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I N T R o D u e e I o N 

La problemática de los asentamientos humanos -

que vive el país, es de tal magnitud, que la definición de la 

política correspondiente ~or parte del estado mexicano no pug 

de postergarse, como ninguna de las medidas que se orienten a 

reducir los desequilibrios sectoriales y geográficos, cuya 

desatención pone en peligro las posibilidades de un proceso -

de crecimiento armónico. 

En la década de los cincuentas, crece desmedi

da y alarmantemente la concentración de habitantes a los cen-

tros urbános. Signo inequívoco de injusticia, es la falta de 

correspondencia entre el crecimiento y el bienestar por lo 

que resulta imprescindible sentar las bases jurídicas para 

reorientar el proceso urbano en el territorio nacional. 

En corolario hoy, la comunidad mexicana recla

ma una acción de suficiente solidez que ponga fin a los asen

tamientos humanos no controlados: que considere previsiones 

adecuadas que determinen el aumento de la superficie urbana -

de acuerdo con la demanda que genera el incremento de la po-

blaci6n. 



Su raíz debe contemplarse para mejorar las con

diciones de vida de la población rural y urbana, y erradicar,

en forma definitiva, los l~mentables contrastes de que son 

escenarios los centros urbanos del país, que laceran a sus po

bladores al deprimir la vida social y deterioran las relaciones 

humanas. 

Es por ello que la participaci6n óe la comunidad 

nacional, se hace necesaria, para extirpa~ este problema. 



TEORIAS SOBRE LA PARTICIPACION 'f MARGINACIO;.¡ SOCIAL. 

Sehock Helmut, considera el término de "particip.e_ 

ción, como el hecho en el que determinados seres conscientes --

forman parte en la interacción social". ]:/ 

En nuestro país, han surgido movimientos importan 

tes, la Revolución Mexicana, como uno de ellos, tiene como impl,i 

caci6n y meta principal la de crear una igualdad social a trav~s 

de la participación. 

En este orden de ideas, es necesaria una políti--

ca adecuada que proporcione igualdad de oportunidades y equitat_! 

va distribución de los frutos del trabajo de acuerdo co~ la par-

ticipación social de cada individuo. En caso contrario, se pre-

v~ que la desigualdad social impediría el goce general .de la ---

libertad y por consiguiente desvirtuaría la democracia y la jus-

ticia que tanto México pretende lograr. 

En las sociedades modernas se depende tanto de --

sus recursos humanos que deben ser ante todo y sobre todo, unas 

sociedades de participación, lo cual no quiere decir que todo el 

mur.do deba participar continuamente en todas las actividades 

Sehock, 
Herder. 

Helmut. 
1913. 

"Diccionario de Sociología". Editorial ---
Barcelona , 



sociales, ya que es pro table que ninguna sociedad pudiera sobr~ 

vivir a tal grado de interacción. 

Lo anterior · significa que en las principales-

instituciones deban de participar continuamente un número de 

personas suficientes para que éstas sean viables, adaptables y-

duraderas, ya que se considera que el nivel óptimo de interac--

ción entre los individuos y las instituciones sólo puede mante-

nerse cuando lleva a resultados recíprocamente gratificadores. 

Por otra parte, Shanon en 1958 afirmó que "las -

i~stituciones no pueden tolerar durante mucho tiempo demandas -

muy por encima de su capacidad por parte de los individuos que-

part1c1pan en ella, ni tampoco los individuos continuarán parti 

cipando en ~nstituciones que constantemente frustran sus de---

seos". ~/ 

La antítesis de la partic1pac16n del individuo -

en la sociedad, es el llamado fenómeno de la marginación so----

c1al, el cual es un hecho manifiesto en las sociedades contemp~ 

ráneas, en las que persiste un alto grado de desigualdad econó-

n1da ~ social entre individuos, clases sociales, grupos y sub--

gr~pos dentro de las mismas, así como entre regiones y sectores. 

I· Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. 
Vol. VII. Ed. Aguilar. p.p. 816. 



L3s desigualdades se traducen en los retrasos de la satisfac-

ción de necesidades primarias sociales de muy amplios grupos-

de la población; grupos que no han logrado resolver sus pro

blemas básicos de alimentación, .salud, educaéión, vivienda, -

y cuyo acceso a los servicios públicos fundamentales, es lim_i 

tado o de baja calidad; este fenómeno va acompañado del dese-

qu1librio entre el desarrollo regional y el crecimiento anár

q~ico de las grandes ciudades, así como de la injusta distri-

b~ci6n del ingrese que manifiesta en contrastes extremos de -

Por ello González Casanova 11 define al marg_i 

nalis~c co~o la fo~ma de estar al margen del desarrollo econó 

mico, s~c1al y cultural, el pertenecer al gran sector de los

que no tienen nada". 

~e lo anterior se desprende que la marginación 

parte de la sociedad, sino que-

c .... ,. , ~ . .... _..,.. ~e~eral, el ser que se margina en el campo ~e la econ~ 

mía, se ~antiene marginado en diversos ámbitos de la sociedad, 

lo c~al nos lleva a realizar un análisis minucioso de los as-

pe c::os más importantes de la vida relacional de hombre en so-

C!~dEJ; d- esa virtud este fen6meno representa un desequ1li--

l· Gc~z~!cz Casanova, Pablo.- La Democracia Pn ~~x1co. 1082. 



brio que afecta a las partes del todo y al todo, de tal mane--

que t0rmina por crear una polarización fundamentalmente en los 

campos económicos y demográficos en cualquier país. M~xico, -

es un ejemplo idóneo para reafirmar nuestra anterior asevera--

ción ya que en las circunstancias actuales, se enfrenta al prg 

bleraa de la enorme disparidad que existe entre sus miembros -

respecto de la participación en la producción, ingresos, cons~ 
• 

mo y decisiones económicas. 

Lo que lleva a González Casanova i/ a añadir -

que ''el marginalisrao social y cultural inf~uye y es influído -

al mismo tiempo por el marginalismo político, ya que muchos --

individuos son marginales eP la política ~ cansa de que ~no -

son sujetos políticos ni en la información, ni en la concien--

cia, ni ~n la organización, ni en la acción~. 

Al marginalismo se le puede medir de las más 

dist:r.:as raane~as;al respecto, los censos mexicanos recogen 

dates dP tipo universal y otros específicos que son de gran 

utilidad para analizar el fenómeno. Así registran la pobla---

ciér. que es analfabeta, la población que no come pan de trigo-

porque come ~xclusivamente maíz o no come ni lo uno, ni lo ---

otro. 

~ 1 Gonzál~z Casanova, PaLlo. P. Cit. vP 108. 



EL CO~CEPTO SOCIOHISTORICO DE ~ARGINACIO~. 

En relación a este fenómeno social, hist6ricameq 

te, el concepto marginalismo ha sido trat~do en dlversas formas 

y crittrios. Así tenemos a R. E. Park ( 1918) I que se ref e-

ría en principio a formas híbridas que, como sucede con los em! 

gran tes (a veces también con los extranjeros) participan de -

la cultura de dos grupos. Después lo aplicó también Park a las 

personas de herencia mixta (mulatos, mestizos, etc.) il 

Así también, Park, hizo resaltar la tepercusi6n-

que la marginalidad tiene en la desorganización de la sociedad. 

Otros autores con.temporáneos de.finen la margina-

lidad de la siguiente manera: 

Rodrigo Parra, define a la marginalidad como un-

fenómeno trascultural propio d~ una etapa tr?n3Jtoria de desa--

rrollo económico. 

Para Stavenhagen, la marginalidad es definida es-

tructuralmente por la ausencia d~.un rol económico articulado -

con el sistema de pr~~ucción industrial. 

_2./ "Dicctonario de Sociología". Editorial Herbt'r. 
197 3. 

Barcelona. -



Richard Adams, ha generalizado el concepto margi-

nalidad a importantes segmentos de población "sobrante-". que -

existen en los países industrializados más avanzados, tanto cap~ 

talistas como socialistas. 

Aníbal Quijano, ha definido la marginalidad corno -

la "población sobrante de las economías capitalistas dependien---

tes". 

Por otra parte, E. v. Stonequist, distinguió en -

la obra "The .Marginal Man 1937", cuatro tipos de marginados: el -

i~~igrante extranjero, la segunda generación de inmigrantes, el -

]~~:e e~ar.cipado del ghetto y la persona de sangre híbrida. -

Stonequist menciona otros tipos además, como los advenedizos, los 

desclas1f1cados, la persona que ha emigrado del campo a la ciudad, 

las mu)eres que han cambiado aus roles. Al principio se acentuó

exageradanente en el marginado el problema étnico. 

En base a lo anterior, definimos al marginado: --

co~o el término que se aplica a la persona que pertenece a dos -

o ~ás grupos al mismo tiempo por propia elección, por propio es-

f~erzo o solamente en su imaginación, cuyas definiciones sociales 

y cuyas r.ormas culturales difieren entre sí. El grado de su mar

ginalidad depende de la magnitud de la diferencia entre las nor-

rnas culturales, de la importancia que se conceda a estas dife----



rencias y de la susceptibilidad de esta persona frente a ellas. 

En lo referente a ciertos fenómenos que aparecen 

en.-la personalidad- del. marginado. les aplicaríamos en . la actua-

lidad el n~re de "cristalización deficiente de status o en con 

sistencia de status, conforme a l.o que afirma E~ u. Stonequist -

en su obra del marginal". §/ 

NARGINACION Y MODERNIZACION 

Por la. dinámi-ca social y el acelerado desarrollu

tecnológico de laa sociedades contemporáneas, se hace necesario

distinguír los conceptos de modernización, marginación y s~ul

tura. 

Por lo que concierne a la modernización, es el. -

término que se aplica para designar un viejo proceso: el proceso 

de callbio social por el cual las sociedades menos desarrolladas

adquieren las características comunes a las sociedades más desa

rrolladaa. 

El proceso es activado por la comunicación entre

naciones o sociedades. Como seftaló Karl Marx, hace ya más de 

un aigl.o en el pre:f'acio de Das Kapital: "El país que está más 

desarroll.ado industrialmente sólo muestra al menos desarrollado-

§/ Ob. E. U. Stonequist "The Marginal Man". 1937. 



la imagen de su propio futuro". 11 

Modernización, por lo tanto, es el proceso de cam-

bio social en el que el componente económico es el desarrollo. 

La modernización crea el entorno social al que se-

incorpora de forma efectiva, un creciente producto por habitante-

y para que una incorporación sea efectiva, quienes producen (y --

consumen) ese creciente producto deben comprender y aceptar las -

nuevas reglas del juego lo bastante a fondo como para mejorar su-

propio comportamiento productivo y difundirlo a través de su so--

ciedad. Como nos ha recordado Harold D. Las Well (1965), "esta -

transformación en la percepción y consecución de un comportamien-

to orientado hacia la riqueza, implica nada menos que una reforma 

y una redistribución radicales de todos los.valores sociales, ---

tales como el poder, el respeto, la rectitud, el afecto, el bien-

estar, las capacidades y la instrucción. La visión de la conti--

nua y creciente interacción de los factores económicos y extraec2 

nómicos en el desarrollo, permitió un segundo paso hacia adelan--

te, es decir, los esfuerzos sistemáticos para plantear la moder--

nización como el modo contempor¡neo de cambio social que es gene-

ral en su validez y, en su extensión global".,!!/ 

7/ Daniel Lerner y James S. Coleman. "Crecimiento Económico". 
~/ Laswell, Harold D. "The Policy Sciences of Development. 

World Politics. 1965. pp. 289. 



El hecho de modernizaci6n social no solo implica 

las variabl€s del. desarrollo econ6mico sino también también las 

de instrucciofi, medida en tetminos de escolarizaciofi, alfabeti

zaciofi y contacto con los medios de comunicaciort de masas. 

Varios autores han señalado características funda

mentales (valores operativos) de la modernizaci6n como son ni~ 

ve1· automantenido de crecimiento econ6mico, o al menos un cree~ 

miento suficiente para incrementar regularmente tanto la produs 

ci6n, como el consumo; cierta medida departicipaci6n pQblica -

en el gobierno, ·o al menos una representaci6n democrática a la 

hora de definir y tomar decisiones pol!ticas; la difusi6n de -

normas cultural.es seculares y racionales, comprendidas, más o 

menos, en los términos de Weber y Parsons; un incremento de la 

movilidad social, entendida como libertad personal de movimiento 

físico, social y ps!quico y una transformación paralela de la 

personalidad modal que capacite a los:iridividuos para funcio

nar eficazmente en un orden social que se desenvuelve de acuer

do con .las caracter!sticas antedichas¡ la transforrnaci6n de la 

personalidad implica, como rn!nimo una mayor bQsqueda de las co

sas denominadas ~sfuerzo" , por Cantril.(1966) "necesidad de re!!_. 

dimiento" por Me. Cleland (1961); una mayor bQsqueda de los o

tros, denominada "heterodirecci6n" por Reisman (1950) y "empa

t!a" por Lerner (1958). 



La modernizaci6n opera a trav~s de una transfo,;: 

maci6n de las instituciones, gue solo puede consumarse mediante 

la transformación de los individuos. 

La inadecuada difusión, preparación de la movili 

dad psíquica es una de las causas principa1es del fracaso de -

los programas de desarrollo. La gente se mueve en todas partes 

con la esperanza de avanzar y en todas partes se lleva una de

cepción. Sencillamente la movilidad social no coincide con la 

movilidad f!sica lo bastante a menudo para producir una satis

facción general. 

As! encontramos que en las zonas marginadas, en 

la gran mayor!a de sus habitaciones existe-un medio importante 

de comunicación que es la televisión, la cual es utilizada, no 

como medio de comunicación masiva, ya que e1los no estan re

presentados en ella ni tienen acceso, sino simple y llanamente 

corno medio de distracción. 

Esto es una muestra clara de que no por contar 

con este medio T.V. están en un grado apto de desarrollo soctal, 

cultural, etc. Es fácil darse cuenta que entran a la moderni

zación sin contar con ninguna preparación. 

Socialmente encontramos la infraestructura o sea 



la "sociedad de estas zonas con sus tradiciones: aqu! es palp~ 

ble el festejo riguroso de celebraci6n del d~cimo quinto ani-

versario de las hijas, acto que es celebrado también entre las 

clases preparadas, no por esto podemos decir que hay una igual 

dad de preparaci6n entre ambas clases para esos festejos. 

