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lntroducción.

El presente habajo de investigac¡ón propone un estud¡o de las políticas
públ¡cas en los gobiernos de Andrés lVanuel López Obrador (2000_2006) y
Marcelo Ebrard Casaubón (20O6-20j2) más allá de los datos fríos de med¡c¡ones

estadíst¡cas. No proponemos un estudio cuantitativo para determinar la cal¡dad o
el a¡cance de dichas polít¡cas públicas, sino la capacidad de las m¡smas de
redundar en beneficio político de su partido (el pRD) y de ¡os mandatarios mismos.

El caso del DF es muy paradigmático en el pais pues representa el
momento en que un partido de oposición fuerte con tendencias de izquierda puede
echar a andar ambic¡osos proyectos de gobierno en un territorio importante dentro
de la república mex¡cana. El partido de la Revoluc¡ón Democrática luvo en el DF y
sobre todo de 2000 a 2O12 un escaparte magnífico para ofrecer al país entero una
visión de lo que su programa, su ideología y su agenda tenian por ofrecer.

Hemos eleg¡do los gobiernos de AMLO y NIEC para nuestro estudio porque
son los más s¡ntomáticos de los últimos años. Cuauhtémoc Cárdenas es una
figura emblemática de la polít¡ca mex¡cana de los últ¡mos tiempos, pero su tr¡en¡o a
cargo de Ia capital es todavía ¡nsuficiente para darle un lugar especial en el
estudio, M¡guel Ángel Mancera, por otro ¡ado, al no haber concluido todavÍa su
admin¡stración no nos permite hacer un balance general de la misma, además de
que estos se¡s años han representado una debacle del pRD que al perder a
Cárdenas, Obrador y Ebrard de sus filas se ha quedado s¡n liderazgos de peso y
sin la capac¡dad que tuvo en algún momento de ganar con quien sea la Jefatura
de Gob¡erno asÍcomo el pRl se regodea de hacerlo en el Edo. Méx.

Asi pues partiremos de la hipótes¡s de que las políticas púb¡icas de ANiILO y
IVIEC están supeditadas a la ideología de su partido, el pRD, a su agenda
programática y líneas de gobierno que se sustraen de sus documentos básicos y
la propaganda de sus rideres. No obstante, esta h¡pótes¡s no excruye er hecho de
que cada uno tuvo sus particular¡dades.
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Usaremos el primer capítulo a manera de marco conceplual, nos
acercaremos med¡anle lineas generales a lo que debe entenderse por una polít¡ca
pública y las implicaciones políticas que presentan. Hablaremos también de los
partidos políticos por su teoria más clásica y que nos permitirá enmarcar
teór¡camente a¡ partido de nuestros dos mandatarios capitalinos elegidos: el pRD,

mismo al que también le dedicaremos un apartado con el f¡n de conocer sus lineas
programáticas y de gobierno más características a partir de lo que hoy man¡fiestan
en sus redes y en sus documentos básicos. Con todo este amalgamado de
conceptos sentaremos Ia base para discut¡r las variables a estudiar en este trabajo
en los siguientes dos capítulos.

Los capítulos dos y tres poseen una estructura ¡déntica: un apartado
dest¡nado a un precedente político de las elecciones en que ambos Jefes de
Gobierno fueron eleg¡dos (2OOO y 2006); el segundo apartado estará destinado a
una visión resumida pero lo más general posible respecto a la po¡ítica tanto de
AMLO, en el capítulo 2, y de Ebrard en el capítulo 3. Fina¡mente, et tercer
apartado estará destinado a un análisis de las políticas públ¡cas en térm¡nos
generales de cada administrac¡ón, centrándonos pr¡mord¡almente en la
implementación y el impacto político en la población det DF, así como el rédito que
generaron para el Jefe de Gob¡erno y el pRD.

Un nuevo llamado ha de hacerse en torno a la innecesaria saturac¡ón de
datos y estadísticas debido a que nuestro estudio no se centra en er arcance sociar
de las polít¡cas públicas, al menos no de manera preponderante, s¡no en e¡
impacto polít¡co de las m¡smas. Así, pues, establecidos los alcances y límites de la
investigación entremos de lleno al estudio.
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líticos

1.1 Políticas públ¡cas.

El estudio de las políticas públicas no es el más novedoso de nuestra
disciplina, la ciencia política, pero sí es uno de los más vigentes y qu¡zás el más
característ¡co. Nuestra ciencia nos ha perm¡tido constituir un amplio debate a este
respecto en el que se han dejado ver con mayor presteza y vigor las capacidades
metodológ¡cas, conceptuales y medibles que los politólogos tenemos que ofrecer
como conocim¡ento autónomo y que si bien segu¡mos aprendiendo de ¡a

soc¡ología, el derecho, la psicología soc¡al y otras disciplinas hermanas, es sóto en
la cienc¡a pol¡tica donde cabe la posib¡lidad de estudiar las polít¡cas públicas con
mayor prec¡sión y carácter cientifico. Hoy por hoy sigue la discusión acerca de la
naturaleza de las politicas públ¡cas, fenómeno muy tangible pero de dificil
aprehenslón conceptual connotat¡va.

Y es por esta razón que parece prudente comenzar este trabalo con la
intención de def¡nir para uso práctico y específico al mismo ¡o que habremos de
entender por polit¡cas públicas y la as¡gnac¡ón que hemos de darles para ¡legar a
nuestros objetivos; conviene también advertir al lector de la incapacidad de
concentrar en un espac¡o breve la gran cantidad de perspect¡vas que sobre las
políticas públicas han surgido, por ro que apenas daremos tiempo de anarizar este
concepto en las defin¡ciones de los autores más importantes y, por decir de algún
modo, clásicos en la mater¡a. As¡ pues comencemos por definir las políticas
públicas para pasar después a tipologias y otros menesteres.

El estudio de las políticas públicas nos remonla al trabajo de varios
autores, pero a modo de introduccjón pocos son tan hábires como caminar Badia
quien nos muestra el nacim¡ento de la ciencia política en relación con el concepto
de las políticas públicas. Caminal vislumbra a las políticas públ¡cas, como objeto
de estud¡o en la cienc¡a política, nac¡das de forma para¡ela con el parad¡gma
neoliberal y adherida, evidentemente, a la ciencia soc¡al. Él define el momento en





que se logró dar la democratización del Estado liberal sobreponiéndose, pero
todavía de forma insipiente, al Estado absolutista, como aquél en que el estudio de
las politicas públicas se hace necesario para la acción política. para Badia, la
administración de w. wilson en el siglo XIX sienta un precedente claro de la

apertura política través de la ampliación del derecho al sufragio universal
(independientemente de su condición social), la expansión del pluralismo político y
de los thinklanksT y desde luego pone en el centro como actores fundamentales
inherentes al sistema político a los partidos políticos. continuando con la relación
que se establece entre ciencia política y políticas públicas tenemos que la política
en palabras de caminal trata del poder, el cual se ve reflejado en la distribución de
los recursos o lo que él nos presenta como la capacidad de transformación de los
agentes económicos. Es decir, diversos factores económicos replantearon la

necesidad del papel del gobierno frente a la economía.

Pero no sería sino hasta que en Estados unidos de Norteamérica puso en
marcha el llamado New Deat, modero que pranteaba ra necesrdad de ra

intervención por parte del Estado en la economía nacional (protección arancelaria,
control de precios y salarios, planificación esÍatar, Keynesianismo a grandes
rasgos) esto debido a la gran depresión económica que estalla ya bien entrado el
siglo XX, en 1929, que er estudio de ra porítica pública comenzó formalmente su
expansión como uno de carácter científico y metódico. La instrumentación y la
formulación de la porítica púbrica, entonces, quedó deregada a ras funciones
principales del papel del Estado a través de uno de sus aparatos: la adm¡nistración
pública, viéndose principalmente reflejado en materia de obras públicas y es así
como llegamos a uno de ros primordiares fines de ra administración púbrica que
pasó a ser la racionalización de los recursos por parte del Ejecutivo Federal, el
cual integra diversos elementos: planrfica¡ organizar, administrar el personal,

1 Podemos definir como redes y grupos de ér¡te ¡nterectuar (centros de invest¡gación o centros de
pensam¡ento), los cuales en diversas ocasiones son ros tomadores de decisiones (generadores de ideas), en
torno a una determ¡nada porítica púbr¡ca ¡mpursada por argún actor o grupo de interés, ¡os hay de d¡versas
¡deologías tanto de ¡zqu¡erda como de derecha. Funcionan como generadores de investigación, evaluadores
de acciones y programas gubernamentales.
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dirigir, coordinar, informar y presupuestar2. por otro lado también tenemos que la
administración pública promueve la tecnificación del presupuesto público con la

finalidad de ir en busca de la planeación estratégica, la eficiencia y la evaluación
de un determinado aparato de gobierno.

un viraje inherente en la manera de pensar, estudiar e implementar ras

políticas públicas llegó al lado del modelo económico neoliberal que ha buscado
reducir la intervención del sector público frente a las necesidades que se plantea

el sector poblacional en torno al bienestar soclal. Aguilar Villanueva coincide con
que fue el proceso de "adelgazamiento" lo que reconfigura la forma de hacer
polÍtica a través de la administración pública, con la llegada de la desregulación,
descentralización, liberalización, etc.3 La figura del policymaklng trajo nuevos
procedimientos y nuevas expectativas entre gobierno y sociedad, es decir,

emplazando hacia una reforma del Estado trayendo consigo una integración

democrática pluralista de distintos sectores de la sociedad civil. También

Villanueva nos dice que el pluralismo democrático ha acentuado, en términos
cuantitativos, la participación directa por parte de los individuos sociales, o, en

términos de Easton el flujo de demandasa ha ido aumentado, esto con relación a la

apertura democrática, para Villanueva el diseño y análisis de politicas públicas se
inclina a la interacción corresponsable entre: sociedad y gobiernos.

Miguel González Madrid en su texto: potiticas púbticas destaca y adjudica
al estudio de la ciencia Política el estudio del poder, del Estado, de las
instituciones políticas, y por supuesto la política. Madrid vislumbra el estudio de las
polít¡cas públicas con un enfoque mulildisciplinario el cual alberga distintas

2 shafritz, Jay M. & Albert c. Hyde, clás¡cos de lo odm¡n¡stroción pública, Fondo de cultura Económica,
Méx¡co, 1999, 1154 p.

3 Aguilar Villanueva, Luis F, (comp.), El estud¡o de ras poriticos públicos, M¡guer Ánger porrúa, 2oo3

4 Easton, David, Esquema poro el onól¡s¡s polit¡co,. Amorortu, ZO:12, p. 144

5 Aguilar Villanueva, Luis F. (Comp.), Op. c¡t., p.32.
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posiciones teórico-metodológicas como lo es la administración pública, la

sociología; incluso la psicología al igual que la ciencia del derecho.

1 . 1 .'l . Definición. La política pública como concepto.

Por cada uno de los autores:

Sojo define a las políticas públicas como ,,toda acción de gobierno

encaminada a atender o resolver un problema relativo al interés público" 6 es decir,
"son el conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias y líneas

fundamentales de acción a partir de las cuales la comunidad organizada como

Estado decide hacer frente a desafíos y problemas que se consideran de

naturaleza pública7"

Harold Lasswell, fundador moderno de la ciencia política, propuso en su

obra Policy Sclences de 1951 , un programa de investigación en busca del

conocimiento del proceso de la política y en el proceso de la polít¡ca" (Lasswell.

197 1:1) básicamente buscó integrar interdisciplinariamente diversas ciencias para

llevar a cabo las decisiones de gobierno. Lasswell propone un gobierno dirigido y
circunscrito por la razón, de la mano de la ciencia. sin duda este autor representa
uno de los principales teóricos en acertar y tener claro el papel de las ciencias
sociales a través de la reconstrucción de conceptos y teoremas con el método de
la elección racionals lo cual restituye el significado práctico de la ciencia política.

Vemos a Lasswell influido y sustentado en el pragmatismo y el positivismo, con la
idea de racionalizar el comportamiento social con base en el método cuantitativo.
Las ciencias de la política integran multidisciplinar¡amente e interdisciplinariamente

a diversas ciencias sociales: economia, sociología, ciencia política y psicología.
Las ciencias de la política, nos dice Aguilar Villanueva, son el proceso a través del

6 sojo Garza-Aldape, Eduardo, polít¡cos púbt¡cos en democrocia, Fondo de cultura Económica, México, 2006.

7 tbíd. p. 47
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cual se realiza una política sin abandonar el proceso declsorio en las

problemáticas sociales. Al científico de las políticas, Lasswell lo definió como a
alguien que estaba interesado en dominar las habilidades apropiadas para tomar
decisiones ilustradas en el contexto del orden público y cívico.

1.1.2 Sobre la implementación y el análisis de las políticas públicas.

lmplementación:

Van Meter y Van Horn presentan su modelo con la finalidad de mostrar los

factores determinantes al igual que las consecuencias que acarrean algunas

políticas públicas. Los componentes son:

Ambiente que est¡mula el trabajo de funcionarios de gob¡erno, las demandas

y recursos que los estimulos del ambiente trasladan a qurenes elaboran políticas,

proceso de transformac¡ón de las demandas y los recursos en políticas públicas,

políticas que representan las metas formales, intenciones o declaraciones, los

resultados de la polít¡ca y cómo en realtdad se ofrece al público, por último, la

retroalimentación que la ejecución y Ios resultados de las políticas inducen en el

ambiente y que se transmite de vuelta al proceso de conversión en forma de nuevas

demandas y recursos. e

8Elster define la teoría de la elección racional como una teoría que puede ser v¡sta como normativa y

descriptiva. Dicha teoría ofrece ¡mperat¡vos h¡potéticos y no categór¡cos. La elección trae cons¡go dos

variables: ¡nformac¡ón perfecta e imperfecta de las cuales der¡varán el riesgo y la incertidumbre. Por otro
lado también existen decisiones paramétricas y decisiones estratégicas. La teoría de juegos nos presenta dos

perspect¡vas: la no cooperac¡ón y la de cooperación, Existen juegos de suma constante y suma variable, en

el primer caso hay un total que se divide lo cual ocasionará que si uno gana el otro perderá (juegos de

conflicto), para el caso de suma variable ambos agentes tienen la posibilidad de perder o ganar (juegos de

cooperacron o de estrategia mixta). Ver
http://biblioteca.itam.mx/estud¡os/estudio/letras11/textos3/sec_3.html

9 Van Meter, Donald s. & carl E- Van Horn "El Proceso de implementac¡ón de las polÍticas. Un marco

conceptual" en Agu¡lar Villanueva, Luis F (Comp.) Op. Cit.

mas
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Desde la visión de ambos autores ra imprementación "añade una nueva
dimensión al análisis de políticas. ofrece al estudioso (...) un punto de vista
diferente sobre la manera en que el sistema logra (...) convertir los grandes

objetivos generales de las polÍticas en servicios públicos concretos,,10.

según Van Meter y Van Horn existen erementos der comportamiento por
parte de los instrumentadores que podrían llegar a efectuar la ejecución de una
determinada política y que son el "conocimiento de la política, la orientación de su
respuesta a la misma así como la intensidad de su respuesta,,rl.

