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INTRODUCCION 

Esta investigacién se propone conocer la trayectoria de Cuauhtémoc 

Cardenas y del PRD enfocandose particularmente en ja “Eleccion para Jefe de 

4 

Gobierno en el DF” 

En el Capitulo | se realizara un analisis detallado de como se encontraba el 

DF durante 1997, abordando aspectos politicos, econémicos y sociales con el 

objetivo de obtener un panorama mas detallado dei estado en que se encontraba 

en DF. gobernado por administraciones priistas. 

Con una visién global del DF, se procede a estudiar en el Capitulo Ii la 

formacién y desarrollo del PRD, remitieéndome a 1987 donde se plasma la 

situacién del pais y ef porqué del nacimiento de la Corriente Democratica y 

posteriormente del PRD. Abordaré la eleccién de 1988 y 1994, para finalmente 

aterrizar en 1997, eleccién interna, grupos de poder dentro del partido, alianzas y 

el triunfo democratico a Cardenas en Ia eleccion interna del PRD. 

En el Capitulo lil se estudiara la personalidad de Cuauhtémoc Cardenas, su 

liderazgo, carisma e identidad dentro del partido y entre la poblacién, con el objeto 

de conocerlo a fondo y comprender el porqué de su importancia dentro del partido 

y en la vida politica de nuestro pais. Lo anterior nos permitira conocer el trabajo 

que ha realizado CCS durante su trayectoria politica, ef porqué se le atripuye una



herencia’ patriarcal que lo legitima como el hijo del “Tata Lazaro” y el porqué es 

considerado como un lider carismatico. 

Con estos elementos se abordara la eleccién para Jefe de Gobierno en el 

DF comprobando que la eleccién de CCS fue definitiva y clave en el desempefio 
A 

electoral y triunfo en ta eleccion para Jefe de Gobierno . 

También se analizara la utilizacién de los medios de comunicacién y el 

Marketing Politico dentro de la campafia electoral de CCS y el PRD, estudiaré de 

manera detallada qué es el marketing politico y cémo la utilizacién de los medios 

de comunicacién y marketing fortalecen la imagen del candidato y de su partido 

durante e! proceso electoral dando como resultado un mayor impacto en la 

sociedad traducido en una ventaja porcentual de votos en la urnas. 

Lo anterior permitira comprobar cémo dichos elementos contribuyeron al 

triunfo de Cardenas el 6 de julio. 

Posteriormente y ya con dos afios de gobierno realizaré una evaluacion del 

gobierno perredista, llevaré a cabo un estudio comparativo que me permita ver 

claramente los avances con relacién al DF de 1997, su actuacion durante esta 

administracién, sus aciertos y errores en el plano politico, econémico y social para 

finalmente realizar el examen final “Reflexiones hacia la presidencia” donde se 

plantearan 4 escenarios por los cuales considero que Cuauhtémoc Cardenas no 

llegara a la presidencia.



CAPITULO | 

DIAGNOSTICO DEL DF EN 1997 

1.1.4 ELDE EN 1997 

a 

1997 fue un afio muy importante para el DF, un afio que cambiaria por 

completo las bases de una gobernabilidad que data desde 1928 cuando el DF dejé 

a un lado los municipios cambiandolos por un aparato administrativo diferente, es 

decir, un Departamento del Distrito Federal (D.D.F.), el cual operaba bajo las 

instrucciones del Presidente de !a Republica. 

Es claro que la participacién de los anteriores 22 regentes no lograron altos 

grados de eficiencia pero a cambio si dejaron un enorme aparato burocratico que 

gastaba los recursos de manera alarmante, donde los altos funcionarios decidian 

la distribucién de los recursos a su libre albedrio anteponiendo sus intereses. 

Estas malas administraciones han creado con el paso de los afos grandes 

deficiencias en aspectos sociales, urbanos, econdmicos, culturales etc. 1 

La ciudadania observaba que la ciudad mantenia grandes rezagos y 

cuantiosos problemas que al pasar de los afios lejos de obtener soluciones se 

incrementaban y complejizaban como: la inseguridad, vivienda, educacién, salud, 

" Hemandez Avendafto, Juan Luis , dir fasurmaiurat Ar arentontir cindsdimt, Mexican, Ed. IBERO,1998, p.11.



comercio ambulante, desempleo, contaminacién, servicios insuficientes (agua, 

drenaje, luz, pavimentacién etc.) explosién demografica , prostitucién etc. 

Por todo lo anterior, la pablacién demand una reforma electoral la cual 

permitié por primera vez en la historia elegir por medio de! voto secreto directo y 

universal al nuevo Jefe de Gobierno del DF asi como la eleccion directa de los 

delegados politicos y el nombramiento de los magistrados al Tribunal Superior de 

Justicia. Dicha reforma electoral fue producto de afos de intenso trabajo por parte 

del Ejecutivo Federal, fuerzas politicas nacionales y ciudadanos en general. 

A continuacién desglosaremos los datos mas importantes en materia 

sociodemografica, econémica, cultural y politica-electoral que se llevaron a cabo 

durante fa administracién det Lic. Oscar Espinosa Villareal, los cuales nos 

permitiran comprender el estado que guardaba el DF con el fin de entender el 

porqué de los sucesos posteriores. 

Los datos que a continuacion utilizaremos son del tercer informe dei Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villareal (Sep 1997) y del 

3er Informe de gobierno del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Le6n (1997). Dicha 

informacion es expuesta y tomada en cuenta por su cardacter oficial, la veracidad 

de la misma es tema de otra investigacién. 

w



1.1.1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

En 1997, el Distrito Federal contenia 8.5 millones de habitantes en mil 490 

kilémetros cuadrados,16 delegaciones politicas en las cuales habia mil 270 

colonias, 164 barrios y 82 pueblos; contaba con 40 zonas residenciales, 12 zonas 
4 

ejidales urbanas y 8 parques nacionales. * 

Esto significaba que ta ciudad requeria de una gran cantidad de servicios 

para satisfacer las necesidades cotidianas. Para tal efecto se llevd a cabo la 

recoleccién de 11 mil 420 toneladas de basura, se abastecio al DF con 35 mil litros 

de agua potable por segundo, y se transport gracias al Metro a mas de 4.5 

millones de personas diariamente. * 

En relacién con el desarrollo urbano, con la aprobacién de la Ley de 

Desarrollo Urbano y su reglamento ( aprobada por la Asamblea en diciembre de 

1995), actualmente se cuenta con el marco juridico que regula y organiza el 

desarrollo urbano. También se tiene el Programa General de Desarrollo Urbano 

asi como 16 programas delegacionales (aprobados por la Asamblea Legisiativa y 

publicados el 7 de abril de 1995), Estos programas autorizan el uso del suelo, los 

tramites se llevan a cabo por medio de un sistema informatico que facilita los 

tramites y proporciona seguridad al usuario para evitar arbitrariedades en el uso 

del suelo. 

* Moreno Martin, “Ademas de todo, e! OF, une pesada herencia’, en dry, México .DF. 2 de Junio de 1997 p. 10 

> Espinosa Villareal Oscar, Zerver fefenne del fo sh Ogeuctumnnto det bisorts Fokril. NS



Para fortalecer la viabilidad urbana de la ciudad se cre6é ta Comision 

Metropolitana de Asentamientos Humanos, se logrd ampliar la reserva ecoldgica 

del DF y crear el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano el cual tiene como objetivo 

actuar como un organo de participacién social para la consulta, asesoria, opinion y 

analisis asi como el impulsar el desarrollo Urbano de la ciudad. También se cred 
‘ 

la Comision de Peritos en Desarrollo urbano que forma una figura nueva dentro 

del ambito de la participacién ciudadana para la planeacion del desarrollo urbano 

de {a capital. * 

A pesar de todos estos esfuerzos, el crecimiento urbano desproporcionado 

en el Valle de México ha generado la pérdida de 38 % de areas naturales 

protegidas y ha disminuido de manera contundente las zonas rurales productivas. 

Durante 1997 se promovid el cambio de uso de suelo supeditando el desarrollo 

tural y el equilibrio ecolégico al desarrollo urbano. Debido a esto se han 

modificado las actividades agropecuarias, forestales y de conservacion, por el uso 

habitacional. El DF no tiene una cantidad suficiente de areas verdes, pues solo 

cuenta con 4.8%, cuando el minimo en zonas urbanas debe ser del 20%. Cada 

habitante disfruta en promedio con 3.4 metros cuadrados de areas verdes, cuando 

la norma internacional establece 9 metros cuadrados por habitante, actualmente 

no existe un equilibrio entre el ordenamiento urbano y el ecolégico, puesto que se 

d& mayor importancia al urbano construyendo de manera desordenada e 

irresponsable. ° 

  

* Maken DS. 
5 Castitio Juarez, Laura (i261 "Seis retos para 61 nuevo goblemo”.en Simmer, México, O F 4 de julio de 1997.9 4.



Réspecto a obras, en 1997 se llevé a cabo Ja continuacién de Ia linea B del 

Metro, que para agosto contaba con un avance de 42% que equivale a 10 Km. de 

los 23.7 que tendria en su totalidad. En tres afios de administraci6n se continud 

con la ampliacién del Metro, pues en 1997 existian 178 kilémetros en 10 lineas. La 

linea B tendria una capacidad de 60 mil pasajeros por hora en un sdélo sentido 

respondiendo a la demanda de transporte masivo del corredor vial Eje 1 Norte, 

Oceania y Avenida Central. La linea metropolitana iria de la estacién de los 

Ferrocarriles, en Buena Vista, hacia la actual estaci6n de San Lazaro, de Ia linea 

1. Esta ruta facilitaria !a transportacién de los pasajeros hasta Ciudad Azteca. 

Dicha linea tendria 23.7 Km. y 21 estaciones de las cuales 14 son de paso, 

dos terminales y cinco para transbordar con las lineas 1,3,4,5 y 8. Esta ambiciosa 

obra se complementaria con talleres de revisi6n y mantenimiento ubicados en 

Ciudad Azteca, paraderos para la transferencia a otros medios de transporte, 16 

puentes vehiculares y 44 peatonales. ° 

Por todo lo anterior, sdlo podiamos pensar que estas obras se flevaban a 

cabo con el fin de beneficiar a la poblacién del DF y con absoluta transparencia, 

sin embargo, la falta de claridad con la que la administraci6én de Oscar Espinosa 

Villareal llevé a cabo las licitaciones para la ejecucién de obras publicas del 

gobierno del DF dejan mucho que desear. Una de elias, la que se refiere a la 

construccién de los vagones para la linea B del Metro, motivé incluso que el 

© Ballesteros Nito, Carolina,” Orenaye. agua, transporte; obras inconclusas y caras’. en Zanz México DF 21 de julio de 
1997. p 24,



presidente Ernesto Zedillo fuera cuestionado por sus homdlogos Jacques Chirac y 

Jean Chretien, pues para ellos result6 inexplicable la cancelacién de! proyecto en 

el que participaban por una parte el consorcio franco canadiense Bombardier 

Concarril - Alshtom y por otra la espafiola CAM, ambos asociados en parte con 

capitales japoneses y mexicanos. 

Se dieron una serie de irregularidades en Ia licitacién y concurso lo que 

provocaron severos cuestionamientos a la administraci6n de Espinosa Villareal, 

culpandolo de mover poderosos intereses en su favor. Para los participantes, el 

desarrollo del proceso de licitacién cargado de irregularidades pone de manifiesto 

la Corrupcion imperante en dicha administracién y constituye una muestra de la 

escasa claridad con la que se llevan adelante concursos internacionales. ’ 

Respecto a la recoleccién de basura, se estima que cada habitante genera 

poco mas de un kilogramo de basura. En 1997 la Ciudad de México poseia dos 

rellenos sanitarios: el de Bordo Poniente que en su IV etapa recibe 8 mil 500 

toneladas diarias llevando a cabo técnicas de ingenieria sanitaria y ambiental que 

evitan las filtraciones al subsuelo; y el localizado en Santa Catalina, que recibe 2 

mil 500 toneladas de basura al dia. Durante ese trienio se avanzé en la ampliaci6n 

de areas de pastos y en la reforestacién de 152 hectareas de rellenos sanitarios, 

testan 150 hectareas por atender atin tomando en cuenta jas 90 utilizadas en esta 

administracion. ® 

  

7” Del Rio Salvador, “Los vagones del Matro conflicto internacional” en Sir, México, D F 4 de julio de 1997, p. 10. 

* Batiesteros Nitto, oytat, p. 26.



A pesar de esto en 1997 el 40% de la basura no se recoiectaba y el resto 

era dificil de procesar por la falta de una correcta estructura de reciclamiento y la 

ausencia de una cultura de proteccién al ambiente, aunado a amplias deficiencias 

en la prestacién del servicio de limpia a la ciudadania debido al deterioro, 

antigiiedad y obsolescencia del parque vehicular, pues de los 2,200 vehiculos 

inventariados el 68% (1,500) tenia mas de 10 afios de antiguedad y de éstos ej 

35% (800) tenian mas de 2 afos, el ntimero de vehiculos adquiridos en 

administraciones pasadas fue incapaz de satisfacer las necesidades de todos los 

habitantes de la ciudad ( a pesar de que en 1994 se compraron 136 vehiculos, el 

numero resultaba insuficiente). 

La siguiente cuadro lo muestra: 

COMPRA DE VEHICULOS 

RECOLECTORES DE RESIDUOS 
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Fuente; Comité Editorial del Gobierne del OF, sinned ut algunas aniiues de Gaiirae, M&xiC0, 1999, p. 19, 

 



Los desechos que no se recolectaron fueron arrojados a tas redes del 

drenaje, depositados en tiraderos al aire libre, en rellenos sanitarios almacenados _ 

en patios de jas industrias productoras o enterrados de manera clandestina, 

provocando un grave problema de contaminacién e infeccién. Todo esto producto 

de una falta de proyectos adecuados de separacién y reciclamiento de basura que 
t 

no habian sido instrumentados por las regencias pasadas incrementando dia con 

dia el problema. 

Con referencia al agua podemos decir que los problemas del agua en el DF 

fueron muchos y atribuidos a varias causas como factores naturales, econdmicos, 

politicos y sociales que generaron desabasto del vital liquido. Entre los problemas 

basicos destacan insuficiente suministro, fugas, alto consumo y dispendio por 

persona, distribucién inequitativa, contaminacién de agua potable, las aguas 

subterranea se extraen con baja eficiencia, un bajo porcentaje de aguas negras 

son sometidas al tratamiento, no se hace uso de los caudales que entran por lluvia 

ete. ° 

Esta administracién se propuso abastecer de agua potable al Valle de 

México, donde se obtendrian de fuentes externas al valle 5 metros ctibicos por 

segundo, esto satisfaceria la demanda de agua potable, preservaria el acuifero 

con la cancelacién de pozos y se reduciria el hundimiento de nuestra ciudad. 

  

* Castitlo Juarez, Laura Itzel ey, p. 4,



El'Acueducto Perimetral experimenté un incremento en su longitud, el tunel 

es de 4 metros de diametro, con excavacién de 10.7 Km. y revestimiento de 1.3. 

También se construyeron 63 Km. de la red primaria y 9 de la red secundaria de 

agua potable, 18 toneladas de almacenamiento y 13 plantas potabilizadores a pie 

de pozo, para mejorar la calidad del agua. '° 

Durante estos tres afios 500 mil habitantes contaron con los servicios de 

agua potable gracias a los 82 Km. de lineas de conduccién de la red primaria y mil 

354 de la secundaria, que beneficiaron a las delegaciones periféricas. En las 

delegaciones Tlahuac, lIztapalapa, Xochimilco y Venustiano Carranza se 

inauguraron plantas cloradoras de agua eé iniciaron operaciones 13 plantas 

potabilizadores a pie de pozo, cuya capacidad conjunta alcanza los 660 litros por 

segundo. Gracias a estas plantas el agua quedé libre de fierro, manganeso y otras 

impurezas que la mantenian amarilla. " 

A pesar de estas megaobras existe una sobreexplotacién de los pozos 

superior al 100% en relacion a la recarga provocando hundimientos notables y 

degradacién del medio ambiente y de los recursos naturales. El agua es usada de 

forma desproporcionada, en algunos lugares se usan 600 litros por persona y en 

otros 20 litros o ninguno por persona provocando desabasto por semanas 0 meses 

sin que ninguna autoridad resuelva el problema, por lo anterior, se considera que 

'" Espinosa Villareat, Oscar wren, p. 16. 
"' Ballesteros Niflo, Carolina. eye, P. 25.



se requiére una mejor distribucién del agua y mecanismos que permitan eficientar 

su uso. 1? 

La extraccién del vital liquido se tlevaba a cabo por mecanismos poco 

tacionales, inequitativos, ineficientes y costosos que provocaban a la larga 
' 

hundimientos notables y degradacién del medio ambiente y de los recursos 

naturales, dichas practicas se han llevado a cabo durante varias administraciones 

sin elaborar programas que doten de agua a toda fa poblacion de manera 

equitativa y permanente. 

El agua residual tratada increment6 su uso para actividades que no 

requieren calidad potable, con lo que se evité el desperdicio de agua destinada al 

uso domestico. Para aumentar la capacidad de tratamiento se construyeron cuatro 

plantas: una en San Lorenzo Tezonco, de 2285 litros por segundo de capacidad; 

otra en Mixquic, de 30 litros por segundo, y una mas en San Pedro Atocpan, de 60 

littos por segundo, la cuarta planta ubicada en Santa Fe tratara 560 litras por 

segundo en dos médulos."* 

Durante esta administracién, el Sistema de Drenaje Profundo que en 1994 

constaba de 137 Km. de tuneles, se amplié y alcanz6 una longitud de 160 Km. En 

estos trabajos destaca la construccién del tunel de la lumbrera 8 a 8C, del 

interceptor oriente, que se conectaria con el interceptor central para aumentar fa 

Is Espinosa Villareal , Oscar. sy 27, p, 61, 

"" Bailesteros Nilo, Carolina, agra P26



fiexibilidad operativa del desagiie en la zona este, donde también trabaja fa planta 

de bombeo Zaragoza, cuya capacidad es de 20 metros ctibicos por segundo ,todo 

esto con el fin de evitar los encharcamientos. La Secretaria de Obras de! DDF 

llevé a cabo el saneamiento de caudales y barrancas, continud con la instalacién 

de 33 kilémetros de colectores marginales para captar aguas residuales y guiarlas 

al sistema de drenaje, con esto es imposible contaminar el acuffero, pero posible 

aumentar el aprovechamiento del agua de Iluvia. Durante esos afios, de los 2 

millones 5 mil 84 viviendas particulares habitadas en el DF, un millén 960 mil 197 

disponen de drenaje, de las cuales, un millén 829 mil 455 estan conectadas a la 

red publica, 96 mil 637 a fosas sépticas, 2 mil 345 tienen desagiie a rios y 31 mil 

760 a grietas o barrancas. ‘* 

Paraddjicamente, al final de dicha administracién sdélo !a mitad de los 

habitantes del DF contaban con el servicio de drenaje lo que los colocaban en una 

situacién de insalubridad y marginacién. Los esfuerzos de las autoridades han 

resultado insuficientes ante la gran demanda existente que crece a ritmos 

acelerados sin ningun viso de solucién. 

Con referencia al transporte podemos decir que durante 1997 todos los dias 

circularon 3 millones de vehiculos particulares, por lo cual la red vial primaria con 

600 Km. y la secundaria con 10 mil Km. resultaban insuficientes, ante esto, las 

autoridades 

" oem, p. 25.



capitalinas implementaron el Plan Rector de Vialidad, el cual tenia como objetivo 

consiruir: La vialidad primaria con la creacién de laterales en el Gran Canal de 

Desagiie que tendria una fongitud de 7.5 Km. y conectaria el arco Norte del 

Periférico con et Circuito Interior. La ampliacion del eje 7 Oriente y fos eyes 3 y 4 

Sur, la prolongacién de los Ejes 5 y 6 hasta la carretera a Puebla, estos 

facilitarian el trafico que se crea en la central de carga oriente y la del eje 5 

poniente.’® 

La construccién de vialidad secundaria se ha ido reduciendo en los uiltimos 

afos (1995) a pesar de que fas necesidades de la pobiacién exigen un 

incremento bien planeado de construccién, pues para los 3 millones de vehiculos 

particulares que circulaban diariamente en la ciudad de México, la red primaria y la 

secundaria resultaban insuficientes provocando saturacién, pérdida de tiempo, 

zonas de conflicto y una preocupante contaminacién del medio. 

CONSTRUCCION DE VIALIDAD 

SECUNDARIA 
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Fuente, Comité Editorial del Gobierno del DF Sivtavis ale aknans vive ut Getic Mexico 9 19 

'* Ballesteros Nita, Carolina, «yt v7, p 28 

 



Se firmé el acuerdo entre el sindicato de trabajadores de la ex Ruta -100 y 

las autoridades y asi inauguraron el nuevo patron de transporte, donde tres de las 

diez nuevas empresas en 1997 ya operaban con un parque vehicular de 790 

nuevos autobuses. Dentro del programa de modernizacién se sustituyeron 

microbuses por autobuses, se establecié el programa de paradas fijas, se crearon 

sociedades mercantiles de transportistas con 316 nuevos autobuses, y se cambid 

el tipico proceso de revista. El tren ligero en 1997, transportaba a 25 millones de 

pasajeros al afio y el trolebUs extendié sus servicios de 15 a 17 lineas estando en 

fabricacién 200 unidades nuevas de las cuales 50 se recibieron en 1997. De 1995 

a 1997 el transporte eléctrico crecié en un 70% por tal motivo se hizo entrega de el 

"Plan Maestro de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México" que buscaria 

impulsar la expansién del desarrollo del Metro, tren ligero y trolebus hasta el 2020. 

16 

A pesar de todos estos proyectos el sistema de transporte ptiblico no sdlo 

es cadtico sino: incémodo, ineficaz, mal atendido y corresponsable de la 

contaminacion atmosférica. 

Respecto al aire podemos decir que la ciudad de México es una de las mas 

contaminadas en el mundo, lo que repercute de manera directa en la salud de los 

que vivimos en el DF asi como a los recursos naturales de la zona urbana y rural, 

las causas principales que originan la contaminacién son: ef consumo de 

combustibles fésiles, los procesos industriales contaminantes y la erosién de los 

‘6 Espinosa Viltareal, Oscar, sy: a, p. 18.



suelos. Seguin la revista Sépre se estima que diariamente se encuentran en la 

atmésfera mas de 500 toneladas de gases toxicos y particulas suspendidas. '7 

En 1997 ei DF. tenia registrados 2 millones 371 mil 397 automoviles, 12 mil 

14 camiones de pasajeros, 195 mil 468 vehiculos de carga y 29 mil 2) 

motocicletas. E! 37% de los autos tenian mas de 10 afios de circulacion y son los 

que provocaban e! 70% de las particulas contaminantes de la atmésfera, sin 

embargo esa administracién no se ocupé en impulsar programas que estimularan 

el cambio del parque vehicular. 

Por lo antes mencionado la administraci6én del Lic. Espinosa Villareal 

elaboré conjuntamente con el D.D.F., el gobierno del Estado de México, la 

SEMARNAP y Ia Secretaria de Salud el programa para mejorar la calidad del aire 

en el Vaile de México, este programa contenia 94 medidas de corto, mediano y 

largo plazo, se proponia la creacién de industrias limpias, parque vehicular limpio, 

transporte publico eficiente y no contaminante, si se llevaban al pie de la letra 

estas medidas se estimaba que para el afio 2000 se reduciria entre 40 y 70% la 

emisién de los principales contaminantes de la atmésfera, Dentro de esta dinamica 

el programa "Hoy no circula", el sistema de verificacién de las emisiones de 

automéviles, el mejoramiento de combustibles, la reordenacion del transporte 

publico de pasajeros, la expansién del Metro y la ampliacion de los transportes 

eléctricos contribuiria de manera contundente a los propdsitos establecidos. 18 

"7 Castilo Juérez, Laura Itzel , aco, D4, 
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A pesar de todos estos buenos deseos e infructuosos esfuerzos, en nuestra 

ciudad y zona conurbada se encuentran 250 industrias altamente contaminantes 

que afectan a la poblacién y que no son vigiladas por ninguna autoridad. En 

materia de gasolinas, en 1996, los mas de 3 millones de vehiculos que circulaban 

en la ciudad produjeron cerca de 3 millones de toneladas de particulas 
et 

contaminantes, lo que exige adoptar medidas drasticas y eficientes a fin de 

perjudicar lo menos posible a la poblacién, ya que la contaminacién ataca a todos 

por igual pero de manera mas incisiva a los nifios y a los ancianos que tiene 

enfermedades alérgicas, cardiovasculares y crisis asmaticas . '° 

1.1.2 DATOS ECONOMICOS 

En relacién con el aspecto econdémico podemos decir que el panorama fue 

desalentador, durante ei 3er informe de Oscar Espinosa Villareal, el C. Diputado 

José Narro Céspedes afirmé que desde 1995 a nivel nacional hubo 2 millones de 

despedidos, medio millon de ellos habitaban en ta Ciudad de México. En 1996, de 

esta cantidad, sdlo se habian podido recuperar tan sdlo 160 mil empleos, es decir, 

que para recuperar los empleos perdidos en 1995, con este mismo crecimiento 

anual de empleos, tendriamos que esperar hasta 1999, y si asi fuera, entre 1995 y 

1999, no se habrian creado ningun empleo nuevo solo regenerando el nivel de 

empleo existente en 1994. 7° 

” twidem, p 32 
* iridem, p 25.



Producto del desempleo es ia existencia de 250 mil vendedores ambulantes 

en la via publica. En 1992 el comercio organizado tenia 149 mil 435 establecidos y 

los vendedores ambulantes eran 136 mil, en 1993, el primero tenia 154 mil y el 

segundo 146 mil puestos. Para 1997 eran 250 mil vendedores ambulantes, de 

1988 a 1995 el comercio en la via pUblica crecié en 108.5% y se estima que para 

el afio 2000 rebasaran el milln. 2' 

Durante 1997, en el perimetro "B" de! Centro Histérico, en la zona de la 

Merced, funcionaba, con una tolerancia restringida, 25 dirigentes del comercio 

informal. Entre ellos: Domingo Chavarria, de la Union de Comerciantes Locatarios 

del DF; Rosa Maria Moreno y Guadalupe Nusiez, apoyadas por la Asamblea de 

Barrios y Teresa Gardufio, de la Unién Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. 

También en el Centro Historico trabajaban 8,506 ambulantes de filiacion priista 

desde el Eje Central Lazaro Cardenas al Anillo de Circunvalacién y de Republica 

de Peru a José Maria !zazaga. Guillermina Rico controlaba el 77.6%. Después de 

su muerte, su hija Silvia hered6 el imperio. Alejandra Barrios controla el 12.18%, el 

resto es manejado por Miguel Huerta y Benita Chavarria. 77 

Las secuelas que deja el comercia informal durante esta administracion 

fueron considerables pues el fracaso para reubicar o coexistir entre los dos 

comercios fue contundente y desafortunado. 

2 edem, p. 25. 
2 Scherer Ibarca Maria, “Los ambulantes no tienen que ser la basura debajo de !a alfombra” an “enw, México, OF, 9 de 
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El-diputado panista Ramon Miguel Hernandez Labastida dijo en el 3er 

Informe de Gobierno del OEV que en los uitimos tres afios del gobierno del Lic. 

Espinosa Villareal se alcanzaron indices de desempleo de los mas elevados en la 

historia del DF variando del 8.5% en 1995 al 7% en 1997, segtin datos del INEGI. 

La tasa de desempleo que alcanza nuestra entidad federativa es mas alta que la 

que se tiene en promedio a nivel nacional. La falta de empleo creé 250 ‘mil 

vendedores ambulantes, 100 mil mujeres que ejercen el sexo servicio y 18 mil 

nifios de la calle. 

Continud diciendo que, de las 3 millones 600 mil personas que integran la 

poblaci6n econdémicamente activa en el DF dos terceras partes estaban 

subempleadas o sin trabajo, el mercado laboral capitalino registraba un 

incremento anual de mas de 200 mil jovenes, en su mayoria con escasas 

posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, provocando que en nuestra 

ciudad un millén de habitantes viva en pobreza extrema, mientras que casi 5 

millones viven en pobreza moderada. 7° 

Referente al salario podemos hacer Ia siguiente comparacién: el salario rea! 

de 1976 fue de 2.3 veces mas elevado que el de 1990. El de 1997 se 

* Espinosa Vidareal, Oscar, «y. 174, p. 32.



aproximé al de 1961-1962 reflejando la politica econdmica empobrecedora en 

donde el desempleo es parte de fos saldos estructurales. Sdlo el 3.4% de los 

habitantes urbanos reciben mas de 10 salarios minimos mensuaies, los cuales se 

concentran en el sur y poniente de {a ciudad. ** 

t 

Con relacién a los ingresos de la ciudad el Lic. Espinosa Villareal explicé 

que !a ley de ingresos prevé una meta de 30 mil 600 millones, en la que destacan 

los ingresos propios con una cifra de 15 mil 900 millones. Sefialé que el DF es la 

entidad federativa mas autosuficiente y sana pues sus ingresos propios son 

alrededor de 60% y las participaciones federaies de un 40%. El gasto neto ejercido 

por el sector fue de 37 mil millones de pesos, y ej presupuesto para gastos de 

capital fue de 14 mil 700 millones en 1997.76 

Para preservar la viabilidad financiera del DF se instrumenté un programa 

permanente de depuracién y actualizacién de los padrones de las principales 

contribuciones; se intensificaron los actos de fiscalizacién y se llevaron a cabo 

acciones con el fin de promover la cultura fiscal, gracias a esto durante esta 

administracién se elevé en 144 mil cuentas la base de contribuyentes del impuesto 

predial, en 129 mil por servicios de agua y en 49 mil en el impuesto sobre némina, , 

lo que did como resultado que los ingresos propios del DF se incrementaran en 

una tasa media anual de 23.5%. 

iden, 0. B. 
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Pdraddjicamente “tras practicar 137 auditorias a entidades del sector 

central, organismos desconcentrados y paraestatales de dicha administracion, el 

organo fiscalizador encontré padrones de contribuyentes desactualizados, - lo que 

impacté en el nivel de recaudacién - control deficiente en documentos oficiales, 

falta de documentos comprobatorios de operaciones financieras, sobreejercicios, 
e 

cobros de cuotas y tarifas inferiores a lo establecido en la ley, asi como el rezago 

en la entrega de armas adquiridas. En el informe de la Contaduria Mayor de 

Hacienda se precisa que sobre los impuestos de predial, némina, tenencia o uso 

de automdviles, prestaciones de servicios de hospedaje y adquisiciones de 

inmuebles, las administraciones tributarias no contaron con padrones de 

contribuyentes actualizados para efectuar su labor recaudatoria. Esta situaci6n 

genero que al pretender cobrar el impuesto predial en 1997 fueron rechazadas 

530 mil 472 boletas por errores en los domicilios de fos contribuyentes y 181 mil 

678 formatos de tenencias de autos." 7” 

El presidente Ernesto Zedillo explicé en su tercer informe de gobierno que 

la distribucién del gasto continuo privilegié la atenci6n a los programas designados 

como prioritarios por la Asamblea de Representantes de! DF al asignarles cerca 

del 60% del gasto programable; en contraste e! gasto administrative como 

proporcién del gasto programable, paso de 17% en 1994 a 14% en 1997. 

  

” anos Raul, “Gran némero de anomalias en el ultimo ato de Espinosa * en ta fvmatr, México .D.F., 16 da Julio de1999 p. 
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Los programas a los cuales se les dié prioridad fueron: promocién de 

justicia, seguridad publica, regulacién y preservacién ecolégica, atencion 

preventiva y curativa, construccién y adecuacién para agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas negras, transporte colectivo Metro y tren ligero, vivienda, 

conservacion y mantenimiento de la planta fisica para la educacion, edificios para 
e 

el servicio de salud y seguridad social, infraestructura ecolégica, servicio de 

transporte urbano e interurbano e infraestructura social. 78 

Contradictoriamente, las auditorias expresaron que 8 de los 14 programas 

prioritarios presentaron subejercicios significativos y que en los programas no 

prioritarios el gasto destinado se excedié en dos millones 511 mil pesos. También 

el gasto neto total del sector central del DDF fue de 35 mil 56 millones de pesos, 

cantidad que superd en 10.8% a la presupuestada originalmente, que era de 31 

mil 645 millones de pesos. El gasto neto del sector paraestatal fue de seis mil 425; 

es decir 18.6% inferior al aprobado. En lo que respecta al gasto destinado a la 

obra publica, el DDF recorté diez mil 835 mdp, presentando asi un subejercicio por 

mil 814 mdp. 7° 

El DF adeudaba en 1997, 13 mil millones, incluida deuda interna y externa, 

eroga aproximadamente 6.3 millones anuales para el pago del servicio de la 

deuda, ésta 

* Zeaillo, Ernesto, Tercer Informe de Gobierno”, p. 133. 
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es alredédor del 2% del PIB del DF 0 el 34.2% del presupuesto de 1997, mientras 

que su pago equivalia al 4% de los ingresos totales del erario capitalino. La 

Secretaria de Finanzas de! D.D.F. explicé que la deuda publica se duplicé a causa 

de la contraccién de créditos para al construccién de la linea B del metro y la del 

sistema hidraulico de la Ciudad de México; aunque el DDF aseguré que los 

créditos fueron adquiridos en moneda nacional, el ex presidente de ia Comision de 

Programacion, Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea Legislativa, el 

Diputado perredista Ricardo Martinez, explicé que un porcentaje de la deuda esta 

en délares, en tanto que hay alrededor de dos mil millones de pesos contratados 

en UDI, cuyo monto crece al ritmo de la inflacién. 

Resulta interesante observar que desde 1986 hasta 1995, el gobierno de la 

ciudad nunca gasto para pagar el servicio de la deuda y en 1996 empled 6.3% de 

su gasto programatico para cubrir intereses de su deuda, equivalente a mil 902 

millones. Esto representa que en los ultimos 10 afios, con la regencia a cargo de 

funcionarios priistas, no se pagé nada por concepto de servicios de la deuda, 

hasta el afio pasado cuando se liquid6é una minima parte de los intereses. Por lo 

tanto seria el gobierno de Cuauhtémoc Cardenas el encargado del pago de dicha 

deuda. El Ex presidente de la Comisién de Hacienda de la Asamblea Legislativa, 

Francisco Chiguil, sefialé que si la federacién no absorbia la deuda publica de la 

Ciudad de México contratada por Oscar Espinosa, la nueva administracién 

® Meave Avila,” Cuauhtémoc Cardenas. Jefe dei OF., Economia y Finanzas”, en sizaywy, México, OF., 4 de julio de 1997, p. 
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perredisfa no tendria los recursos suficientes para resolver los asuntos prioritarios 

de la capital. *" 

El informe final de la cuenta ptiblica de 1997 confirm que en el Ultimo aho 

de administracién existieron un gran ntiimero de anomalias en el ejercicio del 
e 

presupuesto y todavia habia gastos sin comprobar como los 16 millones de pesos 

de Ja Direccién de Comunicacién Social y un incremento del 3,441% en la partida 

de la oficina particular del ex secretario de Seguridad Publica, Enrique Salgado 

Cordero. Este aumento en la SSP ascendiéd de un millén 830 mil pesos a 64 

millones 031 mil 800 pesos y se debid a la compra de vales de despensa y pavos 

otorgados al personal a fin de ajio, los cuales fueron entregados con un sobre en 

efectivo del sueldo de los trabajadores, pero al revisar 3 mil 442 recibos de némina 

de 17 zonas pagadas, en mil 191 no se constaté la entrega de dichas 

prestaciones. *? 

Respecto a la Direccién de Comunicacién Social del DDF no existe 

documentacién que justifiquen 12 millones 697 mil pesos por gasto de propaganda 

y otros 3 millones 590 mil pesos por impresiones y publicaciones oficiales, 

recursos que se ejercieron cuando se efectuaba la campaia politica por la 

Jefatura del Gobierno del DF. En el Metro también existieron problemas pues a 

pesar de que se reporté un ingreso de un millén 859 pesos por la venta de boletos, 

se encontré que de septiembre a diciembre de 1997 no se contabilizaron estos 

™ Morano Martin, ar, p, 11. 
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ingresos. No existe un registro que coincida con el ntimero de la serie de los 

boletos que ingresaron y salieron del Metro. La Caja de Previsién para los 

trabajadores a lista de raya del Gobierno del DF tenia una cartera vencida por 6 

mil 826 millones de pesos, en tanto que en la delegacién Gustavo A. Madero hubo 

irregularidades administrativas por mas de 4 millones en el rubro de alimentos 
. 

debido a que no se adjudicaron contratos conforme a la ley . * 

Todo esto nos demuestra que las finanzas del DF fueron utilizadas de 

manera fraudulenta por la administracién anterior, afectando el bienestar de los 

habitantes de la ciudad y heredando un gobierno con cuantiosas deficiencias que 

la administracién posterior tendria que hacer frente con todos los costos politicos, 

econémicos y sociales que esto conlleva. 

1.1.3 DATOS SOCIOCULTURALES 
  

Los desaflos de esta administracién en el aspecto social fueron: una ciudad 

segura para todos y mejores oportunidades para los sectores menos favorecidos. 

Respecto al combate contra la delincuencia, la administraci6n de Espinosa 

Villareal incrementé en mas de un 120% los recursos destinados a la seguridad y 

a la procuracién de justicia entre 94 y 97. En dos ocasiones se han cambiado a la 

mayoria de los mandos, todo esto conjuntamente con la Procuraduria General de 

* hat, p. 3B.



Justicia del DF, diputados y senadores. También se crearon nuevas instituciones 

para la formacién de policias judiciales y ministerios ptiblicos, se hicieron 

modificaciones al Instituto Técnico de Formacién Policial que con la ayuda de la 

Secretaria de la Defensa Nacional se readiestra masivamente a los cuerpos 

existentes con mucho mas y mejor equipo. ** 

La seguridad publica era en 1997 el problema mas importante para los 

capitalinos, pues dia con dia los habitantes de esta ciudad se exponian a ser 

victimas del robo, ultraje, secuestro, etc. Durante 1997 el numero de delitos 

denunciades por dia rebasa los 700, la mayoria de las veces los implicados son 

los miembros de los 6rganos encargados de la seguridad publica o la procuracion 

de justicia, los cuerpos policiacos fueron superados por la delincuencia, la 

profesionalizacion de la policia distaba mucho de ser la Optima, la cultura de 

prevencién del delito era incipiente, faltaba coordinacién entre la Secretaria de 

Seguridad Publica y la Procuradurfa General de Justicia del DF, prevalecia la 

corrupcién y la violacién de los derechos humanos asi como la eficiencia del 

combate al crimen organizado. 

Los Ultimos acontecimientos en materia de seguridad publica alarmaron a 

la sociedad, las autoridades estaban dando la impresién de estar desesperadas, 

ya que lejos de disminuir y abatir los indices de delincuencia, estos se elevaban de 

forma alarmante. 

“ Espinosa Villareat Oscar, -y* 42, p. 12. 

 



A principios de marzo de 1996 cada 24 horas se denunciaban 676 delitos; 

operaban impunemente 400 bandas de delincuentes; se cometian todos los dias 6 

homicidios; 7 delitos sexuales, 427 robos,87 asaltos y 155 estafas, esto aunado a 

la imperante corrupcién que existia en los ministerios publicos, desorden 

administrativo, rezago en las érdenes de aprehensién ete. © 

Durante ei primer semestre de 1997 se cometieron 485 homicidios y en 

promedio 5.3% delitos cada hora. De enero a julio de 1997 el indice delictivo en la 

ciudad presenté un repunte constante, al pasar de 630 a 761 ilicitos, es decir, un 

crecimiento del 21%. Y si lo comparamos, de 1994 a 1997, ( los tres afios de esta 

administraci6n ), el aumento fue del 72 %. 

Los operativos policiacos militarizados o las razzias no pudieron combatir a 

la delincuencia, pero si fueron considerados por la Comisién de Derechos 

Humanos como operatives que violentaban los derechos individuales y humanos 

de fos ciudadanos por los abusos, desapariciones y crimenes que se habian 

cometido.*€ 

iad Moreno Martin, ote, p. 10, 
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A pesar de los esfuerzos realizados durante estas administraciones en el 

tubro de seguridad ptiblica, el DF continuaba siendo una de las ciudades mas 

inseguras del mundo con profundos problemas que dificilmente podrian resoiverse 

en cuatro afios de administracién cardenista. 