As! también en las zonas marginadas todos los -

integrantes de una familia, hombres y mujeres, tienen que par

ticipar en los ingresos para poder subsistir, por lo cual la -

mujer sale a trabajar; mas no por eso podemos decir que en --

estas clases populares se est~ pidiendo o se est~ tomando el -

derecho de igualdad, o que la mujer exige igualdad de oportun.!_ 

dad. labora. Evidentemente lo h.ace .por necesidad. 

El fracaso general de las sociedades en transi

ci6n con sus intentos de incorporar instituciones de moderniz2_ 

ci6n de suficiente amplitud y dur abilidad, ha hecho que se -

reconsideren la teor1a y la pr~ctica del cambio social en con

diciones de extrema aceleraci~n. 

La moderniza.ci~n:...repJ.to, sirve pu:~ desi9nar a 

un viejo proceso, el proceso de cambio social por el cual las

sociedades menos desarrolladas adquieren las caracterts.ticae -

comunes a las sociedades m«s desarrolladas. 



Necesitamos un nombre nuevo para un viejo pro-
. , I 

ceso porque las caracter!sticas propias de las sociedades mas 

y menos desarrolladas y los modos de comunicaci6n entre ellas 

han llegado ha ser en nuestros días muy diferentes de los que 

fueron. 

Para ahondar más en este aspecto vemos que du

rante la época del Imperialismo, eran principalmente las pote~ 

cias coloniales las que transmitían a sus colonizados -la i

magen- el retrato del futuro. En consecuencia se hablaba de 

una India anglicizada y de una Indochina afrancesada. Como -

los largos periodos de colonización pusieron de manifiesto si

militudes importantes entre los reg!menes imperialistas, al -

margen de los orígenes nacionales, se abandonaron estos térmi

nos l.imitados y se habl6 de europeización. Es importante des-

tacar que en la segunda guerra.mundial, que contempl6 el des-

pliegue de los imperios europeos y la difusi6n de la presencia 

americana, ampli6 de nuevo el vocabulario y se habl6 a menudo 

con resentimiento de la americanizaci6n de Europa. Pero cuan-

do se hablaba del resto del mundo, se empleaba el t~rmino "occ! 

dentalizaci<5n". 

En los años de la posguerra pronto qued6 claro 

que incluso ~áte t~rmino mas amplio era demasiado limitado para 

abarcar el modo de comunicaci6n que habla difundido un cambio 

social regularmente pautado, tan rápida y ampliamente como p~ 

ra requerir una referencia global. Como respuesta a esta nece-



Sidad surge el nuevo t~rmino "modernizaci6n" que permite ha

blar concisamente de aquellas-similitudes en los logros obseE_ 

vados en todas las sociedades modernizadas ya sea en el Oeste 

como en Europa y Norteamérica, ya en el Este como en la URSS y 

Jap6n, as! como la similitud de operaciones observadas en to

das las sociedades en proceso de .. modernizaci6n, ~ndependiente

mente de su ubicaci6n o tradiciones. 

El ndcleo principal de las similitudes observa

das era econ6mico, siendo el modo menos ambiguo, as! pod!an el~ 

sificarse, compararse y evaluarse las sociedades; segdn el fun

cionamiento econ6mico. Se dio un paso importante cuando los e

conomistas del desarrollo se pusieron de acuerdo en que su ob

jetivo era "el aumento del producto por habitante"; centra el 

análisis del desarrollo econ6mico, basa el análisis mas compre!!_ 

sivo de la rnodernizaci6n como el proceso social. 

En consecuencia la modernizaci6n es el proceso 

de cambio social en el que el componente econ6mico es el desa

rrollo. Crea el entorno social al que se incorpora de forma e

fectiva un creciente producto por habitante. Para una incor

poracidn efectiva, quienes producen (y~consumen) ese creciente 

producto deben comprender y aceptar las nuevas reglas del jue

go lo bastante a fondo como para mejorar su propio comporta

miento productivo y difundirlo a través de su sociedad. 



Otros autores enuncian como características fuu 

damentales de la modernizaci6n (valores operativos) : 

1) nivel automantenido de crecimiento econ6mico, 

o al menos un crecimiento suficiente para incrementar regular~ 

mente tanto la .producci6n como el consumo. 

2) Cierta medida de participaci6n p11blica en el 

Gobierno, o al menos una representaci6n democr!tica a.la hora 

de definir y tomar decisiones políticas. 

3) La difusi~n de nor~as cult~rales seculares y 

racionales, entendida~ mas o menos en los términos de Weber y 

Parsons. 

4) Un incremento de la movilidad social, enten~ 

dida corno movimiento f!sico, social y ps!qu1co; y 

5) Una transformaci6n paraleia de la personali

dad modal que capacite a los individuo.a para. funcionar eficaz

mente en un orden social que se desenvuelve con las caracter!~ 
-

ticas antedichas1 la transformaci6n de la personalidad implica, 

como m1nimo una mayor b11sque da las cosas mismas, denominadas 

"esfuerzo" y "necesidad de.rendimiento•, y una mayor bQsqueda 

de los otros, denomidada "heterodireccidn", e "empat!a". 



Entre las conclusiones a las que se ha llegado 

(muchas de las cuales recuerdan . las lecciones de los antro

p6logos, en sus primeros encuentros con las sociedades tradicio 

nales de hace un siglo o más) figura este postulado recíproco: 

las sociedades tradicionales pueden responder eficazmente a -

las demandas internas de cambio institucional, desarrollado a 

lo largo de un periodo relativamente largo, pero son generalme!l 

te incapaces de cambios institucionales rápidos para satisfa

cer demandas provocadas por los contactos exteriores. 

MARGINACION Y SUBCULTURA 

En relaci6n al concepto de subcultura debe de 

considerarse o de emplearse en un sentido valorativamente neu~ 

tro. 

No se trata necesariamente de una cultura de -

grado inferior o de dudoso valor, sino de una cultura amplia 

que impone normas a las personas y grupos dirigidos a ella. 

Se habla de la subcultura de un e~tamento pro

fesional, como de la subcultura de algunas minor1as étnicas y 

religiosas. Las subculturas as! tratadas, pueden estar condi

cionadas étnica, regional y/o socialmente. 



La subcultura se considera, es propensa a un -

sistema de normas que recibe el nombre de contracultura y en -

cuanto tal, intenta separarse de la cultura principal en una -

forma provocativa. 

En consecuencia, la subcultura~ es la cultura -

propia de unos grupos (pequeños) que viven dentro de una socie 

dad y de su cultura general, pero que no participan plenamente 

de ésta (cultura standar), debiao, en parte, a unas caracte--

r!sticas sociales específicas de grupo. 

MODERNIZACION JURIDICA 

Tipos modernos de delitos y abrogación de otros. 

~ 

Se han escrito numerosos artículos sobre este 

problema de la descriminalizaci~n, que puede ser considerado 

como una de las posibles respuestas a la crisis que, desde hace 

tiempo, está travesando la justicia penal en la mayoría de los

pa!ses. 

Es evidente que l~ administraci6n de la justicia 

penal (con esta expresi6n me estoy refiriendo a la policía, a -

los tribunales, a los organismos penitenciarios y pospeniten--

ciarios y también a la ley penal) está atravesando un per!odo 

de crisis ¿sus principales causas?; un desequilibrio notorio -



entre las necesidades de protecci6n social de las colectivida~ 

des modernas y un sistema penal cuyas estructuras y contenido

fundamentales, determinados hace mas de un siglo, no han sufrido 

alteraciones básicas, pese a las rndltiples reformas efectuadas 

desde entonces. 

Las sociedades contemporáneas, como consecuen

cia de procesos intensos y acelerados de urbanizaci6n, se han 

vuelto cada vez más comflejas,pluralistas, técnicas y desper

sonalizadas, propiciando conductas desviadas por lo que la -

criminalidad crece y se transforma a su vez. 

Frente a ésta situaci6n, la administraci6n de 

a justicia penal sigue perpetuando un sistema tradicional e-· 

inadecuado. 

¿Qué hacer frente a este panorama inquietante?. 

Si se tiene en cuenta que la justicia -y sobre todo la justicia 

penal- es uno de los valores fundamentales de toda sociedad O!:_ 

ganizada, urge encontrar respuestas satisfactorias a las ob-

servaciones precedentes. 

Se han propuesto numerosos esquemas te6ricos y 

prácticos con vista a una sustancial reforma de justicia penal; 

las principales bases son las siguientes: redefinir los objeti-



vos fundamentales del derecho penal y de la admir.istraci6n de 

la justicia de las sociedades modernas¡ reducir la inflación 

legislativa en lo penal gracias a los recursos, procesos de -

simplificación y de descriminalizaci6n; suprimir los aspectos 

puramente metaf!sicos del der. penal; eliminar la enajenación 

social de la justicia penal, aboliendo todo tecnicismo jur!dico 

inatil, desdramatizando.la justicia y consultando regularmente 

a la opinión pOblica. 

As! pues el recurso a la descriminalizaci6n pu~ 

de y debe ser una de las principales medidas conducentes a una 

reforma fundamental del derecho penal y de la administraci6n de 

la justicia. 

Descriminalización es el proceso por el cual 

ciertos comportamientos que el legislador hab!a clasificado -

como delitos en un momento son eliminados de dicha categor!a. 

En otros términos descriminalizar es hacer perder a una in

fracción su carácter criminal. 

La contrapartida de la descrirninalizaci6n es 

la criminalización, es decir el proceso por el cual determin~ 

das conductas son incluidas en la lista de actos criminales -

de los códigos penales o leyes afines. 

u 
···~ 



El proceso de descriminalizaci6n puede manifes

tarse en dos formas principales: la descrirninalizaci6n legal, 

la descriminalizaci6n de hecho, la segunda precede a la prim~ 

ra. 

La descriminalizaci6n legal suele ser-utilizada 

con gran moderación. 

Bas~ndose en el principio de que ninguna condu~ 

ta debe ser tratada como criminal a menos de representar una -

amenaza grave para la sociedad y de no poder ser solucionada 

gracias al recurso a otras instituciones sociales, numerosos 

países han abolido determinados artículos del ·c6digo Penal que 

consideraban como criminales ciertas conductasi como la homo

sexualidad, el juego, la obsenidad o consumo de mariguana, o 

su simple posesi6n, la tentativa de suicidio. En todos estos 

casos se trata de excluir de los C6digos Penales y de otras 

leyes ciertas disposiciones relativas a determinadas conduc

tas. 

Existe otra modalidad de descrirninalizaci6n, 

la que tiene como objeto principal el mayor namero posible -

de infractores del sistema de justicia, confiando la soluci6n 

del problema a instituciones no jurídicas, por ejemplo centros 

de readaptaci~n psiquiátrica. 



MODERNIZACION DE SISTEMAS CARCELARIOS 

La Ley de Ejecución de Penas Privativas y Res

trictivas de Libertad del Estado de México,. promulgada el 20 -

de abril de 1966, instrumentó, jurídicamente la primera refor

ma penitenciaria integral del pa!s, que aceleradamente se puso 

en marcha en esa entidad federativa aledaña al Distrito Federal 1 

al que rodea extensamente y del que recibe junto con ~l gra!l 

des beneficios econ6micos que apareja la cóntinuidad al mayor 

centro de consumo del pa!s, problemas sociales diferentes en 

los que destaca una criminalidad evolutiva caracter!stica de ~ 

las densas concentraciones urbanas. En su fecha esta ley tuvo 

un favorable marco de posibilidades: por una parte, la expe-

riencia nacional acuñada a lo largo de muchos años de exámenes 

y reex&nenes penitenciarios y de vigencia formal de la Ley 

Veracruzana -Veracruz ha sido un estado renovador, con su c6-

digo de Defensa Social, luego sustituido por otro, penal, que 

conserv6 los progresos de aquel y con sus normas ejecutivas, 

su Derecho sobre menores infractores y su Doctorado .en ciencias 

penales, primer nivel académico de este rango que existió en el 

pa!s1 por otra parte siempre en el contexto mexicano, la ya -

consumada reforma del Art!culo 18 Constitucional¡ finalmente 

en un ámbito mas amplio, la presencia desde 1955 de las Reglas 

M!nimas para el Tratamiento de los Reclusos: 



Hay que decirlo con acendrada tristeza, vivimos 

con ideas de sistemas carcelarios de hace cien años. Era pre

ciso, pues, asociar a la base jurídica la renovación material 

desde la raiz. Para ello se edific6 el Centro Penitenciario del 

Estado de M~xico, a diez kil6rnetros de la ciudad de Toluca, ca 

pita! del Estado, en una despejada zona rural a la que se re

tiraron quince hect~reas, en nCimeros redondos para ser ocupadas 

por la nueva instituci6n. 

Se opt6 por dotarlos con un aspecto de taller,

escuela y hospital, consecuente con su misi6n as! subrayada por 

la arquitectura, se alzan los cuerpos de alojamiento de traba

jo de serv·icio y de enseñanza. 

Menudean las tareas ai aire libre y abundan las 

posibilidades de rehuir e~ espacio cerrado y aprovechar el a-· 

bierto. No es sin embargo , una completa prisi6n agrfcola las 

principales unidades de trabajo son industriales o semi±ndus

triales y a estas siguen en importancia las necesarias para d~ 

tar al penal -y a otras instituciones- ..de los servicios que su 

vida cotidiana requiere especialmente en materia de artículos 

alimenticios. 

Para la directiva de ~ste se puso especial cui~ 



dado. El consejo es la autoridad m~xima y se constituye con los 

siguientes funcionarios: Director, Subdirector, Jefe y Subje~e 

de vigilancia, Administrador, Supervisor de trabajo, Jefe del 

Servicio M~dico, Psiquiatra, Psic6logo, Jefe de la secci6n edu

cativa y Trabajadores Sociales. La integraci6n del consejo se 

asemeja fuertemente a la de los equiparables norteamericanos. 

Sentados los fundamentos normativos, materiales 

e institucionales del sistema progresivo t~cnico, que inici6 a 

trav~s de las fases de observaci6n y tratamiento, reunido este 

~xito suficiente en esta primera y rápida fase de la vida del 

Centro, restaba poner en práctica otros cap1tulos del trata

miento: la preliberaci6n, la remisi6n parcial de penas y la -

asistencia postliberal. 

