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introducci6n 

Un  Sistema Politico aplica programas  sociales con ei propósito de cubrir. dentro 
de sus  propias capacidades, !as  demandas y ayudas  que  pide o exige la suciedad 
a 4a que pertenece. parte de funcionamiento del propio sistema para evitar  tener 
procesos  de crisis u obstáculos que no  permitan su funcionamiento en forma 
óptirna o la reproduccidn del mismo. 

Este  trabajo  de investigación trata de explicar  porque el Programa  Nacional de 
Solidaridad (Prsnasol) o Soiidaridad,  representó  la politica social efectiva, no  para 
combatir la pobreza  extrema COMO se manejb  en et disctlrso oficial del gobierno 
salinista, fue miis bien para recuperar la iegitirnidad. et consenso. ta imagen 
presidencial y llevar a realizacibn los cambios de un modelo  econdmico- politico 
bajo el nombre  de ”Neoiiberaiisrno”, que  sustituyó a un modelo “tradicional” que 
ernpezb a entrar en crisis a finales de los años  sesenta.  pera es en los años 
ochenta. con la llegada de una nueva dite financ!era al poder COR que empieza la 
transformacibn  referida y cuyas consecuencias vivimos hoy en  dia 

La intencibn de la presentacibn de este trabajo es afirmar porque los programas 
efectuados  por Solidaridad, en combtnaci6n  con un feroz ataque de publicidad y 
propaganda, provocó el convencimiento de gran  parte  de la sociedad  mexicana  de 
que reairnente  se  estaba  realizando  acciones a favor y en  beneficio de la  gente 
con necesidades bdsica. Pero la  realidad fue que se buscaba borrar  con  una 
imagen de ilegitimidad con que ilegd el Licenciado  Carlos  Salinas  de Gortari al 
cargo de ejecutivo. 

AI hacer  referencia de Solidaridad en el Distrito Federal es porque fue uno de los 
cuatro lugares del pais, ademris de Michoacán;  Estada  de Mt2xico y Baja 
Gaiifornia, tos lugares donde se presentaron  mayores  descalabros ai Partido 
Revolucronario lnstitucional, /a Ciudad de México es el lugar  donde se encuentran 
concentrado los poderes politicos y el tlrgar  estratbgico  para  realizar ei 
presidenciatismo mexicano que conocemos. En las elecciones poiíiicas  efectuadas 
en el año de 1988 se present6 un  foortalecirniento  de los partidos  po!iticos  de 
oposición y e¡ termómetro  que  indicaba  que el partido hegemónico  realmente se 
encontraba  en  un  proceso de “crisis.” 

El Distrito Federal representa uno de /os lugares que m%s recursos financieros. 
materiales y humanos  en que Sdidariclad invirtió. con el propbsito  de  recuperar la 
legitimidad del gobernante,  debilitar a la oposición partidista, recuperar  curufes en 
la Cdrnara y, sobre todo, no encontrar  nuevamente obstáculos para ltevas a 



Realizacibr? !os cambios rnacroeconrjmicos  buscando  interrelacíonarse con otras 
economías de mercado. 

El  trabajo de investigacidn abarca  un perlodo de  seis arios, de 1989 a 1994. 
tiempo en que estuvo en f u n c ~ ~ ~ a r n ~ ~ t ~ ~ ~  el Programa Nacional de solidaridad en 
fa sociedad mexicana, pero fos resultados importantes se efectuaron a corto plazo, 
hay que  recordar que el sistema  autoritario mexicano, se encontraba en "crisis" y 
que era necesario dar  Ena pronta  solucibn a problemas existentes. El gobierno 
salinista cornbind el Pronasol con la transformacidn econ6mica  simplemente 
porque dichos cambios provocarian ¡a caida de riiveles de vida de gran cantidad 
de mexicanos y 10s programas sociales le permitieron  poder  apaciguar un poco las 
molestias y apiazar el descontento de posibles brotes de vioiencia o crisis, esto se 
present6  en  enero  de 2994 con el Ievantamiento  armado del Estado  de Chiapas. 

El planteamiento de este trabajo esta conformado a partir de cinco partes, cuatro 
capitulos y una conclusian. Los dos primeros capitulas son la parte tedrica  que va 
a explicar porque fue necesario aplicar la politica social de! Programa  Nacional de 
Solidaridad  en el sexenio ctei presidente Salinas. 

Ei primer bioqw o capítu!o esta constituido a partir de conceptos o definiciones 
de lo que  es un Sistema Politico, esto a razón a que debe cumplir eon una serie 
de elementos o cualidades que ie permitan establecer su inter& de poder 
gobernar en forma  eficiente y sin obstacalos: además de poderse  reproducir a si 
mismo; posteriormente se hace una clasificación de ios sistemas políticos 
contemporáneos, Ilamados sisiernas politicos dentocratico, trsta!itario y autoritaria; 
cada uno COT\ variables que los nacen diferentes el uno hacia los otros. Es ahí 
donde se utilizara la definicirjn def sistema autoritario, y agregando  otros 
conceptos r, definiciones. como ei popuiismo, partido hegemdnico y 
corporativismo. se formará ma estructwa para que será aplicado en el capitulo 
seyur\do. 

