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Resumen

L a democracia representa  va 
en México se ha consolidado 
de la mano con las tendencias 

neoliberales presentes en la econo-
mía y la polí  ca, siendo el Par  do 
Revolucionario Ins  tucional (PRI) 
y el Par  do Acción Nacional (PAN) 
los actores polí  co-ins  tucionales 
más destacados al respecto. El pri-
mero —de ideologías variadas—, 
hegemónico por largo  empo des-
de la Revolución, ha perdido, a par-
 r de los años ochenta del siglo pa-

sado, espacios a favor del PAN —de 
tendencia centro-derecha— y del 
Par  do de la Revolución Democrá-
 ca (PRD) —aglu  nante de las iz-

quierdas—. Entretanto, y debido a 
este avance del libre juego polí  co 
electoral, durante el periodo 1980-
2000 el movimiento urbano popu-

lar mexicano vivió su ciclo comple-
to, migrando, al fi nal, a la polí  ca 
de par  do. 
 Este ar  culo repasa los aspec-
tos más caracterís  cos a nivel na-
cional del PRI, del PAN y del PRD 
—principios ideológicos, polí  ca 
social, formas estatales de inter-
vención—, con una breve mención 
de su papel en los procesos del fe-
nómeno urbano popular. 
 Recordando el poder de los 
par  dos al conformar y ejercer los 
órganos legisla  vos y ejecu  vos de 
gobierno —federación, estados y 
municipios—, este escrito concluye 
proponiendo al observador, a fi n de 
alcanzar una mejor comprensión 
del fenómeno estudiado, puntua-
lizar esta reseña general en zonas 
geográfi cas más localizadas, tales 
como las áreas metropolitanas de 
las ciudades de México, Monterrey 
y Guadalajara. 
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Abstract

Representa  ve democracy in 
Mexico has consolidated with co-
opera  on of neo-liberal trends in 
the economy and poli  cs, being 
most prominent ins  tu  onal ac-
tors, to respect, the ins  tu  onal 
Revolu  onary Party (PRI) and the 
Na  onal Ac  on Party (PAN). The 
fi rst (of varied ideologies), hege-
monic for a long  me since the 
Mexican Revolu  on, has been lost, 
from the 1080s, spaces in favor of 
PAN (center-right) and the Party of 
the Democra  c Revolu  on (Cen-
ter-le  s). Meanwhile, during the 
1980-2000 period, the Mexican 
urbano popular (poor urban se  le-
ments) social movement  lived its 
full cycle, migra  ng, at last, to the 
party’s poli  cs as a result of the 
advance of the free electoral po-
li  cal game. This paper reviews 
the most characteris  c PRI, PAN 
and PRD aspects (ideological prin-
ciples, social policy, State forms of 
interven  on) with a brief men  on 
of his role in the phenomenon of 
poor urban se  lements processes. 
Recalling the power of the par  es 
to conform and exercise legisla  ve 
and execu  ve Government (Fed-
era  on, States and municipali  es), 
this paper concludes by proposing 
to the observer, in order to achieve 

a be  er understanding of the phe-
nomenon under study, to more lo-
calized geographical areas, such as 
the metropolitan areas of the ci  es 
of Mexico, Monterrey and Guada-
lajara, carry this overview. 

Key Words: Poor urban se  le-
ments, poli  cal par  es, electoral 
democracy,

Introducción

El mundo ha sufrido en las úl  mas 
décadas transformaciones impor-
tantes en todos los ámbitos de la 
vida social. América La  na y Mé-
xico, en par  cular, no han sido la 
excepción. Los cambios más acen-
tuados han tocado la economía y 
la polí  ca y, a través de estas, otros 
elementos de la estructura social 
se han visto sacudidos. Específi ca-
mente, las reformas económicas 
neoliberales puestas en marcha en 
América La  na a par  r de los años 
noventa del siglo pasado fueron 
acompañadas por cambios impor-
tantes en el ambiente polí  co. La 
democracia representa  va, como 
forma de cons  tución de los ór-
ganos de gobierno, avanzó desde 
entonces en la mayoría de los paí-
ses de la región (Davis y Langley, 
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1995), llegando a consolidarse, a 
través de las con  endas electora-
les entre par  dos, como una forma 
de convivencia polí  ca co  diana 
(Somuano, M., 2007). Concreta-
mente en México, las corrientes 
par  distas más iden  fi cadas con 
las tendencias neoliberales han 
ganado terreno desde entonces 
hasta asumir el dominio casi total 
de la polí  ca mexicana. Fueron el 
ala derecha del tradicionalmente 
dominante Par  do Revolucionario 
Ins  tucional (PRI), secundado por 
el Par  do Acción Nacional (PAN), 
conocido este públicamente como 
de centro-derecha, los encargados 
de echar a andar y sostener hasta 
ahora, a nivel federal y local, el pro-
grama de reformas económicas y 
de polí  ca social neoliberales (Da-
vis y Langley, 1995; Déniz, J., 2009). 
 Como antecedentes de lo an-
terior, cabe recordar que las ten-
dencias neoliberales —ya en cur-
so en algunos países durante los 
años ochenta— fueron aplicadas 
en México por gobiernos del PRI, 
en una primera etapa durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid 
(1982-1988) y profundizadas en 
un segundo momento durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari (1988-1994); posteriormente, 
los regímenes de Ernesto Zedillo 
(1994-2000), Vicente Fox (2001-

