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LA MARGINALIDAD COMO FACTOR CRIMINOGENO 

l. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA MARGINALIDAD. 

1.1. LA MARG:tNALIDAD EN AME RICA LATINA. 

Las grandes ciudades de América Latina, centro del 

período comprendido entre las dos guerras mundiales, se han_ 

caracterizado, por estar rodeadas frecuentemente de zonas de 

miseria. En ellas la pobreza y el desempleo afectan a una -

gran parte de la población. Durante los tres últimos dece--

nios, ·estas zonas de miseria se han extendido Y· el número 

que forma la poblaci5n marg.inal se ha hecho mucho mayor. 

América Latina s¡e integra por veinte países inde--

pendientes, situados en la parte centro y sur del Continente 

Americano, con un pasado y un porvenir con muchos puntos en 

común, así como una evoluci5n en·constante cambio. "Las ca-

. racterí.sticas econ5micas, demográficas y sociales de los paf. 

ses latinoamericanosmuestran una situación en continua trans 

formación" (1); ·pero que ha quedado a la zaga en relación a 

los países llamados desarrollados. 

(1) Castro Gutiérrez, Alvaro. "Estadí.stica e Indicadores de 
la Seguridad Social", Seguridad Social, Año XXVII,' Epo
ca V, No. 111, 112, Comité Permanente Interamericano de 
Seguridad Social, México, 1978, pág. 85. 
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Los países que integran a Latinoamérica han queda-

do entre los países denominados subdesarrollados o eleJante-

mente llamados países en vías de desarrollo. Existe la idea 

de que en un país subdesarrollado, tiene que haber subem-~--

pleo, o falta casi total de fuentes de trabajo, así como el 

que haya gentes que viven de buscar latas y frascos en 1os -

botes de basura; a pesar de ello, América Latina ha present~ 

do un panorama de progreso en los últimos años; esto no sig

nifica que se hayan presentado despegues económicos, al res-

pecto Larr.bert menciona. "Pero cuando los éxitos económicos se 

apoyan sobre una larga duraci6n, cuando se ven sostenidos 

por uno o varios decenios de fuerte progresi6n dicho creci--

miento llega siempre a propagar cierto desarrollo" (2). 

Así, América Latina presenta un aspecto de grandes 

contrastes dentro de sus aspectos sociales, eduéativos y eco 

nómicos, fundamentalmente, que·hace que se diferencie de 

otras zonas del mundo. "La América Latina representa un ca-

so particular de la problemática propia del llamado Tercer -

Mundo, especialmente en los países relativamente más adelan-

tados y rnoQernizados de la regi6n con la coexistencia de ras 

(2) LaJ:llQert, D. c. y Martín, J. M. "América Latina : Econo
mías y Sociedades", Ed. Fondo de Cultura Económica~ Ma
drid, España, 1976, pág. lO. 
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gos de desarrollo y subdesarrollo, de modernización y de atr~ 

so, de independencia formal y de autonomía real disminuida" -

(3) • 

En comparación con las sociedades asiáticas, como -

las de Nepal y Afganistán; africanas como las de Ghana y Etio 

pía, junto con las cuales forma el llamado Tercer Mundo, Amé-

rica Latina, ha presentado un mayor desenvolvimiento cultura~ 

técnico, económico y demográfico, que hacen una diferencia ta

jante entre estas sociedades, las cuales cuentan con el factor 

común del subdesarrollo. Diversos autores coinciden en estas· 

diferencias y mencionan algunas de ellas en sus obras. Lam---

bert señala, "América Latina se ha diferenciado naturalmente -

de las demás economías en vías de desarrollo de Africa, Medio_ 

Oriente o bien de Asia, por el hecho de que su emancipación p~ 

lítica fue más precoz y de que varias experiencias y transicio 

nes se han podido operar en un siglo y medio" (4). 

Osario (S), menciona cómo en la India, se presenta_ 

la muerte de millones de personas anualmente, por hambre, como 

(3) Kaplan, Marcos. "Corporaciones Pública Multinacionales pa 
ra el Desarrollo y la Integración de la América Latina",~ 
Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pág. 18. 

(4) Lambert, D. c. y Martín, J. M., Ob. Cit., pág. 28. 
(5) CFR. Osario, Marconi. "México y el Mundo Marginado", Ed.

Fondo de Cultura Económica, México, 1975, págs. 15 y 16. 
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resultado de que sus estructuras económicas están desvirtua---

das. En América Latina a pesar de la existencia de sistemas -

econórni'cos ineficaces, que producen una mala distribución- del_ 

ingreso, no se ha presentado un fenómeno como el de la India,

por lo menos de tales dimensiones; Hirschman, también-habla al 

respecto y señala que "Además de sus muchas consecuencias de -

índole política, la existencia de esas diferencias causan efec 

tos profundos para la adecuada estrategia del desarrollo econó 

mico" {6). 

Durante el decenio 1960-1970, el desarrollo presen--

tado por América Latina sufrió un gran golpe al comprobarse --

que su política de progreso no era lo suficientemente eficaz -

para su desenvolvimiento. Jaguaribe dice: "Corno acaece de OE_ 

dinario con los ritmos psicológicos de la historia,- el decenio 

de los 60' se fijó en un estado de acentuado pesimismo y desá-

nimo en lo que se refiere a la promoción del desarrollo de los 

países del Tercer Mundo, frente al optimismo con el que se 

inauguró la década del desarrollo corno fue oficialmente denorni 

nada por las Naciones Unidas" (7). Esta situación también se 

(6) -Hirschman, Albert. "Desarrollo y América Latina", Ed. Fon 
do de Cultura Económica, México, 1973, pág. 23. -

(7) Jaguaribe, Helio •. "Implicaciones Políticas del Desarro--
llo", compilado por Solari, Aldo E. "Poder y Desarrollo.
América Latina" Ed. Fondo de Cultura Económica, México, -
1977, pág. 191. 
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presentó en los demás países en vías de desarrollo, pero en --

forma particular en América Latina se ha manifestado más noto-

riamente, "En los últimos años ha cundido un sentimiento de de 

saliente en América Latina con respecto a la planificación" 

(8). En Latinoamérica se presenta este cuadro de pesimismo ya 

que sus objetivos de mejoramiento del nivel de vida no han si-

do alcanzados. 

A pesar de que Latinoamérica se ha diferenciado de_ 

las demás economías en vías de desarrollo, no debe entenderse_ 

como una sola unidad, sino como una región tercermundista con 

una gran homogeneidad "América Latina constituye una región 

con una problemática propia que presenta simultáneamente un do 

ble carácter: por una parte, se trata de un conjunto de paí--

ses cuyos aspectos comunes la distinguen de otras zonas del --

mundo, incluso de aquellas con las cuales comparte un bajo ni-

vel de desarrollo; por otra parte, sin embargo, no puede ser -

tratada unitariamente, ya que existen importantes diferencias_ 

entre los países que integran dicho conjunto'' (9). En el mis-

mo sentido Lambert indica que "Por lo cual América Latina se -

(8) Ricardo Cibotti, et. al. "Evolución y Perspectivas de los 
Procesos de-Planificación en América Latina" Compilado-
por García D'Acuña, Eduardo "La Planificación del Desarro 
llo en América Latina, Ed. Fondo de Cultura Económica, M€ 
xico, 1975. pág. 27. -

(9) Rico, José Ma. "Crimen y Justicia en América Latina", Ed. 
Siglo XXI, México, 1977, pág. 16. 
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destaca de las demás regiones del Tercer Mundo tanto por el --

tiempo transcurrido en el ejercicio de las responsabili~ades -

nacionale$ como por la superposición de varios mecanismos de -

estructuras" {10). 

Existen grandes diferencias entre Latinoamfirica y -

_los demás países subdesarrollados, "Una característica políti-

ca importante en algunas sociedades del Tercer Mundo particu--

larmente en Africa y Asia es el número y gravedad de sus dife

rencias linguísticas, -religiosas.-raciales y tribales" {11). 

En América Latina, esta situación se presenta en --

sentido inverso, ya que se nota una mayor integración y seme--

janza en cuanto a los rasgos raciales y linguísticos; hay una_ 

mayor tendencia a la similitud entre estos países {como Argen-

tina, Venezuela, México), que en los países africanos, asiáti-

cos o árabes, "En comparación con Nigeria o Pakistán países ca 

mo Colombia, o incluso Brasil {amén de Inglaterra o Francia mo 

dernos), parecen notablemente unitarios y homogéneos" {12). 

Ya que los Estados que conforman a Latinoamérica, -

(lO) Lambert, D. C. y Martín, J. M., Ob. Cit. pág. 28. 
(11) Hirschman, Albert O. Ob. Cit. pág. 23. 
(12) Ibid. pág. 23. 
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tienen más factores en común entre sí que los que forman el --

grupo de los países subdesarrollados de Oriente y Africa, cabe 

seña.lar los rasgos comunes de la marginalidad en América Lati-

na: "En forma general, la marginalidad latinoamericana se pu~ 

de caracterizar por los rasgos siguientes: 1) un nivel gene--

ral muy bajo d.e productividad e ingresos en el 80 % de la po--

blación total; 2) una tasa muy elevada de desocupaci6n y sub-

ocupación rural; 3) .tasas relativamente altas de desocupación 

en los sectores mineros (19 %) , manufactureros (16.7 %) comer-

cio y finanzas (19 %) ; 4) una tasa muy alta de desocupación -

en el sector de los servicios urbanos generales ( 3 5. 7 %) ; 5) ·-

una desocupación casi total del sector urbano marginal; y 6)

una muy elevada tasa general de desocupación en la población -

total (30.4 %) " (13). 

·A pesar de la gran semejanza que existe entre los~ 

rasgos característicos de los países de esta región, no puede_ 

verse como una sola unidad, ya que hay diferencias entre los -

Estados que integran a América Latina "El carácter peculiar de 

la realidad social latinoamericana· se manifiesta, en primer lu 

gar, por la dualidad cultural que perdura en la región desde -

(13) Jaguaribe, Helio, "Sociología de América Latina", cit. -
por Rico, José Ma. en Ob. Cit., pág. 22. 
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los tiempos de la colonización ibérica y se exterioriza esen--

cialmente por la coexistencia de conglomerados humanos con - -

acentuados contrastes en sus formas de vida, costumbres.y valo 

res" (14). 

América Latina presenta factores que hacen diferen-

tes a los países que la forman, como son los modismos en el --

lenguaje, situaciones que no hacen una diferencia tajante, pe

ro sí muestran el contraste que existe entre un país y otro. -

"Si bien los_países en desarrollo de distintas áreas tienen mu 

cho en comdn, tanto en su·s características socio~econóÍnicas bá 

sicas como en la naturaleza de las tareas y desafíos que en---

frentan, existen, sin embargo, diferencias de situaciones que_ 

van más allá del plano de los planteamientos académicos de or-

den general, tiene significativo impacto particularmente en --

las orientaciones concretas de política" (15). 

La importancia de estas diferencias subsiste entre 

los países de una misma región y esto hace que sean distintas 

sus realidades nacionales. 

(14) Rico, José Ma. Ob. Cit. pág. 15. 
(15) Herrera, RaGl. Cit. por Prebisch, RaGl en "Transforma--

ción y Desarrollo la Gran Tarea de la América Latina", -
Fondo de Cultura Económica, México, 1976; pág. VII~. 
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El marco que presenta Latinoamérica en cuanto a ca

racterísticas comunes (como son una fuerte expansión demográf!_ 

ca, la inestabilidad política, una deficiente situación sanita 

ria y otras), hace que muestre un cuadro de mayor homogeneidad 

a diferencia de la que existe en otros países o regiones; por_ 

todos los factores enunciados, los países que forman esta re--

gión presentan una mayor integración, que hace que exista una 

casi total unidad en cuanto a sus rasgos más generales. 

El cuadro siguiente nos permite observar las carac-

terísticas que los investigadores han señalado sobre las condi 

cienes homogéneas imperantes en América Latina: 

CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DE AME RICA LATINA ( 16) 

CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES 

EN CIENCIAS SOCIALES 

1.- Fuerte expansión demográfica. 

2.- Bajo nivel educacional. 

(16) Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias -
Sociales citado por Rico, José !-la. en Ob. Cit. pág. 13. 
En el mismo sentido Osario, Marconi, en Ob. Cit. pág. -
11, menciona como características: Predominancia del -
sector agrícola, infraestructura económica insuficien-
te, Productividad Agrícola baja, Desarrollo rudimenta-
rio de la industria, Desigual distribución del ingreso. 
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3.- Deficiente situación sanitaria. 

4.- Escaso nivel de vida. 

5.- Condiciones de trabajo inadecuadas. 

6.- Estructuras sociales atrasadas. 

7.- Desarrollo de la clase media. 

8.- Deficiente integración nacional, esencialmen--

te en el plano económico. 

9.- Toma de conciencia de su realidad nacional. 

10.- Reducida industrialización. 

11.- Escasa renta nacional. 

12.- Débil desarrollo agrícola. 

13.- Bajo nivel de consumo de energía mecánica. 

14.- Hipertrofia del sector comercial. 

1.1.1. POBLACION 

El freno a la fuerte· expansión demográfica, ha sido 

la gran tarea con la que se ha tenido que enfrentar América La 

tina. Se ha fijado que la población latinoamericana tiene un 

crecimiento anual entre el 3 al 4 % (17). 

(17) Cfr. Suárez, Luis. "Los países no alineados", Ed. Fondo 
de Cultura Económica, Héxico, 1975, pág. 17. En el mismo 
sentido coinciden Harday, Jorge y Masovich, Diana en En
sayo de Interpretación del Proceso de Urbanización en la 
América Latina, compilado por Unikel y Necochea en "De-
sarrollo Urbano y Regional en América Latina" Ed. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1975, pág. 117. 
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Este índice tan alto de crecimiento anual, no se 

compara con el que presentan otros países subdesarrolla~os. 

"El empuje demográfico latinoamericano, con un índice aproxim5!. 

do de crecimiento anual del 3 %, no pueden compararse al de -

otras regiones del mundo (2.4 % en Africa; 1.9 % en Asia y 0.8 

%en Europa Occidental)" (18). Y menos aún coincidir con el

índice demográfreo que presentan países desarrollados como Esta 

dos Unidos o Francia, en donde estos son muy bajos. 

CUADRO 2 

CONTINENTE POBLACION MUNDIAL % 

ASIA 1,500 millones de hbts. 56 % 

AME RICA 530 millones de hbts. 19 % 

EUROPA 450 millones de hbts. 15 % 

AFRICA 330 millones de hbts. -9 % 

OCEANIA 19 millones de hbts. o. 76% 

FUENTE: Thomlinson, Ralph. "Problemas Demográficos", Ed. Dia

na, México, 1971. 

La población total de America Latina que se estima

ba en 1960 en 210 millones, tuvo un aumento de 279 millones en 

(18) Rico, José Ma. Ob. Cit. pág. 16. 
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1970 (19) , lo que significa un incremento de 69 millones de ha 

bitantes en Latinoamérica, en lO años. 

Se estimaba que Europa Occidental es la región que_ 

se encuentra más densamente pobl~da en el orbe, con una tasa -

de 95 habitantes por kilómetro cuadrado; en comparación con 

Asia que es de 78/h/Km2; en América, de 13/h/Km2; en Africa es 

de ·12/h/Km2; y en Oceanía de 2/h/Km2. Con lo cual América La-

tina, ocupa un lugar importante en cuanto al número de habitan 

tes en su territorio (20). 

Es tan grave el problema de natalidad, que se han -

hecho estud~os·sobre la población que tendrá en el futuro Lat~ 

noamérica. Existen varias proyecciones en cuanto al aumento -

de la población, estas comprenden el período de los años de --

1980 al año 2,000. Así señalan para 1980 un aumento a 297 mi

llones de habitantes en América Latina (21). Hay algunas más_ 

extremosas en las que se señalan varias tasas de crecimiento y 

que de acuerdo a ellas se establecen los aumen-tos que tendrá -

la población en el futuro (Ver cuadro 3). 

(19) Cfr. Comisión Económica para ~.mérica Latina, CEPAL, "Po
blación y Desarrollo en América Latina", Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1975. pág. 70. 

(20) Cfr. Osario, Marconi, Ob. Cit. pág~ 47. 
(21) Cfr. Rico, José Ma. Ob. Cit. pág. 16. 
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Afta 

1960 

1965 

1970 

1980 

1981-1985 

2000 

INDICE DE CRECIMIENTO 

3 al 4 % 

2.69 % 

.2.91 % 

3.19 % 

3 % 

NUMERO DE HBTS. 

210 millones 

250 millones 

279 millones 

297 millones 

411 millones 

425 millones 

440 millones 

600 millones 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina, ·"Población y_ 

Desarrollo en América ·Latina", Ed. Fondo de Cultura

Económica, México, 1975, pág. 17. Est~s Proyecciones 

comprenden a los 20 países latinoamericanos y 4 paí-

ses del Caribe. También señala el autor que si inclu 

yese a todos los países y terri~orios del Caribe ha-

bría un aumento de lO millones de habitantes para ---

1985. 

Se establece que hay posibilidad de que es el perí~ 

do de 1980-1985, disminuiría la tasa a 2.69 % con lo cual la -

población aumentaría a 411 millones de habitantes. Existe una 

hipótesis media de que la tasa aumentará a 2.91 % en cuanto al 
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crecimiento anual por lo que la población en 1985 tendría un -

incremento a 425 millones de habitantes en Latinoaméricü. La 

másextremosa, señala que el índice de crecimiento subiría a--

3.19 % con lo cual habría 440 "millones de personas en América 

Latina (ver cuadro 3) . 

Otros autores señalan, "De una población de cerca -

de 250 millones en 1965, se encamina, si persisten los índices 

actuales de crecimiento, hacia los 375 millones para 1980 y --

600 millones en el año 2000; débese esto al desplome del índi-

ce de mortalidad y al moroso decrecimiento del de natalidad" -

(22) . Estos autores coinciden, en que, a finales del siglo -

América Latina.contará con una población alrededor de 600 mi--

llenes d~ habitantes. 

El incremento de población tan considerable que pr~ 

sentó Latinoamérica, entre los años de 1960 a 1970 de casi se-

tenta millones de personas, representó el aumento de una terce 

ra parte de la población; este acrecentamiento estuvo princi--

palmente relacionado con los países de Brasil y México "No es_ 

de extrañar que el incremento absoluto por países se correla--

cione con _el tamaño de sus poblaciones a comienzos del dece---

(22) Thomlinson, Ralph. "Problemas Demográficos" Ed. Di'ana, -
~éxico, 1971, pág. 59. 



15 

nio, pero cabe señalar que el 56 % del aumento total corres--

pondió a sólo dos paises: Brasil y Mfixico" (23). 

El Banco Mundial preve en cuanto al crecimiento de 

mográfico, que Mfixico y Brasil continuarán siendo en ese año 

las naciones más pobladas de América Latina, pero Colombia --

desplazará a Argentina en el tercer puesto para el año 2000 -

(24) • 

A pesar de que los paises mencionados han tenido -

un gran aumento en su población, no implica el que tengan pr~ 

blemas diferentes en relación al factor demográfico. Tenemos 

que entre los paises latinoamericanos, se encuentran diversas 

variantes en cuanto al incremento demográfico. "Es evidente 

que los indices de crecimiento por países varían considerable 

mente hasta comparar los mf-nimos de l. 2 % en Uruguay y l. 4 en 

Bolivia con los máximos de 3.6 % en la República Dominicana y 

un fenomenal 4.5 % en Costa Rica que, al duplicarse en 16 - -

años, hace de este último estado el de más apresurado crecí--

miento del mundo" (25). 

(23) Comisión Económica para América Latina, Ob. Cit. pág. -
70. 

(24) Cfr. Aguirre, Mariano. "El Control Natal en Latinoaméri 
ca, Problema Candente", Periódico Excelsior, 17 de Sep= 
tiembre de 1979, pág. 2-B. 

(25) Thomlinson, Ralph. Ob. Cit. pág. 59. 
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Los primeros países constituyen sólo una excepción 

del alto índice de crecimiento poblacional con el cual se en-

frenta América Latina, también se señala otro país: "La Ar--

gentina y el Uruguay se encuentran en la.última etapa de la-

transición demográfica y sus tasas de crecimiento -que ya en_ 

1960 se asemejaban a las de muchos países desarrollados- con-

tinuaron declinando durante el período hasta llegar en 1970 a 

hiveles de 1.5 y 1.2 % respectivamente" (26). 

Encontramos países que han tenido una clara tenden 

cia a declinar su incremento demogr~fico, pero sin llegar a -

asemejarse a las tasas existentes en los Estados desarrolla--

dos, así tenemos en este grupo, entre otros países a: "CÚba 

y Chile se encuentran asimismo en una etapa de transición - -

bien avanzada y sus tasas de crecimiento han bajado·aproxima

damente a 2.0% en la actualidad" (27). 

A diferencia de los logros obtenidos en estos gru

pos de países hubo algunos otros que experimentaron cambios -

en su población, pero en sentido inverso, ya que presentaron_ 

aumentos en su tasa demográfica. "En Panamá, Nicaragua, Perú 

(26) Comisión Económica para América Latina, Ob. Cit. pág. -
72. 

(27) Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Ob: -
Cit. pág. 72. · 
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y Honduras el sector de crecimiento también se aceleró modera

damente, y si bien esos países comenzaron el período, con ta-

sas de crecimiento mucho más altas (entre 2.9 y 3.1 %), que-

Haití y Bolivia, en 1970 esas tasas fluctuaron entre 3.1 y ---

3.3 %" (28). En este grupo también se encuentran México, Co-

lombia y Ecuador sólo que con un nivel más alto de crecimiento 

(ver cuadro 4) • 

CUADRO 4 

INCREMENTO DE,POBLACION EN AMERICA LATINA 

GRUPOS 

I 

II 

III 

IV 

(78) Ibid. pág. 75; 

PAISES 

URUGUAY, BOLIVIA, 

ARGENTINA. 

CUBA, CHILE. 

PANAMA, NICARAGUA, 

PERU, HONDURAS. 

HAITI, MEXICO, COLO~ 

BIA, ECUADOR, COSTA_ 

RICA, REPUBLICA DOM! 

MINICANA, PARAGUAY,

EL SALVADOR, BRASIL. 

TASAS 

1.2;1.4;1.5% 

2.0 % 

2.9;3.1 % 

3.1;3.3 

3.6;4.5 % 
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La resultante de estas tendencias en conjunto es 

prácticamente el estancamiento de las tasas de crecimie.1to, te 

niendo los mismos niveles elevados, en comparación con cual---

quiera oLra región del mundo. 

El aumento de la población está relacionado con - -

tres fenómenos: Fecundidad, Mortalidad y Migraciones. "Pues.-

to que estas tasas de crec·imiento sin precedente resultan de -

un descenso de la mortalidad combinado con el mantenimiento de 

la fecundidad, la proporción de población no activa tiende a -

elevarse y el coeficiente de dependencia aumenta aún más. Al 

mismo tiempo, la tasa de urbanización ha sido alta y es de es-

perar que la migración de áreas rurales a urbanas continúe sin 

interrupción" (29). 

1.1.1.1. FECUNDIDAD. 

Ha existido en América Latina una gran heterogenei-

dad en cuanto a la fecundidad, pero en general esta sigue sieg 

do alta; a pesar de cambios favorables como el que se presentó 

el decenio pasado. "La tasa de natalidad correspondiente a la 

(29) Urquide, Víctor L. "Significación de la Inversión Extra!! 
jera para América Latina" compilado por Véliz Claudia en 
"Obstáculos para la Transformación de América Lati'na" -
Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1969, pág. 98. 
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región en su conjunto disminuyó ligeramente, de cerca ·de 40 --

por mil en 1960 a poco más de 38 por mil en 1970" (30). 

Como se ve, no ha habido una disminución notable --

del crecimiento natural, y esto ha sido más visible en las zo-

nas urbanas "Por fin aun si fuera menos la fecundidad urbana 

que la rural la disminución de la mortalidad es mayor en las -

ciudades y por lo tanto, el crecimiento vegetativo de la pobl~ 

ción es también en las ciudades muy alto" (31). 

La relación de fertilidad es alta en todas las cla-

_ses sociales, pero por la existencia de una gran proporción de 

población con ingresos mínimos, ésta ha adquirido una mayor im 

portancia en relación a la natalidad "Dada la elevada propor--

ción de la población total que corresponde a los estratos so--

cío-económicos inferiores, las futuras reducciones de los nive 

les de fecundidad dependerán en gran medida del c_omportamiento 

reproductivo de la población de esos estratos" (32) • 

Se puede determinar que !a reducción de los facto--

res de natalidad ha sido gracias a la influencia de la políti-

(30) Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Ob. Cit.
pág. 75. 

(31) Lambert, D. C. y Martín, J. M. Ob. Cit. pág. 183. 
(32) comisión Económica para América Latina (CEPAL) Ob. Cit.

Pág. 79. 
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ca de Control de Natalidad, que se ha aceptado principalmente_ 

por la r~pida urbanización, la difusión de la educación y el -

efecto de la sociedad de consumo, siguiendo esta orientación -

el Banco Mundial en Brasil canalizó 150 millones de dólares en 

tre 1972 y 1976 para proyectos de control. Este organismo de~ 

claró que su objetivo era impedir 840 millones de nacimientos 

entre 1979 y el año 2000 (33). 

Existe un inter§s en general por querer promover el 

control de natalidad, pero casi no hay ninguno para la proni.o-

ción del desarrollo global, y si algün pafs latinoamericano 

tiene la necesidad de algün préstamo del Banco Mundial este 

accede siempre·y cuando se sujete a condiciones de control del 

crecimiento vegetativo de su población. Vaz de Costa (34) se~ 

ñaló que el Banco Mund:i;al acceder3:a a conceder un crédito soli 

·citado por el Estado de ·sao Paulo (para la instalación de tres 

cientos puestos de salud) si e~ ellos se distribuían en el fu

turo píldoras anticonceptivas. 

1.1.1.2. MORTALID~-

En la lucha por controlar la mortalidad en Latinea-

(33) Cfr. Aguirre, Mariano. Ob. Cit. p~g. 2-B. 
(34) Cfr. Vaz de Costa, Rubén, citado por Aguirre, Mariano en 

Ob. Cit. p~g. 2-B. 
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mérica se han tenido grandes avances y estos han sido hacia su 

declinación "Entre 1960 y 1970 la tasa bruta de mortalidad de 

América Latina bajó gradualmente de 11 a 9 por mil" (35). 

Esta declinación ha sido tan grande que Latinoa~é-ri 

ca tiene tasas que pueden compararse con _las de los países su

¡;>erdesarrollados y desarrollados. "En efecto, las tasas bru-

tas de mortalidad de América Latina son en la actualidad prác-

ticamente iguales a las de los Estados Unidos o el Canadá, e -

inferiores a las de Europa Septentrional u Occidental, cuya p~ 

blación es evidentemente más vieja que· la de América Latina" ·-

( 36) • 

Esta reducción de la mortalidad, se ha dado gracias 

al perfeccionamiento de las medidas sanitarias principalmente, 

lo que ha hecho que las familias crezcan y por lo mismo muchas 

de ellas han abandonado el campo para irse a las ciudades. 

"Posteriormente en pleno siglo actual la difusión de normas sa 

nitarias modernas que reducen la mortalidad en las áreas rura-

les latinoamericanas ocasionan una migración a la ciudad que -

se acentúa con el tiempo" (37). 

(35) Comisión Económica para Amér-ica Latina (CEPAL), Ob. Cit. 
pág. 81. 

(36) Ibid, pág. 81. 
(37) Singer, Paul I. uc_ampo y Ciudad en el Contexto Histórico 

Latinoamericano" compilado por Unikel y Necochea en·ob. 
Cit. pág. 36. 
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En América Latina, hay países como Chile, que a pe-

· sar del desarrollo alcanzado, en cuanto a la disminució_l de --

las tasas de mortalidad en general, se dan niveles relativamen 

te altos de mortalidad infantil; lo inverso les sucedió a paí-

ses como Argentina y Uruguay (38). 

La esperanza de vida en Latinoamérica se encuentra_ 

llena de contrastes, y dentro de los países del Sur, éste ha -

·alcanzado niveles análogos a los de los países desarrollados;

en un informe reciente se menciona que entre las veinte nacio-

nes latinoamericanas analizadas, Cuba es la que tiene una ma--

yor expectativa de vida en relación a sus habitantes, en que -

ésta es de 72 años, seguida de Argentina y Uruguay con 71; la 

de menores posibilidades es para Haití con 51 años de vida 

( 39) • 

1.1.1.3. MIGRACIONES 

La migración, que es uno de los factores de aumento 

de población, ha sido quizá el problema más grave, y de más di 

(38) Cfr. Solari, Aldo E. "Algunas Reflexiones sobre la Juven 
tud Latinoamericana" compilado por el ILPES en "Transfor 
mación y Desarrollo la Gran Tarea de América Latina" vo= 
lumen II, E_d. Fondo de Cultura Económica, México, 1974,
Pág. 438. 

(39) Cfr. Crecimiento Demográfico y Desempleo, Desafíos al -
III Mundo. Periódico Uno más Uno, México, 16 de agosto -
de 1979. 
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fícil solución, en estudios realizados por Lambert D. c. y --

Martín J. M. en una de sus obras (40) demostraron que en paí-

ses con un desarrollo más ampli~ como México y Brasil, su po

blación por efecto de la migración es de casi la mitad y el -

otro 50 % es por el crecimiento natural; mientras que estos -

crecimientos internos se equilibran, en países con un menor 

desarrollo dentro de la región como Colombia y Venezuela, el_ 

éxodo rural aumenta el crecimiento urbano en más de las dos -

terceras partes de la población. 

Las grandes diferencias que existen entre el núme~ 

ro de habitantes urbanos y de habitantes rurales, dan como r~ 

sultado las grandes aglomeraciones en las ciudades más impar-

tantes de los países y que su expansión demográfica vaya en -

aumento a·diferencia de las ciudades europeas. "En Europa,-

las grandes aglomeraciones como París o Londres se están des

poblando progresivamente. En América Latina, la población de 

estas regiones urbanas en lugar de disminuir o de detenerse,-

aumenta de 5 a 7 % anual" (41). 

Este incremento, en el decenio de los sesentas tu-

(4.0) Cfr. Laii\bert, D. C. y Martín J. M. Ob. Cit. pág. 182. 
(41) Ibid. pág. 147. 
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vo un auge increíble, ya que una parte de la población se esta 

bleció en los centros con mayor urbanización de latinoamérica. 

"Durante la década 1960-1970, de los 69,827,000 habitantes que 

se agregaron a la población total de América Latina, - - -

55 1 896,000 personas, o sea el 80 %,. ~e incorporaron a las ----

áreas urbanas y 13,931,000 se incorporaron a las áreas rura---

les" (42). 

Estas migra.ciones producen un desequilibrio de ocu-

pación del territorio, que hace que haya grandes aglomeracio--

nes en lugares determinados y casi no existen ciudades con un~ 

índice de población pequeño o intermedio. "La ¡;;~blación, sin_ 

embargo, está muy desigualmente repartida sobre el territorio_ 

y se puede comprobar que las densidades son muy fuertes ya en_ 

los territorios efectivamente acondicionados, sobre las zonas 

costeras y los ejes fáciles de comunicación" (43). 

La afluencia·masiva de campesinos a las áreas urba-

nas se ha ·traducido en la ampliación constante y tradicional -

del déficit habitacional, de los servicios de salud, de desoc~ 

pación, del aumento del costo de la vida y principalmente de -

(42) I-Iarday y Masovich, Ob. Cit. Compilado por Unikel y Neco
chea, Ob. Cit. pág. lOO. 

(43) Larnbert y Martín, Ob. Cit. pág. 55. 
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la marginalidad de los grupos humanos que son rechazados y fo~ 

man los cordones de miseria de las ciudades de América Latina. 

"Fui, vi, me ardí, vomité, salí completamente derrotado. No -

hay problema mayor en la ciudad de México, no hay problema ma

yor en las demás ciudades de México, no lo hay mayor en el cam 

po mexicano. En todo el territorio nacional, de punta a pun--

ta, un horizonte negro nos espera, Calcuta, Bombay, la Vieja -

Delhi, Hong Kong, Addis Abbeba. La noche de los animales de -

Nueva York será recordada como un gracioso recreo de Hermanas 

de la Caridad cuando aquí estalle la miseria que con tal minu-

cioso y poderoso egoísmo hemos venido fabricando" (44). 

1.1:2. EDUCACTON 

En los países de América Latina, la marginalidad 

cultural principalmente la educativa, representa uno de los de 

safíos más terribles a las aspiraciones de desarrollo social,-

al constituir la educación el instrumento indispensable para -

la participación y el d~senvolvimiento del hombre en la socie-

dad. 

(44) Garibay, Ricardo. "El Hambre". Reportaje Publicado en-
Proceso, año 1, No. 'lO, 8 de agosto de 1977, México, 
pág. 7. 
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Al tener América Latina una población, integrada --

principalmente por gente menor de 15 años, se presenta ~a pro-

blematicade otorgarles una preparación académica. Dentro de 

la población latinoamericana existe una gran porción que se e~ 

cuentra al margen de esta preparación; se establece que 70 mi-

llones de personas aún no tienen acceso a un nivel educativo,-

cantidad equivalente a la suma de las poblaciones totales de -

Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Venezuela (45). 

Este fenómeno se presenta no sólo en relación a los 

estudios superiores~ s~no desde la preparación primaria, (esta 

grave anomalía de la educación), ocasiona, no sólo una prepar~ 

ción deficiente de una gran parte de la población, sino que --

también lleva inherente un problema de gran trascendencia como 

es el del analfabetismo. "Enfre otras características de los 

países nuevos en vía de desarrollo, causa y efecto a la vez de 

la pobreza en general, existe la combinación terrible del ana! 

fabetismo generalizado y de la penuria de los recursos educati 

vos" (46). 

(45) Cfr. Ravelo, Carlos. 70 millones de Latinoamericanos sin 
acceso a la educación. Periódico Excelsior, México, 10 -
de octubre de 1979, pá,g. 4-A. 

(46) Halsey, A,. H. La Educación y las Transformaciones Socia
les, compilado por UNESCO, en el "Devenir de la Educa--
ciónn, Ed. secretaría de Educación Pública, Colección -
Sepsetentas, México, 1974, la. ed. pág. 53. 
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Esta característica de los países subdesarrollados, 

afecta principalmente a las clases menos privilegiadas social, 

cultural y económicamente, lo que le ocasiona el mantenerse al 

margen de la participación social, fundamentalmente, "El anal-

fabetismo y los fenómenos que se derivan de él pueden en efec-

to, considerarse como formas pasivas de discriminación social_ 

en masa, en la medida en que afectan sólo a ciertos sectores -

de la sociedad" (47). 

A pesar del pesimismo reflejado en este terreno, se 

han dado pequeños avanc~s como el que se presentó en relación· 

a la educación media (secundario y postsecundario) . "En 1965 

el 16.9 % de la población total estaba incorporada al sistema_ 

educativo mientras que en 1970 ese porcentaje ascendió al ----

19 • 7 %" ( 4 8) • 

Se tienen como ejemplos palpables de este avanc~ a_ 

países como Cuba y Costa Rica, quienes gracias a los mejora---

mientas logrados en los niveles de instrucción han logrado re-

bajar de forma notable sus índices anteriores de analfabetis--

(47) Delgado Carlos A. "A donde va la Educación", compilado
por la UNEXCO, "El Devenir de la Educación", Ed. Secreta 
ría de Educación Pública, Colección Sepsetentas, México~ 
1974, pág. 82 •. 

(48) Brodersohn, Mario y Sanjurjo, Ma. Esther. "Financiamien
to de la Educación en América Latina", Ed. Fondo de Cul~ 
tura Económica, la. ed. 1978, México, pág. 18. 
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mo, tendiendo a casi desaparecer (49). 

Teniendo como base este gran esfuerzo, por parte de 

países latinoamericanos para desarraigar de su regi6n el anal-

fabetismo, se han efectuado investigaciones, con las cuales se 

han obtenido apreciaciones de que con un mayor esfuerzo se po-

drá cumplir con este ideal "Finalmente, otros índices pueden -

revelar un mejoramiento de las condiciones sociales, tales co-

mo las del alojamiento, del nivel de alfabetizaci6n de los j6-

venes y los adultos y, más que nada, la progresi6n del número 

de los años de educaci6n" (50). 

Este grave problema ha tenido raíces más profundas 

y logroB menos visibles en las áreas rurales, varios estudios 

revelan que gracias a los ingresos (al ser estos un poco más -

altos), a los niveles alimenticios y sanitarios, así como a la 

posibilidad de una mayor movilidad, gracias a la urbanizaci6n, 

existe la posibilidad de tener un mayor acceso a la educaci6n, 

en los centros urbanos o semiurbanos. 

Por los factores mencionados, la educaci6n en Améri 

(49) Cfr. Lambert, D. C. y Ma~tín. J. -M. Ob. Cit. pág. 103. 
(50) Ibid, pág. 96. 
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ca Latina se ha entendido y se establece como el trampolín pa-

ra lograr un mejor nivel de vida "Se percibe al sistema educa-

tivo como un medio de escapar a la condición de trabajadores -

manuales o para permanecer fuera de ella" (51). 

Este fenómeno se ha presentado con una mayor inten-

sidad y frecuencia entre la población que se encuentra margin~ 

da y que ha logrado poder tener acceso a una preparación acadé 

mica "Por- ello, no debe llamar la atención, como se verá más -

adelante, que los jóvenes marginales que llegaron a educarse -

tiendan a tener como modelos a sus profesores más que a sus p~ 

dres, y que para ellos la educación será esencialmente como un 

recurso para huir de la condición de trabajadores manuales" 

(52) • 

En América Latina, entre la gran mayoría de la po--

blación los oficios manuales, han sufrido un clásico despreci~ 

por lo que principalmente los jóvenes tratan de salir de un am 

biente de trabajos manuales y son atraídos por carreras técni~ 

cas que tengan un desempeño en alguna oficina. 

(51) Solari, A_ldo E. Ob. Cit. Compilado por ILPES, en Ob. -
Cit. pág. 451. 

(52) Ibid, pág. 
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Existen diversas investigaciones acerca del nivel -

educativo en relación padre-hijo; este estudio mostró qwe los_ 

antecedentes socio económicos de los padres (medidos por los ig 

gresos, status ocupacional y nivel educativo) cumplen un papel 

importante en la determinación de la educación de los hijos --

(53), o sea que la falta de continuidad en la educación condu-

ce a que los hijos de padre con bajo ingreso, no tengan un ni-

vel muy elevado en relación al del padre, y permanezcan en la 

misma categoría, con logros poco visibles en su forma de vida 

y educación. 

Por regla general la enseñanza superior es totalmen 

te inaccesible a determinados grupos de la población, en donde 

está reservada exclusivamente a una minoría constituida por --

las clases ricas y privilegiadas "A la Universidad llegan sólo 

el 3.5 % de los jóvenes latinoamericanos que iniciara la ins--

trucción primaria. El total de la población universitarLa la-

tinoamericana calculado para 1970 es de 900 mil estudiantes 

apenas el 4.2% del total de jóvenes comprendido entre 19 y 24 

años" (54). 

(53) Cfr. Brodersohn. Ob. Cit. pág. 26. 
(54) Herrera, Felipe. "La desunión: un obstáculo para el pro

greso". Compilado por Véliz, Claudia en Ob. Cit. pág. --
238. 
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Estos factores hacen que los sistemas educaciona--

les impartidos hasta ahora produzcan desventajas para ciertos 

grupos sociales. Como consecuencia de ellos estos conglomer~ 

dos humanos marginados crean su propi~ cultura y a la que Fe-

rracuti ha llamado subcultura, y menciona: "El sistema esco-

lar, el sistema familiar y toda la cultura ambiente orientan 

a los jóvenes hacia la realización de los valores de éxito y_ 

de progreso propios de las clases medias. Una proporción no-

table de jóvenes procedentes de esos medios no puede, por ra-

zones tanto psicológicas como sociales, alcanzar los crite---

rios de éxito establecidos por la cultura global" (55). 

Esta falta de preparación superior tiene su origen 

en diversos factores, entre ellos se cuenta principalmente al 

económico que empieza a hacer estragos desde la educación bá-

sica. No obstante los esfuerzos que se realizan cotideaname~ 

te en Latinoamérica a la fecha la tasa de deserción escolar -

en el ciclo básico es superior al 60 %, la más alta del mundo 

(56). 

(55) Ferracuti, Wolfgang. "La Teorfa de las Subculturas", ci 
tado por Szabo, Denis en "Criminologfa, Definiciones y 
Generalidades" Apuntes Multicopiados por el Instituto -:::: 
de Formación Profesional, México, 1978, pág. 138. 

(56) Cfr. Ravelo, Carlos. "60 % la tasa de deserción escolar 
en el ciclo básico en América Latina" Periódico Excel-
sior, México, 11 de septiembre de 1979, pág. 5-A. 
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1.1.3. DEFICIENTE SITUACION SANITARIA 

Este fenómeno se integra de dos factores: la pro--

miscuidad y la insalubridad, condiciones de vida imperantes en 

América Latina. Estos se han encontrado interrelacionados en-

tre sí de una forma perenne, que ha traído como consecuencia -

una clara inadaptación social, la cual redunda en perjuicio de 

las clases más desprotegidas. 

Se han encontrado entre la falta de higiene, y la -

falta de una vivienda adecuada a las necesidades mínimas (57); 

una íntima conexión de efecto-reacción, la cual se ha manifes-

tado de una forma general en toda Latinoamérica. "Merecen des-

tacarse·las "villas miseria" de los alrededores de Buenos Ai--

res, las favelas de las zonas altas de Río, las villas malocas 

de Bello Horizonte, las "poblaciones callampas" de Santiago de 

Chile, los "pueblosrata" de Montevideo, las "ciudades de Dios" 

o "barriadas" que rodean Lima, las "rancherías" de Quito, y 

los "ranchitos" de Caracas, todas estas expresiones indican 

claramente las condiciones desastrosas en que viven las pobla-

(57) Se entiende por hacinamiento en la vivienda cuando es -
ocupada por un número de personas superior a su capaci-
dad funcional de alojamiento. La promiscuidad se presen 
ta cuando existe una forzosa simultaneidad de funciones
incompatibles entre sí en-un mismo espacio funcional. 
Vé"ls<: a Urqui.de, Víctor-L. en "La Ciudad Subdesarrolla-
da", compil~~o por·unikel y Necochea en Ob. Cit. pág. --
405. 