Martin Rein y Francine Rabinovitz nos muestran lo que ellos consideran las
distintas etapas de la ¡mplementación en política pública: "La elaboración de
lineamientos, constituye la primera etapa del proceso de impfementación. Esta es
la etapa en la que se debe estabrecer qué grado de congruencia hay entre ra

legislación y la ¡nterpretación burocrática".2. cabe destacar que la elaboración de
lineamientos casi nunca ha sido estudiada por analistas. La segunda etapa, que
consideran Rein y Rabinovitz, tiene que ver con la Distribución de recursos: ,,se

caracteriza por las negociaciones en torno a la cantidad de los recursos y la

oportunidad de su disponibilldad, apenas el proceso pasa de la asignación a la
autorización y llega al desembolso final de los fondos"l3. La tercera etapa la

nombran como el Proceso de supervisión: "La supervisión de los programas

asume tres modalidades distintas: la inspección, la auditoría y la evaluación,,1a

cabe destacar que dicha evaluación puede hacer surgir cambios en el programa,
propósito y en la opinión al respecto de una determinada política. En términos
generales la implementación se dará en el marco de: "respeto a la intención legal

70 tbid. p. 7o2.

1! tbíd. p. 1.28

12 Rein, Martin y Franc¡ne F. Rab¡nov¡tz "La implementac¡ón: Una perspectiva teór¡ca. Entre la intenc¡ón y la
acción" en Aguilar Villanueva, Luis F., Op. C¡t.

L3 tbid. p. L63

14 lbíd. p. 765

7L





(principios de racionalidad legal), mediado por el interés en la racionalidad

instrumental, y por último, se orienta por el reconocimiento de que la acción

requiere consenso interno y externo"l5.

Por otro lado Richard Elmore nos dice que: "las politicas serían mejores si

quienes las elaboran pensaran en la factibilidad de su implementación antes de

establecer los procedimientos a seguir"16. Elmore nos brinda dos enfoques, en

torno al análisis de la implementación: "el diseño prospeclivo (forward mapping) y

el diseño retrospectivo (backward mapping)"17. "El diseño prospectivo, que tiene
que ver con el marco tradicional de análisis de políticas, comienza por el
planteamiento de un objet¡vo, elabora un conjunto cada vez más específico de

etapas para el cumplimiento de ese objetivo y determina un resultado en relación

con el cual pueda medirse el éxito o fracaso"l8. A diferencia del diseño prospectivo

de políticas públicas que permea la pirámide organizacional jerárquica, el diseño
retrospectivo: "no parte de la cúspide del proceso de implementación, sino de la
última de las etapas posibles, del punto mismo en el que las acciones

administrativas se entrecruzan con las decisiones privadas,,ls.

Análisis20 (de la toma de decisión, implementación, resultados):

L5 tbíd. p. L84

16 Elmore, Richard "Diseño retrospectivo: La invest¡gación de la ¡mplementac¡ón y las dec¡s¡ones políticas,,.
en Agu¡lar Villanuev¿, Luis F. Op. Cit.

U lbíd. p.253

L8 tbid. p. 254

L9 tbíd. p.2s6

20 La investigac¡ón soc¡ológica a¡ ¡gual que la evaluación de polít¡cas, a diferencia del análisis de polít¡cas que
exam¡na un problema de políticas concreto con la f¡nal¡dad de determinar qué es lo que tiene que hacer el
8ob¡erno, m¡entras tanto, la investigación sociológica y la evaluación de polít¡cas requ¡eren de; d¡seño de la
¡nvestigac¡ón, recolección de datos y anális¡s de la información, según Robert Behn.

t2





Mientras tanto charles Lindblom2l considera que ras poríticas púbricas

difieren de los sistemas autoritarios, esto debido a que a diferencia de los sistemas
democráticos, los sistemas autoritarios no persiguen las libertades individuales y
es por ello que nos dice que el análisis de políticas se encargará de especificar los
objetivos para poder brindar soluciones alternativas, dichos análisis integran
técnicas como lo son: los estudios de coste beneficio, investigación operativa,
análisis de sistemas, programación matemática, etc. cabe destacar que el análisis
de políticas presenta sus límites, es decir, la política aparece como respuesta a las
limitaciones del análisis. Entonces el análisis de políticas podría llegar a eliminar la
necesidad de la política, si y solo si, se pudieran definir analíticamente los
problemas sociales. En términos generales Lindblom nos dice que, la elaboración
de políticas públicas analíticamente es inevitablemente limitada y da la entrada a
la política en la medida en que: "1.-puede fallar. 2.- No puede resolver el conflicto
de valores e intereses. 3.- sea demasiado lenta y costosa. 4.-No pueda decirnos
de manera concluyente qué problemas confrontar"22- Hasta este punto tenemos
claro que las políticas se elaboran a través de los distintos mecanismos con los
que pueden llegar a contar los distintos actores sociales, es decir, que tanto poder
de influir tienen en torno a la toma de decisión, o en otros términos, que tanta
interacción política, con tintes de persuasión, pueden tener. Lindblom nos dice que
el análisis de políticas públicas no representa la aprobación de una determinada
política pública sino que este análisis se puede llegar a convertir en un método
para ejercer control en ciertas interacciones políticas entre diversos actores.

Dror23 nos muestra argunas de ras innovaciones paradigmáticas que
requieren las ciencias de la política: Ruptura de fronteras tradicionales entre las
ciencias sociales, terminar con las diferencias entre investigación ,,pura,, 

y
"aplicada" sin confundir las razones que tienen las ciencias de la política con

21 L¡ndblom, Charres, Er proceso de eloboroc¡ón de potit¡cos púbr¡cos. MAp Ministerio para ras
Admin¡strac¡ones Públ¡cas, colección Estudios, 1991, España, p. 160.

22 tbíd., p.30

23 Dror, Yehezkel, "Prolegómenos para ras ciencias de porít¡cas" en Aguirar vi[anueva, Luis F., op. c¡t.
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respecto a la "ingen¡ería social", aceptación del conocimiento tácito así como de la
experiencia como fuentes importantes de conocimiento, Dror propone que ras
ciencias de la porítica deben optar por construir una teoría operacionar de ros
valores. Tamb¡én propone que las ciencias de la política deben rechazar la
aproximación ahistórica de ros enfoques anaríticos, por otro rado ras
"metapolíticas" que es ro mismo a ra manera de eraborar ras poríticas y er anárisis
de políticas, eraboración y estrategias de porítica con ro cuar se busca,egar a
políticas más efectivas y eficientes ro cuar se traduce en mejora de ros métodos,
conocimiento y sistemas. por úrtimo Dror nos dice que ras ciencias de ra porítica
mejoran a través de medios y métodos racionares2a. La metodorogía propuesta por
Dror para las ciencias de ra porítica radica en er anárisis de poríticas, ro cuar nos
lleva identificar arternativas de porít¡ca, innovación no rinear, estrategias de
políticas específicas, evaruación y retroarimentación, mejoramiento del sistema
(cambios, personal, estructura, demandas externas, etc.)r5.

l l 3 Categorías fundamentares de poríticas púbricas desde ra óptica de Theodore
J. Lowi26

En er ya crásico de Aguirar Viranu eva La hechura de tas potiticas púbticas,
Theodore J Lowi ubica tres categorías fundamentares de ras poríticas púbricas, enellas' se puede mostrar de forma s¡stematizada er carácter específico de errasagrupados en tres grupos bien definidos. Dada su caridad y craridad, no encuentro
razón para modificar sustanciarmente ra exposición de Lowi que me permito citarcasi por completo.

-Poríticas distributivas: se acuñó er término para ras poríticas agrarias der s.XIX que integraban todas ras poríticas en torno a: ra tierra, propiedades púbricas,
24 tbid., pp. 123-726

25 tbid., p. 127

26 Low¡' Theodore r', "porít¡cas púbricas, estudiosde casoyteoría porít¡ca,, en Aguirar v¡¡ranueva, LuisF.,op.
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programas de ríos, puertos de defensa, de investigación y desarrollo, servicios en

favor de las "clientelas", agricultores y empresarios, impuestos y aranceles. Lowi

determina que las políticas distibutivas pueden no llegar a ser políticas, esto
debido a que son decisiones individualizadas2T. Desde luego que para el fin que

nos ocupa habremos de considerar a estas políticas como enteramente públicas

-Politicas regulatorias: Lowi nos dice que las políticas regulatorias se

distinguen de las distribut¡vas porque la decisión regulatoria involucra una elección

directa sobre quién se verá afectado y quién beneficiado en el corto plazors. Lowi

percibe este tipo de política como arena "pluralista", es decir, como aquella en

donde opera un gran número de pequeños intereses perfectamente organizados.

Las polÍticas regulatorias encierran per se un nivel de racionalización más alto que

las políticas distributivas puesto que pretenden un ¡mpacto mucho más meditado y

organizado.

-PolÍticas redistibutivas: guardan semejanza a las políticas regulatorias, es

decir, la toma de decisiones esta interrelacionada. Para Lowi "la naturaleza de una

política redistributiva no se determina por el resultado de la discusión acerca de si

y qué tanto fue distributiva una política lo que lo determina son las expectativas

sobre la redistribución en cuanto a lo amenazante que puede llegar a ser."2s Esta

cita puede seguir, no obstante, siendo oscura para intentar definir la naturaleza de

este tipo de políticas públicas, pues bien baste decir que la redistribución implica la

armonización que no ofrece la distribución a secas. Mientras las políticas

distributivas son poco o nada racionalizadas y las regulatorias se presentan en un

segundo nivel de racionalidad, las políticas distributivas alcanzan el punto más alto

de la racionalización al permitir el mejor y más óptimo uso de los recursos

públicos para abastecer las demandas de la población.

27 tbíd. p. lor

28 tbíd. p.702

29 tbid. p. to3
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1 .1 .4. Modelos analíticos de las políticas públicas

-Modelo racionalista. La política como elección racional.

La pregunta inicial que se plantea el enfoque racional es: ¿Cómo se
pueden resolver los problemas racionalmente? Este método representa uno de los
más utilizados en la toma de decisiones. sin embargo, Amitai Etzioni nos dice que
dicho enfoque parece impracticable esto debido al supuesto racionalista con el
cual nos es posible distinguir entre valores, hechos, medios y fines.3o Etzioni
considera que en este método la información es fragmentaria debido a que no se
cuentan con los recursos ni el tiempo para la recolección de la información para
llevar a cabo una elección racional. En términos generales Etzioni considera este
modelo como ineal e indeseable.

Para el empleo de dicho método, er tomador de decisiones debe tener
claro3l:

-Problema definido.

-Gama completa de alternativas a tomar en consideración.

-lnformación básica completa.

-lnformación compreta acerca de los varores y preferencias de ros

ciudadanos.

-Tiempo, capacidad y recursos.

Este modelo fue muy innovador a finares der sigro pasado y esperanzó a ra
mayoría de los politórogos en que se pod ía levar ar extremo ra racionarización y
con ello optimizar los resurtados de ra porítica. sin embargo, poco a poco esta

30 Etzioni, Amitai "La explorac¡ón combinada: un tercer enfoque de la toma de dec¡siones,, en Aguilar
Villanueva, Luis F., Op. Ci¿.

31 Forester, John "La racionaridad r¡mitada y ra poritica de sarir der paso,,en Agu¡rar vilanueva, Lu¡s F., op.
c¡t.
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corr¡ente quedó en desuso, la ciencia politica, la sociología y sobre todo la
psicología d¡eron al traste con esta concepción que plantea una decisión muy fría
y un momento incluso ideal de la toma de decisiones. Aunque no puede

desecharse la intención de racionalizar lo más posible la toma de decisiones en
polít¡ca y en las polít¡cas públicas especificamente, la verdad es que las
condiciones presupuestadas para que esta racional¡zación se lleve a cabo son
muy d¡fíc¡les de conseguir sobre todo porque la información con la que cuenta el

tomador de dec¡s¡ones es siempre fragmentada y a veces hasta incompleta, por

no mencionar que además el tiempo con el que cuenta es poco y los juicios de

valor que se ven ¡nvolucradas opacan la clar¡dad que la teoria pura del rat¡onal

cholce hub¡era supuesto para este modelo

-Modelo incrementalista.

Al enfoque incrementalista L¡ndblom lo define como aquel cambio político

que se da a pasos pequeños, la toma de decisiones se da a través de las

capacidades cognoscitivas.

A continuación se presentan los fundamentos teóricos, o clases de análisis,

de dicho enfoque descriptivo-normativo:

1.- El anál¡s¡s que se limita a la consideración de políticas alternativas que

difieren solo incrementalmente de lo establecido (análrsls rncremental s¡mple).

2.- El anál¡sis que se caracteriza por un conjunto de estrategias

interdependientes de simplificación y selectividad, de las cuales el anál¡sis

¡ncremental simple es solo una. Este anális¡s presupone los sigu¡entes aspectos

. La lim¡tación de análisis a unas pocas alternat¡vas políticas más o menos

conocidas.

* El entrelazam¡ento en el análisis de las metas politicas y otros valores con

los aspectos empiricos del problema.

'La mayor preocupación analitica por los males a remediar que por las

metas posit¡vas a alcanzar.
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* una secuencia de ensayos, errores y corrección de los ensayos.

* Un análisis que explora sólo algunas, no todas, las consecuencias
posibles importantes de la alternativa en consideración.

* La fragmentación del trabajo analítico entre muchos participantes en la
toma de decisiones, con distintas posiciones y partidos tomados.

3.- Por último, Lindblom denomina incrementalismo desañiculado al análisis

limitado a cualquier conjunto de estrategias calculadas o elegidas deliberadamente
para poder simplificar los problemas complejos de políticas, ello es, para recortar

el análisis "científico" convencionalmente exhaustivo. Lindblom lo denomina:

análisis estratégico32. El análisis incremental simple así como el análisis

i ncremental desarticu lado favorecen el incremental ismo pol ítico. 33

Como queda claro, el enfoque incrementatista representa un nivel mucho

más real que el que aparece en el enfoque racionalista, sin abandonar por

completo el análisis racional ni la búsqueda de metas concretas, este enfoque

supone a la toma de decisiones como un trabajo en equipo y como una

construcciÓn que se hace paso a paso, con ayuda de diferentes instancias y

actores, para llegar a una acción concreta.

Otra fortaleza de este sistema es que reconoce sus limitaciones en cuanto a

tiempo, recursos, racionalidad e incluso supone la posibilidad de fallar en alguna
de las fases de la planeación o implementación de la política pública, no obstante,
el marcado cariz de la construcción a partir de diversas partes hace que parezca
como una opciÓn poco organizada, improvisada y poco científica; una construcción

amorfa o por lo menos acéfala que debe ser bien coordinada o estaría condenada
alfracaso.

-Exploración combinada.