En el rubro educacional, durante este trienio se construyeron entre 95 y 97, 

142 escuelas y se ampliaron aulas en 124 planteles es decir se crearon 2 mil 745 

espacios educativos en beneficio de 69 mil 700 alumnos. Para que este trabajo 

fuera integral se did mantenimiento a 2 mil 500 escuelas. De lunes a viernes 12 mil 

200 planteles escolares reciben a 294 mil alumnos en preescolar, 1 millones 133 

mil en primaria; 522 mil en secundaria y 325 mil en bachillerato. 300 mil 

estudiantes acuden a las 98 universidades y centros de educacién superior todos 

los dias. *” 

A pesar de esto, los datos del censo de 1990 demuestran que la poblacién 

adulta de mas de 15 afios analfabeta es de 27 mil 608 habitantes y en el caso de 

las mujeres tres mujeres, por cada hombre no saben leer ni escribir; mientras tanto 

el presupuesto de institutes como el INEA se redujeron de manera alarmante. En 

relacion con la nifiez existian 224 mil 500 nifios y nifias entre fos 6 y los 14 afios 

que no recibieron educaci6n preescolar, primaria o secundaria, sobre todo en las 

delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. ** 

* Moreno Martin; yim, p. 11. 
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Efi materia de salud se informé que para 1997 se contaba con 25 hospitales 

y una red de consultorios delegacionales que crecié de 31 a 74 durante esta 

administraci6n; gracias a dicha infraestructura se atendiéd a 3.8 millones de 

habitantes. Se realizaron obras de desarrollo en 12 hospitales, se invirtieron mas 

de 78 millones de pesos en mantenimiento de infraestructura hospitalaria, 101 

millones en equipamiento de unidades hospitalarias y 117 para la adecuacién y 

remodelacion de unidades de vigencia, quiréfano y hospitales. Con la 

descentralizacién de los servicios de salud se puso en marcha el Instituto de 

Servicios de Salud de! DF, (autoridad sanitaria local) cuya responsabilidad es 

integrar, organizar y coordinar los servicios de salud a 1a poblacion abierta. Con Ja 

descentralizacién, a infraestructura de salud del gobierno de la ciudad se 

complementaba con un hospital, 22 centros de salud y clinicas especializadas. °° 

A pesar de esto, el total del presupuesto que a este rubro se destiné fue de: 

70% a salarios y honorarios, el 17% encaminado a la compra de medicamentos y 

farmacos, quedando 13% para equipamiento, mantenimiento y nuevos inmuebles 

resultando insuficiente para atender a cerca de 4 millones de capitalinos no 

afiliados a ninguna institucién de seguridad social. 

Con relacién al tema de la vivienda se invirtié alrededor de 8 mil millones de 

pesos para beneficio de cerca de 70 mil familias gracias a mecanismos financieros 

como el Sistema de Ahorro VIVE y el fondo para la vivienda. 

” Espinosa Villareal Oscar. ys a. p. 14,



Para 1997 se experimentaba un rezago de mas de 250 mil viviendas asi 

como la falta de mecanismos institucionales que incluyan a los no asalariados y a 

quienes perciben ingresos menores a tres salarios minimos. En ese trienio se 

entregaron un total de 50 mil 130 viviendas hasta el primer semestre de 1997. Sin 

olvidar la necesidad de mantener la reserva ecolégica, el programa 611 
® 

desincorporé 13 predios para la construccién de 10 mil 700 viviendas, en una 

superficie de mas de 611 mil metros cuadrados. Con el Programa Departamento 

del OF, existian 20 predios en proceso de desincorporacién con una superficie 

superior a los 205 mil metros cuadrados en la que se previdé la construccién de 5 

mil viviendas mas. “° 

Dentro de los trabajos de regularizacién y mejoramiento de la vivienda 

destacaban la regularizacion de 35 mil lotes casi el 90% de la demanda de 

regularizacion territorial asi como el programa de Accién Concentrada donde el 

ocupante de la vivienda podria obtener el titulo de propiedad a través de la 

intermediacién del Gobierno de la Ciudad, evitando largos procesos judiciales que 

dificultan la reguiarizacién de los inmuebles. Con estos programas (vivienda y 

regularizacion ) se logré el bienestar de 160 mil familias. ** 

A nivel nacional habla un déficit de 6 millones de viviendas, entre 

1990,1996 y 2000 se requiere construir en e! OF 96 mil 168 viviendas nuevas y se 

© Hedin 9 13, 
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necesitah 198 mil 291 acciones de mejoramiento de vivienda pues las que existen 

estaban muy deterioradas. * 

El regente Espinosa Villarreal reporté que se entregaron 23 mil viviendas el 

afio pasado sin embargo cifras del INEGI y del Instituto de Vivienda reportaron 
2 

sélo 16 mil. 

1.1.4 ASPECTOS POLITICOS 

Uno de los aspectos politicos mas importantes que se llevaron a cabo fue el 

proceso de reforma politica, el 19 de diciembre de 1994, Ernesto Zedilio emitid ta 

convocatoria para debatir los terminos de una profunda Reforma Politica en et D.F. 

que haria posible una vida demoeratica mas plena en la capital. Debido a que este 

tema es extenso, profundo y discutido hace ya varios afios, solo abordaremos ei 

tema de manera muy somera a partir de 1996. 

En agosto de 1996 el Ejecutivo Federal y los coordinadores de las 

fracciones parlamentarias de todos los partidos politicos representados en el 

Congreso de la Unién firmaron una iniciativa de reformas constitucionales, dicha 

iniciativa fue aprobada en el Congreso permanente y establecia condiciones 

® etn p 2. 
Moreno: op. cit, p 14 

30



equitativas y transparentes para la competencia electoral. Para noviembre de 1996 

el Poder Ejecutivo envié al Congreso una iniciativa para reformar disposiciones del 

Codigo Federal de instituciones (COFIPE); de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones | y Il del articulo 105 de la Constitucién; de la Ley Organica dei Poder 

Judicial de la Federacién; del Codigo Penal para el DF; del estatuto de Gobierno 
° 

del DF; y para expedir la Ley General de! Sistema de medios de impugnacién en 

materia electoral. “ 

La iniciativa se aprobé con el consenso de todos los partidos, en algunos 

puntos, se establecieron modificaciones como: Derechos Politicos, Organos 

Electorales, Legalidad Electoral, Equidad en la Contienda, integracién de 

Camaras, Reforma del DF etc. 

Con relacién al tema que nos compete se puede decir que los mas 

sobresalientes fueron: 

1) La eleccién directa del Jefe de Gobierno del DF, donde se estipula que a 

partir de 1997 todos los habitantes de! DF podrian escogerlo por medio 

del voto directo, universal y secreto, esto representé un triunfo para la 

democracia y un gran goipe frente a grupos que buscaban mantener un 

régimen de excepcién, presidencialismo y concentracién de poder . 

“+ Espinosa Villareal, Oscar, peat, p. 46, 

31



2) Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa del DF, con el fin de 

garantizar la conformacién dé un auténtico organo legislativo y fortalecer los 

\ Organos de gobierno preservando la naturaleza juridica del DF por tal 

motivo desaparecio la anterior Asamblea de Representantes. 

3) Nuevas demarcaciones territoriales a partir del afio 2000. 

4) Eleccion de autoridades politico- administrativas es decir, que a partir del 

afio 2000 Ios titulares de las demarcaciones serian electos por el voto 

universal y directo de los ciudadanos . 

5) Independencia del Instituto Federal Electoral, esto marcé la 

independencia del Instituto y deslindé la responsabilidad de presidirlo a la 

Secretaria de Gobernaci6én, con esta modificacién se garantiz6 que el 

Consejero General del IFE y los ocho integrantes con voto del Consejo 

General del IFE serian designados por mayoria de dos terceras partes de 

los miembros presentes en la Camara de Diputados . 

Todos estos cambios se llevaron a cabo con el fin de obtener mas espacios 

democraticos que permitieron una mayor participacién politica por parte de la 

ciudadania. Como resultado de las negociaciones se disefié un Consejo Electoral 

* dhastenp. St, 
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como instancia Colegiada Auténoma del IFE, y se acordé el nombramiento por 

consenso de los Consejeros Electorales, se llevé a cabo la eliminacién total de la 

auto calificacién y la elevacién del Tribunal Electoral a instancias del Poder 

Judicial, con plena capacidad de resolver todos los litigios de caracter electoral, 

esto puede verse como el cumplimiento de una aspiracién tanto de los partidos 
° 

como de la opinion publica, para poner fin a la tradicién de negociar al margen de 

la legalidad por falta de instancias adecuadas para resolver los conflictos e 

impugnaciones surgidos de los procesos electorales. 

Otro paso decisivo en la formacién de fa democracia fueron las elecciones 

del 6 de julio de 1997, las primeras elecciones federales que se organizan sin la 

intervencién del Ejecutivo Federal y con una limpieza sin precedentes. Durante 

esta elecci6n los partidos demostraron su espiritu de competencia y la ciudadania, 

el imperante deseo de participacién pues asistieron a las urnas cerca de 30, 

214,419 ciudadanos. El proceso fue llevado a cabo en un clima de paz y 

transparencia. 

“Ademas de las elecciones federales del 6 de julio de 1997, entre 

septiembre de 1996 y agosto de 1997, se celebraron elecciones en Campeche, 

Colima, Nuevo Leén, Querétaro, San Luis Potosi y Sonora para renovar el 

Ejecutivo, el Congreso Local y los ayuntamientos . En los estados de Guerrero, 

  

*° Salazar, Luis(Coordinador) ,ro97.dtnaves y enmaten at hr hmonanis on Mere México, Ed, Cat y Arana; 1997, pp. 20-21. 
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Coahuila, México, Hidalgo, Modelos y Guanajuato se eligieron diputados locales y 

ayuntamientos. Asimismo, se  realizaron elecciones extraordinarias de 

ayuntamientos en los municipios de Ayapango, Estado de México; Heliodoro 

Castillo, Guerrero y Huazalingo, Hidalgo. En todos los casos, las elecciones 

transcurrieron con normalidad y las impugnaciones que se suscitaron se 
* 

resolvieron de conformidad con ia legisiacion en la materia. En total las 

autoridades electas durante el periodo que se informa fue de seis gobernadores, 

401 diputados locales por los principios de mayoria relativa y de representacién 

proporcional y 621 ayuntamientos, ademas de los 500 diputados federales, 32 

senadores de representacién proporcional y 66 diputados de mayoria relativa y de 

representacion proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asi 

como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal." 4” 

Estos fueron algunos de los sucesos politicos mas importantes para la vida 

politica del DF que se llevaron a cabo durante 1996-1997, los cuales fortaiecieron 

el proceso democratico y sembraron una esperanza de cambio capaz de 

garantizar a plenitud las decisiones ciudadanas expresadas mediante el voto. 

1.1.5 MERCADO POLITICO 

Para la eleccién del 6 de julio de 1997 México contaba con una amplia 

” Espinosa Villareal, Oscar, «xt «17, p 34.



gama de’partidos que deseaban participar en las elecciones; antes de continuar se 

considera necesario explicar el significado de partido y el porqué el PRI, PAN, 

PRD son las fuerzas politicas mas importantes . 

Un partido se considera como: un grupo de personas unidas por un mismo 

interés, esta agrupacién media los intereses entre los grupos de fa sociedad y el 
2 

Estado, participa en la lucha por el poder politico y en la formacién de la voluntad 

politica del pueblo, principalmente a través de tos procesos electorales. a 

Para Edmund Burke el partido es: un conjunto de hombres unidos para 

promover mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algun 

principio particular acerca del cual todos estan de acuerdo. Para Leonardo Valdés 

los partidos politicos deben ser diferentes a las fracciones politicas, pues las 

fracciones politicas persiguen el beneficio de sus miembros y !os partidos 

persiguen el beneficio dei conjunto o por lo menos de una parte significativa de fa 

sociedad en la que estan insertos, esto los motiva a realizar un proyecto politico 

que satisfaga las aspiraciones tanto de sus integrantes como de otros sectores 

que conforman la sociedad. Los partidos deben considerarse como parte de un 

todo que los supere, tos supere porque la suma de proyectos elaborados por los 

partidos define el proyecto de nacién que una sociedad decide adoptar como 

rumbo. *° 

Todo partido debe decidirse a ser gobierno y ofrecer propuestas viables a 

sus electores; la contienda por el poder debe adecuarse a mecanismos 

“* Cardenas Gracia, Jame, Aurtides Poltives y Democnois, Mexico, Ed IFE, 1996, 9.11, 

” Hike, p15. 
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democraticos que dejen satisfechos ai conjunto de los actores politicos y a la 

poblacién. 

Los partidos deben ser el canal de comunicacién entre los gobernados y 

sus gobernantes, desde esta perspectiva el partido es un organizador de la 
* 

opinion publica de tal manera que los partidos crean espacios fundamentales de 

comunicaci6n en las sociedades democraticas. 

Por ultimo los partidos necesitan reconocerse en la contienda politico- 

electoral como los principales actores de la lucha por el poder. Los partidos 

requieren de acuerdos basicos que les permitan preservar el espacio electoral 

como el ambito de competencia, incluso cuando resulten derrotados en las 

contiendas por el poder. 

Jaime Cardenas Gracia en el cuaderno de divulgacién de la cultura 

democratica, “Partidos Politicos y Democracia” , explica que: lo condenable es la 

existencia del partido unico que generaliza artificialmente intereses particulares. 

Cita a Maurice Duverger ei cual ha clasificado distintas tipologias de partidos, los 

enumera como sistema de partido unico, bipartidistas y multipartidistas, considera 

que los tipos de sistemas de partido determinan ei sistema politico, asi, el sistema 

de partido unico corresponde al Estado totalitario o autoritario. 

 



También cita a Sartori, el cual expuso que: la tipologia es: partido Unico, 

partido hegemdnico- donde coloca a México hasta 1988, pues observa la 

existencia de un partido que mantuvo el monopolio de poder hasta la década de 

los ochenta (PRI) -, partido predominante, bipartidismo, pluralismo moderado, 

pluralismo polarizado y atomizacién. 

México ha sido marcado por la existencia de un partido hegemdnico (PRI) 

que ha mantenido el monopolio de poder por décadas sin embargo el 

incumplimiento de {as funciones que el gobierno tiene para con sus gobernados ha 

generado entre la poblacion el deseo de organizarse en partidos de oposicién que 

luchen por arrebatarle ef poder al partido unico. 

En toda democracia el ejercicio de la oposicién es un derecho fundamental, 

la palabra oposicién designa el desacuerdo y el conflicto, "sirve para referirse por 

igual a comportamientos individuales 0 colectivos, a simples diferencias de 

opinion, a las eriticas, expresiones de insatisfaccién y descontento, de resistencia 

o de rebeldia cadtica o limitada que provocan los gobernantes. 50 

En la mayoria de los casos su existencia representa la cristalizaci6n de la 

diversidad social y desemboca en regimenes bipartidistas 0 pluripartidistas. Por lo 

anterior se puede decir que México posee actualmente un sistema pluripartidista. 

"lL oneze, Soledad, Onnciaw y Ammar México, Ed IFE,1996..p, 9 
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Actualmente México cuenta con tres partidos politicos fuertes e importantes; 

para poder sustentar esta afirmacion Giovanni Sartori establecié criterios 

numéricos para clasificar los sistemas de partidos y determinar con objetividad el 

numero de partidos realmente importantes en cada sociedad. 

? 

Existen varios criterios sin embargo, para el caso mexicano y para esta 

investigacién nos basaremos en el numero uno: 

1. Se debe realizar un balance de los resultados que, de una serie 

importante de contiendas electorales, obtiene cada uno de los 

participantes. Los partidos que triunfen en un numero importante de 

elecciones pueden ser considerados como protagonistas del sistema de 

partidos. 

2. Los que sin triunfar tiene la posibilidad de aliarse para constituir 

coaliciones de gobierno, tanto en los regimenes parlamentarios como en 

los sistemas presidenciales. 

3. Los partidos que sin posibilidad numérica o politico ideoldégica de 

conformar coaliciones gubernativas tienen la capacidad de ejercer un 

nivel significativo de intimidacién politica es decir cuando un partido 

tiene en cada eleccién un porcentaje considerable de votos se plantea la 
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“posibilidad de abandonar la arena politica electoral afectando los 

resultados de futuras contiendas. 

Tomando en cuanta la explicacién del criterio numero uno, podemos 

concluir diciendo que México cuenta con un sistema pluripartidista integrado por 
? 

los tres partidos mas importantes PRI, PAN, PRD, debido a que dichos partidos 

han presentado los porcentajes mas altos de votacién en las elecciones 

presidenciales de 1988 y 1994. 

  

  

  

    

PARTIDOS 1988 (Alianzas) PORCENTAJE 1994 
PAN 3,267,159 “117,07 922,899 
PRI 9,641,329 $0.36 47,336,625 
PRD (FDN) 5,911,133 30.88 §,901,557         
  FUENTE Castellanos Hernandez , Eduardo formas dt golurno y Sistemas ehctorits cn Medio Bd, Centro de Investigacion 

Cientifica Ing Jorge L. Tamayo AC. México, 1997, pp. 203-226 

Una vez explicado el significado de partido y el porqué podemos considerar 

at PRI, PAN y PRD como los partidos mas trascendentales, se realizara una breve 

sinopsis de la historia y del estado que guardaban los partidos mas importantes, 

retomando las ideas del libro 2a dnsurracion at la concieniia ciudaita de Suan Luis 

Hernandez Avendafio, Ed. IBERO,1998, con el fin de entender su origen, 

formacidn, trayectoria y papel dentro del juego politico. 

PARTIDO DE LA REVOLUCION INSTITUCIONAL (PRI)



Er PRI ha vivido transformaciones conjuntamente con el pais y ha 

mantenido el monopolio del poder por décadas marcando de manera definitiva el 

pasado y el presente de nuestro pais. 

A continuacién se realizaraé una somera sintesis de la formacién y 
2 

trayectoria de] PRI. Seguin el libro de Luis Medina Pefia “Hacia el Nuevo Estado” . 

E! PRI ha cambiado de forma y hasta de nombre, el 2 de diciembre de 1928 

por decreto callista se fundé el Partido Nacional Revolucionario (PNR), El PNR 

establecia en sus principios la aceptacién de la democracia como forma de 

gobierno, defender la libertad del sufragio y mejorar el medio social del pais, asi 

como defender fa soberania. El gran merito del PNR era crear los mecanismos 

para hacer posibles los acuerdos internos e imponer la disciplina de partido hasta 

entonces desconocida en México, pues el PNR nacié como una alianza destinada 

a arbitrar la distribucién pacifica de cuotas de poder nacional y local entre los 

agremiados. 

Medina Pefia explica que en marzo de 1938 se realizo un Congreso con el 

fin de modificar at PNR en PRM (Partido Revolucionario Mexicano) la novedad 

mas importante de los estatutos fue la propuesta de organizacién sectorial, los 

sectores de nueva incorporacién estaban de acuerdo ya que se respetaria su 

identidad pero les permitiria la accién comun en una estructura de frente popular. 

La segunda novedad importante consistid en la creacién del sector militar junto a 
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los sectores obrero, campesino y popular, esto ayudo a darle solidez al nuevo 

partido, la decisian de crear un sector militar cantravino la tendencia de la 

profesionalizaci6n del ejercito y su alejamiento de la politica, en aquellos 

momentos se pensé imprescindibie como demostracion de su compromiso con e} 

presidente Lazaro Cardenas del Rio entre la creciente amenaza de las compajfiias 
° 

petroleras. 

El 18 de enero de 1946 se declaré disuelto el PRM por considerarse 

cumplida su mision historica y se aprobé la declaracién de principios, programa de 

accién y estatutos del Partido Revolucionario institucional PRI. Con la creacién del 

PRI la Revolucién Mexicana paso a ser algo ya logrado institucionaimente y se dio 

por concluida fa mision histérica del PRM como frente popular, excluir a los 

comunistas del nuevo partido, conservar y ampliar la alianza con las 

organizaciones obreras, declarar cancelada la época de lucha de clases y sefialar 

un camino institucional. 

Asi durante afios el PRI se establecié como el partide hegemdnico rector de 

todas las decisiones politicas, vivid avances junto con ei pais asi como errores y 

fetrocesos que afectaron notablemente la imagen del partido. 

Para las elecciones de 1997 el PRI enfrentaba la renovacién del Comité 

Ejecutivo Nacional, derrotas considerables en los dos ultimos afios, la derrota en 

las elecciones locales en el Estado de México y en Morelos en 1996, dando como 
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consecuéncia avances estratégicos de la oposicién, Cuernavaca, Naucalpan, asi 

como Nezahualcéyot! y Cuautla pasaron a ser administrados por el PAN y ef PRD. 

La corrupeién, el salinisme, el error de diciembre, los asesinatos politicos y 

el derrumbe del control corporativo ( el PRI fue perdiendo esa afieja capacidad de 
° 

coercionar al votante y asegurar millones de votos, la CNC ,CTM y CNOP dejaron 

de apoyar como en el pasado) eran caracteristicas que definian el desgaste que 

vivia el PRI. 

A pesar de esto, el PRI no perdié la oportunidad de utilizar todos sus 

recursos materiales, financieros y humanos para competir en la contienda. *" 

PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN) 

EI partida Accién Nacional nacié en 1939 del impulso de su fundador 

Manuel Gomez Morin, quien con un grupo de simpatizantes que no llegaban al 

millar, emprendié la tarea de formar un partido de oposicién politica. 

Accién Nacional destacé como la organizacién mejor constituida de los 

grupos opositores a la politica cardenista, creado con una fuerte vocaci6n politica 

de expresién contra el monopolie del poder. 

 Homandez Avandato, x «4. pp 25-26.



EI PAN fue hasta los ochenta la unica oposicién real al sistema, se 

caracterizaba por ser un partido honesto con alta calidad moral y siempre critico 

del sistema politico, sin embargo la alianza estratégica del panismo con el ex 

presidente Carlos Salinas, convirtié al PAN en un partido corresponsable de la 

gobemabilidad y del poder .** &] Blanquiazul después de 50 afios de vida politica 

obtuvo en 1989 la gobernatura de Baja California (con Ernesto Rufo Appel, 50 

afios después de la fundacién del partido) y posteriormente tres entidades 

federativas, capitales de estados y municipios. 

Para 1997 el PAN renovaba el Comité Ejecutivo Nacional nombrando a 

Felipe Calderén Hinojosa, presidente del CEN, el partido contaba con experiencia 

de gobierno a nivel federal, estatal y municipio, ef 30 % de los mexicanos eran 

gobernados por dicho partido sin embargo la inexperiencia, el fracaso de Antonio 

Lozano Gracia en el gabinete de Ernesto Zedillo como Procurador General de la 

Republica, gestiones municipales moralistas y derechistas y la exageracién 

negativa de sus adversarios logré debilitar la figura del PAN. 

A pesar de que ai principio AN aventajé por mucho las encuestas en el OF 

carecié de habilidad para mantenerlas, pues ia mala eleccién interna y errores en 

los mensajes politicos crearon un importante desplome del cual no se pudieron 

recuperar, °° Lo anterior sera explicado de manera clara en el apartado 3.2 

© itn p. 27 
5 Harmandez Avendatio, «yt 27, p. 28



PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (PRD) 

. Antes de realizar esta breve sinopsis sobre la trayectoria del PRD es 

necesario especificar que en el capitulo Il, se realizara de manera detallada. 

° 

El PRD nace con el nombre de Frente Democratico Nacional (FDN) en 

1989, como resultado de la conjuncién de fuerzas como la Corriente Democratica 

priista, la izquierda tradicional partidaria y el movimiento urbano y social, creando 

asi una unidad entre la izquierda mas sdlida y ex miembros det partido oficial. El 

PRD surge como una expresién organizada contra Carlos Salinas de Gortari 

considerado como un usurpador del poder, la lucha entre el salinismo y el partido 

fue a ultranza, sin embargo el PRD logré no sélo sobrevivir sino fortalecerse. 

El PRD desde 1988 hasta 1994 Iuché por obtener el poder y terminar con 

afios de corrupcion, ingobernabilidad, crisis econémica, politica y social, el trabajo 

era arduo, comprometido y determinante, a pesar de esto, hasta ese momento las 

victorias no eran del todo significativas, sin embargo el PRD no se daba por 

vencido. 

La oportunidad de escalar el poder estaba muy cerca, las condiciones 

favorecian el triunfo a la oposicién, el PRD trabajarila con ahinco por obtener la 

victoria. 
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En 1997 se renové el Comité Ejecutivo Nacional, donde Andrés Manuel 

L6pez Obrador ocupé el lugar de Porfirio Mufioz Ledo (Presidente del CEN en el 

PRD), ef cual habia mantenido al partido en unidad a pesar de las encontradas 

posiciones politicas de las corrientes. 

* 

La estrategia del PRD para las elecciones de 1997 se modificé de manera 

contundente, se llevé a cabo una mejor utilizacién de la infraestructura fisica, 

humana y financiera, se crearon nuevas alianzas con movimientos sociales, 

organizaciones no gubernamentales, partidos politicos sin registro, agrupaciones 

politicas nacionales, ciudadanos sin partido etc.,se utilizé una mejor estrategia 

simbdlica, con colores y formas del logo que impactaran favorablemente al 

electorado, es decir se implemento una éptima utilizacién del marketing politico, 

asi como espacios en los medios de comunicacién que daban al PRD una mayor 

presencia entre la poblacién del DF que se reflejaria en las urnas. ** 

Lo anterior se realiz6 con el objetivo de plasmar de manera muy somera la 

historia de los tres partidos politicos mas importantes en la historia de México, con 

el objetivo de tener clara su formacién, desarrollo y papel dentro del juego politico. 

1.1.6. COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

  

* idm, Op. 29-30. 
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Las elecciones del 6 de julio resultaban un suceso muy interesante para 

todo los capitalinos pues eligiriamos por medio del voto secreto directo y universal 

al defe de Gobierno, a 30 diputados locales de representacién uninominal y 26 

Diputados locales de tepresentacidn plurinominal. La experiencia resultaba Unica 

en su tipo, por primera vez se elegian representantes populares de tipo local, todo 
v 

esto producto de las nuitidas negociaciones partidistas y de la intensa 

preocupacion que la ciudadania mostraba por que se llevara a cabo una eleccién 

para elegir al gobernante de la capital. 

Para comprender un poco mas a fondo este proceso, nos remontaremos a 

1988 y estudiaremos de manera muy somera la evolucién de la oposicién en el 

juego politico y los mecanismos que ha utilizado ef PRI para mantenerse en el 

poder. 

E] afio 1988 fue decisivo pues el modelo tradicional de control politico 

comenzo a entrar en crisis y a experimentar la presencia de otros partidos de 

oposicién que empujaban con gran fuerza. Dicha oposicién se fortalecia debido al 

debilitamiento de fas relaciones clientelares y corporativas en el PRI asi como del 

sentimiento de defraudacién que manifestaba la poblacién al ver insatisfechas 

muchas de sus necesidades. 

Seguin el libro de Samuel Maldonado Bautista “Origenes del Partido de la 

Revolucion Democratica” y del libro de Enrique Calderdan Alzati “Las Elecciones 

Presidenciales de 1994" todas estas manifestaciones se expresaron en las urnas 
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al apoyar a la oposicion (FDN) y darle el triunfo tanto en las elecciones 

presidenciales como en las elecciones federaies intermedias sin embargo, los 

grupos en el poder impidieron que este triunfo se reconociera y se impusieron de 

nueva cuenta en contra de la voluntad del pueblo. 

° 

Samuel Maldonado Bautista explica que el desencanto fue generalizado, la 

poblaci6n estaba convencida de que Cuauhtémoc Cardenas era el ganador de las 

elecciones presidenciales sin ernbargo no hubo mucho que hacer y se impuso en 

el poder a Carlos Salinas de Gortari. Los porcentajes electorales favorecieron al 

PRI a pesar de esto el PRD empezo a tener un papel importante dentro del juego 

politico, papel que con anterioridad no jugaba. 

  

  

  

  

  

  

CANDIDATO VOTACION PORCENTAJE 

Carlos Salinas de Gortar: (PRI) [9641 329 60.36 

Cuauhtémoc Cardenas (FDN) 1/5 956 988 31.12 

Manuel J. Clouthier (PAN) 3 267 159 VOT 

Gumersindo Magara (PDM) 199 484 1.04 

Rosario Ibarra de Piedra (PRT) 80 052 0.42     
  FUENTE: Comision Federal Electoral en La jornada, México, DF. 14 de julio de 1988, p. 65. 

En el cuadro anterior observamos como el PRD y el PAN obtuvieron el 

segundo y tercer lugar respectivamente a nivel porcentual, y en las elecciones 

federales por primera vez desde 1979 el PAN y el PRD (FDN) obtuvieron un 

nimero significative de Diputados de Mayoria Relativa y Diputados de 

Representacién Proporcional, el cuadro siguiente lo demuestra. 

a7 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Partidos /DMR DRP OMR DRP DMR DRP DMR DRP 
(1979) _|(1979) _|(1982)|(1982)§(4985) | (1985) | (1988) _| (1988) 

PAN 4 39 1 50 9 32 38 63 
PRI 291 : 298 + 289 - 233 27 

PPS = 18 : 10 - 4 : * 
PARM = 20 - = 2 g : * 
POM > 16 = 12 - 12 - * 

PCM - 27 - 17 - 12 - * 
PRD 

PST - 16 - 1 - 12 - * 
PFCRN —_ 
PRT - : - - > 8 = - 
PMT - = = : : 6 = = 
FDN - x : : : - *29 *110 
Anulados |- : 4 - - = - = 
Curules | 300 100 300 100 300 4100 300 200                 
  
FUENTE: Gomez Tagle, Silvia , 4a Frag Dimeciaa Medea, Mexico, Ed, GV ,1993, p. 204. 

Diano de Debate de ta Camara de Diputades. 

OMR’ Diputados de mayoria relativa, 
ORP Diputados de representacion proporcional. 

NOTAS Los siguientes partidos participaron en fas elecciones pero no obtuvieron curules debido a que su votacién fue 
inferior al 1.5% de la votacién valida nacional: PSD 1982,PRT 1982 1988 y 1991,PDM 1983 . 
* En 1988 los partidos integrantes det FDN fueron: PPS 32 curules RP,PARM 25 curules RP, PFCRN 34 curules RP . 
Las curules de mayoria relativa se otorgaron a las alianzas electorales de varios partides que aparecieran como FDN 
** PCM-PRD incluye las diferentes alianzas y fusiones de partidos de izquierda 1982 PSUM .1988 PMS. 

Enrique Calderén explica que pesar del fraude, asciende al poder Salinas 

de Gortari, el cual buscé a toda costa legitimar su administracién y se valid de 

todos los recursos disponibles como PRONASOL, SOLIDARIDAD, estabilidad 

monetaria y amplias campafias de comunicacién que buscaban limpiar y 

engrandecer ja imagen del Presidente. Las elecciones federales intermedias 

(1991) serlan la prueba para observar si los esfuerzos rendian fruto, 1991 era afio 

de elegir a ia Camara de Diputados y a la mitad del Senado. 

Silvia Gomez Tagle relata en su libro “La Fragil Democracia Mexicana" que dicha 

eleccién se vid rodeada de irregularidades, primero, el levantamiento del padron 

electoral se llevé a cabo bajo plazos imprevistos denuncias de parcialidad y 

manipulacién, no existian los mecanismos de seguridad para lograr que el listado 

nominal definitive cumpliera con los requisitos necesarios, el PRD denuncid 
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tales irrégularidades y pidid posponer las elecciones hasta septiembre con el 

objetivo de tener mas tiempo para entregar credenciales faltantes, integrar listados 

completos, revisién de listados, instalacién de terminales de computadoras que 

accesan a bancos de datos del padrén etc. Otras de las irregularidades 

presentadas era el uso de recursos gubernamentales en favor del PRI por medio 
* 

de PRONASOL (despensas, camisetas, fiestas populares etc). © 

El 18 de agosto de 1991 se llevaron a cabo las elecciones federales 

intermedias para elegir a la totalidad de la Camara de Diputados y la mitad de! 

Senado, en las primeras horas de la noche empezdo a cundir la desconfianza 

porque la Direccién Ejecutiva del IFE monté un gran aparato técnico para dar 

informacién ai terminar el cémputo en las casillas sin embargo dicho computo no 

se realizo debido a que el sistema nunca funciond, finalmente " el PRI obtuvo mas 

de 14 millones de votos, lo que significo un aumento de 4,889,653 respecto de 

1988, Esto le permitié aspirar aproximadamente al 60% de los curules de 

diputados. El PAN crecié en 826,144 votos y el PRD en 1 ,095, 371, si se compara 

esta votacién con la del PMS en 1988, pero descendié muchisimo si se compara 

con el FDN. Aun si se suman los votos de los cuatro partidos PRD, PPS ,PARM y 

PFCRN, el total de votos que obtuvieron en 1991 fue inferior a la votacién de! FDN 

en 1988, porque el PPS perdid 1,250,145 votos, el PARM 606 610 y el PFCRN 

187,291 votos". © 

$5 Gamez Tagie Silvia ha Fined Ceonars Meenas, Moxc0. Ed. GV, 1993, p 160-161. 
5 tude, p. 163, 
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  Partido | “1979 [ % | 1982 % 1985 % | 1988 | % 1991 % 
PAN [7.487.242 [1078 [3,691,200 | 1752 12,760,545 | 15.54 | 3,244,887 | 1797 | 4,085,162 | 1709   

  

  

  

PRI 8,610,735 [69.70 | 14,591,026 [6926 | 11,565,722 [64.90 | 9,227,008 [51 11 14,013,628 | 58 63 

PPS 357,106 2.59 | 393,999 187 = [350,307 196 1,662,477 [9 24 411,375 1.72 

PARM | 249,726 131 283,411 134 = | 295,222 165 4,089,486 | 6 09 493,528 2.06 
  
PDM 284,145. 2.06 483,865 2.29 | 485,007 272 235,668 1.31 249,210 1.04 

PCM. 688,978 499 925,848 4,39 | 574,727 322 802,837 | 4.45 1,896,226 | 793 

PSUM 
PMS 
PST 293,511 2.42 376,563 178 =| 440,821 247 168,749 | 9.36 1,000,023 [4.18 

FCRN 

  

  

  

  

  

  

  

                      
PRI |- : 266,658 (1.26 | 225820 [126 [93800 jose [137,000 |aa7 
PSD /|- : 40,454 019 | - = = = = : 
PMT__|- = = —_ = = : = 
PT ' 7 7 7 > > = : 262,670 {4.10 
PEM I- ' > - = = 3,534,416 | 1.30 
Anulados | 606.453 [564 | 12,405 00s (e24752_ [46x f- = 7019,455_[4 27 
  FUENTE. Gémez Tagle, Silvia, 9 ar, p. 195. 

Es claro el notable descenso que suffid el FDN pues en 1988 obtuve 5 252 

649 votos (sumando la votacién del PPS, PARM, PMS y PFCRN) y en 1991 tan 

solo 3 801 15. 

Para 1994 las elecciones presidenciales resultaban un reto mas para 

legitimar ef sexenio salinista y perpetuar en el poder al PRI, segin Enrique 

Calderén en su libro Las Elecciones Presidenciales de 1994, la victoria de Ernesto Zedillo 

no se debié basicamente a un fraude el dia de la eleccién, sino a un trabajo 

sistematizado desde el sexenio salinista hasta la camparia presidencial. Algunas 

de las estrategias utilizadas por Salinas de Gortari fueron: ia reguiarizacion de la 

propiedad de la tierra en las zonas urbanas - la regularizacién fue siempre un 

grave problema, la falta de documentos por parte de los propietarios y herederos, 

la corrupcién y trabas burocraticas - esto motivd al gobierno salinista a trabajar 

intensamente con la cooperacién de la Comisién de Regularizacidn de la Tenencia 
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de la Tiérra (CORETT), el Departamento del DF y municipios conurbados para 

entregar miles de escrituras durante el tercer afio de su sexenio, de esta manera 

logré obtener un gran apoyo en las elecciones federales de 1991, al grado que el 

PRI gano las diputaciones en los 40 distritos electorales del DF. 

. 

Otra estrategia fue la utilizacion de PRONASOL, el cua! doté de servicios 

antes inexistentes a zonas como Chalco y Nezahuaicéyotl. Dichas zonas se 

habian caracterizado por apoyar a Cardenas en 1988, sin embargo después de 

esta considerable ayuda el voto seria para el PRI. Desde este momento fa 

simpatia que Cardenas habia conseguido para él y su partido se fueron 

reduciendo de forma acelerada. 

Otro de los factores que influyeron de manera contundente fueron: la 

television y el miedo, !a TV como el instrumento de propaganda mas eficiente 

"durante la camparia electoral de 1994, la televisién en general y Televisa en 

particular, exhibieron una conducta especialmente tramposa y desieal orientada a 

favorecer al candidato del PRI mediante su presencia constante en las pantallas, 

con la resonancia de todas sus palabras y todas sus acciones por irrelevantes que 

fueran, y sin la minima actitud critica”; y el miedo experimentado con la guerra en 

Chiapas iniciada el 1 de enero de 1994 que orillé al gobierno a crear campafias 

publicitarias que propusieran como unico remedio contra el panico votar por el PRI 

pues, aseguraban que votar por el PRI era votar por la paz.” 

7 Calderon Alzati, Enrique , Zas Ghinives zenadinnis ob caag México. Ed, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Humanidades. UNAM y la Jomada ediciones. 1996, p. 249. 
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Todo esto aunado al aparente éxito a nivel macroeconémico y el 

avecinamiento del TLC que representaba tas puertas de la abundancia, la mejoria 

econdémica, el éxito, pero también ei temor a la inestabilidad. Todo esto creo que el 

numero de votos a favor del PRI se viera incrementado de manera contundente en 
° 

relacién a la votacion de 1988, en el cuadro siguiente se muestra la votacién de 

1988 y después la de 1994 demostrando el incremento para el PRI y la pérdida 

para el PRD en el numero de votos. 

  

  

      

VOTOS Votos PRD Votos PRI Votos PAN 
1988 § 956,988 9,641,329 3,267,159 
1994 5,901,557 17,336,625 9,222,899       
  FUENTE. Calderén Alzat, Enrique , es Shvacnes presidencials db rag. México, Ed Centro de Investigaciones Interdisciplinanias 

en Humanidades UNAM y ta Jornada ediciones, 1996, p. 249. 

Para la eleccién de 1997 la situacién se tornaba diferente, el pueblo ya no 

se dejaba convencer como en el pasado, la situaci6n econdémica era cada dia mas 

asfixiante y la posibilidad de un cambio era la Unica esperanza . 

La oposicién consideraba a esta eleccién una oportunidad sin precedentes 

para escalar un peldajio mas, que tarde o temprano los llevaria a la presidencia, el 

PRI lo consideraba un peligro inminente pues la situacién econdémica y politica no 

los favoreceria nada en las urnas, sin embargo, no se hizo a un lado en la 

competencia y luché por no perder el poder. 

 



A continuacion realizaremos una breve semblanza del proceso de eleccién 

interna de los tres partidos. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

° 

EI PRI presenté tres candidatos el 5 de febrero de 1997, José Antonio 

Gonzalez Fernandez (Procurador de Justicia del DF) Alfredo del Mazo (Director 

del INFONAVIT) y Manuel Jiménez Guzman (Lider de la Asamblea de 

Representantes), aunque varios fueron mencionados como posibles precandidatos 

sdlo tres se registraron realizando campafias de proselitismo durante 10 dias y 

reuniones con los sectores populares, obrero y campesino del PRI. 

Formalmente, quienes elegirian al candidato serian los 200 integrantes del 

Consejo Politico det PRI (integrado por senadores, diputados federales, miembros 

de la Asamblea del DF, dirigentes de los sectores, de las organizaciones afiliadas, 

prifstas distinguidos y representantes de los comités distritales y seccionales), los 

consejeros politicos decidirian con plena libertad y espiritu democratico basandose 

en los estudios de opinién para establecer el grado de aceptacién social que tenia 

en esos momentos los precandidatos. 

El 19 de febrero, el cuerpo colegiado del PRI designé a Alfredo del Mazo 

como el candidato a fa Jefatura de Gobierno del DF obteniendo 141 votos. Aunque 

este proceso no fue muy bien visto por muchos analistas, si dejo conformes a los 
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otros carididatos y establecié que el PRI era un partido abierto a la participacion, si 

no de sus bases, si de sus dirigentes. 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
  

r 

EI PAN utilizo el mecanismo de la Convencién Regional para elegir a su 

abanderado, presento a Carlos Castillo Peraza, ex lider Nacional con una extensa 

trayectoria panista y a Francisco José Paoli Bolio, miembro del Comité Ejecutivo 

Nacional, el registro de candidatos se cerré el 31 de enero y el 2 de marzo se llevé 

a cabo la seleccién. El PAN se encontraba satisfecho por sus triunfos a nivel 

nacional y se sentia optimista ante la posibilidad de obtener la victoria, sdlo era 

cuesti6n de escoger al candidato idéneo para lograrlo. 