33 

ciones de esos centros urbanos periféricos" (58). 

En cuanto al fenómeno del déficit habitacional, és-

te tiene varias causas¡ aunque parezca paradójico, la agrava--

ción del problema de la vivienda urbana, es en buena parte, un 

fenómeno que se origina en las áreas rurales. "Todo parece in 

dicar que las condiciones de extrema y explosiva marginalidad_ 

que se observa en los sectores urbanos más afectados por el --

problema habitacional son en ci~rta medida la culminación de -

un proceso estructural de marginalidad que comienza en las - -

áreas rurales" (59). 

Otra causa del problema de la vivienda es por la --

existencia de una gran incompatibilidad entre el ingreso y los 

costos de vivienda. "En la mayor parte de los países, según -

el Banco Interamericano de Desarrollo, hay considerables difi-

cultades legales y de otro tipo en la adquisición de tierras -

para-los proyectos de vivienda, además del costo" (60) lo cual 

hace más difícil el poder tener una casa habi-tación adecuada ~ 

para una familia, incluso de clase media, y casi imposible pa-

(58) Rico, José Ma. Ob. Cit. pág. 257. 
(59) Utria, Rubén D. "Los Factores Estructurales del Desarro

llo y el Problema de la Vivienda en la América Latina" -
compilado por U~ikel y Necochea, en Qb. Cit. pág. 453. 

(60) Urquide, Víctor L. Ob. Cit. compilado por Unikel Y Neco-
chea en Ob. Cit. pág. 409. 
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ra una familia marginada. 

Esta incompatibilidad se ha extendido a la demanda 

de las viviendas y la capacidad real de los Estados para po--

_der producirla "Aunque en un momento, dada la capacidad roen--

sual de pago de los sectores afectados por el problema de la_ 

vivienda ·se viera repentina y extraordinariamente incrementa-

da, la soluéión tropezaría con otro poderoso escollo estruct~ 

réil, la _incapacidad actual de l.os países latinoamericanos pa

ra financiar y producir el volumen de viviendas que absorbe-

rla el_d,ficit existenten {61). 

Este alto costo de la v~vienda es el resultado de 

la especul~ción, las preferencias de inversión, la falta de -

reglamentación y factores económicos generales, pero princi--

palmente de los altos costos de los terrenos en las ciudades 

de América Latina, así como el elev~do costo de los materia--

les de construcción {62). 

Por todos los factores señalados, así como el poco 

poder adquisitivo de los latinoamericanos para una vivienda -

{61) Utria, Rubén D. Ob. Cit. compilado por Unikel y Neco--
chea en Ob~ Cit. pág. 445. 

{62) Cfr. con Urquide, Víctor L. en Ob. Cit. compilado l?or -
Unikel y Necochea en Ob. Cit. pág. 408. 
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adecuada, este fenómeno, ha mantenido un nivel muy elevado y -

como consecuencia, en los centros urbanos de Latinoamérica, --

aparecen zonas con claras insuficiencias de vivienda y por lo_ 

tanto de salud. Las casas de estas ·zonas, están construidas -

principalmente con desperdicios de las residencias o edificios 

cercanos a la zona y que se encuentran en construcción. Las -

viviendas son generalmente de "bricolage" (elaborados con des~ 

chos de materiales industriales) con dependencia de las· "fa-.:..-

cos" para la obtención de los bienes de consumo; no se dispone 

de agua potable en general; 1os desagues al aire libre a menu-

do constituyen la primera etapa de la instalación para la eli-

minación de las aguas residuales; la electricidad cuando exis-

te, es muchas veces substraída de la red principal o se le - -

trae desde la salida de la casa vecina (63). 

Este hacinamiento y promiscuidad, fundamentalmente, 

hacen aparecer un cuadro de insalubridad entre los pobladores 

(63) Cfr. Sajón, Rafael. "El problema de la madre y el n1no -
en los barrios marginados urbanos y rurales" Instituto -
Interamericano del Niño, Uruguay, 1973, págs. ll-12. 
Véanse además a Anderson, Nels. "Sociología de la Comuni 
dad Urbana". Ed. Fondo de Cultura Económica, México, -:: 
1975, la. ed. Quien al respecto señala que los distritos 
que forman estas construcciones no tienen calles pavimen 
tadas, alcantarillado, ni conductos de agua que lleguen
a las habitaciones. El agua y la electricidad son propor 
cionados por las autoridades, mejoras que sólo alargan ::' 
la vida de estas zonas miserables. 
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de las zqnas marginadas de Latinoamérica, que son en la época 

actual una gran proporción de la población. Al respecto Gon-

calves de Souza (64), señala la existencia, en América·Latina 

de zonas en las cuales desde el 30 hasta el 40 % de la pobla-

ción habita en chabolas superpobladas Y. sin las condiciones -

de salud mas elementales. 

Los problemas que presenta la agrupación de indiv.!_ 

dúos de orígenes diversos, trae como consecuencia que se pre

senten formas de comportamiento contrarias a los marcos so--

c";talmente aceptables, además que o!rece a sus habitantes múl-

tiples ocasiones de delinquir. Esto se remarca más aún en las 

zonas marginadas, por la falta de una integración entre la v.!_ 

vienda y el conjunto de servicios comunales. "Los bajos niv~ 

les habitacionales de. grandes sectores populares, con sus al-

tos índices de hacinamiento, promiscuidad, deterioro, insalu-

bridad, marginalidad urbanística y otros aspectos negativos,

son parte de un cuadro de marginalidad social y económica mu

cho más amplio. que incluye todos los aspectos básicos del ni-

vel de vida" (65). 

(64,) Cfr .• Gonqalvez de souza, "Cen·t:ro Latinoamericano de In
ve.stigac;:iones en Ci,encias Sociales" citado por Rico, Jo 
sé M.a. en Qb •. Cit., pág. 256. -

(65) Utria, Rubén D. Ob. Cit. compilado por Unikel y Nepo--
chea en Ob. Cit. pág.· 422. 
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En cuanto a la insalubridad, según varios autores, 

está conformada por varios factores y entre ellos se encuen--

tran, un medio mabiente marcado por la mala nutrición, infec-

cienes, malas condiciones de vivienda, la falta de agua salu

bre y de saneamiento, así como la deficiente atención de la -

salud (66). 

Por ello se establece que las condiciones de vida_ 

diaria deben tener un mínimo de servicios .Y medios esenciales 

para mantener un ambiente saludable, que incluya agua de bue

na calidad, control de la contaminación ambiental, así como -· 

de los desechos industriales, saneamiento de alimentos; en g~· 

neral todo lo relacionado con la higiene. Desafortunadamen--

te, la presión demográfica de lugar a la superconcentración -

urbana en áreas proletarias sin servicios, así como la ero---

sión, el deterioro de la atmósfera, la contaminación de las 

aguas, el empobrecimiento de la capa fértil de los suelos y 

(G6) Cfr. Mahler, Malfdan, Convención Mundial de la Salud, -
1979 nNiño Sano: Porvenir del Mundon Revista de la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia, No. 7, abril-mayo 
de 1979, pág. 33. En el mismo sentido Menchaca, Francis 
ca J. en "Aspectos Económicos, socioculturales. y sani ta 
ríos de la diarrea aguda del niño" Revista de la Secre:: 
taría de S.a,lubridad y Asistencia, Epoca V, Vol. XV, No. 
23, ·mayo-junio de 1973, pág. 338. Señala que los facto
res que condicionan la falta· de salud en los niños son: 
insuficiencia del sueldo e irregularidades del mismo; -
falta de previsión del sueldo e irregularidades del mis 
mo; mal manejo del: presupuesto familiar. -
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la mayor demanda de alimentos de muchedumbres desnutridas - -

(6 7) • 

Nuevamente se encuentra como factor común, de que_ 

el fenómeno, ataca a las clases económicamente más débiles. -

El Doctor Acuña, señala que "Alrededor del 40 % de los habi-

tantes de América Latina y el Caribe, no cuenta con servicios 

modernos de cuidados de salud" · ( 6 B) • 

Según diversos estudios, en cuestión de salud, las 

principales enfermedades que tienen .una mayor incidencia por_ 

falta de higiene, en orden de importancia son: las infeccio-

nes del aparato respiratorio, las gastrointestinales, coli--

tis, la morbilidad perinatal. La insalubridad y la desnutrí-

ción se suman para que las enfermedades infecciosas alcancen 

los índices más altos de morbilidad (69). 

Desde que existe.la medicina, los médicos han coro-

probado que hay una íntima conexión entre la enfermedad y el_ 

medio social, una percepción que se ha dejado sentir en la --

(67) Cfr. Jiménez Cantú, Jorge. "Salud y ATI\biente" Revista -
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Epoca V, -
Vol. XIV, No. 1, ene.ro-febrero, 1972, pág. 9. 

(68) Acuña M.onteverde, Héctor. "Día Mundial de la Salud 1979 
Niño Sano: Porvenir-del Mundo. Rev. Secretaria de ·salu
bridad y Asistencia, No-. 7, abril-mayo 19 79, pág. 34. 

(69) Cfr. Jiménez Cantú, Jorge, Ob. Cit. pág. 7. 
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pr~ctica y en la ·teoría "En primer lugar las enfermedades_ no -

son ni uniformes ni azarosas, sino más bien observa que son --

m~s o menos comunes entre los distintos grupos sociales" (70). 

O sea que el conocimiento acerca de la estructura social y de_ 

los diferentes modos de vida, proporciona con frecuencia las -

claves acerca de la naturaleza y causas de la enfermedad. 

En general casi todos los autores señalan que esto_ 

se aminoraría si toda la población o por lo menos la mayoría,-

contara con mejores medios para conservar la higiene mínima, -

(grave consecuencia de la falta de vivienda en Latinoamérica)-. 

Las condiciones del medio ambiente influyen en el bienestar de 

la gente a través de toda la vida. Los servicios y medios - -

esenciales para mantener un ambiente saludable incluyen, abas-

tecimientos de agua de buena calidad, disposición de excretas_ 

y aguas hervidas, disposición de desechos indu~triales, con--

trol de contaminaciones de corrientes de agua, salud ocupacio-

nal, protección contra radiaciones, saneamiento de leche y al~ 

mentes y la prevención de la contaminación atmosférica (71) . 

(70) Coe Rodrey, M,. "Sociología de la Medicinan Ed. Alianza,
Universidad, Madrid, España, 1973, pág. 13. 

( 71) Vá,zquez Vigo, Martín. "Los Problema_s de Salud Pública en 
el M,undo y en la América al Término de la Primera Década 
del Desarrollo" Revista de la Secretaría de Salubridad y 
~sistencia, Epoca V, Vol. XIV, No. 2, 1972, pág. 201. 
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Uno de los factores que afecta a toda la población 

latina es el de la contaminación, principalmente la atmosféri 

ca, así como la acumulación de basura "El enrarecimiento, la_ 

alteración del aire que respiramos por una necesidad vital mo 

dificaría así este proceso por otro, a la postre mortal: len-

to ·o rápido, según la especificidad y el grado de contaminan

te, o capaz de cambiar las condiciones de vida" (72)". 

La basura ha constituido un problema qué se acre--

centa día con día-, debido a que no se ha encontrado -la forma 

de poder destruir o transformar los-desechos que se originan_ 

por la vida moderna "Las basuras forman montones y montones,-

envuelven, cercan. Cada vez requieren más.espacio sobre todo 

en las grandes ciudades" (73). 

En Europa se han encontrado formas de transformar_ 

la basura para que pueda industrializarse, pero en países co-

mo los de latinoamérica hay una producción de basura que sólo 

constituye un verdadero foco de infecci6n. "En todas partes, 

por su extensiva significación actual en la sociedad de consu 

(72) Suárez, Luis. "~a Contaminación" Ed. Fondo de Cultura -
Económica, M,éxico, l,S)74, pág. 18. 

(73) Ibid; pág. 34. 
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mo, las zonas residenciales habitadas por las clases o capas 

medias, son las mayores productoras de basura" (74). 

Esta situación a quien más afecta es a las clases 

inferiores a quienes en lugar de librar de este gran mal, se 

les hunde, se les limita y se les encarcela en un mundo de ba-

sura, en el cual vive cada segundo de su vida, con mínimas es-

peranzas de que cambie su medio ambiente. 

l. 2. LA MARGINALIDAD EN MEXICO. 

Dentro de los países latinoamericanos, son tres los 

Estados que se han distinguido por haber alcanzado un mayor d~ 

sarrollo "Los tres países (Brasil, Venezuela, México) son, pr~ 

bablemente, los más prósperos de América Latina conforme a los 

criterios tradicionales de crecimiento y distribución bruta de 

la riqueza, pero probablemente son los que poseen mayor número 

de marginados y en los que ciertas formas de criminalidad tras 

nacional por grandes empre_sas, la corrupción crucial a altos -

niveles, la prevaricación y la denegación de justicia en el --

sistema penal, son mucho más importantes que los homicidios, -

lesiones y robos" (75). 

(74) 
(75) 

Ibid, pág.- 36. 
López Rey, Manuel. "Criminología" Ed. Biblioteca Jurídi
ca Aguilar, Espafii, 1~78, pág. 109. 
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Los avanc·es en su tecnología, hacen que se les con 

sidere como los países más industrializados en América ~ati--

na, ya que a pesar de haber tenido una economía predominante-

men~e agrícola, (de la cual aún quedan vestigios muy rudimen-

tar~os) han podido alcanzar un mayor desenvolvimiento de su -

economía. 

En _México·, se ha dado este auge de la industria, -

-con el apoyo de las enormes riquezas potenciales del suelo y_ 

del-subsuelo, con lo que se ha logrado evitar la hambruna, la 

inestabilidad política, el servilismo económico y hasta crear 

_condiciones para elevar ligeramente el nivel de vida. 

Este aumento de tecnología tuvo lugar principalme_!!_ 

te en la década pasada, en la que hubo un incremento del ----

6.4 %. Este crecimiento ha beneficiado a diferentes regiones 

y sectores socio-económicos en forma desigual, y hace que se 

manifieste en México una economía dual o de contraste, se en-

cuentra el sector moderno, compuesto por la industria y los -

servicios de alta productividad y por otro lado, se encuentra 

el sectQr tradicional ásociado con la población urbana sin co 

locación, ni ocupación fija (76). 

(76) Cfr. Lomnitz, Larissa Adl.,er de. "Corno sobreviven l'os 
marginados", Ed. Siglo XXI, México, .1975, pág. 19. 
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Esta pluralidad, incluso se ha manifestado en la vi 

da cultural y política, y se ha expresado como el factor común 

de los Estados en vías de desarrollo "Una de las característi-

cas más generales de los países subdesarrollados es la estruc-

tura d.ual o plural de sus· sociedades, la heterogeneidad cultu-

ral, económica y política que divide a cada país subdesarroll~

do en dos o más mundos de tal modo distintos, que el investig~ 

dor se ve impulsado a hablar de dos o más países, como Lambert 

que escribe su libro sobre Os Dois Brasis o Simpson que escri-

be el suyo intitulado Many Mexicos" (77}. 

1.2.1. FACTOR DEMOGRAFICO. 

México contaba hasta el año de 1970 con una pobla--

ción d,e 4 8 '3;l3, 46 3 habitan tes, teniendo como principales cen--

tros urbanos a la ciudad de México, con B'OOO,Q_OO habitantes;-· 

a Guadalajara, con 1'200,000 habitantes; a Monterrey, con ----

900,000 habitantes; a Ciudad Juárez, con 436,054 habitantes y_ 

a Puebla con 521,787. 

(77} Gqnzález Casanoya, Pablo. "~ociedad Plural y Desarrollo: 
el Ca,so d,e i-léxico". Compilad.o por Kahl, Joseph A. "La In 
dustriali:z;ación en 1\rnérica Latina". Ed. Fondo de Cultura 
Económico, México, 1965, la. ed. pág. 262. 
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De acuerdo con los resultados preliminares del X -

Censo de Población y Vivienda efectuado en 1980, las entida-

des más pobladas de las República Mexicana eran las siguien--

tes: El Distrito Federal con 9'373,353 habitantes (sin tomar 

en cuenta a los habitantes que se encuentran en los límites -

del Distri.to Federal y el Estado de México y que se conoce co 

mo zona metropolitana)¡ El Estado de México registró --------

7'545,692 habitantes;_ Jalisco contaba·con 4'293,549; Nuevo-

León con 2'463,298J Chihuahua tEmía 1'933,856; el Estado de -

Puebla presentó 3'279,960; uno de los Estados de la RepúbÍica 

que más incremento poblacional presentó fue el de Veracruz, -

co~ 5'26.4,611 (78) •· 

Existe en México una gran porción de habitantes j~ 

venes, como en casi la totalidad de los países latinoamerica-

nos, siendo predominantes los menores de 15 años. 

En todo el país se ha manifestado uri gran crecí---

miento de la población, pero este se ha agravado en los tres_ 

últimos decenios, teniendo un crecimiento medio anual de 1.8-

(78) CoorQin~ción General de los Servicios Nacionales de Es
tadístic~, ·Geografía e lnformática" X Censo General de 
Población y Vivienda 1980~ Resultados PreL~minares a N~ 
val Nacional y por Entidad Federativa". Ed. Secret~ría= 
de Programación y Presupuesto. Agosto de 1981, México,
pág. 18. 
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a 3.4 % (79}. Este incremento de la tasa de población tiende 

cada vez a aumentar de manera desatrosa y según diversas in--

vestigaciones se sostiene que hay un índice de crecimiento de 

población del 3.2 % "Indicadores actuales señalan que a una

tasa de crecimiento anual de 3.2 por-ciento la población to--

tal del país en 1982 será del orden de 75 millones de habitan 

tes. Los cálculos más conservadores arrojan una cifra de 110 

millones para el año 2000" (80}. 

El_ grueso de la población ha tendido a concentrar-

se en las ciud_ades más urbanizadas, convirtiéndolas, -en verd~ 

deras zonas de desastre, debido a su incapacidad para poder -

resolver los problemas inherentes a la fuerte explosión demo-

gráfica· (como lo constituye el déficit habitacional, el em---

pleo, la falta de educación, el bajo ingreso}. "Entre 1940 y 

1970, la población urbana ha aumentado proporcionalmente, de_ 

un 20 % a un 40 % de la población total de México" (81} (Ver_ 

cuadro S)-. 

O sea que esta fuerte aglomeración en los centros 

(79) Cfr. Ioomni·t;¡;, Larissa Adler de. Ob. Cit. pág. 19. 
(80} CóordinacXon Gener~l del Plan Nacional de Zonas Deprimí 

das y Grupos Marginados (COPLA.MAR},.Programa Integrado
d.e la ~ona r .. 1aya, Quintana ROo._ Ed .... por la Presidencia -
d.e la República, México, 1978, pág .. 11. 

(81} Lomnitz, Larissa Adler de. Ob. Cit. pág. 19. 



46 

urbanos más importantes de México, tiene su antecedente desde 

hace ya cuarenta años. El incremento de los habitantes ha --

traído una expansión geográfica de las capitales, hacia las -

zonas adyacentes, lo que ha constituido una de las causas fug 

damentales de la marginalidad "Uno de los problemas que gene-

ra el subdesarrollo y que se manifiesta con mayor crudeza, es 

el de las zonas marginadas: las grandes ~xtensiones de terr~ 

nos donde coexisten comunidades de parias, dentro o a las ori 

llas ·de- las. grandes ciudades" (82) _. 

-CÚADRO _5 

CIUDADES MAS POBLADAS DE MEXICO 

CIUDAD 

DISTRITO FEDERAL 

GUADALAJARA 

MONTERREY 

CIUDAD NETZAHUALCOYOTL 

CIUDAD JUAREZ 

PUEBLA DE ZARAGOZA 

LEON 

No. DE HABITANTES 

8'000,000 

1'193,601 

856,107 

580,436 

407,370 

401,603 

364,990 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

5.13 % 

3.83 % 

4.68 % 

3.47 % 

5.91 % 

(_82) An;eol,a, Ge;r;a.;r;do. "Las Ciudades Perdidas" Ecl,. Fondo de -
Cultupa Económicar México, 1974, Coleccióh Testimonios -
del Fondo, pág~ 7. 
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SAN LUIS POTOSI 230,039 3.84 % 

TORREON 223,104 2.25 % 

VERACRUZ 214,072 4.15 % 

MERIDA 212,097 2.27 % 

TAMPJ;CO 179,504 4.05 % 

.HERMOSILLO 176,596 6.53 % 

ACAPULCO 174,378 14.04 % 

CULIACAN 167,956 7.30 % 

MORELIA 161,040 4.98 % 

DURANGO DE VICTORIA 150,541 4.10 % 

CUERNA VACA 134,117 14.25 % 

QUERETAR,O 112,993 5.46 % 

FUENTE:· Cfr. con Tercer.Informe de Gobierno, Asentamientos H:t:!_ 

manos, Anexo l. Estadístico Histórico, Estados Unidos 

Mexicanos, Ed. Presidencia de la Rep~~ica, lo. de ~

Septiembre de 1979. Se consideran en este cuadro sólo 

las ciudades de más de 100,000 habitantes, por esti--

marse los centros urbanos con mayores tendencias a la 

marginación urbana. Los datos se refieren al censo de 

Población y Vivienda de 1970. Pág. 603-607. 
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El problema de hacinamiento en las ciudades ha toma 

do tal. cauce que es imposible no reparar en él, ya que puede -

señalarse que una gran parte de la población no participa de -

una forma completa y plena en el desarrollo del país. Al res-

pecto González casanova, menciona que existe una población de_ 

varios millones de habitantes que se encuentran al margen del_ 

progreso del Estado, lo cual representa uno de los grandes pr~ 

blemas para el desenvolvimiento de México {83). Fenómeno nada 

extraño debido a que los servicios que presta el Estado son in 

su~icientes para el total de la población. 

En forma general se puede establecer que la margin~ 

lidad en México, se· presenta con las mismas características -

que la problemática.global latinoamericana~ en que los facto--

res económicos, sociales y culturales juegan un papel determi-

nante. 

1.2.2. PRINCIPALES ZONAS MARGINADAS DE MEXICO 

1.2.2.1. ZONAS MARGINADAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

México, es como casi todos los demás países de Amé-

{83) Cfr. Gom:ál,ez Casanoya, -Pablo. Ob. Cit. Compilado por -
Kahl, Joseph en: Ob; Cit. pág. 263. 
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rica Latina, un país centralizado. Esta centralización es fá-

cilmente observable, en las ciudades principales. "La caneen-

tración del Poder Federal, que todo lo puede, en la capital, -

es también el motivo de la siguiente situación: el 80 % de la_ 

industria mexicana desempeña actualmente ·sus actividades de --

producción en el Valle de México, lo cual provoca, además de -

la escasez de agua y de la contaminación ambiental, la enorme 

corriente de inmigración hacia la capital" (84). 

Este dominio se ha reflejado en los aspectos políti 

co económico y cultural del país, que ha hecho que esta ciudad 

sea la de mayor concentración de población en México. "Un exa 

men de jerarqul,a urbana de México, muestra que la ciudad de M§_ 

xico es más grande que ninguna de las otras ciudades importan

tes del país; en los últimos cincuenta años su población se ha 

incrementado de 5 a 7 veces más que la población de la segunda 

ciud~d, Guadalajara" (85). 

Este grave incremento de la población ha traído co~ 

secuencias funestas para la Ciudad de México, en que la pobre-

(85) 

Ellrod,t, K.lans M~ "¿I-{ac:i.,a el Ocaso por la Explosión Dem~ 
. gráfica?" :BqléE.ín de info:t:maci6n lnte.rnaci.onal, Ed. se--
. cretaría de Ppogramac;i,ón y Presupuesto,. 1\ño 2, No. 136,-

9 de agosto de· 1978, México, pág. 1933. 
~algo, Jorge, E t •. Al. "El hombre en una Sociedad en Des a 
rrollo" Ed •. -Fondo de Cultura Económica, México, 1977, --= 
la. ed. pág. 65. · 
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za y ia miseria, son producidas por la superpoblación, que a -

su vez genera más pobreza, más miseria, más insalubrida~, más 

subdesarrollo, más ignorancia y más irresponsabilidad; al res-

pecto Ellrodt, ha señalado "El nacimiento diario de 7,500 ni--

ños y la afluencia incontrolable de 3,000 a 4,000 campesinos -

hambrientos y sin medios de vida que llegan todos los días a 

la capital, amenazan con destruir sus esperanzas de convertir-

la en un "vigoroso" monstruo que actualmente ya cuenta con 14_ 

millones de habitantes y que para el año 2000 deberá preparse_ 
. . . . 

a albergar· cerca de Jo· millÓnes" (86). 

De estos 14 millones de habitantes, una gran parte_ 

del grupo se ha establecido en el centro de la ciudad o en sus 

zonas adyacentes, formando una comunidad propia, en la cual se 

les otorga una nueva situaci,6n social, la que se caracteriza -

por las grandes deventajas y privaciónes inherentes a la marg! 

nalidad. 

Autores como Arreola,· señalan que el nacimiénto de_ 

estos centros populares en el Valle de México, tienen aproxim~ 

damente alrededor de treinta años "Con escaso margen, se puede 

·señalar el in:i,cio de l,qs años 50 como el punto de partida en-

(86) IÜll:'odt, Klans M. Ob. Cit. pág. 1932. 
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la proliferación de tales conglomerados" {87). 

Como consecuencia de ello se dio origen a graves -

~esequilibrios como la ocupación desbordada e incontrolada de 

la periferia, la formación de fraccionamientos clandestinos y 

el hacinamiento en las zonas centrales "Un terreno baldío y 

gente que lo ocupe son los elementos iniciales del proceso en 

la ciudad. De inmediato, ello plantea una interrogante ¿de -

dónde surgen ambas partes?. Para empezar, un terreno habita-

ble puede ser "cualquier" terreno. La misma banqueta, el pa-

tio de maniobras ferrocarrileras en desuso, el predio en ven--

ta sin comprador a la vista, el callejón insalubre, la vieja_· 

zona de sembradío en decadencia, el "claro" enmedio de una 

manzana.- •• todo lo suceptible de poblarse, en suma" (88). 

A consecuencia de ello se ha entablado una acción_ 

policiaca en contra de los colonos indeseables, para tratar -

de desalentar a los habitantes a que se establezcan en cual--

quier pedazo de tierra libre, ya sea en el centro de la ciu--

dad o en sus límites, o en cualquier barranco fangoso dé la -

a_ltiplanicie de la Ciudad de I"l.éxico. Al respecto se menciona 

------------------------------
{87) A;r;peol;;l, Gex:ardq. Ob. Cit. pág. 13. 
(_!;18) Ibi,d, pág. 7. 
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que: "Cientos de policías asaltan de noche estos "asentamien

tos", apalean de manera sangrienta a sus habitantes, no pocas_ 

veces matan a algunos de ellos, s.e llevan en camiones de carga 

traídos con este propósito los materiales de construcción y -

las pocas pertenencias transportables, destruyen con buldozers 

las chozas y le prenden fuego a todos los desperdicios combus

tibles" (89). 

De estas zonas marginadas se han distinguido princi 

palrnente las que se encuentran en los sectores próximos a la -

Ciudad de México. Garibay, nos señala una localización, de e~ 

tos centros marginados, abarcando de manera general, casi toda 

la periferia del Valle de Mé;Kico "De la Calzada Zaragoza a los 

bordes de1 Lago de Texcoco, de Ecatepec (sic) a Santa Clara, -

de Tacubaya a Santa Fe, de Ciudad Satélite a las Lomas - por 

detrás de Tecarnachalcoy en los barrancones del lado·oriente 

de la salida a Toluca -, hay cinco millones de hombres llega-

dos de toda la República, llamados paracaidistas, comuneros o 

colonos, en situación que los técnicos señalan "precaria" y 

que en la realidad desnuda es estrictamente de hambre, emplea

dos en tareas antisociales corno son la ladronería de oficio, -

la vent~ de chiclep o de clinex o de banderolas o de mu~ganos_ 

(89) Ellrodt, Klans M. Ob. Ci·t. pág. 1932. 
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o de muñecas de trapo o de servicios que son hacer mandados o 

limpiar parabrisas de automóviles o golpear a alguien o car-

gar bultos o formar parte de manifestaciones de protesta pú-

blica o convertirse en huelguistas airados contra esto y aqu~ 

llo; y subempleados en tareas serviles; y sin empleo alguno"-

(90) • 

Estas. zonas comprenden una buena parte del Estado 

de México, debido a la.fuerte expansión geográfica, y que ha 

dado lugar a que se confundan los límites de los mismos. Es-

·-tos centros de marginaciéin, son los que han tenido una mayor_ 

incidencia, en cuanto a la falta de sátisfactores mínimos pa

ra un desenvolvimiento total como personas, como consecuencia 

se han convertido en los sectores más notorios. 

Las condi"ciones de vida que rigen a sus pobladores 

son realmente precarias, ya que viven principalmente de la ba 

sura, y su situación puede clasificarse como paupérrima "jun

tos tú y yo procurarfamos hacer como si nunca hubieran existi 

do esas páginas, exactamente como procuramos olvidar a diario 

que existeP cinco millones de hombres en esta ciudad, sólo en 

(90) Garibay, Ricardo. Ob. Cit. pág.- 7-B. 
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esta ciudad, que viven ya muy cerca de la inframiseria" {91). 

Este fen6meno no s6lo ha afectado a la periferia de 

·1a ciudad de México, ya que aún en su zona céntrica se encuen-

tran diversos barrios pobres y entre los más conocidos se esta 

blecen: Juan Polainas, la Escuela de Tiro, Colonia Morelos, -

Candelaria de los Patos, los callejones de San Cipriano y San 

Nicolás, la Plaza de Garibaldi y Santa Julia {92). 

1.2.2.2. CORDONES DE MISERIA DEL ESTADO DE MEXICO, 

GUADALAJARA Y MONTERREY. 

En el interior de México se encuentran sectores mar 

ginados adyacentes a las ciudades principales, entre ellos te-

nemos a los más importantes como son los cercanos al Estado de 

México, a Guadalajara y a Monterrey. 

En el Estado de México, se localizan principalmente 

por el lado Norte, los del Molinito; al Noroeste, los de San -

Felipe Terremontes; y al Oriente,. la famosa Ciudad Netzahualco 

{91) 

(9 2) 

Ga,;~:;ibay, Ricardo. "El Ramb:t;"e III" R,eportaje publicado en 
P:t;"oceso, Año l, No. 42, Octubre de 1977, ~éxico, pág. 16 
Cfr. Ga:t;"cía Sánchez·, Edmundo. "Evoluci6n de la Delincuen 
cia e1.1 México",· Diná,mica del Derecho Mexicano XIII. Edi=
tado por·la Procuraduría General de la República, Méxi-
co, 1976, pág. 105. 
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yotl "Pot cu,alquier parte que se pretende salir de la ciudad -

de México hay muestr:ts de estas "culturas". Sin _embargo, los 

municipios de Naucalpan y Ecatepec, y las zonas conocidas por_ 

IV y V de lo que.fue el Vaso de Texcoco, concentran el mayor-

número de ejemplos y los problemas más agudos" (93). 

Dado el dramático crecimiento del Estado de México·, 

y del Distrito Federal, las zonas marginadas dentro de estas -

entidades no tienen una demarcación visible, así como de donde 

terminan y de dónde principian estos municipios y por consi---

guiente a qué Estado pertenecen dichos sectores. "La expan---

sión geográfica de la capital hacia las zonas adyacentes del -

Estado de México ha convertido en obsoletos los límites polít! 

cos y administrativos nominales de la ciudad de México" (94). 

Esta expansión tuvo lugar por el avance tecnológico 

de la industria, así como por el alto índice de crecimiento 

que trae como consecuencia la propagación del área urbana. 

Estos conglomerados humanos viven como casi todos -

(93) ~~reola, Ge~ardo. Qb. Cit. pág. 28. 
{94) I<empe;t;, Robert v. "Campesinos en la Ciudad. Gente de --

'l:zin.zuntzan" ~ Ed~ Secretaría de Educación Pública, Colee 
ción Sepsetentas, M~xico, 1976, pág. 70. 
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los demás habitantes marginados, con grandes carencias de vi-

vienda, de empleo, de educación, con bajo ingreso, con una 

gran desnutrición y todas las demás desventajas inherentes a -

este fenómeno del subdesarrollo "Fuera del Distrito Federal ha 

cia el Estado de México existe una gran concentración de comu

nidades marginales cuyo conjunto se conoce como "cinturones de 

miseria". Circundan la capital hacinamientos humanos en su--

puestas edificaciones que rio·sirven para proteger a sus propi~ 

tarios de las inclemencias del tiempo" (95)~ 

Las colonias del Estado de México que circundan al_ 

·oistr.i,to Federal., se podrían considerar como la segunda ciudad 

del país con más habitantes marginados, o sea después del Dis

trito Federal, pero al convertirse en la continuidad del mis-

mo, no hay una distinción clara de los cinturones de miseria -

que corresponden a cada Entidad Federativa. 

Guadalajara es la segunda ciudad más urbanizada del 

país, con una población de más de dos millones de personas, de 

las cuales la mayoría pertenece a un estrato socio-económico -

deficiente. El 40 % de la ciudad de Guadalajara está inte---

gr~da por colonias urbanas populares¡ su caracte~istica funda-

(95) Arr-eola, Gerardo. Ob. Cit. pág. 27. 
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mental es la falta de uno o varios servicios públicos, defi--

ciencias que padecen también algunos barrios y zonas pequeñas_ 

del centro de la capital tapatía. 

Estas viviendas se encuentran organizadas de una -

forma vecinal y los sectores más populares son las zonas cono

_cidas como Libertad y Reforma (en el lado oriente de Guadalaj~ 

ra) (%). 

Este crecimiento tiene poco tiempo de haberse inte!!_ 

sificado, con lo que ha tomado una gran relevancia, yá que la~ 

convierte en un foco de atención,.por la gran predisposición-

que tiene para ser otro monstruo poblacional (como lo es el -

Distrito Federal) en que la proporción de problemas de difícil 

so1uéión ha afectado a una gran cantidad de la comunidad, en -

detrimento de las clases más débiles. "A Guadalajara se le --

plantea el problema a largo plazo y sus primeras expresiones -

surgirán a la luz cuando se agote el suelo urbano y la ciudad 

empiece a engendrar ediciones por todos lados" (97) • 

(96) Cfr. Ibid. pág. 37. 
(97) ¡bid. pág. 40. A la Ci~dad de Gu~dalaja:ra ~e le conside

~a el suceso~ del Di,?t;;:;i_to Federal, al e::;tablecerse que 
en el. año-·-zooo tencl,rá que licl,iar con los problemas que :: 
.Ll.eva unid,os una. población de cuatro millones. V~ase a -
Collado, Mario J.-"La nuéva Política Poblacional·de Méxi 
co y su Marco Legal" Colec·ción Dinámica del Derecho Mexi 
cario. Editado por la Procuraduría General de la Repúbli:: 
ca, la. ed. Méxicó, 1976, pág. 197. · 
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La otra ciudad que le sigue en importancia es Mont~ 

rrey, el más grande centro industrial del Norte, por el cual -

han obtenido todas estas zonas un gran auge tecnológico, a di

ferencia del Sur, en que no se ha presentado un progreso de 

tal magnitud "En 1960 el Norte había aventajado en mucho al 

resto del país, alcanzando un nivel de urbanización comparable 

al de la mayoría de los países desarrollados" (98). 

Monterrey, ha tenido también grandes dificultades -

en lo que respecta al aumento de habitantes, al igual que las_ 

otras comunidades latinoamericanas, e-ste incremento se encuen= 

tra asimismo alimentado por el crecimiento natural, por la de~ 

organizada migración rural, así como por la baja tasa de marta 

lidad. (Ve:t; cuadro 5). 

Una gran parte de esta población, se .. encuentra hac.!. 

nada en las orillas de la ciudad, en las faldas de los cerros 

cercanos y en los límites municipales, se les ha llamado pose

sionarios, y han sido _considerados como la parte de la comuni

dad que vive en condiciones de vida miserables. "Por carrete-

ra, y desde el cent~o de Monte~rey se ven los conglomerados de 

techos ll\Ultico],ores, los grupos de puntos blancos que de cerca 

resultan ser construcciones precarias hasta con blockes de ce-

(9B} Balan, Jorge. et. al. Ob. Cit. pág. 63-64. 
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mento.- En el mapa son manchas rojas esparcidas por la orilla_ 

y en algunos sitios del centro mis·mo y de la zona urban.:.zada"-

(99). 

Según la Oficina de Colonos Posesionarías {la cual_ 

es la encargada de la organización y control de los posesiona-

r_ios)·, estos· colonos sufren al igual que todos -los marginados_ 

·de una vivienda insalubre y paupérrima "Son predios destinados 

a zonas "verdes", a plazas o servicios públicos·; viejas vías -

(entre los terrenos federales destacan los. de Ferrocarriles Na 

cionalesj o patios de maniobra; propiedades _abcil1donadas o en· -

espera de mejores air_~s para construir. Todos vá~íos, o casi. 

· ·-'.<Buertt)s para qúe, en unas· horas. se llenen de viviendas de car-

- · tóh; · de ladrilÍo no- puesto, de láminas y otros desechos" {lO O) 

También la mayoría adolece de un Derecho sobre la -

propiedad en la cual se han asentado, y de la cual se han -apr~ 

piado de una forma ilegítima. Se establece que el primer paso 

es, al encontrar este medio, como el último recurso para poder 

establecerse y tener un techo, posteriormente, es el lugar en 

(99) Ax:¡.::eqla, Ge;r:ard,Q. Op. Cit, p¿i_g. 31. Señala como princi-
- pale~ luga~es de esta ciudad·a Topo Chico, Sierra Vent~ 
ra, Cerro Cl,e la Cáii\Pana, Lo¡¡¡a Larga, Los Dorados, San -
Bernabé. Y se le calcula para el año -2000 una población 
de cerca de 3 millones· de habitan tes. Cfr. con Collado, 
Mario en Ob. Cit. p~g. 201. 

{lOO) Ibid, pág. 32. 
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que pueden asentarse una vivienda provisional y hecha con dese 

chos,. y que puede ser desde el monte cercano hasta la vía fe--

rroviaria. inservible, aun cuando esto no convence a cualquiera 

"En. el área metropolitana hay cerca de 15 mil familias en pos~ 

sión irregular de terrenos. Un día llegaron y ahí permanecen. 

Están otros 45 mil peticionarios de vivienda, por el momento -

en "casa de algún pariente" (101). 

2. LA MARGINALIDAD COMO FACTOR CRIMINOGENO. 

2.1. CONCEPTO. 

En relación al conceptó de marginalidad, se ha pre-

sentado el problema de la delimitación del concepto y poder e.§_ 

tablecer una definición de lo que se puede entender por margi-

nalidad; .los autores que han escrito al respecto (como Rodolfo 

Stavenhagen, Larissa Lomnitz, Heleno Claudia Fragoso), señalan 

diversas definiciones y conceptos de la marginalización <*) . 

(l,Ol) 
( "1· ) 

El Programa Integrado de la Coordinación General --

!b;i.d, J;>ág. 3;4. 
Se habla i.ndisti.ntamen.te d,el término m~rrginalidad y mar 
go;i,na:l,izac.t6n, como sin6n:i.mc;>, utilizándose en el mismo ::-

. sentido. 
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del Plan Nacional de Zonas·oeprimidas y- Grupos Marginales, es-

tablece que: "El término es aplicado a una serie de fenómenos_ 

que ·califican lo mismo situaciones económico-sociales, ecológ! 

c~s, civiles, políticas o antropológicas" (102). Esta idea es 

una de las más vagas, ya que sólo señala que puede existir ma~ 

ginalidad civil o política o ecológica, pero en ninguna forma_ 

define en sí a la marginallzación y sólo establece lo que po--

dría ser su campo de aplicación. 

Estructuralmente puedé ser definida como la ausen--

cía de un rol económico, relacionado estrechamente con un sis-

tema de producción industrial, lo cual .origina que existan --

grandes segmentos de la población excluidos o sobrantes (103). 

~1 constituirse la masa marginal en un excedente, -

el cual no puede absorber la economía, origina que ésta_ se re

presente como una carga social o un símbolo de atraso.-

Hay autores que la contemplan desde dos puntos de -

vista: por una parte establecen una explicación de su presen-

cia en una sociedad por medio d,e la teoría estructural funcio-

(102) Coordinación General. del Plan Nacional de Zonas Deprirn! 
das -Y Grupos Marginados (COPLAI.ffi.R), Ob. Cit. pág. l. 

(103) Cfr. Lomnitz, Larissa Adler de. Ob. Cit. pág. 17. 
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nalista y en la que la marginalidad es sólo una disfunción de 

esa estructura social vigente; por la otra parte señala que -

se entiende como un fenómeno inherente al sistema capitalista 

y es originado por un carácter histórico (104). 

La teoría estructural funcionalista, señala que la 

marginalización es un fenómeno" independiente de la sociedad -

global y que_la masa marginal se podría incorporar, si este-

contara con la capacidad para obtener bienes materiales, cul-

tura y en consecuencia podría participar en las decisiones de 

la comunidad. 

A diferencia de la teoría anterior, la histórica--

estructuralista, señala que la marginalización es un problema 

totalmente dependiente de la misma sociedad, quien la crea --

por intereses propios, y da origen a su vez de una falta de 

participación social de una gran mayoría de la comunidad. 

Una de ·las definiciones más completas es la que re 

(104} Cfr. Fragoso, He1enq Claudia. "Aspectos Jurídicos de -
la Marginalidad Soci.al" R_eyista Mexicana_ de ·prevención 
y R,eadaptaci.ón Soci.al 1 Editada por la Secretarí" de Go 
bernación, No. 22-23 Julio-Diciembre de :1,976, México,= 
pág. 16. En el mismo sentido .véase a Ruíz de Chávez, -
Leticia en "Marginalidad y Conducta Antisocial en Men~ 
res (Estudio Exploratorio)" Ed. Instituto Nacional de_ 
Ciencias Penales, la. ed. México, 1978, pág. 11 y 12. 
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za: "Concretamente diré que marginalización es el proceso re

sultante de una estructura socio-económica y política que man-

tiene a un sector o sectores de la población de un país en co~ 

diciones de salud, alimentación, educación, trabajo y empleo,

vivienda, transporte, consumo, asistencia-social, seguridad, -

justicia, recreo y .entretenimiento marcadamente inferiores al-

¡;>remedio exigido por un tipo de vida en consonancia con los -

fundamentales derechos huma·nos" (-105). 

