrante y 

en mejores condiciones de competencia i.ntema .. Esto leabrió.la oportunidad a Porfir.io Muñoz 

Ledo de competir por el liderazgo del~PRIJ. p();~u ~-~rte; Cárde~~~?tLl~().;tj~ef·e·~t~;;~I Juego

político interno y definir nuevas estrategias para refirmar su liderazgo,\; de t~I forn1a, buscar 

nuevamerite la presidencia de la República. 

Además de la derrota en las elecci.ones federales de 1994, el PRO tenía una rnagra 

presencia en el ámbito local, lo cual lo presentaba como un partido electoralmente poco 

competitivo. Este contexto llevó a que e.rí ~I partido .se pusiera a discusión la estr?tegia 

política de intransigencia frente al gobierno, y la necesidad de fortalecer la institucionalidad 

de su vida iriterna. En torno a este deb~te~urgieron dos grandes coaliciones: la rupturista de 

Cuaulltémoc Cárdenas y la reforrni~(a:.s.fe. foifirio fvluñoz Led.o. Estas coaJiciones se van a 

disputar el 1 jerazgo y la estrat~gia politÍca·que el partido debería seguir después de 1994. 

. - ·-

En cuanto 3 la estrategia polltica, la disyynnva estaba ~ntre apostar por lél movilización. 

aprovechar.:::: ::! contexto de crisis econOrfi.ic¿·;d~':díbier:nbre de 1994 (posición rupturista), o 
'· ' ' 1 •, • "' , • ~ - ••• ,., .- -·~ • .- • ~. : 

negociar u·· a reforma política que. diér;:Hh.éli'. •• sc¡Jig~;· ifi~tifü~iS?élL f é'.~ta crisis (opción 

reformis~a) _os beneficios propios·delar~fÓrrh~~:;oJífü:}:J:::::J~ 11~-6~y'.i1a ap~rtura del gobierno 

del preside-te Zedillo a respetar los resU1t~dos el~ 16-l1Jro~ei6s:. electÓtales crearon los 

incentivos ~ara que· en el PRO se inipusierála opciófi d~.ialief()rnia. 
·. . . : ... ">1-·.· . . : . .. 

En este se-tido de la. reforma, la apertura de la elección' de Jefe de Gobie.rno del Distrito 

Federa! ere: una estructura de oportunidades en ésta disputa por el liderazgo del partido. En 
' ... -.. ·· ·,. 

especial pa·a Porfirio Muñoz Ledo, pues era una'opcióh muy importantes para fortalec~r su 

liderazgo. =ara Cárdenas, dado su fuerza políti~ay la incertidumbre de poder ganar la 

jefatura de gobierno, había los incentivos a no competir. Sin embargo, la interacción 

estratégica :on Muñoz Ledo lo llevó a competir. 
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COtffENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

Para el partido su primera preferencia, dado su posición en las tendencias electorales de 

ese momento, era una candidatura de coalición con el PAN. De igual forma, ante los riesgos 

de ingobernabilidad interna su última preferencia era una elección para definir candidato. La 

imposibilidad de establecer una alianza con el PAN y la interacción estratégicé1 de Cárdenas 

y Muñoz Ledo llevó al partido a elegir su última preferencia. 

Tomando en consideración este contexto que se ha descrito, en primer térrnino habría que 

establecer CUALES FUERON LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVARON DE LA DERROTA ELECTORAL DE 

CARDENAS EN 1994, y a partir de este punto tratar de responde¡r a la pregunta principal de este 

capítulo: ¿POR QUÉ CAT?DENAS PESE AL NIVEL DE RIESGO E INCERTIDUMBRE DECIDE COMPETIR POR 

LA HECCtóf\ DE JEFE DE GOBIERNO? Para tal efecto, se hará un análisis del juego político 

interno entre rupturistas y reformistas por e! liderazgo y la. estrategia política del partido. Se 

definirán las preferencias del partido respecto a la candidatura de jefe de gobierno, así.como 

!a estructura de oportunidades que creó internamente esta opción. Se analizará la interacción 

estratégica entre Cárdenas-Muñoz !..edo que los llevó a competir, así como de las 

condiciones an las cuales disputaron esta candidatura. 

1. 1 LAS PREFERENCIAS EN EL PRD: ENTRE LA REFORMA Y LA RUPTURA 

f a o,:;rrota de Cuauhtémoc Qárdenas en la elección presidencial de 1994 tuvo un 

L im~·.:.c'.o irnporta~te .e .. 1.ila.c6r .. r.e'.a_ción u.-'e ·f·u·e·r·z···a·s· .. Pº .. ··l·í .. f.1·c·a··_·~·. del· .. PR. _º:·Y·· en el papel que 
hat a Jugado el liderazgo de Carde nas de¡sd~ l~,fundac1on del. péjrtido. .. 

En esta ele:ción, el PRD redujo ligeramente suniveLd~votación con respecto ala obtenida 

por Cárdenas y el Frente Democrático Nacioria1rd:;B~N) en ,1 ~as'. La.;c~ida dt{s·u· p~rcehtaje 
fue aún ma .'::ir, pues pasó del 3 Ü:i¿1º· ~I 1 i:óÍ.ro-(~~;r.~Ú~ci'rb 1~Y),.;FÜ~ ;~I uhicÓ, partido de los 

grandes qLe no creció, con respecto;a 19s'8; a pesarde;.que, Wut5•J ün aumentó de la 

participació- electoral del 77°/o; Su representación; parlamehtí3,ria\ed~~ISenado y en la 

Cámara de Jiputados aumentó C()fl reseecto '!.1.~91 :pi~<?.,q~;,~JÍ9i'p~J~do~ plurin_o111Jné:Jles a 

71 legislac:res (7 de mayoría relativa y 64 de 'reipfés~_nt~fiÓ~.·prC>porcional), y d~ dos 

senadoras ambos 1os había ganado en 1988 ·con·~1:f=oKlYP~~Z;ake c8rria primera minor1a. 1 

' En 1994 e Senado estaba compuesto por 66 senador~s de mayoría relativa y 32 de primera minarla (el 
partido que o.-:da en segundo lugar), para un total de 128 senadores. 
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CAPÍTULO: 

CUADRO 1.1 
COMPARACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1988 Y 1994 

1988 1994 
PARTIDOS VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE 

PAN 3 208 584 16.81% 9 146 841 26.69% 
PRI 9 687 926 50.74% 17 181 651 50.13% -------
FDNIPRD 5 929 585 31.06% 5 852134 17.07% 

FUENTE IFE. Estadística de las elecciones federales de 1994, y Dictamen total del Colegio Electoral. citados en 
Juan Molinar Yorcasitas y Alberto ,A.ziz Nassif, "Los resultados electorales'', en Gonzéllez Casa,,ova. Segundo 
mforme de la Democracia México el 6 de julio de 1988, Editorial Siglo XXI. México, 1990. p 139 

Con estos ri::sultados, Cárdenas estaba lejos de cumplir con la alta expectativa áe ganar la 

elecr.ión presidencial, que se había alimentado por su éxito electoral de 1988. Esta 

expectativa de victoria electoral era un elemento fundamental que legitimaba su liderazgo y 

propiciaba !3 cooperación de los diferentes grupos y corrientes partidistas a su favor. Por tal 

motivo. estos resultados eran malos .para las expectativas de Cárdenas, pero no para. el 

PRO. El pa'11do había incrementado su velación con respecto a 1991 (que de hecho había 

sido su prirnera elección), es decir, para su segunda elección había recuperado su votación 

en un 300°1: : 

Al quedar e'" el tercer lugar dela~ preferencias el.ectorales de la elección presidencial, para el 

PRO se c!a .. suraba la posibilidad de apostar por una estrategia postelectóral de protestas y 

movilizacior·~s. En estas condiciope,~.~~fl1po66 se p;odía justificar la.derrota de Cárdenas con 

el argumer:J de que hubo fraud.e/~lecttjralffindependientemente de lo in-equitativo de la 

competencia y de las irregulaf;d~_~e~pr8'pf~'s d~1 'proceso). 
' ' . 1·:' ·, ·;·t~: • 

. : ... · ... 
Como se ha mencionado, los resültados elecfórales:de.199¿(eran una derrota más para las 

• ' -- \ ' '< , ·, • ,·.. ., ~" '' , ' • ,: •'", ' •• - -

expectativas de Cárdenas, que para ¿1:·pRÓ/:;bé•' algUh'a;•Ínl:lnera, el partido se habia 

beneficiado Je 1a votación de su candidatopresJd.;~hc::I~1.·Ü6 8u~1-1e permitió recuperarse de 1os 

magros res_tados de 1991. El problema•re~1c:J'.~1·eRD;{fllá§;q~e'los saldos de la elección de 
::::.: --~ . .. ~"{".;'~ . :::J}'. ., :~!fs:~~:- ,,;_~j;_p:, ;\>'.:.: .:·~··. 

1994, era s .. limitada presencia en el ámblto;JocaE pe/Ün'.Jfotal cíe 940 diputados locales, el 

partido sólc ::ontaba con 95 legisladores, 16~J~1 '~~·p?~~~rit~bael 10.1 %, y de éstos. sólo dos 
, ;·_:; ;;:::._: i".<'- '.'~\'::··f.-·:\<:, _,,-

2 ALVARAC·O ... ~.::uro. "Los comicios del 18 de agosto de 199:1; I~ inf6rmaci6n electoral". en SANCHEZ GUTIERREZ. 
Arturo (comp·•:dor). Las elecciones de Salinas: un balance crftico, México, Editorial Plaza y Valdés y FLACSO. 
1992. p 152 

TE ('':~ ("r n.1 
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CONTE:NDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

eran de mayoría relativa (de los Congresos de Michoacán y Nayarit). En estados como Baja 

California Sur y Nuevo León no contaba con representación alguna en sus congresos locales 

(ver anexo 1.1 ). En lo que se refiere a las presidencias municipales, de 2017 municipios, el 

partido gobernaba en 120 (5.90%), y sólo tenía presencia en 16 estados (ver anexo 1.2). 

En contraste;. ~Lg~~~-~!!'!EEZ.~ c;¡~Vélf)~ar eri _¡:¡c¡uellas entidades en donde el. PRJ?.~ra 

considerado. óorno,_;ségug,da-\fu~rz~ .. pólítica.:Por ejemplo, en 1994 el partido perdió frente 

Acción Naciqn~l}o~.e~:cahoS,;§Jl)§~rado, como segunda minoría, de Hidalgo y fvlorelos, y en 

elecciones lo'éáfes7. el.'iPAN r.garló la capital de Oaxaca, el puerto de Veracruzí y Tuxtla 
_. <~~:: -~·; ',:. : <' '•e, .•· ' ' • 

Gutiérrez:.én: C hiap~~· .· .. · 

Quizás esta diferencia de totación .en el i¡mbitó local; _entrE:!. E;!I PAN y el PRD. se debía a que 

Acción Nacional sieriipre ha ~pt,ádo;por·u;na estr~tegia:fed~r~list~, e•~ decir; ganar el poder a 

través de los gobiernos locales, y en ~re~~º pe;redfst~: 1-~ o~'ci~n desde su fundación 'había 

sido la ele apostar por lÍna estrat:~éia .·pre~id~n~~iªli§ta,'._ ~s clecir, enfocarse a ganar la 

presidencia de la República y a p~rtir d~ ahí expandirse:.3 ;Aunque también el fr;~ude electo(al 
• . • ' ·• ' .,, __ .• "3 '' ._,. ~- • • . • • ··- . ' •,> • • 

'>' la íeticencia del gobierno de Carlós' Salinas . a 'reconocer los triunfos del PRD fueron 
- ':"'"""';.-:e-·: _, __ ··--

factores que interveníán. 

Los resultados de Cárdenas en la elecCiórípr~sidenciaf y la limitada presencia del partido én 
' .. · .. _·_·;,,,: t': ·. 

el ámbito lccal planteaban la neCes.iclád de cambiar de estrategia política. Descje su 

fundación. e PRD había manteniao_Urf~_e~trategia política de intransigencia y confrontación 
·. - ... · .· 

con el gobierno. Esta necesidad df6ambió .fortaleció al ala moderada de' PÓrfirió Muñoz 

Ledo. Este sector reformista. o mqªétado propoyrraua ·por·· ia '. institucionaliza,ción de las 

practicas internas del partido ypaEufia ~elación de mayor colaboración corí el gobiefrio recién 
- :- . .,,, .-. c.~···. . ',· . , . .... . - . - . - . ·. . ;. , -. ; , 

electo del p-asidente Ernesto'tzeicIJÍl~!X$~ buscaba que.de,la negociaciÓn'2bri;el gobierno se 
. ' ': :. ~~' "' .,, ,'' ... . ; --. ' '. .. -. . '. . - - , - ' - ' . 

diera origer a una nueva. reform'a polítlca; qüe diera credibilidád a. las elecciones y creara 
" , .. ,_. - ·:"., ,;_ ···<· ._, ... '.-.. '. ,': ,_. 

condiciones de equidacl~en;lá cofiip~t~ñ'ciá p6litica. Para ia corriente reformista este era un 

contexto ins:ítucionalidónéocpára;~qÜé-'eT partido:empé~ara a crecer electoralmente y fuera 

competitivo. 

3 Esta apreci~::ón de una estrategia federalista fue una observación hecha por el Dr. Guillermo Treja. 



CAPITULO I 
~--------·--··· 

El partido en su vida interna tenia que inicia; un proceso de institucionalización, ante el 

pos.bit. vacio de poder que se pudieran haber generado con la derrota electoral de 

Cuauhtémoc Cárdenas. De igual forma, era importante lograr condiciones de gobernabilidad 

interna a través del consenso y el equilibrio entre los diferentes grupos y corrientes 

partidistas. 

El liderazgo de Cárdenas- se é){plicí3, en gran medida, por la forma §ln que se constituyó el 

PRO. Este partido se C:onfo~rnó en torno a la fuerza política que h.ahía ganado Cuauhtémoc 

Cárdenas en la elección presidencial ele 1988. En estas condiciones, su l!derazgo era un 

importante elemento de cohesión política, y, en muchas ocasiones, actuaba como Un árbitro 

en las disputas internas.4 Pero también, era un liderazgo que generaba una· r~lación 
asimétrica y desequilibrante con las diferentes corrient~s y liderazgos internos. Este tipo de 

interacción entre e! liderazgo de Cárdenas y el parlidrJ no favorecíá un proce~o de 

institucionalización. 5 

Durante el primer Congreso Nacional del PRO, Cárdenas fue electo .corrio primerpresigente. 
. . . . . . 

del partido prácticamente por aclamación, y en iguales circunstancias obtuvo su candidatura 

presidencial en la Convención Nacional perredista del 16 de octubre de ·1993. Esto 

confirmaba que por encima de Cárdenas no había ninguna fuerza polítiéa o liderazgo, y por 

tal motivo. resultaba innecesario recurrir al refrendo de las urnas. 

El incentivo principal de las corrientes y lideres del partido a cooperar de esta manera a favor 

del liderazgo Cárdenas era la alta expectativa de que podía llevar al partido a la victoria 

4 
"Durante est¿ oeriodo se privilegió la negociación entre los distintos afluentes del partido para integrar la 

dirección y 'an:2· candidatos a puestos de representación popular. Los congresos. asambleas y convenciones 
electorales JLI92·:m un papel más formal que real en cuanto a la elaboración de la política y las elecciones 
internas FL.e c¿:1siva entonces la intervención de la dirección y en particular de Cuauhtérnoc Cárdenas, tanto 
en la 1ntegrac1c de estas instancias. corno en la resolución de controversias suscitadas por este motivo. Ante la 
debilidad ael e-:·amado institucional. la presión, la negociación. frecuentemente la confrontación abierta. y el 
arb1tra1e fueror :lec1sivos para construir las instancias partidistas. Lo que se pudo edificar se hizo, pero también 
se 1ncubarc-i c-:.,flictos. hubo marginaciones, exclusiones y aún perdidas de muy valiosos cuadros politices." 
RINCON GA .. -'<i:.:~·.:J. Gilberto. "14 de JUiio El PRO por dentro" Nexos, número 223. julio de 1996, p. 1 O 
' Esta es u-ia ::;;- las principales hipótesis del trabajo de Paneb1anco respecto a la relación entre un liderazgo 
car1smat1cc !' l.::; procesos de institucionalización de los partidos: "La centralización de la autoridad - o sea la 
concentrac ::in ::1 control sobre las zonas de incertidumbre en manos del líder - aparece desligada del 
desarroilo t:'Jro:·at1co porque en términos generales y siguiendo a Weber, carisma y burocracia son fenómenos 
organizativos a-:1éticos entre sí. El carisma personal va además generalmente asociados a fuertes resistencias 
a la 1nst1tuc1ora11zación." PANEBIANCO. Angelo. Modelos de partido, primera reimpresión. Editorial Alianza 
Universidad 19;5, pp. 136. 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

electoral, a ganar la presidencia de la República. 6Sin embargo, con su derrota electoral de 

1994, este incentivo a colaborar fue menor. 

Ello significó, en primer término, que la relación entre el liderazgo de Cárdenas y el partido 

cambiaría a una menos asimétrica y desequilibrante. Esto abrió la oportunidad política para 

que Muñoz Ledo demandara. la apertura de la competenda interna con :Qár<:t~l'1§1~ pqr eL 

liderazgo del PRO. Dos i~di;ado~e~-importantes de esto~ c~~1bioi fueron el é!éb~te ~n el 

tercer Congreso del pártido: 'Yél hech.o de que Cardenas se sometiera al escrutinio de las 

urnas para obtener la. candi8~tllr~ d~ J~fe de ~obierno del Distrito FederaL . 

' . . -

Pese a estos cambios, Cuaunt~ll]OC Card?rlél.S' seguí~ rnanteniendo; un apóyo ab(umador en 

las bases y el voto dur~.d~J e1r1i~6. Ello se' ~iq·r~{leiªclP €?Íl la elección interna para 

presidente del Comité. Ejecutivo: Nacionál, en 1996/e8 Ja Cu~I gár:deria:-,: apoyó de manera 

abierta la candidatura de A.ndrés Manuel López Óbrad.Ór, así corno en la vir:toria del mismo 

Cárdenas frente a Porfirio rv!ur'ioz Ledo por la candié!aú.lra a Jefe de Gobierno. Ambos . ·. ·.- ; 

procesos fueron elecciones abiertas a las bases. pero en el juego político interno, .la 
' ... -

correlación de fuerzas políticas era más aquilibrado, p~eís ,el ala moderada o reformista del 

partido se había fortalecido después de 1994. 

En este sen:1do, se puede establecer que otro aspecto importante en la organización política 

interna del partido fue el cambio del esquema de tres principales corria'ntes nacionales7 a la 

conformacic., de dos grandes coaliciones o tendencias políticas: la rupturista encabezados 

por Cuauhtemoc Cárdenas (el ala intransigente) y los reformistas de Porfirio Muñoz Ledo (el 

ala rt,·c..:::.:.i'c..::: • .::.s: ¡;;artido). 

" Hay otros fa ~:ores que pueden explicar la fuerza del liderazgo de Cárdenas, como la herencia de la figuré¡ 
histórica del ~=1eral Lázaro Cárdenas, su padre, o el provenir de una disidencia democratizadora del PRI. En 
cuanro a l1de· azgo de Cárdenas véase MONTERO OOMINGUEZ, Salvador. Historia política del Parlido de la 
Revotuc1on Df "1ocrática, tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de 
Estud.os Profe 5'onales Acatlán. México, 2000. 
7 Despues dE Segundo Congreso Nacional, en 1993, con el incentivo de luchar por la presidencia del partido, 
se 1ntegraror ··es comentes políticas la Corriente Arco Iris de Muñoz Ledo, la ae Cambio Democrático que 
apoyaba a M.:; ·o Sauceda y la Comente Convergencia Democrática de Heberto Castillo, además. prevalecia el 
grupo cercan: a Cuauhtémoc Cárdenas (los cuauhtemistas). Sobre la organización interna del PRD. en este 
penado, vea;;.= a PRUD'HOMME, Jean-Franr;:ois. El PRO: su vida interna y sus elecciones estratégicas, 
Documento oe Trabajo 39, División de Estudios Polfticos, Centro de Investigación y Docencia Económica, 1996, 
P1vRON, Anne 'Autonomía de un partido de oposición mexicano: la estructura del juego político en el Partido de 
la Revolución Jemocrática (1989-1997)y MONTERO, op, cit. 
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Por otra parte. la crisis económica de diciembre de 1994 (como se verá en el capitulo 2) abrió 

una estructura de oportunidades para el PRO, tanto para la linea intransigente como para el 

ala moderada. Para Cárdenas y el ala rupturista significaba la posibilidad de apostar a la 

movilización social con el propósito de aprovechar el descontento de la crisis. En el caso de 

Porfirio Muñoz Ledo y el ala reformista, una reforma política en un entorno de crisis 

económica era el mejor contexto para queiel PRO empezara a cre.cer electoralmente. 
.. 

•e •-:-~.~,i. ---o •::L'.\,;· l:~~;'- '«" 

----·?=::" ----·----~':.0:·º~---o-=2.;'----¡'.==-:~--·.-7--<~~-c-_ 
-__ .,.,, ' 

En tal sentido, Cárcl~n~s b.u~có'Jor!~lecer:sus}alJcin'~~§.:politic~s'.:y bases de apoyo al interior 

del partido, en especiciLcon Íbs .g.rUÍ)p§;.y:~rg~lli~}3ci911~s ~ppi_ales del ala rupturi~ta, La base 

de esta alianza era la c~rriente d~·.canV~r6éndi~:Oe'~1oétatiba () Plurisecta. 8 La estrategia 

principal de esta corriente era cr~ar Un f~ente político :q~~ ~grupara a sectqres políticos y 

sociales antisistema, con. el pr~pósit9 de aprovecha y ca~alizar el descontenlo por la 

situación económica del país. Con ello, se creaba una estrúctura de oportuni~ad p~opicia 

para impulsar la protesta y el conflicto político. 

El discurso de. Cárdenas se mantuvo dentro d(=l los P.arámetrqs d(:}I .a.la ·!Qt,réln~·i~~Bt~.del PRD: 

contestatario y duro de izquierda. Por ejemplo, ~e mantenía una opofüdó"~ í3 ·la ayuda 

financiera proveniente del Fondo Monet~rio Internacional y de los EU par~ h~ce~ frente a la 

crisis financiera de 1994, y a la privatización de la industria petroquirhica;9 "de igual forma, 

Cárdenas buscó establecer nlgunos puntcz d~ acuerdo con el Frente Z'.apátista de Liberación 

Nacional (que en ese momento se estaba constituyendo como brazó político del EZLN). 

Cárdenas con este tipo discurso y estratégia corria el riesgo de desplazarse en el espectro 

ideológico tiacia posiciones más efe extrema izquierda, con lo cual se aisiaría políticamente.,.; 

8 Esta Come-:: política al interior del partido la componfan una amplia gama de organizaciones sociales; como 
po~ eiemplo .. 1a fracción de la Asamblea de Barrios (la que encabezaba Francisco Sauceda), la Coordinadora 
Nacional de --abaJadores de la Educación, fa Asociación Cívica Revolucionaria, fa Coordinadora de Obreros. 
Campesinos . Estudiantes del Istmo (COCEI), fa Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), entre 
otras tantas . :ase a PIVRON, op cit .. pp. 49-62, y MONTERO DoMINGUEZ, op. cit .. p. 97. 
,. ( ) e1 ex :3nd1dato presidencial perredista aseguró que. a partir del 21 de febrero de 1995, a México lo 
gobiernan de;:de Washington el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 'Eso lo que convino Ernesto 
Zed1llc con V1 i1am Clinton, para que lo rescatara con un paquete de onerosos créditos'." Periódico La Jornada, 
19 de marzo :: 1996. p. 5. 
'º De cuerdo :on la teorla del votante medio de Anthony Downs, los partidos políticos con el propósito de ganar 
elecciones b_scan acercarse a la gran franja de votantes que se encuentran en ef espectro ideológico más 
hacia el cen:·:i (votante medio), y cuando se desplazan más hacia los extremos (derecha o de izquierda) su 
probabilidad ~e ganar se reducen. Véase DowNs, Anthony, Teorla Económica de la Democracia, Aguilar 
Ed1c1ones. E;::iaña. 1973. 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

Además, el hecho de que el gobierno del presidente Zedillo hubiera empezado a crear los 

incentivos de la reforma política para dar una salida institucional al conflicto político de las 

elecciones, minaba aún más la viabilidad de esta estrategia de intransigencia. 

En ese contexto, el presidente del partido, Porfirio Muñoz Ledo, y el líder de la fracción 

parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, Jesús Ortega, habian ,apostado a 

negociar con el gobierno una nueva reforma política. 

Como se ha mencionado, en elPRD~~se:c()nstituyeron dps grandes tendencias políticas 
" .. 1.; .. ·. ,,· . : 

(rupturista y reformista), las cual~s· ~~ni'~ ehc6ntrar un espacio institucional pafa el debate y 

la disputa por la estrategia que d~b~fÍ~';¡~Joherse en el partido: el 111 Congreso Nacional o 

también llamado Congreso de Oaxtepec. 
·,·· '-;'· 

El ala RUPTUR!STA proponla continuar ponla linea política de intransigencia frente al gobierno. 

Concebía al partido como parte de. un gran movimiento; cuya estrategia principal era la 

movilización social para presionar al gobierno a cambiar su programa de ajuste económico, y 

paía que diera solución al conflicto en Chiapas, al pos electoral en Tabasco, asi como el 

caso de los asesinatos de Aguas Blancas. Incluso, se llegó a plantear que a través de la 

rno11ilizaciór' se podría obligar a la renuncia del presidente Zedilla. y se convocaría a la 

torn1ac1on o~ un gobierno de salvación nacional. 

Por su parte. el ALA MODERADA o REFORMISTA consideraba necesafi6doádylJvar:á:generár las 
·,." .. ·:·,· ·'·. '<.,.-~·· .. :,; .. - . ~ . - , ... - ' ·h • , ' • 

condiciones necesarias para establecer un consenso entr~ lcls ~Íf~f~b·t~s{actor~~ pqlltjcosdel 

país (los partidos y el gobierno), como· una condiciÓnAnÚ.isperis·~úJie·,¿~r~ a~va6zar en la 
'···'' ',,.· _,., ,- ' ,_. "'• .· - ... . . -~-.-> -- ·--·- :.·.-· . 

transición cemocrática, y en función 'de es1ós acuerd6s, buséa~ur1cts?lüdiónlin;stitücic)na1··é'rla 
crisis polit1:a y económica del país. Estaban en contra de •la ~~J5¡d¡6h!,'.1:u~turist~• de un 

,,., .-c:_·-",·_,•:. :,·.;' ," ·,,· . 

gobierno ce salvación nacional, y, en contra partida, proponía Una transición ~1r11ocrática 

pactada. E., la política interna planteaban la necesidad de la institucional,izació'r(d~Ip~rtido, y 

de cambiar la estrategia politica de intransigencia por una posición de negociación. 

En el Corgreso de Oaxtepec después de arduas negociaciones y debates entre los 

principales líderes de estas dos coaliciones, se votó a favor de una transición pactada, 

TESIS CON 
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CAPITULO/ 

pacífica y constitucional. 11 Se dejó, en segundo término, el énfasis por las movilizaciones 

como instrumento para el cambio político. 

En el documento final se eliminó el concepto de gobierno de salvación nacional, pero se 

retomaron, con el ánimo de mantener el consenso y la unidad delpartido, demandas de los 

rupturistas. En este sentide> •.. s~.f~_c()nO~L~·~9~.~" l~,;;VL~. ~~l·.<:!i~l2g9 ~D!C~ ~ eLggbi~rn9 y los. 

partidos debía darse con acotaciones:'.u(f..)<el diálogo'. con ie1 góbiemó no deb~ ser\/ir para 

apuntalar ai viejo régimen; taníbóco ·para J~· '~imul~c,:ióA lli p·a;~a. r~ta~dar ~I cambio 

democrático demandado por la maydrí~· d~ los' me·xicanos, . sino ~ar~ lograr el objetivo 

fundamental de la democracia". 12 , OtÍás · co~dÜsiones de este COngreso fueron las 

siguientes:' 3 

• Establecer pactos y compromisos para dar una salida democrática a la profunda crisis 

que vivia el país. 

• La transición , pactada a la democracia debería pasar 1.1ecesariamente por la 

instauración de un sistema electoral íealmente competitivo, el cual debería cumplir con 

los siguientes objetivos: autonomía de los órganos electorales y equidad en la 

rnntienda política (elementos fundamentales de la reforma políti.ca de 1996). 

• La movilización y organización se veían como vías paraíuchar aJayor dé la/!ransición 

democrática, en la defensa de la soberanía y para' prclpu~ri~r p'~r::1¡Fr~ctificación 
econcmica. En tal sentido, se debía hacer uso de todas lastC>irr{~s ~e 1dc~~ ~~cificas y 

legales. 
.' • • O O •. o e ' .~ ;; O 

. . ., 

El Congresc de Oaxtepec fue, sumamente importante, pues reflejó qUe las.cori~iCioíles del 

debate político al interior del PRO habían cambiado. 14 Cárdenas t~ridrfa quW n~gociar y 

confrontar sus posiciones en condiciones de mayor igualdad con las otras .. cofrientes y 

11 
658 votos e: 'avor, 54 en contra y 18 abstenciones. Reforma, 27 de agosto de 1995, p.1. 

12 La Jornada 26 de agosto de 1995, p. 14. 
13 

Véase La Jt·nada, p.14 y Reforma del 27 de agosto de 1995, p. 1-A. 
14 

Antes de 1 ~94, el fuerte peso del liderazgo de Cárdenas hacia muy dificil un debate en mejores condiciones 
de equidad c=n las otras corrientes y liderazgos del partido: "Para nadie es un secreto que las principales 
decisiones se :ornan fuera de la sede partidista y que en ellas pesan más las opiniones informales que los 
debates y reu-1ones de los organismos dirigentes (. .. )cuando Cuauhtémoc es el que propone, entonces ya es 
muy d1fic1I disc..1tir ... " Entrevista a Jorge Alcocer en Proceso, número 740, 7 de enero de 1991, pp. 8 y 1 O 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

liderazgos del partido. Con ello, se trataba de establecer una relación más institucional. De 

igual forma, se demostró que la correlación política en el partido se había inclinado por la 

estrategia de la negociación y la reforma política. 

"El Congreso de Oaxtepec definió con mucha claridad cuáles son las diferencias 
fundamentales de estrategia entre ambas. El debate entonces fue si era correcto. que 
un muy distinguido dirigente del partido, ex candidato presidencial pintara lín_eas · 
paralelas, sin consultar con la organización del partido. Segundo, si estas propuestas · 
eran aceptF.1das por el partido, aunque fueran posteriormente. El Congreso resolvió 
que ambas cosas no debían de existir y le dio plenamente la razón a la estrategia que 
institucionalmente habíamos adoptado que era la de embarcamos en la transición del 
País por la vía pacifica. Gracias a que triunfó esa línea estamos compitiendo. La otra 
era una linea rupturista, que ya no tenía sustento social. puesto que nuestro candidato 
había llegado en tercer lugar."15 

Aunque ia estrategia de Muñoz Ledo ganó en el Congreso de Oaxtepec, la corriente 

ruptunsta siguió manteniendo su discurso. Al año siguiente de este Congreso se daría la 

r~lección del Comité Ejecutivo Nacional del PRO, en la cual s~ vislumbraba como una muy 

buena opomini?ad para que .l_a corriente rupturi~ta recuperar~ posiciones. El candidato de 

Cárdenas en esta elección fue Andrés Manuel López.Obrador. · 

Esta elección interna de ·1995 fue abierta a las bases militantes del partido, lo C1Jal fue muy 

importante para la coalición rupturista por el peso tan fuerte de Cárdenas entre las bases y 

voto duro perredista. Por tal motivo, .el apoyo de Cárdenas a favor de López Obrador fue 

decisivo para que éste ganara eón ~l..Jma facilidad la elección de presidente del partido, con 

un 74% de los votos (ver anexo 1.3). 

López Obrador había construido l.n liderazgo muy sólidb entre las bases perredistas por su 

intensa lucra electoral en Sl! e~tado oatal, Tabasco (dohde g~nó con el.98]4%); pero era un 

liderazgo qi.;e en ese momert~.~~taba lejos de trasce11de_r. más allifdél amP,itO.nacional. En lo 

que se refiere a la tendencia ·:;kiOhrÍi~t~; a diterellci~ d~I Co~~re~o,'.en:<~stk elección Jesús 

Ortega i;; y Heberto Castillo 17 d~cidiefBn pr~seritarsl.I¿ propiáscbar1dig~t~iras~~y no apoyaron la 

15 Entrevista a Porfirio Muñoz ledo en el periódico Reforma, 26 de febrero de 1996, p. 7-B. 
16 Posterrorm:nte Jesús Ortega declinó a favor de López Obrador, con lo cual se incorporó en esta fórmula 
como candida:o a Secretario General. y quién fue sacrificado en esta negociación fue Pablo Gómez. Debido a la 
alta votación :e la planilla de López Obrador, Jesús Ortega consiguió colocarse como secretario del partido. 

---~ 
rrr.t(17" n_. ,.,T 
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candidatura reformista de Amalia García. Los resultados finales colocaron a la planilla de 

Amalia García en tercer lugar con el 12%, y Heberto Castillo, por aproximadamente un punto 

porcentual, quedó en segunda posición. 18 

Con la victoria de López Obrador se pensaba que la nueva dirigencia abandonaría el camino 

de la negoc;iacióncon el gobierno sobre la reforíllapoHJicci,"q_~CJIJ§ s_~ establecerían mayores 
---- --- - ------ -·- - . , . , 

condicionamient.os que pudieran poner en riesgo dicha~reforn1á '.Sin embargo, los incentivos 

de los actores políticos por la opción de una reforma: electoraL~ran tan fuertes, que al final el 

ala intransigente del partido también la aceptó. El incentivó principal era la voluntad política 

de! gobierno del presidente Zedilla a respetar el avance electoral perredista, que se 

empezaba a dar en elecciones locales durante 1996 (ver capitulo 2). 19 

Además. el proceso de reforma política estaba muy adelantado, e ir en contra del mismo o 

incluir nuevos temas en la agenda que pudieran entorpecer las negociaciones, tendría un 

costo político muy alto para ia nueva dirigencia del PRO. Reglas electorales que propiciaban 

elecciones libres y competitivas eran un incentivo para el partido.. pues le creaban un . 

contexto político idóneo para que creciera electoralmente. Máxime en un contexto de crisis 

económica. 
¡ --. ~ 

1. 2 LA C.il.NDIDA TURA DEL GOBIERNO iJF:i_ 15/sil:itrÓ'FEDERAL 
···--··-···- ·.-·. ;,.-·· .... , .... - -··· 

e::~:":: ::·~:d,"f~~1~ti~l~iW~·~~i~11r!1.~!;'d:~6~~:J!~~1~·.,d:1;.::.i~~ 
produjo una relación irneho~;asim~trib~/~ri .. ~('Jueg~:polltico éori •.las ·otras ·corrientes ·y 

líderes del cartido .. Ello abrió I~ p~sibilidad ~ qbé ~odiriaÜv1'b'ñÓl L~éfo tratar·~- d~ co~peÚ~ .. ~·~~ - . 
. ,' • • .• ·- .... ~ - .:..-·-.~·. ··-~.:- ;' ·-~·-1 " . ¿~ . - .• . - • 

el liderazgo je Cárdenas. 
1;,;· 

"A Hebe1o C3stillo se le ubica como reformista porque durante el Congreso de Oaxtepec apoyó la posición de 
una trans ció" jemocrática pactada. En la realidad era uno de los liderazgos importantes y cabeza de su propia 
comente :::-011: :a en el partido. 
16 

La pla'l1lla Je López Obrador ganó 95 de 128 espacios en el Consejo Nacional, 17 fueron para Heberto 
Castillo y 16 :ara la planilla de Amalia Garcla. Véase la revista Coyuntura, 1 de agosto de 1996, año 1, número 
22. p 6 
19 

Como se 1 :;rá en el siguiente capitulo, la reforma política de 1996 daba plena autonomía ar IFE, con lo cual 
se daba cert 0:umbre de elecciones limpias: se le asignaba al poder judicial la responsabilidad de dirimir las 
controversias electorales, con lo cual se creaba un canal institucional al conflicto polltico, y se le otorgaron 
mayores prengativas a los partidos con el propósito de lograr una competencia polfiica en mejores condiciones 
de equidad 

19 
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Por otra parte, la reforma electoral de 1996 abrió la posibilidad de contar con :.'!Acciones 

libres y a la apertura de la competencia política. Uno de sus elementos más importantes fue 

la reforma política en el DF, la cual abrió la opción de elegir al titular del Ejecutivo local a 

través de la figura del Jefe de Gobierno. Este nuevo contexto institucional le abrió nuevas 

opciones a los actores políticos en la Capital de .la República, en especial para la oposición 

dada la importancia. histórica. de. su ~voto, ··Y=- pqrqye .. las ~. tend_enciéls~ __ electp[ale,s. cje,~ese 

momento en el DF parecían favorecerleruFcC,ntcixt.~-d~ crlsis;económiéa, con,16 lade 1994, 

favorecia la probabilidad de un vote> de ca~tig'o en contra del PRI: y el ascenso de la 

oposición. 

El Distrito Federal ha sido tradicionalmente muy importante para el voto opositor. 20 Por 

ejemplo. en las elecciones de 1988 Cuauhtémoc Cárdenas. a través del Frente Democrático 

Nacional. ganó oficialmente en el DF la elección presidencial con el 49.2%, y el FON ganó los 

dos escaños en el Senado21 

oportunidades políticas para los partidos· .de••···-~pósiciónerreL.r)f§tflt~:· Ft3~~\·al. '-_E:n·primer 

término. el contexto de la crisis econórn;ica~propic.ió las-Condí~ío~~s ·:~·~c~s~riasr,>ará que_ se 

. '.·.·\.>:<'.- "' .-'.-._\; 
···-•·• \';e·~ .. · ... ~;.:_·,~'_.....'.;::.;, 

·:-0 

Las altas e'oectatÍ;á~- ~- Óp;;~;g,¡;.p • ~~ if 9,~&~191~ri~n ~~BM;é11.(3db17f~o(df,iª Fiüdad se 
fundamenta:Jan, principaíment~. eri l~s rJsultad~s 'cie~l~s te~d¡~-;i~,~~~1e6tC:irales. É~ ellos, se 

20 
El D1st·· :o = :deral ha sido la entidad federativa an la cual la votación de la oposición ha sido mayor con 

respecto = la :btenida a nivel nacional. De igual manera, en el DF el PRI ha sido la entidad que menores 
~orcenta1es o:- ;otación ha obtenido (este aspecto se analizará con mayor detenimiento en el capitulo 3). 
' En esa epc0:a. como se recordará, se elegfan dos senadores por entidad federativa: uno por un periodo de 

seis años y e :itro, por un periodo de tres pues se renovaba fa mitad del Senado en fas elecciones intermedias 
del sexen. o. 
22 Se hará u- análisis más a detalle del contexto de la elección de 1997 en el segundo capftulo de esta 
investigación 
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h.) \.) \. ,' i ', 

20 FALLPi DE OhIGEN 



CAPITULO/ 

veía reflejada una caída importante de las preferencias a favor del PRI, y el asenso del PAN, 

que lo colocaban como la primera fuerza política (véase el cuadro 1.2). 

CUADRO 1.2 
PREFERENCIAS ELECTORALES.EN EL DISTRITO FEDERAL PARA JEFE DE GOBIERNO DE 1996* A 

MARZO DE 1997 

ENCUESTA DE REFORMA 

1996 1997 
PARTIDO JUL. AGO. 'SEP. OCT. Nov. DIC. ENE. FEl3. MAR. ·-- : PAN 30 27 29 33 33 31 25 31 24 ·->--··-· 
PRI 18 20 22 21 19 18 19 16 19 ---- I ·-
PRD 17 20 19 21 19 20 19 24 26 

ENCUESTA DE INDEMERC LOUIS H.4.RRIS 

1995 1996 1997 
PARTIDO Nov. MAR. ABR. MAY. AGO. Ocr. Nov. ENE. MAR. 

:~~-=:::i~~ ~i _·Q ___ ~ __ lLf ;~ _;1f ~g _ ___l!__:-*--1 
PRD _ _J_ 15 l 14 15 1-~·-·J 18 22 23 24 30 

ENCUESTA DE DERUMEN 
1------~------~--~-----------~-·-·--------------l 

r1n.-.. 1 1996 1997 
t PAR~ SEP. 0-c·-T-. _____ N_o_v_. --- DIC. ENE. FEB. MAR. 

1·~~;'--1-1~----1--*-+ ;-~--......... --.--~-~-.... -.. -_-._+_-. -;-:---.·--~-.~ _ .. T-- ;~-

,-PRD ·-----,-,-:=± ·19 i 16 ------,,---~~-==2=1===:===1=7===:===2=.4==: 
OTRAS ENCUESTAS 

MOR/ DE MEXICO !PN!ESCA CEOP U DE G 
PARTIDO FEB- 1996 JUL-1996 DIC-1996 FEB-1997 

-- -----·-- ---- ---- --- --------------
PAN 20 28 24. 7 42.9 
PRI --------r------w-··--- -------18-- 22 ___ --- ---- -- ----· - ··---23_-5--·--------

- - -- - - ----··------------- -------------· ----------
PRO 16 18 20 17.5 orRo·s··---·--- ------- ----=~------- 4 -----1.-7-----~-- --------~4-----

NINGUNO 18 ---- 1 ----- 7 .1 
No oECID1ü.-;,)--sABE ----~--- ---3-2·---ii-----------~----- --·--·---4-.6----·· 

FUENTE: Encuesta de Berumen publicada en Este Pals, número 74, mayo de 1997. p. 37. Encuesta Reforma 
publicada e11 =~forma el 18 de febrero de 1997. p. 1-A. Encuesta de lndemerc Louis Harris publicada en La 
Jornacfa 12 e= marzo de 1997. p 45 Encuesta de Mari de México publicada en Este pals. no. 63. junio de 
1996. p 23 , no. 66, septiembre de 1996, p. 66. Encuesta IPN/ESCA, publicada en La Jornada. 9 de 
d1c1e111Lve de · 096. p 39. Encuesta UdeG/CEOP publicada en Reforma, 13 de febrero de 1997 p. 6-8. 

En promed12 varios estudios de opinión mostraban que, durante 1996 hasta febrero de 1997, 

el Partido A:ción Nacional se mantenía en el primer lugar .de las preferencias electorales. La 

encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Guadalajara le 
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daba el porcentaje más alto con el 42.9% (en febrero de 1997), y el porcentaje más bajo era 

registrado por el estudio del Instituto Politécnico Nacional con 24.7%. 

En el caso del PRI, se mantenía en el segundo lugar en la mayoría de los estudios de 

opinión, pero en promedio estaba casi empatado con el PRD (PRI 18.94 y PRD 18.90). Su 

intención. cje_y_ot() más_ªlto,fll~ r(:lgi!)trac:la por la encuestad~ E3~rum,E3n c;(:>n,2ª1ljo, en ~l_m19s de 

febrero•d~ 1,997_:~,-l~,~~~~:~~ja=p~~-lndernerc Louis. H~rri~. -dur~~t~ I~~.-n~~~~~ de ~ct~br~ y 

noviembr~·d~ 1996, con 12%~· 

El PRD se mantenía en tercera posición, .aunque práctícame17te en promedio casi empatado 

con el porcentaje del PRI, con eL18.9cJ (em el e.aso del· estudio de Reforma de diciembre de 

1996 aparecía por encima del F'RI); Lbs estudiÓs de Reforma e lndemerc Louis Harris 

(febrero y enero de 1997, respectivamente) registraban el promedio más alto con el 24%, y el 

porcentaje más bajo lo obtenía también del estudio lndemerc Louis Harris con el 14%, pero 

registrado en el mes de marzo de 1995. 

Estas tende'lcias electorales planteaban el escenario de una derrota electorai e.le! PHI y la 

victoria del PAN. En esas condiciones,. para el PRD presentar una candidatura propia le 

auguraba pe :as probabilidades de ganar. Por lo tanto, ~! incentivo era mayor a presentar una 

candidatura :omün con el PA.N, y, de esta manera, consolidarse como i:;egund<:t ÍL1erza. 

En tal cons Jeración, para .el PRD23 se le planteaban tres posibles escenarios para elegir su 

candidato a la Jefatura de Gobierno: a) lograr una candidatura de unidad al interior del PRO, 
........ ~ .... ~ " ~·- ·~- . ' . 

b) ir a una elección interna y e) presentar un candidato externo en coalición con. otros 

partidos. er :special con el PAN. De estas tres posibles alternativa~. se pueden estabÍece~ I~'.-. 
siguiente or:ienació'ri d~ preferencias: 

23 
En esta or:-=nación de preferencias se considera como jugador al PRO-nacional, pues, como se verá más 

adelante. el F~D-iocal se oponia a una alianza con el PAN en el DF, y por lo tanto, sus preferencias serían 
distintas. o 

r111fc~=1·<~.r~;)t\ ! 
) ·~J\..l .l ' '·· \_, l \l 
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ORDENACIÓN DE PREFERENCIAS 

1. Presentár l.lná'-Canaiaatüráéxterna a'través de una coalición con el PAN. . . . . - -·· 

2. Present<fr,uoa ean,cjid.atura de unidad del partido 

3. Prese~t~/u'lld~nJi~a\b ~ tr~vé~ .de un proceso de elección interna . 
. -,¡· 

-o_-,__ ---2~0---~~:i-~-;,·~~==i:-~-' :~~~~==;:,~~;~~;:-==-~.o--i.o ~;~~,--=:~ 

:~'~:: .. )~i::· \~'.:~-.:~ f~¡ .... ~::~~~ _:-_.:~\.-·-, ;·;_~~ - ; '·· 

De acuerdo q5n ei'st~f0Íqer1td~ p[efer.e'rléii:fs;<~L f!R[} .Pr,ivil,~giab~ una candidatura externa 

~~:· c::11~g~~i~~i~r~l~~~~~H~!i~!f ;;~[.n?~~~~p~t~;~~~a~~~·.~,~dÜv~1'P::~·~~: ~: 
oposición. ganara la c~pit~I. :iric'tti.sk~eritrª 1~/po~la~ióh,la iÚe~d~ votarp~r·una coalición PAN 

y PRO no era mal vist~; ;p~~ ejerpplo, en. l.Jna encuesta de ReformF.I, el 52% de los 

encuestados responc.lier6r1. qúe' les gustarla que el PAN y el PRO se unieran ~n las 

elecciones de 1997 para enfre~tar al PRI (35% no le gustaría), y en cuanto a la i.nclinación 

entre esta coalición o el PRI; el 44% estaría a favor del PAN-PRO y 17% a favor del PRl.2t. 

En el PRO a favor de una coalición se encontraba la dirigencia nacional, la cual, propugnaba, 

además. por candidaturas comunes con .el PAN en las elecciones fEldElralEls, con el propósito . . . . 

de ganar una mayoría opositora en el Congreso. 25 En especial, . porque también en las 

tendencias electorales para el Congreso, Acción Nacional se mantéhía cerno la principal 

fuerza. 2~ 

Sin embargo. esta decisión tenía en contra la posición del PRD en el Distrito Federal.27 La 

negativa del PFfo -local a uria alianza coll el. PAN hacia sumamente difícil tomar esta 

decisión. pLes el partido en el DF estaba domYnado por corrientes políticas con una fuerte ... 

capacidad ce movilización de militantes y de recursos. Este era el caso de la Corriente de 

24 Reforn1a p· -nero de enero de ·1997, p. 1-A. 
25 "Hay a.;e r::er aun lado o rlejar para después las diferencias ideológicas que se pudieran tener. Hay que 
poner pe· en: ;ia de nuestros intereses partidistas, el interés de la nación ( ... ) Los partidos de oposición le 
debemos 3 la ;;ociedad esta alianza desde hace varios años( ... ) obtener la mayorla en la Cámara de Diputados 
y que por prir·:ra vez en la historia del Poder Legislativo actúe con independencia del Ejecutivo." Entrevista a 
Andrés M3nu;; López Obrador. en Reforma, primero de enero de 1997, 6-A. 
26 Un aná•1sis -iás a detalle de las preferencias electorales para la elección del Congreso de 1997, as! como del 
debate por la alianza PRO-PAN se verá en el segundo capitulo. 
27 Además de DF, representantes de ocho estado que estaban en contra de formar una alianza con el PAN. 
Véase Reforr·a, 5 de enero de 1997, p. 1-A 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

Izquierda Democrática de René Rejarano, a la cual también pertenecía el presidente del 

partido en el DF, Armando Quintero.28 

El hecho de que el PRO nacional estuviera a favor de una coalición, y que el local estuviera 

en contra, se puede explicar por razones estratégicas. Para el PRD··nacional ir a una 
' ' ·. 

coalición en el DF'E?stab_a dentrQ c:Je laJJ9_sil:l.Ui"ºil_c1de nE3go~iar_ una alianza a nivel federal para 
- --- - ---- - --:- .-:-- ----:-~- _---:-.::-,-· ·- ~'!-:;-~, -----::.'.----; -:_--7.~_;_,- . .,-- ;--~ --"'--~: --,;:---, -.-,.,,.--, -''--::-- '---, "'-- - - .. -:=-= --~'-. 7- ---;'-"0::---~~---:c.'-.~;;-~='-:'~--,:-=;=--=-;.;-=---:----'""=~~-.':."-"'~-""'-=.-,-~--:;~"'> =-- -,~-- - '-------

el Congreso .. ·Por -otra"'paHe;-formar 'una: coalición .•. significaba:.cédér posi~iones'\en ·1as 

candidaturas ~·presentar, yen t~Í:s~htido,iquien se yeria ~fE3ctado .séria eLPRD~lqc¡;ll, pues 

se le reducirían SUS. expectativas de po§ic(on~;; 'clt3 ;poder O de reparto de cÚotas entre lás . ' ., _._: - ·,. - '.·-' " . ,· :· .. - ''., ,· ' ' .. _., ·, .. :"· 

corrientes locales. Es decir, el _PRD"íl'acicmalteniá una concepción estratégica más arTiplia, y 

para el local. sus intereses y e~trátegias se Hmitaban a la distribución de espacios d~ poder 

entre las corrientes del partido en el DF. ~~te no era asunto menor, dado lo complicado y 

álgido de las disputas entre corrientesy gru~Os internos. 

Sin embargo. el factor más importante, que evitó la posibilidad de Lrna alianza entre e! P/-\N y 

el PRO. fue la negativa del mismo Acción Nacional. Independientemente,. ·de las dife·rendas 

ideológicas y programáticas que han prevalecido entre ambos partidos, la negativa del P/.l.N 

tenía que ver más con una decisión de cálculo estratégico.29 Por las tendencias electorales 

de ese momento, el PAN consideraba que por sí sé>lo podría ganar no sólo la elección de 

Jefe de Gobierno en el DF, sino iambién · 1a mayoría en ~¡.Congreso. Por ende, ir en coalición 

implicaba mayores costos políticos (erie~p~9iaJ.disp_Lltas"y confrcrntación·co.n elPRD-DF), así 

como obtener menos beneficios o g~~andas .de unáposible IA~{ciriaelectoral, pues tendría 

que repartir espacios de poder con su.só~io de (;oalición; áé:lif~r~ricia'.de ir sin alianza. - . .. .. . ' .'. : " -. . '. ' " . ,- . . - . ' ' ' -·: .. - . ' ' "· ' - ' . ~ 

El PRO también buscó explorar otras posibilidades para presen,tar un candidato .ext~mo. En 

primer término, se planteó la posibilidad de la candidatura de Santiago Creel cbm~ candidato 

28 "Hay sector=s que quieren una alianza a toda costa con la derecha, pero si el PRO quiere ser consecuente no 
puede airarse :on la derecha." Declaración de Armando Quintero, Presidente del Comité Ejecutivo del PRD en 
el Distrito Fea=·al. Reforma, 4 de enero de 1997, p. 3-B. 
29 Desde el m2mento en que se puso a debate publico la posibilidad de una alianza PAN-PRD (en especial por 
un grupo de -relectuales y políticos reunidos en Alianza por la República) la dirigencia de Acción Nacional, 
tailto en el DF como a nivel nacional se manifestaron en diferentes ocasiones en contra. Véase las 
declaraciones :n ese sentido de Felipe Calderón, presidente del CEN y de Cecilia Romero, secretaria General 
del PAN en e DF, en Reforma. primero de enero de 1997, p. 6-A y Reforma. 4 de enero de 1997, p. 3-B, 
respect1vame-:e. Al final, de manera formal, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN anunció el 1 O de enero su 
rechazó a forr·ar la alianza con el PRD, véase Reforma, 11 de enero de 1997, p. 1-A. ----····---· 
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de una alianza PAN-PRD,30 pero la incapacidad para llegar a un acuerdo entre estos partidos 

no permitió concretar esta opción. 31 Aunque también no era una candidatura muy conocida, y 

por ende, no muy atractiva electoralmente (ver cuadro 1.3). 

Otra opción que se consideró fue la candidatura de Cecilia §oto, que, era la más cOn,ocida de 

los posibles candidatos externos (sin considerar a Manuel ~amac"t-1.0),.por su. p~rticipación en 
_'__ -- -·~~ ~~~k=;:,-~:¿.=-_:,¿.;'°==~ ,:oc-,~::__-~-..:-~-=':-""'- ¿...-=-.oc-_ _;;,_,-_~~ ~~ '=:-é-';o-L.c·~o- ---"''=--

la elección presidencial de 1994, y también era IC! c~ric:fi,~cii~füfM'é. ,r]ej~fr OpiryJóo."registraba 

en los estudios de opinión. Sin embargo, la candi.datur~'~:~-C,e,C(1Ík·§otH eia rechazada por 

importantes sectoresdelPRD (en especial en. el qF)"pdr?~qh~jcleiarqu~ en 1994 h~bía sido 

apoyada por el presidente Salinas en contra de!,:p/épiq';~rti~c}. 

CúADRO 1.3 
ESTUDIOS DE OPINIÓN DE CECILIA Soro y SANTIAGO CREEL 

ENCUESTA REFORMA ¡..-------·--------------------·-··----- ---··------------; 

FUENTE: Re·.".·na, 18 de febrero de 1997, p 1-8 (datos Cecilia Soto), y primero de enero de 1997. p. 1-8 (datos 
Santiago Cr::::) Encuesta de la Base de Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de 
la República ::erteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. 

Otras ca nc.daturas que. se mencionaron .fueron . .las .de.Manuel. Ca macho .y. Demetr.io. Sodi.. La ... ;._ ·-

candidatu~ a de Manuel Garnacha de antemano estaba impedida legalmente por haber sido 

ya regente de la Ciudad. 32 La posible candidatura de Demetrio Sodi, que había abandonado 

30 
"Se esta Jiscutiendo en el PRO, se está discutiendo también en el PAN, se está discutiendo en las 

organizac10-::s no gubernamentales, ya han surgido varios candidatos y creo que en este momento el que más 
aud1enc1a h.= :enido es el ciudadano Santiago Creel Miranda( ... ¡ han salido nombres, pero m1 percepción es que 
el que ma~ ·a recibido apoyos es el licenciado Santiago Creel, que se distinguió comu cabeza moral del 
Consejo ele:::iral del país." Declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo en Reforma, 26 de octub;P. de 1996, p. 3-8. 
31 

Véase la:; jeclaraciones de Amalia Garcia, en ese momento Secretaria de Relaciones f"uliticas del Comité 
E¡ecutivo N2·:1onal del PRO, en Reforma, 19 de enero de 1997, p, 10. 
3 Como se ·'=cardará la reforma politica de 1996 impedía la elección de Jefe de Gobierno a quier. 11ubiera sido 
Regente de a Ciudad. A lo cual, el ex Jefe del Departamento de la Ciudad habla inter ueslo __ Y.r1.'! . .C.9!11r.Q. 'leLSia .• 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

al PRI y presidía la organización Causa Ciudadana, era poco conocida, y por lo tanto, no era 

una opción muy atractiva. 33 

Al no poderse concretar la posibilidad de una candidatura común con el PAN, o externa a 

través de algún candidato independiente, la opción que quedaba era la de. un candidato 

interno: ya sea cie un_iqad_ Q .~'l elección interna. Dada la coriflictiv9yidap0Jiti~a fil!ema clel 

PRO, la última opciónJ~u~''ffybiera preferido el partido era la d~ ~11~ k1~~d6n i;ern~.34 Esta 

alternativa podía poner en:riesgo la estabilidad y equilibrio que había logrado el partido 

después de la elec¿ióri'int~'rX~ ci~ 199.6. 

El riesgo era mayor en el DF porque las disputas políticas entre las corrientes eran 

sumamente beligerantes, y podrían poner en peligro la gobernabilidad interna del partido. Por 

ejemplo. cuando se eligió al prP.sidente del Comité Ejecutivo Local r:1n 1996, la elección 

estuvo enn'Rrcada por diversas irregulares (entre otrns la caída del sistema del Servicio 

Electoral) 35 Lo irreguiar de esta elección llevó a que se tardaran un mes en ratificar a 

Armando Ou1ntero corno presidente del PRD-DF,. por las.denuncias del candidato p_erdedor. 

René isias ,quien termino siendo el Secretario General del PRD-Df para solucionar el 

conflicto postelectoral). 36 

const1tuc1ona ::n contra de esta reforma. y en el momento de la definición de la candidatura al Gobierno del DF. 
no hab1a una ·:solución. Por otrn parte. entre algunos c;prtnrpc; nerrerli.c;tas había recelo a esta candidatura por 
su desemper: en la Regencia de la Ciudad, véase Reforma. 9 de diciembre de 1996, p 1-8. - -
33 Por e.1ern¡:- : U.rmando Quintero manejaba la posibilidad; aparte de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo ce cor3 jerar las candidaturas externas de Santiago Creel. Jesús Gonzales Schma! y Demetrio Sodi de 
la T1Jera y r·:1deraba la candidatura de Manuel Camacho por los candados de ia reforma de 1996. Véase 
entrevista a .:. ··nando Quintero en La Jornada, 2 de diciembre de 1996, p. 46. 
3

·' "M1 preoc_ :ación no es porque no tengamos candidatos. de hectio, en la realidad los dirigentes dei PRD 
están Dor en: ~ia de los prospectos ciudadanos y de otros partidos. La gente los conoce nias. Yo soy partidario 
de que el ca- :,dato sera de unidad. todavía no se sabe si interno o externo. Esto lo va a '.J1,,c1dir el partido en el 
DF. co11S1de·;: 1do muchos factores. "( ... ) No vamos llegar a la convención, que es la "1ue elige de manera 
formal a ve· ~uién sale electo. Sino que ya estamos trabajando desde ahora para que el candidato sea 
producto de _ 1 acuerdo polltico de todas las fuerzas, de la dirección estatal y nacional" Entrevista a Armando 
Quintero Ídf ·-· 
35 Vé<ise La. :rnada, 25 de junio de 1996, p. 38. 
36 La d1feren: a entre Armando Quintero y René Arce fue de apenas 605 votos. Otro proble'lla del partido era la 
falta de con~.3bilidad del padrón (no estaba actualizado y hablan acusaciones de estar rasurado). lo cual se 
agravaba co- una elección abierta a las bases, pues los estatutos permítlan la afiliación el mismo día de la 

elección. Re'·Jrma, 12 de febrero de 1997, p. 3-B. G:J------. --·-;:----N 
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CAPITUL9,J. 

En una elección interna los candidatos más fuertes eran Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 

Muñoz Ledo. Esta competencia entre ambos también ponía en riesgo la gobernabilidad 

interna del partido, por la confrontación de liderazgos tan fuertes.37
. 

En este contexto, la prioridad del partido fue la de lograr una candidatura de unidad. Por tal 

motivo, tanto el Consejo.Nacionalcomoel del• Distrito Federalfo.rmaron un~ cpmisión. para 

negociar. y establece-r alt~rh~tiv~s~~~;~~l()g;~r·~·~ ~;~didat~,-d;~h·i~~-¿p:¡;~nt~~;1~;6¡;ci~n~;-. 

Ledo a la Cámara de Oip~t~c:lds. El1 ¡~ realid~d; ía pr6'pÜ~stá;niéls.;fuérte era-que r~UñOz Ledo 
'.'. - : ·. ' ,: ' ·' .. · : /.:. ¡;- . . - . - ·-· ' i - - -. ·. . . .. , ··. , .. ' . : 

dec:iinara a favor d.e Cárdenas y fuera a la Cámara de Dipútados, 'como coordinador de la 

fracción parlamentaria. 39 

,l\I final. la opción que se conr:mtó para el partido fue la última en su ordenaci.ón de 

preferencias: una CANDIDATURA POR ELECC!é>N INTERNA. La más costosa para el partido en ese 

momento. Una mejor manera parél explicar este proceso de torna de decisiones sería a 

través de la asignación de valores que representarían el pago esperado por cada una de lm; 

estrategias de la ordenación de preferencias del partido· 1) candidatura externa con el PAN, 

2) candidatura de unidad, y 3) elección. interna. 40 Definida esta ordenación de preferencias, 

se lieva a cabo su graficación y el cálculo de utilidad esperada de cada opción, como se 

muestra a continuación. 

3
' Por e;emr J. el ambiente político en el partido se habla tensado por las acusaciones de Muñoz Ledo en 

contra de ca-Jenas. Lo acuse:!;.:; ::: :.:~::::: ::.:¡::.:::::t:i~ reuniones que habla tenido con Carlos Salinas de.Gortan. 
a pesar je r :::ier mantenido una posición de tanta intransigencia frente a esta administracion. Véase Proceso. 
númer:: • or 7 de julio de 1996, p. 17. 
38 La :::-nis:~ que se formó estaba integrada por el secretario General del partido, Jesús Ortega y por la 
secretar a de ~elaciones Políticas. Amalia García. y por el PRD-DF, estaban el presidente del Comité Ejecutivo 
Local ;..-n1a- jo Quintero y el secretario General, René Islas. Esta comisión también tenia que negociar el 
númer::: :ie e stritos que se ofrecerlan a candidaturas externas. Reforma. 9 de enero de 1997. p 1-B. 
39 lncius::i se ilegó a mencionar la posibilidad de incorporar a esta fórmula (Cárdenas como candidato de Jefe 
de Got: ernc i Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados) la candidatura de Garnacha Sol is en las listas de 
senado-es Seguimiento periodístico en Reforma 9. 22 de diciembre de 1996 y 10 de enero de 1997. pp. 3-A. 5-
B y 4-8 •es::ectivamente; así como. La Jornada, 2 y 9 de diciembre de 1996, pp. 46 y 39, respectivamente. 
"ª Las EST=" TEGIAS son la elección de opciones disponibles para cada jugador. A su vez. hacen una 
ORDEV.!::1ór, ::E PREFERENCIAS. La ordenación va de la primera preferencia (la que más se prefiere que suceda 
sobre las de•as) a la última opción que preferiría el jugador que sucediera. Los valores que se asocian a cada 
posible ·esL :ado de cada estrategia son llamados PAGOS. El pago más alto representa la primera preferencia 
que se desea y el pago menor es la última preferencia. Véase a OIXIT, Avinash y SKEATH, Susan. Games of 
Srtateg1. Ne.v York, W W Norton and Company, 1999 y MORROW, James D. Games Theory for political 
scienlis:s. p··nceton University Press. Princeton, New Jersey. rrn r•yc: (' r :,J · 
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ORDENACIÓN DE PREFERENCIAS PAGOS 
Gana No GANA 

1. Presentar una candidatura externa a través de una 

coalición con el PAN. 

2. Presentar una candidatura unidad del partido 

3. Presentar un candidato a travé~ ele un proceso de 

elección interna. 

3 

2 

-1 

-2 

-2 

La prin1era preferencia del partido era una candidatura externa porque las tendencias 

electorales en el DF no le daban mayores probabilidades de victoria, y se evitaba el desgaste 

de una elección interna. Ese d.ecir, éra la de mayor probabilidad de éxito. La segunda 
,·',', ) 

preferencia era la candidatura de unidad porque se trataba de evitar el desgaste y los riesgos 

de um1 elección interna. La Últirliai~pción era la elección interna entre Cárdenas y Muñoz 

Ledo. la cual sa querí.a evitar par_a no poner en riesgo la gobernabilidad del partido. 

Obviamente. no ganar implicaba un pago menor que ganar (GANAR > NO GANAR). La primera 

preferencia que era ir en coalióió.n .c9n:el PAN representaba la mayor probabilidad de ganar, 

pero era también la alternativa m~s c9stpsa (3, -1). Ganar a través de una coalición implicaba 

un mayor pago (3), aunque en Ja Y.i.c::foria tendria que repartir posiciones de poder con su 
- :_ .' 

socio de coalición (a diferencia de gallar sin coalición), pero el partido la prefería porque era 

la opción que mayores proba~iligélde,s le daba de ganar, y con ella evita los riesgos de una 

elección interna. De igual forma, perder implicaba pagar un costo más alto (-1)41 por elegir 

una alternati_va oue c_9ntaba con la oposición importante de una parte del partido. .. . "' ........ -

Presentar una candidatura del partido implicaba una menor probabilidad de g_anar en 

comparación a una coalición. Pero había una mayor probabilidad de ganar con una 

candidatura de unidad con respecto a una de elección interna. pues se evitaba el posible 
' - - ':·:·.::. < . ·:.::.:- ;. 

riesgo de un conflicto ppst~Je~torc.iLE}n el partido; además, en caso de gaoar.lgs pagos eran 

mayores (2), y se. podrf~ ileg~r en condiciones de estabilidad en el partido, lo cual 
·"/·» ·; . ·. ,;, - ·.' ._ -·. 

representaba un mejor ~:Sc~hario.en la relación con el nuevo gobierno. 

41 
Corno se sabe, en números negativos -.1 > -.2. TE'SIQ C(\N 1 \. \..) \..):. ll 
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CAPÍTULO I ------------------
El riesgo de que una elección interna pudiera provocar ingobernabilidad reducía las 

probabilidades de ganar (la corriente perdedora podría no colaborar en la campaña del 

candidato ganador), y también los pagos eran los más bajos (1) porque después de la 

victoria, se tenía que crear los incentivos para que las corrientes perdedoras cooperaran con 

el candidato ganador (en especial en la arena de la Asamblea Legislativa). En el caso de no 

ganar, los pagos eran los mismos a los de una candidatura de unidad (-2). 

¡ . '.·, . . ' 

Como se establece' en la teoría d€ljuegos, cuando hay incertidumbre en la elección de 

opciones de los Juga~o;~~. y~' que,no se cuanta con la información suficiente de las 
. ' . . ·., .,,.: .·-·. ' ' . 

ganancias que se pie[1sanobtérier'con las estrategias posibles. se busca calcular la UTILIDAD 

ESPERADA.
42 

Para calcular la utilidad esperada hay que est~blecer, corno ya se hizo,, la ordenación de 

preferencias del partido: coaHción (Pa). candid'áto de unidad (Pb). cancHda.to. el.ectci (Pe). 

Después se multiplica la probabilidad de ganar'ó no. ganatde c~da,e~frategi'a pór los pagos 

esperados. En el caso de esta investigación, estas'.probM~ilidad€l~se calculéfron en función 

de las diferentes encuestas·· q.ue se han est~do.cit'andó:. P6r ~j~rnplo; las probabilidades de 
. . . ' . . .. ·~ - \ .. . . .. ' 

que el panido ganara o no ganara ·ª trav,és de urja coalición eran 59% y 41 %. 

respectivamente, y se multiplican por sÚs corrnspondie~tes pagos: .59 X 3 y .41 X -1. 

Finalmente. ambos productos se suman, y así se obtiene la utilidad esperada de P,, .43 

PRO 

EU1 (Pa)= (.59) (3) + (.41) (-1) 
= (í 77) + (-0.41) 
= 1.4 

.59 
GANAR 

.41 NO GANAR 

42 Morrow op :;it. 17. 
43 

Las probab .jades de una candidatura de coalición se calcularon en función de una encuesta de Reforma 
(01/01/97 p.1--'). sobre el gusto o no de los encuestados a que el PAN y el PRO se unieran en la elección de 
1997 
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La~· probabilidades de que el partido gane o no gane a través de un candidato de unidad 

serían 20% y 80%. De igual forma, se multiplican por sus respectivos pagos, y se hace la 

correspondiente sumatoria: .20 x 2 + 80 x -2.44 

PRO 

EU1 (Pb)= (.20) (2) + (.80) (-2) 
:-:: (.4) + (-1.6) 
= -1.2 

.20 
GANAR 

NO GANAR 

En el caso de las probabilidades de ganar o no ganara trnvés de .una elección interna, serian 

19% y 81 %. respectivamente. Se realizan las mismas operaciones de las Utilidades 

esperadas anteriores. 45 

.19 
CANDIDATO ,_..-------

~ 
GANAR 

PRO 

EU, (Pe)= (.'9) (1) + (.81) (-2) 
=('9)+(-1.6) 
= -1.4 

NOTACIÓN 

a > b >e 

1.4 > -1.2 :-- -1.4 

.81 NO GANAR 

En la prime·a hipótesis (EU1), la mayor utilidad esperada era para la candidatura de coalición 

(1.4). ~' as sucesivamente Pb ( -1.2) y Pé (~1'4); 9on lo cual se cumple el principio de 

44 . " . ' ·.. "'"':;,. ><·.:·" ·:< .. 
Las probab .jades de ganar a través de un candidato:de,úríldad .se calcularon a través de las preferencias del 

voto a favor o= PRD de julio de 1996 a febrero de 1997, registradas en Reforma (18/02/97, p.1-A). 
45 

Las probab dades se calcularon en función del estudio de la encuesta de lndemerc Louis Harris. La Jornada, 
12 de marzo e·= 1997, p. 45. 
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transitividad.46 Para comprobar esta hipótesis se establece otra hipótesis (hipótesis 

contrastadora). Manteniendo los mismos pagos y formulas, pero cambiando las 

probabilidades de ganar o no ganar (calculados en función de otros estudios de opinión) . 

PRO 

EU2 (Pa)47= (.64) (3) + (.36) (-1) 
= ( 1.9) + (-0.36) 
= 1.6 

PRO 

EU2(Pc)4e= (.19) (2) + (.81) (-2) 
= 38) + (-1.6) 
= ·1.2 

. 64 

--~C_OcALIC.~/ 
~-

~' 
"----·~-----

.19 
C.A.NDIDATO DE ~-

____ U_N_ID_~ 

'--......... 
~ .81 

.17 

GANAR 

NO GANAR 

GAl-JAR 

MO GANAR 

GANAR 

NO GANAR 

"" El or 1 nci~·: de transitividad establece que si a se prefiere en lugar de b y si b se prefiere en lugar de c, 
entonces a ;;.;, prefiere en lugar de c. En este caso, dado el resultado de la utilidad esperada de cada estrategia, 
es pre'erible 3 candidatura de coalición a la candidatura de unidad, y es preferible la candidatura de unidad a la 
candrc:a:ur;;; :·x elección. De tal manera, se prefiere la candidatura de coalición en lugar de la candidatura por 
elecc 12-

" · Las e rob:: :!l1dades de una candidatura de coalición se calcularon en función de una encuesta de Reforma 
(O 1/O1 9 7. ~ ·-A), sobre que alternativa se inclinarían más los encuestados por una coalición PAN-PRO o por el 
PRI 
"ª Las prob2 :tlidades de ganar a través de un candidato de unidad se calcularon a través de las preferencias del 
voto a favor :el PRO, registradas en las encuestas de la IPN-ESCA (La Jornada, 9 de diciembre de 1996, p. 39) 
y UdeG-CE: P, (en Reforma, 13 de febrero de 1997, p. 6-8.). 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

EU2 (P c)49= (.17) (1) + (.83) (-·2) 
= (.17) + (-1.7) 
= -1.5 

NOTACIÓN 

a>b>c 

1.6 > ·1.2 > -1.5 

Se mantiene la misma notación, con lo cual se comprueba que la estratt=jgia gue mayor 

utilidad ofrecia era la opción de coalición, después la candidatura de unidad y, finalmente, la 
- : .. _ .. -- -

elección interna. A pesar de que una candid¡;¡tqra de coalición se presentaba como la 

alternativa con las mayores probabilidades de gÉln~r. también era la opción más costosa en 

cuanto a sus posibles pagos por no ganar. ~ fi~~I de cuentas, estas preferencias del partido 
··"'. -

no se cumplieron en la realidad, sino por el c~ntr~rio, la última preferencia fue la que se llevó 

a cabo (EL::cc1óN INTERNA). Ello se debió, en gran medida, a que las estrategias del partidn 

dependian de la toma de decisiones de otros actores estratégicos: . .l\cción Nacional, 

Cáidenas y Muñoz Ledo. Las preferencias, de estos actores fueron las que finalmente se 

impusieron a las del partido. El PAN no quiso ir a una candidatura de coalición, y la 

interacción astrntégica Cárdenas~Muñoz Ledo llevó al PR.D a una elección interna. 

1.3 COMPETIR O NO COMPETIR 

A 
1 agotarse la posibilidad de establecer una alianza con el PAN para presentar un 

candidat<:> de uni9ad, así como la debilidad y poca viabilidad de presentar otro tipo 

de candidat~!>~ ~xt~fP.ª~¡l:~GcWR!9~!;¡}Je1,~y~~~r~~ne~~tlr~ ~~°" u.\1 ... 9~~-?l~ª~~'-~~Lp_~rt(~'?-,,;.;.,·,r .. ,=·~~ 
E,-,tre los :iosibles candidatos internos, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo 

representa::-an las candidaturas más sólidas: eran las más conocidas. de mejor opinión y con 

mayores ¡c·Jbabilidades de ganar (ver cuadro 1.4). La única candidatura que representaba 

cierta corr:Jetencia, en especial para Muñoz Ledo, era la de Manuel Garnacha. Esta 

candidatura era la segunda más conocida, así como en preferencias y probabilidades de 

ganar. per: las limi~aciones de ley cerraban de antemano esa posibilidad. 

49 
Probabilidades calculadas a partif del estudio de Mori de México (Este pals, no. 63, junio de 1996, p. 23, y 

no. 66. sept1~·'llbre de 1996, p. 66). 
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CUADRO 1.4 
PREFERENCIAS ELECTORALES POR LA CANO/DA TURA PRD 

A LA JEFA TURA DE GOBIERNO DEL DF {PORCENTAJES) 

ENCUESTA C/DE NOVIEMBRE DE 1996) 

CAPÍTULO_L 

FUENTE: f::ncu1::sta de la Base de Datos de Opinión Pública. donada por Lé1 Oficina dP. la Presidencia de la 
República perteneciente al Ceritro de Investigación y Docencia Ecorrórnica, A C. 

A principios de 1997 las candidaturas de Cárdenas y Muñoz Ledo se empezaban a presentar 

como fuertes opciones frente a las posibles alternativas del PAN (sin considerar a Diego 

Fernández de Cevallos). En diferentes estudios de opinión daban una ventaja importante al 

PAN en ei DF, y a Diego .Fernández de Cevallos lo colocaban como el candidato más 

fuerte ~: El PRO no aparecía bie:n colo.ca.do en las preferencias electorales, pero las 

candidaturas de Cárdenas y Muri~z Ledo ~ran competitivas y eran más conocidas en 

r.nmn::iración a las de cualquier c~nqld~Jo ·JJa(iista (ver gráfico 1.1 ). Incluso, entre fina le:<> J.:: 

1996 y principios de: 1997, la relación ~ntre las opciones Cárden-;;¡s·y--DÍeg6'11FW(ffindez de 

Cevallos pc::o a poco se fue inclinándose a favor del .perredista (gráfico 1.2). Aunque 

Fernández oe Cevallos no fuera a participar era un buen indicador del ascenso y solidez que 

iba obteniendo la candidatura de Cárdenas. 

'º Por e¡emplc en un estudio de opinión, a pesar de que habla anunciado su intención de no participar, fo 
colocaba come el candidato del PAN más idóneo con el 34%, seguido de Carlos Castillo Peraza con el 11%, 
Cecilra Rorner.:- con el 5.9% y Francisco Paofi Bofia Bofia con el con 3.6%. Encuesta del Centro de Estudios de 
Opinrón de la L 1iversidad de Guadafajara, publicada en Reforma, 13 de febrero de 1997, p. 6-8. 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

L 

Pao/i Bo/io 
40% 

GRÁFICO 1.1* 

NO-CONOCIMIENTO Dt::.. CANO/DA TO 
(DE AGOSTO DE 1996 A FEBRERO DE 1997) 

Cárdenas 
9% Muñoz Ledo 

19% 

32% J 
------

FUENTE: Reforma, rrimero de enero (p 1-8) y 18 de febrero de 1897 (p. 1-8). 
'Los porcentaJeS son promedios de agosto de 1996 a Febrero de 1997. En el CélSO de Paoli Solio, el estudio dE· 
Reforma registra el dato de octubre a febrero, salvo diciembre. 

GRÁFICO ·j .2 
PREFERENCIAS CUAUHTÉMOC CÁRDENAS-DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS 

No sabe 
22% 

, . {NOVIEMBRE, 1996) . . . 

Otros Diego Femández 

Cárdenas 
32% 

de Cevallos 
29% 

FUENTE: Enc'-:sta de la Base de Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de la 
República. pe-:eneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. 

Por su pa--:e, el periódico Reforma hizo una serie de combinaciones entre posibles 

candidatos jel PRI, PAf\Jy 8R[) (e;in ese momento ya se sabia que Fernández de Cevallos no 

iba a com¡:-etir), en las>cu~1e§ la disputa más fuerte era entre el panista Carlos Castillo 

Peraza y los candidatos perredistas. En los escenarios donde se presentaba la alternativa de 
rr'l¡1 SIC! (1()1\~ --1 

f.1 t .f. IJ "-' ~ 1, \ 
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CAPÍTULO.!_ 

Castillo Peraza siempre ganaba el PAN con un estrecho margen. En la otra formula panista. 

con Paoli Belio, Cárdenas y Muñoz Ledo aparecían en primer lugar (ver cuadro 1.5). 