En el segundo Congreso de las Naciones UNidas 

sobre prevenci6n del del!to y tratamiento del delincuente -

(Londres 1960) . 

Se puso ~nfasis especial en la preliberaci6n, 

entendida como punto de tránsito entre la reclusi6n y la li

bertad, a la que, de este modo, no se accede abruptamente, -

sino al t~rmino de una preparaci6n intensiva -porque la exte~ 

siva se inicia en el momento mismo que comienza la prisi6n-

que previene fracasos y desaliento. En el centro penitenciario 

la preliberaci6n aparejó las medidas recomendadas por el Con-



sejo, de las que todas, incluso las mas liberales, sistemátic~ 

mente fueron concedidas, sin precipitaci6n que abriera ancho 

camino a la aventura, pero igualmente sin burocrático regateo. 

La op;ni6n pdblica del Estado y en general, la del país, se 

interes6 vivamente en dos expedientes del tratamiento: los 

permisos de salida del fin.de semana o diarios para el trabajo 

en el exterior con reclusi6n nocturna y la instituci6n abierta, 

recursos, que la terapia penitenciaria extranjera ha utilizado 

desd'e hace mucho tiempo, pero que apenas ayer nacieron para la 

mexicana. 

MODERNIZACION A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

En relaci6n a la llamada justicia de barahdilla 

considerarnos para su desarrollo los postulados políticos que 

manifest6 en su campaña política _el hoy Presidente de la Rept\

blica, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, por estimar que estos 

son las bases sobre las cuales se fincaran las reformas, adicio 

nes o subrograciones a la ley positiva en esta materia. 

En este sentido se recopil6 a través de la con

suL ta popular una serie de datos y propuestas, que, en esencia 

signífic6 lo siguiente: 

Respecto a las infracciones administrativas y 



los bandos de policías no deben ameritar mas castigo que una -

multa¡ y cuando sea necesario, fijar un limite de detenci6n que 

debe ser de horas pues~a mayor parte de los infractores son -

personas de escasos recursos econ6micos que al no poder pagar 

la multa quedan detenidos hasta quince días. Por ello propone 

(9) regenerar los sistemas de impartici6n de justicia en sus 

diversos aspectos. 

La modernizaci6n del si~tema de administraci6n 

de justicia, para.ser cumplida, deb!a contemplar tres elementos: 

el humano, el administrativo y el normativo. Respecto al humano 

se señala, la conveniencia de establecer la carrera judicial 

y terminar con la integraci6n de los poderes judiciales en las 

entidades federativas, con base en criterios que no siempre r~ 

sultan los adecuados para conformar un 6rgano que tiene a su 

cargo la importante tarea de administrar justicia. En el as--

pecto administrativo, la presidencia de los Tribunales Superi~ 

res de Justicia deberían dedicarse exclusivamente a las activi 

dades que le resulten d71 manejo administrativo y representa

tivo del poder judicial y no tenga a su cargo, también, la fu~ 

ci6n propia jurisdiccional. En el aspecto normativo; agilizar, 

simplificar y explicar el procedimiento. 

(9) Torres Huerta, Margarita. Intervención en Consulta Popular 
(Justicia Igualitaria) Mayo de 1982. pag. 11 



El marginado, el ignorante y quien carece de los 

medios para su defensa deben- ser protegidos y apoyados para g~ 

rantizar su igualdad ante la ley. 

Se buscará que los mexicanos en desventaja eco

n~mica tengan una efectiva protecci6n para sus derechos, que 

el Estado cuente con defensores de oficio convencidos de que su 

misi6n social sea realmente efiqaz en los asuntos que se les 

encomienda, as! también que la justicia _sea pronta y expédita, 

y est~ libre de toda mancha de corrupci6n. 

Ahora bien, para complementar los postulados 

ant~s expuestos es necesario e indispensable· el conocimiento 

m!nimo de los derechos y obligaciones que ten·emos como habi

tantes de este pa!s, y es.ineludible que los encargados de ha• 

cer justicia y de a«iministrarla no s6lo conozcan el contenido, 

sino que estén imbuidos de un espíritu de justicia igual.ttaria, 

que implica adem~s de la honradez ineludible, esencia de la -

justicia, una clara conciencia de solidaridad humana, carácter 

firme y servicio. 

Al respecto nos unimos a la aftrmaci6n de Enr-i

que Alvarez del Castillo, quien manifest6 que el poder,judi-



cial no puede quedar al margen del proceso de modernizaci6n 

política y .administrativa que vive la sociedad mexicana, en don 

de es necesario una profunda reforma orgánica .Y procesal del 

poder judicial y de sus instituciones. (10) 

,(10) Alvarez del Castillo, Enrique. Intervenci6n en Consulta 
Popular. (Justicia Igualitaria) Mayo de 1'982. p 18 



.CAPITl.lro II 

a) ASPEX::'ro ~~·uro 

b) ASPB:ro roLITI<D 
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d) ASPB:ro DEMJGRAFJ:<Xl 
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México es una sociedad pl.ural, no s6lo en el sentido 

de que es culturalmente heterogénea sino en que subsisten grupos h:!;! 

maros colonizados, super-explotados y por lo general sub-allpleaó::>s, 

que no participan de la cultura nacional. En este terreoo hay una ~ 

cala de marginalism:> y participación en los frutos del desarrollo 

que se puede medir con distintos indicadores. 

El marginalisro en nuestro pats, se da oo solamente 

en un aspecto sino en varios a la vez, por lo que p::x:'lerros afixmar -

que tenerros una población rra.rginal integral desprovista de todos los 

bienes rn1nllros del desarrollo, de al.i.roontaci6n, educaci6n, de ma.rgi-

naci6n política y social. 

La marginaci6n repercute en la econcrru'.a en su sistara 

global de recursos y condiciones de vida para t.odos sus habitantes, 

de esta manera, en una poblaci6n que contenga al to índice de marg~ 

ci6n se traducirá en un desequilibrio, que afecta a las partes del -

todo y al todo terminará por crear, este feráneno, una polarización 

eo:mónica y darográfica del país. Es característico que en el aspee-

to ecoránioo, los marginados desarrollen en sus relaciones sociales 

el intercambio y circ:ulaci6n de bienes y servicios que se desenvuelve 

en base a la oferta y la demanla, sin generar relaciones sociales -



d.:lraderas, .estas también se fundamentan, principalmante, en intercam- · 

bio de favores y regalos. 

En este sector, ccm:> en otros campos, inciden factores 

tanto objetivos cx:rro subjetivos¡ estructurales caro circunstanciales; 

internos caro externos, as! pues enoontrarros que estos también intef. 

vienen al provocar la inflaci6n la cual la entenderos CXltD una ~ 

·. ficiencia de la oferta y un exceso de la demanda que propician un ª.!!. 

·mento notable y generalizado de los precios • 

. Por lo tanto un programa realista cxmtra la inflaci6n 

. supone actuar sobre dos ténninos de la problemática: por una parte -

apoyar los esfuerzos de la pxoducci6n y productividad, por la otra 

m:>derar el crec:írniento de la demanda al ritm:> en que aunenta la ofe!:_ 

ta. 

Por otra parte, se le puede definir asi tambiful, cx::m::> 

una aguda pugna para apropiarse del producto social • a>ta pugna d.4!. 

torsiona el proceso econ6nico y los patrones de distribuci6n del in

·greso , ·perjudicando a las clases mas débiles y, sobretodo, a quienes 

s6lo pueden en forma honesta ofrecer su trabajo para vivir. 

Si bien es cierto que la integraci6n de la poblaci&l 

rnoll:ginada en el desarrol1o del pa!s ha sido una preocupaci6n c:onst~ 

te de la pol.!tic:a de nuestros gobernantes, los datos arrojados por el 



censo de 1.980, nos muestran que existe un inc:renento y no una dism:L

nuci6n de la p:>blac:i6n marginal, la desigualdad de las clases margi1-

nadas es totalmente clara ya que si tanarros oc:m::> base el ingreso pe!_ 

cápita en la ¡x:iblac:i6n mexicana seg{5n los datos del censo Uevudo a 

cabo en 1980 vemos que ásta refleja una separaci.6n muy abierta, -

misma,· que ante la situaci6n y el desarrollo ecx:ml'inioo de nuestro -• 

pa!s es .importante, para no pexder la perspectiva de la crisis y su 

diroonsi6n real , ublicar los problemas actuales del financiamiento 

de nuestro sistana pol!tioo, dado que a esta cantidad ante la espi-' 

ra1 inflacionaria resulta obviamente insuficiente, as! es menester -

que en nuestra política.. Msicarnente deba de elevarse el ahon:o, y -

éste utiU.zarse oon eficacia en las.lnversiones que requiera el pa.!s. 

Por 1o cual importante es saber elegir los medj,os, f.f_ 

nes, est.mctura, oportunidad y aplicac.i6n del financiamiento en Wl -

pa.!s de escasos recursos. 

b) A.SPErro POLITICO 

Se afil:ma positiva y tristemente que lc:i ciudad oonst.f. 

tuye pr&cticamente el escenario donde oon mayor crudeza y realimn 

se presentan los rréx:im.:>s conflictos de las sociedades m:Xlernas. La .... 

gran ciudad, nonstruosa, tentacular, síntesis de las contradicciones 

Y 11\iserias humanas, es siempre ciudad pol!tica. 



La ciudad constituye un medio favorable para ejercer 

Wl p:x1er autoritario, pero para los gobiernos datocráticos es uno de 

los problE!llélS m1s graves para mantener la paz y la arrrorúa. A la roo

tr6p:>li se le ha caracterizado caro el lugar de encuentros y confli.!:_ 

tos; cacerolisnn , terrorisw y grandes IIDVimientos sociales. 

En nuestro país el gobi.enx> rrex.icano hace arrancar su 

legitimidad de una Revoluci6n; se califica as! m:i.sl'o de revoluciona

rio y justifica el cambio social en rx:mbre de la revoluci6n. Afín~ 

do esa revoluci6n de la cual dice descender él rnisn::> canenz6 cx::m:> -

un esfUerzo liberal de la "clase mediaª para constituir elecciones -

libres, con el tianpo el nov:imiento l.leva a una reforma agraria que 

l.i.ber6 a los indios de su servidumbre, estableci6 el capitalisnn 02, 

m:> nodo de producci<'Sn dcminante, instituyó el sufragio universal. y -

cre6 un partido p:>Utioo CU1IO fundamento fueron las masas. 

El proceso de rápida transfo:cmaci6n que caracteriza 

a nuestro país, ha detel::minado, particul.armente en la 11l.tiroa década 

el surgimiento de nuevas agrupaciones ciudadanas, por lo cual se -

ahond6 en la darocracia para igualar op::>rtunidades y, guiados p::>r -

la igualdad política de los ciudadan::>s se llevó a cabo toda tma RE-_ 

E'OIM\ POLirICA. en el anterior ¡:eriodo gubernarrental, misma que per

miti6 que las minorías electorales tuvieran una adecuada minoría de 

representantes, evi tanda as!, que la mayoría actae caro el todo. 



Se crearon para tal efecto, nuevas alternativas y CX>!!_ 

duetos para la expresi6n de las diferentes opiniones y resolver de -

_ esta manera, por v!a pacifica nuestras oontradicciones, con ·ello ªV<l!l 

zairos en la consolidaci6n de nuestro presente y señal,amos las bases 

para una sociedad ~s justa. 

Nuestro sist:ana poUtioo presupone un ¡::iueblo que está 

unido en sus convicciones fu:ndazrentales, por ello nos poda:ros disc:U:

tir unos oon otros y es a través de nuestro pluriparticU$TO que org~ 

nizam::>s la expresi6n de la voluntad popular¡ captazros y orientanos -

las diversas oorrient:es ideológicas. Ios partioos pol!ticos mex.ica

oos se erigen as1, en notores y a la vez receptores de nuestra di

Mnica social; en canales para construir nuestra· representaci6n naci2_ 

nal, todo lo cual pennite que l.a vida de!ll:x::rática en nuestro país se 

desarrolle con mayor firmeza y de nodo ~ · acorde cx:>n las aspiracio>::

nes demoéráticas del pleblo mexicano. 

En esta panorámica ideol6gica: 

tos partidos -l1arnados de de.racha- postulan en su p~ 

tafonna poUtiea a la derrocracia o::xro el sistana de v:lda 6pt::imo que 

conduce e .impulsa a la nac16n a una etapa superior de desarrollo; a 

la anron!a de los intereses individuales con los sociales y a su pl~ 

na realizaci6n cxm::> cuerpo dem:x::rático políticamente libre y ecx:>rx"Jn! 

cam:mte justo • 



Los partidos políticos de izquierda se declaran a fa

vor de una democracia dirigida por la clase obrera, considerada 

como vanguardia del pueblo. 

De esta forma los partidos políticos en nuestra demo

cracia representativa establecen comunicaci6n permanente entre 

gobernantes y gobernador, y hacen posible la renovaci6n peri6-

dica de los titulares de la funci6n pQblica. 

Así, en el tU timo proceso elec.toral que se l lev6 a -

cabé> en el mes de julio de 1982, en donde el pueblo mexicano -

recurriendo a las urnas, eligi6 a sus m~ximos representantes, 

emitiendo los siguientes resultados~ en el Distrito Federal: 



Partidos Votos emitidos Votos emitidos Votos emitidos 

en elecciones en elecciones en elecciones 

Presidenciales para Senadores para Diputados 
por mayor!a 

PRI '177 390 l. 454 522 l 634 350 

PAN 887 113 896 078 921 512 

PPS 69 250 79 964 90 683 

PARM 33 500 38 293 43 131 

PDM 88 721 86 608 11)3 521 

PSUM 283 679 307 377 333 553 

PST 71 456 78 110 91 008 

PRT l9Í. 631 125 358 143 251 

PSD 17 354 2 821 19 838 

Anulados 282 681 410 227 294 218 

Total votos 3 706 170 71.54% 3 435 574 71.8913 681 312 7:1.02~ 

Abstenci6n l 073 788 -22.46% l 340 384 28.11%1 098 646 22 •. 98% 

Electores 4 779 958 100% 4 775 958 100% 4 779 958 100% 

Fuente: Secretaría de Acci6n Electoral -c6mputos

Comité Direct~vo del D.F. P.R.I. 