32 Lindblom, Charles E., "Todavía tratando de salir del paso" en Aguilar Villanueva, Luis F., Op. Cit.

33 tbíd. p.244
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Este enfoque integra conocimiento del enfoque racionallsta como del

incrementalista. Etzioni nos dice que el examen combinado es flexible debido a

que es posible "modificar la cantidad de tiempo y recursos destinados a la

exploración general (...) para hacer las adaptaciones necesarias a la situación

específica"3a. Etzioni nos menciona los requisitos para que una sociedad sea

capaz de resolver problemas:

1.- Mayor capacidad para construir el consenso, incluso mayor a lo que

señalan las democracias.

2.-Medios de control más eficaces, aunque no necesariamente más

numerosos, que los que utilizan las sociedades totalitarias.

3.-Una estrategia de exploración combinada que no sea tan racionalista

como la de las sociedades totalitarias ni tan incremental como la estrategia que

defienden las democracias3s. sojo Garza tiene algunas consideraciones para

determinar políticas públicas con éxito: "participación ciudadana, evaluación por

parte de órganos externos, solución a problemas estructurales, transversalidad,

institucionalización, rompimiento de paradigmas, responsabilidad y prevención,

amplitud del impacto, atención a minorías, innovación, transexenalidad',36.

Esta propuesta hecha directamente por Etzioni muestra, además de una

combinación de los enfoques anteriores una baza que me parece necesario

abordar aquí y es que cada régimen político tiene mecanismos específicos para

elaborar sus políticas públicas. Los sistemas totalitarios no se preocupan mucho
por las demandas de su población ni por los mecanismos de participación, pero

tienen, en cambio, una capacidad de acción mucho más potente porque su

capacidad racional es bastante más potente, opera con mucho control sobre las

34 Etzion¡, Amitai "La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de decisiones,, en Aguilar
Villanueva, Luis F., Op. C¡t.

35 tbid. p.282

36 sojo Garza-Alda pe, Eduardo, potít¡cos púbt¡cos en democrocío, Fondo de cultura Económica, Méx¡co,
2006. p. s6
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s¡tuaciones, lo que implica conocimiento y recursos necesarios para ¡a acc¡ón. Los
regímenes democráticos tienen ampl¡os niveles de participación y en ellos
explotan las ventajas de los modelos incrementalistas porque las democracias
suponen capacidad para delegar funciones y para construir consensos en
beneficio de un mayor número de personas, no obstante, el control y la

rac¡onal¡dad s¡guen s¡endo defectuosos a comparación de los tristes, pero

eficaces, s¡stemas autoritar¡os

Ba.io estos supuestos, Etz¡oni propone comb¡nar los benefic¡os de ambos
sistemas en cuanto a la elaborac¡ón de sus polít¡cas públicas, pero s¡n trastocar la
naturaleza de la democracia como régjmen. Así el enfoque de la explorac¡ón
comb¡nada une c¡ertos aspectos .positivos,, de los regímenes totalitar¡os y
maximiza los de las democracias.

1 .2. Partjdos políticos.

1.2.1. Concepto y caracterist¡cas.

Diversos teór¡cos de la ciencia política moderna abordaron y presentaron

hipótes¡s y propuestas teóricas en torno a los partidos políticos. Este objeto de
estud¡o -los part¡dos politicos- lo promovió el nacim¡ento de la ciencia política
moderna, entre los pr¡ncipales teóricos tenemos a: Ostrogorski, M¡chels,
Panebianco, Wol¡netz, Weber, Kirchheimet Duverger, Ware, Beyme, Ranney,
Dalton, Neumann, Linz, Eldersveld, Sorauf, La palombara, Wejner, Epstein,
Garc¡a-Pelayo, L¡pset, así como tamb¡én Sartori, Hume, Burke, Schumpeter y,

desde luego, es necesario incluir un largo etcétera.

Part¡do proviene del vocablo lalin: paft¡re el cual hace referenc¡a al término
d¡v¡d¡r. Pot su parte Duverger nos d¡ce que,,un partido no es una comun¡dad, sino
un conjunto de comunidades. pueden distinguirse grandes tipos de elementos de
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base: el comité, la sección, la célula y la milicia.3T Duverger en su teoría general

de partidos políticos hace un llamado a que el estudio de los mismos se tiene que

hacer desde la óptica de los estudios empíricos guiados por hipótesis provenientes

de algún cuerpo teórico. Por otro lado, Montero y Gunther38 nos hablan sobre

cómo el modelo de la elección racional trató de desarrollar una teoría universalista

sobre la aparición de los partidos políticos, recordemos a Schumpeter y a Downs

los cuales se basaron en el enfoque de la perspectiva de la elección racional.

strom por su parte nos dice que "los modelos de elección racional sobre los

partidos (...) no han conseguido generar una teoría simple y coherente del

comportam¡ento competitivo de los partidos o producir resultados robustos que

puedan aplicarse bajo una variedad de condiciones ambientales,,

Por otro lado tenemos la visión de García-pelayo en torno a los partidos

políticos y su existir:

La existencia de los partidos políticos deriva del hecho de que en la

democracia la sociedad está destinada a integrarse de modo permanente en el

Estado; pero como quiere que por una parte los ¡ntegrantes materiales y espirituales

de Ia sociedad no son homogéneos, sino heterogéneos y que, por la otra parte esta
heterogene¡dad rebasa a los individuos particulares para dar lugar a intereses
materiales y espirituales comunes a pluralidades de individuos que a su vez
constituyen grupos parciales dentro de la totalidad social, de aquí la existencia de

organizaciones compuestas por aquellos que pretenden defender sus interés a

través de la acción estatal y que para ellos deben entrar en concurrencia con

organizaciones del mismo tipo, pero distinto contenido,,3e.

schattschneider nos brinda su definición de partidos: "Un partido político es

en primer fugar una tentativa organizada de conseguir el poder... Burke oscurece

37 Duverger, Mautice, Los part¡dos polit¡cos. Fondo de Cultura Económica. 2012, Méx¡co,456 p.

38 Montero, José Ramón, Richard Gunther & Juan J. Linz, Port¡dos Potiticos. V¡ejos conceptos y nuevos retos.
Trotta,2007.

39 García Pelayo, Manuel, Derecho const¡tucionol comporado, Manuales de la Rev de occidente, etcétera,
p. 191
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la cuestión... (ya que diversos autores consideran su definición de partidos como
normativa e idealista) pero igual de justo es decir que los partidos se mantienen
unidos por "la capacidad cohesiva del saqueo público,,ao.

Vayamos a la ya clásica definición de Schumpeter <<Un partido no es...un
grupo de hombres que se propone promover el bienestar público "conforme a un
principio en el cual están todos de acuerdo..." un partido es un grupo cuyos
mlembros se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el
poder político>>41.

Kelsen definió a los partidos como: ,,Formaciones que agrupan a los
hombres de la misma opción para asegurarles una influencia verdadera en la
gestión de los asuntos públicos"a2.

otra definición es la brindada por Hennessy, ra cuar buscó integrar una
"fusión moderada", según sartori, de ambos autores anteriormente mencionados.

A continuación se detalla la definición: <<Los partidos políticos. .. son

organizaciones sociales que tratan de influir en: I ) la selección y el mandato del
personal gubernamental mediante la presentación de candidatos a los cargos
electivos, 2) las políticas gubernamentales conforme a algunos principios o
tendencias acerca de los cuales están de acuerdo casi todos sus miembros... >>a3.

Por su parte sartori nos hace una propuesta, en torno a ra definición de
partidos políticos: "un partido es cualquier grupo político identificado por una
etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres
o no) candidatos a cargos públicos"aa. En términos generares podemos ver que

40 E.E. Schattschneider, Porty Government, Holt, Rinehart and Winston 1942, p.37

41 Schumpetet Joseph A., Cop¡tdlism, Soc¡olísm and Democracy, Folio., p.283

42 Xifra Heras, Jorge, Curso de Derecho Constituc¡onol, pp. 13 3O

43 Hennessy, Bernard, "On the study of party Organizat¡on,,, en. Crotty, William J (Comp.)A ppordches to the
Study of Porty Orgqn¡zdt¡on, Allyn and Bacon, 1968, pág. 1.

44 sartori, G¡ovanni, port¡dos y s¡stemos de portidos. Morco para un onóllsrs. A¡¡anza editor¡ar, España. p. 54
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sartori resume a los partidos de la siguiente forma: "Los partidos que son partes
son instrumentos para dirigir un todo pluralista: presuponen la diversidad e
institucionalizan el disenso"as.

Max weber nos brinda su definición sobre ros partidos: "Llamamos partidos
políticos a las formas de socialización que descansando en un reclutamiento
(formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder a su dirigente dentro una
asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas
probabilidades ideales o materiales,,.

Eldersveld concibió ar partido de ra siguiente forma: "er partido, como
organización burocrática y como un agregado estructural de papeles y de
relaciones, podía verse desde tres posiciones teóricas primarias: como un grupo
compitiendo por el poder, como un subsistema de comunicación y como un grupo
decisional."

Ostrogorski propone a los partidos políticos como ,,Una agrupación
particular, cuya base cons¡ste en el acuerdo sobre un principio determ¡nado, y su

fin la realización de uno o varios objetos de interés público"a6.

una de las definiciones más rerevantes perteneciente a uno de ros

principales teóricos del liberalismo es la de Benjamín constant: ,,un partido es una
agrupación de personas que profesan la misma doctrina politicaa7,,.

1 .2.2. f ipología/clasificación de partidos políticos:

45 tbid. p. 1o3

46 Posada, Adolfo, Tratado de Derecho polít¡co, Librería ceneral de victoriano suárez, 1995, Madr¡d, p. 494.

47 Duverger Maurice, Los pott¡dos pollticos, Fondo de Cultura Económ¡ca, p. 8.
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Aunque hay varias formas de catalogar a los partidos políticos a partir de

características diversas, proponemos las siguientes clasificaciones como las más

importantes.

Stahl clasificó los partidos de la siguiente manera: de izquierdas y derechas,

y de la legitimidad y la revolución, aplicable solo a la primera etapa de la
organización de Estado democrático liberalas. weber los clasifica en partidos de
patronazgo, o sea aquellos cuya finalidad es conseguir el ejercicio del poder por el
jefe, y la ocupación de los cargos administrativos por sus cuadros; partidos de

clase o estamento cuando se hallan orientados por intereses de ese carácter; y
partidos ideológicos o de concepción del mundo cuando están imbuidos por fines

objetivos o principios abstractos4s.

Duverger divide a los partidos políticos en cuatro tipos de acuerdo a su

afiliación, aquí revisaremos sólo los dos primeros y principales a nuestro uso:

Partidos de masas: se caracterizan por apelar al público. Tienen como

efecto sustituir al financiamiento capitalista de las elecciones a través del
financiamiento democrático. Para el caso de los partidos de masas, Duverger nos

dice que: "se toma, por lo contrario, a los miembros como base de la

representación (...). Electores y miembros constituyen dos comunidades distintas,

de las que la segunda tiende a dirigir a la primera, como veremos: los diputados,

designados por los electores, están cada vez más sometidos a la autoridad de los

comités directores que emanan de los miembros"so.

Partidos de cuadros (Cadre o elites): este tipo de partido trata de reunir
personalidades notables, para preparar las elecciones, conducirlos y mantener el

contacto con los candidatos. Duverger nos dice que "en los partidos de cuadros, el

48 García Pelayo, Manuel Op. cit., p. 193

49 tbídem.

50 Duverger, Maur¡ce. Op. Cit. p. f2l
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censo de los electores constituye la única medida posible de la comunidad de
partido. Puede definirse la fuerza y la debilidad de un partido por el número de sus
electores. Puede seguirse ra evolución de un partido a través de ra de sus
electores. Puede medirse incluso el carácter más o menos democrático de los
organismos dirigentes, comparando su composición con ra repartición de ros

electores del partido{1.

Por otro lado ra dirección de ros partidos, comenta Duverger: ,,presenta 
el

doble carácter de una apariencia democrática y de una rearidad origárquica. Es
decir que la democracia sigue siendo ra doctrina dominante de ra época
contemporánea, Duverger ra muestra como aquefia que define ra regitimidad der
poder"sz. Por otro rado nos habra también de ros dirigentes ros cuares juegan un
papel sustancial al interior de los partidos políticos. Nos dice que: ,,los dirigentes
son elegidos, casi siempre, por ros miembros provistos de un mandato bastante
breve, de acuerdo con ras regras democráticas"s3. por otro rado también nos
menciona las man¡pulac¡ones electorales: "Los principios democráticos exigirán un
voto en boletas secretas; esta condición no se reariza siempre. En ros escarones
inferiores, el voto tiene rugar a menudo revantando ras manos, siendo invitados ros
asistentes a manifestar su aceptación o su rechazo de ros candidatos propuestos;
esto cambia totalmente la naturaleza del escrutinio: no se trata ya de una elección,
sino de una aprobación prebiscitaria"5a. cabe destacar que Duverger nos dice que
la dirección de los partidos tiende a tomar forma origárquica. por otro rado también
sabemos que ningún candidato tiene oportunidad de ser eregido sin er visto bueno
de los comités der partido, es decir, ros futuros diputados son eregidos por er
"círculo interior". Ar respecto Duverger nos dice que: ,,Er régimen erectorar der

;.,r*r
52 tbid. p. :.,63

53 tbid. P. 1.6s

54 tbid. p. 17s
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Estado parece tener cierta infruencia sobre er carácter origárquico de ras

direcciones de los partidos y la formación de los llamados ,,círculos 
interiores,,55.

ManuelAlcántara56 nos muestra un análisis de los partidos políticos en torno
a su actividad caracterÍstica: prepararse y actuar en el proceso de las campañas
electorales, sostener a la organización del partido, sus miembros y otros recursos,
y finalmente, dibujar nuevas poríticas púbricas y estrategias para ros

representantes electos del partido en puestos públicoss7.

Alcántara ofrece un estudio regional comparado a través de cinco métodos
para el estudio de los partidos políticos: aproximación histórica, estructural, del
comportamiento, sistémica-funcional y la ideológica. El estudio presentado por
Alcántara está basado en los partidos más significativos desde la década de 1gg0,
los cuales se eligieron bajo ros siguientes criterios: er partido tuviese
representación en el poder Legislativo, el partido tuviera un apoyo electoral medio
superior al 5 por ciento a nivel nacional, que el part¡do contará con una
representación homogénea en el ámbito nacional, por último tenían que ser
partidos que contaran en un momento u otro en la política nacional, es decir, con
capacidad de "chantaje" político58. posteriormente se derivan las dimensiones del
modelo las cuales tienen que ver con: la dimensión origen, dimensión programa y
dimensión organización interna. A continuación se desarrollan:

El origen se refiere a ra fecha de origen, momento originario así como
naturaleza originaria.ss Este aspecto se ve integrado por el tipo de liderazgo, y el
carácter del partido. Básicamente la dimensión del programa se refiere a la

55 tbíd. p. 181,

56 Alcántara sáez, Manuer ¿rnst¡tuc¡ones o máqu¡nos ¡deoróg¡cos? or¡gen, programo y orgon¡zoc¡ón de ros
port¡dos políticos de Amér¡co Lot¡no,i lCpS, 2005, p. 28

57

58 tbid. p.32

59 tbid. p.34
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orientación política e ideológica de un determinado partido político, la variación

izquierda-derecha en partidos que cuenten con un programa formalizado, Manuel

Alcántara lo define como: principios programáticos concretos. por último la

organización interna del partido se refiere a los aspectos organizativos, el del perfil

y el papel del liderazgo así como la proximidad del partido con respecto a partidos

ajenos o externos con este se busca conseguir un perfil de partido de electores o
de militantes60. Por último, Alcántara, busca integrar al análisis el tema de
financiación al igual que el nivel de disciplina y de democracia interna en los

diferentes casos.