Finalmente y apegado a sus estatutos se realizé una convencién en la cual 

Castillo Peraza obtuvo el 74.54% de la votaci6n lo que lo colocé como el candidato 

oficial de Accién Nacional. Castillo Peraza representaba mayores posibilidades de 

triunfo pues era el mas conocido fuera y dentro del PAN, sin embargo su mala 

relacién con los medios de comunicacién le restaba puntos a su desempefio. 
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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
  

* El 10 de febrero de 1997 se acordé entre los dirigentes nacionales y 

estatales convocar a votacion a todos sus militantes que desearan participar para 

elegir al candidato por el PRD. El 2 de marzo se llevé a cabo la eleccién con base 
* 

en el articulo 77 de sus estatutos el cual dice: 1) la eleccién se realizara a través 

del voto secreto, ditecto y universal en urnas de los afiliados al partido" © 

Los candidatos registrados fueron Cuauhtémoc Cardenas Solérzano y 

Porfirio Mufioz Ledo, ambos ex dirigentes nacionales del partido del Sol Azteca, 

los dos iniciaron sus campajias, las cuales duraron tres semanas y concluyeron 

con la eleccion del 2 de marzo, en la cual Cuauhtémoc Cardenas obtuvo el 

68.69% de ia votacién, en esta eleccién el PRD demostré que dentro de su partido 

no habia fisuras ya que Muftoz Ledo reconocié ia victoria y se incorporé a la 

campafia con el fin de fortalecer a su partido. 

Los candidatos estaban definidos, la lucha electoral a ultranza se 

avecinaba. 

“* partido de la Revolucion Democratica ,éuvans PRD, México, 1998, p. 16. 

5S



1.1.7. EXPECTATIVAS DE CAMBIO. 
  

\ Ante la lacerante y cadtica situacién en la que vivimos miles de capitalinos, 

subyugados por problemas econdémicos politicos y sociales comenzé a surgir un 

reclamo democratizador generalizado de una sociedad que ante el deseo de 
v 

cambio comenzé a expresarse propugnando por una vida democratica 

independiente y piena. 

A pesar de que el gobierno aseguraba que la crisis econémica se 

aminoraba y los indices macros lo confirmaban, el empleo se recuperaba, la 

inflacién perdia impulso, ei crecimiento dei PIB rondaba el 5%, jas reservas en 

dolares mejoraban y el comportamiento de la paridad estaba bajo control, en 

sintesis que todo apuntaba a una pronta recuperacién; el pueblo ya no creia en las 

promesas, su desconfianza se basaba en promesas de ofrecimientos que cada fin 

de sexenio solo provocaba desilusién. El bienestar no llegaba a las familias, !a 

anunciada recuperacién no aumentaba el dinero en Jos hogares mexicanos, el 

salario era insuficiente.* 

Por fo tanto el 6 de julio de 1997 representaba para el pueblo que habita en 

la Cuidad de México la esperanza y !a posibilidad de mejoria permanente, su 

arma, el voto, el Unico camino para encausar fa ira, frustracién, desencanto, 

miseria y rencor de muchos mexicanos. 

  

5 Hinojosa Juan ,"El mes de juho" en Azea México, O.F , 19 de enero de 1997, p. 37. 
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Por esto los tres partidos politicos mas importantes se prepararon para 

competir en la que seria la primera eleccién para Jefe de Gobierno del DF, no 

escatimaron ningun recurso para la contienda tanto el PRI, PAN y PRD trabajaron 

con ahinco utilizando todos los medios para obtener el triunfo. 

Sin embargo para el PRI y el PAN la victoria estaba mas lejos, el PRI 

cargaba sobre sus espaldas el lastre de 70 afios de corrupcién e ineficiencia de 

los cuales el pueblo de México huia a toda costa, y el PAN la errénea decision de 

escoger a Castillo Peraza (dicha afirmacion se explica en el capitulo Ill), el fracaso 

de Lozano Gracia como Procurador General de fa Reptiblica y las practicas 

extremadamente moralistas de innumerables panistas, todo esto daba una gran 

ventaja al PRD que hasta ese momento se mantenia sin escandalos politicos 

importantes que mermaran su figura dentro de la ciudadania. 

Asi pues, el DF enfrenté un cambio politico determinante donde los 

ciudadanos experimentaron un fendmeno politico histérico es decir la posibilidad 

de poder cambiar al partido politico que gobernaba (PRI), de escoger a un nuevo 

gobernante, de rechazar el proyecto neoliberal y de posibilitar a la izquierda para 

gobernar. 
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Eltrabajo para el PRD no seria facil, estaria constantemente asediado por 

injurias, sabotajes y criticas que aunado a {a inexperiencia del PRD para gobernar 

podria ser Ja mejor arma para que e! PR} pudiera deteriorar al partido y anulario 

del juego politico para el 2000, sdlo {a inteligencia, la mesura y la habilidad politica 

lo podria fortalecer y salvar de los ataques que se le avecinaban. 
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CAPITULO DOS 

EL PRD Y LA ELECCION INTERNA EN EL DF. 

2.1 ANTECEDENTES. 
  

Héctor Aguilar Camin considera en su libro “A la sombra de la Revolucion 

Mexicana” que la década de los ochenta se caracteriz6 por experimentar grandes 

cambios politicos, econdmicos y sociales, México vivia una situacién econdmica 

desoladora integrada de caos financiero, un enorme déficit en la balanza de pagos 

incrementado por la especulacién cambiaria, costos de una deuda externa de 

grandes magnitudes (19,000 millones de ddélares en 1976 a 80,000 millones en 

1982), un mercado petrolero que no repuntaba, una prolongada crisis en la 

economia internacional, notable caida de los precios de todas {as exportaciones 

mexicanas, tasas de interés altas (las mas altas de la historia) y restriccién del 

crédito. 

Ei ambicioso plan de inversién del Estado durante el gobierno de Lopez 

Partillo produjo dispendio e inflacién que exterminaron a la moneda y sus finanzas. 

La banca privada en su busqueda de rendimientos seguros provocé especulacién 

y dolarizacién, la desarticulada industria nacional se incrementé rapidamente pero 

al costo de un flujo insostenible de importaciones y una imperante debilidad frente 

al exterior. El mercado interno utilizé sus potencialidades adquisitivas en el 

consumo suntuario, el contrabando y el turismo petrolero. 
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Todo esto demosiré que el gobierno mas empresarial y menos populista no 

estaba preparado para el auge por lo tanto y en contra de los acuerdos con el 

sector privado se nacionaliz6 !a banca. La nacionalizacién de !a banca fue el 

reconocimiento de un fracaso, la enemistad con el sector privado, el fin de un 
» 

gobierno y el inicio de otro obligado a dar cause y solucién a todas los problemas. 

Héctor Aguilar Camin explica que Miguel de la Madrid en su toma de 

posesion el 2 de diciembre de 1982 reconoce plenamente la crisis econdmica, por 

fercera vez consecutiva, el gobierno entrante hereda una situacién dificil de 

recesion, estrangulamiento financiero, cierre de los mercados monetarios y 

comerciales internacionales, desempieo con castigo salarial, caida del gasto 

publico, un decrecimiento econdémico y una planta productiva dependiente. La 

crisis esta en su esplendor y Miguel de la Madrid propone para contrarrestar los 

terribles efectos de fa crisis fa creacién de un Estado pequefio, acotado en sus 

facuitades interventoras, no deficitario, administrativamente moderno que 

fomentara las privatizaciones y la economia al exterior. 

Para 1984 su proyecto ya habia sido puesto en marcha sin observar 

muestras de mejoria, México se veia mas desigual, de 1978 a 1983 el salario 

habla caido un 40%, la concentracién de la riqueza se daba en pocas manos, el 

crecimiento econdmico en 1983 fue del 54% y en 1984 tan sdlo del 57%, la 
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inflacion en 1983 era del 80% y en 1986 alcanz6 el 100% dando como resultado 

un castigo al mantenimiento del empleo y conservacién de la planta productiva. °° 

En esos afios, el panorama era deprimente, la desigualdad iba en aumento, 

‘a democratizaci6n en retroceso y el desarrollo era famélico con inflacién; era 
2 

necesario buscar a toda costa un acercamiento entre la sociedad y el Estado pero 

sobre todo entre el capital privado y el sector ptblico con el fin de que juntos 

pudieran sacar al pais adelante. 

Aguilar Camin explica que !a nacionalizacién de la banca rompié contratos y 

acuerdos con el capital privado, el intento de De la Madrid de restablecer !azos 

con el sector privado e ir desnacionalizandola poco a poco orilié a que en 

diciembre de 1983 se pusieran a disposicién det capital privado el 34% de las 

acciones de la banca, se pagaron indemnizaciones a los banqueros otorgandoles 

facilidades para adquirir empresas que no fueron nacionalizadas, finalmente se les 

otorg6é un nuevo ingreso al sistema financiero en casa de bolsa, compafiias de 

seguros etc.esto did origen a una nueva economia mixta, se vendian 

paraestatales a particulares con el fin de buscar la recuperacién econémica pues 

se pensaba que sdlo con la inversién privada, nacional o extranjera se podria 

garantizar en medio de las crisis una posible puerta a la recuperacién pronta y 

sostenida; pese al intento, la inversién extranjera no habia fluido a México como 

se esperaba y Ja nacional era aun incipiente. 

  

© Aguilar Camin, Héctor, Mayer Lorenzo , 44 savin br Arvin Meviums, México , Ed Cal y Arena .1994, p. 262. 
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En el aspecto social el pais vivia una marcada desigualdad pues en 

términos generales 35 de cada 100 hogares mexicanos tenia ingresos menores 

al salario minimo y sdlo 35 de cada 100 personas tenian un buen nivel nutricional, 

19 de cada 100 presentaba cuadros crénicos de desnutricién, 23 millones de 

mexicanos mayores de 15 afios no habia terminado la primaria, 6 millones de ellos 

eran analfabetos, el 45% de la poblacién no tenia atencién médica y ta mitad de 

las viviendas en el pais no contaban con los servicios basicos de agua potable, luz 

eléctrica, drenaje etc. El numero de pobres habia aumentado de un 40% a un 60% 

de 1982 a 1987, el salario minimo habia tenido una caida superior al 40%, pues 

de 1970 a 1985 habia bajado de 51 pesos diarios a 35 pesos. Entre 1982 y 1987 

la economia mexicana decrecié en promedio 4% anual, a fines de 1983, 24 de 

cada 100 mexicanos no tenia trabajo en edad productiva y para 1985 eran 34 de 

cada 100. ® 

En 1986 e! gasto publico en materia de salud fue el mas bajo desde hace 

20 afios, 35 millones de mexicanos permanecieron fuera de los sistemas de salud 

del pais (pUblicos y privados) en 1982 fueron 37.2 millones para 1985, 41.4 

millones, el indice de mortalidad infantil en 1980 fue del 40% y para 1984 el 

  

a Aguiar Camin, Héctor , Mayer Loranzo , a: 7. pp. 268-270. 
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porcentaje era de 51%. Los indices de delincuencia e inseguridad se 

incrementaban, los robos denunciados en el DF aumentaron, en 1982 fueron 44 

mil.y en 1984 de 74 mil. En materia educativa el panorama era desalentador, 

millones de jévenes tenian que abandonar las aulas para conseguir trabajos mal 

remunerados (si es que tenian la suerte de encontrarlos); en 1982 sdlo 42 de cada 
. ° 

100 alumnos lograron terminar el ciclo de educacién media superior, en 1986 la 

cifra aumenté a 21 de cada cien jovenes. © 

Todo esto generaba descontento por parte de la poblacién al grado de 

darse desplazamientos de las corporaciones priistas como interlocutoras politicas 

entra la sociedad y el gobierno, dichos desplazamientos comenzaron a darse con 

mayor magnitud entre las clases populares y medias urbanas, las cuales 

buscaban nuevas formas de organizarse, el sismo de 1985 en la capital de la 

Republica did origen a la creacién de nuevas organizaciones que marcaban una 

clara independencia con los organismos clientelares priistas, un ejemplo claro es 

\a Asamblea de Barrios. 

El surgimiento de estas nuevas organizaciones populares se debia a la falta 

de respuestas y soluciones que el pueblo demandaba y que el gobierno se negaba 

a proporcionar, por tal motivo el pueblo comenzé a organizarse de manera 

independiente para obtener lo que le era negado. La situacién era cadtica y la 

poblacién estaba desesperada ante las lacerantes circunstancias. 

  

°? inden, PP, 270-271.



Aguilar Camin explica que en 1987 se vivia una crisis econdmica y en el 

aspecto politico una crisis de legitimidad y consenso entre la poblacién. La 

agudizaci6n de las contradicciones sociales llevé en ese mismo afio a un grupo de 

notables dirigentes priistas marginados por Miguel de la Madrid a formar una 

nueva corriente priista encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cardenas y 

Porfirio Mufioz Ledo dentro del PRI. La Corriente Democratizadora cuestionaba la 

idoneidad de la politica econdmica del sexenio, evidenciaba los fracasos y pedia 

una verdadera democratizacién interna dentro del partido. 

2.2 FORMACION Y DESARROLLO DEL PRD 

  

La crisis econémica ejercié un fuerte choque sobre el grupo politico en el 

poder, agravando su crisis de legitimidad y la pérdida de confianza de algunos 

sectores sociales, tanto de derecha como de izquierda, que antes otorgaban su 

voto a favor del partido oficial y que en ese momento se decidirian a buscar otras 

opciones partidistas ante lo que consideraron el creciente desprestigio det PRI 

producide por su ineficiencia al frente del gobierno. * 

Dentro dei PRI existian grupos de izquierda que buscaban un nuevo 

proyecto de pals y que se encontraban descontentos con el rumbo que habia 

  

® Sanchez Marco. AD Li chiv em nie, México, Ed. Plaza y Valdés editores,1999, p, 43. 
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tomado él PRI, la politica y el pais; por lo tanto, a mediados de 1986 se formé el 

“Movimiento de Renovacion Democratica" que posteriormente tendria el nombre 

de: Corriente Democratica. Este grupo estaba formado por notables 

personalidades de la vida politica como el Ing. Cuauhtémoc Cardenas, Porfirio 

Mufioz Ledo, ifigenia Martinez, Rodolfo Gonzalez Guevara, Ricardo Valero, 

Samuel del Villar, Gonzalo Martinez Corbala, Armando Labra y Janitzio Mijica. 

Sus integrantes no pretendian separarse del PRI! pero si criticaban la 

politica econdémica del gobierno de Miguel de la Madrid, los mecanismos 

antidemocraticos del PRi como las perrogativas presidenciales para designar al 

candidato priista, ia marginacion de las bases, los estatutos del partido en relacion 

a la seleccién del candidato, proponian establecer un calendario para que los 

aspirantes a la candidatura presidencial se registraran como precandidatos, y en 

caso de ejercer cargos publicos, renunciar a ellos; también sostenian una idea 

distinta de las funciones del Estado en torno al proyecto de desarrollo. ™ 

Los reclamos de la CD fueron atendides y en junio de 1987 el Comité 

Ejecutivo Nacional del PR! convocé a 6 de sus miembros ( los mas mencionados * 

como posibles candidatos a la eleccién presidencial de 1988) a comparecer ante 

el Congreso y exponer frente a la opinion publica por medio de la televisién sus 

o Zarate, Alfonse . dar (Aw t/Aér, México, Ed. Raya on 6! Agua, 1995. p. 370 . 
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puntos de vista sobre fos problemas nacionales. Lo importante de dichas 

comparecencias era que por primera vez los aspirantes priistas a la sucesién 

presidencial se reconocerian pliblicamente. 

Sin embargo ai llegar la fecha de la postulacién (4 /10/87) Jorge de la Vega 
e 

Dominguez (presidente del PRI) dié a conocer al elegido cuyo nombre era Carlos 

Salinas de Gortari. Dicha decisién fue insatisfactoria para la CD, to que Ia orillo a 

abandonar al PRI. © 

La CD decidio consolidarse y lanzarse a la contienda por la presidencia de 

la republica, la CD estaba integrada por el Partido Autentico de la Revolucién 

Democratica (PARM) que fue el primero que oficialmente registré a CCS como su 

candidato, posteriormente el PST que cambia su nombre a Partido del Frente 

Cardenista de Reconstruccién Nacional (PFCRN) (22/11/87), el Partido Popular 

Socialista (PPS) (12/12/87) y el PMS que ya habia postulado al ing. Heberto 

Castillo y que en un acto de civilidad politica decliné de !a candidatura y fortalecié 

la accién contra el continuismo priista. Estas cuatro postulaciones (PARM, 

PFCRN, PPS y PMS) significaron un gran apoyo y una pérdida al oficialismo pues 

estos partidos tenian estrecha relacién con los gobiernos priistas al grado de 

considerarlos "Partidos Satélites". 

  

“ Sanchez Marco , at at, pp 46-47,



La CD también contaba con el apoyo de miles de organizaciones sociales 

turales y urbanas como el Movimiento Al Socialismo (MAS), la Asociacion Civica 

Nacional Revolucionaria (ACNR), La Asamblea de Barrios y Organizaciones 

Vecinales (AB y OV), La Coordinadora Obrero Campesina Estudiantil 

Independiente (COCE)). 

La CD se dispuso a participar en las elecciones y promover la candidatura a 

la Presidencia de ia Republica al exgobernador de Michoacan CCS, para tales 

fines la CD necesitaba formar un espacio politico que le permitiera competir en las 

elecciones federales de 1988, por lo tanto el 12 de enero de 1988 en Jalapa 

Veracruz se firmé la plataforma comun electoral que daria nacimiento al Frente 

Democratico Nacional, dicha plataforma fue firmada por el PARM, PFCRN, PPS, 

PSD, Unidad Democratica, Partide Verde Mexicano, Partido Naciona! del Pueblo, 

Comité de Defensa Popular, Fuerzas Progresistas de México, Federacién de 

Organizaciones Obreras del DF, Congreso Nacional Obrero y Campesino de 

México, Partido Revolucionario Socialista, Organizacién Revolucionaria Punto 

Critico, Partido Liberal, Moral Socialismo, Grupo Poliférum, Consejo Nacional 

Cardenista, Convergencia Democratica y Organizacién de  izquierda 

Revolucionaria- Linea de Masas (OIR-LM). 

Todas estas corrientes y partidos dieron origen al FDN, “El Frente en su 

compleja variedad interna cubrié un espectro que dificilmente se describe y abarca 

diciendo “izquierda " pues como suele decirse - ni eran de izquierda todos los 

grupos que estaban en él, ni estaban en él todas las expresiones de izquierda 

67



pues el Partido Revolucionario de los trabajadores decidié quedar fuera de! Frente 

y postulé a Rosario Ibarra de Piedra". © 

Por tanto podemos decir que el FDN era un Frente ecléctico, plural que 

buscaba la plena democracia por medio de la coexistencia de diversas 
? 

expresiones. 

La plataforma dei FDN planteaba basicamente Ja revitalizacién del proyecto 

revolucionario que conllevaba a la democratizacién de México, su transformaci6n y 

la recuperacién de un programa de desarrollo independiente y nacionalista, y la 

reconquista de la autonomia e identidad nacional. E! documento planteaba que 

CCS era una alternativa real de cambio por la via constitucional, pues garantizaba 

la democratizacién del pais, el rescate de la nacién y el proyecto de una vida 

independiente. © 

Para 1988 el FDN estaba listo para las elecciones federales donde 

competirian por la Presidencia de la Republica, Senado y Camara de Diputados. 

Finaimente los candidatos para la Presidencia de la Republica eran 

Cuauhtémoe Cardenas (FDN), Manuel Clouthier (PAN), Rosario Ibarra de Piedra 

(PRT), Gumersindo Magafia Negrete (PDM) y Carlos Salinas de Gortari. (PRI). 

* Ramirez, Sevilla, Luis , Odi avcw mutes, México, Ed, Golegio de Michoacan, 1997, p. 72. 

* ttaldanado Bautista, Samuel, Onerans at puiction ob dr Revodectan Oenecraticn, Mexico, Ed Peopiedad del autor,1989, pp. 112- 
43 
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EI PDM postulé a Gumersindo Magajia prestigiado miembro de ese partido, 

el PRT postulé a Rosario Ibarra de Piedra una de las figuras politicas de México 

mayormente reconocida por su incesante lucha a favor de los presos politicos y 

los derechos humanos. El PAN decidié lanzar a Manuel J. Clouthier connotado 

personaje "neopanista" y empresario sinaloense . El FDN con el PARM, el PPS y 

el PFCRN y posteriormente el PMS postularon al Ing. CCS distinguido miembro de 

la ala progresista dentro del PRI, fuertemente criticado por el priismo de jugar un 

papel “mediocre” como gobernador de Michoacan pero amado y seguido por las 

masas. El PRI escogié a Salinas de Gortari por mandato del entonces presidente 

Miguel de ja Madrid, CSG era en el sexenio de la Madrid Secretario de 

Programacién y Presupuesto y principal promotor de la politica econdémica de 

Miguel de Ja Madrid. 

Salinas de Gortari representaba la continuacién de dicho proyecto 

econdmico, consideraba que el trabajo realizado no se podia cambiar, que los 

frutes del esfuerzo vendrian pronto. “ El lanzamiento de CSG seguramente orillé a 

los partidos "paraestatales" a desprenderse de Ia tutela del gobierno y emprender 

un camino original inédito para ellos, lo que se expresé en su apoyo a ccs" 

*® Guerrero, Javier , Lue Alrasives ald sass, Méxica, Ed, Quinto Sol, 1989 p. 149, 
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Para Javier Guerrero las campafias comenzaron, era claro que el candidato 

Oficial contaria con una gran cantidad de apoyos materiales y de publicidad 

proporcionados por el Presidente de la Reptblica, los gobernadores de tos 

estados, gran parte de los presidentes municipales, multitud de senadores y 

diputados, los lideres de las centrales obreras y campesinas, la mayoria de los 

medios de comunicacién (en particular, el noticiero conducido por el Lic. Jacobo 

Zabludowsky que se convirtié en vocero de la campajia de Carlos Salinas al emitir 

noticias sobre ei proceso electoral, se pronunciaba a favor del candidato del PRI, 

mas que un noticiero parecia documental de propaganda prifsta) etc. es decir todo 

el aparato de gobierno. El proceso electoral estaba en manos del partido oficial, 

las boletas electorales eran controladas por la Secretaria de Gobernacién a su 

fibre albedrio, existia coercién sobre los trabajadores obligandolos a votar por el 

PRI, el financiamiento de la camparia del candidato oficial fue de 10, 608 millones 

de viejos pesos, - segiin un estudio efectuado por investigadores de la Universidad 

de Chihuahua, Auténoma de Ciudad Juarez y la UNAM -, lo que es un monto 

superior al total de los subsidios anuales de los demas partidos y cercano a la 

mitad del subsidio del partido oficial, que fue de un poco mas de 200, 000 millones 

de viejos pesos en 1988, en contraste las campajias del PDM o PRT gastaron 

1,200 millones de viejos pesos. © 

Seguin Javier Guerrero todo apuntaba a que el fraude seria inminente y 

descomunal. 

°° shidem, p. 148, 
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La campajia de CCS se caracterizé por un viraje a la izquierda por parte de 

muchos sectores del pueblo mexicano probablemente por este hastio que habia 

provocado la politica econdmica priista y por los ideales incumplidos de {a 

Revolucion Mexicana. Esta nueva oposicién masiva producto del descontento 

estaba integrada por empleados federales, campesinos, obreros, intelectuales, 
° 

amas de casa, estudiantes, trabajadores del arte y la cultura, gente de clase media 

en proceso de pauperizacién y personas de diferentes edades. 

La campafia de Cuauhtémoc Cardenas se fue incrementando e imponiendo 

en sitios donde la gente de bajos recursos ampliaban sus expectativas politicas y 

de cambio ai involucrarse en el proceso electoral con el fin de exterminar con ajios 

de corrupcion, pobreza y decepcidn. En febrero se llegé al climax de la campajia 

cuando 100,000 personas en la Comarca Lagunera en Coahuila, aclamaron al 

candidate dei FDN. 7 

Otro evento sin precedentes fue el que se realizé el 18 de marzo en 

conmemoracién de la expropiacién petrolera, en el Zécalo de fa Ciudad de México 

donde se congregaron 100, 000 personas apoyando la candidatura de CCS. 

La visita de Cardenas a la UNAM marcé una etapa fundamental en el 

movimiento neocardenista, pues el recibimiento del Ingeniero Cardenas por 

60,000 estudiantes, maestros y trabajadores universitarios y publico en general 

° tide, 9.168 
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demostré que el neocardenismo no era un movimiento rural o populista agrario 

atrasado, sino un movimiento moderno de los jovenes que luchaban con fuerza 

por cambiar el futuro, un movimiento fuerte dentro de los centros urbanos apoyado 

por partidos registrados, frentes de masas (Asamblea de Barrios del DF 0 de la 

Confederacién Obrero-campesino-estudiantil del ttsmo de Oaxaca y organismos 

representativos de la sociedad civil). 

A pesar de toda ta fuerza que tenia el FDN y de los innumerabies apoyos 

expresados, el fraude fue inminente, los problemas del padrén electoral como: 

ciudadanos empadronados varias veces, gente sin credencial de elector en 

distritos donde la oposicién estaba muy fuerte, casillas en lugares inaccesibles, 

difuntos que se encontraban en el padr6n, no se toman en cuenta los cambios de 

domicilio, casillas en zonas donde existia un alto porcentaje de votacién en favor 

de Salinas de Gortari o donde la marginacién los orillaba al abstencionismo. " Se 

estima que el PRI contaba con una reserva de dos o tres millones de votos 

provenientes de casillas “rosca", o sea aquellas que aparecen con una votacién 

del 100% o muy alta para el partido oficial, cero votes para la oposicién y ningun 

voto anulado. Este tipo de votacién se registro en la eleccién de 1988 en distritos 

de fa zona llamada "cinturén del fraude" que comprenden estados de alta 

densidad demografica como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz". ™ 

  

” Guerrero, Javier, apa, B17,



  

  

Eftriunfo del PRI fue aplastante y para Javier Guerrero, el fraude inminente 

principalmente en las provincias doride se obligaba a ciudadanos comunes a votar 

por el PRI amenazandolos con perder el trabajo, lugar de sus hijos en escuelas, 

servicios de salud, vivienda etc. 

° 

Seguin los coémputos de la CFE, Salinas gandé la mayoria absoluta con 

50.39%, Cuauhtémoc Cardenas con el 31.10% y el PAN con el 17.05%. 

  

  

  

  

  

  

CANDIDATO VOTACION PORCENTAJE 

Carlos Salinas de Gortari (PRI) |9 , 641, 329 50.36 

Cuauhtémoc Cardenas (FDN) [5 , 956, 988 31.12 

Manuel J. Clouthier (PAN) 3, 267, 159 17.07 

Gumersindo Magaria (PDM) 199, 484 1.04 

Rosario Ibarra de Piedra (PRT) 80, 052 0.42     
  

FUENTE. Comusién Federal Electoral en La Jormada, México, D.F.,14 de julio de 1988. 

El siguiente cuadro muestra los resultados electorales de la eleccién de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1988, 

ESTADO CARDENAS CLOUTHIER SALINAS TOTAL 

Aguascalientes 31,541 47,997 84,800 168,899 

Baja California 153,949 100,951 181,739 413,954 

Baja California Sur 22,157 16,273 46,267 85,643 

Campeche 18,920 14,364 82,293 116,107 

Coahuila 98,320 50,349 178,147 328,239 

Colima 34,778 14,404 46,549 97,316 

Chiapas 42,482 22,319 591,786 658,195 

Chihuahua 35,340 199,334 284,896 521,995 

OF 1,429,312 639,081 791,531 2,904,169           
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Durango ~ 67,081 60,546 226,822 356,446 

Guanajuato 169,831 217,420 319,798 726,312 

Guerrero 182,874 12,450 309,202 510,797 

Hidalgo 119,214 24,638 273,041 421,893 

Jalisco 285,050 367,550 508,407 1,194,247 

México 1,202,679 380,784 694,451 2,331,479 

Michoacan 394,534 63,188 142,700 614,899 

Morelos 160,379 20,699 93,869 278,208 * 

Nayarit 75,529 11,731 116,079 205,214 

Nuevo Leén 26,941 466,915 507,524 704,156 

Oaxaca 490,029 29,111 400,833 628,156 

Puebla 193,142 107,718 781,085 1,091,658 

Querétaro 37,633 46,251 180,783 238,058 

Quintana Roo 22,772 9,138 61,973 94,322 

San Luis Potosi 33,528 80,473 259,625 380,418 

Sinaloa 104,531 200,066 317,029 $23,904 

Sonora 40,937 85,579 281,464 410,386 

Tabasco 53,449 14,078 199,166 268,071 

Tamaulipas 141,793 46,589 279,041 470,309 

Tlaxcala 57,034 10,818 110,780 184,000 

Veracruz 470,758 78,982 948,971 1,516,257 

Yucatan 4,964 95.950 206,375 307,657 

Zacatecas 65,507 31,613 194,303 293,650 

TOTALES 5,956,988 3,267,159 9,641,329 19,145,012 
  
Fuente: Calderén Alzati, Enrique y Cazés Menache , Daniel , as Alvioms Prrsidemaines a soog, MAxico, 1996. 

Para Marco Sanchez, Samuel Maldonado y Javier Guerrero el rechazo no 

se hizo esperar, las impugnaciones fueron numerosas pero finalmente y en contra 

de muchos mexicanos que veian en esta eleccién una esperanza de cambio tomé 

posesién CSG para someter al pueblo mexicano a seis afios mas de atraso. 
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EI’6 de julio de 1988 fue el momento fundacional de! PRD, y el 5 de mayo 

de 1989 el] proceso formal de construccién del PRD. El PARM, PPS, PFCRN 

fueron los primeros en abandonar al PRD. El PPS lamento la muerte det proyecto 

socialista y acusé al PMS de exaltar de manera desmedida fa figura de CCS. El 

PFCRN volvié a establecer nexos con el PRI y sdélo el PMS continud con el PRD 

cediéndole su registro. El PRD también conté con el apoyo de OIR-LM, 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), Asamblea 

de Barrios y Nueva Tenochtitlan .” 

Asi el PRD formé una amalgama de fuerzas politicas, movimientos sociales 

y proyectos que tendrian como objetivo luchar por el pais y la democracia. El PRD 

continud trabajando y ganado espacios dentro de la poblacién, para las elecciones 

de 1994 el PRD vivia ia segunda oportunidad para obtener la presidencia, el PRI 

la oportunidad de legitimar el sexenio salinista y perpetuarse en el poder. 

Enrique Calderén explica en su libro “Elecciones presidenciales de 1994” 

que el PRI se valid de todo tipo de mecanismos como: uso de PRONASOL y 

SOLIDARIDAD para captar mas votantes - dichos programas tenian como objetivo 

entregar a los grupos mas pobres y débiles de la sociedad algunos recursos 

materiales que Jes permitieran mejorar sus condiciones y niveles de vida sobre 

todo en zonas con altos indices de marginacién como Chalco y Nezahualcoyotl 

que apoyaban a ultranza al perredisma - campafias de comunicacién que 

* Sanchez Marco, «yc it. 90, 46-47. 
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fortaleciétan !a imagen de Salinas de Gortari y del PRI aparente éxito 

macroeconémico, TLC ete. Todo con el fin de demostrarle al pueblo que el partido 

Oficial era la mejor opcién. Dichos mecanismos fueron utilizados durante seis afios 

de gobierno, lo que le proporcioné al PR! la victoria en 1994. 

El cuadro siguiente muestra fos resultados de la eleccion de 1994. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estado | Votos PAN | Votos PRI | Votos PRD | Total votos{ PAN % PRI% PRD % 

Ags. 124,505 187,748 29,102 339,531 36.67 46.46 8.57 

BC 229,697 405,190 69,101 827,432 36.22 48.97 8.35 

BCS 46,857 80,205 9,463 145,340 32 24 $5.18 6.81 

Campeche; 41,876 123,394 47,784 228,994 18.28 53.89 20 87 

Coahuila 229,128 | 363,089 94,283 745,198 30.75 48.72 12.65 

Colima 60,336 102,903 24,114 202,269 29 83 50 87 11.92 

Chiapas 129,012 497,087 348,748 | 1,096,185 11.77 46.35 3181 

| Chihuahua 307,903 657,740 67,844 1,116,984 27.57 58.89 6.07 

DOF. 1,178,809 | 1,882,731 | 906,573 | 4,434,797 26.58 42.45 20.44 

Durango 141,624 267,462 49,857 525,614 26.94 50.89 9.49 

Edo. Mex. | 1,183,901 | 2,146,779 | 837,440 | 4.624186 25,60 46.43 18.41 

Gto. 518,268 953,788 148,786 | 1,770,612 29.27 53.87 8.40 

Guerrero 76,094 390,148 270,443 802,338 9.48 48.63 33,71 

Hidalgo 134,546 450,188 115,457 770,606 17.46 58.42 14.98 

Jalisco 4,012,271 ) 105,8756 | 167,350 | 2,415,072 41.92 43.84 6.93 

Michoacan | 216,163 621,426 499,199 | 1,426,428 48.15 43.87 35.00 

Morelos 129,225 282,219 109,690 569,490 22.69 49.56 19.26 

Nayarit 61,216 182,504 51,913 321,917 19.02 56.69 16.13 

NAL. §97,989 723,565 44,316 1,801,672 39.82 48.18 2.95 

Oaxaca 131,431 §10,824 277,153 | 1,021,689 12.86 50.00 27,13 

Puebla 421,058 821,098 226,506 | 1,622,565 25.95 50.60 13.96 

Querétaro | 150,240 277,869 26,239 491,164 30.59 56.57 5.34 

ar. $2,099 112,626 26,290 214,244 28.99 52.57 12.27                 
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S.LP “T 496,126 441,690 73,485 774,118 25.34 57.06 949 

Sinaloa 288,307 | 475,947 128,705 941,426 3062 50.06 13.67 

Sonora 330,254 361,852 112,000 865,507 38.16 [ 44.81 12.94 

Tabasco 47,267 361,312 205,364 | 641,956 736 54.73 31.99 

Tampico 278,879 486,042 194,929 | 1,050,006 26.54 46.29 18.56 

Tlaxcala 84,584 485,525 $3,964 352,877 23.97 $2.57 15 29 

Veracruz 422,656 | 1,391,274 | 624,215 | 2,691,252 15.70 51.70 23.19 

Yucatan 204,139 263,818 16,041 503,868 40.51 52.36 31 

Zacatecas | 116,530 309,824 45,205 §14,942 22.63 60.17 8.78 

| TOTAL 9,222,899 | 17336,625 | 5,901,557 | 34549,504 25.9 48.7 16.6 
  Fuente: Calderén Alzati, gz at. p. 239. 

El siguiente cuadro muestra como dichos mecanismos surtieron efecto en 

muchos estados. 

Crecimiento en fa votacion para el PRI entre 1988 y 1994 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estado Votacién 94 | Votacién 88 | Relacién 94-88 ] % Votos 88 % Votos 94 

Michoacan 621,426 143,303 4.34 23.28 43 57 

Edo. Mex. 2,146,779 703,578 3.05 29.99 46.43 

Guanajuato 953,788 318,404 3.00 43.87 53.87 

Morelos 282,219 93,948 3.00 35.42 49.56 

8.C.N 405,190 181,881 2.67 36.48 48.97 

DF. 1,882,731 788,547 2.39 27.16 42.45 

Chihuahua 657,740 284,781 2.31 $4.32 58.88 

Colima 102,903 46,549 2.21 47.83 50.87 

daiisca 1,058,758 508,407 2.08 42.57 43.84 

Coahuila 363,089 178,147 2.04 34.26 48.72 

Ags. 187,748 84,544 1.87 $0.30 46.46 

Queretaro 277,869 150,783 1.84 §3.34 56.57 

QR. 412,626 61,973 1.82 65.74 52.57 

Tabasco 351,312 199,860 4.76 74.23 $4.73 

Tamaulipas 486,042 278,580 4,74 59.26 46.29 

8.C.S. 90,205 46,267 1.73 53.96 55.18           
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SLP . 441,690 259,625 170 68.17 57 06 

Tlaxcala 185,625 110,780 167 60 21 52.57 

Hidalgo 450,188 273,041 165 $4.09 58.42 

Zacatecas 309,824 194,303 159 66.13 60.17 

Nayarit 182,504 115,283 158 $6.58 56.69 

Sinaloa 475,947 314,532 1.51 60.00 50.56 

Campeche 123,396 83,023 1.49 71.25 53.89 

Veracruz 4,391,274 945,962 147 $2.00 51.70" 

NLL 723,565 501,635 1.44 71.79 48.81 

Sonora 361,852 281,464 1.29 68.57 4181 

Yucatan 263,818 205,497 1.28 67.15 $2.36 

Oaxaca 510,824 400,839 4.27 64.70 60.00 

Guererro 390,148 131,325 4.25 60.46 48.63 

Durango 267,462 226,827 1.18 63.52 50.89 

Puebla 821,098 820,452 1.00 72.65 50.60 

Chiapas 497,087 601,786 0.83 89.82 45.35 

TOTAL 17,336,625 9,687,926 17 50.7 48.7           
  Fuente: Calderén Alzati, Enrique , a a, p. 202 

Ei indice de crecimiento de la votacién para el PRI fue mas notable en 

entidades donde Salinas de Gortari perdié en 1988 (Michoacan, Estado de 

México, Morelos, OF, Baja California, Chihuahua y Guanajuato) todo esto producto 

de los esfuerzos para recuperar las entidades perdidas. 

El PRD trabajé de manera exhaustiva emprendiendo la tarea de organizar 

un gran partido con presencia nacional de orientacién nacionalista y 

revolucionaria, de centro izquierda cuyo objetivo central habria de ser el 

establecimiento de la democracia y la justicia social. Para el partido gobernante el 

PRD representaba un riesgo importante para sus proyectos por fo tanto buscé 

llevar a cabo insidiosas campafias de propaganda y desprestigio que asociaban al 
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PRD con el comunismo, populismo, nacionalismo retrogrado, partido iracundo, 

arrebatade, incapaz de formar propuestas serias para resolver problemas, al 

ingeniero como un hombre intransigente, contestatario y cerrado al didlogo en lo 

referente a politica econdmica, ” 

. 

"Por las limitaciones del PRD, o bien por las presiones que el gobierno y el 

PRi pusieron en su contra, ef discurso de Cardenas y ef programa politico de su 

partido, se mantuvieron alejados de los grandes problemas sociales y nacionales y 

estuvieron concentrados casi siempre en los temas electorales con los que 

perdieron la oportunidad de mayor acercamiento a grandes nucleos ciudadanos." 

74 

El PRD se mantuvo ausente en temas como los derechos humanos, la 

seguridad publica, contaminacién ambiental, salud, al igual que en temas como ei 

deterioro de los servicios publicos de salud y seguridad social que habian afectado 

a miles de mexicanos y que nunca son motivo de recilamos enérgicos para el PRI 

ni de propuestas convincentes por parte del PRD lo que le resto poder durante su 

campaiia, 7 

Otro de los factores que mermaron enormemente al PRD fue el debate 

entre precandidatos, donde salié victorioso Fernandez de Cevallos y en el que 

CCS tuvo una participacién decepcionante; también lo afectaron las criticas del 

“s “hy 

Calderon Alzati, Enrique y Cazés Menache , Danial, gr 7. pp, 54-55. sp” 
mM Mise, 9. 88. : c> 
* andi 0. 55. WO <v 
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subcomandante Marcos, {a visita de CCS a la UNAM un 16 de marzo con una 

asistencia que demostraba la crisis del partido, un acto conmemorativo de la 

expropiacion petrolera cuya asistencia registra el numero mas bajo en la historia, 

el distanciamiento entre el CEN perredista, Porfirio Mufioz Ledo y el candidato a 

la presidencia en torno a la tercera reforma electoral dei sexenio, la votacién 
ro 

dividida de los diputados a partir de la designacién de candidatos a diputados, 

senadores y asambleistas. ” 

Todo esto cred que el PRD perdiera las elecciones de 1994 sin embargo, 

esta derrota ayud6 al partido y al candidato a aprender de sus errores, mejorar sus 

estrategias y estar mas fortalecido y aparentemente unido para ja siguiente 

eleccién. 

La jefatura del Gobierno del DF representaba para fos tres partidos mas 

importantes la posibilidad de ganar la primera eleccién que se hacia para gobernar 

el DF y el trampolin a la presidencia. La dificil situacién econdémica que vivian los 

capitalinos fortalecia las esperanzas de triunfo a la oposicién pues era claro que la 

poblacién no se dejaria engafar una vez mas por el PRI con falsas esperanzas y 

promesas incumplidas. La oportunidad para la oposicién estaba latente asi como 

el peligro de perder por parte del PRI. 

*8 Zarate, Alfonso. xt az, p 379. 
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EI'PRD debia preparase con todas las herramientas necesarias para poder 

llevar a cabo una dificil batalla y salir victorioso, una de sus principales 

herramientas era el uso de la democracia desde dentro, por esa razén y conforme 

a sus estatutos se elegiria de manera democratica al candidato a la gobernatura 

del DF por el PRD. 