En et segundo Capitulo se hace  referencia  de porque el sistema politrco 
mexicano es clasificado dentro be los sistemas políticos autoritarios. Para ello esta 
parte ha sido fragmentada, con-tenaando en explicar en forma breve sobre eventos 
importantes sucedidos desde la postrevolucicin  hasta  nuestros dias, con  el!^ 
permite  hacer comparación con to explicado en el primer capitulo. en referirnos 
sobre la ~ ~ ~ t l n ~ ~ d ~ d  y reproduccidn del sistema  autoritario mexicano. El cuai ha 
cruzada con varias etapas de "crisis": pero que hasta nuestros dias sigue vigente, 
posteriormente, para  reforzar lo anteriormente  explicado se enuncia los elementos 
m& importantes  que  haga comprender porque ía continuidad y na ha  permitido ei 
rompimiento o su caida: Presidencialimo. centralismo, partido hegemónico, 
corporativismo y neocorporativismo S ideoiogia pragmAtica san las variables a 
expiicar, 



tos dos iliairnos capftuios, tercero y cuarto, hacen  referencia  sobre el Programa 
Nacronal de Solidaridad y su aplfcacibn  en ei Distrito Federal. Haciendo  una 
explicacidn de c6mo fue aplirAda esta poiftica social y cual era el verdadero 
propósito que buscaba realizar el ejecutivo al  tlevarto a efecto. Al reiacionarlo con 
ei segundo  capítuio es btascar explicar  porque., a pesar de presentarse una 
contraccisn en el modeio económico- po!itico llamado "sustitucitjn de 
importaciones," no  influyo de manera decisiva a que las  uariabfes que conforman 
el sistema  autoritario mexicano desaparecieran. a pesar de !as canstantes  crisis o 
itxonveniencias de su ~ u ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Y en cambio. Ftieron esenciales para ia 
permanencia de ra nrreva &ite financiera que ha perrnitidr;, hasta este momer~to, 
continuar en el poder. y poder realizar  transformaciones  macroeconómicas 
caractercsticas de la nueva tecnGcracia. de 1982 hasta hoy dia. 

Antes de explicar como funcion6  Solidaridad en el Distrito Federal y 10s diversos 
programas aplicados en saiud, edLncaci6n empleo temporal, obras pGbficas, entre 
otros: se da un  pequeño antecedente de cual era la sltuaci6n econbmica y social 
d e  la poblacibn y sus  problemas  urbanos ante ía falta de servicios públicos. 

Posteriormente se  explica de Solidaridad y íos nombres de tos programas que se 
realizaron en ia ciudad. Oespu4s si? hace mii descripcibn de algunos  programas 
que ciararnefite presentaban tintes populistas - clientelar, que combinándolo can 
ia gran cantidad de ~ ~ ~ ~ ~ u ! ~ ~ j ~ ~  de la inforrnacibn del Pronasol a travks de radio 
o televisi6n; dieron como resuitado que e ~ !  las efeccior~es irscales de  agosto de 
1991, et PRI recuperara !o5 cgrtlles que tenia la oposición partidista desde 1988. 
además de reducirtes ei poder politico y. sobre todo, representó el referkndum 
capitalino  que parecia aprobar las acciones poiiticas y económicas redizadas por 
e1 ejecutwo, se uiilizb !a politica social para  alcanzar resudtadrjs inmediatos, a corto 
plazo y así lo fogr~, pero el programa parecia no estar hecho para  llevar en forma 
cjptirna el combate 3 !a pobreza, y que combinando con los grandes probiernas 
eccsrtijrnicos y politicos en ei aiio de 1994 dieron como resultado qr-re el bienestar 
social de gran parte de la población mexicana empezara a disminuir, y no era con 
ei Pronasol ni can algiin otro programa social lcsgraria abatir ía pobreza. el 
problenw tadicci en ei manejo ecsn6rnico a nives interna y externo 

En et cuarto capituio hace referencra sobre 10s resultados negativos de aspectos 
econdmicos y coma repercutis en las clases sociales. al relacionarlo con e! 
Programa Nacional de Solidaridad se observa qtre dicha política social no pudo 
cumplir  con 10 estabiecidcs en e¡ discurso oficiai, solo realizó programas sockales en 
respuesta a gente que era considerada clave para la obtención de legitimidad y 
iegalidad del saiinisma. acfernás de apacguar un poco los difíciles momentos  que 
Vivian diversas familias que verdaderamente se encontraban en pobreza extrema 



Los niveies de empleos disminuyeron, SE! derrumbo el PI5 en la segunda  mitad 
del  sexenlo salinista, no se reaiiz6 en  forma m8s equitativa fa distribuclrin de los 
ingresos hacia tos hogares, con ello acrecentandosf5 en las fiias a gente más 
pobre y la gente que obtenia más recursos se volvieron más ricos; en breves 
palabras, ía psiitica social cjei Programa Nacionai de Solidaridad no fue uti!izada 
para  reairnente  combatir  en  forma  efectiva la pobreza y si un elemento del sistema 
politico autoritario mexicano para poderse reproducir. 

Y, por iritirno, en la conclusiiin. se hace una explication sobre cot-t~ considerar 
la poiitica social realizada por Pronaso! No f w  una pol i t ia  encaminada a 
combatir la pobreza  extrema en el pais, sins representb la forma de cljmc volver a 
obtener la tegitirnidad el candidato  priísta a la presidencia de ia Repljbtica, y 
tambikn permitt6 la reproducción del  sistema autoritario mexicana, pero errores 
macroecondn-ticos y aunado a los actos vrofentos de 1994, provocd que esta forma 
de manipuiación y neocorporativismo en e! árnbito regional desapareciera. Pero es 
de analisis que, si ics actos que se presentaron  fueran en forma inversa, es decir, 
que ne se hubiera  preser3ado confl~ctos y que en cambio se mejoraran los niveles 
de vida de la poblacih mexicana, me arriesgo a pronosticar  que  Solidaridad 
continuaría vigente hasta nuestros dias, pero esto no sucedi6. 

La información  utilizada  en el trabajo de investigaciérr era especial es en primer 
lugar:  conceptos de Sistemas Politicos: posteriormente se buscrj definicroncs 
refiriendo ai autoritarismo rnexiwno y sus variabtes  que to conforman.  Sobre 
origen y forrnacirjn de SoMaridad, se gtifizb los aportados por ei Camiti! Ejecutivo 
de Sotidaridad, haciendo una expiicaclbn en forma  sintetizada, para ei caso del 
Solidaridad en el Distrito Federat se recurrió de los rnisrnos datos del C~mittft 
Ejecutivo. 