1.3. EIPRD.

1 .3.1 . Semblanza.

Para terminar este capítulo es conveniente introducirnos en el partido
político que nos ocupa y que sustenta nuestra hipótesis: el pRD, partido de la
Revolución Democrática. veamos en primer lugar lo que el mismo instituto político
dice de sí en su página oficial:

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de .19g9, con
una ideologÍa política de izquierda. Esto es la búsqueda de la igualdad o equidad en
todos los ámbitos de ra vida sociar humana. ya sea en ras oportunidades
económicas, sociales, politicas, educativas y étnicas de las personas y los grupos
humanos. Pero también en ra ribertad de decidir sobre cualquier forma de
pensamiento. sobre todo en el tener Ia sensibilidad de entender y luchar por los
grupos socrales que menos recursos tienen para desarrollarse y vivir en l¡bertad. Es
dec¡r que su ideología se centra en ra defensa de ros derechos de ras personas y er

de la soberanía de la nación.

60 tbid. p. 38

27





Para constituirse como PRD, se conjunta er partido Mexicano Sociarista
(PMS), el cual había integrado varias fuezas po¡íticas de lzquierda a nivel Nacional:

El Partido Mexicano de los Trabajadores (pMT), dirigido por Heberto cast¡llo
Martínez y José Álvarez lcaza; el partido socialista unificado de México (psuM),
dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo y Gilberto Rincón Gallardo; el partido

Patr¡ót¡co Revolucionario (PPR), dirigido por camilo Valenzuela y Jesús Zambrano;

el Movimiento Revoluc¡onar¡o del pueblo (MRp), d¡rigido por carmelo Enrique; la

unión de la lzquierda comunista (Ulc), la Asociación cívica Nacional

Revolucionaria (ACNR), dir¡g¡da por Mario saucedo, entre otros. Más adelante se

unen a la fusión una parte de la militancia del part¡do soc¡alista de los Trabajadores
(PST) con miembros como Carlos Navarrete Ru¡., Jesús Ortega Martínez, Graco
Ramírez Garrido- Abreu, Rafael Agu¡lar Talamantes, Miguel Alonso Raya, entre
otros.

El PRD se fundó en la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc
cárdenas solózano, Porfirio Muñoz-Ledo, lf¡genia Martínez, con otros miembros de
la lzquierda Polít¡ca como Heberto castillo, Gilberto Rincón Gallardo, entre muchos
otros. Bajo el lema "Democracia ya, patria para todos", con er símboro der sol
azteca, con los colores nacionales, que por restricciones del pRl, se quedó en
blanco y negro y después adoptó el fondo amarillo para quedar en amarillo y
neg ro.61

Efectivamente er PRD nace en 1999 tras una grande escisión en er pRr, el
partido más grande del país, y del que se desprende una facción de izquierda que
reclamaba la postulación de cuauhtémoc cárdenas a la presidencia de la
República. Esta facción fracasó puesto que el elegido por el pRl para contender
en la elección de 1988 fue carlos salinas de Gortari, así el hijo del General Lázaro
cárdenas decidió salirse del ¡nstituto y formar una candidatura externa apoyado
por varios partidos políticos de izquierda aunque con poca presencia en lo
individual.

Tras perder los comicios del 19gg la facción

candidatura de Cárdenas decidió aglutinar a todos

completa que apoyó la

los partidos de izquierda

61 Partido de la Revolución Democrática, página oficial:
http://www. prd.org.mx/porta l/documentos/prd_historia_pagina.docx
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mencionados arr¡ba y conformar el PRD que se desarrolló rápidamente

comp¡tiendo seriamente con el PRI y el PAN transformando el sistema de partidos

en Méx¡co de un b¡partidismo a un tr¡partidismo, claro que con sus asegunes pues

el PRI se ha mantenido como partido mayoritario, s¡no hegemón¡co.

Tras más de 25 de años de su fundación el PRD ha pasado por gran

número de altibajos y aunque se h¡zo de la gubernatura de diversos estados no ha

podido consolidar su proyecto pues ha perdido las cuatro elecciones a Presidente

de la República, todas de manera controvert¡da y en las que mucho se ha alegado

fraude de parte del s¡stema politico

Pero sin duda la mayor ganancia que ha obtenido del PRD en su histor¡a es

hacerdelDistritoFederal,hoyCiudaddeMéxico,subastión¡ndiscut¡bleypor

tanto ha estado a cargo de sus gobernantes el destino de la capital del país

Desde que se abrió a la participac¡ón democrática la elección del Jefe de Gobierno

del DF ha hab¡do cuatro fechas de comicios, las cuates ha ganado todas el PRD'

la primera con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, después con Andrés Manuel

López Obrador en 2oOO, con Marcelo Ebrard en 2006 y con Miguel Angel Mancera

en 2012. Cómo Cárdenas y Obrador dejaron el cargo meses antes de concluir su

gestión para contender por la República ha habido un par de interinatos' el primero

con Rosar¡o Robles y el segundo con Alejandro Encinas.

En total, el PRD ha gobernado 1O entidades federativas: Baja California

Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos' Oaxaca' Tabasco'

Tlaxcala y Zacatecas

Pero metámonos más al estudio teórico del PRD como partido pol¡tico Tal

como aparece en su propia semblanza, se asume al PRD como un partido de

izqu¡erda plural que aunque logró aglutinar a la gran mayoría de fuerzas politicas

de izquierda anteriores a su fecha de fundación, sigue hoy todavia permitiendo la

pugna interna entre corr¡entes o tribus que pese a aceptar las reglas y documentos

del PRD mantienen identidad propia y caracterist¡cas disímiles' El PRD aI hacer

de las cusas del pueblo una de sus banderas se asume como un partido de

masas, sin embargo siendo más estrictos en su caracterización' vemos que es un
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1. 3.2. Línea política del Revolucionar¡o Democrático.

Al asumirse como un partido de izquierda, er pRD arroga para sí en sus
documentos básicos todas las causas progresistas, en favor de la democracia, la
libertad y la diversidad:

Reconocemos nuestra diversidad étnica, sexuar, curturar, rerigiosa y de cuarquier
tipo' y nos pronunciamos por er respeto a nuestras diferenc¡as, teniendo como principios
la dignidad, el varor de ras personas, ra iguardad de derechos de hombres y mujeres, así
como, el rescate y conservación de nuestro medio amb¡ente. Nos declaramos
promoventes del cambio, del progreso social y de elevar el nivel de vida de la sociedad
dentro del concepto más amplio de libertad y justicia.6,

Así mismo, el Partido de ra Revorución Democrática se decrara como un

opositor de las políticas liberales que adjudica el pRl y declara abiertamente su
intención de luchar por una social democracia apegada a la legalidad y los
cánones constitucionares en pro de ros derechos humanos y con una ampria
participación "desde abajo":

El Partido de ra Revorución Democrática, es una organ¡zación de izquierda,
democrática y progresista, que lucha contra el neo¡iberalismo, que desarrolla una crítica al
capital¡smo que es un sistema de exprotación, dominación y opresión, en ra perspectiva
de lograr una nueva sociedad igual¡taria, l¡bertar¡a e incluyente, sobre bases de respeto
recíproco de la diversidad, funcionamiento democrático y unidad de acción. somos una
fuerza política de cambio y de verdadera justicia sociar, integrada por hombres y mujeres
que luchan contra la desiguardad, ra inequ¡dad y ra antidemocracia, de concepción
progresista, que lucha contra los intereses oligárquicos y def¡ende la soberanía nacional.
Aspiramos a cambiar nuestra sociedad para convert¡rra en ribre, iguaritaria, equitativa,
solidaria y pacifista. El pRD aspira a constru¡r un socialismo democrático que promueva,
respete, proteja y garant¡ce los derechos humanos, las libertades individuales y colectivas,
defienda la justicia social y se construya desde abajo mediante ra participación directa y
organrzada de la sociedad en sus decisiones fundamentales.

62 lbídem.
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promoventes del cambio, del progreso social y de elevar el nivel de vida de la sociedad

dentro del concepto más amplio de libertad y justicia.6,

Así mismo, el Partido de la Revolución Democrática se declara como un

opositor de las políticas liberales que adjudica el pRl y declara abiertamente su

intención de luchar por una social democracia apegada a la legalidad y los

cánones constituc¡onales en pro de los derechos humanos y con una amplia
participación "desde abajo":

El Partido de la Revolución Democrática, es una organización de izquierda,

democrática y progresista, que lucha contra el neol¡beral¡smo, que desarrolla una crítica al

capitalismo que es un sistema de explotación, dominación y opresión, en la perspectiva

de lograr una nLreva sociedad igual¡tar¡a, Iibertar¡a e incluyente, sobre bases de respeto

recíproco de la diversidad, funcionam¡ento democrático y unidad de acción. somos una

fueza política de cambio y de verdadera justicia social, integrada por hombres y mujeres
que luchan contra la des¡gualdad, la inequidad y la antidemocracia, de concepción
progresista, que lucha contra los intereses oligárquicos y defiende la soberanía nacional.

Aspiramos a cambiar nuestra sociedad para convertirla en libre, igualitaria, equitativa,

solidaria y pacifista. El PRD aspira a construir un socialismo democrático que promueva,

respete, proteja y garantice los derechos humanos, las l¡bertades individuales y colectivas,

def¡enda la justicia social y se construya desde abajo mediante la partic¡pación directa y
organizada de la soc¡edad en sus decis¡ones fundamentales.

Asumirse de ¡zqu¡erda implica, entre otras cosas, construir alternativas al capitalismo y su

modelo neoliberal. será así nuestro Partido congruente entre lo que dice y lo que hace; un
partido eficaz y profesíonal en su política electoral; institucional y democrático, organizado

en los territorios y ab¡erto a todos los sectores sociales progresistas, un partido con un

claro sello de izquierda en sus gobiernos y se vincule a los procesos de transformac¡ón

social en América Lat¡na y el resto del mundo. Aspira a ser un partido transparente, que

rinde cuentas, que respeta sus normas ¡nternas, que defiende la democracia al interior y
hacia el exterior.

En consecuencia, nuestro Partido exige a su dirigenc¡a, representantes populares,

servidores públicos y mil¡tantes en general, el acog¡m¡ento de los principios éticos de

congruencia, justicia social, solidaridad, libertad, legalidad, honestidad, honradez,

62 lbidem.
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honorabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, tolerancia, fraternidad,
sencillez, cooperación, responsabiridad, dignidad e iguardad; varores que permitirán
transformar y mejorar la caridad de vida de ra soc¡edad a ra que el partido aspira a
representar, mediante la toma de decisiones colectivas en los diferentes ámbitos de Ia
sociedad, con instrumentos de contralorÍa ciudadana y de fiscalización de la sociedad
c¡vil.

Principios: a) Democracia, b) transparencia y rendición de cuentas; c) derechos humanos;
d) equidad de género; e) diversidad sexual; f) educación, salud, ciencia y cultura; g)
economía justa y equitat¡va; h) medio ambiente y sustentabilidad; i) Ámbito internacional.63

De todo este extracto, ro importante a nuestro objeto de estudio son sus
principios especificados y reducidos a una serie de puntos en el último párrafo de
la cita donde puede dilucidarse con apenas un poco de entendimiento la doctrina
general del PRD.

Así pues serán estas ras ríneas principares que habremos de tomar en
cuenta para el resto de nuestro estudio y para poder dilucidar la verdadera
afinidad entre el PRD y sus ríneas principares con las poríticas púbricas empreadas
por los gobiernos de ros cuáres nos hemos propuesto estudiar, er de Andrés
Manuel López Obrador. y Marcelo Ebrard Casaubón, ambos personajes
destacados del partido y, junto con cuauhtémoc cárdenas, los miembros der pRD
que debido al número de ra gente que gobernaron, ra simpatía que despertaron en
la capital del país y er impurso que generaron para ras campañas de sus
sucesores en el DF se han convertido en un excelente objeto de estudio para
medir los alcances de un partido político de echar a andar un proyecto ambicioso
donde plasme sus lineas de gobierno.

63 lbídem.
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2.1 Antecedente histórico del proceso electoral en la Ciudad de

México 2000.

sin duda alguna, históricamente, ra ciudad de México se ha convertido en
un espacio social, político y económico el cual alberga gran parte de los problemas
que atañen a los diferentes actores, partidos poríticos, instituciones,
organizaciones sociales, corporaciones, así como a los integrantes de la sociedad
civil, los cuales confluyen en el ámbito de lo político, tanto a nivel local como
federal aquí en la Ciudad de México.

cabe destacar que er principar cambio porítico-institucronar que tuvo er

Diskito Federal fue la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal (ARDF), recordemos que no contaba con facurtades legislativas, desde
luego sin dejar de mencionar las reformas constitucionales en materia electoral
princ¡palmente con la que nace dicha Asamblea, con ello nos referimos a la
Reforma constitucional del año 1986 promulgada en el Diario oficial de la
Federación (DoF) er 10 de agosto de 1gg76a. Dicha iniciativa presentada por er
que en ese momento era el presidente, Miguel de Ia Madrid Hurtado, recordemos
que las demandas de democratización había acumulado la tensión de casi veinte
años I 968-1985, es por eilo que er gobierno deramadridista rearizó una ,,consurta

popular" sobre la forma de gobierno del D.F., estipulando en dicha reforma las
facultades y atribuciones de la naciente Asamblea de Representantes tal como Ia

supeditación por parte del Gobierno del Distrito Federal a cargo del presidente,

estipulando con ello Ia representación ciudadana ra cuar se vería compuesta por
40 representantes por el principio de mayoría relativaos y 26 por el de

64 Reforma Constituciona¡ 1986 DOF. D¡spon¡ble en ¡ínea:
http://www.diputados.gob.mxlLeyesB¡b lio/ref/dof/CpEUM_ref_114_1Oago87_ima.pdf

2. Gobierno de Andrés Manuel Lóoez Obrador.





representación proporciona166. Manuel Camacho Solís, regente del Distrito

Federal, presentó "su" proyecto de reforma política para el Distrito Federal,

destacando la creación de Consejos Ciudadanos, y la elaboración del Estatuto de

Gobierno del D.F. Por otro lado cabe destacar que hasta ese momento era

únicamente considerado un órgano de representacón ciudadana, sin embargo, es

hasta el 25 de octubre de 199367 cuando se publica en el Diario Oficial de la

Federación el decreto a través del cual la Asamblea de Representantes asume el

papel de órgano de gobierno, facultando a su vez de un Estatuto de Gobierno lo

cual trajo consigo los consejos ciudadanos, recordemos que el estatuto los

aprobó como una nueva modalidad de participación vecinal para la gestión,

supervisión, evaluación y en su caso consulta o "aprobación" de los programas

delegac¡onales del Distrito Federal, integrados por consejeros ciudadanos, lo cual

se simplif¡ca en evaluación de políticas pÚbl¡cas, a través de dicha reforma

político-electoral, impulsada por el expresidente, carlos salinas de Gortari: se le

estarían otorgando facultades legislativas, es decir, se le brinda la capacldad para

expedir leyes, cabe destacar que hasta este momento histórico le corresponde al

Presidente de la República Mexicana nombrar y remover al Jefe del Distrito

Federal al igual que se brinda la facultad al Jefe del Ejecutivo para incidir en

formulación de leyes y decretos en dicha Asamblea, recordemos que por tratarse

de la sede de los poderes federales la administración quedó a su cargo. si bien la

transformación democrática del país auanzaba de forma paulatina, lento pero

65 pr¡ncip¡o por el que se eligen legisladores federales o locales, mediante el voto directo y secreto de los

ciudadanos. Los d¡putados se eligen por distr¡tos uninominales, mientras que los senadores se eligen en

fórmulas de dos por entidad federatlva. Se asigna el triunfo a las fórmulas que obtuvieron el mayor número

de votos sin importar el porcentaje obtenido. s¡l.gobernacion.gob mx

66 Es un pr¡nc¡p¡o de elección que consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base el

porcentaje de votos obten¡dos por un partido político en una región geográfica Busca asegurar que cada

grupo o partido esté representado en la asamblea o comité eleg¡do de acuerdo con el número de votos que

obtuvo.sil.gobernacion.gob.mx

67 Reforma Política del Distrito Federal 25 de octubre 1993. Dispon¡ble en línea:

https://www.sc.in.gob.mx/normativa/analisis-reformas/Analis¡s%2oReformas/00130027'pdf
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seguro, el régimen priista impursó ra reforma der año 1996 ra cuar trajo consigo la
puesta en marcha al igual que la transformac¡ón no únicamente de la vida pública
de la capital de República Mexicana sino una transformación del sistema polÍtico
mexicano, nos referimos a la Asamblea Legislativa del D¡strito Federal (ALDF).