Realmente se podría señalar que la marginalidad es 

el resultado de un sistema socio-económico (principalmente, ya 

que es el más visible en comparaci6n con el político) subdesa-

rrollado, que ha originado una falta de capacidad del país pa-

ra poder hacer frente a todos los problemas de su población, y 

que esta no carezca de una serie de factores mínimos para po--

der participar de una manera completa en el desarrollo de la -

sociedad. 

Otros autores, ·señalan lo que se establece como ma_-

sa ma.rginal y hombre marginado; la masa marginada está identi-

(1.05) Ló.pez R_ey y .1\.:t::rojo, ~anuel "Criminología, Criminalidad 
y ¡>],anif:¡,-<;ación de la Pol,ltica Cdmf.nal" Ed. a:i.blioteca 
J'u:(-fdica A.guilar, Madri,d, ·España, 1978., la. ed. pág. --
106; El, Subrayado del texto es nuestro. · 
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ficada eón la de millones de seres humanos situados en el ni-

vel inferior del orden social, por el papel que desempeJ.a en 

los procesos económicos". Esta utilización del concepto sir-

ve para caracterizar aquellos grupos que han quedado al mar--

gen de los beneficios del desarrollo nacional y de los benef~ 

cios de lá riqueza generales, pero no necesariamente al mar-

-gen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las con 

diciones que la hacen posible" (106). 

Con ello se manifiesta que en la mayoría de los ca 

sos, el homl:>re marginal se ha convertido en la persona que se 

encuentra en los límites de aos mundos culturales distintos,

- y en los cuales, -no es miembro de uno 1 ni de otro 1 por lo que 

se establece que la marginal-ización, esta compuesta por pers~ 

nas con nivel,es- subculturales -(107). 

~os gr~ndes contingentes marginales, se han esta-

blecido principalmente en la periferia urbana de las grandes_ 

(106) Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Depri
midas y Grupos Marginados (CQPLAMAR), Ob. Cit. pág.-
VII. Se refiere a que el ser marginado no implica el -
que no se produzc~n las ;r;i,quezas, sólo e_l que no se -
d:i,sfrute de esa~ riquezas. 

(1Q7) Véa_se J;nfra. "T.endencia hacia- una mayor criminalidad -
en la.s Zónas Marginale.s", .2-.l.-1. pág. 66. Con respecto 
a las culturas dominantes y subculturas de los grupos_ 
marginados. 



.F 

65 

ciudades sin que ·esto signifique, que sean las únicas zonas ·-

al margen de la cultura dominante, ya que cabría señalar a --

los diversos· grupos indígenas, e incluso a la mayoría de la -

población rural, hay diversas opiniones, una de las más acer-

· tadas es la que señala que: "El resultado de este doble dese 

quilibrio es la denominada "marginalización" de enormes masas 

de la población sea en los campos o en las ciudades, esto es, 

su aislamiento de los grandes circuitos de comunicación de la 

vid,a nacional" (108). 

Corno hombre marginado, en un plano individual, no.....: 

hay una característica fundamental, para diferenciarlo, ya --

que como unidad o como conjunto, el marginado, se encuentra -

exclui,do y privado de una total participación social. "La -

condición de marginado, como el adjetivo indica y lo he hecho 

resaltar en la definición, implica esencialmente una priva---

(108) Escarpit, Robert.;· "Un Reto: La Integración de los Mar
ginados Boletín de Información Internacional, editado 
por la Secretaría de Programación y Presupuesto, Año ~ 
3, No. 41, México, 1979, pág. 446. Véase también a Sa
jón, Rafael, Ob. Cit. pág. 9 y 10; Jaguribe, Helio en 
Qb. Cit. compilado por Solari, Aldo en Ob. Cit. pág. ~ 
208; González Casanova, Pablo en Ob. Cit. compilado -
por Ka~l, ·Joseph en Ob. Cit. ~ág. ·264; Benítez zente-
no, Raúl en "La Población Ru;¡;-al y Urbana. en ~éxico" -
compilado Ka~l, Joseph. en Qb. Cit. p~g. 42; todos - -
el:l,qs¡ coinciden en que hay una gran marginalidad entre 
los campesinos, pero·para efectos de este trabajo sólo 
se tomará en cuerita a los campesinos que emigran a la 
ciudad, y conforman p~rte de la marginalización urbana~ 
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ción de hecho en la participación socio-política, una falta de 

acceso en la corriente formativa del país y una negación o re

ducción de los derechos humanos"· -(109). 

~sta definición sirve para aclarar lo que se entie~ 

de como marginalidad y presenta una idea más clara de lo que -

implica. Finalmente debemos entender como marginalización: El 

fenómeno que se presenta en forma general y universal en los -

países subdesarrollados, originado por el sistema socio-econó

mico existente y que lleva a que una gran mayoría de la pobla

ción, tenga condiciones de ·vida inferiores en comparación con_ 

las demás poblaciones y que los incapacita para poder partici

par en el desarrollo de la sociedad. 

2.1.1. TENDENCIA HACIA UNA MAYOR CRIMINALIDAD EN LAS 

ZONAS MARGINADAS. 

Los sectores marginados han adquirido u·na mayor im 

portancia en los últimos años. Estos se han originado por di 

versas causas, y en este trabajo se estudiarán principalmente 

las que tienen relación directa con el incremen·to de la crimi 

na,lid_ad. 

(109) LÓpez Rey y Arrojo, Manuel. Ob. Cit. pág. 109. 
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Se tiene la idea general que un barrio bajo o zona 

marginada, es el lugar de residencia de los delincuentes más 

comunes (como el sujeto activo del robo, de lesiones, de la -

toxicomanía, de la prostituci6n). Esta condici6n puede traer 

como consecuencia que se origine un inedia a..rnbiente "perfecto" 

para que se convierta en el "cultivo" para: engendrar conduc--

tas delictuosas. ·"La ciencia penal de este siglo se ocup6 de 

esa clase de marginados en la perspectiva de la definici6n de 

un estado peligroso pre-delincuencial y de las medidas'de se-

g~ridad" (110). 

Principalmente se trata de determinar los aspectos 

jurídicos del problema social que engendra la marginalizaci6n 

en diversos sectores de la poblaci6n. "Las formas antes men-

cionadas de. ·desorganizaci6n urbana -el delito profesional ór-

. ganizado, el vicio, el suicidio, las enfermedades mentales, -

la desorganizaci6n de la familia y las demás- tienen todas 

su mayor frecuencia en las zonas de los barrios más pobres de 

las grandes ciudadesn. (111). 

(.U O} 
.(11,1) 

F~~goRQ, Heleno Claudia. Ob. Cit. pág. 19. 
Fari~, ~poe~t. E. ~- "Oesorganizaci6n social Contemporá 
ne~ y en Perspect~ya" Corr~ilado por Etzione, Amitai y~ 
$tzione, .Eva en. "Los Cambios Sociales, Funciones, Ti-::" 
pos y Consecuencias" Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, -
la. ed., México, 19.68, pág. 371. 
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Esta situación no implica necesariamente que los.

delitos estén ligados con la pobreza, ya que tiene un s~gnif~ 

cado mucho m~s amplio, los factores que componen a la margin~ 

lización como son la educación, el crecimiento urbano, el in-

cremento poblacional, la vivienda, se entrelazan de tal mane-

ra que, pueden ser el origen de un mayor incremento de la cri 

minalidad. Esa desorganización, particularmente de la fami-

lia y de los grupos primarios de vecindad, no es consecuencia 

inevitable de la pobreza sino m~s bien de la inestabilidad de 

la residencia, de la novedad de la vida de ciudad para los in 

dividuos de origen rural y de la heterogeneidad de los tipos 

culturales, _todo lo cual es el resultado del rápido crecimien 

to de. las ciudades (112). 

Hay opiniones acerca de que las zonas marginadas,-

no tienen un índice mayor de criminalidad en comparación con_ 

cualquier otro sector no margínado y que las personas que co~ 

porien estos sectores (desprovistos de lo más esencial para --

llevar una vida decorosa), mantienen un nivel de vida ajeno a 

cualquier conducta antisocial "La mayor parte de los habitan-

tes d~ los ranchos (donde habitan de 18 a 25 % de los reside~ 

(112) Faris¡, Robert E. L. Ob. Cit. Compilado por Etzione, 
Arnitai y Etzione, Eva en Qb. Cit. pág. 381. 
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tes de Río de Janeiro) está constituida por personas honestas 

y humildes que viven de su trabajo" (113). 

Al respecto se podría señalar que los adultos tie-

nen un sistema de vida rutinario o mecanizado, al cual ya se_ 

han adaptado, que cuentan con una familia, con un empleo (qu!_ 

z~ con un salario insuficiente, pero que es una entrada econ~ 

mica), con un status social, con cierta respetabilidad en sú_ 

medio; a diferencia del joven, el cual casi no tiene ninguna_ 

de estas ventajas, ya que no puede conseguir un empleo, ya --

sea por su edad, por su escasa educación o falta de experien-· 

cia, y por ello tiene que librar una ardua competencia con.--

sus contemporáneos "La mayoría de las pandillas de delincuen-

tes se loca.lizan en los arrabales urbanos, y a veces se a tri:-

buye su existencia a los rigores de la pobreza, a los hogares 

rotos, a las familias desorganizadas y a otras difíciles con-

diciones que allí se encuentran" (114)~ 

Otra importante característica, la cual no han to-

mado en cuenta quienes señalan que un gran número de los habi 

(llJ} 
(114). 

~ragoso, Heleno Cl~udio. ob. Cit. pág. 19. 
Chinoy, Ely. "La Sociedad. Una Iritr6ducción ~ la Socio 
logía". Ed. Fondo de Cultura Económica, la. ed., t-:Iéxi::
co, "1978, pág. 381. 
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tantes de las zonas marginadas, están alejados de las conduc

tas delictivas, es que, la mayoría de la población de.estos

barrios (así como de todo el país), se encuentra por debajo-

de los 15 años de edad (115), a diferencia de la población--

adulta que representa un porcentaje mínimo en comparación con 

la población juvenil. 

Las diferencias existentes entre los jóvenes de --

las zonas ma:r;ginada.s y los· que cuentan con un mejor nivel de_ 

vida, ha traído una grave consecuencia que se ha traducido en 

que aparezca lo que se conoce como 13ubCultura; los autores 

Young y Mack nos dan una definición dé ella "Hay, principal-:

mente en las grandes sociedades industriales, grupos de pers~ 

nas que comparten la mi·sma cultura total, pero tienen además_ 

un conjunto de tipos peculiares de comportamiento" (116). 

La sbcialización del joven de la clase baja no lo_ 

prepara para tener un desarrollo de acuerdo a las institucio

nes de la clase dominante, y por falta de ubicación, se aca--

rrea un sentimiento de subestimación que hace que aparezca --

(115) 
(111,1~ 

VE1iase. Sup;ra 1.2~1. "Factor Demográfico" Pág. 43. 
Young, K;i.w,ba:u y ~ack,, Raymond, "Sociología y Vida ~o
c~al" Ed.. Unión Tipográfica Editorial Hlspano America
na (U'.l;'EHl\), 2a. ed. ·México, 1967, pág. 54. 
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una subcultura, pero una subcultura con violencia nsostiene --

que la subcultura delictiva crece y arraiga como una solución_ 

a los problemas que confronta el joven de la clase baja para -

hacerse de una posición" (117). 

El grado de importancia de esta desorganización va-

ría de acuerdo al grado de anemia que guarden diversos facto-

res, la cual puede agQ.dizarse en ciertos sectores de la pobla-

ción y llegar incluso a dar origen a conductas delictivas. 

"Cuand,o en una gráfica esc·alar aparecen con alta 

puntuación estas características y cuando se encuentran mezcla 

das con la pebreza, el raqüitismo progresivo, la falta de edu

cación, l.a vivienda en centros comerciales e industriales, el_ 

desempleo o el trabajo no calificado, la estrechez económica,-

la inestabilidad o desavenencia conyugal, la ausencia o pobre

za de modelos masculinos para los jóvenes, el aglomeramiento,-

la falta de oportunidades legítimas para mejorar el nivel de -

vida, la carencia de patrones·de conductas positivas y antier~ 

minales, la frecuencia m~s alta de enfermedades orgánicas y --

- a más de todo ello - una cond~ción cultural de inferioridad 

(1,17) Wol.fgang, M.ar·vin E. y Ferracutti, Franco. "La Subcul tu
ra d,e la Violencia", -Ed. -Fondo de Cultura Econ6mica, 
1~. ~d. M~~ico, 1971, p~g. 78. 
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·en los grupos minoritarios, entonces es de esperar que los me 

canismos sociopsicológicos propicios a la transgresión ~pare-

cerán" (118). 

La·s expresiones de agresividad se manifiestan más 

comunmente desde la más tierna infancia, y pueden originar --

qu.e se conviertan en normas de conducta inherent·es a la pers~ 

nalidad del niño, que después se convertirá en joven, y quizá 

ep un delincuente: 

"Los niños de clase baja; por ejemplo, se manifies 

tan más propensos a expresar su agresividad en forma directa 

que los niños de la clase media. Esta peculiar orientación a 

dar salida a la agresividad guarda relación con el tipo de -

castigo al que los padres recurren cuando se portan mal los -

niños" (119). 

Estas expresiones de violencia son aún más palpa--

bles ya que existe una integración más completa con el medio 

ambiente (principalmente con el núcleo familiar) en el que se 

(118) Ibid, pág. 319. El autor se refiere a las característi 
cas como la mayq~ densidad de la población, al tráfico 
incesante, a la hete~ogeneidad étnica y de clases, y -
al anonimato en: los grandes centros urbanos. 

(119) t'lolfgang, Marvin E. y Ferracutti, Franco. Ob. Ci t: 
pág~ lH. 
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desenvuelve y que da origen a una mayor adhesión entre él y -

las reglas de comportamiento de la comunidad. 

Asimismo lo que puede llegar a formar parte de un_ 

grupo de factores negativos, que pueden traer una mayor inci~ 

dencia de criminalidad en las zonas urbanas, es la caracterís 

tica del anonimato en los centros citadinos con una mayor de~ 

sidad de población, "La vida citadina libera a los individuos 

d_e ciertas restricciones comunitarias que suelen abundar más 

en l.as sqciedades conservadoras" (120). 

Esto implica que se pierde de cierta manera el con 

tacto social entre los vecinos más próximos, ya que a pesar -

de pertenecer a un mismo grupo comunitario, haydisociaciones 

entre sí lo que trae corno consecuencia una serie de hechos -

(reflejados en el deseo de no conocerse, de no __ saludarse, así 

como de no ayudarse mutuamente), lo que origina que no exista 

una verdadera comunidad. 

Principalmente se debe a que existen diversos ro-

les a d_esempeñar, y que ocasionan graves contradicciones en--

(120) Ibid,. p.§.g. 318. 
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tre los individuos lo cual trae como consecuencia una serie 

de conductas asociales e incluso antisociales. 

"Todo ello da origen al relativismo, a la toleran-

cia, al secularismo, y tanibién a carencia absoluta de escrúp~ 

los, a una tendencia a competir y a explo.tar y· sobre todo al 

anonimato" (121). 

La gran mayoría de la poblaci6n urbana se manifies 

tan como individuos insegUros y ansiosos, ya sea por las ten-

siones de su trabajó, de su casa o de su ambiente social, en_ 

. general¡ si en estas condiciones de inestabilidad e inseguri-

dad se encuentran individuos con un nivel de vida denominado 

como "medio" (por encontrarse dentro de una posici6n centrada 

en todos los aspectos socia-·econ6micos culturales de la sacie 

dad), qué puede esperarse de un habitante de cualquier sector 

marginado, de aquellas personas quienes viven estos problemas 

en la misma sociedad, pero de una forma más aguda, si no es -

una conducta también más'desesperada, más peligrosa, más agr~ 

siva, o sea con una mayor tendencia a la transgresi6n, a la -

conducta delictiva. 

(121) Kaufma.nn, Harry. "Psicología Social". Ed. Interarneric~ 
na.,·1a.. ed., México, 1977, ·pág.· 419. 
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Este sector de la población no necesariamente va a 

delinquir como primer paso para solucionar su situación, ten

drá que vivir diferentes etapas, pero con gran predisposición 

para lo antisocial. 

"El hombre que se encuentra en la pobreza y que s~ 

fre hambre, miedo o rechazo admite que no da resultado su con 

duGta normal consistente en: "esperar a que mejoren las cosas" 

en ~trabajar más duro para ganarse el sustento" o en "escri-

bir cartas al editor". Emprenderá entonces otro curso de ac

ción y tal, vez decida. "ení.borracharse" "inscribirse en·otro -

partido político", robar o participar en manifestaciones de

protesta" (122). 

Se pueden presentar situaciones en que el hombre -

marginal delinca desde el primer momento y convierta el deli

to en su modus vivendi, ya sea por la escuela de su ámbito so 

cial o para cubrir sus necesidades primarias, sin la presen-

cia de otros marginados, o contando con ella. 

La criminalidad en las zonas marginadas se mani--

fiesta pQr ios qelitos de origen económico como son el robo -

(122) Ibid. -pág. 318. 
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simple o con agravantes, pero que normalmente se realiza de -

manera espontánea y son llevados a cabo por la necesidad de -

subsistir, esto es a diferencia de los delitos de origen eco

nómico que se presentan en las clases dominantes entre los --

que se encuentran principalmente los fraudes, o sea la crimi-

nalidad de cuello blanco y que representa ganancias ilícitas 

de gran magnitud "Muchas formas de la no conformidad están ra 

ras veces distribuidas equitativamente en todos los sectores 

de la sociedad. El robo de automóviles, el hurto y el asalto 

sOn más.frecuentes entre las clases bajas, en tanto que el~-
. # 

fraude o el desfalco se dan más en la clase media. Las pand~ 

llas juveniles de delincuentes son en gran medida, aunque no_ 

totalmente, un·fen6meno característico de los barrios bajos -

urbanos" (123). 

O sea que las violaciones a !a ley y a las costum-

bres, tienen un origen de acuerdo a la organizaci6n social en 

que se manifiestan y estas ocurren de acuerdo a los vínculos 

existentes entre los papeles ·que desempeñan los individuos de 

una sociedad determinada, y que afectan de manera directa el 

tipo de delito, así como su intensidad y calidad. "Queda, --

(123) Fa:!;is, Robert E. L; Ob. Cit. Compilado por Etzione, 
~itai y Etzione, Eva. en Qb. Cit. pág. 372. 
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por último, la categoría de los factores sociales del delito, 

que resultan del medio social en que vive el delincuente, co

mo la densidad diferente de población, el estado de la opi---

nión pública y de la religión, la constitución de la familia 

y el sistema de educación, la producción industrial, el aleo-

holismo, la organización económica y política, la de la admi-

nistración pública, justicia y policía judicial y en fin, el_ 

sistema legislativo civil y penal en general. Hay allí, en -

suma, una multitud de causas latentes que se complementan, en 

lazan y combinan en todas las funciones, aún con las menos 

aparentes de la vida social y que escapan casi siempre a la -· 

atención de los teóricos y de los prácticos, de los crimina--

listas y de los legisladores" (124). 

Principalmente encontramos que la tendencia de los 

sectores marginados hacia una mayor criminalida~, se debe en 

primer lugar a que la mayoría de su población es muy joven, y 

la cual, aún no tiene un rol a realizar en la sociedad; esto 

trae como consecuencia que haya un desequilibrio entre sus ne 

cesidades reales y la posibilidad de llevarlas a cabo, ya que 

no cuenta con los satisfactores necesarios. 

(144) Fer¡:;i, Enrice. "Soci·ología Criminal" Ed. Centro Edito
rial de Góngora, Madrid, España, pág. 224. 
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Al aparecer este desequilibrio hace que el_joven

busque el mejor medio posible para conseguir sus satisfacto-

res, esto puede llevarlo a tratar de superar su status por un 

medio lícito (como podría ser el tratar de estudiar o traba-

jar con mayor ahínco), lo cual es sumamente difícil por el me 

dio ambiente en que se desenvuelve y que los lleva a girar en 

torno al círculo vicioso (ya que al no tener una buena educa

ción, no puede conse~uir un empleo, una vivienda decorosa, ni 

la posibilidad de estudiar l:o cual le impedirá tener un nivel 

de vida mejor); al no poder integrarse en esa sociedad, el-

hombre marginal se sentirá frustrado y podrá llegar a cometer 

conductasde1ictivas, que pueder:i ser desde el simple robo,-

hasta el homicidio. 

Siguiendo la doctrina de varios es.tudios ~ se ha p~ 

dido establecer·que las condiciones del medio ambiente pueden 

ser agravadas por la presencia de ·las bandas juveniles; den-

tro de las cuales se tiene una mayor facilidad para poder co

meter una conducta antisocial. 

La desintegración social-familiar tiene una mani-

festación m~s notori,a en el uso de los tóxicos y las drogas.

Dicho d,e ·ot~a manera el sujeto que se ve estrechado a vivir -
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en la miseria y en general dentro de condiciones de carencia, 

es impulsado a caer en cualquiera de las formas de transgre-

sión, de .la ley o de las costumbres, como un medio de subsis-

tencia, quizá el único y por lo tanto el más importante. 

2. 2. CARA.CTERISTICAS DE LA MARGINALIDAD. 

La marginaiización urbana se ha caracterizado esen 

cialmente por la generalidad (o sea que todos los aspectos s~ 

cio-económicos están afectados}¡ la universalidad (se refiere 

a que todas las sociedades capitalistas y· socialistas han pr~-· 

sentado la marginalidad}¡ y por la afectación de los grupos

$Ocio-económicos más débiles. 

Existen otras características menos importantes, -

como lo son las que menciona Matos Mar, "Formas alimenticias, 

hábitos en los mecanisrnsos reflexivos, modismos en el hablar, 

costumbres en las reuniones y asociaciones, tradiciones cult~ 

rales en la educación o socialización, manifestaciones econó

micas y sociales, ética en el actuar, ideas y creencias, acti 

tudes y una concepción del mundo constituyen el universo que_ 

no E! e desenmascara en v.n p;t:"ime.r momen,to y que a la vez revi ta 
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liza a la sociedad urbana" (125) .• 

2.2.1. GENERALIDAD. 

Esta característica se relaciona a que la margina-

lización afecta a todos los factores de la vida humana, o sea 

que no existe siquiera un aspecto no afectado por este fenórne 

no en la vida cotidiana del hombre marginal, ya que la rnargi-

nalidad se presenta corno un fenómeno rnultidirnensional. "La -

concepción pluridimensional de la rnarginalidad, por lo demás 

implícitamente aceptado, toda vez que se habla de distintas ~ 

formas de rnarginalidad (económica de producción o de consumo, 

política, cultural, educacional, etc.),. permite resolver este 

seudo dilema, admitiendo diferentes dimensiones (formas) de -

rnarginalidad y hasta diferentes intensidades dentro de la mis 

(125) Matos Mar, José. "Urbanización y Barriadas en América 
del Sur" Editado por el Instituto de Estudios Perua--= 
nos, Lima, Perú, 1968, pág. 296. En este mismo sentido 
véase a Coordinación General del Plan Nacional de Zo-
nas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), Ob. -
Cit. pág. 7, quien al respecto señala, "Para caracteri 
zar la·rnarginalidad es necesario analizar el problema
considerando los aspectos históricos, cuLturales y so= 
ciales que lo han genera.do así corno los de índole geo
gráfica, ecológica, y económica que lo determinan". Pen 
sarnós que al respecto estos autores señalan caracterís 
ticas qernasiado amplias para poder ser analizadas así
como para poder mostrar un marco general y global del
problema. 
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ma forma, es decir distinciones de grado, dentro de cada di--

mensión" (126). 

Esto principalmente implica que a pesar de ser un 

solo fenómeno, éste se presenta de diferentes formas, por 
. \ 

ejemplo una persona podrá ser marginal políticamente, cues---

tión que no le afectará de manera trascendental, pero no por_ 

ello dejará de ser marginal, y no sólo en este aspecto, sino 

que lo será en todos los factores, aún cuando no lo sea en la 

misma intensidad; esto nos lleva a señalar asimismo que la 

marginalización puede afectar en diversos grados. 

Casi todos los ·autores que hablan sobre el tema --

coinciden en que la marginalidad repercute en todos los aspe~ 

tos, educativos, sociales, sanitarios, y todos los demss, y -

que se encuentran de una o de otra forma afectados por la mis 

ma. 

"El tinieo problema consiste en que "esa gente", == 

los idílicos habitantes de esas colinas, están sub-educadas,-

no tienen ningún privilegio, ca~ecen de atención médica y se 

(126) Germani, Gino. "El .Concepto de Marginalidad. Significa 
Q.o, ).~afees Históricas y Cuestiones Teóricas, con Part:f 
cular referencia ¡¡, la Marginalidad Urbana" Ed. Edicio-:
nes Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 1973. la. -
ed. pág. 20. 
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encuentran en proceso de tener que abandonar la tierra para -

vivir en las ciudades en las cuales no encajan" (127}. 

2.2.2. UNIVERSALIDAD. 

-Este componente de la marginalidad, se refiere a

que el fenómeno se ha presentado en todas las sociedades de -

una u otra forma; en un país capitalista la más notable en la 

marginalización relacionada con el factor económico así como 

sus subsecuentes consecuencias como es la falta de oportuni--

dad educativa, la· vivienda miserable y en general el bajo ni-

vel de vida. 

Esta característica también se ha presentado en --

los Estados desarrollados y super-desarrollados con un régi--

men socialista, en cuyo caso la presencia de la marginalidad_ 

se da principalmente en el aspecto político. Lo anterior no 

implica que no se dé la marginalización económica, sólo que -

ésta es de un grado menor. 

(127) H,a;r;t;ington, I>iich?~.el. "La_ Cul,tura de la Pobreza en los 
Estados Unidos". Ed. Fondo de Cultura Económica, Méxi=
co, 1965. 2a. ed. -p~g. 12. En el mismo sentido véase 
a Ar;reola Gerardo. Ob. Cit .. pág. 61 y a Matos Mar, Jo=
sé. en Ob~ Cit. 
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En los países capitalistas superdesarrollados se ha 

dado también la marginalidad económica, no con la misma inten

sidad con la que se ha dado en los países del Tercer Mundo, p~ 

ro hay sectores de la Sociedad que se encuentran marginados. 

"Este país ha escapado de tales extremos, pero eso no célinbia 

el hecho de que decenas de millones de norteamericanos se en-

cuentran en este preciso momento mutilados en cuerpo y espíri

tu existiendo en planos que están por debajo de lo que necesi

ta la decencia humana. Si esa gente no se está muriendo de -

hambre, tiene hambre y ha engordado de hambre, porque ese es -

el resultado de las comidas baratas. Tal gente carece además 

de alojamiento adecuado, de educación y de atención médica" -

(128). 

En los E.E.U.U. a pesar de. ser un Estado considera

do como la primera potencia en materia económica, no se ha po

dido terminar con el fenómeno de la marginalización. Asimismo 

existen ejemplos de los países que integran a Europa y que a -

pesar de tener un mayor desenvolvimiento y una gran experien-

cia como país, tampoco han podido canalizar y terminar con la_ 

marginalida.d. "Es importante señalar que, a pesar de los cam

bios el problem~_ de la persistencia de bolsones de marginali--

(128) Ibid. pág. 10. 
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dad en algunos casos muy parecidos a los que se observan en --

América Latina -no han sido superados en los países ava_¡zados_ 

de Europa, América del Norte y Oceanía, y que a su vez los pa! 

ses socialistas no parecen escapar al problema, aunque bajo --

las formas peculiares de esos modelos •. De ahí que la problem! 

tica generada por el contraste entre población participante y_ 

sectores no participantes siga persistiendo en la sociedad 

"afluyeritei• ~ sea bajo la forma de "pobreza", o segregación de 

. grupos étnicos, en iireas urbanas o como contraste de áreas ·de-

~arrolladas y subdesarrolladas" (129). 

Este hecho social se ha manifestado incluso en so--

ciedades con un grado más de evolución, como lo son las Repú--

blicas Socialistas, con diferentes formas y grados, pero que -

han dejado a una parte de la población sin una participación -

real dentro de la vida política de la comunidad. 

La grave problemática, ha tomado caracteres distin-

tivos en América Latina (130) , dentro de los cual,es se ha for-

mado una situación muy especial, que ha traído como consecuen-

cia que la marginalidad se haya conve;t;tido en el símbolo de --

(129) 
(130) 

Germani, Gino. Ob. Cit. pág. 47. 
Véase Supra 1.1. "t{arginalidad en América Latina", pág. 
1; . 
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atraso de estas sociedades en vías de desarrollo y como el obs 

táculo casi insalvable para el desenvolvimiento del hombre en 

un medio ambiente limitado por diversas circunstancias. "Amé-

rica Latina es una región en la cual las masas no consiguen i~ 

tegrarse al resto de los grupos nacionales; en la que millones 

de nativos no pueden participar en la vida social de sus paí--

ses; en la que centenares de miles de personas que viven alre-

dedor de la.s grandes ciudades no llegan a incorporarse a la vi 

da urbana moderna" (131). 

2. 2. 3. AFECTACION' DE GRUPOS SOC'IO-ECONOMICOS 

M,AS DEBILES. 

Especialmente en los países subdesarrollados, se ha 

presentado un nivel socio-económico más bajo, en comparación -

con otros Estados, esta característica ha tomél,dO notas de agu-

deza en diversos sectores de la población, en donde se mani---

(131) Rico, José Ma. Qb. Cit. pág. 22. Asimismo González Casa 
nova, en Ob. Cit. Compilado por Kahl, Joseph en Ob. - = 
Cit. pág. 263, senala que la marginalidad es el proble
ma de los que no tienen nada y que es precisamente la -
población que car~cteriza al país subdesarrollado. En 
el mismo sentido Arreola, Gerardo en Ob. Cit. pág. lo.= 
"I,aE; zopas marginadas son resultado lacerante, permanen 
tes gritqs afónicos que sólo se escuchan en la mugre y
la miseria; éonsecuencias·angustiosas de las estructu-~ 
ras que aquejan a Latinoamérica, en especial, y a los -
pueblos subdesarrollados en general". 
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fiestan con una mayor crudeza condiciones de vida miserables, 

casi infrahumanas; "En los países subdesarrollados la margin~ 

lidad reviste formas más agudas, ya que generalmente no han -

logrado implementar sitios de s~guridad social efectivos para 

toda la población, ni instituir modelos de ocupación plena de 

tipo estatal,. los marginados de América Latina, no solamente_ 

.. carecen de acceso al poder de decisiones sobre su propio des- . 

tino social y econ6mico sino que sufren además de una pobreza 

_mucho más ihtensa que la descrita en los países industrializ~ 
·_.o •• 

·dos por los diversos es;pecial.i,stas de la materia" (132).· 

Se podr!.aseñalar que la marginalización afecta de 

manera más intensa a los pobladores de los países más pobres_ 

(ya hemos señalado que en los países socialistas y en los paf 

ses-desarrollados"con l,ln régimen capitalista es más·importan-

te la limitaci6n políticade las masas), ya que en ellos la

marginalidad adquiere un rasgo propio y se convierte en un fe 

n6meno agudizado por la falta de recursos económicos. 

Matos Mar (133) también advierte esta característi 

ca de que los sectores m~s afectados por este hecho-social --

(132) 
(133) 

Lomnitz, Larissa Adler d~. Ob. Cit. pág. 18. 
Cfr. Matos Mar, José •. Ob. Cit. pág. 183. 
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son los que tienen un bajo ingreso económico; los niveles de 

vida y los promedios anuales per cápita al ser inferiores al 

nivel normal, ocasiona que haya hambre y miseria, en grandes 

zonas de la ciudad; por este impacto las ciudades crecen desor 

denadarnente, con una gran inestabilidad social y psicológica,

con servicios congestionados y de los cuales una parte consid~ 

rable de habitantes no los recibe, esto es originado principa1 

mente por la falta de capacidad económica y educativa del país 

para absorberlos. 

Esta característica no se ha presentado con rasgos:_ 

diferentes en esencia, y a pesar d.e los cambios en su estructu 

ra, del desarrollo adquirido en el campo tecnológico, en el in 

dustrial y rural, aún se podría afirmar que México, corno mu--

chos otros países, es el país de la desigualdad, ya que los -

contrastes entre la gran capacidad económica y la extrema po-

breza han adquirido una gran relevancia en los últimos años -

"El claroscuro de riqueza y miseria es un rasgo siempre disti!:!_ 

tivo, una constantG en el paisaje social de México: ciudad y -

campo, colonias residenciales y barriadas proletarias, grandes 

y modernas aveni~a~ y obscuras y sucias callejuelas, residen~

cias impresiona~~~~ y 7~c~ndad~~ deprimentes, negociantes pro~ 

peros y campesinos. miserables, Pas.eos de la Reforma y Lomas de 

Chapultepec de un lado, y la MixteGa Oaxaqueña y el Valle de -



88 

la Muerte del otro, ::::on los extremos de bienestar ';/ abandono -

típicos de un país atrasado y contradictorio en que la justi--

cia sólo es tenor. de discursos demagógicos, proceso.s incumpli-

dos y todavía vagas aspiraciones populares" (134). 

2.3. FACTORES REh~CION~~QS CON LA ~-~RGINALIDAD. 

Entre los principales se encuentran a los socio-eco

nómicos, los-socio-culturales, los políticos, los demográficos 

y los psicológicos; todos ellos intervienen en la determina---

ción de la ma:rgina~idad corno factor c·riminógeno. Se establece 

que tienen mayor importancia los factores económicos y cultur~ 

les por el contraste tan manifiesto que presentan en la socie-

dad mexicana. 

2.3.1. ASPECTOS SOC!O-ECONOMICOS. 

Con relación a este factor entenderemos como aspec--

tos socio-económicos a los hechos sociales que se presentan en 

una comunidad y que tienen una íntima relación con el desarro-

llo tÉácnico e indu:;;trial que presenta el campo y la ciudad en 

(134) Aguilar, Alonso M.. y Fernando Carmona. "México: Riqueza 
y Miseria". Ed. Nuestro Tiempo, 6a. ed., México, 1973,
pág. 161. 
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el país, así como la forma de su aprovechamiento y en general 

todo aquel hecho que tenga una conexión con el progreso del -

país y por ende de sus habitantes. Este factor se integra 

principalmente por el ingreso, el empleo, la vivienda y la 

educación, los cuales se caracterizan por el bajo incremento_ 

que han tenido y tienen en los países en vías de desarrollo. 

En nuestra sociedad se han presentado graves defi~-

ciencias originadas, principalmente, por la desigualdad impe

.· rante en el plano económico, a pesar del gran auge que ha ob~ 

tenido nuestro país en últimas fechas. Los problemas que se 

han manifestado no se han podido canalizar de forma adecuada. 

"La enoJ;'llle mayoría del pueblo mexicano·no se ha beneficiado

·aún en medida apreciable con el rápido crecimiento económico 

de su país. Mientras que el número de empleo de las indus--

trias manufactureras está aumentando en más del 5 i anualmen-

te y lo ha estado haciendo así desde 1940, más dé 2/3 partes~ 

de ·este crecimiento se ha realizado en las industrias que pu~ 

den considerarse tradicionales·o que pueden clasi~icarse como 

terciarias en otros países, es decir, en campos en los cuales 

la producti\TiClad de la. mano de oln:S~. s;i,gue siendo baja" (135) 

(135) Barkin, David. "r.a pel';'sistericia de la Pobreza: en M~xi
co, un Anál,isis Económico Estructural" Compilado por ~ 

· Wionczek, Miguel s .. en la "Sociedad Mexicana" Ed •. Fon
do de Cultura Económ~ca, 3a. ed., M~xico, 1979, pág. -
186. 
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Esta gran desigualdad, que se ha marcado de forma -

trascendental en la comunidad urbana, ha tenido diversos orí-

genes y hay quienes señalan que han sido por orden poblacio--

nal, por el gran incremento de habitantes; por cuestiones po-

líticas; por el desigual ingreso; pero como causa primera se-

ñalan que ha sido gracias a la gran popularidad que adquirió_ 

la ciudad, como el foco de atención para un mejor nivel de v~ 

da, de comodidades, como la forma única de vida; esto no im-

plica que las otras causas antes mencionadas no tengan una i~ 

portancia relevante, sólo que .la urbe fungió como el más pod~ 

roso imán para miles o millones de campesinos "Ambos índices 

reflejan que este período fue escenario de la transición de -

una sociedad eminentemente rural hacia otra en la que comien

zan a advertirse perfiles predominantemente urbanos.. Empero_ 

.a despecho de las previsiones desarrollistas, el crecimiento_ 

económico sustentado en la exposición de actividades urbano--

industriales no se tradujo en una mayor equidad, lejos de - -

ello, M~xico continuó siendo un país de profundas desigualda-

des" 

(136) 

( 136) • 

Aguilera. G6mez, Ma,nuel. ''La DesnacionalÚ~ación de la -
E.con.omía X>texicana" E;d. Fondo de Cultura Económica, la. 
ed., M~xico, 197S,. .pág .. 73. El autor se refiere a los 
índices de incremento económico imperante en los últi
mos años en que fueron de 9. 9 % en 1940 y de· 19. e· en -
1970.-
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Por todo ello se ha tratado que nuestro pafs siga 

manteniendo los índices de desigualdad, ya que en México es 

una proeza que éstos no se sigan incrementando. Como canse--

cuencia de los grandes y graves problemas con los que se en--

frenta nuestra economía, se busca que la estructura actual se 

congele para no dar un paso hacia atrás, y no se agudice aún_ 

más la distribución del ingreso así como el aislamiento de --

las masas marginales. 

Dentro de los aspectos económicos se pueden señalar 

los factores que tienen una mayor ingerencia con la comunidad 

como lo son: el bajo nivel de vida (como consecuencia del de-

sigual ingreso) , carencia de educación, salud, vivienda, y un 

alto índice de desempleo y subempleo principalmente. "Los 

problemas sociales, asistenciales, educacionales y de salud -

siguen existiendo y acrecentándose. Todo ello pese al impul-

so de la urbanización y a la concentración de habitantes en -

las ciudades" (137) . Estas circunstancias han afectado a to-

da la población de nuestro país aún a aquellos que se encuen-

tran beneficiados con la actual estructura económica. 

(137) Ca:rmona, Fernando. -Et. A.l •. "El Milagro Mexicano!'~ Ed.
Nuestro Tiempo, 7~. ed., México, 1978, pág. 119. 
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Uno de los rasgos más notables que hace palpables y 

violentas las grandes diferencias económicas entre los i.labi-

tantes marginales y los pobladores que mantienen una partici

pación activa, es el de la vivienda, la que no sólo resulta -

insuficiente, sino que presenta contrastes como son los de la 

insalubridad y de ostentación "Desde luego, una porción nada 

despreciable de los .recursos del pueblo se ha concentrado di

récta e indirectamente en lo que suele designarse angular e -

irónicamente como "los cuarteles de la Revolución;' refiri~ndo 

se .a las colonias del Pedregal, de las Lomas de Chapultepec,

etcétera, con grave,. detrimento de la atención municipal a - -

grandes zonas proletarias del país, porque el ejemplo de la -

ciudad de M13xiéo se repite en cada capital" (138). 

Otro factor que ha adquirido gran repercusión es el 

de la deficiencia de las condiciones alimenticias e higi~ni-

cas, tan necesarias para mantener una salud óptima, ésta se -

encuentra relacionada de forma directa con la productividad y 

el Linestar de la población nacional. La desnutrición cróni

ca de las clases trabajadoras estimula el subdesarrollo, me-·

diante la limitación de la actividad física y mental lo que -

origina la falta de eficiencia, disminuye la producción y el 

(138) Ibid, plg. 134. 
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ingreso que a su vez ocasiona una dieta inadecuada; en esta -

forma es un círculo vicioso, en que se regresa a la desnutrí-

ción crónica, trayendo consigo un sinfin de enfermedades. "D~ 

je que la adaptaci6n conduce a una desnutrición crónica, a 

merced de la cual está una buena parte de nuestro pueblo. De 

la desnutrición provienen varias características del mexicano 

como son la baja estatura y el peso inferior; esto sin contar 

con una mengua de la energía psíquica y de la capacidad para_ 

defenderse de las agresiones del ambiente" (139). 

2.3.2. ASPECTOS SOClO-CULTURALES~ 

En toda sociedad se manifiesta un modelo de cultu--

ra, el cual se presenta totalmente individualizado, con cara~ 

terísticas propias y encuadra los valores con que los hombres 

se encuentran de acuerdo o en desacuerdo. "Este aparato· está 

compuesto por todas las organi.zaciones y medios en donde se -

realiza una labor artística, intelectual y científica y por -

los medios que hacen accesible esa labor a los círculos, el 

público y las masas. En el aparato cultural el arte, la cien 

(139) Zubirán, salvador. Et. 1\1.. "La Desnutrición del Mexica 
no" Ed. Fondo de. Cultura Económica, México, ··1,974, pág:-
7. 
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cia y el conocimiento, el entrenamiento, la demagogia y la in 

formaci6n son producidos y distribuidos. Én función de ese -

aparato cultural esos productos son distribuidos y consumi---

dos" (140). 

La cultura se contempla como la suma de todo conoci 

miento sin tener que ser éste, científico o artístico, pero -

que lleva a los suje~os de una comunidad a actuar de una for-

ma particular¡ entre la poblaci6n marginal, se manifiesta es

ta suma de conocimientos de uria forma aün más exclusiva y dis 

tinta; en ciertos aspectos, incluso existen contradicciones -

:con relaci6n a la cultura del grupo dominante lo que ha oca-

_.sionado que se entienda a la cultura marginada como una sub--

cultura. 

En los Estados Unidos se present6 un conflicto cul-

tural, al combinarse modelos de la sociedad europea y de la -

nueva sociedad americana se estableci6 una dualidad cultural, 

esto dio como resultad,o diversos conflictos entre la pobla--

ción juvenil (la que regularmente es la porci6n más afectada, 

(14Q.) Wright Mills, c. "Pode:r,-Política, Pueblo". Ed. Fondo 
de Cultu;t;'a Eccnóm:i;ca., ;la. ed~, ~~xico, l9TL pág. 32o:-



95 

por su incipiente preparación y la forma apasionada con que se 

viven los cambios culturales dentro de esta etapa}. 

On fenómeno similar se presenta e.n México, en donde_ 

se han tomado como base los modelos de la cultura norteameric~ 

na. "Sin embargo, si hay algunos desacuerdos básicos entre --

+os patrones culturales del Viejo Mundo y los norteamericanos, 

el adolecente criado en tal ambiente, probablemente demostrará 

un conflicto mucho mayor que el joven que está expuesto a un -

patrón cultural único". (l41}. 