Si tomamos en consideraci6n la cantidad de 

votos válidos obtenidos en la a1tima elecci6n y la compar~ 

mos con la cantidad de electores, veremos qúe no fue muy -

elevada la marginaci6n, hecho que se justifica por haberse 

celebrado elecciones presidenciales, las cuales siempre han 

tenido más importancia que las locales para el pueblo. 

As! también cabe destacar que en la campaña 

pol!tica del hoy Presidente de la RepOblica, Lic. Miguel 

de la Madrid Hurtado, se dio especial tratamiento a las z~ 

nas marginadas en virtud de que se busc6 el contacto pers~ 

nal con sus habitantes, as! como detectar la magnitud de -

la problem!tica para plantear las alternativas de soluci6n 

lo cual propici6 que se incrementara la participaci6n de -

los habitantes de estas zonas que contrariamente a lo que 

se considera, su namero es elevado. 

Es importante menc~onar que los postulados 

en la campaña fueron plasmados en el Plan Nacional de De

sarrollo 1983-1988, en el que se pretende combatir el re

zago social y la pobreza avanzando, particularmente en la 

satisfacci6n directa de las necesidades básicas de la po

blaci6n, con medidas prioritarias. 



e) ASPECTO CULTURAL 

Partirnos de una concepci6n amplia de la cul 

tura, en la que participan las más elevadas creaciones del 

genio individual, pero también la rica y permanente contri 

buci6n de las comunidades étnicas y de los diversos grupos 

sociales gue integran nuestro heterogéneo país. 

El Gobierno Federal aporta, actualmente, 

cerca del 80% del gasto educativo total, el cual ascendi6 

en 1982 a 385 millones de pesos, que representa una cifra 

del orden del 12% del presupuesto federal y un awnento -

real del 100 por ciento con respecto a 1977. 

Las acciones que ha emprendido el Estado a 

fin de ·enriquecer y desarrollar la cultura han requerido 

de una mayor vinculaci6n a la política educativa, en virtud 

de que no .se han aprovechado las potencialidades del magi~ 

terio para la promoci6n cultural. Hecho que vemos manifie~ 

to en la enseñanza primaria, así corno en la falta de una a 

decuada formaci6n artística que se traduce en limitaciones 

de las posibilidades creativas en detrimento de la vida cul 

tural. 



En las dltimas d~cadas, el País ha sufrido 

permanentes agresiones a su identidad cultural acentuandose 

la marginaci6n de sus culturas ~tnicas y populares. En este 

proceso han influido los medios masivos de comunicaci6n que 

permiten las penetraciones culturales de otros paises. 

La cultura induce al desarrollo, lo promueve 

y a 1a vez participa de ~l. El progreso cultural y educati

vo resulta as! decisivo para avanzar hacia el bienestar e

con6mico y social. Por lo cual consideramos que mientras -

existan en el pa!s seis millones de analfabetos y 15 millo 

nes de adultos sin haber concluido la primaria, será impo

sible alcanzar el objetivo de la sociedad igualitaria que 

han postulado los gobiernos de la Repablica. 

El analfabetismo es, además de un problema 

educativo, un problema de orden social con hondas repercu

siones en el terreno pol!tico, pues limita la participaci6n 

ciudadana debidamente informada. Para reducir al m!nimo -

el analfabetismo, proponemos que es indispensable combatir 

el ausentismo, la deserci6n y la reprobaci6n escolar, que 

son una de las fuentes de este fen6meno, as! corno movilizar 

a la sociedad nacional en torno a un compromiso capaz de -

ofrecer,a los adultos que no saben leer y escribir, estos 



instrumentos culturales. 

El Estado tiene responsabilidades en el ca~ 

po de la cultura a las que no debe sustraerse. Al asumir

las, tutela el ejercicio de las libertades que garantizan 

nuestra transformaci6n histórica y los derechos del pueb1o 

para participar creativamente en la conformaci6n de su pr~ 

pio ser cultural. 

M~xico y su cultura son el fruto de un pro

ceso hist6rico colectivo, no de una imposici6n arbitraria 

de valores. Los centralismos y monopolios culturales empo

brecen y disgregan. El vigor de la naci6n reside en su di

versidad y fecundidad cultural. 

Ampliar las tareas de preservaci6n, rescate, 

difusi6n y enriquecimiento del patrimonio cultural, hist6-

rico, arqueol6gico y artístico así como las acciones ten

dientes a identificar a la juventud con los valores de la 

historia y de la personalidad cultural del país, serta una 

de las estrategias que debería adoptar el gobierno mexica

no con el prop6sito de impulsar las genuinas creaciones -

artesanales; e intensificar las .acciones de apoyo, resca

te y difusi6n de las culturas étnicas, populares y region~ 

les. 



Por otra parte la divulgaci6n de la cultura 

aprovecha las posibilidades que brindan los medios de comu 

nicaci6n y apoyar formas innovadoras para su mejor difusión. 

Asimismo impulsar los servicios de bibliotecas, publicaci~ 

nes, salas y casas de cultura, as! como .museos. 

Buscar una mejor distribuci6n regional y s~ 

cial de las acciones de apoyo y promoci6n cultural, impul

sando la descentralización de bienes y servicios cultura-

les. Alentar las acciones de intercambio cultüral con la 

doble finalidad de difundir en México los valores de la 

cultura universal y de afirmar en el extranjero la presen~ 

cia cultural del pa!s. 

México es un pa!s que cuenta con un gran a

cervo cultural, sin embargo, no todos los mexicanos parti

cipan en ella. 

Las penetraciones culturales extranjeras se 

han incrementado en alto grado desde la mitad del presente 

siglo, lo cual aunado con la marginaci6n existente, trae 

como consecuencia que los mexicanos cada vez más, perdamos 

o no utilicemos los productos de nuestra cultura. Ejemplo 

de lo anteriormente dicho, es la incorporaci6n de palabras 



en nuestro vocabulario cotidiano, as! como la moda. 

d) ASPECTO DEMOGRAFICO 

La migraci6n expansiva a las ciudades en las 

tres al timas décadas indica que los mexicanos saben .donde -

estan concentradas las mejores oportunidades, por consi

guiente emigran al Distri.to Fed.eral, en virtud de ese éxodo 

el ntünero de pobladores de las zonas urbanas que existía a~ 

tes de la época revolucionaria (más de 25 mil habitantes), 

·se ha m.!s que duplicado desde la Revoluci6n de 1910 con un 

gran incremento de poblaci6n en las grandes ciudades. 

La ciudad de México crec16 desde los 721 mil 

habitantes que hab!a en 1910 hasta sobrepasar los 8.5 millo 

nes en 1970. El crecimiento fue especialmente notable a PªE 

tir de la segunda guerra mundial, cuando la explosi6n demo-

gráfica no pudo ser contenida de manera fácil y cuando el -

gobierno fren~ el reparto de tierra dedicando su interés, 

a la índustrialízaci6n. ~or ello a quienes aseguran que el 

Distrito Federal esta habitado por hombres y mujeres de t2 

da la Repablica,mismos que no les falta la raz6n. 

"As! el Distrito Federal de hoy se caracter! 



za por ser.una rnegan6polis en donde es manifiesto el caos, 

desastre, desigualdad, el hambre y la falta de servicios~ y 

Dentro de 1os 1!mites de lo que se llama la 

Ciudad de México -137.75 Km~ encontramos 1os más grandes -

contrastes- hay residencias que ocupan 10 mil m? en donde 

cada metro vale más de 10 mil pesos y hay también una can

tidad bastante considerable que habitan viviendas de un s~ 

lo cuarto. 

Miles de personas se albergan en buenas con 

diciones de higiene y bienestar, mientras otras tantas ca

recenrecen de los m!nimos de bienestar y de servicio pfibl~ 

co, de esta forma han surgido nuevos fen6menos de sobrepo

blaci6n, promiscuidad, insalubridad, falta de educaci6n, -

desnutrici6n, muerte prematura y enfermedades. 

Sin embargo, en peores condiciones viven -

los habitantes de las llamadas "ciudades perdidas". Lama~ 

yor1a de esos conglomerados anárquicamente fincados conti~ 

nen, sobre todo emigrantes que llegan a la gran ciudad en 

busca de servicios urban!sticos como son: electricidad, -

agua potable, vivienda, drenaje, polici1aJ en relaci6n a 

la alimentaci6n de los capitalinos es caracter!stico la -

!./ Mejido, Manuel.- "México Amargo". p. 320. 



gran deficiencia nutricional que dan por resultado un tipo 

f!sico de corta estatura, delgado, que adem~s abusa'de las 

bebidas alcoh61icas. 

Ante tal panorama de carencias y necesida- -

des, hay que darle la raz6n al reportero Manuel Mejido, 

quién afirma " .•• el D. F. no es la Zona Rosa" y 

Las inundaciones, falta de agua, drogas, --

prostituci6n, homosexualidad, las mujeres más hermosos y -

300 marías en la actualidad, los hombres rna'.s elegantes, ~ 

cientos de hipis y legiones de boleros implorando trabajo, 

safiros de burma y tacos de a peso: esto y más define a la 

zona más cosmopolita del Distrito Federal, "La Zona Rosa", 

donde más dinero se gasta y más "palpables·· soñ -1os - c:oñtrastes. 

En consecuencia a lo anterior se afirma: 

los desequilibrios sociales en el campo y la ciudad existen, 

lo cierto es que en ambos se dan fen6menos similares al co-

lonialismo interno, porque existen caciques que explotan a 

los campesinos dentro del propio agro-mexicano y, en forma 

prponderante, se manifiestan disparidades entre la opulen-

cia y la miseria lo que nos recuerda tristemente, la tesis 

del sofista ~-rasimanaco para quien el derecho es una nuda 

y Mejido, Manuel. ob. cit. p. 324 



situaci6n de fuerza bruta, un "yo afirma que la justicia -

no es otra cosa sino, aquello que conviene al más fuerte", 

pero quienes suscriben tal interpretaci6n desconocen en a~ 

soluto lo que es de hecho y lo que debe ser jur!dicamente. 

As! en ese orden de ideas el criterio geod~ 

mográfico entre lo rural y lo urbano no puede ser válido, 

por lo alejado que está de la totalidad del fen6meno sin 

la superposici6n sobre ellos: de lo econ6mico que señala 

Marx, la política que antepone Mack, lo cultural de Caste

llo, lo sociol6gico de Casanova, y lo antropol69ico y eco-

16gico de Lewis. 

e) ASPECTO JURIDICO 

A partir de la Constituci6n Pol!tica de 1917 

la sociedad mexicana ha avanzado en el prop6sito de afian

zar una nueva concepci6n social del Estado y del Derecho y 

de establecer los canales institucionales para la organiz~ 

ci6n y participaci6n populares en las tareas del desarrollo 

y en la renovaci6n de nuestro modelo de vida nacional. En

tre nosotros el derecho se concibe y actua como el instru

mento de transformaci6n social: es nuestro motor conductor 

de la sociedad. 



En México, como en todos los paises que han 

experimentado un acelerado proceso de desarrollo, las cam-

biantes condiciones de la vida moderna, que plantean nue-

vos problemas cuantitativos y cualitativos, por lo que se 

deja entrever a menudo que son inoperantes e .ineficientes 

las normas y los procedimientos tradicionales en materia de 

prevenci6n, procuraci6n y adm1nistraci6n de justicia¡ han 

acentuado los obstáculos reales para el acceso a ésta por 

parte de los ciudadanos, especialmente aquellos grupos de 

población económica y socialmente menos favorecido.s, y han 

determinado frecuentes cuestionamientos, inquietud, deseo~ 

fianza y desigualdad en torno a la impartici6n de justicia. 

No obstante el progreso alcanzado en materia 

de derechos individuales y sociales y las constantes refor

mas introducidas durante muchos años, merced al evidente d~ 

namismo del sistema jurídico mexicano, nuestro derecho ac

tual parece haber quedado rezagado, al menos en algunas de 

sus ramas, y con frecuencia resulta insatisfactorio para -

cumplir su funci6n como medio de desarrollo en la libertad 

y como recurso de control social, apoyado en las instituci2 

nes y en las personas que asumen la delicada responsabili

dad de la prenci6n de conflictos, la procuraci6n y la ad

ministraci6n de la justicia. 



Por lo cual la adecuada atención del Estado 

a las legitimas demandas de justicia, tambi~n es deducida. 

de las prevenciones constitucionales y de aqu1 provendrá 

la respetabilidad de las instituciones pdblicas, entre 

ellas. las.de prevención, procuración y administración de -

justicia por parte de la comunidad. 



CAPITULO III 

LA ADHINISTRACICN DE LA !-iARGINACION Y EL LIDERAZGO 

,-Planes y programas anunciados por el 

nuevo gobierno de M.M.H. 

-Ausencia del derecho a los m!nimos -

de bienestar, a nivel familiar: 

alimentaci6n, salud, vivienda, edu

cación, recreaci6n y vestido, con -

base al empleo remunerador. 



En .las zonas marginadas, se concentra la a~ 

sencia de satisfactores primarios m!nimos, para la sobrevf 

vencia normal y justa; ejemplos id6neos son'las áreas, que 

circundan la periferia de la metr6poli. 

Estos grupos marginados, al querer ejercitar 

su poder a travez de otras personas para hacer que las co

sas ocurran, hacen posible el surgimiento del liderazgo, -

que según Arist6teles y Maquiavelo se der.iva de la "imagen 

de las masas no pensantes y la imagen del lider dotado de 

poderosa voluntad" !/ 

As! el liderazgo es la situaci6n en que una 

persona (o varias), en méritos de su capacidad real o su-

puesta para resolver los problemas cotidianos en la vida -

de un grupo encuentra seguidores que se hayan bajo su in

flujo. Es importante destacar que en esta situaci6n el li

derazgo, el caracter del séquito es tan importante como el 

de dirigente. Ahora bien, el liderazgo puede basarse en 

cualidades personales o por aspecto físico, valor, simpa

tía, prestigio que otorga la posici6n de ciertos conocimie~ 

tos y dotes o ~osesian social elevada, as! como la combin~ 

ci6n de varios elementos. 

!/ Lester G. El Liderazgo y Presidencial!amo. P.P. 724-734 

1956. 