2.3ELECCION INTERNA 

En seguida un parrafo de Ricardo Espinoza de el libro 1997 Elecciones y 

transicion a la democracia en Mexico que describe claramente {a estrategia del PRD 

es decir: tomar en cuenta a ios militantes en los procesos de seleccién para 

que sean participes y se refuercen los vinculos. 

"Un proceso de seleccién abierto, en el que los militantes se 

sientan participes, es decir, tomados en cuenta, tiende a 

reforzar los vinculos existentes entre la organizacién y sus 

seguidores, en tanto que en aquellas en las cuales esta 

descartada toda incidencia de las bases no sélo tiende a 

agrandar la brecha con respecto a los dirigentes, sino que 

puede acabar por desalentar e inhibir el interés de importantes 

segmentos de seguidores." ”” 

  

n Salazar, Luis (Coordinador) a «7, p. 163, 
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EFPRD conforme a sus estatutos estipulaba: 

TITULO CUARTO; DE LAS ELECCIONES INTERNAS, CAPITULO | Del 

Sistema Electoral Interno, Articulo 77: 

r 

Las elecciones internas se realizaran conforme a las siguientes reglas: 

1.- La elecci6n se realizara a través del voto secreto, directo y universal en urnas 

de los afiliados al partido... 

Se acordé el 10 de febrero de 1997, convocar a una votacion directa y 

secreta para el 2 de marzo de 1997, con el fin de elegir al candidato. Los 

candidatos que se eligieron fueron Cuauhtémoc Cardenas Solérzano y Porfirio 

Mufioz Ledo, los dos connotados miembros del partido. ”® 

Este fue el mecanismo que finalmente se eligié pues existia la propuesta de 

crear una Convencién integrada por 700 delegados distritales en cuyas manos 

recaeria la responsabilidad de la eleccién del abanderado perredista. La 

posibilidad de una candidatura de unidad, otro debate importante que tenia como 

propésito evitar el riesgo de fractura entre {as filas partidistas quedé desechada, 

74 Partido da (a Ravolucién Camocratica, on ar, p. 16. 

” Salazar, Luis, (Coordinador) sys ov pp. 170-171



pues los dos precandidatos mantuvieron su interés por dejar fa decisién en manos 

de los militantes de su partido. © 

Con la condicion de que fuera un proceso rapido para evitar catastrofes y 

dramatizaciones CCS y Mufioz Ledo participaron en ta precampafia que duraria 

tan sélo tres semanas. 

Ei Consejo Estatal del PRD aprobé dar a cada precandidato 70 mil pesos 

para su campafia, decidié que ambos tendrian actos en los 16 comités 

delegacionales del PRD, y que ningun dirigente o militante podria descalificar 

verbalmente a uno u otro precandidato. 

"Aunque los dos son lideres del mismo partido y estan obligados a defender 

el programa, las propuestas y la politica det PRO, tienen personalidades distintas, 

estilos diferentes de hacer politica, son partidarios de tacticas diversas, tienen 

visiones particulares de los caminos para la transformacién democratica del pais, 

asi como de Ja relacién de la politica con los movimientos sociales. Cardenas 

buscaba atraer y comprometer a fuerzas diferentes en las tareas de renovacién 

democratica del pais y de la justicia social, poniendo mayor acento en el papel y 

fuerza transformadora de las masas. Porfirio Mufioz Ledo, por el! contrario, 

confiaba en los compromises y negociaciones en las alturas, lo que le llevé a una 

* Salazar, Luis (Coordinadot) «ye at, pp. 170-171, 
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desgastante lucha de varios afios por alcanzar una ilusoria transicién a la 

democracia." & 

Asi, tanto Cardenas como Mufioz Ledo, se dedicaron a hacer labor de 

proselitismo. 

La revista Aazso ef 2 de marzo de 1997 publicé un articulo donde explica 

que la encuesta mas reciente realizada por el Centro de Estudios de Opinién 

(CEO) de la Universidad de Guadalajara proporciond una encuesta sobre los 

porcentajes en fas preferencias electorales de los capitalinos, para la eleccién a 

jefe de gobierno en ei DF, el PAN como partido ganaria las elecciones con 42.9% 

de la intencién dei voto, seguido por el PRD con 23.5% y por el PRI con 17.5%. 

De Jos militantes del PRD encuestados 10.2% votaria por Cardenas y 3.1% 

por Mufioz Ledo. Al margen de su militancia el 18.6% de los capitalinos votaria por 

Cardenas y 7% por Muftoz Ledo. ® 

Esto nos da una somera idea de cémo se encontraba el panorama politico 

para cada uno de los precandidatos. 

  

5" Bquardg Montas * 81 Candidate de te izquierda® én La made, México, OF | 29 de tabrera de 1997. 

® Gerardo Albarran de Alba y Famando Mayolo Lopez “Cefinidas las candidaturas da PRD y PAN el DF. .se perfilan los. 

escenacias para af 6 de julio" en Anne, México, OF, 2da marzo de 1997. 
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Ambos candidatos en las precampafias trataron de incrementar sus 

alianzas y territorios. Cardenas reforzé lazos con organizaciones sociales que lo 

apdyaron alo largo del proceso y Murioz Ledo con la agudeza de pensamiento y 

notables habilidades oratorias buscé llevar a cabo un debate en el cual los dos 

candidatos participarian, argumentando que los debates eran actos indispensables 

ara que los perredistas "discernieran " quién era el mas idéneo para competir . Pp 

El debate se llevé a cabo en el Poliforum Cultural Siqueiros, debatieron una 

hora y media ante la militancia perredista, definieron sus propuestas de gobierno y 

se descalificaron mutuamente, finalmente y como se esperaba, Mufioz Ledo 

evidencié una gran ventaja al discutir con Cardenas siempre parco, Cardenas dijo 

al final del debate que lo importante eran las ideas y no la forma de expresarias, 

consideré que no era un concurso de oratoria y que la victoria se avecinaba.®? 

A pesar de dichos enfrentamientos la seleccién del candidato a la jefatura 

de gobierno modificé la imagen del PRD, Mufioz Ledo afirmé que la contienda fue 

teal y fraterna con el fin de conducir al PRD por Jos caminos de la democracia 

interna, 

Finalmente y en medio de varias concentraciones, reuniones y alianzas 

concluyeron las tres semanas y ef momento de la eleccién Hlegd. 

2.4AL{ANZAS 

  

* Salazar, Luis (Coordinador) ot 24. p. 171 
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CUauhtémoc Cardenas Solérzano y Porfirio Mufioz Ledo son dos grandes 

figuras del perredismo, pero con ideas distintas sobre el quehacer de la politica. 

Sus diferencias fueron creando rupturas dentro del partido lo que los obligé a 

formar grupos dentro y fuera dei PRD para fortalecerse. 

. 
Dicha pugna comenzo en 1994 - de manera especifica el 18 de marzo - 

cuando en el Zécalo de la Ciudad de México se did un enfrentamiento verbal entre 

Cardenas y Mufioz Ledo con relacién a los resultados obtenidos por este tiltimo en 

las negociaciones en materia de Reforma Electoral. 

Otro de los enfrentamientos se dié cuando el perredista Samuel det Villar 

representante ante el Consejo General det IFE impugné el padrén de la 

“parcialidad" de los funcionarios electorales, Mufioz Leda descalificé las 

declaraciones de Del Villar y decidié sustituirlo por Leonel Godoy; esto creé una 

terrible discordancia entre CCS y Mufioz Ledo pues Cardenas apoyaba las ideas 

de Del Villar y declaré que Del Villar seguiria siendo representante de su partido 

ante el FE. ° 

Todo esto fue causando rupturas dentro de la elite del partido hasta crear 

grupos opuestes entre sf, por tal motivo tanto CCS como Mufioz Lede a Io larga de 

su trayectoria dentro del PRD fueron formando alianzas dentro y fuera del partido 

para consolidar y acrecentar su poder. 

  

™ Sanchez Marco, «yt a7. p. 67. 
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Para los comicios del domingo 2 de marzo llega cada uno de los candidatos 

con el apoyo de uno de los dos grupos que controlan el Comité Estatal, CCS 

contaba con el apoyo de la “Manza de Leguterda Damocidtia’ (AID), dicha corriente 

tiene sus origenes en fa "Trisecta” que agiutiné a fos miembros de los tres grupos 

de izquierda mas importantes (Asociacién Civica, Nacional Revolucionaria, 

Movimiento Revolucionario del Pueblo y Partide Patriético Revolucionario) que se 

unieron a la candidatura de Cuauhtémoc Cardenas creando de esta manera a la 

primera corriente formal dentro del PRD. La CID también estaba integrada por 

Organizaciones de |zquierda Revolucionaria - Linea de Masas -, Partido de la 

Revolucion Socialista, Unién Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Unién 

Popular Nueva Tenochtitlan, Union de Colones Populares, Coalicién Obrera 

Campesina Estudiantil del ltsmo, Consejo Estudiantil Universitario, Alianza por la 

Integracién Vecinal, Movimiento Vecino, Asamblea de Barrios Ciudad de México, 

Unién de Colonias Tierra y Libertad, Asamblea de Barrios Patria Nueva, 

Coordinadora de Asambleas de Barrios y Unién de Solicitantes, Inguilinos y 

Comerciantes. °° Es importante destacar que los grupos denominados Asamblea 

de Barrios son separaciones de la Asamblea de Barrios creada en 1985, dichos 

desprendimientos se debieron a rivalidades internas por problemas de posesién 

de terrenos, créditos para la construccién de viviendas etc. Hay en dia la 

Asamblea de Barrios se divide en: la de Javier Hidalgo y Patricia Ruiz Achondo, la 

de Yolanda Tetlo, la de David Cervantes (Patria Nueva) y {a Coordinadora de 

Asamblea de Barrios de Aurelio Pérez. Las tres ultimas forman parte de la AID. ® 

  

© dat. p 81. 
8 nid 9. BN 
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Los dirigentes mas conocidos son: René Bejarano y Dolores Padierna, 

Camilo Valenzuela, Juan Guerra, Alfonso Ramirez Cuellar, Gilberto Lopez y Rivas, 

Sati! Escobar, Rosario Robles, Jests Martin del Campo, Mario y Francisco 

Saucedo, Armando Quintero, Eduardo Cervantes y Marti Batres. 

r 

La AID tiene un importante peso dentro del PRD pues es apoyada por 

movimientos urbanos populares lo que le da gran peso dentro dei PRD y fuera de 

él. (La AID cuenta con presencia en 60% del territorio e incluso entre sus filas 

militan 500 presidentes de colonia) 

Toda la fuerza de la AID es depositada en CCS lo que le da amplias 

expectativas de triunfo aunado al apoyo de nuevos simpatizantes como: 

intelectuales, académicos (Samuel dei Villar, Carlos Lavore, Armando Lopez, 

Roberto Eibenschutz, René Coulomb y Paco ignacio Taibo Il), ambientalistas, 

trabajadores del DDF, campesinos y miembros del Consejo Estudiantil 

Universitario. 

Porfirio Mufioz Ledo contaba con el apoyo de la Corriente por la Reforma 

Democratica (CRD) dicha corriente nace en 1992 representaba un grupo muy 

heterogéneo integrado por intelectuales como Arnaldo Cérdova, ex dirigentes del 

PRT como Pedro Pefialoza y lideres urbanos gestores de casas y terrenos, 

criticaban el caudillismo y el corporativismo que impera en el PRD, exhortaban al 

dialogo y a la negociacién con el gobierno. 
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Déntro del CRD existian grupos como: Movimiento por la Transicién 

Democratica, Convergencia Civica, Corriente Independiente, Grupo Plural, 

Corriente de Renovacién Democratica, Corriente de Masas, Corriente de los 

Ciudadanos Libres, Corriente Socialista, Movimiento por el Fortalecimiento de la 

Democracia, Corriente del Socialismo Democratico y Convergencia Comunista 
r 

(muchos de estos grupos desaparecieron , otros fueron pequefios y efimeros ) . ®” 

A la CRD se le unieron la originat Asamblea de Barrios (AB) encabezada 

por Javier Hidalgo que tenia presencia en delegaciones como iztapalapa, Gustavo 

A. Madero y Miguel Hidalgo donde existe el mayor ntimero de afiliados al partido. 

Porfirio Mufioz Ledo también contaba con el grupo de ‘Los Peces’, todos ellos ex 

miembros del Partido Comunista, Partido Socialista Unificado y Partido Mexicano 

Socialista, dentro de este grupo estaba Amalia Garcia, Alejandro Encinas y 

Raymundo Cardenas.* 

El grupo de los peces proviene de ia Ex coalicién Arcoiris integrada por ex 

priistas de la Corriente Democratica, el sector moderado de tla Asambiea de 

Barrios y a ex militantes de los partidos Revolucionario y Sccialista de los 

trabajadores. Como cabeza de la corriente se consideraba a Porfirio Mufioz Ledo. 

89 

” Sanchez Marco, gy az, p. 86. 

* Gerardo Roman "Demandan en 61 PRO transparencia interna” en el Arm, México, D.F., 2 de marzo de 1997, p. 16 A. 

* Sanchez Marco , apt 7%, Pp. 79-80, 
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Per otra parte también respaldaban a Porfirio Mufioz Ledo tos delegados de 

Gustavo A Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Milpa Alta, 

Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tlahuac asi como los Asambleistas 

Gonzalo Rojas, Estrella Vazquez y Margarito Reyes. 

r 

Dichas alianzas resultaban de vital importancia para el desarrollo y 

conclusion de la contienda pues el peso de /as alianzas se traducian en el numero 

de votos en jas urnas. 

2.5 EL TRIUNFO DE CUAUHTEMOC CARDENAS 

El 2 de marzo llegé y todo estaba preparado para elegir al candidato a la 

gubernatura del DF y de 22 aspirantes a diputados federales y 30 a legistadores 

locales, se instalaron 400 casillas en 300 puntos de !a ciudad. En dicho proceso 

participaron mil 200 funcionarios de casilla, 400 auxiliares electorales, uno por 

casilla, que vigilaron el desarrollo de la jornada a fin de dar seguridad y 

transparencia a fa eleccién, también se instalé un centro de cémputo en la sede 

nacional del partido. 

E! servicio Estatal Electoral imprimié 300 mil boletas con la foto de CCS a la 

izquierda y la de Porfirio Mufioz Ledo a la derecha, estas se distribuyeron en las 

casillas que se abrieron de las 8:00 a las 17:00 horas. 
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En el proceso se gasté (segun la Secretaria de Finanzas), 600 mil pesos 

pata el funcionamiento del Servicio Estatal Electoral, 140 mil para los 

Precandidatos, 280 mil para la instalacién del centro de cémputo y 25 mil para la 

impresion de carteles de CCS y Mufioz Ledo.®° 

La contienda comenzé a las 8:00 de fa mariana, los militantes perredistas 

acudieron a las casillas a depositar el sufragio, la jornada se desarrollo de manera 

tranquila, sin incidentes, presentando mayor porcentaje de votacién para et Ing. 

CCS en delegaciones como: lztapalapa, Gustavo A Madero, Alvaro Obregon, 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, y Tlahuac. 

Mufioz Ledo presenté una votacién superior en zonas de clase media alta 

como: la delegacién Magdalena Contreras, San Angel, Lomas de Chapultepec, y 

Polanco ( Paraddjicamente Murioz Ledo contaba con el apoyo de delegaciones 

donde el ingeniero gané ). 

€l Centro de cémputo sefialaba que a la 1:25 de la tarde el porcentaje era 

favorecedor para el ingeniero CCS. 

  

  

  

  

Delegacion ccs Porcentaje MuftozLedo =| Porcentaje Total 

Alvaro Obregén 3,942 78.59 1,074 21.41 5,016 

Azcapotzalco 3,709 69.57 4,622 30.43 §,331 

Benito Juarez 2,514 68.76 4,142 31.24 3,656           
  

  

» Cecitia Gonzalez y Gerardo Roman * Inician PAN y PRD Is cuanta regresiva" en e| Ayévonn México, DF,, 2 de marzo de 
1997 
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| Coyoacan™ 4,962 69.49 2,178 in 30.54 7,144 

Cuajimalpa iz 1,092 61.91 470 LC 30 09 1,562 

Cuauhtémoc 4,969 75.03 1,654 24.97 6,623 

Gustavo A. 6,309 68.68 3,789 31.32 12,098 

Madero 

(ztacatco 3,565 [ 67 19 1741 32.81 §,306 

\2tapalapa 7,527 59.57 5108 40.43 12,535 

Magdalena 1,058 72.64 399 27.39 1,457 

Contreras 

Migue! Hidalgo 2,501 6419 1395 35.81 3,895 

Milpa Alta 634 81.39 145 18.61 779 

Tlahuac 1,864 $6.61 943 33.39 2,824 

Tlalpan 3,485 66.61 1336 27.71 4,821 

Venustiano 4,828 72.93 1796 27.07 6,634 

Carranza 

Xochimilco 1,527 76.62 466 23.38 19,993 

Total 56,513 69.11 25259 30.89 81,772             
  FUENTE: Jomada 3 de marzo de 1997. p 45. 

Finalmente CCS con un 70% de la votacién fue el ganador de las 

elecciones internas, sélo hubo alrededor de 20 inconformidades, Mufioz Ledo 

teconocié su derrota y en un comunicado de prensa, expres6 que las tendencias 

parecian irreversibles y favorecedoras al Ing. CCS. Por su parte Cardenas invité a 

Mufioz Ledo a contribuir en su camparia pues consideré valiosa ta participacién 

de Mufioz Ledo en la misma. 

Los 90 mil votos de militantes perredistas que eligieron a CCS nos 

mostraron: que se experimentarla una masiva participacién ciudadana para elegir 

al primer gobernador del DF y que tanto el PRD como CCS vivian una etapa 

politica en ascenso que debia ser cuidada y acrecentada. Donde 1997 - afio de 
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tragedias, crisis, corrupcién e incompetencia gubernamental - resultaba espléndido 

afio para la oposicién. Sonriente, la mano en alto y el rostro iluminado por los 

flashazos Cuauhtémoc Cardenas anuncié: ahora "Vamos por el 6 de julio” 

  

Alberto Nayar y Rosa Ieela Rodriguez "Vamos por al 6 de julio, ol PRO si tiene propuestas dijo el ganador” en Le format, 
México, OF,3 de marzo de 1997, 
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CAPITULO MI 

CARDENAS, CANDIDATO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 

3.1 LIDERAZGO, CARISMA E IDENTIDAD EN EL CANDIDATO 

Raul Correa en su articulo “Tardo mas de 10 afios, pero Cuauhtémoc llegd “ 

publicado en la revista Proceso explica que para poder comprender si Cardenas 

posee las cualidades de liderazgo, carisma e identidad es necesaria conocer su 

historia y trayectoria en el mapa politico. Cuauhtémoc Cardenas Solérzano es 

ingeniero civil por la UNAM, padre de tres hijos — Lazaro, Cuauhtémoc y Camila - 

esta casado con Celeste Batei de origen portugués, CCS esta rodeado de 

simbolos nacié un primero de mayo, fecha conmemorativa de la lucha 

emancipadora de los trabajadores, su nombre, Cuauhtemoc, es el ultimo 

emperador azteca, héroe de fa resistencia mexica frente a los esparioles. Su 

apellide Cardenas, pesa en México principalmente en sectores campesinos, 

indigenas, militares y obreros que atin recuerdan los afios de esplendor que 

proporcioné el General Lazaro Cardenas del Rio y que ven en su heredero la 

posible continuidad y bienestar proporcionado por el entonces presidente. 

  

* Correa, Raul, “Tardo mas de 10 alos, pero Cuauhtémoc llegoten Zev, México, DF., 7 de jullo de 1997, p.29. 
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Désde que era un nifio acompafié a su padre a muchas regiones de México 

lo que le did la oportunidad de conocer su pais, los problemas del pueblo y 

sensibilizarse con el dolor ajeno. 

Radl Correa comenta que a los 27 afios (1961) participd de manera activa 

en el Movimiento de Liberacién Nacional (MLN), al lado del General Cardenas, 

Heberto Castillo, Enrique Gonzalez Pedrero, Carlos Fuentes, Octavio Paz, 

Francisco Lépez Camara, César Buenrostro, Victor Flores Olea, Ramén Danzos 

Palomino, Alfonso Garzén Santibafiez, Alonso Aguilar Monteverde, Fernando 

Carmona, Clementina Batalla de Bassols, Natalio Vazquez Pallares, Rafael 

Galvan, Manuel Marcué Pardifias, Braulio Maldonado y muchos otros hombres 

nacionalistas y de izquierda, dentro y fuera det PRI. 

También explica que el MLN buscaba la defensa de la paz, la emancipacién 

econdmica y la soberania nacional, defendié la revolucién cubana y la hostilidad 

estadounidense y pugnd por la excarcelacién de presos politicos en México como 

Demetrio Vallejo, Filomeno Mata, Valentin Campa, Alberto Lumbreras y David 

Alfaro Siqueiros. CCS fue nombrado et organizador oficial de MNL, lo que lo obligd 

a recorrer el pais con una clara intencién politica e incansable lucha social, El MNL 

se disolvid en 1965-66. 

CCS desde muy joven sintié el deseo de participar en la vida politica y 

social del pais tal vez porque a lo largo de su infancia y adolescencia vié el trabajo 
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sistematico de su padre y las multiples satisfacciones que recibid, o tal vez por que 

conocido de cerca las necesidades que tenia el pueblo de México. 

La actividad politica en un principio la alternd con el ejercicio de su 

profesién de ingeniero civil en la Comisién del Balsas, la presa de la Villita y en la 
. 

Siderdrgica Las Truchas. 

Raul Correa relata que su participacién en el PRI se did en 1966 cuando 

Amador Hernandez era lider de !a Confederacién Nacional Campesina (CNC) y 

Augusto Gémez Villanueva, Secretario de Organizacién; su trabajo en el PRI fue 

constante y sistematico. En 1974 cuando Jests Reyes Heroles era presidente 

Nacional del PRi y Luis Echeverria Presidente de la RepUblica, hizo campafia 

como precandidato a la gubernatura de Michoacan, pero e! candidato fue Carlos 

Torres Manzo, Cardenas denuncié publicamente la imposicion. 

En 1976 se lanz6 para senador e hizo campajia en los 113 municipios de ja 

entidad, finalmente abtuvo la senaduria en la cual sdlo estuvo tres meses debido a 

que el presidente José Lopez Portillo !o invité6 a ser Subsecretario Forestal y de 

Fauna, de la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, donde 

estuvo tres afios. 
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Pésteriormente obtuvo la candidatura del PRI al gobierno de Michoacan 

“dentro de esquemas usuales del régimen de partido de Estado, los adversarios 

de ‘Cardenas aseguraron que obtuvo la gubernatura por dofia Amalia”. °° 

Durante su Ultimo afio de gestion formd y encabezé ail lado de Ifigenia 
r 

Martinez y Porfirio Mufioz Ledo La Corriente Democratizadora del PRI, el 

objetivo de la Corriente era democratizar al PRI. 

Segun el libro de Marco Aurelio Sanchez A&D & clit en crisis , vatios de los 

integrantes del PRI buscaban un nuevo proyecto de nacién, no estaban conformes 

con el rumbo que habia tomado el partido, la politica y el pais, por lo que crearon 

el 1 de octubre de 1986 el “Movimiento de Renovacién Democratica’: Este 

movimiento era integrado por connotados personajes de Ia politica mexicana como 

el Ing. Cardenas, Porfirio Mufioz Ledo, Ifigenia Martinez, Rodolfo Gonzalez 

Guevara, Ricardo Valero, Samuel del Villar, Gonzalo Martinez Corbalé, Armando 

Labra y Janitzio Mujica. 

Marco Aurelio relata que este grupo no queria separarse del PRI sdélo 

deseaba por la via de la critica constructiva dar un viraje a la politica econémica 

de Miguel de fa Madrid, cambiar los mecanismos antidemocraticos del PRI como 

las perrogativas presidenciales para nombrar al candidato priista, la marginacion 

de las bases, los estatutos del partido en relacidn a la seleccién del candidato, etc. 

” Correa, Raul, pear, 9.30, 
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En junio de 1987 el Comité Ejecutivo Nacional de! PRI transmitié por TV los 

puntos de vista sobre fos problemas nacionales de seis de sus aspirantes a 

candidatos por el PRI, todo sefialaba que por primera vez los aspirantes serian 

reconocidos publicamente, sin embargo, el 4 de octubre de 1987 Jorge de la Vega 
r 

Dominguez (presidente del PRI) did a conocer a Carlos Salinas de Gortari como 

elegido, molestando a la Corriente Democratica y obligandola a salir dei PRI. 

Marco Aurelio Sanchez en su libro “PRD La Elite en Crisis" explica que la 

Corriente Democratica eligi a CCS como su candidato y primero contd con el 

apoyo de los tradicionales partidos “paraestatales” (PARM, PPS y PFCRN) y 

agrupaciones ilamadas “Ilzquierda Social”: La Cordinadora Obrero campesina 

Estudiantil Independiente (COCEI), de Oaxaca; la Asamblea de Barrios y la 

Asociacién Civica nacional Revolucionaria (ACNR). Por el otro lado, la Izquierda 

Socialdemdécrata y post comunista creo el Partida Mexicano Socialista (PMS) 

(fusién de partidos como el PSUM (Partido Socialista Unificado de México), el 

PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores), la UIC ( Unién de lzquierda 

Comunista), el PPR (Partido Patriético Revolucionario) y una fraccién del PST 

(Partido Socialista de los Trabajadores ) que abandero en un principio la 

candidatura de Heberto Castillo, pero ante el empuje del movimiento 

neocardenista y tras 6 meses de resistirse, se unié a su campafia. 
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Marco Aurelio comenta que de esta manera el 12 de enero de 1988 nace el 

Frente Democratico Nacional (FDN), el cual configuré la coalicién mas amplia de 

la izquierda mexicana. Ei FDN quedo conformado por ef Partido Verde, Partido 

Socialdemécrata, Partido Revolucionario Socialista, Fuerzas Progresistas, 

Consejo Nacional Obrero y Campesino, Organizacién Revolucionaria Punto 

Critico, Partido Liberal, Movimiento al Socialismo, Grupo Poliférum, Consejo 

Nacional Cardenista, Convergencia Democratica y Organizacién de izquierda 

Revolucionaria — Linea de Masas- (OIR-LM) 

Samuel Maldonado en su libro “Origenes del Partido de la Revolucion Democrdtica” 

dice que en 1988, Cardenas hizo giras proselitistas por todo el pais en companiia 

de Samuel Maldonado, Cristobal Arias, Roberto Robles, Javier Ovando, Antonio 

Herrera, Idelfonso Aguilar, Alfonso Elizarraras y Porfirio Mufioz Ledo, juntos 

abrieron brecha en universidades, realizaron marchas como las de “Cien horas por 

la Democracia” con la cual marcan su salida del PRI. 

CCS comenzé sus actos de campafia en Morelia Michoacan donde sabia 

que contaba con mayores adeptos, después continud en la Huasteca Hidalguense, 

Mexicali y Tijuana donde pudo abservar que el movimiento crecia. 

Para Javier Guerrero, las elecciones de! 6 de julio de 1988 estuvieron 

marcadas de sospechas e irreqularidades que formaban un gran fraude electoral. 
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CCS encabezé movilizaciones multitudinarias de protesta pero no logré que Carlos 

Salinas de Gortari no ocupara la Presidencia de la Reptiblica. 

Marco Aurelio explica que en mayo de 1989 Cardenas form6 el PRD 

(haciendo uso del registro que le cediera el PMS, el nuevo partido se canvirtid en 
- 

fusién de todas los partidos) y de este afio a 1994 recorrid el pais varias veces y 

lleg6 a sitios que nunca antes habian sido visitados por ningtin candidato 

presidencial. Asi pues su campaiia politica duré 5 afios y medio. 

En 1994 volvié a ser el candidato a la presidencia de la repUblica pero las 

estrategias politico ~ econdmicas (PRONASOL y SOLIDARIDAD) llevadas a cabo 

durante el Salinato le impidieron recobrar la fuerza y el triunfo fue nuevamente 

para el PRI con Ernesto Zedillo Ponce de Leén. 

Como podemos observar la trayectoria de CCS en Ia vida politica y social 

del pais no es incipiente, comenzé cuando era un adolescente siempre 

preocupado por los problemas del pais y guiado por las ensefianzas de un padre 

digno de admiracién y respeto. Ambas cuestiones lograron que CCS formara una 

trayectoria politica constante, con altas y bajas, rodeada de multiples obstaculos al 

Juchar en la oposicién y en contra de un régimen antidemocratico de corrupcién y 

abusos. 

E! grueso de fa poblacién se empefiaba en verlo y proyectarlo como 

esfinge, a imagen y semejanza de la figura pUblica que su padre se construyd 

100



después del terminé de su mandato, si bien es cierto que fa imagen del “Tata 

Lazaro” proyectada en CCS abrié el camino en su vida politica y social, no se 

debe olvidar que e trabajo sistematico llevado a cabo por su parte han creado una 

trayectoria digna de reconocerse dentro de ia vida politica de nuestro pais. 

LIDERAZGO 

Para poder comprender si CCS cuenta con la cualidad del liderazgo es 

necesario definir primero ef concepto: 

1) E! libro de Lassares Arroingoiz explica: El concepto de lider es 

entendido como el hombre que sabe dirigir a un grupo hacia las metas 

deseadas y propuestas, debe saber motivar, promover, orientar, 

negociar y relacionarse con las personas. ** 

El lider es fa persona que cuenta con mayor poder relativo a la interaccién 

con otros. En la antigliedad, el poder se manifestaba con la fuerza fisica, 

actualmente el poder se basa en la inteligencia, la técnica, la fuerza politica, el 

dinero, el conocimiento, la informacién y las habilidades personales. 

  

* Casares Asrangow, David Zidmetrapenntedy pune dijon México, Ed Paidds ,1982, 9, 13. 
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Por tanto el lider, hoy en dia, debe tener la capacidad de abstraer, 

sintetizar, resolver los problemas que se presenten, habilidad para hablar en 

publico, vender bien sus ideas (convencer), consistencia personal (perseverancia, 

fe en sus ideas), capacidad para relacionarse con los demas y respetar la cultura y 

costumbres existentes (entendiendo a la cultura como el cimulo de aprendizajes y 
td 

la fuerza de creencias y valores en los que fincan su seguridad y su identidad los 

miembros de la organizacién o del pais). Un lider que no respeta la cultura rompe 

las expectativas y lastima la propia forma de ser del grupo y por tanto pierde su 

capacidad de influencia. ° 

Por tanto, el que posee liderazgo tiene el mando, ei poder y la 

responsabilidad de llevar a cabo acciones determinadas, puede influir en las 

conductas de los demas siempre buscando optimizar el quehacer de sus 

seguidores. 

2) Segun el libro de Roth, David Y Wilson Frank. Lede Comparative at le Pabiticw 

los lideres no deben prescindir de las siguientes habilidades: 

1. Necesitan una mente innovadora, es decir, que los lideres deben generar ideas 

y nuevos enfoques para resolver los problemas de la nacién. Todas las ideas 

creadas deben ser puestas en practica y mejoradas si es necesario. 

%5 nid p. 78. 
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2. Uso Sagaz de las recompensas materiales y_utilitaristas para obtener la 

cooperacion y apoyo de las personas. Las recompensas pueden ser de 

‘diferentes tipos: dinero, bienes, servicios, empleos, etc. El lider también puede 

hacer uso de los simbolos para manipular a sus seguidores y a la opinion 

publica. Los simbolos politicos son fenémenos que provocan sentimientas de 
r 

patriotismo y devocién como son el Himno Nacional, la bandera, los héroes del 

pasado, acontecimientos histéricos_o militares etc. 

3. Capacidad para percibir las _necesidades_y las demandas del pueblo, los 

lideres nunca deben fragmentar los lazos con los ciudadanos, los grupos de 

interés y los funcionarios de menor nivel. Si su pueblo es pasivo y no demanda 

necesidades, el lider debe poseer la suficiente sensibilidad para percibir las 

necesidades que sufre su pueblo y resoiverlas antes de que le sean 

demandadas. 

3) Segiin Max Weber los lideres pueden basar su liderazgo con base en los tipos 

de autoridad legitima. 

a) Carisma 

b) Tradicional 

c) Raciona! — legal 

La Autoridad Carismatica: Se caracteriza por la aceptacién publica de la santidad, 

heroismo, comportamiento ejempiar de un lider, poseedor de poder o cualidades 

excepcionales. 
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Sé dice que cuando existen crisis econémicas, sociales o politicas los 

lideres se legitiman promocionando la creencia de su calidad sobrehumana para 

sacar al pueblo de Ia crisis. 

Cuando un grupo de personas no encuentra satisfechas sus 

necesidades y requiere una esperanza de cambio deposita en el lider todos 

sus deseos y anhelos, convierte al lider en un dios omnipotente con [a 

capacidad de cambiar la tacerante situacién en la que viven. En la medida en 

que el dirigente simbolice los deseos y las necesidades conscientes o 

inconscientes de los seguidores, contara con su apoyo y sera depositario 

del poder acumulado de todos los miembros de la comunidad, 

convirtiéndolo en un lider carismatico. © 

Autoridad Racional ~ Legal: Se basa en la aceptacién de la legalidad de las reglas 

establecidas y del derecho a gobernar de quienes llegan al poder en observancia 

de estas reglas. 

Autoridad Tradicional: Dotada de abundantes simbolos de autoridad y respeto. La 
  

autoridad det pasado, de la costumbre consagrada por una validez inmemorial y 

por la actitud habitual de la observancia. 

4) Robert Michels en su libro as Aartids Pohtios | define cuales son las 

cualidades especificas con que debe contar un lider: 

  

* Lasares Asrangolz, David , «yr om. p. 53,



y Oratoria: Michels, considera que el fundamento del liderazgo 

consistia principal pero no exclusivamente, en capacidad de 

oratoria; explica que la multitud no puede escapar de fa esencia 

estética y emocional de las palabras; la elocuencia del orador 

@jerce una influencia sugestiva que subordina por entero la masa a 
td 

la voluntad del orador, 9” 

¥ Fuerza de voluntad. 

¥Y Fuerza de Ideas. 

Y  Autosuficiencia. 

¥ Bondad de corazén y desinterés. 

Y Prestigio de fa celebridad (fama, nimero de seguidores, prestigio etc) 

Pero también sefiaia que todo lider debe contar con aspectos intelectuales es 

decir poseer un liderazgo profesional que provoque diferencias culturales 

entre los conductores y los conducidos. ** 

Y Liderazgo Profesional, instruccién formal de los fideres (llamada 

superioridad intelectual, tener estudios de licenciatura, maestria, 

doctorado ) 

Después de haber conocido {os distintos conceptos que se dan de 

liderazgo, podremos saber si CCS goza en algunos aspectos de pleno liderazgo o 

se encuentra bastante limitado. 

  

7 Michels, Robert . Los Partides Puliticos . México, Ed. Amorrortu, 1996, p. 112. 

* Machel, sxe a7 p. 120, 
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Con relacion al libro de Lasares Arrangoiz, David Lidrazgo cqpaatdadbs para 

drigir podemos decir que CCS es un lider, pues cuenta con habilidades como: la 

consistencia personal es decir perseverancia y fe en sus ideas; Cardenas ha sido 

un hombre perseverante a lo largo de su carrera, ha luchado por el poder,,ha 

enfrentado multiples derrotas y continua firme y con el vivo deseo de seguir 

adelante defendiendo sus ideas y principios. También toma muy en cuenta el 

tespeto a la cultura y costumbres existentes entre sus seguidores, lo que le 

proporciona un nivel mayor de respeto y leailtad. 

Sin embargo carece de la habilidad de hablar en pliblico de manera fluida, 

convincente y enérgica. 

Tomando en cuenta a Roth, David Y Wilson Frank en el Astle Comparative de 

47 politica, CCS posee las dos Ultimas habilidades que io legitiman como un lider: el 

uso sagaz de los simboios politicos como héroes del pasado o acontecimientos 

histéricos; es decir CCS utiliza de manera consciente o inconsciente la figura de 

su padre para legitimarse, la utiliza como estandarte de bienestar y populismo, 

CCS representa la figura de un padre que did ai pueblo mexicano en desgracia, el 

progreso, !a relativa independencia norteamericana (expropiacién petrolera) y lo 

mas importante la identidad nacional. CCS, el hijo del “Tata Lazaro” representa la 
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esperanza de cambio, bienestar y progreso; fo que fo ayuda a legitimarse como un 

redentor. 

También cuenta con ja habilidad de percibir las necesidades y las 

demandas de su pueblo, es decir, CCS se ha caracterizado por mantenerse 
r 

estrechamente vinculado con sus seguidores y con sus necesidades, por lo 

regular busca la manera de estar en contacto con su pueblo haciendo recorridos 

en zonas donde nunca un candidate presidencial habia pisado (1988); todo esto 

fortalece la concepcién de que CCS mantiene la herencia patriarcal populista. 

Cardenas de acuerdo con las teorias, es un buen lider, sin embargo carece 

de la primera habilidad que es: una mente innovadora, es decir CCS no genera 

ideas nuevas, continua predicando y llevando a la practica el afejo discurso 

izquierdista y populista que lo ha mantenido dentro dei juego politico sin tomar en 

cuenta nuevos enfoques politicos e ideolégicos. 

Segun Max Weber, CCS posee la autoridad carismatica pues tiene la 

aceptaci6n de sus seguidores, creen en su comportamiento ejemplar, en sus 

cualidades excepcionales al grado de colocarlo como cuasi héroe. 
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También posee la autoridad tradicional, es decir, cuenta con la legitimidad det 

pasado, de un padre poderoso y amado por el pueblo es decir, segtin Weber CCS 

cuenta con el poder heredado del patriarca al principe.°* 

Sin embargo para legitimar en su totalidad su poder, segtin Max Weber, le 

faltaba la tercera autoridad, pues antes de la eleccién para Jefe de Gobierno ces 

no contaba con la autoridad racional — legal que ie dan las reglas establecidas y el 

sistema, es decir no contaba con el derecho a gobernar de quienes ilegan al 

poder, por lo cual le faltaba la autoridad raciona} legal para obtener la legitimidad 

plena. 

Segiin Robert Michels, CCS cuenta con un gran porcentaje de las 

caracteristicas que definen a un lider, pues posee 1) Fuerza de voluntad (arios de 

lucha politica), 2) Conocimiento amplio, 3) Fuerza de ideas, 4) Autosuficiencia 

(es decir, puede por si sélo reunir a una multitud de personas — no necesita de 

otros lideres-, hacer que estas lo escuchen y hasta convencerlos de sus ideales 

politicos sin hacer menos al enorme equipo que contribuye a que esto sea 

posible), 5) Prestigio (cuenta con una larga trayectoria politica que lo avala como 

incansable luchador social) e 6) Instruccién formal, 

Sin embargo carece de capacidad de oratoria reflejada en debates, 

entrevistas, no posee “belleza” y fuerza de voz, poder de adaptacién y sentido del 

® Weber, Max Ctvenvan y Soondnd Mexice, Ed, FCE ,1995, p 1057, 
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humor, Cualidades que las masas aprecian dando al contenido del discurso 

importancia secundaria. 1°° 

Tampoco posee total y absoluta bondad de corazon y desinterés, sin 

embargo considero que ese punto no lo posee casi ningun lider de carne y hueso 
r 

pues todo humano leva intrinsecamente a sus actividades intereses personales 

(dinero, poder etc) 

Por lo anterior podemos decir, apoyado en aigunos aufores, que CCS 

cuenta con algunos rasgos de liderazgo, importantes para su desarrollo y 

mantenimiento, pero carece de otros fundamentales que !e impiden ser un lider 

nato y completo. Sin embargo, es importante destacar que fos lideres no son 

omnipotentes, es decir, no poseen todas las habilidades a su maxima potencia, su 

poder radica en la posibilidad de explotar al maximo las cualidades con las que 

cuenta, reconocer sus fracasos, asi como sus limitaciones. ’°* 

CARISMA 

El carisma es considerado como: "cualidad que pasa por extraordinaria, 

condicionada magicamente en su origen, de una personalidad por cuya virtud se le 

© Michats, Robert, qr af, p 111, 
ta Lasares Arrango:z, David yr, p. 77, 
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considera en posesién de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas o por Jo menos, 

especificamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro, 0 como enviado 

def dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guia o lider. El 

modo como habria de valorarse “objetivamente” la cualidad en cuestién, sea 

desde un punto de vista, ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo 
r 

indiferente en lo que atafie a nuestro concepto, pues lo que importa es como se 

valora "por los dominados", 1? 

El carisma se mantiene por corroboracién de los dominados esta 

corroboraci6n es con respecto a las supuestas cualidades carismaticas, el 

reconocimiento es psicolégico, pues se da una entrega plenamente personal y 

llena de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza. 