2006) y Felipe Calderón (2007-
2012) consolidaron defi ni  vamen-
te los cambios entonces realizados 
(Déniz, J., 2009). Las acciones de los 
tres primeros impulsaron cambios 
profundos en el sistema económi-
co y en el carácter de las polí  cas 
sociales, tareas que fueron con  -
nuadas efi cazmente por los otros 
dos. Fue principalmente en los re-
gímenes de De la Madrid, Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo cuando 
la implementación del ajuste es-
tructural en la economía, diseña-
do bajo el modelo neoliberal, trae 
consigo el deterioro de las econo-
mías domés  cas en las clases me-
dias y bajas de la población (Déniz, 
J., 2009). Como resultado, el por 
muchos años  tular de los pode-
res gubernamentales en México, el 
PRI, así como sus principales orga-
nizaciones sectoriales —Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), 
Confederación Regional de Obre-
ros y Campesinos (CROC), Confede-
ración Nacional Campesina (CNC) y 
Central Campesina Independiente 
(CCI)—, se vieron afectados en su 
poder de control polí  co y, conse-
cuentemente, en su capacidad de 
mantener de su lado, en muchos de 
sus agremiados, el voto favorable 
en las competencias electorales de 
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la polí  ca nacional (Davis y Langley, 
1995; Middlebrook, 1995; Ortega, 
R., 2010). Como trasfondo, desde 
 empo más atrás y con el transcurrir 

de los años, “la urbanización, el alto 
nivel educa  vo, el cambio genera-
cional, y las acciones polí  cas de los 
movimientos sociales basados en la 
comunidad, socavaron la capacidad 
del PRI para movilizar apoyos elec-
torales organizados con arreglo a las 
tradiciones clientelares” (Middle-
brook, 1995: 304)*. Esta tendencia 
fue reforzada por el avance de los 
par  dos polí  cos tradicionalmente 
adversarios al PRI, especialmente 
el PAN y El Par  do de la Revolución 
Democrá  ca (PRD), heredero de 
los viejos par  dos mexicanos de iz-
quierda y aglu  nador de los nuevos 
par  dos de centro-izquierda (Davis 
y Langley, 1995). 
 El progreso electoral experi-
mentado, no sin al  bajos, por es-
tos úl  mos par  dos, ha impactado 
en diversas esferas de la vida na-
cional. En este espacio nos referi-
remos al papel jugado por ellos en 
la forma como se desenvuelve aho-
ra el fenómeno de la urbanización 
popular. 

Urbanización popular y par  dos 

polí  cos

La urbanización popular puede 
ser defi nida como el proceso por 
medio del cual los grupos sociales 
urbanos de escasos recursos ges-
 onan la ocupación de espacios de 
 erra para construir ellos mismos 

sus viviendas y promueven la inter-
vención del gobierno para regulari-
zar, cuando es el caso, la tenencia 
de los terrenos, mejorar las condi-
ciones de las viviendas e incorporar 
el asentamiento al conjunto urba-
no mediante la introducción e ins-
talación de los servicios y equipa-
miento básicos (Pradilla, E, 2011; 
1987; Duhau, E., 1998; Schteingart, 
M., 1987; Fichter, J. Turner y Gre-
nell, 1976;). Este fenómeno urbano 
da lugar a la aparición del movi-
miento urbano popular en México. 
Al respecto, Paul Haber apunta: 

El movimiento urbano popular 
(MUP) de México que emergió 
en los años setenta [del siglo 
XX], se convir  ó en un actor 
público signifi ca  vo a fi nales de 
esa década, conoció su auge a 
fi nales de los ochenta y, a par-
 r de ese momento, comenzó a 

declinar rápidamente, a medi-
da que se afi anzaba la larga li-
beralización polí  ca de México 
(2009: 213). 