Al respecto es interesante señalar lo quemenci2 

na Michels "el liderazgo y la democracia son incompatibles --

entre sL El liderazgo cae inevitablemente en .la ol.igarqu!a, -

incluso en las organizaciones pol!ticas que tuvieron or!genes -

democráticos y que profesan una ideología democrática. Los.mis 

mas lideres son incapaces de corregir ese pr oceso 'hist6rico: -

los líderes dern6cratas e idealistas terminan sucumbiendo a la -

corrupci6n inherente al Poder. ~/ 

La corrupciOn a la que se refiere el autor, se -

da principalmente en el liderazgo de clases, grupos o asociaci2 

nes. Sin embargo, podemos afirmar que a diferencia de ésta, -

existe el.liderazgo ejecutivo, que es el que ejercen los funci2 

narios superiores corno el Poder Ejecutivo Nacional, el cual se-

caracteriza, al menos, por los siguientes rasgos: 

1).- Es un liderazgo ejercido a distancia; 

2).- Desempeña m~ltiples papeles; 3) .- Tiene un carácter colee 

tivo; 4).- Y funciona en un marco institucional. Por lo que -

es considerado como un liderazgo legal y leg!tirno, en base a 

que su actuar polttico está contenido en un cuerpo de normas 

jur!dicas que establecen su competencia, atribuciones y sus 11-

mites. Ast también en relaciOn al consenso de la sociedad en-

el ejercicio de sus funciones como líder nacional. 

~ ~ichels, Robert. Political Parties: A Sociological Study of
the Oligarchical Tendencies of Modern Oemocracy. New York.1959 



PLANES Y PROGRAMAS ANUNCIADOS POR EL NUEVO GOBIERNO DE M. M. H • 

. La sola expedición de leyes, decretos, reglamen-

tos, etc., por buenos que sean, no acaban con los vicios ni con

las pr1icticas arraigadas¡ pero cierto es que siH las buenas le-

yes, decretos, reglamentos, los compromisos políticos de los --

tobernantes corren el riesgo de convertirse en meras prédicas -

despojadas de efectividad. En tal virtud los planes y programas 

que se ·plantean por los representantes de los gobiernos, revita

lizan y reivindican los usos y pr!cticas po1!ticas para respon-

der a la viva demanda popular, De ah! que los representantes 

gub'ernamentales formulen éstos. 

Ante el galopante incremento de los marginados 

en nuestro pa!s, debido principalmente, a la crisis económica 

existente, el hoy Presidente Constitucional de los Estados Uni-

dos Mexicanos, Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en su --

calidad de l.!der nacional, se refiri.6 a ellas en diversos apart~ 

dos, mismas menciones que en forma núfs amplia pronunci6 en va--

rios Estados de la Repdblica durante su campaña, y despu~s de -

ella, por lo que mencionamos el discurso que pronunció en la ci~ 

dad de Le6n, Guanajuato, el 24 de mayo de 1982. 

"Los desequilibrios de la econorn!a mexicana, ori

gina la carest!a que tanto perjudica a las mujeres y generan ---



pobreza, baja productividad, escasez y mala calidad de los ser--

vicios. Estos desequilibrios coadyuvan a estilos de vida que fo-

mentan el gasto y las inversiones en el extranjero que debieran-

hacerse en México".· Y 

Declaraci6n que reiter6 en su discurso de toma de 

posesión el lo. de diciembre de 1982 en el Palacio Legislativo -

de la ciudad de México, Distrito Federal, cuando aludió al llam~ 

do Programa inmediato de Reordenación Económica que consta de --

10 puntos de los cuales el que se relaciona al tema que se trata 

se marcó con el n11mero segundo que a la letra dice: 

Lic. De la Madrid Hurtado, Miguel "Discurso" ---

Entre otros importantes planes del hoy Presidente 

de la Repdblica ~exicana, Licenciado ~iguel de la Madrid Hurtado, 

encontramos los siguientes, en los que declar6: 

A).- "Nos comprometemos a ensanchar la capacidad

de creación de empleos productivos hasta ahora desarollada, para 

hacer efectivo el derecño al trabajo consagrado por la Constitu

ción. 

Por ello el Partido de las mayor!as propugnará la 

incorporaci6n en la Constituci6n, del ~égimen del salario remu--

l/ Plan Básico 1982-1988. ~iguel de la Madrid Hurtado. Candidato 
del P.R.I.- Octubre de 1991. 



pobreza, baja productividad, escasez y mala calidad de los ser--

vicios. Estos desequilibrios coadyuvan a estilos de vida que --

fomentan el gasto y las inversiones en el extranjero que debieran 

hacerse en M~xico". ~/ 

Declaraci6n que reiter6 en su discurso de toma de

posesidn el lo. de diciembre de 1982 en el Palacio Legislativo de 

la ciudad de M~xico, Distrito Federal, cuando aludi6 al llamado -

Programa inmediato de Reordenaci6n Econ6mica que consta de 10 pu~ 

tos de los cuales el que se relaciona a1 tema que se trata se mar 

c6 con el n<imero segundo que a la letra dice: 

"Entre otros importantes planes del hoy Presidente 

de la RepQblica Mexicana, Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, 

encontramos los siguientes, en los que declaró: 

A).- "Nos comprometemos a ensanchar la capacidad -

de creaci6n de empleos productivos hasta ahora desarrollada, para 

hacer efectivo el derecho al trabajo consagrado por la Constitu-

ci6n. 

Por ello el Partido de las mayorías propugnar! la

incorporac i6n en la Constituci6n, de1 régimen del salario remu---

!/ Lic. De la Madrid Hurtado, Miguel ''Discurso". 



nerador que permita el constante mejoramiento económico, social 

y cultural de la clase trabajadora, y niveies superiores de PªE 

ticipaci6n en la distribuci6n del ix:igreso nacional. y· 

B).- Inducir, con pleno respeto al.a libertad --

individual, una reducci6n·del crecimiento de la poblaci6n y ra-

cionalizar su. distribuci6n territorial, mediante el avance en·-

la aplicaci6n de la política poblacional y de asentamientos ·hu- . 

manos ya trazada, y el apoyo a la planificaci6n familiar, bus-

cando alcanzar adem3s una distribuci~n territorial más racional 

de la poblaci6n y una menor migraci6n rural-urbana, por medio ;,.. 

de un mayor bienestar campesino. ll 

Protecci6n al empleo. ·Promoveré programas espe

ciales de trabajo productivo y socialmente 1lti1 en las zonas -

rurales más deprimidas y en las áreas urbanas marginadas. Den-

tro de la austeridad, reorientaremos los recursos de inversi6n-

a obras generadoras de ocupaci6n de mano de obra: ajustaremos 

los programas intens·ivos de ·capital. . Para proteger el empleo 

existente, promoveremos un programa selectivo de apoyo en la -

pianta ·industrial é:on énfasis en· la· empresa mediana y pequeña -

que sea intr1'.nseca, sana, a través de crédito oportuno •••••••• , 

y Plan Básico 1982-1988. Miguel de la Madrid Hurtado. Candidato -
P.R. l. Octubre de 1981. 
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en la justicia, el inter~s del consumidor y el aliento a la pro

ducci6n. 

·A mayor abundamiento y consciente de esta proble

mática, en' forma reciente han sido anunciados por parte del - -

Gobierno actual, varios programas para las "zonas o capas margi

nadas, una.nueva pol!tica". 

·En esta l!nea el Secretario de Programación y --

Presupuesto, Licenciado Carlas Salinas de Gortari, declares que -

as!. se demuestra que el ajuste econdmico en M~xico, a diferencia 

de otros pa!ses "no se hace indiscriminadamente, sino que se --

pone especial cuidado de proteger la planta productiva y el em-

pleo de los más desfavorecidos". Asimismo, el programa que --

anunci6, está dirigido a apoyar las !reas urbanas más deprimidas 

y los-grupos más lesionados econ6micamente por la coyuntura ---

nacional. En este plan se aplicarán 154,000 millones de pesos -

y se generarán 50,000 nuevos puestos de trabajo. Con lo que se

buscará as1 atender las necesidades más urgentes de desarrollo -

urbano y vivienda, poniendo ~nfasis en ~a autoconstrucci6n y en

los programas de municipios urbanos previamente seleccionados. 



Así también, se dará preferencia en la contrata-

c16n a jefes de familia, sean hombres o mujeres, y se buscará -

alfabetizar y capacitar para la futura colocaci6n de los desem-

pleados. Por consiguiente, el gobierno sancionará cualquier --

anomalía o mal manejo de ~ste presupuesto asignado al programa. 

Lo que antecede nos muestra que la inquietud del

actual Gobierno se manifiesta en los programas y planes que ha -

expedido para tal efecto, cuya finalidad que se persigue es ele

var la forma de vida de los marginados, y fortalecer a nuestro -

cuerpo normativo contempla disposiciones relativas a nuestro te-

ma. 

AUSENCIA DEL DERECHO A LOS·MIN.IMOS DE BIENESTAR. 

En nuestra Carta Magna, en el artículo 4o. Const~ 

tucional, se mencionan los mínimos de bienestar, de los cuales -

obviamente las clases marginadas carecen en diferentes medidas.

En esa virtud es menester exponer a cada uno en forma particular. 

En cuanto a la Salud¡ adoptarnos el criterio de la 

Organizaci6n Mundial de la Salud, que lo conceptaa como un esta

do componente de bienestar físico, mental, social, no solamente 



como la ausencia.de enfermedad o de invalidez; y s! ademas, se --

tiene presente la declaraci6n Universal de los derechos del horn-

bre que procJ.ama: "Toda persona tiene.derecho a un nivel de vida

adecuado que le asegure as.1 como a su familia, la salud, el bie-

nestar y en especial. la al.tmentaci6n, vestido y la vivienda •••• "

se comprenderán f ácilrnente las premisas y las bases econ6rnicas 

sociales que dan sustento a una doctrina de amplia naturaleza. !/ 

Es imposible cuando esos conceptos toman en cuenta 

a la comunidad ·como. un todo, circunscribir el criterio de salud -

a su connotaci6n exclusivamente médica. Para llegar a la reali-

zaci6n plena de la .salud p(iblica, es indispensable abordar el. pr~ 

blema desde todos los ángulos, a trav~s de esfuerzos coordinados, 

bien trabados y convergentes simultáneamente y en forma equilibr~ 

da a la elevaci6n del nivel de vida de los individuos. En estas-

condiciones llega el convencimiento de que la mejor inversi6n que 

se puede hacer es la de cons·ervar la salud del individuo de la --

comunidad,·a través de. los varios mecanismos de que se ha habl.ado. 

El terna que ha sido muy difundido y socorrido como 

f6rmula, es el de "la salud del pueblo es la suprema ley", sin --

embargo, su insistente inobservancia ha hecho perder sentido, por 

!/El Milagro Mexicano.- Editorial Nuestro Tiempo. 2a. Edic. Méxi 
co, D. F. pp. 136. 



lo que ha pasado a ser de esos pilares de la demagocia y la ret6 

rica oficiales, con base en la existente justicia social. 

Mal tiples y muy complejas causas, derivadas .de la 

realidad política, social y econ6mica de nuestro pa!s, determi-

nan que en el aspecto asistencial, en el sanitario de la salud -

pablica, y menos aGn en el de P,romoci6n social, se haya logrado

la continuidad deseada, ni la efectividad que exigen ·y necesitan 

en forma urgente los grandes sectores mayoritarios, especialmen

te comprometidos. 

En relaci6n al sector alimentario, desgraciadarne!l 

te nuestro pa!s contin~a caracteriz~ndose por ser una naci6n 

desnutrida, a pesar de que han transcurrido sesenta años del ini 

cio de la Revoluci6n, los cuales no han sido suficientes para -

elevar la alimentaci6n global promedio del pueblo mexicano a --

niveles m1nimos, y que son los exigidos por las necesidades del

organismo humano. 

Esta situaciOn cr6nicamente sostenida por siglos, 

ha creado lo que un m~xico mexicano, Francisco P. Miranda, desi~ 

n6 con el nombre de "hipoproteinosis". Término que significa -

una adaptaciOn gradual del organismo a aportar nutritivos def i-

cientes o insuficientes que no satisfacen los reglamentos de un-



organismo en actividad normal, con el consiguiente deterioro en -

las caractertsticas f!sicas y mentales de las personas. De esta -

manera no hay duda de que la lentitud y el retardo en el aprendi

zaje, acusada por los niños hijos de obreros y campesinos, no es -

sino una de las manifestaciones del "hambre crónica" padecida por 

el mexicano a través de. varios siglos. 

La mala alimentación origen de cuadros cl~nicos -

carenciales de un gran sector de población, es siempre .un factor

importante que predispone a enfermedades. El organismo se manti~ 

.ne en un nivel menor de resistencia por lo que tiene estrecha 

relación con algunos tndices de mortalidad, principalmente la po

blaci6n infantil. 

La denustric:i,~n y el "hambre cr6nica-" afecta econ§. 

micamente a la poblaci~n en doble sentido, ya que pone fuera de -

actividad, total o parcialmente, ya sea por enfermedad o invali-

dez, a grandes sectores de una comunidad, amén de que los sujetos 

desnutridos tienen un rendimiento menor en el trabajo f !sico y -

en el mental. 

Las afirmaciones que anteceden nos llevan a deducir 

que el fantasma del hambre, que hist6ricamente encontramos su ex

plicaciOn, y la deficiente alimentación del pueblo mexicano, ----



aunado con ot.ros factores, trae corno consecuencia que en los sec

tores de la poblaci6n menos privilegiados, se cristalicen con --

mayor incremento la insatisfacci6n de las necesidades primarias. 

Por· otr·a parte, en relacic:Sn a la. PROBLEMATICA DE -

LA VIVIENDA que aqueja a la mayor parte de la poblaci6n naciona-

cional, se detect6 que entre las principales causas de esta insa

tisfacci6n, est~n, la concentraci6n de la riqueza y de los ingre

sos, y la falta de· empleo adecuadamente remunerado para una gran

parte de la· poblacilSn .. Dicha aituaci~n se agrava por la falta de 

distribuci6n Ld6nea.de la poblaci6n en el territorio, y.la espe-

culaci6n con el suelo urbano. 