La dominacié6n carismatica conjunta caracteres emotivos, su seleccién no 

se basa en aspectos estamentales, leyes o estatutos sino en cualidades 

carismaticas, es decir, es elegido por su carisma. 

Los seguidores del lider carismatico permaneceran con él sin sueldo o 

prebenda aiguna, conviven con él en una especie de camaraderia, son personas 

comisionadas por el lider carismatico a diversas misiones. Todo lo hacen por 

amor, admiracién, respeto, proteccién, esperanza de cambio, bienestar y futuro 

préspero etc, 

  

1°. Weber, Max, yt a%,9 253 

9} Weber, Max, oft at, P. 254, 
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EI lider carismatico, el jefe genuino anuncia, crea, exige tiene el poder por 

reconocimiento de la comunidad o medios magicos, su poder carismatico es 

irracional en el sentido de su extrafeza a toda regla pero legitimo por su 

corroboracién, encuentra reconocimiento en el pueblo. '* 

"En su forma genuina la dominacién carismatica es de caracter 

especificamente extraordinario y fuera de !o cotidiano, representando una relacion 

social rigurosamente personal, unida a la validez carismatica de cualidades 

personales y a su corroboracién, en ei caso de que no sea puramente efimera sino 

que tome el caracter de una relacién duradera, "congregacién" de creyentes, 

comunidad de guerreros o de discipulos, asociacién de partido, asociacién politica, 

0 hierrocratica, la dominacién carismatica que, por decirlo asi, sdlo existié en 

statu-nascendi, tiene que variar esencialmente, su caracter se racionaliza 

(legaliza) © tradicionaliza o ambas cosas en varios aspectos, lo que cimenta la 

posicién ideal y material sobre una base cotidiana duradera *. '°5 

Por lo anterior podemos decir que CCS racionalizé esta dominacién 

carismatica al crear un partido politico. “El PRD es indudablemente un partido 

carismatico, la influencia que en su estructura, en su funcionamiento y en su tinea 

politica ha ejercido y continua ejerciendo la personalidad de CCS, es inmensa; 

muchos militantes del PRD piensan que Cardenas es practicamente intocable, no 

  

adem p. 258, 
"°S tude 9 257 
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admiten y ni siquiera toleran alguna critica a su actuacién o a sus declaraciones 

politicas” 1 

“El PRD se formé ( entre otras razones) a partir del aglutinamiento en torno 

a la figura de CCS, de una gran cantidad de grupos muy heterogéneos, que se 

reconocieron a el lider y se sometieron en él. En Ia historia reciente del pais no se 

ha encontrado un antecedente que se acerque al grado de impacto en la opinion 

nacional y a la influencia politica y social lograda de manera tan inesperada por 

Cardenas “'” 

“Un liderazgo carismatico como el de CCS aparece cuando un 

conglomerado social se enfrenta ante una situacion dificil y comprometida, y 

requiere, para soportarlo o salir avante, del fortalecimiento de su fe y la renovacién 

de la esperanza. El lider carismatico como ya lo habiamos mencionado en la 

persona en quien parece encarnarse la promesa o esperanza de salvacién. Es un 

lider que en forma convincente se ofrece a un grupo de personas en desgracia, 

como alguien peculiarmente calificado para sacarlos de ella, es en esencia un 

salvador o percibido asi por quienes to siguen” 

“En 1988, muchos mexicanos que padecian los efectos agudizados de una 

crisis econdmica que habia arrancado desde los arios setenta, vieron en la 

  

+ puratio Sanchez, Marco, Lo Elite Crisis . Op. cit .p. 58. 
nk 9, 89. 
Aurelio Sanchez, Marco, ox a7. p 59.



candidatira presidencial de CCS una posibilidad real de modificar un estado de 

cosas que deterioraban drasticamente sus condiciones de vida. De esta manera, 

brindaron su voto y su confianza al ingeniero michoacano, a cuyo austera y 

espigada figura (nada carismatica en si) magnificaron momentaneamente 

con ese poderoso como ambivalente poder de atraccién que sélo puede 
r 

proporcionar el carisma; facultad que, mas que un rasgo inherente al 

individuo que !o porta, es una percepcién de aquéilos que fo otorgan. El 

carisma de un lider se encuentra en la mente de quienes lo siguen; todo esto 

porque el estado de aguda desdicha predispone a las personas a percibir 

como extraordinariamente cualificado y a seguir con entusiasta lealtad un 

liderisimo que les ofrece fa salvacion” “°° 

Marco Aurelio Sanchez considera que el liderazgo carismatico de CCS 

desde su alumbramiento, ha experimentado momentos de gran auge sequidos por 

otros de disminucién y practica desaparicién, esto ha sido asi, porque sin 

resultados no hay fe, y sin fe no hay carisma. (si falta de un modo permanente fa 

corroboraci6n, y si el agraciado carismatico parece abandonado de su dios o de su 

fuerza magica 0 heroica, le falla el éxito de modo duradero y, sobre todo, si su 

jefatura no aporta ningun bienestar a los dominados, entonces hay posibilidad de 

que su autoridad carismatica se disipe). 

  

10 nig, p. 89. 
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Las derrotas electorales de CCS, asi como sus estrategias politicas fallidas, 

deterioraron el respaldo de los mexicanos que tanto lo apoyaban en 1988; sin 

embargo, como el carisma no es un estado permanente, sino que puede crecer y 

disminuir, aparecer y desaparecer, o viceversa, en 1997, en la campafa por la 

gobernatura del DF, CCS recobro una parte de ese gran capital politico que en un 
© 

tiempo poseyo.* '° 

Esto fue posible porque muchos sectores de la ciudadania enfrentaron, 

como en 1988, la necesidad de un renovado referente politico que fortaleciera su 

creencia en la posibilidad tangible de una mejora sustancial. 

CCS también posee carisma hereditario es decir, en caso de que el 

portador del carisma desaparezca o no exista es necesario buscar uno, las 

maneras pueden ser : 

1) Uno nuevo que cumpla con determinadas sefiales. 

2) Por revelacién, oraculo, sorteo, juicio de dios. 

3) Por designacién del sucesor. 

4) Por designacién por parte del cuadro administrativo. 

5) “Por la idea de que el carisma es una cualidad de la sangre y que por tanto 

inherente al linaje y particularmente a los mas préximos parientes: carisma 

hereditario." '"' 

  

"0 itm. 9. 60. 
ST Weber, Max, ort a7, p 259 
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En este sentido la fe no se apoya en las cualidades carismaticas 

sobresalientes de la persona, sino en la adquisicién legitima en virtud del 

sucesorio. El concepto de “por la gracia de dios” varia completamente y en este 

caso significa que es sefior por derecho propio, no dependiente del 
® 

reconocimiento de los dominados. El carisma personal puede faltar por completo. 

112 

Aurelio Sanchez sabe que “es evidente que Cardenas sdlo ejerce un poder 

de atraccién constante dentro de un circulo muy localizado, el de aquellos que lo 

consideran como el continuador directo de la obra de su progenitor, el 

presidente Lazaro Cardenas. De esta suerte es posible afirmar que el carisma de 

CCS es, en gran parte hereditario. En este caso, la fe no se apoya en las 

cualidades carismaticas de la persona sino en la adquisicién legitima en virtud del 

orden sucesorio. Es un carisma transferido por los lazos de sangre.'"° 

Por lo anterior podemos decir que CCS goza de carisma, del carisma 

hereditario, es decir, hered6 de su padre el “Tata Lazaro” el linaje que lo legitima 

como el sucesor y le proporciona ej carisma que actuaimente posee y lo coloca 

como un hombre con cualidades extraordinarias, equiparables a las de un dios, 

entendiendo la palabra dios como un ser supremo. 

2 hiker, 9, 259. 
9 pureio Sanchez, Marco on a7, p, 62, 
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Efreconocimiento por parte de sus seguidores es pleno, depositan en CCS 

su fe, entusiasmo y esperanza de revivir los afios de bonanza proporcionados por 

el padre. CCS hoy en dia cuenta con el apoyo y corroboracién de sus seguidores, 

es considerado como un ser supremo, ha sido apoyado durante afios sin que sus 

seguidores obtengan beneficios inmediatos y sin perder, eleccién tras eleccién, la 

r 
fe. 

Por lo tanto podemos afirmar que Cuauhtémoc Cardenas posee un 

liderazgo carismatico y un carisma hereditario. 

IDENTIDAD 

El término identidad tiene varios significados y puede ser aplicado al estudio 

de problemas especificos en diferentes disciplinas cientificas. 

Para la ldgica !a identidad es: “lo que es, es lo que es”, A = A; para la 

filosofia en el devenir de un ser, segtin el cual se vuelve distinto en el instante en 

que lo capté; pero para poder vislumbrar la existencia de identidad entre CCS y 

sus seguidores, utilizaremos a la psicologia que considera a la identidad como “un 

proceso mediante ef cual un sujeto interioriza un aspecto de otra persona, se 

transforma en funcién de él, la identificacién psicolégica se distingue de la 
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imitaciéri en que sus procesos fundamentales son inconscientes. La identificacion 

al menos parcial de uno mismo con el otro, es la base de la simpatia”."* 

Es decir, un individuo A, encuentra caracteristicas importantes, agradables, 

coherentes, inteligentes, legitimas en un individuo B, el individuo A, las interioriza, 
. 

las relaciona con su vida y se identifica con el individuo B, es decir, tienen puntos 

en comin, ideas muy similares de las cosas; esta identificacién no es consciente, 

el individuo A, no piensa con profundidad si las caracteristicas del 8, van con las 

del A, sino que con los primeros acercamientos y algun intercambio de ideas se da 

la identificacién que conlleva a la simpatia. 

En este sentido podemos decir que 1) los seguidores de CCS interiorizan 

aspectos de Cardenas como podria ser la lucha por el bienestar social, el 

populismo a ultranza, el defender los derechos de los mas necesitados, este 

proceso de identificacién se did desde 1988 cuando el pueblo estaba necesitado 

de un personaje que los representara y defendiera sus intereses, en ese momento 

surge en escena CCS con ideas de redentor que el pueblo aclama y sigue, 

logrando una identificacién plena entre el lider y sus seguidores. 

La identificacién, al menos parcial, de uno mismo con el otro es la base de 

la simpatia, en ese sentido podriamos decir, que entre los seguidores y CCS 

  

"4 starvin Barahona ,Aieviane Midnrnes Oe Lu ddntidad Maremil, Honduras, Ed, Guayamuras, 1991, p 28. 
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existen lazos de simpatia que se fortalecen con el carisma, liderazgo e ideologia, 

provocando identificaci6n. 

A pesar de que CCS no proviene de una cuna humilde, de las bases, del 

pueblo, sino que nacié y crecié rodeado de un ambiente de riqueza, poder, 

educacion y abundancia; CCS ha logrado penetrar en las mentes de sus 

seguidores y lograr ta identificacién con los mismos al grado de proclamar reparto 

equitativo de la riqueza, bienestar para todo el pueblo, justicia e igualdad, como si 

realmente hubiese padecido inclemencias a lo largo de su vida, lo mas increible, 

es que el puebio a sabiendas de que CCS es el hijo de un presidente (con todo lo 

que esto conlleva) lo ha adoptado dentro de fos circulos populares mas 

necesitados y designado como su lider representativo. 

Esto puede ser debido a que CCS pregonaba que salié del PRI porque no 

estaba de acuerdo con las politicas que se ltevaban dentro del partido y del 

gobierno, es decir, reparto inequitativo de la riqueza, falta de apoyo econdémico a 

las clases mas necesitadas, corrupcidn, injusticia, desigualdad etc., siendo que la 

razon fue otra (desencanto ante la seleccién del candidato, es decir, cuestionaba 

los privilegios presidenciales para designar al candidato priista cuando como cada 

sexenio ef presidente en turno nombraba at préximo candidato y en esta ocasién 

seria Carlos Salinas de Gortari, accién que molestaria enormemente a CCS y lo 

obligaria a salir def PRI), tal vez este discurso de hombre preocupado por las 

clases populares, que dejé su carrera politica priista y posible ascenso politico por 

una causa noble hizo que las clases mas necesitadas se identificaran con él. 
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Para el psicoanalista André Green el concepto de identidad “esta ligado a la 

nocién de permanencia, de mantenimiento de puntos de referencia fijos, 

constantes, que escapan a los cambios que pueden afectar al sujeto o la objeto en 

el curso del tiempo” . *’® 

Con esto podemos pensar que la identidad esta intimamente relacionada a 

la permanencia, es decir, los individuos encuentran un individuo o individuos con 

los que se identifican, posteriormente buscan permanecer juntos y mantener 

ideas, puntos de referencia, concepciones de la vida que mantengan vivo al grupo 

y lo perpetten, 

El PRD o desde su antecedente FDN ha sido una organizacién que ha 

luchado a lo largo de ia historia por obtener el poder, esta integrada por un lider y 

seguidores que forman un grupo bien identificado con ideas y objetivos similares, 

esos objetivos e ideas, esa identificacién con el lider y su discurso es !o que 

permite la sobrevivencia del grupo y en este caso del partido, 

Esa identificacién ha sido lo que lo ha mantenido vivo, pues el partido no 

habia obtenido, hasta 1996 victorias significativas en ef DF que proporcionen 

recursos econémicos abundantes, identificacién piena es el sentimiento de 

us Marvin Barahona , vy: «7, p. 28. 
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pertenencia lo que mueve a ios seguidores a continuar adelante sin ningtn 

beneficio econdémico, unicamente !a identificacién. 

x 
4 

La Doctora Guillermina Baena Paz explica en su libro * Credibilidad Politica y 

Marketing Mix” ai concepto identidad como {lo que se da en lo social, resultante de la 
r 

interaccién de dimensiones socioldgicas y psicolégicas del individuo, es decir, que 

de las relaciones entre individuos y sociedad emerge la identidad. ‘"® Considera 

que la identidad es un sensible mecanismo que requiere un mantenimiento 

sistematico y un medio ambiente propicio. 

La identidad abarca todo lo que la persona es: su nombre, forma de ser, 

posicion social, estilo de vida; cuando el contexto social no le da seguridad y 

confianza, la persona pierde su identidad, si este individuo no se reconoce en Ja 

comunidad organizada se da una pérdida de identidad, tan grave que se puede 

extraviar el sentido por la vida. 

Esto aplicado al tema que nos concierne nos conduce a pensar que ante la 

inseguridad y desconfianza el individuo pierde su identidad y busca nuevos 

simbolos 0 personajes que le den una nueva. 

  

8 Baena Paz, Guilermina, Cintinhitel Alain y Alurketing Mie, México, Ed. Me.Graw Hill, 1997, p. 62, 
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“La mayor tragedia de un gobierno no estaré dada por su fracaso para 

gobernar sino en no poder restituir su imagen ante la apreciacion de los demas. 

No‘bastan las explicaciones econdmicas ni los esfuerzos en otro sentido porque 

habria ya una ausencia de significado que es reconocida también como un 

problema de identidad, como falta de sentido y entonces se genera una serie de 
r 

busquedas colectivas de identidad, fas cuales son sintomaticas de fa 

descompensacién psicolégica que propicia al sistema politico en su conjunto. Esto 

es lo que impulsa a la gente a acufiar simbolos que Jes restituyan su identidad o 

que les den otra nueva”. 1" 

“Cuando los sistemas sociales son malos resonadores y no proporcionan 

simbolos ideales, tampoco pueden darle a sus miembros un significado que sirva 

para ubicarse a si mismos y para ubicar a los demas. Esto es, no se encontrara 

una base sdlida que permita sentirse articulados a todos los miembros de una 

sociedad.” 1" 

Con esto queremos decir que cuando el sistema politico (PRI) decepciona a 

tedes fos mexicanos y los conduce por el sendero oscuro de fa pobreza y ia 

incertidumbre, no bastan las explicaciones y la demagogia para rescatar esta 

identidad perdida que un dia did forma, fuerza e identidad al pueblo mexicano. 

  

7 Baena, on 17, pp, 65 - 68, 

"8 adem p. 68.



Alperderse la identidad, el pueblo mexicano busca simbolos, personajes o 

grupos que la restituyan y formen una nueva. Al encontrar algo que retina las 

expectativas deseadas (CCS - PRD) el pueblo se une a ese algo, lo fortifica y hace 

crecer. 

e 
Con esto podemos decir que el pueblo mexicano ante la pérdida de 

identidad producto de [a lacerante situacién econémica politica y social encuentra 

en CCS y en el PRD Ia identidad perdida, formando un personaje solido, 

legitimado, apoyado y un partido fuerte, creciente e incluyente, dando vida a una 

nueva identidad. 

Por lo tanto y segun estos dos postulados (identidad como identificacion y 

permanencia): Cuauhtémoc Cardenas y el PRD gozan de plena identidad con un 

gran grupo de mexicanos. 

Por lo anterior podemos decir que Cardenas goza de los tres atributos 

Liderazgo, Carisma e Identidad, no los ha obtenido todos de manera innata sino 

por medio del trabajo sistematico, espiritu de lucha, lacerante situacién politica y 

econdémica asi como ansias de poder. 

Esto lo podemos ver reflejado muy claramente a través de la historia de 

México y del PRD, esto a partir de 1988 cuando se vivian condiciones 

econdémicas, politicas y sociales dificiles en el pais y el PRD encabezado por CCS 

Jucharon por un cambio que mejorara Jas condiciones del pueblo, este trabajo se 
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ha llevado a cabo hasta nuestros dias, lo que consuma la idea de que CCS ha 

luchado sistematicamente y se ha ganado entre sus seguidores el liderazgo, 

carisma e identidad. 

3.2 EVOLUCION DEL REPUNTE PERREDISTA EN FUNCION DEL 

CANDIDATO. 

Regresando a uno de los puntos medulares de la investigacién que es la 

eleccion para Jefe de Gobierno y para demostrar como a partir de la designacién 

de Cuauhtémoc Cardenas Solérzano el PRD comenzé a elevar de manera 

sorprendente sus porcentajes en fa intencién del voto, utilizaremos todas las 

herramientas disponibles como encuestas, estudios de opinion y estadisticas. 

Para diciembre de 1996 se llev6 a cabo una encuesta realizada por el 

Centro de Estudios de Opinién (CEQ) de la Universidad de Guadalajara publicada 

en la fornada e| 3 de enero de 1997, en la cual se arrojaron los siguientes 

resultados: un 68% de los encuestados dijo que votaria por un gobierno diferente 

al PRI, pues la situacién econémica que se vivia no era resultado de gobiernos 

eficientes. De 3 mil 600 personas de todos los estados de la republica el 52% dijo 

que no votaria por candidatos a diputados federales del PRI lo que da como 

resultado un estancamiento del PRI y un crecimiento del PAN y del PRD entre el 

electorado, .



  

  

Dél 12 al 15 de diciembre la encuesta aplicada a 384 casos y con un grado 

de confiabilidad de 95%, 36.9% de la poblacién consultada en el DF. dijo que 

votaria por el PAN en el caso de candidatos a diputados federales, en tanto que el 

PRI solo !o haria 22.6 y 24.2% por el PRD. 

  

  

  

- 
P.A.N 36.9% 
P.R.D 24.2% 
P.R.I 22.6%     
FUENTE: En La forwasiz3 de enero de 1997. 

En estos momentos podemos observar como el PAN tenia los porcentajes 

de intencién del voto mas altos, el PRD iba en segundo lugar y el PRI se mantenia 

en tercero pues el pueblo consideraba que lo mejor para fa ciudad de México era 

que ganara la oposicién, sin importar adn cuales serian los candidatos definitivos, 

el pueblo se inclinaba por la oposicién lo que provocaba una fuerte lucha por el 

voto. 

EI siguiente estudio nos muestra como el PAN encabezaba las listas, 

seguido por el PRD y finalmente por el PRI, los lugares de los tres partidos estan 

definidos y aun sin candidato. 

  

  

  

PRI PAN PRD 
Julio de 1996 20% 33% 19% 
Agosto de 1996 22% : 30% 22% 
Septiembre de 1996 | 24% 31% 23% 
Octubre de 1996 123% 36% 23% 
Noviembre de 1996/24% 37% 21% 
Diciembre de 1996 | 20% 35% 23% 
Enero de 1997 22% 28% 22% 
Febrero de 1997 18% 34% 26%     
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Marzo dé 1997 22% 28% 30% 
Abril de 1997 20% 24% 35% 

    
  FUENTE. Hernandez Avendafio, g af, p 84 

En este cuadro observamos como en diciembre el PRI muestra ei mas bajo 

porcentaje de preferencias electorales, el PAN encabezaba los porcentajes con 

r 

35%,seguido por el PRD con un 23%. En estos momentos el PAN va a la cabeza 

mostrando grandes posibilidades. 

Para el mes de febrero de 1997 ya sonaban los nombres de los posibles 

candidatos, el Centro de Estudios de Opinién (CEO) de la Universidad de 

Guadalajara realiz6 otra encuesta entre la gente que vivia en el DF ta cual colocéd 

a Diego Fernandez de Cevallos con un 34% de las preferencias seguido de 

Carlos Castillo Peraza con un 11%, en el PRD Cuauhtémoc Cardenas lidereaba 

las preferencias con un 26.5% seguido por Porfirio Mufioz Ledo con 15.4%.(VER 

CUADRO 5) 

Si se formulaba la pregunta zQuién le gustaria que fuera el proximo 

gobernador del DF? la respuesta era: Diego Fernandez de Cevallos con 

14.2%,seguido de CCS con 10.2%, después Alfredo del Mazo con 4.6% y para 

finalizar Carlos Castillo Peraza con 4.1%. (VER CUADRO 6) 

En este mes observamos que Diego Fernandez de Cevallos mantiene los 

porcentajes de intencién del voto mas altos seguido de Cardenas lo que 

 



  

representa una ventaja para el PAN y un reto para el PRD pues observamos que 

mantiene el sequndo [ugar en las preferencias. 

El 19 de febrero se eligis a Alfredo del Mazo (PRI) y el 2 de Marzo a 

Cuauhtémoc Cardenas (PRD) y Carlos Castillo Peraza (PAN), hasta ese momento 

el PAN lidereaba las encuestas seguido por el PRD y PRI; pero cuando on 

elegidos los candidatos oficiales las cosas cambian de manera sorprendente, el 

avance del PAN se ve mermado al escoger al candidato equivocado pues su 

porcentaje desciende dandole fa delantera al PRD que con un candidato idéneo 

lideraba los porcentajes, en tanto, el PRI experimenté un leve avance. 

  

  

PRI PAN PRD 
Julio de 1996 20% 33% 19% 
Agosto de 1996 22% 30% 22% 
Septiembre de 1996 | 24% 31% 23% 
Octubre de 1996 | 23% 36% 23% 
Noviembre de 1996 | 21% 37% 21% 
Diciembre de 1996 | 20% 35% 23% 
Enero de 1997 22% 28% 22% 
Febrero de 1997 18% 34% 26% 
Marzo de 1997 22% 28% 30% 
Abril de 1997 20% 24% 35%       
  
FUENTE. Hemandez Avendatio, gx a2 p. 84 

Los cuadros anteriores nos muestran como el PAN desciende de 34 a 28% 

y el PRD pasa de 26 a 30%, (los porcentajes varian segun la firma encuestadora) 

Es claro que después de haber postulado a los candidatos se logra la 

consolidacién del PRD en el DF para colocarlo en el primer lugar en la intencién 

de! voto. Ei PAN experimenté una caida enorme pues la no eleccién de Diego 
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Fernandez de Cevallos mermé el ritmo, Carlos Castillo Peraza no podia retener la 

fuerza de Accién Nacional. 

Se dice gue la no eleccién de Diego Fernandez De Cevallos mermé el 

titmo, pues Carlos Castillo Peraza no podia retener la fuerza de Accion Nacional, 

esto debido a que dentro de la poblacién, Diego Fernandez De Cevallos era un 

hombre conocido, respetado, que ya habia figurado dentro del juego politico en 

ocasiones anteriores, en cambio Castillo Peraza era un connotado personaje 

dentro de Accién Nacional pero sélo era conocido dentro de los circulos panistas, 

no era reconocido como un personaje dentro de la vida politica nacional, es decir, 

nadie lo conocia y su trayectoria politica no podia ser equiparable con la de CCS. 

Todo esto aunado a su mala relacién con los medios y una que otra “leperada” 

durante entrevistas le costé la credibilidad y apoyo de! electorado. 

“Segin una encuesta realizada por el diario "Reforma" y publicada a 

principios de marzo, el PRD, después de estar entre el 2do y 3er lugar en las 

intenciones de voto, al postuiar a Cardenas remonta fa encuesta para colocarse en 

el ter lugar, dejando al panista Castilio Peraza en segundo y al priista Del Mazo 

en tercero, El 12 de marzo “La Jornada" publicé una encuesta hecha por la 

empresa Indemerc Louis-Harris entre el 3 y 8 de ese mismo mes, obteniendo un 

resultado similar al anterior, pero con nuevos rasgos. A partir de la postulacién de 

Castiflo Peraza, el PAN registro una caida estrepitosa, quedando en segundo 
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lugar, déspués de Cardenas; este sondeo reporté también que e! PRI logré un 

ligera repunte, aunque continud en la tercera posicién” "9 

Lo anterior nos demuestra como la eleccién de Cardenas fue definitiva y 

clave en el desempefio y triunfo electoral del Partido de la Revolucién Democratica 
r 

(PRO). 

En abril de 1997 el interés y la percepcién sobre los candidatos en particular 

provocaron que la inercia del voto por los partidos se modificara dando mas peso 

a la personalidad que a los partidos y sus propuestas, por |o tanto el PRD tomo la 

ventaja a partir de la caida del PAN -a causa de la mala eleccién del candidato 

panista y la buena eleccién perredista-y obtuvo una buena parte de ciudadanos 

indecisos. 

EI PAN en julio de 1996 tenia 33% de fa intencién de voto y en abril solo él 

24% en cambio el PRD tenia 19% en julio de 1996 y en abril lo incrementé a un 

35%. En tanto que el PRI se mantuvo estable con 20% de preferencias. 

"e Garcia Colin Margarita " CCS a la laza, Carlos a ia baja y Del Mazo , atin 2 tras “en dwn México, OF. 17 marzo 1997, 
Pp. 26, 

128



  

  

    
  

TPRI PAN PRD 
Julio de 1996 20% 33% 19% 
Agosto de 1996 | 22% 130% 22% 
Septiembre de 1996 | 24% 31% 23% 
Octubre de 1996 /23% 36% 23% 
Noviembre de 1996 | 21% 37% 21% 
Diciembre de 1996 | 20% 35% 23% 
Enero de 1997 22% 28% 22% 
Febrero de 1997 18% 34% 26% 
Marzo de 1997 22% 28% 30% r 
Abril de 1997 20% 24% 35% 

PUENTE. Hernandez Avendaiio, op cit., p. 84.   
Los siguientes cuadros nos muestran la evolucién que tuvieron los tres 

diferentes partidos a mediados del afio 1996 hasta julio de 1997, observamos 

como a partir de la designacion de CCS el PRD experimenté un repunte constante 

y significativo. Los porcentajes varian segtin !a firma encuestadora pero la 

tendencia a la alza es contundente en cualquiera de las firmas. (VER CUADRO 7, 

8,9 Y 10) 

En maya, junio y julio el PAN y el PRI mantuvieron un porcentaje simiiar que 

oscilaba entre el 20% y 25%, dichos partidos mantuvieron ese porcentaje desde 

mayo, los porcentajes varian segtin la empresa que realizaba las encuestas pero 

todas coincidian en ese rango, el PRD desde la designacién del candidato 

present6 un repunte arrasador y claramente diferenciado de los otros partidos 

presentando un porcentaje que oscilaba entre el 40 y ei 47%. 

Las mas importantes firmas encuestadoras presentaron estos datos en el 

ultimo mes. 

  

 



  

  

  

| PRI PAN _[PRD 

CONSULTA 23% 21% 47% 

GEO 25% 19% 49% 

BERUMEN 27% 17% 45% 

UAM 20% 15% 45% 

REFORMA 22% 19% 45% 

CEO 17% 16% 45% r 

RESULTADOS 

OFICIALES 25% 15% 47%   
  

FUENTE: Hemandez Avendaita, g «a p. 8. 

Finalmente el 6 de julio el PRD obtuvo ei 48.09%, el PRI el 25.60% y el 

PAN e! 15.58%. (VER CUADRO 11) 

  

  

  

  

  

  

PARTIDO POLITICO NUMEROS RELATIVOS |NUMEROS ABSOLUTOS 
PRD 48.09% 1,859,866 
PAN 18.58% 602,466 
PRI 25.60% 990,306 
OTROS 10.73% 494,645 
TOTAL 100% 3,947,283     
  

FUENTE: Sirvent . Carlos. diidem., 9. 83. 

Lo anterior nos demostré como {a designacién de CCS fue clave para el 

triunfo perredista, la buena designacién de Cuauhtémoc Cardenas fue la clave 

para el triunfo perredista, la buena eleccién det candidato acompaftado de ta 

presencia de fos medios de comunicacién y del Marketing politico fueron 

elementos importantes para el triunfo. 

Es importante destacar que los medios de comunicacién y ef marketing 

politico son factores muy importantes en una eleccién que se complementan con 

el desarrollo del candidato, del partido, plataforma electoral etc. 
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3.3 MARKETING POLITICO Y MEDIOS DE COMUNICACION EN LA CAMPANA 

  

El Marketing es: “La funcién que vincula al consumidor, cliente y publico con 

el vendedor a través de !a informacion que es usada para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing, generar, redefinir, evaluar y controlar 

la ejecucién de las acciones de marketing y desarrollar el conacimiento de 

marketing como proceso. La investigacién de marketing concreta [a informacion 

tequerida para dirigir estas acciones, disefia ei método para recoger la 

informacion, gestiona y analiza jos resultados y comunica Jos descubrimientos y 

sus implicaciones * 

E! marketing también se define como: “la promocién y distribucién de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 

individuo y de la organizacién. * ‘21 

El marketing es “un conjunto de técnicas que permiten llevar la mercancia 

(producto o servicio) del productor a! consumidor, consiguiendo o intentando 

conseguir, que ese consumidor quede satisfecho y que e! productor obtenga el 

maximo beneficio.” 17 

  

129 aqua, Teodor, Munky Autre. (tn amiss il éntravmbispoltia, Mexico, Ed Ariel Econémica, 1996, México, p. 38, 
1z1 * bike p.5, 
um Baona, ot at, p. 110 
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La Doctora Guillermina Baena Paz considera que: el marketing tiene la 

importante funcion de encontrar, satisfacer y retener consumidores para la 

empresa. El modelo clasico ha sido el referido a la administracién de las cuatro 

“P"; producto, punto de distribucién, precio y promocion, Esto es, que debe 

existir un producto para el consumidor disponible en un punto de distribucién a un 

precio aceptable y con una promocién adecuada, para que e! posible comprador 

conozca el producto y sus ventajas. 

1) El marketing resulta como una necesidad de las empresas para sobrevivir y 

consolidarse en una economia mas competitiva. 

2) El marketing resulta de una condicién necesaria para las empresas ante 

un proceso de cambio e innovacién acelerados. 

3) El marketing es el procedimiento apropiado para enfrentarse a fendmenos 

de produccién y consumo masives. '7° 

Marketing Politico 

La aplicacién del concepto de marketing a ta eleccién politica implica un 

proceso de planificacién con estudio previo del electorado que se concrete en una 

oferta programatica y de personas, por lo tanto organizacional, que responda a las 

expectativas detectadas en el electorado desde una dptica ideolégica, este 

proceso se complementa con la comunicacién de esa respuesta al electorado y el 

analisis global de estas actuaciones que sirva de retroalimentacion. ‘24 

  

3 Baena, “atm, p. 102 
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Es decir que: al utilizar el marketing politico en la eleccién politica se debe 

estudiar a priori al electorado al cual va dirigida ia eleccién, bombardeandolo con 

ofertas y propuestas que cumpian con las expectativas del electorado. 

El Marketing Electoral: tiene una duracién concreta en el tiempo y 
a 

determinada por la ley durante fa cual se llevan a cabo actuaciones enfocadas a 

obtener objetivos electorales, la investigacién y planificacién se llevan a cabo 

antes del inicio legal de la camparia .'2° 

El Marketing Politico: comprende al anterior y no se fimita a un periodo 

establecide por la ley ni tiene por que estar condicionado por una eleccidn, es el 

momento en el cual se intensifican las actividades de las opciones politicas. '7° 

E] Marketing Politico surge cuando: 

1) Hay fuertes lazos entre politica y negocios. 

2) Se contratan agencias de publicidad y medios comerciales, el estilo es 

similar a la publicidad comercial. 

3) Disminuyen los niveles de participacién popular y de ahi la necesidad de 

dramatizar fas “liamadas’”, es decir hacer mas {lamativos los mensajes. 

4) En las sociedades se crea un bajo nivel de lealtad. 

5) Se gastan sumas importantes de dinero en las campafias. 

  

ad Luque, Teodoro, sy «2%, p. 9. 

°° ton 9.9 
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6) Los politicos estan dispuestos a modificar una posicién de acuerdo con los 

consejos de Ia investigacidn (actitudes, cambios fisicos etc): hay una nocién 

de los electores como consumidores politicos que demandan persuasién no 

dogmatica. 

e 

Cuando este ha surgido Teodoro Luque en su libro “Marketing Politico” explica 

que existen etapas en la evolucién de! concepte del marketing, que esta evolucién 

esta sujeta a cambio y a superposicién de situaciones que dificultan una diferencia 

nitida y global en etapas, pero que a pesar de esto, las definiciones son las 

siguientes, ‘77 

ETAPAS EN LA EVOLUCION DEL CONCEPTO DE MARKETING POLITICO. 

  

  

[Fase de prepartidos: Ausencia de concurrencia electoral | 
  

  

| Fase de ideoidgica: Sonido y mensaje escrito. | 
  

  

Fase de comunicaci6n de masas: Imagen. Situacion competitiva 

oligopolistica.   

  

  

  

conceptos de marketirig. 

Fase de marketing: Investigacién incorporacién de las técnicas ‘ 

FUENTE : Luque, Teodoro, «ys «7, p. 18. 
  

7 hater. pp. ITS.



1) 

2) 

3) 

FASE DE PREPARTIDOS: No existe una gran cantidad de ofertas 

politicas diferenciadas, las opciones de gobierno no se alcanzan por 

participacién popular, mediante elecciones. La formacion de un concepto de 

oferta concreta no tiene una incidencia especial en Ja consecuencia del 

poder politico. La comunicacién politica es escasa, unidireccional, marcada 
e 

por el interés dominante de quien ejerce e! poder. 

FASE DE IDEQLOGIA: Caracterizada por una oferta diferenciada de las 

opciones politicas con un fuerte elemento ideolégico. En esta etapa no 

existe un notorio desarrollo de los medios de comunicacién de masas, 

predomina ei contacto directo de los candidatos con su electorado. Las 

estrategias de comunicacién de las diferentes opciones se llevan a Ia 

practica mediante el contacto personal, ef mensaje escrito y la radio. 

FASE DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACION DE MASAS: LA 

IMAGEN. __ El factor clave de esta etapa es el desarrollo obtenido por los 

medios de comunicacién de masas, la prensa diaria y semanal que 

incrementa el numero de publicaciones y ejemplares, la rapidez con que 

llegan al elector, desde puntos muy lejanos, tas publicaciones de ambito 

nacional, ademas de la proliferacién de las emisiones de radio y otros 

medios. En esta etapa tiene especial importancia ef uso de fa televisién 

debido a la determinante influencia en el panorama politico de este medio. 

  

135



En esta etapa se comienza a dar una profesionalizacién de las campafia 

electorales con investigaciones previas, con una planificacion detallada, un 

gran despliegue de medios en la comunicacién de masas y con el apoyo de 

{a informatica al proceso de eleccién politica. 

4) FASE DE LA IMPLANTACION GENERALIZADA DE LAS TECNICAS DE 

  

MARKETING: Se enfoca en las técnicas de investigacién preelectoral ya 

utitizadas en la etapa anterior y se analiza con mayor detalle el 

posicionamiento de candidatos y programas. Se incorporan nuevas técnicas 

como el video y la television por cable. Las diferencias ideolégicas de las 

ofertas politicas se suavizan 

E! funcionamiento del marketing politico comienza con :el estudio de las 

necesidades o preferencias del electorado. Desde la optica del marketing social se 

considera como prioritario estudiar las necesidades de los mercados, satisfacerlos 

de una manera eficaz - una oferta concreta trataria de ser mas eficaz que su 

competencia, por lo tanto, que mejore ei bienestar de los demandantes y de la 

colectividad, este bienestar debe ser a corto y largo plazo, 178 

126 Luque, Teodoro, «ys 17.9. 37



Para llevar a cabo las estrategias del marketing es necesario la utilizacién 

de los medios de comunicacion, por tal motive a continuacion abundaremos en 

estos procesos: primero realizaremos ei marco conceptual para poder entender 

que son los medios, su desarrollo, evolucién, importancia y trascendencia en el 

proceso de comunicacién. 

EI Proceso de Comunicacién es aquél en el cual se intercambian estimulos 

y sefiales entre sujetos mediante diferentes sistemas de codificacion - 

decodificacién y en el que intervienen elementos como: 129 

  

  

1) Emisor o Fuente: Persona o entidad que inicia el proceso y que quiere 

compartir informacién con otra persona o entidad. 

2) Codificacion: Transformacién en simbolos, sonidos u otras ideas y conceptos 

que se quieren compartir y comunicar, estos simbolos deben ser familiares 

para el emisor y receptor. 

3) Mensaje: Conjunto de informacién codificada transmitida por el emisor. 

4) Medios: Vias a través de las que se transmite el mensaje. 

5) Decodificacién: Interpretacién por parte del receptor de los simbolos y formas 

transmitides, interpretacién dei mensaje. 

6) Receptor o audiencia: Personas o entidades que reciben el mensaje. 

7) Respuesta: Reacciones diferentes que provoca el mensaje en el receptor(s) 

129 tides, 9. VB2. 
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8) Retroalimentacion: Proceso por el que el emisor recoge e interpreta ta   

Teaccién protagonizada por el receptor(es). Es la forma de mediar el 

comportamiento de respuesta del sistema de estimulos emitidos. 

9) Ruido o Interferencia: Dificultades que se pueden producir en cualquiera de 
  

las etapas de la comunicacién por mala definicién dei mensaje, por utilizacién 
e 

de cédigos y canales inadecuados, por interpretacion defectuosa de los 

codigos empleados por el emisor o de las reacciones protagonizadas por el 

receptor . 

El proceso de comunicacién politica busca establecer un contacto entre jos 

oferentes y demandantes dei intercambio politico, entre la comunidad y las 

diferentes alternativas de respuesta a sus necesidades sociales, por lo tanto es 

una comunicacion que se manifiesta por su globalidad puesto que une a toda la 

sociedad, sus consecuencias afectan a toda la comunidad. 

Ei enfrentamiento de las alternativas politicas existentes, la escasez de 

recursos y la amplitud de los objetivos provoca ia mecesidad de establecer 

estrategias de comunicacién encaminadas a hacer llegar sus respectivas 

Propuestas, sus actuaciones © sus criticas sobre otras opciones al ptiblico 

objetivo. '° 

  

90 Luque, Teodoro «7 27 p 63.



Téodoro Luque en su libro Marketing Politico, considera que una vez definidos 

los objetivos estratégicos de la organizacién y los objetivos del marketing debe 

llevarse a cabo: 

1) INVESTIGACION: Es necesario la investigacién previa sobre os 

medios de comunicacién, sus caracteristicas y las de su poblacién, los 

blancos de la comunicacién y los aspectos de las diferentes 

posibilidades de actuacién. Es decir, conocer el conjunto de personas a 

las que va dirigido el mensaje y segtin lo cual tendra un contenido y una 

forma distinta. Por tal motivo es importante que el disefio del mensaje, 

se base en la fragmentacién del electorado. Sobre la base de la 

investigacion realizada los objetivos se traducen en una planificacién 

que recoja los medios a emplear, las formas de comunicacién mas 

idéneas y las caracteristicas de emisién (duracién, frecuencia, 

repeticién etc) de acuerdo con un presupuesto. '* 

2) GESTION DE SU PUESTA EN MARCHA : Ejecucion de lo planificado. 

Existe una amplia gama de medios a utilizar en la comunicacién politica 

cuyas caracteristicas se necesitan conocer para tomar decisiones sobre su 

utilizacién ( segtin un presupuesto disponible) de tal manera que se consiga la 

8 at. BAGS. 
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combinacién mas idénea para cumplir los objetivos del programa de 

comunicacién. '? 

MEDIOS PERSONALES: Son aquellas formas de comunicacioén que tienen un 
  

caracter personal y en las que se produce un didlogo entre los representantes 
a 

de una alternativa y su audiencia; el caracter del proceso de comunicacién es 

bidireccional , El mensaje es adaptable, flexible y la atencién de la audiencia es 

mas facil de mantener, sin embargo ei numero de contactos es mas reducido. 