En cuanto a resuitados, parece  conveniente no cftifizaf tos resultados de tos 
programas sociales otorgados por Solidaridad y Sedesol, considerando que 
pueden  estar manjpulados y no confiabies. Como alternativa, se utiiizCI datos de 
criticos ai programa econrjmico de! gobierno saiinista y, can eilo hacer 
comparaelot’les: observando que los niveles de vida de la sociedad  mexicana 
disminuyeron. Esto es, agrandes rasgos. et contenido del trabajo de investigación 
y que pueda, aunque sea en Io m4s rr%ir!irna aportar. algo a io que  pueda 
presentarse más adelante en cuanto a politica social. 
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En este primer capitulo. en forma sintetizada, se explica  sobre  aspectos o 
caracteristicas que pasee¡: un Sistema pol it^^^ para que  funcione en forma 
optima y sin abst&x[os. Se aborda tarnbien ¡os elementos necesarios y recursos 
(materiales. financieros y humanos) que permitan reproducirse a si mismo 
enfrentar y saiir &@!ante de los probiemas interms y externos que representen 
desestabilidad al propio sistema y lo lleve a un periodo  de "crisis" 

A partir de entinciar sobre aspectos d e  demanda y ayuda, se b u s ~ a  explicar 
porque un sistema hace uso de elernenlos que son necesarios para  reducir la 
incertidumbre y aumentar la legitimidad, corno debe  clasificarlo  en  importancia y, 
dentrc de sus posibilidades, darles pronta ssiucibr?. Tambi6n, explicitarnente, se 
hace una descripción sobre  elementos qtte debe cumplir la burocracia  para llevar 
a efecto el contrcrl, la cjrganizacibn de la sociedad y la reproduccibn del Sistc;na 
Politico. 

Otro de los puntos que se toca en este prrmer capitulo es referente  en los 
protjfernas que se indicij fineas atrás, p ~ d e n  representar  molestias para el 
funcionamiento en e! sistema; colcrc&x.bto et? un deseyui!ibrio a la b6squeda de su 
reproduccidn y lo tieve a un proceso de "crisis" y falta de consenso por parle de la 
sociedad. 

Posteriormente, se hace iaraa ciasificacidn de ¡os sistemas politicos d e  acuerdo a 
caracteristicas que los hacen diferente a uno de tos otros; Dernocrático, Totalitario 
y Autoritario. Para  ei trabajo de investigacién y. sobre todo, al tltiiizario en el 
segundo capitulo. hacier?do  referencia del Sistema PolitIco Mexicano, se utilizará 
tos canceptos y aspectos del Sisternsl Aiitoritario. a razrjn de que varios autores 
han clasificado a &te pais CC~MO autoritario. 

Ademas de ras definiciones  utilizados  para ciefirw el Sistema  Autoritario que io 
diferencia del Totalitario y Democrático. en el Autoritario se agrega  otras 
definiciones  para apEicarlcY en e; segundo capitdo, corporativisrm, pop~alismo> 
sisierrra de partido heyemdnico, todo ei!o es reunido para formar una estructura y 
la expficaclbn deí siguiente capituio. ei dos. donde se busca explicar porque 
Mexico es ccrrsiderado como un pais autoritario y cuales son ias varaabtes que lo 
hacen ser catalogado asi; Parnbien se relacinna  con el capltuio tres, esto al indicar 
de Solidaridad, que es ei tema a investigar represent6 3a política sociaí para 
buscar  la iegiiirnidad y legaildad del presidente Saiivas y, !e perrnitib, llevar a 
efecto un proyecto de nacidn. 







































Capítulo se 



E! segundo capitulo hace una breve expiicaci6n de porque el Sistema Politico 
mexicana es clasificada dentro de tos sistemas politicos autaritanos, de las 
definiciones  utilrzadas o descriptas en el primer capitulo son irtiiizadas aquí y, se 
hace una referencia del sistema autoritario rm%icano en partes; las definiciones a 
manejar son: Centraiismo, presidenciaiismo, nivel ideolCrgico, partido hegerncinico 
y corporativismo son elementos esenciales qtle el gobierno posrevolucionario y, 
hasta este  momento, ha podido mantenerse y reproducirse 

A4 hab!ar de neoiibera!isrno es exp!!car sobre aspectos que son contrarios a !o 
conocido y realizado por el “estado de bienestar” que iiev6 a realizaci6n en el 
Mexico posrevoiucionario hasta al mandata del pres~dente José Lbpez Portillo. 
Para  tener una idea de parqtie fue aplicado ei Programa Nacional de Solidaridad 
durante el gobierno del presidente  Salinas. en forma sintetizada en este capitulo 
se hab!a de ios resultados econ6rnicq político y socia¡ !levado a realización en el 
gobierno salinista ( 1  989“ 994) 

La relacijn cie este capitulo y con e! siguiente (tres) se da a partir en el 
mornento en que el presidente Salinas busca fa farma de levantar y fortaiecer su 
imagen. esto para  obtener  la legalidad que no poseia por la manera en que 
ascendii al poder. Fue con soiidaridad 8 Pronasot la manera de dar  soluciones a 
demandas de Ea sociedad, fortalecer su imagen presidencial y llevar a efecto los 
cambios macroecon6micGs, que habia ya iniciado su antecesor, el presidente 
Miguel de la Madrid Hurtadcc. 



A palabras de Cosio Villegas. se refuerza to anterior, el autor. indicb, que "la 
Constitucibn Revolucionaria de 1917, salici tin r&girnen de gobierno  en que e1 poder 
dei ejecutivo tiene facuitades visiblemente superiores a los de las otros poderes, 
sobre todo e¡ legislativo."? Principalmente. porque  las  rnayorias. que ocupan 
ambas CBrnaras. son gentes representantes a! Partido RevoIucmnario lnstitucionai 
y. par io tanto, subordinadas al ejecutivo y fortaleciendo su irnagen, también  por 
enlrnciar que el PRI y ei Partido Accidn Nacional.que en fechas recientes han 
realizada coalición para la aceptacibn de propuestas legislativas de tipo 
econbrnicob el ejemplo m8s conocido sobre el Foncfo Bancario  para ¡a Proteccrrjn al 
Ahorro (Fobaproa). todo esto no permite una real representación parlamentaria: 
como sucede en sistemas dernocraticos. 