En la sociedad mexicana se encuentran grandes grupos 

de jóvenes de todos los niveles sociales, los cuales, han tra-

tado de imitar los modelos de la sociedad norteamericana. Es-

to ha creado conflictos, ya que esos.modelos no van de acuerdo 

a la realidad de nuestro país. _En lo que respecta a los gru--

pos marginales el proceso de imitación se ha intensificado ya_ 

que su realidad se encuentra aún más limitada, por su baja ca-

pacidad de participación. 

Esto ha llevado a una gran frustración entre nues---

(141} Powell, Marvin. "La Psicología de la Adolecencia" Ed. -
Fondo de Cultura Económica, la. ed., México, 1975, pág. 
137. 
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tros jóvenes sobre todo a los más desErotegidos, quienes al • 

contemplarse fuera del resto de la sociedad, tienen que adop-

tar tipc;>s culturales de hombre, _no de niño, ni· de adolecente, 

ya que el adólecente marginado se encuentra nulificado dentro 

de nuestra sociedad y la etapa de la pubertad sólo se vive de 

nombre, no de hecho, a diferencia de otros países ;;Comparado_ 

con los niños de otros mundos, qué distintos modos de enfocar 

las vidas. Porque en Europa la inmensa mayoría de chiquillos 

visten sus pantalones cortos·, ufanos y. normales. Porque son_ 

niños, y el ser adultos es meta que sirve para vivir la infa!!_ 

cia. Qué pocas veces dirá un niño en México: ¡Cuando sea 

grande¡ más bien afirma: ya soy hombre; soy macho" (142). 

Cualquier hiño que pertenece y se estabiece en un -

_espacio marginal tiene una clara predisposición a que su ámbi 

to cultural quede limitado, y_ por lo tanto a no ser un miem:..

bro participante en el desarrollo de nuestra sociedad, lo - -

cual es provocado por las relaciones familiares, ya que las -

conductas aprendidas dentro del primer núcleo de convivencia 

son las que determinan de una fo~ma fundamental la vida futu-

ra. "En años posteriores el niño está expuesto al medio cul-

(142) García Durán, Alejandro. ''La Porción Olvidada de la Ni 
ñez Mexicana (los 400 hijos del Padrecito Chinchacho-= 
ma) .. -. Ed. Diana, la. ed. ~ México, 1980, pág. 178.· 
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tural extrafamiliar. Cabe poca duda de que esas influencias 

posteriores, tan lejanas a la estructuración básica de la --

personalidad, son menos profundas y sus efectos más revers·i-

bles que las de las primeras influencias recibidas por el ni 

fio en contacto con sus padres y hermanos" (143). 

2.3.3. ASPECTOS POLITICOS. 

Se ha determinado que los países socialistas pre--

senten una gran marginalidad política, los cuales han podido 

absorber a la mayoría de sus habitantes dentro de su estruc

tura económica, pero que no han podido hacerlo en relaci6n a 

su estructura política, ya que se les restringe en la misma. 

En ],os países cai:>i talistas también existe una marginalidad -

política, sólo que en estos es ¡nás característica la margin~ 

lidad económica y social, más que la política; _en ellos se -

otorgan derechos políticos, pero por diversas causas que_ in-

tervienen, los-mexicanos no gozan plenamente de dichos dere~ 

chos, ocasionando de esta mane~a que no haya un desarrollo -

en la participación política del país, encontramos entre las 

(143) Kluckhohn, Clyde; Murray, Henry A. y Schneider, David 
"· "La Persqnalid~d. En la Naturaleza, La Saciedad y 
la Cultura". Ed. Grijalbo, ·s. A., 2a. ed., Barcelona; 
España, 1972, pág. 442. 
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diversas causas, el poco interés del régimen para incorporar a 

toda la sociedad en la política (como un medio para que siga 

persistiendo el mismo sistema cap~talista); por el juego de 

los partidos; la apatía y negligencia de los votantes; pero 

fundamentalmente por la falta de conocimiento sobre la mate---

ria. 

"En lo referente a conocimientos políticos, se reve-

la una absoluta falta de convicción sobre el particular, por -

el jefe de familia que no tiene idea en torno a conceptos fun-

damentales como libertad, democracia y progreso" (144). 

La casi nula participación política en nuestro país, 

se ha visto agudizada por la conducta de personas poco escrup~ 

losas, quienes han sembrado una natural desconfianza para to-

das las actividades que desarrollan los diversos funcionarios 

públicos, y en especial para las actividades de los partidos -

políticos (los cuales constituyen el medio más directo de par-

ticipación política por parte de la mayoría de la población). 

(144) Comisión Nac;ional d.e los Salarios M,ínimos. "Familias -
cgn Sal~rio Mínimo~ Algunas Características Económicas, 
Sociales y Culturales". Editado por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, M§xico, 1971, pAg. 187. 
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"En cierta forma, el analfabetismo político es una -

prolongación del analfabetismo del pueblo, la mayoría de los -

mexicanos son analfabetos funcionales y otros muchos lo son en 

el sentido político; la falta de vías de comunicación y de los 

medios de información durante muchos años fue el primer factor 

para esa indiferencia. En segundo lugar, el interés del go---

bierno de mantener al pueblo en la ignorancia de cosas tan el~ 

mentales como el. p·roceso electoral, el proceso político, de -

que s6lo hasta en fecha muy reciente se ha comenzado a propa-

gar; es realmente la causa principal de que el pueblo carezca_ 

de información, y si no tiene información, tiene que ser escéE 

tico respecto a los partidos políticos" (145) • 

Las comunidades marginales, al acrecentarse en forma 

desmesurada por la ciudad y por su falta de participación polf 

tica se han convertido en objetos de voto, y muy importantes -

por el número de habitantes que representan, pero no de colab~ 

ración en la vida política del país, o sea, que se les contero-

pla como la gran masa que pueden constituir en cierto tiempo -

un determinado número de votos para aumentar su popularidad, y 

así adquirir el pues·to político o el nombramiento que preten--

(·145) Dom.inguez .Aragon~s·. "Qué piensan los dirigentes políti
cos mexicanos" Ed. Fondo de Cultura Económica, MEi~ico,-
1975, pág. 9. 
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den ciertos "servidores" públicos, tan faltos de ética. 

2.3.4. ASPECTOS PSICOLOGICOS. 

Dentro de estos aspectos tratamos de señalar la po

sible explicación del particular carácter que presentan los -

latinoamericanos y más . especialmente_ los mexicanos, quienes,

se ha dicho que por la herencia española, han tenido un culto 

especial hacia la muerte, un clásico desprecio hacia la vida, 

la cual a cada momento se pone en peligro, ya sea en las ri-

ñas callejeras o por una mujer. 

Se ha denominado como machismo u hombría a las de-

mostraciones excesivas de valor; la presencia de este· factor, 

así como el consumo de bebidas alcohólicas, se han constituí

do como el binomio psicológico característico de los latinoa~ 

mericanos¡ este ha dado origen a la comisión de varios deli-

tos. "Aunque está muy generalizado el alcoholismo en Suecia 

y Noruega, la criminalidad no es la misma en estos pueblos -

que en los pueblos latinoamericanos; es decir, objetivamente_ 

se diferenci_a, pues en éstos últimos las especies tl:picas del 

del~to ~e refieren a la vida e integridad corporal, a la pro

piedad y a la moral y a las; buenas costumbres, además de la -
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vaganéia y la mendicidad cuyos orígenes deben e~contrarse en -

la habitualidad alcohólica" (146). 

Los países latinos se han caracterizado por la gran_ 

aceptación que ha tenido el uso del alcohol, por este abuso de 

las bebidas alcohólicas, no se ha difundido la idea de que es_ 

una droga y el común de la gente de nuestra sociedad sólo lo ... 

identifica corno el líquido que se destila con los zumos de fru 

tas; ha sido-un factor importante en la comisión de conductas_ 

antisociales y por ello ha tomado gran relevancia criminológi-

ca. 

"Que el mexicano-que no torna alcohol, se siente tris 

te y mel-ancólico en: algunas ocasiones, lo que, explica las co!!!_ 

posiciones románticas, la música popular impregnada de muerte, 

suspiros y sollozos, que al son de las guitarras, en las no---

ches de luna, se entonan en las casas de vecindad, así corno --

también la filosof!a medio burlona del pueblo, en que se desde 

ña y se afronta la muerte a puñaladas y a balazos por la cosa 

más imdgnificante" (147) 4 

(146) Carrancá y Trujillo, Raúl. "Principios de Sociología -
Crimina_l y de Derecho Penal" . Ed. Escuela Nacional de ·
Ciencias Políticas y Sociales, México, 1955, pág. 95. 

(147) García. Sánchez, Edmundo. Ob. Cit. pág. 101-102~ 



102 

En México, el consumo del alcohol se ha acentuado, -

porque se le considera como el método más práctico, económico_ 

y efectivo para alcanzar un estado de euforia, ·de alegría, de_ 

bienestar; todas estas actitudes han hecho que dentro de las -

fiestas populares su existencia sea indispensable, las cuales 

no son concebidas, si en ellas no se consume cualquier bebida 

etí¡ica, ya que es el instrumento por el cual se escapa de una 

realidad poco satisfactoria o frustrante. Esto se ha acentua-

do· aún más entre nuestra poblaci6n marginada "Wo menos alarma~ 

te es el caso de México donde es notorio que la criminalidad -

de sangre se eleva en los días festivos, particularmente en -

los de fiestas nacionales. Enfocada la cuestión hacia las es-

tadísticas mexicanas puede decirse que un elevado por ciento -

de los delitos que se cometen obedece al alcoholismo" (148). 

La presencia del alcoholismo dentro de nuestra sacie 

dad ha tenido diversas consecuencias, desde el incremento de -

mayores conductas ilícitas, hasta el aumento de enfermedades -

mentales (así. como la trasmisión de las mismas), y la desorga-

nización de1 núcleo familiar. Marchiori (149) señala que la -

(148) 
(149) 

Carranc~ y ~rujil1o, Raúl. Ob. Cit. p~g. 96. 
Cfr. Harchiari, Rilda. "Paicología Criminal". Ed. Po--
rrG.a, S. 1\. , México, 197 5, pág. 61. 
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trascendencia criminógena de esta enfermedad social queda peE 

fectamente establecida como la experiencia que demuestra que_ 

en todo país donde se ha generalizado el uso del alcohol, és-

te es el responsable de la mitad de los crímenes, de un gran_ 

número de trastornos mentales, muertes, enfermedades .en gene-

ral, pobreza, depravación, abusos sexuales, enfermedades vené 

reas y disolución de la familia. 

Dentro de nuestra sociedad el alcoholismo se ha ma-

nifestado como el hecho social por medio del cual un hombre -

demuestra su valor; o sea que será el más valiente aquel que_· 

ingiera una mayor cantidad de bebida alcohólica sin que lle--

gue a perder toda la lucidez, aquel que tenga más resisten---

cia, el que más "aguante". "La dependencia del alcohol puede 

tomar aspectos muy variados en las diferentes culturas, así -

por ejemplo: en algunos países el cliente de una taberna que_ 

"aguanta la bebida" mejor que los demás será casi un héroe lo 

cual eh otros lugares, el hombre de negocios que lleve una bo 

tella de whisky en su portadocumentos se avergonzará si al---

guien descubre su afición, al alcohol" (150) • 

(150) M&.rq:u.ez de Villa,!qbos, t<Iarcela. "El Uso de Uebidas Em
br-iagan,tes en Estudiantes Universitarios". Ed. Univer
sidad de Panamá, ~nstituto de Criminología, Panamá, 
19 7 g, pág . 6 . 
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Asimismo a pesar de concebirse el uso del alcohol co 

mo una costumbre social, ~sta se ha manifestado con rasgos ca

racterf.sticos según el medio ambiente en que se presenta. Es-

to ha ocasionado que tenga una mayor relevancia entre las cla-

ses más desprotegidas económicamente, ya que pór su bajo grado 

cultural caen en excesos peligrosos para su integridad física, 

económica y moral. Este problema se ha agudizado por la gran_ 

expansión y extensión que ha tomado, ya que este fenómeno abaE_ 

ca toda la República, pues no hay ciudad, poblado o rancherÍa_ 

donde no se abuse cotidianamente de alguna sustancia etílica. 

El alcoholismo como problema social, ha tenido como 

origen principal el machismo; siendo éste provocado por la in

discutible predominancia deL varón, presentándolo como el cen

. tro de la organización de las típicas familias latinoamerica--

nas y particularmente de la nuestra •. "En cuanto al aspecto-

psicológico del machismo, se desencadena el alcoholismo como -

una plaga social, por medio de la cual un hombre demuestra su 

valor, o sea que es más valiente, el que ingiere más bebidas -

alcoheiliCélS sin prde:r; toda la luciclez, el que más "aguante" --

(151.). 

(151) Ceniceros, Jos~ Angel. "El P;roblema Social de la Insalu 
bridad". Ed. Botas, M~xico,-1935, pág. 69. 
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Estas características han dado lugar a que el alcoho 

lismo sea más frecuente en el hombre que en la mujer mexicana. 

Esta última tiene una mínima par~icipación dentro de la j!ami--

lia y de la sociedad; la mujer, por muchos años se ha manteni-

do al margen de actividades realmente importantes, ya que por_ 

el predominio del hombre se le ha negado la ingerencia en.la-

economía, la política, e incluso en actividades puramente feme 

ninas, esto se encuentra agravado o atenuado según la clase s~ 

cial en la que se encuentre, ya que dentro del grupo marginal_ 

la mujer ha estado en un nivel más alto de no participación. -

En años anteriores este fenómeno se encontraba aún más acentu·a 

do, pero en general sus rasgos principales tienen la misma ---

esencia, que es la de la supremacía del varón en nuestra soci~ 

dad, con relación a la mujer. "MB:_cho es aquel que desconoce -

el temor, quien ama la violencia, quien posea a muchas muje---

res, quien golpea fuerte, quien condu.ce de pris-a, quien corre_ 

en los San Fermines y también quien aguanta mucho la bebida" -

( 152) • 

Esta actividad primordialmente masculina, no se ha ~ 

manifestado únicamente ~entro ~el consumo de bebidas émbriaga~ 

(152) Bogani Niquel,, Emilio.· "El 1\lcoholismo-Enfermedad ¡>a--
cial". Ed. Plaz~ & Jamios, s. A. Editores; Barcelona, -
España, 1976, pág. 112. 
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tes, también se da desde que el niño empieza a tener conoci-~ 

miento de su omnipotencia, de su papel principal como hombre; 

se ha señalado que esta conducta es por la falta de seguridad 

del hombre, lo que ha traído como consecuencia un menosprecio 

a la mujer y de esta forma, trata de evitar el competir con -

ella en el plano social.· "El mexicano, (y aquí podríamos ge-

neralizar) crece y se educa (una vez roto el binomio, y prin-

cipalmente el trinomio padre-madre-hijo), en un ambiente ex--

clusivamente masculino; todo lo femenino es inferior, malo; -

ésto se verá primero en la familia y después en la escuela, y 

muy notablemente con los compañeros de juego. En México no -

se ve, como en otros países, a los niños jugar indiferentemen 

te con las niñas, y compartir sus juguetes, pues si lo hacen_ 

serán objeto de burla, porque esas son cosas de "viejas" 

("vieja, es el término despectivo con que se trata a las muj~ 

res en México), y cosas de "viejas" serán llorar, tener mie--

do, ser débil, ser mentiroso, "dejarse" de los demás; es de--

cir todo lo considerado negativo" (153). 

Llega a tal grado la falta de respeto por la figura 

femenina (sólo con la excepciOn de la mad;re, quien es contero-

(153) Rod;r:iguez M,anzanera, Luis. "La Delincuencia de M,enores 
en México", Ed. M,essis, la. ed., México, 1976, pá9. 72 
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plada como una diosa), que aún la compañera, la esposa, tiene 

que aceptar conductas poco edificantes de su cónyuge, como la 

de aceptar a otra mujer. Esta es una situación tan común que 

aún en una sociedad monogámica, se ve normal la bigamia e in-

cluso la poligamia, asimismo la variedad de hermanastros e hi 

jastros. "El énfasis cultural mexicano respecto del dominio_ 

del macho y el culto al machismo o masculinidad se refleja --

por lo menos en tres de nuestras familias, en las que el mar~ 

do es clara.mente la figura dominante y autoritaria. Todos --

los esposos, excepto el señor Gutiérrez, han tenido aventuras 

extramaritales y niños ilegítimos; y tres mantienen a una 

amante o la "casa chica" en el momento presente" (154). 

3.1. FACTORES SOCIO-ECONOMICOS. 

3. l. l. BAJO INGRESO. 

Se ha entendido al ingreso como toda percepción ec~ 

nómica, por concepto de.prestaci6n, de servicios o el desarro-

llo de cualquier actividad, encaminada a la obtención de una 

------·-----------------------------
(154) Lew,is, Osear. ",Antropología de la Pobreza". Ed. Fondo 

de ·cultura, l!!conómi,ca, la. ed., México, 1975, pág. 30.::
En cuanto a el número de familias, el autor, se refie
re a tres de las·cinco familias que estudió durante va 
rios años. 
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remuneración monetaria, realizado por un individuo y que tiene 

como fin inmediato la satisfacción de sus necesidades mas apr~ 

miantes. En casi toda América Latina existe el problema de --

una estructura económica deficiente, semicolonial que al combi 

narse con la gran dependencia de los países desarrollados ha -

dado como resultado un bajo nivel de ingreso; afectando princi 

palmente a las clases proletarias en las que ha habido graves 

y agudas repercusiones, como la falta de oportunidades educati 

vas, la deficiente nutrición y una gran desorganización fami--

liar (véase cuadro t:\ 
U/ o 

Por esa falta de educación el poco ingreso que reci

ben es gastado ·en forma poco organizada. Se compra lo que ti~ 

ne una mayor publicidad, aún cuando no· sea necesario e indis--

pensable y se emplea por ejemplo en gastos superfluos como lo_ 

son los vestidos ostentosos o los que se encuentran de moda. -

"La regla que encuentra expresión especial en el vestido es la 

del· derroche ostensible de bienes, aunque los demás regulado--

res de la reputación pecuniaria relacionados con ella encuen--

tran también buena ocasión de manifestarse" (155). 

(155) Veh-len, Thorstein. "Teor~a de la Clase Ociosa". Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1971, pág. 17~. 
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ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

PA!S 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

CHILE 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

JAMAICA 

MEXICO 

l?ANAMA 

l?ERU 

VENEZUELA 

40 

17.3 

12.9 

12.5 

15.0 

7.3 

13.3 

12.3 

8.2 

10.5 

14.3 

8.8 

13.4 

40-60 

13.1 

13.7 

lO. 2 

12.0 

g·. 7 

12.1 

11.3 

10.8 

11.3 

13.8 

8.3 

16.6 

PORCENTAuE DEL INGRESO 

60 60-80 80-100 

30.4 

26.6 

22.7 

27.0 

17.0 

25.4 

23.6 

19.0 

21.8 

28.1 

17.8 

30.0 

17.6 

14.3 

15.9 

20.7 

16 ~ 1 

14.6 

15.0 

19.5 

20.2 

.15.2 

15.3 

22.9 

52.0 

59.1 

61.5 

52.3 

68.1 

60.0 

61.4 

61.5 

58.0 

56.7 

67.6 

47.1 

95-100 

29.4 

35.7 

38.4 

22.6 

40.4 

35.0 

"33.0 

31.2 

"28.5 

34.5 

48.3 

23.2 
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FUENTE: Ade1man, Irma · y Cinthia 'l'oft Morris. "Qui~n se benef!_. 

cia con el Desarrollo". Compilado por Foxley, Alejan

dro en Distribuci6n del Ingreso. Ed. Fondo de Cultura 

Económica, la. ed., M~xico, 1978, pág. 39~ 
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Esta difícil situación se ve agravada por la creen-

cia de que por medio del vestido se recibe un mejor trato.o -

se tienen mayores oportunidades para conseguir un empleo. 

La distribución del ingreso de forma desigual no ha 

sido exclusiva de los países subdesarrollados, o sea que se -

han presentado de una forma expansiva, aún dentro de los paí-

ses más industrializados y ricos; esto ha dado lugar al incre 

mento de niveles de vida cada vez más estrechos, sobre todo -

en materia económica, pero no ha significado que se descarten 

otros factores como el social o el político, los. cuales se 

ven seriamente afectados "Estas expectativas de bienestar, ri 

queza y elevar el nivel de vida se han visto frustrados, in--

cluso eri los países económicamente más adelantados, la persi~ 

tencia de importantes focos de pobreza -en medio de la opule~ 

cia creciente de la mayoría ha contribuido a geºerar serias -

dificultades sociales y conflictos políticos" (156). 

El bajo ingresó (que podríamos entender como aque--

lla percepción que resulta insuficiente para poder mantener·-

(156) Adelman, ¡rma y Cinthia Toft Morris. "Quién se benefi
cia con el desarrollo". Compilado por Foxley, Alejan-
dro en "Distribución del I:ngreso". Ed. Fondo de Cultu
ra Económica, la. ed., M~xico, 1978, pág. 25. 
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un nivel de vida decoroso, de acuerdo a la dignidad humana y a 

los derechos humanos), se origina por la gran dependencia de-

los recursos naturales, que 1~ eficiencia de las instituciones 

y el mejoramiento de los recursos humanos tienen un papel de--

terminante; al igual que la urbanización, la alfabetización; 

pero fundamentalmente la gran desigualdad_ de la dist¿ibución 

d.e las percepciones económicas "Empero a despecho de las prern!_ 

sas desarrollistas, el crec·irniento sustentado en la exposición 

de las actividades urbano-industriales no se tradujo en una m~ 

yor equidad, lejos de ello, México continuó siendo un país de_ 

profundas desigualdades" (151). Corno· ya habíamos señalado, -~ ., . 

nuestro país es un Estado que tiene en sus estructuras contra~ 

tes muy marcados, los cuales han llevado principalmente, al e~ 

pobrecirniento de una gran porción de la población y al enriqu~ 

cimiento de una pequeña cantidad de habitantes, que ha ocasi~ 

nado que existan pobladores con una economía muy deficiente y_ 

estrecha, por lo que carecen hasta de lo indispensable; y por_ 

el otro lado a que haya personas que les sobre todo, desde ali 

rnentación hasta aquello que es sólo con el fin de mantener su 

reputación pecuniaria, de ostentación, de lujo innecesario. 

(157) Aguilera G6ltlez, Manuel. Ob.· Cit. pág. 73. 
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En México casi ·la mitad de la ¡;>oblación (41 %), ti~ 

ne un_nivel socio-económico que podía entenderse como medio

(el cual en ocasiones resulta insuficiente); lá otra parte--

que también comprende casi la mitad (41 %), se encuentra vi--

viendo con un nivel bajo (lo que significa que tienen más ca-

rencias); y sólo una cuarta parte de la población goza de los 

privilegios que otorgan percepciones_ económicas m~s altas al 

nivel medio "En efecto, el estrato de 1,000 a $ 3,000, dentro 

del cual se encuentra el ingreso medio familiar mensual del -

país, sólo aparece el" _41. % de las familias, en tanto que aba

jo de este nivel existe otro 41 % del total de familias, mien 

tras que sólo el lB % restante se encuentra en niveles de in

greso superiorés al medio nacional" (158). 

(158) Banco de México. "La dist-ribución- del ingreso. Encues
ta sobre ingresos y gastos de las familias en Ml!ixico". 
Ed. Fondo de Cultura Económica, la. ed., México; 1974, 
pág. 8. En el mismo sentido Aguilera Gómez, en Op. - -
Cit. pág. 73, señala que "En- conjunto, el. ingreso de -
los estratos altos de la sociedad mexicana es mayor, -
en proporciones que .varían entre 19 y 200 veces, al -
percibido por las familias pobres de este país. El es

-trato social pobre~ que comprende el 40 % de ·las fami--
lias, está compuesto pol:' jol:'naleros del campo, minifun 
distas, tanto privados como ejidal y comunales; subpro 
letariado ;rural, ocupado en establecimientos artesana::" 
les y comerciales en pequeña escala que existen en las 
localidades-rurales y subpro.letariado urbano, al. que
pertenecen quienes desempeñan trabajos eventua_les; de -
baja calificación y los empleados en el serv~cio domé$ 
tido. Estós grupos sociales reciben s6lo una mínima .;.::" 
parte del ingreso nacional". 
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Esto no significa que de ese 18 % de privilegiados -

todos tengan altas percepciones, sino que sólo se encue.;tran -

en -un _estrato más ·alto que el nivel medio, lo que implica que_ 

pueden hacerle frente a sus necesidades, pero pueden o no reci 

bir al.tos ingresos (entendernos a estos como sueldos estratosfé 

- ricos). 

Podernos señalar en términos generales que a pesar de 

haber aumentado el ingreso medio, éste no ha ayudado realmente 

al grueso dé la población ya que por el fenómeno de la infla--

ción, el aumento ha sido s6lo_ para poder subsistir sin tener -

que llegar- a la pobreza extrema, o sea que se está casi igual 

que antes del incremento de los sueldos; por ello, se presenta 

la situación de que se vivía con menos estrechez antes del - -

"aumento" de sus ingresos. En México se habla acerca de la -

ley del embudo en que la parte ancha y cómoda es para los pri

vilegiados, y la angosta y oprimida para los marginados. "El -

coeficiente de inversión bruta fija comenzó a elevarse, pasan-

do del 9.9 % con respecto al PBI, en 1940, al 19.6 % en 1970.

Corno resultado de ello, la economía mexicana experimentó una -

expansión relativamente acele;r;ada y sostuvo a una tasa anual -

media del 6.3 %, dando luga;r; a un aumento en el nivel de ingr~ 

so promedio per e á pita del. 3. 1 % por año; es decir, en- una ge-
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neración se duplicó el ingreso real por persona" (159). 

La baja percepción económica se ha agravado según -

la región, y en el norte del país gracias á la industrializa-

ción (por el crecimiento económica a diferencia del centro y_ 

del sur en que normalmente se recibe un salario menor. Encon 

tramos rasgos distintivos del bajo ingreso en México, como·--

que la carga del sostenimiento de un hogar se encuentra a car 

go de una sola persona, quien normalmente-es el jefe de fami-

lía, el cual tiene ~n-bajo nivel educativo y se encuentra en

tre los 25 a 50 años de edad. Importante es señalar que exi~ 

ten diferencias entre las diversas clases sociales, por lo --

que se hace f!cilmente reconocible cada estrato social. "En -

general, los datos que aparecen en esta serie muestra un com-

portamiento compatible con lo que cabrfa esperar; por ejem---

plo, las familias con ingresos bajos y medios_élistan una alta 

proporción que va disminuyendo a medida que aumentá el ingre-

so, asimismo, aumenta el ingreso a medida que el jefe de fami 

lía posee un mayor nivel educativo" (160). 

(159) 
(160) 

A medida que va aumentando el tamaño de la familia 

Aguilera Gómez, Manuel. Ob. Cit. pág. 73. 
Banco de México. Ob. Cit. pág. 9. 
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se va reQuciendo de forma considerable el ingreso o el gasto_ 

medio destinado a cada unidad familiar, por lo que el jefe de 

familia piensa que podría mejorar su nivel de vida mediante -

el establecimiento de un negocio, de cualquier tipo. "Las -

personas buádin la forma para· resolver sus problemas persona-
' 

les y familiares mediante el esfuerzo in~ividual, lo que los_ 

conduce a crear sus propios negocios o a trabajar de manera -

independiente ya que por la vía salarial no obtiene los satis 

factores necesarios para el nivel de vida de acuerdo a sus ne 

cesidades" (161). 

3.1.2. DepEMPLEO. 

Entendemos al desempleo como la insu~iciencia de -

ocupaciones que absorben a la mayoría de la poblaci6n activa, 

-o sea el grupo de personas de doce años y más, que se encue~ 

tran ·buscando empleo o estaban ocupadas-. La poblaci6n ocup~ 

da está compuesta por aquellas personas asalariadas y no asa:-

lariad,as, que trabajan cuando menos durante una hora a la se-

m.ana, ya sea como obreros o empleados, empleadores o trabaja-

dores po~ cuent~ propiá. Incluye a los famili~res que traba-

(161) 1\g\lile.ra G6mez, Manuel. Ob .• Cit. pág. 75. 
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jan por lo menos 15 horas sin remuneración (también dentro.de 

este grupo podemos incluir a aquellas personas que estuvieron 

ausentes de su empleo, trabajo o negocio, en ei periodo de r~ 

ferencia por licencia, enfermedad, vacaciones, conflictos - -

obrero-patronal o mal tiempo (162). Se podría con.cluir que -

se consideran personas desempleadas a todas aquellas. que no -

se éncuentran dentro del grupo anterior. 

En 1970, de una población de más de 50'000,ooo de -

habitantes, sólo 17'043,358 personas estaban ocupadas en di-

versos empleos. Estas ocupaciones van desde ·el campo profe--

sional hasta las labores agropecuarias y obreras; esto signi-

.fica que sólo un 29.3-% de la población de nuestro país que:.. 

se encuentra-capacitada para ser activa económicamente cuenta 

con un empleo, y mas· de la mitad (32'956,642 personas) dépen-

den económicamente de una mínima parte de la misma. 

Segün los datos aportados por la Secretaría de Pro-

g~amaci5n y Presupuesto por medio de la Dirección General de_ 

Estadística, las ocupaciones más comunes en México son~ en la 

bares n.o agropecuarias, principalmente obreras, 4 '431, 274; en 

(162) Cfr. Coordinaci6n Gene . .t:al del Sistema Nacional de In-
formaci6n. "Encues·ta contínua sobre Ocupación". Ed. s. 
P.P., Serie 1, VoL 6, trimestre 2, México,. T978,' pág. 
25. 
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labores agropecuárias, 4'243,797; en servicios diversos y con-

ductores de vehículos, 2'948,501; comerciantes, vendedores y-

similares, 1'942,943; administrativo ·1'516,859; profesionales_ 

y técnicos, 1'363,469; func"ionarios, superv~sores y personal

directivo, de sector público y privado, 579,472; insuficiente-

mente especificada, 17,043. (163). 

Dentro de esta clasificación encontramos que la ma--

yor parte de empleos se concentran en aquellos que requieren -

de poca preparación profesional y técnica. Asimismo se mani--

fiesta como rasgo característico, que la mayoría de las ocupa-

ciones son aquellas de origen urbano-industrial a diferencia -

de las labores rurales. Podríamos señalar por ejemplo el alto 

índice de obreros (en cuyo grupo se incluye a las ocupaciones_ 

artesanales como hojalatería, plomería, ebanistería y carpint~ 

ría entre otras; y cuyo porcentaje es más de la_mitad, 51.1 %) 

le sigue en importancia el sector administrativo-técnico-direc 

tivo o sea el personal que se emplea en labores administrati--

vas, cuyo grupo se integra por profesionales, supervisores, --

personal directivo, o sea aquel que desempeña labores de ofici 

(163) "En 78, la Pqblación Económicamente Activa, de 17 millo 
nes de m_exicanos". R.eportaj e publicado en Uno más Uno,:: 
del. 29 d.e julio de ln9, México, pág. 7. 
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na, (estos representan un 20.3% aproximadamente); otra ocupa

ción que tiene gran importancia en el medio citadino, e;;; la de 

conductor de vehículos, (con un porciento del 17.2); el empleo 

con uri porcentaje menor es el que se refiere a los comercian--

tes y vendedores, (con 11.4% aproximadamente). 

CUP...DRO 7 

EMPLEO EN MEXICO (PORCENTAJE) 

OCUPACIONES 

4ABORES NO AGROPECUARIAS 

PRINCIPALMENTE OBRERAS 

LABORES ADMINISTRATIVAS 

DIRECTIVAS-PROFESIONALES 

LABORES DE SERVICIOS --

PRESTADOS A LA COMUNIDAD 

(OPERARIOS DE VEHICULOS) 

LABORES COMERCIALES ---

(PRINCIPALMENTE COMPRA

VENTA DE ARTICULOS) 

PORCIENTO 

51 % 

20.3 % 

17.2 % 

11.4 % 

"En cuanto a la est:ructura ocupacional, el 56.8 % d_e 

los jefes de familia son obreros y artesanos, el 43.i %-se de-

dica al. comercio y a otros servicios, incluyendo la de:3ocupa--

ción disfrazada. Por otro lado, el .91. 7 por ciento de los ar-
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tesanos no están debidamente especializados como carpinteros,-

pintores, electricistas, tapiceros, hojalateros, mecánicos, al 

bañiles, plomeros y ebanistas. Estas actividades se heredan -

de padres a hijos y por la falta de especialización los acci--

dentes de trabajo son frecuentes" (·164). 

Hemos tratado de dar un marco general de las condi--

ciones en que se encuentra el empleo y el desempleo en México, 

con el único fin de señalar posteriormente las diversas causas 

y orígenes de este_ grave problema, el cual ha ocas-ionado situa 

ciones desastrosas para una gran porción de la población; en--

tre esas situaciones encontramos la deficiencia de la educa---

ción, el bajo ingresó, desnutrición y en general un nivel de -

vida·con grandes carencias en cuyo núcleo se niegan la mayoría 

de los derechos humanos más elementales. Dentro de·estas.si--

tuaciones se manifiesta una vez más el círculo vicioso en que_ 

se desenvuelven la mayoría de los marginados, consistente en -

que por falta de oportunidades educativas, no pueden tener un 

empleo remunerado justamente lo que a su vez, ocasiona una vi-

vienda insalubre y no tener la posibilidad de conseguii;' un me-

jor empleo o simplemente un empleo~ 

{164) Velasco Qcampo, Gu;adalupe. "Tepito; Un Refl.ejo Marginal 
en: la Ciudad de t1éxico", publicado en Vi viend.a •. Ed. por 
el Instituto .. del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. Vol. 5, No. 2, marzo-abril, México, 1980. 
plig. 113. 
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La crisis del desempleo tiene su auge entre los ---

años de 1960 a 1970. En esta década se estableci6 una polít.!_ 

ca de desarrollo la cual se orient6 principalmente hacia la -

creación de un sector industrial moderno, para ello se otorg~ 

ron toda clase de facilidades para la creación de empresas, -

corno la exenci6n de impuestos a las nuevas compañías, así co-

rno_ grandes inversiones del gobierno Federal (el cual otorgaba 

servicios subsidiarios de electricidad, agua y energéticos a_ 

las empresas de las grandes ciudades y protegiendo el mercado 

de dichas empresas). Esta política no tuvo el éxito espera--

do, ya que no se adaptó a la realidad nacional de esa época,--

en que la mano de obra era enorme y abundante y trajo el ini-

cio del desplazamiento de empresas tradicionales o/y artesana 

les (165). 

Lo ~ual ha sido des~avorable para los marginados, -

ya que los jefes de familia de los grupos limitados socio-cu~ 

turalmente, tienen como principal ocupación la artesanal, la_ 

obrera o son comerciantes. Por la falta de fuentes de traba-

jo, el jefe de familia, tiene que recurrir a los demás inte--

grantes de la familia, quienes cooperan de diversas formas p~ 

(165) Cfr.- Reseña Laborci-1. Editada por la Secretaría de Tra
bajo y Previsión Social. Vol. 1 No. 2, México, 1973, -
pág. 259. 
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ra aumentar el gasto de su hogar, incluyendo dentro de su mo-

dus vivendi la comisión de conductas antisociales. El ~esem--

pleo se manifiesta como reflejo del desarrollo dependiente en_ 

el que sus integrantes se encuentran expelidos del sector agrf 

cola y aún no se integran a la ciudad, no sólo en razón de sus 

costumbres, también están fuera en razón de la fuerza de traba 

jo;.y en cuya sociedad el desempleo se convierte en un rasgo-

característico de la marginalización. 

_:_~La 1:~1. t~- d.~ empl;eos __ r_emunerados en· cualquier acti vi-
-~ _-:_.-

.. ~ad . productiva ha._dado. origen a que la mayoría de personas que. 
. . 

·Se encuentran sin-ocupaci1óh, se véan en la necesidad de ofre--

cer cualquier servicio o vender algún producto que por innece

sario que sea para la sociedad, no deja de redituarle una remu 

neración inmediata. "En México no sólo encontramos parte de -

la fuerza de trabajo abiertamente desempleada, sino que un im

portante sector de la población se dedica a actividades que 

desde el punto de vista social suelen producir poco .o nada; 

son los llamados subempleados. Se encuentran en la industria, 

los servicios y la agricultura; dándole a la economía un carác 

ter dual, pues, como hemos visto, al lado de las más modernas 

t~cn~cas de producción encontramos las más atrasadas; ~1 lado 
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de la prosperidad, la pobreza; y al lado de obreros empleados 

productivamente, los subocupados" {166). 

3.1.3. VIVIENDA INSALUBRE. 

La situación de la vivienda se ha agravado en las -

zonas urbanas, lo cual, si se tiene en cuenta el rápido creci 

miento de la población, ha llevado consigo una amplia expan-

sión de las barriadas marginales, lo que ha originado la esca 

sez de una habitación confortable por un precio económico. 

Por ende los focos sociales de "infección" conti---

núan dispersándose alrededor de la ciudad, dando lugar a inva 

siones de paracaidistas en las propiedades estatales y priva-

das; la formación de nuevas colonias {entre las que podemos ~ 

destacar a Ciudad Netzahualcoyotl, El MolinitC), ___ Santa Fe, el_ 

Cerro del Judío, Barrio Norte y H~roes de Padierna entre ---

otras); y principalmente a la contribución de la desadapta~--

ción social (ya que la agrupación de individuos de diversos -

orígenes da lugar a formas de comportamiento contrarias a las 

normas socialmente aceptaél,as por la comunidad, así como a la 

comisi~n de condQctas criminógenas). 

{166) Trejo Reyes-, Saúl. "Industria y Empleo en M~xico". Ed. 
por Fondo de Cultura Económica, M~xico, 1973, pág. 158 
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"Del inventario destaca la demanda de vivienda, el -

hacinamiento en ciudades perdidas, la irregularidad en la te--

nencia de la tierra, carencia de servicios municipales, agua,-

drenaje y alumbrado, vecindades ruinosas en peligro y sin ser-

vicios, lanzamientos y desahucios, desempleo, carencia de ins-

talaciones püblicas para el desarrollo comunitario, especula--

ción de materiales para construcción, falta de crédito y de --

asistencia técnica, explotación y expoliación de familias, y -

división de la comunidad (167). 

Uno de los principales factores que han dado origen_ 

al problema de la vivienda (siguiendo en importancia al del -

gran crecimiento de la población), es el del alto costo de los 

materiales de construcción, ya que su especulación ha sido uno 

de los fenómenos que ha adquirido gran repercusión en últimas 

fechas. Existe actualmente una grave crisis de la construc---

ción, la cual tiene relación con el problema general del alto 

costo de la vida. Su origen se puede enmarcar desde la década 

de los sesentas por la supex;circulac,i,ón de capitales. 

(167) Parcer-o Lópe2:, José. "La Vivienda en la Ciud?.d de Méxi
co y su ~arginacie?n" •. Vivienda, Ed. Institut.o del Fondo 
Nacional de la Vi~ienda para los Trabajadores. Año 2, -
No. 10, junio 1977, ~éxico, pág. 48. 
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Con el fin de. equilibrar estos abusos se han creado 

varios organismos para fomentar el desarrollo de la vivienda 

y entre ellos encontramos al Instituto Nacional de la Vivien-

da para los Trabajadores (INFONAVIT), también al Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) cuyos objetivos son el de 

mejorar las condiciones de vida de la población urbana; reg!!_ 

lar el mercado de los terrenos, evitando su especulación y la 

de los inmuebles destinados a la habitación popular; y procu

rar que todos los habitantes del país puedan contar con una -

habitación digna. Estos fines descritos se encuentran menci~ 

nadas en el artículo segundo de la Ley General de Asentamien-

tos Hu_manos • 

"Destacan por su importancia aquellos organismos 

que operan en base a una relación, que constituye una garan--

tía real y personal de los créditos que administra, INFONAVIT 

FOVISSSTE, FQVIME, etc." _ (168). 

A pesar de las buenas inteciones de estos organis--

(168) M,a;¡;-:i,sca_l o., Francisco. "Reservas Territoriales y la -
Vi,vienda-de Interés· Social". Vivienda, Ed. J;nstituto -
deL Fondo Nacional de la Vivienda para lo~ Trabajado-
res·,. Vol. 5, No. 2, marzo-abril, México, 1980. pág. 
l. O 3.-
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mos, sus fines no han tenido el desarrollo esperado y en estos 

momentos gran parte de la población de escasos recursos econó-

micos tiene diversos problemas de habitación, ya que se cons--

truyen viviendas de costo muy elevado, lo cual constituye un -

gran negocio de pingues ganancias "Actualmente hay escasez de_ 

viviendas de rentas bajas en el Distrito Federal, pues la polf. 

tica actual de la construcción privada es, la edificación de -

condominios, y, además, las instituciones gubernamentales dedi 

cadas a la construcción de inmuebles de_ interés social, no· al-

canzan a cubrir la demanda de las mismas" (169). 

Las condiciones generales de habit:ación que presen-

tan la mayoría de las-viviendas en México tienen deficiencias. 

de agua, drenaje,. fosa séptica, ventilaéión y hacinamiento. 

(169) Velasco Ocampo, Ma~ Guadalupe. Ob. Cit. pág. 114. A pe
sar de la existencia de Organismos-que se dedican a la· 
construcción de inmuebles de interés social y de que -= 
han dedicado varios millones para tratar de aliviar la 
demanda de viviendas sus fines se han visto truncados = 
principalmente por la gran cantidad de demandantes. "La 

· inversión en materia de vivienda que corresponde a la -
acción institucional desarrollada de 1971 a 1976, revis 
tió una ponderación muy alta en cuanto al total del - = 
país; representó un monto de 35,709.1 millones que co-
rresponde a la construcción de 212,000 viviendas con un 
gasto pro!l1edio de40,000.00 las cua_les beneficiaron a -
una·población de 1'700,000 personas, pertenecientes, -
fundamentalmente, a grupos asalariados" Parcero López,
José. Ob. Cit. pág. 42. 