No es·posible, para la mayor parte de los poblado

res del pa!s, satisfacer tal necesidad, debido a sus exiguos in-

gresos en cornparaci6n con los costos que representa tener una --

morada digna. Los costos son muy altos, entre otros factores, -

por el carticter mercantil de l·a tierra urbanq y la especulaci6n -

a que esta sujeta, y.por el alza inmoderada de los precios de la

construcci6n, propiciadas por las altas tasas de ganancia y de -

inter~s prevalecientes en el pa!s. 

Ante la imposibilidad de convertirse en demandan-

tes solventes de las viviendas que se ofrecen en el mercado, para 



renta y compra, la mayorta de la poblaci6n tiene que "resolver" -

su necesidad mediante una serie de formas cuya característica --

general es la de no reunir las condiciones mínimas de habitabili

dad socialmente determinadas, erigiéndose de esta forma las vecin 

dades, ciudades perdidas, tugurios autoconstruidos en lotes inva

didos o en fraccionamientos ilegales y otras formas similares. 

Sin embargo, y a pesar del principio de que todos

los aeres humanos tienen derecho a un lugar donde comer, dormir y 

cubrirse de la intemperie, que se reconoce de manera universal. -

Para ello, es necesario contar con un espacio mrnimo construido -

que se denomina vivienda. 

Por esta raz6n, la legislaci6n mexicana atiende 

este derecho social, por lo que a los trabajadores asalariados se 

refiere. En el artículo 123, fracci6n XII de la Constituci6n de-

1917 se observaba este derecho. 

Actualmente, con una reforma que se promulg6 en --

1976, la que reforma la fracci6n XII del Apartado A) del artículo 

123 constitucional, quedadndo redacta~o de la siguiente manera; -

"Fracc. XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera, o de --

cualquier otra clase de trabajo, estar~ obligada, segan lo deter

minen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores 



habitaciones c6modas e higiénicas. Esta obligaci6n se cumplirá -

1 mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Naci~ 

nal de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permi

ta otorgar a éstos créditos baratos y suficientes para que adqui~ 

ran en propiedad tales habitaciones". 

Con este antecedente se reform6 la Ley Federal del 

Trabajo. En lo sustancial, la modificaci6n de diversos artículos 

determina que dicha obligaci6~ se cumpla mediante la aportaci6n -

patronal, al Fondo Nacional de la Vivienda, de 5 % sobre los sala 

rios ordinarios percibidos por cada trabajador. En consiguiente

se desprende que existe el reconocimiento.del derecho de la pobl~ 

ci6n asalariada de disponer de una vivienda digna. Sin embargo,

para el resto de la poblaci6n no se ha explicitado este derecho -

social. Ademas, no se ha conseguido encontrar los mecanismos --

prácticos que permitan hacer que este derecho se cumpla a cabali

dad para la población asalariada. La intenci6n original de res-

ponsabilizar a los empresarios de su cumplimiento pleno se ha mi

tigado considerablemente con las reformas enunciadas. 

Cabe hacer menci6n que están en proceso leyes de -

vivienda. 

R E e R E A e I o N . 

Como parte de los procesos de educaci6n se debe -

estimular una cultura deportiva que alcance a toda la poblaci6n. 



El deporte es una manifestación de cultura, por lo 

que debe ser considerado como parte de un sistema educativo. La -

educaci6n del cuerpo ayuda a la educaci6n del espíritu, de la vo

luntad y del vigor del carácter; propicia prácticas sanas de sol! 

daridad, de coordinaci6n de esfuerzos y de esp!ritu de iniciativa, 

perseverancia y competencia. 

Por lo que considerarnos que dar a la recreaci6n 

una dimensión social, en estrecha relaci6n con los procesos de 

educaci6n informal, .es completar la educaci6n a que todo indivi-

duo debe aspirar. 

Refiri~ndonos a la educaci6n, consideramos qu,e es -

importante destacar la relación que existe entre empleo, capacit~ 

ci6n y productividad, puesto que, la capacitación aumenta la pro

ductividad y la productividad estim~la el empleo en forma direc

ta e indirecta, al reducir ineficiencia y ociosidad de recursos;

el empleo es el m~todo id6neo para acceder a los niveles rn!nimos

de bienestar. 

La capacitaci6n es promotora del cambi'o, es el r-
principal canal de rnovilizaci~n social y del disfrute de la cult~ 

ra, contribuyen as!, no s6lo a que cada hombre realice su destino 



propio e insustituible, sino para distribuir mejor el ingreso -

y la riqueza en la sociedad. 

La capacitaci5n contribuye a lograr cuatro obje

tivos fundamentales: la capacitaciOn promueve el crecimiento ~

econ6rnico alto, sostenido y eficiente; permite proveer a la po

blaci6n de empleo y rn!nirnos de bienestar¡ permite contribuir en 

forma más justa el ingreso y todo ello contribuye a fortalecer

ª la naci6n y a su independencia. 

La educaci~n es un medio para abrir poaibilida-

des al ser humano, expresar y desarrollar sus potencialidades -

individuales con el fin de integrarse productivamente en la so

ciedad a que pertenece, y afirmar su dominio sobre el entorno -

que sirve de marco a su vida. 

La educaci~n¡ vista corno un instrumento no como

una finalidad, desempeña un papel relevante al posibilitar la -

preparaci6n de los recursos humanos que demanda la estructura -

ocupacional del pa!s. 

La capacitaci6n que tenga una persona, es un fa~ 

tor muy importante en relaci6n a la posici6n que se desempeña ~ 



dentro de la escala ocupacional. La posibilidad de conseguir un 

buen trabajo, as! como una mejora del mismo, depende mucho, tan

to de la formaci6n que haya recibido como de las posibilidades -

de proseguir adiestramientos positivos. 

La educaci6n en Hlixico está abierta formalmente -

de una manera equitativa para las personas de ambos sexos. Sin 

embargo, las diferencias existen • 

. BSsicamente, hay maltip1es desigualdades en las -

oportunidades educativas, derivadas de diferentes motivaciones,

tales como el ambiente familiar; la diferencia de recursos econ~ 

micos¡ de circunstancias regionales, urban!sticas, rurales y de

nivel de desarrol.lo; además, de otras desigualdades por tipo de

escuelas, por localizaci6n de las mismas en áreas de un mismo -

centro urbano; otras por razón de sexo y otros, todavía, por los 

sistemas de selecci6n. 

La situación de desigualdad educativa ha tendido

ª adoptar medidas de experimentaci6n y evaluaci6n diriqidas a -

corregirlos. Con enfoques que persiguen el abaratamiento de los 

costos de educaci6n de manera que se aseguren las posibilidades

de los servicios educativos. 



El sistema escolar mexicano, en su diseño y en su 

operación real, es profundamente difuncional para.el mercado de

trabajo al que se supone debe servir. De la escuela salen, año

con año, enormes cantidades de personas con calificaciones ocup~ 

cionales elevadas. Pero el mercado de trabajo no se comporta -

en correspondencia con el perfil de esta oferta de mano de obra. 

El ritmo al que se van creando las plazas de trabajo para perso

nas que han cursado estudios universitarios es más rápido que el 

de las nuev as plazas para personas sin escolaridad o con pocos

grados de primaria. 

A este fen6meno, que perjudica principalmente a -

la poblaci6n rn~s pobre, hay que añadir otro, agudizado por la -

propia expansi6n del sistema escolar: es la devaluaci6n progres! 

va de la educaci6n ante el mercado ocupacional. A medida que -

se generaliza un determinado nivel de escolaridad --por ejemplo, 

la primaria-- suben tambi~n los requisitos escolares para el 

empleo. Si antes no se requería certificado de primaria para 

muchas ocupaciones sencillar, hoy sf se exige; lo mismo va suce

diendo, proporcionalmente, con la enseñanza media. La educaci6n 

se devalda en la medida en que se generaliza, y esto perjudica -

sobre todo a los estratos de menos escolaridad. 

La escasez de empleo, de la cual no es directame~ 

te culpable el sistema escolar, causa el desaprovechamiento de -



la mayor parte de los recursos humanos del país, que son aquellos 

que cuentan con menor escolaridad. 

La educaci6n, por una parte, sufre las .consecuen-

cias de procesos de injusticia generados por la econom!a y, por -

otra, contribuye a reforzar esos procesos. Aliviar el desempleo

implica buscar maneras de producci6n mas intensivas de mano de -

obra; pero esto no puede hacerse sin alterar las pautas de p~odu.s_ 

ci6n y consumo, los cuales a su vez estan condicionados por la 

distribuci6n del ingreso y por la estructura misma de poder. 

El desempleo se ver~ aliviado, en la medida en que 

se abra paso a una pol!tica econ6mica m~s igualitaria y para una

distribuci6n mas justa de .los beneficios educativos, pues de nada 

nos servira tener un sistema escolar perfecto en si mismo, habr!a 

que añadir a los objetivos del sistema escolar: aht donde se dice 

"preparar para un empleo" "o para el desempleo". 

Si bien la capacidad de la educaci~n, para comba-

tir el desempleo es muy limitada, es importante que las decisio-

nes de la pol!tica educativa se tomen a la luz de sus efectos gl2 

bales. 



México está inmerso en un proceso de desarrollo 

económico, y para asegurar su independencia económica, necesi

ta alcanzar la autosuficiencia en producci6n d~ bienes y serv! 

cios sociales y racionalmente necesarios y promover su autode

terminaci6n en materia de tecnología y de usos de recursos, -

tanto humanos como natur ales. 

Es por ello gue en la actualidad, el estado --

tiende a proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a la clase 

trabajadora, con el objeto de que ésta alcance una parte justa 

de los beneficios del desarrollo y un camino para que los tra

bajadores puedan participar más eficazmente en la vida democrá 

tica de ~éxico, pues todav!a hoy, puede decirse que lo que su

cede en el sector educativo de nuestra fuerza de trabajo, deci 

de lo que ocurre en el resto de las clases trabajadoras de la

naci6n, organizadas y no organizadas. 

Por otra parte, ha sido una de las muchas cau-

sas por las cuales se provoca la inmigración de los mexicanos

hacia Estados Unidos principalmente, como lo señalamos en el 

Capttulo anterior. 

''· > 



CAPITULO IV 

LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA. LA :1ARGINACION 

URBANA DEL O. F. 

-EL DERECHO Y LAS POSIBLES SO

LUCIONES. 

- CO?lCLUS IONES 



Si bien es cierto que la integraci6n de la 

pobLaci6n marginada, en el desarrollo del país, ha sido 

una preocupaci6n constante de la política de nuestros go

bernantes, los datos arrojados por el censo de 1980 nos -

muestra que existe un incremento y no una disminuci6n de 

la población marginal en nuestro país; por lo que es nec~ 

sario afirmar que ni la inmovilidad ni la inercia tiene -

ya cabida en México. Son la decisión y la voluntad encam~ 

nadas a fines concretos las que pueden cancelar limita

ciones, abolir marginaciones, hacer a un lado residuos s~ 

rnifeudales e iniciar relaciones económicas, sociales Y·P2. 

líticas progresistas. 

Tambi~n debe considerarse como una altern~ 

tiva inmediata la intervención de los Municipios en la Z2. 

nificaci6n y planes de desarrollo urbano municipales, en 

la creaci6n ~· administraci6n de sus reservas territoriales 

en el control y vigilancia del uso del suelo, en la regu

larización de la tenencia de la tierra y su necesaria in

tervención, como nivel de gobierno estrechamente vincula

do con la evolución urbana en el otorgamiento de licencias 

y permisos para construcc~ones y así como la creaci6n y -

adl:ninistraci6n de sus zonas. 



los gobiernos locales y municipales. La federación cense~ 

vará las funciones rectoras y de evaluaci6n, que ejercerá 

a travez de la Secretaría de Educación Pública; los dere-

chos laborales del magisterio y su autonomía sindical se

rán respetados escrupulosamente". !/ 

La alternativa básica como soluci6n a los 

problemas de las clases marginadas, como recientemente -

nuestro primer magistrado pronunci6 es que "debe hacerse 

una Revolución educativa porque la calidad de la Educa-

ci6n, es la calidad del Mexicano". '!:_/ 

EL DERECHO Y LAS POSIBLES SOLUCIONES 

Las conductas cerradas, egoístas y desho--

nestas, generan acciones que sin violar ostensiblemente -

alguna disposici6n pfiblica, emplean los mas sutiles y so-

fisticados instrumentos de corrupci6n, haciendo parecer -

que la legislación vigente haya resultado obsoleta, al no 

poder prever casufsticamente cada una de las circunstan--

cias conque esta enfermedad degenera nuestras institucio-

nes. Este atentado social que lesiona los intereses y es-

fuerzas de la mayoría, tiene que ser combatido con honra-

!/ De la ~adrid Hurtado, Miguel, Discurso en la toma de 

protesta como presidente constitucional de laRnpdblica 
Mexicana. lo de Diciembre de 1982. 

~/ M.~.H. Discurso, Tijuana B. C. Agosto 3 de 1983 



Ante la problemática palpable en el Distri 

to Federa1,principalmente de la zonas marginadas, el C. -

Lic. Miguel de la !1adrid Hurtado expone una importante a! 

ternativa de soluci6n: 

"Impulsaremos la desce~tralizaci6n de la -

vida nacional. Es imposible concebir la vitalidad de la -

Repablica sin la cabal ?articipaci6n de las entidades fe

derativas, en la definición y ejecución de las tareas que 

exige el desarrollo nacional. 

Lucharemos contra el centralismo que agobia 

e inhibe energía y acciones profundas. 

Haciendo m!o un reclamo nacional he decid! 

do promover la transferencia a los gobiernos locales de la 

educaci6n preescolar, primaria, secundaria y normal que la 

federaci6n imparte en todo el pa!s, as! como los recursos 

financieros correspondientes. 

Fundadas razones de orden pedagógico, aca

démico y administrativo aconsejan volver hoy al esquema ~ 

ducativo original de la Constitución de 1917, en el cual 

la responsabilidad de la enseñanza básica correspond!a a 



ez, deber que corresponde en primera instancia, a los fun 

cionarios prtblicos, pero también compromete a los empres~ 

rios responsables, quienes constituyen un factor determi-

nante en la soluci6n del problema. 