CUADRO 1.5 
PREFERENCIAS ELECTORALES EN 7 ESCENARIOS HIPOTÉTICOS DEL PERIÓDICO REFORMA 

PRIMER ESCENARIO SEGUNDO ESCENARIO TERCER ESCENARIO CUARTO ESCENARIO 

1. CASTILLO PERAZA 30 1. MUÑOZLEDO 31 1. CÁRDENAS 30 1. CASTILLO P. 28 
2. Cárdenas 26 2. Paoli Solio 21 2. Paoli Solio 22 2. Muñoz Ledo 25 
3. Del Mazo 20 3. González 15 3. Del Mazo 21 3. Del Mazo 20 
Otro 3 Fernández Otro 2 Otro 2 
No votaría 10 Otro 3 No votaría 12 No votaría 12 
No contesto 11 No votaría 16 No contesto 13 No contesto 13 

Ne contesto 14 
QUINTO ESCENARIO SEXTO ESCENARIO SÉPTIMO *PROMEDIO TOTAL 

1. MUÑOZl.EDO 28, 1. CARDENAS 
2. Castillo Par:iza 28 2. Paoli Solio 
3. Gonzáie: ·151 J. Gonzé'.llez 

Fernandez Fernández 
Otro 3 IOtro 
No votarin 14 No votaría 
No contesto 13 No -~~nti:~~~~ 

FUENTE: Ref:: --na, 3 de iebrero de 1997, p. 1-B. 
,:. Se promeJ1a todos los porcentajes. 

30 
23 
17 

3 
1l3 
13 

ESCENARIO 

1. CASTILLO P. 30 1. CASTILLO P. 291 
2. Cárdenas 28 2. CARDENAS 29 
3. González 15 ,., 

Muñoz Ledo 28 J. 

Fernández 
Otro 3 
No votarla 12· 
No contesto 12 --

En la com¡.::;;¡encia interna, para Cárdenas y Muñoz Ledo competir por la car1uiui::llU1a a Jeíe 

de Gobier; :> era una opción estratégica en .la disputa por ei lldérazgo del Rartido. Un 

liderazgo f..erte implicaba tener mayores probabilidades de competir por :la candidatura 

presidencia del 2000.Pero tarnbién eraunádecisión con un alto grado de iricertidumbrey de 
. _- - -.· -~ .. '.,. . ··~ . ·- . ' . ·_'- - . ""~ 

riesgo. En especial, como .'se ha 1anafizcfdo;: porque tas tendencias eleetoralesic;n.lá/Ciudad. 
,. <: ,../_.· ·;·.·,· '· "- ": ': ;: .. -- .· • .'-.., . ... ·.,< -. ':· ; . 

tendían a :avorecer al PAN.lo cúaltirripli'c::aba una alta probabilidad de:éiei"rofa; (Corno se 
·.. . -: >: ,,···:"' .· .:' ;_·: . ~ .. ~-:~·,:;-:.-.; ·-;< ·_ <\~.::- .. '· - -· . . '. '- _: ,, -". ': ·' ' .-; - -,:. . ' : 

comprobó con el cálculo 'de''utilldad'ésj:)~;ada entre la opción de una candid~tura''dé,Unidad y 

la candidaLra de coalición); 

Como se c:-serva, para ambos había cl1ridad en cuanto a la Lltilid_ád que ~e esperaba ganar 

por participr, pero las ganancias y pérdidas. de esta decisión era~ diferentes para cada uno. 

Para Porfir J Muñoz Ledo participar y ganar la elección de, 1997 tenía un valor mayor que 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

para Cárdenas, pues significaba reducir la distancia frente a la fuerza polfti~::i de Cárdenas. 

Esto le daba la posibilidad de competir en condiciones de mayor equidad. 

En este sentido, para Cárdenas participar y ganar tenía una utilidad importante siempre y 

cuando Muñoz Ledo participara, pues con ello evitaba la posibilidad de que este liderazgo se 

fortaleciera. Si Muñoz Ledo no participaba, para Cárdenas aunque ganar implicaba una 

importante utilidad, también ponía en riego su capital político, que era mucho mayor al de 

Muñoz Ledo. El riego más que al interior del partido era con respecto a la disputa externi:i, 

pues las tendencias ~1ec5tor~les en ese. momento no favorecían al PRO. Para Cárdenas el 

costo de la derrota ~~;iá¡~uY" alto, ya que confirmaría su calidad de candidato perdedor en el 

partido, y eso, ademá~d~ rilinar su liderazgo, abría oportunidades politicas a Porfirio ~uñoz 
Ledo como una álternativa. En síntesis, en la relación costo-beneficio para>Cárdenas 

participar y no ganar representaba un mayor costo que la utilidad esperada P()f p'~rticipar y 

ganar (podía perder más de lo que podía ganar). 

. ·: .· ' 

Para Porfirio Muñoz Ledo participar y ganar era un~,excelente estrategia,;Ja 111éJcirJJtemativa 
, - • - - • · ·.• • • . -.- •-' ·: . ; . :._r" · -- · ' ·• ':- ; ~ "· o ; " •;_• ••. ' 

p¡:¡ra fortalecer su liderazgo y poder realme~te cbmpetir con Cárdenas. A•I p¡:irtidjp~f y ganar 

la elección de 1997, Muñoz Lédo teod.rfa Jos .incentivos (puestos en. eLg~hielnox~51iticas 
::.·._· ··_-~,- -·:-.-~·:,;:_:_-_ ·- ···-~:.:. ·:····.:. ~~-: :· ' . - .. ':-·::_'':(:_~;_.'._-t.··.::·--~~;:;;.:::- . 

públicas. etc ) necesarios para lograr. la coJcibol'ación de las diferentes. fu~[za~ p5Jlitibas al 
- - - - - -- - .. - . - - , . ' - ' . --·;:,. -· ----,~ ... . . -·-·-- -. ,. - . 

interior del partido, y, _ de ~st~ manera, fortaleceda alianzas. P~rtic;Jpár y, perder: 

indudablemente implicaba un~. pérdida •• pero ésta no era comparable a la utilidad obtenida si 

ganaba (como se dice coloqulal,;,ente,tenía tod~ que ganar y poco que perd~r); - -- --
. ' ' ,.. - ,,.. . -· ... 

Una forma más sencÚla ·pa?~)~;¿plié:ár esta relación. costb-benéficio .de la éiecisión ·de competir- -::"·-~· '1<: 
•.. ; .. -... ~-.::.; :.::;,~ . .. ··:~.:._ .. ·:--.~,;.. .. _·_ .:· -.,,·:,,_.~-> :.~'~.-~;.<~ .... ·}.-,_:.-;.:_·.;~.:.:·~:·:·v.~ .. ::{~-, ... \ ... · .··.~ .... 1 • . _. 

no competir de Cárdenas y.fvluñbz;.ledo;és·::.·a t[aves' d.e· Lin-.árbol de decisiones (sólo para 
-, • •• ·~- ·- - • _< ;". • - - " • • " - • ' ' • ' • • ·" • -· "• ' -- • • ·-

efectos de explicación, pu~s ~O §~. r~preserltéÍunjue•gÓ'\dc>r1(rri'C)\/irhientos secuenciales).51 

. ::: ·t-.:." : ; ~ : ·:~';··: ".: 

>·' ,·;:;: 

Corno se aprecia, Cárdenas tenia lo~ iíli:;~fl!~~§-~''.é~f~ n() competir, pues ello significaba 

mantener el estatus qua en el partid~ (pr~v~1~6ia ~J.f'u~rza política frente al liderazgo de 

''' Los juegos con movimientos secuenciales se producen en secuencia, uno tras de otro. Se grafican a través 
de un arbol a: decisiones. "( ... )involucran situaciones estratégicas en las cuales hay un estricto orden de juego 
Los jugadores toman turnos para hacer sus movimientos, y ellos conocen a los jugadores que han ido antes que 
ellos y que ha1 hecho." OIXJT, Avinash y SKEATH, Susan, op. cit. p. 43. 
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Muñoz Ledo), y por ende, al competir y no ganar la pérdida sería mucho mayor (-1 ). Para 

Muñoz Ledo la ganancia sería mucho mayor sí competía y ganaba (3), y era menor la 

pérdida si competía y perdía (1). Aunque Cárdenas tenía incentivos a no competir, el hecho 

de que la mejor opción de Muñoz Ledo fuera la de competir, ello lo obligaba hacerlo. De igual 

forma, para Muñoz Ledo su mejor opción era la de competir, sjempre y cuando Cárdenas no 

lo hiciera, pues en una elección interna era más probable qu~ Cárdenas ganara. 
-~- ,,- •' -=- . ----

SI GANA 3 

CÁRDENAS 

~ 

<~ 
---s 

No GANA-1 
No COMPETIR 1 

SI GANA 4 

... 
COMPETIR3. / 

~-___.~ 
MUÑOZ LEDO -------. .No gana 1 

NO COMPETIR O 

Si el nive1· oe·nesgopor· cornpétir.era múy.alf() para:'~·ªfd~has, Lma. bueha aite/nativa era 

buscar. por ejemplo, un esc~~Meri E31 Seíladó. E'st~~~()P6;dn·1~/pJrmJ.Úria.á~Cárdénas mantener 

su fuerza al interior deL·p~·rtid.o, y, apart~; ~btéhd;ía :·un:·Í;3~~adio ;y~Úbli~o importante de 

oposición al ;¡obierno.52 ~Umbo a la elecció~ pr~sidencial de 2000, I~ ~·~r;,,itiría mantener esa 

expectativa de ser una posible alternativa de gobierno, y se podda apostar al mal desempeño 

del gobierne del presidente Zedillo para ganar la franja del voto de castigo priísta. 

52 La participac ón en el Senado ni siquiera representaba el riesgo de una elección, pues la reforma política de 
1996 había incxporado la figura de senadores por representación proporcional. 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

Por e1 contrario, desde la Jefatura de Gobierno tendría que resolver el complicado dilema de 

hacer un buen gobierno en una ciudad como la de México y en un periodo de tiempo muy 

corto. Aunque, si resolvía con éxito este dilema, sus probabilidades de poder presentar una 

candidatura fuerte para la elección presidencial serían muy altas. 

En este contexto de la toma de decisiones Cárdenas-Muñoz Ledo, se pueden definir sus 

estrategias y ordenación de preferencias, así como sus pagos correspondientes de la 

siguiente manera. 

JUGADORES ESTRA TF.GIAS 

CUAUHTÉMOC CARDENAS Competir parla cándidatura del·Gob.· del DF o no competir 
"· - '- .-_ ,_ ··-- .,_ . . . 

PORFIRIO MUÑOZ LEDO Competir por la Candidatl.ira del Gob. delDF o no competir 
' . ' - , ·- '. •\ ',,. - ,. - ·- . 

Después de definir a los jugadore!; y estrategias, se ordenan sus preferenciéts y se asignan 

pagos. 

PREFERENCIAS CUAUHTÉMOC CÁRDÉNAS PREFERENCIAS MUÑO!- LEDO 

N CARDENAS fl/IUÑÓZ LEDÓ PÁGOS N CÁRDENAS MUÑOZLEDO PAGOS 
No competir No competir 4 ·1 No competir Competir 4 

2 Competir No competir 3 

I~ 
Competir Competir 3 

3 Competir Competir 2 No competir No competir 2 
4 No competir Competir 1 Competir No competir 1 

PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

EQUILIBRIO POSIBLE 
----.------1 

No COMPETIR 1 

CUAUl-TEMc _·CÁRDENAS 
COMPETIR 

COMPETIR 

1 

1 
(3 ' 1) ¡ 

i 
1-------------+--·---·----··-·---·-..J 

No COMPETIR (1 , 4) § 
~----·--

EQUILIBRIO POSIBLE 
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Este juego confirma lo que el análisis del contexto de toma de decisiones nos había 

planteado. Para Cardenas su primera preferencia era la de no competir y que Muñoz Ledo 

tampoco compitiera, y su última preferencia era la de no competir y que Muñoz Ledo sí lo 

hiciera. Para Muñoz Ledo su primera preferencia era competir siempre y cuando Cárdenas 

no compitiera. La primera preferencia de Muñoz Ledo era la liltima de Cárdenas. Por 

consecuencia, se dan dos puntos .de equilibrio:53 competir-competir y no ·competir-no 

competir. 

La segunda prefer,~nc;ia. de': Cárderiél,s ~ra la de competir y qlle Muñoz Ledo'. también 

compitiera, pues ha.bía:LJ.néla[ta.árJkatiilíd~d<de qüe ganaría en una.eleccign'1ntema, y eso le 

permitiría reafirmar ~uJid~'r#g~JÁL!n~0eiJain.bién corría el riesgo del desga.ste propio de la 
. - -----. ···' r'· ,--- .. ,·.· • .. -.-1.·;_· . . . . . . -, --.- ·-· -

elección interna,.· Pélra :Mufioz Led~,'su seg u oda opción era también que los dos co111pitieran, 

pues sus primeras opciones siemp~e eran las de competir; además, le daba la posibili~ad de 

entrar a la competencia abierta con Cárdenas, llevarlo a las urnas y tratar de fortalecer su 

liderazgo como alternativa. La tercera ordenación de preferencias de Cárdenas era la de 

:ompetir-no competir, pues si Muñoz Ledo r10 iba a competir, los in_centivos pa,ra hacerlo 

eran menores. La tercera preferencia para Muñoz Ledo era la de no competir y que 

Cárdenas tampoco lo hiciera, lo cual mantenía el estatus quo de su liderazgo frente ai de 

Cárdenas. Por ello, su l'.1ltima preferencia era que no compitiera y Cárdenas si lo hiciera. con 

lo cual perdía toda opción de luchar por el liderazgo del partido a través de la elección de 

Jefe de Gobierno. y le de1aba el camino libre a Cárdena.s. 

Como se obseNa, la estrategia dominante de Porfirio Muñoz Ledo era la de competir, es 

decir, qüe 1riélependiente111ente eje ia estrategia que asumiera Cárdenas para el' s1empren5ü 

mejor opción era comp~tir. 54 De igual forma, sí para Cárdenas la mejor opción .era lá 'de 

competir siempre y cJ~nclo Múñoz Ledo lo hiciera, la· int~~acción estratégica de ambos 

jugadores los llevó a cornpetir. 55 

" Se llega a un punto de equilibrio cuando los actores no tienen mayores incentivos para cambiar sus 
estrategias 
54 

Una Esr.::.~ TEGIA DOMINANTE es aquélla que prevalecerá para un jugador independientemente de las 
estrategias d::1 otro jugador o jugadores. 
"

5 Cardenas .• Muñoz Ledo anunciar formalmente competir por la elección de Jefe de Gobierno el 7 de febrero 
de 1997Véas: La Jornada y Reforma del 8 de febrero de 1997. 
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CONTENDER POR LAS ELECCIONES DE 1997 

1.4 COMPETIR POR LA CANO/DA TURA DE JEFE DE GOBIERNO 

Competir por una candidatura en el partido y refrendar su liderazgo a través de las 

urnas eran cambios sustanciales en la r.elación de Cárdenas con el PRO. Para 

Porfirio Muñoz Ledo era una oportunidad política en la competencia por el liderazgo 

del partido. y de tal manera, f~gi~tim~bél sy d~IJlªl'lcja ge. circulación de las oportunidades 

políticas. También era una forma de ccmtr.ibUir ~ fa institucionalización y fa democracia interna 

del PRD. 56 

"( ... ) Lo veo corno un hecho muy favorable para el partido, como el fin de las 
candidaturas predeterminadas y el comienzo de una moyor rotación de los cuadros del 
partido ( ... ) Se trata de que aprendamos a decidir quién es el más idóneo para una 
contienda, porque si no repetiremos los mismos candidatos para distintos puestos en 
el pariido y evitaríamos !:l capilaridad en el partido y la rotación de los cuadros 
dirigentes. Este es un valor muy importante, fa igualdad de oportunidades. 57 

Sin embargo. el peso y fa fuerza del liderazgo de Cárdenas entre fas bases y el voto cluro del 

PRO hacían. prever que fa :competencia por fa candidatura a Jefe de Gobierno. del DF no 

seria muy equilibrada. Además, Cárdenas contaba con la capacidarl de movilización, 

infraestructura y una rede de afianzas políticas importantes. Todo ello producto de la 

experiencia de haber competido en dos elecciones presidenciales. 

En estas c.:indiciones, Porfirio rvluñoz: Ledo 9postaba a su capacidad como orador, su 

experiencia política y de góbiE)rno, y s?bre todo, trataría de convencer de que era un sólido 

candidato c.:in posibilidades de victoria (mostrando a Cárdenas como un candidato perdedor 
......... -... , .•.... , 

después de 1994 ). 

El hecho de que la elección fuerá abierta no sólo a las bases, sino que hubiera la flexibilidad 

de que votara gente no perteneciente al PRO (al momento de votar se podía quedar afiliado 

pariido) ab· a mayores posibilidad para Muñoz Ledo. Era claro qué el voto duro perredista 

estaba más identificado con Cárdenas, y por tal motivo, para Muñoz Ledo era una buena 

56 
"Competir :on Cuauhtémoc Cárdenas no es dariar al PRO, creo que sirve para fortalecerlo. porque cuando 

existe una p,;rsonalidad sobresaliente e intocable es muy difícil institucionalizar a un partido" Entrevista a 
Port1r10 Muñe: Ledo en El Universal, primero de marzo de 1997, p. 16. 
57 

Entrevista?. Porfirio Muñoz Ledo en Reforma, 26 de febrero de 1997, p. 7-8. 
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opción tratar de ganar el voto de otros sectores más moderados, que estuvieran más allá del 

propio partido. En tal sentido, su estrategia fue la de presentarse como una opción moderada 

(en contraste a la beligerancia de Cárdenas) que podría llevar a cabo la transición política en 

la Ciudad,58 De igual forma, trataría de convencer de que su candidatura era ganadora 

porque podríél superar la barrera del voto duro perredista y ganar el voto de otros partidos y 

el de los indecisos. 59 

"( ... ) mientras el PRO no ofrezca ún C::amhió estable ~' gobernable no podrá ganar las 

elecciones importantes de 9-i;te país.' sse es el problema. y con todo res~eto para los 

ciudadanos, yo represento n1ás,esa ililage~ que el ingeniero ( ... ) El ha tenido que dar 
. . ... -

algunas peleas, representa uh lenguaje más ideológico, el usa mucho la palabra 

radical. tanto que el o!;Q~ía~~vo q~e explicar la etimología, que viene de raíz, pero en 

el li~nguaje comllri r~diC:~I tjuiere decir otra cosa. Radical. quiere decir extremista, 

entonces, el ingeniero ,Usa mucho un lenguaje que el mismo llama radical, si. 

entonces, se ha confrontado"6º 

La candidatura de Porfirio Muñóz Ledo también era una candidatura competitiva. Como se 

vio en el estudio anterior del periódico Reforma (cuadro 1.5), Muñoz Ledo ganaría en el 

escenario de competir con Paoli Bolio, y las diferencias eran muy cerradas con Castillo 

Peraza. Otro aspecto muy importante era que su candid::itura era mejor vista, que la de 

Cárdenas eritre los simpatizantes de otros partidos (ver cuadro 1 ,6). Por taLmkti~o, ~iMuñoz 
Ledo hubiera podido superar el votoéluro perredista, sus probabilidades de,vi6toíia,~tant0 en 

la elección interna como en la de Je'te de Gobierno, hubieran sido amplias. 61 Pociersuperar 

-· ------------
,,~ Van1os a tr.:::ajar en este sentido para que quede bien claro que Porfirio garantiza gobernabilidad. y que no 
debe haber te-· Jr de que su candidatura y triunfo en las elecciones ocasionará conflictos." Entrevista a René 
Arce Islas cocJ1nador del comité de campaña de Porfirio Muñoz Ledo, en Reforma, 27 de febrero de 1997, p. 
7 8 
ss 1 ) con el ·,::o duro del partido no vamos a ganar la mayorla en la ciudad; necesitamos atraer otras franjas 
de electores -3y que atraerlos con un mensaje claro y con la credibilidad de personajes y propuestas .. " 
lntervenc10-. df :iorfirio Muñoz Ledo en el debate público con Cuauhtémoc Cárdenas. 27 de febrero de 1997. La 
Jornada 28 df ·=brero de 1997, p. 40 
"ºEntrevista a= ;irfirio Muñoz Ledo en El Universal. primero de marzo de 1997,p. 16. 
''' Luego :en~-- la impresión de que la gente está pensando en una candidatura capaza de trascender lo que 
es el núcleo e "ro del PRO y que la candidatura exitosa será aquella que pueda atraer votos de quienes 
sufragaron a fe, or del PAN en elecciones pasadas. Tengo un atractivo para cuadros medios que han militado 
todavia en el F~I. para maestros, obreros sindicalizados, empleados públicos ... " Entrevista con Porfirio Muñoz 
Ledo. en Refo•-1a, 26 de febrero de 1997, p. 7-8. 
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el voto duro perredista era realmente muy dificil, y en e!';e sentido, la proporción estaba a 

favor de Cárdenas prácticamente 2 a 1 (ver cuadro 1.6). 

CUADRO 1.6 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAi. DE LOS CIUDADANOS SEGÚN OPINIÓN SOBRE MEJOR CANDIDATO POR EL 

PRO E INTENCIÓN DE VOTO 

:f!.i=aú11~ílioc·~f!~_ --~--~ :~~~ =- _ff::-:· =-~- _____________ ~Q_ ______ ~-==- --~-º- ...== =~ - CAN010Aro 1 PAN 1 .PRI l=-=BRD -
6~r~,Q~t¿Qg~_h~Qº ____ _:__~ ~}- - +----· 388 ---------r----------~:----··--______ .......... ----·----·- ------·----·-----·- -------·------··· -- --- ----------.. ------------1 
No sabe ; 15 24 2 _J_ 

FUEN rE Encuesta llevada a cabo por Berumen y Asociados S.A. en enero de 1977 y publicada en Este Pnis. 
número 72, n·arzo de 1987, p. 29. 

Pma Cuauhtémoc Cárdenas, por el contrario, su fuerza radicaba en apostar ;::il voto duro y a 

su célpacidad de movilización.º2 Ademés, contaba con el apoyo de la píincipal corriente 

política del PRO en el DF: la <::;orrient~ de Izquierda Democrática de Hené Bejarano.63 Esta 

corriente esta integrada por 'úna.a~pHa. red de ótganizaciones Sociales y políticas como la 

Unión Popular Nueva Tenochtitlán, la Unión Popular Revolucionaria Erniliano Zapata 
• •J • • 

(Uf'RE.~). el Frente Amplio de Accióll'c P6pularcla Úriión de Colonias Tierra y Libertad, 

Maestros y :iudadanos por la Democracia;láÚnlón de Colonias Populares y una fracción de 

la Asamblea de Barrios de Francisco Salceqo~64 
' 

Además de las alianzas que Cárdenas tenía en el PRO local y nacional,65 contaba con el 

apoyo de e tras orgar:iiz@ni.ones extein.a11. FiLr::irtido; como por ejemplo, el Partido del Foro 

Doctrinario el Barzón Metropolitano, la Coordinadora de Trabajadores del DDF, entre otros.66 
__ 

Porfirio Mu~oz Ledo contó con el apoyo de la segunda corriente política más importante del 

partido en el DF: la Corriente por la Reforma Democrática de René Arce (Secretario General 

62 Como se c:e-nostró cuando apoyo la candidatura de López Obrador para la presidencia del partido. 
63 A esta co· .. -:mte pertenecfa el presidente del PRO local, Armando Quintero, aunque después se separó y 
formó su pro: ·J grupo polltico. · 
64 

Véase a Lf. .lomada, 10 de febrero de 1997, consultada en www.jornada.unam.mx. 
65 

En el PRC 1acional contaba con el apoyo, además de su cercano grupo de colaboradores. de la corriente 
t',;lunsecta. de grupo de Jesús Ortega y de la corriente de Heberto Castillo. 

Véase La. :rnada, 22 de febrero de 1997, p. 39. 
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del PRD-DF). Entre quienes lo apoyaban en el PRO local estaban Pedro Peñalosa, Gonzalo 

Rojas, Violeta y Estrella Vázquez, Carmen Bustamante, el grupo Jampel de Graciela Rojas y 

José Martínez Rojas (con fuerte presencia en lztapalapa y Gustavo .A. Madero), y una parte 

de la Asamblea de Barrios que encabezaba Javier Hidalgo. En el PRO nacional contaba con 

el apoyo de Arnalía García, Ricardo Valero, lfigenia Martínez, Alejandro Encinas y Raymundo 

Cárdenas. Se pensaba~que Mur1oz Ledo podría tener algu11afL~~~za en)Z:!ªPél~apa_ Jp~r~ené 

Arce). Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo (por Javier Hidalgo):67 
. 

En lo que se refiere a las campañas, estas estuvieron marcadas por las notables diferencias 

en la paridad de fuerzas entre Muñoz Ledo y Cuaul1témoc Cárdenas. No sólo había 

diferencias en el número de organizaciones y grupos que los apoyaban, sino también en.los 

recursos y capacidad de organización. Mientras Muñoz Ledo apostaba a una voluntariosa 

campaña (muy similar a la que desempeñó por la gobernatura de Guanajuato en ,1991): 

saludando de mano y repartiendo propa(:Janda a.gente que se encontraba en los puntos.que 

visitaba. haciendo mítines-debates irnprovisad~s;68 con carencia de recursos y apoyos 

logísticos .. En cambio,. Cárdenas hacia u.so .de .su. importante maqujnana electoral, avalada 

por dos candidaturas presidenciales. 

En términos generales, esta elección 11º puso en rie¡sgo la estabilidad del partido, que ern el 

principal riesgo y preocupación para la dirigencia del PRD. A pesar a lnc confrontaciones 

verbales ertre los coritendientes69 y lo inequitativq clf3. la cpmpetencia, para Cárdenas y 

Muñoz Ledo. así como -para los dif~rentes grupos.qJ~ 16~ apoyaban, los incentivos eran a 

favor de mantener el orden en este proceso de elección por las altas exp1Ectativas que tenían 
.. -···-#•''''"' -···· 

en los comí:::ios de 1997. 

Los resultajos finales de esta elección reflejaron que Porfirio Muñoz Ledo no logró impactar 

positivame~te más allá del partido, y que, finalmente, se impuso el voto duro del PRO. 

Cárdenas c:::ituvo el 69.11 % y Muñoz Ledo consiguió el 30.89% (ver anexo 1A ); sin embargo, 

,.- La Jorriac¿ 10 de febrero de 1997. consultada en www.jornada.unam.mx. 
65 Véase .=?e': ·ma. 25 de febrero de 1997, p. 5-B. 
69 Por eJem¡: .. : las acusaciones de Cárdenas hacia Muñoz Ledo de estar desesperado por ganar la elección, y 
de las pract1c.as corporativas de quiénes lo apoyaban. Por parte de Muñoz Ledo, sus criticas se centraban en la 
falta de con;: stencia en las propuestas de Cárdenas, y sus limitaciones en el debate que sostuvieron en 
Televisa Se;.Jimiento en prensas, La Jornada y Reforma, durante el mes de febrero de 1997. 
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esta diferencia no fue tan abrumadora como en la elección de López Obrador. Muñoz Ledo 

no ganó en ninguna delegación, su mejor votación la obtuvo en lztapalapa (con el 40% de los 

votos) y Miguel Hidalgo (con el 35%). Cárdenas obtuvo abrumadoras votaciones en 

delegaciones que eran bastión del PRO en la Ciudad: Tláhuac (86.39) y Milpa Alta (81.39). 

Esta elección no sólologró evitar conflictos iritemos, sino que contribuyó para que el partido 

presentara una candidatura sólida a jefe d¿ Gobi~~ílo,.y para Cárdenas fue una oportunidad 
. ' .. ',, ' ,. \ 

para fortalecer aún más sus alianzas en el Distrito Federal?º 

'ª "El PRO s: está fortaleciendo en su vida interna y la precampaña ha puesto en movilización al partido, 
ademas se t .. .3ta de un proceso que nos comprometimos a llevar con ánimo constructivo y fortaleciendo al PRO. 
buscando qu: haya propuestas por lo que no creo que se esté poniendo en riesgo lo que podemos representar 
cada uno de •JS precandidatos." Entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas en Reforma, 26 de febrero de 1996, p. 7-
B 
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ANEXO DEL CAPÍTULO 1 

·ANEXO 1.1 
PRESENCIA DEL PRO EN LOS CONGRESOS LOCALES EN 1994 

FUENTE CEO:: UAM-1. tomado de Patricia González Suárez. "El PRO frente a la elección presidencial (1994)". 
en l_a'":CS?. e:- ·~il., p 381. 
'Los cates de JF son tomados del IFE. 
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ANEXO CAPITULO 1 

ESTADO 

Aguascalientes 
B. California 
B. California Sur 
C3mpeche 
Coahuila 
Colima 
'DF 

ANEXO 1.2 
PRESENCIA DEL PRD EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES, 1994 

TOTAL GOBERNADOS POR EL % 
MP/OS. PRD 

11 o 0.00 
4 

1 

o 0.00 
-

O.DO 5 o - ---
0.00 90 o -

38 1 O.DO 
--·-

10 o O.DO ------------ ----- ------ ---·--- -· 
Chiapas 111 ---º-------- U.DO 

--
·-

--
Chihuahua 67 O 0.00 __ 
0Ur_§'29_0 39 --1---· 1 2.56 
Guanajuato 46 --- .-----2·---------435-
---~-----------~---------1---------·----- --------

Hidalgo - 84 ~ 1 --- ·1 19 
Guerrero 1 75 6 8.00 

Jalisco : 124 ! 5-------- 4.84 
Edo. de México i 122 __ T ______ 4---- -· -- -- -- 3.28 ·-

¡~~~~*~~~-- 1 --~i:F-=~---:=r-=--==~--==~-= -=--- 31.lJ~~= 

~;::~~León ----r~:~~-tt== 1 1~ -~~-~=-![=~ 
~1~:~:.aro - f=i V-J--------j· ~ . -----------~--66---·---
~Lu-pintana R_.:::i_o __________ B -------¡ o --~--O.Oo _____ _ 

~inaloa ~~ _]=-------g·--~~~ J -~~~~ -~~---
Sonora 1 70 1 1.43 
Tabasco 17 4 25.53 
_Tarnaul1pas 43 1 2.33 
Tlaxcala l 44 2 4.55 
~racruz 207 27 13.04 
Yucatán -106 O O.DO 
Zacatecas 56 O O.DO 

TOTAL F.• 2017 ···~ 120 - - 5.94 .. 

FUENTE PRC Red Municipal, número 1, abril de 1995, tomado /bid., p. 382. 
'408 rnu~1c1¡: Js de Oaxaca son gobernados por el sistema de usos y costumbres. 
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ANEXO 1.:1 
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN INTERNA DEL. PRD, 14 DE JULIO DE 1996 

ESTADO PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 
AGM HCM AMLO 

Aguascalientes 12.19 25.43 62.38 
'-=-·~...,.,.,---------l-----'=-''-=--·~---1-----
8. California _____ -+-___ 4..:.c8::.:·.=.6.::..9 __ ----·---· 6.39 __ ,__ 44.91 
B. California Sur 27.66 _ 5.86 __ ---·-·-·-·__.::6..::.6:..:.4c::8 ____ -1 

Ca__r:ii_JJec_t:i~ .. ________________ 15.74 _____________ _?_:?_~----- . __ ......... __ 7_8_._'!Z ________ _ 
Chihu8hua 39.69 4.74 55.58 
Chiapas 7.70 ·-i'----:¡0.38 -· 81.91 

~~-~-'~il~---~-----·--========-::.'=-- 42
1 ~7·.·6~4~ E===-~~~4~.~5· }2i=~=~===- ~==6~;. -.~81 4~ -----

_Q_t,J!:..ªQ.gQ_ ___ ------t---
[)1strito Federal 18.03 _...._ ----·6".5_3 _____ . 75.43 
---·----·-----·--!- ---
Guerrero 12.03 17.09 70 87 
G~~~uata- ·t9.91 ·-'----28.28--·---- -- 5~.81 

Hid~U9._ 5.19 24. 76 60 __ ._9'""0 ____ _ 
Jalisco ·--·-· ___ 18.96 6.73 __ ]4_._0~-·-------
Estado de Me:•:1co 12.05 31.22 56. 7:3 -- -·--·------- -- ·-------------'-'-=-------4------"-'--'-'-·--- -
Microacán + 3.23 33.96 62.81 

i.;~~:~~~~~=~~---=f-~1rt=~==r ==~ÉC..::I-~---_-_-_-1~ 
Puebla ___ .. _ ______ ------20.91 --'------·----.~~.9~- __ . =:-1~-:----- -·74--:¡-4 ___ _ 
Quintana Roe 8.68 1 12.63 ~ 73 69 
Oueíétaro ------------··-----6.34 

1

, G.76 - ----- 86 90 

~~f~~s Po~si--===r---·-~~11: ~-- 26637~ :~-- -----1~-~y--·----·-
sonº'ª 48.80 5.15 --'- 46.04 
Tabasco 0.45 0.81 98.74 
Tamaulipas 50.09 11.02 38.90 
Tlaxcala 24.42 11.90 --'6'-3~.:...:·6,-=8. ___ -1 

Veracruz 33.51 10.00 56.48 
Yucatán 8.70 3.40 87.90 

-· 
Za ca tecas 20.76 3.69 75.55 
TOTAL . . 12.38 . .. . . . 13.62 . . . . . . . ... . . . 74:00 

FUENTE: Coyu··:ura. 1 de agosto de 1996, año 1, número 22. p. 6. 
·No se conside·an votos nulos. 
AGM = Amal1a 3arcia Medina, HCM = Heberto Castillo Martinez y AMLO =Andrés Manuel López Obrador 
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CAPITULO// 
LAS ELECCIONES DE 1997 

P
ara Cuauhtémoc Cárdenas después de elegir la alternativa de competir por la 

Jefatura de Gobierno, el reto que se le planteaba era el de ganar esta elección. Una 

derrota en el OF implicaba un costo polltico muy alto, pues confirmaría su condición 

de candidato perdedor .. Ello .además de minar su fuerza política, le habría una ventana de 

oportunidades a Porfirio Muñoz ledo en la competencia por el liderazgo del partido. 

Afortunadament~:Pªtª-c;~rdenas, huboJactores, tanto internos corno externos, que crearon 

un contexto p()Hti~Ó propicib p~ra .que ganara lél elección de 199"1. Externamente, el contexto 
, . .·.,' ' . . .. ' 

de la crisis e.c:onómica de 1.994 habla generado una mala percepción de la situación 

económica del país (incluso en el periodo de franca recuperación). y ello creaba un ambiente 

político de voto de castigo en contra del PRI. Por otra Pélrte, la.apertura política de la reforma 

de í 996 abrió la posibilidad de contar con elecciones lib.res y cornpetitivas. En este sentido, 

la reforma también generó competencia política a través eje mayores recursos electorales vía 

una distribución más equitativa del financiamiento y prerrogativas, así como de una apertura 

eh el acceso a los medios de coniunicación. Las expectatívas de un .voto dé castigo i¡ ·1a 

apertura a la competencia política abrieron una extraordinaria estructura· de oportunidades 

para la oposición. 

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrados a la presidencia del PRO se logró un 

equilibrio entre las corrientes y principales grupos internos, lo·- cual permitió generar 

condiciones de gobernabilidad en el partido. Además, los .incéntivos propios de la reforma 
.·. ' .... 

.. rnUtil"'<l ~rl.::_el'3cciones libres y competitivas) y la ne.cesidad·decrecer.elec!ora!me!"?t~ !!e·:~;c!"?-· 

a que en el PRO se impusiera la estrategia reforrAista ª~¡~ negociación, así como un 

discurso r~oderado y cooperativo. Estas condicion~s;:~int~rn'~s, le permitieron al partido 
• : - • - • _..:.--.-~~ - - _-,e.o-, ·---,_--o-.- - ~ ~ ~ - - -

aprovecha· de una mejor manera la estructura ;cje. a8órtQnid~cles que ofrecía el entorno 

institucional de la reforma política. De igGal foirn~\:,ic)k·b'ill~iic'ici~ del ·entorno institucional le 

permitieror diseñar toda una estrudLirá/estfat~áiii~~1E!btBf~f€)~~más eficaces. 
: :T ... -·<.-,. <"·-·.·: :.' .,_, ,~-:<¡,-:; ·.i:/i'_~-. r-/~\~. º ,-.:,:_':' ... ·" .,_, .:.- . 

·-·:-"_ .. ': .. :-· 

Este entor~o permitió que el. PRD;~se:convirtiera:en 3n'.p:rtldo competitivo en las elecciones 

locales de 1996 y 1997. En esta~ el~ccior1es 5J' pÜ.sie1:on a prueba los beneficios de la 
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reforma política y la eficacia de las estrategias electorales del partido. Los resultados en 

estas elecciones fueron un buen preludio para las elecciones federales de 1997. 

Las estrategias electorales de Cárdenas se basaron en las que eLpartido había diseñado e 

implementados desde las elecciones locales: 1) cambió su discurso a uno más moderado y 

de cooperación~frenteafgobiern_o,y _?J-~_eapro,vechó:de_,,una'01ejor_manern. de los. benéficos 
" ' . : ,, ~ 4<- . ' .,;; . _· ,,~ _, ' . ',. . . '." ,·., ·, 

propios de la reforma polfiica; - 1.0 Cuaú'r.J~rIT.ilf¡ó;'h~C::!3r"ui{ l.J~o ·intensivo de medios de 

comunicación e implementar un prograÍ)lade pr()n1oci~n del voto como Brigadas del Sol. 

En este contexto, Cárdenas compitió y ganó la elección de 1997. En tal consideración, el 

punto central de este capítulo es establecer CÓMO DIFERENTES FACTORES SE CORRELACIONARON 

Y GENERARON UN ENTORNO POL!TICO FAVORABLE PARA EL AVANCE ELECTORAL DEL PRO EN LAS 

ELECCIONES DE 1997, y, en tal sentido, responder al cuestionamiento ¿POR QUÉ CARDENAS 

GANó? Al rl'!sponderse a esta preguntF.l nos permitirá hacer el análisis del desarrollo de la 

campaña electoral de Cárdenas en el Distrito Federal, y de los resultados de esta elección, 

tanto en el Distrito Federal como en el ámbito federal. 

2. 1 UN CONTEXTO FAVORABLE 

2.1.1 Ei concexto de crisis económicas 

L a e evaluación_ d_._'_e_.--d._ic. i·e·,·m·· -br .. e.de··· 199·4· _t._ra-jo .. · ª __ º __ n_ •_s.-i.·g· º_-_-.u.· na._fuerte c_risis econó. -mica, cuyos 
efectos se sin!ieron de una manera muy inten_sa durante 1995. Por ejemplo, el PIB 

tuvo un drástitor~tr6éeso eri él segúñdo' ~emeÚre·arcáer al :.::9.2%, se estima que 

en ese añc se perdiero'n rDÉ!s:'cfo medio mHlón de ~mpleos formales con respedo a~199·f\ 'iá .... 
tasa de inflación llégó a sJ·_kiVel.;11á#·aJtó'~n ~I mes de abril con el 7.97% y ~I PIS per.cápita 

se redujo 4 7% de 1994 a 19g() (~efcuadro 2.1 ). . 
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CUADR02.1 
PANORAMA GENERAL DURANTE EL PERIODO DE CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

VARIABLE ECONÓMICA 

P/B 

Tasa de desempleo 

Tasa de inflación 

1995 1996-1997 

-9.2% en el segundo trimestre 7.6% cuarto trimestre de 1996 

8. 1 % tercer trimestre de 1 997 ·. ----- -----------··---

Más de medio millones de empleos 
formales con respecto a 1994 

7.4% en el tercer trimestre de 1995. 

7% de los asegurados del 
IMSS en 1997 

5.5% de la tasa general de 
desempleo anual en 1996 y 
3.7% en 1997. 

·-------------!---·------------ ··--··· 
Su nivel más alto en el mes de abril al 
7.97% 

0.87%, en julio de 1997 

----------·--'=---4-. 7-~-b_d_e_I P-18-pe_r_c_a_· p-it_a_d_e_19_9-~-·- -- 2.6% eTirl9reso familiar de 

1996 · 1996 a 1998 

Ingresos 27% del ingreso familiar,· de acuerdo a 
la Encuesta Nacional de Ingresos de 
los Hogares de 1996, respecto a su 
nivel de 1994. 

-20% del salario mínimo real de 1994 
a 1996. 

14% ingreso per cápita de 
1995 a 1998. 

FUENTE Bana-nex. México Social 1994-1995. Estadistica seleccionada, División de Estudios Económicos y 
Sociales Gn.::o Financiero Banamex-Accival, 1996, p. 451. Consultado. en www.inegi.gob.mx. Banamex. 
"México Socia Estadísticas seleccionadas 1996-1998, División de Estudios Económicos y Sociales, Grupo 
Financiero Ba-amex-Accival. CD-ROM. 

Si 1995 fue el año más dificil de la crisis económicas, 1.996. fue el año de la recuperación - · · 

económica. Los programas de ajuste económico del gobierno del presidente Zedillo tuvieron 

un rápido impacto, entre 1996 y 1997, en la recuperación del crecimiento económico, el 

empleo y en bajar la tasa de inflación (cuadro 2.1 ). 

Esta rápida recuperación de la economía que se dio a partir de 1996, y que se mantuvo de 

manera constante durante 1997, no se veía reflejada en la percepción de la gente sobre el 

panorama general y personal de la situación económica. En 1996, la percepción de que la 

economía pudiera mejorar para 1997 era negativa, a pesar de que ésta se encontraba en 

51 TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 



CAPITULOll 

plena recuperación. Para 1997, el mejor año de la recuperación económica, la percepción de 

la gente respecto a la economía seguía siendo muy negativa (cuadro 2.2). 

CUADR02.2 
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO FEDERAL EN 1996Y1997 

_¿CÓMO VE SU SITUACIÓN PERSONAL ESTÁ MEJOR, IGUAL O PEOR QUE HAC_E_U_N __ A_N_-_O __ ? ________ __, 
MEJOR IGUAL PEOR 

Abri/-199- 1 a r-------39 -- --- ---- - r----- ----- ·- 44 ---------

FUENTE: E~cu~sta Reforma, 1 de enero de 1997, 1-8. Encuesta Morí de México, diciembre de 1995, publicada 
en Este ¡:-:;í:; · -·· ~.-.·,c;;o 5:9-, ~"':.,'."''u uc , 0.:36, p. 27, y número 61, abril de 1996, p. 5. Encuesta Covarrubias y 
Asociados Es::>Pals, nú~e,~o76.j~~~-de_1~9_?_._~·?c ... -.. __ __ -· __ . ___ ···---

Probableme1te, esta mala percepción que se tenía de la economía se tradujo en una caída 

de las preferencias electorales del PRI. Como. se verá más adelante, entre 1996 y principios 

de 1997 las :endencias electorales fa\/ofecieror{a la oposición. Por ejemplo, en la integración 

del Congres:J y en la candidatura a Jefe de Gobierno de Distrito Federal las tendencias 

electorales r1arcaban como favorito al PAN. Estas tendencias en contra del PRI se fueron 

confirmando durante varios· procesos locales que se llevaron a cabo entre 1996 y 1997. Por 

tal motivo, 'Os efectos de la crisis económicas crearon una importante estructura de 



oportunidades para que la oposición aprovechara el probable ,oí.::• de castigo en contra del 

PRI. 

En primera instancia, este mal desempeño electoral del PRl se podría explicaren función a la 

situación económica, como lo plantearía la teoría económica.de/ voto, en la. cual se establece 

una relación causal entre desempeño económico_y'qesempeño electora1~L~siri~e111bargo, en 

·1997 había un buen desempeño de la econon1ía,!'e'r~ clíl1ejor añod~, l~Jé"§up~ración 
económica desde la crisis de 1994, pero el des~rnpeñ~ electoral del PRI en .1~ elección 

federal de ese año fue desastroso: perdió la ma~1oría en la Cámara de Diputados, .y en el 

ámbito local, perdió el Distrito Federal, asl como en otras entidades (Nuevo León y 

Querétaro) : 

Una explicación alternativa seria a partir del enfoque de las teorías <Je lr.:i elección racional, en 

el cual se establece que el elector definirá su voto a favor del candidato de quien espera un 

mejor desernpeño. Por tal motivo, es muy importante la información que tenya el elector para 

decidir su voto, ya sea partir de una evaluación prospectiva o r:etrospectiva. 3 En tal sentido, la 

evaluación :¡ue se !lizo del PRI, durante 1906 y 1997, era mtrospectiva. El partido en la 

campaña ce ·1994 había ofrecido al elector su experiencia para. mantener la estabilidad 

económica basta recordar sus lemas de campaña: el sabe como hacerlo y bienestar para tu 

familia). y cJn ia crisis de ese año resultó que los tecnócratas del PRI no eran garantes para 

1 En esta tec 3 se establece una relación entre los ciclos económicos y los ciclos electorales. es decir. que hay 
una relación ::: causalidad entre ciertas variables económicas (crecimiento económico, desempleo. inflación e 
1n::;"':~: . ~· ~ .: '~".'de los partidos políticos en las elecciones. Si hay un buen funcionamiento de estas variables 
económicas :s partidos en el gobierno tendrán éxitos electorales, y caso contrario, si tiene un mal desempeño 
en la econo-· 3, sus probabilidades de éxito electoral se reducen. Véase especialmente a AL r. James E. y 
CRISTAL A/le-: K Polilical economics. University of California Press, Los Angeles, 1983, y a TUFTE, Edward. 
Política/ con:·_-. ofllie economy, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1978. 
2 También se :iuede establecer que el ingreso de las familias y el poder adquisitivo no registraron el mismo 
d1nam1sn10 e~ :recim1ento en comparación a otras variables económicas (empleo, crecimiento y baja de la tasa 
de 1nflac1ón 1 : cual puede llevar a la conclusión de que el elector mexicano privilegia la evaluación de su nivel 
de ingresos = ·nomento de tomar su decisión de votar. Sin embargo, tratar de comprobar esta hipótesis supera 
los paramet·: o de esta investigación. pero de cualquier manera se puede plantear corno una hipótesis 
' Una evalu2: ·Jn prospecttva es en función de las propuestas de los candidatos, es decir, se calcula la utilidad 
esperada de :s beneficios futuros derivados de las promesas de campaña. Debido a que estas son promesas 
1nc1ertas lo~ ;:lectores necesitan contrastar dicha información con hechos reales. con las experiencias o 
desempeños :asados de los partidos y candidatos. Entonces se hace una evaluación retrospectiva, en la cual, 
el electoradc :·ene mayores elementos para saber cómo gobernará en el futuro en función de cómo lo ha hecho 
en el pasad e Véase a AL T, James E. y CRISTAL, Allec K, op. cit.' p. 155, y MAGALONI KERPEL. Beatriz "Elección 
racional y ve:: estratégico: algunas aplicaciones para el caso mexicano", en Política y Gobierno, vol l. núm. 2, 
segundo ser.,;:stre de 1994. 
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evitar una crisis de tales magnitudes. En consecuencia, la información d~i c~lectorado se 

centraba en la experiencia pasada de los efectos de la crisis económica. Por ello, la 

probabilidad de que hubiera un incrementó del voto opositor era muy alta.4 

En el caso de la oposición, ante la falta de información respecto de sus antecedentes como 

gobierno o . que estos eran muy distantes (p()r~ejemplo el gobierno ~~ (~_árdenas en 
. . . 

Michoacán), la evaluación más propicia para el'eléctor er~ una de carácter;pmspectiva. Por 
. ., ' 

lo tanto, el pé:!ítido de oposición que tuviera un mejor desempeño en lacampaña electoral, 

seria el partido que mejor aprovecharía la estructura de oportunidades que brincjaba la crisis 

económica y el voto de castigo en contra del PRI. 

2.1.2 La reforma política de 1996 

A 
r;te una mayor competencia política derivada de las elecciones de 1988, la 

;espuesta del gobierno del presidente Carlos Salinas fue una especie de 

democracia selectiva, en la cual se reco.nocían triunfos electorales para el PAN y se 

cerraba esta opción para el PRO. En términos iristituciom;¡les; la. respuesta se dio en el 

sentido de reformas electorales que de ninguna manera daban confiabilidad a los procesos 
- ·' - ,--- - ·- ' ._ . _,_ . -

electorales n1 propiciaban condiciones de equidad.~n la competencia política entre el PRI y 

los pa1tidcs de oposición.=' 

En esta democracia selectiva se establecía una. relación de mayor colaboración con Acción 

Nacional, v se le reconocían ciertos triunfos electorales.6 En el caso del PRO, la opción era la 
• ' : ' - -· ,·· ' -··-- - - ,,...._,, -···. • *'" 

del fraude electoral y llevarlo al camino del desgaste de las movilizaciones postelectorales . 
• .. ... • . • ..... ,., ... u . .-\ "" .... ,., '"' -- ·- 1-· *""'" "' '"' ., .... '" .,., .. I, .. '"'"'''''' '"··-...,•-

1 
••· 

Por ejem¡:- :i. en 1989 se reconoéía el triunfo panista en Baja California Norte (s~ ¡:irimera 

gober.natura), y al mismo tiempo, el PRO tenía que recurrir a intensas rilovilizációri para 

lograr el re:onocimiento de sus triunfos en diferentes municipios del estado de Michoacán. 

' Por eJemp: en un estudio de Covarrubias y Asociados, de abril de 1997, a la pregunta ¿qué es mejor ... que 
gane e' PR1: que gane un partido de oposición? El 71% estaba a favor de un cambio, el 23% no cambio y 6% 
no sabe Es:~ País, número 76, julio de 1997, p.2. 
' Durante e ;,¡obierno de Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo tres proceso de reforma electoral: en 
1990 1993 .1 1994. Véase al respecto a CRESPO, José Antonio. Urnas de Pandora. Partidos po/lticos y 
elecciones e- el gobierno de Salinas, CIDE y Espasa Calpe, México, 1995. 
6 Por e¡empl: en el caso de la elección para gobernador de Guanajuato no hubo el mismo trato, y el PAN tuvo 
que recurrir.: las movilizaciones postelectorales. 
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El presiente Salinas hacia uso de un poder exacerbado, propio del presidencialismo 

mexicano, que lo mismo reconocía triunfos electorales panistas, que pedía la renuncia de 

algún candidato efecto del PRI a favor de la oposición (por ejemplo el caso de Guanajuato), o 

nombraba algún gobernador interino de su propio partido (como en el caso de San Luis 

Potosí y Michoacán). 7 Estos excesos del presidente Salinas crearon tensiones políticas muy 

fuertes entre los partidos de oposición y dentro. deLn:iisnJp .• BRl..La .falta, de certidumbre y 

confianza en los procesos electorales genera~an inc~~qfiqo;~·~'~cfp~ c¡ue- la oposición apostar 

por la lucha postefectoral, a. fin de obtener po~i~lohe~ 49~·~uiz~i no se habían ganacjo en la 
' ' !. - __ ,-_: < :-·-··-·' -'-•"'"·.:_' ~·- :co',- -·-:::C-.~~ "·:: : - • . ' 

contienda electoral o simplemente trat¡;¡bao de Jµst}fic~¡-~"~rrótas~ En tales c:cmdiciones, se 

corría el riesgo de fa ingobernabílidad. 

Por otra porte, el surgimiento del conflicto en Chiapas y la situación de marginación política 

que prevé:llecía en contra del PRO pusieron en un serio cuestionamiento la opción electoral 

como vía ae cambio político. Dada la gn:ivedad de esta situación, al gobierno de Salinas 

abrió otro proceso de reforma política en plena elección de 1994. En este proceso se buscó 

incorporar y tener el consenso de! PRO. 

Las elecciones federales de 1994 no fueron tan cuestionadas como fcis de ·J 988, pero fue 

muy evideme que la competencia política entre el PRl.y fa oposicic)ll se c:Jio en condiciones de 

¡¡-,equidad rrdy íuerles (por ejemplo, en fo que se refiere al financiamiento público ()el acceso 

a medios de comunicación). 8 

7 En el caso :-;; Guanajuato, al PAN no se le reconoció el aparente triunfo de Vicente Fox, y en su lugar se 
nombró a u- ·nterino: al panista Carlos Medina Plasencia. En San Luis Potosi también hubo fuer1es 
movilizac ::ine;; :iostelectorales a favor del llder histórico de la oposición de ese estado, Salvador Nava. quién 
era apoyado r·:r una coalición PAN-PRD-PDM. En este caso, se nombró a un interino prilsta: Gonzalo Martlnez 
Corbala En /,' :hoacán la situación fue muy similar: las protestas las encabezó el perredista Cristóbal Arias. y 
también se nc-1bró a un interino priísta: Ausencia Chávez. 
s Un e¡er-:Jlo ::: la inequ1dad del proceso fue la distribución del financiamiento público: en estos comicios el PRI 
gasto 78': dE as erogaciones totales reportadas por el IFE. mientras que los gastos del PAN representaron el 
10.38% .. p2·;i el PRO, el 4.58%. En términos cuantitativos el PRI gastó 128 millones 381 200 pesos, ei 
candidatc pa- sta 31 millones 968 728 pesos y Cárdenas 10 millones 857 300 pesos. En la elección de 
senadores la : 'erencia fue aún mayor: el PRI gastó 87. 72% de los 91 millones 561 116 pesos destinados a los 
nueve pa'11dc:: lo cual representa 80 millones 317 701. En lo que se refiere a la campaña de los diputados 
federales el rartido oficial gastó 104 millones 334 147 pesos, equivalentes al 81.24% de los 128 millones 403 
464 pesos de :osto total. En la Asamblea de Representantes del DF erogó 12 millones 25 680 pesos. 77. 73% 
de los 15 m1/l:.1es 471 743 pesos destinados en general. Las cifras fueron tomadas de Proceso, número 951 
23 de enero e:; 1995, p. 25. 
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El presidente Zedilla inició su mandato en un contexto de crisis económica, en medio de 

conflictos postelectorales en comicios locales (Tabasco y Chiapas), y con una rebelión 

indígena en el sureste del país. 9 En este sentido, un entorno de constantes tensiones 

políticas no era el escenario más idóneos para el. programa de ajuste económico del 

gobierno. Además, en un contexto de crisis económica lo~ incentivos eran altos para apostar 

a la protesta y a la movilización social. En _consecuencia, era_sumamente importante buscar 
·o- --·- - -- - ·_ • --_- - ·".--- ------=- --- - --- -----,--·--¡.--; .. - ,; ',' ·, ·- ' • - ."--.".. ·-. '-

una solución a este tipo de conflictos. 

Optar por la misma estrategia del gobierno de SaJinas era una opción muy desgastante, y 

poco viables, pues el presidente Zedilla JlO tenla la misma fuerza polftica. La situación era 

complicada pues se tenfan que crear los i11centivos para distender ias relaciones políticas 

con la oposición. En especial con el. PRE), que reclamaba haher ganado en Chiapas y 

Tabasco. Pero por otra parte, al ced,er a las presiones de la oposición en los términos del 

sexenio anterior (pedir la renuncia.de los gobernadores electos priístas y nombrar interinatos) 
- . 

hacia tensa la relar.ión del presidente>con los sectores dmos del PRI, quienes no estaban 

dispuestos a ceder frente a.·.lá oposiciód (como Roberto Madraza en Tabasco). 10De igual 

forma. habia que dar opciones políticas e i.llstitUcionales ante el conflicto en Chiapas . 
. ,,, -,. 

·. :·: '. -. 
En tales cir::unstancia, la opción· qtle'.~_libiói_~l---ª~'bierno del presidente Zedilla fue darle al 

conflicto po: :ico una s~lida ;A~~NQb·i~n~(~·';l;t~~é~}:a~·:la·i~rdrmapo/itica de. 1996, _Una reforma 

que buscaba propiciar __ el(3CCicfo~~ :ukr~:§ (6f~Cfiblíid~d ~~ los~ re~ultad()S y respeto al voto) y 

condiciones :Je equidad~n· ia ~,)n{¡J~t~hÓi~ ~;61focai:dúetu¿ja él tíaves de fas instituciones 
. \ -·, ' ... :>' ...... . .. .' ... · .. ' . - ' . ' 

electorales las que definieran al. ganador, y qL1e: dieran cause formal a los posibles conflictos 
.. - .. ·····~ , .. ._. . .. 

postelectora es. 

Esta reforma dio plena autonomia al Instituto Federal Electoral, el cual quedó en manos de 

consejeros e udadano. Esto permitió crear una institución independiente, que dio certidumbre 

y credibilida: a la organización de los procesos eléctbralés. En términos de la equidad de la 

'' En ambos c.:sos el PRO reclamaba triunfos electorales. En Tabasco a través de Andrés Manuel López 
Obrador. y en:; caso de Chiapas, a favor de su candidato Amado Avendaño. 
'" Un e1emplc .je ello fue Ja negativa de Roberto Madraza, gobernador electo de Tabasco, a aceptar Ja 
posibilidad de ·enunciar a favor del PRO. Madraza movilizó al partido en esa entidad y evitó esa decisión. En 
Chiapas. dada la ingobernabilidad del estado, tuvo que renunciar el gobernador electo Eduardo Robledo 
Rincón. 
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competencia política, se establecieron nuevas reglas de financiamiento ~' se ampliaron las 

prerrogativas a favor de los partidos en materia de acceso a los medios de comunicación (ver 

anexo 2.1 ). Por ejemplo, una clara muestra de este cambio en las condiciones de 

competencia política, era el gasto electoral de los partidos: en la elección presidencial de 

1994 el PRI concentró el 79% del gasto electoral, y para 1997 sólo representaba el 36.5% 

(ver gráfica 2.1). 

GRÁFICA 2.1 
GASTO ELECTORAL EN 1994Y1997 

G4STO ELECTORAL EN 1994 G.4STO ELECTORAL EN 1997 F 
4.5% 6.9% 
PRO Otros 

PAN 

PRI PAN 
3a5% 24% ------:;----/ 

1 

PRI Otros PRO 1 
79% 16% 23.2% J 

._____ ____ .,¿_ ______ _ 

FUENTE: DE S: .. .:..AN, Mony. "Radiografía del gasto electoral", Este País, junio de 2000, p. 14. 

Por su par¡e, la conformación del TribJnal ,Federal Electoral del Poder Judicial de la 
~ - ;. ·' . y,_; ;i, . - '. >- ·,.. • 

Federación fue suma111~nteiq;pp~arfte' ~a(~·~.~r'.''.4n_ c:,~.~,s~ i11§~i~~ci9nal.· a.·•1as controversias 

electorales s~ c~~~b;:ur;~-'ih~-fHu6fon·:aJ\6~on1~ / ¡~gltil11a ahte' tC>do~'1osac~or~s- ~oliti·~~~.- ' 
' .... · ,. ó: •" ~·;' · " '·· · • • • _a· ' · .- •. ! • _• • · · ' -- • • • • 

Estas virtudes de la' reif6rh1a< política de 1996 (autonomla de los ÓrgánÓ~ electorales, 
,. . . ... -05> · .. ·-. . . . -. . 

confiabilidad y legalidád de.los procesos electorales, así como condiciones~-·de.·eqÜidad én la 

competenc a política) SÉLextendieron al ámbito de las legislaciones locaf~~"~·~n'-·10-que se 

refiere al Distrito Federal, lo más importantes fue la apertura en la el~d6ión del Jefe de 

Gobierno, ~ la ampliación de mayores facultades a la Asamblea de Representantes (lo cual le 

permitió ad:¡uirir el estatus de Asamblea Legislativa); así como la posibilidad de elegir, para 

el año 200C. a los titulares de las delegaciones políticas. 
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Esta reforma política fue fundamental para la transición a la democrática, pues creó 

instituciones políticas que propiciaron elecciones libres, competencia política en condici.ones 

de equidad y resolución de los conflictos por causes legales. Ello contribuía a mantener la 

gobernabilidad política del pals. 

También esta reforma fue un entorno institucional que creó una extraor.dinaria 0 estructura de 

oportunidades · para la competencia política de la oposición en un contexto de crisis 

económica. 

2.1.3 Equilibrio y gobernabilidad interna 

L
a abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección de presidente 

del partido significaba el ascenso de la corriente rupturista, y con. ello. de la línea 

política de la intransigencia. En .tal sentido, se temía que el partido abandonara el 

camino de la reforma política. Sin embargo, el contexto politice propio de la reforma creó 

fuertes incentivó para mantener la· línea polltica de la negociación. 

En cuanto a las relaciones políticas internas, López Obrador incorporó a los principales 

lideres de las otras corrientes perdedoras (en especial del ala reformista) en diferentes 

pos1c1ones claves de su Comité Ejecutivo Nacional, con el propósito generar un equilibro 

entres las diferenies fuerzas políticas internas. Esta estrategia permitió que en el PRO se 

dieran condiciones de gobernabilidad, lo cual era un aspecto fundamental para el partido, 

dado lo conflictivo y beligerante de su vida politica interna. 

En primer término, al inicio de esta elécciónlópei: Obrador hizo una alianza estratégica con 

Jesús Ortega, quien había apoyado d~ n1~n~~a·Bé6isiva el pro~eso de reforma política, tanto 
'· ... ·;:·· ';·· .. ' ... ·, ... ; ·.··. 

en el Congreso de Oaxtepec com6·.eriJa:;:{:)áiTiar~ de<DipLltadosi(en donde era el coordinador 

de la fracc 1ón parlamenta.ria). ProdÍJbÜ) de'e~ta ~liariz~. Jesús Ortega declinó su candidatura 

a favor de López Obrador, y éste a su vez, lo incorporó en su planilla como candidato a 

Secretario General del Partido. 11 

11 A partir de 1996, los Estatutos del partido estableclan que "será Secrétario General del Partido quien, en las 
elecciones ir:ernas de consejeros nacionales, ocupe el segundo lugar de la planilla mayoritaria en el caso de 
que ésta hut era obtenido más del doble de la votación de la primera minoría, o quién encabece a ésta última" 
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Como presidente del partido, López Obrador nom?ró. d~ lél plcinilla de Amalia García, a esta 

misma en la Secretaría de Asuntos Políticos Nacionales, a Alejandro Encinas en la cartera de 

Educación Política, a Raymundo Cárdenas en Reformél: .. del~ Estado. De la corriente de 

Heberto Castillo, se incorporaron Laura ltzel Castillo(hij~ del ~islTloingeniero Castillo) como 

Secretaria de Comu_11_icaciéJ11 ... y ProRaganda y .a. Banlón~_So~a~;nt.es_cO¡no~_titular.de Acción 

Legislativa. b~vla·m~hte;{a~bién- ihcorporó a los principale~', líder~s d~ ·su;· planilla, como 

Rosario Robles, ~-icardo Pasc:oe, Saúl Escobar, /l.sa Cri~tir1a La~rel, Héct~r Sá~~hez, entre 
- . . '~ ' . ~--· -. 

otros (ver él nexo 2.1 ). 

Esta goberna!)ilidad _dél partido permitió tener los consensos nece_sarios para definir las 

estrategias elec:;torah:¡§ {s~~l!if eri lps comicios locales de, 1996 y en los federales de 1997. 

Se tuvo una · rr1ayor;c~p~C::id.éld para resolver los conflictos propios de la selecc~ón de 

candidatos· a pue~tós ~le el~cción · popular. Este equilibrio también permitió una mayor 

colaboración y coordinación ,entr~ _las áreas del partido encargadas de las estrategias 

electorales. y el comité de 'Ca111pa~a :de. Cuauhtémoc _Cárdenas. [)~ ~~1.suerte, que los éxitos 

electorales de 1996 y ·1997 se ·debieron en gran medida al cóllsenso y equilibrio interno. 

Este entorno político interno, le permitió al PRD aprovechar de. una mejor manera lt:J 

estructura de oportunidades políticas que le brindabalos b~neficios rlA l::i reforma política, así 

como el voto de castigo en contra del PRI. Esto se vio reflejado en el crecimiento electoral 

del partido en elecciones locales, y en la eficacia de sus estrategias de campaña electoral. 

2.1.4 Crecimiento y auge en las elecciones localés ae 1996" y 19!17 

L 
os beneficios de la reforma política de 1996 y la estabilidad interna del partido 

repercutieron en un crecimiento sostenido muy importante del PRO en diferentes 

elecciones locales, tales como en Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Coahuila y 

More los 

(articulo 42 b s) Como López Obrador ganó con el 74% de la votación, por lo tanto Jesús Ortega aseguró la 
Secretaria Ge,eral. · 
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Para el PRO era sumamente importante empezar a crecer electoralmente en el ámbito local, 

debido a su bajo nivel de votación, y porque el PAN había empezado a crecer en estados 

que, tradicionalmente se consideraba al partido como segunda fuerza política; como por 

ejemplo, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En estos estados Acción Nacional 

gobernaba sus capitales, y en el caso de Hidalgo, se había colocado como segunda fuerza· 

polltica. 12 Por otra ¡:iarte, c:rªQer electoralmente en el ámbito local le;~errriitiria tener· una 

mejor perspectiva rumbo á. las elecciones federales de 1997. 

Las elecciones locales que se avecinaban en 1996 y priricipios de. 1.997 eran una 

extraordinaria oportunidad para medir los alcances reales de la reforma política y la voluntad 

del gobierno del presidente Zedilla de que se respetarí~n lo'~ procesos electorales. 

Internamente, para el PRD era la oportunidad de ir d~finiendo Y póniendó en práctica sus 

estrategias electorales con miras a las elecciones federales .. 

Las primeras elecciones locales fueron en Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Coahuila, y 

en 1997. las del estado de Morelos. En todas ellas, el partido experimentó un importante · 

crecimiento. 

En Guerrero. el PRO obtuvo el 36 % de la votación total. En términos absolutos incrementó 

su votación. respecto a la elección de 1993, er:i 11n 60%. De los 76 municipios de !::: entidad 

ganó en 19. 10 cual representó un incremento del 215% (anteriormente QObernabasólo en 6), 

Entre los municipios que ganó. se destacaba su triunfo en)gúala (uno de .los 3. municipios 

más importantes, además de Acapulco y Chilpancingo), en el cual tuvo un crecimiento del 

198%. En e Congreso Lócal pa~;'ó ae '8 ·~nz leg1slád6res, de (os ~tJales4 eran d~ ~ayorla 
relativa. 1-' "-·; '::,--·-

En el estadc de Hid.algo, el ~~rtido recuperó su.posicic)n como ségunclatGerza;,política con el 

23.62%. Su lotación ~~sÓ'. de 6l, ODTa 1 áci, 119 sufragios, '1ó ~ualre~i~·s~hfó Un ·r8crementó 

del 94.2%. Ce unrnunic:ipfo que ganó en 1993 pasó a 7 (destacándose el m~nicipio.de Tula). 

" En 1994. pe;.,; a que el partido tenia la expectativa de ser la segunda fuerza polftica en Morelos e Hidalgo, el 
PAN en esos estados se quedó con las dos senadurías como primera minoría. 
" Los resultac:s electorales de las elecciones de Guerrero, Hidalgo, Coahuila y el Estado de México, son 
tomados de Al:;;andro Encinas, "Repunte electoral del PRO", Coyuntura, número 78, enero-febrero de 1997. 
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LAS ELECCIONES DE 199!_ 

Aunque en el Estado de México el PRD se mantuvo coi ne la tercera fuerza política de la 

entidad, obtuvo un importante incremento en su votación y victorias en los municipios más 

importantes del oriente del estado. Logró un porcentaje del 21.3%, con una votación de 530, 

439 sufragios. Ganó en 25 municipios (anteriormente gobernaba sólo en 5), de los cuales 

sobresallan Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Z_umpaí)gO, TuJtepec, Acolman y Teotihuacan. 

En el Congreso Local, el partido;pasp de;9fclipL1tad9s.(todos de representación -proporcional) 

a 16. cinco de ellos de may9rj~~~~Jati~~-:(el:P~l/nJ~ci~ h~bia perdido en un distrito electoral 
. -·· --· . - ·.c.. ,, .- , - ':;,;:-'· ~ :.·. . ·-· -- :. ,,-;-. ~' ··. '. -·' ' ·--. - - . - - ·' . . 

local). 11 

- ~'··iV· ·x~~ 
,., ... 

-~--- '-> -

Coahuila fue el estado en el cL~I ~El dio un incremento mo8efado en com,paración a la 

votación del PRI y el 'PAN. §!3 pé!só ~e:~g,1'g4 ·~4~:.s3p yqtps (Un in~rementó del 65%), pero 

lejos de los 263,0l~ d~I ~Rl:.Y ;?1~',88,P. y9tq~ ~cj(;?(.~P~N, Seº niant~vo con un municipio 

(Ocampo) y con diputados de repr~s~llt~ción prqpordpn~I. 

CUADROÍ.J 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN EN LOS CUATRO ESTADOS 

. 
L- ESí4DO PAN PRI PRD -Guerrero 7.34 50.19 35.97 --------------- -- ----···-------·--
Estado de r\~exico 30.46 37.24 21.65 
H id a1-gc~-----------------~~=¡_ _____ _!~:_9_L ____ -·······---- ·-

55.49 23.62 ---·---·- -·-·-·-·-·-
Coa huila i 37.01 44.48 8.34 
PROMEDIO 22.70 46.8:> 22.39 

FUENTE: Sec--::aría de organización del PRO, 1996, tomado de Alejandro Encinas, "Repunte electoral del PRO''. 
en Coyv·:ur.; 1úmero 78. enero-febrero de 1997, p. 68. 

En est~s -:,.:::~~e e!ess!c~ez. et ~RO de 319 municipios en disputa ganó en 52 (17.3%). En 

cuanto a di:cutaciones locales, se pasó de 19 a 31 legislador-es, de lo~ cuales, 9.fu1:3ron pqr el 

principio de mayoría relativa. De igual form~n;atifJJ6; irÍi·p:órt~ntes victo.rías enirnuhicipios 

como en lg .1ala, Tula, Nezahualcóy?tl, T~xc6ca}t. ~:~ ·~~i .. '°Eri t~rmi.nps;gen~ra'l~s •. C>bÍGvo un 

incremente :ie su votación de 562;911,(1 ~i2b~/o) ~·1;~;003i662~(221i1 ~·¿/o){. lo CjU~ r~pr~'5fi~tó una 

variación ¡: :sitiva de 440, 751 ( +9.9Sº/~r Con est~s re~Óltádos el PRO pasó. de f95 muriicipios 

a gobernar en 221 (ver cuadro 2.4). 

" "Nezahua•::Jyotl es el segundo municipio más poblado del pals, sólo atrás de Ecatepec, con 1, 233, 680 
habitantes .. ~si, juntó con La Paz (178,574 habitantes) y Texcoco, en el Estado de México (173, 081); 
Cárdenas. T:oasco(204, 760), y Ciudad Madero. Tamaulipas (171, 041 ), integran cuatro de los principales 
municipios c:·• mayor población gobernados por el PRO a nivel nacional.._ /bid, P- 69. 
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CAPITULO 11 

CUADR02.4 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES DEL PRD ENTRE 1993Y1996 

EN GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO Y COAHUILA 

Estado 1993 1996 VARIACIÓN 

Total PRO % Total PRO % Votos % 
Guerrero 536,604 143,311 26.71 636,688 229,026 35.97 89,904 9.26 
Edo. de México 2,831,308 332,487 11.74 2,747, 176 594,658 21.65 262,171 9.90 

J:-lidalgo 570,879 57,009 9.99 550,836 130,119 23.62 73, 11 o 13.64 
Coahuila 675,327 30,104 4.46 595,343 49,859 8.37 19,755 3.92 
PROMEDIO 4,614, 118 562,911 12.20 4,530,043 1,003,662 22.15 440,751 9.95 

FUENTE: Elaborado según datos de ídem. 

A principios de 1997, hubo elecciones en el estado de Morelos, en las cuales el PRO también 

tuvo un gran avance. A pesar de que hubo fuertes conflictos internos al momento de elegir al 

candidato ci la presidencia municipal de Cuernavaca; 15 sin embargo, pese a estos conflictos 

internos, el partido ganó 13 alcaldías y se obtuvieron 11 diputé)ciones (T de mayoría relativa y 

4 de representación proporcional). 16 Entre los municipios ·~a.~.~ci<Js estaban Cuautla (una de 

las ciudades más importantes dei estado), Jojütl~1 ·ji~t~;p~c, Tepozotlán, Zacatepec,' 

Tepalcingo. Yautepec, Tlaltizapán, Yecapixtla, Joriácat~p¿~, ryi?i~t~pec y Temóac. 

Después de esta elección, l_a pobl.~ción go9erp~~~~-@;()J";~~1.fü~§.,o\pa~ó¡ ~- ser del. 43.21 % 

(alrededor de 806 mil de u_n (atal.de ·2 111ill9ne~ ~e h~_bi!~í\f~s)'.~c;9,:r] ~~fo_s> r.esultad,os, se pasó 
_ ··· .. - :: ->· : . :._._., "--~-·._·'; ·-."-.:.·:-_.;.::"· ,:,;._,,,., ~;,~-. . :o.·:;·.~ .. ··-.·-'_·· .. :··\·•:,.r):.'., '·,.~· .;·. 

de 120 municipios goberrado~-er1·1994,a ,23~;ent19ª7 {\íé~.aríexc):•2i~P- .; ··• ·•··· 
··"- -- : ·. -_-, ... T.;,/:/ .. ;;,:.º:," ·'.'.~::::~-- .. -/:.:\:·- ~;~'."--::.· ,_:.: - ~- ·;_:~. ;~ -;~- ... ,:· . ¡ ;·1 ~. • 

Este -~vanee .electoral _.Sra···Jn.Jnsenti~o .• p+a.·;~u.e;en:_~I P~did~ ..• s~;~:ntuviera~úna·. estrategi.~ ..... 
política de mayor mo<;l~ración c<Jn res~ecto .a.1 .~obJc;r.ri.~ .. ·f~~.~r~I.'., Á~n~!-1.~.·.;~bl!=l ... \.!n .. <;!~,t~ª~~ .. ---· . 

r; El cor:flictc se polarizó entre la dirigencia perredista del estado, encabezada por el presidente del CEE Julián 
Vences CarT'3cho y el grupo de Graco Ramlrez, quien además era llder del Frente Ciudadano Morelense (esta 
organ•zac1ór :ra en realidad un espacio de participación polltica paralela de los perredislas contrarios a la 
direcc1ó"1 for-·al). El PRO estatal. o al menos el grupo de Vences Camacho, habla designado a Adnana Mújica. 
pero el CEN 3poyaba al candidato del FCM, Jorge Pérez Bello. La situación llegó al extremo de que el CEN 
impuso a Pe·:z Bello y asumió el control del PRO en el estado, y mandó una carta al Instituto Electoral Estatal, 
en la que se jeclaraba no constituido estatutariamente al comité directivo local. Véase La Jornada 28 de enero 
de 1997 p • 1. Reforma, 9 de febrero de 1997, p.6-A 
,,. El PRI pe·Jia la posibilidad de tener la mayoria en el Congreso, pues ganó 13 diputaciones contra 17 de la 
oposición (1 · del PRO, 5 del PAN y una al PCM). La Jornada, 24 marzo de 1997, p. 56. 

62 
TESIS CON 

JLüiI/~J}]:_9m G ~-N 



LAS ELE:.CC/ONES DE 1997 

constante entre López Obrador y el presidente Zedillo, la relación en términos ge 11erales era 

estable y de cooperación. 17 

"( ... ) el Partido de la Revolución Democrática ha tenido avances, porque no es lo mismo 
Zedilla que (el ex presidente Carlos) Salinas ... éste no es una blanca palomita, pero 
Salinas era perverso. El PRO apenas se recupera de todo el dañó que le hizo". 18 

El PRO ~o solamente había apostado a la; reform~ política, sino tkmbién había dejó de l~do 
- ,.-··- ·. ',· . . ' -

el discurso y las estrategias de confrontación. Por ejemplo, enlas elecciones defestado de 

Guerrero, el partido estuvo muy cerca de ganar la elección en . .l\capulco. En otr,o c()ntexto, se 

hubiera apostado por las movilizaciones y las protestas postelectorales. Pero nofu~ ~§i, y se 

optó mejor por las vías institucionales para dirimir este conflicto, en lugar de poner e,n riesgo 

los avances que se estaban obteniendo. Optar por la intransigencia hubiera ~E?s·fote1do muy 

costoso. Máxime porque se acercaba el proceso electoral de 1997, .y par~ el ·:P~D era 

importante empezar a cambiar su imagen de intransigente. 

' ' 

Con los resultados de estas elecciones locales; el PRO ernpezaba. a lograr su objetivo de 

convertirse en un partido competitivo. Empezaba a recoger los frutos de haber optado por un 

discurso y estrategias políticas moderadas, y, sobre fodq, por hab,er logrado condiciones de 

gobernabilidad interna. 

"En resumen, existieron elementos que favoreciefon >a la oposición en su conjunto: el 
desprestigio de la clase política priista, graciasa. la recurrente e insultante corrupción 
que se presenta en todos los niveles de 'góbierno: la' consolidación de la crisis 
económica y el deterioro del nivel de vida de la familia; los crímenes políticos ( ... ); el 

17 
En a.ferent.?S ocasiones López Obrador reclamó, a través de·cartas públicas.--al presidente Zedilla de·que no · 

asumia s.J pe:; ción de jefe de Estado. y de que hacia campaña electoral a favor de su partido. La repuesta del 
Pres1de-:e t2-·b1én fue en el mismo tono: "Deploro que en su comunicación usted haya eludido referirse a mis 
argume-:os •· en cambio prefiere atribuirme motivaciones y conductas que sólo están en su imaginación o en 
su res::::able oero muy particular. interés partidista( ... ) no obstante mis llamados a la solidaridad en aras del 
interés s..;per :r del País, otros partidos negaron cualquier respaldo y prefirieron capitalizar polfticamente para 
su inte·:s pa- :ular la grave situación que afrontaban los mexicanos. De hecho, el PRO, inclusive por boca de 
su ahc·a ca·: dato al gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cardenas, llegó a plantea; mi 
renunc a sin -·oortar si con ello se violentaba la voluntad popular de los mexicanos y se atropellaba un mandato 
const1t-: ::ina ) En su comunicación trata usted de justificar su afán de censurar mi libertad de expresión, 
invoca-::::- ·12 :·adición del sistema político mexicano' Entiendo que así lo haga, pues la ciudadanía sabe que 
usted '..Je for-· ado y es producto de esa tradición. Sin embargo, le recuerdo que el pals y nuestra vida politica 
han caf'T'b1ad: mucho desde que era usted dirigente del PRI en Tabasco". Fragmento de la carta del presidente 
Zedilla en qt.:: da respuesta a otras dos misivas de Manuel López Obrador, en Reforma, 24 cJe abnl de 1997, p. 