Otro de /os aspectos a indicar es ei grado de centraiizacicjn que realiza el 
ejecutivo, muchas san las variables  que  permiten esta accibn y entre las más 
importantes son ia estrategia de que tos poderes se encuentren concentrados en 
un so!o [Lagar. es decir, err la Ciudad de M4xico: en este Iugar tambikn se realizan 
importantes acciones econ&nicas, cantidad imporiante de la pobiacibn mexicana 
se encuentra concentrada  en la Zona Metropolitana de! Valte de M&ico, gran 
parte de los recursos que se  obtienen via impuesta provienen be! Distrito Federai 
y lo recolectado en los diversos estados, van con destino ai ejecutivo, &te se 
encargar8 be distribuirlos C Q ~ ? Q  lo considere. porque e! Presidente  decide las obras 
pubiicas a realizar en los estados, los recwsos o apoyos a destinar, permitiendo 
que todo eI!o sea realizado a través de ias Secretarias u organismos  de! Estado. 

Et Sistema Atltoritarlo no permite la movitizaci6n, en el Sistema Poiítico ~ ~ ~ ~ ~ a ~ o  
tanymccr,  somete y controia a traves de formas corym la cooptaeiSn de intereses 
privados y eÍ estado: forma e institucisnaiiza organismos que ayuden a los 
intereses del grupo gobernante, corno la Confederación de  trabajadores de Mkxico 
o ia ConfederacCm Nacionai Campesina: al exstir las  demandas. por parte de la 
sociedad misma, se tstisca crear programas a instituciones que permila. al 
Sistema Politico. dentro de sus capacidades u organizacibn,  ofrecer los servicios 
ptjbiicos o ayuda que se requieran los individuos, ejemplo son ia creacikn del 
instituto Mexicano 



continuidad del sistema existente. en los sigtlientes párrafos se hace enunciación 
sobra la transformación y reorganizacion de politicas sociales que 
tradicionairnente  se venia lievando a efecto. consecuencia pos el intercambio del 
grupo gobernante y par ta incorporacicin de un nuevo rnodelo econ6mico - político 
que es crsnncido con el nombre de Neoliberalisrno. 



"La Cons:&xiÓn liberal de 1857, al declarar cwdadanos iguales a todos tos 
habitantes de ioa Repbbiica: prive a los grupos etnicos dei derecho 
consuetudinaria que amparaba sus formas de vida comunitaria, ios despoja d e  
personalidad jaridica para defender sus tierras y no provey6 ninguna  legisiacidn 
socia! en su favor. ., El Estada que surgib en la segunda mitad del siglo, se convirtt6 
en el instrumento de ~n poder obsesionado por implantar los principios pditrcos de3 
liberalismo europeo, aun cuando estos vatores chocaran con tos 

tradicionales que nutrian a ia mayoria d e  !os pobladores . . .  La violencia extrema 
que caracterizG a las refacisnes entre Estado y ¡as etnias indigenas en el siglo XIX. 
debe entenderse como m a  consecuencia de la potaridad entre una concepción 
nacional exclusiva e intolerante, y una mentalidad de  pueblos identificados por 
lenguas y c,ostijrnbres tradicionales. reacios al cambio y k t - n e ~ ~ ~  del contacto 
con e1 extericr."3 

Voiviendo at periodo del Presidente De la finadrid, en forma diferente de su 
antecesor. "aplico rígidas politicas contraccionistas. Aceptdl e inter46 curnptir 
rigurosamente las exigencias be! FM1. Comprirni6 drbsticamenite ios sa!arios reates 



y redujs deliberadamente ei nivel d e  la actividad econtjmica interna para facilitar  e! 
servicio de la deuda externa. AI lermino de su gestión, en 1988 los resuitados eran 
la caida del productc y dei nivel de vida. una infiacibn acelerada. y un persistente 
e s t r a n ~ ~ ~ ~ ~ t e n ~ ~  financiero externo."4 A modo de sbsewaciCrn y-  en relacicin  con 
e1 capítulo anterior, no es de extrafiarnos que et? las elecciones federaies  de '1988 
el Partido Revolucionario lnstitucionat se !e presento  problemas en la eleccibn de 
su candidato a la presidencia. e¡ Licenciado Carlos Salinas de Gortari. fueron 
fuertes y grandes las cuestiones sobre su ascenso al poder. 

Iodo este caos e! cual encontraba el presidente Satinas ai asumir el cargo de 
2jecutivo hizo que buscara alternativas para ifevar a cabo su gobierno y no 
encontrara  obstáculos en e!b. "En su discurso de toma de posesicin, el 'I de 
diciembre de 1985, e¡ Presidente Salinas de Gortari di9 instrucciones al Secretario 
de  Hacienda para comenzar inmediatamente  la renegociaciijn de la deuda 
externa, de confarmidad ccm fos cuatro criterios siguientes: 1) reducci6r-1 inmediata 
del saldo de al deuda: f l )  reducclbn a lar93 plazo en la carga de la deuda  externa 
definida en tgrminos de la razbn deudaiPtB; Ili)reduccirin en la transferencia neta 
de recursos ai exterior: y 4V, arregio rnu!tianual que elirnrnaria la incertidumbre de 
renegociaciones recurrentes."s 

Para  poder Ikvar a efecto dicha negociaciones t?i gobierno  mexicano se 
entrevisto con organizaciones  financieras internacionales. uno de elios E w  el Club 
de Paris con e¡ que se renegocirj 10s creditos a corto plazo y obtener nuevos, con 



e¡ FM1 se renegocici la deuda y se obtuvo recursos. asimismoi el gobierno 
mexicano negocio con mas de 500 bancos de gran importancia, Hevanda a cabo 
los mismos objetivos que se ha indicado lineas atrás.6 Este es uno de los aspectos 
importantes que realizG el presidente Salinas en busca del reconocimiento de su 
mandata en e! exterior. 



bruto (PtBj casi no  crecitj en 1993 (0.4%). pero el año eiectorat de  -I894 si (3 .5%) ,  
aunque es todos  conocidos la que sucedib pcsteriormente a e! M ~ S  de diciembre 
de 1994. 