(Entrevistas, mesas redondas, conferencias etc) 

MEDIOS IMPERSONALES: La comunicacién es unidireccional, no se da el 
  

dialogo al no ejercerse con caracter personal. El mensaje es mas uniforme con 

menor flexibilidad y menor numero de argumentos dada {a limitacién, de 

espacio, tiempo, particularidades dei medio y de las restricciones 

presupuestarias y en ocasiones legales.( comerciales ,spots etc.) 

1) Medios Impersonales Controlables: Son los medios que forman parte de la 

estrategia de comunicacién de la organizacién ( prensa, TV, radio), los 

niveles se determinan atendiendo a una planificacién y con arreglo a la 

evolucién en ei desarrollo de fa comunicacidn politica. 

  

132 adn, pp. VEB-167. 
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Son controlables en la medida en que se paga para decir algo sobre el candidato, 

Partido, plataforma electoral, inserciones pagadas, publicidad pagada por el 

partido). 

1.1) 

4.2) 

1.3) 

Estas actividades de comunicacion se desarrolla: 

. 
Cuando la organizacion politica y su falta de presupuesto realiza toda la 

actividad de investigacién previa, durante y posterior a la campafha de 

comunicacién. Esta manera de trabajar es cada dia menos utilizada porque 

supone una desventaja competitiva ante las opciones rivales que acuden a 

profesionales. “Pero a pesar de las reticencias histéricas que casi todas las 

organizaciones tuvieron con respecto a la contratacién de profesionales, la 

comunicacién se ha hecho intensiva en capital”. ° 

Por profesionales vinculados a {a organizacién politica unidos por 

cuestiones politicas, ideolégicas y profesionales. Existen muchos 

profesionales y consultores que asesoran a la organizacién politica con la 

que tienen un compromiso no solo de tipo profesional. (mercadélogos que 

militan en el partido) 

Por profesionales independientes que ponen su saber hacer al servicio de 

una organizacién segtin un acuerdo contractual concreto y con una 

duracién determinada que puede comprender desde el asesoramiento 

hasta un asesoramiento integral de la estrategia de comunicacién 

(Empresas especializada, contratada por el partido). 

  

Luque, Teodoro, «p «7, 9, 187, 

i4t



Eritre os medios impersonales controlabies existen: ‘4 

PRENSA: Medio de gran aceptacion en la comunicacién politica, proporciona una 

amplia cobertura diferenciando ef mensaje segtin el espacio de difusién. 

r 

Robert Micheis considera que la prensa es un instrumento fuerte para la 

conquista, la preservacién y la consolidacién del poder por parte de !os lideres: la 

prensa puede servir en forma eficaz para influir en la opinién piblica. Los lideres 

utilizan este medio para conquistar o retener ia simpatia de las masas, para 

conservar la orientacién del movimiento, atacar a sus adversarios o para lanzar 

acusaciones graves contra personas importantes en el mundo de la politica o de 

finanzas; los ataques pueden apoyarse sobre la base de las pruebas o quiza sin 

ellas, lo importante es que crean un escandalo, Los lideres buscan congraciarse 

con las masas prociamado insultos y maldiciones contra sus adversarios, lo que 

despierta el interés en el lector. ‘> 

RADIO: En este medio la atencién de la audiencia no esta en la imagen visual sino 

en fa auditiva, es decir, el discurso, por lo regular se utiliza para difundir y debatir 

programas politicos y los temas claves, entrevistas, mensajes etc, su costo en 

relacion a fa audiencia lo hace muy interesante. 

  

iden. p. BB. 
135 Michels, Ray 27, pp. 168 - 169. 
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TELEVISION: En este medio se combina [a imagen y sonido, consigue una 
  

audiencia elevada por lo que es considerado un medio eficaz pero peligroso para 

los candidatos que no sepan actuar en él. (Es decir candidatos que actuan de 

manera nerviosa que talvez tartamudean y no dan una buena imagen ai elector). 

r 

“Es importante destacar que el uso de la televisian es un medio decisivo 

para incrementar la notoriedad de un candidate poco conocido y de suscitar 

simpatia hacia su personalidad, no lo es tanto para la transmision de mensajes 

programaticos, es mejor soporte para una campafia “personalizada” que “politica”, 

ya que trasciende mas las caracteristicas personales del candidato bajo el prisma 

de su desenvolvimiento en et medio” 1° 

Publicidad Directa: Este tipo de publicidad es por medio de cartas, folletos etc., el 
  

correo directo es un medio orientado a los temas que pueden ser utilizados con 

profundidad mediante extensas cartas . 

2) Medios Impersonales no controlables: Son los que no estan bajo su 

contrat como los analisis, comentarios, informes y mensajes de contenido o 

consecuencias politicas emitidos a través de los medios de comunicacién, como 

ejemplo podemos citar a: los editoriales de la prensa independiente, comunicades 

de organizaciones no politicas, publicaciones de andlisis politico etc. 

  

136 Luque, Teodoro on a2v.p 169



“La publicidad puede ser mas efectiva indicando a los consumidores- 

electores sobre qué asuntos, atributos o valores pensar cuando tomen su decisién, 

en vez de decirles que pensar de aquellos productos o servicios (persuasian). '*” 

“La influencia de ta publicidad en el comportamiento del voto actia de” la 

siguiente manera: la frecuencia de presentacién tiene un impacto directo sobre la 

exposicion, pero no tiene efecto sobre los niveles de atencion; la calidad del 

contenido dei mensaje (si la publicidad es percibida como informativa, interesante, 

honesta, entretenida y producida profesionalmnente ) combina con caracteristicas 

de la audiencia (intereses personales, preferencias, militancia y necesidades de 

conocer y divertirse ) para determinar Ja atencién y la adquisicion de informacién; y 

los factores de contenido funcionan indirectamente a través de su relacién con la 

atencién y la adquisicién de informacién para infiuir en las decisiones de voto o 

producir cambios en la intencién de voto, Es decir que las estrategias de 

saturacién de publicidad orientadas hacia una frecuencia alta de exposicién 

pueden no ser el medio mas eficiente de asegurar una audiencia atenta y 

sensible”. '° 

El siguiente apartado demostrara cémo el Marketing Politico puede ser 

aplicado y para esto utilizaremos la campafia para Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, especificamente la det PRD. También demostraremos como la acertada 

opcién de darie una mayor importancia a los medios de comunicacién y Marketing 

  

°37 Luque, Teodora pt av. p. 171. 
13 dud p VPA, 
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Politico favorecieron la introduccién de ia nueva imagen de Cuauhtémoc Cardenas 

y del PRD en un mayor ntimero de personas en el Distrito Federal. 

A lo largo de este trabajo investigaremos cuales fueron las estrategias de 

Marketing Politico que se utilizaron para favorecer la campatfia electoral, asi como 
- 

los medios de comunicacién que mas se utilizaron durante ésta. Usaremos como 

referencia el libro de Luis Salazar 2997 Lliones -y Gansicien a la democracia en México. 

El periédico Reforma del 17 de marzo de 1997 aseveré que en relacién con 

la experiencia obtenida por CCS en los dos procesos electorales anteriores, no 

basaria su campafia en mitines sino que buscaria acercarse a los medios de 

comunicacion para obtener una mayor difusién tanto de su persona como de su 

partido y propuestas, después se propondria sostener encuentros tematicos con 

sectores sociales y establecer contacto directo con la ciudadania . "°° 

Su equipo de campafia aseguré que mas del 35% del tiempo se dedicaria a 

los medios, a través de entrevistas y conferencias, ademas de encuentros publicos 

con empresarios, comerciantes y académicos. 

  

se Gonzalez , Cecilia, * Va Cardenas tras los medios * en Aijermas. 17 de marzo 1997, p. 4B. 
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CCS consideraba que sélo una presencia equilibrada en medios da la 

posibilidad de hacer camparias mucho mas cortas, con menos costo y desgaste 

para la sociedad, pero suficientes para presentar propuestas y programas. 

Por lo anterior el PRD buscé un equipo de creativos que trabajara 
* 

conjuntamente con varios consultores para crear una camparia bien estructurada 

transmitiendo la idea de que el PRD es un partido politico confiable, con capacidad 

de respuesta y sobre todo de propuestas. 

Seguin fa C. Secretaria de Comunicacién y Propaganda del CEN en ese 

Momento Laura Itzel Castillo, la campajia fue disefiada para una primera etapa de 

sensibilizacién que cubrié abril y parte de mayo, en mayo también se inicié la 

etapa de consolidacién; de alli a las elecciones, el PRD intentaria atraer el voto 

desde 450 estaciones de radio (26 del DF) y las televisoras nacionales y locales. 

El disefiador de la publicidad televisiva fue Rafaeli Lépez Castro y la 

produccién estuvo a cargo de la agencia “TERESA STRUCK” 

Segtin Laura Itzel durante esta campafia se invirtieron 109 millones de 

pesos, es decir, poco mas del 70% de los recursos serian destinades a !a 

propaganda de radio y TV. El resto se utilizaria en medios alternativos, como 

anuncios espectaculares, carteles, impresos, calcomanias y hasta condones. 
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EI PRD consideraba que privilegiar el uso de los medios electrénicos es 

debido a su penetracién dentro de la sociedad de manera mas rapida y eficaz que 

cualquier otro. 

Para mayo de 1997, el PRD sdlo utilizaba el canal 40 y todos los ce 

Televisa. En Televisa los 30 segundos en horario triple “A” costaban 500,000 

pesos. Television Azteca no habia sido contratada por el manejo negativo de la 

informacion relacionada con el PRD y con Cardenas sin embargo, se consideraba 

destinar 30% de sus recursos hacia esa televisora. El presupuesto perredista se 

distribuy6 de la siguiente manera: 35 millones 190,000 pesos, para las 450 

radiodifusoras, 33 millones 104,000 para 5 canales de T.V.: 5 millones 743,000 

para 681 anuncios espectaculares, 3 millones 795 , 000 para {a produccién de 

radio y television; 19 millones 320,000 para imprimir 21 millones de carteles; 4 

millones 600,000 para cuatro millones de calcomanias, 259 ,000 para perifoneo; 1 

millén 400,000 para 20 millones de volantes y 5 millones 819 ,000 pesos para 

articulos promocionales .'° 

Una de los promocionales con mayor éxito fueron los anuncios que se 

colocaron en el partido Necaxa- Atlante, promocionales muy caros (2 millones de 

pesos) pero que impactaron a la opinién publica, es decir, fue una acertada 

estrategia utilizar un partido de futbol en cuartos de final que llegaba a casi todas 

las casas del pats como medio para difundir un mensaje politico. 

  

'\” “armada con estadistica y propaganda profesional, toda la estructura perredista esta volcada en las campatias” on 

Pravese, Méxco, OF, 25 de mayo de 1997, p. 23. 
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Todo esto indica como el PRD y CCS dieron un giro de 180 grados y 

aprendieron de los errores del pasado implementando herramientas como los 

medios de comunicacién que fortalecian el proceso y creaban un mayor impacto 

en la sociedad. 

Dentro de estas nuevas estrategias el PRD también bused modificar la 

imagen del CCS para tales efectos fue necesario reconstruir el “look” del 

candidato, aunque al principio CCS se mostraba reticente a estos cambios, la 

idea de que esto fortalecia todos los esfuerzos lo orillé a aceptar la modificacion. 

Teodoro Luque en su libro “Marketing Politico"expresa que el candidato es el 

maximo exponente de una opcién, aunque su papel decisivo varia en funcién de la 

forma y del tipo de eleccién de que se trate. La seleccién, el lanzamiento y las 

actuaciones del candidato tienen una gran trascendencia para la opcién que 

representa, tanto por lo que contribuye a la formacién de la opinién de los 

electores como para las estrategias de respuesta de las opciones competidoras. 

El candidato se constituye como un portador de atributos que son 

determinantes para la percepcién que los ciudadanos tengan de él. 
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Los atributos deben ser segtin Teodoro Luque en su libro Marketing Politiaa : 

% Cualidades humanas: simpatia, honradez, sinceridad etc. 

Me & Cualidades intelectuales y de preparacién: inteligencia, experiencia, nivel 

cultural etc. 

* Cualidades politicas: experiencia politica, aceptacién en la organizacién, 

capacidad de negociacién etc. 

“* Cualidades de comunicacién: oratoria, imagen, actuacién ante fos medios 

de comunicacién. 

Respecto a la imagen se puede decir que “Existe una tendencia a la 

personalizacion de las campafias donde la imagen y ei estilo liega a ser lo 

importante, ademas de que el efecto de los anuncios mas usuales, cortos en 

tiempo (30 o 60 segundos) y con flimitado espacio, genera sobre simplificacién y 

trivializacién al no poder barajar argumentos racionales bajo estas condiciones ‘*' 

La Dra. Guillermina Baena considera que la imagen “es el conjunto de 

creencias y asociaciones que poseen los publicos que reciben comunicaciones 

directas o indirectas de personas, productos, marcas, servicios, empresas 0 

instituciones. Precisamente su condicién de creencias y asociaciones ileva a una 

toma de posicin emotiva” '*? 

  

ia Luque, Teodoro, a: av. 9. 171. 
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Existen dos tipos de imagen: la fisica y la conceptual; La fisica es la que 

abarca objetos como la vestimenta, !a presentacién y el lenguaje no verbal. La 

conceptual es la generada por los medios de comunicacién y construida por Ja 

propaganda, la publicidad y las relaciones publicas que maneja el concepto de 

funcionario o gobernante en relacién con los deseos, temores y frustraciones de la 
vr 

gente. |? 

Respecto al vocabulario que debe utilizar el candidato “Patzold y Verlinden 

(1984) comprueban que la rigueza del vocabulario de los candidatos 

presidenciales franceses en las elecciones de 1974 -1981 era distinta y los 

candidatos que ganaron utilizaban un vocabulario cuantitativamente menor, lo que 

plantea el dilema de si la riqueza de vocabuiario puede obstaculizar una buena 

comprensién.” 

Esto nos demuestra cémo ei vocabulario del candidato debe ser sencillo, 

austero, donde la poblacién entienda y pueda comunicarse con el. 

Segtin estudios realizados por la empresa Human-Side publicados en el 

periédico Reforma (el 4 julio de 1997 p. 8B) Se expone a un hombre de buenos 

sentimientos, su fuerte interés humanitario fo mueve a actuar, su_ interés 

econdémico esta subenfatizado en lo social y lo palitico, es un hombre que piensa 

*9 Atm 9,73. 
duque, Teodora, ye ot. 9. 177 
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centrandose en los datos, los hecho y las tareas, usando este estilo para procesar 

datos y pensamientos en combinacién con la cuantificacién y la toma de 

decisiones ldgicas. CCS es un hombre metddico y concienzudo, le agrada tomarse 

el tiempo suficiente para prepararse y tomar decisiones, es objetivo en sus juicios. 

r 

La imagen que se buscé fortalecer aunado a algunos rasgos inherentes fue: 

la de un hombre tenaz, constante, analitico, social, conceptual, tedrico, 

conservador, que prefiere el pensamiento légico, los datos y hechos a las visiones 

globales. 

Esta fue la imagen que se difundié ante ios medios de comunicacién sobre 

CCS con el objetivo de que el electorado conociese un CCS diferente, mas 

flexible, humano, alegre, ya no el CCS acartonado, mitico, pragmatico, todo esto 

aunado a Ja difusién de un partido incluyente, creado por el pueblo y para el 

pueblo. 

Durante {a camparia de CCS se lev a cabo la creacién de imagenes 

fundamentales y decisivas en el pensamiento del electorado. 

La Dra. Baena explica en su libro “Credibilidad Politica y Marketing Mix” 

que es necesaria {a utilizacién de : Ausiones mecesarias, con ilusiones necesarias se 

tefiere a prometer que e/ panorama va a cambiar, que Ja realidad sera distinta, 
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estas iluSiones son necesarias para motivar al electorado a inducir su voto, otro 

problema sera el que se cumplan o no. 

1) 

2) 

Cambiar el destino manifiesto, la realidad que parecia inminente y que 

nuestra utopia puede cambiar. En este sentido la campafia de Cardenas 5 82 

especializ6 en recaicar {a idea de que el cambio era igual a PRD y formé 

una imagen dei partido y de sus candidatos de una especie de magno 

redentor. 

Utilizaci6n de simbolos, ritos y mitos que dieran sentido de pertenencia e 

identidad . Es decir el PRD utiliz6 simbolos, ritos y mitos como la famosa 

“Cruz del Soi’, populismo, expropiacién petrolera, _redencidn, 

antineoliberalismo, antipriismo, antisistema politico mexicano, reparto 

equitativo de la riqueza etc. 

Liderazgo. El lider como simbolo fisico o hasta espiritual de la mayoria 

necesitada de quien la dirija, de quien la lleve a ciertos objetivos que le den 

sentido a su vida. El liderazgo esté basado fundamentalmente en la 

construccién de la imagen que le hayan hecho al lider. En pocas palabras 

Cuauhtemoc Cardenas Solérzano. 

Estas fueron algunas de las estrategias utilizadas y promovidas por medio 

de los medios de comunicacién. 
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A‘continuacién se expondran los tiempos en que el PRD aparecié en 

television, radio y prensa en 1997 y se realizara_un estudio comparativo entre la 

campafia de 1988 y la de 1994. 

Durante afios los medios de comunicacién han actuado de manera parcial 

en epoca de elecciones, siempre se habia dado mas tiempo en television y radio 

al PRI que a cualquier otra partido, sin embargo en el proceso electoral de 1997 

existio una abierta exigencia de los demas partidos para que todas las campafias 

fueran abiertas y difundidas de manera igual. 

Los medios de comunicacién aceptaron de buena manera la exigencia de 

una apertura plena y reaccionaron ante las exigencias que el context politico 

demandaba, es decir, una sociedad avida de procesos demoeraticos, amplia 

difusion de las elecciones, procesos limpios etc, 

Para poder analizar el tiempo de transmisién que tuvieron los partidos en 

los medios electrénicos e impresos se utilizar el libro Alcaones y aransicion @ la 

denocratia en Mevto el cual realizé un estudio en ta escena politica durante el 

proceso electoral. 

Tomando en cuenta los dos programas de mayor audiencia (Hechos y 24 

Horas) en el pais, podemos decir que en ambos programas el mayor tiempo fue 
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destinado a las campafias del PRD, en 24 horas el segundo lugar lo ocupé e} PAN 

y en Hechos el PRI." 

Los siguientes cuadros nos muestran ei tiempo que cada partido en 

campafia obtuvo en cada uno de esos espacios periodisticos. (VER CUADROS 12 
| al 

y 13) 46 

En ambas graficas observamos como el PRD obtuvo la mayor cantidad de 

tiempo: 9 mil 114 de los 29 mil 700 segundos mionitoreados, es decir 31%. El PRI 

y PAN recibieron espacios similares equivalentes al 27 y 26%. 

COBERTURA ELECTORAL CONJUNTA 1997 EN 24 HORAS Y HECHOS 
TOTAL 1997 EN SEGUNDOS Y PORCENTAJES CORRESPONDIENTES. 

  

PAN PRI PRD [PC PT PVEM_ | PPS POM. 
Totales 17.747 18,110 19.114 1777 1,183 11,462 1617 690 

| Porcentaja|26.08 | 27.3 30.69 (2.62 3.98 4.92 2.07 2.32 
FUENTE: Salazar , Luss, (Coordinador) togz, Ecciones y transicion a la demecracia en Mexico, México, Ed. Cal y Arena 1897, p. 276. 

  

      

            
  

Para poder comparar los porcentajes de presencia en noticieros televisivos 

entre fas campafias de 1994 y 1997 tenemos la siguiente cuadro: 

  

Ms Salazar, Luis, oy 7%, p. 272. 

© dem. BTS, 
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COBERTURA DE LOS NOTICIEROS 24 HORAS Y HECHOS OTORGARON A 
LAS CAMPANAS PRESIDENCIALES EN 1994 Y 1997. PORCENTAJES 

  

[PAN [PRI PRD [PC PT PVEM [PPS |[PDM 
1994 [46.69 (3201 [1930 (54 6.21 7.14 13.52 5.79 
1997 {26.08 [27.3 30.69 [2.62 3.98 {492 [2.07 [2.32 
FUENTE Salazar , Luis, (Coordinadon 1997, Elecciones  transicion a Ja democracia tn Moro, México, Ed. Caly Arena 1997, p 277 
Datos caiculados por el autor a partir de monitoreos de Alianza Civica ~ AMDH, entre enero y agosto de 1994 y del IFE para 
1997 

r 

  

  

            
  

—{ cuadro anterior nos muestra como el PAN y PRD experimentaron una 

gran mejoria, en el caso del PR! y partidos menores recibieron porcentualmente 

menos atenci6n en los noticieros citados . Ei PRD tuvo un avance de 11.39 puntos 

porcentuales que muestra un avance considerable, el PAN un 9.39 y el PRI una 

disminucion de 4.71%. (VER CUADROS 13 y 14) 147 

DIFERENCIA PORCENTUAL , POR PARTIDOS , EN LA COBERTURA EN LOS 
DOS NOTICIEROS DE TV ENTRE 1994 y 1997 

  

PAN PRI [PRO PC [PT PVEM {PPS POM 
56.26% 114.7% [59% 51.5% [36% 32% 41.2% 159.9% 
FUENTE. Salazar , Luis, (Coordinador) 1997. Elecciones y transicon a la democracia en Mexico, México, Ed. Gal y Arena 1997, p. 278 

“Los datos para 1994 son de la cobertura en los noticieros HECHOS y 24 HORAS de las campajias presidenciales , 
medides a partir del monitoreo del grupo Alianza Civica y la Academia Mexicana de Derechos Humanos ‘evantades en 
varios periodes, entre enero y agoste de aquel atic.” 

  

            

Seguin los monitoreos del instituto Federal Electoral llevados a cabo entre el 

16 de marzo y ei 3 de julio de 1997 a 15 noticieros televisivos, de un total de 

transmisién de 62 horas, 42 minutos y 14 segundos; 23.94% (15 horas 31 min.) 

fue para noticias electorales del PAN, 24.08% (15 horas 6 min.) del PRI y 24.83% 

(15 brs. 34 min.) del PRD. Esto nos demuestra como el PRD fue el partido con 

  

\*” dom. pp. 278 y 28. 
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mas presencia seguido del PRI y PAN aqui las diferencias son de minutos pero la 

delantera es para el PRD. ‘8 

En el caso de la radio el estudio llevado a cabo por el IFE fue entre 19 

Noticieros de fa ciudad de México (Al Momento de Radio 13, Antena Radio de 

XEB, Detras de la Noticia en XEQ, Formato 21, Enfoque en 100.1 de EM, 

Ensalada de lechuga de Radio Al, Hechos que se retransmite en Radio Mil, Lopez 

Dériga y Nino Candin en XEDF etc.) En todos transmitieron 321 horas, con 11 

minutos y 31 segundos de informacién electoral; de ese total 26.73% correspondié 

al PAN (88 horas con 51 minutos); 29.5% al PRI (94 horas 45 min.) y 27 .64% al 

PRD (88 hrs. con 46 Min.) En ej Radio el PR! presenté una medicion mas alta que 

los otros partidos. 14° 

En el caso de la prensa escrita, el libro de Luis Salazar zqo7Alaciones y 

crunsicion a la denacracia en Mexico tevis6 del 28 de abril ai 1 de julio en 6 diarios de la 

ciudad como fara Reforma, Universal, Excilsior, El Nacional y Cronica de hoy. 

El PRD recibié los mayores espacios aunque con menos diferencia 

respecto de fos otros dos partidos nacionales. En promedio tenia 27.44% casi 

igual al PRI, pero con diferencias desde 33.59% y 33.47% que le dedican kyanacy 

  

“48 Salazar, Luis, «yr of p. 279. 

"9 item p 280. 
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La Jornada hasta 20.7% que recibe en L£uzhior El Nacional dio al PRI el 27.15% de 

cobertura, el PAN recibié mayor atencidn en el periddico Ayame (38%) y Cronica. 

“La medicién de esas noticias fue traducida en centimetros-columnas, es 

decir, se calculé dentro del universo de cada periédico el espacio destinado gla 

campafia de cada partido politico. Asi los 32 240.59 cm que constituyen el total de 

espacio contabilizado en esta evaluacién, son traducidos en porcentajes dentro del 

espacio que, para cada partido, significaron en cada uno de los seis diarios 

analizados.” 1° 

CAMPANAS DF 97 EN SEIS DIARIOS, ESPACIO EN PORCENTAJES SOBRE 
EL TOTAL DE CENTIMETROS DE LA MUESTRA. 16 FECHAS DEL, 28 DE 

ABRIL AL 1 DE JULIO. 

  

  

  

  

  

  

  

      

Porcentaje | JORNADA [NACIONAL | CRONICA | REFORMA | UNIVERSAL | EXCELSIOR 
PRI 27.36 31.07 29.99 23.83 24.09 26.56 
PAN 24.23 24.25 32.82 34.74 17.69 18.50 
PRD 33.47 25.38 26.74 33.59 24.73 20.70 
PC 02.03 03.52 03.53 02.73 06.50 09.22 
POM___[02.78 05.01 01.57 00.72 05.98 05.77 
PPS 01.68 04.09 00.13 00.66 03.52 02.20 
PT 03.28 03.65 04.54 01.05 08.90 04.86 
PVEM | 05.14 03.09 00.68 02.63 08.55 12.13,           
  

FUENTE: Salazar , Luis, op, at., p. 284. 

El cuadro anterior asevera nuestra conclusién pues observamos cémo el 

periddico Reforma y la fornada dan los mayores espacios al PRD seguido por Guia, 

Nacional Universal y Exerlsor, Los siguientes cuadros nos muestran la mayor o menor 

  

"99 taken, 285. 
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presencia de los partidos en los medios impresos. (VER CUADROS 

14,15,16,17,18 ¥ 19) 1°" 

“A continuacién mostraremos la situacién del PRD en las campafias de 

1997, 1994 y de su antecesora, la Alianza del Frente Democratico Nacional: ae 

una presencia en promedio de 20.7% en los diarios analizados en 1994, EI PRD 

paso a un 27.34%. Pero de los tres partidos nacionales el PAN fue de un precario 

13.08% (3 afios antes) a un 25.37% en 1997. En comparacién, la presencia 

promedio de} PRI en los diarios revisados pasé de 41.1% en 1994 a 27.15% una 

caida de 34 puntos.” 

CAMPANAS DEL FON-PMS/ PRD EN LA PRENSA DE LA CIUDAD DE 

  

  

  

  

  

      

MEXICO. 

1988 [1994 1997 
La Jornada 30.5 % (31.1% 33.47 % 
El Nacional 8.1% 115.7% 25.38 % 
La Cronica - -— 26.74 % 
Reforma = 28.5 % 33.59 % 
El Universal 216% 14.7% 24.73 % 
Excélsior 18.2% 13.5 % 20.70 %     
  Fuente Salazar, Luis, gn at. p 293. 

ee 
S$) Salazar, Luts, «yt a2, pp. 289-291, 
18? siden , p. 293 
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Tddo esto nos demostré cémo la apertura democratica por parte de los 

medios permitié que fa oposicién figurara de manera significativa dentro de ios 

espacios de comunicaci6n, pero también es necesario resaltar que el PRD durante 

esta eleccién buscé a toda costa difundir sus proyectos e ideas por medio de los 

medios electronicos, es decir, dejo un poco a un lado los mitines y 
~~ 

manifestaciones masivas para introducirse por medio de la utilizacién de los 

medios de comunicacion y marketing politico. 

La estrategia de Marketing Politico y ia utilizaci6n de tos medios de 

comunicacion como se demostré en ese apartado, fueron sistematicos e 

intensivos ya que se invirtid una gran cantidad de recursos tanto humanos como 

financieros para llevar a cabo este gran proyecto. 

Se esta convencido de que ia utilizacién de tos medios de comunicacién en 

la campaiia asi como una acertada utilizacién del Marketing Politico tlevé al PRD a 

fortalecer Ja imagen de su candidato y de su partido dando como resultado un 

notable impacto entre fa sociedad traducido en una ventaja porcentual de votos en 

las urnas. 

Es importante destacar que la utilizacién de los medios de comunicacién 

por si solos no proporcionan la victoria, deben ir acompahades de propuestas 

politicas convincentes y viables, de un candidato legitimo y respaldado por el 

pueblo, de un partido dispuesto a utilizar todas las herramientas disponibles para 
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ganar y én este caso los medios de comunicacién y el Marketing Politico fueron 

una buena herramienta para obtener el triunfo. 

3.4 CARDENAS Y EL 6 DE JULIO, ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El 6 de julio finaimente {legé, Cuauhtémoc Cardenas obtuvo el triunfo que 

tanto habia anhelado convirtiéndose en el Jefe de Gobierno del DF, a partir de ese 

dia el futuro del pais cambiaria radicaimente marcando un hito en la historia del 

DF. Para mi esta victoria obedece a diferentes razones, algunas de ellas, 

comprueban mis hipdtesis, es decir : 

1) La eleccién de Cardenas como candidato fue definitiva y clave en el 

desemperio electoral y triunfo de! PRD esto lo pudimos comprobar en el capitulo 3 

apartado 3.2, donde observamos claramente que a partir de la designacién de 

CCS, el PRD despunté en los porcentajes electorales manteniéndose constante y 

a la cabeza de todas las encuestas. Es decir, que la buena eleccién del candidato 

vaticinaba grandes posibilidades de obtener la victoria. Resulta evidente observar 

como antes de ia designacién de candidatos, el PAN estaba a la cabeza pero al 

hombrarlos, el PRD repunté y el PAN quedé en segundo lugar debido a que no 

escogid al candidato adecuado. 

2) También pudimos comprobar en el Capitulo 3 apartado 3.3. que la buena 

utilizacion de los medios de comunicacién y Marketing Politico fortalecieron la 
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imagen del candidato y de su partido durante el proceso electoral, dando como 

resultado un mayor impacto en ta sociedad traducido en una ventaja porcentual de 

votes en las urnas. Es decir, que el uso de los medios de comunicacién provocé 

que CCS y su partido tuvieran un mayor impacto entre la sociedad, transmitiendo 

a un mayor numero de personas sus propuestas, la nueva imagen del candidato y 

del partido, provocando asi un mayor conocimiento entre la sociedad sobre el 

partido del Sot Azteca. Con esto no queremos decir que la utilizacién de los 

Medios de comunicacién sean definitivos para que un partido gane la eleccién, sin 

embargo si podemos afirmar que el uso de los mismos si ayuda de manera 

Significativa a obtener mayor difusién de forma rapida y sin tanto esfuerzo por 

parte del candidato, pues un anuncio de TV llega hasta las partes mas apartadas 

de la ciudad a todas horas y de manera sistematica, transmitiendo lo que e! partido 

y el candidato desean comunicar. 

3) De ta misma forma se comprobé que fa victoria de CCS también se vid 

fortalecida por el trabajo de muchos ajios, la Jucha constante y el arduo deseo de 

la victoria, esto aunado a la herencia patriarcal que legitina a CCS como el hijo de 

Lazaro Cardenas aquel redentor que emergié de la tierra para emancipar al pueblo 

mexicano, educarlo para el desarrollo y el bienestar. Esta imagen es heredada 

automaticamente a Cardenas el cual representa {a posibilidad de regresar a esos 

afios gloriosos que México vivid. 

No podemos dejar de destacar que en gran medida ia victoria de CCS se 

debié a que el pueblo mexicano estaba harto de la situacién econdémica, politica y 
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social en la que vivia, las expectativas de cambio estaban fincadas en él, 

representando una aparente salida a todos los problemas. 

La participacién fue abundante, pacifica y disciplinada, el abstencionismo se 

vencié, era claro que Ja ciudadania deseaba hacer valer su voto y cambiar de una 

vez por todas su futuro por otro mejor. “Los mexicanos experimentaron en carne 

propia un fenédmeno politico histérico: han caido en fa cuenta de que tienen poder. 

El poder de cambiar al partido politico que esta gobernando, el poder de hacer 

sentir sus preferencias cuando éstas van a ser respetadas, el poder de decidir 

quien desea que jos gobierne” 

La revista Sémpre publicé el 4 de diciembre de 1997 en su editorial que: Los 

Capitalinos sufrian desde hace 3 afios de dos tipos de desgobierno: el que existe a 

nivel nacional y el que se dié a través de un regente tan gris como Oscar 

Espinosa que no logré implantar ef orden y fa seguridad en una de tas megaldpolis 

mas grandes, riesgosas y pobladas del mundo. 

La ciudadania esperaba mucho de CCS y de sus colaboradores, para 

decirlo en pocas palabras: !a sociedad tenia la esperanza de que los perredistas 

no fueran corruptas, ineptos y arbitrarios y que estuvieran vacunados contra el 

enriquecimiento ilicito y la incapacidad de sus antecesores. 

  

‘8 Hemandez Avandato, ays a, p. 102. 
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L¢ anterior nos muestra que la victoria de CCS es producto de los factores 

antes mencionados pero también de los votos de castigo al PRI, votos 

desilusionados del PAN y votos de simpatia por CCS y el PRD. 

“ Como anticipo de futuro queda por apuntar que CCS podria enfrentar 

la paraddjica situacién de que su victoria en el DF se convertira en el grillete 

que lastre sus posibilidades para e} anhelado triunfo en el 2000. No es lo 

mismo desplegarse por todo el pais en calidad de fider moral y candidato 

perpetuo que hacerlo desde la titularidad del gobierno del DF. Tampoco es 

seguro que ta gestién de gobierno de una entidad, aunque esta sea la mas 

importante del pais, sea por si misma la plataforma de lanzamiento y 

tucimiento hacia el estrellato nacional. De fo que no debiera caber duda es 

que Cardenas y el PRD tomaran juntos, de manera irremediable, la apuesta 

presidencial en el 2000 con la esperanza de que ta tercera sea la vencida”. '** 

Por otro tado pademos observar que lejos del buen o mal pape! que logré 

hacer el PRD, el DF comenzé a experimentar pasos significativos en el campo de 

la democracia pues con esta victoria logré que se respetara el voto del capitalino, 

el Congreso de la Unién aumenté considerablemente su independencia frente al 

Ejecutivo logrando un sistema democratico auténtico y verdaderamente 

representativa Es decir, por primera vez en México se modificé la correlacién de 

fuerzas partidistas, el Ejecutivo priiista perdié la mayorla lo que le impidid decidir a 

  

'4 semo, Enrique ~ Chiapas y et 6 de julio” an Aves 1081, México OF. 20 de julio de 1997, p. 40. 
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su libre albedrio sin tomar en cuenta la voz de los otros partidos, se abrié la 

posibilidad de modificar aspectos econdémicos, politicos y sociales que 

beneficiaran a fa poblacién y no a un grupo cupular. De esta manera el Legislativo 

comenzo a “legislar’ como lo marca la Constitucién y dejé aun lado las afiejas 

practicas donde el Legislative legislaba bajo las ordenes del Ejecutivo en 

concordancia con {os intereses del presidente y su partido. 

Finalmente al presidente Zedillo cumplié la promesa de respetar los 

resultados electorales mostrando empefio por realizar una profunda reforma 

democratica. 

El presidente Zedillo expresé: “Quiero felicitar muy sinceramente al Ing. 

Cuauhtémoc Cardenas por el triunfo que, conforme a los datos de la votacién 

hasta ahora disponibles, han obtenido para la jefatura del gobierno del DF. Le 

deseo el mayor de los éxitos en su delicada encomienda y le ofrezco desde ahora 

que contara con la indeclinable voluntad del gobierno de la Reptblica para 

establecer una relacién de colaboracién respetuosa, que atienda siempre al 

interés de fos habientes del DF.” 7° 

Lo anterior sélo nos hace pensar que esta eleccién representé un paso 

firme por el largo sendero de la Democracia. 

  

Iss Hernandez Avendano, «a p. 84, 

184 Sin autor, Felicita el presidente EZ a Cardenas, en Zw. México, DF . 7 de jubo de 1997, p. 7.



A continuacién presentaremos los resultados en las elecciones del 6 de julio 

de 1997. (VER CUADRO 20} 

RESULTADOS ELECTORALES 1997. JEFE DE GOBIERNO. 

  

I pan I % I PRI I | PRO Ts | ec | % | PT [ew Jevens|. %. [ees | « | rom Tx votos, | 

15 

2t 

25 660 

129 

23 547 

414 740 

068. 

22 983 

27 

27 

24. 
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38_; 13341 | 144 | 19718 | 2121 5034a [se2ii7i7] 18 | 1061] 1.116031 68 | 377 104) 325 lo3| 92023 
39 18 876 | 17.1 | 24403 | 221 56796 1814] 1789 16 Taye at 6 927 | 2 303 [O03] 362 03) 110849 
40 | 1s7ee[ise| 25 | 257) 66572 |s2611660| 15 | 967 logier0} ss | 28a 1031 342 0.3] 408 722 

Totat [02 486/156 |9g0 306] 25 6 |1.859,006| 48.1171 701] 19 151 376] 13 l2eaa3s|_¢9 [3.831 | 02 |16.084l0.4l 3.867.761 
  

Salazar, Luts (Coordmador) "1997 Elecciones y transicién a fa democracia en México” Ed. Cal y Arena, 1997. p. 244. 

3.5 EVALUACION DEL GOBIERNO CARDENISTA 

  

Han pasado ya casi 2 afios y medio de que Cuauhtémoc Cardenas asumié 

el poder como Jefe de Gobierno del DF. Al principio de esta investigacién se 

expuso un panorama muy general de cémo se encontraba la Ciudad de México 

producto de ta ultima (y anteriores) administraciones Priisitas. A continuacién se 

realizara un estudio comparativo para observar si CCS cumplié to prometido. 

(Dicha investigacién abarca hasta su { Informe de Gobierno septiembre de 1 999) 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 

  

Con relacion a la construccién de fa linea B del Metro, muchos fueron los 

problemas y retrasos que vivid esta construccién debido a malversacién de 

fondos, irregularidades en Ia licitacién y concurso y falta de capital para dicha 

obra, sin embargo para finales de agosto de 1999 el avance acumuiativo fue del 

75.5% y para principios del afio 2000 se logré poner en servicio la primera etapa p 
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entre las estaciones Buena Vista y Villa de Aragon con un total de 13.6 KM.,13 

estaciones y 3 interconexiones, 180 mil pasajeros hacen uso diariamente de este 

primer tramo, ‘57 

A pesar de todos los trabajos y esfuerzos realizados la linea B del Metro no 

fue terminada, es obvio que el presupuesto contemplado se redujo pero también 

es claro que la promesa fue incumplida. 

BASURA: 

A pesar del enorme deterioro que existe en materia de recoleccién de 

basura y prestacién dei servicio de limpia debido al retraso, antiguedad y 

obsolescencia del parque vehicular. Se detecté que de los 2,200 vehiculos 

inventariados el 68% (1,500) tenian mas de 10 ajios de antigiiedad y de estos et 

35% (800) tenian mds de 20 arias de uso. 

Ante este rezago el GDF adquirié 531 vehiculos recolectores de basura en 

es] afio 1999, todo con el fin de mejorar la prestaci6n de este servicio tan 

importante para la ciudadantia. 

Estos vehiculos cuentan con Ja tecnologia mas avanzada y con motores 

bicombustibles de gas natural comprimido (diese!), con encendido electrénico y 
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alta eficiencia en su combustién, logrando asi reducir drasticamente las emisiones 

de contaminantes al medio ambiente. ‘* (VER CUADRO 21) 

También se mejoréd la atencién de fos servicios urbanos para hacerfos mas 

eficientes en estrecha colaboracién con la Agencia de Cooperacién Internacional 

de Japdén, se recolectaron, transfirieron, seleccionaron y confinaron en sitios de 

disposicién final, 11,420 toneladas diarias de residuos sdlidos provenientes de 25 

centros de salud, 28 hospitales, centros de readaptacién y 3 antirrabicos, 

concluyendo asi la primera etapa del programa maestro para el manejo y 

disposicién de Jos residuos sdlidos del DF. ‘®* 

Dichas actividades no se tomaban en cuenta en administraciones pasadas 

lo que produjo una mejora en la calidad del servicio y tratamiento de basura sin 

extinguir desde luego el grave problema. 

Con telacién al terrible problema del agua, podemos decir que nuestra 

ciudad registra uno de los consumos de agua mas altos del mundo, con 35 mil 

litros por segundo, equivalentes a mas de 300 litros diarios por habitante. A pesar 

de que los trabajos que la administracién de Espinosa Villareal aparentan estar 

bien pianeados y eficientes, ei resultado es que para 1997 la poblacién carece en 

et 
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muchas Zonas de este vital liquido. Ante dicha situacién el GDF procuré subsanar 

estos problemas, detecto que mas del 35% del agua recibida se perdia por fugas, 

debido a un rezago de mas de 4 décadas en el mantenimiento de la red de 

distribucion. La recuperacién de estas pérdidas significa rescatar el agua mas 

préxima, ya potabilizada y menos cara. '° 

El gobierno de la ciudad aplicé el programa de deteccion y reparacion de 

fugas no visibles, hasta agosto de 1998 se habian detectado y reparada fugas, 

con tecnologia de punta. 