6-A r-·-~~~~---. 18 
Declaraciór de Manuel López Obrador, La Jornada, 16 de noviembre de 1996, p.3. TESIS CON 
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desaliento social y la falta de expectativas que s& vuelve en búsqueda de nuevas 
opciones ( ... ) El entorno favorecía a la oposición, lt1s diferencias estuvieron, entonces, 
en la manera de capitalizar este clima favorable ( ... ) Sobre el PRO destacan dos 
aspectos: la voluntad de diálogo que han mostrado el PRO y el Gobierno. Uno y otro 
han dejado de ser vistos por !a ciudadanía como enemigo acérrimo. Ya no tenemos 
enfrente una abierta hostilidad del Gobierno y de los medios de comunicación masivos a 
nuestro partido. Tampoco identifican al PRO como el partido de la movilización 
postelectoral." 19 

2.2 EL PROCESO ELECTORAL DEL 1997 

2.2.1 Alianzas políticas 

L 
os beneficios propios del contexto político-institucional crearon oportunidades 

políticas p~r~ que la opo~ición creciera electo~~lmente. E~ tales con~i9ione.s, e.I P~D 

no era el un1co que hab1a aumento su votac1on. El partido que mas hab1a crecido 

electoralmente e;a el PAN, y también era el que mejores expectativas teníart'.lrnbaq las 

elecciones federales de 1997, OiverS()S estudios de opinión lo marcaban com() favOPito para 

ganar la mayoria en el Congreso y qüedárse cori la Jefatura de Gobierno dél Distrito Federal. - . '• .. .,... ; ·- .. ~:. 

El mayor credmiento del PAN se daba en zonas urbanas y en importantes capitfules del pal s. 

Su expansión se concentraba pri~~ip~lmente en aquellas ciudades de estados que 
'·:: ·, .. ,_ ·. 

tradicionalmente han sido cor!siger~dos como bastiones. panistas: Guadalajara, Puebla, 

León. Ciudad Juárez, Tijuanai Zapo~~n. M~xicáli, Culié!C:ªll·~ rylérida, Aguascalientes; en la 

zona conurb3na del Estado de México: T1anepahtla, Atizápáh, Cuautitlán lzcalli y Naucalpan. 

Este crecimiento también se empezaba a d~Í ~n ~ntid::irie.c: ""-r:i- '?s--::·-·~-.narmalmente el PAN 

no tenia me.cha presencia; como por éjemplo, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca y Tuxtla 

Gutiérrez. De tal manera, que para 1997 el PAN gobernaba al 36.56% de la población, en 

245 municip .:>s.20 

19 "Informe de 3S elecciones al Consejo Nacional", documento elaborado por la Secretarla General, Secretaria 
de Organizac1.:·1. Secretarla de Comunicación y Propaganda y Secretarla de Planeación, en Coyuntura, enero
febrero de 199- pp. 76-77. 
20 

Reforma. 1:: je julio de 1997, p. 1-A, Banamex, "México Social. Estadlsticas seleccionadas 1996-1998 ... " 
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GRÁFICA 2.2 
PREFERENCIAS ELECTORALES EN 1996 PARA EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO YA NIVEL NACIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

No 
decidido 

Ninguno 
18% 

FEBRERO 

PRI 
16% 

PRD 
17% 

Abstencionismo 
19% 

PRO 
12% 

ENCUESTA MOR/ DE MÉXICO 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

PAN 1 

20% 1 

1 
4% 1 

1 

ENCUESTA CEO-U DE G 
NACIONAi .. (Diciembre) 

PR! 
29% 

NACIONAL 
JULIO 

PAN 

PRO 
18% 

No 
decidido 

32% 

FUENTE : Ene _.;:stas de MOR! DE MEx 1co, publicadas en la revista Este pafs, número de 61, abril de 1996. p. 37 y 
septiembre e~ 1996 número 66, p. 7. Encuesta CEO-UDEG publicada en el diario Reforma del 3 de enero de 
1997. p 4-A 

De igual f:rma, en 1997 el PAN encabezaba las preferencias electorales en el Distrito 

Federal y :ara la Cámara de Diputados (ver gráfica 2.2). Sin embargo, también estos 

estudios m:straban un porcentaje muy importantes de indecisos (29% y 32% en las de Mori 

de México con lo cual había la posibilidad: de que estas tendencias pudieran cambiaran 

entre la o¡:·:isición, y no tanto a favor del PRl. 21 En este sentido, el PRI apostabaa que la 

~' Por eJem:•o, el estudio de la Universidad de Guadalajara, citado en la gráfica 2.1, señalaba que de 
modificarse las tendencias. estas serian a favor del PAN y del PRO, ya que la mitad de los encuestados de tnrl::. 

la República señalaron que por el partido que no votarfan sería el PRI. TESIS CON 
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CAPITULO 11 

división del voto opositor le permitiera mantener la mayoría en el Congreso y ganar el 

gobierno del Distrito Federal. 22 

La distribución geográfica del voto de la oposición favorecía estas expectativas del PRI. Por 

ejemplo, Acción Nacional siempre ha tenido una presencia sumamente importante en el norte 

del país, y el PRO, ¡Jor_0~U Pflrt~. hél tenido una pre~enc;ia_muy ~9b~e. g\'I~º c:ontra~!º en el 

sur, donde el PRO tiene una fuerte influenciay el.PAN no (en;especialJ3uerrer~):En el DF y 
- ' :· • ~'. ' .:. " • ; • ·-· • • • - ' ' ,·,, ' 1. ' 

el Estado de México había una distribución. más équiÚbradáentre ~mbos pártldos. 

Este escenario planteaba la viabilidad d~ ~~a"ali~~z~ oposltor~;¿,ifr~~él:P.AN yelPRb con el . ·, ' ... ' . ·; . ' . . . . ~' - . . . - . ' - . ' : : . ' - -_ . -~ .. , -:: . . - :. , 

propósito de asegurar la mayoría en la Cámara dé Diputados ygªÓ~rla..lefatura de Gobierno 

del DF, y con ello, evitar que la división del voto opositor pÜdi~fa~favorecer al PRI. 23 Sin 

embargo. como el PAN tenía la expectativa de que por si ~olppO~riág~Í1ar el Congre~o y en 

el DF. no tenia los incentivos para formar alianza con el PRO. y, mucho menos, asumir los 

costos de esta decisión. Los costos eran desde el pynto de vista de las diferencias 

ideológic;as. de enfrentar la beligeranr;i~ .de algunos. s.ecfores del PRO, de perder el voto 

pamsta que estuviera en contra de esta decisión, y sobre todo, era costoso repartir 

posiciones de poder si habla la posibilidad de ganar por sí. solo. En tal sentido, el costo de 

una alianza era mayor para el P,A.N -qu~ estaba arriba de las preferencias electorales- que 

para el PRO. Al estar en tercer lugar de las preferencias electorales, el PRO tenía el incentivo 

de poder ascender electoralmente. 24 

Al no poderse formar una alianza con el PAN, el PRO tuvo que buscar otras opciones. La 

opción más vi.áble y atractiva fue la incorporación de ex-p~iístas. Para el PRO era·. ~na 

~: Como case :n el Estado de México en la elección a gobernador de 1999, en donde la división de la votación 
opositora per-11tió que el PRI mantuviera la gobernatura. 
:; lnclusc un ;rupo de intelectuales. políticos y empresarios formaron la Alianza por la República (derivado en 
parte del Gr_ :io San Ángel) para proponer a las dirigencias del PRD y del PAN a dejar atrás diferencias 
ideológicas :• aceptar una alianza para derrotar al PRI en el DF y en la Cámara de Diputados. Entre los 
miembros de :::ste grupo se encontraban Santiago Cree!, Jorge G. Castañeda, Ricardo García Sainz, Francisco 
León. Acolfc ~guilar Zinser, Juan Antonio García Villa (secretario General del PAN), Sergio Aguayo, Víctor 
Flores O:ea . ·cente Fox (él estaba a favor de la alianza, pero no en Guanajuato), Rebeca y Tatiana Clouthier, 
Lorenzo Me1 :::r. Porfirio Muñoz Ledo, Jorge González Torres, Homero Aridjis, Pedro Armendáriz, entre otros. 
Reforma 3 c::: enero de 1997, pp. 1-A y 4-A. 
'' Por ejemp·: en 1999 y 2000 el PAN se alió al PRD para ganar las gobernaturas de Nayarit y Chiapas. En 
ambos estac:s, el PAN y el PRD tenla una presencia muy limitada en comparación al PRI. Sin embargo. la 
opción de pr:sentar a dos ex priístas con posibilidades de éxito fueron incentivos suficiente para formar dichas 
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posibilidad de crecer electoralmente, y para la los ex priístas de incorporarse y encont.rnr un 

mejor acomodo en un partido que electoralmente empezaba a ser atractivo. 25 De tal manera, 

se incorporaron personalidades priístas, como los ex gobernadores Francisco Luna Kan (de 

Yucatán) y Enrique González Pedrero (de Tabasco); ex funcionarios públicos, como 

Demetrio Sodi de la Tijera (ex cjirector de Diconsa y ex asambleísta priísta), Ricardo García 

Sainz (ex director general del .IMSS) y Fausto. Caf1tú Peña (ex director del lmn~gafé). 26 .La 
_ -=:=:"'-=--- -o---o=:._--_;;;_:=,c-;~~~-- ',~O:-'"'-' __ , -=o·=~_,;._._,_=.:_;----=- -o~-=--':-'-'---'-'o'-"'-~º---~-"·o;-- =------ - ,_- -- - - - -- · - - - -,-,---- -

incorporación más irnpórtélhte; fue 1i:t~_car1C:lidatura :de Layda Sansores Samornán para 

competir por In goberna~~r~ ~e'.C~·mp~c:tf~}i:-~ón.está candidatura, el PRO estuvo cerca de 

ganar la elección de gobernador en 1997.28
' • 

"( ... )el PRD sería un partido insensible y con falta de oficio politico si no diera lugar a los 
que abandonan el PRI, pero mantiene en alto sus ideales de servicio al pueblo. Por ello 
el PRO está abierto para recibir a quienes, hartos de vicios internos, de rigideces y de 
corrupción, deciden abandonar el PRI y buscar otras trincheras de lucha política y 
social". Andrés Manuel López Obrador, en la aceptación formal de l .. ayda Sansores a la 
gobernatura de Campeche. 
"Esioy de acuerdo con el sansorismo de Layda, no con el de antes". Cuauhtémoc 
Cardenas, en el mismo evento. 29 

2.2.2 La eficacia de Ja estrategia 

... uando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia del partido, se elaboró 

ur plan global de trabajo (1996-1997), el cual contemplaba una primera etapa de 

100 días. En esta primera etapa se marcaba como prioritario obtener buenos 

resultados en los procesos electorales locales de octubre y noviembre de 1996; Para tal 

efecto. se reorganizó la estructura electoral del partido, se definieron las estrategias a seguir 

en dichcis el~cciones, y se determinaron las siguientes líneas de acción:.3.0 

,; En el sexe- o de Carlos Salinas, el partido no era atractivo por su relación tan hostil con el gobierno, y 
electoralr-ente no era competitivo. Por esta razón, en este sexenio no se dieron escisiones importantes a favor 
del PRO 
'''La Jorn::da ·a de noviembre de 1996. p. 6. 
27 

Layda Sans:~es Sanromán es hija de Carlos Sansores, ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de su 
~stado C::mr·=·:he. Normalmente. la oposición lo habla acusado de ser el principal cacique de esta entidad . 
• a Estos ~=su·:;:jos de la candidatura de Layda Sansores fue un incentivo importante para que la dirigencia de 
Andrés 1\1 ani..:; López Obrador mantuviera esta estrategia de incorporar a ex prifstas inconformes En su 
momentc 'ue :3n exitosa esta estrategia, que entre 1998 y 1999 el PRO ganó las gobernaturas de Zacatecas. 
Baja Cal;':;-rn:.= Sur, Tlaxcala, y Nayarit. Todas con ex priistas. 
29 La Jornada '1 de diciembre de 1996, p. 8. 
'" "Informe de as elecciones al Consejo Nacional", documento elaborado por la Secretaria General, Secretaria 
de Organ1zac :n. Secretaria de Comunicación y Propaganda y Secretarla de Planeación, en Coyuntura, enero-
febrero de 19~-. pp. 76-77. · 
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a) El Comité Ejecutivo Nacional tomaba e:i sus manos la organización general de los 

procesos electorales locales a través de las secretarías General, de Organización, Prensa 

y Propaganda, y la de Asüntos Electorales. 
. . . 

b) Se transfirió más de.1 40ºÁl·d~):presl.Jp·u .. e. sto ordinario mensual a las camp. añas locales; así 
, , :: " ' .. - ,¡ ,-" "·. · .. ':~" - " ' ._ ' 

e) La Secretaría Gene.r .. é11·delpartido. s.eencargaría de atender.los confüctos de !as elecciones 
,. -, ,, •::;« -· 

internas. 

Con estos cambios en la organización interna del partic!O se buscaba tener una mayor 

eficacia en las estrategias electorales, y aprovec_har de una mejor manera los beneficios en 

cuanto a recursos y ~~errogativas que brindaba la ret6rn1á política de 1996. Se trat~ba de 

tener un control y cuid~do en las campañas de los candidatos del partido.31 

Además de reestructurar la organización electoral de_I partido, la~ campañas políticas se . 

basaron en dos lineas fundamentales: el diseño de una estrategia PROFESIONAL DE MEDIOS Dé 

COMUNICACION y la constitución del PROGRAMI\ BRIGADAS DEL SOL. Ambas estrategias tuvieron 

éxito en las elecciones locales de 1996 (en especial el. de las brigadas) 32 Por lo tanto, se 

fortalecieror estas dos opciones para los comiciosfecferkles de 1997. 

Las nuevas ·eglas sobre financiamiento y acceso a los:foed)o$:de comuriicaciónJu~[órrmuy 
importantes en la ESTRATEGIA DE MEDIOS Y PROPAGANDA. Anteriormente, los•recur~6s eran 

minimos: e: acceso al radío y la televisión era práct!~::imer,te· '.if.:ffi:ic!z.r.!~·: J~s;}rl1~di6s de 

propaganda se circunscribían sólo a volantes, carteles, mítines en plazas, entre afros. Sin 

mucfla pene:ración en la población, prevalecía la desorganización y la falta de coordinación. 

31 En tal sent1c: a cada candidato a diputados se le entregaba una carpeta con información electora/ elaborada 
por la Corn1s1c- Nacional de Afiliación, la cual contenia los resultados federales de 1988, 1991 y 1994, y la lista 
nominal actua :ada hasta enero de 1997. También se les hacía entrega de una serie de manuales de apoyo: un 
manual de a~ :aciones para el mejor manejo de imagen (para uniformar criterios), uno de campaña elaborado 
por la FCPyS =-= la UNAM. y un de financiamiento. en el cual se indicaba como reportar sus gastos y como 
utilizar me:or 1:; prerrogativas del IFE. Véase Proceso. número 1073, 25 de mayo de 1997, p. 32. y Reforma. 18 
de mayo ce 1~~7.p. 3-8. · 
.i

1 "Tenemos u- equipo de creativos y trabajamos en conjunto con varios consultores. Ya no hay nada emplrico. 
Una constante J elemento rector de la campaña del PRO nacional y del Distrito Federar es el profesionalismo. 
No se da cab1:.3 a la improvisación, a las ocurrencias. Decidimos darles oportunidad a los especialistas. Costó 
trabajo imp/ar::r ese criterio." López Obrador, Proceso, número 1073, 25 de mayo de 1997, p. 23. r---T....-E_S_f_S_C_O_N __ _ 
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"Ganar elecciones no es sólo cuestión de llenar pla.!.a!: / dejar ahí nuestro testimonial 
( ... )Asimilamos la lección no sólo del 94, sino de todos los procesos electorales en que 
hemos participado desde 1988, por eso las campañas del PRO ahora se fundan en la 
organización y la p~ofesionalización. nJJ 

En esta estrategia de medios y propaganda se contemplaba la reorganización de la 

Secretaría de Comunicación, 34 y se establecían los lineamientos generales a seguir en el 

desarrollo de las campañas políticas del partido: 1) Se definieron los conceptos básicos de 

imagen. unidad gráfica, visual Y a.uditiva .. así como los crite.rios comunes para la realización 

de la actividad propagandística. ~).°S~e.e~tablecieron me~~ni~mos de coordinación entre los 

comités estatales y los.de camp~·~ª~ j};se hizo un·uso inten~ivo de medios de comunicación, 

especialmente en radio y pren;a~loca1'. 
-. ,·-.·· '; :" _, 

Para el diseño de la imagen globaldel partido se c.oritrató a una empresa especializada en 

comunicación. Los conceptos básicos que se difundieron fueron de acuerdo con estudios de 

opinión en los cuafes se trataba de aprovech;:¡r el d~sb.orit.e11to por la sitÚadón económica, y 

la percepción de una necesidad de cambio. Es deciÍ;: se bUscaba aprovechar la estructuia de 

oportunidades que brindaba el voto de ·castigÓ~eh·;ÓÓhif~del PRl.35 ' . 
- •; ,..,; - • • •' ' - '- - • .,C' r; - " ~ • "C • -.> - • ··1 • • • <' : • • 

Por primera vez, el PRO hizo un uso muy.intéii~b.de la.mercaclot.eC.niá ... electoral. Se dispuso .. . ........ -- - . ···- -·-· ·-

- ' < • - ·.·:_- ·-:··, • .. • ~-- • •• '._>,:,. . . >--' ,_--,,- -

También h.::o un uso intenso de los medios de comuriicación;36 por ejemplo, en 1994 el 

partido asis1aba el 2.3% de su ·9asto .. e1é~torai-i)élrl:I promocionar sus campañas en prensa, 

- ·- , __ _ 

·"Jesús Orte;: en Proceso, número 1073, 25 de mayo de 1997, p. 23. · : .. · .. ···.. .. . 
'

1 La e\ a.uac : 1 sobre el estado en el que se encontraba esta Secretarla era "que se encontraba desarticulada, 
fragme~:ada , sin un planteamiento organizativo y programático, caracterizándose su desempeño por iniciativas 
persor: es '"-=:erogéneas y sin unidad". "Informe de fas ... , p 78. 
•; El a s:: Jrs: je la campaña se basaba en tres aspectos principalmente: 1) LA POLÍTICA ECONÓMICA no ha 
func1or :::o ~ -=s necesario un cambio. 2) HONESTIDAD, se consideraba que fa gente tenla muy claro que la 
corrupc :::' p: :'ca era lo que más dañaba al paf s. 3) NECESIDAD DE CAMBIO, del cual partla el fema de campaña 
Ha s1dc ~ 1a .. :·;!1e muy larga, es tiempo de que salga el sol. López Obrador, Proceso, número 1074, 1° de junio 
de19~- o·: 
36 La p·c::iag2 ·da del PRO se escuchó en 450 estaciones de radio (con 25 spots diferentes), y se vio en cinco 
canales 'lac1:·ales de televisión (con otros cinco spots), sólo de Televisa y Canal 40. Esta propaganda fue 
diseñad;:, por ~afael López Castro y producidos por la agencia de Tere Struck. Proceso, número 1073, 25 de 
mayo de 199- p. 23. 
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radio y televisión, y para 1997, este porcentaje subió al 40%.37 El 70% de lo destinado a 

medios de comunicación era para radio y televisión.36 En este contexto de apertura en los 

medios de comunicación se destacaba el contrato del partido con Televisa. 3
'
1 En este sentido, 

el mayor éxito del PRO en cuanto a mercadotecnia electoral consistió en ser el primer partido 

político en poner propaganda en los partidos de las finales del fútbol mexicano y en el 

Estadio Azteca.40 

"Fuimos los primeros en anotar el gol, luego vinieron el PRI y el Partido Verde 
Ecologista, pero fuimos los primeros y el impacto fue tremendo y c:omo prueba está que 
al otro dia, en todos los periódicos matutinos de la Ciudad, salió la foto ( ... ) Todos los 
sabemos, La Liguilla convoca a gente de todos los sectores sociales de esta ciudad y 
pensamos por qué no utilizar el espacio del ex Estadio Azteca, buscamos llegar a un 
mayor número de público, tanto el que asiste al estadio como el que ve los partidos por 
televisión. Hay que aprovechar que La Liguilla da esa ventaja ( ... ) Los mensajes del 
PRO en televisión no son muchos si se comparan con los del PAN y PRI, ellos están 
abrumadoramenle <:miba de nosotros en ese sentido, pero el PRO mantien~ una 
campaña sostenida, creemos que dada la carencia de recursos, lo importante es la 
penetración de los mensajes."'11 

En lo que se refiere a las BRIGADAS DEL SOL, éste era un programa de promoción del voto, 

que tuvo su origen en las elecciones locales de Tabasco en. 1994, y fue muy exitoso en los 

procesos electorales de octubre y noviembre de 1996.42 Era un pr()grama. que además de 
' ~ . . . -

promover el voto a favor del partido, buscaba consolidar la estrüctura· electoral que se estaba 

construye11cio. y era un complemento de sus políticas de niercádotecnia electoral.~3 

Jl DE SWA-'\N. '.':>ny, op cit., 16 
Js Proceso ru;-·ero 1073, 25 de mayo de 1997, p. 23. 
''' "En el Cara de' las b:arellas :-ios ire1iita segündos en el horario triple 'A' cuesta 500, 000 pesos, aunque 
reciben CL.atrc 3nuncios por cada uno que pagan. Además, 'tenemos un contrato multimedia con Televisa ·que 
nos resul:a 1 :'-tajoso·. incluye televisión, radio y espectaculares." Entrevista con Laura ltzel Castillo, en. 
Proceso. ~ .Jn·;,-J 1073. 25 de mayo de 1997, p. 23. 
40 Se gastare- ~ millones de pesos por colocar dos grandes tiras con su emblema en las entradas laterales del 
estadio de Te -::•isa, con la leyenda cruza el sol; asi como publicidad giratoria en las bandas de la cancha y una 
manta vrrt..,al ¿- el centro del campo que apareció en las transmisiones por televisión. El pélquete incluyó tres 
partidos de La _1guilla Proceso. número 1073, 25 de mayo de 1997, p. 23. 
11 Hinam :or·:;; subcoordinador de Comunicación Social del CEN del PRO (junto con Laura ltzel Castillo, 
secretaria je :: Jmunicación. negoció los contratos de publicidad con Televisa), Reforma, 25 de mayo de 1997, 
p 13-A 
42 El program2 :onsistia en ir casa por casa (con casi 150, 000 mil brigadistas) con el propósito de cubrir las 63. 
000 seccic'.le~ ;;lectorales de los 300 distritos. La Jornada, 9 de mayo de 1997, p. 7. 
" "(. ) sor pa-:¿ fundamental de la estrategia de convencimiento de los ciudadanos de México para que voten 
por el PRO. S:ri un complemento indispensable para reforzar la polftica de comunicación y propaganda como 
partido, y con~:1tuyen nuestra principal arma para establecer un contacto directo con cada elPdor" Entrevista a 
Rosario Roble; secretaria de Organización, y encargada del programa. La Jornada, 9 de rnayo de ~ 997, p. 7. 
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"Es un programa de comunicación, mediante el contacto directo con los electores. Los 
brigadistas tienen tres tareas básicas: informar a los cuidados sobre las propuestas y el 
programa del PRO; orientar a la gente para que agarre lo que el PRI le ofrezca, pero 
que, a la hora de votar, lo haga libremente, y concientizar a la gente sobre la 
importancia de que el PRI no consiga el 42% de la votación." Entrevista a Jesús Ortega. 
"Este es un programa emergente, no será permanente. Se echó a andar porque el 
pariido no tenía estructura electoral. Lo que vendrá después de las elecciones será la 
construcción de una estructura territorial, acompañada de un proceso a fondo de 
descentralización." Entrevista a Andrés Manuel López Obrador.4

'
1 

La operación del programa contemplaba tres visitas a cada domicilio.45 En la PRIMERA VISITA, 

se llevaba una encuesta inductiva en la que se detectaban demandas sociales, y cómo se 

relacionaban éstas con la percepción que se tenía de los partidos: "Se ind1.1cirá un cambio de 

actitud en ia imagen que puede tener el PRO, contrarrestando la información tendenciosa y 

las cé:lrnpaiias de desprestigio que nos presentan como un partido violento y dividido.º46 De 
- • •< ~ - .. •• ,, - - ·-- .' - ·,_ ~ :'-' •• • ., ~ .- - '•.- '. - • • • -_ • • - • • 

esta manera. se ubicaba''a Jg~,posibles ~inipatizantes del. PRO para construir una ~ed de 

apoyo. se identificaba al, voto cll.Jro priista, y, sobre todo, a los ciudadanos ind~cisos. 
Posteriormente, se reforzaba~! trab~jó en una segunda visita con los votantes del PR6y los 

indecisos. SEGUNDA VISITA: se daban a conocer las. propuestas del PRO y sus candidatos, se 
. ' , -. . ~· : . . . . - . •. . . . . . . 

iesaltaba que era un partido con propuestas viables que se podléin convertir en acciones de 

gobierno. Se comparaba la oferta del programa alternativo del· partido con los saldos 

negativos del gobierno: pobreza, desempleo, baja del poderadqJisitlvo, inseguridad pública, 

la corruociórr del sexenio de Carlos Salinas. La TERCEkA vlstTA~ se hacia una labor de 
,; ··.:·- , ... :y, :·: 

convencimiento para que los indecisos votaran por el PRO, yse entregaba un tercer folleto 

que pedía ei voto a favor del partido. 

Por la estructura de los mensajes que se difundiah afrávés derprograma Brigadas del Sol, el 

PRO apostaba a que el ·ere-ctor hiéiera. prin,pip~lmente· uriá evalúacióh" refróspeCtiva del 
. . - ' . 

desempeño económico del gobierno y la corrupción del periodo de Salinas. En este último 

punto. el ertorno anti-salinista que permeaba en esa época era un capital político muy 

importante ::are la campaña perredista.47 De igual formaba, se trataba de contrarrestar la 

" En Proceso -úmero 107 4, 1 º de junio de 1997, p.16. 
45 Véase Proc::so, número 1073, 25 de mayo de 1997, p. 32, y Reforma, 18 de mayo de 1997,p. 3-8. 
'''Entrevista c:1 Jesús Ortega en Proceso, número 1074, 1° de junio de 1997, p.16. 
·""Fuimos los .nicos que sostuvimos que era un farsante. Ahora condenar/o es ya un deporte nacional". López 
Obrador en P·:ceso, número 1046, 17 de noviembre de 1996, p. 31. "¡La historia nos ha dado la razón!( ... ) el 
Partido de la R :volución Democrática no cedió ni claudicó ante el acoso; por el contrario, advirtió de los riesgos 
que corria el :ais de persistir la depredación salinista, y hoy propios y extraños reconocen el triunfo de las 
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imagen de ser una fuerza política intransigente y beligerante, al mostrarse ente el electo· 

como un partido moderado y como una opción política viable (se apostaba a una evaluación 

prospectiva). 

El PRO pudo hacer un uso intensivo de medios de comunicación e implementar un programa 
. . 

de promoci<)n d~I ~·vot=9 .c~9D29 :1~~-eJas= §I!g~g_¡:¡~=;.cl!3J~_§Ql.gr§l~.iª~~=ªJos~ b,en~ficios .que le 

brindaba la reforma. politicau:le"_199Él.Fueüundamentalfan el'qiskHoce:fmplementaCión de 

estas estrategias de campañi la~:)ec~is6s y.prerr~g~·t;v~~ derlva'das ·del financiamiento 

público, y 1a apef!ura del acc~sq·a,105 rneclios de comLnica~iÓn. 

Oe igual forma,· el PRO pudo aprovechar de esta manera los beneficios de la reforma política 

gracias a la gobernabilidad iptern'." que ganó el partido con la elección de Andrés Manuel 

López Obrador. Un mayor equilibrio y consenso entre las corrientes del partido permitió 

log;ar la unidad de mando en la toma de decisiones, y una mejor coordinación y colaboración 

e11tre los órganos de dirección. 

2.3 LA CAMPAÑA ELECTORALENEL·DISTRITO FEDERAL 

2.3. ·t El desarrollo electofa/~h e/Qistrito Federal 

E 
n esta elección, Cuaühtl§lll.óc Cárdenas compitió con el ex presidente nacional del 

PAN. Carlos Castillo~eraza;y con el ~x gobernad~~ del Estado de Mé~ic~, el prií~:a 
Alfredo del Mazo.48 Como se ha mencionado, previo a este proceso electoral Acc1on 

Nacional se había mantenid.er a1··fr~rite. dé ias ·µreierericias·eléctcfralés én la Ciudaa. Sin 

embargo. después· de la r,omi~aci~n;.~e; su .capdi_dato,;'én fü~rzó' cf~ ·'üJ97, ·este.· partido 

empezó a cescender frente a1:a~~6~miÓ.cfei~;c:árt.didfut6 p~~redl~ta;49 é1 PRI, dor su parte. 

siempre se riantuvo rezagado en las tendencias elebtorales. 

fuerzas demo: ·aticas en 1988, y también el 22 de diciembre de 1994 cuando hicieron crisis el entreguismo. la 
mentira y 1a c:··upción". Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en el inicio formal de la campaña del PRO. en el 
Zócalo capital -J. La Jornada, 22 de marzo de 1997, p. 11. 
" Los otros c21didatos fueron por el PVEM, Jorge González Torres; por el PFCRN, Pedro Ferriz Santacruz; 
PPS, Manuel =ernández Flores; por el PT, primero fue Francisco González Gómez (declinó a favor de 
Cárdenas) y después Viola Trigo, y por el PDM, Baltazar Ignacio Valadez. 
·'" Como se rec::rdará Carlos Castillo Peraza compitió en la elección interna con Francisco Paolio Belio. 
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Cárdenas, además de competir en un entorno político favorable, lo hacía con el antecedente 

de dos elecciones presidenciales. Con esta experiencia, contaba ya con una maquinaria 

electoral propia (incluso al margen del partido), que había participado en elecciones más 

complejas (como son las elecciones federales). Además, le daba la oportunidad de corregir 

muchos de los errores de las campañas electorales anteriores, en especial la de 1994.50 

En primer lugar, fue el cambio de discurso de Cárdenas frente al gobier110. El contexto 

µolítico creaba los incenti~os para ·abandonar las estratégias ruptµrist~s. Defgual forma, el 

partido con el propósito de c::ambiar su imagen de violento e intransigente habia apostado a 

un discurso más mode~ad§~'.i~ll ;~~I~~ circunstancias, atrás ha~laqu~cjc).el tono tj·~lí~érante de 

los discursos de Cárderi~s de'~pués de la elección de 1994, :Y su demanda d~ pedir la 

renuncia del presidente Zedilla. En la medida en que Cárdenas avanzabaen las preferencias 

electorales, se reafirmaba la opción de un discurso más pro positivo y conciliador. 

"Yo creo que hay cambios en el pais, particularmente importante y perceptibles en los 
medios. La apertura se tiene que reconocer, es indiscutible (, .. ) Lo que hemos vivido 
en .estos últimos meses en Guerrero, en Hidalgo, en el Estado de México y en Morelos 
muestran - y se tiene que reconocer- un manejo diferente desde lá autoridad 
central. .. "51 

En la elección de 1994, uno de los problemas más fuertes de la campaña del PRO fueron los 

constantes conflictos entre el comité de camrriñ;:i rlel candidato presidencial y algunos 

sectores del partido. 52 En 1997. por el contrario, había plena coincidencia en la línea y la 

estrategia pclitica a seguir, lo cual contribuyó a una mejorccoordjnación entre la estructúra de 

campaña de Cárdenas y la estructura formal del PRD: Además, se nombró a gente muy 
- . - . . . ' 

cercana a Cárdenas- en la estructura electoral;y • de~óaJflpaiia del partido en''el DF; 'por 

ejemplo. el coordinador de las· Brigadas qeÚ.~pl ~n.éi bºis~ríto ·Federal éra· Hé.éforBúénrostrci" 

(amigo personal de Cárdenas) yRicardo Pa~boE:ffungía cómo el enlace ~rjtre lásdfrigencias 

del partido a nivel nacional y la local. Por un lado, había respeto y consideración del comité 

50 
Puesto que :;·a el antecedente más cercano, y, además, lo hizo a través del PRD, a diferencia de 1988. 

''Entrevista a .:uauhtémoc Cárdenas. Proceso, número 1067, 13 de abril de 1997, p. 8. 
·'' El principal ::Jnflicto fue entre gente externa al partido que se hablan incorporado a la campaña de Cárdenas 
(como Adolfo ..\guilar Zinser, Andrea Dabrowski, Fritz Glockner, Rubén Aguilar Valenzuela, entre otros) y el 
grupo cercanc 3 Cárdenas. "El problema no era tanto en el PRD ( ... ), sino en el grupo que rodea a Cárdenas. 
Había jerarqu as. habia corte, habla primeros y segundos circulas ... " DABROWSKI, Andrea. Pedimos la palabra, 
Editorial Posa:as, México, 1995, p. 85. También véase a AGUILAR ZINSER, Adolfo. ¡Vamos a ganar'. Editorial 
Océano. Méx1:0. 1995. 
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de campaña hacia las instancias formales partidistas, y por parte del PRD, se reconocla que 

irremediablemente la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas desbordaba al propio partido. 

"( ... )Armando López Fernández disecciona al equipo de campaña en tres niveles: uno 
está en el CEN del PRO,· en otro el PRO capitalino, y finalmente, el grupo que trabaja 
directamente con Cuauhtémoc Cárdenas. 
Visto así, poco ha variado la estructura de campaña desde 1988. 'Esta es la tercera vez 
que lo hace así'( ... ) pero pone el acento en que la diferencia ahora es una' mucho mejor 
organización partidisia, lo que se traduce en un apoyo coordinado. Y es que en 1988 no 
existía el PRO, y en el 94 la estructura perredista era más laxa". 53 

Además de las ventajas que se tenían por esta mejor coordinación interna, la campaña de 

Cárdenas se planeó en diferentes etapas, la cual inició en la contienda 'con Porfirio Muñoz 

Ledo. La elección interna fortaleció la legitimidad de su candidatura y sus alianzal) in!ér11as. 

Posteriormente, se buscó el acercamiento con sectores alejados del partido: empresarios, en 

universidades privadas, comerciantes establecidos, entre otros. 54 

"Básicamente tuvimos que dirigirnos a la base militante del Partido y podemos decir 
que las 97 mil personas que votaron son realmente su núcleo mas cercano .. A. partir de 
este hecl1o, podríamos apostar que si cada uno de esos alrededores de cien mil 
gentes convocaran y aseguraran 15 votos, con ese millón y medio de votos 
teóricamente se puede ganar la elección del OF. Por eso se hace énfasis en esta 
base sin descuidar los otros sectores, con los que se empezará a trabajar en 
encuer1tros públicús ... "" 

Al igual que la estrategia general del partido, se consultaron estudios de opinión con el 

propósito de ubicar demandas sociales, y' la épercepción que se tenla del gobierno y de los 

fJéllllUOS pºó1 !ÍCOS. En función de;esto 9at6;~ 'sé t0rrf¡u1¿¡ron' las propuestas' 1/ se determlno la 

imagen del :andidato:·con ello, se bLiscó tjue no hubierá uha aésvin'culacióii entre la frriagéºn ... 

del candida!J, sus propuestas de gobierno-Y las demandas de la gente.56 

;'Entrevista e: -'rmando López Fernández, secretario técnico de la campaña, en Proceso, número 1073, 25 de 
mayo de 199- J.20 
"íb!d. D 21 
"Ricardo Pa$:Je, en Reforma, 24 de abril de 1997, p. 48. 
"'"Hasta el rr :·11ento, la propaganda politica responsable de definir el tema de campaña, la identidad gráfica y, 
sobre todo. le: oropuesta del candidato perredista, se ha concentrado en carteles, volantes y pegotes. Los 
anuncios en r:·j10 -personalizados a la campaña de Cárdenas, ya no de su partido- hicieron su aparición a partir 
de mayo. m1e1tras que los de televisión saldrán la próxima semana". Claudia Ramos, "El 'maquillaje' de 
Cárdenas-. R<:"°Jrma, 18 de mayo de 1997, p. 38. 
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En cuanto a las estrategias de mercadotecnia electoral, se consultaron expertos en el diseño 

de la imagen, 57 y se utilizaron de una manera muy intensa diferentes medios de 

comunicación (radio, televisión, 58 anuncios espectaculares, carteles). 

"La estrategia ( ... ) consistió en traducir los planteamientos condensados en el 
anteproyecto de gobierno y que titularon 'Una ciudad para Todos', de acuerdo con el 
equipo de Campaña ( ... ) se tuvo que cruzar la_necesidad de la gente de ser escuchada, 
de encontrar 'oídos receptivos a los planteamientos de sus problemas y a sus 
necesidades de solución', con la propuesta programática que surgió tras la exploración 
de temas de seguridad, empleo, corrupción, contaminación y educación, determinados 
así en orden jerárquico. 
De ahí surgieron las 'frases comunicativas' con el eje de trabajo conjunto candidato
ciudadania, para diferenciar 'los vicios del gobierno· y '!os que, en contraposición, no 
ofrece el PAN. · 
La clave de toda la propuesta de Cárdenas es que a la Ciudad hay que gobernarla entre 
todos. sus problemas hay que solucionarlós_entre todos. Es algo más que la disposición 
de una persona o de un.a organización que debe existir; debe haber una capacidad de 
Gobierno, de liderazgo."~9 . 

Al parecer. todas estas estrategias de campaña y mercadotecnia electoral desde un principio 

le dieron buenos resultados a Cárdenas y al ¡:>Ro;· Un mes después de haber sido electo 

candidato, Cárdenas había revertido a su favor ías te~dencias electorales, y empezó a ganar 
. . -

ventaja respecto a los otros candidatos. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta de 

Reforma de' mes de abril, Cárdenas tenía el 35% de las preferencias, CastH1°9 Peraza el 24% 

y Alfredo de! Mazo el 20% (una diferencia entre 11 y 15 püntos, respectivamente). También - . - . . - . , 

se calificaba positivamente al candidato perredista:en aífereiltes aspectos; como trabajador, 

honesto. caoaz, solidaridad con el pueblo y prepar~ciÓn;;; así coriio ~n la solución de 

problemas c::rncretos, como desempleo, contami~¡:i.cJ.0~. (~q1Jl.B~t8b~ pm ,debajo del PVEM), 

seguridad ¡:-..Jblica, crisis económica y corrupción. :En consecuencia, Cárdenas era el. 

candidato q~.e mejor opinión se tenía de él (ver cuadro 2.5). 

,. "CuaJhtémc·: no oculta los obligados cambios en su imagen decididos por sus asesores. Cuida su apariencia, 
su peinado. s_; ademanes, no deja, sin embargo, de ser un personaje serio y solemne de vez en cuando se 
acuerda de !;; sonrisa del cartel y la arremeda. Es como siempre, seco -y 'hasta hosco- con la prensa ... " 
Proceso. núme·o 1073, 25 de mayo de 1997, p. 21. 
;" La empresa ~ue produjo la propaganda por televisión de Cárdenas fue Argos, empresa de Epigmenio !barra. 
Hernán Vera 1 ·:arios Payán. 
,,, RAMOS. El -aquillaje de .. ., p. 3-8. 
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CUADR02.5 

PERCEPCIÓN DE LOS GANDIDA TOS 

PARTIDO TRABAJADOR HONESTO CAPAZ SOLIDARIDAD PREPARADO 

~P~Ac~N-~---1-----'-17'::------1----1~4'---l---~17'----t---1~3,----t----1~5:-----
PRI 15 10 16 13 18 
PRD 31 26 29 35 28 
-PVEM -- 3 3 2 3 --1---2-----PT _________ 1 ____ __,_ ___ 1 ___ ,__ ___ 1 ___ t----1'----+---1---

SOLUCIÓN DE PROEJLEMAS 

PARTIDO DESEMPLEO CONTAMINACIÓN SALUD PÚBLICA CRISIS ECONÓMICA CORRUPCIÓN 

PAN 18 11 18 19 11 ----· ----------+----------------------!--------! 
PRI 11 10 14 13 10 PRD---f----v·---f----16 ___ _,_ ___ 2_5 ____ t-------2-4------l----23----l 

PVEM 2 28 2 2 2 
OP/NION 

FUENTE: RefOrl'Ja, 24 de abril de 1997, p. 1-B. 

En contraste. las candidaturas del PAN y el PRI no fueron buenas elecciones, y sus 

campañas políticas no dieron buenos resultados .. Alfredo del Mazo era un candidato que 

tenía la difícil tarea de reve1iir las tendencias electorales desfavorables del PRI en el DF. El 

candidato priísta era identificado con los grupos más tradicionales del régimen político 

(Grupo At/acomu/co), con lo cual era difícil presentarse como una opción de cambio. 

El caso del PAN era a~n m.ás __ _wav~, .Pu.~s _s.: ha.b!é:l mantenido durante mucho tiempo en el 

primer lugar en las preferencias electorales en el DF, y como. oposición tenía)a opción de 

aprovechar el voto de castigo ~n cont~a del. PRL Sin em.baigo,· el. bandÍd~tddél ~AN';e~tuvo 
• ' '· ' • : , ~ '' • • • , • ' - • • ' • ' ' •• - ' <' • ' • - • ' • - •• , ' -

peleado toda el tiempo con la pre~sa. y con su p.(opib partido eri' é1-bf.6~'A~l.11:nió ~na 
estrategia muy intensa . paraxde~víH_u~r;:.a -cllauh,i'érrióc<cardE3nas,_· 1~;.mi~1 '.repercutió 

negativamente en contra de la~t~~deA~ias ~Ied~br~h3~.d~--~~ caAdi~at~ra y d~ s~ partido. 61 

60 
Recrrm1naba el fracaso que se estaba teniendo en la campaña, y terminó imponiendo a su propio equipo. 

'.i Ademas de acusarlo de representar al viejo PRI, mostró una serie de documentos que avalaban posibles 
actos de Car:enas a favor de su propia familia corno gobernador de Michoacán (en un predio de playa 
Erendira) 
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"Hay una opción, la de Cuauhtémoc Cárdenas, que vista como un cambio verdadero y 
esto, aunado al hecho de que lo conocen más, le permite mantener hasta el momento 
la preferencia del electorado. Por eso nos hemos centrado en diferenciar ambas 
opciones, porque creemos que hay estas diferencias, tanto entre partidos como entre 
candidatos ( ... ) Nos preocupa que el espejismo creado por la publicidad, por un 
discurso cuidado y una sonrisa publicitaria haga que el electorado sea deslumbrado y 
opte sin razonar suficientemente, sin considerar que eso no es el cambio. Si se quiere 
honestidad, no es Cárdenas quien puede garantizarlo. Nosotros apostamos a que el 
espejismosea diluido .... 6J 

Posiblemente, ei fracaso de,.esta estrategia se debió a que .el elector no estaba en es 

momento dandÓ. pref~reD~i~· a• u ria evaluación .re~ros'p~ctivél éll ol caso d~ C,árdenas; El 

elector no tenía la inforrl1aci<)d sufici~~te•.sobr~; el pasado de C~r~en,éls c~.mo g~bernante 

(había sido gobernante.d~·~Jcbb~.~á1/1o;año~ atrás), y tampoco le.tj~b~:~~~hó valor a la 

información que aportaba Ca~tíU? J?'.eraz~ en este sentido. La evaluación qu.e prevaleció era 

la de carácter prospe~tivo, pÜ~~; t~ílí~ información más reciente de Cárd~nas como. férreo 

opositor al PRI. En un contexto de voto antipriísta, esta información era más relevante. En tal 

sentido. al candidato que tuviera mayor capacidad de persuadir al electorado de ser una 

opción de cambio y de. poder resolver la agenda pública del DF, tendría. mayores 

probabilidades de éxito electoral. Quizás sí el PAN hubiera optado por una estrategia más 

pro-positiva y anti-PRI (no tan anti-PRO), fe hubiera sido más redituable. . 

Por otra parte, uno de los momentos más relevantes de esta campaña fue ei debate entre 

Cárdenas y el Alfred.o del Mazo. En este debate fue marginado el candidato del PAN con el 

propósito de proteger la ventaja perredista en las tendencias electorales.63 

Del Mazo húráríte enie6ale'"'·canliiiuó con la rnisma estrategia de Carlos Castillo Peraza, de 

tratar de desvirtuare! pas~do COITJO got),erfiado( de Cárdenas; sin embargo, ·además de que 

fue una es:·ategi~ Cjue.rlo.~ió. blJ~nó~:resÚltados, Cárdenas en esta ocasión tuvo un mejor 

desempeñe en comparación,§~1\:8~§a:t~.·~r~sidencial de 1994 (un r~sum.~n de este debate 

está en el anexo 2.4). Lo.im~órt~~t'~JJ~t~,'~(PRD f~1e que Cárdenas :no; perdió su ventaja, 

": Entrevista a Luis Correa Mena; encargado de la campaña dé CaflÓs Casiill()P~r~za, Reforma, 11 de rnayo de 
1997.p 3-B ...• 
''

1 
Ademas. es:aba todavfa vivo el recuerdo del fracaso de Cárdenas en el debate presidencial de 1994, en 

donde Diego =ernández de Cevallos lo derrotó abrumadoramente. La polémica y la discusión en debate público 
no eran las n·:jores virtudes del candidato del PRD. 
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sino por el contrario, apareció como ganador e incrementó aún m8s su fuerza polftica (ver 

cuadro 2.6). 

CUADR02.6 

RESULTADO DEL GANADOR DEL DEBA TE CÁRDENAS- DEL MAZO, SEGÚN ENCUESTAS 

EMPRESAS CUAUHTÉMOC CÁRDENAS ALFREDO DEL MAZO 

CEO 40.2 19 5 -
Cinco 52 29 
Mori de México 43 21 ------------- - ---
Harris 49.3 23.4 ----- - ---- ---------~ 

Consulté! 39.2 1 35.3 
PERCEPCIÓN HACIA tos CANDIDATOS 

VALORES CÁRDENAS DEL MAZO AMBOS NINGUNO 

Más sincero 51 22 6 ---,--20-·-
--

Más claro al hablar 59 28 7 6 --· --
_g9i' más personaji_~a.~-------- ·-· 40 5~ 5 4 -·----- -----·-----
Más honesto 48 r -" 4 25 ----------- -- -·--- ------· 1---'------

Mayor capacidad para _gobernar __ 48 34 3 15 
~·-------- ------t--------- f--------

il/las interesado en beneficiar a la población 57 24 8 11 
------------------------- -· ··---17--·j lnspir§l más confianza 56 24 3 

FuENTE: La Jo·n.:ida, 26 de mayo de 1997, p. 3. 

Dadas las tendencias electorales, este. debate era prácticamente el único. factor real. que 

hubiera podido frenar, de alguna manera, el avance de la candidatura de Cuauhtérnoc 

Cárdenas. Después de dos meses de carnp~ñ~eraunhecho que el PRD ganaría la elección 

en el DF (ver gráfica 2 .. ~t64 

. . . . 

De_sd_e.q~e i_n,ici~'.on las campañas políticas, Cárdenas revirtió le1s tendencias electo!ales qu,e 

favorecían al PAN, y así se mantuvo hasta la elección (ver cU~dfO' 2:7). De alguna manera, 

esto reflejaba q~~·- ~I PRO había sido -~I ·~~rtido~-de a6~~iciÓn que. ~~jor a~-r~;~~hÓ.· l;s 

oportunidades políticas (el voto de castigo contra el PRi) e institucionales (reforma política) 

que ofrecía el contexto de esta elección. Acción. Nacional hizo una mala campaña, pero 

sobre todo. eligió un mal candidato. 

'" Poco desp.és del debate se sumarla a la candidatura de Cárdenas, el 27 de mayo, Francisco González 
Gómez, cano·jato del PT. Este partido designarla después a la cantante Viola Trigo (antes habrla ofr·3cido esta 
candidatura a ¡urista Ignacio Burgoa Orihuela). 
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GRÁFICA 2.3 
INTENCIÓN DEL VOTO EN EL DF, 1996-1997* 
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FUENTE: EncL;;sta Berumen y Asoi::1ados S.C., publicada en Este pals, número 75, julio de 1997, p. 25. 
·No se ccns1ceran otro. no sabe, ninguno. · 

CUADR02.7 

ESTUDIOS DE OPINIÓN DIEZ D/ASANTES DE LA ELECCIÓN 

PARTIDO lndemerc CEO Tecno CUM 
PAN 12.80 15.60 18.00 ...... 1Q.11Q 

PRI 15.20 17.00 23.00 17.44 
PRO 35.60 "45.40' .......... . . . ~ . ''43.00 .. . .... 

34.06 
INDEC•S2S 28.80 25.30 12.00 19.39 

FUENTE: ~a_ .··wda. 27 de junio de 1997, p. 59. 

Los RESULTA DOS DE LA ELECCIÓN 

15 

2o 
35 

... 

1 

E 
1 FRD arrasó prácticamente en el DF: ganó en 38 distritos locales de 40 y 29 de 30 

fecerales, y se llevó la Jefatura de Gobierno. Este éxito que tuvo en la Ciudad de 

Mexico también se extendió al plano federal, pues se convirtió en la segunda fuerza 

T.f.,C:TC: r'ON 
.. , ~ 1 • g 1.µ' ' 'l. 1, ... J>~..,' 

---~-';"-., .. 
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política en la Cámara de Diputados. 

CUADR02.8 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL DF 

MA YORIA RELATIVA REPRESENTACIÓN JEFE DE GOBIERNO 
PARTIDO VOTACIÓN RECIBIDA % VOTACIÓN RECIBIDA ~~ VOTACIÓN RECIBIDA % 

PAN 695,832 18.06 697, 759 18.04 602,466 15.58 
PRI 908,424 23.58 912,804 23.60 990,306 25.60 --· 

1,859,866 '48.ii9 PRO 1,740,990 45.20 1,748,122 45.20 
PT -·--·· -~_?_90 ---·-- 1.67 65,174 1.69 51_.376 1.33 ----
PVEM 338,077 8.78 339,087 8.77 266,223 6.88 . 
FUENTF.: Datos jel IFE Estadlsticas electorales de Ja elección federal de 1997. 

Cárdenas ganó con un amplio margen la Jefatura de Gobierno, con el 48.09% de la votación, 

lo cual representaba una ventaja de 20 puntos porcentuales con respecto al PRI y más de 30 

con relaciór al PAN. Con su votación en distritos locales, el PRO consiguió la mayoría 

absoluta en ia Asamblea Legislativa.65 Pero el haber ganado casi prácticamente todos los 

distritos de rnayoría, no le correspondieron diputaciones p/urinominlaes, con lo cual, 

quedaron fuera de la Asamblea René Bejarano (el líder de · 1a corriente políticá más 

imporiantes :!el PRO en el DF) y Jesús Gollzález Schrnall (candidato de Cárdenas).66 .Ello 

demostraba ::¡ue la magnitud de esta victoria super~ba las propias expectativas que el PRO 

tenía al inic . .: de la elección. 

Esta mayor a del PRO en la Asamblea Legislativa; le dio al gobierno de Cárderi~s .una 

ventaja poli; :a muy importante, pu~~ I~ permitiría avan~ar en s~ agenda legislativa.· El nuevo 

gobierno del Distrito Federal tendrla mayores márgen9~ de ;!"?::r:!~~;:i en el diseño 

institucional je sus políticas.públicas y.en las adecuaciones .. necesaria para el tránsito de ser 

una oficina .:el Ejecutivo federal a un órgano de gobierno propio de una entidad federativa. 

Este éxito e -:!ctoral del PRO. en la Ciudad de México también se vio reflejado en el ámbito 

federal. En a elección para la Cámara de Diputados, el partido incrementó su votación, con 

respecto a · 994, en 1, 807,413 sufragios, y en términos porcentuales pasó del 19.28% al 

25.71%. Es::- se tradujo en que su representación parlamentaria pasó de 71 diputados a 125 

,.;.En 1994 han obtenido el 21.15% de la votación, para 1997 subió al 45.20%. 
''" René BeJan:-o se contemplaba serla el líder de la fracción parlamentaria del PRO en la Asamblea Legislativa. 
Finalmente. fu: elegidt1 para este cargo Martl Batres, de la misma corriente de Bejarano. 
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(de 7 de mayoría relativa pasó a 70).67 Con ello, el PRO se convirtió en la primera minoría de 

la Cámara de Diputados.68 En el Senado de la República, ei partido también obtuvo una 

votación del 25%, lo cual significó la incorporación de 8 senadores de representación 

proporcional (cuadro 2.9).69 

CUADR02.9 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYOR/A RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MA YORIA RELATIVA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL -·-
PAR71DO VOTACIÓN RECIBIDA % DIPUTADOS VOTACIÓN RECIBIDA % DIPUTADOS 

PRI 11,427,246 39.10 164 11,477,911 39.10 57 
·-··. ·-

PAN 7,775.401 26.61% 65 7,810,492 26.61 74 
PiiD-- 7,514,650 25.71 70 7,548,986 25.72 55 

~ - '-·-

-----
6 PT 754. 949 2.58 757,589 2.58 

PVEM 1,í'l4,695 3.81 1,119,'180 ~ .. ~--1 3~] 8 

.. ELECCIÓN DE SENADORES POR EL PfUNCIF'IO DE REPRESENTACIÓN F'ROPORCIONAL 

PARTIDO+ VOTACIÓN 1 PORCENTAJE 

ít~ -1 ·· :---~W~~~: -·=-l ~~~.ii 
PT 745,881 

1 

2.55 
~VEM--=- . 1,180,004 : 4.03 

FUENTE: Elab::·ado con datos del IFE. 
Se eligieron s:::o 3? senaclores. 

ÍNÚ,WERO DE SENADORES E .. ___ ,93 ·~ 

L--·--·--·--ª--·---
1 -----~ -==1 

Este avance del PRO en la Cámara de Diputados tenía que ver invariablemente con el efecto 

de Cárdenas en el Distrito Federal. Por 13jernplo, el número de distritos ganados en esta 

entidad representaban el 41 o/o del total que ganó (39/70), y el 97% de los distritos en disputa 

en la Ciudad (29/30). Las otras entidétutiti Ju11J1:n:H::: e;un¡;entraron los distritos ganados por el 

partido fueron Michoacán; que·fue la·seguhda eritidad·federativa .. en·dcmde tnás g·an·o con ·10 

de 13 diputados electos (representaba el 76:92% en disputa); Morelos (4 de 3, 75%), y el 

Estado de rlléxico (15 de 36, 41. 70). 

67 Datos de lrs:ituto Federal Electoral. Estadísticas electorales de las elecciones federales de 1994 y 1997. 
"'Aunque es 11portante señalar que el PAN obtuvo una mayor votación. Pero debido a la asignación que hizo 
el IFE. el PR2 quedó de esta manera sobrerrepresentado. Para un análisis más detallado véase a COLOMER, 
Joseph M. Reflexiones sobre la reforma polltica en México, Documento de Trabajo número 141, Centro de 
Investigación _. Docencia Económica, 2001, p. 4. 
69 Los senad2res que se incorporaron fueron Rosalbina Garavito, Enrique Gonzáíez Pedrero, Carlos Payán, 
Amalia García Juan José Quirino Salas, José Cesáreo Blanco Gil, Jorge Calderón Salazar y Mario Sauceda. 

81 

----------- ---- ---------------- ........ 

TESIS CON l 
FA I.I.A..DR ílJ.lH1RN 



CAPITULO// 

El estado de Michoacán era el bastión tradicional del PRO, y en el caso de Morelos y el 

Estado de México, se confirmaba el crecimiento electoral que había tenido el partido en las 

elecciones locales de 1996 y 1997(ver cuadro 2.1 O). De igual forma, los distritos en los 

cuales más votación se obtuvo estaban en el DF, Estado de México, Michoacán y 

Tamaulipas (ver cuadro 2.11).7º 

CUADR02.10 

DISTRITOS GANADOS POR EL PRD, POR ESTADOS 

ESTADO TOTAL DE GANADOS POI? PORCENTAJE CON RELACIÓN AL TOTAL 
DISTRITOS ELPRD DE DISTRITOS GANADOS 

Chiapas 12 2 17% 3% --
Distrito Federal 30 29 97% 41% 

GUanajuato 15 1 7% 1% ----· 
Guerrero 10 4 40% 1 

6% 
Estado de México 36 15 -- 42% __ _j_ ______ _2J_% -------- -------
_Mi~~oacán --+---~ 10 77% 1 14% -- ·---·-----i---·------- --·-------. 
Morelos 4 3 75% 1% 
Sin aloa 1 8 

1 

1 13% 1% 

~~~,",;~,, ~: r-: ------··-
2 

1 

29% 3%1 --------
1 13% 1% 
2 9% 3~4, Vera cruz 23 --

FUENTE: Se e aooró con datos del IFE. 

Esta distribución de distritos ganados por el partido se reafirmaba con su votación en las 

circunscripc,ones de representaciórl proporcional. Esta se concentro en las circunscripciones: 

tercera cor~ :abecera en Jalapa (27;83%, 13 diputados), en la cuatro cori, cabecera en la 

Ciudad de r.léxico (37.06%, 15 diputados) y en la quinta con cabecera en Toluca (36.41%, 16 

diputados). Es ~:::d~. z:.: ·1::;!~:::l6n se ubicó en el centro del país y en sus bastiones·· 

tradicionales. 71 Eran .. zonas en donde el efecto de la votación de Cárdenas .tuvieron una 

mayor repe·:usión. 

70 
El estado :-o Tamaulipas era un caso excepcional porque los estados del norte, aunque en esta elección se 

hablan regis:·3do ciertos avances. en términos generales eran zonas con una muy limitada presencia 
perredista. si- embargo, en este distrito en particular que comprendla Ciudad Madero participaba el hijo de La 
Quina. Joaq. 1 Hernández Correa. En esta zona petrolera se comprobaba el peso tan importante del ex 
cacique del s -dicato petrolero. 
" Pese a est¿ avance del PRO, en algunos estados, en donde tradicionalmente han sido bastiones pollticos del 
partido. come en Tabasco y Oaxaca. no ganó un solo distrito electoral, al igual que en Hidalgo. en donde se 
habia tenido _ 1a buena votación en las elecciones locales de 1996. 
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CUADRO 2.11 
DISTRITOS EN LOS QUE EL PRD OBTUVO UNA MAYOR VOTACIÓN 

DISTRITO ESTADO CABECERA % CANDIDATO 

12 Michoacán Apatzinqán 58.24 Lázaro Cárdenas Batel __ ,_ -
7 Tamaulipas Ciudad Madero 55.07 *Joaguín Hernández Correa 

28 Distrito Federal Xochimilco 54.81 .fv1iguel A~_t!:!_Solares ___ 
Tláhuac ----- --------

27 Distrito Federal ___ 54.7Q. Alejandro Ordorica ---------------
28 Estado de México f'Jezahualcóyotl 53.16 Jorge León Díaz -

FUENTE: Reforma. 9 de julio de 1997, p. 4-A 
'Hijo de .Joaquín 1 lernandez Galicia, La Quina. 

CUADRO 2.12 
RESULTADOS DE LOS DIPUTADOS DE f?EPRESENTACIÓN PROPORCIONltl. 

POR CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL 

CIRCUNSCRIPCIÓN CABECERA PAN PRI PRD PT PVEM 1----------------r-------------t------· l. 2,505, 137 2 832,260_.¡....1 __,1,c_1_2-'4,,_5_3_5-+_1.;_. 1....:;8..:...,8.;....2_9--1-_1_9_7.;_, 1_10_ 
Guadalajara ~26% ·->---:_17.35'iia.. 16.06% 1 86% 3 09% --

11 

IV 

2,139 163 ,.__1,_~45,_~ 687,.509 1 :303,825 1·12 77l ~ 
Mo.n_t_e __ r.r_e_y __ -t-_36. 35% 43 '.25% 11.68% i 5 16% 1 92% ·-1 

9"11,265 2,362.922 ·f,384,73."l 126,652 f- 90.~l._9~--
Jalapa 18.32% 47.50% 27.83% 2 55% 1 82% 

1,243,049 2, 113,21 "I 2,392,238 1211.121-1----m--
• . .•. · Cd. de México 1--19.26o/;- 32.74o/-;;-- 37.06% -- -,-~16~-

V '' · .. ·. _'!_R_~:!..:878 __ sº73_d§J__~05~!9~1- _ -~4_1_61 1 293,00_9_ 
Toluca ¡ 17 88% 36.64% 36.41% ·1 49% 1 5 18% 

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PO!'< CIRCUNSCRIPCION ~ 

111 

CIRCUNSCRIPCIONES 1 PARTIDO 1 1 11 l!I IV V Total 
PAN 17 15 9 8 8 57 
PRI 15 17 15 14 13 74 
PRD 6 5 13 15 16 - --- ... S.~ ···- _,. .... 
PT 1 2 2 o 1 6 
PVEM 1 1 1 3 2 ... 8 
TOTAL 40 40 40 40 40 200 

FUENTE: Dates IFE. 

En la conformación del Congreso de }a Unión, el PRO contó con 125 diputadosy 17 

senadores. constituyéndose en la segunda y tercera fuerza, respectivamente. Estas 

posiciones del PRO en el Congreso eran muy importancia para el Distrito Federal. Dada .la 

naturaleza jurídica de régimen espeCial que priva en la Ciudad, en el cual la titularidad de los 

órganos de gobierno es compartida entre poderes federales y locales. 
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CUADR02.13 

NUEVA CONFORMACIÓN DEL CONGRESO 

CÁMARA DE DIPUTADOS SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARTIDO MAYORÍA REPRESENTACIÓN TOTAL MAYORÍA RELATIVA REPRESENTACIÓN TOTAL 
RELATIVA PROPORCIONAL Y 1ª MINORÍA PROPORCIONAL 

PAN 164 57 122 25 9 34 
r-------- ·----------t----· 

PRI 65 74 238 *94 13 107 -
PRD 70 55 125 **9 8 17 ·--·----
PT 1 6 7 o 1 1 

¡.----- - --·- ----------¡.----

PVEM o 8 8 o 1 1 -->-·---·-
TOTAL 300 200 500 128 32 160 

FUENTE: Se elaboró con datos del IFE. 
*En 1994 el PRI ganó 95 escaños en el Senado, pero la senadora Layda Sansore renunció y se incorporó a la 
fracción parlamP.ntaria del PRD . 
.. En realidad el PRD cuenta con 8 senadores de primera minoría, pues el senador de Campeche, Guillerrnr; 
Orteg:::>n del Río. renunció a la fracción de este partido. 

-. - - - ........ ··--• ... -
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ANEXOS DEL CAPÍTULO .?. 

ANEXO 2.1 
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA POLÍTICA DE 1996 

AUTONOMÍA DEL fNST/TUTO FEDERAL ELECTORAL Y CONFIABILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

• Se suprimió toda participación del gobierno en la organización de las alecciones. 

• Se otorgó a la Cámara de Diputados la félcu!tad rle nombrar (con el voto de cuando menos dos 
terceras partes de los diputados presentes) a los consejeros electorales y al presidente del 
Consejo General del /FE. Por su parle, el Secretario Ejecutivo sería nombrado por las dos 
terceras parles ele los miembros del Consejo General. 

• Se mantuvo la presencia de los partidos políticos y del Poder Legislativo, pero sólo con derecho 
de voz. 

• Con la finalidad de dar una mayor confianza e imparcialidad se adicionó un segundo soneo a las 1 
listas de 1as cuales surgirán los ciudadanos que se encargarán de· 1as mesas directivas de las 
casillas. 

• Como ura medida más de protección, las boletas utilizadas para la votación estarán adheridas a 
·un talón con folio, y la lista nominal de electores defin;t;va incluirá la fotografía delciucladano 

CONDICIONES DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA POLITICO ELECTORAL. 

a) Régimen financiero de los partidos políticos. 

• Se estab ::ció a nivel constituc:onal que el financiamiento público debería prevalecer sobre otros 
tipos de '·'anciamientos. 

• Se redef ··ieron los rubros de financiamiento público: 1) Actividades ordinarias, para gastos de 
campa1?a mismos que serán entregados en una bolsa total de 70% proporcional a su fuerza 
electoral . 30% de un modo iguplitprh:il y 2} ,4r.ti1drl::u-/e><> <><>,r:>.Rcíficas. como entidades de interés 
público. :ates como gastos por actividades de educación y capacitación política, investigación 
socioecc ·· Jmica y política. así como tareas editoriales. 

b) Acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. 

• Se increr--entó el espacio en radio y televisión para los parlidos, y se distribuyó de un modo más 
equitativ: 30% de forma igualitaria y 70% de manera proporcional. Independientemente de los 15 
minutos ... 9nsuales que se dispone de manera permanente. · 
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CONTINUACIÓN 

• Los tiempos adiciona/es comprenden la asignación de hasta 250 horas de transmisión en radio Y 
200 en televisión en elecciones presidenciales (que se reduce a la mitad en elecciones 
estrictamente legislativas). Además, se establece la adquisición mensual por parte del /FE de 
hasta 10 mil promociónales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 segundos cada 
uno. 

• Se garnntiza la emisión de spots promociónales y se modifican las formas mediante las cuales los 
partidos pueden contrata1 tiempo a los concesionarios privados. 

• La !ey permite la realización de monitoreos al comportamiento de los noticieros en radio y 
televisión. 

JUSTICIA ELECTORAL 

• Se integro el Tribunal Electoral al Poder Judicial de-fa Federación. 

• Se c1earon mecanismos para garantizar los principios de constitucionalidad c/FJ los actos y 
raso/ucior1es electora/es. Para garantizar e/principio de legalidad se pmcisaron los recursos do 
apelac:ión revisión, inconformidad y reconsideración. 

• Se transf "ié al T1ibunal Electora/ la atribución de calificar la e/ec:ción presidencial, que le 
correspo1·_7ia al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Consecuentemente. ie conesponde 
resolver ::- ., forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten sobre la elección 
presiden,· al. 

" Se rntroo ... ::i la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nélción acciones 
de mcons: 1tuciona/idad para plantear la no conformidad de las leyes electorales (federales o 
locales) c:1 la Constitución. 

• Se creó . .r1 juicio especial para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
mex;cancs 

• Se precisaron los tipos penales, los sujetos que pueden cometer delitos, aquellos que pueden 
verse af::- :lados. por las acciones deiicfivas: 'y. la mánera 'cómo 'se" sisteinatliad1' el cáp/iulo 
correspo·· .;iente del Código Penal. 

INTEGRA CIOf, DEL PODER LEGISLA T/VO 

• Ningún p:: iido político puede contar, en ninguna circunstancia, con más de 300 diputados. 

• También se estableció que ningún p81tido político podrá contar con un porcentaje de diputados 
que sea --·ayor en 8% a su porcentaje de votación a nivel nacional, es decir, no puede darse el 
caso de l. ·1a sobrerrepresentación arriba de este porcentaje. Salvo la excepción de que un partido 
político g::ne esa diferencia en escaños (de 8% o más) mediante triunfos en distritos de mayoría 
relativa. 
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CONTINUACIÓN 

• Se mantuvo el número de escaiios en el Senado con 128 legisladores, pero su forma de elección 
es diferente Por un lado, se eligen tres por cada entidad, dos de ellos por mayoría relativa y uno 
por la primera minoría. Por el otro, se eligen 32 senadores por el principio de representación 
proporcional mediante el sistema de listas nacionales votadas en una sola circunscripción. El 
umbral de acceso a escat1os por esta tí/tima vía se fijó. al igual que en la Cámara de Diputados, en 
un 2%. 

RÉGIMEN POLÍTICO-ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

• Se estableció la elección por votación universa/, libre, secreta y directa del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

• La Asamblea de Representantes, en su calidad de órgano legislativo del Distrito Federal, se 
convierte en Asamblea Legislativa, y sus miembros se denominan ahora diputar/os. Asume nue~·as 
atribuciones. entre otras: examinar, discutir y aprobar la ley de ingresos del OF; nombrar a quien 
debD sustituir al jefe de Gobierno, en caso tle tafia absoluta, y expedir las disposiciones que rijan 
las elecciones locales en el OF. 

• A partir del aiio 2000. se elegirán por el voto directo de los ciudadanos a los titulares de los 
órganos político-administrativos en las clemarcaciones tertitoriales del DF. 

RF.GiMENES ELECTORALES LOCALES 

• Se estableció en la Constitución que las legislaciones electora/es de los estados.deberán apegarse 
A una Se'ie rfe principios que garanticen la equidad, legalidad, franspaa~ncia, certeza e 
imparcialicacl <m los procesos electorales. · 

• Autonomía e independencia de las autoridades que tengan a slJ cargo la. organfzación de las 
elecciones /la resolución de controversias en la materia.. ·.· . .;;: <:·· -' -.;~ ~ .. ':··~· 

• Fi11arJc1an· ;¡nfo público y acceso a los medios de comúnicadió~ ~~uit~tivo ,para' los parlidos 
politicos. 

• Fijación de criterios para determinar lfmites a los gastos'de losjJ-aitido~pÓ/ítiióskl1 fas campañas 
electorales ' \' ;: ,<< 

-:-,oc-

• Tipif1cació .. de delitos y faltas electora/es, asl como de las sarfciones aplidb1es, 

FUENTE: BECE=~. Ricardo; SALAZAR, Pedro y Woldenberg, José, Cáféform'a electoral de 1996, una descripción 
genera' Fonc: de Cultura Económica, México, 1997. Instituto Federal Electoral. Reforma po/ftico-electoral. 
Panora,na ge:·-:ral de sus principales cambios e innovaciones, México, febrero de 1997. 
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ANEX02.2 
COMPOSICIÓN POLITICA DEL CEN DE ANDRÉS MANUEL LóPEZ OBRADOR 

MIEMBROS DEL CEN POSICIÓN EN EL CEN PLANILLA TERNDENCIA 

Jesús Ortega Martínez Secretaria General *Obrador-Orteqa Reformista 
·--

Rosario Robles Berlan_ga S. de Organización López Obrador Rupturista 
_t.~andro ¡::ncinas --- S. de Educación Política Amalia García Reformista .. 
Carlos Navarrete Ruiz S. Planeación *Obrador-Orteqa Reformista - -

S. Reforma del Estado Amalia García Reformista -~~muf_1do Cárq~n9s _ ---- --·- ---- -------- - ----- --- ---- -- -- - ------- ----- -· 

. A.malia García S . Asuntos Políticos Nacionales Amalia García Reformista 
f----- ----
Martin Gerardo L.ongoria S. Pueblos Indios López Obrador Rupturista 
Mara Robles Vil1aseñor S. de !os Jóvenes Amalia García Reformista 

---- -
Ricardo Pascoe Pierce S. Relaciones Internacionales López Obrad~ RL!.f>\Urista 
Pablo Gómez S. de Acción Elec.:toral ---- López Obrador Ruptu1ista 
~ardo Esp;nosa S. Asunto~ Municieales López Obrador __ J3upturista 
M Rosa Márguez Cabrera S. de la Mujer Amalia García Reformista 
~món Sosamonte~------ S. Asu_!]!s?_~~~gJ~ativ~_? ______ Heberto Castillo Reformist_~---1 
_§_§l~~cob~----------------1 f....?_Llf2tO~~~h'.?ra!_~s López Obrador Rupturista 
Humberto Zazu8ta HS Derechos Humanos l:-É.Pez Obrador·--RÜpturista --

López Obrado1~ Reformista l_aurii/tz.e1-(~8::;tilio·------- --·-- ·y, Comunicación y Propagand~ 
--

~"i"'"''"ª·''"'~" ___ =jf S. fatudio• v Pcogcama López Obrador -- Rupturista -
Héctor Sanchez Ccordinaclor de Senadores Lóoez Obrador Ruptunsta -------------------- -- - .. - ~ 

-~~-~~0-~tie~nt: .. ~_1_~1.]_~- ___ -~gordi~_dor de Dieutados __ J:.~3__Qbr~dor Rupturista 
Manuel 011es¡a ¡ S Asuntos S:~1'12.E~sinos ¡ *Obrador- Orte9a 1 Reformista -

FUENTE: Se e 3boró con dato5 de 13 Revi5la Propuesta. (publicación oficial del partido) 8 de agosto de 1995, 
año 1 nur.1erc- 23. las respectivas clasificaciones son responsabilidad del autor. 
'Format-an pa-:e del grupo de Je3ús Ortega y se incorporaron a la planilla de Andrés Manuel López Obrador. 
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ANEX02.3 

MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PRO EN 1997 

ESTADO TOTAL DE MUNICIPIOS MUNICIPIOS. DEL PRD % 
Aguascalientes 11 _ O O_ 
B. California 4 O O --
B. California Sur 5 O O ----· 
Campeche 90 O O 
Coahuila 38 1 2.63 

Colima 10 O O 

i=~- _:_=~~ _:_]i_-=-1-. -==+-=r:~-:~-2~-1 -1 
Gunnajua!C?_ _______ ~. 46 . 1 2 _ __J__ 4.35 
Guerrero_ _ ___ 75 -r 1 ~- +-~~ 
Hidalgo 84 7 ~-3_3_ 
Jalisco 124 6 4.84 
Estado de Méxic9___ _122 -~~ _ . 25 -·-·------ 20.50 
M1chcacán __ 113 54 ___ l_. _4_LZ_9 _ 
_ rvl_~~eJ~s ____________________________ 33 __________ _ 13 _ ~ 36.36 ·. 

~ar1.!____ _ ___ _'.:~--------·-- -------·---~!----~----º--
-~~=:~¿~,eor: _____ . - j--- -· ··-···1?f2-·----- 3~~ __ _j__]~~I 

~~~~~:~.'-~----------_J-----~~~i---· --· ~ +-~~ 
f~c:

1

~-~~-------~· -------~~;~ -· ~ §-5.~S-
Sonora 70 1 1.43 --------------!-----·-------·-<------------- -·-----< 
T3b.3~::: 17 4 23.53 -------------+-------------<------------+------< Tamau!1pas 43 3 6.98 
Tlaxcala 44 4 9.10 
Veracruz 207 27 13.04 
Yucatán 106 1 0.94 

,_Z.acatecas 56 ·- ? 3.60 
TOTAL 2017 232 11.50 

FUENTE: Se e .=:ioró con dato de Reforma, Suplemento Enfoque, número 199. 2 de noviembre de 1997. p. 13. 
·4os mun1c1p1:s de Oaxaca son gobernados pór"el sistema de usos y costumbres 
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ANEXO 2.4 
F1~AGMENTOS DEL DEBA TE ENTRE CANO/DA TOS A LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DF 

PROPUESTAS 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO: ALFREDO DEL MAZO: 

• "Entre nuestras prioridades estarán iniciar de • 
inmediato un programa de centro de atención 
infantil que presenten servicios de guardería y 
jardín de nif1os y los primeros dos años de 
primaria que cubren todo el Distrito Federal." 

"Me propongo firmar un convenio de 
coordinación con el gobierno del Estado de 
México para atacar problemas comunes de 
una manera y con una visión integral." 

• "Se creará el Instituto de Cultura del Distrito 
Federal..·· 

• "Creo en la obligación de rendir cuentas 
periódicas y sistemáticas. Por ello, propongo 
que de los delegados rindan un informe 
periódico mensual, público a la ciudadanía y 
renegociar con el gobierno federal las 
aportaciones." 

• "Convocaremos a una consulta para que ia 
ciudadé!nia decida si el Distrito Federal se 
constituye en un nuevo estado de la Federación, 
con Congreso y gobernador con facultades • 
completas y una vida rnunicipa! plena." 

"Yo voy a atacar el problema (de la 
inseguridad pL°iblica) en cuatro· ejes 
fundamentales: el primero es una aplicación 
enérgica y estricta de la ley con toda la 
fuerza del estado contra los delincuentes y 
contra la corrupción. El segundo, la 
reestructuración y reorganización integral de 
la policía, mayor prevención del crimen y 
creación de figuras como el agente 
investigador preventivo, desaparición de !a 
Policía Judicial y creación del instituto 
Policial de Combate contra el Crimen ... En 
tercer lugar, 1evaiu11La(;iún de ia función 
policiaca, que implica la reestructuración de 
la policía bancaria y auxiliar, pero sobre todo 
dignificar, respetar al policía... En cuarto 
lugar, la participación ciudadana y la 
vigilancia con nuevas figuras como el 
¡, 1:>¡.iector ciudadano honorario ... " 

I • .. Se creará el servicio civil de carrera para 
profesioí'il!1zar, dar estabilidad y abrir mayores 
oportunid.:ides a la función públi_ca" 

~ "Sin ele1 ;r impuestos, puede aumentarse la 
base de contribuyentes y con ellos la 
recaudac :ri. Así se financiarán nuevos 
programas establecidos con nuevas prioridades 
de sal .. J. educación, combate a la 
contamina:1ón, seguridad etcétera." 

• "(. .. ) tene-1os un valiosos potencial productivo, 
que hat·emos de desarrollar transformando 
industria contaminante en industria limpia, 
fomentan::i el turismo, apoyando ·la ¡:;::.::¡;..;;::;'\.;, 
micro y --iediana empresa; utilizando la obra 
pública :orno acelerador del crecimiento 
económic: y para iniciar el abaratamiento de la 
desocupa~1ón y la formalización de la economía 
informal.' 

• "( .. l '"1pulsaremos la simplificación 
administra·.1va, que hará más fácil la vida de los 
productor:s y eliminar focos de corrupción ( ... ) 
buscaren· ::s asesoría para el cambio 
tecnológ1c:J. la elevación de la productividad y el 
acceso a .:i información sobre los mercados." 
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• "Para ayudar a las madres trabajadoras, 
impulsaré todos aquellos servicios que 
permitan el desarrollo integral de sus hijos, 
como clínicas, escuelas guarderías." 

• Propongo crear un instituto de Cultura de la 
Ciudad de México ... " 
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Continuación 

PROPUESTAS 

• "En el caso de niñas y niños de la calle( ... ) 
iremos a fondo, con cariño y sensibilidad; con 
trabajo social, alimentación, albergues, escuela 
y salud; multiplicando los grupos de trabajo que 
organice el nuevo gobierno, y aprovechando las 
experiencias y fortaleciendo con apoyos 
oficiales la actividad de organismos civiles que 
han venido realizando trabajo exitoso para el 
rescate y la recuperación de estos niños .. " 

• "Mi gobierno promoverá la creación de 
programas para la ocupación productiva de 
nuestros mayores, tercera edad ( ... ) se 
creara un centro de capacitación y 
desarrollo, en colaboración con la 
Universidad, el Politécnico, instituciones 
privadas y el gobierno federal." 