Fue así como rregamos a ra primera ocas¡ón en que ros habitantes der
Distrito Federal eligieron mediante voto secreto y directo a su gobernante, en 19g7
(quedando estipulado que gobernaría hasta er 4 de diciembre der año 2000), y el
cual dejó de ser designado por el jefe del Ejecutivo Federal. También fue así como
los Representantes adheridos a la Asamblea dejaron de llevar ese nombre para
pasar a ser conocidos como en la actualidad: diputados.

un punto a destacar es el referente al rribunal Federal Electoral el cual
pasó a formar parte der Poder Judiciar de ra Federación, como ,,un órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación", es decir, participa en el
proceso de integración de los poderes del Estado al resolver controversias
electorales y las de constitucionalidad de las leyes en materia electoral o en otros
términos judicialización de la politica.6s

sin dudas er candidato más interesante, y futuro ganador, fue cuauhtémoc
cárdenas solórzano que tras perder nuevamente ros comicios de 1gg4 había
mantenido gran parte de su simpatía en ra capitar, de donde había obtenido gran
número de votos en sus dos contiendas pasadas y se auguraba muy por
ant¡cipado que podría recuperar argo de terreno poritico perdido por sus derrotas
nacionales. se enfrentó en la contienda a Alfredo del Mazo González del pRI;

Carlos Castillo Peraza del pAN; Jorge González Torres del PVEM; pedro Ferriz
Santa cruz, postulado, irónicamente, por er parildo cardenista; viora Trigo der pr;
Baltazar Valadez Montoya der pDM; y Manuer Fernández Frores der pps. Er hijo
del General cárdenas arrasó ra erección obteniendo más del 4g% de ros votos.

68 D¡versos autores proponen que la judicialización de la política va l¡gado a la jud¡cialización de los procesos
electorales, es dec¡r el control de constitucionalidad, en donde el poder jud¡c¡al somete cuestiones polÍt¡cas
cuando se ven vulnerados los derechos fundamentales plasmados constituc¡onalmente sobre la c¡udadanía.
http://www.scielo.org.mx/sciero.php?p id=sL870-27472o72ooo2ooo1o&script=sci_arttext
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Al ejercer el cargo público como jefe de gobierno, a Cárdenas, lo esperaban
diversas circunstanc¡as: proyectos inmobjljarios, megaproyectos, transformación
urbana producto de inmobil¡arias, estancamiento de crecimiento económico,
expansión demográf¡ca, politicas públicas en torno a la expansión de vialidades
rápidas (der¡vadas de anteriores gobiernos pr¡¡stas), trayendo consigo el
degeneramiento crónico del transporte colectivo hac¡endo predominante e¡ uso del
automóvil particular. A esta ser¡e de problemáticas se sumaban otras como la

segregac¡ón territorial, segregación residencial, mala calidad de las viviendas al
igual que de los servicios públicos, discriminación por género (en trabajo y en la
vida social), pobreza urbana, marginalidad, exclusjón social, pobreza, desempleo,
bajos salarios, precariedad de empleo (entre mujeres de clases populares servicio
doméstico, trabajo manual industrial o comercio informal), infantilización de la
pobreza urbana, discr¡minac¡ón económica y social en sectores como: madres
solteras, niños de la calle, ancianos, VIH posit¡vos. Todo lo anterior contrastando
con el territorio que más valor aporta al producto lnterno Bruto (plB) con ello nos
referimos a la C¡udad de México eslabón principal económico y financiero del país,
nuestra Ciudad cuenta con enclaves de riqueza como se ve reflejado en el sector
financiero o en edificios modernos o también en megacentros comerc¡ales;
tamb¡én se observa la falta de oportunidades para los jóvenes y no nos referimos
a egresados de las un¡vers¡dades sino a los que no podrán contar con el acceso a
un nivel educativo super¡or. y asi es como ingresa el proceso democrat¡zador a la
Ciudad de Méx¡co con Cárdenas.

La jefatura de gobierno de Cárdenas se destaca por varios mot¡vos entre
ellos la autonomía frente al capital inmobiliario poniendo freno a la real¡zación de
algunos mega proyectos resivos para ra identidad, habitabiridad y sustentabiridad
de la ciudad. Este primer gobierno del pRD impulsó llevar a cabo un ,,desarrollo

integral" basado en el mejoramiento económico y social, regeneración habitacional
asi como la reconstrucción estructural de los inmuebles.

En palabras de Yanes podemos observar cómo el gobierno de Cárdenas
se caracterizó por generar una nueva construcc¡ón de ¡nstituc¡onal¡dad,

36





articulación en torno del concepto de equidad, relevancia a temas emergentes
(pueblos indígenas, sarud mentar, viorencia de género, adicciones), haciendo
énfasis en la prestación de nuevos servicios sociales (servicios comunitarios
integrados, unidades de Atención y prevención de Violencia Famiria¡
preparatorias públicas), sin embargo, destaca la escasez de recursos
presupuestarios.

Por otro lado ra competencia erectorar ha incentivado cambios en ra

formulación de políticas públicas, cambios que se han replicado por parte de los
gobiernos federales, y se han mantenido en la agenda de los mismos, tomando
como base los antecedentes en la ciudad de México impulsados por goblernos de
izquierda.

Tal es el caso de ra porítica educativa para er Distrito Federar ra cuar se da
en el contexto de la primera jefatura de gobierno para la ciudad de México 1g97,
dicha política púbrica nace en er contexto der Acuerdo Nacionar para ra

Modernización de la educación básica y con la cual se transfiere la administración
de los servicios en educación básica y normal a cada entidad federativa, en
términos generales se descentralizo la educación lo cual permitió que el gobierno
del Distrito Federal se encargue de los servicios de educación inicial, básica y
especial. Con capacidades legislativas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) aprobó el compromiso de arcanzar ra u niversarización der bachiilerato.
cabe destacar que es hasta er g de junio cuando Rosario Robres asume como
Jefe de Gobierno rerevando a cuauhtémoc cárdenas, cuando se publica la rey de
educación. También nos podemos dar cuenta que dicha rey enmarcó temas
transversales sobre asistencia nutricional, protección del medio ambiente,
educación sexual, conocimiento integrar de ra sexuaridad, praneación famiriar y
paternidad responsable.

En cuanto a lo que tiene que ver con la política social el gobierno de
cárdenas priorizó er orientar e impursar una porítica púbrica que pretendia ra

reconstrucción del tejido social a través de la secretaría de Desarrollo social
incorporando a la sociedad civir en ra toma de decisiones asumiendo perspectiva
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de género con los programas de salud reproduct¡va. Dicha secretaría impulsó
procesos de planeación part¡cipativa en la realización de treinta y un programas

parciales de desarrollo urbano en barrios con conflictos urbanos y soc¡ales,

trayendo consigo la creación del lnstituto de la Viv¡enda (lNVl) Una política de

v¡vienda orientada a la promoc¡ón de los programas de mejoramiento de v¡v¡endas

en colonias populares y de espacios comunes en conjuntos habitacionales.

2.2 Sobre la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López

Obrador 2000-2006.

Hoy Andrés lvanuel López Obrador es la figura de izquierda más importante

del país, ya muy lejos de sus orígenes priistas y después perredistas, ha creado

su prop¡o partido, suped¡tado a sus designios y mandato en el que no tendrá

competencia para asegurar su candidatura a la presidencia de la República en

2018, sin embargo, el nacido en Macuspana fue el segundo en la linea política

carden¡sta pues desde la fundación del pRD estuvo siempre del lado del hijo del

General y pr¡mero lo sustituyó al frente del partido, para luego dar el salto también

hacia la candidatura de la Jefatura de Gobierno.

En el V Congreso Nacional del pRD se preparó la plataforma electoral del

2000 y se aprobó la partic¡pación del pRD en la Alianza por l\4éxico la cual
¡ntegraba al Partido del Trabajo (PT), el part¡do de la Sociedad Nacionalista (pSN),

el partido Alianza Social (PAS) y por últ¡mo a Convergencia por la Democrac¡a.

Para el año 2000 el PRD logra conseryar la jefatura de gobierno Con el
38.5% de los votos. Claramente hay una d¡sm¡nución entre el porcentaje obtenido
por AMLO y el 48% obten¡do por Cárdenas. por otro lado el pRD pierde la mayoría
de la asamblea legislativa del Distrito Federal (ALDF) Desde la perspectiva de
Xavier Becerra se produjo el fenómeno de triunfos cruzados es decir el partido que
gana el Ejecutivo -PRD- no gana la mayoria en el leg¡slativo, sino su principal

oposición es la que se convierte en primera fuerza parlamentaria. para su





mandato, López Obrador dispone de 19 D¡putados lo que representa el 28.g% de
¡a asamblea legislatjva, estaba, pues, al frente de un gob¡erno divid¡do.

En palabras de Enrique Semo que c¡to a continuación: López Obrador es un
líder que se mueve en el ámbito político y en el de los movim¡entos sociales es por
ello que su historia ha pasado frecuentemente de la acc¡ón polit¡ca a Ia lucha
social siempre con el propósito de defender valores esenciales en ambas esferas.

El proceso electoral del año 2OOO abrió un corto periodo de equ¡librio
político en la histor¡a de ra asambrea legisrativa der Distrito Federar en donde
prevaleció una inédita y compleja relación entre ¡a asamblea legislat¡va la jefatura
de gobierno, a su vez ningún partido alcanzó mayoria absoluta. De la segunda
leg¡slatura destacan importantes leyes aprobadas: Ley para el funcionam¡ento de
establecimientos mercantiles, Ley de transporte y vialidad, Ley de apoyo a
víctimas del del¡to, Ley de transparenc¡a y acceso a la información pública, Ley de
aguas así como la creación de la procuraduria ambiental y del ordenamiento
terr¡torial y, por último, la Ley de residuos sólidos. para Julio de 2OO3 el partido
de la Revolución Democrát¡ca (pRD) obtuvo resu¡tado favorables en la integración
de la lll Asamblea Leg¡slativa del D.F al alcanzar la mayoría absoluta con 37
diputados de mayoría de un totar de 66 regisradores equ¡varente a 56.06% der totar
de los integrantes de la Asamblea. El consejo general del IEDF aplicó el criterio
de la llamada "cláusula de gobernabil¡dad,, la cual se tradujo en la
sobrerrepresentación der partido respecto de su votación. F¡narmente er tribunar
electoral del poder judiciar de ra Federación define revocar ra resorución der 11 de
agosto de 2003 ."arizada por er tribunar erectorar der Distr¡to Federar con ro cuar
declara una nueva integración de legisladores para la tercera Asamblea Leg¡slativa
del Distrito Federar retirándore ar partido de ra Revorución democrática 4 D¡putados
plurinominales.

El proceso electoral de 2OO3 trajo consigo la elecc¡ón de jefes
delegacionales en donde el pRD arrasó obteniendo el tr¡unfo en 13 de las 16
delegaciones. Becerra def¡ne el proceso electoral del 2003 como una
recuperación del PRD en el D.F es decir pasó de un gobierno no unificado en las
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elecciones del año 2000 a un gobierno unificado en 2003. Andrés Manuel
empezaba su segundo trienio con mucho mayor poder en la ciudad.

Obrador se presenta como un personaje que logra trascender lo local e
incluso internacional enarbolando la defensa del pueblo ante los ¡ntereses
particulares al igual que se presenta como un personaje senc¡llo y afín a los
princ¡pios republicanos. Define su mandato como aquel precursor en el ámbito de
la Administración Públ¡ca del país en posicionar el tema de Transparencia dejando
mostrar la nómina y declarac¡ones patr¡moniales de altos servidores públicos.
Obrador se muestra partidar¡o de la democracia participativa, sometiendo con ello
a la voluntad popular su permanencia en e¡ cargo cada dos años. Ferviente a las
consultas públ¡cas busca conseguir el respaldo de ¡a ciudadanía para llevar a cabo
aquellas políticas públ¡cas de interés general.