Grandes  empresarios  se volvieron s ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ n ~ r l o s  en este sexenio, 23 de ellos 
pertenecer at grupo  de Forbes, esto gracias a los beneficios por tener empresas 
paraestatales privatizadas o contar con preferencias rnonopolicas, ya que eÍ 
neoiiberatisrnc salinista era ayudar a unos pocos c4n grandes inversiones, con ello 
oblenian la capacidad  de poder competir eficientemente en el mercado y, al 
obtener más recursos ayudarían a resolver probtemas de desempleo y pobreza. 

En cuanto al proyecto ec~nhrnico, Carios Salinas de Gortari logra la apertura ai 
exterior. logra quitar aranceles! provocar,do que exista una real competencia para 
poder sobrevivir: al permitir fa eritrada de bienes baratos hay perdidas en el 
mercado interra 

Un error fatal del salinismc, fue no permitir la ficttación be! dc-llar y la 
sobrevaluaci6ra del peso. cun ello intentaban rnclntar irna aparente prosperidad 
que, en diciembre de 1994 se cay6 c m  consecuencias  graves  en lo econcjrnico y lo 
social; ejemplo  de  ello es que en el sexenio del presldente Salinas no huba 
superhabit ert la cuenta corriente, lo que se aprecia es que surgi6 un déficit por 
m& de catorce mil millones de dGfares. 

AI incorporarse Mkxico a un Tratado de Libre Comercio  con  Estados Unidos y 
Canada.  provoca que !os asuntos politicos internos mex~anos fueran asunto de 
discusión para tos otros dos paises, la cuestion es  dónde queda la soberanía 
mexicana? “ Que e! México de hoy est2 repfeio de corrupcidn; es absotutarnente 
cierto: entonces estaremos  tornando un  g r m  riesgo ai no adoptar el TLC y ayudar 
a reformar ese sistema (sic)”. 7 



sistema politico autoritario. se habla que tiene un presiaencialisrno  con alto nivel de 
centralismo en el ejecgtivo, con un partido hegern6nico, un nive! ideoldgco que 
empieza a sufrir transformaciones, y UT: corporativismo tradicionat que empiema a 
tener desr~ss: 

a) Presidenciaiista y centralista: Decirnos que e1 Sistema Poilt~co Mexicano tiene 
entre sus características ei ser centralista y presidencialista! esto porque en ia 
practica; hay un desequilibrio de poderes, el ejecutivo dornrna abiertamente a casi 
todas las otras instituciones que conforman el gobierno y al Estados: el Congreso, 
el poder judicial, !os gobiernos estatales y municipales, los pequeiiss partidos 
existentes, er, algws forma, a trav6s del ejecutivo; influye  en !as decisiones a 
tomar y no  permite que algtin tipo de acción  repercuta en problema  para e! manejo 
y continuidad del  sistema. 

Como se comento anteriormente, ia situacidn geografica le permite realiza: la 
actividad centralista; con las secretarias o dependencias de gobierno situadas en 
una sota regibn, et presidente  resuttaha ia persona qcje decide o indica sobre fa 

importancia de !a gran variedad de asuntos que se manejan en ias secretarias d e  
estado y departamentos de! gobierno federal, adern2.s de indicar el recurso a 
destinar y como utilizarlos. 

Pamb&n. de ultima instancia, el ejecutivo interviene para solucionar los conflictos 
entre los gobernantes y los gobernados, ya fuera nivd estatal o municipal, esto 
quiere indicar que no hay u n  rec.snacirniento de la existencia del federalisms en el 
territorio rr-exicana, no reconoce  ei ejecutivo la autonontia de los gobiernos 
existentes estatales y rnunrcipaies. 

AI pensar en cQmo eí centralismo iniiuye en !os parlidos politicos. es recordar 
que, hasta hace poco tiempo, no perrnitia o no reconocia el ejecutivo ei triunfo de 
algtin partido en las elecciones ea el hrnbito de gobernador, SOIO atgunas 
diputaciones que no representaba obstáculo para el control y sometimiento de las 
CBmaras. pero en e! gobierno del presidente Sairnas, para poder reforzar sa 
imagen de legitimidad y credibilidad, tuvo que ceder y. reconocer los trlunfos 
estatales de! Partido Acción nacionai en  algunos  estados (Baja California y 
Guanajuato), con dio empezaba  una  apertura a ia democracia. pero, a cambio de 
que e! partidG aceptar3 las modificaciones electorales, el resultado de la 
negociacidn fue I ~ B  nwva ley electoral que en apariencia parecia poder detener 



algún tipo de fraude, pefo el contenido ieai era e¡ reconocimiento  de  la "cláusuia d e  
gobernabiiidaci". cuyo reai proprisito era qhte el Partido Revolucionario hstitucional 
ocupara la mayoría en  ambas Cimaras al presentarse las eleccionestmayoria 
reiativa y proporcional). 