CONFRONTACIÓN POLITICA ·· . 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO: 

• "( ... )esta invitación a debatir la hice considerando • 
que habia que debatir con quien representa al 
régimen con todos sus efectos, con todo lo que 
no ha '1ecr10 por el país. con su enlreguismo. con 
la faita de apoyo a Jos sectores populares; no 
creí que a él le hiciera falta alguien que viniera a 
ayudarle en este debate. Seguramente quería • 
tener alineado, detrás de él. al candidato de 
/\cc16n Nacional. para que pudiera auxiliarlo en 
este deba:e. " 

• "Yo no pbernaré por consigna al Legislativo, 
conio se;;uramente lo hizo el señor Del Mazo 
cuando h.e gobernador del Estado de México ... " 

• .. Yo no $e como está hablando de tolerancia, 
como e$'.á hablando de moralidad, cuando 
siendo é1 JObernador, en el Código Penal que él 
reformó. en el ;=irtír.11ln "1 ?!=l Jm:irme sanciones a • 
quienes .:·itiquen al gobernador ( ... ) Quien quiere 
gobernar amordazando a la opinión pública no 
es preci:samente una oferta de libertades y de 
ejercicio ::e derechos para nuestra capital." 

. ALFREDO DEL MAZO: 

"( ... ) lamento ... que no l1aya cumplido usted 
su palabra y este debalF.l. que debería ser di!:· 

tres, sea de dos. Sé que ... que tiene usted 
muchos pretextos para ello, pero la realidad 
es que no cumplió usted su palabra." 

"( ... ) en relación con la propuesta del estado 
32 del señor Cárdenas. que los mexicanos 
no queremos que el Distrito Federai sea la 
capital de otro estado Queremos que ésta 
siga siendo la capital de todos los 
mexicanos. señor Cárdenas ( .. ) tendríamos 
que tener 16 policías más que coordinar, 
tendríamos que los recursos que hoy en día 
se equiparán entre los municipios ricos y los 
municipios pobres ( ... ) es una propuesta que 
no puede proceder.·· 

"La principal diferencia en mi propuesta .y 13 
suya, señor Cárdenas. es que su visión es 
limitada, su ex~eriencia en Michoacán 
desastrosa; no inspira confianza al sector 
productivo y menos su equipo. señor 
Cárdenas. 

• '"Desaparecer la Policía Judicial y sustituirla, 
como lo :iropone el candidato del PRI, por el 
Instituto ::iolicial de Investigaciones contra el 
Crimen. _. dar facultades a la policía preventiva 
para cola:iorar en la investigación ... constituyen 
violaciones a los preceptos constitucionales y no 

• "En el gobierno del ingeniero Cárdenas, en 
Michoacán, el número de burócratas pasó 
de 4 mil a 16 mil. Este fue el resultado de su 
gestión en el gobierno de Michoacán." 

represen:an soluciones de fondo a los • 
problemas ... " 
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PROPUESTAS 

• "El Estado de México vivió, con él, una situación • 
totalmente distinta: una policía que atropelló Jos 
derechos ciudadanos, una policla que cometió 
todo tipo de excesos y que el gobierno del 
estado no tuvo ninguna voluntad para frenar." 

"Desafortunadamente no tiene Ja calidad 
moral y autoridad moral para hacer esta 
declaración. Cuando hizo su declaración 
patrimonial, según un articulo publicado el 
día anteayer, omitió declarar -supongo que 
fue una omisión, ingeniero- cinco terrenos 
propios ( ... ) Lo que si es una simulación es 
que el 17 de abril de 1997, 15 di as antes de 
presentar su declaración patrimonial, cedió 
un departamento de más de 400 mil dólares, 
en Polanco, a uno de sus hijos." 

¡ • "Mi gestión en Michoacán fue evaluada por Jos 
michoacanos ( ... ) Allí obtuve yo, en 1988, como 
candidato a presidente de Ja Repúbiica, 65% de 
los votos mic11oacanos. .. Esta es para mi Ja 
mejor evaluación de mi gestión, y no la que 
pretende hacer el hoy candidato del Partido 
Revolucionario Institucional." 

• "Los terrenos a Jos que se refiere el señor 
candidato del PRI están incluidos en mi 
declaración patrimonial, sólo que el señor 
Córdoba no ie dio bien las sugerencias para 
cómo presentar este caso ... " 

• ""Yo quisiera preguntar ingeniero Cárdenas, 
quienes forniarian su equipo de trabajo: 
¿Marco Rascón o alguna de su~ disfraces? 
lrma Serrano, o SuperhArrio?, a quien sólo 
se !es conoce por su intolerancia, sus 
escándalos públicos v su violencia verbal." 

FUENTE: Deba:: Alfredo Del Mazo-Cuauhtémoc Cárdenas, en Perfil de la Jornada, 26 de mayo de 1997. 
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CAPÍllJLO 111 
EL MARCO INSTITUCIONAL 

- -- -

L os actores racionales toman sus decisiones en un entorno institucional que delimita 

la definición de sus estrategias, es decir, constriñe sus alter7ativa~ p~sibles o les 

crean estructuras de oportunidades políticas. En el caso del Distrito Federal, el marco 

de reglas es diferent~cal de las otras entidades federativas, Pl,JE!SJaJitularidau de sus órganos 

de gobierno está ccimpartida bajo la responsabilidad de autóridades locales y federales. 

Este diseño institucional fue motivado por la historia política y las tendencias electorales en el 

Distrito Federal. El PRI había obtenido en esta entidad los promedios más bajos de su 

votación con respecto a los estados de la república y en comparación con su promedio 

nacional. Incluso, en las épocas de predominio electoral priísta. Para la oposición, era el 

espacio político más idóneo para su crecimiento. Sin embargo, la fragmentación del voto 

opositor permitió que el PRI mantuviera sin problemas su predominio en la Ciudad, aún en 

épocas de mayor competencia política. 

Estas condiciones políticas del Distrito Federal obligaron al PRI a evitar, en la medida de lo 

posible, una reforma política que instaurara órganos de repre~entación propios. A cambio de 
- . - - - -

ello, ofreció políticas públicas que beneficiaban el desarrollo de la Ciudad de México. La 

impos1b111.:::ad de seguir atendiendo una compleja agenda de gobierno desde 1.as instc:incias 

federales y el incremento de una mayor competencia política fueron llevando al PRI a un 

punto en el que ya no pudo postergar una reforma política para el DF. 

La opciór del PRI fue crear un diseño institucional que le permitió evitar la elección directa 

del titular je! Ejecutivo local, así como una serie candados institucionales que permitieron un 

control ce los poderes federales sobre los propios del Distrito Federal, además, de 

aprovechar la sobre-representación que el mismo marco normativo propiciaba en la 

Asamblea de Representantes. 

El ámbitc de la reforma política de 1996 obligó al PRI a ceder en la elección directa del Jefe 

de Gobie-·no, pero a cambio pudo conservar una serie de reglas que permitían el control por 

parte de os poderes federales. Un entorno institucional que fue pensado en un escenario 
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que favorecía a una administración príísta y ponía limites a una de origen opositor. Estas 

condiciones se cumplirían siempre y cuand.o prevaleciera el control del PRI en la presidencia 

de la República y en el Congreso de la Unión. 

Las características de la victoria cte Cárd~nas en el Distrito Federal y la perdida de la mayoría 

priísta en el Congreso cambié> ekes;cenari~ que. preveía la reforma polí\ica_del PgL Ejlo le 

creó al nuevo Gob"ieFiíó"él'e-i~Fc~i~d;d~~íl;~;'~¡;"·cie;·IJ~rit~j~~rd;~~~htajas-1~stitúcionales. 
• ••_!_- : .. :;¡:;:'--- _:·,-;·· .o-.o:;'-· ~~-""-""~-~:,;·~-- :-" - -, :-~- ·-;- - . --,-,_ ·_;-- .· ... - ·· .. _ .: . \ - . . ; . .-

.' ··... .--,.:_ ,._;: 
,._., .-··:.~---' -

Tornando en considE)r~9if>qKesto~ etl~m(:1nfos, }~ste capitul() P.retende ~acer u11 análisis de 

cómo la historia electoral°• del:[)i~t~ito'. Federal ;creó los inCenti\/O~ para -que el PRI no 

restableciera los órganos ·cieV'r~preSeri~aci6íl poUtib~ ·C:fei e~ta · ~ntidad. Cómo en dado 

momento ei cambio en las c~ndi~i~ne~ políticas oblig~ a p~ns:ar, ~íl úna; nueva reforma 

política para la Ciudad, y en este sentido, la respuesta del gobiefno y del PRI fue por una 

reforma politica que trataba de asegurar el predominio de este partido, aún en uri contexto de 

competencia política. 

Se buscará jefinir la historia del desarrollo institucional y las características principales de la 

reforma poi :ica de 1996. De tal manera, se podrán establecer los principales incentivos de 

los actores :oliticos en dicho proceso de negociación, y a qué tipos de escenarios politices 

se trató de ·esponder, es decir, ¿POR QUÉ ESTE DISEÑO INSTITUCIONAL? El análisi.; de este 

conjunto de reglas nos permitirá establecer las ventajas y desventajas institucionales que 

enfrentó el r· Jevo gobierno perredista. 

3. 1 REFORM.!. POLÍTICA Y TENDENCiAS ÉLECTORALES ÉN EL .. DJSTRITO FEDERAL 

D
e · 917 a 1928 el régimen de gobierno de la Ciudad de México estaba dividido en 

mL 1icipios electos y había un gobernador designado. En 1928, se aprobó una 

ini: ativa (del candi~¡;ito presidencial Álvaro Obregón) que desaparecia el régimen 

municipal d:- Distrito Fed~ra(·;y a su vez, establecfa que la titularidad de su gobierno le 

corresponde·ia exclusivamé~t~al presidente de la República, la cual ejercería a través de un 

jefe de depaiamento y. del~g~dos en diferentes demarcaciones territoriales. En tal sentido, . .. . ;~- ' . 

contaba cor a plena facultad de nombramiento y remoción en dichos cargos. 

94 

------------------ -



EL MARCO INSTITUCIONAL 

El objetivo de la reforma era lograr un mayor control político sobre la capital del pais, pues se 

habia constituido en un foco importante de ingobernabilidad; además, lo que sucedía aquí 

tenía una resonancia importante en el resto del país. 1 

"La primera consecuencia de la supresión del régimen municipal del Distrito Federal 
en 1928 fue justamente la desaparición de su identidad política, la cual quedó 
subordinada desde entonces a la estructura delpoder nacional. La despolitización de 
la capital de la República fue el objetivo inmediato ~· relativamente explicito de esta 
reforma: la conversión de la ciudad de una entidad administrativa que intenta resolver 
lo:; numerosos conflicto interpartidistas que la habían hecho ingobernable en la 
década anterior.2 

El traslado de las atribuciones de gobierno a favor del poder ejecutivo federal, asi corno la 

falta de algún órgano de representación locai'provcicaron que la agenda pública de la Ciudad 
, '• " i - " ""' ' • ''--, '~. -' '"· -

estuviera supeditada a la agenda . naCioi]al. (Je iguéil forma, el proceso de atención de 

demandas sociales y de participación polfticáseóonc~ntró exclusivamente en las oficinas de 

gobierno del Departamento del Distrito~ederéll y~ll•,las estructuras corporativas del PRI. 

Esta falta de representadón polítid y .democracia ·fue compensada con políticas públicas. 

que tendian a incentivar a la capital como polo de desarrollo urbano e industrial del país. Ello 

a través de mayores participaciones federales, subsidios, obra pública, entre otros aspectos.:> 

De igual forma, la ciudad experimentó un acelerado y desordenado crecimiento urbano, con 

su consecuente demanda de mayores servicios públicos, de transporte, de infraestructura, 

vivienda y seguridad pública. De tal suerte, la conformación de la agenda de gobierno se fue 

haciendo cada dla más compleja y dificil de satisfacer por parte dé la autoridad. 

Esta relevancia económica y de desarrollo se vio también reflejada en el aspecto politico y 

social. Corflictos de diferente índole tuvieron un impacto y resonancia importante al tener 

' Basta -ecc-jar, que la fuerza de la campaña presidencial vasconce/ista de 1928, asf como sus protestas 
poselec::::>ral:;; y fa represión de las mismas, se concentraron en el Distrito Federal. De igual forma, dada fa 
inestabrr jac :olitica que padecía la ciudad capital, la desaparición de órganos de elección y la centralización 
~olit1ca a fa1: - del Ejecutivo federal no tuvieron respuesta u oposición importante. 

LOAEz.:.. S: edad. "Perspectivas para una historia polftica del Distrito Federal en el siglo XX", en Historia 
Mexicana. v: XLV-1, México, julio-septiembre, 1985, p. 99. 
3 

"(. ) el otc·;¡amiento de subsidios indirectos a los habitantes de fa ciudad a través de precios bajos a los 
servicios pút 1cos y una débil estructura impositiva. Es posible que esta polftica haya mantenido la paz y los 
equilibrios e· el interior de la ciudad, asf como la conformidad de los habitantes con un arreglo politico que le 
negaba al D strito Federal la autonomía que, sin embargo, en otras regiones se reconocla ciudades mucho más 
pequeñas y :ebiles. fdem. p. 102. 
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como punto focal al Distrito Federal; por ejemplo, las campañas y conflictos pose!cc~orales 

de Juan Andrew Almazán en 1940 y Miguel Henríquez Guzmán en 1952, o el movimiento 

estudiantil de 1968. 

Sin embargo, el periodo de crisis económica de los años ochenta obligó a restringir fas 

políticas y el gasto del gobierno en la qi~da,~~~~CS,L9QDJ~~Jof1e.curia.agenda públicacada.día 

más compleja. Estas co~di~io~e~ h~cían rr¡~s"diticil 5·~9uír manteniendo el incentivo de ' 

políticas públicas preferenciales a cªmbio·d~'.·órga'nos de. gobierno y de·. represeptación 

propios y autónomos. Las • dificulfad~~ del:.(;obiérno Federal para resolver por. sí sólo. la 

compleja agenda de gobierno cJ~ I~ Ci~dad de México (incluso en sit1Ja~iones. de 
·.- · .. ~··.' .. :_~ ~.' . : ' . ·- <· <_:· __ ··,¡::. ·:···::' .--_: 

contingencia como fue¡tonJós sismos. de 1985) fue;on abriendo la posjbilldM de qut3_'.~I pF 
contará con alguna ·~onlia de representación política local. En tal s.eritiªPLl¿/R~fonna 
Constitucionaldel 1o déagosto de 1987 dio origen a la coríformaciónd.~.l~PrifPéraAsamblea 
de Representantt;?S delóistrito Federal (ARDF).4 

- • 1 • 

La ARDF est~bá lejos de ser un .co.ngreso local o asa111blea-legisl~tiva; s~sJácujtaqes·eran 
• <• :. - ••• - •• ,·. -· • ; _, _.· .' _, ··-· -.,.-· -

muy limitadas y más bien de carácter reglamentario (parecida~· a las de Un ayl.Jntamiento). 

Entre sus atribuciones destacaban las. de dictar Bcin.do~í Ordenábzas y Reglaníentos de 

Policía y Buen Gobierno. Su ámbito dé competencia en fnateria(cle reglamentación 

consider~b? las áreas de educación; salud y asistehcia social,. ába~to y distribución de 

alimentos. mercados y rastros, establecimiéntós fnercantile.s, ~sp?°cf~cúlos pÚblicos, uso del 
--~c..c..'.. -·-,-,;- e 

suelo. vivienda, preservacióh de.I medio arnbiente, · etc;5 Estas :'atribúC::iones eran muy 

similares a las que otorga ela~ículo 115cc:institucionéll alos·ni'¿11ic::ipids. 
.. . ,,· - ·' . . . . '· ·' ~ -

; . .' ' ·-·.· .. · •, ; - ' 

Las Un icas facultades de. ca ra~OrJ .. ~.,~tivcl quel&n1a~,~ ARDE ~iÍi,;/,a~ d~ enviar iniciativas 

de ley o decretos en materias· defoi~trit6 F~d~ral~l:Cbng·f~sÓd~·Ía;U~ió;,, y la de aprobar 

4 La Asamblea Je Representantes quedó integrada con 40 representantes electos según el principio de mayorfa 
relativa a tra1 :=s de distritos electorales uninominales, y 26 por representación proporcional. Su renovación 
seria de cada :·:s años, y la propia Asamblea calificarla la elección de sus miembros. 
5 CEDILLO. Mig_el Ángel. "Transición jurldico-polltica en el Distrito Federal (1987-2000)", ponencia presentada 
en Diplomado ~eforma Politica del Distrito Federal en el DF, en la Faculta Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. 2 de. _110 de 2002. 
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los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de .. lusticia y los del Contencioso 

Administrativo (ambos a propuestas del Presidente de la Repúbl1ca). 6 

En realidad, este diseño institucional daba como resultado un híbrido de representación 

política para el DF, pues asumía facultades propias de un gran ayuntamiento, sin serlo, y en 

CL1anto a sus facultades legislativas,, estas. eran su111amente restringidas. Ot~q 13l13rriento 
--··-- -=~"---='~ _o'"''"'--'=o-=---c!Ó:-~-;--.o..c;=;--'-- .-_-,-,,-cc;'..o:_.;;;=---- ,-=.·~~ ,:.-----··--c_-----~=c- e--· -- =.c=-c-c - --o._--· -- -.,_-- . __ o_c '--=--==~ _--_:_.o_- ·-- __ e _______ ,__ ,_ .--- - --'-

importante a destacar en !(:(fantel )a; ~údintegració'n,':.[~ra .. li:l .existencia de la clátisu/a de 

gobemabilidad .. -~stª·d¡~p~si9ió~~'.~~ratJ
2

Í~cÍ~ '~ü~'e1\p~htdc) don?Gna:. rriaybri_~·s,imple .podía 

accede; a una ºmay~_ría ab~'oluia ~rí'1a·%s~iTil:í1~á ~)ra\fés\de fa iasig[Íabióhd~ diputadós de 

representa proporciónáL .·Esto ·favorecía'. la ;'Obrefrepr~se~ta2cióh de I~ fuer~a· política 

mayoritaria (que normalmente era el PRI). 

Sin embargo, la creación de la Asamblea de Representantes fue un paso importante ,para la 

creación de un espacio institucional de cmácter local y de participación politica, en donde se 

empezaría a conformar la agenda de los problemas propios de la ciudad. La .Asamblea era el 

primer órgano de ¡epresentación políticci imporiantc de la Ciudad desde 1928_. . 

CUADR03.1 
RELACION DEL PROMEDIO DE LA VOTACIÓN EN EL DF Y NACIONAL DEL PRI Y LA OPOSICIÓN 

PRi OPOSICIÓN 

AÑO D.F. NACIONAL DIFERENCIA D.F. NACIONAL DIFERENCIA 

1964 65.99 86.26 -20.27 33. 71 13.60 20.11 ·---
·-

1 967 - 64.68 _8_3_.3_2 ___ _, __ -_1_8.64 34.91 ·-· __ ..!.~1~---·- __ 18.42 ___ _ 
i 970 55.36 80.07 -24.71 33.30 __ --1É..74 --- 17.56 --

____ _.:. 9c3.. 43.74 _. ---¡§-9.66 ·· -25.92 40.27 -C----~9~_1_3 __ ---~º-· 1~----
1 976 55.62 1 80.09 -24.47 -·- -· 28.9I_ ____ 13.95 _____ --~----

. - .. , 979-· - -·46.7·1 -·e 69.74 -23.03 41.64 ____ ..?~.,ª1 ______ -1.Z.l_ __ ...:.:. 

=··~-~998852-=~=~~--4482 .. 6151--1, 6649 .. 2867 -21.16 51.89 30.69 21.2 
-22.21 -47.65 ____ ·-30.37 -- ---:¡--f.2_8 _ 

PROMEDIO 52.86 75.41 -22.55 39.04 20.66 18.38 

FUEN~E PEo:HARD, Jacq1;eline. "Las elecciones en el Distrito Federal entre 1964 y 1985". en Estudios 
Soc:: 6g1cos 101. VI, núm. 16. enero-abril, 1988, p. 81 y 82. 

En términcs electorales y de participación política, históricamente, en la Ciudad de México el 

PRI había obtenido su nivel de votaci2n·.más bajo con respecto al resto del país, y en 

6 Otro aspe:to de esta reforma fue en materia de administración de justicia, en la cual se le otorgaba al 
Pres·dente o: la República la facultad de nombrar y remover libremente al Procurador General de Justicia. 
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contraste, para la oposición era la entidad que mayor nivel de votación le redituaba (ver 

cuadro 3.1 ). Inclusive para algunos partidos de oposición su votación en el Distrito Federal 

les había permitido mantener su registro electoral. 7 

En cuanto a resultados, el PRI obtuvo en 1964 su máximo promedio de votación .nacional, 

con el 86.26%, pero en la Ciudad de México logró el 65.99% (una diferenda de -20.27). En 
• -o _ ___ __ ~-,__-_-o.~;'°~ ''----"-.-,_"-;_\.,.;_"" ~~:-_:_~...o-'=-_,_:~-=--:,~"'~-0---~~s-,--~o;_:~,=o-~;;;f~--~~.i'-,o:-~ ~_;_c.-,--_-. 

1982, la oposición obtuvo su máximo promedio de voté)cióni·tantoi.né1~tC>q.ªl 9"oin.P·en el DF, 

con un 30 69% y 51.89%, respectivamente (lo cual >representa~~. qn~Nif~r~~c:i~ ~~ -1-21.2). 
: - ·-',__ -- :. >·-,- ,_- __ -_,_ -_.-. __ : · .. ·- . ::·,_' :;\_'·.- ' 

En promedio, entre 1964 y 19851 el PRI obtuvo una diferenciaentresu:vota'ción nélcionaly en 

la Ciudad de México de -,...22:55, y la oposición de +18.38. En este pe;riodÓ, el porcentaje de 
. . . 

votación del PRI en el 1DF fue menor a su promedio nacional, y para la oposición su promedio 

de votación en la Ciudad fue mayor. 

. GRÁFICO 3.1 .•. 
f?ELACIÓN DE PROMEDIO DE VOTACIÓN DF-NACIONAL 

...-.----------------
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... - - - - _._ - - - - "*"" - 4/j_¿;,- - - ~ - - . 
'3.6 16.49 15.74 2~ 13 13.95 ~rj_--------;;!!'1.37 .. . . ------
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FUENTE: PE$:-tARD, Jacqueline. "Las elecciones en el Distrito Federal...", p- 72. 

En este ff;smo period9 (salvo 1976, año en el cual la oposición no presentó candidato 

presidencial), la votación de los partidos de oposiqión, tanto a nivel nacional como en el DF, 

ref~ejaba u.,a tendencia en ascenso, en contraste coll la~ te.ndencias de votaciones del PRI. 

7 
Al respecte véase a PESCHARD, Jacqueline. "Las elecciones en el Distrito Federal entre 1964 y 1985", en 

Estudios So<::ológicos, vol. VI, núm. 16, enero-abril, 1988, p. 79. 
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Lo más importantes de este periodo era que, a partir de 1982, el PRI dejó de ser mavoria 

absoluta en la Ciudad de México (bajó el 48.11 %). Por su parte, la oposición en su conjunto 

alcanzó el 51.89% en este mismo año (ver gráfico 3.1 ). 8 

En un análisis más sofisticado, de 1979 a 1985, de Juan Molinar Horcasitas y Leonardo 

Valdés se confirma la dependencia_ e imp()r:félnc:ia pqljticél del~JJiª'tri!(J_f~cl!3raLp9ra _la 

oposición. Los autore~ definen una serie de cocientes qUe muestían,la~tjép_en-der:icia de la 
-:-,.--'·.~ _·; :. ;. :·:·- .;·_,'..'..¿:<· -'<' ·:· ... ; .>¡-·";, .· .:_·-

votación de los partidos políticos en el DF (ver cuadro 3.2).9 En el estudio_sé:demuestra que 
,e·!;• c.:•·.· 1','e "{,:_··,-·-· ,,,..;: :, __ , '.'_. 

el partido con el cociente más bajo de dependencia era el PRI con·0.74,y-lostje lllayor .de 

pendencia eran los de la oposición de izquierda: PSUM, PRT y el PMT, con 2.47; 3.14 y 3'.70, 

respectivamente. El PAN mostraba una dependencia moderada ( 1.66), ya que su v~tabión se 

empezó a expandir a otras partes de ia República, en especial en el norte del país;durantes 

los años ochenta. 

CUADRO 3.2 
COCIENTE DE. DEPENDENCIA PARTIDISTA DEL DF" 

At~O PR!_j PARM!PDM PPS PAN 1 PST PSUM j PRT PMT TOTAi. 1 
1979 - 2 72 --~-1.:_2_Q. __ ¡ ___ _J_,§!Q_ 1.84 __ _J,a2 __ ¡_ __ :uo __ 2.70 1 1.17 -·------- --1-:s4 ------¡-----------·--·---- ----
1982 -- O _?i___L_Sl:~_ 1--~_:i~--- -1.65 ¡ 1.60 2.35 2S-l 1.06 ·------ --·- ----- -- -f.53 T-úfü - ¡----- ----~Ü(f" ----------·-
º1985 : 72 : 1.13 1 1.32 ~.39 2.38 2.75 1.12 
78-85 0.74 i 1.10 1 1.55 1.59 1.66 1 1.76 2.47 1 3.14 3.70 1.35 ¡ 

FUENTE ro~·ado de MOLINAR. Juan y VALDES, Leonardo. "Las elecciones de 1985 en el Distrito Federal", 
Revista Me\ :ana de Sociología, vol XLIX, abril-junio, México, 1987, p. 190, cuadro 9. 

A pesar del alto nivel de votación de la oposición en el DF y el menor nivel del PRI con 

respecto a su vota'ción nacional, en ningún momento se puede coñS1aerar c¡ue er:voto 

opositor h.:biera puesta e-fqfellgro Ja supreri1acra-pfifstas éñ eroF:-Por-ejE3-rñ)'.>l~:;d~ f979 a 

1985 el PRI no perdió ningún distrito para la Cámara deDiputados; tah1po86i6,sció5;~siéntos 
del SenaciJ. ni mucho menos alguna elección presidencial. El voto opositor en su conjunto 

8 
En términ:s generales, el partido de oposición más importante en la capital del país, de 1964 a 1985, era el 

PAN_ y en s-:gundo lugar el Partido Comunista Mexicano, así como su posterior transformación en el Partido 
Socialista L1

• ficado de México (en 1985 el PCM se fusionó con el Partido Socialista Revolucionario, Partido del 
Pueblo Me~ :ano. Movimiento de Acción Popular y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista)_ 
9 '"El cocier:-: se obtiene dividiendo la votación que cada partido obtiene en el DF, con respecto a su nivel 
nacional. er:·e la proporción de empadronados del DF con respecto al padrón nacional total. Un cociente igual 
a 1. entonc-:s. significa que ese partido obtiene una proporción de sus votos equivalente a la proporcionalidad 
de votantes ~ue existen en el DF." MOLINAR, Juan y VALDÉS, Leonardo. "Las elecciones de 1985 en el Distrito 
Federar-_ Re 11sta Mexicana de Sociología, Vol. XLIX, abril-junio, México, 1987, p. 190 
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era más alto que el PRI, pero fraccionado le restaba la posibilidad de competir 

efectivamente. 10 

Estas condiciones se mantuvieron hasta las elecciof1es de.1988, que fueron muy importantes 

para la vida política del Distrito Federali Por ~rilll~r~ vez en su historia, el PRI perdió la 

Ciudad. La calda de la votación priísta y el. ascenso de la oposición fue desproporcionada de 
' ·~·--· ~occ=?--:_'.~-~;c=·~-~-·-~',--'o~ --~~~l__':o,_--._-.--= ='"°'---=- --'··=--· __ '.~:__ :___ . 

acuerdo a la historia el,ecforal de la' Ciudad .de Méx .. ico (ver gr_ afico 3.2); En esta ocasión, el , . ,, ,. - .. -:.e-~ .-. , - -,~- .-- . ·--. --·d- , •. ,,- , •. ,, 

voto opositor no se con§entró r;m?yoritariamente a favor de Acción Nacional, sino de una 

coalición de partido~ y:(>rg<'IAJz~hio~~s politicas de izquierda, encabezadas por Cuauhtémoc 

Cárdenas (quien veniaciJE~'~ ésbi¿ión del PRI). 

GRÁFIC03.2 
TENDENCIAS ELECTORALES EN EL DF DE 1979 A 1985 

(PORCENTAJES) 

---------------------------.. -... ----·-----------. 
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CRESPO Jost: ..\ntonio. Votar en Jos estados. Análisis comparado de las legislaciones electorales estatales en 
México Méx10. Editorial Miguel Angel Porrua, Fundación Friedrich Naumann, CIDE¡ 1996, p. 214. 

De 1979 a ~ 985 el promedio de votación para el PRI era de45¡90~/d;~. pára el PAN de 22.00% 

y para los partidos de izquierda del 19.07%.11 Para fa8áfia ~tot~ción del PRI cayó 

10 Esta fragrT:?ntación del voto opositor fue uno de los principales incentivos para la que oposición izquierda 
comenzará a :uscar diferentes formulas de fusión, como fueron los casos del PSUM y el PMS. 
11 Se torna orno partidos de izquierda, a la suma de aquellos partidos que van a participar en el Fr.~nte 
Democrático ~acional (FON) de 1988. Así, en 1979 se toma al PARM, PPS, PCM y PST, en 1982 al PARM, 
PPS y PSUM y finalmente, en 1985 al PARM, PPS, PSUM, PST y PMT. 
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aproximadamente 19 puntos, la del PAN subió ligeramente 2 puntos, pero la de la izquierda, 

a través del Frente Democrático Nacional, subió casi 27 puntos de su promedio anterior. 

Con estos resultados, el PRI se presentaba como minoría en la Ciudad con el 26.60%, frente 

a una abrumadora mayoría opositora del 70.3% (PAN-izquierda). El FON se constituía como 

la principal fuerza opositora en el DF con el 46%, además de ganar la elección presidencial y 
- ,--='~-- o ___ ,_____ ---"'--=' =--=; -- --=---=---- -'--- ---= - - =-=-- =----=-·..o-o--. - --=.-- -

los dos asientos en el Senado. 12 

. . 
Sin embargo, esta mayoría qpositora en; la Qiúdad.no se veía reflejadél en la integración de la 

primera f'.l.samblea de Representantes de!'bistfo(). Federal(ARDF). Gracias á la cláusula de 

gobernabilidad que prevalecíaen~uJnt~~~ri'c;Ól"l, ya.que _los partidosde la coalición del FON 

no presentaron candidatos co~une~<~h tod~~ los. distritos electorales (lo cual disperso su 

votación). Estos factores penT1itieror~ que elPRI éestuviera sobre-representado. De tal.forma, 

el PRI con una cuarta parte de la votación (25.72%) pudo obtener la mayoría absoluta de la 

ARDF.' 3 

El PAN también quedó sobre-representación, pues con un 22.7% de la votación obtuvo el 

27.2% de curules (13 de mayoría y 5 de representación proporcional). La coalición política 

que apoyó a Cárdenas quedó sub-representada, ya que con un 46.3% de la votación sólo 

accedieron a 14 asientos (el 21.2%).14 Al formarse el PRO en 1989, su repiesentación quedó 

sólo con 4 asambleístas (3 del PMS y uno del PFCRN). La primera ARDF estuvo integrada 

por seis fracciones partidistas (PRI; PAN; PMS, PFCRN, PPS y PARM). La oposición en su 

conjunto obtuvo 32 curul~s y elPRI 34 (de los cuales 10 fUE:)ron otorgados por la cláusula de 

gobernabil1dad). 

Estas condiciones de sub y sobre representación en la ARDF, así como el hecho de que el 

jefe del Deoartamento del Distrito Federal y los 16 delegados fueran nombrados por un 

presidente je la República que había perdido la elección en la Ciudad, cuyo partido era 

12 
Porfirio Mu" :iz Ledo e lfigenia Marínez ganaron los dos asientos en el Senado. 

13 
PESCHARD Jacqueline. "1994: votos y representatividad política en la Asamblea de Representantes del 

Distrito Fede·3I", en Pérez, Fernández del Castillo, Germán; Alvarado, Arturo y Sánchez, Gutiérrez Arturo 
(coordinadores¡. La voz de los votos: una análisis critico de las elecciones de 1994, México, Miguel Angel 
Porrúa y FLACSO, 1995, p. 308. 
14 Ídem. p 31.! 
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minoría, dejaban en evidencia el déficit de representación en el que vivía la Ciudad. Por tal 

motivo, era importante una nueva agenda de reforma política para el OF, que diera origen a 

órganos de gobierno electos y plenamente representativos. 

Ante este contexto de competencia política, el PRI trataría de evitar una reforma política que 

propiciara órganos de gobierno electos para el OF. En cambio para la oposi_cjó[l,~en~~-spe9ial 

el PRO, e~_l~r¡;ªTª~~f ci'; ~~~·plena reforma de las instituciones ~olftic~s de la tii.úcJéld, ya 

que ello significarí~ aprovechar el capital político de 1988. En el ca~o d~r ~AN, sus 

preferenciélsestaban e[lfre E)I dilema de una reforma moderada ode,fondo;/pues ~Moque 
había sido désplaiado por la coalición cardenista en la elección de 1988, una reforma 

1 • - •• , .... ,, • ., -.'-'.',< ·.• ·:.·· • ' '. : "' •/ -··.·· /;, ':;_.:,_.-· ~,, . 

probablement~ 9p11firm<irí~ esta condición, pero también las tendencias e1efotÓra1~s. por lo 

disperso dE) eÚa co~HbiÓnide.ii.:quíerda,. podrían cambiar a su favor. 
-•.,. \'·' !"".•.•,,_._v .• ;r• ,,._,,; "·.' ., •. , 

' ' 

En el proceso de reforme política de ·1989-1990 se impuso la posición ele la no reforma, que 

fue la del PAN-PRl. 15 Los incentivos del PRI eran, lógicamente, en contra de la reforma, y 

para el PAN eran m.ás atractivos los incentivos del salinismo de reconocerle .triunfos 

electorales y mantener una buena relación del gobierno federal con su recién electo gobierno 

de Baja California, que hacer coalición con el PRO para impulsar una reforma en el OF. 

Sin reforma política e·n las elecciones de 1991, el PRI se recuperó electoralme11te con una 

tasa de crecimiento del92%. La Ciudad de México regresó al cónte~to E31E:tctó_r:al ~e é!ntE)s de 

1988: con un PRI· predÓmi~ante, p~ro sobre-representado'y con: una porc~ntcije de votación 

menor con respecto a su promedio nacional (48% DF, 61 % federal), y ·un voto opositor 

dividido ent~e ~XPAÑ-·y ¡;·Ro: 16 El PRI gánó todos los distritos federales y locale~· (4Ó .. dis.trit~s ... 
•• , .• , --- -1:1.111.- .. :i.. ,: ... .:... ("¡ ,.J l\J • .. 

en cada caso), y con una votación del 45.7% en la ARDF obtendría una representación del 

15 
La única r¿'orma que tuvo relación con el Distrito Federal fue la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea 

de Represer:3ntes, la cual se refirmaba. El articulo constitucional 73, fracción VI, base tercera establecía: "Al 
partido polit1: 0::i que obtenga mayor número de constancia de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en 
el Distrito Fe-::eral, le será otorgada las constancias de asignación por el número suficiente de representantes 
para alcanz2· la mayoría absoluta de la Asamblea". Citado en Cedilla, op. cit. 
16 Para resu·:3dos electorales de 1991 véase a CRESPO, José Antonio, Urnas de pandara. Partidos polf/icos y 
elecciones e- el gobierno de Salinas. México, Espasa Calpe, CIDE, 1995, y ALVARADO, Arturo, "Los comicios 
del 18 de c:·;¡osto de 1991 y la información electoral", en SANCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo (compilador). Las 
elecciones c:- Salinas: un balance crftico, México, Editorial Plaza y Valdés y FLACSO, 1992. 
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60.6%. No tuvo la necesidad de hacer uso de la cláusula de gobernabilidad para quedar 

sobre-representado. 17 

En el caso de la oposición, el PAN aunque recuperó su segunda posición como fuerza 

política en el DF, su votación cayó del 22.7% al 19.6%, y en la .ARDF obtuvo 11 curules. 

Todas estas por la vla de la representación proporcional, lo cu.al representaba el 16,7% 

(estaba ~~-br;p~~s~ntado). Por Sll b~rt;,·~l-B~r:Ff~~-el~~;rtid~~u~ ~iá~p~rcli~~~~;~~l~~ión. a 
. :· : . '. j··· ··- .. . . -· - . ·. . . -· 

1988 (aunque hay qu~ tomar en cuenta Ja· cjesintegrációrí del FON), pues s.U vgtaC:iórr cayó 

del 46% al 11.9%, y en lo ref~feri'tef~ 1~':ARDf 6btu-vo üna,vota~ión-d~I 12:05°1~. con una 

representación del 10.6%, que se tr~c:l~Jo:. en 7 curules (todb~ de . r~presentación 
proporcional). 18 

Esta recuperación electoral del PRI permitió que hubiera una menor resistencia por parte del 

gobierno a una posible reforma. 19 En 1992 el regente de la Ciudad, Manuel Garnacha Salís, 

convocó en abril de 1992 a discutir una agenda propia para la reforma política del Disttito 

Federal. En tal sentido, se creó una mesa de concertación aprobada por los pariidos politices 

y el Departamento del Distrito Federal. 20 

Para el PRI, dada la pluralidad y competencia política en el DF, su mejor opción era una 

reforma poiitica muúe1etúa que evilara la elección directa de los órganos de gobierno en el 

DF, y mantener la sobrerrepresentación en la Asamblea de Representantes. El gobierno del 

presidente Salinas optó en 1993 por una reforma moderada. Una reforma' que evitó la 

elección directa del titular del Ejecutivo local, y cualquier cambio que implicara una 

17 
PESCH.;Rc Jacqueline. "1994 ... p 316. 

18 
Los otros ~ artidos que habían conformado el FON obtuvieron la siguiente representación en la Asamblea: el 

PPS 3 14% : curules), el PFCRN 8 68% (5 curules) y el PARM 2.11 % (1 asiento). 
19 

También r ::bía quién señalaba que para el regente de la Ciudad habla el incentivo de poder llevar a cabo una 
reforma Pº': :a. con lo cual podria incrementar sus bonos personales en la carrera por la candidatura 
presidencial ·Fue a partir de la recuperación del PRI que el gobierno capitalino lanzarla la propuesta de la 
Reforma Pe :·ca del DF. y una ruta relativamente independientemente bajo la forma de una carta personal del 
entonces JE'"' del Departamento del DF, y uno de los más visible aspirantes a suceder a Carlos Salinas." 
Pest1aro J2:quel1ne "La Reforma política del Distrito Federal después de 1994", en ÁLVAREZ, Lucia 
(coord1nadc 0 art1c1paci611 y democracia en la Ciudad de México, México, La Jornada Ediciones y Centro de 
lnvest1gac1c .. =s lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1997,p.221. 
2 ~ "F1nalnier::0 el Partido de la Revolución Democrática se retiró de los trabajos de la Mesa ante la imposibilidad 
de procesar =n ella la reforma sustancia por la que ese partido abogaba." Becerra Chávez, Pablo Javier. "La 
reforma pol1:.:a electoral del Distrito Federal", en FERNÁNDEZ SANTILLAN, José; ESCALANTE GONZALBO, Fernando, 
BECERRA Cr.WEZ, Pablo Javier. SIRVENT GUTIÉRREZ, Carlos. Análisis y perspectivas de la Reforma Polltica del 
Distrito Fedf·a/, México, Instituto Electoral del Distrito Federal, 2001, p. 103. 
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transformación radical al estatus jurídico r:lel DF (por ejemplo, la formación del estado 32, 

como lo proponía el PRO). 21
• 

En primer término, la reforma política de 1993 planteaba la elección de un Jefe dei Distrito 

Federal, sólo que de manera indirecta. Esta nueva figura sería propuesta por el presidente de 

la República y_[é3!iflc51-~élJ)Or la
0

ARDF. L¡:!;p[()PIJ!'lSt~ tenia qu.e.pro\(enicd~~entr~qualquiera de 

los represeritantes de la Asamblea, dipütados federales y senadores electos por el Distrito 

Federal, y tenían que perténecer al partido políiico mayoritario en la misma ARDF. Si la 

Asamblea de Representantes no ratificaba la propuesta del Presidente, entonces éste 

presentaría una segunda opción. En eí caso de ser rechazada nuevamente esta propuesta, 

el Senado de la República haría directamente el nombramiento. ~2 

En el caso de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se le otorgaron mayores 

facultades. equiparables a las de cualquier Congreso Local; sin embargo. otros ámbitos de 

su posible competencia pasaron a manos del Poder Legislativo Federal, por ejemplo, la 

aprobación del Estatuto de Gobierno (en lugar .de una constitución local) y los montos de 

endeudamiento del Distrito Federal. 

La Asamblea sería electa cada seis años, al igual que el Jefe del Distrito Federal. Con ello, 

4uier1 obtuviera la mayoría én la Asamblea, lo ganaba prácii1,;a1 ner1le todo. De lal forma, se 

aseguraba que el titular del Ejecutivo contar,ía siempre con la mayoría en la Asar:nblea, De 

esta manera, se cerraba. la ~osibUidad 'de ·los p~sos y contrapesos de cüalqui~r}égimeh 
presidencialista, y de. la rendición de cuentas entre· poderes. Se ma.nten.ía lae61~usula de 

gobernabilidad (la so~rerr~presentación p·a~~· ~l .partid~ .. q;~y~·~itarib'), .es c:feicíf, ~t p~rtjdo q~e 
obtuviera la mayoría de representantes y por lo rr1eri·6·s .~I :30.ofo .• d.~J~.votcibiÓ.h·;pbtáridria -la 

mayoría absoluta. Quien obtuviera la mayoría tambié\1 C:drit~61~Viat:el ~6:fí.~/~'rn.iffen\() del J.efe 

21 
La propue5ta de constituir un estado 32 era defendida principalmente por el PRO. Porei~rnp'io, 'en marzo de 

1993 nueve asambleistas de oposición y algunas organizaciones civiles convocaron a un plébiscito en torno a la 
organizaciór :iolltica del Distrito Federal, la elección de sus autoridades y la existencia de.un órgano con plenas 
atribuciones ,;gislativas. fdem p. 104. · 
22 Aspectos :Jmados de CEDILLO, op.cit. WOLDENBERG, José. "La reforma política del Distrito Federal en 1993", 
en ÁLVAREZ Lucia (coordinador). Participación y democracia .... y MOLINAR HORCASITAS, Juan y SANCHEZ 
Gurn:RREZ. ~rturo. Partidos polfticos y cambio institucional en el DF, Ibídem. Para mayor detalle véase el Anexo 
3.1. 
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del Distrito Federal. La Asamblea pasaba de ser de-' Representantes a Legislativa y los 

asambleístas a diputados. 

Se establecía que la titularidad de los órganos de gobierno del Distrito Federal estaba en 

manos de las autoridades locales (Jefe del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa) y por 

los poderes federales· (presidente de la Repúblicaºy Q()Qgr~§o 0cjeJa Vn,ióri)'-L?S facultades 

que tenían los poderes federales, como hacer la prop~esºt9 .. i:ie,1,titJJ~?:d~l.Ejecutivo local, la 

aprobación del Estatuto de Gobierno y los montos de elldeuc:lafiii?'fito,;d~bacomo re.sultado 
~, ., ·. • >''-: 2 ·."~C:: ', :•e' ' •-'· • ' • ·• '- ', ' ' • ; -' : -

En un escenario en el cual el PRI contara con la mayoría én é1 sén~db y l¡a Presidencia de la 

Re-pública, así como una sobrerrepresentación en Ja AsarTibfea, le permitirla fácilmente 

controíar la designación del Jefe del Distrito Federal. En eL~aso de la Asamblea, dada su 

historia electoral de sobrerrepresentación priísta y frélg1T1entación del voto opositor (ver anexo 

3.2), abría la posibilidad que el PR! con apenas el 30% de la votación mantuviera la mayoría 

en la ,A,samblea, y de no lograrse, una aéuerdo. en este órgano de. representación local, había 

la opción de recurrir a un Senado con l!na presumible lllayorla priísta. Era un escenario 

institucional muy ac/ hoc pctrfi. :qu~ (31.PRI, aunque no. fuera mayoría en el DF, siguiera 

contando ccn el controLdeJa:JE:}f~tura del DF. 
_ .. ' ~ '' ' - .--·-., ·::-:/ ;-;::~,-, .- ' 

~ ::~'.·, -~ '- :·· ''. 

Se definía la o~gªfüz"~~i~d ~~9Uti6~· d~I Qistritp f:ed~ral como. un. reg1men especial. con 

facultades :oncufr~faté~tJ(l\ré:·~od~res fe:c:lerales y. locales .. Este diséño institucional en el 
• ·~,;: ' • • , C , <'« , '• • • • •• ': • • • •. " ' r • • • • 

contexto de un 8dsiH1e;gobierno 1oca1 de oposición tendría una sed.e de tantroies por parte 
',·.::.-·-·.:· .. .,_, :-:..·.:..~.~-~... -...... .,;~. ; .. ·-·" ,.~ ..• : " . _· -, ·. . 

de autoridades federales con predominio prilsta. 

Además de estos aspectos, se estableció un calendario para que entraran en vigor cada 1mo 

de los ternas que se consideraban en esta reforma: 1) la Asamblea de Repre~~ntántes 

ejercería SLS nuevas facultades a partir de 1994, 2) el nombramiento del Jefedel Distrito 

Federal se realizaria hasta 1997, 3) Los consejos ciudadanos se elegirian en 1995 por 

primera ve: 4) las iniciativas de leyes de ingresos y los decretos de presupuesto de egresos 

del DF para 1995, 1996 y 1997, así como las cuentas públicas de 1995 y 1996, serían 
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enviadas a la ARDF por el presidente de la República, puesto que • .~sta 1997 el jefe del DF 

actuaría dentro del marco de la nueva reforma. 

Al definirse esta serie de tiempo, el gobierno tenía la posibilidad de ir calculando las 

estrategias a seguir de acuerdo con la evolución electoral de los partidos en el DF (en 

especial en las elecciones de 1994 ), y de tal forma, ir dandoJorméL_aLmar_c()Jnstitucional. Se 
'-,' . 

abría la posibilidad de ver si se confirmaba la recuperación 'prq~ta,:de:}Q$1) o si la oposición 

podría recuperar terreno. Teniendo estas certidumbres, se podía cumplir o modificar la 

agenda de la reforma. 23 

En las elecciones de 1994, el PRI volvió a ganar 1.a ciudad: con el 43% de la votación. Pero 

t<'lmbién, por entidades su promedio fue el más bajo, .después del Estado de Sonora, con el 

'1:?.. 7% y en comparación al promedio nacional (que era del 51 %). En la integración· de la 

A.sarnblea tuvo una representación mayor en comparación al promedio de su votación: rh:: 
' • • • .' ••• • - .- • - ' •• , ~ : f 

+17 04%. con 38 asientos en la Asamblea, y .sin tener que ¡ecurrir a fa cláusula cJe 

gobernabilidad. El voto de la oposiCión· se r~Pa~ió.cle una manera equilibrada entre el PAN 

(27.3%) y e! PRO (21.4%);24 sin en1bárgo; al·rnorn:émto deintegrar la ARDF, ambos partidos 

se vieron subrepresentados: con -5.'85 elf'AN y-6,Q9 .el PRD . .:5 

- -- -" ·- -

Para 1996. en el contexto de la reforma electoral se llevo a cabo la reforma política del 

Distrito Federal. El aspecto más importante de eista reforma para la Ciudadde México fue la 

apertura de la elección directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal. :Ello significaba un 

cam~i~ rad1c?._l ___ e~ Ja o_rga_nización política del DF. Se pasaba de una· dependencia del 

gobierno federal a un gobi~rno electo de una entidad federativa, y en tal sentido, se tenía que -- .. , ' ~ . -
construir un nuevo marco institucional bajo el cual actuaría el nuevo gobierno electo. 

2 ~ Así por eje~plo, en 1995, en el marco de la severa crisis económica y ante alta probabilidad de que el PRI 
perdiera las e ·:ccíones de los consejeros ciudadanos, en la nueva Ley de Participación Ciudadana se eliminó la 
posibilidad de que los partidos polfticos pudieran participar, como se habla establecido originalmente en la 
reforma de 1 ~?3. 
24 El PT obtU\·: el 4.0% y el PVEM el 3.6%. 
25 Datos torrados de PESHARD, Jacqueline. "El voto en el Distrito Federal: competencia en un esquema 
tripartidista". :1 MONCAYO, Pablo Pascual. Las elecciones de 1994, México, Editorial Cal y f:.A~re:rnl§a!J.1 ~2:-:::-;:;~~-¡ 
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3.2 EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA REFORMA POL/TICA DE 1996 

E
l el contexto de una reforma política que buscaba generar condiciones de apertura . 

democrática y competencia política, difícilmente se podía mantener en su totalidad 

los lineamientos que planteaba la reforma de 1993 para el Distrito Federal. Por tal 

motivo, se abrió la posibilidad de la elección directa del titular del Ejecutivo local, pero se 

mantuvieron los controles y limitaciones propias para un escenario con un gobierno local de 

oposición, así como un Congreso y Ejecutivo federal de origen priísta. 

Parn el PRI era importante mantener, dentro de !o posible, una reforma moderada y 

restrictiva en cuanto a la representación y autonomía de los órganos de gobierno de la 

Ciudad. Máxime porque a partirde 1~~6 diferentes estudios de opinión marcaban una alta 

probabilidad .de que perdiera en esta entidad (ver capítulos 1 y 2). Por esta razón, ·para la 

oposición los incentivos eran a favoí de una reforma que instaurara la ef1:cción directa del 

Ejecutivo local, que se le otorgaran mayores facultades a la Asamblea Legislativa, qu0 se 

abriera la elección de· los titulares de las demarcaciones territoriales (delegaciones) y la 

transformación de su organización· política en una estructura similar a la municipal. 

En el proceso de negóC:i8,Ción de reforma política era difícil que la oposición cediera en la 

elección directa ~e[ J~fe ·del Distrito Federal. En tal sentido, el PRI tuvo que ceder en este 

aspecto, y la op~~ición en lo referente a las restricciones institucionales que tendría un 

ejecutivo local nc:i priísta. Otro aspecto en el cual cedió parcialmente PRI, fue en la elección 

rli_rP.cta de los tituláres de las demarcaciones territoriales, pero se posponía hasta el año 

2000, y, de igual forma, logró evitar una reforma que .implicara la transformación de las 

delegacicnes;eri municipios (ver anexo 3.3). 

En primer téfmino,. la reforma política de 1996 implicaba un diseño institucional que daba 
'. ,-

como res~ltailó un régimen especial, en el cual, el gobierno del Distrito Federal quedaba "a 

cargo de los;ipoderes Federales y los órganos Ejecutivos, Legislativo y Judicial de carácter 
: ,,,.._ - ' 

local ... "2
E Pcir:?otra parte, la potestad legislativa originaria se le otorgaba a los poderes 

federales Es ·decir, que mientras las entidades federativas no pueden legislar en las áreas 

26 Artículo 122 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO 111 

de competencia federal, en el caso del Distrito Federal, el Congreso de la Unión pued.~. 

legislar en lo relativo al DF, con excepción de las materias conferidas expresamente a la 

Asamblea Legislativa. Esto significa una limitación en las áreas de competencia legislativa de 

la Asamblea. 27 

Al Congreso federal se le ()_t<'.)Ef!~~.lé:I facultad expedir y reformar el Estatuto de Gobi13rno; que -

es lln documente:¡ fündan1entaL (en lugar de una Constitución local como en h:is .otras 

entidades fed;rativa.s), y CJLle·detérmina ia organización política del Distrito Fede~aL El h_echo 

de que no' seC) E:Í§t¡f'un~ f~Cl.llt~~ de la Asamblea Legislativa, sino del Cong~~sCl, en primer 

término establece.résfri~cibhe~ a la representación del legislativo local,28 y, además, crea un 

mecanismb iqst{tucional bast~rite complicado e ineficaz para llevar a cabo reformas 

estructurales de fondo a la organización política del DF. Cualquier cambio que fuera 

necesario para la vida y fuhcionamiento de las instituciones políticas de esta Ciudad, 

quedaba supeditado a la agenda del Poder Legislativo Federal, y con ello, también bajo ei 

control de ur posible Congreso con mayoria priísta. 29 

El Distrito Federal es sllrnamente importante por la aportación que hace a la economía 

nacional y participa, al igual que las demás entidades federativas, en los convenios de 
. -·- .-

coordina ció r fiscal; sin embwgo, su~ órganos de gobierno no tiene la fácultad de intervenir 

en la definic .:,,-1 de sus montos dt: endeudamiento, y de igual manera, se está supeditado a 

las interpretaciones del Congreso sobre la asignación de fondos presupuéstales relativos a 

estados y n·.micipios. 30 No se tiene la certidumbre jurídica de que este tipo de fondos sean 

asignados.::· 

27 De igua· m: ·,:ra, al Distrito Federal se le exclula del poder revisor de la Constitución, y a no participar en la 
aprobación de 35 reformas constitucionales, como si lo hacen las legislaturas de los estados. Véase a MARVÁN 
LABORDE. lgn2::0. Intervención en el Foro sobre Reforma Polftica del Distrito Federal, en Instituto Electoral del 
Distnto Feder: Memorias del Foro sobre la reforma pol/tica del Distrito Federal, México, IEDF, 2001, p. 133. 
28 Para un a11:: sis de fondo sobre la representación en Gobierno del Distrito Federal véase a Marván, Ignacio. 
"La cuestión e ::o gobierno representativo en el Distrito Federal mexicano", Documento de Trabajo número ·130, 
México. Cent': je Investigación y Docencia Económica, 2000. 
29 DificilmentE os legisladores de otras entidades federativas tendrían la representación de intereses y las 
capacidades ó _ "ic1entes para decidir sobre el diseño de las instituciones pollticas y la problemática cotidiana del 
DF. 
30 Una pos1blE 5alida juridica es entablar una controversia constitucional ante la Suprema Corte Justicia de la 
Nación. Esta ~_e la opción por la que optó el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas cundo el Congreso en 1998 
excluyó al DF :el Fondo de Participaciones para el Fortalecimiento Municipal, siendo que este fondo cuando fue 
creado, en dic:•:mbre de 1997, se consideró al DF. 
31 MARVÁN LASJRDE, Ignacio. La cuestión del gobierno ... ", p. 134. 
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En cuanto a las demarcaciones territoriales, sep.ospuso la elección de sus titulares para el 

año 2000, y mientras tanto, para 1997 s~rl~ f~.c~Ít~c:f°'ci~{.J~i~~d~-G~biern~ su designación. 

con la aprobación (a través de une1 mayoría·c,alitici~da) de:lª ~~~_rnblea Legisle1tiva; En est.e 
• . - - ,.- - ·"':"-- - ., e:- -. -... , •. ,~-,,-.-.. "~'~- ·,-.- . ,: .. ,.___ ::-: ,, . - ,---- . . ·. (' ' -·. - -- . ' - . . -: .•• 

contexto institucional, sí el PRI · ganab~ /I~ •;J~iatÚra: d~· Gobierno y mantenía la 
->; _: <::. -.,··:.:· __ -~-::-~ <_:··'.':'.'' <" ··~·:::y::_ ·>::·~-- }>-::· .. ·::~ ... :\ ;_?-'.. !'..: _:~ ·:· ' . '.,: 

sobrerrepresentación .en la. Asam!:>Iee1;~J~IJºle~pt7rD)JWlad!:!_n!3Ii.L1-íl~marn?f1"_d~~cp11tr()L s.obre .la. 

::~:~~=~;~::~~:::~:~~::ª:~::.~~~~t~f ~if t(~f o~!:;f ~~~~~t~~i!~:~d~~~:!: 
Delegacionales era necesario crear el mEir,có iqstitüc;ional):>ªí.ª ;¡~ operación de esta reforma, 

y, en este sentido, se necesita~a ·reformar•~! :~MÉ1W!~:q~ G()pie~~'o: por el Congreso, en el 

cual, se esperaba contar con una mayoría.prijsta.32 · . . ., · . 

En la conformación de.la ALDF, se mantie,ne la cláusula de goberm.1bilidad, y se eliminaba el 

limite superior de diputados que el partid(j mayoritaíiO podía en dádo momento alcanzar (en 

1993 se fijó en un 63%).33 Con ello, .fa primera mayoría que lograra el 30% de la votación 

podría tener acceso al 51 % de los asientos en la Asamblea, Por tal motivo, sí el PRI 

mantenía una mayoría, aunque fi.JE;?rá precaria; y el vote) opositor sé mantuviera dividido, 

entonces aseguraría lasogn~~X~Pre.~erjtaé[óq ~n la. AºsalJlt)l~a. 

E 1 contexto de crisis econóíli\c~ Yf .e1 a_:c'!~º ,d~ 'ªÜe hdenc[as electorales a favor de la 

oposición, creaba un esc~.~~,ri~;:;d~~-a1t6;;riesgo·par~ ici1 :PRl~en la Ciudad. El gobierno del 

presidente Zedilla había :~postádo;por la ref~rrna polí!ica¡ y por ende, la alternativa que le 

quedaba al PRI era un diséño iristitucional que 1o:tavore~iefá o generara algunos controles 
'" .. ' , .. · .. '. ··:: ~,_.-.. ·.~ .• ,-~'1-~-· __ :.'--~··'.•.1_··~-! ··:·~··,··· ~·:~.-).·:-··:. ·-f~~::·•:,_~--;_ .• _~··:···~.·-_····· ..... ······· ........... ~. 

ante un eventual gobierno opositor; El diseño institucionaLde la reforma política de 1996 
. - . .. " 

tendía a fm orecer a un ejecutivo local priísta, illClusO err un contexto de alta competencia 

política. 

'
2 De algur:a r--3nera asf sucedió, cuando se discutió la reforma polftica del DF en 1998, la propuesta del PRD

P,ti.N en la As:'llblea y en la Cámara de Diputados fue modificada por la mayorfa priísta en el Seriado (véase 
capitulo A.· 
13 Becerra Ch: 1ez, op. cit., p.108. 
34 Otro aspec1= importante a destacar es que durante el proceso de negociación de esta reforma, se buscó (por 
parte del PRI ¡ el PRO) que coincidieran el término del periodo del primer Jefe de Gobierno electo con la 
elección pres•Jencial del 2000. Este aspecto, dada la importancia política del DF y la trascendencia de ser el 
primer Jefe ci: Gobierno electo, le darla a quién ocupara este cargo un peso político muy importante en la 

109 TESIS CON 
FALJ.?, m~ nmrrnN ., 



CAPÍTULO 111 

CUADR03.3 
REFORMAS INSTITUCIONALES CON MA YOR{A PRISITA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

MARCO INSTITUCIONAL 

Facultad del Congreso de la 
Unión (con mayoría prifsta) para 
reformar el Estatuto de 
Gobierno. 

.A.probación de los montos de 
endeudamiento por pa11e del 
Congreso Federal. .· · · .. 

Asignación discrecional de 
fondos a estados y municipios 

j l'Jor.·1bram1en:o del encargado de 
la si::guriaad pública por parte 
del Presidente de !a Rept'.1bllca 

El Jefe cie 
nombrar J 

Gobierno 
remover 

debe 
a J. 

Procurador G-:neral de Justicia; 
con oiprobacion del Presidente. 

1 
Sob;errepresentación en el 

IALDF 

Nombramien:o de Delegados 
con refrendo .:ie la Asamblea 

ALTERNATIVA 1 
GOBIERNO DEL PR/ 

Incentivos a cooperar 

Incentivos a cooperar 

Mayore~ incent.iyos.'·ª ~9operar 
por parte d~ICongr(;?SO 

Beneficia é>I PRI (m~yores 
incentivos a cóoperar) 

Beneficia alPRI 

Beneficia al PRI 

Beneficia al PRI 

ALTERNATIVA 2 
GOBIERNO OPOSITOR 

Incentivos de la mayoría priista a 
no cooperar. 

Incentivos a no cooperar 

Incentivos a no cooperar 

No beneficia a Ja oposic:ión 

No beneficia a la óposición 

Beneficia a la oposición 

Beneficia a la oposición 

Este diseño institucional respondía, en gran medida, a un escehario con un Congreso 

Federal priista, en el cual s.e cc~ilb!::::ol::<íH:!cc ;;lt'3rnativas: 1)Garía eLPRl'eh cc)íldiciones de 

alta competencia política, ap¿.;~tando a la fragmentación del .vbtcii~&~~sit6r:••Aprovecha el 
., ·'.. .:._- , .·-· .. - . ' ... '·-'"'".·. - _, ,: -.'.-.:·. -,.·;·-:- . ""- ' -.. ' _. . . 

colchón de la sobrerrepreshet~ción en la ALDF1 y éqn~;e.11~, ;fü~rtti;~íie;"~e(,cór-trol en la 

designación de .. de~.~g$d9~.: •g;oQ,ufo,Ej,~c,~tiv.9 yp~~Yºr'ª•·.~n ::ii:.·.2+;g1~~:1,~~j~~i\f=~~,~~~f:l:~e<'~up~ran 
las restriccic.n espr~pias de ~ste~e'ntorho·,1egal (riórl)bíámienfó•.deLtitUlár.·.de··~eg.urigad•pública, 

la aprobacicn ·a.e• d.~u;~~a ~~ú~.!ic~'p~fa:~él :pFfy.~~ºTT~;~~.~/.:~~~~tyt~~d'.~s~~cb.~~~~~>·t2J •. Gana · 1a 
oposición y '.Tlantiene'el Control 'de;.la:Asámblea~C~gisl.~tjva¡: i:>elóiprevalécén las limitaciones 

·,,.-,,· -¡:,.- .1-,· •.. <- :-, 

· .. ::: .. ::.·:: ' 

sucesión pres•jencial. Esta condición también creaba incentivos a no cooperar por parte de los otros actores 
pollticos, que 1:i verfan como un competidor en potencia. 

110 
lESIS CON 

FA1tA DE ORIGEN 



EL MARCO INSTITUCIONAL ----· ----·····-" 
institucionales por habP.r un Congreso de la Unión y presidente de la República priístas (ver 

cuadro 3.3). 

Estos eran los incentivos que propiciaba el marco institucional a cooperar o no. Sin embargo, 

en determinado momento estos incentivos cambiaron de acuerdo al contexto político, en el 

cual los actores fueron tomando sus decisiones y a la interacción estí~t~gic;~ glle ·se 

estableció entre ellos; 

Aparentemente, el escenario qu~ se cumplió con la vi(~toria de Cuauhtémoc Cárdenas fue el 

de la alternativa 2, pero ~I becro de<q(J~ en la elección del Cong~eso ningún partido 

obtuviera la mayoría por si s~lo, cambió ele rriaríera iinportante los. posibles incentivos a 
- • .' .' • • .. • • < • ~ • • •• • ' 

cooperar o a no cooperar por parte de los·actores políficos. El hecho de que el PRI no ganara 

la. mayoría en la Cámara de Diputados lo obligó a crear nuevos incentivos p~ra la 

conformación de coaliciones ganadoras. Este contexto li3 abría mayores opciones de 

nef1ociación al gobierno de Cárdenas en el Congreso. En este aspecto, había la opción de 

obtener mayores recursos para el DF (vía aprobación de deuda y fondos federal~~). pero el. 

PRD no aprovechó esta estructura de oportunidades (ver capítulo 4). 

En el ámbito de la relación entre poderes locales, Cárdenas ganó la jefatura de gobierno con 

un 48% de los votos, y su partido obtuvo, con el 45% de su votación, una 

sobrerrepresentación del 57.58% de los;asientosen,1a.~LpF(gC1l1? 3~3d8-40 Cl.Jrules de 

mayoría). Er el Congreso Fed~ral,.e1:;PRl).p~rcÚ~·la-~~~Orí&;eH··;a~cé~ara de Diputados (el 
• • - • 1 ••• ·-. -·-. ·-· • ••••• ; <•,. ·'"-· ,., '•. .•., . . ..,·. 

PRO ganó la primera minoría), pér6.rnantµ'vd su füa'~()f¡~ Jll ~Fs~n~db.' 

Dados estos resultados electoralés ªe19~?";'yt<:)foEit'cico}~A'c8risideracÍón el contexto polltlco-
- - - . ',~:' ' -_,_ . . . .. -. .-.. - _,_ . . . .· - ' . -· - .. . ,. 

institucional del Distrito .Federal, había'=el~m'~hto~ qÜ~if"eshirigran la toma de decisiones del 

gobierno CLauhtérnoc Cárdenas, per6Ja~IJi~ni:.'esfe misrho entorno le abría estructuras de 

oportunidades. 

De tal suer.e, el Jefe de Gobierno tiene la limitación de no poder reformar el Estatuto de 

Gobierno, la cual es facUltéld del Congr~so. Con ello,' se reducían las posibilidades de llevar a 

cabo reforffas importantes a la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno 
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del Distrito Federal. Pero por otra parte, al ampliarse lasfacultades legislativas .de lri ALDF en 

diferentes materias, y al contar con la mayoría de su partido en este órgano de 

representación, le abría la posibilidad de poder crear un marco institucional idóneo para la 

implementación de sus políticas públicas. 

De igual forma, como todo ejecutivo loqal •. ~nei,IQ~S1t~2<tgg~0J:ll1Si~!ema presjdenci(:llisJa, .tenia 

amplios márgenes de maniobra para el diseño de sus políticas públicas. En este aspecto, 
' ) , 

entre las facultades que le otorgaba el Estátuto de Gobierno estaban: 1) iniciar leyes y 

decretos ante la Asamblea Legislativa; 2)promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos 

que expida la Asamblea Legislativa; 3) nombrar y remover libremente a los titulares de las 

unidades. órganos y dependencias de la Administración Pública; :;s 4) proponer Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y designar los del Tribunal de lo 

Contencioso .l\dministrativo del Distrito Federal, y someter di.chas propuestas y 

designaciones, seg(m sea el caso, para su ratificación en la ALDF; 5) enviar a la Asamblea la 

iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; 6,l enviar a la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea l_a cuenta Pública del aiio anterior; 7) formular .el Programa General 

de Desarrol ::i del DF; 8) celebrar convenios de coordinación con la federación, estados y 

municipios: 9) dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito Federal. 

En el aspe::o tie ios ingresos del Gobierno del Distrito Federal, u11a u1::: las principales 

limitantes q_e tenía, y q~e~lo dejaba en una situación de vuhiefabilidad frente a .los Poderes 
. , , :_ -

Federales. :ra la defini.ciéin de los montos de endeudamiento. La cual es facultad del 

Ejecutivo fe.jera! presentar dicha iniciativa ante el Legislativo para su aprobación. Sin 

embargo. e! ;¡obierno delDistrito Federal tien~ la facultad. d;~d~.i~.i~t;~~ ~·~--haci~nda publica, 
---·- .,.,_ ... -· ~. -- . . .. ----¡··-· ..... ,- ---~· ... -- -· ----· - -·-· ...... --

y, sobre to::>, de recaudar el impuesto predial y el cobro' del servicio del agua (ingresos 

fundamenta es que en los estados son de competencia municipal). 

35 
Salvo el no-ibramiento del Procurado General de Justicia del Distrito Federal y el titular de la Secretarla de 

Seguridad Pú~·ica, que son facultad del presidente de la República. 
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CuADRO 3.4 
LIMITACIONES Y VENTAJAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

LIMITACIONES VENTAJAS 

Facultades del Congreso de la Unión • Mayores facultades 
Asamblea . 

legislativas para la 

• 

• 

La facultad originaria del legislar en al Distrito 
Federal. 

La facultad de expedir y modificar e.1 Estatuto 
de Gobierno. · · ·. · 

11 La sobrerrepresentación en la integración de 
la Asa.mblea·Legislativa · 

11 
··• Designación . d¡;¡ +los. füulares de ·las 

• 
delegac;i6nes.coh el refrendo de la Asamblea 

Legislar en materia de deuda pública del LE:)ªi:sl~tiyª'. . . ; , . . j 
Distrito Federal. 11!' • ,. Él, régimen jurídico de las Delegaciones 1 

• 
' •· ' . :·como órganos. desconcentrados. 

La f.;:icultad del Senado de destituir al Jefe de , . 
Gobierno 

Presidente de la República 

• 

• • •*La facultad de la Asamblea de nombrar a 
quien deba sustituir en caso de falta absoluta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en • 
lo relativo al Distrito Federal Nombrar y remover al Presidente de la junta 1 

de Asistencia Privada del DF. 

• 

• 

Proponer al Senado a quien deba sus.tituir en · • 
caso de ·emoción del Jefe de Gobiernó. · 

Enviar a.,ualmente al Congreso d,e la Unión 
la prcouesta de los monto§ ' ele 
endeuda"'liento necesarios para el 
financiar·iento del presupuesto de egresos 

Convocar a plebiscito. 

del Distr·:o Federal. · · · ·· .,, · • """· .. - ·· · · 

FUENTE Estat-:J de Gobierno del Distrito Federal y Constitución Polliica de los Estados Unidos Mexicanos. 
'Fue 1mportar:e al momento' en que Cárdenas renunció a la Jefatura de Gobierno pará' cohterider por la 
presidencia de a República. Le daba la libertad de decidir quién serla su suplente. 

En 1997. Cardenas contó con la faculta de nombrar a los titulares de las delegaciones 

políticas. cc1 la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea. Aunque el Jefe de 

Gobierno ne contaba, por sí sólo, con la mayoría n~cesaria para lograr la aprobación de su 

propuesta de delegados, pudo formar la coalición ganadora necesaria para pasar la mayor 
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parte de ellas.36 Además, contaba con la libre remoción de delegados. Esta forma de 

selección, le daba a Cárdenas mayores ventajas política en la cooperación e implementación 

de sus políticas en este ámbito, que si hubiera jefes delegacionales electos. 

De igual forma, las delegaciones se mantenían como órganos desconcentrados 
. . 

dependientes deL~C?~!,:_rnoc~e~t~~J· §~ E:)_~ c~n~exto de un periodo de §tC:~iern()~tc:1n corto (tres 

años) y con l~s exigencias;R91íticé'Js::~edarresultados inmediatos a\losyeléctores, resultaba 
- •• , " ,', -,' ,,.., ,.,., - ·--· ••• .. •• - - .·.·: ·, • • • • • • •• ,. 1 -· • '",'· '> ' ... - . .. .-:. 

conveniente esta org~lliz~ci.Ón'~~ª'micii~tratiyas dé ·las deleg~cib."1es. Habían mayores 

márgenes 'de operació~t1<:>~ cÓ~tbs''cie~fieg'Ociación ~ran menores. é~<~omparación a tratar 
con órganos elecfos y de dp6siC:i~~. ·t ······ .... · ··.· .... · .. . ...... ·. · .. ·• ·. . 

. - : . :; //:~_ . '. _:; 

El problema institucional más importante deÍ Gobierno de Cárdenas, en la elaboración de sus 

políticas públicas. fue enfrentar la se.rie de ~rn~igüedades propias del tránsito d~ uria qficina 

del poder Ejecutivo federal a un gobierno electo .. En una entidad federativa eri la. cual 

prevalece un régimen especial, en donde la titularidad de los órganos de oobierno está en 

rmmos de diferentes niveles de gobierno. ·En tal sentidq, fue indispensable ir construyendo. el 

marco normativo que permitiera dar fundamento a las políticas públicas en los diferentes 

ámbitos ele la agenda de gobierno: segurjdad pública, medio ambiente, desarrollo económico. 

justicia cívica. comercio informal, política social, servicios públicos, reforma electoral, entre 

otros. La posibilidad de contar con una mayoría en .la Asamblea Legislativa fue una ventaja 

muy importarite para el diseño de sus polític'~s (en.el ámbito de leyes secundarias). 

~.-;;;:} -

A final de cuentas, este era el márco institJcional a través dél cual Cuauh.témoc Cárdenas 
.... -~·... . ---·-···· -~ .. ·-

tuvo que definir .sus estrategias de gobié"rnó y seleccionar sus alternativas de políticas 

públicas pos•bles. 

36 
Fueron rec.-azadas cinco de sus 16 propuestas por la falta de disciplina de su partido en la Asamblea. 

Principalmente en el caso de Gustavo A. Madero, donde el voto en contra de la ex-perredista Raquel Sevilla no 
permitió la ap·Jbación de la propuesta de René Torres 1 ~;jarano. TESlS CON 1 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 3 

ANEX03.1 

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA POLITICA DE 1993 

.---------------------------------------....,.-~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

11. 

111. 

IX. 

El Gobierno del Distrito Federal se ponía a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo 
ejercían por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito. Federal repre~entatívos y 
democráticos que establecía la Constitución. -o -_-_.-_o_--=-.--.·---~·, _oc-,Oo·= -~· -

- . -- ·- _._ 

Como órganos de gobierno locales se señalaban al Jefe del Distrito Federal y a lci f\sanibl~a de 
Representantes y el Tribunal Superior de Justicia [;': '< 

,- r ·;~>-
,_:.O >,,> 

El Congreso de la Unión tendría la facultad de exp~dÍ,í; el·\E~t~l(JJo de· <3ol:Jíerhd d~I gy, en, el 
cual se determinarían la distribución de atríbL1cío.11es.<de.·Jos Po~:lE~r.es~ de la ljnión y .d~ los 
órganos de gobierno locales. · · · " · · · · · ' · 

El Congreso aprobaría anualmente los montos de endeudamiento del DF, enviado por el 
presente de la República. 

i 
El Jefe del Distrito Federal sería nombrado por el Presidente de la República de entre 1 
cualquiera de !os representantes efe la Asamblea, diputados federales o senadores electos en 
el Distrito Federal, que pertenezcan al partido político que por si mismo obtuviera el mayor 
núme;o de asientos en la Asamblea de Representantes. Ese nombramiento sería ratificado por 
la propia AROF y de no hacerlo, el presidente tendría que presentar un segundo candidato, y si 
de nuevo no obtuviese la ratificación, entonces el Senado de la República haría directamente el 
nombramiento del jefe dei DF. 

E! Jet:? del Distrito Federal duraría en su encargo por 6 años, y en ningún caso padria volverlo 
a ocu:::ar. Podría ser removido de su cargo por el Senado, o E'' sus recesos, por la Comisión 
P::·~~:-onte, por causas graves que afect:::ran l:=is relaciones::~ !os Poderes de la Unión o el 
orden :>úblico en el Distrito Federal. Dicha solicitud de remoción debería ser presentada por la 
mitad :e los miembros de la Cámara de Senadores o de la Com!sión Permanente. 

El presidente de la República designaría y destituiría libremente al titular de la Secretarí.a de 

Protec ;ión .. y Vialidad. El jefe del DF tendría la facultad de nombrar y remover al titular de 1.a 

Procu·aduria General de Justicia del Distrito Federal con apro~ación del presidente. 

. . . ' . ' 

La fac..iltad de iniciar leyes .y decretos.entre l~A~Di1~iti~hén'sÜ~ miembr8~. el·presidente de 

la Rer .iblica y el jefe deloistrito F~cler.~1.:< Vi\'} . '..( ·> · <: -•~ .·:. 

La AR JF ser; a el9cta éOda Se(S áO?~S~ó,~i~~~TJ¡t~;\;~i~gBii P~lírdós conreg;stro a nivel 
nacio~ al. Ningún partido podrí~t~her.toK·;n~~·~:~I ~3;c/·d~rt¿'f~L'i:!e ·representantes electos. El 

e, '"'C', ·.¡é·.· .•,., -;.,·· .. ,,-,,. 

partio: que obtuviera la mayoria de. ~~pres~ntant~s y por lo menos el 30% de la votación, 

obten.::ria los representantes ~uficiehte~ para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea. 
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CONTINUACIÓN 

X. La Asamblea de Representantes adquiria facultades legislativas en todas aquellas materias 

expresamente señaladas en la Constitución Federal, en las demás, seguirla teniendo esta 

facultad legislativa el Congreso de la Unión. Entre estas facultades legislativas destacan: a) 

f:xpedir su Ley Organica .. b) Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de EgrE!i;_o~. 

analizando las contribuciones para cubrirlos. e) Revisar la Cuenta Pública. d) Expedir las leyes 

de los Tribunales de Justicia y de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. e) 

Presentar iniciativas de ley o decretos en materia& relativás al Distrito Federal: ante el 

Congreso de la Unión. f) Legislar en materias tales como; ~dministración pública local, de 

procedimientos administrntivos; de presupuesto, contabilidad y gasto público; _bienes de 
- ._ .. ' .. : ' 

dominio público y privado; de los servicios públicos y su concesión; jüsticia cfvicá; civil; penal; 

protecc;ión civil; desarrollo urbano; establecimientos mercantiles; espectáculos públicos; 

vivienda; turismo; mercados; etc.El estatuto también fijaría· las bases para la integración en 

cada demarcación territorial de un consejo de ciudadanos, que podrfa intervenir en la gestión, 

superv sión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación, de aquellos prograrmis de la 

administración pt.'iblica del· DF qLJe para las demarcaciones ·determinen· las feyes 

corrss:c;)ndrentes. En ese momento, la elección de los consejeros podían participar los partidos 

poií!icc s •En los Tribunales del Distrito Federal, los magistrados serían nombrados por el Jefe 

dei Di:::-ito Federal y aprobados por la Asamblea de Representantes. 

111. La Su:crema Corte de Justicia de la Nación conocerá las controversias que se susciten entre 

uno o -1ás estados y el DF y entre Órganos de gobierno del Distrito Federal. 