126 

Los principales servicios con que cuentan las típi-

cas vecindades marginales son: electricidad (casi en ninguna 

de las viviendas de la ciudad falta la energía eléctrica, pe-

ro esto s61o es una de las ventajas de vivir en el medio urba 

no). Cuentan también con el servicio de agua¡ en un estudio 

reciente, se estableci6 que ésta se encontraba dentro de las 

viviendas en un porcentaje mayor al 50 %, el restante lo tie~ 

ne, pero es una sola llave "de agua, de la cual es acarreada a 

las habitaciónes. En algunas coloriias, este se~vicio s61o se 

,puede conseguir por las "pipas" y tiene que· ser almacenada. en 

tinacos, por lo tanto,. el .agua está más contaminada. 

"El Departamento de Aguas y Saneamiento enviaba ca-· 

da pipa con el líquido justo para cierto ntimero de familias.-
. . . 

Si una familia.se la¡;¡ arreglaba para obtener más agua de la-· 

que le tocaba, otras recibían menos o se quedaban sin agua. -

Era responsabilidad del chofer del cami6n distribuir con equi 

. dad el líquido, y nó era fácil." (l70). 

Entre la pobl.aci6n margin9.l no se cuenta con el ser 

vicio.de un cuarto de baño, y en ocasiones sólo se tiene uno 

solo·para va,rias familias, lo que da lugar a múltiples probl~ 

(170) Osear Lewis. Ob. Cito p§.g. 241. 



127 

mas de salubri"dad; en la mayoría de los casos las viviendas --

tienen dos habitaciones, uno que desempeña el papel de dormit~ 

rio y el otro de cocina. "Solo el 80.2 % de las viviendas tie 

nen drenaje o fosa s~ptica. De este ·procentaje de viviendas -

con drenaje, un 40 por ciento tiene cuarto de baño, e.n algunos 

casos ~ste no existe ni siquiera en toda la vecindad, por lo -

cua.l muchos vecinos tienen que recurrir a los baños púbticos". 

(171). 

3.1.4. ESCASA EDUCACION. 

En M~~i_c_c>_, la educación ha estado ligada de forma d!;_ 

recta con la clase social, los ingresos y la- ocupación del je

fe de familia; ocasionando que la mayoría afectada, sea la cla 

se marginal, por sus iimitaciones en los campos anteriormente 

mencionados. 

La política educativa de M~xico se ha visto afectada 

de diversas formas; las condiciones socioecon6micas ~e las di-

ferentes clases sociales han dado origen a sus deficiencias y_ 

encontramos que ex.i,ste una gran dete~min_ación por la clase so-

cial a la que se pertenece "La clase social puede influir de -

(171) Velasco Ocampo, Ma. Guadalupe. Ob. Ci-1::. pág. 113.' 
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distintos modos sobre la educación. En primer término, las ac 

titudes de padre e hijos con respecto a la educación varían de 

acuerdo con la clase. En segundo lugar, la pertenencia a una 

clase social a menudo determina el lugar de residencia de una 

familia, y éste, a su vez la escuela·a la que asiste el nifio". 

(172}. 

En base a los diferentes estudios realizados para d~ 

terminar la relación entre clase social·e instrucción educati-

va se ha determinado que __ a un nivel más alto de clase de un in 

dividuo corresponde un mayor nivel de educación. Esta situa--

ción se ha agudizado.entre los componentes de la clase socio--

económica más baja, en la que no existe un interés, una motiv~ 

ción para elevar su preparación "Los individuos pertenecientes 

a la cláse baja consideraban con menor frecuencia que una edu-

cación satisfactoria era esencial para poder realizar progre--

sos. La diferencia se explica porque, en general, las aspira~ 

ciones ocupacionales de los miembros de la clase baja son me--

nos elevados, como reflejo, a su vez, de su percepción bastan-

te realista de la desigualdad de oportunidades de trabajo" - -

(173) • 

(172} Baclm\an, Carl w. y Seco:rd, Paul F. "Psicología Social y 
Educación". Ed. Paídos, la •. ed., Argentina, 1971, pág.-
22. 

(173} Ibid. pág. 25. 
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Se contempla cómo los valores culturales generales -

varían qe una cultura a una subcultura, y cómo en lugar de ev~ 

lucionar de manera satisfactoria su ideología se ve afectada -

por el bajo grado de preparación académica. Esto ha llevado a 

su vez a un atraso general del desarrollo del país, que a pesar 

de tratar de seguir una política adecuada, sus objetivos se 

han visto nulificados por la forma de pensar y de actuar de la 

mayoría de la población. 

Estas condiciones han traído como consecuencia que -

los individuos piensen que no es necesario estudiar una carre~ 

ra universitaria o técnica, ya que el mercado de trabajo no p~ 

drá absorberlos, y por lo tanto con una educación primaria se

rá suficiente; a esto se suma que ~os ingresos familiares en -

México son sumamente bajos·y que la mayor parte de ellos se 

destina a los alimentos; la educación_ ocupa un--tercer lugar en_ 

importancia. 

Estas premisas no carecen de todo fundamento, y si 

bien es cierto que mientras_más estudios tenga una persona, é~ 

ta tendrá mayor oportunidad de tener una ocupación mejor remu

neraqa, tambíén es cierto que la falta de empleos es cada día 

más caótica. Por lo que en la actualidad el deseo de progreso 

por medio del estudio se ve cada vez más obstaculizado. 
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Anteriormente una persona que hubiera estudiado la -

secundaria tenía la oportunidad de poder conseguir un e.t1pleo ... 

bien remunerado, y con una mayor ventaja que aquel que sólo 

cursara la educación mínima, pero con el crecimiento actual de 

la población, así corno la gran tecnificación que ha sufrido 

nuestra industria se ha tornado más conflictivo el incorporar-

se ~ actividades productivas si se tiene sólo la educación pri 

maria. "En- efecto, las personas de sexo masculino que ahora -

tienen 3 7 años o mas de edad-, y que cursaron -en promedio- dos 

años y medio de enseñanza secundaria, pudieron incorporarse al 

mercado de trabajo en alguna ocupación manual especializada; -

__ e_I'l_:car_nbio, _ los individuos del mismo sexo, que ahora tienen en

tre 24 y 30 años y alcanzaron esa misma escolaridad, se incor

poraron al mercado de trabajo como trabajadores eventuales en 

algún ambiente urbano, o como peones agrícolas. Las repercu--

siones que esto pueda tener para la movilidad social y para la 

planeación educativa son evidentes" (174). 

La situación que s¡e presenta no sería tan dramática_ 

si en nuestro país se preparara a la población de una forma --

(174) ~uñoz Izquierd_o, Car].os, Hernández Medina, Alberto, y -
Rodríguez, Pedro Ge¡:-a;rdo. "Un análisü¡ longi.tudinal de 
las. det_erminantes de la Educación, Ocupación y el Sala::
rio, en la Industria Manufacturera de la Ciudad de Méxi 
co". Revista del Centro de Estudios Educativos, Ed'. por 
el Centro de. Estudios Educativos. Vol. VIII, No. 2, Mé
xico, 1978, pág. 35. 
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más completa dentro_ de esa educación mínima, (o sea la ense--

fianza primaria que consta de sei~ afias) y se capacitara de --

forma práctica y teórica para alguna actividad productiva en 

el campo industrial. 

Por desgracia en nuestro México no tienen un gran -

auge las escuelas técnicas a pesar de que estas prepararían -

de manera satisfactoria a un gran grupo de habitantes, y, lo_ 

harían eh u_n tiempo mucho más corto. La preparación mínima -

ha-tenido como fin mediato el de culturizar a la población, 

pero ésta es tan amplia que casi siempre resulta insuficiente 

para poder desempeñar cualquier ocupación. "Tomenos, primero 

a un individuo·cuyo trabajo consiste en cortar el pasto utili 

zando una herramienta manual que no requiere de ninguna clase 

de mantenimiento. Es razonable suponer que para esta persona 

cualquier nivel de instrucción carece de significancia en - -

cuanto a su productividad, la que esencialmente, sólo requie-

re de su fuerza física y de su deseo de hacer el trabajo" - -

(175). 

(175) M,oura Ca,stro, Claudia de. "El Mundo de la Escuela y el 
M.undo del, Trabajq. ¿Coexistencia Pacífica?". Revista
del Centro de Estudios Educativos. Editada por el Cen
tro de Estudios Educativos. Vol. VIII, No. 2, México,-
1978. pág. 94. 
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Con el ejemplo tan simple que nos señala el autor es 

fácil reconocer que en la preparación de un individuo que va a 

ejercer tareas manuales lo más importante es la práctica, la -

técnica, más que la culturización. 

La educación primaria, tiene gran relevancia en Méxi 

ca y en sociedades similares a ella, ya que tiene una pobla--

ción muy joven; asimismo porque existen pocas oportunidades p~ 

ra los jóvenes de escasos recursos de gozar de una educación -

superior; pero fundamentalmente por la gran tecnificación que_ 

ha adquirido en los últimos años y en que en sociedades como ·

la nuestra, ya no es posible pensar que la educación mínima p~ 

ra la población sea la primaria, esta condición representa una 

desventaja en relación a otros países en que la preparación 

académica representa un gran abismo entre los Estados. 

"Los países industriales más avanzados llegan a te-

ner un promedio de escolaridad para su población de más de 12-

grados y en general casi todos tienen promedios de 9 ó 10 gra

dos. ¿Ctl.ál es la situación en nuestro país?. Posiblemente al 

término de este sexenio alcancemos cerca de 4 grados de escol~ 

ridad, pues el 9~nso de 1970 indicó 3.6 grados. En sociedades 

que se hacen cada vez más tecnológ-icas no es posible ya pensar 
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que la educación mínima para la población sea la primaria" ---

(176). 

A la escasa educación-del alumnado se ha aunado la-

poca capacitación del profesorado, quienes, casi no participan 

para preparar de una forma más esmerada a los alumnos, esto se 

ha ~gravado entre las escuelas ubicadas en barrios marginales, 

cuando las hay. "Varios factores contribuyen al deterioro de 

la educación de los niños de clase baja. Los docentes mues--

tran poca disposición a desempeñar en las escuelas sftuadas en 

los barrios bajos y solicitan su traslado con mayor frecuen--

cia. A menudo las vacantes son ocupadas por maestros recién 

recibidos e inexpertos, con escasas posibilidades de obtener -

puestos más convenientes y, naturalmente, por lo general se 

trata de educadores menos capacitados y eficientes" (177). 

3.2. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

3.2.1. MIGRACIONES. 

El término migración, se refiere al número de persa-

(176) Día.z de Cossfo, Roge;r. "Sobre la Educación y la Cultura 
Alternati-vas de Cambio". Ed. Trillas, la~ ed. México, -

. 1978", pág. 110. . . - . . • 
(177) Backman·, Carl W. y Secord, Paul F. Ob. Cit. pág. 26. 
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nas que se establecen o se ausentan de un lugar determinado y 

lo hacen con un carácter permanente. La acción de trasladar

se de una región a otra, dentro del interior del país, o-de

un país a otro recibe el nombre de--movimiento migratorio. Es 

te movimiento migratorio puede ser la emigración, o sea, la -

salida de individuos de un lugar para radicarse en otra zona; 

o bien la inmigración, la cual se entiende-como la entrada de 

finitiva de una o varias personas a _una ·región. 

Principalmente estos movimientos migratorios van e!!_ 

caminados hacia la ciudad capital, lugar donde se concentran~ 

casi todas las actividades económicas, políticas y administra 

tivas de todo el país. 

El más problemático enfoque que presentan las migr~ 

ciones, es aquel que se relaciona de forma di~~cta con el in

cremento del índice de población, ya que al existir grandes -

conglomerados humanos en los principales centros urbanos de 

Latinoam~rica, los habitantes de los mismos se encuentran en 

un estado conflictivo, en el cual entran en pugna sus valo--

res, sus costumbres, en suma, su modo de vida y se cometen -

conducta$ ilíc~tas, se trasgreden normas sociales, las cuales 

están impuestas por una cultura, por una ideología pertene--

ciente a u_n grupo social totalmente opuesto. 
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Al respecto González Pozo señala que es impresiona!!_ 

te observar como, a pesar de las desventájas, los grandes co!!_ 

tingentes que engrosan año con año las filas de las clases p~ 

pulares en las urbes, comienzan a desarrollar de nuevo "pau--

tas"-, costumbres y respuestas culturales provincianas que al!_ 

vian en parte el desamparo cultural en el que las ha puesto -

el proceso de urbanizaci5n y la injusticia social que nuestro 

imperante desarrollo econ5mico no ha logrado suprimir (178). 

Entre las principales causas que originan las migr~ 

ciones hacia las grandes ciudades, principalmente por el sec-

tor rural, se encuentran entre las más comunes: la alta pro-

ductividad en la industria~ la centralizaci5n de la industria 

y del comercio en dichos centros de consumo~ el mejoramiento_ 

y el nivel de vida; el anhelo de un trabajo de fácil realiza-

ción y con alta remuneraci5n. "Las razones que presenta el·-

·agricultor en los países subdesarrollados al abandonar el cam 

po son las siguientes: a) mejorar salarios; b) aminorar la 

jornada de trabajo (o sea de 8 en vez de 12); e) mejorar el 

servi,cio de enseñanza y transporte; d) imposibilidad de man-

0.7S) Cf~. Gc,m;:;ález Pozo, P,.. "El Dominio del Ento;¡:no". Edita 
do por la-~ecretar!a de Programación y Presupuesto. -
cuadernos d_e Lec tui:" a Pop\llar, ,Méxj,co, · 19 71. págs. lO 8-
11(). 
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tener a una familia por parcelas reducidas (minifundios o tie-

rra de mala calidad); e) la imposibilidad de lograr una pare~ 

la (en M~xico, cuando tiene derechos a salvo); f) mejorar vi-

vienda y salubridad" (179). 

La migración ha ocasionado que al acrecentarse las 

ciudades en forma desmesurada, por el constante ~xodo rural, 

represente una crisis de orden económico y sociopolítico de --

gran magnitud, ya que el Estado desvía una parte de sus ingre

sos para invertirlos en obras viales, hospita¡es, vigilancia,-

agua potable, y demás servicios a costos demasiado altos, ya ·-

que estos se encuentran destinados a colonias en formación, --

que quizá después se convierta en zonas marginales dentro de -

nuestra ciudad. "Se desconoce, con exactitud, el número de ha 

bitantes de estas ciudades perdidas que forman estos emigra--

dos, hay datos muy vagos al respecto, las estimaciones que se_ 

tienen en relación con éste son que los habitan de 150 a 300 -

mil personas, pero la realidad no se sabe; de lo único que se 

tiene conciencia es que el proceso de poblamiento continúa y -

que las corrientes migratorias escogen las pendientes de Guada 

(],79) Pontones Chico, Eduardo. "El Exodo Rural6 Causas del Mo 
yi~iento". Línea, ed. por Partido Revolucionario !nsti= 
tuc;lonal, No~ 34, julio-agosto, Ml!ixico, 1973. pág. 54. 
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lupe, las zonas minadas de Santa Fe, los Pedregales de Padier

na y las zonas salitrosas de Netzahualcoyotl y Ecatepec'' (180} 

Podemos deducir que la población urbana ha aumentado 

de manera muy rápida, siendo un factor fundamental el fuerte -

éxodo rural; de acuerdo a varios estudios, se ha podido esta--

blecer que en países como el nuestro los movimientos migrato--

rios han ocasionado que la tercera parte del total de poblado-

res sean de origen campesino, quienes al ve.nirse del camp_o a -

la ciudad no les queda más salida, que la de invadir tierras -

particulares o estatales; ser víctimas de la subocupación o de 

la desocupación total; aunado todo ello a la comisión de con-

ductas antisoci-ales como el robo, el alcoholismo, la deiincuen 

cia juvenil, la prostitución y la vagancia; asimismo se prese~ 

ta un grave aumento de enfermedades de todos tipos; se percibe 

una subalimentación entre estos. grupos; tambil3n se presenta la 

deficiencia y falta de oportunidade-s educativas; y una clara -

desintegración familiar por el abandono de mujeres e hijos. --

"Es decir, estos marginados del campo, pasan a serlo de la ciu 

dad, que su primera relación es la familia con la que se arri-

(180) Ch.ávez Díaz, R,oberto. "Motivos y Efectos Referentes al 
A,naz::quismo Mig;¡:;ato;rio en México. (Estudio Socio-Jurídi
co)". Tesis para Obtener el título de Licenciatura en
Derecho, UNAM,, W:!xico, 1978, pág. 22. 
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man, pasando a ser parte del colchón amortiguador de la incon~ 

formidad, los eternos peticionarios de todo, los marginados 

que rumían su des-dicha dentro de ese medio arilbiente difícil e 

injusto en donde surgen nuevas pautas de comportamiento que 

responden a su alto índice dé necesidades insatisfechas, debi-

do al desempleo abierto o disfrazado que con sus consecuencias 

económicas, otorgan objetivamente una situación social a los -

habitantes de estos "lunares" citadinos, que dan por resultado 

enfermedades crónicas de tipo social que traen aparejados un -

sinnúmero de males como son :robos, homicidios, incestos, vio-

l~ciones, etc~tera" (181). 

Se presenta una gran relación entre los migrantes y_ 

sus parientes que emigraron con anterioridad, puede decirse 

que tienen un papel determinante en estas actividades, ya que_ 

al ir aumentando el número de campesinos en 1~---~iudad, estable 

(181) !bid, pág. 37. En este mismo sentido se establece que -
los parientes son los que acogen a los migr_antes más re 
cientes, y con ello se fo~~a una g~an familia, quien -= 
pqr lo general, cuenta desde antes con una variedad de 
miembros, que ~ealmente no pertenecen al grupo primario 
es d.ecir, una fam~lia de migrantes se compone por lo ge 
ne¡:al de padre e hijo!:l, as! como por los abuel_Qs, tíos-; 
hermanos, primos, en fin; en ocasiones también la inte
g~a~ parientes con un 1azo de cqnsanguineidad muy leja
no. En el mismo sentido habla Kemper, R.obe:r;-t~ en Qb. -
Cit~ pág. 161. 
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cidos·de manera permanente~ hace que los nuevos migrantes cue~ 

ten con una base para viajar, y con ello aumente el anhelo de 

vivir en los principales centros urbanos. 

3.2.2. URBANIZACION. 

A la urbanización podemos equipararla como sinónimo_ 

de ciudad grande y moderna o sea como una comunidad caótica, -

fluida, móvil e intensamente individualista y competitiva, así 

como inmoderada, des~nfrenad·a y sobre todo materialista. En ·-

la mayor parte de los países la urbanización se integra por -

una serie de factores desfavorables, como son el vaciamiento -

demográfico de·las zonas rurales: planeación urbana deficiente 

y los desequilibrios que acarrean consigo, como son la inmode

rada expansión de la zona metropolitana; contaminación ambien

tal; servicios y viviendas inadecuadas; y tensiones sociales y 

psicológicas para los habitantes. 

La urbanización se car~cteriza po~ superfici~lidad,

~sta se refiere a qu.e no pueden. conocerse. bien a la mayq;rí~ de 

las personas con las que se tenga alguna relación, a esta imp~ 

sibilidad se aun.a que no existe el deseo de conocer a élichas -

person.as; la transi torieda.d que es la segunda característica -

se entiende como la costumbre del hombre urbano de no hater --
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amistades firmes y sólo tiene una larga cadena de amistades p~ 

sajeras, momentáneas; en tercer lugar se present·a el anonirna--

to, o sea la capacidad que tiene una persona de moverse entre 

la multitud sin preocuparse de quien esté a su lado. 

En las grandes ciudades en donde el conglomerado hu-

mano es tan numeroso, predomina corno característica de las 

grandes masas el anonimato, las multitudes son anónimas, por 

el hecho de que son temporales. El tamaño de las agrupaciones 

y el tipo de interacción que se da entre los miembros, elimina 

el sentid.o de individualidad, que si existe en los grupos pe--

queños (182). 

El urbanismo corno se puede observar es una maraña 

compleja, una especie de red comunicativa mediante la cual la 

gente de todas partes está entretejida en un vasto sistema so-

cial. Realmente no es un fenómeno caótico, a menos que llegue 

a excesos, como el que vive en la actualidad nuestra capital y 

la. zona metropolitana, en que al encontrarse fuera del tamaño 

originalmente planeado ha dado origen a una serie de conflic--

(182) Cfr. Selles González, Aída. "La Inmigración Interna y -
su relacíon con ¡a Criminalidad en el Estado de México" 
Editada por la Procu~aduria. General de Justicia del Dis 
trito Federal, ~éxico, 1980, pág. 45. 
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tos urbanos sin precedentes·. Esta situación macrourbanística 

implica cambios b~sicos en el pensamiento y en el proce4er de 

la gente, para contrarrestar la presencia del estado frustran 

te y conflictivo entre los habitantes; ya que tanta gente que 

se amontona, que se aglomera en los centros industriales-urba 

nos, que no tienen cabida en los mercados de trabajo, (los -

cuales se encuentran saturados) no pueden estar en condicio-

nes óptimas; a esto se auna que la industria en lugar de desa 

rrollarse,· se estanca y es incapaz de hacer frente a las de-

mandas de empleo; los niveles de vida en ocasiones se nos - -

muestran paupérrimos; y ha originado un auge en cuanto a de-

lincqencia-urbana como lo ha sido el robo en autobuses, en el 

Sistema de Tra~sporte Colectivo (METRO), accidentes de tráns! 

to, y muchas otras conductas delictivas~conflictivas, que son 

del conocimiento general. 

"Por otra parte-la urbanización implica cambios bá

sicos en el pensamiento y en el proceder de la gente, así co

mo un cambio de los valores sociales, no es sólo materia de -

un cambio individual o de. grupo d,e una especie d,e trabajo a -

otra, sino que implica cambio~ en la actitud hacia el traba-

jo, ya que significa entrar en una división del trabajo nuevo 

con métodos nuevos en los que se presenta mucho la mecaniza--_ 

ción de las actividades, que generalmente cae en la rut~na ex 
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cesiva, lo que ocasiona muchos trastornos psíquicos y emociona 

les profundos acompañados de una depresión" (183). 

Otro aspecto desfavorable de la urbanización es la -

dimensión que ha alcanzado nuestra zona metropolitana, ya que_ 

hace algunos años, había municipios que no pertenecían prácti-. 

camente al sector urbano y entre ellos podemos señalar a Cuatí 

tlán, La Paz, Huixquilucan, Tultitlán, Netzahualcóyotl y Chi--

malhuacán, localidades que hasta 1970 no se encontraban inte-

gradas a nuestra ya g-ran ciudad. ·"Todas las zonas habitacio~a 

les del Distrito federal se localizan dentro de estos núcleos· 

y a su alrededor, con tendencia a extenderse rumbo al sur, sin 

que haya barreras que detengan su expansión. Esto nos lleva a 

pensa;t;" en que aparte de problemas como el hundimiento del sue"-

lo, la contaminación del aire, el déficit de viviendas para la 

población de escasos recursos, la falta de seJ:yicios públicos_ 

elementales en las zonas no reconocidas y el establecimiento 

de industrias en lugares inadecuados, el mayor obstáculo que -

impide un desarrollo armón.i.co del Pis tri to Federal se localiza 

(l83) Cueto ~entena, Judith. "Ensayo Socio-Jurídico de la Pro 
blemá,tica Urbana, sus Causas y Desa:r;rollo". Tesis para
Ltcenciatu~a en Óetecho, Ed. UNAM, México, 1979, pág~ = 
24. 



143 

en su propio crecimiento, si ~ste no se regula convenientemen-

te" (184). 

Podemos concluir que las principales desventajas y -

problemas que engendra la urbanización son: 1.- Un elevado -

crecimiento industrial y fabril;. 2.- Contaminación del aire,-

por .. el polvo, humo y malos olores; 3.- Déficit de viviendas;-

4.- Congestionamiento del tráfico en el centro de la ciudad; -

5.- Deficiencia en el servicio del transporte colectivo (auto

bús y metro): 6.- Colonias no reconocidas; ·7.- Zonas decaden 

tes en las partes viejas de la ciudad; 8.- Comercio ambulan-

te; 9.- Falta de áreas verdes y espacios libresi 10.- Alto --

-costo y especulación de la tierra; 11.- Paracaidismo; 12.--

Ausencia de una óptima red vial; 13.- Hundimiento de la ciu--

dad; 14.- Escasez de agua. 15.-·Falta deservicios en colo--

nias proletarias y demás espacios sin autorización para habi--

tar o trabajár en ellas. 

3. 2. 3. DESOR.GANIZ,I\CJ;ON FAMI.LI,!l.R.. 

L~ familia se encuentra organizada social y jurídic~ 

("184) Guadar-rama, Leonides. "Introducción al Planteamiento Ur 
bano"-, Ed. por la Secretaría de Educación Pública, Cua-= 
dernos de Lectura Popular, México, 1971, pág. 76.' 
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mente por los padrés y los hermanos, esto es en sentido estri~ 

to; en ella la figura central es la del padre, en torno al ---

cual gira la participación general del grupo familiar. Esta -

institución es el instrumento por medio del cual se lleva a ca 

bo la socialización primaria, así como el deseo de participar 

dentro de la sociedad. También tiene como función la de pro--

vee~ las bases necesarias para la formación de la personalidad 

y la asignación de un status para los miembros de su núcleo. 

-"La importancia de la familia como institución se d~ 

riva del hecho de que la sociedad y la cultura dependen de la_:_ 

efectividad con que ella lleve a cabo la socialización de sus 

miembros, ¡;>Ues· es a través de este proceso como el· niño adqui~ 

re los valores, aptitudes y patrones de comportamiento, tanto 

en la familia como en la comunidad" (185). 

(185) Sajón, Rafael y Acherd, José P. "Legislación de la Fami 
lia y Nuevas Generaciones". Instituto Interamericano~= 
del Niño, Montevideo, Uruguay, 1971, pág. 11. Margarita 
Nolasco_en la "Familia Mexicana" en FEM. Publicación Fe 
minista Trimestral, Vol. II, No. 7, abril-junio, Ed~ -= 
Nueva Cultura Feminista, México, 1978. pág. 14 señala -
que "Asimismo, la familia es la instancia mediadora en
tre el individuo y la sociedad, ayudándolo de esta mane 
ra a participar en el total social como un individuo --= 
más, a la vez que le proporciona un dicho social de pro 
tección, de identificación propia, de intimidad y de -= 
a_utovaloráción. -La familia pues, reproduce a los indi
viduos biológica, social y culturalmente y es el camino 
de la identificación, la afiliación y la participación 
social". -



Desgraciadamente frente al modelo ideal de la familia 

se contrapone el cuadro real, doloroso y cruel del grupo, en -

el qUe no hay realmente una familia, en que esta es ilegítima, 

en la que los padres viven en unión libre, o sencillamen~e no_ 

existe la figura paterna, en que no sólo falta su presencia -

psicológica, sino también económica, en ocasiones él se encuen 

t.ra presente físicamente, pero como si fuese sólo un objeto, -· 

en que no cumple sus funciones, y sólo es un padre de nombre.

Siendo en toda esta absurda situación, los hijos, las personas 

más· dañadas. 

Como consecuencia de la falta del padre, la madre 

tiene que dejar abandonados a sus hijos, y por esta causa, es 

aún más agudo el problema ··familiar. "Lá. mujer de la clase ba

ja goza habitualmente de mayor independencia que la indígena,

debido a que tiene que ayudar con su trabajo remunerado al ho

gar. Pasa parte de la jo;rnada en la fabrica, tallero en tá-

reas domi!\sticas realizadas fuera de su domicilio, y debe hacer 

frente luego a la preparación de comidas, lavado, costura; -

aseo de los niños y demás tareas en su hogar, labores que no 

comparte su marido. Frecuentemente se convierte en la base de 

s¡ustentación. de la familia, porque su marido se alcoholiza o -
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juega,. gastando en vicios parte de sus ingresos por sueldos" -

(186). 

La falta de la figura paterna dentro de los núcleos 

familiares mexicanos ha ocasionado, no sólo que la mujer tenga 

que dejar solos a sus hijos, también ha provocado que 1¡;¡ mujer 

se ponvierta en jefe de familia y que tenga que manejar ella -

sola situaciones en que se h.ace necesaria la presencia del ho~ 

bre, su apoyo moral y psíquico. "A través de los censos de p~ 

blación es difícil captar a qué sector económico pertenecen 

las mujeres-jefes de familia sin compañero, pero en estudios

realizados en diferentes ciudades del país (México, Guadalaja-

ra, Mqnterrey,<·TijtJana, Puebla, Oaxaca, Coatzacoalcos, etc.),-

se encuentra que él grueso de este tipo de mujeres se loca~iz~ 

ba entre la ppblación urbana pobre y con frecuencia marginal"-

(187) • 

Des·afortunadamente las mujeres menos preparadas ·son_ 

las que más frecuentemente tienen que hacer fre.nte a estas si

tuaciones y la mayoría· de ellas no pueden salir de condiciones 

(186) 
(187) 

Sajón, Rafael y Acherd, José P. Ob. Cit. p~g. 9. 
p;¡;-a~ Nola,sco, !'-1a.rgarita. "La Familia. Mexicani'l''. Publica 
do.-en FEM, Publicaci6n Feminista Trimestral, VoL II, -= 
No. 7, abril-junio, Ed. Nueva Cultura Feminiata.~ Méxi-
co, 1978, pág. 19. 
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de vida infrahumanas; tanto en el plano económico-social como 

en el del desarrollo integral de la familia. 

Otro de los aspectos desfavorables de la clásica f~ 

milia mex:i,cana marginal es la gran cantidad de miembros que 

la integran, en que no sólo son los hijos en línea directa, -

ya sean de los dos cónyuges o de uno solo, sino también pa---

rientes con diferentes grados de consanguineidad. "Así, en-

~re las fam.ilias de clase baja muchos residen en barrios mise 

rables, no limitan e~ número de hijos y sufren pobreza y fal-

ta de educación, hasta el punto de crear una situación produ~ 

tora de delitos" (188). 

La falta de oportunidades tanto educativas como de_ 

trabajo y sociales en general son las principales causas de -

que la familia mexicana marginal no pueda progresar, ni esta

bilizar su organización y de qué siga el mismo modo de vida -

miserable y desajustado, socialmente hablando. "En el.México 

d.e hoy la estabilidad de la famil:i,a no puede reforzarse en 

contra de las condiciones de pob~eza y desempleo en que se de 

(l88) A,rellano, Laura zurita de. "Los Menores Infractores".
Rey:i,.sta. ~exica.na de Derecho Penal. Procura.du;ría Gene-
ral de Justicia del-Pist~ito Federal. 4a. época, No. -
21 ,· j ulio-septiem.bre 19 7 6. Pág. 8 6. 



bate la poblaci6n afectada. En es te sector,. la familia exten 

sa pero inestable seguirá prevaleciendo" (189). 

Gracias a que el hombre es un ser social por natura· 

leza, y también al instinto de ·supervivencia, así como el de-. 

seo inherente a superarse, el hombre marginal,· ha tratado de 

buscar una socialización que le·permita desenvolverse y part!_ 

cipa:r: dentro de ·la comunidad, aún cuando sea en grado mínimo.·· 

"Por otro lado, además de.los cambios que la ciudad· 

impone a la función faml.liar, la pobreza y el subdesarrollo .. ,.-. 

están creando otro tipo de familia urbana en que la solidari-
• ,._;p) -

dad, el afecto y la ayuda. mutua obligada,, más que a lazos.de 

parentesco, responde a relaciones de vecindad Ó de trabajo. -

Así, en la ciudad el compadrazgo o parentesco ritual adquiere 

importancia como mecanismo n·o de solidaridad parentescal, 

·sino gremial Ogrupal" (190). 

Como consecuend,a de que el hombre IT\arginál se so--

cializa dentro de un conglomerado distinto al filial, se ha -

(189) A.rizpe, L.ourdes. "Familia, Desarl;'ollo y Autoritarismo" 
FE:~ •. Publ:i,cación Tr:i,mestral, Vol. II, No. 7, abril-ju
nio, Ed.· Nueva. Cultura Feminista, México, 1978, pág. 9 

(190) Nolasco, Margarita. Ob. Cit. pág. 17. · · 
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desunido la familia, en que los miembros que integran a la 

misma, busquen en otras personas (de su misma edad, se::o o 

educación) ayuda y que no adquieran su participación como una 

sola entidad, sino individualmente, y da como resultado que -

algunas de las partes no se desarrollen integral y totalmen-

te. 

En la actualidad los jóvenes que han vivido dentro -

de una familia desorganizada, han tenido un fin que resulta -

gastado para algunas personas, pero que es una realidad dramá 

tica e injusta, como es el terminar dentro de alguno de ló's -

centros de reclusión o bien interno en el Consejo Tutelar pa

ra Menores. "·Las reacciones antisociales de los menores sólo 

son un sfntoma de las dificultades soportadas por ellos en f~ 

milia; en el hogar, en la escuela y en el ambiente que actúa_ 

sobre los mismos, perturbando su desarrollo e impidiendo su -

adaptación al medio social" (191). 

Esta serie de privaciones que sufren las relaciones_ 

familiares hacen casi imposible el mostrar afecto, interés, -

(191) Ibid. Pág. 16. 
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lo que ocasiona a su vez una desintegración que traerá una -~ 

agravación de sus problemas. 

Como se puede apreciar, la organización jurídica y_ 

social de la familia resulta cada vez más inadecuada ya que -

·imposibilita de manera radical el desarrollo económico, el.-~ 

cambio social, la libertad cultural; y sólo constituye un de

safío más por resolver, ya que la nueva estructura familiar y 

los fenómenos de transculturización, han agudizado el abismo 

generacional, así como la desarticulación familiar. 

4.- ANALISIS DE ZONA MARGIN.IillA (NETZAHUALCOYOTL) 

4.1. CARACTERISTICAS DE LA ZONA. 

El núcleo habi tacional cÓn9cido como·· Ciudad Netza-

hualcóyotl se encuentra ubicado en el Estado de México; al -

Oriente está limitado con el Municipio de los Reyes la Paz; -

al Poniente colinda con varias colonias que pertenecen al Dis 

trito Federal, como son la Caracol y .el Arenal; al Norte su -

lindero es la colonia Aragón, que también pertenece al Distri 

to Federal; se limita al Sur por las colonias Agríco·la Orien

tal y Juan Escutia. 
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Las principales avenidas que comunican al Distrito 

Federal con Ciudad Netzahualcóyotl son la Ignacio Zaragoza,-

Pantitlán y la Texcoco, después de cruzar esta última avení~ 

da, se encuentra el más famoso centro habitacional, situado 

al oriente del centro de la ciudad, así como uno de los sec-

tares más afectados por la marginalidad, 

Tiene un vasto- territorio de 62.4 kilómetros cua--. 

drados, de los cuales la mayoría tiene su origen en el dese-

cado Lago de Texcoco. Cada Kilómetro alberga alrededor de -

45,000 personas. "Hay casi 44,000 habitantes por kilómetro 

cuadrado; son 2 millones 700,000 habitantes en un espacio de 

62.4 Km2 cuyas fronteras no son. en realidad otros municipios 

sino otros estratos sociale-s o el abismo. En el filo de la 

navaja limitan con la ciudad de México, que los expulsa ha--

cia su ghetto, y con el solitario y seco lago de Texcoco, --

que los hostiliza con las tolvaneras. Los otros límites son 

los de la evasión: alcoholismo, drogadicción, muerte por --

desnutrición, desempleo, violencia" (192). 

(192) Netzahualcóyotl: La lucha a muerte por sobrevivir". -
Reportaje publicado en Revista Proceso, No. 3129, Año 
3, 23-abril-1979, México, ·pág. 8. 
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Normalmente al hablar de Ciudad Netzahualcóyotl, é~ 

ta .es equiparada con un barrio bajo, en donde con matices si-

niestros predomina la violencia, y es habitado por gentes 

agresivas y antisociales. Realmente es un núcleo poblaéional 

heterogéneo, habitado por todo tipo de personas¡ las cuales,-

es verdad, tienen como común denominador la marginalidad, la_ 

limitación de los niveles económico-social-político y cultu--

ral dentro de los cuales se manifiesta en mayor o menor grado 

esa marginación, pero sin que desaparezca la no integración -

de este ~ector de la población; una ~ealidad es palpable y -

dramática, la gran mayoría de los habitantes de Netzahualcó--

yotl no han podido ser absorbidos por la actual estructura -

socio-económica de nue~tro país. 

"Es, dicen con imlgenes los letreros que abruman --

las calles, la ciudad de la cultura de .la pepsi, el hogar de_ 

los desolasados que no son ya campesinos y que por su condi--

ción dedesempleados no pueden ser obreros. 1\quí la lucha es 

por ·sobrevivir; cuando se logr:a, entonces la batalla diaria -

es por salir de aquí, aunque sus lugares sean inmediatamente_ 

ocupados por otros en las mismas circunstancias de pobreza y_ 

miseria" (193} . 

" (193} Ibid. pág. 6. 
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El origen de este vasto territorio habitacional se 

puede seii.alar entre los años de 1930 a 1945, cuando la f .. üta -

de viviendas y terrenos libres en el área metropolitana del -

Distrito Federal se fue agudizando. En ese entonces la causa 

primaria fue el alto costo del predio urbanizado, así corno de 

los rn~teriales de construcción y de las rentas elevadísirnas.

Las.nuevas corrientes de rnigrantes que deseaban permanecer de 

forrná definitiva en la ciudad tuvieron que conformarse con 

los terrenos de bajo precio que se encontraban en las afueras 

de la ciudad y que prometían comodidades en un plazo corto: a 

pesar de su falta de urbanización, de regularización de la te 

nencia del predio, así corno de lo alejado del centro, la ven-

ta de estos lotes tuvo un auge grandísimo, lo que trajo con si 

go que toda esa área fuese ocupada en un corto tiempo a pesar 

de las inconveniencias y problemas de vivir en una zona que -
aún no era habitable. 

"Hacia 1930 se desecó la parte sur del lago de Te~ 

coco, para dejar tierras libres que fueron luego repartidas -. 

en parcelas. El núcleo inicial de población fue el pueblo de 

San Juan Pantitlán y las primeras colonias empezaron a nacer: 

La ~~xico, la Sol, La Estado de M~xico. Los primeros ~olonos 

adquirieron terrenos a relativo bajo precio: entre 3 y 5 pe-
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sos M2; sin los servicios mínimos de urbanización por supues-

to" (194). 

En la actualidad, la mayoría de las colonias que -

componen a Ciudad Netzahualcóyotl, han tenido grandes adelan-

tos, entre ellos se pueden señalar que se han organizado cam-

pañas para regularizar la propiedad de la mayor parte de los 

inmuebles (Plan Sagitario); el transporte urbano aún cuando-

es todavía insuficiente, es más eficaz que hace 5 años, en --

parte acreditable este progreso a que el Transporte Colectivo 

(Metro) tiene cierta cercanía con este sector y gracias a su_ 

bajo costo es de gran ayuda; cuentan con agua corriente, que_ 

por desgracia aún no es del todo potable; asimismo tienen red 

de drenaje y luz eléctrica. Con eE;_to.s adelantos se han podi

do sufragar las necesidades más urgentes, pero sin que ello -

q~iera decir que son sus únicas neces:j..dades. 

4.2. INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIOLOGICOS. 

La importancia, mayor o menor, que pueden tener ~~ 

los factores sociológicos se encuentra basada en el binomio -

(194) De la Rosa, Martín. "Netzahualcóyotl : Un Fenómeno". -
Edit. F.C.E., México, 1974. Colección Testimonios del
Fondo. Pág. 8. 
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formado por la cultura y la sociedad; entendiéndose a esta cul 

tura como la organización comunitaria en cuyo seno existen· nor 

mas de conducta que determinan los límites permitidos para la 

adecuación de sus componentes. 

Este status social se convierte en el ideal, en la 

meta que todo ciudadano debe lograr, o sea en el modelo a se-

guir. Conforme a las reglas de conducta y a las normas socia

les, se ha establecido que el modelo de conducta sea aquel que 

no contravenga a lo dispuesto por las costumbres y a las le--

yes, dicho de otra manera debe s~guirse lo trazado dentro de ~ 

nuestra sociedad, ya que, se debe tener un trabajo con regular 

remuneración, para poder establecer un bienestar económico 

(asimismo poder adquirir una casa, un auto, comodidades en ge

neral) y tener la posibilidad de seguir prosperando.-

Este es el ideal soci-o-cultural que impera y por el 

cual se rige nüestro núcleo de acción, comportamiento que se -

dirige hacia el logro de la meta ideal. 

Cuando un individuo no puede conseguir o establecer 

se dentro del ltla~co permitido es cuando surgen serias desave-

nencias, y pueden presentarse conCJ;uctas antisociales;' estas s2_ 

lo son el medio· de escapar de una realidad desagradable o bien 
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tratando de conseguir, aún cuando sea de manera errónea la in-

. tegración en la sociedad, que realmente a lo único que los lle 

va es a desintegrarse como seres sociales. Ya que la sociedad 

a la que pretendieron integrarse, los rechaza al conocer sus -

medios para poder incorporarse a la comunidad. 

4. 3.. PERSONALIDAD TIPICA DEL COLONO. 

ANALISIS DE LA P;R,IMERA, FAMILIA. 

La primera familia (B. V.) vive en la calle de Cade 

na, en la Colonia Metropo.litana, esta integrada por 8 miem---

bros; de ellos·5 son mujeres y tres son hombres. Tienen dos

años de vivir ahí, pero de vivi;ren Ciudad Netzahualcóyotl ti~ 

nen 5 años, prácticamente·de~de que se casaron y formaron una 

familia independiente. 

La casa que habitan actualmente es rentada y pagan_ 

$ 600.00 de renta mensual (ab;r;i,l de l~Bl), cuenta con dos habi 

taciones y el cuarto de baño; una de las habitaciones está des 

tinadq para cocinar y la otra func~ona como recámara-comedor.

Dentro de la cocina se encuentran la estufa, una alacena y una 

pequeña mesa, además tiene varios enseres pequeños como son ba 

tidora, licuadora, loza; erl general todos· los muebles de la ca 
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sa son de mala calidad y escasos. Dentro de la habitación que 

sirve como recámara:...comedor se ·encuentran dos damas, un. rope-

ro, una consola, radio y.televisión, así como prendas de ves--

tü: de todos los miembros~-

La familia cuenta con los servicios indispensables 

como agua p·otable (*),. drenaje y luz eléctrica (esta es sumi--

nistrada por unos vecinos, sus compadres). 