Pero eso no es todo, 51 bien  empieza a tener un reconoclrniento  al  fedcrallsrno al, 
permitir a un partido de oposicirjn gobernar  en nivel estatal, hay que recordar  que 
los recursos que se destinan a !os estados !os reahma et ejecutivo. c ~ j n  ello hay en 
la politiea mexicana y al proceso politico general un carhcter contradictorio y 
todawia m&s ambiguo. Me refiero a La politica de gasta  de administracibn 1988- 
1994 a través del Programa  Nacional  de Solidaridad (Pronasol). Gracias ai hecho 
de que el PRI siguió teniendo el controi mayoritario de!  Congreso y por lo tanto de 
la prorndgación de toda legislaci6n secundaria, el ejecutivo pudo instrumentar  una 
politlca de gasto social con aigutms rasgos claramente c!ientelis!.as,  con enorme 
discrectooafidad y sin necesidad  de  generar ningGn cotxenso con la oposici6n".s 

Todo intento de ia opasicicjn de bt;s&;ar y establecer el federalismo  en el sexenio 
del presidente Salinas se vino abajo, con la política social de Pronassl no so!o no 
se  reconoce  la autonomia de los estados, sino  tambicin se refuerzra la imagen  del 
presidenciaiismo mexicano, recuperar los curules del partido hegemdnico que es el 
siguiente punto a mencionar. 

b) Partido Hegemónico. 
En M&xico, su sistema  de partido hegernanico existe a partir de la utiliracirin de 

recursos que  permite la legitimidad y reproduccidn de! ascenm al poder, las 
diversas formas que pone  en practica van desde reconocer la existencia de la 
oposición o partidos politicos: ia incorporaclsn de grupos en forma corporativa en 
el interior del PRI; un sistema electoral que no permite una real competencia entre 
los partidos politicos que buscan el ascenso a! poder y ,  e~1 cambio. el sistema 
autoritario mexicano  permite toda clase de facilidades pari: que ef partido en el 
poder  clbtenga la victoria en las comicios. 

Ei origen del partido hegemónico se remonta a fa creacien del antecesor del PHI, 
en este caso. el Partido Nacional Revolucionario (PNR), donde  se concentraron 
diversas fuerzas caudillistas con el propdsito de limar  asperezas y dar la posibilidad 
de  alternancia  en et poder entre ellos En el goe;rie;ni> de! presidente Cárdenas, se 

, 



transforma la estructura de! partido. empezando  con ei nombre, iiarnandold en el 
Partido de l a :  RevoiuciOn  hqexicana (PRM), convirtiendo en un pasdido formado 
ahora en grupos sociaies, separados. y subordinados a la toma de ordenes y 
decisiones  que ofrecen sus iideres 

Otro de los aspectos a indicar sobre fa reproduction def Partido hegemúnico en 
el Sistema Autoritario Mexicano, es el reconocimiento e institucionalización de la 
presencia de partidos de  oposicidtn, esto permite que sea observada la forma en 
que í n d i v ~ ~ ~ ~ ~  y grupos opositores o disidentes  encuentren espacios donde 
manifestar SLI inconformidad; disminuyendo  aquellas  molestias extralegales que. en 
cierto aspecto. puedan  representar  rnoiestias u obstácu!os  para el krncianamiento 
de /a maquinaria  mexicana. Pero lo más rmportante,  perrnrte,  de  manera 
engafiosa y manipulada: el reconocimiento y ¡a legalidad de  que e1 Partido 
Revoitlcionario lnstitucional se desenvuetve en u<! sistema de partido pluraiísta y 
competitiva. que ai obtener la victoria  en la competencia electora? ie es legitimo el 
ascenso al poder; aunque en ultimas fechas, t:as el proceso de que algunos 
partidos politxms se han venidc fortaleciendo. el caso de Acci6n Nacmml y de la 
Revolución Democratica, y, que el rnisfno gobierno  se ha visto e!: la necesidad  de 
otorgar  mayores espacios de poder a estos partidos Diputaciones. Gobierno 
estatal y ~ u n j c ~ ~ i o s ~  para  prolongas  la crisis politica de partido Hegem5nico  que se 
le presentaria at Partido  Revolucionario Institucicnal. 

c j  Corporativismo: 
La forma de control cz sometimiento  de las masas, el Sistema Político Autoritario 
Mexicano Io uiíllza, desde et Inicio, para llevar a cabo los proyectas econbmlcos y 
políticos de! país. Y es bajo el mandato del presidente Cardenas cuando se aplica 
y se consolida esta forma de sometimiento. lrlstittlcionaiizado, a través de los 
arficutos 27 y 123 de !a Constitución mexicana. hay aliartza y sometimiento  sobre 
¡as masas campesinas y obreras. para pcder hacer efectiva dichas acciones. 
CArdenas  reorgamzd al “parlido oficiai”, transformando en el Padfdo de la 
Revolucibn Mexicana coloco a ambos  sectores  en  forma  dividida y transformando 
af nuevo partido. de un partida de caudiltos ,a un partido de masas. 

La forma  de control y sometimiento se encontraba jcrarquizada, a través de un 
rnovirnientG obrero organizado, era m a  organización con burocracia  para el 
dominio de !a clase obrera. autoritaria, la reiaci6n hacia el ejecutiva Io establecia 
los dirigentes y no ías masas  obreras, cuidaba el qectitivo que este corporativismo 
no entrara en crisis porque esto representaba un futuro problema sobre la cuestisn 
de la legitimidad, y también, no se detuviera et proceso productivo. 



servicios y obras pdblicas, a que ias masas obreras y campesinas aceptarán el 
proyecto econbrnico llamado sustitución de impoftaciones. pero, los primeros 
indicios de inconformidad se muestran  en ei momento en que  empieza a entrar 
capitai extranjero a! pais y. también. cuando se restringe iiss servicios y 
prestaciones a \as masas obreras y campesinas. 

La crisis se observa en mayor  amplitud cuando se da la crisis  ecen6,mica el año 
de 1982, en donde e¡ gobierno de Miguel  de la Madrid ne tiene tos recursos para 
continuar c m  !os viejos m&todos de otorgar prestaciones a las rnasas corporativas, 
asi corno a la sociedad en general, ai reducir sus gastos en servicios sociales e 
implernentar un nuevo mocJe!c econQmim, se da inconformidad, la relaciijn 
ejecutivo - lideres sindicales no es cordial, et debilitamiento se observa a partir  de 
los llamados “pactos econ6micos”, donde el ejecutivo intenta disminuir la inflaciClrr 
exisiente a partir de las practicas austeras y disminuyendo e! nivel de vida de !as 
masas trabajadoras, el r ~ ~ p i ~ ~ e n ~ o  estaba  realizado y muestra  de ello son las 
elecciones federaies de 1988. en donde el voto que  tenía anteriormente asegurado 
el partido oficial pas6 a favor de candidatos de oposic~5n. 