Cabe destacar que el eslogan auténtico de su mandato como Jefe de
Gobierno, incluso posteriormente, es el referido a la población de escasos
recursos, se ¡nclina por una política de redistribución (ingreso y r¡queza) al igual
que por la justic¡a social llevando como bandera el eslogan: ,,por 

e/ ble n de todos,
pt¡mero los pobres". se pronuncia en busca de nuevos derechos sociares para ros
capitalinos tales como tolerancia, ¡nclusión, d¡versidad, solidar¡dad, reso¡ución
pacífica de conflictos. Obrador buscó incidir en distintos sectores poblac¡onales a
través de diversos programas públ¡cos ¡mpactando en la vida de adultos mayores,
estudiantes de escuela básica, personas con discapacidad, húas e hijos de
madres solteras, jóvenes, etc. por otro lado también se enfocó en trabajar de la
mano de los empresar¡os generando con e[o una inversión estimada en 92 mir
478 m¡llones de pesos por otro rado ra secretaría de Economía registró de enero
de 200'1 a d¡c¡embre de 2OO4 invers¡ón extranjera por 30 mil 795 m¡ ones de
dólares, lo cual nos presenta como el cuatrienio con mayor ¡nvers¡ón extranlera en
la historia de la ciudad. El tema de los distribuidores vjales Obrador lo presenta
como una ampliación significativa en la ciudad. En cuanto a lo que tiene que ver
con la deuda púbrica capitarina para er primer trimestre de 2oo5 er Distrito Federar
reg¡stra desendeudamiento por 744.7 millones de pesos, cifra que sustenta la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya pa@ 2OO4 López Obrador logra ser

considerado el segundo mejor alcalde del mundo de acuerdo a la encuesta

publicada por CityMayors. En su semblanza se proclama como el político y

gobernanle más destacado del mundo. En jul¡o de 2005, tras pedir licenc¡a al

cargo de Jefe de Gob¡erno, Andrés Manuel López Obrador consigue postctonarse

como candidato de la "Coalic¡ón por el B¡en de Todos" para la elección

Presidencial de la República en julio de 2006, cabe destacar que dicha coalición

fue integrada por el PRD, PT y Convergencia. Los resultados los conocemos al

igual que las acc¡ones emprendidas por el candidato de la "Coal¡c¡ón por el B¡en

de Todos" es decir se vin¡eron una serie de sucesos tras calificar el Proceso

Electoral 2006 como un "fraude electoral" impugnando el resultado final emitido

por el extinto lnstituto Federal Electoral (lFE), ahora lnstituto Nacional Electoral

(lNE), ante el Tribunal del Poder Judic¡al de la Federación (TEPJF) trayendo

consigo una fuerte movilización social denominado como movimiento nacional de

resistencia civil pacifica.

2.3 Políticas públicas (primero los pobres)

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006:

El Programa General de Gob¡erno presenta las líneas sobre las cuales se

basará el desarrollo durante la jefatura de gobierno de Andrés l\¡anuel López

Obrador las cuales versan en torno a la reforma política y jurídica del Distrito

Federal, seguridad pública, democracia part¡c¡pativa, coord¡nac¡ón metropol¡tana y

regional así como una política laboral democrát¡ca. Por otro lado en el desarrollo

sustentable a través de la integración metropol¡tana, mejoram¡ento del med¡o

amb¡ente, ordenamiento del desarrollo urbano as¡ como la promoción de la

vivienda y equipamiento de los servicios urbanos, al igual que se planteó reformar

el sistema de transporte y vialidad. Todo lo anterior en torno a la justicia, es decir

promov¡endo la equ¡dad, igualdad y diversidad, poniendo freno al

41





empobrecim¡ento de la población y las des¡gualdades sociales a través de la

educac¡ón cultura y la recreación. Todos los elementos anteriores construirian la

"c¡udad de la esperanza" planteado como proyecto de gobierno por López Obrador
para la correcta formulac¡ón de políticas públicas. A continuac¡ón se desglosa
dicho programa para posteriormente contraponerlo con la evaluación de políticas

públicas instrumentadas durante la administración obradorista.

Presentándose así el gobierno de López Obrador en el programa General

de Desarrollo 2000-2006 con un án¡mo ferviente por la democracia participativa en

el marco de desarrollo regional equilibrado y por un Estado ,,socialmente

responsable" el cual vele por los intereses generales de la ciudadanía y que al

igual promueva la just¡cia social. En términos prácticos se plantea reformular la

adm¡nistración pública así como el gob¡erno para ir sobre el dispendio, el gasto

innecesar¡o, así como la corrupción al igual que la evasión fiscal. Recordemos que

también se pronuncia por el desarrollo social al igual que por la lucha contra la

pobreza.

Entre otras cosas nos muestra cómo se propone hacer crecer con

equipamiento, serv¡cios públicos urbanos, el mejoramiento del transporte públ¡co.

En el ámbito del medio ambiente se propone la preservación y regenerac¡ón de
áreas rurales al ¡gual que visualiza impactar en cultura cjudadana a través de la
prevención y protección civil.

Algunas de las estrategias plasmadas en dicho programa General
propuestas por el gob¡erno en turno a cargo de Obrador fueron las siguientes:

En dicho programa se buscó la integrac¡ón de diversos sectores sociales:
hab¡tantes de la Ciudad de Méx¡co, organizac¡ones socjales y vecinales asi como
también a la parte legislativa.

Se propuso una reforma al sistema de seguridad pública proponiendo

elevar con ello la eficac¡a de policías, ministerios públ¡cos, juzgados asi como de
los reclusorios Se propuso la desconcentrac¡ón del mando de la policía preventiva

a las 16 delegaciones. Por otro lado se planteó la movilización a través de la
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acción ciudadana para la generac¡ón de subcomités de seguridad pública.
l\4ientras tanto uno de los objetivos pr¡marios que se planteó el gobierno de
Obrador fue reforma polít¡ca en el entonces Distrito Federal poniendo sobre ¡a

mesa el tema sobre la aprobac¡ón de una nueva Const¡tuc¡ón local presentando
como fecha específica, el mes de octubre de 2OO2 fecha en sería aprobada vía:
"referéndum" con la cual quedaría, en ese entonces, asentada la nueva
Constituc¡ón Política del Distrito Federal la cual según incluiria: ampliar los
derechos de participación ciudadana a través del pleb¡scito, referéndum al igual
que la consu¡ta ciudadana, entre olros temas como Io son la aud¡encia públaca, la
revocación de mandato o la ¡niciativa popular. En materia leg¡slat¡va Obrador se
propuso dotar a la Asamblea Legislativa de capacidad legislativa.

En términos de politica social se propuso la puesta en marcha del programa

Territorial lntegrado para el Desarrollo Social la cual entre sus ideales pretendia
incidir en '1,352 unidades terr¡tor¡ales. lncentivando la participación con m¡ras a la
planeac¡ón económica propuso en el mediano plazo de su gobierno ¡a
organizac¡ón vecinal a través de las asambleas ciudadanas. Tamb¡én se pronunc¡ó
por defender el Estado de Derecho al igual que afirmo estaría combat¡endo: la
corrupción, la impunidad, así como la arbitrariedad y el pr¡vilegio.

Reforma po¡ítica:

En términos de Reforma polít¡ca Obrador se planteó Ia consol¡dación del
s¡stema democrát¡co al interior del Distrito Federal a través de la promutgación de
la Constituc¡ón para el D.F. Dicha reforma política que planteaba Obrador buscaba
brindar todos los derechos políticos a la ciudadania tal como Ia representación
política en el órgano ¡egislativo. principalmente Obrador se pronunció por eliminar
la "cláusula de gobernabilidad,,, integrando con estas ¡niciat¡vas al pacto federal,
cabe destacar que toda ra propuesta que desde un ¡nicio rearizo obrador traía
consigo una nota enfocada a la unión de las d¡ferentes fuerzas polít¡cas, para con
ello lograr la ¡nstrumentac¡ón y puesta en marcha de temas transversares como ro
es el pleb¡scito, referéndum, consulta, audiencia públ¡ca, revocación de mandato,
destitución de¡ cargo asítamb¡én como la iniciativa popular.
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Desarrollo social:

Desarrollo sustentable a ¡n¡cio de su gobierno se planteó ir en contra de la

sobreexplotación de los recursos naturales en la Ciudad de México buscando

enfocar polít¡cas incl¡nadas al aseguramiento del medio amb¡ente, con políticas

ambientales en obras públicas, servicios de agua así como en el transporte
público. Haciendo énfas¡s en el transporte públ¡co, se propuso en el mediano
plazo trabajar en el desarrollo de "transporte público seguro, ef¡c¡ente y de bajo

impacto ambiental". Así mismo se propuso la sust¡tuc¡ón paulatina de los llamados
"microbuses y comb¡s" con f¡nalidad de replantear soluciones a la problemática del

congestionam¡ento vial, cabe destacar que en d¡cho programa de Gobierno se

hace mención de la expansión del Metro bajo la lóg¡ca del Desarrollo Sustentable.

Por otro lado en materia de viv¡enda se propuso generar un programa de

vivienda para familias de escasos recursos a lado de la idea de generar los ya

famosos "corredores turísticos".

En cuanto a la probtemática del líqu¡do v¡tal, se ptanteó la rehabilitación de
pozos así como el aumento de plantas de bombeo y un ¡ncremento en el
procesam¡ento de aguas residuales.

Po¡ítica soc¡al:

En cuanto a politica social destaca la atención prior¡laria en aquellos

sectores "desprotegidos" (niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores,

discapacitados e indígenas) enfocados con ello en torno a sat¡sfacción de
necesidades básicas en el ámb¡to de alimentación, salud, educación y vivienda
popular Como primer paso relevante en política social Obrador se planteó en el
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 el establecimiento
de una pensión universal ciudadana para aque¡los adultos mayores a 70 años en
condiciones precarias igualmente se estaría benef¡ciando a personas con
d¡scapacidad a través de becas beneficiando ambos sectores con transporte
público gratuito (metro, trolebús y tren ligero),entre otras cosas se pronunc¡ó por el
programa de desayunos escolares, estancias infant¡les para niños de madres
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trabajadoras. En e¡ sector juvenil se planteó continuar con

de texto gratuito a nivel secundaria, así como también

orientación vocacional.

la distribución de libros

impulsar programas de

Polít¡ca educativa:

En lo concern¡ente a polÍtica educativa se propuso la puesta en marcha de
qu¡nce preparatorias; al igual que la creación de una Un¡versidad para los
habitantes de la Ciudad de México, recordemos que dicha facultad se le brinda al
Gobierno del entonces Distrito Federal debido a Ia descentralización de la

impart¡ción de la Educación en la Ciudad de México.

Por otro lado se tomó el enfoque perspectivo en materia de género para el
proyecto de formulación de polit¡cas públicas sectoriales enfocadas al sectoÍ
femenino, lo cual se buscába era atender problemas prioritarios en torno a los
derechos de las mujeres, lo anter¡or lo fundamenta por medio de reformas
leg¡slativas a través de la Asamblea Leg¡slativa del Distrito Federal (ALDF), así
como con el apoyo de créd¡tos y asesor¡a para proyeclos productivos.
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3. Gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón

3.l Antecedente h¡stór¡co del proceso electoral en la Ciudad de
México 2000.

Ya hablamos en el capítulo pasado del precedente que sentaron primero

Cuauhtémoc Cárdenas y luego Andrés Manuel López Obrador al frente del
gobierno capital¡no en donde salieron muy bien parados polít¡camente al grado
que decidieron, aún en el cargo, sal¡r y dejar a un sustituto para poder contender
así por la Presidencia de la República. pues b¡en, parecía que Marcelo Ebrard
seguiría la m¡sma línea de ambos. Al ¡gual que AMLO, tenía la entera confianza y
apoyo de Cárdenas, Marcelo Ebrard fue, incluso a modo de parodia, considerado
el "carnal" de López Obrador por la innegable cercanía entre ambos y se
perfilaban unas elecciones de 2006 en que ambos personajes harian la dupla
ganadora de la Pres¡dencia y la Jefatura de gobierno.

La derrota de Cárdenas en 2000 para las presidenciales, junto a la victoria
de AIVILO en la capital del país, significaron un quebranto al seguro plan de las
f¡guras perred¡stas de conseguir los saltos del DF a Los pinos, la candidatura para
2006 en las presidenciales fue al final para Obrador, pero Cárdenas llegó a ser
propuesto, incluso el PARM estuvo cerca de convencerlo de contender por cuarta
vez en contra de su partido, el pRD y su ya cand¡dato Andrés l\¡anuel. Cárdenas
tomó una decisión sensata y alfinal apoyó, con sus reservas, al macuspano.

Con el paso de los años quedaría patente que para Ebrard ¡o mejor que
pudo pasarle hubiera sido un tr¡unfo de AMLO en 2006, pero el patrón se rep¡t¡ó.
lvarce¡o Ebrard Casaubón arrasó el DF y aunque la capital le respondió a su ex
Jefe de Gob¡erno, la votac¡ón nacional d¡o el triunfo por un pequeñísjmo margen a
Felipe Calderón, así, las pos¡bilidades, tácitas, pero sabidas cas¡ por todos de
Ebrard de compet¡r e n 2012 por la pres¡dencia de la Repúbl¡ca se complicaban.
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Pero volvamos al proceso del 2006, Andrés Manuel apoyó
inconlrovertiblemente la candidatura de Ebrard, muy amigo suyo, y en los comic¡os
de ese año a la Jefalura de Gobjerno del Distrito Federal aparecieron c¡nco
nombres en la boleta electoral: Marcelo Ebrard Casaubón que arrasó también
(como sus antecesores) y terminó el día con una votación que rebasó fácilmente
el 45%; Demetrio Sodi, abanderado del pAN se quedó con un alejado segundo
lrgat con 27o/o, el tercer lugar fue para la pr¡ista Beatriz paredes que superó el
21%; Alberto Cinta del PANAL consiguió apenas una votación superior al 2%; y
Gustavo Jiménez Pons del partido Alternat¡va Soc¡aldemócrata que por poco
rebasó el '1%.

Marcelo Ebrard llegaba a la Jefatura del Distrito Federal con toda la
legitimidad heredada de AMLO, pero fue el tabasqueño quien también te heredó
su primer gran probrema y es que er DF fue er escenario de ras murt¡tud¡narias
marchas que el excandidato del pRD a la presidencia utilizara para manifestarse
en contra del "fraude" del que aseguraba ser víctima para darle un triunfo ficticio a
Felipe Calderón. Aunque las propuestas fueron apoyadas en mayoría por la
población capitalina, con el paso de los días dicho apoyo se vio desgastado pues
¡os ¡nconvenientes v¡ales y la ocupación de diversos lugares emblemáticos de ¡a

zona centro del país cansó a los cap¡talinos poco a poco. Ebrard no podía dar
fácilmente la espalda a su padrino polít¡co, el apoyo de AMLO era ind¡spensabte,
no solo para la gobernab¡l¡dad del DF, sino también para su anhelo futuro de llegar
a la Presidencia.

Por otro lado estaba el pRD que apoyó al principio de manera fiel a
Obrador, pero con el paso de los meses se distanció cada vez más de las med¡das
tomadas por el nacido en Macuspana y como partido prefirió no apoyar el
descrédito a las instjtuciones de las que, en última instanc¡a, dependía. Ebrard
comenzó su administración entre la espada y la pared, por un lado neces¡taba a
Al\,lLO, pero por otro tado neces¡taba también al part¡do y Ia gente de la capital que
ya tenia opiniones polarizadas sobre los movimientos táct¡cos del excand¡dato
pres¡dencial.
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La decisión final de Ebrard fue mantenerse neutral todo lo que pudo y
dedicarse a ganar adeptos a su causa independientemente de la simpatía que

atraia de manera ¡ndirecta grac¡as al pRD o a AMLO, así, desplegó una ambiciosa
política bajo la premisa del apoyo a las m¡norías. El DF se convirtió visiblemente

en la expreslón máxima de los movimientos minoritar¡os que luchaban por

conseguir espacios dentro del sistema social del DF s¡n marginalismo o exclusión
que ya Cárdenas y Andrés Manuel habían aminorado pero que permanecían de un

modo u otro. Casaubón centró en ellos su atención y fue esta base social la que

estimuló en mayor medida sus polít¡cas públicas.