La señora ·Paula (.mad;re cuenta con 26 años, hizo la 

:primaria hasta el sextóaño, perÓ no obtuvo su certificado por 

·:-a.iverSos problemas, se dedica al hogar, es casada civil y rel!_ 

gloáamerite ~ oric¡rinB¡ria ·CJ.el Distrito Federal y tiene dos años -

de vivir en esta misma casa, antes vivía en Tacubaya y poste--

riormente· con su suegra en -las "colonias del fondo", (así son_ 

conocidas las colonias que se encuentran más alejadas de la 

Calzada Ignacio Zaragoza ·como son la del Sol, La Aurora, La 

Perla). 

(*) 

Su transporte usual es el camión y el metro, pero -

La qran parte del agua suministrada a Ciudad Netzahualcó
yoti no es bebida po;r sus hapitantes, dicen que tiene un~ 
sabor extraño, a simple yista parece agua contaminada, p~ 
ro es· sólo salitre, razón por la cual la mayoría de la -
gente consume refrescos embotellados. 
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sólo cuando tle.neque ir a visitar a sus familiares o al cen-

tro. Prácticamente sólo sale al mercado y a la escuela de ·sus 

hijos~ es_tos lugares le quedan bastante cerca, a dos cuadras -

aproximadament_e y normalmente en el mercado siempre encuentra 

todo lo que necesita, es más caro y en ocasiones le condicio-

nan li;i venta de-productos como la -leche, el azúcar o el café a 

la compra de otros productos. 

A pesar de ser bastante joven aparenta ser mayor, y 

sólo se ha dedicado al cuidado de sus hijos, a su marido y a -

su sobrino, éste último nace en su casa, debido a que su herma 

na vive con ellos desde que se embarazó. En ocasiones también 

se dedica a hacer muñecos de peluche, pero sólo cuando le son

encargados para hacer un regalo o para adorno y que tenga el -

-tiempo suficiente para entregarlo oportunamente. 

No le gusta salir de su casa porque sus hijos son -

muy pequeños y tiene grandes problemas para ir de un lado a -

otro, para abordar camiones o el metro, además le da miedo poE 

que todos los choferes son muy "salvajes y no se fijan en si -

lleva uno niños o no, si ya se subió uno o si se quedaron la 

mitad abajo y la mitad arriba, se han dado casos en que cuando 

arrancan los camiones tiran a las señoras con todo y niños". 
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Para ella vivir en Netzahualcóyotl no es un gran -

problema y le gustaría cambiarse de casa sólo porque la renta 

les fue aumentada al doble y como dieron el enganche de un te-

rreno, pues sus gastos han aumentado por las mensualidades que 

est~ri cubriendo (a pesar de que sólo es un terreno y se encuen 

tra mlis alejado del. metro Zaragoza, hay un anhelo de cambiarse 

.Qe_casia __ "p_orque_e~_algoprop.io y.una manera de progresar, de-

-~~j_aE:_:_~ -p~ga:t:: :r;~11.ta") ;e.-

Le hubiera gustado tener menos hijos para así poder 

trabajar X poder ayudar á su marido y a su hermana para que no 

·"estuvieran Úm apretados de din.ero1'. Atln no se acostumbra al 

ambiente de· "su' colonia". ni a ·todo Netzahualcóyotl, dice "era . 

.. ·e como entrar a un mun.do_ nuevo, es feo, solitario, sucio", tam--
. . . 

bi~n coniiderá que es poco edificante no para ellos. (los adul-

tos), sino para sus hijos y su sobrino, cree que hay gr~ndes ..... 

posibilidades de que ellos se relacionen con personas malas y~ 

poco deseables, que el ambiente los influya, ya que "en los ca 

miones por ejemplo l<;>s muchachos van fumando mariguana y ol·ieE. 

do thiner, algunos se salen de sus casas y se dedi.can a robar_ 

o a vagar que es lo menos malo, los 11\UChachos. se ponen como lo 

CQS y tienen pleitos a diario". 

Ella considera a su familia como a cualquier otra,-
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pero realmente trata de encubrir la conducta de su esposo, así 

como la de su hermana: para disculpar sus acciones: nA veces, 

mi esposo quiere hacer su voluntad, pero normalmente es un - -

buen padre y cumple con sus obligaciones; en ocasiones se embo 

rracha con sus a~igos o solo, pero nunca nos ha faltado de co

mer". Reacciona de manera violenta cuando tratan de abusar de 

algo o de alguien: "no discuto con nadie porque yo no sé pe--

lear pero si alguien discute conmigo y no tiene razón no me de 

jaría, porque cuando alguien se deja de otra persona, se apro

vechan de sus debilidades". La violencia es notoria cuando se 

trata de sus hijos o de cualquier ot:to miembro de su familia;

Para ella el más agresivo de su casa es su marido, dice que -

cuando su marido toma, le da porque todo el mundo le conceda 

la razón en todo y que le cumplan .sus deseos inmediatamente, y 

si no logra sus intenciones b se le desobedece se enoja y tra

ta de golpear a cualquiera, principalmente a ella, pero cuando 

lo hace, al otro día cuando ya se le "bajó el mal. humor y 1a -

borrachera" pide perdón. 

En cuanto a s~ hermana Guadalupe, piensa que es muy 

enojona porque el padre de su h,i.jo se "burleS de e1la" (el pa-

dre del niño no_sr_u;i.zo casa;r¡:;e con la seño:ta Guadalupe cua_ndo -
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ésta iba a tener a su hijo) , y por ello está amargada y no - -

cree en nadie; dice que si su hermana se encontrara a "c.l----

guien" que la quisiera, ella cambiaría y se terminaría su mal, 

humor. 

Ella no toma ninguna bebida alcohólica de manera -

continua, sólo de vez en cuando se toma alguna cerveza o algu

na "cuba". Su marido bebe mucho, pero ella cree que es loco

mún entre los hombres. "El toma más o menos igual que todos -

sus amigos que conozco o que mis compadres, o mis hermanos". 

Las personas con las que más conviven son compadres y familia

res que tienen sus casas cerca, (los parientes que viven más -

alejadOs son visitados- con menor frecuencia, debido, a que su_ 

marido y su hermana- trabajan durante todo el día y ella sola -

no puede con los niños; su marido es más "amiguero" que ella,

pero su hermana y ella misma casi no le hablan a nadie deL rurn 

bo, así como tampoco tienen amigas en el_ lugar· en que anterior 

mente vivían. 

Uno de sus hermanos tuvo problemas con la policía y 

estuvo detenido un día, lo "soltaron" después de pagar ------

$ 300.00; "se los llevaron a él y a otros muchachos poL·que es

taban tomando cervezas en la vía pública, a todos los subieron 

en una patrulla y les cobraron lo mismo de multa para dejarlos 
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salir". Hasta ahora ellos no han tenido problemas graves con 

la policía y espera no tenerlos nunca, y si para "su mala 

suerte algún día los tuviera, trataría de explicar lo que le 

pasó¡', se encomendaría a Dios para que no le pasara nada y la 

perdonaran. Cuando no ha tenido dinero para sus necesidades 

primordiales como pagar la renta o para comer, ha tenido que_ 

pedir prestado a sus compadres o a sus hermanos o a su suegra 

pero siempre ha procurado que sea poco dinero, para no quedaE 

se "endrogada" y sólo para salir del paso: si le sobrara dine 

ro le gustaría comprarse ropa, casi no tiene y considera que_ 

siempre hay que dar una buena apariencia. 

El jefe de la familia¡ el sefior Jesús tiene 34 - -

años, estudió la primaria y es obrero en un laboratorio de -

Ecatepec, gana el sueldo mínimo y es originario del Distrito_ 

Federal, tiene como 4 ó 5 afias de vivir en Netzahualcóyotl, -

utiliza como transporte el metro y el autobús pero como en 

ocasiones se le hace tarde, tiene que tomar "peseros": con el 

fin de economizar sale de su casa muy temprano para llegar a 

tiempo a su trabajo, éste le absorbe casi todo el día ya que 

llega bastante tarde a su casa. 

Alimenta la esperanza de poder encontrar un traba

jo más cerca del que tiene, por que una buena parte de lo que 
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gana es destinada para alimentos y pasajes, a pesar de ello se 

considera afortunado de poder contar con un empleo "en estos -

tiempos es muy difícil colocarse, casí en todas las fábricas -

los obreros son eventuales y para conseguir una planta hay que 

sufrir mucho". 

Lo que ahora ganá, a veces no es suficiente para su 

familia y desde que compraron un terreno los gastos han sido -

más pesados porque tienen que pagar una mensualidad de -..,.----

$ 1,000.00 y terne el cambiarse al terreno; piensa que tendría_ 

m~s problemas porque está más lejos del metro (el cual es el -

centro de reunión de todos los habitantes de Netzahualcóyotl e~ 

mo el medio detransporte más económico, pero en ocasiones no -

el más adecuado), dice que buscará la oportunidad de cambiars·e 

a un lugar más céntrico. 

Dentro de la familia hay cierto descontento por la_ 

presencia de la señora Guadalupe, hermana de la señora Paúla,

el que más lo manifiesta es el seño;:;- Jesús, a él le molesta .;._ 

que su ·cuñada tenga que ayuda¡:- con los gastos de la casa, "me_ 

ponen en mal con m~s amigos porque pueden pensar que yo no pu~ 

do darles todo a mi familia y que tengo a mi cuñada aquí para_ 

que me mantenga, y eso no es verdad, en ocasiones que ella no -

ha ·trabajado, como cuando iba a tener a su hijo, yo fuí •el que 

pagó todo·, como si el niño hubiera sido mío". La situación se 
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ve agravada por el poco espacio en la casa, además de que to-

dos duermen en la misma habitación y ninguno de ellos tiene -

privacía alguna. 

Sus amigos son gente del barrio, de su edad más o -

menos y que tienen un trabajo similar al_de €1 (algunos son~

choferes, plomeros o electricistas), con ellos se siente a gu~ 

to porque puede platicar de cualquier cosa a diferencia de lo 

que platica con su esposa o con sus hijos, "con quienes no es 

lo mismo porque ella es mujer y con los hijos siempre hay que_ 

tener. una distancia, porque si no después se pierde el respe-·

to". Para él, el hombre debe ser la cabeza de familia y la mu

jer sólo debe hacerse cargo de la casa y de su familia, cuando 

no tenga a algún hombre "que vea por ella", o bien-porque se

haya quedado viuda o porque no tenga marido; si hay un jefe de 

familia éste es el encargado de llevar el sustento y por lo 

tanto de mandar. 

Cuando es atacado o insultado él responde de la mis 

ma manera, sólo en 4 6 5 ocasiones se ha peleado, pero cuando_ 

lo ha hecho ha sido con "justa razón", a él no le gusta aprov~ 

charse de los más débiles, pero tampoco le ha gustado dejarse 

de nadie, -aún cuando sean miis fuertes "si, no les hacen frente 
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pues lo agar·ran a uno de barquito". 

Cuando llega a beber no le gusta perderse, ni que

darse tirad¿ en las calles, piensa que eso s6io les pas~ a -

los que son "teporochos" o quiénes no e.stán acostumbrados a -

beber, afortunadamente él sí tiene bastante "aguante" y lo ha 

adquirido porque ya tiene mucho tiempo que él toma, "desde an 

tes tomaba, pero la. primera borrachera en que no supe ni. l.o -. 

qUe hice fue a los· 18 años, después de algún tiempo empecé a 

.·beber más, hasta que ya me ·curtí"; no por ello bebe cadá 8 

días como hacen sus amigos y vecinos, y que la "agarran desde 

él viernes por la noche hasta el domingo, él sólo toma cuando 

tiene muchas ganas (que casi siempre tiene)" o bajo cualquier_ 

pretexto. 

Con sús amigos acude a fiestas y a lugares que con 

su familia no podrí:a ir, algunos de sus "cuates" se "quieren_ 

· pas"ar de listos" y han tratado de sacar provecho de él·. A 

uno de sus amigos le "hicieron pleito" y le embarga;r;-on sus 

muebles, esto fue ocasionado po;r la falta de pagos de una má

quina soldadora que fue comprada en abonos¡ él prestó a la es 

posa de su amigo $ 1,000.00 para que pagara las letras venci

das, después de un tiempo les ;reg;r:esaron sus muebles, pero co 

mo estaban muy maltratados tuvieron que cambiarlos al poéo 
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tiempo; al señor Jesús no le gusta deberle nada a nadie, pero 

el comprende a su amigo "porque si no se .sacaran las cosas ·en 

abonos, con sacrificios no se harían de nada ya que para jun

tar el dinero y comprar las cosas ~1 contado, tendrían que g~ 

nar m~s dinero". 

Varios de sus conocidos, a los cuales no considera 

como amigos sí han tenido muchos líos "los más chavos, siem.-.

pre andan de vagos, no.les gusta trabajar y les gusta andar

de tocada en tocada, ir al cine, vacilar con las muchachasy_ 

como necesitan ropa, zapatos, pues es necesario todo eso cuan 

do se está joven, y si no se tiene dinero para todo eso, pues 

tienen que conseguirlo como sea, yo·no digo que esté bien lo 

·quehacen; pero ahora es lo que todos haceri, esto es peor 

cuando también se· drogan porque así ya no se fijan en nada y_ 

no nada más roban las bolsas en los camiones q .. J.es "tumban" 

los espejos o radios a los carros, sino que también golpean o 

matan para tener dinero para lá droga, aún éntre ellos mis--

mos". 

Uno de los más grandes males para cualquier perso

na, es el tener hambre y no poder quitársela, por no tener -

con qué,· estando hambriento nadie puede ponerse a pensar si -

está haciendo algo malo o bueno, si él estuviera muy necesita 
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do, no dudaría. en conseguir dinero corno fuera, incluso roban

do, pero sólo si ya no hay otro remedio, si no tuviera traba

jo,_- o estuviera enfermo o viejo. También ha tenido que recu

rri_r a sus compadres o sus amigos cuando le ha faltado dinero 

para completar el gasto de su esposa o para sus pasajes, deb:!:_ 

do a que no puede pagar puntualmente los préstamos que le ha

cen· ha tenido problemas "cada vez es más difícil que le pres-· 

teh a unó ·dinero, pa_rece qu.e la gente no comprende que tam--

bién ellos pueden necesitar algún día un favor". 

En ocasiones -ha tenido el dinero· suficiente para

-las necesidades familiares y-un poco·de-dinero extra, el cual 

usa en comprarse_ropa, zapatos o en ir al futbol o al cine. 

El tercer adulto de la familia es la señora Guada

lupe, tiene 24 años, estudió la primaria: y es obrera en una -

fábrica en Naucalpan, tiene un hijo de 6 años, es originaria_ 

del Distrito Federal y tiene corno 5 años de vivir en Netza--

hualcóyotl, ~s soltera. 

Ella ha vivi.d.o con la familia de su hermana desde 

que se embarazó d.e su hijo, tuvo muchas dificultades con sus_ 

hermanoi y con su. mamá, por lo que se salió de su casa y se -

fue con su hermana; ella tenía poco de casada y ha vivido de;!, 
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mas con su cuñado. Eila piensa que ya se cansó de compartir:_ 

la casa con élla y su hijo, pero que no se lo 0a dicho clara

mente porque él solo no podría con todos los gastos de la ca

sa, y ahora más que nunca por el terreno que van a comprar en 

facilidades. Le gustaría independizarse ~ero tiene más des-

ventajas que ventajas y aún no se decide si irse ó no "las -

rentas son muy altas, y yo sola no puedo tener una casa para_ 

mi y mi hijo, además tendría que pagarle a alguien que lo cu~ 

dara y lo llevara a la escuela, le hiciera de comer y no qui~ 

ro dejarlo solo porque todavía esta muy chico". El otro in-

conveniente es que ella sólo gana ·el sueldo mínimo y en la ca 

sa de su hermana ella deja a S? niño, confiada porque sabe 

que lo cuida igual que a sus otros hijos. 

Ella siente un gran ~esentimiento hacia los hom--

bres incluso por su padre; principalmente porque cuando eila~ 

tuvo problemas con el padre de su hijo, su progenitor en lu-

gar de entenderla y ayudarla, lo único que hizo fue insultar

la y correrla de su casa, sin tomar en cuenta que ella en ese 

entonces no contaba con na,da, "todo el mundo se aprovecha de 

quien se deja, 5.9Y desconfiada y no tengo amistad con nadie". 

Incluso su familia está excluida de su ámbito social y demues 

tra cierto rencor hacia la misma. 
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No donsunie bebidas alcohólicas, nunca ha pisado una 

cárcel o a¡go parecido, ni quiere hacerlo; para evitarlo trata 

de:no meterse·con.nadié para que nadie se meta con ella. 

Si tiene muchos gastos y no tiene el.dinero sufí-~-
-- . . - . 

ciente pide· prestado en el lugareh que trabaja, y siempre ha_ 

.. tratado de no pedirles favores a su familia, teme que "después 

me lo echen en cara". En ·algunas ocasiones l,e ha sobrado algo 

de dinero.el.cual ha ·sido empleado en la propia persona.de la_ 

señora G\l,adalup~,. sobreitodo porque su ·trab.aj·o así lo requi~re _ 

y normalmente sieml?re le hace falta al.go "si no· son zapatos o 

pí:nturas es algi'i.n vestiga,··en: fin muchas cosas". 

ANALISIS DE LA SEGUNDA FAMILIA. 

La segunda familia (R. Z.) consta de S miembros, 

dos cónyuges, dos hijos y la madre de uno de los cónyuges, vi-

ven en la colonia·"El Sol", en la calle 4, la casa que habitan 

es propia, construida con diversos materiales. El techo es de 

láminas de cartón y los muros de tabique, el marco de la venta 

na es de madera, tienen luz, agua, drenaje (que funciona para_ 

todos los demás habitantes de la casa y es sólo para el cuarto 

de baño y los lavaderos que se encuentran en el patio). Ellos 

viven en una habitación que hace las veces de cocina, récámara 
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y comedor, el mobiliario de la casa es bastante escaso, pero 

como el cuarto es muy pequeño apenas se nota que son muy pocos 

los muebles; cuentan con televisión, radio, estufa, una cama,-. 

un estéreo y enseres menores como trastos y ropa, además-de un 

ropero y una mesa pequeña. 

Los hermanos del señor Antonio R. y él mismo compr~ 

ron un terreno para toda la familia, que es bastante grande -

{10 hermanos y los padres), el terreno fue dividido de acuerdo 

a la aportación de cada uno de ellos y de esta manera cada fa

milia hace vida-independiente dentro de la misma casa, la por'

ción que le correspondió al señor Antonio·es una de las más· p~ 

queñas y ha sido construida, al igual que las demás-, dé acuer,

do a las posibilidades de cada uno de sus moradores y de la m~ 

nera que más les ha gustado; se encuentra por ello construido_ 

de la manera más contrastante ya que los hermar1os que tienen -

una posición económica más desahogada, han podido edificar una 

casa en forma y con materiales de buena calidad y amueblarlos 

de una manera más decorosa. 

El señor Antonio tiene 25 años, estudió la primaria 

{sólo dos años), es el sostén de su familia, gana el sueldo mf. 

nimo y es obrero de una fábrica, trabaja por la noche, se en-

cuentra casado desde hace S años, tiene dos hijos pequeños de 
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4 y 3 años, la fábrica en que labora está en Vallejo y espera 

que pronto le aumenten el sueldo porque sus superiores se lo 

han prometido, así como el que lo cambien de turno, a pesar -

de que ya se acostumbró a dormir de día y trabajar de noche,

siempre tiene cierta preocupación por su esposa y sus hijos.,

"a pesar de que están mis hez:manos y mi mamá con ellos no de

jo de pensar que pueda pasarles algo, que se enfermen los ni

ños y no puedan llevarlos al doctor". Normalmente no tiene

prohlemas para transporta;rse de su trabajo a su casa y vice--

versa, ya que cuando él regresa, los demás van y cuando el va 

para su trabajo los demás regresan. Su trabajo sólo le desa

grada por lo lejos que está y porque es un poco pesado traba

jar de noche, hasta ahora sólo se ha cambiado de trabajo en -

dos ocasiones, ia razón fue porque el salario era menor y no_ 

le daban horas extra, además de que el trabajo era más difí-

cil. 

Tiene 5 años de vivir en Netzahualcóyotl, anterioE_ 

mente vivía en Guanajuato, de donde es originario, el ambien

te de Ciudad Netzahualc6yotl no le agrada, en el tiempo en 

que ha vivido en este luga;r no ha hecho amigos y es que la 

gran mayoría son borrachos o mariguanas, precisamer.te en la -

esquina de su casa se reúnen un grupo de jóvenes a beber y a_ 

molestar a las personas que pasan, principalmente ·a las Ínuje-
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res "yo creo que no me gusta, porque yo me crié en un rancho; 

allá todos nos conocíamos y sabíamos más o menos cómo éramos 

cada uno, había mucha confianza, en cambio aquí todos nos te

nemos que cuidar de todos". Realmente tuvieron que comprar

en Netzahualcóyotl porque era el lugar más barato y que aún 

estaba cerca del centro de la ciudad y había terrenos. · 

Para el señor Antonio es malo el hecho de que un -

hombre tenga varias mujeres_ y las golpee, de que no le impor

ten sus hijos o que los deje si.n comer; es mejor cumplir con_ 

la familia "a veces los hombres somos muy canijos y nos gusta· 

andar de un lado para otro, pero siempre se regresa uno con -

la madre de los hijos, se extraña el buen trato y la comida -

caliente". A él no le. gusta andar "de bravero nomas por que_ 

sí" después de haber vivido en un ambiente tranquilo como era 

Guanajuato ("en que también había problemas pero allí eran de 

a deveras no nomás para apantallar, allá si uno tenía algo 

contra alguien pues se lo decía y se resolvía como fuera, - -

aquí son puros gritos y. groserías y a la mera hora nbmás se -

quedó en eso; cuando es m.ucho el coraje se hacen muchas cosas 

y a veces hasta tratan de vengarse a la mala"), en esta ciu-

dad es muc)1o e1~ruido" y poca la razón que tiene la gente y_ 

el querer aprovecharse de los demás siempre. El casi no reg~ 

ña a sus hijos, ni le gusta que ·su mujer lo haga. Como no le 
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gusta pelear, no le gusta ofender a las personas que _él ,cono

ce. 

Piensa que "cualquier problema tiene solución y no 

es necesario llegar a hacer cosas de las que después se arre~ 

pienta uno y el hechode robar, siempre trae cosas más probl~ 

máticas, todo es empezar a ~ctuar mal, que después, cómo se -

para uno". Cuando no ha tenido un buen trabajo y les ha fal

tado el dinero·, ha tenido que pedir prestado, y siempre ha 

tratado de no quedar mal con las personas que le han hecho un 

favor, y les ha pagado cuando lo ha prometido. 

Su mujer es bastante ahorrativa "pues a veces ella 

saca su "guardadito" y ya no tenemos que vérnoslas "tan ne--

gras". 

Le gustaría comprarse ropa de mejor calidad, casi 

no tiene y sus amigos le han dicho que "lo ·barato sale caro"

y por eso quiere junta:!;' bastante di_nero para poder comprarse_ 

buena ropa. 

La señora Rosa Z. tiene 25 años y sólo sabe leer,~ 

se dedica al hogar, es originaria de Guanajuato y tiene 5 - -

años de vivir en es·ta colonia (El Sol), la cual no le gusta -
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"hay siempre tierra y mugre, está muy lejos- de todo y •muy ca

ro", pero como ya tienen su casa, ni pensar en cambiarse, 

"pues c.omo quiera que sea es algo para mis hijo-s"; también le 

da miedo por su marido, que se va tarde a trabajar y llega 

muy temprano y el lugar no ofrece mucha seguridad para los 

peatones; diariamente tienen que recorrer más o menos ocho 

cuadrás para poder abordar el camión que los deje en el metro 

"a veces no hay luz y como casi no lo conocen, (él casi no le 

habla a nadie de por aquí) y además hay muchos muchachos maño 

sos, y aunque no quiera siempre estoy con pendiente de él-, á_ 

pesar de que mi marido es muy pacífico y no le gusta el plei-· 

to". 

Para ella su esposo no es como los otros hombres,

"que no -dan el gasto, se emborrachan y pegan por cualquier e~ 

sa. Como algunas personas que por cualquier qosa se enojan y 

hacen sus escándalos". A pesar de decir y creer lo ·anterior, 

la señora Rosa no se lleva bien con sus cuñadas y los disgus

tos que ha tenido son frecuentes y ocasiona~os normalmente -

por los hijos de ambas, "yo tengo que defender a mis h;Ljos, -

no los van a regañar o a pega:!;' sólo por que sí, para eso tie

nen ~ un padre, quien los mantiene y es el único que tiene de 

recho a reprenderlos o pegarles". 
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Normalmente no toma bebidas alcohólicas¡ su marido 

y sus cuñados beben sólo cuando hay alguna fiesta entre la f~ 

milia o por algo que "valga la pena o cuando tienen ganas de 

tomarse algo". 

En si su familia (su esposo, su suegra y su hijos) 

no ·tienen muchos amigos, sus cuñados y sus familias son los -

que tienen más amigos y compadres y como tienen hijos adoles-

centes, pues ellos, tienen muchos amigos y los llevan a sus -

respectivas casas. 

Sólo en una ocasión uno de sus cuñados tuvo probl~ 
1 

mas y lo detuvieron, "los policías pensaron que se había rob~ 

da· una bolsa, pero lo que pasó es que andaban varios mucha---

ches juntos y uno de ellos por "puntada" le jaló la bolsa a -

una señora, luego le dió miedo y todos se echaron a correr p~ 

ro al único que agarraron fue. a mi cuñado". Su esposo, ni 

sus otros cuñados pudieron ayudar a su hermano, como el mucha 

che se desaparece con c:i,e:J;'ta regularidad, pensaron que estaba 

en la casa de algún familiar, tenia aproximadamente cinco - -

días que no había ido a dormir a su casa, "en ocasiones no sa 

bemos donde anda, ni si esta trabajando o anda con su~ ami---

gos, no le avisa a nadie, ni a mi suegra, nada más aparece --

cuando se viene a bañar o a cambiarse, todos piensan qué anda 
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en malos pasos y en lugar de ir a la escuela o ponerse a traba 

jar se la pasa de un lado para el otro". El joven sobre el-

que habla la señora Rosa es el hermano menor del señor Antonio 

y r • ·cticarnente él creció dentro del medio ambiente de Netza-

hualcóyotl, ya que tenía corno lO años cuando llegó con su farni 

lia a este lugar. 

Otro de sus cuñados de nombre Roque, ha tenido pro-. 

blernas muy serios, principalmente desde que su mujer lo aband~ 

nó con cinco hijos pequeñ:os y a los cuales ella quiere ver aho 

ra; dada la negativa de su cuñado, éste ha sido citado varias 

veces·en los juzgados y amenazado por los ~nigos de su esposa. 
-·: 

Su familia y·ella siempre han procurado el no tener 

problemas "siempre sale uno mal, nunca he pensado en robar, p~ 

ro yo creo que no lo· haría, aunque me estuvier.a.rnuriendo de 

hambre; si estuviera con mucha necesidad, trataría de conse--

guir dinero de otra manera, iría con mi familia o con mis corn-

padres, pero no ;r:obarí.a nunca". 

Continüa cornen·tando la señora Rosa que_. hasta ahora 

cuan.d.o le ha faltado dinero para la comida. o para darles a· sus 

hijos, lo que ha hecho es pedirles a sus cuñadas o a sus veci~. 

nos, "pero luego que tengo dinero les pago, si acaso.me sobró 
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algo, pues me lo gasto en comprar cosas para mi casa, por eje~ 

plo ahora pienso comprar una batidora", 

La señora María es la madre del señor Antonio, tie

ne 50 años y no sabe leer, ni escribir, se dedica al hogar, es· 

originaria de Guanajuato y tambi~n tiene 5 años de vivir en es 

te -lugar y del cual casi no ha salido desde que se cambiaron -

aquí¡ s6lo ha ido a la Villa de Guadalupe, a la Catedral y al_ 

panteón con sus hijos; normalmente cuando sale es porque acom

paña a su nuera al mercado o va a la Iglesia. 

No le gustaría cambiarse de casa, piensa que ~sta -

ya es suya y "no es lo mismo andar de un lado para el otro, si 

se tiene algo se debe cuidar, por pobre que sea es algo con 

que contar· y en donde acabar"; ahora vive con su nu-era Rosa 

porque es la más prudente y con la qu_e se entiende mejor, ade

más de que piensa que es una forma de ayudar a su hijo Antonio 

-"es el que más lo necesita, y es muy agradecido, mis otros hi

jos son muy desobligados y borrachos y sus esposas son muy flo 

jas y sucias". 

Cuando su ma;:ido vivía se enojaba much.o cuando ella 

bebía o si se llegaba a enojar y discutir con alguna otra seño 

ra; tambii3ri le disgustaba que fuera amiguera, ·"no tengo'ami---
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gas, y nada más cuando voy a la iglesia los domingos o al rner 

cado, platico con alguna vecina, pero no rnu~ho tiempo, nornás 

las saludo y yo no conozco nada de nada "Corno ya estoy vieja, 

yo ya no quiero líos con nadie, ni por nada, es mejor vivir -

los últimos días sin:preocupaciones; cuando yo era joven, yo_ 

no dejaba nada a la desidia, pero con el .tiempo a uno se·le

acaban las ganas de hacer las cosas" a ella ningún hecho la -

desconcierta o la abruma y tampoco ocasiona el que actúe de 

manera negativa, primero porque no tiene ya la fuerza para h~ 

cerlo y segundo porque sus ideas religiosas no se lo perrni--- . 

·.ten. 

·,;.,\ 

' La pensión que tiene (por la muerte de su marido) 

y lo que le dan sus hijos· tiene lo suficiente para "irla pa-

sando, cuando creo que me va a faltar, trato de no gastar rnu-

cho y siempre tengo algo'ahorrado, si me hace falta para 

acornpletar para mi medicina o para acompletarle el gasto a mi 

nuera, saco lo que tengo guardado y ya no nos hace falta tan-

to". 

ANALISIS DÉ LA TERCERA FAMILIA 

La tercera familia (B.' ·H·.) está integrada por 6 -

miembros, tres hombres y tres mujeres, viven en la calle Mon-
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te de Piedad, en la colonia Evolución, su casa cuenta con --

tres habitaciones, dos de ellas están construidas con lctrninas 

de cartón y muros de tabique, otra de ellas está edificada 

con materiales más resistentes corno cemento y varilla. En la 

ültirna habitación se encuentran los rnejoreg aparatos de la fa 

rnilia corno son la consola¡ la televisión, un ropero, una ca-

ma.· Las otras habitaciones funcionan corno recámara y cocina, 

los muebles son de mala calidad. La familia B. H. tiene 7 -

años de vivir-en esta colonia; la casa que habitan .fue cons-

truida por ellos, anteriormente el terreno no estaba bardea-

do, estaba baldío y uno de sus tíos para evitar que fuera in

vadido se los prestó. 

Tienen luz eléctrica, drenaje y agua potable, el -

cuarto de baño es compartido con otra familia que vive en el 

mismo lugar (comparten el terreno con la familia de su herma

no), tienen un patio bastante grande y una parte del terreno 

aün no esta bardeada. 

El j~fe de familia es el señor Benjamín, tiene 35-

años, estudió tres años de primaria, es chofer desde hace 8 -

años y vive en unión libre con la señora Rita, es originario_ 

del Distrito Federal y tiene 7 años de residencia en Ciudad -

Netzahualcóyotl. 
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Antes de ser chofer (de un camión materialista, el 

cual trabaja en la provincia, principalmente en el Estado de 

México) , trabajaba en unos hornos para tabique, su hermano Ro 

berta estaba con él, y cuando se "junto" con la señora Rita -

vivieron una temporada en el terreno donde estaba el horno, -

después se cambiaron a Netzahualcóyotl, su esposa no quería -

cambiarse para alla "pero como ya nos habían pedido el cuar~

to, no nos quedó más remed,io que irnos al polvaderón, el due

ño del horno decía que eramos muchos y gastabamos mucha agua, 

no cuidabamos bien el terreno y tirabamos mucha basura y que_ 

así a él ya no le convenía que estuviéramos ahí". Los que .en· 

aquel entonces vivían en un solo cuarto eran: el señor Benj~ 

mín, su hermano Roberto, la señora Rita y cinco de sus hijos. 

Desde que él empezó a manejar les ha ido mucho mejor a todos, 

antes ganaba bien con otro patrón que tenía, lo dejó porque -

chocó con el camión y éste se perdió en Policía.Y Tránsito, 

no dejaron al dueño del camión que se llevara su vehículo por 

los daños que había ocasionado, "el patrón quería que yo pag~

ra todo y pues no se iba a poder, porque los dos teníamos que 

dividirnos todo, porque él era el dueño del camión, yo no le 

decía que no le pagaba, pero el quería que fuera rapido y yo_ 

no soy rico, para darle todo lo que él quería, necesitaba - -

tiempo". En el lugar en _el que trabaja ahora, el dueño del -

camión se lo deja toda la semana, hasta el domingo "y cuando 



181 

hay posibilidades pues nos vamos a pasear, a Chalco, o a la -

Marqueza, nos vamos de día de campo". 

Su esposa le ayuda con el gasto de la familia y tr~ 

baja como doméstica en una casa que se encuentra por .Taxqueña, 

en ocasiones la ya a dejar y a traer, pero sólo cuando es muy_ 

tarde y él no tiene que llegar temprano y también si no anda -

por el Estado trabajando "cuando en Toluca .o Ixtlahuaca me man 

dan a trabajar, me tengo que quedar por allá en un hotel y na

da más regreso cada ocho días, lo bueno es que los gastos me -

los paga el patrón". 

El jefe de familia no tiene un sueldo fijo y le pa

gan a destajo o sea los viajes que él haga o lo que saque a la 

semana, el. dinero se l.o entrega al dueño del camión, quien le_ 

pa.ga su semana de acuerdo a lo que le haya entregado, normal-

mente gana entre 3 a 5 mil pesos por semana, los cuales le en

trega a la señora Rita, y su dinero·le "rinde" más que antes 

cuando beb:í.a mucho, pero desde que conoció a su esposadejó de 

hacerlo, a ella no le gustaba que se emborrachara, sobre todo 

porque él se quedaba en cualquier lugar incluso en la calle o 

llegaba ·II\uy tarde y ebrio, "cuando llegaba así, no me decía na 

da, pero al otro día no me daba :;::opa· limpia o de comer y los -
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muchachos tampoco me hablaban (se refiere a sus hijastros)". 

Por ahora no ha pensado en cambiarse de trabajo, g~ 

na bastante y tiene la ventaja de que el camión que trabaja lo 

puede meter donde le paguen mejor y así puede ganar un poco 

más; lo que sí desea es poder ser él mismo su patrón y poder -

comprarse un camión, "la veo difícil, porque están carísimos -

·estos camiones, hay algunos hasta de un millón de pesos y aun

que se pueden pagar en mensualidades, lo más pesado es el en-

ganche y conseguir quien le dé a uno la firma de fiador, los -

abonos no se hacen pesados, ya. que cuando está uno trabajando_ 

no son difíciles de pagarlos". Le gusta su trabajo porque re

cibe "buen cllinero y más si es en un camión nuevo, los viejos -

ya no rinden mucho"; por esta razón ha cambiado de trabajo en 

varias ocasiones, ya que sus ingresos eran muy bajos. 

Con su familia se lleva bastante bien, sus hijas--

tros son como sus hijos y m.ás ahora que una de ellas, la. más 

grande de las mujeres ;;;alteras (~argarita), q~ "casó" con su

hermano Roberto, ésta sit.uación la tom.an a broma sus conocidos 

y familiares ya que le dicen que va a ser suegro y cuñado, y -

tia y a.buelo de los hijos de su herm.ano. Al a.mbiemte social -

ya se acostumbró, "al principio era más feo, casi no había ca-
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miones, ni calles pavimentadas y alumbradas, no había d-renaje 

y cuando rio había agua, imáginese como era. Ahora ya nos co

nocen y no tenemos miedo a que nos detengan en las calles si 

llegamos muy tarde o si vamos a alguna fiesta; cuando acabába 

mos de cambiarnos para acá, a mi hermano Roberto lo asaltaron 

en tres ocasiones, ahora ya tiene mucho tiempo que no lo ha-

cen, basta con saludar a los vaguillos o a los mariguanas del 

barrio, y ya lo conocen a uno; es más fácil que le saquen a -

uno el dinero en el camión que por aquí". 

Para él no es malo "el darse un lugar" con los .co

nocidos y en la familia "si para hacerlo hay necesidad de pe

garle-a uno, pues hay que darle, pero no mucho"; no se consi

dera un macho, "si lo fuera no hubiera aceptado a mi mujer -

con todos sus hijos". A él lo han atacado pero lo único que_ 

ha hecho es defenderse "siempre se pierde el tiempo en tratar 

de estar dando explicaciones de las cosas, una vez lo traté -

de·hacer y cada vez que abría la boca para preguntar por qué~ 

era el pleito, me volteaban un trancazo; cuando la gente tie

ne ganas de darse de trancazos, por mucho que se l.e diga que_ 

no tienen x:azón ya no ent.ienden con palabras y lo que quieren 

es desquitar su coraje con quien sea". · 
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Ahora s6lo bebe de vez en cuando y s6lo consume vi 

no o cerveza¡ a veces lo invitan a tomar pulque pero no le 

gusta porque piensa que "la gente que lo toma se desprestigia 

y hasta parece que ni para una cerveza. les alcanza". Le gus

tan mucho las fiestas y convivir con sus amigos, pero no pue

de ir con ellos muy seguido por su trabajo, éste le quita mu

cho tiempo y los pocos amigos que le qúedan son choferes, pe~ 

sanas, de los lugares en que ha trabajado o bien uno que otro 

vecino. A uno de sus compañeros lo detuvieron porqué atrope-

116 a un niño, después de pagar·las medicinas y una indemniz~ 

ci6n lo dejaron salir. El también estuvo un mes y medio en ~ 

el Reclusorio Norte, "esa vez choqué con un cami6n que traía 

·y tiré un poste, un árbol y una barda con la puerta de la ca

sa¡ con el dueño de la casa se arregl6 luego luego todo, pero 

como los policías querían más dinero por el poste y el árbol_ 

y yo no traía mucho y andaba algo mareado, pue.s. me llevaron a 

una delegaci6n y me quedé preso". 

Después lo dejaron salir bajo fianza y tuvo que ir 

a firmar durante un año y pagarle a la afianzadora; cuando le 

pas6 ese accidente, no pudo hacer nada, así que no sabe que -

haría en otra ocasi6n similar, de lo único que se acuerda es 

que se le cortó la borrachera "cuando se tiene una necesidad 
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muy grande y no se tiene dinero lo más lógico e.s que se trate 

de arreglarlo como sea, aunque sea robando". 

Cuando por cualquier causa no le han pagado su se

mana o no ha podido trabajar, como cuando estuvo en el Reclu

sorio, y no tiene dinero, ha tenido que pedir prestado, a ve

ces con su patrón o con su cuñado. Hace poco tiempo tuvo una 

racha muy buena y pudo comprarse un reloj que le costó -----

$ 18,000.00. 

La cónyuge ·del señor Benjamín, es la señora Rita,

quien tiene 42 años, un año de primaria, su ocupación es ayu

dar en una casa, entre su esposo y ella mantienen a toda la -

familia, al preguntarle sobre su estado civil, dice-que es e~ 

sada, es originaria del Distrito Federal y vive en Netzahual

cóyotl desde hace como 7 u 8 años, normalmente toma el camión 

y el metro para irse a su trabajo hasta Taxqueña, hecho que -:

realiza desde hace 6 años. 

Su trabjo le _agrada, quizá porque ya se acostumbró 

a él y a la señora con quien trabaja, la que también está con 

tenta con ella Y---Cuando su patrona se va de vacaciones ella ..:. 

la ha acompañado, le pagan bastante bien y además le regalan_ 

ropa pa;l;'a ella y sus hijas y varias cosas más como trastos, y 
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todos los utencilios que la señora ya no ocupa; cuando le ha -

pedido permiso para faltar a trabajar su patrona nunca se lo ha 

negado. 

Por.una parte le gustaría cambiarse de casa, porqúe 

está muy lejos del centro y sobre todo de su trabajo, pero por 

. otra parte le agrada estar en Netzahualcóyotl, porque la renta 

·es muy baja y e.s un ahorro adema:s de que aquí todos viven jun

tos y tienen bastante espacio para los niños. Ademas a ella -

no le gusta andar de un lado para el otro, "al cambiarse uno,

le va muy bien a uno o muy mal, a uno de mis tíos le pasó algo· 

muy feo: se cambió de la casa de su papá a una que él se ha-

bía sacado del lnfonavit, después de que se cambió le fue muy_ 

mal y dos de sus hijos, los mas grandes se le fueron, a él lo 

atropelló un carro y estuvo internado por un mes o dos, y me-

jor después se regresó a la casa de su papá". Lo que tampoco_ 

le gusta de Netzahualcóyotl es el que haya tanto mariguana y -

que sea "esa costumbre no se 1es pueda quitar, ni con medici-

nas, ni malos tratos, y !e doy g:r;acias a Dios de que ninguno -

de mis hijos tenga ese vicio tan feo". 

Ella ha tenido expe.riencias muy negativas con sus -

"esposos" y p-iensa que es· debido a que los hombres se sient:..en_ 
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mejores que todas las mujeres; el padre de uno de sus hijos -

era así, pensaba que porque ella era su mujer tenía que hacer 

todo lo que ~1 quería, estaba muy joven y todo se le aceptaba 

"yo no era libre de salir de la casa si no era con él o con -

todos mis hijos y ten!a que pedirle permiso o irme sin que se 

diera cuenta, aparte de ser como era a veces no me dejaba to

do .el dinero, ni se aparecía en la casa, o iba borracho y con 

·sus amigos; yo lo dejé cuándo me cansé de sus malos tratos -

(en una ocasión 11\e pego· tan feo· que_casi me saco un ojo, como 

hicimos ·mucho escándalo hasta unos policías fueron a quitárm~ 

lo de encima, como le tenía tanto miedo me fui de la casa con 

todos mis hijos) "Todas estas experiencias han tenido gran in 

fluencia en el carácter y comportamiento de la señora Rita y_ 

le han ayudado para poder determinar con quién debe "casar---

~e". 