AI ascender a la presidencia el licenciado Carlos Salinas de Gortari, comprendi6 
\SS problemas que t w o  su  antecesor y que las vie~as practicas corporativas ya no 
se adaptaban al modeio econbrnico que deseaba establecer, buscb soluciones 
alternativas, teorganizb formas populistas-clientelares hacia grllpss o individijos 
no organizados políticamente, permitiendole  obtener la tegItimidad q~le tanto 
requeria. Solidaridad fuit la potitica social de  mar?ipuiacicin y de convencirniento 
que e\ gobierno salinista us6 para  poder  obtener ei consenso de ia pobiacidn. 
resulto se; urra nueva  forma de corporativismo a nivel regional, que cubriría. en 
alguna forma el sometimiento de las masas obrera y campesinas. pero esto se 
expiicara miis adelante, 

d) ideologia Pragmática: En un sistema autoritario el aspecto  ideoiógico  se habla 
que es de media a Ata. en ocasiones canfusas y poco definida, !o mismo sucede 
en el Sistema Político Mexicano.  en !a época del ”Estado de bienestar”. COMO se 
ha  comentado con anterioridad, la forma  en que se someti6 a una importante 
cantidad de individuos en fortnaciones corporativas fue a travks de la ideobgia de  
nacionalismo y la  Revolucicln Mexicana, pero. ”fa revoiucijrr FJllexicana no tuvo una 
idealogia bien deftnida. y su programa jamas fue I r >  suficiente cxpíicito, nadie 
podia dudar de ciertos rasgos d i s t i n t i~s  suyos como el nacic-jnatismo y el 
propijsito de mejorar la condicirjn de los campesinos, los obreros y,  en general, los 
e!emenlos rnAs desesperados de la sociedad.:’ 5 

Los problemas econrjrnIcos y la brjsqueda de rjpida scl‘ucidn, combinándolo con 
la falta de oportunidades  para  alcanzar  iugares importantes en eí poder se 
convirtieron t ? ~  obstáculos para el f u n ~ i o n ~ ~ i e n ~ o  y la legitimidad  del grupo 
gobernante en el poder, con efio ‘“resulto insostenibie ese nacionaiisrno despuks de 



Se puede  hablar  que  se utiliza ideas populistas para la resolución de probienlas 
inmediatos, esto funcion6 can eficacia af Inicio dei control corporativista del 
Presidente Cárdenas, funcione en su momento y cuando et modelo cconrirnico 
funcionaba sin problemas, pero  en 1988 hsbian transcurride casi más de 30 afios. 
el Mkxico del 68 ya era distinto, las ideas y los sentimientos nacionalistas e 
iyualitarios nacieron cuando la sociedad era  en Mkxico predornir?anternente rural y 
agriccpia, buscando iievar a efecto un programa  de naciijrl. pero de treinta afios a 
esta parte es bien claro SLI tendencia a convertir  en urbana e industrial, se 
convirtieron otros tiempos. 

Todavia los gobjernos de Luis Echeverria y de JOG Ldpez portillo utilizaron !os 
postulados de la Revolucidin  Mexicana con fines clientelares - populistas, cuyas 
ccnsecaencias se ha :radicado er, pirrafos anteriores, es par elis que la nueva  étite 
goberriante deseaba  terminar con esta ideologea, que  representaba  tambi6n un 
obstácub para llevar a cabo ia transformaci6n econdimka - poiitica del pais 

Con Mguel De La Madrid la ideoiogía tradicional empieza a tambalearse par los 
motivos ya anteriormente indicados, la  nueva palabra que se empieza a escuchar 
es la de modernizacirjn, pero es con Carlos Salinas de Gortari en donde  fiberaiisrno 
social se intenta introducir como  nueva ideoicgia. “La propuesta de  moderaizacirjr; 
del PRI aparece en e1 discurso d e  la toma de posesldn del presidente Salinas, se 
teoriza  en los discursos pronunciados  en los aniversarios 6G y 61 de la  fundacicin 
de! PHI y se transforma en eje de los documentos básicos de! partido, aprobados 
por ia XU1 Asamblea Nacional. Por su parte, la XVI Asarnbtea Nacional. de marzo 
de 1993, adopta el liberalismo social, concepcidin  doctrinat y programa político 
presentado  por el presidente ante el partido, en ei anrversario $3 del F’RI (marzo 
de 1992)”. ; 1 

Con lo explicada en estas iineas se intenta explicar que el sistema autoritario 
rnexicano. a pesar  de  tener SCIS perisdas de ‘*crisis” todavía ha podido 
reprodlxirse. en ei gobierno sali~ista busca evitar obs2Aculos y conseguir 



legitimidad. Esto se relacicna y se aborda e! siguiente capitulo, que es el terna a 
investigas,  Solidaridad y cual fue  su acciún en el caso de la Ciudad  de Mr5xico. 
observando que este programa fue efectivo para ta manipulacibn y convencimiento 
hacia la sociedad y, que los resultados solo eran para este gobierno y no pasa 
largo aicance, se  buscaba el rApido consenso de ¡a poblarsicjn mexicana y con ello 
poder efectuar 1% transformaciian econbmica- politica del país. 