El Estado Mexicano está comprometido con -

las mayorías, se caracteriza por no tener alianza con el~ 

ses oligárquicas poderosas, ni-mucho menos con extr-anje--

ras. Pero el estado mexicano, además de dar impulso al .sec 

tor social de nuestra economía, tiene la obligación consti 

tucional de respetar las garantías que tienen los partic~ 

lares en su libertad de trabajo, comercio, .industria y pr~ 

piedad 

"En esta administrac16n, en la medida en. -

que los particulares se ajustan a las prioridades de nue~ 

tra estrategia de desarrollo econ6mico, en la medida en -

que los particulares cumplen sus obligaciones derivadas de 

la ley laboral, sus obligaciones tributarias, de seguridad 

soci~l, no solo cuentan con la protecci6n jurídica a la -

~ue está obligado el gobierno sino cuentan con el estimulo 

::· ca:-: el 3.poyo a travez de convenios concertados" y 

"Nuestro concepto de libertad recoge la tr! 

~/ M.:·t.iL Co:n¡:n1rcscencia ante la ll. C~mara de Diputados, 

~6xico, D.F. 28 de Noviembre de 1990 



a las clases desfavorecidas han sido presentadas una serie 

de iniciativas por nuestros representantes en el Congreso 

de la Uni6n, por lo que es importante señalar estas: 

en el artículo 16 Const. se solicit6 que se 

cumpla el principio de inviolabilidad del domicilio y co

rrespondencia. 

En el artículo 4o. Const. se adiciona un P! 

rrafo penúltimo que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a la protecci6n 

de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurren 

cia de la Federaci6n y las entidades federativas en mate

ria de salubridad y general, conforme a lo que dispone la 

fracci6n 16 del artículo 73 constitucional. 

Los objetivos de las modificaciones en los 

artículos 26, 27, 28 y 73 de nuestra Constituci6n fueron: 

l. Incluir expresamente en la Ley Suprema, 

la funci6n rectora, del Estado en el desarrollo. 

2. Asegur~r la participac16n dcmocrdtica 



dici6n democrática liberal de limitar la acci6n del Estado 

en la esfera de las libertades individuales, pero amplía 

esta idea al complementarla con una visi6n.social que o-

bliga al Estado no s6lo a respetar e1 campo de la libertad 

personal, sino hacerla posible en la realidad concreta m~ 

diante acciones de desarrollo, leyes y políticas de indu-

ccic'Sn y consertaci6n con los sectores sociales". i/ 

El Estado ~1exicano, ante la pluralidad de 

nuevas responsabilidades que adquiere por su carácter de 

rector en el proyecto nacional, amplia el espacio social 

y político, propiciando la creaci6n y organización de una 

nueva sociedad en la que abarca todos los sectores en su 

prop6sito de llevar a sus Gltimas consecuencias los pos-

tulados plasmados en la Constituci6n, que sirven de funda 

mento a la actividad misma del Estado en la promoción del 

desarrollo con justicia social. 

México ha tenido siempre vocaci6n de moder 

nidad y empefto-por estar a la vanguardia. 

A fin de que en el ámbito jurídico sean cu~ 

plidas las disposicio~es en forma parcial, principalmente 

!/ :.t.:-i.H. Discurso pronunciado en la IV Reuni6n Nacional 
1e Procuradores Generales de Justicia, México D. F., 
26 de Noviembre de 1980. 



de los diversos grupos sociales en este campo, aclarando 

los términos de la convivencia de los sectores que parti

pan en nuestro régimen de economía mixta. 

3. Establecer un sistema nacional de pla

neaci6n que dé coherencia a la actividad econ6mica del -

país. 

4. Fijar las bases para un desarrollo ru

ral integral y una mejor justicia.agraria. 

5. Reforzar la capacidad deiEstado para co~ 

batir nuevas formas de concentraci6n y privilegio, partic~ 

larmente las prácticas monomp6licas. 

6. Definir las áreas estratégicas de la ec~ 

nomía reservadas a la funci6n estatal con el fin de gara~ 

tizar el interés pdblico; y 

7. Ampliar las facultades del Congreso de 

la Uni6n en estos y otros aspectos vinculados estrechamen 

te al desarrollo nacional. 

En el artículo 21 constitucional, en este 



artículo el c. Presidente de la Rep6blica, promovió la r~ 

forma para "lograr el equilibrio entre la impartici6n de 

la justicia por faltas administrativas y las. condiciones 

económicas y sociales de las grandes mayorías nacionales". 

Pretende el Primer ~agistrado "el perfeccig 

namiento de la justicia popular administrativa porque es 

la que afecta a los ciudadanos en su quehacer cotidiano, 

para que sea ejemplar y correctiva y, a la vez, proporci~ 

nal a la magnitud de las infracciones". 

Finalmente se adiciona un párrafo final de 

la propuesta presidencial: 

"Tratándose de trabajadores no asalariados) 

la multa no excederá de una d!a de su ingreso". 

En el artículo 25 constitucional las refo~ 

mas en este son con los prop6sitos al permanente fortale

cimiento de la soberanía de la naci6n del carácter democr! 

tico del r~gimen de una mayor justicia socioecon6mica a -

travéS del crecimiento de la economía y el aumento de las 

oportunidades de empleo, junto con el acrecentamiento de 

sus derechos, así como el ejercicio pleno de todas las li 



bertades en correspondencia con la densidad social y cul

tural alcanzada por los grupos que integran la poblaci6n 

mexicana. 

La reforma al título IV de la Constituci6n 

implica la modificaci6n de los artículos 108, 109, 110, -

112, 113 y 114 constitucionales as! como el mismo título 

IV, el cual queda "de las Responsabilidades de los Servi

dores Pdblicos". 

En el artículo ioa se establecen quienes 

son los sujetos de las responsabilidades por el servicio 

público. 

En el artículo 109 se establece la natura

leza de dichas responsabilidades y las bases de la respo~ 

sabilidad penal por enriquecimiento !licito. 

En el artículo 110 se establece el juicio 

para exigir las responsabilidades políticas y la naturale 

za de las sanciones correspondientes. 

En los artículos 111 y 112 se sujeta a los 

servidores pablicos a las sanciones penales y se estable-



cen las bases para que no se confundan estas con represa

lias pol1ticas. 

En el artículo.113 se establece la natura

leza de las sanciones administrativas y los procedimientos 

para aplicarlas. 

Finalmente en .el articulo 114 se establecen 

los plazos de.prescripci6n para exigir responsabilidades 

a los servidores pGblicos. 

Articulo 115, las reformas y adiciones a -

este art!culo tienen como objetivo principal fortalecer a 

la autonom!a municipal, otorgar nuevas atribuciones a los 

Municipios, determinar los servicios mínimos que están -

obligados a prestar y facultarlos para suscribir conve

nios de coordinaci6n con otras autoridades municipales y 

con la entidad federativa a la que pertenecen. 

No hay duda de que estas reformas contitu

cionales y de otras leyes, son un importante esfuerzo por 

atender los reclamos sociales, para conseguir la dignidad 

de la vida humana, en especial para la poblaci6n de esca

sos recursos. 



As! pues, estas reformas jurídicas son los 

principios que permiten encaminarse hacia la construcci6n 

de una sociedad igualitaria. 

Estas modificaciones constitucionales para 

el bienestar social de las grandes mayor!as, viene a con

solidar el compromiso de nuestro actual gobierno al ofre

cer soluci6n a la problemática de nuestro pats, el cual ha 

sido destrozado por la desigualdad~con6mica -la miseria d

los muchos y la riqueza insultante de los pocos-, y pene

trada por intereses extranjeros. 

La credibilidad y confianza a nuestro ac

tual gobierno empieza a incrementarse, pues, a su poco -

tiempo de gobierno se empiezan a sentir resultados de su 

trabajo. 

Prueba de esto cabe mencionar la"Ley de -

Planeaci6n", la cual constituye un eficaz instrumento pa

ra darle rumbo y contenido a nuestra estrategia de desa-

rrollo, mediante un proceso de negociaci6n política que -

conciliando intereses y atendiendo las necesidades de la 

mayoría, de respuesta a los retos de nuestro tiempo. 
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También es importante indicar la protecci6n 

de la Ley General de Asentamientos Humanos hacia las cla-

ses desfavorecidas en el desarrollo econ6mico; as! para ~ 

tender y mejorar las condiciones de vida en la poblaci6n 

mediante: 

Artículo 3o. a) el aprovechamiento, en be-

nefico social, de los elementos naturales, para lograr 

una distribuci6n equitativa de la riqueza pablica; 

b) el desarrollo equilibrado 

del país, en su sistema nacional de ciudades medias, con 

vistas a eliminar las diametrales diferencias entre el -

campo y la ciudad; 

e) el mejoramiento de la ca-

lidad de vida, con la adecuada relaci6n entre las zonas -

laborales y de la vivienda; 

d) la descong~~ti6n de 1as 

grandes urbes; 

e) la mayor participaci6n -

ciudadana en la problemática de los asentamientos huma-

nos; y 



f) la regulaci6n del mercado 

de terrenos y viviendas populares. 

El concepto de justicia que recoge el Plan 

;iacionalde Desarrollo definido en el artículo 3o. de la -

Constituci6n que obliga el constante mejoramiento econ6rni:_ 

co, social y cultural del pueblo; en el artículo 27, que 

ordena la necesaria distribuci6n equitativa de la riqueza 

pablica; en el artículo 28 que proscribe toda ventaja en 

perjuicio del público o de alguna clase social y en favor 

de int~reses particulares. Además, estos conceptos se en

riquecen en el mismo artículo 27, la fundamentaci6n para 

el reparto agrario y la organizaci6n política de los cam

pesinos; y en el artículo 123 que garantiza el derecho del 

trabajo, los derechos b~sicos de los trabajadores, la o

bligatoriedad de la capacitaci6n y el deber de la sociedad 

de organizarse para garantizar estos derechos. 

As! pues la planeaci6n democrática del de

sarrollo, es un instrumento que permite conducir y ordenar 

el cambio social y es, en consecuencia un proceso evidente 

mente político. 

Para ello tenemos un marco jurídico, que de 



acuerdo a la divisi6n de poderes, confiere obligaciones Y 

facultades a cada uno de ellos, concebida esta distinci6n 

de funciones y la separaci6n de poderes no olvidemos lo -

que dijo Montesquieu"el. poder frena al poder" Y 
Actunlmente se legisla sobre M3teri~s ñe vivien 

da y salud. En .las motivaciones respec.tivas el Presiden-

te de la Repdblica expresa: 

a) .Salud~ La salud no es tarea que unicamente co-

rresponda al Estado, .es el campo en el que de-

ben concurrir arm6nicarnente los poderes pGbli

cos, la sociedad en conjunto y los individuos 

interesados. En éste terreno, se present6 en 

la c. de Senadores la iniciativa del Ejecutivo 

de la Uni6n de la Ley General de Salud, en la 

que se sistematizan las bases legales del Sis-

tema Nacional de Salud, se clarifica la distri 

buci6n de Competencias entre dependencias fed~ 

rales que inciden, asf sea indirectamente, en 

el ámbito de la Salud; se moderniza la legisl~ 

ci6n sanitaria, se señalan mecanismos para que 

los sectores social y privado contribuyan al 

mejoramiento de la salud y se avanza en el pro-

~ ouverger, Maurice "Sociolog!a de la Pol!tica" Edit. 
Ariel, 2a. Reimpresión, España 1980 p. 



ceso de racionalizacion de su regulación 

a fin de dar impulso.a la efectividad de 

esta garantía social, consagrada princi

palmente en el Art. 4o. Constitucional. 

b) Vivienda: La vivienda constituye una ne

cesidad b~sica cuya satisfacción condi-

ciona a la alimentación, la salud y la -

educación; visto de ésta forma se consi

dera que es un alimento clave del desa -

rrollo social. En éste sentido; lo con

cibe el Plan Nacional de Desarrollo que, 

adem~s toma en cuenta el hábitat natural 

y social donde la vivienda se constituye 

en hogar procurando que el esfuerzo sea 

conjunto de la sociedad y del Gobierno, 

a fin de apoyar la superación de las ca

rencias en materia de vivienda urbano y 

rural a través de la acción pablica. 

Con estos lineamientos y considerando que 

la vivienda es un problema crítico que se 

constituye en una demanda insoslayable, 

el Ejecutivo de la Unión remitió al Con

greso de la Uni6n una iniciativa para r~ 

formar al citado Art. 4o. Constitucional, 

tomando en cuenta lo que con antelaci6n se 



expone y, entre otros factores la estral1-

ficaci6n social por nivel.es de Ingreso. E§. 

timo, as! también a la vivienda no solame!!. 

te en cuanto a su us·o como bien inmueble, 

sino, también en su dimensi6n de elemento 

generador del desarrollo del grupo social 

y como un proceso en el que la familia con

vina en el tiempo diversos recursos para so 

lucionar sus necesidades habitacionales. Es 

te proceso tiene como premisa la tierra, por 

la cual propuso una política de reservas te

rritoriales cuyo espíritu es el de crear una 

oferta masiva de suelo apto para vivienda, 

sustrayéndolo de la especuiaci6n. En base a 

éste elemento se pretende construir la infr~ 

estructura de Servicios correspondientes, ba 

jo la vigilancia y el control del Estado. 

Ante la importancia que reviste el suelo y 

sus reservas como base para la acci6n habit~ 

tacional tambi~n el Ejecutivo mand6 iniciat! 

vas de reformas y adiciones a la Ley General 

de Bienes Nacionales, a la Ley General de 



Asentamientos Humanos y a la Ley Federal de 

la Reforma Agraria que conjuntamente con lo 

de la Ley Federal de la Vivienda propone 

una política uni-aria que facilite el acce

so al suelo para vivienda a los grupos so-

ciales mayoritarios •• 



CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigaci6n de ia pr~ 

blernática de las zonas marginadas en el Distrito Federal, 

es palpable que su inicio estructural se dio primeramente 

en pequeños grupos , que por c~rcunstancias econ6micas y -

culturales empiezan a desplazarse emigrando de los Estados a 

Zona Hetropolitmia del Distrito Federal en donde son aparta

dos y muchas veces rechazados por la sociedad ya estable

cida, as! van aumentando estos grupos hasta lo que hoy en 

d!a es captado en un alto !ndice de zonas marginadas. 

Los pequeños grupos marginados empiezan a 

sentirse desplazados cuando su voz no tiene eco ni tienen 

el acceso a los mínimos de bienestar para poder subsistir 

en una forma adecuada; esta falta de vinculaci6n e integr~ 

ci6n al sistema, hace notar que la falta de aplicaci6n de 

nuestro sistema jurídico, es totalmente destructivo para 

el equilibrio social, econ6mico y político. Ya que lo im

portante no es crear leyes sino saber ~jecutar estas dis

pos.iciones. 