Se rehabilitaron 134 Km. de tuberias de la red secundaria, 23, 420 ramales 

de conexién a tomas domiciliarias y 3,159 valvulas de control de la red: se 

repararon 39,371 fugas de agua potable en muebles sanitarios de 1,485 escuelas 

Oficiales. Con esto se logré el rescate permanente de mas de 765 litros por 

segundo, cantidad suficiente para dar servicio a mAs de 350,000 habitantes. 

A pesar de los esfuerzos realizados por esta administracién, las autoridades 

sefialan que las tuberias tienen 120 ayios de antigtiedad y poseen multiples fugas 

internas que tardarian de 10 a 15 aftos detectar y componer. ‘*' 

El director General de Construccién y Operacién Hidraulica Antonio Dovali 

expres6 que diariamente se detectan en promedio entre 80 y 100 fugas de agua, 
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la mayof de estas fugas son a nivel domicifiario. Reconocid que la ciudad de 

Mexico esta condenada a padecer este tipo de fugas por largo tiempo pues explicd 

que no se podra abatir rapidamente ya que tendrian que sustituir los 12 mil Km. 

que integran la red de agua potable por tuberias mas flexibles que no se vieran 

afectadas por los hundimientos. 12 

En 1999 fueron rehabilitados 69 pozos, para atender las necesidades de 

los habitantes de Iztapalapa y la zona suroriente. Entraron en operacién las 

plantas potabilizadoras “La Caldera” y “La purisima democratica” con una 

capacidad de 750 y 400 litros por segundo respectivamente. En la época de 

estiaje (caudal minimo de un rio en verano) se distribuyeron diariamente, mediante 

carro- cisterna, 10 millones de litros de agua potable, que beneficiaron 1,190,200 

habitantes asentados en zonas altas de la ciudad, ademas de io que aportan las 

delegaciones. Se incorporaron al servicio medido de agua potable nuevos 

medidores a 180,724 nuevos usuarios, con lo que se ilegé a un padrén de 

1,680,000 usuarios, también instalaron 37,798 medidores electrénicos y 47,877 

convencionales para e! consumo domiciliario de agua potable y se did 

mantenimiento a 411.5 millones de metros ctbicos de medidores electrénicos 

instalados, ' 
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Con ef programa de recuperacién de adeudos, se incrementé fa 

recaudacion por suministro de agua potable en 508.5 millones de pesos, 36% mas 

que en 1997. 

En 1998 la red secundaria de agua potable aumento en 58.1 y la red 

secundaria de drenaje en 59.1 Km. Durante ese afio se realizaron acciones de 

conservacién y mantenimiento a lo largo de 6,153.5 Km. De la red secundaria de 

agua potable. Se concluyé la perforacién del acuifero, en el tramo Ajusco (Tlalpan) 

a San Francisco Tlalnepantal (Xochimilco) y se logré un avance de 9.48 Km. En 

los trabajos de recubrimiento con concreto reforzado, con lo que se superé la meta 

de 1998 en 1.48 Km. Dicho avance equivale al 79% de la longitud total del tramo 

referido, que es de 11.996 Km. 

Con relacion ai desazolve el GDF demostré que se redujeron al minimo los 

riesgos de inundacién y lo problemas por las lluvias, con la extraccién de 834,000 

Metros cubicos de azolve, basura y cascajo de las presas del poniente, lagunas de 

regularizacion, ries, barrancas y canales, ademas de la limpieza de 2,800 de 

colectores del drenaje, restituyendo a la infraestructura su capacidad reguladora. 

Si la cantidad de azolve extraido hubiera sido depositade en la piancha del Zécalo, 

habria formado un prisma de 40 metros de altura, los 2,800 Km. limpiados 

equivalen a fa distancia por carretera de la Ciudad de México a la ciudad de 

Tijuana , Baja California. '° (VER CUADRO 22) 
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Lo anterior demuestra que desde diciembre de 1997, se han llevado a cabo 

un gran numero de programas que buscan eliminar el enorme legado que dejaron 

administraciones pasadas a través de la elirninacién de fugas, rehabilitacién de 

pozos, aumento de la dotacion de agua, mayor extraccién de desazolve, 

rehabilitacién de tuberias etc., sin embargo y a pesar de todos fos esfuerzos el 

agua sigue faltando para miles de familias que viven en la Ciudad de México. 

AGUA RESIDUAL: 

  

Durante esta administracion y ante la enfadosa dificultad que vivia el 

sistema de drenaje se puede decir que se construyeron 4.31 Km. de colectores 

para la red primaria del sistema de drenaje y colector marginal. Se concluyé el 

revestimiento por inyeccién de concreto del drenaje profundo programado para 

1999, equivalente a 3.080 Km. Se construyeron 5.19 Km. de lineas de agua 

residual tratada y 32 presas de gaviones para contener desechos sélidos. '® 

Al 15-de abril de 1999 (es decir, durante tres meses y medio) se atendieron 

2,482 Km. de tuberias, en comparacién con los 2,800 Km. de la red que se 

{impiaron durante 1998. Este avance se debe a fa utilizacién de 22 nuevos equipos 

hidroneumaticos de succién de alta presién, adquiridos en 1999. Se avanzé en un 

Ee 
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90% en fa obra de drenaje lumbrera 2 del interceptor del gran canal del Sistema 

de drenaje profundo, que desalojaron 220,000 litros por segundo durante 1999. ‘7 

TRANSPORTE Y_ VIALIDAD: 

  

Relacionado al transporte y consideranda que todos los dias circulan 3 

millones de vehiculos particulares, el GDF realizé adecuaciones geométricas en 

vialidades primarias, asi como trabajos de correccién del nivel de coladeras en 

vias rapidas, acondicionamiento de taludes ( inclinacién del parametro de un muro 

© de un terreno) y obra civil en el perimetro del puente vehicular Eje 5 Poniente, 

estabilizacion de taludes en fa zona del conjunto habitacional “Pefiol Viejo” y el 

desvio dei colector de la Avenida Acueducto Tenayuca - periférico Arco Norte, 

cumpliendo al 100% !a meta programada para este periodo. Para el primer 

trimestre de 1999 se rehabilitaron y estabilizaron 3,050 Km. de taludes Se 

tetiraron 170,000 boyas y 80 anuncios espectaculares en ejes viaies y avenidas 

principales por el peligro que representaban a la poblacién. Se repararon 380,000 

metros cuadrados de baches en la carpeta asfaltica de la vialidad primaria yen 

jJornadas nocturnas se realizé la limpieza de las vialidades, en una longitud 

promedio de 1,000 Km. diarios. 

En el ejercicio fiscal de 1999 se adquirieron 200 trolebuses, con los que 

aumenté la capacidad del servicio de transporte eléctrico, que durante el primer 
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semestré de 1999 sirvid a 57 millones de pasajeros. En abril de ese mismo afio 

comenzaron a operar 100 autobuses con diesel, en sustitucién de microbuses. '®* 

A pesar de todas estas “mejoras”, la ciudad de México sigue luciendo 

contaminada, congestionada, saturada de transporte ptblico ineficiente, sucio y 

peligroso. 

AIRE: 

El GDF sabe que después del agua, el aire es otro gran problema ambiental 

de la capital, por esta raz6n se propuso detener e! deterioro arnbiental acumutativo 

€ impulsar las actividades respetuosas del medio ambiente y los recursos 

naturales . 

La Red Automatica de Monitoreo Atmosférico (RAMA) fija su atencién en 6 

contaminantes, el ozono y las particulas suspendidas menores a 10 micras las 

cuales han venido superando los niveles permisibles. Entre enero y julio de 1999, 

se logré que las particulas suspendidas alcanzaran minimos histéricos. Sélo 

durante 16 dias se rebasaron los 100 puntos Imeca, mientras en el mismo periodo 

de los tres alos precedentes 1996, 1997 y 1998 el numero de dias en que se 

rebasé la norma fue de 154, 1996 y 148 respectivamente. ‘7° 

7 
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Ségtin el WAyforme abe Cobjerno dt la ciudad ab Mini, durante esta administracion 

se realizaron: 

* Labores de prevencién, contro! de incendios forestales con fo cual ese afio se 

redujo en un 85% la superficie afectada con respecto al mismo periodo del afio 

anterior, 

wy
 

Se dieron avances en la reforestacion en areas rurales del DF, donde se han 

plantado casi 10 millones de drboles durante 1998 y 1999, sumados a mas de 

1 millén de arboles y plantas en la zona urbana. 

*» Vigilancia sobre las industrias con alto indice de contaminacién, retiro de la 

Circulacion de autos altamente contaminantes y [a introduccién de. 

convertidores cataliticos, con 300 talleres posibilitados y autorizados para 

instalarlos, que permitieron reducir en 15% Jos vapores contaminantes 

Originados por el transporte. 

% Se intradujo el sistema de recuperacién de vapores en 280 de las 310 

gasolineras existentes en la ciudad, con lo cual se eliminarian 15 mil toneladas 

anuales de contaminantes. 

“ Se aplicé el programa de ordenamiento ecoldgico, con la recuperacién de 

barrancas, parques, cameliones y terrenos baldios, fo cual ha permitido que las 
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areas verdes urbanas de las que puede disfrutar fa poblacién se dupliquen: 3.5 

metros cuadrados por habitante en 1997 a 7 en 1999. 

Se ha introducido poco a poco Ja utilizacién de combustibles como el gas 

natural y el etanol, en vehiculos del GDF, el convenio con ia empresa privada 

para la produccién y abastecimiento de etanol dentro del programa Etanol- aire 

limpio ,aseguran un suministro regular de combustible. 

El constante apoyo para combatir la contaminacion ha arrojade resultados 

Positivos en fa salud de ios habitantes del DF. La Secretaria de Salud expuso 

gue se han reducido los padecimientos respiratorios: En 1999 se atendieron 1 

mill6n 155 mil casos, contra 1 millon 771 mit en 1998, es decir que 

disminuyeron un 37%. *7" 

DATOS ECONOMICOS: 

  

En el aspecto econémico podemos decir que fa administracién perredista 

encontré un OF endeudado, segtin la comparecencia del Lic. Antonio Ortiz Salinas 

ante ef pleno de fa ALDF el 1° de octubre de 1998 en el DF, las disponibilidades 

en la Tesoreria del DF ascendian a $1, 947 millones de pesos los que sumados a 

los fondos revolventes y anticipos otorgados a proveedores pendientes de 

  

amortizar, por $56 millones de pesos sumaban $2,003 millones. 
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Dé esas disponibilidades, habia que descontar fos depdsitos diversos y los 

descuentos y percepciones en favor de terceros.(pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y 

seguros, cuotas sindicales) por $1,639 millones, fo que refiejaba una disponibilidad 

de $364 millones de pesos. 17 

Ademas se encontraron diversos pasivos pendientes de enfrentar como son 

fos que tiene el Fideicomiso de la Vivienda, Desarrollo Social y Urbano 

(FIVIDESU) con banca Serfin y que se derivaron de la contratacién de créditos a 

Corto plazo que se obtuvieron para !a construccién de vivienda, lo que provocsé que 

el crédito ascendiera a $307 millones de pesos, y en su momento, fue motive de 

Preocupacién para la anterior administracion, pues inclusive, segiin consta en el 

avance enero- diciembre de 1996 se trato de convertir a deuda publica . ‘73 

Otro pasivo que no reparté la anterior administracion, fue el que se deriva 

de las 1,450 expropiaciones de terrenos, que no fueron cubiertas en su 

oportunidad, razén por la cual el actual gabierno recibié un pasivo contingente de 

$1,000 millones de pesos. Entre los compromisos no reportados por Espinosa 

Villareal destacan los acuerdos establecidos con diversas organizaciones 

demandantes de vivienda para la realizacién de 36,000 viviendas, lo que implicaria 

una erogacién aproximada de $3,600 millones de pesos. Otro pasivo es producto 

de la conctusién del proceso de indemnizacién a los ex trabajadores del organismo 
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autotransportes urbanos pasajeros Ruta 100 que implicaba erogar alrededor de 50 

millones de pesos en 1998. 

Ante estos problemas el GDF (Secretaria de Finanzas) implementé diversas 

medidas como: ‘74 

* La tesoreria del DF brindé asistencia y orientacion a 1,990,089 contribuyentes, 

4% por encima de lo reportado durante enero - agosto de 1997; y llevé a cabo 

ta notificacién y cobranza a 513 mil contribuyentes para fa regularizacin de las 

obligaciones federales. 

ee de
 

La recaudacién de! impuesto ascendié a $5,526 millones, con lo que se 

cumplio con el 100% de lo estimado al mes de agosto y se logré un avance de} 

68% dei programa anual. Destacan los mayores ingresos de los impuestos 

sobre adquisiciones de inmuebles, espectdculos publicos, loteria, néminas. 

Adquisicién de vehiculos automotores usados, servicios de haspedaje ete. 

* A través del impuesto predial se recaudaron $2,627 millones logrando un 

avance de 98% de la meta programada. 

* Al cierre del mes de julio se incorporaron 9,770 nuevos contribuyentes al 

padrén de impuesto predial respecto al cierre de 1997, con lo que el padrén 
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quedé conformado por 1, 873,008 contribuyentes. Es importante mencionar 

que en la administracisn pasada tenian padrones de contribuyentes 

desactualizados, control deficiente en documentos oficiales falta de 

documentos comprobatorios de operaciones financieras, sobreejercicios, 

cobros de cuotas y tarifas inferiores a lo establecido por la ley, lo que hace mas 

meritorio el trabajo de esta administracion perredista. 

Al conciuir agosto de 1998, los ingresos del GDF fueron superiores a fo 

programado al alcanzar 26,681 millones de pesos, es decir, 24% mas en términos 

nominales, que los obtenidos en el lapso enero — agosto de 1997. Por su parte, las 

erogaciones realizadas al cierre de agosto, ascendieron a 20,699 millones de 

pesos, 1% mas en términos nominales que el registra en el mismo periodo del ario 

anterior. En el periodo enero- agosto, el gobierno dei DF estimé una variacién 

temporal de disponibilidades por $2,944 millones de pesos de acuerdo al 

calendario de ingresos y egresos autorizado, el cual se incrementé en 3, 037 

millones de pesos , debido principalmente a los siguientes factores: 

a) Se meijoré la captacién de recursos propios. En relacién con la estimada 

al mes de agosto se recaudaron ingresos adicionales por $ 669 millones 

de pesos, 

b) Se recibieron transferencias adicionales a las previstas por $337 

millones. 
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c)” Se obtuvieron destacados ahorros en los procesos de contratacién de 

obras y adquisiciones, debido a que los costos resultaron por debajo de 

los estimados, lo que significa que los recursos se aplicaron con mayor 

eficiencia, es decir, se realizé con menos de $550 millones. 

DEUDA: 

Con relacién a la deuda sabemos que el gobierno perredista recibié un 

gobierno endeudado y lacerado por las administraciones pasadas. Sabemos que 

el problema es grave y delicado sin embargo en la 1° comparecencia del Lic. Ortiz 

Salinas, solo se hizo referencia a la deuda de manera somera, sin cifras y 

bastante desconsoladora. Unicamente se dijo: El GDF buscé el manejo cuidadoso 

del nivel de endeudamiento, tal es e! caso de la compra de los carros del metro 

para la linea B y el proyecto de saneamiento de la cuenca del Valle de México. Es 

Prioridad de esta administracién otorgarle especial atencién al manejo de ta deuda 

a fin de no comprometer la viabilidad financiera de la Ciudad en atios 

consecuentes. 

DESEMPLEO: 

Segun el GDF a partir del 1° de enero de 1999 se aumentaron en 18% los 

salarios y sueldos del personal de base, estructura y de confianza (aunque en 

realidad el 18% sdlo fue para el de base: estructura y confianza recibieron un 

porcentaje menor). Dijo que este 18 % es superior a los topes salariales fijados 
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para esté afio a nivel federal y a los aumentos otorgados en la administracion 

pliblica federal. También se expuso que como medida de ahorro para destinar 

recursos imprescindibles a otras areas, el personal de mandos superiores recibid 

sdlo un aumento del 5% y no recibieron aumento alguno, los sueldos del nivel 

superior, Jefe de Gobierno, Secretario, Procurador General, Subsecretarios, 

Delegados y puestos homdlogos. ' (lo que no se dice es que las partidas 

secretas y los bonos de productividad siguen siendo bastante abundantes). 

Ante el desempleo el GDF promovié formas de contacto entre empleados y 

trabajadores para combatir las altas tasas de desempteo. Durante 1999, los cursos 

de capacitacién, las bolsas de trabajo delegacionales y las ferias del empleo 

lograron que casi 16 mil personas obtuvieran un trabajo estable, con salarios 

superiores al minimo oficial y con las garantias que establece la ley. En la feria del 

empleo de la Mujer acudieron 14,600 mujeres contratandose ai 31 %, en la feria 

del empleo para jévenes participaron mas de 12 mil y se contraté al 43%. 17° 

Conjuntamente organizaciones no gubernamentales y empresas crearon 

tres “comunas” en la zona de Iztapalapa, Alvaro Obregon y Miguel Hidalgo, que 

brindan asesorlas especializadas a miles de jévenes desempleados, 

capacitandolos y proporcionandoles una red de servicios e informacién de empleo. 
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Para apoyar al menor con necesidades econémicas, el GDF firmé con la 

Asociacién Nacional de Tiendas de Autoservicio un convenio para mejorar las 

Condiciones laborales de los 7 mil javenes empacadores conocidos como cerillos, 

el sector mas numeroso de menores trabajadores en la ciudad. El convenio 

incluye atencion de riesgos de salud, prohibe trabajar mas de 6 horas diarias o 

mas alla de las 22 hrs. asi como la asignacién de tareas distintas al empacado. 

El GDF implementé el programa de becas de capacitacién para 

desempleados (PROBECAT), a través de sus centros delegacionales, atendié 52 

mil solicitudes: 30 mil personas se canalizaron hacia diversas empresas del 

servicio de empleados y se proporcionaron 10,055 becas para los 500 cursos 

impartidos con base a este programa. 7” 

En fa Procuraduria de la Defensa del trabajo el ntimero de trabajadores 

atendidos paso del 6 en 1997 a 103 en 1999, el aumento fue del 56%. En 1999 el 

GDF (Direcci6n General de Trabajos) instrumento el programa de atencién 

permanente a mujeres y menores trabajadores donde se atienden problemas 

como hostigamiento sexual, despido injustificado por embarazo etc. Casos que 

antes se desechaban. Esta direccién atendiéd 21 casos diarios en 1997 y para 

1999, 48 casos diarios. 
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Es notable que durante esta administracién se hicieron esfuerzos 

importantes por promover las Ferias del Empleo dedicadas a hombres pero 

tambien a mujeres y jovenes, acciones que no eran muy comunes, sin embargo 

extinguir el problema del desempleo no es aigo facil requiere de eficaces 

Proyectos econémicos aplicables a nivel nacional y por lo menos de 8 a 10 ajtos 

de funcionamiento para comenzar a ver y sentir los beneficios. 

SEGURIDAD PUBLICA: 

Ante el grave problema que dejé la administracién de Oscar Espinosa ty 

anteriores), el GDF implementé medidas muy drasticas para combatir el terrible 

problema de la delincuencia y corrupcion. 

En el DF, la criminalidad se duplicd entre 1993 y 1997 creciendo 

anualmente en ese lapso con un ritmo de 20%. La administracién actual se 

enfrento a una ciudad con una exposicién criminal con un promedio diario de 720 

delitos denunciados (8.45 delitos por dia, por cada 100,000 habitantes). Si este 

crecimiento de los 5 afios anteriores hubiera proseguido al mismo ritmo hoy se 

denunciarian mas de 1 mil delitos diarios. ‘78 

Por tal motive en 1998 se inicié et proceso de reestructuracién organica, 

buscando una nueva organizacién maderna que respondiera con eficiencia a !os 

  

"8 etn BAI, 

183



retos actales de seguridad, transito, vialidad, siniestros y rescates. Por io tanto se 

llavé a cabo segun la Stntasis db algunas acciones de Cobjerno : 

¥ Control de asistencia y cumplimiento de las érdenes de trabajo: que busca 

eliminar practicas de corrupcién, !a discrecionalidad en la asignacién de los 

servicios y precisar la ubicacién del personal en los sectores. 

¥ Instalacién de un sistema de mapeo computarizado, el cual permite ubicar 

geograficamente y con precision las zonas en las que se registra una mayor 

incidencia del delito, tipo y la hora en que se presenta, permitiendo dividir 

en materia delictiva al DF.Con la Regularizacién dei sistema de rastreo de 

patrullas instalado en 2,173 vehiculos, se controla la ubicacion de los 

mismos, evitando que sean usados fuera de su zona de adscripcién y 

facilitando que los refuerzos Ileguen con mayor rapidez al lugar del evento 

registrado. 

Y Operacién del Programa de Analisis Estadistico y Evaluacién de la 

Incidencia Delictiva. Con él, se evalia el desempefio de los cuerpos 

policfacos y se hacen modificaciones para reforzar tas acciones. 

Con estos mecanismos se logra depurar los cuerpos policiacos pues se 

lleva a cabo una evaiuacion semanal del desemperfio de los jefes de sector, control 
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de asisténcia, ubicacién de personal, asignacién de funciones, lo que permite 

tener mayor control sobre el personal. 

Se instauré el Programa de Inspeccién de las _Funciones Policiales En 

enero de 1999 se inicié este programa el cual buscaba combatir ia corrupcién e 

impunidad existentes en esa corporacién. Se conté con ja participacién de 32 

elementos y utilizacion de 110 camaras ubicadas en avenidas principales dei DF, 

se retiraron talonarios de infracciones a ios agentes y sdlo se les dieron a la 

brigada femenil. Lo anterior con el fin de vigilar al maximo y erradicar las afiejas 

practicas de corrupcién y extorsi6n al ciudadano. 

Se creé el Sistema de Inspeccién de Policias y Vialidad El cual recibia las 

quejas de tos ciudadanos en contra del funcionamiento policiaco, anomalias, 

malos tratos y extorsiones de parte de sus superiores. 

Se form6 el Programa Nuevo Policia disefiado para seleccionar en forma 

exhaustiva al personal operativo y de mandos medios y superiores, sometiendo a 

los aspirantes a exAmenes y cursos aplicados y dirigidos por la policia francesa, 

CENEVAL, asesores de la Secretaria de Seguridad Publica y dei Sistema 

Nacional de Seguridad Publica de la Secretaria de Gobernacién. 

Con relacién a las sanciones el Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaria de Seguridad Publica y la Contraloria Interna dictaminaron del 27 de 

agosto de 1998 al 31 de marzo de 1999, 358 destituciones, 77 arrestos y 80 
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sancionés econdémicas dentro de {as corporaciones policiacas se dieron de bajaa 

53 jefes y 604 agentes del DF. 1” 

Para que todos los esfuerzos anteriores rindieran frutos fue necesario 

equipar a la policia de parque vehicular y armamento. Se adquirieron en 1998, 186 

patrullas equipadas con motor a gas natural comprimido y gasolina. La delegacion 

Cuauhtémoc en 1999 doné 23 patrullas. Se instalaron talleres delegacionales para 

composturas menores. 

Con relacién al armamento se adquirieron en el primer trimestre de 1999, 

3,587 armas y se les ha dado mantenimiento a las que ya se tenia, se reactivaron 

2,000 equipes de localizacién vehicular y se inicia el seguimiento diario de 

patrullas y gruas. Se incrementé la capacidad de !a central telefénica de 10 a 20 

operadores en el sistema 060, obteniendo una mejor respuesta a la demanda de 

la ciudadania. *° 

Estas y otras medidas comenzaron a arrojar resultados positivos: la 

reestructuracion y depuracién policiaca y la participacién de la ciudadania han 

llevado a detener ef crecimiento de la delincuencia que venia presentandose, 

(VER CUADRO 23) ‘8 

  

17° Gomis Editorial del Gobierno del DF, inna th ofumtr avast Gone, México, DF , Julio, 1999. p. §, 
Comité Editorial del Gobierno del OF, arate ub ufumis aries & Gabierm, Meaxica, DF., Julio, 1999. p, 8 
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Efi 1998 se registré un promedio diario de 700 delitos denunciados . En lo 

que va del 1999, este promedio es de 644 ( 7.53 delitos por cada 100,000 

habitantes). La diferencia es pequefia, pero significativa (56 delitos menos 

diariamente). 1 

“El progreso en el combate a ia delincuencia en afio y medio de esfuerzos 

puede medirse, a pesar del poco tiempo transcurrido, en dos formas: 

a Porque el indice de criminalidad que desde 1993 a 1997 crecid a 

raz6n de aproximadamente un 20% anual, se detuvo drasticamente a 

finales de 1998. Si esto no hubiese sido asi, se tendria una tasa mas 

alta de criminalidad, y 

a Porque a partir de 1998 comenzo a presentarse una disminucién en 

fos problemas que mayor impacto tenia en la ciudadania, como el 

robo a bancos: el 3 de marzo de 1998 se Ilevaron a cabo 53 asaltos 

en tan solo 62 dias” ‘*? 

Con relacién at robo de bancos se puede decir que se ha experimentado 

una notable reducci6n en este prablema, pues podemos observar como a partir de 

febrero de 1999 a junio la disminucién es notable. 

ne 
"82 Comte Editorial del Gobierno del DE"//nrinmr d& Givhirm México, OF,, Septiembre, 1999. p. 13. 
"® Coma Editonal dei Gobierno del DF, sinresit uk alums mines Gabino, Méxica, DE, Juio, 1999. p. 11. 
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Etrobo a establecimientos comerciales ha sufrido una disminucién evidente 

a partir del cuarto trimestre de 1998. (VER CUADRO 24) 

A partir del cuarto trimestre de 1998 la taza ascendente se detuvo yel 

indice de delitos bajo.‘ 

A pesar de los mtitiples esfuerzos realizados por el gobierno del DF, ta 

poblacién considera que la seguridad en el DF sigue siendo deficiente 

experimentando dia con dia asaltos, delitos, corrupcién etc. el dafio e dificil de 

erradicar. 

EDUCACION: 
  

En materia de educacion y con el propdsito de disminuir el rezago en 

materia educativa, el GDF en 1998 adquirié y entregd 1,341,540 libros de texto a 

887 escuelas secundarias, lo que significé una inversién de 33.2 millones de 

pesos. Dichos libros atienden a 447,180 alumnos de !os 3 grados, el ahorro 

familiar por alumno fue de 6 dias de salario minimo. El presupuesto asignado para 

1999 es de 27.1 millones de pesos para 680,490 libros nuevos y una reposicién de 

192,660. 

——— $e 

item 9.13 
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Sé instauré el Programa Integral de Mantenimiento de Escuela (PIME) 

donde se promovié el mantenimiento de todos los inmuebles de educacién basica 

de las 16 delegaciones del DF, tomando como base criterios para garantizar ja 

seguridad de la comunidad escolar, la funcionalidad de las instalaciones, la 

imagen y comodidad de los inmuebles. (VER CUADRO 25) 

Al darse un incremento del 50% en ef presupuesto destinado a reparar y 

mantener escuelas, el GDF hizo un gran esfuerzo por darle a los nifios y jovenes 

espacios apropiados para su aprendizaje. 1° 

Durante 1998 se did mantenimiento de emergencia a 2,141 planteles y 

mantenimiento correctivo a 1,937, con lo que se apoyé a 1,511,894 nifios. Para 

resolver problemas menores (desazolves, fugas de agua, reparaciones eléctricas), 

se atendieron 2,083 inmuebles (100% de los requerimientos) de los cuales 661 

corresponden a preescolar 1, 015 a primaria 378 a secundaria y 27 a educacién 

especial. Para atender obras por contrato (impermeabilizacién , instalaciones hidro 

sanitarias, eléctricas, herreria etc.)se atendieron 1,858 inmuebles de los cuales 

554 corresponden a preescolar, 920 a primaria, 351 a secundaria y 33a 

educacién especial . 8° 

Para ampliar las oportunidades de estudio de los habitantes de las zonas 

desatendidas y marginadas se escogiéd como sede la ex-carcel de mujeres de 

  

85 Comité Eidkonal del Gobierne del OF, sintis ut ufeumae anos & Gabirm, México OF, Jullo, 1999. p. 25. 
18 udm 9 26 
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Santa Martha Acatitia, que se remodelé en una parte para la preparatoria 

\ztapalapa |, inaugurada el 22 de junio de 1999. En dicha pseparatoria se disefio el 

sistema de educacién media superior publica del DF dependiente del GDF, 

mediante el cual se amplian las oportunidades de estudio de bachillerato general, 

particularmente entre los habitantes de zonas marginadas. En la zona de 

influencia de esta preparatoria se concentran 36 secundarias publicas. '” 

Es claro que el GDF ha procurando reparar, mantener he incrementar el 

apoyo economico a las escuelas conciente de que sélo por medio de la educacién 

los ciudadanos podran tener mejores oportunidades de vida. 

SALUD: 

Con el fin de fortalecer los programas de salud publica y ef desarrollo sociai 

de {a poblacién de la ciudad de México se llevaron a cabo diferentes acciones 

como: 

1) Aplicacién de 2,400,000 dosis de vacunas, se realiz6é un millon de consuitas 

para la deteccién de enfermedades crénico — degenerativas y 201 mil 

consultas para la prevencién y control de enfermedades transmisibles y en el 

ciclo escolar 1998 y 1999, se visitaron 10 mil escuelas en las que se detectaron 

mas de 272 mil alumnos con problemas de salud. En consultas externas se 

  

‘87 Comité Editonal del Gobrerna del OF, saves ht afamas avis a Gti, MOxico, OF , Julio, 1999 p. 26 . 
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atedi6 a casi 3 millones de personas y de los hospitales del sistema egresaron 

70 mil. 

2) La salud de la nifiez fue reforzada al aplicar un 26.1% mas de vacunas de 

1997 a 1998. Las vacunas aplicadas mas importantes son: DTP, contra la 

difteria, la tosferina y el tétanos, antisarampionosa, toxoide tetanico y BCG 

contra tuberculosis, '® (VER CUADRO 26) 

En ei primer semestre de 1998 se presentaron 355,000 casos de 

enfermedades diarreicas agudas; gracias a las medidas de desarrollo social yala 

educacién para las familias, en 1999 se ha reportado 182,000, lo que significa que 

hubo §1% menos que hace un ario. 1° 

Dentro del programa de atencién integral de la salud escolar PAISE se 

tendid a 49,137 personas sin derecho a fa seguridad social por medio de 83 

unidades médicas y dentales mdviles, también se llevé a cabo ef programa 

gratuito de optometria integral “Ver para todos” que ha tenide a 663 pacientes y 

otorgado 143 armazones. '%° 

  

18 itn p, 49, 
189 Maden 9. 49. 
"© Comte Editonal del Gobierno del DF, Snrate atafemar ariensek Golem, México. OF., tuo, 1999. p 49 
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Sih embargo a pesar de los esfuerzos ta poblacién del DF sigue 

presenciando el rezago en materia de salud, al experimentar deficiencias en el! 

servicio médico, falta de medicamentos, problemas administrativos. etc 

VIVIENDA: 

En materia de vivienda el GDF considera que el recorte de recursos afecté 

de manera importante en la construccién de vivienda. Se dice que a través de los 

organismos de vivienda del DF: Ficapro, Fividesu e Instituto de la Vivienda, en 

1998 se construyeron 2,347 viviendas y hasta julio de 1999, a pesar de los 

recortes presupuéstales se tenian construidas 3,833 es decir, un total de 6,180 en 

fo que va de 1998 y 1999. En este mismo periodo, se han realizado 4,408 

escrituraciones y se han adquirido 296 viviendas para sus ocupantes. Se 

adquirieron 368 mil metros cuadrados de suelo con destino a vivienda y se 

desincorporaron 243 mil propiedades del GDF para destinarlo a proyectos de 

vivienda de organizaciones sociales. Con esto aument6 en 611 mil metro 

cuadrados la disponibilidad de suelo para fa construccién. 

Con el objetivo de evitar los problemas clientelares y de discrecionalidad 

que vive el sistema de vivienda de interés social, el GDF creé et Instituto de 

Vivienda del DF (INVi), organismo publico descentralizado con personalidad 

juridica y patrimonio propio, que absorbe al FICAPRO y al FIVIDESU en un 

organismo Unico. 
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Sé cre6 el programa piloto para atencién a Unidades habitacionales de 

interés social, establecido en 15 delegaciones, es permanente a partir de 1999. 

bajo este programa, se regulariza la propiedad, se resuelve el problema de 

seguridad y mantenimiento como recoleccién de basura, bacheo e iluminacién. ‘* 

Si se hace un estudio comparativo entre el informe de Oscar Espinosa 

Villareal y el de CCS en materia de vivienda podemos decir que la administracién 

perredista poco hizo al respecto pues durante al administracién priista se 

construyeron 50 mil 130 viviendas (seguin Espinosa Villareal) y en los 2 afios de 

gobierno el PRD sdlo hizo 6,180 lo que marca una gran diferencia; eso puede ser 

atribuido a : como en el informe de CCS dice : “ El recorte de recursos al gobierno 

del DF afecto, entre otros, a los programas de construccién de vivienda” o a la 

alteracion de las cifras en el informe de Espinosa Villareal. 12 

El problema es que hoy en dia miles de mexicanos carecen de una vivienda 

digna, propia y con pocas expectativas, 

Después de haber realizado esta pequefa evaluacién comparativa 

Podemos observar que el gobierno perredista ha trabajado y hecho su mejor 

esfuerzo sin obtener : 

ne 

'" Comite Editorial del Gobierno del OF tim: civiimm, México, DF ,, Septiombre, 1999, p. 11 
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1)" Lo que habia prometido en muchos aspectos y 

2) Lograr el pleno reconocimiento de la poblacién . 

Sin embargo es importante reconocer que el trabajo no era sencillo, que la 

ciudad de México es una de las mas problematicas, que adn falta mucho por 

hacer y que el PRD en la medida de sus posibilidades y tiempo ha tratado de 

hacer un buen trabajo sin poderlo considerar algo extraordinario. 

3.6 REFLEXIONES HACIA LA PRESIDENCIA 

Después de haber estudiado la trayectoria de Cardenas dentro del PRD 

culminando con su administracién en el Gobierno del Distrito Federal, 

realizaremos posibles escenarios por lo cuales considero que Cardenas no llegara 

a la presidencia. 

ESCENARIO 1 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

El perredismo encabezado por CCS se ha caracterizado por la latente lucha 

a ultranza de aspectos como la equidad, la igualdad, la democracia, el didlogo, los 

derechos humanos, la dignidad etc. dichos aspectos fueron hilos conductores 
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durante fa administracién perredista en el Gobierno del DF; siempre se buscé a 

toda costa dar el cambio que la sociedad tanto anhelada, sin embargo ese cambio 

ho era sencillo y representaba luchar contra afios de corrupcién, malos manejos, 

anquilosada burocracia, ambicién y sobre todo una ciudad deteriorada, mal 

manejada, abandonada, sobrepasada; era evidente que la labor seria titanica, casi 

imposible y, ciertamente jo fue. 

El gobierno perredista prometid acciones que iban mas alla de sus 

posibilidades, pues no sdlo con buenas intenciones, poco presupuesto y poca 

experiencia seria posible logrario. 

El PRD y CCS ante esta dificil responsabilidad hicieron todo lo 

humanamente posible, la ciudadania observé cambios como: Un gobierno mas 

comprometido, diferente, que buscara satisfacer las necesidades de los capitalinos 

mediando los intereses de ambos lados y logrando obtener consensos. Sin 

embargo, los cambios substanciales no se dieron, a pesar de las promesas se 

siguen experimentando problemas como inseguridad, contaminacién, falta de 

agua, vivienda, servicios, marchas, caos vial, ambulantaje etc. 

Sabemos que la transformacién no seria facil pero desafortunadamente 

para los ciudadanos y los gobernantes, el habitante de la ciudad no quiere 

excusas, ni pretextos, paga sus impuestos y exige beneficios a cambio. 
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Ante la falta de beneficios palpables y abundantes como se prometieron, la 

ciudadania retiré su voto a CCS; lo que representaba un puente a la presidencia 

se derrumbo extinguiendo toda posibilidad de llegar a la presidencia. 

Felipe Diaz Garza realizé un editorial en el periédico Reforma titulado 

‘Cambiar d cantyo" donde refuerza este punto de vista : 

“ El malestar colectivo se volvié verdaderamente lacerante cuando los 

ciudadanos capitalinos se dieron cuenta de que el cambio del partido en el 

poder en el DF no logré acabar, ni siquiera atenuar, la tremenda enfermedad 

que ha devastado moral y materialmente a los capitalinos. Se fue el gobierno 

priista y vino el perredista y fue exactamente lo mismo, pero agregando la 

decepcion que las expectativas incumplidas provocaron” ™™ también 

considera que “ Los ciudadanos tienden naturalmente a suponer que el 

cambio fue malo, pues fa situacién no séto no mejoré con otro partido en el 

poder, sino que empeoré, lo que es perfectamente natural pues los nuevos 

funcionarios son perfectamente inexpertos y hecesitan tiempo para 

aprender” ‘4 

Todo esto nos refuerza la hipdétesis de que Cuauhtémoc Cardenas no 

llegara a la presidencia debido a su mal desempefio como Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

  

198 Diaz Garza Felipe, “Cambiar el cambio” en el Aviv, Mexico. DF.,22 de abni del 2000. p 6A. 
194 

Maden 9. GA, 

196



ESCENARIO it 

LA UNAM 

EI paro en la UNAM, sobre el paro en la UNAM se puede decir que el PRD 

y CCS alimentaron un movimiento que fue deteriorando dia con dia a la maxima 

casa de estudios. 

Cardenas durante su administracién nunca detuvo el monstruo que un dia 

creo y que jamas consideré liegaria a tener las dimensiones obtenidas, la gran 

legitimidad que poseia CCS le pudo haber valido para resolver el conflicto, aunque 

esa no era su funcién como Jefe de Gobierno, un lider como Cardenas y con la 

legitimidad que poseia ante fa comunidad universitaria pudo haber resuelto el 

problema con base en el consenso y a la brevedad posible, sin dafios, y muchos 

beneficios retribuibles a su imagen y partido; sin embargo no lo hizo, sélo culpé al 

Gobierno Federal y se limito a considerar como unica solucién Ia libertad de los 

presos y el inexistente didlogo. 

Como Jefe de Gobierno poco hizo por evitar marchas del CGH que 

paralizaban la circulacién y la ciudad, que hacian perder millones de pesos a los 

capitalinos tanto a los que no lograban llegar a su trabajo, negocios 0 actividades, 

como a los comerciantes que perdian grandes sumas de dinero al sufrir actos de 

vandalismo y atropellos. 
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Aunado a todo esto, los grandes indices de contaminacion que miles de 

autos provocan ai estar parados por horas y horas. 

Hoy CCS carga sobre sus espaldas el precio de la decepcion y ia 

frustracion de una juventud lastimada. 

Reforzando este pensamiento, Isabel Turrent escribio en el periddico 

Xiforma \a editorial “De alianzas y debates” donde dice: Cuauhtemoc Cardenas 

esta pagando el precio por ta innegable responsabilidad que tiene el PRD en 

el conflicto universitario. Movimiento que al parecer ha contagiado, a su vez, 

su irracionalidad a Cardenas . “® 

ESCENARIO ill 

ALIANZAS 

Para abril del 2000 las encuestas dicen: (VER CUADROS 27 Y 28) 

Lo anterior nos muestra como el PRD y CCS esta en el 3er lugar de las 

preferencias electorales el triunfo atin esta muy lejos y existen pocas posibilidades 

de obtener la victoria. 

—— 
'®5 Turrant, Isabel, "De alianzas y debates" en al Aziinm’ México, DF., 23 de abril del 2000, p. 10. 
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Vicente Fox invits a Cardenas a unirse al PAN, a unir esfuerzos en contra 

del PRI, el 21 de abril del 2000 el hijo de Heberto Castillo, Héctor Castillo Juarez 

le pide a CCS declinar su candidatura presidencial en favor del panista Vicente 

Fox para vencer al PRI pues dice: “ las posibilidades de que Cardenas suba en las 

encuestas, son practicamente inexistentes, en las universidades donde antes el 

Ingeniero tenia una abrumadora presencia ya no ocurre asi, se escucha en todos 

lados que la campafia no levanta, que se ha desgastado después de 12 afios de 

estar en campajia, que el tiempo que estuvo en el Gobierno del DF fue golpeado 

por los medios, que también se cometieron errores y eso ha operado mucho en su 

contra” 16 

Ante esto el Ingeniero contesté en una editorial publicada en el periédico 

Reforma que : en febrero y marzo del afio pasado, él fue el primero en convocar a 

las agrupaciones de oposicién a conjuntar fuerzas para las elecciones del afio 

2000, culpé al PAN de no aceptar que la designacién de la candidatura comtn se 

hiciera mediante una eleccion abierta, a la que se resistié Fox proponiendo que se 

decidiera con base en los resultados de las encuestas * '9” 

Actualmente considera que el PRI y el PAN comparten una plataforma 

comun y de ganar cualquiera de ellos, no cambiaria el proyecto econémico y 

social que se sigue en el pais desde hace 18 aiios. 