A grandes rasgos, el Pronasoi reorganizo y utiiiz6 programas sociales 
establecidos  par  anteriores secretarias o dependencias de gobierno, como las 
establecidas  por la Secretxia de Asentarnientos  Humanos y Obras Ps:rbiicas 
(SAHOP), que surgilr en diciembre d e  1976, y encargada en desafrollo urbano: 
posteriorrner?te, se desarroila dicha secretaria,  transformando en ia Secretaria  de 
Desarrolia  Urbano y Ecoiogia, en 1982 agregando las funciones sobre vivienda, 
ecotogia, servicicts ~rrbanos y rec,ursos naturales. 

3.7. I Solidartdad y las demandas sociales. 





El punto srete d e  fa cita anterior es importante, porque Prclnasoi concentr6 
programas sociales existentes en secretarias o dependencias de gobierno, con elfo 
se form4 ia Ccamisicjn deí Programa Nacional de Solidaridad en donde "El 8 de 
diciembre de 2988. Compuesta por ei titufar del Ejecutiw Federal, por Secretarios 
d e  Estado y los directores  generales del instituto Mexicano del Seguro Social, 
Compañia Nacional d e  Subsistencias Populares, Instituto Nacror~al Indigenista, 
Fordo Nacional para el Besarrdb de las Artesanias, F'idepal, C~rnisirjn Nacional 





Se hablo que solidaridad represent6 una  forma para ta formacion de un  nuevo 
corporattvismo de otras clases distintas a Is llevado  con  anterioridad. lo que hace 
suponer  que el corporativismo  tradicional  entro  en  proceso de crisis o 
reorganizacirjn, consecuencia de las formas ecanémicas-políticas que pide  ilevar a 
efecto la doctrina  neoliberal.  donde  exige la restriccién de capacidad o fuerza de 
¡os grupos sindicales y fa drástk;: reduccicin del  gasto social 

Si en 198% una parte importante que conformaba el sindicaSismo oficial voto en 
contra de! candidato ”oficia[” a la presidencia: Cartos salinas  de GsrCari, entonces 
se  deduce que los votos obtenidos por Bste en forma de por si dudosa no hace que 
refuerce la ~ ~ g ~ ~ l r n ~ ~ a d  de SU ascenso al poder. Et presidente  salinas.  en  lugar  de 
volver a viejas prhcticas populistas y clientelares que ie permitiera obtener ia 
legitimidad deseada: arremetib  contra aquellos iideres u organizaciones que 
provocaren ia perdida  de “votos prometidos” ai candidato priista, el famoso 
”quinaro”, es decir, ia aprehensicin del importante lider petrolero Joaqtnin H. Gaiicia 
(a) ia quina representa la decisibn dei  nuevo  gobierno  de no dar  marcha atr& a su 
proyecto econbrnico y de la nueva retacicjn erttre gobierno y las clases 
corporativas. 



Prablernas tirbanns y sociales en  et Oistrlto Federal 

Ei Distrito Federal  cuenta con una  superficie territorial d e  1499 Km2 y, según 
indica el Censa Generaí de Pobladrjta y Vivienda de 1990. en aquel aAo existia una 
pablacron aproximada de 8.2 millones de habitantes (48% hombres y 52% de 
mujeres); se caracterimt, por poseer la densidad más alta en et ámbito nacional. con 
5,494 habikrn2. y tiene 10s indicadores de desarrollo m i s  attos d e  fa república; en 
este mismo afio, ta poblacidn ecan6mtcarnente activa participit con ei 12.2 *A del 
producto nacianai; cerca de 3 rnifioi?es d e  personas  contaron  @on trabajo o se 
desempeiiaron  en  alguna ocktpacidn. y por el contrario.  seg6n cáicktlos elaborados 
por la  Encuesta  Nacional de Empleo Urbano y la Encuesta  Continua d e  Ocupacldn; 
ambas elaboradas por INEGI, el desempleo abierto en el Distrito Federal se calculb 
en promedio en 1990 alrededor del 3.3%, referente a ingresos, casi el 60% d e  su 
pabiacirjn ocupada recibid m& de dos satarios rninimos.**Censo General de Pobiacrrjr! 
y Vwtenda. 

Por to que se refiere i? educacirjn. el promedio de la poblacicn  capitalina fue d e  
segando aiio de secundaria,, e1 96% de su pobiacitjtl sabe leer y escribir.  casi 85 
mil personas contaron con estgdios de postgrado. 

Ei funcionamiento de ia Ciudad se encuentra determmada por las presiones y 
las interreiaciones existentes Q U ~  genera la pobiacirjn que se encuentra en la 
llamada Zona h’tetropotitana perteneciente al Estado de México (falta por contar 
Morelos e Hidalgo. con io que conforman la Zona M ~ ~ r ~ ~ ~ i í t ~ ~ a  del Valle de 
M&xico), que se caiccifa en LIV nljmero de poblacicjr, un poco m& alto que el 
Distrito Federal, de los grandes problemas a q ~ ~ e  se er?frentan es el crecimien!~ 
desequilibrado de  los 27 ~ ~ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ §  conurbados, y con ello la exigencia de 
arnpiiacih d e  los servicios pGbficos que los nuevos pobladores f c z  demandan o 
piden. 



EE Distrito Federai existe una gran diferencia en cuanto a ia tasa media de 
crecimiento al hacer  comparacibn  en sus 16 delegaciones. es  mayor el 
acrecentamiento en aquellas deiegacicmes donde forman la periferia de fa Cicrdad y 
sufriendo decrecimiento en aqueiias que se  encuentran en la zona centro, según io 
indica INEG!; %a transformacibn de algunas zonas habitacionales en  zonas 
comerciales, industriales o de oficinas provoc6 el ~ncremento del costo de ia tierra 
en algunos lugares. y con eslo el desplazamiento hacia lugares en donde fa 
densidad de poblacitln no es alta y el precio de los terrenos son accesibles, con 
ello se presentan problemas como la falta de servicios de electrtficacicjn, 
aicantarillado, agua potable, pavirnentaciljn: escuelas y servicios m&dicos, entre 
otros, creando grandes dificultades tanto a tos demandantes, asi como  para ei 
aquel entonces Clamado Departamento del Distrito Federal. 
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