3.2 Sobre la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón

2006-2012

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2OO7_2012

En contraste se muestran los objetjvos y estrategias a alcanzat plasmados

en dicho Programa durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón
para posteriormente real¡zar un balance con base en lo previsto y los resultados.
Analizaremos y estud¡aremos las d¡ferentes características en el tipo de enfoque
hacia las políticas públicas

En dicho programa se presentan las principales líneas estratégicas
divididas por categorías respecto a los ejes programáticos contrastando jdeología

partidaria con respecto a elaboración de politicas públ¡cas.

Al igual que López Obrador nos daremos cuenta que Ebrard Casaubón
ampl¡ó el horizonte en el tipo de formulac¡ón de las politicas públicas, sin embargo
planteó polít¡cas con características semejantes a las ¡nstrumentadas por Obrador,
el cual a su vez replicó polít¡cas de Cárdenas.

1. Reforma política
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En términos de Reforma Polítjca se propuso impulsar la reforma polít¡ca

cambiando el estatus de la Ciudad de lvléx¡co al igual que se planteó la Reforma

en Adm¡n¡strac¡ón Pública en la búsqueda de un gobierno ef¡caz, ¡ncluyente,

defensor de los derechos humanos y con enfoque de equidad de género. Se
pronunció por la democracia participativa para poder transformar las demandas

soc¡ales en políticas públ¡cas acertadas y aceptadas por el grueso ciudadano cabe

destacar que también se pronunció por el pleb¡scito, referéndum al ¡gual que por la

¡niciat¡va popular.

2.-Equidad

En términos de equidad se planteó una ciudad igualitar¡a, equ¡tativa y con

cohes¡ón social. Se planteó como líneas de acc¡ón politica apoyar a mujeres jefas

de fami¡ia a través de programas de capacitac¡ón y empleo así también como
guarderías y estancias sociales en torno a la atención de la salud. También se
planteó fortalecer el sistema de prevención y atención de la violencia intrafamiliar
promoviendo la igualdad sustant¡va entre hombres y mujeres a través de reformas
legislativas para el combate de Ia djscriminación.

En otros términos se propuso erradicar el trabajo infant¡l a través de
esfuerzos inter¡nstitucionales. En ámb¡to de las politicas enfocadas a la juventud

se pronunció por revertir la exclusión social hac¡a dicho sector poblacional
proponiendo ampl¡ar tanto oferta educativa como oferta laboral, v¡vienda asi como
alternativas de recreación. Las personas con discapac¡dad también están
prev¡stas en el Programa presentado por Casaubón en el cual se menciona la
ampl¡ac¡ón de políticas y programas buscan garantizar derechos sociales. por otro
lado los pueblos or¡ginar¡os también son mencionados en el programa en el cual
se plantea buscar cerrar las brechas de desigualdad orientadas a grupos
indígenas pertenecientes a d¡chos pueblos al interior de la Ciudad de México. Otro
sector poblacional menc¡onado aquí es el de migrantes, el cual se propone una
polít¡ca de atenc¡ón con la f¡nalidad de asegurar los servic¡os y programas del
aquel entonces GDF.
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En el segundo apartado de d¡cho programa General de Desarrollo que
abarca las líneas de acción política en el ámbito de la equidad socialtamb¡én entra
el apartado de salud, en él se muestran varios aspeclos relevantes plasmados
posteriormente en políticas públicas, como lo es el caso de los derechos de las
mujeres el cual nos muestra cierto grado de disposición en términos de salud
reproduct¡va de esta manera se plantea garantizar la salud a través de la
prevención.

En el ámbito de la población con más altos índices de edad ,,Adultos

Mayores" se propone integrar atención medica domiciliaria así mismo se planteó
asegurar e¡ acceso a servic¡os médicos enfocada a la población desprotegida sin
seguridad social.

En términos de Desarrollo Rural en el ámbito de,,Equ¡dad,,se ptantea el
Programa General reconocer derechos de grupos ¡ndígenas as¡ como la
d¡vers¡dad plur¡cultural y plurjétnica. Así toambien como se propuso programas
para la generación de empleo en d¡cho sector rural.

El eje 2 enfocado a la equidad tamb¡én presenta las estrateg¡as en materia
de educación. En dicho programa se propone renovar y mejorar: estancias
infant¡les, centros de atenc¡ón al desarrollo infantil así como los centros de
as¡stencia infantil comunitarios. por otro lado también se propuso avanzar
progresivamente en materia de educación intercultural tomando como base la
recuperación de la identidad de pueblos originarios en Ia Ciudad. por último pero
no menos relevante se planteó como medida equitat¡va, conex¡ones gratu¡tas a
lnternet en var¡os espac¡os púbricos como ro son ras ¡nst¡tuciones educativas o
gubernamenta¡es.

3.-Seguridad

En términos de atención al del¡to así como a Ia criminalidad y en favor de la
convivencia social se pronuncia también por atender la desintegración soc¡al y la
fragmentación. Conjugado con la anterior oración se le suma el concepto de
desigualdad la cual abarca los ambientes soc¡ales, des¡gualdad en ingreso
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económico, etc. El gobierno liderado por Casaubón decidió proponer en el
Programa emplear los s¡guientes objetivos;

De entre ¡os más destacados podemos apreciar el que tiene que ver con el
apego a los derechos humanos a la hora de hacer valer la justicia ejerc¡da por el
Estado. Enlre otras cosas Marce¡o Ebrard buscó plasmar en el programa optar por
la profesionalizac¡ón por parte de los servidores públicos al ¡gual que buscar Iineas
de acción sobre transparencia gubernamental.

4.-Economia

En el ámbito económico, Ebrard procuró integrar no solo en el d¡scurso la
inversión y desarrol¡o a través de var¡as estrategias y objetivos como to es el
aumento de inversión tanto pública como pr¡vada, o también como el enfoque a
las Pequeñas y Medianas Empresas a través der aumento en ra compet¡t¡vidad,
promov¡endo la igualdad de género en el trabajo al igual que se propuso la
articulación de cadenas product¡vas para la generación de proyectos de
producción. Busco promover la constitución del lnstituto de C¡enc¡a y Tecno¡ogia
del D¡strito Federal, el cual se planteaba como un espac¡o de generación de ideas
polít¡cas. De ¡guar manera se propuso reafirmar como s¡tio turístico ra ciudad de
Méx¡co en el plano internacional. Siguiendo con la lista de aquellas propuestas a
destacar nos encontramos con el tema que t¡ene que ver con la reforma fiscal
adhiriéndose al modelo de ,,finanzas públ¡cas con equidad,,, por otro lado se
plantea desregurar económ¡camente er fomento en er desarroflo económ¡co En
términos generares esperaba vincurar er sector empresariar con er sector
económico privado, es dec¡r, integrac¡ón económica a n¡vel local.

En términos generales Marcelo Ebrard sa¡ió con números pos¡tivos de su
sexenio. El Universal, en una encuesta de 2012, dio a conocer que el 66% de los
capital¡nos aprobaban su gestión y sin duda fue un ser¡o compet¡dor para Andrés
Manuel al momento de conseguir la candidatura de 2012. Ebrard habia
manifestado desde rec¡én ¡niciada su gestión que le interesaba llegar al puesto
más alto de la democracia mexicana, sin embargo, la derrota de AMLO, sumada a
su aumento, en vez de detrimento, de su popular¡dad hizo que el macuspano
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venciera a Marce¡o Ebrard Casaubón en las preferencias de la ¡zqu¡erda. Al f¡nal
Ebrard se quedó s¡n poder competir por las presidenciales, aduciendo que en
dado caso, podria esperar seis años más una vez que el m¡smo AMLO terminara
su mandato (en el supuesto de que ganara los comicios). Hoy las aspiraciones de
Casaubón se ven muy reducidas, su ,,flamante,, triunfo en el sector transporte
terminó por despeñarse ante el escándalo de corrupción de la Línea 12 del metro,
dicho escándalo se hizo tan grande que el exjefe de gob¡erno tuvo que hu¡r a
Francia y al menos por ahora su candidatura por la izquierda se complica por la
segura postulación de AMLO en lvlorena y porque la crisis del pRD no auguraria
una posibilidad seria de triunfo, además, el todavia Jefe de Gobierno (y sucesor de
Casaubón), MiguelÁngel Mancera aparece con más pos¡bilidades.

3.3 Políticas públicas (Minor¡as sociales).

Transporte:

Parece ser que el eje más destacable de la Jefatura de Gobierno de
Marcelo Ebrard es el relativo al transporte. EI transporte públ¡co fue una de las
apuestas más importantes del exmandatario que amplió la red de metrobús que
pasó de tener una línea a poseer cuatro, sustituyó gran parte de la flota de
autobuses en zonas estratégicas, sobre todo en paseo de la Reforma por
camiones ecológicos que se desplazan con gas natural como combustible, estos
transportes abarcan los trechos de Balderas a Santa Fe lo mismo que de Santa Fe
a San Jerónimo.

Habrá que sumarse la implementac¡ón de medidas aparte del cam¡ón
ecológico para un transporte amigabre con er medio ambiente como ro fueron ras
Ecobicis sobre las que hablaremos un poco más adelante que representaron una
novedad ingeniosa aunque todavía compricada para ras rutas cortas de muchos
cap¡talinos.
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Pero sin duda lo que más impacto generó a nivel nacional de la

administración de Ebrard Casaubón fue el anuncio y Ia construcción de una nueva

línea del metro. La última línea de este transporte había sido inaugurada en el

2000, la llamada Línea B que aunque fue inaugurada en un primer tramo en 1999,

se estrenó por completo en noviembre del siguiente año.

Apenas iniciada su administración, Marcelo Ebrard anunció la posibilidad de

construir una nueva ruta para el STCM que conectara el sur de la capital para el

beneficio de los usuarios provenientes de algunas zonas del Estado de México y,

desde luego, los habitantes de esas zonas quienes usualmente batallaban

trasladándose hasta la línea 9 para hacer recorridos que vía carretera

representaban cortas distancias reales.

Pues bien, Ebrard realizó una consulta proponiendo dos opciones de ruta

para su linea 12, una que fuera de lztapalapa a Acoxpa u otra de lztapalapa a

Tláhuac, los resultados de la consulta favorecieron a esta segunda opción. El

proyecto se echó a andar en 2008 y terminó en 2012. Cabe destacar que la

polémica de la LÍnea 12 trajo sus implicaciones políticas que culminaron cuando el

entonces Jefe de Gobierno invitó a la inauguración al Presidente de la República,

Felipe Calderón. Durante todo el sexenio se habían mantenido muy al margen

dentro de su cooperac¡ón política necesar¡a puesto que Ebrard había s¡empre

hecho público su posicionamiento a favor de AMLO y en contra del "fraude" de

Calderón. Aunque el PRD vio con malos ojos este acercamiento, al final se

regodearon bastante de la administración de Ebrard Casaubón de quienes

manifestaron sentirse muy satisfechos, tat como lo relata Francisco Rubio.6s

Más tarde, en 2013, toda la loa que la izquierda hizo sobre las acciones de

Ebrard se vio opacada y diezmada en demasía al revelarse que existían varias

inconsistencias en el proyecto de la Línea Dorada en las que se supusieron no

sólo desvíos y malversaciones de fondos públicos, sino que además la ingeniería

del proyecto estaba fuera de la norma con lo que se expuso que la vida de los

69 Rub¡o, Franc¡sco, PRD-DF festeja los logros de Marcelo Ebrard, en: not¡cias MVS (d¡g¡tal),72-sep-2o72.
http://ww!!. noti.ia sr¡vs. co m /# l/noticias/p rd -df-feste ia lo5-logros. de-m a rcelo ebrard-631





usuarios corrió peligro. Un buen tramo de la vía se cerró para maniobras de

reconstrucción que duró mucho más del tiempo estimado y toda la ola de

descrédito afectó la imagen e Marcelo Ebrard que principalmente por este conflicto

se alejó de la vida política del país, renunció al PRD y en vano trató de sumarse a

Movimiento Ciudadano.

Vivienda:

El asunto de la vivienda fue uno de los más ¡mportantes dentro del plan de

gobierno de Marcelo Ebrard, como es sencillo de entender, la creciente población

y urbanización de la capital del país desde inicios del nuevo siglo XXI hizo que las

viejas unidades habitacionales y zonas periféricas de la metrópoli fueran

insuficientes para abastecer de vivienda a mucha gente de la capital que procedí

de los estratos sociales más bajos, del sector de empleo informal y llegados desde

la provincia.

Aunque el lNVl fue fundado desde 1998, no fue sino hasta en la

administración de AMLo que este organismo fue centralizando cada vez más la

política de vivienda alrededor suyo y generó la subsecuente extinción de

FIVIDESU y FICARPO.

El Gobierno de Marcelo Ebrard (MEC) le d¡o continu¡dad a la política de

v¡v¡enda que hasta ese momento se venía realizando. Durante su gestión, los

programas sociales que se implementaron fueron ocho a través de tres órganos: el

lnstituto de Vivienda del D¡str¡to Federal (lnvi), la secretaría de Desarrollo soc¡al del

Distr¡to Federal (sedeso) y la Procuraduría social del Distrito Federal (prosoc). El

pr¡mero tenía a su cargo los programas de: Vivienda en Conjunto, Mejoramiento de

Vivienda, Rescate de Cartera, Autoproducción, programa de Suelo, y Alto R¡ego. La

secretaría desarrolló el Programa comunitario de Mejoramiento Barrial y la prosoc

tuvo a su cargo el Programa Social para Unidades Habitacionales ,,Ollin 
Callan,,.70

70 Zapata Carmona, Laura, Tes¡s: El enfoque de derechos humanos en el diseño del progromo
"v¡viendo en conjunto" de lo ciudod de México implementodo durdnte to gest¡ón de Morcelo
Ebrord: un onólisis desde los estándares internacíonales, 2014, FLACSO, p. 32.
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Aunque Zapata carmona es bastante más expricativa en ras características
singulares de cada uno de ros programas mencionados anteriormente, aquí sóro
nos limitaremos a hacer un anárisis en conjunto de ros objetivos de estos
programas: a) Brindar atención a grupos de escasos recursos económicos o en
situación de riesgo; b) combatir problemas de hacinamiento, desbordamiento
familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o provisionar; c) Reducir ra deuda
de los beneficiarios; d) Mejoramiento de espacios púbricos y rescate de aqueilos
con artos índices de marginación con ro que se revertiría ra excrusión y
segregación socio-territorial causadas por este aspecto y; e) Mejorar eÍ nivel de
vida de los habitantes de ras unidades habitacionares, mejorando sus áreas
comunes.T'

El clDAc, en un informe de 2012 rearizó una evaruación estadÍstica der
gobierno de Marcero Ebrard encontrando mejoras en cas¡ todos ros ámbitos. pero
concentrados es temas de vivienda, aunque con una metodorogía que no se
especifica, notamos mejorías en ros cinco indicadores que er crDAC utirizó para
esta categoría: Porcentaje de viviendas que no cuentan con drenaje, porcentaje de
viviendas que no disponen de agua entubada, porcentaje de viviendas que no
cuentan con energía eléctrica y porcentaje de vivienda sin servicios sanitarios
exclusivos.