* Traducción libre del original en inglés.
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Los movimientos sociales en gene-
ral, y par  cularmente los urbanos, 
fueron migrando, así, a la polí  ca 
de par  do, sirviéndose de esta o 
complementándola (Ortega, R., 
s/f). Por lo tanto, pasamos ense-
guida a exponer los aspectos más 
caracterís  cos de cada uno de los 
par  dos que han ejercido mayor 
impacto en el México de las úl  -
mas tres décadas.         
 La presencia de los tres par  dos 
mayoritarios —PRI, PAN y PRD— 
en el ambiente polí  co del Méxi-
co contemporáneo corresponde 
a un espectro de ofertas diversas 
en materias tales como principios 
ideológicos (Peschard, J., 2010), 
concepción de la polí  ca social, 
formas estatales de intervención, y 
polí  ca social urbano popular (Par-
 do Acción Nacional, 2002; Par  -

do de la Revolución Democrá  ca, 
2009; Par  do Revolucionario Ins  -
tucional, 2013). 
 Primeramente, el PRI, par  do 
de masas, como instrumento del 
proyecto nacional surgido de la 
Revolución mexicana, ha estado 
siempre teóricamente orientado a 
los derechos sociales (Par  do Re-
volucionario Ins  tucional, 2013), 
no obstante predominar en los he-
chos el pragma  smo polí  co (Mi-
rón-Lince, R., 2012). Hoy claramen-
te comprome  do con el proyecto 

neoliberal y globalizador, este par-
 do no deja de cargar todavía con 

el peso de su vieja herencia popu-
lista (Dresser, 1997); y aunque ha 
impreso siempre a sus decisiones 
económicas un perfi l polí  co sus-
tancial, a lo largo de los úl  mos 
30 años los criterios técnicos han 
ido ganando importante terreno a 
costa de las consideraciones polí  -
cas (Ward, P., 1998; Rodríguez, O., 
2009; Loaeza, S. y J. Prud’homme, 
2010). Su polí  ca social ha hecho 
suyos los postulados básicos de la 
Revolución contenidos en la Cons  -
tución de 1917 (Par  do Revolucio-
nario Ins  tucional, 2013) y los rela-
 vos a los programas de combate a 

la pobreza formulados inicialmente 
por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (Enríquez, 
D., 2007). A través de su destacado 
protagonismo histórico, el PRI ha 
promovido leyes e ins  tuciones de 
derecho social (Córdova, A., 1977)  
y dominado el sistema polí  co-
corpora  vo tradicional (Audelo, 
J., s/f). En materia de vivienda, ha 
apoyado programas en benefi cio 
de las clases medias (Garza, G. y M. 
Schteingart, 1978), y dominado el 
control clientelar de los movimien-
tos urbano populares (Romero, J., 
2007). Esto úl  mo alentó la incor-
poración de grandes con  ngentes 
de migrantes a las manchas urba-
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nas de las grandes ciudades (Gar-
cía, N., 2006).
 Por su parte, el PAN, par  do de 
cuadros, orientado en la teoría y 
en los hechos hacia el neoliberalis-
mo (Par  do Acción Nacional, 2002; 
González, R., 2003), ha hecho gala 
en las úl  mas décadas de un efi -
caz pragma  smo en la negociación 
polí  ca y en la prác  ca electoral 
(Schmidt, S. y J. Mendieta, s/f), 
De todos modos, en la toma de 
decisiones polí  cas prevalece una 
fuerte orientación económico-tec-
nocrá  ca (Ward, P., 1998). Según 
los principios ideológicos panistas, 
el Estado debe jugar un papel sub-
sidiario en la búsqueda del bienes-
tar social (Par  do Acción Nacional, 
2002). Cuando ha ocupado posi-
ciones que se lo permiten, el PAN 
ha promovido leyes, ins  tuciones 
y modelos de atención y solución 
individualizadas de las demandas 
sociales (González, R., 1993). En 
relación con los procesos urbano 
populares, dicho ins  tuto polí  co 
desalienta la creación de nuevos 
asentamientos espontáneos, y 
aplica fondos descentralizados fe-
derales y de combate a la pobreza 
a la construcción de infraestructu-
ra urbana y a la autoges  ón de la 
vivienda, orientando polí  camente 
tales acciones. El resultado fi nal 
ha sido la consolidación urbana de 