TESIS CON 1· 
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ANEXO 3.2 

VOTACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA ARDF 

,.__PArmÓo--1 VOTACIÓN ASIENTOS MR + RP* %REPRESENTACIÓN DIFERENCIA 
-~....:;..;;.;,.;,.;;.:..=.;..;.._-.J.....;....:..::.;..:;~~;,..,:,,:.;.:....;...__;_..:.;._~L.....:.~~,;.;;;;..:;;.;;;.;..;.._~~'--'-~.;.._~~~-t 

1988 

'MR= Mél)'Or.:: .~elat11;a y RP= Representación Proporcio11al. **La diferencia es entre el porcentaje de !a 
·:ct:::ción ·; ei: :·::cntoj•: de rcprcscntélción (asientos obtenidos). Cualidades positivas(+) significa sobre que se 
dio una sobre-·=oresentación y cantidades negativas(-), Jo contrario, sub-representación. 
FUENTE P::sf-..:.=o. Jacquel1ne. "1994 Voto y representatividad polltica en la Asamblea de Representantes del 
Distrito Feje·:: PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán; ALVARADO, Arturo y SANCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo 
(coord1naaoreE La voz de los votos: una análisis critico de las elecciones de 1994, México, Miguel Angel 
Porrua y F ;acs: 1995, p. 315. 
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• 

• 

: 

• 
• 

ANEX03.3 
PROPUESTAS ORIGINALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

JEFE DE GOBIERNO ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PARTIDO REVOLUCIONAR/O INSTITUCIONAL 

Elección directa del Jefe de • 
Gobierno. 
La primera elección de jefe 
de Gobierno se re realizará 

1 
durante la segunda semana 1 

de agosto. por un periodo de 
seis años en el marco de la 
elección federal • 

Elección dirt=::cta del Jofe de • 
Gobierno 
Con un periorio de seis años • 
Revisar la redistribución. de 1 

funciones del presidente 
hacia el Ejecutivo Local 

• 

Ampliar las facultades de la • 
actual ARDF, estableciendo 
cuales atribuciones 
legislativas aún quedarían 
para el Congreso de la Unión 
por su incidencia a nivel 
federal 
Mantener la 
modificar el 
Gobierno en 
Federal 

facultad de I • 
Estatutos de 

1 
el Legislativo 

1 

PARTIDO ACCllÍN NACIONAL. 

Equipara las facultades de la • 
ARDF a un congreso local. 
Eliminar la sobre 
representación prevaleciente • 
por la vía de la cláusula de 
gobernabilidau 
Que el Estatuto de Gobierno 
se facultad de la Asamblea 
Leqislativa 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR.4 TICA 

DELEGACIONES 

Analizar esquemas más 
democráticos de integración 
del gobierno de las 
delegaciones con el 
consuelo de la ARDF que 
ratificaría los 
nomb1 amientos. 
Este tipo de designación se 
dará en razón de mantener 
la unidad de gobierno en la 
ciudad, aunque plantea la 
desconcentración de 
facultades del sector central 
a las delegaciones. 

Conformación de un régimen 
1 

municipal incluidos los 
cabildos. 
Elección directa jefe de 
Gobierno o que fuera el 
prirner regidor de la planilla 
del cabildo que sustituiría la 
figura del delegado. 

r--~~~~~~~~~~~~---.~~~--~~~~~~~~~-,...~~~~---~~~~~~~~~ 

Elección jirecta del Jefe de,. Conformación de un • Instaurar un régimen • 

• 
Gobierno Congreso Local. municipal con características 
Primer periodo de gobierno I • En principio la próxima especiales para la ciudad . 
de tres años, y 1 Asamblea debería Elección del Jefe de 
posteriormente empatada constituirse en una Gobierno e integración de 
con la elección federal ... A::.d111ui~d Gu1 ,::;¡ituyente que cabildos. 

1 elabora una nueva 
' 1 'constitución Local, que ~ 

sustituiría al Estatuto de 
Gobierno 

• Eliminar la cláusula de 
gobernabilidad. 

FUENTE Elab:·ado según Serrano Salazar, Oziél. La reforma polltica del Distrito Federal, México, Centro de 
Asesoría Mult :1sciplinaria A. C. y Plaza y Valdés, 2001, p. 302. 
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ANEXO 3.4 
ASPECTOS DE LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL DE 1996 Y DEI_ ESTATUTO DE 

GOBIERNO DE DICIEMBRE DE 1997 

JEFE DE GOBIERNO 

• El Jefe de Gobierno tiene a su cargo el Ejecutivo y la administración pública local, y es 
electo por voto universal, libre, directo y secreto. 

& El periodo de gobierno será de seis años, a partir del cinco de diciembre del año de la 
elección, excepto el Jefe de Gobierno electo en 1997 que por única vez ejercería este 
cargo el 4 de diciembre del 2000 (séptimo Transitorio del Decreto de Reformas 
Constitucionales). De igua'I forma, establece los requisitos de elegibilidad, sustitución, 1 
licencia, remoción, entre otros. 

• Entre sus facultades se puede destacar: a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al 
Distrito Federal; b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expide la Asamblea 
Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa él su exacta observancia, mediante la: 
expedición de regiarnentos, decretos y acuerdos: e) La de veto de leyes y decretos que 1 
expida la Asamblea; d) PrAsentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea 
legislativa; e) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del 
órgano ejecutivo local; f) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad 
pública; g) Formular el Programa General de Desarrollo del· Distrito Federal; h) Convocar 

a plebiscito. --------------------------------, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

• Se le otorgan mayores facultades (de 19 pasó a 27), se elevó su rango a Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y el de los asambleistas a diputados. 

• Entre sus facultades se destacan: 1) Nombrar a quien debe sustituir, en caso de falta 
absoluta al Jefe De Gobierno del distrito Federal. 2) Consagra como nuevas facultades la 
de expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales (pero la pospuso hasta 
después de la elección de 1997). 3) Ratifica las facultades de esta Asamblea para legislar 
en mater;c:o 1...ivil y ¡.ic11e1; (;:;E::ñalándose en el artículo Décimo Transitorio del Dec;eto ·O::.:; 
Reformas que estéil facultad entrará en vigor el primero de. ene.ro de 1999). 4) Legislar en 
las materias de adquisición y obre pública. 

• Mantuvo la cláusula de gobernabilidad de escala móvil de sobrerrepresentación para la 
integración de la Asamblea Legislativa, pero eliminó el límite superior de diputados que el 
partido mayoritario puede alcanzar (en 1993 se estableció en el 63% de la Asamblea). 

• De la reforma al Estatuto de Gobierno en 1997, se definió que las iniciativas de ley y 
decretos ante la Asamblea corresponden a los diputados de la propia Asamblea y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. De igual forma, se establece la figura de la iniciativa 
popular 
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CONTINUACIÓN 

-

PODERES FEDERALES 

• Es facultad del Senado de la República, o en sus recesos la Comisión Permanente, para 
remover al Jefe de Gobierno por causas graves que afecten las relaciones con los 
Poderes de la Unión o el Orden Público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción 
deberá ser presentada por la mitad _de los miembros del Senado o de la Comisión 
Permanente. Para este caso de remoción,~ el Senado nombrará a jlropuesta del 
Presidente de la República un sustituto que conGluya el mandato. 

• El congreso de la Unión tiene faculte1desde aprobar el Estatuto de Gobierno del DF 

• Se suprimió la facultad del Presidente de la República para iniciar leyes y decretos ante la 
ALDF. 

• Corresponde al Presidente de la Rep(1blica el mando de la fuerza pública en el Distrito 
Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, a propuesta del 
Jefe de Gobierno. De igual forma, podrá ser removido libremente por el Presidente de la 
República o a solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. -

DELEGACIONES 

• Se consagra a los órganos político-administrativo en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito Federal. Los titulares de estos órganos políticos-
administrativos serán elegidos en forma universc:tl, !ibre, secreta y directa (pero se aplicó 
hasta la elección del 2000). Aunque en el cuarto transitorio del Decreto de Reforma al 
estado de ·1997 se establecía que seguirían siendo órganos desconcentrados de la 
Administración Pública del DF. Entre tanto su designación se sujetaba a un procedimiento 
indirecto regulado en el Decimocuarto Transitorio. en el cual el Jefe de Gobierno proponía 
y tenia que ser aprobada dicha nominación por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Asamblea. 

ELECTORl\L Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Se crearon las figuras del Instituto Electoral y del Tribunal electoral del Distrito Federal. 

& Se incorporaron al Estatuto de Gobierno las figuras de iniciafiv.é:i'pOp'ular y p1eb1scno. · .. 

FUENTE CEC' _LO, Miguel Angel "Transición jurldico-politica en el Distrito Federal (1987-2000)". ponencia 
presentada e- Diplomado Reforma Política del Distrito Federal en el DF. en Faculta Latinoamericana de 
Ciencias Soc ales, 2 de julio de 2002, y BECERRA CHAVEZ, Pablo Javier. "La Reforma Pqlitico Electoral del 
Distrito Fede·a1· evolución reciente y perspectivas", en op. cit. Estatuto de Gobierno, en Gaceta Oficial del 
Distrito Federa 22 de abril de 1998. 
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CAPITULO IV 

CAPITULO/V 

LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DE CARDENAS CON ACTORES INSTJTUCIO~~~fi~f~Jlf}J~L~~~ 

C
uauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno. del Distrito~ Feder~I tuvo que 

interactuar estratégicamente con diferentes actores y ~n ~ife~entes pl~nos: en el 

institucional de las relaciones entre poderes.y.niveles.degobiernoíy eri la arena de 

los grupos de interés y los movimientos sociales. 

El diseño institucional de la organizadón política del Distrito Federal está bajo un régimen 

especial. en el cual la titulé;3°1-id~d de los órganos de gobierno es compartida entre podéres 

federales y locales. Por tal'111otivo, la interacción estratégica del gobierno de Cárqenas no 

solamente era importan\€l en el plano de las relaciones Ejecutivo-Legislativo locales (con la 

Asamblea Legislativa), sino también con el Congreso de la Unióri y el Presidente. de la 

República 

Este diseño institucional de poderes compartidos y uncpnte~lo·de rel!,3ción entre niveles de 

gobierno de diferente partido creaban incentivos a los 'actore~·polltic~s (PÁN-:PRI) para optar 

por estrategas de no-cooperación .. , De iguªl.f9rrn,~.J~;collc:licic)nde Cá[d€lnas como potencial 

competidor en la elección presidencial del ~oKo. r~afirrnaba la el.ección. de alternativas no 

c.;uuµet aiivas, 

En la Asar'blea Legislativa, el gobierno de Cárdenas tuvo la ventaja política de contar con 

una amplía mayoría del PRO; lo·· el.Ja! le permitiría evitar que las estrategias de no

cooperació1 de los partidos de op1:>Sicióh' (~~ ·e~peci-~i .. ·PAN. y PRÍ.) bloque~ran su agenda 

legislativa. 

Un Congreso dividido, con una Cámara de<Diputados en lá cué31 óillgprié::d~'lós partidos tenía 

la mayoria por si solo y un Senado con mayoría priísta, obligó a i~s diférentes actores 

1 Esta relac·: ¡ entre niveles de gobierno con diferentes partidos en el poder se denomina corno gobiernos 
yuxtapuesto~ 'El fenómeno de gobiernos yuxtapuestos se da cuando una unidad territorial bien definida (corno 
un estado o _ria municipalidad) es gobernada por un partido diferente del que controla la unidad territorial más 
grande (que :uede ser la federación o el estado)." REMES, Alan de. "Elecciones yuxtapuestas en México, Hacia 
un marco araiítico para el estudio de las elecciones municipales", Polftica y gobierno. vol. VI. núm. 1. rimer 
semestre de '999, p 230. TES1S CON 
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LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DE CÁRDENAS CON ACTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

políticos a establecer coaliciones e interactuar estratégicamente entre sí. Esta realidad del 

Congreso abrió la opción de mayores márgenes de cooperación a favor del Gobierno del 

Distrito Federal, en especial en materia financiera (aprobación de montos de endeudamiento 

y fondos federales). Para el presidente Zedilla y su partido, así como para el PAN era más 

importante avanzar en su agenda financiera, que no-cooperar con el Gobierno de Cárdenas. 

' . _-_" ,--,_-_.-,cc.__=-7·-o __ ,_=.-=---=-, 

Estas ventajas que tenlá elgobfernd de Cárdenas en la esfera institúcional no eran' la misma 

en el plano de las organiZ:a61Qhesy'iSs moyimientos sociales; Enel ámbito de las estrategias 

del gobierno de Cárderias·c~'hJos ,grupo~¡ª~{iil!~r~s y.mpvirnientos sociales se analizarán 

dos ejemplos totalmente di~tfhtÓ.~: 'pcri~~r~.· ~9·n ,:e!~qi¿·n ~un grupo de interés priísta muy 

importante para el funckm~n1i~nt§d~ la.aci!"ftihistrciciÓn pública:de la Ciudad, como es el caso 

del Sindicato de Trabajadofe~'cieh!Ji~trit~ :F~deral}y~n segundo término, con un movimiento 
' : ; . ··:: : . ;,:.:, ' --:-:·.-. -· .;'";.' . '·.:<:·· ': '. ~'';"'' - ' ' "' ·. .·. . 

social que tenía relación coh ~n~'d~susp'rinÓi~alesj:iastiones políticos e ideológicos, el CGH 
; -_ <.·. - .. " ... ' . ·. ~-·. 

y el conflicto en UNAM. 

El objetivo de este capítulo es analizar como se definen estrategias de gobierno con relación 

a dos arenas políticas diferentes. En una relación entre poderes y niveles de gobierno. las 

estrategias se elaboraron en función de los incentivos estratégicos y preferencias de los 

actores. lo cual permite definir relaci.ones de cooperación o no-coope,ración: En el ámbito de 

las relaciones con grupos de presión, lus 1,;;;ilculos de costo beneficio sur 1 importantes al 

momento de elegir las alternativas de estrategias políticas, Es qecir, expljcar ¿por qué 

Cárdenas define desde el Gobierno del Distrito Federal determinadas estrategias en 

diferentes ambitos y contextos? 

.., 
4.1 ACTORES INSTITUCIONALES 

4.1.1 Asamblea Legislativa 

E
n a relación entre poderes locales ejecutivo y legislativo, Cárdenas se benefició de 

cc'ltar con una mayoría sobre-representada de su partido en la Asamblea 

Legislativa. Esta mayoría en la Asamblea le permitió tener mayores márgenes de 

maniobra en la elaboración del marco institucional de sus políticas públicas y en la 
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aprobación de su paquete financiero (Ley de lngít''"º!':, Presupuesto de Egresos y Código 

Financiero) En el ámbito de fas reformas a la organización políticas del Distrito Federal, el 

gobierno de Cárdenas no pudo avanzar cuando fue necesario hacer cambios al Estatuto de 

Gobierno, ya que esta es una facultad del Congreso federal. 

De acuerdo con la conformación de faAsC1mblea Legislativa (como se observa en el. cuadro 

4.1 ), el PRO te. nía~ ásegt.ira(fa'.'fa m-ayoria ~±tis~lúta/(con~~~-38:-dlput~d;~). y por lo tant~. no 
-.,. ;··\ .. ~; ·.;. '-'-· ---·•'_-"_,_••-··-~·,_. __ ~~-,'., .. •oc.,·-¡_~-----· .. -,-.. -,.--.·. ' 

necesitaba haceÍ co91iciones o alianzas con otr~s partid~s para impulsar su agenda 

legislativa. Es clecjr, él PRO tenía el poder de veto en la A~éH'ilbléa, pues ninguna reforma o 
·. _, : ~ . - ·- - .' ,- - . 

iniciativas de Ley podla pasar sin la aprobación de la mayoría perredsita. 

CUADR04.1 
VOTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 1997-2000 

·Dr0Lrtod0 de ~iayor ia relativa • Dioutado de Representélción Pro(•Orc.ional 
.. El D•putado Jel PFCRN para f,Jrmar una fracción parlamentaria se unió al diputado del PT. José Narro. y 
poster1orme:ite se sumó el diputado Alejandro Diaz Duran (l1abia llegado por vía PVEM. pero se convirtió 
despues en 1~::ependrente) 
FUENTE Peshard. Jacqueline. La representación polltica en el Distrito Federal", en Instituto Electoral del Distrito 
Federal Mem::'ias del foro sobre la Reforma po/ftica del Distrito Federal, México, JEDF, 2001, p. 256. 

En caso de necesitar una votación calificadas, es decir, 213 partes de los votos (44 

diputados). el PRtY necesitaba. hacer alianzas con los demás partidos a fin de lograr una 
., ,. - ... -·----·-------· -·- ·-· ···•.··· ·~ .. 

coalición ganadora. 4 La alianza más redituable era con el PAN o el PRI, pero dado que los 

incentivos de estos partidos eran por la no-cooperación con el gobierno de Cárdenas, este 

tipo de alianzas eran difíciles de llevarse a cabo. Una alianza con los tres partidos 

2 Una coalicic- mínima ganadora esta integrada por el número mínimo indispensable para obtener la mayorla 
requerida para aprobar una iniciativa de ley. Véase a RIKER, Willlam H. The theory of political coalitions, New 
Haven. Conne·:ticut, Yale University Press, y a CASAR, Maria Amparo. "Coaliciones y cohesión partidista en un 
congreso sin 1ayorfa: la Camara de Diputados de México, 1997-1999", Política y Gobierno. Vol. 1/11, núm. 1. 
primer semes:·e de 2000, México, p. 190-191. 
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minoritarios era más viable, siempre y cuando el PRO mantuvif!rFI el voto de sus 38 

legisladores (ver cuadro 4.2).3 

Una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa era necesaria para las aprobac.:ión de las 

propuestas de delegados hechas por el Jefe de Gobierno, así como en el nombramiento de 

los consejeros (a propuesta de las fracciones parlamentarias) y .mag[str~dqs~Jectorales.(a 

propuesta del Tribunal Superior d~. J~sti6i~ .. del: Distrito Federal). En e~te se~'tid.Cl, ·para el 

gobierno de Cárdenas, el temas fl)ás illlportante de su agendé'l en la ALÜF era el 

nombramiento de los deleg.aci6s. L.a; ma~·oría de . las propuestas de> ~~n:lenas fueron 

aprobadas. y las propuesta~-r~~hazadas fueron porque no. se logró mantener la· disciplina 

parlamentaria de la fracción perredista. Como se observa, en realidad para el Gobierno de 

Cárdenas no fue una limitación muy relevante el no contar con una mayoría calificada en la 

Asamblea . .: 

CUADR04.2 

COALICIONES GANADORAS PARA LA ASAMBLEA LEGISl_t-1 TIVA 

COALICIONES MA ~'ORIA SIMPLE MA YORIA CALÍFICADA 
f-- PRD 

38 SI No 
-------·--~ - ------------

P~N-PRJ 
í'+11=22 No No 

·-·-·---- --·-·-------------·--· --------
PAN-P=\l-*PT-PVEM 

11+.1 +2+4=26 No No 
------------------- -------·---··-------------· 

F:.N-PRD 
1. -38= 49 SI SI 

-··-- ·------
F~l-PRD 
1'+38=44 SI SI 

.. -
.. ·- P.P'.:' "T PVEM 

3E-2+4=44 Sí SI 
·- ·- -· ........ .. -

FUENTE De <=: .erdo con los datos del cuadro anterior. *En el PT se considera al diputado que provenía del 
PFCRN. 

En cuanto a la disciplina de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa, el gobierno de 

Cárdenas cc1taba con los incentivos para lograr la colaboración y disciplina de los diputados 

3 Los otros r.:.1idos minoritarios representaban seis votos, y sumados a los 38 perredistas daban corno 
resultado los L! votos necesarios para lograr la mayada calificada. 
4 

Si el DF con::rá con una Constitución local, seguramente las prioridades de la agenda legislativa del Gobierno 
de Cárdenas :;e hubieran enfocado a lograr una mayoría calificada, para avanzar en las reformas de la 
organización p:litica de la Ciudad. 
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de su partido: posiciones en el gabinete a miembros de las diferentes corrientes perredistas o 

políticas públicas para labores de gestoría, y sobre todo, porque al no haber la reelección de 

los legisladores, sus carreras políticas no dependían de la voluntad de sus electores, sino 

principalmente del juego político entre las diferentes elites partidistas (en las cuales 

Cárdenas tenía un amplio consenso). 5 

Sin embargo, el ¡iesgo de que se rompiera la disciplina partidista tenían que ver con lo 

fraccionado y beligerante ele las luchas_ poHticas entres las diferentes corrientes locales;6 así 

como por los conflictos entre I~~ r1i4~mbros:d~I gabinete de Cárdenas (que podían pertenecer 

a otra corriente política o qu¿ ni siq~uí~,r~ ,pertenecían al partido) y los diputados.7 Por 
. •'' ' 

ejemplo, en la ratificación de los delegados, propuestos por Cárdenas a la Asamblea, cuatro 

de los cinco precandidatos fueron rechazados porque se dividió el voto perredista.8 Esta 

división del voto del partido en la Asamblea era también una forma de presión .de las 

corrientes locales para exigir posiciones en el gobierno del Distrito Federal.9 

En términos generales, Cárdenas contó con la colaboración de la fracción mayoritaria de su 

partido en 'u Asamblea. Ello le permitió avanzar ~in problemas en .su agenda legislativa, lo 
' ' 

cual implicó la aprobación de los paquetes financieros que presentó durantésus dos años de 

gestión (el je 1998 y 1999). Por ejemplo, en el segundo año legislativo de lél Asamblea, de 

5 En térnnc; ;;enerales. ésta es una causa de la indisciplina parlamentaria en los regímenes políticos donde no 
hay la reelec: Jn de los legisladores, 
6 Es irT' oor.:,·te recordar que en esta Asamblea las principales corrientes que dominaban la fracción 
parlamertar,2 :Jel PRO eran la Corriente de Izquierda Democrática de René Bejarano (de la cual pertenecía el 
lider de a fr2:c1ón. Marti Batres). de la Reforma Democrática de René Arce y la Asamble¡:odP R"rrin~ rlP ,,,,,;.,r 
f:i1dalgo Véc;;:? el periódico La Jornada, 21 de julio de 1997, p. 53. 
' .. La ceo ro -3ción que , falta entre la ALQF y ,los responsables de la, administración públicas se ha ido· 
subsana-de : :-ri el paso del tiempo, Tanto es así ( ... ) que hubo una reunión con los titulares de todas las 
secretar· as ~;;·a intercambiar puntos de vista en cuanto a la agenda legislativa." Entrevista con Martí Batres, 
coord1na:rnr == la fracción parlamentaria del PRO en la Asamblea Legislativa, véase Reforma, 14 e marzo de 
1998, p 5 
8 Las p·::ipL~:otas que fueron rechazadas eran Álvaro Obregón con Guadalupe Pérez Khun, René Torres 
Be1aranc: er ,C,Jstavo A Madero, Eduardo Terrazas de la Peña en Miguel Hidalgo, Ricardo Bravo en Venustiano 
Carranza y 5 "ª Soriano en Xochimilco. A excepción de Miguel Hidalgo, los rechazos se debieron porque hubo 
voto d1v,::1dc ::1 la fracción perredisfa, En el caso de René Torres Bejarano, su propuesta apenas fue rechazada 
por el vc:o E- :ontra de la diputada perredista Raquel Sevilla. quien después de este voto en contra asumió una 
posición 'llu. Jeligerante hacia su bancada, lo cual significó su expulsión del partido. La información fue tomada 
de La Jc·na:;; 17 de diciembre de 1997, p. 50. 
9 "¿AlgL.n05 :)ersonajes de otros partidos podrían ser delegados? No, será gente que apoyó Ja lucha 
democrática :el ingeniero y del PRO, no será de otro partido porque tienen programas distintos: el del PRI es 
uno decade·:e, y el del PAN no es compatible con el programa de sentido social del PRO,'' Entrevista con 
Armando OL <tero, presidente del PRO en el DF, Reforma, 28 de septiembre de 1997, p. 6-B. 
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las 1 O iniciativas mandadas por el gobierno de Cárdenas, todas fueron aprobadas con el vot'.' 

perredista. En cuanto a las alianzas entre fracciones parlamentarias, en este periodo, el PRü 

fue sólo en dos ocasiones, las alianzas que más se repitieron fueron PRO-PT y PRO-PT

PVEM, y las alianzas que no se dieron fueron PRO-PAN o PRD-PRI (salvo en combinación 

con otros partidos). Esta configuración de alianzas mostraba que el PRO tuvo mayores 

posibilidades de llegar a consensos con los partidos minoritarios, y que los incentivos de la.s 
-~-=--=-o__-_-,;-~~o~-=~'=---- -------·--·-_--,,_-_----- - - ------,-- -- -

fracciones del PAN y PRleran más fuerte a no cooperar con el gobierno de Cárdenas (ver 

cuadro 4.3). 

CUADR04.3 
*VOTACIONES Y COALICIONES A INICIATIVAS DEL JEFE DE GOBIERNO, EN EL SEGUNDO AÑO 

LEGISLATIVO DE LA ALDF 

INICIATIVA PARTIDOS A FA,V_O.;;..;...;R_r--_A;.;.;L"'IA._N_Z_A.;..;S;...L_E_G_'l_S...;.LA~Tl_VAI, 
Ley de obra pública__ .L- PRO ___ _ 
Ley Orgánica de la ,.l\dministración Pública. j PAN-PRl-PRO-PT- PHD-PT . 
Local ~ PVEM 1 3 ocasiones 
Paquetetiñ21-c'iero(Ley.cie-·ii19íe5-os;---~- .. ~---PRD-PT ·--1 ¡ 
~;:::::::::~~~:1;;::.::;;QF!e-~al) ~ ~- ~:D_:::~:M --- p~~:.:;~~;SM 1 

__Deleg_aciona es ele! D~s_arr~lls>_!:!_i:_q_an_~.:_ ____ ,,_ -·t·---
Modificac1or::-s a los Programas PRD-PT-PVEM 

1 
~~.l~i~~~¿~~!ss~~g~~~~º~ºe~~~ba~l~~:·les-de--,- -PRD-PT~-PVEM 
f)pc:;:irrollo I_ ·:>ano•••* 1 
-Cey-de Tran~ ;or:fe -cieT DF·---------·-----l--PA-N--P-RD-PT-PVEM 

-·------- --- ----- ------------~------------l--------
_f3eformas_a_ ~~lg~inanciero del D.f_ ___ -+ ___ P_R_D_-P_T __ --< 

Código de F·JCedimientos Penales PRD-PT 

PAN-PRl-PRD-PT-PVEM 
1 ocasión 

PAN-PRD~PT-PVEM 
1 ocasión 

FUENTE: Got:- ;:'no del Distrito Federal. Segundo Informe de Gobie.1"u. C;uJc.J C:c i.i.;xicu, septiembre de 1999, 
p 20. ' .· ... 
*Se toma er :onsideración a partir del primer periodo ordinario de sesiones -(sep.-dic., ·9aj' na's'ta el tercer . 
periodo e'\tr<::: ·jinario de sesiones (sep. 99). · .· . 
**Discut1c a ¡:- el primer periodo ordinario de sesiones, sep.-oct. de 1998. ***Discutida 'en. el primer periodo 
extraord1ranc je sesiones, enero de 1999. ****Discutida en el segundo periodo ordinario de sesiónes, marzo
abril de '~% 
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4.1.2 El Congreso de la Unión 

E l Congreso de la Unión en referencia al Distrito Federal tiene, entre ot.ras f.ac.· ult.ad. e.s. 

la de expedir el Estatuto de Gobierno y la de aprobar anualmente sus montos de 

endeudamientos. Ambos son aspectos muy im¡:>ortantes para el funcionamiento del 
---o;-..i---e---- - -"º'- _- - ------- - ' ' 

gobierno de la Ciudad de México, pues se refi~ren a,la organización y diseño iristitucional del 

gobierno, y a los ingresos en las finanzas públicas. Por tal motivo, el Congreso fue un actor 

estratégico para el gobierno de Cuauhtémoo Cárdenas. 

Para el gobierno de Cárdenas era necesario llevar a cabo cambios en la organización política 

del Distrito Federal, ya que en el año 2000 se elegirían por primera vez a los jefes 

delegacionales, y en tal sentido, se tenían que hacer las adecuaciones institucionale.s 

correspondientes. En consecuencia, se tenía que negociar en el Congreso las reformas al 

Estatuto de Gobi8rno. 

En lo que se refiere a la aprobación de los montos de endeudamientos, éstos eran 

importantes paras las finanzas públicas.del gobierno del DF. En especial, desde el punto de 

vista politice. pues le permitfa tener mayores recursos para sus políticas pllblicas sin tener 

que re:::urrír al aumento de impuestos, tarifas de los servicios públicos, o hacer recortes y 

reducción del gasto público. Es decir, con recursós de derndél (y no de impuestos, por 

ejemplo) se reducia el costo de tra~sferenciáque ~Y (;iudad~nó pagaría por be~eficiarse de 

politicas públicas. Un alto costo de esta transferen6ia es cilgo tjue. quisier~ evitar un político 

con aspiraciones electorales o de ¡:)o~eFeñ'.el é:Órfo pl~i6, tól11o CáíderÍas:1° .. 
. ..... ........ ···-···"·~·-,.;.~ -···' ....... ~.«;,,_:._ .. ~,.:.-~.; ....... ·;·,,_~····"· ,., ........... . 

10 
Por e1em¡:: : en el último año de gobierno Cárdenas, pese a no tener la aprobación de los montos de 

endeudamier:= solicitados al Congreso ni los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, no 
hubieron aun-:;ntos al impuesto predial y agua ·a sectores de menores ingresos, ni en las tarifas del Metro y del 
Sistema de T·3nsporte Eléctrico, y se exentó del pago de estos servicios de transporte a gente de la tercera 
edad y discapcitados. Siendo el último año y con la imperiosa necesidad de obtener una buena evaluación, las 
motivacrones :e esta polftica de ingresos era más de carácter polftico que técnico. Los datos fueron tornados 
del Segundo 1forme de Gobierno, p.120 y Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del 
Distrito Feder2 1 de 1999. Resultados generales, Ciudad de México, 1999, p. 116. 
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CUADR04.4 

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARTIDO NÚMERO DE DIPUTADOS NÚMERO DE SENADORES 

PAN 122 34 --"--'------------·1-------'-='----·----- -------------! 
PRI 238 107 
PRO-·- - ---------1-------12-s-··- ----- -- -- -= =-=====~--17---- -----------
PT 7 1 P_V_E_M__ ----8-- ------------ ---··- ----·--1-- -----·---

FUENTE" Instituto Federal Electoral. Estadfstica de las elecciones de federales de 1997, compendio de 
resultados. México, 1998. 

Para lograr una reforma al Estatuto de Gobierno y lci aprobación de mayores montos de 

endeudamiento, se nccesi!élba l9gn:~r una ~oalición garii:1d9ra.en el Congreso de la Unión. La 
.. , . _._ ,. __ . ___ . ·-- ''.,:'·'" .. - -;..:- -· 

presencia del PRO eri ~!C,óngre~q éra·imp()rt,~nt€l; pye$.si~Rl~mente era la primera minOria, 

y en conjunto con los pártid6~ de 6po~i6ión. (P,L\.N, PT-y pv;'É:M} conformaban la mayoría en la 

Cámara de DiputadOs. En el c~so-dél Ser;iado, el · PRI seguía manteniendo la mayorla 

absoluta. 

En estas condiciones del Congréso, era netesario que el PRO tuviera la capacidad para 

formar alianzas y de interactuar e~fratéglca corl las difeiént~s fracciones parlamentarias de la 

Cámara de Diputados. ·Ello con el propósito d~. 66nfon11ar coaliciones ganadora qüe le 

permitieran imponer en la agenda legislativa 10J t~~~~r~ferente al Distrito Federal. 

Los incentivos que tuvieron los partidos . politi,qo~. para formar coaliciones en la LVII 

Legislatura eran mu1·-E!:v~Fs~s-.-Dad0 que la_ ~pÓsiC:ión;en su conjunto era mayoría, en í.m · 

principio optó por constituirse en bloque opositOr;'.sii{embargo, no siempre, se rnalltuvo unida 
- , ·_ .. -·- ·._::·.1:.. ··,·-.'.-u.~.·,._,, .. ,,,.·::.-.. --·-_. .. - . , ·:. .- > . -~· ·.,-·e ·,.:· , --;:- .,,"···· --·. 

como bloque, pues los incentivo para fc)r~ar2c9~.litÍOnes/fuefoñ c?mbia[i.~o,cjé,~acuerdo a 

aspectos ccyunturales, estratégicos o ,cÍ~,ia'-cin:Íen~ÓiÓ~ d~ preferencias de c~da~p~rtido:-; ,. ; ·. ':' ' ,.· ' ;---;~ ....... , ·-. .,;. - . --'· ~~::< '<"- --: 

, 1.:·::::· 
·_;, ,. ; ·-: ,_. .::· _,_..... .- - . 

En un principio; el incentivC>~,j~-cfr~:,n1~nt~nerse como bloque opositor fue la distribución de 

espacio de poder, m_ésZJcª}~~-"•~~n:''.Ja nueva representación política de la Cámara, pero 

cuando se emp~za~Óll~~-~oílfíg~r~~ las agendas legislativas, la unidad del bloque opositor fue 
- ': ~ "'•' ~· " - . , , , ' ·•"( : .- . 

más endeble y sé corlÍ3tituy€lroll diferentes alianzas. Por ejemplo, en un principio la oposición 

se mantuvo unida al momento de instalar la Legislatura con el propósito de dominar el 

l~S 
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gobierno de la CF!mara y en el reparto de comisiones (se nombró a Porfirio Muñoz Ledo 

como presidente de la Cámara), pero después, al discutirse la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos la oposición se dividió: el PAN decidió votar junto con el PRl. 11 

Uno de los temas importantes de la agenda legislativa del. PR[j para el Distrito Federal era 

una reforma a la organización política del DF. ·. i=11gJrnJ?Ú~abcuJl~;_,é![_él_:;C::aRº ccambi()S a· la 

ConstituclÓ~:;, al Estatuto de Gobierno, y, en tal's~citidb~;¡~,-JbT6~;'c~~li~fóri-~~i~ble para el PRO 

era con el PF{I, ta rito en la Cám.ara de Diputado~ C~fflQ. ed efÍ':se;na_ªº (ver cuadro 4.5). Podía 

pasar una reJormci af Estatúto de Gobierno) e.íl la,: Q~rrfár~ide;diputados con una alianza 
. . .- ' . - ' . . ' ,,.. . '-, : .. ~r- .... ' - ' " . . ' ' 

opositora, p'~ro;~n-el §emadó serla detenida sino ;ªoht~b.él. d¿,fl' el consenso priísta. De igual 

forma, si er~· ~-na ~ef~rma constitucional, se ~ec:sit~b:~· á'e una mayoría calificada en el 

Congreso. Est~s dos condiciones le otorgaban al PRI .un poder de veto, es decir, que 

ninguna reformá al Estatuto de Gobierno o constitucional podía pasar sin la apr?bación de 

este partido. 12 

CUADR04.5 
COALICIONES M{NIMAS GANADORAS PARÁ EL PRO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

COALICIONES* LEY SECUNDARIA J REFORMA CONSTITUCIONAL 

-~_:¿~_~5_º=-~i3_~_ 1 ------S-i ---~=±=-------~S~f-----PAN-PRD-i=l -PVEivl + 
122+125+7+8= 262 Sf 
PA~PRD:PVEM ------
122+ 125+8= 255 Sf 

·-·-- ···---·---------------+--- -
PAN-PRD-PT 1 
122+125+7= 254 Sf . No 

FUENTE Elat .:rado con base a datos del cuadro anterior. . . 
• Se tornaror en consideración el número original de legisladores que conformaron en un principio las diferentes 
fracciones le9,slat1vas, a! pasar el tiempo de esta Legislatura el tamaño de las fracciones fue cambiando, pero 
ello no carnb a de manera sustancial estas posibles coaliciones. 

En la misnia situación se encontraba la aprobación de los montos de endeudamiento, que 

eran incluicos dentro de la Ley de Ingresos, y para su aprobación se necesitaba el consenso 

11 
De 118 coa11ciones que se formaron en el segundo año del LVII Legislatura, la que más se repitió en general 

fue la del PA"<-PRI, al igual que en materia económica (con 18 de 38), y la coalición opositora se mantuvo, en lo 
general. sólc en siete ocasiones. Véase a CASAR, Maria Amparo. "La LVII Legislatura de la Cámara de 
Diputados e· México. Coaliciones y cohesión partidaria", Documento de Trabajo, número, 113, División de 
Estudios Poi :1cos del Centro de Investigación y Docencia Económica, México, 2000, p. 8-9. 

"idem. p 1'1. ~ 
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de ambas cámaras. La mism<l situación y procedimiento privaba en el caso de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en la cual se establecen las transferencias federales hacía municipios y 

a las entidades federativas. 

Una situación menos complicada era la asignación de mayores partidas presupuéstales para 

la Ciudad de Méxicp, pues éstas se incorpor9n d13ntrp qel ere!)Uplle,¡;to c:le,Egre~ps de.Ja 
-··- , ' ,. 

Federación, y su aprobación es facultad ex9lusiva de la Cámara de Diputados. En este 

sentido, el PBD· req-~~riría el. apoyo, del PAN y de los otros dos partidos de oposición, y se 

evitaba.el.poder de \Jeto del PRI en el Sena:do; . . 

Como se ve en estos posibles es98narios que tenía el PRO para poder llevar al Congreso su 

agenda legislativa a favor del Distrito Federal, este partido tenía que interactuar 

estratégicamente con los otros partidos políticos. La interacción más importante era. con el 

PRI, por ser un partido con poder de veto. Con el PAN era importante porque al presentarse 

en bloque se tenla mayor fuerza para negociar con el PRI. Buenas alianzas abrían la 

posibilidad de tener mayores recursos para la .Ciudad, y con ello, Cárdenas tenía -más 

opciones y probabilidades de lograr sus objetivos políticos. 

Sin embargo, en una primera ins!ancia hacer alianzas o coaliciones de este tipo no era una 

cuestión sencilla, pues los incentivos tanto del PRI corno tiei PAN eran a no cooperar a favor 

del gobierno de Cárdena's. Para ambos partidos, el Jefé de .Gobierno era, pot~.ncialrl,'ente, el 

competidor más importante rumbo a la elección presidein~ia1:_clei'2ogoHUhcrl1~1 ci,esempeño 

del gobierno perredista significaba para estospartidose,Hminara'.Un.pqtencial competidor en 

la carrera oresidenciaÍ ·y-re~up:er~~ (~;;;so del PRl).oganél:f~(piíra'iél:P~~)·el gobierno de la 
Ciudad de México: 13.. · · · ••· • · ·· }}' /' '·· -~·/ "° · · ·· 

. . ' : --. . :··__ ~~--. ·: ·_ .--~ ·2 

En este escenario del Congreso, el PRO debió definir daranie,i1t~/süagenda legislativa, sus 
' ,' "• .. · .. ' ··<, ,. . . . 

prioridades y detectar la ordenación de preferencias de 19¡:; off9s_p~rtidós para poder definir 

posibles estrategias de negociación. En términos estratégicos, quizás era necesario que el 

13 Para el PJ.N, además de ganar la Jefatura de Gobierno, significaba la posibilidad de ganar la competencia 
por la franja :el voto opositor antiprilsta. 
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partido asumiera posiciones más orngmáticas y moderadas, en especial en materia 

económica. 

En realidad, la posición que asumió el PRO en la Cámara de Diputados fue de una fuerza 

política intransigente, fue el partido más oposicionista y con una capacidad muy limitada para 

negociar coaliciones .. En el segl1~~oºoc!3.~~~·~~ ~~si()rJ.l:l§ ~·rJé! LVI 1.;t-egisl~tu(r·>~l·PRD 0 fue el 

partido que menos participó .al m6rnento··deÚofm~!' coaliqiÓ:ne~s i.~gi~latí~a~: ~) Dejó de 
: '-" ··- ': _:.. "· - .· _: ~. '. . .. -: ··;· : ·: . _. ·.:··.. ,:_, . ·. -·-·· - .. :. -- ' ·. ·- - '·" ~ ,- - ; 

participar en el 49% del t~tal dé c9alici(Jnes!gu~ se formarori.eó"•erplerio (en. contraste con el 

PAN y el PRI que dejarc:m\de:p~·rticjp~f don.el,2;5°/ii ~ ~ISB.01o; ·~~s~ectivamente). 14 b) De 
. .· .,, - . ·· ... ,, :S,'.:;.;: , . .. . ·.. , :·-=-- ;·::-· - -

octubre de 1998. hasta atfril'ae'.1$!:)9;; el PRO fue el partido qüe menos participó en alguna 

coalición¡ sólo estüvo;~rí'.10:foáe~ll~s ~onformando el.bloqueopo~itor). 15 e) De 51 alianzas 

posibles que incluían al RRIPe1\pRo sólo participó en cinco (el partido que más participó fue 

el P/.l.N con 48, le siguió 01PVEf0 con 31 y el PT con 19).10 

Durante el primer año de la Legislatura, en la discl1sión del paquete financiero para 1998, el 

PRO asumió una agenda .legislativa que. en varios aspectos fue apoyada por los otros· 

partidos de oposición, en especial la propuesta de bajar el Impuesto al Valor Agregado {IVA) 

del ·15% al 12%. Esta propuesta se imp1.1so en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada 

por la maywia priísta en el Senado. Con la reducción del IV.A, para la oposición era la 

posibilidad :::e mandar un mensaje al alactorado de que se estaba respondiendo al mandato 

de las urnas de la elección de 1997, y se revertía una de la.s ~edidas de la reforma. fiscal.de 

1995, que mayor controversia y descontento provocó c0Ac'J1rin'6remento del IVA del 10 al 

15%. ese decir, era una medida con una atractiva ren~abilid~d pcilítica. 17 Para el PRI y el 
. ., .. - - .... -· .:... ........ -.-.... -. - ,.:.,~ ..... ,_ .. - ·-

. ... . . . ............... ·; ... -· ... ,.; ... ·.· - .... "' .... ·...... ... .. . . ... _- ....... _ .. 
1
" CASAR. Ma··a Amparo. "Coaliciones y cohesión partidista en un congreso. sin mayorfa: la Cámara de 

Diputados de 1.léxico, 1997-1999", Polltica y Gobierno, Vol. VII, núm; 1, México, primer semestre de 2000, 
Centro de Investigación y Docencia Económica, p.195. 
15 En contras:= la coalición que se presentó con mayor frecuencia fue la de PAN-PRI en 16 ocasiones, seguida 
de la alianza c=1 PAN-PRl-PVEM con 15 y la PAN-PRf-PT-PVEM con 14. 
16 LuJAMs10. ;.. Jnso. "Adiós a excepcionalidad. Régimen presidencial y gobierno dividido en México", Este Pals, 
107. febrero :o: 2000, p. 2-16, citado en F. DWORAK, Fernando. "¿Qué esperar de la LVIII Legislatura?" Este 
país. 114 ser: =mbre de 2000, p.20. 
17 Entre la op:s1ción prevalecía la visión de reducir ef IVA como una opción muy redituable desde ef punto de 
vista polit1co =Jr ejemplo, para Carlos Medina Pfascencia. "promover un cambio en la política económica actual 
no es una cues:1ón que responda a acuerdos personales o entre partidos, sino que forma parte de la plataforma 
electora/ de A:•:ión Nacional. y que como tal cumplirá con lo que ofreció en sus campañas como la disminución 
del IVA" El rr smo argumento era válido para el líder del PRO en la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo: "La 
reducción del VA es una demanda popular, todos los partidos de oposición Jo hemos propuesto. Esta es 
nuestra plataf:.-ma de campaña." La Jornada, primero de agosto de 1997, p. 20. 
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gobierno del presidente Zedilla tenía que prevalecer el carácter técnico de la medida, y evitar, 

de esta manera, sus posibles consecuencias negativas en las finanzas públicas. 18 

Pero en el caso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, éstos fueron aprobados 

por la coalición PAN-PRI, y en contra votaron PRD-PT-PVEM. 19 Con ello se rompió por 

primera vez t3.1 blgqu~()f>()~i!'2E· 

En el caso de la ·Ley de lrJgresos, se esperaba que el PRO, al menos en lo general, votara a 

favor de la propuesta PAN~PRI, y sólo en lo particular votaría en ~ontra'. de algunos 

artículos. 2c En especial, porq'ue én ,esta inici;:;¡tiva de Ley se aprobaba para elDi&trito Federal 

un techo de endeudamiento por f rnil. sao de pesos, ade,.Tlá( sé ln~()rpo~aban 
algunas propuestas perredistas. 21

· 

El Presupuesto de Egresos también conten'ía propuestas de la oposición~.corlio un aumento 

importante de las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios en un 37%, . . . 

se estabiec1eron mayores controles sobre el gasto ejercido por la Secretaria de Desarrollo 

Social y se aumentó en un 22% el gasto social, se disminuyó en 2 mif 840 millones el gasto 

corriente ciel gobierno federal, se destinaron mayores recyrsospi:1ra seguridad pública, se 

redujo la partida secreta del Presidente de la Repúblic~yse·e,siciblecieron mecanismo para 
··- - . ·-. ·.-- ' 

su cor1l1oi. ,:;n e11l1e otras rnedidas. 22 Un elemento muy i111portante de este Presupuesto de 

Egresos fL-e la reducción de 6 mil 400 millones de pesos d13I Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro. y .::in ello, se creó el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito 

18 
Por e1em~ : el presidente Zedilla reclamó al PRO que con la reducción del IVA.le estaba dando la espalda al 

gobierne de JF, pues según el presidente, esa propuesta significaba que la Capital del pals perderla recursos 
fiscales oor :..!3 millones de pesos. "No deja de ser paradójico que el partido polltico que lo lleva hoy ... a ser 
Jefe de Ge: :rno del DF, hoy le esté dando la espalda al ingeniero Cárdenas. Pero yo quiero decir 
enfat1ca~1er:= que el presidente de la República no le dará la espalda al ingeniero Cárdenas." Declaración del 
presidente E·-asto Zedilla, en Reforma, 5 de diciembre de 1997, p. 8-A. 
19 En le ::iue ;¿refiere a la Miscelanea Fiscal fue aprobada por unanimidad. 
20 En es:e s=-tido véase entrevista con Felipe Calderón, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en 
La Jornada · 3 de diciembre de 1997, p. 13. 
21 

Por e. em~ ·: Jorge Calderón. senador del PRD, establecía que se hablan incorporado, en cinco articulas de 
la Ley croe _¿stas de su partido. y que se estaba de acuerdo en las modificaciones a los impuestos sobre la 
renta y al =·:tivo, porque permitian exenciones en gasto e inversiones que realizan las empresas en 
invest1gac1ó· /desarrollo tecnológico. Entrevista a La Jornada, 13 de diciembre de 1997, p. 14. 
22 CASAR M.:·1a Amparo. "El proceso de negociación presupuesta! en el primer gobierno sin mayoría: un estudio 
de caso·. Dc·:umento de Trabajo número 137, de la División de Estudios Pollticos del Centro de Investigación y 
Docencia Ec::nómica, 2001, p. 16. 
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Federal, el cual tuvo recursos por 10 mil 719 millones de pesos. 23 Con esta medida, el 

gobierno del Distrito Federal se benefició de mayores recursos a través de estas 

transferencias federales. 24 

Era cierto que la agenda legislativa del PRO tuviera difere.ncias con la del PRl-PAN, en 

cuanto a la Ley de Ingreso y Presl:'P.l1~-~t~g~§_gi~~()_~i 2~R~l"_QQ<:l~bjªpuotos de.coincidencia, y, 

sobre todo, se consideraban medida~ ct0eit)eh~f)b,iáfíaq\al;~opjerno~'(je. la Ciudadtd~ México 
. . '•""' .. : ,, . '·" ' .. "'• ' :«. . . . ... ' ..• ··, . ··. . . ~ . ·. ' ' ' ' 

(aprobación de monto de ende.yd(3,~J~.ht9l:-~<:.ª~srt~ciqhe~;f~d,~rale~).'.P()r estai razón, se 

esperaba que la fracción perredista~gt~};é31:a_t~v()t.tj~ ~sta~ihl~.f~tiv~s .. •pe"ro este partido no 

quería asumir los costos políticos q~e 'ir)íplis~l;>a.\ybÍ~r p()r"injc::iath1a·~ niás fll()deradas a las 

que ellos sostenían, querían prefsé,ita{~~;·sorno".~na. fyer:Za pollti~a independiente al PRl

gobierno, que estaba a favor de b~fubk5s de f6rido ~n la política económica del presidente 
", ·. ;.:· •i .. '''·,:/ . . : ·; . ··~'.O . ' :. , . ·: . . 

Zedillo, y que estaba dispuesto a~mailtenér la .cohesión del blóque opositor. En este sentido, 
I,.·· .-

se quería trasladar los costos políticos al PAN por votar con el PRI, y por haber roto con la 

coalición opositora (Grupo de los 4). 

"A los mismos perredistas les va a beneficiar lo que aprobó el P.A.N (ley de Ingresos); 
se suben al camión, pero no quieren pagar el boleto. Toman los beneficios de la 
política, pero no asumen el costo y la decisión de esta responsabilidad .. Es muy fácil 
lavarse las manos y decir yo no voto con el PRI para no contaminarme, pero a ver 
¿quién iba a dar las explicaciones de por qué se habia quedado la gente sin 
presupuesto?"26 

El PRO se oenefició de que hubiera un presupuesto aprobado en tiempo y forma, con lo cual 

se evitaba una posible crisis institucional, asi como los riesgos que implicaba para la . '. . . ... . -·· ···- . 
economia ael país. Pero lo más importante era que se beneficiaba de políticas a favor del 

DF, sin terer que asumir los costos de votar por estas iniciativas. Al no asumir costos y 

23 La Jornad:: 14 de diciembre de 1997. en www.jornada.unam.mx 
"

4 Cuando se jiscutió la Ley de Coordinación Fiscal, el PAN y el PRI en un principio estuvieron de acuerdo en 
de¡ar fuera a Jistrito Federal de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por 
carece de e:::::; mismos, y, además, era una forma de presionar al PRO para que se comprometiera a vota esta 
inic1at1va El = =m presionó y se comprometió a votar a favor de esta iniciativa, y de tal suerte, logró mantener 
estos recurs;:-3 La Jornada, 13 de diciembre de 1997. p. 12. 
25 En cuantc = la Ley de Ingresos. el principal reclamo del PRO era la libertad que se le otorgaba al Ejecutivo 
para contrata· deuda pública interna y externa. En el caso del Presupuesto de Egresos, entre otras críticas, se 
establecía c_e las limitaciones aún· no eran suficientes a la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del 
gasto públ1c: no haber desaparecido la partida secreta del Presidente y no haber autorizado un 5% de 
aumento a la ::urocracia, etc. La Jornada, 12 v 15 de diciembre, www.jornada.unam.mx 
26 Entrevista= Felipe Calderón, presidente deÍ PAN, La Jornada, 13 de diciembre de 1997, p. 13. 
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recibir los beneficios de estas políticas, el PRO actuó como un jugador free rider o gorrón.27 

Por lo cual, fue el actor político que más ganó en este proceso de negociación.28 

Otro elemento importante de este análisis es que a pesar de los incentivos por par1e del PAN 

y el PRI a no cooperar con el Gobierno del DF; sin embargo, las preferencias y prioridades 

de estos partidos pudo generarlas coridiciories propic.ias. para negociar recl.Jrso~ RªJª.~L[)f. . 
Para el gobiern~ del-pr~.~id~~t;~Ji11~;;~r~·=pri~rit~ri~ ¿u~ l~s de~isicmes del Co~g¡es6.no 
afectaran el rumbo de suyp()lít~t~ ~cqnórl1ic~. y para el PAN era impoiiante,'W~ hQ[Ji~rél 'tpás 

controles al· gasto. del goble.rrio yqÜe'se ,de~tincfrall mayores···recursos.él e~t@oS,,yfrr1uhicipios 

(por el gran número.de gobiern~~· IO~aies ¿on los q~e·contaba)~··En a~bºó~'9asbs>lano
cooperación con el gobierno de Cárdenas.qú~daba eri segu~do pla~c>".lo 9ué)I abría la 

posibilidad de negocrar políticas a favor del pist~ito}e~eral. .·· 

PREFERENCIAS DE LOS ~ARTIDOS POl./T/COS E~ eú(;o~GRESO 
PRI· GOBIERNO PAN .····· PRD 

t--~~~~~~---'-~~~~-,-~~~~--'~~~~~~--,-.-~~~~--

1. 
Primera preferencia: Primera Preferencia: 
La aprobac ón de su 
financiero \ no ceder 
oposición 

Primera preferencia: 
paquete Pasar sus propuestas en 
ante la paquete financiero y 

colaborat con el PRI y PRO. 

el Mayores recursos para el DF y 
no no-colaborar con el PAN y el 

PRI. 

Segunda preferencia: /Segunda preferencia: 
La aprobac jn de su paquete¡ Pasar sus propuestas en el 
financiero y ceder ante 1 paquete financiero y colaborar 
oposición ! con el PRI y el PRO. 

Tercera preferencia: 1 Tercera preferencia: 
La no-aprotación de su paquete No pasen sus propuestas y 
financi~ro y ceder· a fi:ivor de ·¡a·¡ ·colaborar con el PRI y el PAN. 
opos1c1on. · 

Segunda preferencia: 
Mayores recursos para el DF y 
colaborar con elPRI y el PAN. 

•. 

Tercera preferencia: ..• .• 
No obtener recursos para ·el. DF 
y Colaborar con el PRI. y el•PAN. 

27 En tecria :::; la elección racional se conoce como free rider (o gorrón en español) aquel que se beneficia de 
un bien púb1 :o sin colaborar o aportar a su formación. 
28 En un rno~·:nto dado, el diputado e hijo del Jefe de Gobierno, Lázaro Cárdenas Batel, declaró que el voto en 
contra a la L=:t de Ingresos no signifieaba darle la espalda "al gobernador del Distrito Federal, sino actuar en 
consecuenc1.:: porque no se puede pedir una ley para el pals y excepciones para el Distrito Federal." En 
realidad no ;;¿ daba la espalada a nadie porque se estaba actuando como un gorrón que se disfrutaba de 
mayores ber·:ficios para el Gobierno del DF, sin asumir los costos de aprobar esta iniciativa La Jornada, 13 de 
diciembre de 1997, p. 14. 
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De acuerdo con esta ordenación de preferencias de los actores políticos, un equilibrio 

subóptimo29 sería que todos optaran por su segunda preferencia, en la cual todos avanzan 

en su agenda legislativa, pero ceden ante los demás. Este era el escenario que posiblemente 

preveían el PAN y el PRI: que el PRO apoyaría la propuesta de Ley de Ingresos porque se 

estaba aprobando un techo de endeudamiento para el OF. Sin embargo, el PRO al jugar 

como un free rider logró3uese:irl")pusier~.~.L!.~ri111~,ra_pr~!er~11cJ5-1: 1"!1CIY'ºrl:?s r~c.~rs.l:l~~ Ré'lr~.el 

DF y no cooperar con el PRty elPAN; 

Incluso, si se hc¡ce un análisis más detallado de los costos para el PAN y el PRI: de ceder 

entre ello o cedS,r afayordeLp~p. dágci l~cerc~níci ideológica de posiéiones entre estos dos 

partido, 30 era .más cos#>s parci e,LPRLqed~r con el PRO que con e,I PAN, y vicev~rsa. Por ello, 

el ganador que obtuvom~yo:e~ beneficios y no asumió los costos fue el PRO, y para el PAN 

y el PRI fúeron múycostosa~ sÜs estfaiegias en la aprobaciónde, la Leyd¿ lngr~sos .. 

En e! caso de la Ley de Coordinación Fiscal, sí se cumplió I~ s~gUhdapreferencia de todos 

los jugadores: todos cedieron para que pasaran sus propuestas.· Err esta votación, el PRO sí. 

decidió votar con el PAN y el PRI para que le fuera aprobado el Fondo para el 
. . 

Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal. Como esta Ley se aprobó después de 

la Ley de Ingresos, aquí el PAN y el PRI condicionaron la inco.rporaciÓn del OF a este fondo a 
- -·-- ' 

cambio de' ·;oto perredista. 31 Con ello, se evitó que el PRO vol·~ieran a jugar como una 

gorrón. 
; 

En la discusión del paquete financiero para el año de 1999, el PRO apostó nuevamente a la 
. . ... .... ··-- ., - .. _,_ .. 
intransigen:1a, a la posición de gorron o free rider, sin embargo, en esta ocasión hizo malos 

cálculos de costo-beneficio al asUmir .. estas·.~sÚategias, y sobre todo, porque. el PRI y el PAN 

ahora si sancionaron al PRO por no éooperar. Los costos para el Gobierno de Cárdenas 

29 Un equ1lib~·= subóptimo significa que ninguno de los jugadores obtiene su mejor ganancias, pero todos gana 
en un punto"" el cual no tienen incentivos para cambiar de estrategias. Lo que gane uno lo pierden todos, y se 
rompe el eqt,, cric. 
30 En espec.a'. tomando en cuenta la frecuencia con la que se presentaron en coalición: "( ... ) en materia 
económica, la cercanla entre el PRI y PAN. Si se toman los cuatros periodos (2 ordinarios y 2 extraordinarios) 
del segundo año de la presente Legislatura se observa que la coalición más frecuente en este rubro es la de 
PRl-PAN (47 37%)." CASAR, Ma. Amparo. La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados ... p. 10. 
31 La Ley de -gresos se aprobó el 11 de diciembre y la de Coordinación Fiscal el 14 del mismo mes. 
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fueron aún mayores, pues el Congreso le redujo recursos en su último año al frente de ,la 

Ciudad de México. 

En 1998, el PRO votó en contra de todo el paquete financiero (Ley de Ingresos, Miscelánea 

Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Presupuesto de Egresos), y por asumir esta estrategia 

no obtuvo los beneficios de mayoresc.r~c~ri;c:>s par¡;¡ el. [)f''. O[~v.ci,q!!.e ~~.Lffl)ir los costos por la 

no-cooperación. El Congreso. no aceptó'.lqs nio11tos.deiel'ldeUdamiento solicitados por el 

Distrito Federal (de 7, 500 millones spl~~;apro~é:>J)7gp[Diijtjl1€l:s);·y §~ l,e excluyó de recibir 

recursos del Fondo de Aportacio11e.s· ~~f~'tel'.i.tF,ª•'tªleqir,niehtc>' de los fv1~n,icipios,. lo cual 

representó no recibir recursos por 6,fo·Efr fríil!o"n~s c:fe pesbs32. Es :8ecir, ~¡ R,RQ. no pudo 
• ' -, - - -!. - •' ' .- -, ' l ~··'.. . . ' ' - . : - ' , __ : ". - . : . • ' .... ~ "'· ' - . .' .... - < : .. - • 

actuar como un jugador gorrón,. pues·el)?Rí y el PAN. lo sancionaron' por: la)flo~coqp~raC:ión, 
le impusieron costos por su decisión d~ no votar a favor del presupuesto. . . ) . ·>'.~·~ . 

Al iguai que el año anterior, había la posibilidad de que el PRI y elPAN·opt~fah·P~~ pgHticas 

que beneficiaran a la Ciudad, siempre y cuando el PRO negociara y ce~'i~r~ á'h ~l~unos 
puntos de su ag13nda legislativa a favor del paquete financiero. Se podía llegar· a ~n~quilibrio 

,.. . "·. -·--. > .- .. __ - : ; ''« ' 

subóptimo. en donde todos ganaban (aunque no con su mejor ganancia). Alr~antener· su 

estrategia de no-cooperación, el resultado de las negociaciones fue el de un juégo de suma 

cero. 33 en donde ganó la coalición PRl-PAN y perdió el PRO. 

En un escenario hipotético se podrl!'1 f3SÍ~bl~c;~r ql.Je sí el . p~q bui)ieca cedido en la 

aprobación de la Ley de Ingresos, al meno·s·é~ Ío general, quizás· hubiera obtenido un monto 

de endeudamiento más alto, y·su.vO.to ia fa~ordel Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Coordinación Fiscal le hubiera pern1itidd;rjó sE!r exclUido del Fondo para. el'F~-rt~Íeci~ie~to de 

los Municipal. 34 El PRO ·optó pot ·una ·µ·osiciÓn .. cie · ¡·ntrañsige~~fa·, -cie-~~··~~~-~i(·i~~- 'p;~·ib·i'~s-·· · 

costos políticos de votar a favor de este paquete financiero.35 

32 Gobierno e-:' Distrito Federal, Síntesis de Algunas Acciones de Gobierno. Reporte Especial, julic de 1999, 
f:.59. y véase .:onferencia de prensa de Cuauhtémoc Cárdenas, La Jornada, 2 de enero de 1999, p.21. 

3 En un JUeg= je suma cero, lo que un jugador gana el otro lo pierde. Siempre hay ganadores y perdedores. 
34 Por las ere· 1cas periodísticas de esa época y las declaraciones de diferentes actores políticos se puede 
deducir que s 1ubo la intención del PAN y el PRI de llegar algún acuerdo con el PRO. '"Que se pudran' espetó 
Muñoz Ledo :~ando los panistas intentaron un acercamiento con el perredismo y le ofrecieron autorizar a 
Cuauhtémoc :árdenas el endeudamiento que solicitó -de 7 mil 5000 millones de pesos- y otorgar más recursos 
al Distrito Fec:::ral, a cambio de que el PRO avalara, sin condiciones, sus propuestas de ingresos. miscelánea y 
coordinación "scal." La Jornada, 30 de diciembre de 1998. "A cambio de su apoyo, panistas y priistas ofrecieron 
a los perred1s:as aprobar la solicitud de 7 mil 500 millones de pesos que hizo al Congreso al Gobierno del 
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El PRD no quiso asumir los costos de aprobar un paquete financiero que contemplaba: 

aumento de impuestos, recortes al gasto publicoy otórgar recursos para el rescate bancario. 

Para el partido, su voto en contra ~ra. l1ílª fpirné! d.e leigi.timé:iI~E3:cºllJ9una fuerza política de 

oposición independiente, y en esta ~isma :lógica; tratÓ·'de:c~rg~r1e'·1os costos al PAN de 

aprobar lasjn!Qiatiyas cj~I _Ej~c;utb{e>'.~3'.6 Pélrn :ª1 partido esto~~·efcan~ los. beneficios de su 

decisión, pero en el análisis costo-beneficio los saldos fueron negativos. 

Mantener esta estrategia de no-cooperación le costo al Gobierno del Distrito Federal perder 

recursos, aproximadamente, por 12 mil 387 millones de pesos,37 lo cual representaba un 

monto mayor a la deuda heredad por la administración de Osear Espinosa Villareal (11, 780 

millones de pesos).38 La perdida de estos recursos afectaba principalmente al desarrollo de 

infraestructura, obras públicas y en la implementación de políticas de medio ambiente, 

vivienda y desarrollo social.39 Estos eran terné:ls m1jy importantes para la agenda de gobierno 

de Cárdenas. 

Para Cárde'1as en su t'.1ltimo año de gobierno hubiera sido muy importante contar con estos 

recursos. Tener mayores ingresos significaba, obviamente, avanzar en la implementación de 

Di~lrilu ic..ic " La oíerta íue rec.;i1azada de plano. 'Nos querían chantajear de manera miserable', reprocha 
Alfonso Ran' ·::;z Cuellar. Con tal de atraer los votos perredistas, el propio secretario de Gobernación, Francisco 
Labast1da 1 .amó a Cuauhtémoc Cárdenas para proponerle alternativas y aprovechar su influencia sobre los 
diputados de :ORO. , " Proceso, 1157. 3 de enero de 1999, p. 11. 
35 Al inte' or :::; la fracción parlamentaria habia quienes no estaban de acuerdo con esta postui"a rupturista del 
partido. c::im: era el ala más moderada de la fracción (Demetrio Sodi y Ricardo Garcla Sáinz) y el grupo 
cuauilten"sl2 entre los que se encontraba Lázaro Cárdenas Batel). El!nc: <>c:l:>h<>n "' fr>"o;r de aceptar la 
propuesta p2 .. sta de mayores recursos para el DF; por ejemplo. véanse las declaraciones del diputado Lázaro 
Cárdenas Be:;;; en cuanto a la decisión de no aceptar las estrategias de negociación, en Proceso. 1157, 3 de 
enero de ·9::;. p 11 
36 ··Ellos p.:.', y PRI) están obligados a ponerse de acuerdo porque legalizaron el desaguisado llamado 
Fobdproa C_-= se hagan cargo de sus actos polltica y socialmente." Declaración de Pablo Gómez a L.a 
Jornada 30 :;; diciembre de 1998. 
37 Se cons1dF:in los 5 mil 800 millones de pesos no aprobados como monto de deuda (el Congreso sólo aprobó 
el 22 7°1: o •. :' eran 1, 7000 millones) y perdió 6 mil 587 millones de pesos por ser excluido del Fondo de 
Aportacrc-ie5 ~ara el Fortalecimiento de los Municipales. Datos obtenidos de Gobierno del Distrito Federal, 
Cuenta P .Jb":.5 de 1999. resultados generales, 1999, p. 53. 
38 Gob1er·10 :::1 Distrito Federal. Sfntesis de algunas acciones de gobierno. Reporte Especial, julio de 1999, 

~9 ~~n drcren-:re pasado el Gobierno del Distrito Federal propuso al Ejecutivo Federal que, en el p~esupuesto 
que presenta··a al Congreso de la Unión, incluyera la autorización para ejercer créditos por 7, 500 millones de 
pesos para :royectos estratégicos que están vinculados con Ja preservación y mejoramiento del medio 
ambiente tra1sporte público, drenaje, agua potable, vivienda, programas de seguridad pública de justicia, 
culturales. de jesarrollo urbano y rural. No obstante el Congreso de la Unión rechazó dicha solicitud " Ibídem. 
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LAS ESTRA TF.GIAS DEL GOBIERNO DE CÁRDENAS CON ACTORES /NSTITU~IONALES Y SOCIALE~ ---

políticas y obras públicas, lo cual hubiera favorecido a una mejor evaluación de Cárdenas 

como gobernante. No contar con estos recursos ponía al gobierno del Distrito Federal en el 

dilema de escoger, entre otras alternativas: o cobrar mayores impuestos o recortar gastos a 

programa de gobierno. La alternativa que se escogió fue la segunda, con lo cual se evitaba el 

costo político de aumentar impuestos, pero se asumía una estrategias que no permitirla 

avanzar much() eri Ja agenda de gobierno perredista. 40 

En las elecciones del 2000, el elemento de mayor peso que consíderáría elelectorpara votar 

por el PRO fue en función de la e~aluacíón de la gestión de Cárdenas, y no·p()r I~ actuación 

de In fraccion parlamentaria de este partido en el Congreso. Es decir, no sé ibCI a .evaluar, en 
:··- .·.· ,· . :.:·· ¡.•r'· .':'..~·· .. /:~~<:<~·>·~ L_-~ 

especial, la legitimidad de una posición de independencia> en· el C:::o11gr~§(), como 
. . , _ . , . . . · ... ' e_'·. '·· _. · I • ·~·-,¡" , '"- '. · • 

argumentaba el PRO, sino las acciones y capacidades del g~píer,~o.;;ci~·1~lcjg~~d 1
para 

resolver problemas. 41
· Por tal motí\/o, los costos de la intransigencia fuer611 rnúy altos, y una 

• ' • ,,,• • ,'•, ,,, ,: •'·····,·',o •V 

mala elección. 

La discusión del paquete financiero del. 2.000 s~{dkle'nh.iB,'.a~~~~~le~toral. (que era el último del 

sexenio del presidente Zedilla y de la admiriistracíÓll):ÍePrJd/#~ e~ el Distrito Federal). Estos 

factores influían en las preferencias y en los incentivos de 1C>s diferentes actores al momento 

de definir ~.is estrategias en el Congreso. Dado sus objetivos estratégicos, los incentivos van 

a ser maye ~s hacia la cooperación. 

Para el gcbierno del presidente Zedilla era sumamente importante que se aprobara un 

presupues¡:i equilibrac:Jo, .que ria pusiera en riesgo la estabilidad económica al final de su 

administración. Por su parte, el PÁN terila que resolver el dilema de seguir apoyando un 

presupues::i (3n coalición con el PRI, o apostar por un bloque opositor. Una alianza con el 

PRI le perriitiría seguir avanzando en sus propuestas de agenda legislativa, por la cercanía 

de sus posturas en 'política económica (como se había mostrado en la aprobación de los 

anteriores ;,aquetes financieros), pero también tenía que asumir el costo político de no 

40 Asumir es'.3 alternativa era una estrategia bastante moderada y poco agresiva, dado que durante 1998 la 
evaluación c·::t gobierno de Cárdenas, en términos generales, habla sido reprobatoria (ver capitulo 5). En ese 
contexto. er: importante avanzar en la agenda de gobierno y tener buenos resultados en el corto plazo para 
remontar es:: mala evaluación. 
41 "Si el pre='º que se tiene que pagar es la represalia del presidente Zedilla contra el gobierno del Distrito 
Federal. lo r•eferimos a aprobar un presupuesto que beneficie sólo a unos cuantos", declaraciones de López 
Obrado. en -=' Jornada, 30 de diciembre de 1998. 
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CAPITULO/V 

presentarse en tiempos electorales como una fuerza política independiente. Además, en la 

aprobación del presupuesto se tocarían temas muy controversiales, como la asignación de 

recursos para el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario y al Fondo para la protección 

de los Ahorradores (IPAB-FOBAPROA), lo cual no era políticamente correcto en ese 

momento. Por ello, para el PAN era importante llegar algún acuerdo con el PRO. 

Para el PRO, dada su experiencia del año anterior, estaba claro que ya no iba a poder jugar 

como un free rider,. pues corría. el riesgo de volver a ser sancionado con menores recursos 
'· :_: _--:-·::-.,, '.'._:<·· !-':<. ;.· .. ·- - ·:·:_' .. :-:_~_~:--:·_:~·:- :: ~ 

para el Distrito .Fecler~I; ~fa eHúltimo años de la administracióhp~rrédista, Cárdenas había 
,, ·\,·. ,•_..;· •• • • •• - - O'. • 

terminado su g~stión' coi\ una muy mala evaluación y las t~hdericias t:ilectorales de ese 

1T1omento ponían en desgo la posibilidad de que el partido py~i~ra seguir gobernando la 

Ciudad (pese a la popularidad de la nueva Jefa de Gobierno: Rosario Robles).42 En tal 

sentido, los incentivos eran más fuertes para cooperar y formar coaliciones que ios 

beneficiaran en el Congreso. 

Una alianza entre el PAN y .el PRO tenían el. incentivo de .apoyar un presupuesto r.1ue 

destinaría mayor recursos a estados y municipios, lo cual además de darles legitimidad 

electoral, abría .la p9sibHida:cL~e t~ne~ mayores ingresos para .los e~ta.clos en los cuales 

gobernaban.43 E~ ~f cª~g.·g~l-~~.st~ social, para la opqsición er~ iinportahte imponerle una 

serie de candad0s'y. r+i'~c;·~n.i:;mÓs de fiscalización para evitar su posible uso electoral por 

parte del PRI y d·~I GÓ~.i~r[lo Feciercil;44 

Como se observa, el contexto electoral del 2000 propició los incentivos a cóopeírar eo función 

de objetivos estratégicos. Por ei~m'.plo, ~·n la votacié>~ de la Ley de lngrÉ:sds y I~ Misc~lánea 
.............. •º''..: ,, .... 

42 
En una eri:uesta de Reforma. de septiembre de 1999, se registraba que el PRI estaba a la cabeza de las 

preferencias electorales con el 26%. el PAN con el 21% y el PRO habla caldo al tercer lugar con el 19%. 
Reforma. 6 de septiembre de 1999. p. 1-B 
43 El PAN y e PRO también propugnaban porque el criterio de asignación de los fondos federales a favor de 
entidades fe:erativas fuera demográfico y no de marginación. En las entidades más pobladas gobernaban el 
PAN y el PRC por ejemplo. Nuevo León. Jalisco y el DF. Reforma. 7 de diciembre de 1999. p. 4-A 
44 

"Se cons1ceró necesario tomar las medidas adecuadas para evitar que el gasto público sea utilizado para 
favorecer a L - partido político en las próximas elecciones presidenciales; para lograr lo anterior. se deberán de 
establecer c<: endarios precisos de tal gasto para los programas sociales, seguir lineamientos claros para su 
operación. e\ :tar su difusión en los di as anteriores a la elección e informar a la ciudadanía que se trata de 
acciones de Gobierno que no son atribuibles a ningún partido polftico." Fragmento del dictamen apoyado por la 
oposición PA'J-PRO para el Presupuesto de Egresos de la Federación, Reforma. 16 de diciembre de 1999, p. 4-
A 
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Fiscal, el PRO por primera vez decidió votar ju"~º con el PRI (contrariamente a su postura de 

intransigencia que había mantenido en los dos años anteriores).45 En compensación a este 

cambio de postura del PRO, el PRI aceptó un techo de endeudamiento para el DF por 6, 000 

millones de pesos,46 y la desaparición de los candados que en un principio se pretendía 

establecer para su ejercicio. 47 La necesidad de obtener mayores recursos para la:Ciudad en 

una situación poli!ica tan apremiante para el PRO, representaba .un rrlªY°'E ~~~eficio q_ue los 
~- ~~_o-o_-_-

costos por abandonar su postura de fuerza política rupturista e indeperldientE). 

Para el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación, fas negóciacionesfueron más 

complicadas48 y lás coaliciones fueron diferentes a las que se formaron para. la Ley de 

Ingresos. En primer término, como el Presupuesto de ~gr~s()s sólo. necesitc:i ia aprobaCióh de 

la Cámara de Diputados, se evitaba el veto prjjsta eh;'e12sel1ado, y con lo cual; Lln~ ~-lianza 
.-.-; , .. _,_ ·.··- '· . - .... · .· ..... . 

opositora era más viable. Los incentivos para el ffr~ó fu~rón a favor d.e Una cqªli~ióri~~C:()r1 el 

P,f.\N. 

El PRI en esta iniciativa no .optó por unci ~li~q;i:~Vcdii\é:!(P~·N.g el" PR.D; si11(> tr~t¿ de.rory1per €)1 

bloque opositor para lograr una ~o~iiciÓri.;9'~rl'~.ci'()ra~'~::,fralJes:dél apoy~ del PVEM, y en 

especial, dei PT.49 La respuesta del PÁ.~iy tj_Jli%R'b fµe,·I~ et$ ~r'n~naiar a e¡stos partidos de 
.- "' ,' .. -. ·-- .... _: ·-· ,.,, . ., - , 

romper sus alianzas para la elección presidé~cial y Jete de Gobierno si votaban con el PRI. 50 

A pesar de la amenaza, la fracción parlamentaria del PT se dividió a la hora de votar el 

45 
El PRD. a::más de votar en lo general la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal con el PRI. votaron juntos 

12 de los 16 31ículos y adiciones que se hicieron a la iniciativa original. 
46 El Gobier-: de Rosario Robles solicitó la autorización de un monto de deuda por 9 mil millones de pesos, 
desC\ués la e: ~lición PAN-PRO hizo el planteamiento de 7 mil millones, pero el PRI queria otorgar 5 mil millones 
y varios ca-Jados para su solicitud. Véase Reforma 14 y 15 de diciembre de ·1999: p: 6-A ·y··5~Á, 
respect1vam:;-te. . ~ 
47 La M1sce1;;-ea Fiscal fue aprobada con el voto del PRI (238), el PRO (104). PAN (103), PT (8). PVEM (3) e 
indepena1er::;s (2), y en contra, PAN (9) y un independiente. En el caso de la Ley de Ingresos. en lo general, 
votaron a fa,Jr el PRI (237), PRD (111), PAN (27), PT (13), PVEM (1) y tres independiente, y en contra PRO 
(4). P.A.N (8.! y un independiente. CASAR. El proceso de negociación ... p 29. Los cuatro votos perredistas en 
contra de la _ey de Ingresos fueron del grupo Nueva República que apoyaba a Porfirio Muñoz Ledo, quién ya 
había de¡ad: 31 partido y se había constituido en diputado independiente. Reforma, 16 de diciembre de 1999, p. 
6-A 
48 

Los facto·:;s que más complicaron la aprobación de este Presupuesto fueron la asignación de recursos para 
el Instituto ¡:-;;·a el Ahorro Bancario (IPAB), y para gasto social. 
49 

El PT hat 3 ganado 7 curules en la Cámara de Diputados, pero posteriormente se fueron sumando a esta 
fracción dife·:ntes escisiones de otros partidos (del PAN y el PVEM), para quedar integrada por 11 diputados. 
Por ello era 3tractivo para el PRI contar con esos votos y poder vencer al bloque opositor. Véase a CASAR, 
María Ampa·:i. El proceso de negociación ... 
5° Como se ·ecordará. el PVEM apoyó las candidaturas de Acción Nacional a la presidencia de la República y 
para Jefe G:o1erno en el DF. y el PT hizo lo propio con el PRD. 
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Presupuesto de Egresos. Después de tres intentos fallido!; de votación, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación fue aprobado con el consenso, en términos generales, por todas 

las fracciones parlamentarias. 51 

Las alternativas de estrategia del PRO fueron hacer coalición con el PRI en la Ley de 

1 ngrE3s9.s '°P§!Eíi:! .19~9.r§l~.!I'§!Xt::>r~i:;.rnPnt9~ 9~.~!12e~~ami~Dt~·~Sr:!.~Lf't~~.L;lJ:>,L!.~!>tC> c;t~§_gre~os ir 

con. el PAN, con lq 9ual! se. obtenía m~y9res're9uf~~(){~p~rél~ ~él'~to s()ciaJ·y ~ estados y 

municipios (avanz~báen·suagenda legislativaj,· s~'.i~pobJ~h99nfr;1~s·.~.1e§!or~le:5.·.al·gasto 
social del gobici~no, y·se evitaba el costo·. políti¿o tje'~p~yª~~;uh~pr~~sygJ.:estb'. q~e ;cJ~stinaba 
recursos públicqs para el IPAB. El PRO no cgnieticS~·~l'i~r~b~ d~ 1998; é~-~I cual optó por una 

,, - ' ¡ - . ; ' - -.- : .,. .,.:,., ., .,. ' . ·. ·n '(,,··. '·'~' -'e>'" ·'•, '''·~·- ',· ' ,,.. ' •-

Esta rectificación tardía de la estrategia dél PRD'.ehei\Coñgreso pudo tener sus costos para 

IR carnpaña presirlencial de Cárdenas. Ten~r .h1~Jbre~ condiciones presupuéstales para el 

último año de gobierno perredista y no en eL.úlfirT16 de Cárdenas, !e abrió la posibilidad a! 
. - •.• . ., - . 