Por úrtimo, conv¡ene rescatar er hecho de que estas poríticas en torno ar
tema de la vivienda fueron encaminadas mayormente a beneficiar a ros sectores
más desprotegidos como ros kabajadores informares que por tar condición no
podían cotizar un crédito en rNFoNAVrr u otras ¡nst¡tuciones. No obstante, esta
política formó parte de un proyecto más ambicioso todavía respecto a ra
¡nfraestructura urbana de ra ciudad a ra que se integraron proyectos como ra
recuperación y mejoramiento de espacios emblemáticos de la capital como el
Monumento a la Revolución, la calle Madero y a Calle Regina.

Medio Ambiente.

71, tbíd. pp. 33-35
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Aunque no f¡guraba como una de sus metas a conseguir, al menos no de
manera visible, el tema del cuidado del med¡o ambiente se abrió paso enke la

agenda programát¡ca de Ebrard. Sj bien es cierto que desde el gob¡erno de
Obrador se echó a andar una ambiciosa política de vialidades y comunicaciones,

Ebrard no se lim¡tó sólo al transporte vehicular sino que la construcción de la línea
12 del STCM auguraba una leve, pero ¡mportante, disminución de la emisión de
gases contaminantes al conectar puntos estratégicos de la c¡udad.

Otro acierto ¡mportante fue el de las Ecobicis, un s¡stema de renta de
b¡c¡cletas para uso públ¡co individual y que permitiría a los cap¡tal¡nos trasladarse
de manera eficiente en tramos cortos. Desde luego que el programa de Ecobici no
se lim¡taba a la renta de los equipos, sino que abría espac¡os en las vialidades
más importantes de algunas colonias para el tránsito seguro de los mismos. Aquí
la complicación más grande fue, como era de esperarse, la dificil adecuación de
una cultura vial y cívica muy poco compatible en zonas urbanas con este tipo de
transporte alternativo. Marce¡o Ebrard optó en una de las mediadas más
aplaudidas, pero también más po¡émicas en este aspecto el cierre de varias
via¡idades los dias domingos para hab¡litarlas en uso exclusivo para cicl¡stas en las
que llegó a part¡cipar el mismo Ebrard.

F¡nalmente, Marcelo Ebrard Casaubón fue elegido en 2009 presidente del
Consejo Mund¡al de ¡os Alcaldes sobre el Cambio Climático, liderazgo a nivel
mund¡al que influyó enormemente a que fuera nombrado el año siguiente como el
mejor alcalde del mundo por el proyecto World Mayor.

Equidad y libertades.

S¡ a¡gún tuvo una re¡ación comp¡icada con Ebrard fue la lglesia Católica y
los sectores conservadores más reca¡citrantes de la política capitalina al impulsar
proyectos de ¡nclusión sexual en el DF, pr¡mero impulsando los matrimonios gay
en el DE cosa que se hizo una realidad en 2O1O (pese a la intención del
Presidente Calderón de echar atrás la ley que permitía los matrimonios entre
homosexuales) y poster¡ormente al proyectar la imagen de la ciudad como,,gay
fr¡endly' a través de su Secretaria de Tur¡smo, para atraer a parejas de toda la





repúbl¡ca, y todo el mundo, de la comunidad LGBT a quienes les ofrecía un

entorno de amistad. Todas estas medidas repercutieron de formas polarizadas en

la f¡gura del Jefe de Gob¡erno, desde luego que la comunidad gay y otras minorías

aplaudieron sus proyectos, pero los conseryadores, declarados y no, atacaron

aduciendo en d¡versos med¡os que Ebrard era homosexual con lo que intentaron

desprestig¡arlo. Como Ebrard no llegó a contender por la pres¡denc¡a de la

República, no podremos saber con precis¡ón s¡ este tipo de declarac¡ones

hubieran sido suf¡cientes para restarle simpatía. Lo que sí, es que, politicamente

hablando, su orientación sexual es ¡rrelevante.

Como si lo anterior hubiera s¡do poco, Ebrard se echó un nuevo problema al

hombro cuando respaldó la ¡ntención de la Asamblea Legislativa del DF para

despenalizar el aborto, retirando el castigo, que la lgles¡a defend¡ó, para las

mujeres que abortaran antes de las 12 semanas de gestación. La decisión no sólo

estuvo cargada de protestas moralinas (la lgles¡a amenazó con excomulgar a

Casaubón), sino que tamb¡én en 2007 se revisó una controversia constitucional

acerca dela validez o invalidez de Ia despenalizac¡ón del aborto. El tema fue

ampliamente debatido pero, en 2008, se rat¡ficó la constitucional de la

despenalizac¡ón.

Marcelo Ebrard defin¡ó sobre todo en los últimos tres años de su mandato la

necesidad de trabajar por la equidad entre hombres y mujeres, pero también entre

las minorías soc¡ales desproteg¡das como los ancianos y los jóvenes sin

oportunidades. Ya el ex mandatar¡o Andrés Manuel López Obrador se había hecho

de la simpatia de hombres y mujeres de la tercera edad al haber ¡mpulsado su

programa "T0 y más" que otorgaba apoyos en pensiones alimentic¡as, pues bien,

Ebrard mantuvo este apoyo y buscó ampl¡arlo para que llegara a más gente, lo
mismo que su exitosa "Prepa si", programa de becas para estudiantes de
bachillerato con escasos recursos que arrojó buenos números al bajar un

porcentaje de la deserc¡ón en escuelas y el aumento del promedio de
calificac¡ones donde se impulsó dicho programa. De nuevo, de acuerdo al informe
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de CIDAC que citamos más arriba, Ebrard mejoró en ¡os cuatro índices para

medir su polít¡ca educativa en 20.12 respecto a cómo encontró las cosas en 2006.
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Conclusiones

Conviene hacer un balance general de las administrac¡ones de Obrador y
de Ebrard a cargo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para trazar las
conclusiones deb¡das. En un primer lugar diremos que el legado de Cárdenas
sentó un precedente innegable para ambos pues fue la cap¡tal del país una de las
que más apoyaron al hijo de Lázaro Cárdenas durante sus ¡ntentos de alcanzar la
Presidenc¡a de la República y que al trasladar toda esa simpatía electoral a su
part¡do, el PRD, dio a los capitalinos una posibilidad fuera del pRl para buscar
mejoras en su n¡vel de v¡da.

Más allá de las acusaciones de la oposición en ta capital (pR¡ y pAN), la
verdad es que s¡ hubo algún tipo de práct¡cas clientelares en el pRD no socavaron
la espontaneidad con que ya de por sí muchos habitantes abrazaron el part¡do del
sol azteca. Aunque no hemos querido hacer de este un traba.io cuantitat¡vo, queda
en evidenc¡a estadistica que el DF mejoró mucho en diversos ámbitos en los doce
años en que nos hemos füado este estud¡o.

Tanto AMLO como IVIEC trabajaron bien en la capital, es evidente que en
gran med¡da por la enorme participación polít¡ca que en el DF es super¡or a la del
resto del país, como también porque los recursos son mayores, sin embargo los
problemas también son más y las d¡fíci¡es negoc¡ac¡ones con el gobierno federal
en ambos períodos no fue miel sobre hojuelas. eueda constancia de la enorme
capacidad de negociación de ambos mandatarios para mantener su distancia con
los gobiernos panistas sin mermar la capacidad de operación po¡ítica y
admin¡strativa en la segunda entidad más poblada del pais.

Pasando a temas más concretos de la política púb¡ica, no sorprende la

visión de que e¡ DF es el modelo por antonomasia de un gobierno perred¡sta,

aunque sobre todo en Estados del sur, el partido fundado por Cuauhtémoc
Cárdenas ha tenido ya oportunidad de gobernar, desde el ya lejano 1997 ha sido
la capital del país la punta de tanza en ¡o que el pRD ha quer¡do significar para et
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resto del pa¡s, modelo de políticas progresistas y que atiendan las necesidades del
pueblo como así lo estipulan sus líneas polít¡cas más caracteristicas.

No obstante que hay una crara continuidad entre ras administraciones de
Cárdenas, Obrador, Ebrard, y ahora l\4ancera, la verdad es que es posible
identificar rasgos part¡culares en cada una de sus administraciones. Tal como lo
hemos anunciado desde la hipótesis y desde la propuesta de índice, et gobierno
de López Obrador se centró más en elevar la calidad de vida de los sectores
populares y en atender ros probremas de primera neces¡dad de ros grupos
marginados. Así, la polít¡ca de Obrador podria considerarse una pol¡tica de masas,
de mayorías desprotegidas.

EI gobierno de Ebrard da un salto más interesante todavía que se sustenta
en lo hecho por AMLO, una fórmula, curiosamente poco vista, el de la cont¡nuidad
y transexenal¡dad entre proyectos; mantuvo las políticas soc¡ales y de apoyo a las
mayorías como su antecesor, pero d¡o su toque caracteristico en atender también
a m¡norías sociales opacadas por una sociedad que avanzaba ráp¡do respecto al
resto del país, pero que seguía atrapada entre marcos poríticos muy acotados si Ia
comparamos con otras metrópolis del mundo moderno.

Aunque el apoyo a viviendas y transporte represenla un marco muy amplio
de beneficiar¡os de las clases pobres y que encaja poco en el concepto de
"minorías" es en otros ámbitos donde explota la polít¡ca de Ebrard en este sentido,
hablamos princ¡palmente por su lucha contra Ia discriminac¡ón hacia las
comunidades homosexuales, así como abr¡r el debate respecto a un tema tan
álgido como e¡ del aborto que por años fue una práctica clandest¡na en la que
miles de mujeres morían por prácticas altamente peligrosas. No obstante. si b¡en
Ebrard puede ser considerado un mandatar¡o en pro de las libertades. sería
aventurado definir su gobierno caracterist¡camente de apoyo a las minorías. Esto
no quiere decir que su mandato haya sido carente de espac¡os para estos grupos,
sin embargo ra ampr¡tud de dicho concepto hace d¡fícir obtener un resurtado craro.

Fue durante su mandato cuando la capital v¡vió un auge de las llamadas
"tribus urbanas", hoy muchas de ellas extintas o difuminadas, que buscaron





hacerse de espacios de identidad e incruso "apropiarse", en un buen y también
mal sentido de la palabra, de espacios públicos para su esparcimiento y
convivencia. Marcero Ebrard no se pronunció en contra de estas expresiones
culturales de los jóvenes, muy fier a ra doctrina ribertaria y torerante der pRD.

saliendo un poco der enfoque de ras poríticas públicas y ampriando er
panorama a "la política", sin adjetivos, de los dos mandatarios del DF entre 2000 y
2012 (sin contar er interinato de Encinas, desde ruego) parece ser que ambos
tuvieron habilidad para desarrolar una porítica que res redrtuara crienteras
electorales altas, como las asequibres en la capital, pero también hicieron mucho
por convertir a ra hoy CDMX en una ciudad de vanguardia, con muchos asegunes,
eso no se puede ocultar, pero definitivamente que arrojaron buenos números en
todos los aspectos sarvo quizás en temas de corrupción y transparencia donde
principarmente en ra gestión de Ebrard hubo varios puntos a cuestiona¡ puntos
que hoy lo tienen fuera der país y con sus esperanzas de perear por ra presidencia

de la República casi muertas.

Lo anterior nos ofrece otra variabre sobre ra que podemos anarizar los
gobiernos de ambos mandatarios: ra intención decrarada de contender por ra
Presidencia de ra Repúbrica y cuyo escaparate no podía ser mejor que er de ra

Jefatura de Gobierno, hasta ahora, ros tres Jefes de Gobierno oficiares de Ia
capital han hecho púbrico su interés por competir en ros comicios para eregir ar
Ejecutivo Federal, y Mancera, el cuarto, parece tener el interés también, todos por
el PRD. Hasta ahora ninguno lo ha logrado.

Respecto a nuestro tema centrar y a ra hipótesis que hemos trazado, no
puede más que decirse que para er pRD er DF ha sido su escenario más
importante en el que ha podido despregar su verdadera agenda programática, er
poder que tiene er gobierno de ra capitar imprica un seguro contrapeso ar poder
federal que aunque mucho más grande, reside geográficamente enmarcado por
una entidad en manos der pRD por ya casi veinte años y que en rearidad ha
conseguido cosas importantes, siendo er mantenerse a ra vanguardia el asunto
más característico desde la opinión de un servidor.
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Claro que hay zonas y sectores con alto grado de marginación en el DF,
pero finalmente se han consegu¡do cosas que quizás no habrían podido lograrse
bajo más mandatos priistas o incluso perredistas a qu¡enes el electorado no ha
querido dar una oportunidad via sufragio. La buena adm¡nistración de Cárdenas a

los ojos de los habitantes del DF hizo a AMLO ganar con facilidad; el trabajo det
tabasqueño y su respaldo hicieron arrasar a Marcelo Ebrard con las elecciones de
2006; de igual manera, Miguel Ángel Mancera fue eleg¡do para el período 2012-
2018 grac¡as al antecedente dejado por sus compañeros perred¡stas. Hoy la

situación se ve difícil, la aparición de Morena en el escenario politico ya arrebató Ia

mayoria al PRD en la Asamblea Legislat¡va y su popularidad va en alza; pRl y
PAN recuperan terreno ahí donde habían sido desplazados a porcentajes ínfimos
de votac¡ón en los años dorados de AMLO y MEC. Se augura un futuro
complicado para el PRD en los próximos años y el boom que tuvieron en su
imagen de partido progresista, opos¡tor, libertario, democrático y cercano a la
gente se ha desgastado terr¡blemente, será dificil que se mantenga al frente del
gobierno capitalino en 2018.

Como nota final concluyo que, en efecto, los gobiernos de AMLO y MEC
han estado supeditados a ¡as líneas generales tanto ideológicas como política que
el PRD man¡fiesta a través de sus documentos básicos, no obstante, la situación
actual del país, de ¡a capital, del part¡do y de los mandatarios demuestran que lo
sembrado por ellos ha redundado más en benef¡cio personal que en el del prop¡o
partido. Las políticas públicas han sido mayormente beneficiosas para los
habitantes del antes Distrito Federal, hoy C¡udad de México, pero que quedan

muchos temas por resolver; la gente, que se pensaba tan fiel al pRD ha dejado el
partido desprotegido o vulnerable a otras alternativas, Morena en primer lugar,
pero también a viejos partidos como el pAN y el mismo pRl que aparecen de
nuevo en el mapa polít¡co como propuestas serias a nivel delegac¡onal.

El auge perredista fue efímero, su evidente falta de democracia interna, su
poca discipl¡na y sus cada vez mayores escándalos de contubernio con el pRl y
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con todo aquello que planteaban combatir desde la trinchera ideológica no

^ 
permitiria seguir haciendo de la capital su bastión indiscutible.
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