———_— 

196 Guerrero, Claudia, “Mi padre también pediria ia declinacién” en et Aiwa México, DF , 21 de abril de! 2000, p4aAa. 

‘Tunerez, Sergio Elias, * Por qué no declinara Cardenas”, on el A-Avons, 23 de abril del 2000 
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Piensa que Vicente Fox es un personaje contradictorio y el defensor de un 

proyecto distinto al del PRD; la encarnacion de la “Reaccién y de la Antipatria’, el 

triunfo det PAN significara la pérdida de la nacion. 18 

Sin embargo lejos de todos estos argumentes CCS no quiere perder su 

ultima oportunidad de ser presidente de la Republica, a CCS no le preocupa 

realmente el futuro del pais, ni el proyecto de nacién dei PAN sino Unica y 

exclusivamente su mezquina ambicién de poder, su soberbia politica le impide 

considerar que ésta podria se una posibilidad de cambio. 

CCS y el PRD siempre han luchado por sacar al PRI del poder sin embargo 

hoy que las posibilidades son mas factibles se niega a hacerlo. Aunque los 

Proyectos politicos del PAN y PRD son diferentes en cuanto a posturas 

ideoldgicas, origenes, bases etc. Los dos partidos representan el cambio, la 

pregunta seria porqué no buscar consensos y programas comunes y aliarse sin 

tantos pratagonismos, si esto no fuera posible, { porqué algun dia CCS pens6 en 

hacerlo.? 

Hoy el PRD sin esa alianza y con la estrategia de luchar contra Fox tiene 

pocas posibilidades de ganar. 

  

oe Silva-Hérzog Marquez, Jesus, “Curdar la Eleccion” , en el Aitvoe, 8 de mayo del 2000. 
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“Ef candidato del PRD se rehtisa a reconocer lo obvio: que no puede 

ganar... No cabe la menor duda de que el giro que ha cobrado el discurso det 

ingeniero Cardenas hacia un mayor populismo, un acrecentado nacionalismo yun 

techazo a todos los cambios econdémicos de los ultimos afios, responde a un 

intento por afianzar a las bases cardenistas tradicionales. Sin embargo, es mas 

que evidente que esa estrategia no puede permitirie ganar las elecciones.” ‘°° 

CCS ha buscado mantenerse como el protagonista en la escena politica, 

como el unico lider de la oposicién y como el hombre que mantiene sus intereses 

por encima de los de su pais, demostrando una vez mas que su ambicién de 

poder fo Ilevara al fracaso. 

ESCENARIO I] 

DEBATE 

El debate del 25 de abril del 2000 dejé entrever la situacién por la que 

atraviesa Cardenas y el PRD. CCS fue el unico de los seis candidatos que tiene 

experiencia previa en un debate presidencial. : 

  

199 Rubio, Luis, * Arrecta la Compatencia’ , an el Xntrrm, México, DF,, 30 de abni del 2000 9, 170 
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El12 de mayo de 1994, como abanderado del PRD, Cardenas participé en 

el primer debate en México, donde fue blanco del panista Diego Fernandez, que 

critics su pasado prifsta y su gestion como gobernador de Michoacan, en este 

encuentro termindé en tercer lugar. Cardenas tuvo otra oportunidad en 1997, en la 

primera campafia por la jefatura del Gobierno del DF, cuando el 25 de mayo 

debatié contra el Priista Alfredo del Mazo. 7° 

Lo anterior demuestra que CCS no se enfrentaba a algo nuevo, y que de 

alguna manera tiene mas tablas que se podrian traducir en ventajas; sin embargo 

no fue asi. CCS preparé su trabajo durante toda la Semana Santa en su casa en 

la calle de Aristételes, fa estrategia parecia ser (segin Lorena Villavicencio) 

desenmascarar al PAN y presentarse como la propuesta reai de cambio y 

oposicién real, 2°" 

El debate duré 90 minutos en los cuales hubo una presentacién y después 

se hablaron de temas como politica, economia, desarrollo social y para terminar 

un mensaje final. 

Presentaci6n: 

CCS se dirigié al puiblico y convocé a cambiar juntos , el rumbo del pais. En 

plural, dijo que el 2 de julio los mexicanos tomaran una decisién trascendental : “O 

i 

700 Reforma iElecciones ."Mas sabe ¢1 diablo. .*, on 61 Antiams, México, OF,.23 de abril del 2000. p. 4 A. 

. Barajas , Esperanza, “Contia el PRD en tnunto de Cardenas" en el Arjivemv, 25 de admit det 2000, pA. 
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seguimos como vamos o logramos un cambio definitive en el rumbo del pais y en 

la condicién de desarrollo de nuestra nacion‘, luego, se dirigié a Francisco 

Labastida y a Vicente Fox y los reté a dar a conocer las listas de los 

defraudadores del Fobaproa. También dijo: “ Arrebatamos la Ciudad de México a 

la corrupcién, por eso decimos que ya no deben tener cabida en el gobierno ni los 

Espinosa Villareal, ni los Jorge Carrillo Olea, ni los Mario Villanueva.” 2% 

Politica: 

CCS ofrecié un gobierno que combatiria a fondo y con decision Ja 

corrupcién y el crimen organizado y, también, que cumpla los compromisos 

adquiridos, como los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura 

indigena pues sdlo con ellos se Hlegara a la paz en Chiapas. Sefiald que es 

Necesario convocar a una amplia revision de la Carta Magna para incorporar 

Mecanismos de participacién ciudadana como plebiscito, referendum e iniciativa 

popular. Asimismo, para que se cumplan los derechos al trabajo, a la vivienda ya 

la salud. Es decir crear un gobierno de libertades, un tégimen donde sea efectivo 

el respeto a [a diversidad y a los derechos de los mexicanos. 

eee 

202 Gi Oimos, José. Martinez, Fabiola, Venegas, J, Zufliga, Juan “Repetiadn de propuestas gano espacio a ios ataques 
personales” en dr Avmady, 26 de abril dal 2000.



Economia: 

CCS advirtio la necesidad de un cambio en el modelo econdmico de Carlos 

Salinas, Labastida y Fox, explicd que “ tenemos necesidad de una nueva politica 

econdémica en donde seamos nosotros los mexicanos quienes decidamos nuestro 

destino y no en las grandes capitales financieras del mundo”, propuso destinar el 

1% del PIB para acelerar el crecimiento de la economia nacional, una reforma 

fiscal justa, reactivar el campo, atender a las pequefias y medianas industrias, 

revisar los acuerdos comerciales internacionales y hacer de {a politica petrolera ef 

eje del crecimiento econdmico, rechaz6 la idea de privatizar PEMEX y la industria 

eléctrica. 

Desarrollo Social: 

  

Propuso modificar el articulo 27 de la Constitucion para recuperar los 

derechos arrebatados a los campesinos mexicanos para enfrentar, sobre esta 

base los problemas dei campo. Se manifesté a favor de ampliar la cobertura de 

PROGRESA y PROCAMPO a toda la poblacién que lo tequiera sin presiones 

partidistas, clientelares; reasumir la responsabilidad de! Estado en el combate a la 

pobreza, poner en practica una politica salariai que coloque las percepciones de 

inflacion, dijo que era necesario poner en practica una politica social que termine 

con las desiguaidades y combata de frente a la pobreza que hoy afecta a dos 

terceras partes de la poblacién. 
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Mensaje Final: 

Para terminar et mensaje final CCS expresso: “La lucha no me cansa’, pidid 

el voto no sélo para cambiar el gobierno, sino para que nazca un nuevo régimen. 

Ahora realizaremos el andlisis del debate y la actuacién de Cardenas en el 

mismo. 

isabel Turrent comenté que : “CCS aparecié como un guia moral sin brijula, 

Jo Unico rescatable de su discurso fue la propuesta de reformar a la Constitucién 

para introducir un apartado sobre derechos a las comunidades indigenas. El resto 

de su programa sigue anclado en el pasado o en la realidad virtual. Afirmo en 

contra de la experiencia cotidiana de cada habitante de !a capital, que “arrebaté al 

DF de Ia corrupcién “ y que cambié el rumbo de la ciudad. Para rematar, prometio 

el establecimiento de una politica de autarquia econdmica donde los mexicanos 

tomemos las decisiones que ahora se hacen “en las grandes capitales financieras 

del mundo” | nada mas facil !, basta avisar a Wall Street, a la City Londinense, a 

Tokio y a la sede de la comunidad Europea que, a partir del afio 2000; ef 

presidente Cardenas decidir la politica financiera del Mundo” 23 

Se esperaba en CCS un desempefio audaz, que mostrara una propuesta 

congruente con un proyecto histérico, expresando con menor sobriedad de la 

usual, menciond aspectos basicos para realmente crecer con rapidez, como 

  

203 Turrent, isabel, Reforma “Seis candidates en busca de un programa’ . en e! Ariiome/Edhtorial, 7 de mayo det 2000. 
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dedicar @! 1% det PIB a la obra publica. Con sobriedad CCS planted una 

posibilidad, la de votar de acuerdo con nuestra conciencia. 2°* 

Otro de los aspectos importantes de un debate segiin los expertos ,es la 

imagen que el candidato le da al elector es decir la comunicacién no verbal. 

Cardenas fisicamente lucié demasiado gris y sobrio, el cabello estaba ondulado en 

la parte superior del craneo y eso hace que su cara se vea mas larga aunque ya 

mejoré su peinado. La camisa tenia el cuello demasiado grande y largo y esto 

proveca un rostro triste. E! nudo de la corbata estaba desproporcionadamente 

chico para el tamafo del cuelfo y la camisa, la corbata era seria y obscura. Todo 

esto le daba una imagen desgastada, desalineada, triste y pusilanime. 

El periddico Xefarma explica: “Cardenas exhibié por qué definitivamente esta 

fuera de la contienda. Nunca habia presentado una peticién de voto tan 

desanimada, su cansancio fue evidente, producto de 13 afios de campafa, esta 

totalmente desgastado fisica y conceptuaimente. Esto significa un retroceso para 

el PRD. " 75 

Después de haber hecho un breve andlisis del debate, la hipdtesis se 

refuerza con las estadisticas publicadas un dia después, donde se observa que 

CCS ya no esta dentro del juego politico. 

  

204 Delgado . Orlando, “El debate y el futuro econdmico”. en la Avmats 26 de abril del 2000, 

Reforma/ Elecciones "Mas alla de las palabras’, an al Aiycrme 29 de abril del 2000, 
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claridad que CCS no tienen posibilidades de obtener fa silla presidencial. 

(VER CUADROS 29 Y 30) 
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CUADROS 

CUADRO 5 

Diego Fernandez de Cevallos: 34% 
Carlos Castillo Peraza: 11% 
Cuauhtémoc Cardenas: 27% 
Porfirio Mufioz Ledo: 15% 
Otros: 13% 

  

éQuién le gustaria que fuera el proximo gobernador 
del D.F.? 

13% 

34% 

15% 

        a7%, 11%       

Fuente: Almaraz, J. “En la encuesta aventaja el PAN” en el Refarma, México OF, 13 
de febrero de 1996, p. 2,



CUADRO 6 

Alfredo del Mazo: 05% 
Cuauhtémoc Cardenas: 10% 
Carlos Castillo Peraza: 04% 
Diego Fernandez de Cevailos: 14% 
No contesto: 38% 
Otros: 29% 

  

éQuién le gustaria que fuera el proximo 

gobernador de! D.F.? 

5% 

  

38%       

Fuente: Aimaraz, J. "En la encuesta aventaja el PAN" én el Reforma, México DF, 13 de 
febrero de 1996, p. 2.



CUADRO 7 

  

EVOLUCION EN LAS PREFERENCIAS 
ELECTORALES 
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—e—PR! & 

2 SPAN 
g —*—PRD 6 
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Jul Ago- Sep- Oct Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- 
96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 

MESES     

Fuente Sin Autor, “Candidatos, mas que partidos” en e} Reforma, México, DF, 24 
de abril de 19997, p. 1B.



CUADRO 8 

  

  

  

  

    

      

  

  

  

    
    

INTENCION DEL VOTO 
CIUDADANO PARA 

JEFE DE GOBIERNO DEL DF 
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Fuente: Cardona, Rafael. "Gasto en medios: La Orgia electronica " EPOCA 7 julio 
97 p. 17-18.



CUADRO 9 

Berumen y Asociados, 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

    
    

INTENCION DEL VOTO CIUDADANO 
PARA JEFE DE GOBIERNO DEL DF. 
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Fuente: Cardona, Rafael. "Gasto en medios: La Orgia electronica " EPOCA 7 julio 
97 p. 17-18.



CUADRO 10 

Indemerc Louis —Harris 

INTENCION DEL VOTO 

CLUDADANO PARA 
JEFE DE GOBIERNO DEL DF. 
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Fuente: Cardona, Rafael. "Gasto en medios: La Orgia electronica " EPOCA 7 julio 
97 p. 17-18.



CUADRO 11 

  

RESULTADOS FINALES 

  

  

  

VOTOS 

  
     

  

i 6.88 
F186 1.33 0.23 “Ag 0.42 

D4 
a | a 

PAN PRI PRD PC PT PPS PVEM POM 

PARTIDOS 

    

  

          

Fuente: Sirvent , Carlos. Estudios Politicos, Lis eleccionrs de i997. El voto por la 
alternancia, Num, 18, Cuarta Epoca, Sep-Dic. 1997 p. 83.



CUADRO 12 

TIEMPO DESTINADO A LAS CAMPANAS POR EL 
NOTICIERO 24 HORAS DE TELEVISA 

5%     
  

  
16.89% 

    
Fuente: Salazar, Luis, .97, Elcciones y transicion a ke denoeracia en Mexico, México, Ed. 
Cal y Arena, 1997.pp. 289-291,



CUADRO 13 

  

TIEMPO, POR PARTIDOS, DESTINADO A LAS CAMPANAS 1997 
EN EL NOTICIARIO HECHOS, EN EL CANAL 13 DE TELEVISION 

AZTECA, 

1.56% -- 

           

Fuente: Salazar, Luis, soy. Eleeciones y transicién a la democracia en Mexico, Mexico, Ed. 
Cal y Arena, 1997.9p. 289-291,



CUADRO 14 

  

ESPACIO DESTINADO A LOS PARTIDOS EN LOS DOS PRINCIPALES 
NOTICIEROS DE LA TV MEXICANA (24 HORAS Y HECHOS) 

PROMEDIOS PORCENTUALES.CAMPANAS 97 

  

35 

  

  

2.07 2.32           

  

  PAN PRI PRD PC PT PVE PPS POM | 

Fuente: Salazar, Luis, i997, Elecciones y transicion a la democracia en México, México, Ed. 
Caly Arena, 1997.p, 282.



CUADRO 15 © 

  

PORCENTAJES DEL TIEMPO DESTINADO EN LOS NOTICIEROS 
24 HORAS Y HECHOS A LA CAMPANA ELECTORALES EN 1994 

Y 1997 

  

35 

  

  

Giggs 

41997       

          

  

PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS) POM       

Fuente: Saiazar, Luis, 1997, Elecciones y transicién a la democracia en Mexico, México, Ed. 
Cal y Arena, 1997. pp.289-291,



CUADRO 16 

  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
CAMPANA DE 1997: LA JORNADA 

   
24%       

Fuente: Salazar, Luis, a7, Elecciones y transicion a la democracia en Mexico, México, Ed. 
Cal y Arena, 1997.pp.289-291.



CUADRO 17 

PRD 25% 
PAN 24% 
PRI 31% 
PG 4% 
PDM 3% 
PPS 2% 
PT 3% 
PVE 5% 

  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
CAMPANA DE 1997 : EL NACIONAL 

5% 
3% 

   
31%       

Fuente: Salazar, Luis, iyo7, Elecciones y transicién a la democracia in México, México, Ed. 
Cal y Arena, 1997. pp. 289-291



CUADRO 18 

  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS EN LA CAMPANA 
DE 1997: LA CRONICA DE HOY 
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29% 

  

  

32%     

  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
CAMPANA DE 1997: EL EXCELSIOR 

  

26%     
  

Fuente: Salazar, Luis, :o07, Ekcciones y transicion a la democracia en Mexico, México, Ed. Cat 
y Arena, 1997.pp. 289-291,



CUADRO 19 

  

  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
CAMPANA DE 1997: REFORMA 

1%- 4% -1% 

3% - ° 3% 

   24%   
  

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
CAMPANA DE 1997:EL UNIVERSAL 

9% 

  

  

  

  
    
Fuente: Salazar, Luis, so97, Eleeciones y transicién a la democracia en Mexico, México, Ed. Cal 
y Arena, 1997.pp. 289-291,



CUADRO 20 

  

RESULTADOS 6 DE JULIO 

0, 
1% 0% 0% 

  

  

OPRD Mm PRI @PAN (OPC 

OPT PPS OPVEM OPDM           

Fuente: Fuente: Sirvent , Carlos. Estudios Politicos, Las elecciones de 1997. El vote por la 
alternancia, Nam, 16, Cuarta Epoca, Sep-Dic. 1997 p. 83.



CUADRO 21 

  

COMPRA DE VEHICULOS RECOLECTORES DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
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Fuente: Comité Editorial del Gobierno del DF, Sthitests ce algunas acctones ae Cobirne, 
México,1999, p. 19. 

De 1993 a 1997 el Departamento del Distrito Federal Gnicamente adquirié 299 
vehiculos nuevos recolectores de basura, cantidad que contrasta notablemente 
comparandolo con los 531 vehiculos adquiridos en un solo ejercicio presupuestal 
de la presente administracion .



CUADRO 22 
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Fuente: Comité Editorial del Gobierno del DF , Siti dé algunas wcions ie Coblerno, 
México, 1999, p. 18. 

Los Km. de drenaje desazolvados en 1998 representaron un 25% mas que en 
1997. Las lluvias en 1998 fueron las mas intensas en los Lltimos 70 afos. Para 
1999 se programé duplicar los Km, desazoivados, con respecto a 1998.



CUADRO 23 

  

ESTADISTICA SEMESTRAL DE ROBO A BANCOS 
(COMPARATIVO ENERO A JUNIO 1998 Y 1999) 

  

35 uM 
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1998 
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Fuente: Comité Editorial del Gobierno del DF , Strtesis ut aleunis taeciones ike Cubjerno, 
México, 1999, p. 12. 

Encuesta sobre ta seguridad en ei comercio en la Ciudad de México, abril-junio de 
1999. Camara Nacional de Comercio de Ja Ciudad de México.



CUADRO 24 

  

PORCENTAJE DE COMERCIOS ASALTADOS 
DURANTE 1994-1999 
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{ ANOS     
Fuente: Comité Editorial del Gobierno del OF, Stittests de algunas aciones de Cobierno, 
México, 1999, p. 13. 

Encuesta sobre la seguridad en el comercio en la Ciudad de México, abril-junio de 
1999. Camara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. A partir del cuarto 
trimestre de 1998 la tasa ascendente se detuvo y el indice de delitos bajo



CUADRO 25 

  

PRESUPUESTO DESTINADO A REPARAR Y 
MANTENER ESCUELAS 
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Fuente: Comité Editorial del Gobierno del DF, Sitsir a ckeonas aaciones de Cobhine, 
México,1999, p. 25. 

Al darse un incremento del 50% en el presupuesto destinado a reparar y mantener 
escuelas, el GDF hizo un gran esfuerzo por darle a los nifios y jOvenes espacios 
apropiados para su aprendizaje.



CUADRO 26 

  

  

      

  

DOSIS DE VACUNACION APLICADA 
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Fuente: Comité Editorial del Gobierno del DF , sinc a ofgunes iciones dt Cobierne, 
México, 1999, p. 49.



CUADRO 27 

PRI.....Rombo 
PAN....Cuadrado 
PRD....Circulo 

  

SI HOY HUBIERA ELECCIONES PARA PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, POR QUIEN VOTARIA USTED? 
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Fuente: Reforma/ Investigacién “ Cambio o continuidad: Las razones del voto”, en 
el Xyferm, 24 de abril de 2000, p. 4.



CUADRO 28 

  

ZQUIEN SERIA EL MEJOR PRESIDENTE? 
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  CANDIDATOS 

Fuente: Sin Autor, “ Después del debate”, en el Riforme, 26 de mayo del 2000, p.10 
A 

CAMACHO; 02% 
CARDENAS: 13% 
FOX: 47% 
LABASTIDA: 12% 
MUNOZ: 11% 
RINCON: 09% 
NINGUNO: 06% 

 



CUADRO 29 

  

EQUIEN CONSIDERA QUE FUE EL PERDEDOR DEL DEBATE ? 
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Fuente: Sin Autor," Después del debate”,en el Avfornmus, 26 de mayo del 2000 p.10A 

CAMACHO: 16% 
CARDENAS: 17% 
FOX: 04% 

LABASTIDA: 49% 
MUNOZ: 04% 
RINCON: 04% 
NO SABE: 06%



CUADRO 30 

  

EQUIEN FUE EL GANADOR DEL DEBATE? 
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      CANDIDATOS 
  

Fuente:Reforma/ Investigacién, “ Gusta el debate en el que sorprende Rincén Gallardo"en 
el Reforma, 26 de abril del 2000. 

CAMACHO: 2% 
CARDENAS: 7% 
FOX: 44% 
LABASTIDA: 14% 
Munoz: 4% 
RINCON: 9% 

NINGUNO: 18% 
NO SABE: 5%



CONCLUSIONES 

Este trabajo nos permitié conocer ampliamente la trayectoria y trabajos que 

han hecho Cuauhtémoc Cardenas y el PRD, en particular, nos enfocamos a 

estudiar la “Eleccién para Jefe de Gobierno en el DF” y mis conclusiones son las 

siguientes: 

1) Con relaci6n a la hipotesis 1: 

“La eleccién de CCS fue definitiva y clave en el 

desempefio electoral y triunfo del Partido de la 

Revolucién Democratica.” 

El PRD para esta eleccién y segtin sus estatutos convocé a una votacién 

directa y secreta para el 2 de marzo de 1997 con el fin de slegir al candidato; los 

aspirantes fueron CCS y Porfirio Mufioz Ledo dos connotados miembros del PRD. 

Cardenas durante su precampafia buscé atraer y comprometer a distintas 

fuerzas en las tareas de renovacién democratica del pals y de fa justicia social, 

creé alianzas y lazos con organizaciones sociales que le Proporcionaron todo su 

apoyo en las urnas. 

Dentra del partido contaba con el apoyo de la “Alianza de izquierda 

Oemocratica" (AID) dicha corriente tiene sus origenes en la “trisecta” que aglutino 
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a los miembros de los tres grupos de izquierda mas importantes (Asociacion 

Civica, Nacional Revolucionaria, Movimiento Revolucionario del Pueblo y Partido 

Patridtico Revolucionario). La AID tiene un importante peso dentro del PRD, pues 

es apoyada por movimientos urbanos populares lo que le da un gran peso dentro 

del PRD y fuera de él. (La AID cuenta con presencia en 60% del territorio nacional 

e incluso entre sus filas militan 500 presidentes de colonia) . 

Toda la fuerza de la AID fue depositada en Cardenas, al igual que la de 

intelectuales, académicos, ambientalistas, trabajadores del DDF, campesinos y del 

Consejo Estudiantil Universitario. 

Estos apoyos le comportaban apoyos muy fuertes y definidos a CCS. 

Mufioz Ledo por su parte, buscd crear compromisos con otros grupos 

sociales, dentro de su partido conté con el apoyo de la Corriente por la Reforma 

Democratica (CRD), dentro de dicha corriente existen movimientos como: 

Movimiento por la Transicién Democratica, Convergencia Civica, Corriente 

Independiente, Grupo Plural, Corriente de Renovacion Democratica, Corriente de 

Masas, Corriente de los Ciudadanos Libres, Corriente Socialista, Movimiento por 

el Fortalecimiento de la Democracia, Corriente del Socialismo Democratico y 

Convergencia Comunista, muchos de estos grupos ya desaparecieron, otros son 

pequefios y otros efimeros, lo que crea un grupo no tan representative como el 

que apoyaba a CCS. 
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Mifioz Ledo organizé un debate, en el cual los dos candidatos participaron, 

argumentando que tos debates eran actos indispensables para que los perredistas 

pudieran comprobar quien era el mas idéneo Para representar al partido a 

Sabiendas que la capacidad oratoria de Cardenas era limitada y para él 

ampliamente desarrollada lo que le permitiria aventajar sobre CCS. 

Ei debate se realiza como se esperaba, Mufioz Ledo demostré sus 

capacidades retéricas y CCS siempre parco dijo al final del debate que lo que 

importaba eran las ideas y no la forma de expresarlas y que la victoria estaba 

cerca y ciertamente lo estaba. 

Sin embargo el 2 de marzo llegé, y CCS result6 victorioso con el 70% de los 

votos en la eleccién interna. 

En esos momentos las encuestas fe daban el triunfo al PAN seguido por el 

PRD y ef PRI 

CUADRO 5 

Diego Fernandez de Cevallos 34% 
Carlos Castillo Peraza 11% 
Cuauhtémoc Cardenas 27% 
Porfirio Mufioz Ledo 15% 
Otros 13%



  

éQuién le gustaria que fuera el préximo gobernador 
del D.F.? 

13% 

34% 

15% 

       27%, 11%       

Fuente: Almaraz, J. “En la encuesta aventaja el PAN” en el Reforma, México DF, 13 
de febrero de 1996, p. 2. 

A partir de la designacién de CCS como el candidato del PRD tas cosas 

cambiaron radicalmente, las encuestas comenzaron a mostrar un repunte 

considerable a favor del PRD. El 1 de febrero se eligio a Alfredo del Mazo (PRI) y 

el 2 de marzo a Cuauhtémoc Cardenas (PRD) y Carlos Castillo Peraza (PAN), 

hasta ese momento el PAN sin candidato definido lidereaba las encuestas seguido 

por el PRD y el PRI. Cuando son elegidos los candidatos oficiales las cosas 

cambian de manera sorprendente, el avance del PAN se ve mermado al escoger 
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al candidato equivocado pues su porcentaje desciende estrepitosamente dandole 

la delantera al PRD que con un candidato idéneo, legitimo y aclamado por las 

masas lidereaba los porcentajes. 

El cuadro que a continuacién se observa muestra muy claramente como el 

PAN desciende de 34% a 28% y el PRD pasa de 26 a 30%. Resulta claro observar 

que después de haber postulado a los candidatos se logra la consolidacién del 

PRD en el DF, para colocarlo en el primer lugar en la intencién del voto. El PAN 

experimenté una caida estrepitosa pues la no eleccion de Diego Fernandez de 

Cevallos mermé el ritmo de manera irremediable y fatal para el PAN, Castillo 

Peraza no pudo retener la fuerza de Accién Nacional. 

  

  

          

FECHA PRI PAN PRD 

Julio de 1996 20% 33% 19% 
Agosto de 1996 22% 30% 22% 
Septiembre de 1996 | 24% 31% 23% 
Octubre de 1996 [23% 36% 23% 
Noviembre de 1996/21% 37% 21% 
Diciembre de 1996 |20% 35% 23% 
Enero de 1997 22% 28% 22% 
Febrero de 1997 [18% 34% 26% 
Marzo de 1997 22% 28% 30% 
Abril de 1997 20% 24% 35% 

FUENTE: Hernandez Avendato, di sasurmatin at ln mien rnin, Ed, IBERO, México, 4996, p. 84. 

Lo anterior muestra como la idénea eleccién del candidato resulté definitiva 

y Clave en el triunfo del Partido de la Revolucién Democratica. 
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Un mes después del triunfo de CCS en la eleccion interna (2 de marzo de 

1997), el interés y ia percepcién sobre los candidatos en particular provocaron que 

la inercia del voto por los partidos se modificara dando mas peso a la personalidad 

que a los partidos y sus propuestas, por lo tanto el PRD tomé la ventaja a partir de 

la caida del PAN a causa de la mala eleccién del candidato panista y la buena 

eleccién perredista obtuvo una buena parte de electores indecisos. 

EI PAN en julio de 1996 tenia 33% de Ia intencién de voto y en abril solo el 

24% en cambio ef PRD tenia el 19% en julio de 1996 y en abril de 1997 Io 

incrementé a un 35%. En tanto el PRI se mantuvo estable con el 20%. 

Los cuadros 8,9,10 muestran claramente que a mediados de marzo la 

intenci6n del voto favorece a CCS mostrando un repunte considerable para CCS y 

el PRD. 

Lo anterior sustenta y demuestra como la designacién de CCS fue clave 

para el triunfo perredista y como la buena eleccién del candidato logré el triunfo 

arrollador. 

2) Con relacién a la Hipétesis 2: 

“La utilizacién de los medios de comunicacién y 

marketing politico fortalecieron la imagen del 

candidato y de su partido durante el proceso 
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electoral dando como resultado un mayor impacto 

en la sociedad traducido en una ventaja porcentual 

de votos en las urnas” 

Cardenas en esta eleccién buscé cambiar de estrategia, hizo un poco a un 

lado los mitines y se acercé a los medios de comunicacién para obtener una 

mayor difusién, tanto de su persona, como de su partido y propuestas. Las 

experiencias del pasado le mostraban que la posibilidad de contar con nuevas 

herramientas que le permitieran acceder a mas posibles votantes en menos 

tiempo y con mejores estrategias le parecia tanto a él como a su equipo de 

campafia una ventana al triunfo. 

Su equipo de campafia aseguré que mas de! 35% del tiempo se dedicaria 

a los medios es decir proporcionar entrevistas en television y radio, encuentros 

puiblicos televisados y todo lo que tuviera que ver con los medios. 

El PRD contraté un equipo de creatives (Agencia Teresa Struck) que 

conjuntamente con varios consultores expertos en marketing politico crearan una 

campafia de publicidad bien estructurada, transmitiendo la idea de que el PRD era 

un partido confiable, con capacidad de respuesta, plural, abierto al cambio, joven 

etc. 

El PRD gasté un gran porcentaje de su capital y de sus esfuerzos en 

Propaganda de radio y TV, anuncios espectaculares, carteles, impresos, 
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calcomanias etc., pues consideraba que privilegiar el uso de los medios 

electronicos comporta grandes beneficios de penetracién dentro de la sociedad de 

manera mas rapida y eficaz que cualquier otro medio. 

El cambio no sélo fue con respecto a los medios de comunicacién, fue 

integral, Cardenas tuvo que cambiar su “look” por uno nuevo aunque al principio 

se mostraba renuente, se le hizo ver que el cambio acarreaba beneficios y 

después de pensarlo un poco, no dudo en hacerlo . 

Seguin un articulo publicado por el Periédico Reforma el 26 de abril del 2000 

titulado “Vestidos para ganar’. La imagen de C4rdenas se construyd de la 

siguiente manera: 

Fisicamente; “Sonriente”, CCS lucia una espectacular sonrisa, proyectando   

alegria, entusiasmo, juventud, flexibilidad, un Caérdenas mas humano, 

cambiandola por el CCS acartonado, malhumorado, serio, viejo, cansado que la 

gente conocia. Esto efectivamente logré en el elector una percepcién diferente y 

positiva hacia ccs. 

Conceptuaimente: Se expone a un hombre de buenos sentimientos, con 

fuerte interés humanitario, que se centra en los datos y los hechos, que toma 

decisiones logicas. Un hombre metédico, concienzudo, mesurado ,objetivo e 

inteligente. 
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Los medios de comunicacién a diferencia de otras campafias participaron 

de manera muy activa e imparcial proporcionando tiempo suficiente a cada uno de 

los partidos politicos. 

A continuacion mostramos un cuadro que muestra claramente el porcentaje 

del tiempo destinado en los noticieros 24 Horas (televisa) y Hechos (TV Azteca) a 

las campafias electorales de 1994 y 1997, estos datos son tomados del libro de 

Luis Salazar, 1997, Elecciones y fransicion a la democracia en México. 

  

  

  

  

  

        

CUADRO 15 

PORCENTAJES DEL TIEMPO DESTINADO EN LOS NOTICIEROS 24 HORAS Y 
HECHOS A LA CAMPANA ELECTORALES EN 1994 Y 1997 
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Fuente: Salazar, Luis, 1997, Elecciones y transicién a la democracia en Méxive, México, Ed. 
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Los cuadros 12 al 19 nos muestran como el PRD se mostré presente en 

todo momento en los medios de comunicacién, gracias a la apertura de los medios 

se logré que la oposicién figurara de manera significativa dentro de dichos 

espacios, el PRD aproveché esta oportunidad para difundir a toda costa sus 

‘proyectos e ideas por medio de los medios electrénicos. 

Por lo anterior es claro que fa utilizacion de los medios de comunicacién en 

la campafia asi como un acertado uso del marketing politico llevé al PRD a 

fortalecer una nueva y positiva imagen tanto de su partido como de su candidato 

dando como resultado un notable impacto entre la sociedad traducido en una 

ventaja porcentual de votos en las urnas. 

No se debe omitir que la utilizacién de los medios de comunicacién por si 

solos no proporcionan el triunfo, estos deben ir acompafiados de propuestas 

politicas viables, de un candidato legitimo y respaldado por su pueblo, de un 

Partido fuerte, y dispuesto a utilizar todas las herramientas posibles para ganar y 

en este caso los medias de comunicacién y el marketing politico fueron una buena 

herramienta para obtener el triunfo. 

3) Con relacién a la hipdtesis 3: 

“La victoria de CCS se debié a tres factores 

primordiales: 1} Al trabajo sistematico que ha 

realizado durante su trayectoria., 2) a la herencia 
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patriarcal que lo legitima como el hijo del “Tata 

Lazaro”., y 3) A las expectativas de cambio que lo 

califican como un lider carismatico.” 

A lo largo de este trabajo se desarrollé lo mas detalladamente posible fa 

trayectoria de CCS y el PRD en la vida politica de nuestro pais, comenzamos con 

la separacion del PRI, luego con la formacion de ia Corriente Democratica, 

posteriormente la del PRD, su lucha en 1988, nuevamente la lucha en 1 994, el 

fracaso y finalmente una nueva oportunidad 1997. 

Resultaria repetitivo ahondar en estos puntos ampliamente abordados en el 

apartado 2.2 Formacioén del PRD, que fortalecen la idea de que la victoria de CCS 

es en gran parte debido a que no es un lider inexperto, es un lider que ha 

trabajado mucho por llegar a ser lo que actualmente es, un hombre que representa 

a las masas populares, a los desprotegidos, que lucha por el reparto equitativo de 

la riqueza, de las oportunidades, que han demostrado al pueblo que es un 

\uchador in¢ansable por la democracia, la participacién ciudadana y la justicia. 

Su trabajo no fue de meses o poces arios, fue de décadas de trabajo 

sistematico que ie ha dado una trayectoria reconocida entre los mexicanos. 

Referente a : La victoria de CCS de debié a: La herencia patriarcal que !o 

legitima como ei hijo del “Tata Lazaro” y a las expectativas de cambio calificandolo 
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como un lider carismatico. Sobre este punto se puede decir que como se abordd 

en el capitulo ill, Cardenas goza como Max Weber lo define de: Autoridad 

Carismatica y Autoridad tradicional. De la autoridad carismatica se puede decir 

que: el carisma es, una cualidad que pasa por extraordinaria, es la personalidad 

por cuya virtud se le considera en posesién de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas o por lo menos especificamente extracotidianas y no asequibles a 

cualquier otro; es un enviado de Dios, jefe, caudillo, guia o lider. 2” 

Por jo anterior, se piensa que Cardenas posee carisma, autoridad 

carismatica pues tiene la aceptacién de sus seguidores, creen en su 

comportamiento ejemplar, en sus cualidades excepcionales al grado de colocarlo ~ 

como un caudillo cuasi - héroe. 

“El PRD es un partido carismatico ( gracias a su lider), la influencia que en 

Su estructura, en su funcionamiento y en su linea politica ha ejercido y continua 

ejerciendo la personalidad de CCS, es inmensa; muchos Mmilitantes del PRD 

piensan que Cardenas es practicamente intocable, no admiten y ni siquiera toleran 

alguna critica a su actuacién o a sus declaraciones politicas.” 7° 

Con relacién a la autoridad tradicional se puede decir que segin Max 

Weber la autoridad tradicional es aquella que esta dotada de abundantes simbolos 

—_————— 
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de autoridad y respeto. La autoridad del pasado, de la costumbre consagrada por 

una validez inmemorial y por la actitud habitual de la observancia. 

Es decir que Cardenas cuenta con la legitimidad del pasado de un 

padre poderoso y amado por el pueblo, como acertadamente menciona 

Aurelio Sanchez “Es evidente que Cardenas sdlo ejerce un poder de 

atracci6n constante dentro de un circulo muy localizado: el de aquellos que 

lo consideran como el continuador directo de la obra de su progenitor, el 

presidente Lazaro Cardenas. De esta suerte es posible afirmar que el 

carisma de CCS es, en gran parte hereditario, en este caso la fe no se apoya 

en las cualidades carismaticas de la persona sino en la adquisicién legitima, - 

en virtud del orden sucesorio. Es un carisma transferido por los lazos de 

sangre”. 299 

Debido a esto se afirma que CCS goza de carisma hereditario, es decir 

hered6 de su padre el “Tata Lazaro” el linaje que lo legitima como el sucesor yle 

proporciona ei carisma hereditario que actualmente posee y lo ubica como un 

hombre con cualidades extraordinarias equiparables a las de un salvador. El 

  

29 sanchez Aurelio, a cit, p. 62, 
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reconocimiento por parte de sus seguidores es absoluto, depositan en él su fe, 

entusiasmo y esperanza de revivir los afios de bonanza proporcionados por el 

padre. 

Con relacién a que la victoria de CCS se debe a las esperanzas de cambio 

se concluye lo siguiente: Max Weber dice: cuando existen crisis econdémicas, 

sociales 0 politicas los lideres se legitiman proporcionado la_ creencia de su 

calidad sobre humana para sacar al pueblo de la crisis. 

La Ciudad de México en 1997 atravesaba una terrible crisis econdémica, 

politica y social, los capitalinos experimentaban graves probiemas: salarios bajos, 

altos precios, desempleo, falta de servicios, vivienda, transporte deficiente, 

contaminacién, ausencia de centros de salud y escuelas capaces de cubrir la 

enorme demanda de usuarios, ambulantaje, prostitucién, ascenso de nifios de 

calle, drogadiccién, corrupcién, funcionarios enriquecidos inexplicablemente etc. 

etc. etc., todo esto creaba en los capitalinos desesperacién, angustia, decepcién, 

coraje y un enorme deseo de cambio, de encontrar a una persona que los sacara 

de esta lacerante situacién y enderezara el camino de la Ciudad de México. 

CCS representaba esa posibilidad, CCS era ese lider en quien se encarnd 

la promesa y esperanza de salvacién, fue el lider convincente que se ofrecia a las 

personas en desgracia como alguien calificado para sacarlos de ella, fue en 

esencia el salvador. 

 



Esto no es nada nuevo, desde 1998 los mexicanos sufrian los efectos de la 

Crisis econdémica y vieron en la candidatura de CCS un tasgo de esperanza, por lo 

tanto brindaron su voto, su confianza y je dieron identidad al ingeniero Cardenas“ 

a cuya austera y espigada figura (nada carismatica en si) magnificaron 

Mmomentaneamente con ese poderoso como ambivalente poder de atraccién que 

s6lo puede proporcionar el carisma; facultad esta que, mas que un rasgo inherente 

al individuo que lo porta, es una percepcién de aquellos que !o otorgan. El carisma 

de un lider se encuentra en !a mente de quienes !o siguen: todo esto porque el 

estado de aguda desdicha predispone a las personas a percibir como 

extraordinariamente cualificado y a seguir con entusiasta lealtad un liderazgo que 

ofrece la salvacion. 2" 

Lo anterior deja muy claro que CCS goza de un carisma hereditario y de 

Carisma producto de una terrible situacién de desdicha econémica, politica y social 

que predispone a los individuos a percibir a Cardenas como un stiper héroe a 

Seguirlo y trabajar conjuntamente con él! para obtener !a salvacién. CCS posee 

carisma no como un rasgo inherente a su persona (fisico, fuerza, oratoria, 

dinamismo, presencia etc.) sino por la percepcién de aquellos que le otorgan, su 

carisma vive en la mente de sus seguidores, producto de la desdicha y el deseo 

de encontrar a alguien que cambie el rumbo de sus gélidos destines. 

i 
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