PRO de mantener la Ciudad, pero se corrió.ehi~sgo de que el elector hiciera una evaluación 

comparativa entre Cárdenas y Rosario Roble~, La, Jefa de Gobierno con mayores recursos 

podía avanzar más rápido en la agenda dé gobierno, y los resultados al corto plazo podían 

ser mas visibles. En tal sentido, el electorado podría concluir que Cárdenas no tuvo las 
- - - . - - . '"- - ·' - ~ . - ·~ 

mismas capacitié:lues para resolver los problemas de la Ciudad, que sí tuvo Rosario Robles. 5
' 

En materia política, la principal facultadqué tiene el Congreso de la Unión, con respecto al 

Distrito Federal, es la de reformar el Estatuto de Gobierno. Si el gobierno de Cárdenas quería 
., . . . -· ... ·-·-· . - ... 

llevar a cabo alguna reforma de fondo a la órganización política de la Ciudad, su partido tenía . .. 
que interacwar estratégicamente con las otras fracciones parlamentarias. En materia política 

los incentivos de los partidos eran diferentes a los de carácter financiero. El PRI y el gobierno 

del presiderite Zedilla no tenlan los _incentivos a cooperar en esta materia con el Gobiemo del 

ÓF, pues aorobar una ~eforma política podía significar un éxito político para Cárdenas. Sin 

51 
Sólo votaren en contra un diputado del PRO, 6 del PAN y un independiente. Hubo 10 abstenciones: uno del 

PRO. 6 del P~N. 2 del PT y un independiente. CASAR, Maria Amparo, El proceso de negociación .... p. 22. 
52 Como se v::rá en el capitulo 5, las evaluaciones de la gestión de Rosario Robles fueron más altas que las de 
Cárdenas. 
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embargo, Acción Nacional sí tuvo los incentivos a cooperar en la refnrma política del DF 

( 1998-1999). 

La reforma política propuesta por el gobierno de Cárdenas otorgaba mayores facultades a los 

gobiernos delegacionales, que sería electos en el año 2000; además, planteaba una 

organización política muy similar a la de los cabildos municipales (se eleQir!él'J ~rganos de 

gobierno colegiados). 53 Ei incentivo del PAN para colaborar con esté!. reforma era que 

~torgaba un mayor nivel de autonom.f.a él los gobiernos delegacional~s .. pon r~sp~cto a las 

autoridades centrales del Distrito F:eé:fer~L Con estos cambios, Acción Nacional se 
·; ·- , ' .... - '• ' ;;·' . < -7~ '·. .'-;,·· . . ' . - ' . -. ' - ., 

beneficiaba en la perspectiva ~e g~nWr~~lg'tmasdelegacionesí máxime en un contexto de 

(elaciones entre gobiernosyu.xt~~Ú~~tÓ~ (tje ~Íferente partid¿) .. 
• : - .. '_,,:- ~ ,,. '' - (; ,; '. • . ' . . 1 

- - ---· -

El PAí"J y el PRD lograron p~safe~ta :reforma· en la Asan\b1ea Legislativa y en la Cámara de 

Diputados pero con la oposició~ ~iiísta. Enel Sen~clo el PRI hizo uso de su mayoría y la 

reforma no pasó como originalmente se elaboró. La reforma que finalmente se arrobó en el 

Senado dro como resultad<;>. la elección de Jefes Delegacionales como titulares de estas 

demarcaciones, en lugar de un órgano colectivo, como se proponía en la propuesta PAN

PRD. La reforma prifsta dio como resultado autoridades vulnerables y dependientes del 

gobierrw central del DF.!>4 

4. 1.3 Poder Ejecutivo federal 

E ~:~::::n,:~,~::~:~::::I:~::!:s~,¡:~:::1i~i',E'Ei{1I~t~~t,::~~~~~vi: 
como el n:;mbramiento del titular de seguridad pública y ad~i~i~tráéiÓ~ el'~ jLJsticia eri la 

Ciudad a ;:~opuesta del Ejecutivo local. 

53 "El p¡:. N :• :?I PRO plantearon en la Mesa de la Reforma simplemente que las delegaciones pasarían a ser 
órganos des.:entralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, similares pero no iguales a los 
mun1cip1os ,;::;tablecidos en el artfculo 115 constitucional." Marván, Ignacio. La cuestión del gobierno 
represe,.,:atn·:. Documento de Trabajo, núm. 130, 2000, División de Estudios Polfticos, Centro de Investigación 
~Docencia E:onómica, p. 15. 

4 Véase ide-
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CAPITULO IV 

Desde el punto de vista político, el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas fuera de diferente 

partidos al del presidente de la República (y su principal adversario político rumbo a la 

elección del 2000) planteaba un escenario de no-cooperación entre el presidente Zedilla y el 

Jefe de Gobierno; sin embargo, al igual que en la relación con el Congreso, los objetivos 

estratégico y la ordenación de preferencias de los actores políticos crearon los incentivos que 

abrían la opción de la negociación y la cooperación,. sin dejar de lado la C()mpetencia y el 
' ·-oc::,~_!. ___ :.;..,;:~"-'"--,.0~=--_._; _ _:_-c_:o'=·-=; __ c __ -o--~-,- ----;c_,_:--~o------ ---- ·.o---o=.o -,.-_,-,_---~'=---.-_--o.,- ----·- ------- ----

antagonismo cotidiano entre pahiclf's:¡F?,órejernplo; la atribución del Presidente de enviar al 
"' ., .-·' -~· .". : ... ·, - ... ' -- ,- . . . . . -· ' 

Congreso los montos de endeÚc:Íarnier¡topará elDF, en realidad no era tan importante pues 

la negociación real se·dio .. eri la~~fena l~gi~lativa, más que en el entorno de la relación eritre 
. ' .. ~ ... ' . - ' . ' -

el Ejecutivo :ederaly ellocaL 55 

De cualquie~ forma, el Presidehté flle Un · áctor 13stratégico importante, un jugador ql!e 

interactuaba con las difererit~i ·fraccion~s parlamentarias a fin 'de. que se áJ)robara su 
:::;- : -·- . ~- ·;,· . ' 

paquete finariciero. En ese conte¡<to, lós montos de endeudamiento y Jon~()SJJe9_er~les para 

la Ciudad e·an elementos de negociación para el gobierno del presidente zédiiilJ; a carnbio 

de que se a, anzara .en su agend?I fin~nciera en el legislativo. 

Otra atribuc ;)n importante del Ejecutivo_ federal (de acuerdo al artículo 34 del Estatuto de 

Gobierno) es ia designación de quiénes se harán cargo de la seguridad pública en el Distrito 

Federal. Er =se aspecto, el presidente Zedilla dio al gobierno de Cárdenas la total libertad de 

nombrar al =cocurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública. AdEm1ás de 

ser un bue- gesto de voluntad, p~litica. con ~I nuevo gobierno del Distrito Federal,' también 

significaba :: entrega de la totál respons~bilidád del; manejo de una situación tan delicada.y 
' ••• -· . ~'t .. :~.,.--.-~'. _:_-.~--:·:..:;~;,"., ~:-..• .. _. ·-·: "-.:. · .. ,_-:· - . -.-. ' _--. -:·~ ·---~ ·.~ ~:: ·.:.: .. -·:. '.~-:-_·_ <?:. '. 

compleja cc·-io la segundad·PP,blic:a en láCií.Jdad:de México; así como de l()s costos própios · 

Obviamente 

por ejemple 

no.· sie.mpre;;hllbo;'la. po5cibilidad de generar los'incehtivos. para la cooperación; 

el gobierno· d~Í pr~sideñte Zedilla se negó ~b.~br.~er la deuda que heref1aría el 

nuevo gobi~·no perredista, qui~n ~onsideraba que habí~ ~ido contratada como Oficin~ del 
, __ ,··· 

gobierno fe:-=ral, y por tal motivo, le correspondía asumir. También el Ejecutivo federal no 

55 
Posiblemer'·= en otro contexto de predominio prilsta en el Congreso, cuando éste no era un actor polltico 

relevante. 1a rf·ación del Jefe de Gobierno con el Ejecutivo federal hubiera sido fundamental. 
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aceptó, al igual que el Congreso, incorporar al DF de la asignación de fondos federales para 

infraestructura municipal. En el caso de la negativa del Ejecutivo a mandar las reformas 

necesaria para que el Congreso aprobara los montos de endeudamiento solicitados por el 

gobierno del DF, tenía que ver más con las sanciones que le impusieron al PRO por no votar 

el paquete financiero de 1999 (una especie de incentivos negativos para que no actuara 

como gorrón). Como. se observa, . los incentivos a colaborar :~_ta~aD d_E:!~erl'!1iDad~~ por. la 
----- """----'--' -~--,--'- - . -

interacción estratégica c:Jedosoaetores; poljticos, de lo contrario, era muy. difíciLla cooperación 
a favor del gobiernode c'.étci~na~ .· .. ' ..... ••,· . ' . 

También hubo diferentes:r~1oqJe11toscoyunturales que pusieron. en Bo?fHcto la• relacióri entre 

el gobierno federal y el dé la QllJ_cfod. 56 perq ~n realidad, más qu~ ~~dé). ~ran situaciones 

coyunturales que lqs a,.2Íqres_.~ol,ÍtiC:~s.'tfatan eje aprovechar én un :9~Qt~~to ·~~ ,SS'rrfpet~ncia 
política. pues en la r~laci~IÍ efitr~ ni~'~l~de gobierno hay inercias instituciio¡.{~í~sqb~ J)e(miten 

la colaboración entre las. difer~htei:; 8ti6in,as gubernamentales. 

En término~ gen~rales, la reláción er:itrer el gobierno de C.árdenas y el del. presidente Zedilla 

se dio en un contexto de ccimJetencia polltica y de toma decisiones estratégicas, y en 

función de las mismas se pÓdfan definir relaciones de cooperación o de conflicto. 

4. 2 Actores políticos y sociales 

Ec:;:~:,~t·::~~::mtu::~:ia~:t~~~~=:r:;ad~~~:,::c:~os.:;z:i:ió; :~: ª.:: 
pre;ereñcia·s los obliglle~;a;(9arl1bi.a~ ~~ ~stfate9J~~:·.E6 ~1 ·cél.so deÍ;oi.strito. Federal, 

una mala a:rninistración /Jerredísia-~brí~,1a·ata~u;,;áad'parkii;~ue~1a:,_of):ó~l;6Yóri;o?.R1·a·PAN) 
-__ ·; '._·: ~i<.:~'.-~.·_ ·,:~_; .. - /(·>· <·:~· ___ ·.¡'. (-~-:;,;~;;t·,':.:::~.: :.·~ :-/:~H·x.·t_~};: ·::~si)'" f}J<. i~1t :···_ ,::~:_:<·.:-- .(f: '.~--~-~:.::e~--.:_{:::··:·::>---_ < > .: :_ 

se recupera ·an electeralméiite '(gahár,la}Ciudaa);'\Y,,Lademas;f se; debilitábáfa: ün 'competidor 
- :: .. . . :: . "- .-. . . . -~·:·'. ' , .. ,_ ... - .··-- . '-~·-':, -. __ . i':.' ... ,. ,-. -:- . i~?;'.·:: . ,.~{, ·- «~>:·'·' :,':·:·:,.-. ---·,.;·· ... ~,¡ ::·., '.;;·- ·" ·. ;.-. -" 

potencia Jn1e 1te importante· p·~ra Jc(~-¡~:~clóh- -P.fe'.~~ndenq¡a_1 ·tj-e1 <2ó·p __ b.. -~: .. >}L:. ~-- -~--e~· 

En la arena 

absoluta er 

de las iílsfitucioneS: ééídOm;,; le~la 1a véni:ja ;¡~' dbf,íJ; C>~n una mayorla 
la Asamblea Legislativa, lo cual le p:erfl]ití~ §~p~rar> la estrategia de no-

56 Por ejemple las acusaciones de la secretaria de Gobernación en contra del gobierno de Cárdenas por estar 
de tras del co-'licto estudiantil en la UNAM, entre otros tantos. 
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cooperación de la oposición, que en dado momento podría bloquear las politicas del 

C-iobierno del Distrito Federal. En consecuencia, tenía la libertad de diseñar su agenda 

legislativa, en especial su paquete financiero (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 

Código Financiero). 

El otro actor institucional, el Congreso de la Unión también. tenía los incentivos a no cooperar, 
~ ~-- - - =---=- -_ ----"'""-

pe ro la necesidad de formaí coaliciones entre las difer~ntes fracciones parlamentarias abrió 

la posibilidad de llegar a acuerdos a favor· del Gobierno del DF. Pero el PRO en la Cámara de 

Diputados no aprovechó-esta opción. 

Sin embargo. estas ventajas politic~s que tenía Cá.rdenas. en su relación con los partidos de 

oposición en la es.ferc:i d~.1a$ relé!c::iones entre .poderes y nivele de gobierno, no eran las 
:-,··. . . 

mismas en cuanto a su relación con los grupos de presión y los rnovimientos social<.~s. En 

este caso, elPRI h~ tenid,o~una fuerte presencia a través de sus estructuras corporativas. Por 

tal motivo, la~ e~trat~gias de· Cárdenas fueron en el sentido de crear incentivos para lograr la 

cooperación o : desincentivar acciones de protestci . que pudierari .ser un factor de 

desestabilización para su gobierno. 

Las acciones de protesta, como las marchas, manifestaciones y bloqueos, eran de los 

principales conflictos que había heredado l;:i ::idrninistración de Cuaulltémoc Cárdenas.57 En 

1996. las organizaciones más activas en acciones de prótesta58 eran el sindicato de la 

empresa de transporte público de la Ciudad, Ruta 100 (SUTAUR), y el sindicato d.e 

trabajadores del Distrito Federal (SUTGDF), pese a ser un ~indicato priísta. También se 

encontraban :xganizaciones que simpatizaban o que pertenecían al PRO, como-el Barzóñ, la 

Asamblea de Barrios, el Frente Popular Fráncisco VIiia, la Lin"ióíi · Pópufar· Revolucic»r1ar(a · · 

Emiliano Za¡:-ata, ·el Movimiento Urbano Popular y la Asamblea de Ciudadanos Deudores de 

la Banca (ve· anexo 4.1 ). 

57 Por ejemplo =~ enero a octubre de ·1997 se originaron 2 mil 446 protestas (ocho por dla) y 972 mil personas 
se movil1zaron : 0Jr las calles de la Ciudad con plantones, marchas y concentraciones. Datos de la Coordinación 
de Gestión Soc 31 del DDF, citado en La Jornada, 3 de diciembre de 1997, p. 56. 
58 Las accione;; je protesta que considera el trabajo de Kathleen Brun son asambleas, huelgas, tomas, verbales 
y otros. BRUH" Kathleen. "Cuauhtérnoc rey: El PRO en el poder", en Espinosa Valle, Vlctor Alejandro. 
Alternativa y tr:nsición polftica ¿cómo gobierna la oposición en México?, México, El Colegio de la Frontera 
Norte y Plaza 1 /aldés, 2000. p. 135. 
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De igual manera, entre las demandas más comunes que se plantearon en el penúltimo año 

de la administ,·ación priístas estaban, en primer lugar, aquellas relacionadas con conflictos 

laborales, lo cual coincidía con que las organizaciones más activas eran sindicatos. En 

segundo lugar, se encontraban aquellas que tenían que ver con solicitudes de espacios y 

otras demandas para vendedores, así como derechos humanos. Las menos comunes eran 

electorales y tráfico/estacionamiento (ver anexo 4.2).59 

. . 

En el primer año de. G~
0

bierno .de Cárdenas apa;ecieror~ las organizaciones de la estructura 

corporativa prilsta como las más activas, de la~ cLJales~~ destacaba el SUTGDF. Entre estas 

organizaciones priistas estaban la Alianza Metrgpqjitana ele.· Organizacioiles. Populares, ia 

Confedernción de 'Nacional de Comerciantes. yPH3stacio,res de Servicios, la CNOP-taxistas y 

CNOP-vendedores, el Movimiento Territori~I, ~ntre cifras. En contraste, las organizaciones a 

fines al PRO. salvo la Asamblea de ~arrío,·~~ no aparecfan corno las más activas. y de igual 
;. -. ~ ~ : . . . 

forma, el SUTAURdejó de ser la más aC:tjve:l. 

En cuanto al tipo de demandas, eri 1998 .los conflictos laborales seguían manteniéndose 
' . , . 

como los m:ís frecuentes, aunque con un porcentaje bajó con respecto a 199C3. Ello se debió 

quizás porque el Sutaur-Ruta 100 dejó de estar entre las organizaciones más activas. El tipo 

de demandas que tuvieron un mayor incremento fueron las que estaban enfocadas en 

pro/contra de una política. esp. funcionario del gobierno (pasó de 3.8% a 13.6%), y por 

corrupción 1 del 6.8% al 13.6%). Posiblemente, una explicación de estos incrementos se 

debió a la inexperiencia de los nuevos funcionarios públicos. 

Como se observa, las organizaciones polftica~, afiries a1..C~R7~~rll'!j.~rnn.;{le ser de las más 

combativas en cuanto al nive.I de protes.tas en ~ontr~.de(la ~utoridad; sin embargo,. llegar a 

este punto r:J era tan Sencillo, tomando en consideradó~ ÍO;ttatci6nadoy beligérn¡:it~ de las 

luchas interras. Po~ tal motivo, además de la le~ltad pro~ia del;a~ido afa~6r;cie\Cáfé:lef1as, 
también se tenía que definir incentivos para reafirmar la colabbr~C:iÓl1 dé{ estas 

organizaciores. Incentivos como la elaboración de políticas públicas60 "(J posiciones en el 

gabinete de Cárdenas.61 

59 lbidem. p. 1 ::..: 
60 Asf por ejen-:ilo, el Frente Popular Francisco Villa sin tener una relación permanente con el partido sino más 
bien de caráct.,;r coyuntural, y caracterizada por ser una organización muy intransigente, en 1999, el Gobierno 
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El mayor riesgo para el gobierno perredista estaba en las acciones que pudieran llevar a 

cabo las organizaciones priístas, ~ y que con - ello -pudieran provocar un entorno de 

ingobernabilidad. El PRI en el Distrito Federal cuenta con organizaciones importantes como 

el Movimiento Territorial, órgaríizaci()nes de comerciantes arnbG1antes, locatarios, taxistas, 

Antorcha Campesina, entre otras tantas. Todas pertenecientes a la Confederación Nacional 

de Organizaciones P0púl~re5-;-(8NóP):~Pe-rÓ-el-rfesgo:-aún mayor provenía del Sindicato 

Unicc de Trabajadores d~I- Gobi~r~b del; Distrito F13d~rai, pues en dado momento podía 

amenazar con paralizar al gÓbiemb. ÜeJ1ecl1~/f~~-'3l'SlJJGDF la organización más activa en 
, ·' ". ' .. ,_., _: ,"··_.,, '"~---: -- . , . : "·· ' ; ··º~ .: -·:::· ' .:-·~: ''. ;,: .., · ... ->· ,· . .'· . '.---"', . ~; ' . . -. 

movilizaciones.y-tomádéJofiqinéls'.públiqaeh cc);itf,a' d~I. Gobi!=!rno de Cárdenas. 
''i~':. :,_<-,, -<~ \' . .. ·-,::;'' ~-~_-;;· 

;:::··-._:· '.f.·;_ :./-~---

Las motivaciones de la~ ªH9iqn~-~ d~ pi()!~~@c!~j §UJ;GpF no sólo tenían el objetivo de 

presionar a un gobierno de;Ópo;~iqióri_.y.q/e~r ucia -sitJación-qe ingobern1211Jilidad', qye ~la laga 
' ; • " - • • • '·., ~ • • ; '" • • -- ·.,. • •, • •• •' •• ,_ • • ;: '\ '<. • ;f ·''<' . ¡', ·.', . ·. . . ' ) :_" , . • • '. - ;, .. . ' : - •: • - - ~ ' 

favoreciera al PRI; sino tárhbién;:'er~· LÍha.íl1itr~e~rb(cÍe pfesioí1arpara ·~:ati~f~Cer'demalldas 
sindicales. y sobre todo, pers9<idir, ~1i g_bbi~~Uo d~I: Qf k~·~~ "tju~c ~8'/!~~-~~)~~~{i~qdos de 

poder y corrupción; :> :;:. ) · ·· 
;~~:-.: \", ;' · ... , 
-··'~ ' ~·~_·.·_._:;'._·.:_·: 
'··'···- . 

Esto implicaba un freno para lá ac:l __ ministraciÓn pérredisla.si intentab~ 11~ta'ra·¿abo politicas 
. ' . - . ' '···. .· . ·- ·.-_. ·:·, ... -:.• .. · .···,. - ' 

anticorrupción en contra de este sindicato. Con ello, perdfa I~ pó~lbi1Jciac:J; 'e'ritre otros 

A~f"lP.ctos, de legitimarse ante la opinión pt'.iblica como un gobierno honeBto y-dec~íl,bio. Pero 

también, e! costo de la confrontación era alto, pues el sindicato podía rec~rrir~ 1C>s paros y 

toma de o'"cinas, con lo cual se interrumpirían la prestación de seí'Íidbs ó I~ parálisis de 

ciertas áreas de gobierno: De igual forma, esta situación tendría· ~uJ :costos por el 

descontent:i de la población afectáC:ia; ·y "póndf1a al gobierno en el dilema de hf!cer uso o no 

de la fuerza pública. Esta alternativa tenia sus réspectivos-cosfü ... para la'légitimiaad"de 'ün · · 

gobierno de izquierda, y sobre todo, para los objetivos políticos de Cárdenas de competir por 

la Presider:ia. 

de Cá;denas e otorgó un crédito por 14 millones de pesos para vivienda en la Delegación lztapalapa. Véase a 
"Da Cárdena; créditos a militantes 'villistas', Reforma, 26 de febrero de 1999, p. 4-B. 
61 Entre los i·:eres de organizaciones sociales del PRO que ocuparon cargos en la administración de Cárdenas 
estaban Rer: Bejarano (Director General de Gobierno). quien es el llder de la principal corriente perredista en 
la Capital y e: la Unión Popular Nueva Tenochtitlán. En el ámbito de las Delegaciones, por ejemplo, Francisco 
Sauceda. ur: de los lideres importantes de la Asamblea de Barrios era subdelegado Jurídico y de Gobierno de 
la Delegacic- Cuauhtémoc, y en la Subdelegación de Desarrollo Social de lztapalapa, se encontraban lideres 
de la Unión :: Jpular Revolucionaria Emiliano Zapata, entre otros tantos ejemplos. 
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Los costos para el sinqfoato por seguir una estrategia de confrontación tenían que ver con 

enfrentar el posible uso~de·,la fuerza pública o sanciones administrativas, el riesgo de que 

proliferaran las di~idencias internas o perder en una mayor proporción sus privilegios. 

Estas condiciones de la relación entre el sindi.cato y el Gobierno del DF P!~nteaban una 
-·-,---= -~,,~,-,_-, __ -oc.-:-

confrontación, en lacl.1al, era rnuy importante fa-capacidad del1acer creibl~s)C!s amenazas 

de cada jugador.62 En tal escenario, la amenaza del gobi-erno del DF-er~,"at;av~s de afectar 

intereses por medio de una política anticorrupción, imponer sancion~s·.c:fr~ 9á~?cter legal ó 

administrativas, y si había confrontación, el uso de la fuerza púpJica. ~ar- ~ü· parte, el 

sindicato amenazaría con recurrir al paro, toma de oficinas y accionE)S qu\3 on general 

dificL1ltarían el ejercicio de gobierno. 

Un ejemplo de fástáposible relación de confrontación entre el sindicato y el gobierno del DF, 

se dio cuand6 '.1~ ~drnÍhistración de Cárdenas retiró por corrup~ióll a>1:6s ín¡;p'ªctores de las 

delegaciones (que entre ot~as cosas verificaban el comercio en vía . públi,ca o 

esta?lecimientos mercantiles), y la respuesta sindical fue la loma. de algunas oficinas 

públicas. Corno resultado el sindicato logró que estos inspectores no fueran despedidos ys! 

reubicados en otras áreas, pero tampo~o siguieron con su labor (q~e en términos generales -

era un negocio muy redituable·por la corrupción), 63 

Dar algunas prestaciones sociales, aumentos saláriales (por encima de los otorgad.os por' el 

Gobierno Federal) y no tomar acciones más severas en contra de estos feudos' de poder 

fueron Lo!' incentivos o arreglos que permitieron.al Gobierno ce Cá-r::!enm>-o::::~~Hk;~ y-:::·•itar 

conflictos más complicados de .. resolver. cori el sindicato.?~ Es -decir, más· que seguir una 

estrategia de confrontación, se optó por ofrecer incentivos para evitar mayores conflictos. 

62 
Como se p a1tearia en teoría de juegos a través del tlpico juego de El Gallina. 

63 Véase _a •• - -nada, 17 de noviembre de 1998, p. 48 y 3 de marzo de 1999, p. 66. 
64 

"(. 1 se he :mesto en marcha a partir de principios de este año una polltica salarial independiente y de 
restaurac.on :·agresiva del poder de compra de sus trabajadores al decretar un incremento del 18% de 
aumento al Se ario directo y de 4% en prestaciones, superior a los otorgados en la administrél(;:ón federal. Asi se 
concertó :::on el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal las n:i"vas condiciones 
,generales de trabajo ( 1998-2000) que enmarcan la relación, los derechos y las oblig;1• .iones de ambas 
entidades .. Cauhtémoc Cárdenas Solórzano, Primer Informe de Gobierno, México, DF, 1 / -Je sP.ptiembre de 
1998, p, 165 1 
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Además de fa relación con fas organizaciones sociales o grupos de presión que tenían un 

vínculo partidista, el gobierno de Cárdenas tuvo que enfrentar el dilema que le planteó el 

conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999.65 El aparente dilema en el 

que entró el gobierno perredista era entre establecer una posición más institucional y alejada 

del conflicto, o asumir una posición de solidaridad con la causa de los estudiantes paristas. 

Es decir, evitar contaminar su gestión en un conflicto tan delicado o asumir una posición 

políticamente 'correcta- páfá lassimpatlas tjel-~p~aidb- yd~ sus base~. En realidad, la 

disyuntiva era entorno ª'definir fas estrategias 111ás idóneas para evitar que el conflicto 

complicara la gestión de Cárdenas en la.·.CiLJ~~d. 

Por una parte, para el PRO: !él UNAfV1\r~presentaf;lé3 un ~spacio político· muy importante. 

Muchos dé los principales lld~~~s·def·;p~rtido .• habían iniC:iado sll carrera política en la 
_ .. _ . :-;:,.' . \,·>> -::; :;·.·.e f.?~'._. '--_i,~ '.~'·_,_ ~~:::_\ : __ :~tr>:~~--;> --~~~~-~-, ';:·;~~>~- -~,-::: .. '_:· . :;··;<:'~: ··>{:_:: .. :_· : ' . -

Universidad. ya sea ell · ef,si.n~icé3,to/o ~n :1~s <?rgélnizagion~s· estudiantiles. Por ejemplo. el 

director de Participación ciud~dana',. cfe-dá. Secreta~Ía de c3obierno, era uno de los líderes 

t1istóricos del CEU én 198f, C~;f~s lrn~z:, -~ I~ secr~t·~rf~~ d~ ~.sta, dependencia era Rosario 

Robles. quien había iniciado_súc~rrera.pblítica en e!.~in~.Ú:;~to Universitario ($TUN.A.M). En el 

partido. el presidente del PRO er1 el DF, Armando QÚintero, también provenía de dicho 

sindicato. El líder perredista y. president~ de fa Asamblea Legislativa, Martí Batres, fue ex 

líder universitario. Tampoco se puede dejar de lado que, dentro de los eventos políticos más 

importantes en las campañás electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, varios de ellos se 

llevaron a cabo en el campus universitario. 66 

Por tal motivo. para el PRO 'era importante mantener su influencia en la Universidad, y sobre 

todo. para poder evitar que el con'rlic'tb aesembcicará e·n in.gobeirriabilidad;para ia Ciudad; sin 

embargo. los líderes estudiahtile~i afinés. al parfidóno terl(aii la pr~s-enci~:suficient~ q~e les 

permitiera ter1er control sobre el movimiento (parte ihipórtante de sÚs cuadros se habían 

incorporado al gobierno del DF),67 el cual habla caído en manos del ala más radical o ultra.68 

65 Aunque a p;;-:e más álgida de este conflicto le correspondió a la administración de Rosario Robles, fue en el 
último año je s;: ::iierno de Cárdenas cuando surgió. 
66 Por eJer.plc Jna de las organizaciones pollticas que se incorporaron al Frente Democrático Nacional, en 
1988, fue el ll':vimiento al Socialismo (MAS), que estaba integrado por intelectuales, sindicalistas y lideres 
universitarios. E MAS fue de los principales responsables de Ja organización del mitin de Cárdenas en Ciudad 
Universitaria, q_,;; fue uno de los eventos más concurridos e importantes de la campaña electora de ese año. 
67 Los estudiar:,;;s perredistas se concentraban principalmente en Ja Coalición Democrática Estudiantil, véase 
Proceso. nürne·J 1199, 24 de octubre de 1999, p. 16 
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Con la intervención del Gobierno del Distrito Federal en el conflicto universitario se corría el 

riesgo de ser utilizada por los adversarios políticos de Cárdenas,69 y no serían bien visto en 

la opinión. pública. 70 Pero un conflicto de esta naturaleza sin control y teniendo como 

escenario la ciudad de México, implicaba un gran riesgo para el gobierno del DF. Máxime en 

el último año de la ad~¿nístr~ción d~ céidenas, y previo a la elección del 2000. 
---- -· ---=¡~~-ó=º'>~-=~:C~"~~~'"-

Si el movimientoparista ;(;} r~di9:aliz9~·~yjas'.acc;iones del Consejo General de Huelga (CGH) 

se salían del caliipLJ;.i.Jni~e2.sita.~io,~:enion~~~ al• gobierno ·aeL Distrito Federallo ponían en el 
-::;;, 

dilema de usar o n"ci 1a;f@r:Z:liVi~º))1jqa·?·oéBtfó'de lá:Uniyer~i.dad se poc:Ha apelar al respeto a 

la autonomía uriivetsitariélYy·.Clqi:i·e(ª Y.~~:?PGª federan·pc)f lg,tárito,se argumentaba que era 

responsabilidad de·~it~ ci'iy~{;ª~,g~~i~rno,} h~ de lá~ a~1toridad~~ l~c~les;7, 1 
. . 

Pero en el momento en ~Le la~iprotestas del CGH se salieron del campus universitario, las 

µresiones sobre el gobierno del Distrito Federal para restable.cer el orden público fueron 

mayores. La intervención d!=! la fuerza pública se pla11teaba como necesaria para asegurar, en 

dado momento, la gobernabilidad de la Ciudad y mostrarse como un gobierno que hacía 

respetar el Estado de derecho. 72 Pero también había un costo político: presentarse como un 

-~·--------·-------

66 Los n~oder?.Jos "siguen de acuerdo con el pliego petitorio. pero estén dispuestos a flexibilizar sus posturas 
Los ultras p1c=1 no ceder ni dar marcha airas. Proponen como medidas de µresión. bloqueos. cierres de calles, 
tomar las cas=:as de las autopistas o apoderarse de Radio UNAM." Reforma. Suplemento Enfoque. 25 de julio 
de 1999 D 5 
69 En especia si PRI y el secretario de Gobernación acusaron al PRO de estar detras del movimiento. Véase La 
JornéJda. 23 e= abril de 1999. p 53. Pero no sólo los adversarios políticos acusaron al partido y al Gobierno del 
DF de 1ntervé·· r en el conflrcto. srno también el mismo Rector del la Universidad: " .. ha manifestado y mucho le 
agradezco w· referencia a Cardenas) y quiero aprovechar esta ocasión para reiterarle nuestro agradecimiento 
que como u" . ersitario puede dar su opinión, como universitario nos ha ofrecido su apoyo ( ... ) pero como 
func1onar•o e~:a comprometido a que el debate que este terna genera se dé exclusivamente entre universitarios, 
respetando 12 autonomia universitaria, la separación de responsabilidades del Gobierno con la universidad." 
Declarac1on C:'1 Rector Francisco Barnes de Castro, en Reforma, 26 de febrero de 1999, p. 6-8. 
·;o Por eJern~ J. en un estudio de opinión del mes de mayo de 1999 se establecía que el 55% de los 
encuestados =staba en desacuerdo con el aumento de las cuotas, pero el 63% no estaba de acuerdo con el 
paro. y e· SE:· estaba en contra de que el PRO apoyara el paro. Encuesta de la Base de Datos de Opinión 
Pública oon2 ~a por La Oficina de la Presidencia de la República, perteneciente al Centro de Investigación y 
Docencia Ec:·ómica. A C. 
71

"Mantenen· :; la distancia que nos corresponde por ley mantener, éste es un asunto federal: pero sobre todo 
es un asun:: de universitarios; donde no corresponde a las autoridades del Distrito Federal intervenir. 
Declaración :s Cuautémoc Cardenas de noviembre de 1999, recopilada en Reforma, suplemento Enfoque, 13 
de febrero de 2000, p. 15. 
72 

"Si hay bl~queos vamos a desbloquear con la fuerza pública si es necesario, pero procediendo primero al 
dialogo.·· De: a ración de Cuauhtémoc Carden as del 18 de junio de 1999, fdem. 
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represor y correr el riesgo de perder autoridad moral en su bastión universitario.73 De igué1I 

manera, el uso de la fuerza pública podía propiciar que las base perredistas perdieran aún 

más fuerza ante el ala dura, con lo cual, se radicalizaría todavía más el rnovimiento. 74 

El Gobierno del DF, por una lado, reconocía el derecho de sus funcionarios a opinar. sobre el 

conflicto, 75 a manifestarse en contra de la reforma al reglamento General d.e Cuotas y a favor 
- =- ·_ -==:._ __ ...: --'-~-.0o-_:~_.'..=··-- - -=c;:-.·o..<.'.. ____ , ·• --='--·- --=-=--=o-=--~ --·- _, ___ _ 

de la educación gratuita en todos i;us nivele¡,;: ~sta.eS.trat~g!ci.r~·!)R9Ógia a la necesidad de 

mantener su legitimidad frente a las bases y :lidérazgos p~rredf~ta'S, ·v· de reconocer la 
. . ;-: ,_- .· '._: . ;-, __ ;_-... :_·,. -<-:. ':, . ·'_:··-- -.. ·. - ' ~ 

importancia política de la Universidad para el. partido, ~s cjécjr! hélc,er lo que se consideraba 

poiíticamente correcto. 

Si las bases perredistas hubie~ante~ido cohtr61 sobre e~m<Jviri1iento, el conflicto hubiera sido 
.. . ' . -: ' "' " .. -· •• . ,.· .,_ ' , -,- • , •. ..:: ' .... . • -~·?·_,' ,, •.• ·,· ·,. • ,. ,' • 

posiblemente más moderado, s~ h1.1bi~r~n evitc3dq: a~C:iÓrie's 'de protestas más a.llá del 

campus universitario, y quizás también suduraciÓnh[1bl~rasido manar. Es decir, un conflicto 

que no pusiera en riesgo o desgastara al gobie~npdg·l~;Ciudad. 

Los incentivos de la administración de Cárdenas fueran más que nada de carácter político o 

ideológicos de manifestar su apoyo a la educación gratuita y estar en contra del incremento 

a las cuotas. Pero las acciones de protestas .fuera de la Universidad y los ataques de los 

paristas r2¿ :ales en contra de las sedes alternas, por ejemp!c, !levaron al gobierno del DF 

hacer uso da la fuerza pública. 76 

73 
En dado n- :-nento, el CGH declaró a Cárdenas como personas non gratas después de Ja intervención de Ja 

policía en fe; ataques a las sedes alternas (en donde se llevaban a cabo Jos trámites de reinscripción a 
bachillerato) _;i Jornada, 9 de agosto de 1999, p. 1. 
74 

Para tal e·=·:to véase Ja crónica periodistica de Ortiz Pardo, Francisco. "La estrategia de Jos ultras para 
;:¡poderarse e= CGH Los moderados perdieron la batalla"'. Proceso 1199, 24 de octubre de 1999, p. 14. 
" ··Los f ..;ncrc- 3r1os capitalinos no están interviniendo en el conflicto universitario, aunque miembros del ?RO. 

como Carlos -iaz, son universitarios y tienen derecho a manifestarse." Declaración de Cuauhtémoc Cárdenas 
del 25 de ab· je 1999 "Yo me sumaria al llamado a que pudieran las autoridades universitarias suspender el 
reglamento e;; oagos. y Jos parístas a suspender el paro. Si ambos tomaran esta decisión estaríamos frente a 
una pos1!::>1ild2 = de que se resolviera el conflicto." Declaración de Cuauhtémoc Cárdenas. 28 de julio de 1999, 
ambas tomac:;s de Reforma, suplemento Enfoque, 13 de febrero del 2000, p. 15. 
76 

Aunque el :onflicto más fuerte Jo enfrentó el gobierno de Rosario Robles cuando los paristas trataron de 
bloquear Per·';;rico, y tuvo que actuar la policía. 
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LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DE CÁRDENAS CON ACTORES INSTITUCIONALES \''SOCIALES -~ 

Estas condiciones en las cuales se desarrolló el conflicto no fueron las más idóneas, Y 

representaron costos políticos para el Gobierno de Cárdenas. Máxime que se encontraba en 

su Llltimo año de gestión. 77 

En conclusión, el criterio que prevaleció en la relación con estos grupos de presión y 

movimientos fue un análisis de costo~beneficios, al momento de elabora.r sus ,estrategias de 

gobierno. Un político que evalu~b~~co;n~º m~ycostos~; ha~er pre,v;l;g~r~:~l ~siado de 

derecho a través de la fuerza pública; crea incentivos para que los actores sociales apuesten 

a acciones de protesta en la solución de sus demandas. 

77 Un estudio :: opinión daba cuenta que el 58% calificaba como inadecuada la actuación del Gobierno del DF 
para soluciona· el conflicto en la UNAM. Encuesta de la Base de Datos de Opinión Pública. donada por La 
Oficina de la Fresidencia de la República, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. 
C, levantada e~ mayo de 1999. 
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ANEXO CAPITULO IV 

ANEXOS CAPÍTULO 4 

ANEX04.1 
LAS ORGANIZACIONES MÁS ACTIVAS, 1996Y1998 

1996 

SUTAUR-Ruta 100 1. 

SUTGDF (todas las secciones menos 2. 
una dt;! los trabajadores médicos) 

El Barzón 

Asamblea de Barrios 

Comerciantes Establecido 
Procentrico' · · · 

Frente Popular Francisco Villa 

3. 

.4. 

5. 

5. 

Unión .·. popl.llar 
Erniliano Zapata · 

Revolucionaria 7. 

Movimiento .Prodignificoción de la B. 
Colonia Roma · · · 

1998 

SUTGDF (de seis áreas diferentes) 

Alian.zq l'Jletropolitana de 
Organizaciones Populares (AMOP) 

Asa~~bl~·a de Barrios 
,. . 

.SLJTAU.R-Ruta 100 

Confederación Nacional de 
comerci.antes yPrestadores de 
Servicios (vendedores) 

CNOP-taxistas 

CNOP-vendedores 

Unión Cívica de comerciantes de la 
Antigua Merced 

Coordinadora de Comerciantes en 
Peqljeñ(i, ArtésaiJosí¡ Trabajadores 
no Asalariados · · 

10. ..=..saniblea Ciudadana de Ó~Udbr¿s 'JO: frente Político 6 de Julio.· ce 18:sárlcá_·:\,_-- · · , · 3 'J·:.: ·, 

PRI rviovtmienJ6. ____ Ten:itmial 
(vecinos) 

del 11. Unión de Marchantes en Movimiento 11; 

FUENTE' BRUHN, Kathleen. "Cuauhtémoc rey: El PRD en el poder", en Espi,nos~ Valle; Vlctor 
AleJanc-:i Alternativa y transición polltica ¿cómo gobierna la oposiéión .en México?, México, El 
Co:eg1c je la Frontera Norte y Plaza y Valdés, 2000, p. 136. · · 
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ANEXO CAPÍTULO IV 

ANEX04.2 
TIPOS DE DEMANDAS, 1996 Y 1998 

TIPOS DE DEMANDAS 1996 1998 

Espacios, otras demandas para vendedores 10.6% 13.6% 
-
Quitar a los vendedores 5.1 5.0 
-------
Conflictos laborales 17.9 14.3 
---------- -
En proícontra de una política, esp. funcionario del gobierno .3.8 13.6 

--
' 

Corrupción 6.8 13.6 
t--

Seguridad pública 5.5 2.9 
--·--· 

l_~~v_'.~~~-- 6.0 6.4 

·-
Servic1::is públicos 4.7 6.4 
----
Tráfico estacionamiento .4 ,· .7 

.. 

1 

--· 
Ayuda oara comercio (formal) ' 2.1 1.4 

Electo·ales (incluye elecciones internas de sindicatos) ·····1,7c -- ·--- ,7. 
-, •••••• ' 

Educa:: én 3.4i 
···-·.-

1:4 
' 

. __; ~ 

" ' . . ', 

Oposic ::ines a construcciones 6.0 
'.~ .. 

4.3 '•.'.• '. -. ' ... 
- ' "• 

lnvasic1es/regulación de terrenos 3;0. 7.1 .. ,- ·: ,., ,",--

- .,1: 
Ecolog a 4.7 Ir ' o 

' - .... 
" 

Derec~os humanos 7.2 
; 

1.4 
.' 

Soluc1:n a problemas de la deuda 
--

3;0 o 

Otros 8.1 7.1 

FUt:Nr= fdem, p. 134. 
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CAPITULO V 

CAPITULO V 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

E l reto de Cuauhtémoc Cárdenas, después de haber elegido competir y haber ganado 

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, era hacer un buen gobierno en la 

Ciudad de México para presentar una sólida candidatura en la elección presidencial 

del 2000. Cárdenas fue evaluado por el elector a partir de su desempeño como gobernante, 

ya no sólo corno un líder histórico de la oposición. 

En 1997, el ciudadano común tenía poca información respecto a la experiencia de gobierno 

de Cárdenas. lo cual impedía hacer un ánfllisis retrospectivo, que le hubiera dádo una mayor 

certidumbre de cómo gobernaría la Ciudad. La evaluación que prevaleció, básicamente, fue 

de carácter prospectivo, es decir, en función solamente de sus propuestar. políticas y 9e las 

altas expectativa de que podría resolver los problemas de la Ciudad. Sin embargo, para· la 

elección presidencial del 2000, el contexto de ff.1 toma de decisión era distinto. La experienciéi 

de. gobierno en la. Qiudad le daría a,I .elector nuevps elementos de evaluación de. la . . 
candidatura presidencial de Cárdenas (tendría la información para hacer una evaluación 

retrospectivaJ. 1 

Una mala e'laluación . del desernpefio .de"cérd~r']ás: én .eí Gobi~rno' de¡'. 6istritb )Federal 

repercutiría en.presentar:una candidªturá pre~idenci~1 d~bil,yest{e'ra-Gílo;d~1ólmayores 
riesgos de haber conipetidapal'.:1él;6~ridiáatü;~,, aS~tt\:JeGbbiE3rno:·di:>b~rnél~r ü~aéiudad· tan 

compleja co"no la de .MÉlxfé~ y fr~tar. ~-~ obtener bueM~~resultadÓ~ ~n,'tan corto tiempo 

implicaba torna·r-d-écislé:)ries có·ii .. unaltonivel de riesgo y de iricertidUrritire .. 

Por otra par:e, hacer un buen gobierno no significaba que Cárdenas resolvería de fondo los 

problemas ce la Ciudad (inseguridad pública, el desempleo, la corrupción, la contaminación, 

entre otros) sino definir una buena agenda de gobierno y elegir, dentro de sus alternativas 

posibles. las políticas públicas más idóneas para satisfacer la utilidad esperada del 

1 Este aspee!.: del voto retrospectivo y prospectivo puede verse para el caso de México a MAGALONI KERPEL, 
Beatriz. -Elec::ón racional y voto estratégico: algunas aplicaciones para el caso mexicano", en Polltica y 
Gobierno. vol núm. 2, segundo semestre de 1994. 
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CUAUHTÉMOC CARDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

ciudadano o del elector.2 El ciudadano quería que el gobierno satisficiera necesidades 

concretas, de acuerdo a la ordenación de sus preferencias, y en la medida en que Cárdena;;; 

fuera resolviendo esta expectativas se iría construyendo la evaluación de su gestión. 

Este capítulo buscará analizar las elecciones y alternativas de Cárdenas para resolver.el reto 

de hacer un buen gobierno en la Ciudad .. En tal sentido, se hará .un análisis de la ordenación 
-'-'-_ ___,-----

de preferenci.as que e~peca~a.etciüdade1.no.fu.eran resueltas;;ásí;cofug [a ~gend~. de gobierno 

y las políticas públic~' elegí.das· pdr. ~ardehas> para sati~félcer.·· e~f; iu.ti!jdad ~sperada. Se 

analizará la evalLJación del siycj~danosóbre lag~stión1cje qé3~~er)~s. y,~finalm.ente. se hará un 

análisis comparativo.con.lagestiÓnde Rosario deRObles,.Er{tér'rTiinosgenerales, la pregunta 

que se tratará de rf3sp.or¡de~f3~J ¿pon.gu~. Sé!rqe·nj~!; ~.b '.~~rnplib sus objetivos de hacer un 

buen gobierno en ta ttgda.Ci de Méxícop~~f gan~~ f:~.'.~J,t?cióli presidencial del 2000? 

; ·--~: 

También cabe acotélr qJ~íei.análisis de políÚtjaS pÚblicéls no será a partir de una evaluación 

técnica de la acf'1ii~isfréloiónpútJlica. :No ~~·. busc~ estab.lecer si el gobierno de Cárdenas 

resolvió o no. lo~ furoblémas de .la. Ciudad: !¡:I ()bje!iv.o es ªfl~lizar .las políticas públicas desde 
-·. . ... .. . . . - .. 

el punto de vista de la ~entabilidad politic~. y de establecer una relación entre los costos y 

beneficios de las alternativas elegidas. 

El análisis de estos costos seda e~JunciéÍn 'dé Eu~tro.asp$ctos:: 1).institL1clonal, q11~ implica 

la elaboración.·de. leyes, mocjiflcar ~sfru7tµr~~ d~ ·Org~f1iiªci~n,;,e~(able~er:ir)le:9a~ismos de 

~::~~~::0~~:"~!.ic~~:%J711:~:~\%fü~7.~~~tri~~~i~W:~~~¡J~]Y:Jf ~i~~,:~:t~~ :: 
. cada urÍ·a· de las politlc~:~;·.4) así como IOS'~d~io~ipoÚtibbs por la-cónTfoíítacióricé5n~pafüdbs y 

grupos de interé~. Éi'i 'cl.lahto a los beneficio'~:<¿¿. ~valúan tomando en cóh~ideradón''sHas 
estrategias de pSlítidaS públicas elegidas:foSler~n resultados en el corto plazo (dU{ante los 

casi dos años d~ gestión de Cárdenas), y sí hubo una percepción positiv~ p6r.par-te del 

elector. Las políticas públicas de mayor rentabilidad política fueron las qúe tuvieron un 

impacto inmediato y positivo en la percepción del ciudadano. 

2 
"( ... l resulta suponer que las utilidades de los votantes son funciones de los conjuntos de bienes públicos y 

servicios que :onsurnen," MULLER, Dennis. Elección pública, Alianza Universidad, Madrid, 1984, p. 108. 
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CAPÍTULO~ 

5.1 i...11 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DE GOBIERNO 

f~;::~~~~s1:eAl::;~d:~:~:. :eq~:::;~::::~~·,:::::~1;[.;~:~bi:~n~·: ,~;::';: 
f :u oferta de políticas públicas. De tal suerte, los. gobierno es99gen políticas entre sus 

alternativas posi1JIE3~ .. f)_~r~·c~~~S!§l<::E,l!-~~eo~ teméis c:!~.-t~ ~gE:lD.ct~JJIJblipci, Y_-~íl f.alsentido, 
.. , .. ' . 

elaboran su AGENDA DE GOBIERNO. 

Pero no sólo la agenda de gqbierno se compone de los temas que se derivan de la agenda 

pública, sino que también-se incorporan temas en los cuales se tiene mayores capacidades 

para resolver. Por ende, son las políticas que tienen más probables de tener una buena 

evaluación por parte del ciudadano. Ello significa que los gobiernos trataran de imponer otros 

temas en la agenda pública, para que el ciudadano considere su solución como import~nte, y 

de tal forma. los incorpore a su ordenación de preferencias. 

A final de cuentas, lo que van a buscar los gobiernos es maximizar la utilic.Jq~~delcLuc:lé!dar)o 

para obtener mejores rendimientos políticos (la reelección, una mayoría'·l~gi~¡~¡iya b acdeder 

a un mejor cargo). 3 En tales circunstancias, el reto de tener uri buer1 d~s~rnpeño implica 

construir una agenda de gobierno que responda a las preferencias del vbta~t~ rTledio, y, en 
'· . _, - ~ - - - . - ·- ,_ - . 

consecue111.:1d, elegir estrategias de políticas públicas correctas dentro de sus alternativas 

posibles. 

Sin embargo, los gobernantes no cuentan .con la plena libertad para poder definir las políticas 

públicas mas convenientes para la n1axi111iÍ:aciÓ·n·éie.sus be_ri.efié:fos, pÜes están restringidos 

por diferen:es factores: políticos, económicos, institucionales, de carácter presupuesta!, entre 

otros . .! Po· tal motivo, tiene que convencer y persuadir a los ciudadanos de estas 

3 Por e1emp1= Anthony Downs establece que los partidos pollticos elaboran pollticas para ganar elecciones, en 
lugar de ga-3r elecciones para poder formular pollticas adecuadas. Véase a Downs, Anthony. Teoría 
económ1:::a e::- 'a democracia, Aguilar, España, 1973. . 
4 Ma¡one ha:-:: una critica al planteamiento de Downs en el sentido de que la libertad del gobernante esta 
restring1ca e- sus intenciones de elaborar políticas que satisfagan al ciudadano, con el propósito de cumplir con 
sus metas ae :ioder• "( .. )quienes proponen una teoría económica de la democracia, como Anthony Downs, han 
sostenido q~e los miembros del gobierno logran sus metas adoptando los programas que más agrandan a los 
votantes as :orno los empresarios obtienen ganancias produciendo las cosas que desea la gente ... Al revés de 
lo que ocum' :::on el empresario. el gobernante no goza de libertad para desplazar recursos de un área a otra. 
excepto de -·odo marginal. Su libertad está limitada por reglas presupuestarias, negociaciones · 
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS ,, LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

limitaciones, do la conveniencia de las políticas pública que se eligieron, y, en ciado 

momento, explicar porqué no cumplieron con sus propuestas de campaña. Es decir, poner en 

la deliberación pública sus agendas de gobierno en un contéxtó~aecompétériCia política. 

- ,, .' 

En estas condiciones, Cárdenas tenla que definirsu ag~~ciJ de g()bierno, elegjr sus políticas 

püblicas dentro de sus alternativas posibl_e:s~ _Y Jr~~Í: ~tP~rsuadir aJ e~ectorado de las 

limitaciones que enfrentaría y de Jos 'posibles ben~fjciqs de s_usponticas. 

Al momento de asumir la Jefatura del Distrito Federal, las prilTlefras preferencias ·que los 

capitalinos esperaban fueran resu~ltas por el nuevo gobi~rrio ~fanf 1} SEGURIDAD PÚBUCA, 2) 

DESEMPLEO 2 SITUACIÓN ECONÓMICA, y 3) CORRUPCIÓN. De<igyal fon:na. la mayoría de los 

estudios de opinión, de ese momento, (salvo el de la Furid~biÓ-ri Arturo Rosenblueth) las 

consideraban dentro de esa misma ordenación (ver cuadro 5~1 ):5 $h consecuencia •. estos 

eran los temas que conformaron la agenda pública del Distrito Federal; 

En el caso del estudio de Reforma, incluso se planteaba la pregL1nta: ¿pua/ es el principal 

problema que debe resolver Cárdenas para que usted vote por éi como candidato a 

presidente de la República? En la respuesta se confirmaban que si Cárdenas resolvía 

satisfactoriamente esta agenda, sus probabilidades ele tener una buena evaluación de 

gobierno y ::e presentar una candidatura presidencial fuerte serían muy altas. 

creciente pr: :•Jrción de los ingresos públicos que se destinan automáticamente al pago de la deuda pública, de 
sueldos y r·~isiones y de un pequeño número de rubros prioritarios." MAJONE, Giandomenico. Evidencia. 
Argumertac•:n y persuasión en la formulación de polfticas, México, primera reimpresión, Colegio Nacional de 
Ciencias Po :·cas y Administración Pública A. C y Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 116. 
5 En otro es7_dio de la Fundación Arturo Rosenblueth señalaba que los principales problemas de carácter social 
más graves ,;ri la comunidad eran: delincuencia 41.8%, desempleo 17 .1 %, drogadicción 13.2% y contaminación 
12.7%. Pub·•:ado en Este Pals, junio de 1997, p. 12. 
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CAPITULO V_ 

CUADROS.1 

PRINCIPALES PROBLEMAS A ENFRENTAR POR EL GOBIERNO DE CÁRDENAS AL INICIO DE SU PERIODO 

CECM - FUNDACIÓN ARTURO CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN REFORMA 
ROSENBLUETH PÚBLICA 

PRIMERA PREFERENCIA 1) Seguridad pública 86.0% 1) Inseguridad pública 41% 
1) Desempleo 39% 2) Desempleo 55.0% 2) Desempleo 13% 
2) lnsegu;idad pública 20% 3) Corrupción 51.0% 3) Corrupción 8% 
3) Corrupción 11% 4) Vendedores 35.0% 4) Crisis económica 7% 
4) Pobreza 11% Ambulantes 

5) Contaminación 28.0% 
SEGUNDA PREFERENCIA 6) Aumento de 25.0% 
1) lnsegLJndad pública 40% participación 
2) Pobrnza 22% Ciudadana 
3) Corrupción 20% 
4) Contaminación 13% 
5) Servidos 3% 

1 

6) Transporte 2% 

-
FUENTE Encuesta del Centro de Estudios de la Ciudad de México y Fundación Arturo Rosenbluet!i: 
"Distrito Fede·;;i Problemas y expectativas ante ei cambio de gobierno", en Perfiles de La Jornada, 1º de 
diciembre de · 397 Encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (ievantado el 6 y 7 de diciembre 
de 1997) Es:2 oals. enero de 1998, p. 15. Encuesta Reforma. Neforma, 5 de diciembre de 1997, p. 5-B. 

Ei caso de la seguridad pliblica en la ciudad de México, después de la crisis de 1994, había 

llegado a ur·a situación muy apremiante (véase anexo 5 1 ); por ejemplo, los índices delictivos 

l1abían cree jo de 291 delitos cometido diariamente en promedio en 1993 a 699 en 1997, y el 

indice de delitos con violencia se había incrementado en un 143%.6 Por su parte, la tasa de 

desempleo. en él semestre anterior a la crisis de diciembre de 1994, estaba alrededor del 

4%, y para el segundo semestre de 1995 llegó al 8.8%.7 Aunque es. impC?rtante.destacar que, 

para 1997; ~·~e ¡,~·b·ía--enipezado a dar una recuperación de doshiívél~~ de émpleo. 8 

~ ... 
La falta de ~1ecanísmos eficaces de control ydefíscalizacióri en'laadmínistración pública, así 

como de tra1sparencia y rendición de cuentas en el sistema polltíco mexicano, llevaron a que 

uno de los ::irincipales problemas del pals y de la Ciudad fuera el de la corrupción. En tal 

6 Gobierno o-: Distrito Federal, Segundo Informo de Gobierno. Anexo estadls/ico, septiembre de 1999, p. 180 y 
Programa Ge-eral de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998-2000, p. 25. 
7 Informe de Osear Espinosa Villarreal, Regente del Departamento del Distrito Federal ante la Asamblea 
Legislativa d-: Distrito Federal, Diario de Debates, 17 de septiembre de 1997, p. 48. 
8 Por e1emp1: en el cuarto trimestre de 1997 se habla ba¡ndo la tasa de desempleo al 3.6%, según datos del 
INEGI 
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sentido, había una fuerte percepción de que el gobierno de Osear Espinosa Villareal había 

sido corrupto (ver gráfica 5.1 ). 

GRÁFICA 5.1 
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE 0SCAR ESPINOSA VJLLAREAL 

¿EN SU OPINIÓN, EL PASADO GOBIERNO DEL OF DEL EX 
REGENTE 0SCAR ESPINOSA VILLAREAL FUE HONESTO O 
CORRUPTO 

No 
sabe/no 
contestó 

11% 

Honesto 
9% 

Corrupt 

..----~ o 
"' 80% 

¿CREE USTED QUE EL EX REGENTE 0SCAR ESPINOS~ 
VILLAREAL CONOC(A ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS DE: SU ADMINISTRACIÓN O NO LOS CONOC(A? 

No 
sabe/no 
contestó 

26% 

Sí/o 
conocía 

48% 

conocía 
26% . 

.__---------------------~------·--·-------------' 

FUENTE: Reforma. 15 de marzo de 1998, p. 4-B. 

Este contex10 de deterioro económico de la Ciudad, de inseguridad pública y de corrupción 

explican porque estos eran los principales temas de la agenda pública. Quedaban en 

segundo término el medioambiente, la vialidad, el comercio en vía pública, el agua, la calidad 

de los servicios públicos, entre otros.9 Estos también eran temas que, a pesar de no 

anAn~cF>r.dentro de las primeras preferencias del ciudadano en la agenda pública, no dejal;>.ar¡ 

de ser importantes para el funcionamiento y viabilidad. de la Ciudad. De hecho, eran .una 

alternativa para que el gobierno de Cárdenas los retomara en su agenda. 

Dadas las limitaciones de carácter institucionales y de recursos era bastante complicado 

tratar de resolver este tipo de agenda. En especial el tema de seguridad pública y del 

9 Salvo la er:uesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (ver cuadro 5.1), en la cual se registran los 
problemas de comercio en vía pública, contaminación y participación ciudadana; pero sólo después de los 
temas de seg.ridad pública, desempleo y corrupción. 
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desempleo-situación económica.10 Además de est<1s limitaciones estaba el factor del tiempo, 

pues sólo contaban con menos de dos años, pues debía renunciar antes de concluir su 

periodo para hacer campaña electoral para la presidencia de la República. 

Cárdenas al momento de elaborar su agenda de gobierno consideró como prioritario la 

seguridad pública, incorporó el tema del desempleo-cri~is econó111ica con la cuestión del 

medio ambiente.( CAMINO AL DESARROLLO SUSTENTABLE), y el combate a la corrupción a través 

del tema de la reforma administrativa (UN GOBIERNO ·t:?sSPONSAB,LE y EFICIENTE). Además de 

incorporar estos temas prioritarios de la agend~públid~,G;:Ígfe~i~una serie de políticas muy 

importante:is .para el desarrollo de la Ciudad, como. sorFelm~dio ambiente, la infraestructura 

urbana. eldesarrollo sociéll, los servicios públicos, la democraciél y organización d.el gobierno, 

entre otros. Estos temas quedaron plasmados en seis OBJETIVOS ESTRATÉGICOS de su agenda 

de gobierno: 11 

a) UNA CIUC J.O SEGURA Y CON JUSTICIA 

b) UNA SOC :=.DAD OEMOCRA TICA Y PARTICIPATIVA 

e) UNA SOC :.DAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA 

d) UN CAMI\ .:>DE OESARi:WlLO SUSTENTABLE 

e) UNA 1.Vf,-::.:::smucruRA, EQUIPAMIENTO y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD 

f} LJ,\/ GOB/=:;.,'JQ í\CSPOlVSABLE 'r' EFíCAZ 

Esta era u.,a agenda de gobierno que en términos generales era muy amplia, que 

consideraba temas cuya resolución implicaban destinar bastos recursos económicos e 

institucionales, que se dependla de factores externos (como el funcion.cimient~-gener~i· de la 

economía). je la coordinación con otras instancias y niveles de gobierno, y con efectos 

posiblemer:e al largo plazo. 

Ante una agenda pública tan complicada y con una expectativa de tiempo taqJimitada para 

ser resuelta el gobierno de Cárdenas tuvo que seleccionar una serie ',de políticas y 

10 El aspecto :conómico y del empleo era un tema de Ja agenda que no dependía én su totalidad de las 
políticas que : Jdiera diseñar e implementar el gobierno de Cárdenas, sino en gran medida de Ja situación que 
guardara la e-:onomfa general del país, de la política económica del gobierno federal y de los efectos del 
contexto inter-3cional. 
11 Contenida e- su Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federa 1998-20lJ.U.---------n 

t61 TESIS CON 
FA~~A DE ORIGEN ---·--·- ·---



_ C~AUH7 ÉMOC CÁRDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

programas que estuvieran en mejores condiciones y capacidades institucionales para 

resolver. La cuestión era focalizar la atención de su gobierno en programas específicos, cuyo 

impacto fuera inmediato y con resultados concretos en el corto tiempo. Es decir, tratar de 

imponer nuevos temas en la agenda pública. 

Entres estas opciones estab.an _"polfticas gue __ tuvieran que ver c~r:i ~~c:>l:>E}~l pública, 

infraestructura para el problema deJ agua;·_ hace[ más eficiente. la prestación de servicios 

públicos. Temas que se enconfrab'all ~n fos puíltos desU agenda: -UNA :INFR/J,ESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO y SERVICIOS URBANOS o~ CAL/OAO,asi comcien l~-de uk1 GC>BJERN~BESPONSABLE 
Y EFICAZ. Eran aspecto que, a pesar dé no esta~ registféldos'~n:iaagend~ pública, también 

eran importantes para la Ciudad. 

En tal sentido, es importante determinar no sólo cuales fueron los temas de su agern;la de 

gobierno, sino cuál fue la ordenación de preferencias en la misma. Tomando en, cuenta los 

recursos ejercido por el gobierno de Cárdenas (en 1998 y t999);: se pUede inferir a que 

temas se les dio prioridac:J. El rubrp qlle má.s recursos r13cibj<)fue;el;de_la ~~gúrid~d/públic.a: 
en el primer año se 1e asignó el 23o/o de 1os recursos ~ierqidCi~IV~g ]'9é~; íueJi~ ~~gLJnda . 
preferencia con el 27.6%. 

.:.·. 
~-~ '· .t~·~-· · .. e~· .. ·~-~'.'.~~· ~·: 

El tema del de$arrollo económiéo-empleo, qué ,.e.ra,Ja-_§eguqd(3;.j~r~fer,etjqia dé': Id agenda 

pública. apareció como su últirria opéióncolÍ eÍ 1°~.elílac'ág~IÍdá ~-é g~Obicirn() de Cárdenas; y 
• ' - . . ... :..,-~ : ,; __ ·\_ .. -f:-' ' . --

en el segundo año, quefüe presf3nl§da'jüDtoconm~diOan1bjente,'fl.Je,laépenúlfima opción. 

con el 4.70/c. Debido a qüe la soluci~nXc:le,est~ temá c:lep~ndia ~n ~rán :paA~ 'de.factores 

externos (el estado de la econorr\i~ ii~c-iorial; por eje.mplo),' cé.lrdenas no 16c6nsideró como 

prioritario. 

. -

El tema de la corrupción se mantu\/o en la ;agenda de.góbierno como térceraprefereneia en 

los dos añcs de adininistraciÓn (eón ~¡ 17 en 1e~8 y 1~o/d' en 1~99{ cfué 'c~rr~spondía 
también a las preferencias de los cápitalinos. 
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ORDENACIÓN DE PREFERENCIAS DE LA AGENDA DE GOBIERNO DE CARDENAS 
EN 1998 Y 1999, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

*PREFERENCIAS EN 1998 PREFERENCIAS EN 1999 

1. Justicia v segJJ.tidad pública 23% 1. Una infraestructura v se_rv1cios urbanos de calidad 32. 1% 

2. f}tenestar social 
., ,, ¿,_dminis(,.ativ_o 

4. Transporte 

5 Infraestructura urbana 

6. Desarrollo económico 

21% 

17% 

1_4% 

12% 

1% 

2. Una ciudad segpra v con justicia 

3. Un gobierno responsable v eficiente 

4. Una sociedad incluyente y solidaria 

5. Un camino de desarrollo sustentable 

6. Una sociedad democrática y participativa 

27.6% 

19.0% 

_13.8~ 

4.7% 

2.5% 

FUENTE Cuenta Pública de 1998 y 1999, p.218 y p. 84, resµectivamente. 
•No se considera la dudad pública, que el Gobierno del DF habla considerado en su reporte de cu~nta pública 
por amb1to programático con el 5% 

Como se aprecia, la ordenación de preferencia de la agenda de gobierno de Cárdenas no fue 

lé.1 misma a las preferencias de la agenda pública, También la ordenación de la agenda 

cambió en sus dos años de gestión. En el primer año de administración los ciJatroJubrbs 

más imponantes fueron Justicia y Seguridad Pública, Bienestar· Social, Administrádón y 

Transporte. que en su conjunto representaban el 75% del presupuesto programático. 

En el segundo año, los cuatros temas prioritarios, qi.Je representaban el 92.5% del 

presupuesto prácticamente fueron los mismos, pero la ordenación fue diferente. En primer 

-.. lugar. se colocó infraestructura y ser'1iéios urbanos, dejando en segundo lugar a la seguridad 

p1'1hlicé'I .. E'!U:>:~f1!3R_tFl.r 5pcial pasó de segunda alternativa a la cuarta, y en tercer lugar se. u.bicó 

la opción de un gobierno responsáble y eficiente. 

Posiblemen:e, Cárdenas, con el propósito de mejorar su evaluación de gobierno, optó por 

politicas que le pudieran dar resultados de manera inmediata. Por ello; dio prioridad a las 

obras públicas, la calidad de los servicios públicos y la infraestructura urbana, Eñ contraste, 

políticas de largo plazo e institucionalmente costosas, como eran la seguridad pública y el 

desarrollo social, bajaron en las preferencias. 

163 

nsfs coN 
FALL~ .. D\~ ORIGEN. 



------· -.:· 

CUAUHTÉMOC CARDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

5. 2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN CIUDADANA 

5.2.1 UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA 

E 
1 primer tema de la agenda pública (en la ordenación de preferencias del ciudadano 

que esperaba fuerélrc~~-uelto)era ~I problema de la seguridad pública; La~ posibÍes 

alternativas de políticas ~úblicas que se podían elegir implicaban un alto costo 

económico y de esfuerzos institucional~s. También, era muy probable que los posibles 

efectos de la implementación de estas políticas fueran al largo plazo, es decir, que los 

ciudadanos no percibieran su impacto en el periodo de Cárdenas. 

Al inicio de su gestión, la percepción de que Cardehas<podria resolver este problen:ia era 
. .,. 

rnuy Alta. Por ejemplo, en una encuesta de 8eforma eL72% de los encuestados opinaba que 

la seguridad pública mejoraría; 12 pbi:sQ p~rt~, 1~;e11~u.esta_ dei Centro de Estudios de Opinión 

Pública establecía r¡ue el 57% creía que los asalto,s y robos disminu.irían, y el 62% opinaba 

que la policía mejoraría. 13 

Cárdenas definió este tema como prioritario para su agenda de gobierno, y en este prime¡ 

año, fue el ·ubro que mo1·ores recursos de! presupuesto recibió. En la propuesta de gobierno 

se establecan como objetivos 14 específicos reducir los índices de criminalidad y restablecer 

la confianza en los encargados de la administración y. procuración de justicia (la policía y los 

ministerios públicos), 15 así como la creación de un sistema de seguridad pública y 

procuraciór de justicia más eficiente. Entre las lineas estratégicas que se está15iec1án para· ra· 
consecucic1 de estos objetivos estaban': la reorganización de la Secretada de Segurioad 

Pública. destinar recursos importantes para hacer labores de inteligencia y capacitación, así 

12 Reforma.: je diciembre de 1997. p. 5-8. 
13 Este País ;;bril de 1998, p. 23. 
14 Programa .3eneral de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998-2000, junio de 1998. 
15 Por eJem::.,o, en una encuesta del Centro de Estudios de Opinión el 73% de los encuestados tenían una 
opinión dest:1orable de la policía del DF, publicada en Este Pals, enero de 1998, p. 14. 
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como llevar a cabo reformas institucionales (integrar funcionalmente el aparato judicial Y 

elaborar un nuevo marco jurídico para los servicios de seguridad pública). 16 

Los resultados en su primer año de gobierno en materia d~s~guridad pública no fueron lo 

que se esperaba, de acuerdo a las altas expectativas del .ciüdadano. Sin embargo, hubo una 

reducción en la mayoría c:Íe los Jndices. de ~eguridad: pública: robo a transportistas, de 
, '---= = -:---_:~-. ~'-7:-=~~~:~c ;~7-~ )~~~~--= _-j~.;~~k~~:=:.~~:~~7:-~~~~-'.r-:'"~:""~:-,- ~-':;,.··'°-'-'.;º.~~~''.~~"---~~-~-~:.:~o-;~~:< ;c~~'.~-_,_.:'.oc_:'-:,:- -o: =-;-e-~'- _ --:-- .· ~- - ,----_ -º º _ = 

vehículos (con(sin;cviol~n~ía)/~igasa b:é;lbiJ~cióQ·Sio~viqlengia¡.;homicidio doloso y violaciones. 

Pero en el caso del robb···~'.tr~r1~~ún~~s.se el~V~r~~ ~;; '1998 al nivel más alto desde.1993, 
. ·- . ----- - -:-: • · - · - -'•º· •-. -. ·. . --- ¡ ~ • ·. _; ·· ,. -.. . "_,,, . 1 -.··-· . '· - -• · <' ·--· • • 

con 117 .1 en ¡xOm~dio :a1 tÚa:1r ()tras indi9~s\q{j~ s~ elevaron fueron los de robo a casa 

habitación con violencTa~le~ioriesdolos~s (i.íér~ah'.~~65.1y5.2), 
- . . . , .. · 

Aunque para 1999 la seguridad pública.: dejó d~ ~er~nderhlihos presupuéstales la primera 

alternativa de la agenda d~ gobierno de Cár'dénas, 1 1:'.~~ta~fini~ro'n una serie de programas 

específicos con el propósito de bajar los íncjicesA~2cl'ª}ií\~ll~hcÍ,eren el corto plazo, y de esta 

manera. poder revertir la mala evaluación que se tÚyo::duf~_t'lte. 1998 por parte del ciudadano. 

Algunos de estos programas se enfocaron ·'p~lhcl~arm~hte~a bajar el rob.o a transel'.mtes. 

Debido al ;-1dice tan alto al que se había ll~g~do:::y 'pÓr.la naturaleza propia de sus delitos ' - ' ·.~· - -=~' .. · . - ,f";i'" ,_ .··-·. . ·: ., ~-~·-··: . -,; • '.'", ... - - - -

(robo en t:ixis, en la calle y piezas a-l.itci;jlotfi~e~)fftenía ,_un impacto muy fuerte en las 
-.-_:-:,.;_~,~;_ --. -:'.:.•: 

Estos prog·:imas prioritarios repres~ntaban el 8EÚ5°/o d~I presupuesto para esta materia, y de 

estos recu·sos, el de seguridad pública concentraba el 64.4% 20 Por su parte, entre los 

programas que se consideraban como no prioritarios- estaban fos de formación y 

16 En este $-:·itido, se consideraba la formación de Centros de Justicia, en los cuales se buscaba logra• una 
mayor cclat>: ·3ción entre la policía preventiva y la policía judicial, así como del Tribunal Superior de Justicia, la 
Defensoria ::: Oficias y fa Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación de Social. Se 
considerabc =stablecer las base para emitir el Código Penal y el de Procedimientos Penales del Distrito Federal 
(anter1or.,1e-·-: como Departamento del Distrito Federal prevalecían los códigos federales). Gobierno del Distrito 
Federal ::Jr ·-·~r Informe de Gobierno. septiembre de 1998, pp. 28 y 29. 
17 Gobierno ::=I Distrito Federal. Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, septiembre de 1998, p. 188. 
18 Sin ernbc·;o. en 1999 se destinaron ligeramente mayores recursos con respecto a 1998: de 9, 080, 832.2 se 
pasó a 12. ;'51, 794. 7, es decir. un incremento del 1.43%. Gobierno del Distrito Federal. Cuenta Pública del 
Gobierno df Distrito Federal de 1998, tomo 1, p. 217 y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 
1999. result2·jo generales, p. 83. 
19 Ver Gob1e--.,o del Distrito Federal. Segundo Informe de Gobierno, septiembre de 1999, pp. 5-10. 
2° Cuenta P.::ilica del Gobierno deí Distrito Federal de 1999, Resultados Generales, p. 90. 
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profesionalización de la policía, y de prevención del delit··· :i::on el 0.8 y 0.1 del presupuesto 

destinado a los no prioritarios, respectivamente). 

Como se observa, ante la necesidad de mejorar la situación de la seguridad pública y la 

evaluación del gobierno, se focalizaron y se destinaron mayores recursos a programas 

especjficgsc¡u~ pudieran dar resultado de manera inmedic:¡ta,.y .. se dejaron de~lado.aquellas 
" . - ,. ·' "', _., · ... _·,:- ·--· ,·,.·: - - " 

políticas de largo plazo, a pesar de su importancia (como 1a;for~~ci?n y prof~,sionall2'.a~ión de 

la policía). < e 
:.<e: .---~ 

En cuanto are~ultados, en el segundo año del GobiernodeQá~d~ÍJ#issiQuiÓ a la baja el robo 
,;- '.-:·;. _· . ..-.' ::~::·/-''.'-: ¡;:<;·::/.< .. ,-:_~:_;. ·:>. ·.- -. -_ 

a transportistas, .robo a vehículos, a negocios y homicidios dolcsps/p.ero se incrementaron el 

robo a casa habitación y violaciones; de igual forma, no se p~i::li~r()n bajar el índice de 
.· _-,_· .. · -·--··. _-

lesiones dolosas, y sobre todo, ol robo a transeúntes (ver anexo 5,1). · 

GRÁFICA 5.2 
ENCUESTA DE VICTIMAS DE Al.GÚN DELITO 

r
¿ EN LOS ú_ i'!MOS TRES MESES USTED HA SIDO VICTIMA DE ALGÚN DELITO? 

100 l 82% 81% 

80. 74% 77% 

60. 

40 

20 

-s1 
-No 

24% 

Mar-98 

24 

74 

23% 

Jun-98 

23 

77 

FUENTE: Rf'orma, 20 de diciembre de 1999, p. 1·8 

83% 85% 

Por su parte, las encuestas trimestrales sobre seguridad pública de Reforma mostraban, en 

1999, una tendencia a la baja de las víctimas de algún delito; por ejemplo, del 24% de las 

personas encuestadas que decían haber sido víctimas de algún delito en marzo de 1998, 

para sept embre de 1999 bajó al 16% (ver gráfico 5.2). 
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Aunque hubo algunos avance en la reducción de ciertos índices de inseguridad pública, la 

percepción de los ciudadanos sobre la evaluación del Góbierno de Cáidenas en esta materia 

se mantuvo, en términos generales, muy baja. Las altas.expectativas.de que podría resolver 

este problema inffufan de manera negativa, además, de q~e no se había, a,.vanz~do en delitos 

tan importantes para fa percepción de la gente (como el • robo: a trans~~úntes).21 En 
..o---~ .~ ~'-.-,_-_ ._=o.='O=--==-==--'--c'.=--=.=;_·_=-=0-~- ==--~=-~----=""C'=-=oo'."O~-;', 

consecuencia, la evaluación, en los primeroi:i Jrimestres<d~ g'ª~tic)h;J9e inyersamente 

propOícional a la calificación que se le otorgaba;am~s de co~e~:Za~isu gobie~rio. . 

encuestados pensaba qllé 1,0;~ ~~altqs disminuirían y el 62()/o qu§~ l~>PpflCí#'íT!éj?rarí;:¡. Para el 

primer trimestre de ·19~~;~óIº ~I 1?% pensaba que los él,salto~·ihª~¡~·.di~rninuido, y el 42% 

consideraba que fa p¿:iiC:íél ha.bla empeorado (ver cuac:ffo :·~:?f ~f· ~ria(d~ ·1998, eJ 80% 
. . ' . ··- ,· .. . ~-.. '\'> ._.. ·. - ·-

pensaba que los a~alt9s habíán aumentado y el 59% güe,:¡á ¡J,~1ifü1ha~ía empeorado, siendo 

este la peor evaluac'ióh.de la gestión de Cárdenas e~ e/~.t~.'.K,~J~fia.22 
' .. - - . -···· .. ,- - -··. -·· 

CUADRO 5.2 
PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PúBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO EXPECTATIVAS DESEMPEÑO DEL CARGO 
Asaltos robos Dir.-97 Mar-98 .Jun.·9~~ See_:98_ Dic-98 _i!1_'1f1'!) __ ¡_ .Ju2~§>.9 5-~P..:!J9 ---··----------- ----·-- ----
.Aumentado 13 "º 62 74 80 47 ------ ·---- --~--· --·-·· Disminuido 57 12 7 4 7 8 10 17 ---------- --- ----

_§!!E.-99 Policía Dic-97 Mar-98 _Jun-~~98. Dic-98 .-/ltJ~r~99 __ !u~~99 
M~~~ado ------ 20 -- ----62 10 9 11 15 
Empeorado 11 42 47 58 59 -44-·1 50 42 

FUENTE: Centr: d-.:: :::.;~._..:;;0.;, .::e Cl-';¡,j.:_n Pública, Este Pafs, octubre de 1999, p. 50. 

Estos mismos resultado se confirmaban con la encuesta del periódico Reforma (ver gráfico 

5.3), la cual señalaba, en diciembre de 1998, que el 56% pensaba que se había retrocedido 

21 
"( l no se "3 logrado resultados similares en dos delitos que afectan al patrimonio de las familias y son Jos 

que causan 12 'llayor preocupación entre quienes viven y visitan esta capital. El robo a casa habitación se 
mantiene cas :n el mismo nivel de 1997: 25 denuncias al dia. El robo a transeúntes ha crecido. en 1997 se 
denunciaron s-: robos al dla, en 1999 han sido denunciados 132. Es, sin embargo, una delincuencia que lesiona 
profundament:; los intereses y las percepciones de seguridad de los ciudadanos. Discurso de Cuauhtémoc 
Cárdenas ant:; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en ocasión de la presentación de su Segundo 
Informe de Gco1erno, 17 de septiembre de 1999, p. 14. Documento proporcionado por La Fundación para la 
Democracia. 
22 Centro de Estudios de Opinión Pública, Este Pafs, octubre de 19~9, p. 50. 
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en materia de seguridad pública, el 32% que fa situación seguía igual, y solo el 12% pensaba 

que había habido un avance.23 Para 1999, quizás por la aplicación de mejores progré:lmas en 

contra de la delincuencia,24 la evaluación de la gestión de Cárdenas tuvo una mejoría. De 

marzo a septiembre de este año el porcentaje de quienes pensaban que los asaltos habían 

aumentado bajó al 47% (casi 40 puntos menos con respecto a diciembre de 1998), y la 

imagen de la policía mejoró cuatro puntos porcentuales de di.ciembre de 1998 a septiembre 

de 1999.25 En cuanto a la percep.Ción gerÍeral de l~seg~-ridad pública, en e~te 1~is1Tlo p~riodo 
bajó 22 puntos el porcentajede quienes pensaban que había u.n r~troce~o. 