A ella, de niña, su. mall\á le aconsejó que nunca se 

dejara de nadie y esa ha s~do su doctrina desde entonces, a -

sus hijos les ha aconsejado de la misma manera, porque no 

quiere que a ellos "les vean la cara" y por eso ha tratado de 

que siempre tengan el apoyo de un padre, es una forma de que_ 

se les respete, se ha casado varias veces pero sólo pcr sus -

hijos, si por ella fuera estaría soltera, los hombres sólo --
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dan muchos problemas. A sus hijos siempre les ha hablado con 

la verdad "para que no los vayan a estar fregando siempre". 

A veces toma vino o unas dos o tres cervezas, no -

le-gusta emborracharse, estando ebria se siente desprotegida_ 

y teme que la insulten, cosa que a ella no le gustaría, y_- -

piensa que todos deberían_fijarse en ellos mismos y no andar_ 

criticando a los demás~ Por eso a ella no le gustan las ami

gas ni los amigos, es desconfiada y cree que la gente siempre 

ac_tG,a de mala fe "ya sabe, como dice el dicho, piensa mal y -

acertarás". De la conducta de sus familiares también descon

fía y cree que: "recibo más de los extraños que de mi propia 

fa_milia, empezando por mi mama que me dejó con una comadre y_ 

ella se fue con su marido a su pue~lo y se llevó a mis herma-

nos los más chicos, como quien dice yo no tuve una familia de 

verdad, por eso digd que de los parientes y el sol entre más 

lejos mejor". 

No le gustan los problemas, de joven ya tuvo mu--

chos, y no le gusta provocar-los, "porque todo es de que empi~ 

cen, que después no se puede salir de ellos, gracias a las e~ 

perieacias que he tenido ya no me dejo enredar tan fácilmente 

como ant-es, ahora pienso más y así me evito problemas, en Ne~ 
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zahualcóyotl se aprende mucho de esto ya no por lo que le pasa 

a uno, sino por 16 que se oye y se ve, si hiciera algo malo yo 

trataría de que nadie se diera cuenta, así podría decir que yo 

no lo hice, siempre da buen resultado". 

Ha tenido que pedir prestado cuando le ha faltado -

d~nero, ahora que su marido estuvo preso les tuvo que pedir a_ 

·los tíos de él y a su patrona, también tuvo que ir a una afian 

zadora. En esa época tuvo que pedirle dinero a mucha. gente -

con el fin de pod;er ayudar a su marido "Benja, es el único que 

se ha portado muy bien conmigo,.si él hubiera sido de otra for 

ma, yo lo hubiera dejado en la cárcel". 

Si le sobrara un poco de dinero se compraría una li 

cuadora, si tuviera bastante le gustaría poder cOmprarse una -

consola, dice que la que tienen ya no sirve, después de que se 

descompuso ya no quedó bien con .las composturas que le hicie-

ron y.cree que es-mejor comprarse una nueva que estar "gaste y 

gaste e.n ma,ndarla a componer". 

El tercer integrante de la familia es Bernardo, he~ 

mano del jefe de familia, ·tiene 20 años, cursó 2 años de prim~ 

ria y trabaja en diversos oficios, a veces trabaja en una fá--
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brica, o de repartidor de lo que sea, de yesero, de pintor, de 

acuerdo a como esté el trabajo, es soltero pero piensa casarse 

pronto, es del Distrito Federal y el dinero que gana es desti

nado para darle a su cuñada Rita para que le lave y le haga de 

comer, aunque en ocasiones "se le olvida" y no lo hace, otra -

parte de su sueldo se lo gasta en ropa o en ir al cine o a pai 

lar, o bien, en ·irse con sus amigos o con su novia "por ahí"·.

Anteriormente vivía con su hermana, pero su cuñado era muy en~ 

jón. y p.r:efirió venirse ·con su hermano. Lo. que más usa para -

transportarse es· el metro o el camión o bien, se va caminando, 

de acuerdo donde esté ubicado el lugar en el que trabaje. 

Le gustaría tener un trabajo estable y seguro, en 

que cada semana o quincena tuviera dinero de donde disponer, -

pero aún no sabe cuál de todos los oficios que tiene sea el -

que más le convenga. 

No le g-ustaría cambiarse de domicilio, aquí tiene a 

todos sus amigos, además de que cerca de donde vive actualmen

te, vive su novia y ya. está acostumbrado a la colonia, lo úni

co que en ocasiones no le gusta es la insistencia de sus ami~

gos para que lOfLacompañe a beber, es muy molesta esta situa-

ción, sobre todo cuando él no tiene mucho dinero o no tiene em 
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pleo. "A veces me insisten y casi luego, luego acepto y me -

gasto casi todo lo que me gané y luego tengo problemas con mí 

cuñada, si llego tarde no quieren. abrirme y tengo que buscar 

donde quedarme, y por si fuera poco al otro día viene el reg~ 

ño de siempre, que si soy vago, que si no voy a darle el gas

to, que ella siempre se ha portado muy bien conmigo y que si 

voy a ser un borracho más en la familia". 

Dice que él no se considera como los otros mexica

nos, que la desobligación no es una de sus características -

"si ya están casados, no quieren darles el gasto a sus muje-

res, quieren un montón de niños y sus mujeres les tienen un ~ 

"bonche" de miedo, además de que son peleoneros o braveros co 

roo ellos solos". Cuando él ha sidc:>. agredido, lo primero que_ 

t:t"ata de sabe;r, es el motivo por el. que quieren "fregarlo", 

si se "aferran", él ti·ene que contestar de la .. misma manera. -

Normalmente toma cada 15 días y sólo le gusta la cerveza o el 

vino y cuando sus amigos quie¡;-en hacer "la cooperacha" para -

el "pomo", con sus vecinos casi no la "gira", y lo hace para_ 

evitarse líos con personas que casi no conoce y luego se por

tan de una manera "gandalla"; con sus amigos sabe a "qué le -

tira" porque ya los conoce, "algunos son trabajadores y otros 

medio vagos pero todos son buenos cuates, uno estuvo acusado 
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de robo, pero él nunca metió a los otros cuates". A él lo han 

detenido los agentes pero fue por una grabadora que tra:a y e~ 

mo no tenía la factura pues se la quitaron y a él lo "pasearon 

un ;ratito"; si él tuviera necesidad de dinero, nunca lo roba--

ría, dice que tiene varios oficios y sabe hacer muchas cosas -

para poder ganarse algo de dinero, cuando tiene de sobra se --
. ' ... 

compra. ropa. 

La hijastra del señor Benjamín, es la única de las 

más grandes que aún está soltera, se llama Carmela y tiene 19 

años, terminó la primariay se dedica a ayudar a su mamá en--

los quehaceres de la casa, pronto se va a casar (su novio es -

un joven de la misma cuadra) nació en el Distrito Federal al 

igual que sus hermanos, prácticamente nunca sale de su casa, a 

menos que sea ·al mercado, y debe hacer todo en su casa, desde_ 

la comida, hasta lavar la ropa de toda la familia. Algunos d~ 

mingos se va con su novio al cine o a algún parque, pero entre 

semana él no pued_e sacarla a pasear porque trabaja muy lejos,-

sale desde muy temprano de su casa y llega muy tarde a la mis-

ma. 

Le gustaría cambiarse de cas_a sólo para convcer a -

otras personas, pero cree que extrañaría mucho a sus amigos ~-
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que viven por el "rumbo"; a los que no quisiera volver a ver 

son a los muchachos que sólo están de "vagos", "cuando están 

aburridos y ya se cansaron de estar molestando a cuanta chava 

pasa, ellos se ponen a fumar y a beber cervezas o vino, se dan 

unas cruzadas bien feas y se ponen a fumar y a beber como lo-

cos y luego están bien "gi,ses" y cuando me dan más miedo es -

cuando se ponen. a pelea;¡:"'. Cuando ella estaba en la escuela -

tenía mu_chas a!l\igas y siempre tenían algo de que platicar, en_ 

su casa se aburre porque siempre es lo mismo y como no platica 

con nadie, pues se la pasa todo el día encerrada, en la tarde 

lo único que tiene que hacer es servirles a todos de comer, a 

los que llegan de la escuela o bien de trabajar. 

Piensa que cuando se case va a cambiar de manera r~ 

dical su forma de vida, que tendrá mucho en que entretenerse,

con su marido o con sus hijos, y espera que su marido no sea -

como casi todos los maridos que conoce "que son unos brutos Y..:.. 

bien desobligados, y borrachos como ellos solos", si el fuera 

así ella no se iba "a dejar, no le permitiría que me pusiera -

la mano encima, ni a él ni a otra persona". Le gustaría tener 

un buen trabajo para pode~ comprarse· ropa bonita y buena. 

Alberto tiene '14 años, ·estudia la primaria y cuando 



194 

tiene vacaciones trabaja con su padrastro (a quien todos los -

hijastros le llaman Benjamín, a excepción de la menor, Laura), 

nació en el Distrito Federal y no se acuerda cuántos años tie

nen de v.i,vir aquí pero cree que son muchos "yo creo que desde 

que nací". Casi no usa ningún transporte, a la escuela se-van 

caminando él y su hermana Laura. 

El conoce a casi todos los muchachos "de la colo--

nia", él es bastante ·sociable y "yo saludo a todos los chavos 

sean mis cuates o no, o si tienen algún vicio, yo no les hago_ 

"el feo", lo único que estos chavos hacen es escándalos, más

cuando se pelean, y que se avientan botes, piedras o lo que -

sea, pero no hacen nada, si· uno no se mete con ellos". En su 

casa no le gusta estar mucho tiempo, "luego nomas se están pe

leando mis hermanos o mi mamá con Benjamín y yo mejor me salgo 

con mis cuates, además mi hermana Laura es muy encajosa y Ben

jamín siempre la defiende a ella". Se va a las "chispas" o al 

futbolito y regresa ya por la. noche, "corno ya están todos vien 

do la televisión ni se-fijan a que horas llegó", de·esta mane

ra ya no la regañan ni le llaman la atención. 

Sus amigos se dedican a pintores o aprend.i,ces de me 

cánicos, algunos otros no se dedican a nada, y para sobrevivir 
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se emplean en cualquier cosa, ayudándoles a los choferes a co

brar o a barrer el camión, vendiendo cualquier cosa en las ter 

minales o en la Avenida Zaragoza o haciendo otras cosas (que -

n.o quiso especificar). 

Nunca se lo han llevado los policías o los agentes_ 

y cree que ha. sido porque nunca ha hecho cosas muy malas "una_ 

vez rompimos los vidrios de un camión, porque el chofer se pu

so muy sangrón y no nos d_ejó subir a vender revistas y de cor~ 

je entre varios de nosotros le quebramos los vidrios de atrás 

y nos echamos a correr"; no le gustaría que se los "cargaran".:. 

porque su mamá se preocuparía mucho por él, "todavía me acuer

d.o cómo se puso cuando mi hermana Carmela no llegó en toda la_ 

noche, ella estaba despierta y Benjamín le decía que se acost~ 

ra, pe;ro ni ca.so le hacía y cuando llegó Carmela se puso peor" 

Si él necesitara algo, o fuera su familia la que lo 

necesita, él pediría el dinero prestado o regalado, o vendería 

cualquier cosa, buscaría un trabajo aunque le pagaran poco, 

"yo ve.¡::ía cómo hacerl,e; J:?ero si mi mamá o cualquiera de mis 

hermanas necesitaran al,go yo lo conseguiría". 

Piensa conseguir un trabjo que le deje suficiente -
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dinero para· darle a su mamá y para compr-arse "cosas" 1 sobre t~. 

do ropa, pero también quiere terminar la primaria, porq~1e ya -

en casi cualquier trabajo piden el certificado de primaria. 

La hija menor es Laura, tiene 13 años y termina la 

primaria este año (1982) , piensa entrar a la secundaria el año 

prqxirno, por·las mañanas le ayuda a su hermana Carrnela en los 

quehaceres del hogar a ir al mercado, dice que su hermana es -

"muy floja y ni al,rnercado le gusta ir, todos en la casa le d!_ 

cen que ni que fuera a perder el casamiento por salir sin ha--

berse arreglado". Los jóvenes que se reúnen en el terreno bal 

dío le dan un poco de miedo a Laura, sobre todo por la manera 

en que se comportan "se dan unos agarrones de miedo y parece ~ 

que se van a matar, da miedo salir a ver qué estAn haciendo p~ 

ro a mi nunca me han dicho o hecho algo malo o feo, yo creo 

que porque conocen a mi papá y corno él ·siempre les da para sus 

cervezas, también mis hermanos y el "calavera" les dan (*). 

Le gustaría que arreglaran las calles, que las pav!_ 

mentaran, "así éorno está hay mucha mugre y no se tiene limpio_ 

(*) "El calavera" es el apodo del hermano del señor B8njarnín, 
Bernardo a quién le dicen así por estar sumamente delga-
do. 
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nada, ademá.s mi papá piensa pintar la casa y así, ya voy a p~ 

der invitar a mis amigas, sin que me dé pena que todo esté 

tan sucio". Son una familia numerosa y <;:omo son bastante so

ciables, siempre tienen a algún invitado, en esas ocasiones -

Laura es la encargada de cuidar a los niños pequeños mientras 

que los adultos se ·di vierten, "cuando yo me case y tenga a -

mis· hijos los voy a traer mu.y limpios, no como mi hermana que 

·luego ni los baña y sí les anda pegue y pegue". 

No tiene muchas amigas y es que su mamá es muy exi 

gente en ese aspecto y es enemig.a de que sus hijas tengan 

amistades que ella no apruebe, le aconseja que no confíe en -

ninguna persona, "pero como mi mamá regresa tarde de traba---

jar, yo aprovecho y me salgo a platicar un rato con mis ami-

gas, si me paso todo el día encerrada me aburro mucho, además 

Alberto siempre me está haciendo enojar y me pega, nomas está 

moleste y moleste"; su papá es "buena gente" con ella y cuan

do "se pone de borracho", le da por regalar dinero a todo el_ 

mundo, "se siente rico por un rato", pero cuando anda de "ma

las", nada más se la pasa "moliendo a todos, a veces le pega_ 

a mi mamá pero ella no se deja y también le suena a mi papá y 

como anda bien "cuete" pues ni las manos mete; cuando no to-

ma, no nos dice nada, ni nos regaña, ni nos pega y a veces 
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nos lleva a pasear a la Marquesa o a Texcoco y nos vamos en su 

cami6n". 

Tiene amigas muy "presumidas y que se sienten más -

que ninguna otra". La ocasión en que se pele6 con una de 

ellas, fue cuando iba en quinto año y su amiga le dej6 de ha-

blar "se hizo la interesante y p·ens6 que ·yo le iba a ver la ca 

ra, como si no supiera quién es ella"; le gusta ir a las fies

tas que se hacen por el rumbo, el baile que más le gusta son 

las "cumbias", a ella le enseñ6 a bailar su hermano Alberto, 

su. mam_á y sus amigas. 

Cuando su padre estuvo en el Reclusorio y ella y su 

madre iban a visitarlo, su mamá le decía que se quedara afuera 

porque no quería que lo viera en ese lugar; en ese tiempo tod~ 

vía no .se daba cuenta de lo que pasaba "pero pienso que ahora_ 

si volviera a suceder algo igual lo sacaría lo más rápido que_ 

se pudiera, buscaría dinero para que lo dejaran salir; cuando_ 

no estaba mi papá en la casa, todos andábamos de cabeza, nadie 

le hacia caso a mi mamá y nos la pasábamos peleando; cuando él 

está todo lo que hago es pedirle lo que necesito y él o mi ma

má me lo dan". Lo que le gusta comprarse es ropa (le gustan -

las blusas llamativas-y los pantalones de "tubo"). 
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ANALISIS DE LA CUARTA FAMILIA. 

La cuarta familia (M,) tiene como característica es 

pecial que se constituye de ·5 miembros femeninos y un niño, la 

jefe de familia es la madre de ellos. Dentro del marco fami-

liar hay una paridad de mando con respecto a toda la familia -

y podríamos señalar que el único que tiene que obedecer al pie 

de la letra todo lo que le señalen es el menor de la familia -

(M.A.), para decirlo de otra manera, tanto la madre como las

tres hijas mayores tienen una .libertad que no se contempla err 

otros núcleos familiares, en los que el padre o_ el hermano ma

yor o el padrastro son el centro de mando único; además en - -

otras familias siempre hay vestigios de restricciones para los 

hijos, característica más recalcitrante si son mujeres, dent:r:o 

de la familia M. podríamos señalar que el jefe de familia en -

apariencia es la señora Rosa, pero realmente quien lleva el ~

mando en la casa es Lourdes, la hija mayor; Paty y Yolanda las 

hijas menores. Esta situación crea un conflicto que hace que 

no haya un jefe de familia en realidad. 

La familia·M., vive en la colonia Metropolitana en_ 

la calle de Jesús Rico, anteriormente vivían en una colonia -

d<Ü Centro de la ciudad de donde son originarios todos los - -
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miembros de la familia; la renta que pagan es de $ 1,200.00 -

mensuales, tienen luz, agua potable, drenaje y comodidades que 

pueden considerarse como lujosas para el coman de las fami~ias 

de Netzahualcóyotl. 

La casa que ocupaban anteriormente era sólo de dos 

piezas y con un baño para todos los inquilinos, una de las ha

bitaciones era la cocina y en la otra dormían todos los de-la 

familia. Ahora también tienen dos piezas, pero también tienen 

cocina y baño que usan exclusivamente ellos. Dentro de la ve

cindad en que viven, es el único departamento que tiene todos 

los servicios por separado, incluso las piezas están separa--

das, esto constituye una molestia ya que para ir de una pieza_ 

a la otra o a la cocina o al baño, tienen que salir necesaria

mente al patio central de la vecindad. En la noche es aún -

más molesta esta situación, ya que como están .. j.unto a la. entra 

da principal temen que les roben algún día. 

Tienen una mayor cantidad de muebles que sus veci-~ 

nos, y viven de manera más o menos desahogada debido a que tr~ 

bajan dos de sus miembros y que cuentan con entradas "extraor

dinarias" (que corresponden princ·ipalmente a los donativos que 

le entregan a la señora Rosa sus amigos); la habitación que--
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funciona como récamara se ve totalmente a·testada de muebles -

(dos camas, una litera, un ropero, una cómoda, una televisión) 

la habitación que sirve como comedor-estancia consta de anteco 

medor, una lavadora, una vitrina, una alacena, un sofá cama, -

un estéreo y enseres pequeños como licuadora, batidora, etcét~ 

ra. El transporte mas usual para la familia M. es el camión y 

el ·Metro. 

La señora Rosa, tiene 36 años, estudió tres años de 

primaria y ahora trabaja en un taller del centro de la ciudad 

donde se hacen anillos, aretes, y demás artículos de joyería.

Entre ella y su hija mayor integran el gasto familiar. Es ma

dre soltera ya que no se casó con ninguno de los padres de sus 

hijos¡ tampoco vivió con ellos por mucho tiempo. 

Es originaria de León, Guanajuato, sus hijas e hijo 

son originarios del Distrito Federal. Ella se vino cuando te

nía 12 años y vivió con sus padres y dos de sus herm.anas: ---

otras de sus hermanas nacieron en el Distrito Federal. En Ne! 

zahualcóyotl tienen 2 añqs de vivir, su anterior domicilio era 

un departamento del centro de la ciudad de México, en que pag~ 

ban renta congelada, pero como el edificio ya estaba Clerrumbá~ 

dose tuvieron que buscar otra vivienda; decidieron irse a Net-
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za cuando uno de sus conocidos compró un lote y prometió a la_ 

señora Rosa que le haría una casa pequeña para que se fuera a_ 

vivir ahí con sus hijas; su amigo no cumplió con lo prometido_ 

y tuvo que conformarse con rentar lo primero que encontró ya -

que el departamento en el que había vivido lo tuvo que entre-

gar. 

Hace dos meses le aumentaron la renta, antes pagaba 

$ 800.00 pesos y ahora $ 1,200.00, no se le hace "pesado" por

que su hija gana bastante bien y ella no se queja, lo que no 

le gusta de Netza, es que todo le queda muy lejos y es mucho 

más caro que en el centro. 

Le gustaría cambiarse de domicilio por dos razones: 

la primera, por sus muebles, como no ha podido deshacerse de -

los muebles usados tiene muy poco espacio en los dormitorios y 

como los muebles nuevos aún no los acaban de pagar teme que se 

le maltraten de.masiado y han estado buscando una casa mas esp~ 

ciosa. En segundo lugar quisiera poder vivir en un lugar más 

céntri.co para tener más oportunidades de divertirse, y poder -

tener vecinas de confianza, como las que tenía anteriormente,

"entonces no me __ preocupaba si llegaba tarde o si no podía lle

gar, pues en. ocasiones, ya no había camiones o no encontraba -
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un taxi que me llevara y mejor yo me quedaba en donde _pudiera, 

mis hijas estaban· seguras en la casa y como se acostaban tem-

prano y ya no salían de la casa pues ya nada más llamaba por -

teléfono a mi vecina y le pedía de favor que les avisara a mis 

hijas que no iba a llegar y para que no se preocuparan". 

Le gustaría dejar cíe trabajar "después de trabajar_ 

tanto tiempo ya no es lo mismo; una se va acabando poco a poco. 

y después se da uno cuenta de que ya se nos fue la vida y que_ 

no hemos vivido todo lo que teníamos que vivir, que las oblig~ 

ciones con los hijos, darles de comer, mantenerlos, cuidarlos· 

y ayudarlos a que sean algo, pues hace que una se olvide de 

que tenemos derecho a cosas mejores: a mi me gustaría dejar de 

trabajar y dedicarme a mi misma". 

Ha cambiado en 6 ocasiones de trabaj.9, en algunos -

casos por que no le gustaba, o bien, le exigían mucho y le pa

gaban poco y otras por que el trabajo era muy pesado. 

Siempre ha buscado que sus hijos tengan un padre, -

pero desafortunadamente no lo ha logrado, en su empeño por bu~ 

carla tuvo muchas experiencias desagradables y conoció a mucha 

gente que. ¡;¡e portó muy mal con ella, si no era por cuestiones 
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de -dinero, era,por el carácter de cualquiera de los dos, "no

cualquier hombre está dispuesto a mantener a otros hijo~ que -

no sean suyos y es cuando hay dificultades". De sus hijas no_ 

"se queja", son muy comprensivas y dos de ellas le ayudan con_ 

el gasto, las otras dos están estudiando, así como el niño. El 

ambiente de Netzahualcóyotl no le gusta sobre todo por sus hi

jas, ellas tienen amigas y amigos poco recomendables y no qui~ 

re exponerlas a que tengan fracasos como los de ella, con el -

fin de evitarlo siempre les ha dado consejos "no quiere decir_ 

que no las dejo andar con quien quieran pero eso sí, que se -

den cuenta con quién les conviene meterse, ellas nada más tie

nen amigos de otros lados, (colonias que también pertenecen a_ 

Netzahualcóyotl) , los de por aquí son muy fijados y si una mu

chacha les hace caso, ya andan de comunicativos entre todos -

ellos, que si le hacen esto o lo otro, que si ella se dejó o -

se va a dejar, en fin ya ve cómo son los hombres. 

Si los muchachos fuesen de otra forma, piensa la se 

ñora Rosa, no hubiera tantas "mujeres abandonadas y frustradas 

en el mundo", se les debería aceptar con sus hijos, como ellas 

fueran, con sus errores y fracasos, porque también ellos los -

han tenido y "no deberían de echarlo en cara a cada raLo". -

"Aquí en Netza todos los muchachos son muy mentirosos y como -



205 

siempre andan en grupitos, son como diablos, a veces se ponen 

a molestar a las muchachas y, pobres de ellas si.no les hacen 

caso, como son muchos se dan valor únos y otros, además de --

que por aquf se hán llevado a algunas muchachas". 

A ella le ha hecho daño el ·que los padres de s·us -

hijos se hayan comportado como machos¡ sino hubiese sido por_ 

ello, ni su~ hijos, ni ella tendr!an que andar "lidiando" so-

los. 

Nunca le han gustado los problemas· y hace todo lo_ 

que puede para no intervenir en ninguno, lo único que no so--

porta es el que "se rnétan" con cualquiera de sus hijas o con 

su hijo, que traten de ofenderlos "o de verlos menos", en--

esos momentos "no se entiende de razones·" y sólo se· defiende 

lo justo, la posición de sus hijos. 

Só-lo torna bebidas alcohólicas cuando asiste a alg~ 

na reunión~ pero sólo consume bebida "delgada" (*) y sólo con 

personas conocidas o en la casa de alg'án familiar de confian-

za o en la suya, cuando festeja algo. 

<*> Se refiere a bebidas corno el brandy, el ron, o sea desti 
ladas~ 



206 

Convive con pocas personas, principalmente con las. 

personas que fueron sus vecinos en el departamento que ocupa

ba en la colonia del Cent-ro de la Ciudad, y con algunos ami-

gos que ha hecho recientemente "los amigos que todavía tengo_ 

se de.dican a trabajar en varias cosas., algunos son mecánicos, 

otros trabajan en fábricas, otras están en sus casas, y que -

yo sepa no ha.n tenido problemas muy graves, nada más cosas 

sin importancia, como cuando detuvieron a varios de ellos, se 

pelearon en un restaurante y les pegaron a los meseros, y fue 

porque les querían cobrar más de lo que se habían tomado. No 

pudo ayudarlos porque no tenía dinero y en "esos casos es lo· 

único que se necesita" A ella sólo la detuvieron una vez, es

taba con sus amigos en una fiesta "al regreso veníamos todos 

un poco mareados y uno de llos se quiso pasar de listo con -

unos patrulleros y nos llevaron a todos, después de pagar la 

multa nos dejaron ir". 

Piensa que el dinero "se hizo para gastarse cuando 

se tiene" le gusta vivir bien, comer bien, así como vestir -

con lo mejor que pueda comprarse, no le gusta ahorrar porque_ 

piensa que. es algo inútil, para ella el dinero estorba. 

Lourdes, es el nombre de la hija mayor de la fami-
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lia M., tiene 22 años y estudió tres años de comercio en un 

Instituto de la calle de Balderas, el Rosselvelt, además de la 

primaria y la secundaria, ahora trabaja en "Aseguradora la Co

mercial" ubicada en Tlalpan, es soltera y nació en el Distrito 

Federal, vive en Netza desde hace dos años más o menos. Su -

trabajo le gusta, pero como le queda muy lejos, no cree "agua!!_ 

tar el tren de vida", tiene dos meses de que empezó a laborar_ 

y quisiera cambiarse de casa, pero piensa que por ahora .es muy 

difícil. 

su familia es muy unida, pero en ocasiones tienen ~ 

problemas y diferencias que afortunadamente, siempre se han -

arreglado. Lo que más le gusta de Netzahualcóyotl es que ha-

cen bastantes fiestas y como tiene muchos amigos, pues cada S

días tiene a donde ir a divertirse y poder salir de la rutina 

d.e todos los días. Piensa que el problema de ,los jóvenes de -

Netza {incluyendo a sus amigos) es la agresividad que manifie~ 

tan en todas su,s conductas; a ella no le han' gustado las pe..: __ 

leas y siempre ha tratado de evadirlas, "luego no basta con de 

sear no tener problemas y a veces he tenido discusiones". 

Desde que entró a trabajar ha sido diferente, ya que 

en ese ambiente nO hay posibilidades de llegar a golpear a al--
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guil3n; quiz& de discutir pero de una forma más civilizada. 

Ha llegado a beber pero sólo en las comidas o reu-

niones que se efectúan con sus compañeros de trabajo o. en las 

fiestas a las que asiste coh sus ~migas; nunca se ha llegado a 

emborrachar y no le gustaría dar un espectáculo tan deprimen-

te.-

Tiene muchos amigos y conocidos, también novio el -

que. se dedica a. trabajar en una fábrica, .sus amigos son chofe

res y otros corno no tienen un trabajo fijo, se dedican a andar 

de un lado para el otro y en ocasiones "anda!l muy mal de dine

ro, yo les prestó lo que puedo, aunque no soy muy rica, puedo_ 

prestarles para que-se la vayan pasando". Los que han tenido_ 

problemas más graves son los choferes, en una ocasión uno de -

ellos estuvo en l·a c~rcel, atropelló a una señora y una niña -

en la Avenida Zaragoza "yo créo que ni de escarmiento le sir-

vió, sigue manejando, y ahora es más loco que antes". 

Lo que más le gusta es la ropa, sobre todo por su -

trabajo que se lo exigen, si sigue trabajando en ese lugar, 

tratará de comprarse un auto, así ya no será tan difíc_;_l ir a 

su traba:jo y quizá economice algo de dinero. 
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El tercer miembro de la familia M. es Patricia, ti~ 

ne 18 años, está en tercero de.secundaria, ha tenido que repe-

tir varios años de la misma, principalmente, porque aún no ha_ 

decidido "qué carrera es la·que me gusta"; en una ocasión por-

que no le gustó el sistema de ·la secundaria técnica, (a pesar_ 

de que las materias más importantes eran contabilidad y mecano 

g:ta.fía, eran las que ·precisamente no le gustaban). Después la 

inscribieron en otra secundaria y al año (el primero) , su mamá 

le exigió que regresara a la escuela técnica, ella lo hizo pe

ro nuevamente no funcionó y regresó a la otra-secundaria a ha-
. . . 

cer el_ ~egqndo afio, d-~~de entonces no se ha cambiado de escue-

la: Piensa que cuand·o- termine, lo mejor será entrar a la pre

- - paratoria,. pero todavía no está segura sobre todo porque mu--

chas personas le han dicho que se necesita tener mucha suerte 

para ingresar, además del dinero que se requiere para seguir -

estudiando. 

Es-soltera y ha tenido varios novios, pero hasta el 

mom.ento no ha pensado en casa~se, ··le gustaría hacerlo algún 

día, es o:dginaria del Pist.I,"ito Federal, y tiene com.o 2 años -

de vivir en la Colonia Metropolitana, usa el camión para ir a 

la secundaria. 
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Le gustaría irse de la colonia "está muy feo donde_ 

vivimos ahora, en la casa en que vivíamos antes, también esta-

ba feo, pero no tanto como aquí, hay otras colonias que estári_ 

peores, son más feas y peligrosas, allí se hace verdad la fama 

que tiene Netzahualcóyotl"; lo que más les disgusta a ella y a 

sus hermanas es que haya tanto polvo, basura y que cuando llu~ 

ve hi'!-y lodo, ahora ya no tanto porque han pavimentado muchas -
(e-_;;/_)__Ar 

"los camiones hacen un ruido infernal"~ una no puede es--

tar limpia aquí, siempre traes el pelo sucio, andas de mal hu-

mar y creo que·a todos los que viven entre tanto ruido, mugre_ 

y basura, les pasa lo mismo que a mi';. 

Le gusta su familia y se siente satisfecha de lo --

que han logrado hasta ahora, piensa que ha sido gracias a su -

mamá y a sus hermanas; el ambj,ente también le gusta, tiene mu-

chos amigos pero no son de la colonia en la que ella vive, 

ellos la invitan a fiestas en otras colonias, a excursiones a 

Cuernavaca o Cuáutla, o al cine¡ uno de sus amigos fue su no--

vio, y otro de ellos es el novio de su hermana. "Algunos de -

ellos son medio locos, pero como les caemos bien se portan muy 

padre con nosotras, unos son medio mariguanas, pero delante de 

nosotras no le hacen, otros son muy tercos y eso no le gusta a 

mi mamá"; su m.amá le riñe, cuando ·le e;;;'tán chiflando desde 1·a 
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calle "uno· de ellos .en una fiesta a la que fuimos quería que -

anduviera con él, yo rio quería porque teriía muy mala fa,na, co

mo él insistía le hice caso, pero después él solito se alej6 y 

ya no me ha mol.estado". 

Hay hombres que se sienten más valientes y más pod~ 

rosos y por esa raz6n tratan de dominar a las mujeres, "es - -

cuando se sienten muy machos, a mi. no me gustaría que el hom-

bre con el que me casara fuera como son todos por aquí, bien -

borrachos, que casi no trabajan·y andan con varias muchachas

al mismo tiempo". 

Parece tener un carácter apacible .Pero en una oca-

sÜSri fue a una fiesta y se enoj6 tanto con una muchacha que e~ 

si llegaron a las manos, como estaban sus hermanas y primas, -

s6lo se dijeron "palabras fuertes". 

La primera vez que se le pregunt6 acerca de que si 

consumía bebidas alcoh6licas, asegur6 que no. Sin embargo 20-

días después al volver a su casa, pregunt6 si se veía "rara",

se refería a que si se notaba que estaba mareada, ya que una -

de sus amigas de la secundaria fue a buscarla para celebrar 

que había pasado una materia y llevaba una botella de vino, 
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aprovechando que no estaban ni su mamá, ni sus hermanas, se to 

maron la botella entre las dos. 

A sus amigos los considera agresivos y en varias 

ocasiones que ha ido a alguna fiesta se han peleado con otros 

muchachos, ellos se dedican a diversas cosas, "unos van a la -

escuela, otros trabajan y otros s·e la pasan de callejeros, pe

ro todos son buena onda". A pesar de la manifiesta agresivi-

dad de sus amigos, ella no siente temor "como ya los conozco,

pues ya me acostumbré a sus locuras; y con nosotras nunca ha _ 

habido problemas; dice que es más probable que las patrullas ·o 

los policías ataquen o asalten a alguien, a que lo hagan los 

muchachos que sólo se dedican a vagabundear, "hay que tenerles 

más miedo a las patrullas que a los muchachos, aunque sean ma

riguanas, ellos ya nos conocen y como quiera que sea, nos res

petan, pero los patrulleros se "suben" a cualgu_iera, aunque no 

esté haciendo nada malo; una ocasión un vecino estaba recarga

do en una ventana sin hacer nada, llegó un patrulla y se bajó_ 

un policía y lo empezó a bolsear, el muchacho ni las manos me

tió, y así como se bajó de rápido.el policía de la patrulla, -

así se subió y se fue, no le dejó nada en las bolsas al mucha

cho y lo que se les caía al suelo hasta con todo y tierra lo -

recogía". 
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Piensa que robar no sería la solución.para un pro

blema, cualquiera que fuera, "por mucho que me robara, cuánto 

me iba a durar lo que agarrara, y qué iba a hacer después, -

pues volver a robar y así me la iba a pasar siempre hasta que 

me "cayeran" y entonces a la cárcel, lo mejor que podría ha-

cer sería ponerme a trabajar en lo que fuera y por poco que -

ganara, pues iba a ser una ayuda"·. 

Cuando le ha faltado dinero y sabe que después te~ 

drá algo, dice_, "en ese caso pues le hago corno todos ¿no?, p.!_ 

· · diendo prestado". 

La cuarta integrante de la familia es Yolanda, ac~ 

ba de cumplir 16 años y de inscribirse nuevamente en una se-

cundaria para trabajadores, al igual que su hermana ha perdi

do varios años de estudio; la prirnera·vez fue cuando tenía 14 

años y se fue de su casa, posteriormente cuando regresó, su -

mamá la inscribió en otra secundaria, cuando a mitad del año 

tuvo dificultades con su mamá, se volvió a ir de su casa y -

perdió otro año en la escuel?J.. En la última ocasión, se au-

sentó de su casa por varios meses y por tal motivo perdió el_ 

año en la secundaria. Ahora si piensa terminar de estudiar,

pero desafortunadamente ha tenido serias dificultades con la 
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directora de la escuela y cree que será un obstáculo para po

der obtener su certificado, "como es una sefiorita grande y es 

soltera, está amargada, en la escuela nadie la aguanta, hast~ 

los demás maestros dicen que es terrible, y a mi ya "me aga-

rró entre ojos", dice que soy muy llevada con los muchachos y 

soy muy loca¡ que voy a terminar muy mal". 

Ella trabaja cerca de la estación del metro Hidal

go, en un taller de encuadernación, le pagan por horas y de -

acuerdo al trabajo que realiza¡ después de que se fue por pr! 

mera vez de su casa se acostumbró a tener su propio dinero y~ 

a comprarse zapatos y ropa, ahora que regresó a su casa, su -

mamá no le daba mucho dinero y decidió ganarlo ella misma¡ 

después de salir de su trabajo se va a la escuela nocturna 

(que. queda cerca de su casa) . 

Es la única de las tres hermanas que no tiene ami

gos, ni novio; sólo sale de su casa para ir a la escuela o a 

trahajar¡ tampoco es partidaria de las fiestas a las que asis 

ten sus hermanas y sus primas; es originaria del Distrito Fe

deral y tiene menos tiempo de vivir en Netzahualcóyotl. Cuan 

do se fue la prjmera vez de su casa, aún vivían en el centro 

de la CTudad. "La segunda vez que ·me fui de la casa fue con 

la mamá de uno de los amigos de mis hermanas y fue por más --
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tiempo que la primera, juntando las dosveces que me he ido,-

ha sido como un año el que estuve fuera de mi casa". 

Es el miembro de la familia que permanece más tiem 

po fuera de su casa, entra a trabajar a las 8:00 horas y como 

de su trabajo se va a la escuela nocturna regresa a su casa 

hasta las 11 de la noche. 

Debido a que regresa a horas muy elevadas de la ~~ 

che, se encuentra muy frecuentemente con grupos de muchachos 

toxicómanos que aprovechan la soledad para poder ingerir o --· 

inhalar sustancias tóxicas" "cuando reqreso de la escuela -

siempre me encuentro a varios de mis vecinos que están bien 

"entrados" (*) en la esquina, yo creo que están en la tarde 

porque pasa menos gente, además la calle está obscura y se --

dan más valor, no porque le t;engan miedo a 1a.gente o a las-

patrullas (esas ni se paran por aquí, luego los muchachos se 

las "han agarrado" y es que estando en "bolita" ni quien se -

les pare enfrente) , sino porque así no se sabe ni quien anda 

con ellos". 

(*) Se refiere a que se encuentran sumamente entretenidos en 
la inhalación de cemento y thiner o bien fumando marigu~ 
na. 
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Le gustaría tener una casa más grande y poder ganar 

mucho dinero, pero como ahora gana muy poco, "ni me hago ilu-

siones". Cuando trabajaba de recepcionista quería cambiarme

de casa para poder invitar a sus amistades, pero en el taller 

en el que ahora trabaja "ya no hay gente que valga la pena", y 

ya no tiene tantas ganas de cambiar de casa. 

Para ella su familia estaría mejor si su mamá fuera 

más enérgica con ella y con sus hermanas y si les dedicara más 

tiempo, en ocasiones no tiene a quién contarle "sus cosas", -

sus hermanas siempre están ocupadas en otras actividades y su_ 

mamá trabajando todo el día, pues, casi no se ven. Le apena -

el que su hermano Miguel Angel no tenga quién lo cuide y lo en 

tienda, que no le den de comer antes de irse a la escuela y 

que su hermana Malena se encuentre con su tía y sólo venga los 

fines de semana a verlos. 

El ambiente de Netzahualcóyotl le es indiferente, -

ya que como casi no está en su casa no sabe cómo son lDs veci

nos "con ellos ni me junto y menos les hablo, tampoco en el -

trabajo les hablo a muchas personas, en la escuela más o menos 

tengo conocidos y son con los que me llevo mejor". Lo Gnico -

que le molesta de vivir en Netzahualcóyotl es que está muy re-
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tirado de su trabajo y de la escuela y que el andar en los ca 

miones y en el metro "es muy latoso, y más en la tarde y en -

la mafiana, en las que les dicen horas pico". 

Cuando ha tenido problemas con diversas personas -

ha tratado de solucionarlos por medio de la indiferencia o la 

reciprocidad "yo no les hago caso, o, las trato como me tra.:..

tan, si ellas me dicen algo, pues yo hago lo mismo, ·si a mi -

me quieren hacer algo, pues "respondo" de la misma manera". 

Las bebidas alcohólicas le producen asco, también~ 
. . 

los hombres ·que se emborrachan y aún más, las mujeres que lo_ 

hacen. Tiene pocos amigos y considera que no hay personas --

confiables, "todo. el mundo es muy ventajoso y siempre tratan_ 

de sacarte algo, en las únicas en las que confío, es en las -

personas de mi familia y no en todas, sólo en algunas de ----

ellas"; la amistad que lleva con algunas muchachas y jóvenes 

es demasiado superficial y realmente no tiene lazos firmes --

con esas personas. 

Ha tenido necesidades muy grandes, por ejemplo - -

cuando se fue de su casa la primera vez y se quedó en la casa 

de una amiga y como "estaba nada más así, algunos días no me 
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daban de comer y como no tenía dinero, tenía que pedir presta

do o ayudar a algunas de las señoras al quehacer para tener al 

go de dinero". Lo que más le gusta y anhela es tener ropa, p~ 

ro no de cualquier clase, "me gustan las cosas que son caras,

pero duran más, además de que están más bonitas y sólo las ven 

den en los almacenes grandes". 

La menor de las mujeres se llama Magdalena, tiene -

11 años y cursa el So. año de primaria, esta niña prácticamen

te va a la casa de su madre sólo los fines de semana o cuando 

hay vacaciones escolares. También ella nació en el Distrito -

Federal y donde vive realmente es con una tía que la tiene de~ 

de que cumplió 5 años, va a una primaria en la colonia Jacaran 

das, en Satélite. Ella ve un contraste muy grande entre la ca 

sa de su madre y la de su tía, mientras que en una tiene como

didades, en la otra siempre tiene dificultades {debido quizá a 

la falta de costumbre de sus hermanas para tratarla). 

En la casa de su tía se aburre mucho porque todas -

las personas que viven en ella ya son grandes y casi no tiene 

amigas; en la casa de su madre siempre tiene con quién jugar,

además de que hªy muchas niñas, pero su hermano Miguel Angel -

siempre la está molestando. 
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A ella le gustaría que su mamá y sus hermanos se -

cambiaran a donde ella vive con su tía, así estarían todas -

juntas y ya no tendría que venir hasta acá. 

La casa en la que vive le gusta mucho, además de 

estar grande y que no hay basura, ni tierra como en la casa 

de su mamá; sin embargo menciona que en el barrio (Netza) tie

ne varias amigas y nunca se aburre. Es una niña muy pacífica 

y no le gusta que se enoje la gente y menos que se peleen "me 

da miedo cuando se ha peleado en la calle,. me meto rápido a -

mi casa y no salgo hasta que ya no hacen ruido". "A mi herro.a· 

no Miguel no le da miedo y siempre va a ver que es lo que pa

só". Cuando tenga dinero comprará algo para su "mamá". 