Por ello considero necesario la aplicaci6n 

de nuestro sistema jurídico, as1 pues se darían oportuni-



dades dignas de educaci6n, .trabajo, vivienda y alimenta

cidn a estas clases marginadas. 

Consecuentemente propongo se haga eficaz 

el objetivo gubernamental de poner freno total al enri-

quecimiento ileg!tirno de funcionarios y empleados públi

cos, que no es otra cosa más que la clara corrupci6n y -

el abuso de poder que genera un desequilibrio econ6mico 

y crea el enriquecimiento para unos cuantos, y para las 

mayorías populares mayor pobreza. 

Esta desigualdad nos ha brutalizado, nos 

ha dividido, nos ha hecho indiferentes al dolor de las -

masas m~s desvalidas. 

Debe cambiarse la irn.1gen de nuestro pafs, 

ya que tristemente me hace recordar el testimonio de 

Humbolt a principios del siglo XIX, sobre M~xico; "en 

ninguna parte había visto una desigualdad tan tremenda 

en la distribuci6n de la riqueza, de ia civilizaci6n, 

del cultivo de la tierra ·y de la poblaci6n". 

En el aspecto educativo considero que la 

Escuela Normal Superior debe tipificar a sus egresados 

para saber si realmente están en condiciones de salir a 



impartir la educaci6n primaria,' porque siendo esta la for 

maci6n de los cimientos educativos que seran la base del 

impulso y el despertar hacia nuevos escaños educativos. 

Deben los profesores realmente saber transmitir s.us cono

cimientos y esto lo comprobarían mediante clasificaci6n -

o examen de concurso real y honesto. 

En el artículo 123 considero, que debería 

de existir una tipificaci6n de mano de obra no calificada 

y darle movilidad, .traslado constante para no deshechar 

estos importantes trabajadores, como son: peones, chalanes 

etc.¡ que son realmente los que trabajan y arriesgan su 

vida en las diferentes tareas que les son asignadas. 

Es importante garantizarles el sal·ario 

justo, darles seguro de vida, habitaci6n y educaci6n. 

Finalmente propongo fortalecer de hecho y 

vitalizar en forma completa la soberanía del municipio 

para que este a su vez colabore en forma fundamentel, 

como motor político social creando y absorbiendo a su 

gente natal en servidores preparados. Ne s6lo en su muni 

cipio sino también a su naci6n. 



C A P I T U L O V 

S u g e r e n e i a s 

B i b l i o g r a f ! a 



La educaci6n como arma definitiva, en 

la solución de las clases desfavorecidas; en el equ! 

librio econ6mico, han hecho que considere como más -

importantes, las siguientes: 

S U G E R E N C I A S 

Procurar el uso del alfabeto y la educa~ 

ci6n b~sica indispensable que mejore la

calidad de su vida y les permita parti-

cipar en el desarrollo nacional, a .todos 

los mexicanos. 

Vincular la educaci6n terminal con la -

producciOn de bienes y servicios social

Y nacionalmente necesarios. 

Elevar la calidad de la educaci6n con -

mejores planes y programas; métodos ade

cuados, material didáctico, instalacio-

nes y maestros cada vez m&s capacitados. 

Transformar la atm6sfera cultural, en -

colaboraci6n con otras dependencias, ---



para apoyar la tarea educativa. 

Mantener el buen uso de los fondos que -

se destinen a la educaci6n, para. as! --

asegurar la primaria completa. 

· Castellanizar a la poblaci6n indígena -

monolingtie. 

Dar a la poblaci6n adulta la oportunidad 

de recibir la educacidn básica. 

Coordinar los sistemas abiertos de educ~ 

·. ci6n terminal. 

- Llevar. la educacidn preescolar a todos -

los niños. 

Atender la educacidn de la poblaci6n at! 

pi.ca. 

Ofrecer la secundaria completa a todos -

los egresados de primaria. 

Desarrollar las distintas modalidades de 



la secundaria técnica segdn las necesida 

des de cada zona. 

Propiciar la educaci6n para la salud en

la poblaci6n escolar. 

Propiciar el desarrollo arm6nico de la -

educaci6n superior en todo el país, 

racionalizando el uso de los recursos -

que se destinen a ella. 

Fomentar la educaci6n profesional de --

nivel medio superior. 

Formar profesionales que contribuyan al

desarrollo agropecuario. 

Desarrollar la educaci6n tecnol6gica in

dustrial. 

Ampliar la educaé16n en ciencias y tecno 

log.ías del mar 

Fortalecer a nivel regional la educaci6n 

tecnol6gica superior. 



Apoyar los programas gubernamentales de

capacitaci6n para y en el trabajo, en -

coordinaci6n con las dependencias respo~ 

sables. 

Desarrollar la educaci6n y la investiga

ci6n técnica superior. 

~egular el ejercicio profesional. 

Propiciar intercambios con otras nacio-

nes, para la ampliaci6n ·ae conocimientos. 

Mejorar l.os contenidos y métodos educat.!:_ 

vos. 

Desarrollar materiales y tecnología edu

cativa. 

Propiciar el intercambio educativo y cul 

tural con otros países. 

Fomentar la investigación educativa. 



Actualizar con coherencia a nuestro me-

dio sistemas, técnicas y material educa

tivo científico. 

Promover el h~bito de la lectura. 

Impulsar la educaci6n y la investigaci6n 

art!stica y preservar el patrimonio ar~ 

t!stico. 

Impulsar la educaci6n y la investigación 

hist6ricas y antropol6gicas, y preservar 

el patrimonio hist6rico. 

Difundir la cultura a grupos espec!ficos. 

Difundir la cultura a trav~s de los me-

dios de cornunicaci6n. 

Fomentar y preservar las culturas índ!g~ 

nas. 

Atender la educaci6n f !sica y coordinar

e! desarrollo del deporte. 



Promover~y encausar actividades cultura

les y recreativas en la juventud nacio-

nal. 

Implantar sistemas que eleven la eficien 

cia de la acci6n educativa. 

Racionaliza~ la administraci6n de los -

recursos humanos. 

Racionalizar la asignación de los recur

sos financieros. 

Agilizar la adrninistraci6n y el eje~ci-

cio de los recursos financieros. 

Mejorar los procedimientos de adquisi--

ci6n, abastecimiento y utilizaci6n de -

recursos materiales. 

Administrar el sistema de incorporaci6n

de escuelas. 

Aprovechar la promoci~n social y volun-

taria para apoyar la acci6n educativa. 



Adecuar permanentemente las normas jurí

dicas que regulen el sistema educativo y 

cuidar su aplicaci6n. 

Mejorar la imagen del servicio educativo 

ptíblico. 

Verificar el cumplimiento de las normas~ 

administrativas y.financieras que rigen

las acciones del sector. 

Ampliar y conservar la infraestructura 

física. 

Dirigir y coordinar la acci6n educativa. 



B I B L I O G R A F I A 

ADIER de Lomitz Larissa 

AGUILAR v. Alonso 

BRYAN Roberts 

COMISION Federal Electoral 

COPLAMAR 

COPLA.MAR 

COPLAMAR 

"Marginalidad de la Pobreza" 
Editorial Siglo XXI Editores, 
s. A. México 1980. 

"El Milagro Mexicano" 
- Editorial Nuestro Tiempo. 

7a. Edici6n. México. 1971 

''Ciudades de Campesinos" 
Editorial Siglo XXI Editores, 
s. A. la. Edic. México. 1980 

"Constituci6n !1exicana de -
Los Estados Unidos ~texicanos" 
México • 19 8 2 • 

,.Necesidades esenciales en -
México, Salud". 
Editorial Siglo XXI. Edito-
res, S. A. 
la. Edici6n. 1982. México. 

"Necesidades esenciales en
México, Educaci6n". 
Editorial Siglo XXI. Edito
res, s. A. 
la. Edici6n. México. 1982. 

"Necesidades esenciales en
M~xico - Alimentaci6n". 
Editorial Siglo XXI Edito-
res, s. A. 
la. Edici6n. M~xico. 1982. 



COPLAMAR "Necesidades esenciales en
México, Vivienda" 
Editorial Siglo XXI Edito-
res, s. A. 
la. Edicidn. México, o. F.-
1982. . 

DE LA MADRID HURTADO, MIGUEL ''Cien tésis sobre México" 
Editorial Grijalbo, s. A. 
2a. EdiciOn. 1982. 
M~xico, D. F. 

DE LA MADRID HURTADO, MIGUEL "Pensamiento Político" 
Editd: Coordinaci6n General 
de Documentaci6n y Análisis. 
México, D. F. 1981. 

DE LA MADRID HURTADO, MIGUEL "Nacional.ismo Revolucionario" 
Ed. Partido Revolucionario -
Institucional. C.E.N. 

DUVERGER Maurice 

EKSTEIN Susan 

ENCICLOPEDIA Internacional 
de las Ciencias Socia1es 

México, D, F. 1982. 

"Sociolog!a de la Política" 
Editorial Ariel. 
2a. Reimpresi6n. 
España. 1980. 

"El Estado y la Pobreza --
Urbana en Méxicon 
Editorial Siglo XXI Edito-
res, S. A. 
la. Edici6n. 1982. 

"Volumen VI y VII. 
Editorial Aguilar 
Madrid. 1975 



GARCIA RAMIREZ, Sergio 

GARCIA RAMIREZ, Sergio 

GONZALEZ CASANOVA, Pablo 

GONZALEZ SALAZAR, Gloria 

I.E.P.E.S. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS PEN.Z\LES 

J. M. Yinger 

LEG:I:SLACION 

LEGISLATURA LII 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Un~6n. 

LEY DE PLANEACION 

"La Prisi6n" 
Fondo de Cultura Económica 
UNAM. 
México, D. F. 1975. la. Ed. 

"Manual de Prisiones" 
Ediciones Botas. 
México. 1970. 

"La Democracia en M~xico" 
Editorial ERA, s. A. 
13a. Edici6n. 
México, D. F. 1982. 

2a. Mesa Redonda 
"Empleo, Desempleo y 
Subempleo" 
Ciudad Universitaria, D. F. 
25 de enero de 1979. 

"Justicia Igualitaria" 
Revista de Consulta Popular 
México, D. F. mayo de 1982. 

"Revista Mexicana de Ciencias 
Penales" 
México, D. F. 1978. 

"Contracultura y Subcultura" 
(American Sociological Review) 
1960. 

Sobre Asentamientos Humanos. 
Reformas·. Constitucionales. 
Ley General. 
Secretar!a de la Presidencia 
México, D. F. 1976. 

"Proceso Legislativo de 1a 
Iniciativa Presidencial" 
(Colecci6n: Documentos) 
México, D. F. Enero. 1983. 

Diario Oficial de la Federa
ci6n. 
3 de enero de 1983. 
México, o. F. 



NEJIDO, !-lanuel 

RETCHKIMAN, ··senjam!n 

RICO M. José 

SECRETARIA DE 
ACCION ELECTORAL 

SECRETARIA DE PROGRAMACION 
Y PRESUPUESTO 

SEHOEK Helmut 

700,000 EMPLEOS 

.. ,,., 

I 

"México Amarqo" 
Editorial Siglo XXI. Edito
res, s. A. 
Ba. Edici6n. Néxico_ 1982. 

6a. Mesa Redonda. "Concen .. -
traci6n del Ingreso y la 
Riqueza" 
~iudad Universitaria, D. F. 
23 de marzo, 1979. 

"Las Sanciones Penales y la 
Pol!tica Criminol6gica Con
temporánea" 
Editorial Siglo XXI. Edito
res, S. A. 
2a. Edici6n, 1982. 

"C6mputo Distrital~ 
Elecciones para Presidente 
de la Repablica, Senadores 
y Diputados. 
Partido Revolucionario In~ 
titucional. 1982. 

"Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1989" 
Poder Ejecutivo Federal 
México, D. F. 1993. 

"Diccionario de Sociología" 
Editorial Herder, Barcelona 
1973. 

"El Universal". 
19 de enero, 1983. 
México, D. F • 



Ce manera determinante,la situaci6n Pol1tico-Econ6m1ca de -

nuestro pais fue lo que motivó, a que me interesara por in-~ 

vestlgar el Tema de la "Narginaci6n". 

Como menciono en la.investigación final, la "Marginación" en 

su inicio, no fue considerada; ya que s6lo eran unos cuantos 

interesados, algunas veces por voluntad propia y otras más -

por no pertenecer a ninguna clase social. Pero actualmente -

estas zonas son un problema grave por representar gran parte 

de nuestra población. 

La ciencia de la Sociología nos implica el tratado y estudio 

de la sociedad, para la investigaci6n realizada fue necesa-

r~o conocer el origen de los problemas y sus consecuencias,

en virtud de que en gran part~ son las causas que propician

las infracciones a la ley por la gran mayoría de sus poblad~ 

res, ~lsmos que se encuentran algunas veces desprotegido~ -

=2r=ial ~ ~Jta1~2nt~ de los m[nimos de bienestar que nuestra 

Carta Magna seAala como obligatorios de todos los mexicanos 

en su Articulo 4o. Constitucional. 

En base a lo anterior se reali26 el estudio de los indicado-

res Socioeconámicos y jurídicos de la Marginaci6n. 

La inv2s~igaci6n de marginac16n, modernizaci6n, subcultura,-

se llev6 a cabo para comprobar que, no por el hecho de tratar 

oe -a=erniz3rse se pueda decir que los in~ividuos est~n prep~ 

radas culturalmente. 

~sí tanbién se investigó los diversos planteamientos planes y 

~~ogranas que ofrece el gobierno, por lo tanto en la investi

gación S€ recogieron las alternativas que ofrece el Licencia

oo M~;uel de le Madrid Hurtado. 

i:.el enéll.sis y eetudio del tema, se concluy6 con sugerencias, -

basadas en la realidad dada y apoyadas en el marco jur1dlco -
vlgen~a, haciendo aastacar en rarma sspectol m1 personal crite 



ria, en cu:nto a ~: ~repuesta de que para el bienestar de -

nuestro pa!~ el ar~a nuclear cara terminar la crisis actuaL 

es La Educaci6r ·.acionallsta de todos los Mexicanos. 
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