GRÁFIC05.3 
PEf?CEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PúBl.ICA EN LA CIUDAD DE fVJÉXICO 

80 

Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 

- Se h;, :ivanz&do en su 12 15 17 12 17 12 18 
s:Jlu: :n 

.....,._Se r.o ·etrocedido 33 48 44 56 54 -· 48 34 

-+- S 1g,.~ gua/ que antes 54 36 37 32 27 39 47 

FUENTE.' =:nc_,osta Trimestral de Seguridad Pública, Reforma, 13 de septiern'bre d-é 19e9}p.:4~1i' 
*No se c::ns.:,oran los porcentajes de no sabe/no contesto. · · · -

Eran avan:es importantes si se toma en cuenta la mala percepció:h;C!lle llegó a tener el 

gobierno e: Cárdenas en esta materia, pero para efectos de te11erJ.1n~, íl1E:jor evaluación 

23 Encuesta -··mestral de Seguridad Pública, Reforma, 13 de septiembre de 1999, p; 4-B. . 
24 Ademas. : finales de agosto de 1998 se dio el cambio del titular de la Secretarla de Seguridad Pública: 
dejaba e· ca-;o Rodolfo de Bernardi y asumla Alejandro Gertz Manero. Este cambio también coincide con los 
avances en e::;ta materia. 
25 Ídem. 
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general en el corto plazo eran limitados y tardíos. Al final, la evaluación que predominó fue IA 

del segmento de quienes consideraban que la seguridad pública seguía igual que antes. 

Evidentemente, el tema de la seguridad pública era un problema muy complicado de resolver 

en un periodo de tiempo tan corto. Ante ello, una alternativa era la de tratar de persuadir que 

en su administración se estaban estableciendo las bases para un ca111bio s;.ustancial en las 

condiciones de seguridad plÍbiica de la Ciudad, y que era neq~s~ri~~·im-Rl~T~~tªr~polítlqas. 
públicas cuyos efectos se verían al largo plazo. Alt.emativa por lc:l cual n? 0'p!ó,'y 99n elk:> se 

perdió una opción pólítica •. muy importante. Miáxime po;que "ro~ Óápit~l,iho~.~estaban 
conscientes· de que este· era 1in.~r()b1eriia'.córhplicado,. cuyas solucionJ& ~fan'~I l~r¡j.o plazo: 26 

. . ··-· .. " ·. _ ... , · ... ·.' · .. , - '. "; " 

Por el contrario; al ini9io.'de,L~u:~~t~ir1istración establecía que era una de 1~¡ políti.cas cuyo 

impacto tEmdríáqUe ser'ná~do ~Óf ~I cii.1dadano de manera de inmediat~)¡)ttes<el .siniple 

cambio en los mandos de la policía repercutiría positivamente en la seguridad pública de la 

Ciudad. Dado lo complejo de este tema, no era una buena opción, y mucho menos realista. 

"Con esta fecha contarnos con un nuevo jefe de la policía capitalina, y hoy mismo se:> 
ha ir: ciado el relevo de algunos mandos, la puesta en práctica de nuevos esquemas 
de patrullaje y de acción policiaca, así corno la reestructuración de esta fuerza pt'.1blica 
para ·educir sus ineficiencias burocráticas, lograr una mejor y más efectiva presencia 
territ.:rial y un aprovechamiento más redituable de todos los recursos disponibles."27 

También e:; importante recordar que los primeros nombramientos del gobierno de Cárdenas 

en la palie a y la procuraduría estuvieron marcado por el escándalo. Esto se debió a los 

graves antecedentes de corrupción y de .. ~~1:1.s.o 1'.luto'..i_d_~9. p~r .~art~ de quienes ocuparían 

estos carg.: Con ello, se minaba la legitimidad del argume!JtO del cambio. de funcionario 

corruptos : :Jr honestos en la administración perredista, y esto era muy grave para un 

gobierno q .. e pretendía legitimarse como honesto. 28 

26 En uri es:_ ;10 de opinión a la pregunta: ¿usted cree que si el gobierno de Cárdenas quisiera ya se abría 
resuelto el ¡::": :Jlema de la delincuencia o cree que es un problema difícil que tardará tiempo en resolverse? El 
36% optaba :·:r la primera aseveración, pero el 61 % reconocla que era un problema que tenia que ser resuelto 
al largo plaz: :encuesta de la Base de Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de la 
República. ¡::.~ -:eneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. c .. junio de 1999. 
27 Discurso e·~ Cuauhtémoc Cárdenas en su toma de posesión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 
Perfiles de L:: Jornada, 6 de diciembre de 1997, p. 11. 
28 Al Jefe de a policía judicial, Jesús Carrola, se le acusaba de tortura y asesinato de un presunto delincuente, 
así como de ·exos con el narcotráfico. Al coordinador de Recuperación de vehlculos de la PGJDF, Francisco H. 
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5.2.2 UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA 

U
a sociedad democrática y participativa fue un tema de la agenda que no era 

rioritario ni para el gobierno de Cárdenas, ni estaba·. d.e. n.t .. r. º .. · ··d·e· ... lª.· .. s. pri·rn· .. e ... ra .. s. 
preferencias del ciudadano. Sin embargo, trntaba .ª~Re~to~ .. que· .. er~n~muy 

importantes para la organización política del gobierno de la Ciudad. Se.tenía que construir el 

marco institucional para la transición del Distrito Federal de ser una oficina federal 'a un 

gobierno electo de una entidad federativa. 29 

En este sentido, había !a limitante de que el diseño de la organización política del Distrito 

Federal no dependía solamente de los poderes locales (Jefe de Gobierno y Asamblea 

Legislativa). sino de la concurrencia del Congreso federal. En este caso, como se vio en el 

capítulo anterior, había los incentivos por parte del PRI a no cooperar en esta materia. Por lo 

tanto, había restricciones de carácter institucional y p()lítico para implementar este tipo de 

políticas. Sin embargo, también era importante llevar a cabo reformas en el ámbito de las 

delegaciones, por la elección de sus titulares en el año 2000. 

Entre las alternativas de políticas públicas estaban las tendientes a incentivar la participación 

ciudadana. ias referentes a la relación con airas instancias de gobierno (por ejemplo, con los 

estado que forman parte de la zona metropolitana), y los mecanismos de descentralización 

hacia las delegaciones.30 E.n términos generales, eran políticas que tenían que ver con el 

diseño y funcionamiento institucional del Gobierno del DF. 

Desde esta perspectiva, parecían estrategias de gobierno sin una rentabilidad política 

importante. pues las preferencias del elector se concentraban en la solución de problemas 

Castellanos, se le responsabilizaba de delitos de extorsión, tortura, venta de drogas y abuso sexual en los 
penales que había tenido bajo su control. Héctor Careaga, subsecretario de Seguridad Pública, tenia 
acusaciones ::e haber participado en el Batallón Olimpia en la matanza del 2 de octubre de 1968. Antonio 
Carrilo, coma1dante de la policía judicial, se le comprobó que fue sentenciado, en 1989, a 14 años por 
secuestro. Re'orma, 2 de diciembre de 1998, p. 4-B. 
is Por ejemp.:. se tenia que construir el marco de leyes para el Distrito Federal, como el Código Penal, Civil, 
Electoral. la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Obra Pública, entre otras. También había cambios 
en dependen:ias que pasaban de la administración publica federal a la local, como Ja Contraloria, los servicios 
de Salud. el CIF. 
30 Ver Gobier.o del Distrito Federal. Programa general de Desarrollo ... , pp. 31-36. 
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concretos (como la seguridad pública, el empleo, el medio ambiente, transporte, etc.). Pero 

también eran políticas que podían tener un impacto en la implementación de otras pollt1cas Y 

en las condiciones de vida de la población (pues instituciones políticas bien diseñadas 

repercuten en gobiernos más eficientes). 

Eran políticas muy importantes, pero con posibles efectos en la percepción de los 

ciudadanos al largo plazo, es_d~ci-r,incompatibles con las necesidades políticas del .Jefe de 

Gobierno. Por ejemplo, era importante que se crearan mecanismos de coordinación y 

colaboración met(()p~litª.11ci: pero par?! ~I ciudadano una buena evaluación dependía de que 

esos mecanislllos reperÓ,utiernri de manera inmeáiata en sus condiciones de vida (en rr1ejor 

transporte, en la cali(jap del aire o en la seguridad pública). Por lb t~11tg, (7ran políticas muy 
' .. .: .. - -- . ' -, ' . ~ . -' . - ·. . ' . . - . - . - -

costosas desd~ eji.pl1nt9'deyista institucional, pues su diseña~: iri,jpl~~~í)t~(;iór_i dépendia de 

la COIF.lboración con 'otros actores o instancias (por ejemplo, los•· níÚni8í~)iós conÚrbanos O los 
' '" .- ._,.,,-,_;' .. '. ,_ .... ""::. ·;,,\_ -~~~··· .. --·_,: , •. 'c. : 

estados circunvecinos).' 

Por su parte. !a reforrna p9lítica del gobierno pe Cárdenasfue mo.dificáda_pqí et P,RI en. el 

Senado. a pesar de contar con el aval del PAN y del PRO (ver capitule> 4). Eh ~ste sentido, el 

diseño institucional concebía un mecan_ismo complejo e ineficiente para llev~r a cabo este 

tipo de reformas, pues se necesitaba la participación del CorigresoJederál (~~r tapítulo 3), 
.. :·· .e-- -

En esta par.e de la agenda también se considerab9Ia ,sol~cióncle :corifli.ctosÍ:nda, reláción 

con los gru¡:-os de interés: Como se vio en el c~lpífuld arite'rio;;:1a'op'cié>~';qG~-~~-Í=lig.ió fué la 
• . ' .. - ' ' .. •'>•. . t ·' '. . ¡ '" ,_ - .. '· :. _,. ' • . ,._ ,,. ' ,. - - . ~:· ::- " :-~ . . .-,,. - . - .. 

de la negociación, de crear:iricer)tivos,aparf:1a;coop.~rad~ñ. 1¡eyitar, ~~)~ ffiaQeráde los 

posibie. ·e1 usó Cíe ·¡a5-füerzaip~blibá (a·trav~~s'de··:1.~\·1ínea estratégica .deJ?rdrnover e/diálogo 

:;.:~::n:• .. ::~v~~:!t?~~~~~t~t~¿iH~ pt:i:t:;;I;: ~~:~tt::Ó:t::S c:~:s ~~· 
evaluación :el elector fue neg~tiva(v~r cuad;o5.3). 

31 
Esta estra::091a planteaba que "en una macrourbe como lo es la Ciudad de México ( ... ) los grupos de la 

población t1e· Jen a mantener posiciones distintas sobre temas de interés. En ciertas condiciones, estas 
posiciones se ;onvierten en conflictos. El gobierno del Distrito Federal considera que si bien los conflictos 
pueden ser raturales, su presencia no es benéfica para la convivencia social. Así pues, el gobierno se ha 
propuesto ma1tener un diálogo con los actores intervinientes en conflictos existentes o m1 potenciales 
conflictos. co~o el mecanismo democrático más eficiente para alcanzar su resolución." GobiPr11rJ del Distrito 
Federal. SegL 0 do Informe de ... , p. 31. 
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CUADRO 5.3 

PERCEPCIÓN DEL AVANCE EN COMERCIO EN VÍA PÍIBLICA Y MARCHAS 

COMERCIO EN V/A PÚBLICA 

TEMA MAR-98 JUN-98 SEP-98 DIC-98 MAR-99 JUN-99 SEP-99 --se ha--ava-nzado --- ··---··· ·- . 

16 14 19 19 22 16 25 
... - -------· -- ------- ---·--

Se ha retrocedido 32 45 37 44 46 44 25 
Sigue igual aue antes 50 38 40 35 28 36 48 

MARCHAS 
Se ha avanzado 23 26 20 23 14 8 ----- -·---

Se ha retrocedido 26 30 33 36 50 55 ---. __ , -·---
Sigue igual que antes 49 40 40 37 29 

FUENTE Reforma, 7 de junio y 17 de septiembre de 1999, p. 7-B y 4-B, respectivamente. 
No :>P. rnns1dara11 lé' percepción no sabe/ no contestó. 

33 ---

En el caso de las marchas, éstas eran estre1tegia de protesta muy recEtuable Pélra los grupos 

de interés, pues tenían enfrente a-un gobi~rno que calculaba muy c~stosa su represión. El 

tema del comercio arpbuiant~ hé! sido.:!J~º de los problemas más importantes de la Ci~de1d, y 
. ' , ;· ~·- :· '_.;-" .... -~ . -' ,_ •. ' . -. . ' . 

de los conflictosmas:clifícilés:,gor.:resoiver. Se necesitaban crear incentivos pará lograr la 
• •. •. ~. ·.:; - • • • .- .... _ •'.-'~:":..:'•• ·._ ,-_::• . • '' .•• ;_ : '·-e.' :.· '.· , , ... 

colaboración de las C:frg~Íii~~6ióne~ ele comerciantes informales (muchas de ellas priístas). 
e, ' • ?. _. ·_·t~• "·' • .. •·· • '-.' .' ,_: ... < ' • , • • • ~ , • 

Estos tenlan qüe s~r:de":é~.t~'qter:;positivos (plazas comerciales, incentivos fiscales, etc.) o 

negativos (el uso d:~ l~'.JÚ~rz~:p¿blica). 32 Además, era un problema cuyo origen dependía, en 
' ,·("•'• 'e' ,,,,.,- ;;, •.• ,, ... '. • 

gran medida. de'la~c~99_¡,,¡'~,1369~iierál (desempleo y bajo poder adquisitivo). 
;, •,.)," .. _.,_._. ,_,_ 

5.2.3 UNA SOCIEDAD IN6LJ~EN;E¡YSQLIDARIA 
;,,L .. ~"'~_;_:·.-,;· 

.---: ·'·: .. > -
,-·o.-_. ____ ,_-_i-_ 

f a agenda de pól,ítiC::~sOcialera una alternativa atractiva para legitimar a un gobierno 

· .L. de zquier~a:~.-~: ;r_~-~~I" ~~~!~do, era un~ _opción pa~~ i~p~nerse. co~o u~ t~ril~ de ia 
agenda publrca;' Sri] emt>argo, el drlema segu1a srendo el mrsmo: d1senara e 

implementar una serie'd~·po/!tidaspúblicas,que .• df~ran r~su/tados al corlo plazo y que éstos 

fueran percibidos de manera positiva poreldtÚdadpko. 

Además ce implementar políticas tendlenTer~ ár/s~tisf~cer necesidades básicas (salud, 

educación / vivienda), la política soci~I ~e1'riobierBb 1 cle°Cárdenas estaba enfocada a crear 

32 Una avan:e importante de esa administración fue dejarllbre del ambulantaje del perfmetro el Palacio de 
Bellas Artes =>ara mayor detaffe de fas acciones y avances en esta materia véase Gobierno del Distrito Federal, 
Segundo infr:rme ... , pp. 31-36. 
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toda una estructura integral de desarrollo social. Por lo tanto, se consideró el diseño de 

programas de atención a grupos vulnerables y prioritarios; así como una mejor utilización de 

la infraestructura de servicios públicos, privados y sociales.33 

En términos de cambios institucionales, se tuvo que revisar la estructura de la Secretaría de 

Educación, Salud y Desarrollo Soci_al, la cual se transformó en la Secretaria de Desarrollo 

Social, y se creó Ta Seeretaría~d~-sajuc:fP}'.lblicá. De igual forma, se tuvieron que re_alizar lás 
- • - e,<•--- ,•,- ,. -

reformas pertinentes para la transición de-ser oficinas federales a.una estructura de gobierno 

propia de una entidad federativa'. En e~te sentido, se llevaron a cabo las adecuaciones 

institucionales necesarias para la descentralización del sector salud y la estructura del DIF 

nacional. 34
-

• 

Es importante destacar que gran parte de la infraestructura de política social se encqntraba 

en las delegaciones, lo cual implicaba tener que interactuar y negociar con las 16 

demarcaciones del Distrito FederaL35 De igual manera, no todas las acciones de política 

social dependían en su .t.otalidad de la Secreta.ria de Des¡:irrollo Socia_!, sino de otras 

instancias. como la Secretaría de Gobierno (programas d_e la mujer y pariicipación social) y la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivie~da. 

Por otra ¡:-arte, entre los princip~ics prograJ]l(lS sodí;iles se encontraba el Sistema de 

Servicios C::imunitarios Integrados (SECOI), El3té~pr()gratn8. buscaba "integrar una oferta de 

servicios p.1blicos, sociales y privados mc'.ls §¿,h1J_e'iítedf~;~~aLla\1Jróblemática actual de la 

33 Véase a G;b1erno del Distrito Federal. Polftica Social del Gobierno de Distrito· f-edera/. Uocümenfo marco, 
diciembre de · 998 _ _ _ • . . . . , , . 
34 "Ordenar e sector Salud fue sumamente complicado por· estar involucrados dos sindicatos: uno federal y ·e·I 
otro el oel C = Unos trabajaban 70 días cada cien y los del DF 50 de cada 1 OO. Tuvimos que separar las 
direcciones : ara evitar que se contaminaran los que sf trabajaban más con los que no. Fue necesario montar 
sistemas de :.:introl y verificación de adquisiciones, pues a pesar de las compras de medicamentos e insumos, 
el personal :.,; los hospitales siempre se quejaba de que no tenían suficientes, pues existían situaciones de 
corrupción c .. ,; significaban desviación de equipo, medicinas, insumos, etc." Conversación con la Lic. Clara 
Jus1dma~ S:0·:retaria de desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal de 1997 al 2000, 28 de mayo de 
2003 
3 ~' "M1ent·as :·denábamos la casa y al percatarnos que casi ioda la infraestructura social del DF está bajo el 
control oe .=; delegaciones. decidimos construir una política social con la participación de los entonces 
subdelegadc; de desarrollo social. a modo de que hubiera consistencia en la política social que se aplicaría en 
todo el DF 2 :iartir del intercambio con los subdelegados desarrollamos una primera propuesta de programa de 
desarrollo sc0:1al que sujetarnos a una consulta lo más amplia que pudimos ... " Conversación con la Lic. Clara 
Jus1dman. S:cretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal de 1997 al 2000, 28 de mayo de 
2003. 
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población y distribuirla conforme a las necesidades de cada barrio o colonia a fin de incidir en 

el fortalecimiento de las familias y de las comunidades, como espacios fundamentales de 

convivencia e integración de la población."36 Para el desarrollo de estas politicas se 

necesitaba de un gran esfuerzo institucional y de recursos importantes: se tenían que 

habilitar espacios, equiparlos, contratar y capacitar personal (incluso para modelos que 

requerian cierto grado de especialización). 

Dado este contexto, se puede establecer. que el diseño e implementación de la política social 

del gobierno de la Ciudad implicó, importantes reformas·· y adequaciones institucionales; la 
; • '. ·--; --· -· ' ' ,· > 

recuperación y fortalecimiento de la infraestructUre1 s.ocial Yél exi~Ján,te, y la elaboración de un 

complejo sistema de atención social. En este sentido, eran'pOHtiéa~ muy costosas desde el 

punto de vista de recursos institucionales y e~onómicos. ~()r: ~Qge, era una agenda de 
. •: ·"- . __ ~,,,.. ,- •:, ,.,_. ·. - -·- -· - . ·: . : ,- ' ,. . ·-·' '-- ' -- - - . 

politir:as públicas que diflcilmentE¡: pC).drfa repercutir en el corto plaz,Ó en la evaluación. de la 

gestión de Cárdenas. También es importante señalar que, muchos de sus resultados o 

avances se lograron en el periodo de Rosario Robles. 37 

Eran estrategias de gobierno con poca rentabilidad polltica, a menos que se apostara a la 

alternativa de persuadir y convencer al ciudadano del gran esfuerzo institucional y de 

recursos que se estaba haciendo, y que se estaban estableciendo las bases de politicas de 

carácter integral y a largo plazo. Pero al igual que en otras políticas, Cárdenas no optó por 

esta a lterna1"/a. 

5.2.4 UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

E n esta parte de la a9en··.da de gobiern'ó se consI.,deraron ·1a~ p. olíticas. pú. biióás para el 

desarrollo económico y el medioambiente a trávés. del concepto de, desarrollo 

sus:-:Jntab/e. 36 La implementación de este tipo de política·s no dependía solamente 

36 Car.:e:ias E :,órzano, Cuauhtémoc. Segundo Informe de Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México, 
sept1erore de · 399. 
31 Por EJemplc os modelos de atención de SECOI estuvieron en posibilidad de ser implementados en junio de 
1999. \ su ec.;1pamiento y operación se dio ya bajo la administración de Rosario Robles. Al igual que la 
inauguración o:I proyecto de Ja ex Cárcel de Mujer, en donde se construyó un Centro de Desarrollo Comunitario 
~Casa L1bertac una preparatoria y una cllnica de displasi;;s. 
ª "El aesarro1.; sustentable incluye, al menos, tres tipos de aspiraciones: una relacionada con el crecimiento 

econóí'lico qu: permita impulsar procesos recurrentes de progreso material, innovació:'.:n~te:;c~n~o!_Sló~ic~a~~~-1 
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del gobierno del DF, sino de la coordinación con otras entidades federativa (en concreto con 

la zona conurbada) y con el gobierno federal. Eran politicas que demandaba de un 

conocimiento técnico muy sofisticado, de llevar acabo réformas-institucionales y de destinar 

gran cantidad de recursos económicos, en especiaf la~ que tenían que ver con el medio 

ambiente. 

En tales condiciones, también era di.fÍcil
0

obte~e~ ~;~úH~dps-.p~~iti~~b~~d.e:maneraÍnmediata; 
Pero por otra parte, eran temas de la agenda pLJbliba,m~~ impo;ant~~ (co~o er~ ~¡ caso dei 

empleo y la contaminación del aire), que demarid~ban por, p~rte .del ciljdatiallo una rápida 

respuesta. 

El objetivo principal del gobierno de Cárdenas en mat~ria de .ciesarroU6 .económico era 

propiciar el aumento de fuentes de empleo; sin embargó, no d~pendia o no e.staba 

totalmente dentro de sus capacidades, como gobierno lo~al, resolver ~ste problema. Esta era 

una cuestión que dependía en gran medida del desarrollo eje la política económica del 

gobierno federal y de la situación de la economía nc:icipnal. Las t~s.as de desempleo en el 

Distrito Federal (al igual que la nacional) mostraban una tendencia a la bí'.-tja, en comparación 

a las que se hablan dado después de.la. crisis económica de 1994; por ejemplo, en el tercer 

trimestre ce 1995 la tasa de desempleo generalera del 7.40 nacional y 8.6 en el DF, para el 

cuarto trimestre de 1997 -en el que asume Cárdenas su gestión- se bajó al 3.11 y 3.6, 

respectivamente. Durante el gobierno de Cárdenas se mantuvieron estas tendencias a la 

baja: en el primer trimestre de 1998 había una tasa del4.4 y para e1 tercero de 1999 se llegó 

al 2.8. 39 

A pesar de esta baja en la tasa de desempleo en la Ciudad de México, este avance no se 

veía reflejaoo de manera positiva en la evaluación de la gestión de Cárdenas en esta 

materia. En términos generales, predominó la percepción de que se habla empeorado (ver 

inversión oroc .;ctiva y financiera: otra vinculada con el mejoramiento del bienestar social en donde el 
crecimient:i e::nómico difunda sus frutos mediante la creación de empleos, mejores ingresos y niveles de 
alimentac1on. salud, educación, vivienda y recreación; simultáneamente, una tercera que tiene que ver con 
hacer cornpat :le los mencionados procesos de crecimiento económico y bienestar social con el freno de 
tendencias de agotamiento de recursos naturales y de deterioro ambiental para poder estar en condiciones de 
aprovechar de 'Tlejor manera ... " Gobierno del Distrito Federal. Primer Informe de .... 17 de septiembre de 1998, 
~· 94. 

9 Datos de IN::GI, consultado en www.inegi.gob.mx 
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cuadro 5.4). Probablemente, estas diferencias se debían a la alta expectativa de que 

Cárdenas podría resolver un problema tan importante para la percepción del ciudadano (52% 

pensaban que aumentarían las fuentes de empleo). De igual forma, al no ser una política 

pública prioritaria, no se implementaron grandes acciones que pudiera percibir la gente.40 

CUADRO 5.4 
TASA GENERAL DE DESEMPLEO Y PERCEPCIÓN EN ENCUESTAS 

TRIMESTRES DE 1998 PRIMEROS 7 RES TRIMESTRES DE 1999 
,..T,_a_s_a_g_e_n_e_r_a_/_d_e_/ _d_e_s_e_m_p-le-0-,__1-.-11-'-T'-' ¡_"'-__ "'"!~! '-'-'-_c-rl_-l_l/ __ -_' ¡ __ -_-1-V-= ____ ! _ ____ _l ____ ! __ J_ _ /11 _ 

abierto en el DF ·4.41 4.1 -¡ 3.8 r 3. 7 3.6 -¡ 3.3 i 2.8 
. ENCUESTA CEOP 

DIC-98 MAR-99 JUN-99 SEP-99 PERCEPCIÓN FUENTEsrEXPECTATIVAS MAR-98 'JUN-98 ¡ SEP-98 

_ DEEMPELO 1 DIC-97 ---+------+--1 ---..-----t-------t-----r---
19
---

-~~~j~ljai_::i:~~~~+--i~--~-4~-t-~~~ ~-=--i_¡_--~ ~--ii- -- --ii-- ----=~:-----~ 
*REFORMA 

FUENTE Datos de INEGI. Encuesta del Centro de Estudios de Opinión Püblica. "Evaluación de la administración 
carden1sta·. Este país. octubre de 1999, p. 51. Reforma. 17 de septiembre de 199, p. 4-B. 
*No se cc,,1s1ceran la percepción no sabe/ 110 contestó. 

En lo que se refiere a las políticas ambientales, esta era la parte más compleja de la agenda 

de gobierno 11 Entre otros aspectos, se tuvieron que implementar acciones para enfrentar las 

consecuencias ambientales por el fenómeno met~()rológico .de El Niño. Ello trajo consigo 

altas temperaturas que provocaron inceni:liost fa:cu-aiHife'cto la calidad del a·ire· Ci1F1a zona··-· . 
''-. < • • '· ;,;-· 

metropolitana; además del problema' é!éi estiaje (b'ája dei nivel de agua para la ciudad), o 

lluvias muy intensa que se desbordaron y provocaron graves conflictos en zonas o 

4° Como se \ J en la ordenación de preferencias del la agenda de gobierno de Cárdenas, en 1998 a desarrollo 
económico se le asignó apenas el 1 % del presupuesto ejercido en el ámbito programático. y en 1999 a 
desarrollo SL.5'.entable se le asignó el 4.7%, y de éstos, al programa de Conducción de la Política y Fomento ai 
Empleo sólc ·:cibió 1.2%. Véase Cuenta pública de 1999, p. 105. Posiblemente, el hecho de que esta variable 
no dependíc: en su totalidad de la administración local, asi como la disminución constante de la tasa de 
desempleo ¡:-·:ivocaron que este tema no fuera prioritario en la agenda de gobierno de Cárdenas. 
·
11 

La agendc: ambiental del gobierno de Cárdenas se enfocó en tres puntos fundamentales: 1) recuperación de 
la calidad de aire, 2) abasto. distribución y eficiencia en el uso del agua, y 3) manejo sustentable del suelo. 
Véase Gob1e·no del Distrito Federal. Programa general de desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 19913-
2000. Progr271a de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal 1998, junio de 1998, p. 43. 
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asentamientos humanos de alto riesgo.~2 También, en la Ciudad de México se vivieron 

situaciones muy graves de contingencia ambiental en el primer año de gobierno de 

Cárdenas. 

En la implementación de estas políticas se tuvo que revisar el marco institucional vigente: se 

elaboró la Le~:!íl1_b!e._nt~~ Y_~ª Ley de DesarroUo Urbano d.er Distrito Fede~al._~~í~cc:r;iie> r1()[f11ªS 
más severas/deo cÓntrol a verificentros. Se instrumentaron algunas medidas de, cambio 

tecnológic~: ~e -i~~t~;dJlo el Sistema de Recuperación de Vapores en . 2~~ :de~ las 31 O 

gasolineras existentf3s,· y se usaron combustibles alternativos, como ~I gas b'atQra¡!,y ~I etanol, 

en vehículos oficiales, entre otras medidas.43 Otras políticas fueron l~s:acdon~s·dk ~onfroly 
prevención de incendios forestales, la reforestación en zonas rurale~. y Ía prot~cción y 

desalojo en reservas ecológicas (ello implicaba asumir el costo de haém usd de .la fuerza 

pl'.iblica). 

Para 1999. el gobierno de Cárdenas logró algunos resultados positivos en rnaterja d~ agua y 

calidad del aire: 1) Con la eliminación de fugas de. ag~ay. r~_hapilita,cipn tje Bos9s se aurr1entó 

en casi 3 mil litros por segundo el caudal de la Ciudad . .ÍJ,Entre éneroyjúlio de. ese ario, se 

logró que las partlculas suspendidas alc.anzaran mínirn6~ histÓricos, pu~s dur~nté 16 dfas·se 

rebasaron los 100 puntos lmeca, mientras que ~~·· el rTiisrl1o pe;íodo de losi tres años 

anteriores -1996, 1997 y 1998- el númerode dí~~ que se reba~Ó la norma fu~ron 154, 96 y 

148. respec:ivamente.44 

La evaluación que prevaleció sobre las politicas ambientales fue en el sentido de que no se 
.. ······-~ ·• .. •· ._ .. 

había avanzado. Pero también es importante destacar que, la percepción de avance o 
'.,. . ~ • . • . ...... ' j 

42 
"Desde 1!?::"'. el fenómeno climatológico de El Niño ha estado causando serios disturbios en todo el mundo. 

En nuestro p s. durante los primeros meses del año se vivió uno de los estiajes más agudos en muchos años, 
y en part1culE' en el Distrito Federal. el más severo del que se tenga registro. Asimismo, entre julio y septiembre 
las precipitar Jnes pluviales han sido muy superiores a las registradas en años normales. ocasionando serios 
problemas ::n lo que va de este año, se han registrado en el Distrito Federal 1 932 incendios forestales, que 
afectaron 5 -35 hectáreas, que representan el 6.6% del área rural de la entidad ... " Discurso del Jefe de 
Gobierno CLaJhtémoc Cárdenas Solórzano ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. en su Primer 
Informe de G::iierno. 17 de septiembre de 1998, p. 20. 
43 

Véase G::1erno del Distrito Federal. Segundo Informes .. ., Discurso del Jefe de Gobierno Cuauhtémoc 
Cárdenas Se Jrzano ante la Asamblea Legislativa, en su Segundo Informe ... , y Gobierno del Distrito Federal. 
Síntesis de 2 ;¡unas acciones de gobierno. Reporte especial, informe para el ciudadano, julio de 1999. 
44 

Discurso :el Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ante la Asamblea Legislativa, en su 
Segundo lnf:·rne de Gobierno .. pp. 5 y 7. 
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mejoramiento de este tema de la agenda de gobierno fue ganando terreno al final de la 

administración de Cárdenas (19% en Reforma y 18% en CEOP). Esto concordaba con los 

avances que se habían registrado en agua y la calidad del aire durante 1999. De igual forma, 

en 1998, año de la contingencia ambiental, la percepción de retroceso o que se había 

empeorado fue la más alta (ver cuadro 5.5). Es decir, más o menos hubo una correlación 

entre los resultados de la gestión de Cárdenas y la evaluación ciudadana de los mismos. 

CUADR05.5 
PERCEPCIÓN DE LAS POLITICAS AMBIENTALES 

ENCUESTA CEOP 

MEDIO AMBIENTE 1 EXPECTATIVAS MAR-98 1 JÜN .. 98 SEP-98 Dic-98 MAR-991 JUN-99 SEP-99 
DIC-97 

J!f_!!jorad<!____ 41 14 3 9 7 13 12 18 - _-r __ -ªª__ J'!lantiene i!l_!1aL=j===-1ª--- 65 19 16 32 30 39 
-·- -- ----- - . ----5·5-- --ss---r--~-~r3-----Emr:ieorado 1 ·1 21 78 L __ 53 77 

*REFORMA 

CONTAMINACIÓN 1 MAR-98 [ JUN-98 SEP-98 DIC-98 MAR-99 JUN-99 i SEP-99 
-·---- ----------- -·-- ... -------,------ -------- ----- ---a---9----1----19 ·- --
_!?__~l]__?___E_Vél_!!_~ _ _é!_do ________ --------- l------~-=r_3 ____ 10 8 ---33--- - ---- ---w----4-i- -F=~?.:- ~--_ Se ha ret_[_!!__cedido __________ ¡_ ___ 28 __ _J__J__ 53 

---55·-- -------
Sique igual que _antes L§.~- 19 38 11 47 58 

FUENTE EncL.,;sta del Centro de Estudios de Opinión Pt:1blica. "Evaluación de la administiación cardenista", Este 
pais. octubre:-:: 1999, p. 51. Reforma. 1 '7 de septiembre de 199, p. 4-B. 
'No se cita le: Jue no saben/no contestó. 

Dado lo complejo de estas políticas y la crisis ambiental que se vivió en el primer año de 

administrac·ón, los resultados de estas evaluaciones no eran tan malos, y lo importante fue 

que se obtLvieron todavía durante la gestión de Cárderias. 

5. 2. 5 INFR.! :3STRUCTURA, EQUIPAMIENTO YSE~v1Ó1~o~;JR~AN()S DE CALIDAD 

\'/. ;<.:::.:~:-:~/U:~ i' L: 
~';"--. 

'
:::;::-:~c:~::,~:u;.·~;~t~r~~Jja'~igº&g~~~~~%~~~~~·~~~,:R:'~z~:s~;~~::: 1: 
E>=tCAZ- la mejor alternativa pa~1 l~grar u~; b~e~a evaluación de su gestión. En 

comparaciC1 con los otros temas (por ejemplo, seguridad pública, medio ambiente o 

desarrollo social) no eran políticas muy costosas. No era necesario llevar acabo reformas 

instituciona as complejas, o importantes transformaciones en la estructura de gobierno. 
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CAPITULO V 

En términos generales (salvo el caso del transporte público), eran políticas cuya 

implementación no dependía fuertemente de la interacción y colaboración con otros niveles o 

instancias de gobierno. Tampoco eran políticas que tuvieran que enfrentar costos políticos 

por afectar a grupos de interés 

Al ser acciones muy concretas y sin tantos factores que complicaran su implementación, se 

abría la posibilidad de qu-~ ;~s-~fect;;-en la- percep~iÓn d;l-ci~d~d~~o f~~ra~ de -mane~a 
inmediata.45 Sí el gobierno d~ Cárdenas tenía una buena oferta de pollticas y de resultados 

en esta materia, entonces ~r~trn6y probable imponer el. terna; en la ágenda pl'.1blica y obtener 

una buena calificación del'~l~btor. 

Una buena evaluación de estas políticas era una buena alternativa para compensar una mal 

desempeño en otras estrategias de gobierno más complejas, o que sus resultados se verían 

al largo plazo. Es decir, se estaría optando por pollticas públicas que estuviernn más dentro 

de sus caµacidades de gobierno. Pero para lograr estos objetivos era irnport•-111te llacer una 

buena elección de políticas públicas, y una correcta programación de las obraf. y proyectos a 

irnplemeniar. 

Una limitación importante que enfrentaron estas estrategias de políticas públicas fueron las 

restricciones presupuéstales. Esta fue una de las áreas (al igual que medio ambiente y 

desarrollo social) que más afectadas por la decisión del Congreso (en 1999) de reducir 

recursos a favor del DF. 

En la elección de alterna.tlva~ 
0

de poffticas públicas, Cárdenas Optó por la vialidad, obras 

hidráulicas, transporte, servicios públicos y équipamiento urbano. De estas alternativas. la 

más comple_¡a era la del transpcirte público. 

45 ""El piso mir -io sobre el cual se erige el gobierno de cualquier ciudad contemporánea es precisamente el de 
dotar a sus ha::itantes de una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad ... De ahí que una 
preocupación :entra! del actual gobierno del Distrito Federal sea la de mejorar la infraestructura, equipamiento y 
el conjunto de servicios urbanos que se ofrecen a los habitantes de la ciudad para que puedan realizarse sus 
actividades cc:dianas." Gobierno del Distrito Federal, Primer informe de Gobierno, 17 de septiembre de 1998, 
p. 107 
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En el caso del transporte público se tenía que enfrentar la difícil tarea de reordenar a los 

concesionarios (taxis, rutas de microbuses y peceras), resolver el problema de cómo se iba a 

sustituir a la empresa del gobierno del Distrito Federal Ruta 100, así como la expansión o 

mejoramiento del transporte eléctrico (Tren Ligero, Metro y Trolebuses). La implementación 

de una buena política en esta materia podría tener efectos positivos en aspectos como el 

medio ambiente (la calidad del aire a través de la expansión del transporte eléctrico) y la 
- - -~----_- -_--o·------ -=----'c-,-oo_,_---= - - ·- _-

vía lid ad (porque es un incentivo a optar por transporte público, e.n lugar délaúto particular). 

El ordenamiento del transporte público era una. opci.c)n complicaqa, pues implicaba la 

creación de nuevas estructuras '~d~inistr~tivaS, elaborar ¡:iadron~s ·• .. confiªbles; revisar 

especificaciones técnica~ y;\i.d~~rni~nt~s normativOs para r~gula( l~{op~;éldÓn de los 
. ' -.. ·· ._. ' 

concesionarios. y la apHciición de estás · norma.s podría enfrentar a grupos de interés 

(taxistas, microbu.sero~. etc.}: 

De acuerdo con los informes de gobierno de Cárdenas, las opciones fueron en el sentido de 

avanzar en el ámbito. normativo, la depuración de los padrones vehiculares, establecer 

mayores controles en los trámites relacionados con los concesionarios, y el equipamiento al 

transporte eléctrico.~ 6 Se eligieron opGiones moderadas en lugar de medidas de mayor 

desgaste. como sería el reordenamiento del transporte público concesionado. 

En términos generales, a excepción del transporte elé~tric:o (se continúo con la construcción 

de la Línea B del Metro y se compraron trole~·uses);• éste'no fue un tema prioritario en la 

agenda de gobierno. Además de qlJe no. se aJa:n~ó m~cho en estas políticas, hubo 

incrementos de. t~~if~~~ ·~n el píirryer. aiió las del frans~orf~ público, y, en er'segúndo, le 

corresponc ó al· conc~siopadd. 47 

La percep:1ón del ciudadano sobre el transporte público correspondía. con Jos: éscásos 

resultados jel gobierno de Cárdenas en esta materia: de que no s~ F~sí~{~g!i:;.t.r~do ningún 

46 Ver Gcbie-- J del Distrito Federal. Segundo Informe ... p. 107. 
47 

El aumen:: a la tarifa del Metro (de $1.30 a $1.50) fue por encima del incremento al salario mínimo, pues la 
tarifa subió E" un 15.38%, y el salario mínimo a nivel nacional aumentó en un 15.19% y el de la zona A en un 
14.18% En sJs propuestas de campaña, Cárdenas había prometido que no se incrementaría de esa forma. 
Sobre el 1nc:'"mento de tarifas véase Gobierno del Distrito Federal, Segundo Informe de Gobierno. Anexo 
estadistico. ;.Eptiembre de 1999, p. 117 y 118. 
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avance (ver cuadro 5.6). Sin embargo, si se toma en cuenta las altas expectativa de que se 

mejoraría con el nuevo gobierno perredísta (52%) yel aumento en tarifas, a final de cuentas 

la evaluación pudo ser peor. 

CUADR05.6 
PERCEPCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

ENCUESTA CEOP 

PERCEPCIÓN *EXPECTATIVAS MAR-98 JUN-98 ¡ SEP-98 D!C-98 MAR-99 ¡ JUN-99 SEP-99 

J'!J __ '!j_orado __ -~~~ ·---~--__ 11_.)_ _ _J_?__. _____ 15 ___ 1_4 ___ .¡_. _1§_ __ --~~= 
-~~~~~~~i{i!l_ _____ \ª--- -~~- --if·--·1--. ~--- -~~- -1~-·-·¡·-·i-}---~----

REFORMA 

FUENTE EncL=sta del Centro de Estudios de Opinión Publica. "Evaluación de la administración cardenista". Este 
pais octubre :::e 1999, p. 51. Reforma, 17 de septiembre de 199, p. 4-8. 
No se cita los ::ue no saben/no contestó. 

En lo que se refiere a las políticas tendientes a mejorar la vialidad se podían plantear dos 

alternativas o construir nueva infraestructura vial o continuar con la construcción de El Metro. 

La opción cel Metro, por si misma, era una política que implicaba destinar muchos recursos 

económicos y con tiempos de culminación probablemeiritéal largo plazo. Apostar por la 

infraestrucura vial le daría, posiblemente, una mayor r~n.télbilidad politica, pues a pesar de 

ser· o oras .. públicas c~stosas éconómicamente, se R~:ci'.riá~ culminar 

(tomando e• cuentá' Qna büe~a ·programadórli~~d~ ~~r~~;~rlps recursos). 
' ' - . "''.l, ... -. -- .• -, ,·,. -.· - ... ·-· -, . ··•· •. ,.'.;.f,.,;,. ?}")'..,.-,;-f':{ ' , 

en el corto pla:z0·-· 

,'.E.~ .p·o- ;-:-

Cárdenas cptó_pÓrc'~ntl'ru.at(a;,cpnstrÜcci6n'd~.r~.Une~,E3'd~l .• Metro, pero.10.s.tiempos·.de la 

~::le~0 (:é :e~\~~if~~~i~~;~~~~i~~~:~f~¡~~~l~~¡~~!l.~¿~~ti~)~~r:p~::d~oa :.0

:::: 

capitalizar ;,olitica:fTÍént~'coll C'ár-d'éiias. 
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Las otras opciones en materia de vialidad del gobierno del DF fueron: a) la conclusión Y 

adecuaciones de algunas obras viales;48 b) el mejoramiento de señalizaciones Y 

sincronización de semáforos, adecuaciones geométricas; C) repavirnentación de vías 

primarias y secundarias.49 Eran políticas públicas que no implicaba grandes obras, en las 

cuales se puso énfasis en la repavimentación y en algunas adecuaciones viales (vuelta 

inglesa). Los resultados que se obtuvieron, en especial durante 1999, fueron muy limitados; 

por ejemplo, no hubo la constricción de vialidades primarias y de pue-ntes vehiculares en el 

último año de la administración de Cárdenas (ver anexo 5.3). 

En lo que se refiere aobras públicas, el gobierno cie'Cárder1as-dio mucho importancia a las 

que tenían que \.-e'r con el agua (o hídráulicªs)f,a)la ,~'pli9~ciórí de nueva tecnología para la 

detección de fugas de agua; 50 b) la perfpr~tjic)n Y,,~fªh'.a~Hita9ión d.e pozos (que permitieron 

hacer frente a la temporada crítica de esti~jei:~e: 1 ~9~); e) obras de mantenimient~ en el 
- \~ _', 

desaz!ove del drenaje. 

. ~ . . 

De igual forma, se plantearon difer~nt~s 'prÓ~eCtos, clei:. deséirrollp . urbano, pero por las 
'' - .,·· .,···> .•. · .. ·' .... ·.:,~< "; . 7 • ... '.: •• • • 

limitación de recursos, ningún de éstos pudb éóríciuirse en el periodo de Cárdenas, y, en 

algunos casos, ni siquiera se pudo inic.iár el.pr6ceso de instrumentación (como fue el caso 

del proyecto de remodelación del Zócalo). 51 

48 Por eJemp:: se terminó la construcción del último tramo de los Ejes 5 y 6 Sur. que conectaban la avenida 
Ermita lztapa apa con la carretera a Puebla. Otra obra importante fue la construcción de la llamada vuelta 
inglesa. que :arlan salidas rápidas para comunicar Ria Mixcoac con Barranca del Muerto v Avenida lnsurqentes 
con Rio M1xc::ac Gobierno del Distrito Federal, Segundo Informe de Gobierno ... , p. 105. 
49 "Cabe ser'a·ara que en cuestiones de pavimentos, la.ciudad no recibió un adecuado mantenimiento durante 
los últimos ~ .. :ve años. Considerando estas condiciones, se ha fijado la meta de repavimentación al menos, 3, 
000, 000 m· je vialidad primaria. Para el 31 de agosto del presente año se han completado poco más de 1. 
000.000 m 2 

· 3obierno del Distrito Federal. Primer Informe ... p. 108. Para finales del segundo año de gobierno 
se habria su::rado que se planteaba desde un principio. Gobierno del Distrito Federal. Segundo Informe ... p. 
105. 
50 ··con un :·esupuesto para este año que asciende a S 400 millones de pesos exclusivamente para la 
supresión de '.ugas. este programa representa una de las más latas prioridades de la actual administración." 
Gobierno de J1slrito Federal. Primer Informe . . p. 129. 
51 Entre est:s proyectos se encontraban el de desarrollo social integral de Santa Martha Acatitlan (Casa 
Libertad\ el :orograma Santa Fe (que consideraba túnel colectores, cárcamo de bombeo y los superpostes del 
distribuidor 1 al), el proyecto de la Alameda, el fideicomiso Paseo de la Reforma, el Fideicomiso Centro Histórico 
(para vivienca popular). el proyecto de Remodelación del Zócalo y el Proyecto Villa de Guadalupe (contemplaba 
diferentes ot·as y de reordenamiento del comercio en via pública en la Basllica). Aunque estos proyectos no 
estaban inte-;¡rados dentro de esta parte de la agenda, sino en la de DESARR011 o SUSTENTABLE (en 
Administrac1:n del Desarrollo Urbano), se consideran por ser aspectos de desarrollo urba•;o y obra pública. 
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Las obra públicas que se consideraron como las más importantes de! Gobierno de Cárdenas 

fueron la repavimentación y las de carácter hidráulico; sin embargo, también en estas 

políticas la percepción que predominó fue en el sentido de que no se había avanzado 

(cuadro 5.7). En tal condición, Independientemente de su importancia para el funcionamiento 

de la Ciudad, de.sde el punto de vista político no fueron buenas opciones, o sus resultados 

fueron muy limitados. en comparación a las altas expectativas que se tenían. 
-- --~-_-__ ,__----·---·~---·---;c=-!===--,--=c-= 