algunos de los asentamientos ya 
existentes (González, 2003).
 Por lo que toca al PRD, par  do 
de masas, su orientación ideológi-
ca y su prác  ca polí  ca favorecen, 
respec  vamente, la postulación de 
derechos sociales y la movilización 
colec  va de la población en pos de 
los mismos (Par  do de la Revolu-
ción Democrá  ca, 2009). Pragmá-
 co en la prác  ca electoral y de 

gobierno (Méndez, R., 2012), el 
PRD imprime a algunas decisiones 
económicas un fuerte sello ideo-
lógico-polí  co (Lajous, A., 2010). 
Considera al Estado el responsable 
fundamental en el cumplimiento de 
las demandas de la sociedad mexi-
cana en materia de bienestar social 
(Draibe, S. y M. Riesco, 2009). Es un 
entusiasta promotor de leyes, ins  -
tuciones y modelos de ges  ón y so-
lución colec  vas de las demandas 
sociales (Par  do de la Revolución 
Democrá  ca, 2007). En su papel de 
gestor de demandas colec  vas, el 
PRD alienta la formación de nue-
vos asentamientos por parte de 
las organizaciones del movimiento 
urbano popular (Palma, E., 2013), y 
aplica programas de combate a la 
pobreza, desarrollo de la infraes-
tructura urbana y autoges  ón de 
la vivienda cuando le toca ejercer 
el gobierno (Ziccardi, A., s/f). Estas 
úl  mas acciones, como en el caso 
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del PRI y del PAN, no dejan de mos-
trar en los hechos un signifi cado 
polí  co. Las consecuencias sociales 
de la intervención urbana del PRD 
se traducen en la incorporación de 
grupos a la mancha urbana y en la 
consolidación de algunos asenta-
mientos (Ziccardi, A., s/f).
 De los par  dos polí  cos mino-
ritarios, solo uno, el Par  do del 
Trabajo (PT), ha ejercido alguna 
infl uencia importante en el desa-
rrollo de asentamientos precarios, 
par  cularmente en su rol de ges-
tor de demandas sociales urbanas 
(González, 2003). Tanto este par-
 do como el resto de los de baja 

par  cipación electoral son ideoló-
gica y polí  camente más o menos 
cercanos a los tres anteriormente 
descritos y suelen aliarse electoral 
e ideológicamente con alguno(s) 
de ellos. 

Conclusión

Aunque muy esquemá  ca, la ca-
racterización que acabamos de 
hacer del papel jugado en la arena 
de las polí  cas económica y social 
por los par  dos más relevantes del 
espectro polí  co y la competencia 
electoral mexicanos, puede per-
mi  r al observador de los proce-
sos urbano populares interpretar 

el rumbo tomado por estos en los 
úl  mos años en áreas geográfi cas 
más localizadas del país. Espe-
cialmente, sería de interés hurgar 
aquellas experiencias urbano po-
pulares ocurridas en lugares donde 
los par  dos tradicionalmente mi-
noritarios han avanzado electoral-
mente, en par  cular a costa del PRI 
(Ramírez, J., 1999). Sería el caso de 
áreas metropolitanas como la de 
las ciudades de México, Monterrey 
y Guadalajara (Ramírez, J. y P. Safa, 
2011). Dicho ejercicio analí  co ha 
sido realizado en parte en algunos 
estudios recientes cuyos enfoques 
principales van más bien dirigidos 
hacia otros aspectos de la realidad 
urbano-popular, y donde los par  -
dos polí  cos aparecen como prota-
gonistas pero con papeles secunda-
rios (Schteingart, M., 1987; Connolly, 
P., 2003; Ziccardi, A., 2008; Ziccardi, 
A., 2012, Hurtado, E., 2013). Sería 
entonces ú  l un seguimiento más 
puntual de los mencionados par  -
dos en el papel de actores relevan-
tes en los procesos de urbanización 
popular, dado el poder que ahora 
ejercen —gracias a la apertura del 
juego democrá  co electoral— en la 
conformación y ejercicio de los ór-
ganos legisla  vos y ejecu  vos en los 
tres niveles de gobierno en México, 
es decir, la federación, los estados y 
los municipios.
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