CUADR05.7 

PERCEPCIÓN SODRE LA PAVIMENTACIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PAVIMENTACION 

PERCEPCIÓN 1 •EXP1'C1MVA~ MAR-98 i JUN-98 SEP-98 Dlc-98 MAR-99 JUH-99 SEP-99 
1 DIC-97 

Mejorado -+ 45 _____ _ __1Z___ __ __1_2 __ 14 27 23 19 22 

~~~t~~~=~~LJ~~--- ---iª -- ---¡---- -~6 --1 - ~~ --t 
49 41 49 49 51 ·-------- ··----- ~----- - ---
37 1 32 28 32 - 27 

ABASTECIMIENTO DE AGUA .... 
11 10 13 23 17 18 20 

l 

Mt?j!J_!_a_do _~ __ ¡_ _____ 45 _______ --- 51 ____ 1 

¡;~,i~~:dt~--=l--- ~~ ---- -=--~~--1-1~--t-~~-- 48 55 45 ------ 1 
29 28 37 29 1 

FUENTE Encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública. ··Evaluación de la administración cardenista". Este 
país. octubre ce 1999, p. 51. 

En un inicio estas estrategias eran atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad 

pol1t1ca. pues habían mayores probabilidades de que sus resultados se percibieran en el 

corto plazo: por tal motivo, eLa __ \J,n~-~t.¡-~n~r~J!~mf.!ti1,1_a é~r¿;¡ 111€.lj()r¡;¡r la ~v~l!J,agi_ór:i d~ g<:>bi~rno. 

Sin embargo. esto no se:'.la~J?<:>{,,;c'~f.d~~~f ~l}gJ? ~~r~;pf¡qri~~a,:~~~bra_~ 8ídráulicas, de 

repavirnentación y continÚar c8ri I~ collsfrucciÓh dél Méfro' (Linea B); yi'sei déjó dé lado la 
·::.:, ,;. '>·· ·':·· ... ·'.·.-. .:.:..~'!·::» .·,..;:-.:-,,.,. ·"~·'" •,;;-.~~-.. ¡¡'¡ ;. ",;:¡---, ' 

construcción de obrasviélieS y pOnerenordelnal;tfansporte. púbJícóConcésidnaéfo. ' 
., .. :. _¡• .----:•,, .• - .• ,,_: ; ''":,: ·,· ""•• , .. ::,..:. /·-•_:_ ,_.,__ .. _·_-·:--::·.'.. '·.·'. ..;__~.;.,;"." ... ::. • .. ··~· "' ••••• ,, ••••• 

Los saldos del tema ÍNFRAESTRUCTURA,EQUl;AMIENTO}SERYICIO~ URBAN~S~DE CALIDAD fueron 

avances lirr1tados en la implementación ~e §U~¡' polft)tas públidas' y tu~ierón una mala 

evaluación :el ciudadano. Posiblemente, una r±;al§I é1eccióh de políti9cis é'ública§ desde el 

punto de vis:a polftico y la limitación de recursos económicos fueron determinantes. 
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5.2.6 GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICAZ 

U 
n gobierno eficiente implica que le cuesta menos a la población en proporción a los 

bienes y servicios (productos) que recibe. Por tal motivo, las políticas públicas 

orientadas en este sentido pueden tener un impacto positivo en la percepción del 

ciudadano de una manera más .inmediata. Estas son acciones de gobi¡:¡rno que afectan de 

una manera directa y coti.diana la vida de la población; por ejemplo, la expedición de una 

licencia de manejo od~· c<::instrucción, la verificación de un est¡;¡bleci111iento mercantil, la 
. . 

solicitud de reparación de una luminaria o un bache, entre otras tantas. 

En esta parte de I~ ag~nda, el gobierno de Cárdenas eligió, enfre otras alternativas posibles, 
" •• ; <• ·- _,,. ••• '""-·'., 

políticas públicas tendientes a mejorar la eficiencia de la administración pública (en cuanto al 
i .. . • 

manejo ·de los recursos económicos, materiales y humanos). De igual forma, eran 

alternativas muy importantes porque se consideraban las políticas de ingresos y egresos. del 

gobierno del rnstrito .. Federal. ~llo implicaba que mayores ingresos y .. una. buena 

administración de los mismos podrían fraducirse ~n una avance en ios objetivos de: la agenda 

de gobierno 

Al ~P.r t in g.:-bierno eficiente en el rnanejo de las finanzas públicas se podía presentar como 

una admin stración ordenada y responsable. Con ello, Cárdenas mandaba un mensaje 

positivo a i.:-s inversionistas, ante los temores por la llegada de un gobierno de izquierda, y 

sobre todc por su posible candidatura presidencial. Además, una de las críticas más 

recurrente ::e sus adversarios· ha sido eri-·t:l¡ :s~11liJu Jt:: ·::;t:r un político populista, que podria 

poner en :eligro la estabilidad económica "de1··país-. .. ·Como ·Jefe de .. Gobierno tenía la 

oportunida: de llevar en orden las finanzas de la Ciudad y revertir esa imagen.~1 

Otra alternativa, en este sentido, era instrumentar politicas tendientes a poner en orden a la 

administra::ón público. Ello implicó hacer un inventario de los bienes del gobierno;reéuperar 
J.-,·,.,' -- . -. 
'.'1 \ •.• 

y verificar a situación legal del patrimonio inmobiliario, y establecer nuevos miilcanismos de 

52 Quizás p:.- ello, independientemente de los lazos de amistad o de trabajo, en la Secretarla de Finanzas 
Cárdenas ne .,ombró a un economista cercano a las corrientes pollticas tradicionales de Izquierda de su partido, 
sino a un :::cnico cuya carrera profesional la habla desarrollado principalmente en el ámbiio del sector 
financiero· A·mnio Ortiz Salinas. 
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control en la administración de recursos materiales.53 En términos generales, hubo que 

verificar y establecer las condiciones reales bajo las cuales fue entregada la administración 

pública de la Ciudad. 54 La elección de estas políticas públicas dio como resultado la 

reducción de gastos en mantenimiento y en la adquisición de insumos en diferentes áreas de 

la administración pública; por ejemplo, en la Secretaría de Salud y en la de Obras y Servicios 

(ver ane~o 5.5).55 
. 

Al dar a conocer ante la opinión pública el desorden heredado del gobierno anterior, era una. 

oportunidad política para dejar en evidencia la corrupción y. excesos. de. la ádrnh1istración 

priísta (ver anexo 5.4). La c:ue.stión era dar esta información al ciudadano para qüe hiciera 

una comparación, y, de esta manera, obtener una buena evaluación.56 Se tratabe1 de 

convencer al ciudadano de que era una administración menos costosa, por ser más eficiente 

y honesta que la priísta. 57 

Como se ha mencionado, en el tránsito de ser una oficina federal a un gobierno de una 

entidad federativa, se tuvieíOn que llevar a cabo una serie de reformas al marco institucional 

del Distrito Federal. En este sentido, se elaboró un nuevo marco de leyes para la 

adrninistración plíblica de la Ciudad, como la Ley Orgánica de la Administración Pública y su 

Reglamento Interno, así como la Ley de Adqui~iciqnes; 

En el árnt-ito de las dependencias de gobierno, la Contraloría General dejó de ser 

dependien:e de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), y 

53 Por e. emr J. se elaboró por parte de la Secretarla de Obras y Servicios de un catálogo único de 'preciso 
unitanos se : señó un programa para depurar la contabilidad e implementación de sistemas de control interno a . 
cargo ce ur :espacho externo. y se expidió la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Véase Primer y 
Segunde ln':·me de Gobierno del Distrito Federal, Discursos del Jefe de Gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórza-o. 2-:e la Asamblea Legislativa, en la presentación de sus informes de gobierno. 
54 Véase el e. 'ller y Segundo Informes de Gobierno, en el apartado UN GOBIERNO RESPONSABLE y EFICIENTE 
ss Por e. emr : en 1998 los ahorro del gobierno, según se reportaba, representaban el 10% del presupuesto. es 
decir u-os: 500 millones de pesos. Gobierno del Distrito Federal. Primer informe .. , p.13. 
56 "El fra.JdE =1 el gobierno de la ciudad muestra características que hacen pensar en el crimen organizado. A la 
fecha. cem:; detectado este tipo de comportamiento en verificentros, centros de expedición de licencias. 
oficinas je : Tesorerla, registros urbanos." Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, el 4 de febrero de 1998, en el 
cual die a e: -:ocer la situación en la que se encontraba la administración pública que heredaba. La jornada, 5 
de febrero e:= 1998, p. 48. 
57 "Una adr· '1istración eficiente tiene como primera condición ser una administración honrada. Su resultado 
debe ser la :ptimización en el manejo de los recursos de la ciudad, en el uso y conservación de sus bienes e 
infraestructL ·3 y en la presentación de sus servicios a la población." Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas ante la 
Asamblea Li:·;iislativa del DF, con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, p. 31 
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pa5ó a ser una secretaría de carácter local. Por otra parte, ante la amplia y compleja 

infraestructura de los servicios de salud del Distrito Federal, así como por el proceso de 

descentralización de esta materia a favor del gobierno local, se creó la Secretaría de Salud:56 

En lo que se refiere a las Delegaciones, con la elección de sus titulares se tuvieron que 

descentralizar funciones y atribuciones en servicios, obras, seguridad pública, entre otras 

materias.59 

La otra vertiente importante de la agenda de. golJiemo eran las estrategias en contra de la 

corrupción. En este sentido, estas estr~tegias se.enfocaron en dos planos: 1) ia corrupción 

que padece de manera directa la ciudad~nía:a' traVé~"de su contacto con las oficinas de 

gobierno, en la prestación de bienes y se~iciós, aÚ.corli:o en ia solicitud de trámites, y 2) los 
,- '. ' . - > ' ', • : ' ~-'" --. ' .- - ' \ '. '. . ' ' 

procedimientos penales en contra .. de ~itós.,,fuh6iÓqaribsde la administración de Osear 

Espinosa Villa real. En el primér éas(), s'e ;podí~ t~~~r (m impácto directo e inmediato. en la 

percepción de la gente, y en el segundo, el. impacto sería mayor en los medios de 

comunicación. 

En el primer plano, por ejemplo, el gobierno de Cárdenas consideró como prioritario el 

programa de verificadores, cuya función tenía que ver con la inspección, entre otros 

aspectos, del comercio en vía pública y los. giros mercantiles en al ámbito de la.s 

delegaciones. 60 Sin embargo, no se avanzó mucho en esta política anticorrupción por lós 

conflictos con el sindicato del DF. Como se vio en el capítulo ant~rior, en el cálculo de los 

costos y beneficios se impuso la P'1rcepcióq~déqué los costos serían más altos SÍ el sindicato 

paralizaba la admin ístración pública ja .165 beneficios de seguir con esta estrategia. Quizás 

por esta razon·; la perc9'pción de: la ·corrupción en las oficinas de trámTteS"cleieg·acionCiies 11u · 

fue muy positiva en él gobierno de···cafüe:riás·;-armeh-os·en 1998 (vef' cuadro 5.ay:·· ............ · · · 

58 Los ser-vicie; de salud anteriormente dependlan de la Secretarla de Educación, Salud y Desarrollo Social. 
59 Discurso cel Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas ante la Asamblea Legislativa, con motivo de la 
rcresentac1ón :: su Segundo Informe .. ., p. 32. . 
º"( . ) una de as primeras medidas administrativas ... que se ha tomado es la de profesionalizar y sanear. los 

cuerpos de \erificadores que existen en cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal y las cinco 
unidades adn· nistrativas. Para dar cumplimiento a los señalado anteriormente se publicó circular ... en la cual se 
reafirma que el programa de reorganización de la actividad verificadora tiene el carácter de máxima prioridad 
para el gcbieno del Distrito Federal." Gobierno del Distrito Federal. Primer inform~e_:d~e'-li!:o~b~ie<J.r!.!.n~'-::!":t'::~.....,"1' 
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CAPITULO V 

CUADR05.8 
*PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO DE 1998 

ACTIVIDAD MUCHA AL.GUNA Poco NADA N/S-N/C 
Expedición de licencia 45 16 12 5 24 -----·- -----·· 
Permisos para construcción 36 16 10 4 33 --- - ·-
Permisos para comercio 37 15 10 4 35 
Multas 48 13 7 4 28 
Cambio de uso de suelo 

---~---- 9 5 44 30 

FUENTE: Reforma. encuestas publicadas dP-1 27 al :m de julio de 1998. 
*El promedio general se calculó en función de los resultados de la encuesta en las 16 delegHciones. 

En el segundo plano, se iniciaron procesos penales en contra de funcionarios de ia 

administración anterior, entre los que se destacaban el mismo ex-regente Osear Espinosa 

Villareal, su oficial mayor Manuel Merino y Fernando Peña Garavito, coordinador de 

Autotransporte Urbano. 

GRÁFICA 5.4 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS DEL GOBIERNO DEL DF EN CONTRA DE L.4 ADMINISTRACIÓN 

DEL REGENTE 0SCAR ESPINOSA VILLAREAL 

... ¿CREE QUE ESTAS ACUSACIONES CONTRA El. GOf3/ERNO ¿USTED CREE QUE ESTAS ACUSACIONES SON CIERTAS, O 
DE 0SCAR Es=1NOSA SON CIERTAS O FALSAS? SON UN PRETEXTO PORQUE. CARDENAS NO PUEDE CON LOS 

PROBL¿MAS DEL OF? 

nis-ni e 
13% 

11 '/o Ciertas 
en parte 

9% 

Ciertas 
67% 

nis-ni e 
10% 

Son 
ciertas 

51% 

FUENTE: En: Jesta de la Base de Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de la 
República, r¿rteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C., febrero de 1998 

Desde el punto de vista político, la relevancia de estos personajes ·atrajo la atención de los 

medios de comunicación. En tal sentido, el gobierno de Cárdenas podía tener un impacto 

positivo en la opinión pública de que era una administración comprometida con el combate a 
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fondo a la corrupción, sin impurtar los intereses o a las personas involucradas. Es decir, 

desde el punto de vista de la rentabilidad política era una opción muy atractiva.61 Máxime 

porque cuando Cárdenas hizo estas denuncias, la percepción de esta medida era positiva, y 

no se veía como una opción para buscara solamente una mayor utilidad política (ver gráfica 

5.5). Por tal motivo, representaba una muy buena estructura de oportunidades. 

A pesar de estas oportunidades políticas, la evaluación del gobier~ri del DF no fue positiva. 

Por ejemplo, la encuesta de CEOP registraba una percepción de que la corrupción había 

aumentado en el periodo de Cárdenas. En cuanto a la evaluación de estas políticas, la 

encuesta de Reforma le daba una mejor evaluación; aunque la calificación que predominaba 

era la de mal/muy mal (46% en septiembre de 1999). 

CUADR05.9 
PERCEPCIÓN DE LAS POL/1/CAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ENCUESTA CEOP 

CORRUPCIÓN *EXPECTA17VAS MAR-98 JUN-98 SEP-98 Dlc-98 MAR-99 JUN-99 SEP-99 
DIC-97 <--·--···-· 

Aumentado 12 37 47 64 69 56 55 45 
Mantiene igual _ 

-----··---- --
41 ···35-·-- 37 44 34 48 28 24 

~-- -·-·-
Disminuido 54 15 12 8 7 9 8 11 

*REFORMA 

COMBA TE A LA CORRUPCIÓN MAR-98 JUN-98 SEr'-9!! Dtc-98 ¡ MAR-99 1 JUN-99 SEP-99 

Muy bien/bien 25 16 20 16 31 28 26 
Regular 44 41 46 46 24 21 24 
Mal/muy mal 28 40 31 36 42 48 46 

FUENTE: Enc.:Jesta del Centro de Estudios de Opinión Pública. "Evaluación de la administración cardenista'', Este 
pafs, octubre de 1999, p. 51. Reforma, 1ide.se!ptiembre· de-199, p. 4-B. 
*No se cons-:Jera no sabe/no contesto 

Las altas expectativas de solución de este problema y el no avanzar más en sus políticas 

anticorrup:ión en las delegaciones fueron factores que, probablemente influyeron en la 

evaluaciór del gobierno de Cárdenas en esta materia.62 

61 En una e~cuesta del periódico Reforma, el 83% de los encuestados pensaba que se debían de investigar la 
corrupción ce la administración anterior, y sólo el 15% consideraba que era mejor no investigar. Reforma, 15 de 
marzo de 1 ~98, p. 4-B. 
62 Además no hay que olvidar los desafortunados nombramientos en Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia (ver el apartado de seguridad pública de este capítulo) 
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Finalmente, las otras alternativas de políticas públicas fueron las tendientes a lograr una 

mayor eflC?iencia en los trámites de bienes y servicios en la §d.min_istración pública del DF. 

Debido a:que son oficinas de gobierno que están en contacto directo y constante con la 

población; un impacto positivo de estas políticas podía repercutir de manera inmediata en la 

percepción de la.ciudadanía. 

En este aspecto, el gobierno de Cárdenas optó por el programa de modernización 

administrativa, que entre otras acciones consideraba: "el desarrollo institucional, la 

desregulación normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, 

ia profesionalización dt31" servicio , p\jblico, el diseno de mecanismos transparentes y 

efectivos ... "63 Pqr q'tra pa"rte, la in1p1e1Tlenta9ión de estas políticas se dio en el ámbito de 

competenda d~. l~s 'c:felegaciones.64
. En>~.lles.<se instalaron las Unidades de Atención 

Ciudadana, 65 qu~ era un espacio en dondes~ ~e~lizarían trámites y solicitL1des de servicios.66 

CUADR05.10 
PERCEPCIÓN SO~RE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

REFORMA 

SERVICIOS PÚBLICOS 

PERCEPCIÓN MAR·98 JUN-98 SEP-98 Dlc-98 MAR-99 JUN-99 SF.P-99 
--

Se ha avanzado 20 22 25 20 27 25 27 
Se ha retrocedido 19 25 2-1 31 30 25 18 
Sigue igual g_ue antes 60 51 50 48 38 48 53 
No sabe/no contesto 1 2 4 1 5 2 2 

FUENTE: Reforma, 17 de septiembre de 199, p. 4-8. 

En la eva:uación ciudadana de estas políticas, prevalecía la percepción de que se seguía 

igual que antes, pero al menos la calificación de que se había avanzado era mayor a la 

63 Gobierno je Distrito Federal, Segundo informe de .. ., p. 120. 
64 

"Uno de los escenarios más adecuados para llevar acabo este esfuerzo conjunto entre ciudadanos y 
gobierno, es el de las delegaciones, donde se da con intensidad mayor al contacto directo con el público. A este 
efecto, el pr·Jgrama de ventanilla única se ha reforzado para acelerar los trámites y evitar fuentes de corrupción. 
A la fecha. se ha capacitado a los funcionarios que atienden estos espacios y se les ha dotado de manuales de 
trámites, a ·a vista de toda la ciudadanía, que permiten reducir la discrecionalidad." Discurso del Jefe de 
Gobierno, C·Jauhtémoc Cárdenas ante la Asamblea Legislativa en la presentación de su Primer Informe .. ., p.12. 
65 Aquí se e.1contraban las Ventanillas Únicas, los Centros de Servicios de Atención Ciudadana, los módulos de 
Atención C Jdadana de la Contraloría, y en algunos casos, las cajas de Tesorería o el Registro Civil. 
66 Este prc9rama implicó la capacitación de personal, la revisión de normas internas, la elaboración de 
manuales e:; trámites y servicios; así como definir mecanismos de control, asesoría y de asistencias de parte 
del gobiem: central hacia las delegaciones. Gobierno d~ 8~istrito Federal, Primer In o TESIS CON ---1 
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p8rcepción de que se había empeorado. En tal sentido, fueron de las políticas públicas mejor 

evaluadas de la agenda de gobierno de Cárdenas (ver cuadro 5. 1 O). 

En términos generales, se puede concluir que el mayor costo de la implementación de la 

agenda UN GOBIERNO RESPONSABLE y EFICAZ era institucional. Se llevaron a cabo 

adecuaciones a la organización de la admioistración pública, se tuvo que crear un nuevo 

marco de leyes y definir mecanismos más estrechos de supervisión en las delegaciones. Sin 

embargo, se contaba con la ventaja de que las refonnas y adecuaciones que se hicieron no 

reqL1irieron cambios al Estatuto de Gobierno, sino a leyes secundarias, las cuales pasaron sin 

mayor problema en la Asamblea Legislativa con mayoría perredista. 

Los beneficios de estas políticas fueron en el sentido de que se lograron resultados en el 

corto plazo. Por tal motivo, fueron las políticas que mejor evaluación obtuvieron. Sin 

embargo, para que esta evaluaciqn se tradujera en una mejor percepción del gobierno de 

Cárdenas, no sólo se debían elegir buenas políticas, sino también persuadir a los ciudadanos 

de su relevancia para la Ciudad, es decir, imponer el·terna en la agenda pública. 
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5.3 EVAi.UA CIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

L
a evaluación o percepción ciudadana de las políticas públicas de la agenda de 

gobierno de Cárdenas, en términos generales, fue negativa. Predominó la evaluación 

de que no hubo cambios o que se empeoro. Aunque a finales de 1999 hubo una 

ligera mejoría en la evaluación de sus políticas, y ello fl.IE!, LllJD1é[i_to_Jíl1JJPrtante porque se 

había recuperado después de las pésimas calificaciones de 199f3. -

GRAFICA 5.5 
CALIFICACIÓN DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS. 

¿CÓMO CALIFICAR/A LA ACTUACIÓN DE CUAUHTÉMOC CARDENAS, EN UNA ESCALA DEL 1AL10, DONDE 
UNO SIGNIFICA QUE LO HA HECHO MUY MAL Y 10 MUY BIEN? 

10 1 
5.4 5.6 5.3 r 5.4 5.3 5.5 

5 lm 111!1 • .. 1111 1!11 lil 

o 1 .......---
Mar-98 Jun-98 Sop-98 Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 

Fuc.·rrE: Ref=rma, 7 de junio de 1999, p. 7-B y 17 de septiembre de 1SSS, p. 4-B. 

Sin embargo, e¡sta mejerían~ se vio reflejada en la· evaluación general de la gestión de 

Cárdenas: po~ ~J~iii~18,"'-¿(·cji~rio Reforma, en sus evaluaciones trimestrales del gobierno 

perredísta regi~tré yÓ;a calificación r apiuLc>;orid ci r· :0·.,·· uui:. · dños de gestión. La misma 

situación se dio en'··cuanto al nivel -de aprobación· de su gobierno. Cárdenas asumió la 

Jefatura de Gobierno con niveles de aprobación de más del 60%, muy por encima del 48% 

con el cual ganó la elección. Para septiembre de 1999 su nivel de aceptación cayó al 37% 

(estudio CEOP), y la encuesta de Reforma registró un nivel de desaprobación del 53%. 
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GRAFICA 5.6 
NIVEL DE APROBACIÓN TRIMESTRAL 

"Evaluación trimestral del Centro de Estudios de Opinión 

80 j 
60 

40 

64 

37 27 3a - -
18 ~- 37 38 ... 

16 
20 • • • • ~ 20 - •12 • 19 16 15 •/6 

o -
Dic-97 Mar-95 Jun-S8 Sep-98 Oi.:-9i! Mar-9S Jun-99 Sep-99 

·---Aprue:::a 64 50 47 4J .17 38 30 37 . 
.....,_.Desa:::rue/Ja 11 27 33 38 49 44 51 44 

......,_.Ni 11r.: ni olto 18 20 19 16 12 15 16 16 

Evaluación trimestral Reforma 

80 

53 55 52 57 
60 53 53 

45 r . 
J~ 

.... m -a.-·•n -111 
37 36 ___..--A41 40 !r:.:: 3?: 
:Á 

37 
41 :i.\ A 

20 14 1.' ... 8 8 8 I 
6 --. • G e 

!®-' • o 
Mar-98 Jun-98 Sep-98 1 Dic-98 Ma1-YY Jun-~9 Sep-99 

---Des= :::rueba 45 53 53 55 52 57 53 

..._Ap·.~ba 41 39 3'.} 37 37 36 41 

-O--Ni5·'i'IC 14 8 8 8 11 7 6 

FUENTE: ce·tro de Estu.dios de óplímiri Publica ... Monitoreo de opinión en el Distrito Federal. Evaluación de 
gobierno", =ste pafs, junio de 2000, p .. 52. •Eo esta encuesta no se agregaron las opciones no sabe-no 
contesto. Rfforma, 7 de junio de 1999, p. 7-B y 17 de septiembre de 1999, p. 4-B. · · 

En cuantc a la percepción de la situación de la Ciudad con relación al gobierno de Cárdenas, 

en la enc:.Jesta de.Reforma predominó la evaluación en el sentido de que las cosas seguían 

igual. En jiciembre c!e J9~8 se llegó a la peor evaluación, pues el 45% consideraban que la 

Ciudad había erripe~rádo con el gobierno de Cárdenas, y en 1999 hubo una ligera mejoría de 

esta perc:;pción (ver grafica 5.8). 
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GRÁFICA 5.7 
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CIUDAD CON RESPECTO AL GOBIERNO DE CÁRDl NAS 

EN TÉRMINOS GENERALES, ¿DIR/A USTED QUE LA CIUDAD HA MEJORADO, SIGUE IGUAL, HA ~Mf'L:ul<ADO 1 

CON El. GOBIERNO DE CUAUNTÉMOC CARDENAS? 

49 
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Mar· 98 Jun-911 Sep-98 Di~-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 
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...,_Siaue 1oua/ 51 46 39 J4 311 43 4¡¡ 

-e-Empeorddo n 30 34 45 35 :15 24 

t~.~~----------------~----~------~·~----------------~----------·--~~ 
FUENTE: Reforma, 17 de septiembre de 1999, p. 1-B. 

En !a evaluación de las cualidades que se refieren a aptitudes de gobierno, como liderazgo o 

capacidad para resolver problemas, pr~dominó la calificación de mal-muy mal. Por ejemplo, 

el estudio de Reforma registró una caída constante en la variable liderazgo hasta llegar, en 

septiembre de 1999, al 44% que lo calificó come mal-muy mal (lo cut:ll representaba una 

caída de 2 í puntos porc~ntuales con respecto a marzo de 1999) .. En situación similar estaba 

la variable capacidadpa(a,~~sÓlver problemas, la cual aumentó en 15 puntos porcentuales 

percepciór mala-muy:mJ1 (~n~~o t;.6). 
__ , .. ··-·· - ..... '";,' : : .... ·,; :.\'>· ;:., .. 

Posibleme1 .. te .....• ·e.·· .. ··.·.s .. ··t .... ª .. ··.·.···s.·.··.·.· .. ¡;····.·.•.1.··.· .. ·.·.ª·.·.·.··.·.1.·.·.·.·.ª.·.··.•·.s·.··. e.' .....•. v.· .. ·. ª.···.·.1.'.u··.· .. · ... ª. c.· .. ·iº .. n ... e. s.d. ~sus. cualid~des como gobernante se debiañ a ias ·

altas expectati~a~S,J~~ 'tj'~¿·~·Ó~rd~ná~ tendría la capacidad de resolver los principales 
,·---.• - -r_:. ·,.·,-. , .. - .,,,,'." .-- ... "'- .-. -

problemas 9'~ ia ci~d~c{i~. ~·~ 6ontraste, al final de su gestión la percepción que predominó 
,i· '-!~'.-:.;. :.,_;., --:;'.:,:-:"--. « .. ,.-: . . ; . :<. -, 

sobre sus oqlítiC:a~',p~bll,g§l$'.fue en el sentido de que no hubo avances (en algunos casos se 
o -,-;',-.':'-.-,·~--,,-::_~·-,c~._,_',c-·--,.·,.-s'cc -,-,,_~-·- ---·--- --~ 

Estas malas evah.Jaciones también repercutían en variables que eran muy importantes para 

la legitimidad el gobierno de Cárdenas, como era el caso de la honestidad y la cercanía con 
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la gente. Al final de su gobierno, la encuesta de Rt:Jfonna registró que el 40% calificaba la 

honestidad de su gobierno como mal-muy mal, y en la de Presidencia de la República, el 

52% lo calificaba como no honesto (en mayo de 1999). En esta misma encuesta, el 61 % lo 

consideraban como no cercano al pueblo (anexo 5.6). 

En este contexto de evaluaciOl)E3S. tan 11egativas, se puede plantear que problemas tan 

complejos como los de la Ciudad, ~síC:()mó un periodo de gestión tan corto, planteaban r_¡n 

reto bastante complicado para .ql.J·~ ,cá~denas satisficiera la utilidad esperada de los 

capitalinos; En t~I sentido, no sólo -éra un" problema de definir la agenda de gobierno y de 

elegir estrategiasde política~ púbÚ~a~ icfÓneas, sino también de tener la capacidad de 

ccnvencer, de persuadir y de ¡:lo~'.~r a delib~ración sus acciones de gobierno. 

-·· . 

Cárdenas tenía que convericer al ciudadano de estas limitaciones institucionales, de recursos 

y de tiempo, así como de la complejidad de los problemas a resolver. El Jefe de Gobierno 

debía persuadir que muchas de sus políticas eran al largo plazo, y, en consecuencia, se 

estaban creando las bases para el buen funcionamiento del Gobierno de la ·Ciudad. 

Cárdenas no optó por esta opción, no tuvo la capacidad de persuadir, y al final de s1J gestión 

fue un gobierno que no convencía y de poca credibilidad (ver cuadro 5.11 ). 

CUADRO 5,11 
PERCEPCIÓN DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CARDENAS 

CUANDO EL GOBERNADOR DEL OF CARDENAS ANUNCIA ALGUNA MEDIDA ¿USTED LE CREE SIEMPRE, LA 
MAYOR/A DE LAS VECES, CASI NUNCA O NUNCA? 

FEB-98 JUNI0-98 DIC-98 MAY099 JUNIO 99 ·-
5ii=111J)r i: 8 5.75 4.63 6.63 6.6~ 

La mayoría de las veces 27 20.00 19.52 . .1~.38 18.S2 
Casi nunca 39 35.00 37.92 29.75 30.54 
Nunca 24 37.00 36.17 42.75 43.68 
NIS-N/C 3 3.13 2 1.50 .63 

FUENTE: Encuesta de Ja Base de Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de Ja Presidencia de Ja 
República, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. Encuestas de febrero, junio y 
diciembre de 1998, y mayo y julio de 1999. 

Normalme:ite, en un contexto de competencia política una de las principales criticas a los 

gobiernos es que hacen un:uso excesivo de los recursos públicos para la difusión de sus 
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obras. 67 En el caso del gobierno de Cárdenas, por el centrar:.~· .. la principal critica fue en el 

sentido de qLJe no tuvo la capacidad de comunicar, de informar a la ciudadanía de las 

acciones- desu~administración;66 por ejemplo, en todo el año de 1998 sólo convocó a cuatro 

conferen.cias d.e prensa, de las cuales, una se canceló.69 

"A mí me invitó el ingeniero a asumir una función, la vocería, que no sabíamos con 
precisión cuáles eran ni sus bases, ni sus instrumentos, pero éramos concientes de 
que había una necesidad de difL1ndir información ... Acepto que el gobierno de la 
Ciudad de México, específicamente Comunicación Social, hemos tenido retrasos e 
ineficiencias en la difusión de todo el trabajo, y prueba de ello, es que las campañas 
de difusión apenas están por salir (julio de 1998)."7º 

Estas limitaciones y deficiencias de la comunicación del gobierno de Cárdenas fueron más 

marcadas durante 1998, que fue también el año donde se dio en promedio las más bajas 

calificaciones de sus políticas y de su gestión. Al ser 1999 su último año de administración, el 

gobierno de Cárdenas se vio presionado a invertir más en comunicación. 71 Al final de ese 

año, se difundió con mayor intensidad en los medios de comunicación las acciones de su 

gestión, en especial por. televisión. 72 En consecuencia, en 1999 se destinaron mayores· 

recursos, en comparación a lo ejercido durante 1998. 73 

Sin embargo, esta rectificación en su política de comunicación gubernamental fue demasiado 

tarde, y p:ora !:li ciudadano era evidente que más que poner en deliberación pública sus 

67 Para las te.:irías de la elección pública, cuando los gobernantes destinan mayor.:..:; 1c.::.ü,·.:.u6" ¡., c.u1111.111icación 
~ubernamer:3I están invirtiendo al largo plazo para obtener una mayor rentabilidad política. 

8 Uno de lo; principales errores de Cárdenas en este sentido fue el nombramiento eñ la Dirección General de -
Comunicac1:1 Social alguien sin experiencia en esta materia: Javier González Garza. " Desde hace tiempo 
expresé que a Dirección de Comunicación Social debería estar ocupada por un profesional de la comunicación, 
porque a fir al de cuentas, mi trabajo ha sido mucho más político. Sentía que había deficiencias y también 
observé las :ríticas alrededor de Comunicación Social." Entrevista a Javier González Garza, en Reforma. 
Suplemento Enfoque, 5 de julio de 1998, p. 16. 
68 Ver Refor··a. primero de enero de 1999, p. 1-8. 
70 Entrevist2 a Javier González Garza, en Reforma. Suplemento Enfoque, 5 de julio de 1998, p. 16. Los 
faréntesis s: 1 responsabilidad del autor de esta investigación. 

1 Un cambie importante fue la destitución del inexperto director de Comunicación Social, por alguien con mayor 
experiencia :-ri medios, Pablo Marentes (ex director de Canal 13), en junio de 1998. 
72 Al final de su periodo de gobierno, Cárdenas empezó una intensa campaña por televisión, anunciando los 
avances de su gestión, en los cuales, aparecía el mismo Jefe de Gobierno. 
73 En 1998, el presupuesto ejercido en comunicación social fue de 128, 063.4 millones de pesos y para 1999 se 
incrementó a 240, 484.4 millones, lo cual significaba un aumento del 128%. Gobierno del Distrito Federal. 
Cuenta Públ·:a de 1999, p. 252. 
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políticas o comunicar sobre su gestión, la motivación era la promoció,·¡ :. :,11 futura 

candidatura presidencial. 74 

GRÁFICA 5.8 
PREFERENCIAS ELECTORALES PARA JEFE DE GOBIERNO 
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FUENTE: Reforma, 6 de septiembre de 1999, p.1-B. 

Cuauhtémoc Cárdenas concluyó su gestión con una mala evaluación y con la percepción de 

que no se había registrado una mejoría en los principales problemas de la Ciudad. Estas 

condiciones impactaron negativamente en las tendencias electorales del PRO para la 

elección de Jefe de Gobierno. En las encuestas de Reforma, desde el primer trimestre de 

1998. se registró una baja constante en las prefer_encias e~ectorale_s ~e-este p~rt.ido .. Para el 

último trir.estre de la gestión de Cárdenas, el PRO dejó de ser la primera mayoría en la 

Ciudad, hasta caer al tercer lugar de las preferencias (ver gráfica 5.9). 

74 En una e1cuesta de Reforma, a la pregunta ¿Diría usted que la publicidad del Gobierno del Distrito Federal 
en la tele\'Sión y en la radio es para dar a conocer la situación del DF o es para promover la candidatura 
presidencia: de Cuauhtémoc Cárdenas? El 69% contestó que era para promover su candiclatura, y el 18% para 
dar a cono:er la situación del DF. En el mismo estudio, a la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba el uso de 
anuncios c·e la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en radio y televisión? El 4Tc respondió que lo 
desaprobata y el 39% lo aprobaba. Reforma, 17 de septiembre de 1999, p. 1-B. 
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En tales condiciones, Cárdenas al final de su gobierno presentó una candidatura presid~r·~ial 

débil, y con preferencias electorales negativas para su partido. Por ejemplo, en la encuesta 

de Reforrna se registraba que el 88% de los encuestados habían oído de las pretensiones de 

Cárdenas para ser candidato a la presidencia de la República, pero sólo el 28% consideraba 

que sí debería competir, frente al 64% que consideraba lo contrario. Por su parte, la encuesta 

de Presid
0

encia de la República registraba que al 71 % no le gustaba que fuera candidato (ver 

gráfica 5. 1 O). 

GRÁFICA 5.9 
PERCEPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS A LA PRESIDENCIA DE U\ 

REPÚBLICA 

ENCUESTÁ REFORM.O., JUNIO DE 1999 
1 

ENCUESTA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, JUNIO 
DE1999 

CON LO QUE USTED HA VISTO u o/DO Del GÓB!ERNO DE 
CÁRDENAS EN EL DF,¿ A USTED LE GUS7ARIA O NO QUE 

FUERA PRESIDEENiE DC: LA Rt::PÚDUCA? 

¿USTED PIENSA QUE CUAUNTEMOC CÁRDENAS DEBER/A O 1 
QUE NO DEBER/A SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 1 

REP!)BLIC'A? 

Le 
gustaría No le 

Si 

No 1 8 0/ 
/O 

debería 1 
64% 

Si/e 
gustaría 

16% 

FUENTE: Reforma, 7 de junio de 1999, p. 7-B. Encuesta de la Base de Datos de Opinión Pública, donada por La 
Oficina de la Presidencia de la Repúblic Percepción de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la 
presidencia de la República a, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C., junio de 
1999. 

De igual 'orma, a finales de 1999, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal, las 

preferencias electorales para la presidencia de la República colocaba.n a Cárdenas en el 

tercera lugar (ver cuadro 5.12). Posición que no lograrían remontar durante el proceso 

electoral del 2000. 

TESIS CON 

1 

t97 f,i,\I l·A [IE' r·n'(1 EN r.t\. j A· , ·' UrJ'.J. 
·-···- . - ......... ~ ..... ----·--· ~--· 



CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CUADRO 5.12 
PREFERENCIAS ELECTORALES PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, NOVIEMBRE DE 1999* 

ENCUESTA FRANCISCO LABASTIDA VICENTEFOX CUAUHTÉMOC CARDENAS 

GEA 41.8 38.0 16.5 
·- ·--·- -----· 

Reforma 53.1 33.3 9.9 
··- ··-

**El Universal 46.2 33.8 11 7 ---
CEO 47.0 37.0 11.0 -· -- ------13.4-Presidencia Rep. 22.9 15.1 

FUENTE: Este pafs, enero de 1999, p. 19. Encues!a de Ja Base de Datos dA Opinión Pública, donada por La 
Oficina de Ja Presidencia de Ja República, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económica, A. 
C., junio de 1999. *Sólo Ja encuesta de Presidencia de Ja República se aplicó en el DF, las otras fueron a nivel 
nacional. **La encuesta El Universal (Alducin) era 43% telefónica y el 57% calle, las otras encuestas son 
domicilié:rias. 

COMPARACIÓN CON EL PERIODO ROSARIO ROBLES 

Cuauhtémcc Cárdenas ¡enunció a la Jefa. tura d.e .Go.bierno. el 2·. 9. . d.·.· .. e s .. eptiembre de 
1999, y en su fugar asumió su secretaría de Gobierno: Rosario Robles Berlanga. 

Desde el punto de vista político, la Jefa dé Gobierno tenía que mejorara la 

percepción del ciudadano sobre el Gobierno del Disti-ito Federal, y que .ésta se viera reflejada 

en una recuperación de las tendencias electorales a favor del PRO y de su candidato 

presidencial. 

Rosario Robles tljvo la v~_ntaja. de no llegar al gobierno de la Ciudad con tan altas 

expectativas de que resolvería losproblemas de la Ciudad, como fue el caso de Cárdenas. 

Además,_ su ~-~e'!lpe~_o .como secretaría Gobierno no estuvo expuesto a un- da-Jgc.3te tal(· 

fuerte. como sería el c~so pe_t _pfp_c..urado[ o del .secretario de Seguridad--Pública:Z?,.t::a

evaluación o percepción ciudadana de su gestión de inmediato fue mejor en comparación a 

la de su antecesor. 

Con poco irés de dos meses.eri el Gobierno del DF, Rosario Robles superó la calificación y 

niveles de aprobación de Cárdenas. Por ejemplo, en la encuesta de Reforma, de diciembre 

75 
En una encJesta de Reforma, de junio de .1999, el 18% de los encuestados tenían una opinión favorable de 

Rosario Roble.s, 45% ni uno ni otra y 24% desfavorable. En contraste, el 46% tenían una opinión desfavorable 
del secretario de Seguridad Pública y el 43% calificaba de la misma manera al procurado General de Justicia 
del DF. Refoma, 7 de junio de 1999, p. 7-B. 
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de 1999, obtuvo una calificación de 6.6 (frente al 5.5 de Cárdenas que obtuvo en septiembre 

de ese mismo año), y un nivel de aprobación del 48%, que en comparación con 'ªLúltimo 

trimestre de Cárdenas registraba una diferencia positiva de 7 puntos porcentuales. En la 

encuesta del CEOP, su nivel de aprobación con respecto a Cárdenas cayó un'punto 

porcentual (37% Cárdenas y 36% Robles), pero su nivel de desaprobación era 24 puntos 

porcentuales más bajó (44% Cárdenas y 20% Robles). 

CUADRO 5.13 
CALIFICACIÓN Y NIVEL DE APROBACIÓN A DE LA GESTIÓN DE ROSARIO ROBLES 

- -REFORMA 

Concepto *Sep-99 Dic-99 Marzo-00 Jun-00 Sep·OO 
Calificación 5.5 6.6 6.4 6.4 6.8 
Aprobación 

-·- 6f-···-· 41 48% 59 60 
Centro de Estudios de Opinión Pública - -----.,... 

T Concepto ! "S;'?-99 ·--+------º¡~~99 --±--- Ma_;~o.Q_ ___ Jun-00 
.li.probación 40 

Fuent.e: Reforma, 5 <.Je diciembre de 1999, p. 1-8. 9 de marzo de 2000, p. 8-8, 6 de junio de 2000, p. 5-8 y 11 
de septiernb;e de 2000, µ. 4-8. Centro de Estudios de Opinión. "Evaluélclón del gobierno del Distrito Federal", 
en Este paf s. junio de 2000, p. 52 y diciembre de 2000, p.44. · · 
*Las encuestas de septiembre de 1999 ·30n la e'valuación de Cuauhtémoc Cárdenas. 

De igual forma, Rosario Robles también tenía una mejor evaluación en cuanto a cualidades 

como gobernante. Era vista, en comparación con el,;.c~ndicjafo presidencial, corno una 

gobernante más fuerte, con mayor credibilidad, hc>'Qe~iid~d, capacidad para resolver 
\ ·, .· .. ~ 

problemas y liderazgo (ver anexo 5. 7). ~> 

Esta buena evaluación de las cualidades de gobierno d.:i:Rüs~rio ~ul:ii-t:6 11u ::.1:: 1 dlejaba de la 

misma manera en la percepción de los resultados de>~Gs políticas pllblicas. En términos 

generales aunque se tuvo una mejor calificación cori f~~pecto a la gestión de Cárdenas, la 

evaluación que predominó era de que no se avanzó, y en algunos casos se registró la 

percepció.1 de que hubo retrocesos (ver anexo 5.8). Por ejemplo, en la encuesta de CEOP, el 

50% de les encuestados consideraba que los robos habían aumentado, y el 41 % pensaba 

que en el caso del medio ambiente se había empeorado. Ambos temas eran muy 

importantes en la agenda de gobierno y para el funcionamiento de la Ciudad. 76 

76 En la encuesta de Presidencia de la República, julio de 2000, a la pregunta sobre como estaba manejando 
diferentes aspectos de la Ciudad, en el caso de la inseguridad pública, el 60% estaba en desacuerdo. Encuesta 
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A pesar de estas evaluaciones de sus políticas públicas, el gobierno de Rosario Robles era 

evaluado como un buen gobierno, y había un porcentaje importante que consideraba que la 

Ciudad había mejorado con su administración.77 Por ejemplo, en una encuesta de septiemb;e 

de 2000, el 42% calificaba a su gobierno como bueno, frente al 23% que lo consideraba 

como malo, y el 32% ni bueno ni malo. 78 

Rosario Robles no implementó políticas públicas diferentes a las planteadas durante la 

gestión de Cárdenas, ni hizo cambios importantes a la agenda de gobierno; 79 además, en 

poco más de un año era difícil hacer grandes transformaciones. Sin embargo, la evaluación 

de su gestión y de sus capacidades de gobierno fueron mejores a las obtenidas por 

Cárdenas. De igual forma, tampoco se registraron mejores evaluaciones en cuanto a la 

solución de los problemas de la Ciudad. 

Varios factores pueden explicar estas diferencias de evaluación entre la gestión de Rosario 

Robles )' la de Cárdenas. En primer término, muchas de las obras y políticas públicas que 

iniciaron s1.1 diseño e implementación en el periodo de Cárdenas, sus resultados finales se 

dieron durante la gestión de Rosario Robles. Un ejemplo de ello f1..1e la inauguración de la 

Línea B del Metro (en su tramo correspondiente al DF), la cual fue iniciada· con Osear 

Espinosa Villareal, se continuó su construcción con Cil1 <.ienas y la conclusión f~~ bonRosario 

Robles. Otras políticas públicas que se concluyeron en esta parte de la administración 

perredista fueron las· dé desarrollo social; por ejemplo, se inauguraron la mayoría de los 

centros de desarrollo comunitario con sus modelos de atención, como era el caso del Centro 
. . .. .. ... -·· .... ···-· . 

de Desarrollo Comunitario Casa Libertad o ex Cárcel de Mujeres (ver el apartado de una 

de la Base e~ Datos de Opinión Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de la República, perteneciente 
al Centro de nvestigación y Docencia Económica, A. C. Junio de 1999 y julio de 2000. 
77 La encues::a de Reforma a la pregunta: En términos generales, ¿diría usted que la ciudad ha mejorado, sigue 
igual o em¡:..:orado con el Gobierno de Rosarios Robles? Registraba que la opción sigue igual se mantenía 
como la prir'3a preferencias con 44%, ligeramente por encima de la percepción que se había mejorado, 41 %, y 
el 13% de lc.s encuestados consideraba que se había empeorado. Reforma, 6 de junio de 2000, p. 5-B. 
78 Encuesta :el periódico Reforma, 11 de septiembre de 2000, p. 4-B. 
79 Quizás la administración de su gobierno hizo más énfasis en el desarrollo social, la equidad de genero y la 
protección ce grupo vulnerables de la población. Véase discurso de Rosario Robles ante la Asamblea 
Legislativa e.al DF, con motivo de la presentación del 111 Informe de Gobierno, La Jornada, "Perfil de La Jornada. 
111 Informe o= Gobierno del Distrito Federal", 18 de septiembre de 2000. 
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CAPITULO V 

sociedad incluyente y solidaria). También en el perio.do de Rosario Robles, se pondrían en 

operación los autobuses que sustituirían a Ruta< 100. 

De igual forma, la administración de R()ss¡rio, .. Rqbles va a contar con mayores recursos 
"-'·' e:, .. -·--.·.-_ .... ---

gracias a las negociaciones de su partido en e.1 COngreso. Como se recordará, en 1999 le 

fueron aprobados mayores montos c:l~~ ~pc,!eud_arni~rito ytr¡:¡nsfererici.as de fondos feg~r~les 

en educación (que .fueron utilizados en desarrollo social). Ello le permitió avanzar más.en su 

agenda gobierno. Por ei contrario, Cárdenas padeció en el último año de su administración 

de los recortes en los montos de endeudamiento y en fondos federales. 

Otro factor muy importante eran las amplias capacidades de la Jefa de Gobierno para hacer 

uso de los medios de 
1
confonica'ción, en comparación con Cárdenas. 60 Por tal motivo, Rosário 

Robles tuvo una mayor 6~~.~'cidad para convencer y persuadir al ciudadano común de los 

heneficios de sus políticasp2blicas. 61 

Finalmente, esta popularidad y bu~na ev.éllu~pi9.n.g~1t~'g§J13rdP~.cle.f{osario· Robles, as'í como 

la ::andidatura a Jefe de Gobierno d~ Andrés ívi~~u~1Uó~~2:i'o. bra.do .• permitieron que el PRO 
' . ., .. · .. ,'·· , .. - . - ... ,.,,. . ,' .. 

pudiera contener la ola azul d~ Vice~te}6x~rl1~'c~pit'~1·d~1 péís, y de tal suerte, conservar la 
-· '· .. _··_- .-.. ~:·· .-:~·' '..:···'.<.~ .?·.-·>-~. ;-_;,-_-·.·1-:.:':',~·-.-.;~::: ... ~--i~'-·- .. ;::·:· : - :: 

En las ele::ciones cjel gQqc), ~fl J~ c~piJ~I ~fa ªló::tJnt'{9tO diferenciado entre el PAN y el PRO. 

Acción Na:ional;galló la Pfe~id~~dk d~ 1~"R~:pp~1fba y todos los cargos a elegir en el plano 

federal: las dos sen'ad~ría:s d~ ~ay9ríé:Úy;}3;~~e,:3o/diputaciones federales (7 ganó el PRO). 
' ., •+•"".>""'~ '-'-n••>-;.._,; • ..,,.,._,.._,;....·~·;--~< • '· ·•"""''•"• .·.• • ,- • 

En el ámbito local, '81' PRÓ·~antLlvóla:Jeiii3iura,~e~Gobierno, ganó 10 de 16 delegaci~nes y 

19 diputac:ones locales .(el PAN.gai,ó J~r,~{i~1i;;i?:.y .4 en coali~ió~ con el. PVÉMf éo~ estos 

resultados el PRO quedó lejos de su abn.:irilJdbr~ .. vfotoria de 1997. 

60 Por ejem:•o, Rosario Robles tenia su propio programa de radio, y continuó de una manera muy intensa con la 
difusión de sus acciones de Gobierno en spots por televisión, en los cuales la Jefa de Gobierno era la 
r.rotagoniste La imagen de Rosario Robles llegó a estar hasta en tarjetas de teléfono. 

1 Incluso. ~osario Robles tenía una mayor credibilidad que Cárdenas; por ejemplo, en una encuesta de 
Presidencia de la República, a la pregunta CUANDO EL GOBERNADOR DEL DF ANUNCIA ALGUNA MEDIDA ¿USTED LE 
CREE SIEMP":':. LA MAYOR{A DE LAS VECES, CASI NUNCA o NUNCA? Para Rosario Robles, el 40% señalaba la opción 
de la mayo·'ª de las veces, y para Cárdenas sólo el 25%. Encuesta de la Base de Datos de Opinión Pública, 
donada por c..a Oficina de la Presidencia de la República, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia 
Económica A. C. Encuestas de febrero, junio y diciembre de 1999. 
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y LOS DILEMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

El hecho de que se diera este voto diferenciado, en el cual el PRO perdió casi todo en el 

ámbito federal (incluso la elección presidencial donde Cárdenas era el candidato), se puede 

interpretar como un voto en contra de la gestión de Cárdenas, y sí se conservó la Jefatura de 

Gobierno, fue gracias a la candidatura de López Ob;ador, y, sobre todo, a la popularidad de 

Rosario Robles. 
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ANEXO CAPITULO V 

ANEXO DEL CAPÍTULO 5 

ANEXO 5.1 
PROMEDIO DIARIO DE DENUNCIAS POR TIPO DE DELITOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

1993-1999* 

TIPO DE DELITOS 1993 1994 1995 1996 199i!' 1998 1999* 

'Cifras al mes de julio 
FUENTE: Gobierno del Distrito Feder'al, Segundo Informo de Gobierno. Anexo estacllstico, septiembre de 1999, 
p í80 
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ANEXO CAPITULO V 

ANEX05.2 
PROMEDIO DIARIO POR MES Y POR TIPO DE DEL/°/ v~ EN EL DISTRITO FEDERAL 

1997-1999* 

PERIODO DE TIEMPO ROBO A TRANSEÚNTES ROBO A TRANSPORTE ROBO DE VEH/CULOS -·-----· 
1998 -1-999 . .. i99ir199B '1999 Meses 1997 1997 1998 1999 

Enero 73.7 105.1 128.8 -~§J3 __ 53~-- 45.0 _152.3 _j_~§l.6 ¡ _1_18~§J_ 
Febrero___ 82.4 110.0· -1'42~- _§U_ __ 51.3 __ .§.12__ .1-~1:.9_ 162.3 jJ..?§l.:..?__¡ "------ ----
Marzo 79.5 105.0 137.7 

-~~:~ ~ ~--~~: ~_=-1-.. :~'.Íf- ~ ~;:~. i~t~-- j~~:-~-.A.bril ·----------- -- 89~1c--110.0135.0-

íy!9y~~- ~ -·--==--~~~~88.Q - _1]8.4 _ =_!_~:f~ 

!iti~·~p!l.·~lUU!tlJUí1 ~~~~º''L ···-··~• .. ~~tf !J· ;;~.! .. füt 63.~ ,_51.9. -~5.5. ~9,? 1.3~·1123,0_j 
Agosto l 97.4 113.2 ---- _57.4 _ 57.8 1 ---- 156.2 _t!_§.L ___ ::--__ ·- --- ·--- -¡------·----

61.1 ~ ---- 153.3 110.6 .... Septiembre 1 102.1 103.8 ----
-Octubre-- -¡·-112.0 113.5 -··--

- -------
69.0 57.2 ---- 162.7 127.9 ------·-----·-. ------t--·--------- 65T. 51 . 2 - -.:::.:-=- -:¡73:-9- 114. T-1- ·::-~_::- . 

-~fu'¡~~~~~·~e-=~~-==-~~t~~~+ ~}}j-:1=· ... ~~~~~- -~~:~;--~~~:~=¡ ~~.~ .. -~}~~1~~i~~:~1--~¡~-1 TOfAI. . 93.8 117.0, 139.0 

PERIODO DE TIEMPO HOBO A CASA HABITACIÓN -{§~~,() f 9i~GOC~~599 -1~~Mrc;_i¡;~~º11:~w99 ·1 · ------- Meses 1997 f1998 -r· ·-¡ 999-

Enero - ---~~-~..:i__~ª'~-- .?~~-- 1~!1-1f ~~-1u-t~-i H +~ti~ - -------------
Febrero ' 24.5 21. 7 27.8 
Marzo 

- ·- ---- . ¡----. ----- ·- - . 
- - ~=v; ~ -tji- ~ci ~ - -¡·------·- ---f --Abrii ~4. .. E.._6 __ 41. 2 .. __ 2A ~· _ 2,". 1.:1 .. 

1 

-···-

Mayo_ _ .. f~4-J_i1~) __ 25_._o_ 50.6 43 9 42.5 2.5 1 2.8 2.4 ---- --------- ·---- - --- - ~ -- - 1 -
Junio 23.3 1 22.8 23.7 ~?'ª-. 4~,3_. 42 _?_l _2 3 .. L.2 :1 , 2.1 . 
~iQ_ ____________ ~3:I~Q3.9 - 22._if- 51.7 45.8 40.~ __ ?.:§_L._-1.2__~--
SUBTOTAL 23.8 1 22.3 25.0 . 51.7 46.0 43.5 ___ 2.5 - ~.§. _____ ?_.}_ 
fl:gosto __ ~-==---- 23.4 21.9 ~-=:=-- 49.3 47.1 ---- 2.8 2.2 ----. --------
Septiemb'.~--- 21.6 25.7 ---- 51.2 50.4 ---- 3.2 2.9 ----
Octubre 23.9 24.2 ---- 52.1 49.3 ---- 2.5 2.7 _:-:-:-
-Novien1b're____ 22.9-- 24.5 ---- =k~· 40.J -·:::: -3.1 l 2.-1 -~-:_-.:--------···-

43.7 ---- 3.o 3.3-f----:.=--:-Diciembre 22.6 23.8 ----
TOTAL ·-· 23.4 i 23.0 25.0 . 46-:S- 43-:S- ·-2.i- ;-"'2.6 --2.3 ____ 
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ANEXO CAPITULO V 

CONTINUACIÓN 

FUENTE: Gobierno dt:i Distrito Federal. St:!gunclo Informe de Gobierno, Anexo estadístico, septiembre de 1998, 
p. 121. 
'cifras al mes de junio. 
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ANEXO CAPITULO V 

ANEX05.3 
EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

DE 1994 A 1999 

CONCEPTO 1994 1995 1996 
Con::;trucción de vialidades ~rimarías ili_fl}) -~1ª_ ___ f?2___J_ __ ]__§ ____ 
Repavimentación de vialidad ~rimaría L_m2

) 270 1, 000 1 2, 300 
_f on~~ruccióQJ!f: vialidad secundaria (*n]J ____ 102. 7 175.0 125.0 
Construcción d~uentes vehiculares --=º-~--=- --=~~~~[_:_j _ _=:_ 
Constri:icciÓnde ~ntes oeafo!:lales ---= 16 21 17 - o -f--s---5-
_f3_~P~@~J.9_ri_c:!_e_R_LJ~ntP.~~bicul_§I.!:_~------- --------j---- ---
Reparacion 10 ' 10 10 

1997 1998 **1999 
3.3 0.8 o.o ------ ------

__ 2, 200 3, 103 __ 664 
---·--· ··-

100.0 nd nd ·------
6 o o 

---~-----_ _!_L 40 o --·-:¡a- ------
3 o --·---- ----·· ------
10 nd nd 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal. Segundo Informe da Gobierno, Anexo estadlstico, septiembre de 1998, 
p. 12·1 
Miies rle rn 7 

Cifras al mes de junio. 
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ANEXO CAPÍTULO V. 

ANEX05.4 
ALGUNAS ANOMALIAS DENUNCIADAS POR CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

EN SU DISCURSO DEL 4 DE FEBRERO DE 1998 

• El gobierno del DF tiene un déficit de mil • 
millones de pesos que no fue informado 

• Una deuda de muy corte plazo, que • 
prácticamente colocaba en números rojos al 
nuevo gobierno 

• Un total de 450 millones se debían a • 
proveedores y contratistas, y otros 500 
millones son adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, además de cuentas pendientes con 
el ISSSTE 

• Se: recibiemn cerca de '16 mil automóviles, = 
camiones y ot;as unidades de transporte, casi 
4 mil en condiciones que exigían 
urgentemente reparación '/ casi 2 mil 
inserJibles. 

• Uno de cada tres vehículos en la SSP no • 
pueden ser utilizados y en la Secretarla de 
Gobierno apenas 6 % pueden ;.1sarse. 

FUENTE: La Jornada. 5 de febrero de 1998, p. 48. 
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Entre 95 y 97 se pagaron sin autorización 4 
mil 293 contratos de servicios profesionales 
por casi 112 millones de pesos 

Más de la mitad de las 21 mil viviendas 
comprometidas fueron ofrecidas en lo últimos 
60 días de la gestión pasada. En tanto hay un 
adeudo de 400 millones de pesos en los 
fideicomisos de vivienda. 

En el progr;;ima de verificación vehicular se 
encontraron comprobantes de multas que 
nunca ingresaron a la Tesorería 

En la Secretaria de Tqmsporte y Via,lidacl 
fueron otorg.ad~s conc7sione~ sin aytorizi;icjón 1 
de los responsables. · > •·.·•••·· •.. •· · ·.· · · 

. ,·. . . . ·:". ..-.. . 

' . ~~;_ ; . . : : . 
. . ,,_ -

El gobierno del Distrifü'F~der¡I éerdÍó el 50% 
de losjuicios erí el ·área c6ntenCiosa: · 
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ANEX05.5 
ALGUNOS RESULTADOS EN AHORROS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1998 

• Se estimó que los ahorros, como producto de • 
un mejor manejo de recursos, representaron el 
10% del presupuesto total del gobierno del 
Distrito Federal, es decir, unos 3, 500 millones 
de pesos. Esos recursos fueron destinados a 
programas ya establecidos, particularmente, 
en seguridad pública, procuració11 de justicia, 
desarrollo social y mejoramiento del ambiente. 

• Hasta septiembre de ese año se calculaban • 
ahorros por 50% en el mantenimiento y 
combustible para vehículos. Se establecía que 
de mantenerse esa tendencia para finales de 
año se proyectaría un ahorro para las 
oelegac1ones de 90 miilones de pesos 

• 

• 

En el área de salud se logró reducir ei costo • 
de los "1Sumos en un 15% y en obras de 
manteni~1iento hasta en un 40%. 

Las J;c :ac1ones de transporte de residuos .. 
sólidos :e las estaciones de transferencia se 
1edu1erc- en un ahorro de 35 millones de 
pesos Se logró un ahorro adicional por 38 
millones en la recolección de residuos 
hospita·a·1os, el control de fauna nociva y la 
operac1c1 de plantas de tratamiento, en 
ambos :ases, compwando 1997 con 1998. 

Se redujo, en promedio, 15% los precios a los 
que se adquiría materiales para Ja Secretaría 
de Obras y Servicios, lo cual significó que se 
pudieran realizar obras con un costo, en 
promedio, 25% menor que en 1997. 

La empresa paraestatal del gobierno del DF. 
Corporación Mexicana de Impresión (Comiso), 
redujo el costo del papel que se utiliza para 
elaborar Jos boletos del Metro, de $24 por kilo 
en 1997 a $10 en 1998. 

1999 

En la adquisición de nuevos camiones 1 

recolectores de basura por medio de licitación 
público internacional se contrató un precio 
inferior en un 20% al presupuesto autorizado, 
lo cual representó un ahorro de cerca de ·100 
millones de pesos. 

En la contratación por licitar.iones pública del 
servicio de fotocopiado, el precio obtenido fue 
en un 42% inferior el anterior. 

FUENTE Pr -·er y Segundo Informe de Gobierno del Distrito Federal, Discursos del Jefe de Gobiern'o, 
Cuauhte·no: :árdenas Solórzano, ante la Asamblea Legislativa, en Ja presentación de sus informes de 
gobierne 
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ANEX05.6 
PERCEPCIONES DE LAS CUALIDADES DE LA GESTIÓN DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

ENCUESTAS REFORMA 

--- - - ___ LIDERAZGO Mar-98 JUN-98 SEP-98 DIC-98 JY!.~!3:-_~9-¡_-!_!!_N-9!!._ __ !?_~f_-!!9_ 
MUY B!ENIBIEN 33 26 26 18 32 27 26 
-REGULAR 37 3Ef - -- - 38 ---- -- ·40- -- -----2T ___ --22 -- - --25 --

J!f~_u~uy _~Af:_ _________ ---~-- __ --~-4- ___ ::--~~~ =- ~ª--- _ = 3i°-~:t~ --45=_-- ~=-44 _-_-= 
No SABE/NO CONTESTO 7 4 4 4 8 j 5 5 

CAPACIDAD PARA RESOLVER Mar-98 JUN-98 SEP-98 DIC-98 MAR-99 ! JUN-99 SEP-99 

- -- -- ___ F!B_~"!!_~S __ -- -- -- -·-------- -·- ----------·- ·- ------- --------· -1 ---·---· j_ __ -----·· -j--------

gf_Jti!~/B/EN -----------j---~i ~-=--- ~; = ~---;1~:=- ~} ~j-~J1-~:-~-----~ ~-=~- =li--
-~~~~TESTO-----+--~-- ~7 ---,---~~------4---1-- -11- ¡ ____ ?:l-------~ 
------- HONESTID~Q____ Mar-98 JUN·9Ll SEP-98 DIC-98 l M~fi-_'!~- JUN-99 __ §EP-99 

-J:;:¡~~:~~'!__==~=:- =~-=~-=---- ;;--= __ - ;~-~1-~*-r-*-=-r--~1-_ =l~ ---,~~ ~~ 
%g!~;~{;Z~~ÓNrEsTo ________ --- - - --~5~- -- ---ªl--j- -~---r-+t··· 3s~' -j ---4!--J--- --~q __ ! 

ENCUESTA CIDE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

%-,6----~-~---:-~-;-~--€-:--:--T-/D-_-~-)-----_ ----::---~.,...¡-~------~-e-i_i_·~~.r~Ju~f'" J u ~1i•• ~~":'.~,~·--
--,;¡.-,-s-:N/?; _______ ------¡------30---------27-----~--~,¡-·---- j---- 2i ____ ---------

·-r- --- --
CERCAN/A AL PUEBLO 1 Feb-98 JUNI0-98 DIC-98 1 MAYO 99 JUNIO 99 

!]_<ú;~~ _<;§_R_C~NCJ A~_ PUia~-Q~-= ~~ ~---.:=--~- _ --= __ 61 ----~~ --=-~ ____ ~-¡~=-~~~T~=-== -----~~~~- ---~ 
_ CE~f_,(.¡NO_~_!'UEBL_Q _ _______ ¡ __ -~?______ __ 33 33 _ --i _ __ 32 ________ -=:~.:_ __ _ 
N/S-N/C ¡ 8 6 5 1 6 ------

~il~~-~~=E/;~~-=t~-~~;== Ju'{t º'{t ··f.l~f~~,t~~ 
PERCEPCIO 'I FALSO/SINCERO Feb-98 JUNI0-98 DIC-98 MAYO 99 JUNIO 99 F"ALio_____ - 50 58 -- . 64 --- -----62 67 

-5dfi~=---=~--=-=-=- ~: ~~:~.-~=:, c:-7-::~~;-=r ~~ ----- 2: -2;= 
FUENTE Rei:·'71a. 7 de junio de 1999. p. 7-8 y 17 de septiembre de 1999, p. 4-8, y Encuesta de la Base de 
Datos de Op - ón Pública, donada por La Oficina de la Presidencia de la República, perteneciente al Centro de 
lnvest1gaciór , Docencia Económica. A. C. Encuestas de febrero, junio y diciembre de 1998 y mayo y julio de 
1999 
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ANEX05.7 

PERCEPCIONES DE LAS CUALIDADES DE LA GESTIÓN DE ROSARIO ROBLES EN COMPARACfÓN A 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

ENCUESTAS REFORMA 

LIDERAZGO CAPACIDAD PARA RESOLVER 
PERCEPCIÓN PROBLEMAS f------------·------- ----------·--· 

SEP-99 DIC-99 ¡ SEP-00 SEP-99 Dlc-99 SEP-00 

-!~iii~~:~:N--·----!~ -~-~ ---!i --~~ -i~~==~=~~!~ ~:~r---~~~-=--~~-~~-i~ -= 
r·.To-sA8EiNoCOÑTEsio-- ----- --5------- --· --- -- :;ff --- ----¡-----ª -- ------4----1----:~-- ---5---

HoNesTIDAD DA.'~ MAYOR PARTICIPACIÓN A LA 
PERCEPCIÓN CIUDADANIA ---------------·-·--·---·-r----·-- ---------·-·--------·---·-

SEP-99 ' DIC-99 '. SEP-00 SEP-99 .D:c-99 SEP-00 1 

_M_U_Y_I!IEN_l._Bl_E_N ____ . ___ .,_ ___ 28 -.__M__ .. _47 30 _ --¡ 3L.J:":. ~--1 
REGULAR 24 -1§_ _______ 2& ____ 1_~-- ________ 2~--~---2_1 __ , 

-rJ5~~~-r-~-:~_O_N_T_E_s_W- 4~ ~ ~ --- ----
2aº- -- - '15°--- ---- -----~~- - -¡------~-- --

~ ........ ~~~~~..__· 
ENCVESTA·PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

FUENTE Refc ·7Ja, 17 de septiembre de 1999, p 4-B y 1 ·1 de septiembre de 2000, p. 4-8. Encuesta de la Base 
de Datos de C':->mrón Pública, donacla por La Oficina de la Presidencia de la Repliblica, perteneciente al Centro 
de lnvest,gac ~.,y Docencia Econom!ca, A. C. Junio de 1999 y julio de 2000. 
• Los datos e:;. ;.mio y septiembre de 1999 corresponden al periodo de gobierno de Cárdenas. 
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ANEX05.8 
PERCc;"UÓN COMPARATIVA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS ENTRE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y ROSARIO 

ROBLES 

*Reforma 

Percepción['·---- ____ /¿_~l::!._CJ.~{_R;;-:!J..CJ.S _______ ---· ___E!!5,N_~Es DE ~=1-j _____ _ 
~~t4~i,~===-~--~:f ~~~1~====1~~ -~·r + ºJf tif ~ 

Percepción ¡____ /VIEDIO AMF;</?.~.IE_ ____ . - -- .. . . Po_~_u;i(< -· ·----- -
---·--·- ···-------·-- ______________ Sep-99__ Dic-99 __ _§_!!p.::QQ __ --~~P:.!l.LJ _ _l?!c..:..9_~_ ~!!P.::00 _ 
..M!!f.orado ___ -------·------- _ __!_§____ _ 19 21 _____ ___!_L __ ¡ __ .. _1.? _. ___ ..J.§._. __ 
Se mantien~jg_ua/ ________ _ 39 39 38 _____ _ __j] _____ L __ .'.!Q_ ____ -~4 __ _ 
Empeorado 43 42 41 42 1 45 4 ·1 

Percepción PAVIMENTACIÓN DE CALLES ABASTECIMIENTO DE AGUA 

!!J~j_C)_'._?dO- - --------·; ----- ··.- .. §!1~}9 )_ Qi~~-+~iº-º- -~~-~59:~J~ ~!ffi-gy_ ~~ ~~~=~t~-= 
*1'fl~..!9.!!.?_L ___________ l--M--=1•-*---+--*-- --ii--- ! --}~ _ _ -~~ 

Percepción ___ __J_f!AN~Qf!TE !!.!!BL_!g) _____________ C:A_LID~_f?É_\!!E...~------

Meiorado-- ----------- --~!'!51h---6_99 - _0..4{¡--1_99 --~2sP2º::.QQ_ --~E.5102-~!1 J,.~---~5f-4~~-- ._§!!E.s121:QQ__ 
Se mantiene igual 
Empeorado-·~---------1---~3~0-·-- 45 28 --:w---¡----~-- 27 

FUENTE Ref.- ·77a, 17 de septiembre de 1999, P. 4-8 y 11 de septiembre de 2000, p. 4-8. Centro de Estudios de 
Opinión Púe :a. "Evaluación del desempeño del gobierno capitalino", Este pafs, julio de 2000, pp. 49 y 50. 
* No considera no sabe/ no contestó . 
.. Los porcer :3¡es de septiembre de 1999 corresponden al último trimestre de gobierno de Cárdenas. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

E: 
objetivo principal de este trabajo de investigación fue mostrar cómo un entorno de 

ransición y de reforma política tiene consecuencias en las estrategias de los 

diferentes actor~s de un sistema político. A diferencia de un régimen autoritario, en 

un proceso de cambio democrático los actores políticos van teniendo mayores alternativas de 

elección de estrategias, y, de igual forma, el enforno~institlicional les va abriendo nuevas 

oportunidades políticas; 

En este sentido, la toma de decisiones depende de la interacción estratégica entre actores, 

así como-de:l~.~i~~entj\los qlje ()frecen.difonmtes factores coyunturales del entorno político. 

Las institucio~es s~n func:l~~~nt~l~i:; ~or~lje determinan que las estrategias de los actores 

cambien, es decir, crean altematí\l~~p,~siblesde elección. Se establece una interacción ~ntre 
' ' ' - . . . 

los actores y las instituciones; · e.n I~ cual, las preferencias y la interacción estratégica 

producen entornos institucionales', y; a su vez, el conjunto de reglas !imita la toma de 

decisiones o crean_ nuevas estructura c;ie oportunidades. 

En el ámbito de los gobiernos, lo.~ políticos van a tener el dilema de resolver agendas 

públicas muy complejas, y en condiciones de competencia política, tendrán la presión de 

entregar buenos resultacfos en' ~I corto plazo r~ra poder lograr diferentes metas políticas, 

como una mayoría parlamentaria O buscar la elección de otro cargo. En consecuencia, eligen 

estrategias tomando_ en cuenta cálculos de costo-beneficio, así como la interacción con 
. ; .· . 

diferentes actores yendiferentes ámbitos de decisión. 

La elaboraciónd~ las agendas de gobierno y la elección de políticas pública dependen, en 

parte, de las expectativas de rentabilidad política de los gobernantes, es decir, buscaran 

satisface~ la utilidad esperada del ciudadano. Sin embargo, la elección de estrategias de 

políticas :::>úblicas se da en un contexto de limitaciones institucionales, de recurso económicos 

escasos y de presiones de carácter político. Por lo tanto, es muy importante la capacidad de 

los gobiernos de persuadir y convencer al elector de los posibles beneficios y limitaciones de 

sus estrategias de gobierno elegidas. 
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Por otra P'lífe, cuando en un proceso de cambio democrático, en el cual todavía no se ha 

dado la alternancia en el poder nacional, la experiencia de la oposición en los gobiernos 

locales es una excelente oportunidad. Desde el ámbito local se pueden ir creando y 

fortaleciendo a las nuevas instituciones democráticas, se da información y certidumbre al 

elector sobre el posible desempeño de gobiernos de origen opositor, y se incorporan al 

sistema político nuevas elites políticas y cuadros técnicos de gobierno. 

Tomando .en· consideración estos elementos, este es un estudio de caso que nos permite 

analizar perfectamente como un actor estratégico, como Cuauhtémoc Cárdenas, ante un 

nuevo contexto político-institucional tiene que cambiar de estrategias. Desde un gobierno 

local y en una incipiente democracia debe resolver sus dilemas de solucionar una agenda 

pública compleja, y también lograr en el corto plazo una buena evaluación para contender en 

una elección presidencial. 

En principio, después de las elecciones de 1994, se empezó a construir un entorno 

. institucional de apertura democrática. Ante el contexto de la severa crisis económica de 

diciembrn de 1994, los riesgos que significaba la rebelión en Chiapas ~' los constantes 

conflictos postelectorales, el presidente Ernesto Zedilla optó por una reforma democrática. El 

entorno institucional de esta reforma dio confiabilidad y legalidadalosfE;¡sult~dos electorales, 

y propici0 la competencia t:n condiciones de equidad entre los p~t.litjc)s. En el caso del 

Distrito Federal, se abrió la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

En lo que se refi.ere al Partido de la Revolución Democrática, la derrota electoral de 

Cárdenas eri esta elección afectó uno de los elementos más importantes de la fuerza y 

legitimidad de su liderazgo: la expectativa de ser el único que podía llevar al partido a la 

victoria electoral. Como consecuencia, se dio una relación menos desequilibrante y 

asimétrica entre Cárdenas y las otras fuerzas políticas y liderazgos del partido. Esta situación 

lo llevó a buscar nuevas estrategias para fortalecer su liderazgo. Este contexto político creó 

una estructura de oportunidades para que Porfirio Muñoz Ledo compitiera por el liderazgo 

perredista. 
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En la lucha por el liderazgo del PRO, el partido se dividió en dos grandes tendencias: la 

rupturista de Cárdenas y la reformista de Muñoz Ledo. Estas opciones planteaban la 

disyunf il/a de aprovechar el descontento social por la crisis económica o apostar por una 

salida institucional a la transición democrática. 

Los b~11efi9igsy.r()pios de la reforma de ·1996 y la voluntad política del presidente Zedilla a 

respetar el c¡vance de la oposición en elecciones locales crearon los incentivos necesarios 

para que eri el PRO se impusie;a la opción reformista. 

La apertura de la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal abri9 9paopcióri en la 

disputa por el liderazgo del partido entre Muñoz Ledo y Cárdenas. Para Porflrioify'IUflo:? Ledo - . . - . . 

competir por el gobierno de la Ciudad era su mejor opción. Era la oportunidad der competir 

con Cárdenas en mejores condiciones de equidad. Sí ganaba, se presenta~í~: como un 

liderazgo exitoso y con mayores probabilidades de llevar al partido al poder. Ello lo colocaría 

en una posición de mayor ventaja r~I interior del partido. 

Para Cárdenas; elegir la ()PCión de competir por la Jefatura de Gobierno tenia un nivel de 

riesgo muy alto. Almomeílto'.cle tomar.esta decisión, las preferencias electorales no le daban '.. _ -·. ""--"-:_ ~:. :.·- ··- ,_·,.·s~'-' f.~-º·: .. · .. : ... : · -:- . :_· · · · 

la certidumbre de 9él'1§[ le1~J_e¡~giÓ_ií, y da_do el peso de ~u lirjElrazgo (en especial entre las 

bases µf::l11edisfas))erc(ql.fiZ:ás 'i:Jnri~sgo innecesa,rio; sin embargo, el contexto político al 

interior del PRD y la,in~ér~cd,,i~n~stratégica con Muñoz Ledo lo obligaron.a competir en 1997. 
-- . - ~;: -,-- - -,-:.-"··.- i";-- -- - - -

Un contexto de reforma· democrática creó los incentivos que obligaron a Cárdenas a cambiar 

de estrategia pólítiCa:. ·de una opción intransigente y antisistema, tuvo que asumir una 

estrategia moderada con el propósito de ganar las preferencias del votante medio. De igual 

forma, la apertura política en el Distrito Federal y la interacción estratégica con Muñoz Ledo, 

lo llevaron a transitar de una estrategia presidencialista (ganar el poder directamente a través 

de la presidencia de la República) a una de carácter federalista, es decir, ganar la 

presidencia de la República a través de la experiencia en un gobierno local. 

En lo que se refiere a las elecciones de 1997 en el Distrito Federal, había un contexto político 

sumamente favorable para que ganará la oposición. La crisis económica de 1994 había 
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creado un entorno negativo en conrra de las preferencias electorales del F'RI, y los 

beneficios propios de la reforma de 1996 propiciaban la competencia política. 

Este entorno institucional creó una extraordinaria estructura de oportunidades políticas para 

que la oposición aprovechara el posible voto de castigo en contra del PRI. Es decir, el 

contexto ofrecía venta¡as institucionales (reforma democrática) y ventajas políticas (voto_de 

castigo en contra del PRI). 

Por su parte, en el PRO diferentes factores permitieron aprovechar estas ventajas del 

contexto político. Un aspecto muy importante fue que en el partido se impuso la opción 

moderada o reformista, la cual era una estrategia adecuada en un contexto de apertura 

democrática. Otro elemento relevante fue la gobernabilidad interna que se logró con la 

elección de Andrés Manuel López Obrador, a través de una distribución equitativa y 

equilibrada de espacio de poder entre las diferentes corrientes y fuerzas políticas perredistas. 

Eilo permitió lograr el consenso y la estabilidad política para definir sus· estrategias 

electorales. 

En estas condiciones, elPRO pudo. aprovechar de. una mejor manera la estructura d•3 

oportunidades políticas tjue I¿. b~il1~ab~ l~s.:beneflcios de la reforma política, y en 

consecue:icia, le daba un~ mayor prob,~bHidad cle·podér ~anar el voto de castigo en contra 

del PRI. 

Las venta.as institucionales de larefórma política, en cuanto a financiamiento, prerrogativas y 
··- ~- . . .... ·' . . . 

acceso a los medios de comunicación, le permitieron al PRO definir e implementar 

estrategias electorales más eficientes. Estas estrategias se basaron principalmente en el uso 

intensivo je medios de comunicación y en su programa de promoción del voto Brigadas del 

Sol. Estas condiciones políticas internas y del entorno institucional convirtieron al PRO en un 

partido c:·11petitivo, lo cual se vio reflejado en su crecimiento en elecciones locales durante 

1996 y 1 ~·37. 

Este avarce en elecciones locales contribL1yó a crearle al partido un entorno positivo para la 

elección je Jefe de Gobierno. También reforzó los incentivos para que Cárdenas adoptara 
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las mismas opciones estratégicas del PRO: un usó ir1tt'lnso de medios de comunicación, la 

implementación del programa de promoción del voto, y, sobre todo, optó por un discurso e 

imagen de mayor moderación política. 

En resumen, Cárdenas ganó la elección del Distrito Federal porque al final supo adecuarse al 

contexto de la reforma política, que lo 1.levó adoptar estrategias y un disc1.irs9 refqrrnista y 
------ -· . 

moderado, lo cual le dio mayores probabilidades de ganar la franja del voté:ifüe medio. 

Además, supo aprovechar la estructura de oportunidades que le ofrecía él ~ntom¿ dr.,¡ 

descontento político por la crisi~·económica. Mientras tanto, Acción Na6ibnal,''que· había 

encabezado las preferencias elecitbrales en el DF, eligió un mal candidato p~ra·1~'.)efatura de 

Gobierno (con Carlos Castillo Peraza) y malas estrategias electorales (tenc:Úentes a golpear 

al candidato perredista en lygar de aprovechar el entorno antipriísta). Por· su partf:l, él PRO 

loor6 una gobernabilidad interna que le permitió aprovechar mejor los b,enéficicís de la 

reforma de 1996. 

La magnitud de la victoria de Cárdenas en _el DF, le dio la ventaja política de contar con una 

mayoría amplia en la Asamblea Legislativa, y para su partido significó un impulso muy 

importante para convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados. 

Los otros dilemas que se le plantearon é:I Cárdenas fueron en el ámbito del gobierno del 

Distrito Federal. Es decir, el entorno institucional en el cual tuvo que definir sus estrategias de 

gobierno. la interacción estratégica con diferentes actores y la elección de políticas públicas. 

.. . . .. -. ---·-' "'- ~ .... ···-, ~ 
La historia electoral. del Distrito Federal, caracterizada por una mayor compet_encia política 

con respecto.a las otra entidades de la República, fue motivo para que los gobiernos priistas 

posterga:-an uncrreforma política que restituyera los órganos de representación en la Ciudad. 

En 1988 el PRLperdió por primera vez en el DF la elección presidencial y los dos asientos 
' '. · .. 

en el Se1~c:lo. s~te déficit de representación se expresaba en el hecho de que el PRI con el 

25% de la 'yot~ción controlaba a la nueva Asamblea de Representantes, y seguiría 

goberna1do la Ciudad a través de una oficina del gobierno federal (el Departamento del 

Distrito Federal). Este contexto empezó a demandar una reforma política que fuera reflejo de 

la pluralidad y representatividad de la realidad política del DFr---:::::-=:-:-------
TESTC'. 0(!TIT 
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La recuperación del PRI en las elecciones de 1991 allanó el camino para que en 1993 se 

optara por una nueva reforma. Pero esta reforma fL1e moderada, y no cedió a la elección 

directa del jefe del Ejecutivo local. Planteaba un diseño institucional en el cual el PR! 

apostaba a su sobrerrepresentación en la Asamblea Legislativa, así como a su predominio 

en el Congreso de la Unión y la presidencia de la Repúbliq§._CQ_e esta manera, los priístas 

oodrían mantener el control sobre el gobierno de la Capital. Además, establecía una serie de 

controies por parte del gobierno federal sobre los órganos de representación local. Se definió 

un marco institucional que aseguraba un control priísta, incluso en un · contexto de 

competencia política. 

Con la reforma política de ·¡995 se incorporó la del DistritqFederal. Con el entamo político de 

esta reforma, cuyo objetivo era crear elecciones limpias ycOJ1lpJtitiva~, difícilmente se podía 

mantener lo::; lineamientos de !a reforma de 1993; EÚP~I tuvo que ceder a la elección del 

titular del Ejecutivo local, pero trató de manten.ar ,~.na ~~ríe de restricciones de los poderes 
.... !·> ; .......... :-;:> 

federales sobre los del Distrito Federal. 

/\ diferencia de la anterior reforma, la dE:J 19s~. rio aseguraba el control del PRI sobre el 

ejecutivo local, pero era un diseño institlJcional:qljefavorecía a una posible administración 

priista. y en el escenario de un gobierno de oposición, creaba una serie de 1eslricciones 

institucionales por parte de los poderes federales sobre los locales. 

Este diseño funcionaría siempre y cuando en el Congreso de la Unión se mantuviera el . .. . . ... - - . . ·- . . . - . .. 
predominio del PRI. La facultad del Congreso de expedir el Estatuto de Gobierno creaba un 

mecanismo sumamente complicado e ineficiente para que el nuevo gobierno electo pudiera 

hacer cambios y adecuaciones a la organización política del DF. La aprobación de los 

montos de endeudamiento por parte del Congreso, también era una forma de control en la 

administración de las finanzas públicas del gobierno de la Ciudad. 

Sin embargo, la magnitud de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y el hecho de que el PRI 

perdiera :a mayoría en la Cámara de Diputados cambiaron el escenario institucional para el 
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nuevo gobiernoperredista. Este contexto político le creó otro tipo de ventajas institucionales 

y mayores márgenes de maniobra en las negociaciones con un Congreso dividido. 

También era uri marco institucional que ofrecía estructuras de oportunidad para el gobierno 

de Cárderlas: u~ lllay~~ control en el nombramiento de los delegados, tenía bajo su 

administracic)n(31,[~E~lj~d()_.¿~~LilTJPUesto predial o el c;obro del agua, la ampliación de 

facultades a la Asamblea te~islativas (en donde su partido era mayoría), entre otras. 

Desde la perspectiva institucional, la mayor complicación del gobierno de Cárdenas fue hacer 

las adecuaciones necesaria para el tránsito de una oficina federal a un gobierno electo propio 

de una entidad federativa, pero con la particularidad de ser un régimen de poderes 

compartidos entre el ámbito nacioriaLy el local. Por lo tanto, fue necesario llevar a cabo ese 

proceso de ingeniería institucionacl, lo cual, elevaba los costos en la elaboración. de las 

políticas públicas. 

Otro aspecto importante fue que .el gobierno de Cárdenas debió interactuar estratégicamente 

con diferentes actores institucionales. Desde el ámbito de las relaciones entre diferentes 

niveles de gobierno y en la relación ejecutivo-legislativo locales. 

Co1110 se ha mencionado, el diseño institucional del Distriiu Federal, en el que prevalece un 

régimen de poderescompartidos, obligó a una mayor interacción estratégica con eLCqngreso 

y el presidente de la República. El hecho de prevalecer una relación de gobiernos 

yuxtapuestos y la condición de Cárdenas como potencial competidor político en el corto plazo 
. . 

planteaban un escenario de no-cooperación con el gobierno de la Ciudad. Ademas, las 

motivaciones que dieron origen a este entorno institucional fueron con el propósito de crear 

una serie de controles de las instancias federales sobre un posible gobierno de oposición. 

Sin embargo, el contexto de un Congreso divido obligó a los diferentes actores políticos a 

formar coaliciones para avanzar en sus agendas legislativas. Para el presidente Zedilla y el 

PRI era prioritario que se aprobara su paquete financiero en el Congreso, y de igual forma, 

para Acción Nacional era un objetivo estratégico avanzar en sus propuestas legislativas. Este 

entorno estratégico abrió opciones para que el PRO pudiera negociar montos de 
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endeudamiento y transferencias de fondos federales a favor de la Ciudad. Es decir, el PAN~, 

el PRI tenían fuertes incentivos políticos para mantener una relación de no-cooperación con 

el gobierno de Cárdenas, pero dada la ordenación de preferencias de estos mismos (en 

donde la prioridad era avanzar en sus agendas legislativas) se crearon los incentivos para la 

cooperación. 

A pesar de esta ventaja política, el PRO no aprovechó plenamente estas opciones que se le 

brindaban en el Congreso. En los dos primeros años de esta Legislatura optó por una 

estrategia de intransigencia. En el primer año de di~cusi~n d~I paquete fin~nciero JU\fO la 

ventaja de poder actuar como free rider o gorrón,,~u;~ a'pe,~a~ ele haber obtenido políti~as 'ª 
favor del gobierno del DF (aprobación de rnonfos\d~jeri~eydámiento), mantuvo su posición 

de no cooperar a favor de estas iniciativas f~gi~JªH~aS,J En .el segundo año, el último de 

C;=kdenas como .Jefe de Gobierno, el PRO ,'):ra~tuJ6 ·~~t~ misma posición, pero .en esta 

ocasión e1 PRI y el PAN lo sancionaron para evitar que siguiera jugando como garrón. El 

Congreso no aprobó el monto de endeudamiento solicitado. y se le retiraron al gobierno de la 

Ciudad fondos federales. 

Ante las c::nstante·s alianzas entre el PAN y el PRI en el Con,g[13.so; e.I PRO quiso legitimarse 

como una fuerza política. de oposición real. Solamente¡, quería behéficiarse de determinadas 

políticas s;n asumir los. posibles costos políticos de esf~s·debi~i~nes. Esta incapacidad de 

negociaci:n o la ma]a elección de estrategia tuvo costos muy altos para el gobierno de 

Cárdenas contar bon menos recursos en el último año de su administración limitó el avance 

de su agenda de j;J'?b_i::rn~), ~· .. _e_n_ -~on~ecuencia, la posibilidad de obtener una mejor 

evaluacié""'.. 

En 1999. :iespués de una muy mala evaluación del gobierno de Cárdenas y ante lós riesgos 

de perde· la Ciudad, el PRO optó por cambiar de estrategia y cooperó en fa a'proba'cióh del 

paquete • 1anciero. Ello le permitió tener mayores recursos económic;os~~rneL'LJltin,o;año de 

gestión perredista en la Ciudad. Para la administración de Rosario¡ ~o bles y.iel partido fue 

una recL.::eración todavía a tiempo, pero no para los objetivospolÍtic8s :de cárden~s de 

presentar una candidatura presidencial fuerte. 
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En materia de la organización política del Distrito Federal. en el Congreso las preferencias de 

los actores fueron diferentes. En la reforma política del gobierno de Cárdenas, el PRI no tuvo 

los incentivos a cooperar. Una reforma de esta naturaleza podía significar un éxito político 

para la administración perredista, y, además, implicaban cambios que significaban una mayor 

autonomía para los futuros jefes delegacionales, lo cual, no era aceptable para el PRI ante la 

posibilidad de recuperar el DF. 

En cambio, para el PAN esta posibiíidad de otorgar mayores facultades a delegaciones era 

una muy buena opción porque tenia la expectativa, en el 2000, de ganar en varias de ellas. 
- ._: -,- ; . ·. -

Por lo tanto, tuvo incentivos para cooperar con el gobierno (je Cár.denas. En la Asamblea 

Legislativa· y en la Cámara de Diputado avanzó la reforma ~'é1ítica con el apoyo d~I PAN

PRD, pero en el Senado fue modificada por la mayoría prilsta. 

En el caso de la Asamblea Legislativa, Cárdenas no tuvo que interactuar estratégicamente 

tanto con la oposición, pues tenía la vsntaja política de contar con una mayoría abrumadora 

de su partido. Simplemente, -el PRO en la Asamblea era un actor de veto, ya que cualquier 

reforma necesitaba de la aprobación de su fracción para poder pasar. Esta mayoría 

perredista fue muy importantes para que Cárdenas pudiera avanzar en su agenda legislativa. 

Con ello. oudo llevar a cabo las adecuaciones institucionales necesarias para el diseño e 

implemen:ación de sus poiíticas públicas, y hacer los ca111uios pertinentes pa¡a constituir al 

DF como un gobierno local. 

Ade~á.s. ~-~ !a _i~~~~~.?~i.ón con actores institucionales, el gobierno de C¡3rd!3nas tuvo que 

definir es:;at~gias con relación a los grupos de presión y los_ movJmiElr-ítós sociales, en 

especial .:on las organizaciones priísta y el conflicto en-la UNAM de 1999. En ambos caso, 

para el gc::iierno perredista la prioridad principal fue mantener la gobemabilidad en la Ciudad, 

y que en estas posibles relaciones de conflicto se pudieran minimizar los costos políticos. 

En el caso de las organizaciones priístas, el principal conflicto fue con el Sindicato de 

Trabajao:res del Distrito Federal. El dilema del gobierno de Cárdenas fue en torno avanzar 

en sus pe líticas anticorrupción o evitar la confrontación con este sindicato. Al avanzar en este 

tipo de colíticas se corría el riesgo de que el sindicato amenazara con paralizar áreas 
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importantes de la administración del DF. Pero avanzar en el combate a la corrupción 

significaba legitimarse como un gobierno honesto, pero la posibilidad de que se suspendieran 

servicios podía tener un costo alto en la percepción del elector. En consecuencia, la elección 

de estrategias dependía del análisis costo-beneficios que hiciera el gobierno de Cárdenas. 

Cárdenas eligió la opción de no ir a fondg e_n;_~u_s;;,pqH!ig~S~§lnJicorrupción, y sólo emplear 
, . . , .. '·- _. 

sanciones administrativas. Otra alternativª fue lélde otc¡'rgárcinceritivos positivos para lograr la 

cooperación, f:i · trav.és de rneJoras: Sl31áii~le,s .• 
~ '·-~ .·- ~ _. _. - •;; 

:«~:._ ;;:~~: 

En cuanto al conflicto univen;it§lrio, el. grán \err10Ídel G,o,bi~Ího 4!3 Cárdenas era que se 

extendiera fuera del campt.i; de la Univ~r~id~d .. c6n • ac;ciones tje prótesta en la Ciudad se 

tenía que considerar la utilización de la fuerzap8t>licª;\~oq'lo~'c()st6~ propios de este tipo de 

decisiones. La situación era complicada porquel~s; b~~~~'.·p~(f~Ó'istas en la Universidad no 
. ' : ..... -

tenían control sobre el Consejo General. de Huelga.' 

El apoyo en el discurso del gobierno perredista a fav.9J de una educación gratuita y al no

aumento de cuotas eran incentivos más· de car'ác.ter ideológico, es decir, hacer lo 
< • • •·.e,<' : • 

políticamente correcto para s~s t:iases.partidistasí eílUnespació político tan importante como 

es la UNAM. Perotarnl:>Jén,teníélque restable.cerel orden ptíblico sí el conflicto se exten'día a 
-· ,-:.- -'"- ··, - -·.-·· :·--· - ' ., . ··-- .. __ ._, __ -__ •_,- '.o."- - -

la Ciudad. pues hal:>ri~;'1á .presión por parte de l~opinic)n púbiica para presentarse como un 

gobierno que hacía pr~v'.131~p~r131,13~t13dp, c!§ .. Q~r~kt1() ..••.. 

Estos fu~r.on IC?.~. dilemas qJe s13.I~ presentaron 11~obierno de Cárdenas en las esferas de !as 

relaciones institucionales y !~11,forno a los gtl.Jpos organizados. En el primer caso, se 

dependía más de la drdeo~cÍ~ri de preferencias y objetivos estratégicos de los diferentes 

actores oolíticos, y, e~ 61 segundo, la elección de alternativas -dada una relación de 

conflicto- dependía del análisis costos-beneficios de cada decisión. 

Desde e. gobierno del Distrito Federal, Cárdenas tenía que enfrentar el dilema de resolver 

una age¡~da pública muy compleja y de hacer las adecuaciones institucionales necesarias 

para el t·ánsito a un gobierno local, y, de igual forma, tenía la presión de obtener buenos 

222 

.. , 



CONCLUSIONES 

resultados en el corto plazo. J:I ~"~fe de Gobierno tenía que satisfacer la utilidad esperada de 

los capitalinos. 

Cárdenas inició su gobierno con niveles de popularidad muy altos y con la expectativa de 

que tendría la capacidad para resolver los principales problemas de la Ciudad. Entre las 

primeras preferencias de la agenda pública, que el ciudadano esperaba f1.Jeran resueltas de 

manera inmediata, estaban la seguridad pública, el desempleo y la corrupción. 

Para satisfacer estas expectativas del ciudadano, Cárdenas elaboró una agenda de gobierno 

que retomó los terr.1~s de esta agenda pública e incorpora otras opciones que no estaban 

dentro de estas/primeras preferencias del ciudadano, pero que eran importantes para el 

funcionamiento de la Ciudad. Entre estos temas estaban el caso del medio ambiente, el 

desarrollo social, el transporte pCrblico, la vialidad, la infraestructura y equipamiento urbano. 

En términos generales, era 1.1na agenda de gobierno muy costosas, la cual twvo que enfrentar 

muchas restricciones: de carácter institucional (por ser un gobierno local en construcción), 

estaba en un contexto de recursos económicos escasos, y, sobre todo, tenía poco tiempo 

para obtener buenos resLJ!tados. 

" - ·-- , 

En la elección de poiíticas públicas, Cárdenas trató de responder a fas pref~rencias del 

ciudadano. y, en. tal sentido, colocó el tema de fa seguridad pública como prioritaria; sin 
•• ,• •C ..... 

embargo. tam~iéh' ~faH políticas muy costosas y complejas. Eligió otras políticas públicas 
-·--: - "«'"· ... 

como las de · • .de~arfoll.6 social, las anticorrupción, la infraestructura urbana, los servicios 

públicos. los fr~,,jif~'.S,'en las oficinas de gobierno. Estas eran buenas altern~tiva~ pa~a lo~-~ar 
buenos result~do~ e.n el corto plazo, pues estaban más dentro de las capacidades propias 

del gobierri~ clelDF. 

En el últi'.'10 año de su administración, y ante la necesidad de revertir la mala evaluación de 

su gestió1. consideró en su presupuesto como primera prioridad el tema de la infraestructura 

y servicies urbanos, es decir, obra pública. Esta era una opción que en el corto plazo tenía 

mayores probabilidades de obtener buenos resultados, a diferencias de las políticas de 
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seguridad pública, que en ese año pasaron al segundo lugar en las preferencias de su 

gobierno. 

Sin embargo, durante la administración de Cárdenas no se cumplieron estas expectativas, y 

la evaluación que prevaleció fue en el sentido de que no se había avanzado en la solución de 

los problemas de la Ciudad. Posiblemente, desde el punto de vista político no se hizo una 

buena elección de políticas publicas. 

En el caso de sus políticas anticorrupción no avanzó más ante las amenazas del sindicato 

del Oistrit0 Federal. Sus opciones de obra y ·servicios públicos (repavimentación o 

hidráulicas'¡ no tuvieron una buena percepción del ciudád.a·~~.< y, en algunos casos, su 

implementación final no se dio durante su gesMn, Quizás otra alternativa hu~iera sido 

considerar como prioritario sus políticas de desarroll; social, lo cual lo hubiera legitilnado por 

ser un gobierno de izquierda. 

Esta mala evaluación no era un problema exclusivamente do elección de políticas públicas, 

sino también de la incapacidad del gobierno de Cárdenas para persuadir al ciudadano de lo 

complejo ce los lemas de la agenda pública y de los posibles beneficias de sus políticas. No 

optó por le estrategia de convencer de que muchas de sus políticas eran al largo plazo, y que 

era importante establecer bases sólidas para el desarrollo de la Ciudad. No convenció ai 

elector de que su agenda de gobierno y sus políticas públicas estaban dentro de las 

posibilidaces y capacidades de su administración en ese momento. 

Ante un c:~ntexto de recursos económicos escasos, de restricciones institucionales y de la 

presión de dar resultados en un periodo de tiempo tan breve, esta alternativa hubiera sido 

una exce ente opción. Posiblemente, había mejores opciones de política pública, pero, 

políticame1te, el Gobierno de Cárdenas tenía que convencer que estas eran las alternativas 

más com enientes. En un contexto de competencia política, en el cual las políticas de 

gobierno están en constante escrutinio público, el no elegir esta opción fue un grave error de 

Cárdenas 
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Al no ubicar las posibles políticas publicas que le hubieran dado una mayor rentabilidad 

política, ni tampoco haber elegido la opción de persuadir al electorado sobre las limitaciones 

y beneficios de su agenda de gobierno. Como resultado, tuvo una mala evaluación de su 

gestión. Terminó con una calificación reprobatoria, con niveles de aceptación mucho más 

bajos en comparación con los que había llegado a la jefatura del OF, y con la percepción de 

que la Ciudad no había avanzado con su Gobierno. En tales circunstancias, CárdE(nas 

presentó una candidatura presidencial muy débil, y con el riesgo de que su partido pudiera 

perder el gobierno de la Capital del país. 

En contraste, el gobierno de sus sucesora, Rosario Robles, en un año obtuvo una mejor 
;> 

evaluación en· todos los aspectos, con prácticamente la misma agenda de gobierno, las 

mismas pol(ticas publicas y en un periodo de trempo menor. Esto se puede explicar, entre 

otros factores, al hecho de que Rosario Robles no llegó al gobierno del DF con las altas 

expectativas de solucionar los problemas de la Ciudad, las presiones y el escrutinio público 

de ser una posible precandidata presidencial, como sí era Cuauhtérnoc Cárdenas. 

De igual forma, a su gestión le tocó capitalizar políticamente varias de las políticas; públicas 

iniciadas por Cárdenas. Además, durante su periodo tuvo lél vent~ja)'ªE(· gye IJna mejor 

negociación de su partido en el Congreso, le dio la Rº~ll:>iliga~ tj~ cpnt~r ~on,mayores 
recursos para avanz~r más en su agenda de gobierrío~)ótr~ a~p~ctc.J llÍl.l}i rei'~vanle fue su 

capacidad. a diferencia de Cárdenas, de convencer al elector sobre sUs acCiones de 

gobierno. 

Esto permitió, jUnto con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que el PRO lograra 

mantener el gobierno de la Ciudad, pero no alcanzó a fortalecer la candidatura de Cárdenas. 
... .. 

En la elección del 2000, el elector en la Ciudad votó de manera dividida, pues en la elección 

federal obtó por el PAN y Vicente Fax, y, en ei ámbito local, el PRO pudo mantener la 

Jefatura de Gobierno y la mayoría de las delegaciones. Esto se puede interpretar como un 

voto de castigo al gobierno de Cárdenas, que se reflejó en el plano federal, y un 

reconociriiento a la gestión de Rosario Robles. El elector posiblemente interpretó, con la 

percepción que tenía de la gestión de la Jefa de Gobierno, que Cárdenas pudo haber tenido 

las mismas opciones y no gobernó bien. 
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Elegir gobernar la Ciudad de México para fortalecer su candidatura presidenci~I fue una 

opción con un nivel de riesgo muy alto. Cárdenas enfrentó el dilema de cualquier gobierno en 

un contexto democrático: tener que resolver una agenda de gobierno sumamente 

complicada, y, a la vez, tener la presión de dar buenos resultados en el corto plazo para 

lograr sus metas políticas en la siguiente elección. Gobernó la Ciudad de México en un 

contexto de transición política. Era un gobierno local en construcción y en un periodo de 

cambio político de un régimen autoritario~ UQ() de111ocrático. 

La experiencia de Cuauhtémoc Cárde~as ~n>el ~~bierno del Distrito Federal no era la única 

en el ámbito de los gobiernos locales. Había sido gobernado del estado de Michoacán (1980-

·1986) en un contexto no democrático, de competencia política restringida y con predominio 

del PRI. En un sistema político en el que prevalecían las reglas formales del presidencialismo 

mexicano, en una relación desequilibrante entre los gobiernos estatales y la federación, en 

donde las carreras políticas de los gobernadores dependían en gran medida del presiden1e 

de la República,_ y en donde el Congreso federal era un actor político irrelevante. En esa 

·época, Cárdenas no gobernó en un constante escrutinio público y de rendición de cuentas, y 

prácticamente sin los pesos y contrapesos de la relación entre el ejecutivo estatal y el 

congreso local. 

En contraste, en la Ciudad de México gobernó en un contexto democrático, lo cual le daba 

mayores opciones estratégicas, y, además, el contexto institucional (de un régimen de 

poderes compartidos) lo llevaba a interactuar activamente con diferentes actores 

institucionales: .. eff C"oñgreso federal y el presidente de la República. 

Tampoco tenía el control corporativo de los grupos de presión o movimientos sociales, y con 

un entorne institucional ineficiente para dirimir conflictos, así como actores con altos 

incentivos ::iara apostar acciones de protesta social. En estas condiciones políticas, se 

planteaba el fuerte dilema para un político de izquierda, que durante mucho tiempo había 

apostado por estrategias políticas rupturistas y de movilización, de tener que hacer uso de la 

fuerza para restablecer el orden público. Para un actor político que tenía perspectivas 

políticas er el corto plazo era una decisión muy costosa, pero también tenía la presión de 
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mostrarse como un gobierno responsable que era capaz de hacer respetar el estado de 

Derecho. 

En un contexto democrático, el ejercicio de gobierno está en un constante escrutinio público 

en diferentes foros y ámbitos. Máxime cuando el responsable del gobierno está a cargo de 

un político qL1e es visto por sus adversarios como un potencial competidor en un futuro 

cercano. 

Cárdenas es un político que gran parte de su carrera la desarrolló en el contexto de un 

régimen aut01'itc:1rió. Desde el gobierno y como opositor sus estrategias fueron en ese 

contexto. Como el principal líder de su partido no tenía que asumir riesgos importantes, ni 

siquiera qlie competir internamente. Este entorno lo llevaba asumir estrategias políticas 

rupturiséasy de carácter presidencialista. El PRO estaba estructurado con relación a.la fuerza 

de su liderazgo, y se anteponía la expectativa de que él era la única opción viable para llevar 

al partido al poder a través de su candidatura presidencial. 

El entorno de la apertura democrática lo llevó a cambiar de estrategias, y a una posición 

donde tenía mayores alternativas d.e elección. En la competencia . eleetoréll y d.esde el 

gobierno tenía que asumir mayores riesgos y responsabilidades. Pafaq<)jigamente, Cá~denas 
·:.- - -~ - ·-· .- - . . . - . . . -- - -

a pesar de ser uno de los actores políticos más import~ntes de la· transidóíl política en 

México, en un contexto de apertura demócrf¡ti9.~ l,e. costc:r trélbajo énten9er y aciecuarse a 

estos nuevos tiempos. 

En un principio, Cárdenas, como oposición, no apostó a una transición institucional sino a la 

movilización política, y son lo~ incen.tivos propios del contexto políÍico:,.ihstitudional que lo 

llevan a cambiar de estrategia. Desde el gobierno del Distrito Federal no se adecuó a las 

condiciones de gobernar una Ciudad tan compleja, y con la presión de dar resultados en el 

corto plazo. De igual forma, el PRO no comprendió que como gobierno y en su posición en el 

Congresc debió asumir posiciones más responsables, así como los costos de la interacción 

con otros actores políticos. El mal desempeño de su partido en las negociaciones en la 

Cámara ae Diputados fueron decisiones muy costosas para el gobierno de Cárdenas. 
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Esta investigación ha sido un esfuerzo importante al estudiar el fenómeno político de un 

actor que torna decisiones en un contexto institucional de apertura democrática, a través de 

herramientas teórico-metodológico de análisis político estratégico. En este aspecto, en 

nuestro país, a excepción de algunos estudios, generalmente el análisis de las instituciones 

se da dentro de los grandes marcos de leyes y de estructuras orgánicas. Son análisis que 

sólo se qu~déln 13n un plano descriptivo, y que no definen relaciones causales entre el 

funcionamiento de las instituciones y la toma de decisiones de los actores. Tampoco tienden 

a explicar esta interacción entre las instituciones y los individuos, ~n lél cual, las preferencias 

y la relación estratégica de estos últimos van construyendo e~t'E{c9njdnto de reglas formales, 
_·.·.:, 

y, de igual forma, la elección de estrategias depende de losénforn-os institucionales. 

Bajo este marco analítico, el estudio de la toma decisJe>nés de los gobiernos se abordan 

solamente como productos de pactos subrepticios entre el.itas políticas, o en función de 
. . 

ciertos hechos coyunturales, sin tomar en considerélci9n la importancia de las instituciones y 

la dependencia estratégica con otros actores o agehtes políticos . 

. ·,. ; . . 

En el caso del estudio de los gobiernos·d~.3pbsi6ión 1 ~ell especial en el ámbito local, pc¡rten 
•• -. • •• ,¡ ---'-'"': . :-' • -, ·.¡:·. -1 •• '·'. ~· : : • i \ . 

de análisis voluntaristas y subjetivOs, ~J~.·t~['J1ifia6,.:siendo un catálogo o modelos. de lo que 

debería ser un gobierno. Dichos estudi9s/mg.-·t:i~arCiélrrlaslimitaciones institucionales; que los 
,_. ·.·.-- T'.'-'''..'.j:''··,·---i-:,,,- - .• - . - . - ··· .. 

procesos de toma de decisiones en un~ d~!]10,9[C1Gia§on más costosos y cqmplejos, por la 

interacción e interdependencia de un núiji~¡gim-W'or'deactores, y, se dejª de lado; qqe la 

solución de las agendas de gobierno es c~d·é drá más ~ompleja. 

Esta investigación pretende contribuir a la apertura de nuevas agendas de .investiga~ión1 
utilizando las herramientas que nos ofrecen las teorías de elección racional y el 

neoinstituc1onalismo. Abocarse a analizar, a través de estos enfoques, este complejo proceso 

de consolidación democrática por el cual está viviendo nuestro país. Por ejemplo, el 

Congreso se tia consolidado en un actor fundamental en la construcción de nuestra 

democracia, y, en consecuencia, se ha convertido en un objeto de estudio recurrente; sin 

embargo, para enriquecer esta literatura del poder legislativo sería.importante hacer estudios 

que fueran más allá del análisis de las reglas y organización interna, la disciplina 

parlamentaria. Optar por propuestas que no muestren al Congreso como generador de 
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políticai; públicas, es decir, su interacción con otros actores, las motivaciones y preferencias 

para formar coaliciones parlamentarias, y, sobre todo, las consecuencias que tienen sus 

decisiones en el funcionamiento de las instituciones políticas de un país. 

Una opción más es el estudio sobre el funcionamiento y toma de decisiones de los gobiernos 

en contextos de transición democrática. En· eL cUal se plkhtean ~arios dilemas; como por 
'- __ ,;_--="-=---=- .-- -~- --e ·-=-~--,--~:L~==-o:--~·.=;-~~o'-~1----'--;~?-~-.~:-7~~':;~"'-~~~~~ ;,,-_---='_.,--·~'.oo~~-o:o.-,,;_:~.='·=_¿io--'-.-=-----<~="~-=-- -=-- -_ 

ejemplo,.·.avanzar en sus agendas .. de .. reforllla~' e~tracturales¡Úhácef rrjifis.cc:efi(:ientes la 

administración p~blica ante las presiones d~ I~ ~'{td[ha~ci·~ pblíti~a y los•. objetivos de 

rentabilidadéd~:.¡()~.pÓlíticos. Es decir, hacer fu~ciSA~ly fn~s eficiente a la democracia. 

Evidente¡m~qt~, los temas de esta agenda pueden ser muy amplios, pero también lo son las 

opciones y oportunidades de Investigación que nos ofrecen estas teorías. A final de cuentas. 

entrar a nuevos debates académicos siempre enriquecerán el espectro de las Ciencias 

Sociales. 
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