El hijo menor de la señora M. es Miguel Angel, es 

un niño inquiet$:simo a quien los demás niños _l_o conocen como 

"el mister loco", tiene lO años de edad y está cursando el--

4o. año de la primaria. Acude al turno vespertino; como to

das las mujere& de la casa salen a trabajar o a estudiar des

de temprana hora, él es el encargado de lavar los trastos, ba 

rrer y limpiar una de las habitaciones. Además de recibir la 

despensa que viene cada quincena, tiene que pagar los abonos 

de la estufa, el estéreo o de lo que les vengan a cobrar, co-
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·mo la lu~. Nació en el Distrito Federal¡ para ir a la escue

la no tiene que tomar ningún camión¡ antes iba a otra e~cuela 

más retirada y tenía que ir a recogerlo su hermana Patricia,

su mamá decidió que lo_cambiaran de plantel para que él se-

fuera y se .viniera solo. 

No le gustaría cambiarse ni de casa, ni de escue-

la, dice que ahí están "sus cuates", con ellos se va a jugar_ 

y también están las_ "chavita:s" a las que luego acompaña a sus 

casas. 

Lo único que "no le pasa" de su familia es que lue 

go sus cuñados lo quieren agarrar de "mandadero" y "no se po

nen a mano" además no se "aguantan"¡ de su mamá no le gusta

que sea tan "enojona" y regañona, además_de que cuando sus-

hermanas se quejan de él, pues le pega "antes me pegaba más,

pero ahora ya casi no, por eso mejor me apuro a hacer lo que_ 

me_toca y después me voy a jugar un rato con los cuates y ·re

greso para arreglarme y después me voy a la escuela¡ me gusta 

andar con varios muchachos, así nos defendemos entre todos y 

es que luego los más grandes se quieren aprovechar de los más 

chicos". Hay algunos jóvenes toxicómanos que se dedican a m~ 

lestar a los demás niños "hay cementos o pachecos que nomás -
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nos quieren "fregar" y luego nos quitan las pelotas o dinero 

que traigamos". 

A él no le hace falta un padre (segGn su propia 

opini6n) y comenta que algunos muchachos desearían no tener -

padre "unos chavos decían que los papás son bien "perros" con 

~as mamás y como tienen más hijos y más mujeres, a veces no -

les dan gasto a su casa y les dan vida de palos nada más y co 

mo son bien borrachotes pues más". 

Una ocasi6n se tom6 dos cervezas con otros niños ~ 

en una fiesta a la·que fueron, "unos borrachos las dejaron 

ahí nada más y nosotros nos las jalamos· y nos metimos a un ca 

rro viejo que está ahí y nos las tomamos, mi mamá ni cuenta -

se di6". 

Aél le han buscado "broncas otros cuates" y él se 

"las ha tenido que hacer gacha", tiene muchos amigos y ellos_ 

le han hecho el "paro",. como le gusta "cotorrearla" con ellos 

sabe de sus "ondas", unos trabajan vendiendo peri6dicos o 

Kleenex, otros van a la escuela y otros nada más la andan 

"rolando". 
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"Por andar con unos "cuates" un día en el Metro -

(no tuvieron clases) ya nos iban a llevar los policías, andá

bamos jugando en las escaleras eléctricas y un policía que -

nos corretea, como ya estaba "re viejo el policía pues ni el 

polvo nos vió". · A veces nos vamos hasta Chapultepec y nos me 

ternos al trenecito pero es cuando nos vamos más temprano. 

Cuando él tenga mucho dinero lo que va a hacer es irse a Cha

pultepec y se va a gastar todo lo que tenga en los juegos me

cánicos. 

ANALISIS DE LA QUINTA FAMILIA. 

La quinta familia (R. B.) se compone de los dos-

cónyuges y tres niños de 7, 6 y 5 años; viven en la colonia

"El Sol", en la parte del fondo de Netzahualcóyotl,-antes del 

Lago de Texcoco y a una cuadra de las vías del ferrocarril, -

después de ellas no se puede precisar qué es lo que hay, pues 

sólo se ve una niebla espesa que cubre todo el panorama. El 

camión que da servicio a esta colonia es el de "segunda" y la_ 

terminal se encuentra como a 8 cuadras aproximadamente de la 

casa de la familia (R. B.). 

La mayor parte ·de las calles que componen: a la co-
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lonia "El Sol" no tienen banquetas, se encuentran sin pavirne~ 

tar (a excepción de las principales) y al caminar parece que_ 

uno se hunde. corno si se pisara harina. Es una de las colo--

nias más pobres de Netzahualcóyotl y comparándola con la Evo

lución, la Metropolitana, La Villada o la Perla, esta colonia 

tiene bastantes carencias y lo más grave de esta situación -

son las pocas probabilidades que tiene la zona de ser regula

rizada. 

A lo largo de las calles principales es donde se -

encuentran los comercios más grandes y concurridos, corno son; 

el mercado, la panificadora, los baños pÚblicos, papelerías y 

tiendas de abarrotes, asimismo se encuentran la escuela prirn~ 

ria, la secundaria, la Iglesia y la terminal de los camiones 

(una sola línea de autobuses llega a la colonia El Sol), és-

tos hacen un promedio de 40 minutos desde la ~~tación del me

tro Zaragoza hasta la terminal de la colonia, frente a la 

Iglesia; los martes es un mundo de gente en estas calles por_ 

la presencia de un mercado sobre ruedas. 

El jefe de familia es el señor C. R~, tiene 35-

años, estudió la primaria y es el único que coopera al gasto_ 

familiar, él es mesero en un restaurante del centro de la ciu 
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dad, contrajo matrimonio por la Iglesia y el civil. Origina

rio de Querétaro, tiene 6 años de vivir en la colonia El Sol, 

anteriormente vivían en la colonia Aurora (ciudad Netzahualcó 

yotl), la casa que habitan es propia, pero la comparten con -

su cuñada y su familia. El valor de la construcción no lo sa 

be con precisión pero piensa que son corno $ 160,000.00. 

La casa tiene una red rústica de energía eléctri-

ca, así corno tubería pero ei agua potable (que es más salitre 

sa que la de otras colonias) , también cuentan con drenaje y -

cuarto de baño que da servicio a las dos familias. 

La~ casa consta de dos habitaciones, una que funci~ 

na corno recámara para todos los miembros y otra que sirve de 

comedor y sala, la cocina ocupa una pequeña parte de ésta úl

tima habitación¡ tienen televisión, refrigerador, estufa, sa

la pequeña, una mesa, dos camas. Todos los muebles son de re 

gular calidad. 

Por comodidad le gustaría vivir en otra colonia, -

en que pasara el camión de la basura, que estuviera cerca del 

metro, o hubiera más camiones para ir de un' lado a otro y que 

hubiera peseros, que las calles estuvieran "bien hechas", pe-
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ro piensa que aunque lejos y sin muchos servicios ahora ya ~-

tienen una casa y que es una gran ventaja el no pagar renta 

lo que significa una manera ·de ahorrar algo de dinero. 

A lo que aún no se habitúa es al horario de su tra 

bajo, que por ser nocturno no le permite hacer una vida "co--

mún.y corriente" y si sigue en la misma situación puede lle--

gar a enfermarse; desde hace tiempo ha empezado a buscar un -

trabajo que sea de día y le paguen algo mas, ya que sus hijos 

crecen y al tener que ir a la escuela sus gastos han aumenta-

do, además de que "todo por acá está más caro". 

1 

Cuando aún vivían en Quer~taro ~1 desperdició mu--

chas oportunidades qpe tenía y de haberse venido al Distrito 

Federal en aquellas ocasiones su familia y ~!.tuvieran una m~ 

jor posición; cree que por haberse casado tan joven y ·haber = 
adquirido muchas obligaciones "que hubiera podido evitar" fue 

la principal causa que le impidió ser "alguien en la vida". -

Ahora su único anhelo es poder "encaminar" lo mejor que pueda 

a sus hijos y sobre todo el cuida~los de las malas compañías. 

Cree lograrlo tomando el mando de toda la familia, convirtién 

dos e en la "cabeza", y no permitiendo que o·tra persona ( incl~ 

so su esposa), interfiera en sus decisiones. Piensa que no-
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hay igualdad entre el hombre y la mujer. "Ellas dicen que no 

hacen algo porque sus maridos tienen la obligación de ayudar

las, que en el trabajo deben tener el mismo lugar, esto es -

muy tonto, la mujer y el hombre no son iguales y siempre debe 

haber una "cabeza". 

Por el trabajo que él desempeña "he tenido que ba

tallar con gente que no entiende de razones"·, o que son tan -

agresivos que antes de hablar ya están golpeando a las perso

nas. El ha aprendido que sino le concierne algún' asunto, no_ 

se mete "si es un conocido yo no me nieto, por alguna causa le· 

están pegando, a lo mejor él hizo otra cosa en otro lugar y -
cada quién sabe por qué le traen ganas, uno no debe meterse 

en lo que no le imJ?orta, por andar metiendo paz se saca más,-

si el pleito es directo lo único que le queda a uno es defen-

derse". 

Casi no bebe, las desveladas que tiene que sufrir_. 

por su trabajo, le ocasionan un efecto semejante al que ten-

dría si bebiera, y dejando de tomar piensa que cuida un poco_ 

su salud. En ocasiones toma con sus pocos amigos o en su ca

sa cuando se festeja algo, no tiene muchas.amistades, en su

trabajo la única relación social que se puede alimentar es --
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con los compañeros de empleo; a éllos sólo los saluda ya que -

todo el tiempo tienen que estar activos y cuando les coLrespo~. 

de·salir, no pueden darse "el lujo" de entretenerse, lo finica 

que quieren es llegar a su casa y descansar, dormir el mayor -

tiempo posible; con los familiares es muy difícil convivir, -

primero por la lejanía física y en segundo lugar porque la ma

yor parte del día duerme; con los vecinos pasa una situación -

similar, aunada a que las costumbres de sus vecinos no le par~ 

cen las adecuadas. "Aquí hay una mayor oportunidad de meterse 

con las drogas, pero no con las caras, sino con la mariguana o 

con el cemento, cuando los padres tienen que trabajar y las m~ 

dres también no se puede vigilar a los hijos y si además son -

varios los de la familia, pues menos, los mayores no van a 1~ 

escuela porque otros muchachos los empiezan a "jalar" y si ¿un 

hermano es así por qué el otro no?". La toxicomanía es un vi

cio tan comfin en Netzahualcóyotl que ya nadie se sorprende de 

su habitualidad. 

Las únicas personas con las que ha tenido que estar 

"lidiando" son con los clientes que no quieren pagar o que di

cen que se les está cobrando más de lo que han consumido, pri~ 

cipalmente, porque se les han "pasado las copas". 
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Cuando le ha faltado dinero para sus necesidades -

más elementales ha tenido que pedir presta~o, ya sea en su --

·trabajo o con sus amigos. Si logra ahorrar el dinero sufí---

ciente le gustaría comprarse una televisión nueva. 

La esposa del señor Cruz, es la señora Matilde B., 

tiene 31 años, estudió la primaria (no señala si terminada q 

no) , se dedica al hogar y la mayor parte del presupuesto fam~ 

liar lo destina a la alimentación y al vestido, originaria de 

Querétaro, hace 8 años que se vino a vivir a la capital o me

jor dicho a Netzahualcóyotl, durante dos años vivió en la Au~. 

rora y después en la colonia El Sol, su hermana tiene un poco 

menos de vivir en Netzahualcóyotl, ella se vino después de -

que compraron el terreno en el que ahora viven. 

Antes siempre pensaba en cambiarse.de domicilio, -

pero ahora que la vida está tan cara,· ya piensa que va a ser 

imposible el lograrlo porque si aquí, que está todo sucio y -

feo, en otra parte que esté mejor, pues va a estar mucho más 

caro. Ahora ya está "aclimatada" al lugar, además de que -

ella coopera en las actividades de la Iglesia de la Colonia 

tratando de que las familias tengan un acercamiento entre -

ellas, además de que acudan a la Iglesia~ estas actividades 
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no las aprueba totalmente su marido y le han ocasionado probl~ 

mas, en ocasiones no le da tiempo para cumplir con toda; las -

obligaciones de su casa y eso motiva el que su esposo tenga -

"que echarle en cara que no esté en el día en su casa"; dice

que a ella le daría mas tiempo para hacer "sus cosas" si él no 

·estuviera hasta tan tarde en su casa, al trabajar de noche, él 

duerme la mayor parte de la mañana y ella no puede hacer su 

quehacer desde temprano por temor a despertarlo. 

Comenta que su familia será mejor si ella trata d~ 

ha-cerla mejor, le gustaría mucho que su marido trabajara en -

otra cosa-para que pudiera estar más tiempo con ellos, además_ 

de que no le molestara por las ocupaciones que ella tiene, ya_ 

que las actividades que -ella desempeña son útiles, principal-

mente para su propia familia. 

El organismo al que ella pertenece se denomina "Gr~ 

pos. de Fe" y tratan de ayuda;r a sus vecinos en la tenencia· de~ 

la tierra, de acuerdo a sus propias palabras manifiesta que~ -

"antes se compraban de manera "chueca" y no todos tienen un -

contrato de compraventa, algunos nada más se vinieron y en el_ 

terreno que encontraron vacío se quedaron, haciendo cucrtitos 

provisionales para vivir más o-menos". El problema más grave_ 
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que han tenido es la apatía de la gente de Netzahualcóyotl (la 

cual ya es común). 

Esa es una de las razones por lo cual no le agrada_ 

el ambiente de Netzahualcóyotl, la falta de interés de algunas 

personas sólo demuestra egoísmo al no interesarse por las co-

sas de la comunidad, piensa que si todas las familias as.istie-

ran a la Iglesia se darían cuenta de lo que pasa y así entre -

todos podrían resolver cualquier problema, no se darían tantos 

abusos entre ellos mismos e incluso podrían ayudar a otro gru

po de personas, como por-ejemplo una de las cosas que se dan-

más contínuamente es- el que las muchachas no se sientan segu-

ras al salir a la calle porque los muchachos siempre las están 

molestando; comenta que no habría tantos drogadictos si los ~~ 

dres vigilaran a sus hijo¡; y se evitaría el dar mal ejemplo a 

los niños, además no se harían daño ellos mismos. 

"Cuando apenas nos cambiamos a Netzahualcóyotl me -

daba miedo, me fui acostumbrando poco a poco al ambiente y lo_ 

más normal de aquí es el tropezarse a diario con uno o varios 

drogados, y no nada más en la noche, sino desde la mañana y en 

todos los lugares, en el mercado, en las calles, por las escue 

las, en los camiones, en todos lados". 
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Al convertirse en una verdadera comunidad, Netza-

hualcóyotl, podría evitarse.el tirar basura en las calles, -

tratar de arreglar las avenidas, poner la luz, pedir que el -

camión entrara a todas las calles, y muchos servicios de los 

que aún carecen, en· súma el ayudarse unos y otros. 

Ella no bebe y realmente no ha podido convivir con 

sus vecinos como quisiera, sólo una mínima parte de ellos coo 

pera de manera constante y animosa con el grupo, pero con la 

gran mayoría no hay oportunidad de hacerlo y desgraciadamente 

es con quien más se debería de hacer; cuando se hacen invita

ciones en Netzahualcóyotl normalmente son para ir a alguna -

fiesta, pero en ellas se va a comer o sólo a tomar y a bai--

lar, para ella esa no es la forma adecuada para conocer a sus 

vecinos y lo único que se va hacer es buscarse más problemas, 

"a veces salen de pleito, ya tomados ni se fijan en lo que d!_ 

cen o hacen y es cuando hay problemas que luego se hacen más 

gr·andes", ·por ello trata de evitar el asistir a este tipo de_ 

reuniones y sólo se reúne con los miembros del grupo si se -

trata de las pláticas ordinarias. 

Si sus familiares la necesitaran ella haría todo -

lo que pudiera para ayudarlos; también piensa que cuando se -
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tienen problemas ·con otras personas la mejor forma de resol-

verlos es hablando con la gente, y evitar el gritar o el in-

sultar. 

Cuando a ella no le es suficiente el dinero "para_ 

su gasto" .ha tenido que recurrir a su hermana (su hermana Ma

ría vive con ella en el mismo terreno, pero de manera indepe~ 

d;iente y lo único que comparten es el cuarto de baño; esta fa 

milia está compuesta por varios niños y dos cónyuges, razón 

por la cual es más usual que la señora María necesite de la -

ayuda de su hermana Matilde) • 

Si le ha sobrado un poco de dinero la señora Matil 

de lo emplea en comprarles ropa y juguetes a sus hijos, pien

sa que cuando se es niño se necesitan más "cosas" y es más di 

fícil convencerse de que no se puede tener tqgo. lo que uno 

quiere, cuando se es grande aprende uno a conformarse con lo 

que Dios nos ha dado". 

El hijo mayor de la familia R. se llama Adrián, 

tiene 7 años y estudia el primer año de la primaria, en la es 

cuela que se encuentra como a 5 cuadras de su casa. Nació en 

la colonia Aurora y desde entonces viven en la Netzahualcó---

yotl. 
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A él le gusta su casa y su familia, antes no porque 

estaba muy feo; pero ahora "ya est§.n arregland"o todo y estare

mos mejor". Sus arnigos_son niños de_su edad y que van a la-

misma escuela o los niños que viven cerca de su casa, así corno 

sus primos y no ha tenido problemas con ninguno de ellos, a ve 

ces con los maestros sí ha tenido dificultades pero son por no 

hacer la tarea, o porque se ha peleado con alguno de sus cornp~ 

ñeros~- a la ·hora de clases o en la salida de· la escuela, pero_ 

nada más cuando "lo han buscado" y él no "se ha echado·para -

atrás". 

Ha visto a niños corno él que andan vendiendo chi--

cles,·o periódicos y que no tienen ni quién les dé de comer y_ 

lOs cuide, pero no sabe dónde viven. Piensa· que su papá no le 

permitiría andar en la calle "corno.nos trae bien cortitos, ni_ 

nos deja estar mucho rato en la calle o cotorrearla con los de 

la esquina, luego estamos platicando con los mariguanas y mi -

papá nOs mete luego luego, con ellos nos lapasarnos cotorro, -

como s·e les va la: onda, dicen- puras groserías y cosas locas. 

Lo primero que va a comprar cuando empiece a traba

jar será ropa para su mamá y juguetes para sus hermanos, para 

él le gustaría tener una bicicleta o una moto, asimismo lo que 

le gustaría estudiar es'ingeniería, para poder hacerle una ·ca

sa a su mamá. 
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PRINCIPALES CONDUCTAS DELICTIVAS EN CIUDAD NETZAHUALCOYOTL. 

El Municipio de Ciudad Netzahualcóyotl se encuentra 

dividido en tres agencias investigadoras: Palacio Municipal, -

Campestre Guadalupana y la Perla. De acuerdo a los datos pro-

porcionados por Organización y Sistemas de la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado de México, él municipio contaba -

con 1'499,220 habitantes en el año de 1981 (195). 

(195) El dato referido no cóincide con·lasapreciaciones de-
Martín de la Rosa en Ob. Cit. pág. 5. El señala que en -
1974 la población de Netzahualcóyotl era de un millón de 
personas y estaba constituida como la cUarta ciudad más 
poblada de la República. "Actualmente, está habitada por 
más de un millón de colonos. Ahí se localiza Cd. Netza-
hualcóyotl, la cuarta cd. de la República en número de -
habitantes". Asismismo señala que probablemente en 1980-
se convirtiera en la segunda ciudad de la República en "
número de habitantes, con dos millones de personas, se-
gún estimaciones oficiales tenía un aumento de 15 mil -
personas al mes y el índice anual de crecimiento natural 
era de 5.1%. De acuerdo al IX Censo de Población y Vi-=
vienda esta zona contaba en 1970 con 580,436 habitantes. 
y era la zona del Edo. de México más poblada; dentro del 
decenio de 1960-1970 se establece que el Edo. de México 
tenía un crecimiento anual de 15.10%. Entre los años de-
1970-1980 se presento un crecimiento de 6.75% por año. = 
Cfr. con el VI Informe de Gobierno, José López Portillo, 
Presidente Constitucional, Anexo, Sector Asentamientos -
Humanos, Presidencia de la República, 1982. pág. 31-35. 
Se hace la mención de que estos datos aún no están actua 
lizados en su totalidad con respecto al·x Censo de Pobla 
ción y Vivienda, debido a que aGn no han sido publicados 
por ello nos parece que no es acertada la cifra que man~ 
ja Organización y Sistemas de la Proc. Gral. de Just. -
del Edo. de México. Las cifras que consideramos más cer
canas a la--réalidad, son las que indican que la pobla--
ción sobrepasa de dos millones de habitantes. 
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Las estadísticas oficiales correspondientes a Ciudad 

Netzahualcóyotl, muestran que sólo fueron denunciados 6,726 

ilícitos en la totalidad del Municipio, o sea dentro de las 

tres agencias investigadoras, sefialadas anteriormente (196). 

(196) Conforme a los datos- estadísticos proporcionados por la 
Subdirección de Evaluación e Inform&tica del Departamen 
to de Informática y Estadística de la Procuraduría Gene 
ral de Justicia del Distrito Federal, las denuncias pre 
sentadas en las agencias investigadoras pertenecientes
a la Ciudad de México, en el primer semestre del año de 
1981 fueron de 59,346 ilícitos. 
El delito que más incidencia tuvo durante los meses de 
enero a junio de 1981, fue el de robo en general con -~ 
19,729 denuncias, los principales objetos robados fue-
ron automóviles y dinero en efectivo. Existe una proyec 
ción para este crimen índice, de acuerdo a la cual en ~ 
el afio de 1981 la totalidad de ilícitos de robo cometi
dos será de 39,458. El segundo lugar corresponde a las 
lesiones ~on 13,353 conductas denunciadas, sólo en el ~ 
primer semestre de 1981, la proyección sefiala que se
presentaron 26,706. 
Cabe· hacer notar-la gran diferencia que existe entre 
las cifras que reportan las agencias investigadoras co
rrespondientes al Distrito Federal y las cifras que se
ñalan las agencias que corresponden a Ciudad Netzahual
cóyotl, y a pesar de la diferencia de habitantes, consi 
deramos que es una cifra negra (El doctor Jorge López ~ 
Vergara señála que "cifra negra" es en sí la criminali
dad oculta, o sea la que está constituida por el conjun 
to de infracciones que no son conocidas por la autori-~ 
dad, es la diferencia que existe entre la criminalidad 
real y la oficial. Cfr. "Lo que estudia la Criminolo--~ 
gía" compilado en Artículos Criminológicos por López -
Vergara, Jorge. Ed. Colegio Mexicano de Criminología, -
A. c., México, 1982. pág. 4) a la que sólo recurrimos
como estadística oficial. 
Otro de los ilícitos más comunes en el Distritc Federal 
es el dafio en propiedad privada con 10,357 conductas, -
en los primeros seis meses de 1981. Asimismo el homici
dio con 2,772 denuncias en el mismo período. 



236 

Los principales delitos denunciados en el Municipio 

fueron: 1) lesiones; 2) robo; 3) daño en propiedad ajena; 4)

homicidio; 5) despojo de inmuebles o aguas y 6) daño en pro-

piedad ajena por tránsito de vehículos (Organización y Siste

mas señala este renglón como "delitos por conductores). Cabe_ 

resaltar que del número de lesiones denunciadas (2,370), el~ 

84.5% de ellas fueron cometidas sin arma. Asimismo en los ca

sos de robo, el 58.1% fueron efectuados en la vía pública, en 

segundo lugar fueron cometidos en casa habitación e interior 

de vehículos~ Otro de los delitos que tiene gran importancia_ 

en Ciudad Netzahualcóyotl es el despojo de inmuebles o aguas,

principalmente, por el problema de la tenencia de la tierra,

un número importante de colonos sólo tiene la posesión de su 

terreno y se considera que la mayoría tienen un origen irreg~ 

lar o sea que han invadido tierras que no les pertenecían, a_ 

pesar de ello el número señalado por Organizaci_ón y Sistemas 

es mínimo. (Ver cuadro 8). 

CUADRO 8 

PRINCIPALES DELITOS DENUNCIADOS EN NETZAHUALCOYOTL: 1981. 

DELITO 

LESIONES 

ROBO 

NUM. DE CONDUCTAS 

2,370 

1,765 

% 

35.2 

26.2 



DELITO NUM. DE CONDUCTAS 

DANO EN PROPIEDAD AJENA 712 

HOMICIDIO 562 

DESPOJO DE INMUEBLES O AGUAS 188 

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR 

TRANSITO DE VEHICULO. 168 

% 

10.6 

8.4 

2.8 

2.5 

23 7 

De acuerdo ·con el Código Penal del Estado de México, 

en su artículo 220 lesión es toda alteración que cause daños -

en la salud producida por una causa externa. En el artículo 

288 del Código Pena~'para el Distrito Federal establece que -

"Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heri

das, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, qu~ 

maduras, sino toda alteración en la salud y cuaiquier daño que 

deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son 

producidos por una causa externa". 

El artículo 245 del Código Penal para el Estado de -

México señala que: "Comete el delito de robo: el que se apode

ra de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento_ 

de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley" 
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El daño en propiedad ajena está tipificado en el ar 

tículo 270 del mismo ordenamiento y reza:· "Se impondrán de 

cinco a diez años de prisión y multa hasta de cinco mil pe--

sos, a los que causen incendio, inundación o explotación con~ 

daño o peligro de: I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde -

se encuentre una persona; II.- Ropas, muebles u objetos en 

tal forma que puedan causar graves daños personales; III.- Ar 

chivos públicos o notariales; IV.- Bibliotecas, museos, tem-

plos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y V.- Mon-

tes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier_ 

g~nero". 

Por otra parte el artículo 229 del mencionado códi~ 

go estatal dice: "Comete el delito de homicidio: el que priva 

de la vida a otro". En Netzahualcóyotl del total de denun--..; 

cías (562), el 83.5, o sea 469 homicidios, fueron cometidos

sin arma. 

El despojo de inmuebles o aguas se encuentra en él 

artículo 269 del multicitado ordenamiento legal y señala que_ 

"se aplicará la pena de ·tres meses a cinco años de prisión -y;_;_ 

multa hasta de quinientos pesos: L- Al qu·e_ de propia .autori...: 

dad y haciendo violencia o furtivamente o empleando amenaza o 
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engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un der~ 

cho real que no le pertenezca; II.- Al que de propia autoridad 

y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior 

ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley_ 

no lo permite por hallarse en poder de otra-persona o ejerza -

actos de dominio que lesiones derechos legítimos del ocupante, 

y III.- Al que en término de las fracciones anteriores distrai· 

ga; sin derecho, el curso de las aguas. La pena será aplica--

ble, aGn cuando el derecho de la posesión de la cosa usurpada_ 

sea dudosa o.esté en disputa. Cuando el despojo se realice -

por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco per

sonas, además de la pena señalada en este artículo, se aplica

ra a los autores intelectuales, y a quienes dirijan la inva--

sión, de uno a seis años de prisión. 

La agencia investigadora que tiene_ E!:l. mayor nGrnero 

de denuncias es la Perla, (ver cuadro 9) esta zona comprende 

el sector centro de Ciudad Netzahualcóyotl y esta compuesta -

por las siguientes colonias: Benito Juárez, Esperanza, La Pe~ 

la, Izcalli Netzahualcóyotl, Reforma, Loma Bonita, Aguilas, A~ 

pliación Aguilas, Vicente Villada, Ampliación Villada, Manan-

tiales, Constitución de 1857, Ampliación Evolución, Aurora, y-
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Romero Rubio. Sus límites comprenden desde la Avenida Texco- · 

co, la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Boda de Xochíaca, -

Colorines y el Canal de Ayotla. 

CUADRO 9 

DENUNCIAS ANTE LAS. AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO 

PALACIO 
MUNICIPAL 

DELITOS CONI'RA EL PATRIMONIO · 1, 466 

DELITOS CONI'RA LA VIDA E IN-
TEGRIDAD CORPORAL 861 

CAMPESTRE 
GUADALUPANA 

230 

186 

LA PERLA 

1,066 

1,882 

Se puede apreciar el número mínimo de actas levanta 

das en el Municipio de Netzahualcóyotl y a pesar de ello se -

manifiesta claramente la gran cantidad de ilícitos refaciona-

dos con la vida e integridad corporal {coincidimos en este as 

pecto con el maestro Jiménez Huerta {197) en el sentido de 

que entre los·bienes más importantes para el ser humano se en 

cu~ntran la vida y la integridad orgánica,· los cuales tienen 

una connotación personal y física, personal ya que consisten 

en fenómenos de ser o estar, consustanciales a los individuos 

{197) Cfr. Jiménez Huerta 1 Mariano. "Derecho Penal Mexicano" 
T. II., Ed. Porrúa, 2a. ed., México, 1971. pág. 11. 
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de la especie humana; física, porque se plasma en estados fi--

siológicos u orgánicos de las personas perceptibles por los --

sentidos), ya que, en la totalidad del municipio se levantaron 

2,929 actas relacionadas con los delitos contra la vida e inte 

gridad c 0rporal. 

Los delitos contra el patrimonio también tienen gran 

importancia y_el profesorjiménez Huerta (198) señala que el-

.patrimonio, penalísticamente hablando está constituido por la_ 

universalidad de cosas y derechos destinados a satisfacer las 

necesidades huma_nas y sujetan al señorío de su titular y son -

aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación. 

Las denuncias presentadas en las tres· diferentes - -

agencias investigadoras de Netzahualcóyotl tienen diferentes 

destinos (Véas~ el siguiente cuadro) • 

CUADRO ¡n 

DETEP~INACION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN NETZAHUALCOYOTL: 

1 9 8 1 

{198) Cfr. Jim~nez Huerta, Mariano. "Derecho Penal Mexicano". 
T~ IV., Ed. Porrúa, 2a. ed.~ México, 1971, pág. 9-11. 



DErERMINAciON .. 

DIRECCION. DE AVERIGUA
CIONES PREVIAS 

RESERVA 

ARCHIVO 

JUZGADOS DE la. INSTANCIA 

J{JZGl\DO MENOR MUNICIPAL 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

CONSEJO TUTEI.AR 

arRAS AUTORIDliDES 

EN TRAMITE 

T O T A L 
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P. MUNICIPAL C. GUl\DALUPANA LA PERIA 

948 2 

703 37 

119. 7 

273 19 

72 5 

24 8 

48 lO 

34 5 

55 334 

2,276 427 

1,634 

857 

132 

290 

52 

31 

41 

43 

io. 

3,090 

Se aprecia c6mo en la agencia investigadora del Pala 

cio Municipal hay un número considerable de denuncias que se -

encuentran en reserva, así como en la Direcci6n de Averiguaci~ 

nes Previas. El mismo caso se presenta en la agencia de la --

Perla. 

En la Agencia Campestre Guadalupana, el mayor número 

de denuncias se encuentra en tramite y'es la zona en la que se 

present6 un número mínimo de actas, asimismo hay una contradic 
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ción en el número de actas levantadas, ya que en un dato ante 

rior se menciona que fueron levantadas 447 actas y de acuerdo 

a este cuadro ~1 nümero es de 427 denuncias. 

También en la totalidad del Municipio hay una conf~ 

sión con los datos ya que se establece un dato global de ----

6,7.26 ilícitos, pero dentro de las cifras del cuadro anterior 

se establecen sólo 5,793 conductas denunciadas, a pesar de--

.<;j:Ue debían de coincidir las cifras dentro de esta estadísti-

ca. Asimismo desconocemos el destino de los casi 1,000 ilíci 

tos. 

CUADRO 11 

CULPABILIDAD DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN NETZAHUALCOYOTL: 

__ J, 9 a_¡ 

CULPABILIDAD 

DELfTOS JNI'ENCIONI\LES 

DELITOS I.MPRIJDENCIALES 

P.MJNICIPAL C. Gill\DALUPANA ÍA PERLA 

1, 772 

504 

311 

136 

2,000 

1,090 

En el ar-tículo 7° del Código Penal para el Distrito 

Federal se s~fiala lo que se entiende por delitd y establece -

que es el .acto u omisión que. sancionan las leyes penales. El 

artículo -8° establece que los delitos pueden ser: I.- Inten-
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cionales, y Ir . ..:. No intencionales o de imprudencia. Se en--

tiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia·, imperi-

cia, falta de reflexión o de cuidado que causa igual daño que 

un delito intencional. En otras palabras podemos señalar que 

los delitos imprudenciales o culposos son aquellos que se rea 

lizan sin encaminar la voluntad a la producción de un resulta 

do típico, pero éste surge a pesar de ser previsible y evita-

ble, por no ponerse eri juego·, por negligencia _o imprudencia,-

las cautelas o precauciones legalment~ exigidas. (199). 

Las cifras señaladas en "delitos imprudenciales" 

comprenden los ilícitos con motivo del tránsito de vehículos 

y que generalmente se cometen por imprudencia o negligencia. 

Se entiende como conducta intencional o dolosa al -

actuar consc.iente y voluntario, dirigido a la P.roducción de -

un resUltado típico y antijurídico, existe el dolo directo -

(el resultado coincide con el propósito), indirecto (cuando

se tiene un fin, pero éste lleva adheridos otros resultados 

delictivos), indeterminado (intención genérica de delinquir-

(199) Cfr. Castellanos, Fernando. "Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal". Ed. Porrúa, S. A., 15a. ed., Méxi-=
co, 1981, pág. 246. 
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sin un fin delictivo en especial), eventual (deseo de un re-

sultado y se preve la posibilidad de otros resultados delicti 

vos que no se desec:tn). En el artículo 9° del Código Penal se 

establece la presunción Juris Tantum de dolo. (200). 

Dentro de Ciudad Netzahualcóyotl se manifiesta cla-

ramente que un gran porciento de los. presuntos responsables -

tienen la intención de delinquir y que el número de ilícitos 

cometidos son voluntarios y conscientes.· La cantidad de deli 

to~ impiudemcia:les denunciados corresponden¡ principalmente,

a acctdent~s de tránsito • 
. ·~ . 

. ·Un porcentaje considerable de presuntós responsa--

. ·bles son mayores de edad, dentro del· cuadro siguiente se señ~ 

.lan los :porcentajes que corresponden a cada· una de las agen-

cias investigadoras. Debemos considerar que dichos porc.ien--

tos sólo están integrados por los presuntos responsables que_ 

han podido ser detenidos. 

(200) Cfr. Código Penal para el Distrito Federal, Leyes yCódi 
gas de México, Ed. Porrúa, S.A., 35a. ed., México, - --
1982, pág. 9, asimismo vease a Castellanos, Fernando -
en Ob. Cit. pág. 239. · 
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CUADRO 12 

EDAD DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES NETZAHUALCOYOTL: 1981 

ADULTOS 

MENORES 

P: MUNICIPAL C. GUADALUPANA lA PERLA 

89.8 % 

10.2 % 

89.~ % 

10.2 % 

91.3 % 

8.7% 

En los datos proporcionados por Organización y ·sist~ 

mas de la Procuraduría del Éstado de México, no hay una men--

ción específica de las edades que comprenden el renglón "adul

tos", así como de las edades que comprenden el renglón "meno-

res", pero se entiende que adultos son aquellos que sobrepasan 

los i8 años. 

Las cifras estadísticas que a continuación se deta-

llan se refieren al sexo de los presuntos responsables que han 

sido detenidos en el Municipio de Ciudad Netzahualc6yotl, y 

muestra un aspecto característico de la sociedad mexicana. 

CUADRO 13_ 

SEXO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 



SEXO 

HCMBRES 

MUJERES 

24 7 

P. MlJl'.i'ICIPAL C. GUADALUPANA LA PERLA 

83.0 % 92.9 % 84.1 % 

17.0 % 7.1 % 15.1% 

Las estadísticas muestran que la mujer mexicana tie

ne una casi nula participación, y es sólo un reflejo de la po

sición que ocupa dentro de nuestra sociedad, ya que en todos -

los aspectos, ella, tiene un mínimo campo de trabajo, .aún más 

estrecho si se trata de una mujer marginal. 

Se manifiesta una vez más el predominio del hombre,

de su particular carácter, de su excesivo "valor", de su des-

precio por la vida, así como el desdén a los principios mora-

les y sociales, que ocasiona un d~sequilibrio de funestas con

secuencias, como lo es la realización de conductas delictivas. 

Estas circunstancias se ven reflejadas en e.l cuadro anterior. 

CUADRO 14 

GRADO 

ANALFABETA 

PRIMARIA 

EDUCACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 

P. MUNICIPAL 

6.4 % 

63.6 % 

C. GUADALUPANA 

9.5 % 

49.5 % 

LA PERLA 

6.7% 

68.7% 



SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

PROFESIONAL 

P. MUNICIPAL 

20.1 % 

4.5 % 

5.3 % 

C. GUADALUPANA 

18.9 % 

6.3 % 

15.8 % 
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LA PERLA 

16.2 % 

3.8 % 

4.5 % 

Un gran número de los presuntos responsables tienen 

2 o tres grados de primaria, característica muy común en el -

Municipio de Netz~hu~lcóyotl. De acuerdo a l&s ent~evistas -

realizadas en este sector, sólo tres. personas (de uri total de 

30 personas entrevistadas) habían o estaban cursando la educa 

ción secundaria, las personas restantes sólo tenían hechos al 

gunos. años de la primaria, prácticamente sólo saben leer y es 

cribir, y sólo una dijo no saber leer ni escribir (situación_ 

comprensible ya que gracias a la urbanización existente el nú 

.mero d,e analfabetos de todo el país se ha visto aminorado). 

Los porcentajes mínimos están en los renglones de -

preparatoria, profesional y analfabeta, y tienen diversas ex

plicaciones. Debido al auge de la urbani-zación en el área me 

tropolitana es bastante accesible la educación mínima (entién 

dase aprender a leer y escribir) , también por e.l mínimo de r~ 

quisitos que se solicitan para ingresar a cualquier escuela -

(sobre tódo si es para adultos). 
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Dadas las dificultades econ6micas que tiene cual---. 

quier habitante para poder hacer l.a ¡;·reparatoria o la profe-

sional, es bastante escaso el número de personas que tiene --· 

ese grado de escolaridad, aunado esto a la zona de Netzahual

c6yotl, en que las familias no tienen los· satisfacto·res nece

sarios para obtener una mejor preparaci6n. 

De las familias entrevistadas la mayoría se dedican 

a labores·manuales o a la prestaci6n de servicios como chofe

res o meseros, ·o bien a labores artesanles como obreros en ta 

lleres de orfebrería y además Qna gran parte de ellos (sobre 

·todo los más ~6venes) no tienen un oficio específico. 

CUADRQ_ 15 

OCUPACION PE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES: 1981 

-'TIPO DF OCUPA(!!ON 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

TERCIARIA 

SERVIDORES PUBLICOS 

DESOCUPAOOS 

P. MUNICIPAL C. CUADALUPANA LA PERLA 

14.9 % 

25.9 % 

49.4 % 

5.2 % 

4.7% 

4.2 % 

5.3 % 

73.7% 

7.4 % 

9.5 % 

13.0 % 

25.0 % 

49.0 % 

15.3 % 

5.9 % 
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La ocupación primaria es aquella que comprende a -

los campesinos o a· los que se dedican a labores agropecuarias, 

el porcentaje es mínimo, _ya que los sectores que comprenden 

las agencias investigadoras son urbanas; por su procedencia 

(de origen rural) aün hay ciertos vestigios de ocupaciones del 

<!ampo.·· 

La ocupaci6n secundaria se refiere a los obreros, -

en general a· los que se dedican a la producción manual y pode

mos incluir en E!!;ta clasificación a los artesanos. 

La ocupación que manifiesta una mayor cantidad de -

presuntos responsables es la terciaria y dentro de ella com--

prendemos a los sub-empleados o sea a aquellas personas que no 

tienen una ocupación, un salario fijo, ni prestaciones determ~ 

nadas, y que son los que trabajan medio· turnos y "en lo que -

caiga" que. se convierten en "aprendices de todo y maestros de~ 

nada"; también tienen como característica especial la eventua

lidad en el trabajo • 

. Entre las familias marginales de Ciudad Netzahualc2. 

yotl hay una gran desorganización familiar, situación agravada 

por la falta de estabilidad entre las parejas. 
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CUADRO 16 

ESTADO CIVIL DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 

ESTADO CIVIL P. MUNICIPAL C. GUADALUPANA LA PERLA 

SOLTEROS 38.9 % 37.9 % 35.5 % 

CASADOS 54.3 % 53.7% 60.3.% 

VIUDOS 1.3% 1.1 % 1.2% 

.. UNION LIBRE 5.5 % 7.4% 2.3 % 

DIVORCIADOS - 0.3 % 

De las familias entrevistadas (cinco), el 40% de

ellas (o sea dos) viven en unión libre, dentro de estas dos fa 

milias ha habido un sinnúmero de "matrimonios" con anteriori-

dad, y abundan los hermanastros e hijastros. 

La posible causa de que se presente un.porcentaje

mínimo dentro del renglón "unión libre", es la confusión que

se·presenta cuando se trata de conocer el estado civil y común 

mente se entiende a una unión por un tiempo más o menos largo_ 

como un matrimonio social, o sea ante la comunidad, la pareja_ 

que vi ve er. unión libre durante un año o m~s 1 adquiere un com

promiso mutuo 1 tanto, qu.e se entienden como cónyuges 1 aún cuan 

do no hay ningún documento o acto solemne que haya regulariza

do su relación. 
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De las otras tres pare)as restantes, sólo dos se e~ 

cuentran casadas civil y religiosamente y una de ella sólo con 

-trajo matrimonio religioso. 

Cabe señalar q!le no se incluyó dentro de los ante-

riores comentarios a una madre soltera que se ha integrado a 

uno de los núcleos familiares (primera familiá) Véase pág. 

156). 

--Con base en lo anterior podemos afirmar que las ci_; 

fras estadísticas de Organización y Sistemas de la Prócuradu-·

ría General de Justicia del Estado de Méxlco se encue~tran en 

determinado momento como "c~fra negra" ya que no se registra _

en su totalidad (por diversas causas) la cifra exacta de cl.eter 

minados estados o conductas. 

Otro de los datos facilitados por Organización y --

Sistemas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México se refiere al estado sicofísica de las personas que han 

podido ser detenidas. 

CUADRO 17 
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ESTADO SICOFISICO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 

ESTADO SICOFISICO P. MUNICIPAL C. GUADALUPANA IA PERrA 

NO:FMAL 84.0 % 78.0 % 84.8 %. 

ALIENI'O ALCOHOLICO 6.6 % 2 • .2 % 8.5 % 

EBRIO 9.0 % 17.5% 6.5 % 

ESTUPEFAclENI'ES Y amos 0.4 % 2.2 % 0.2 %. 

El diccionario señala que ebriedad se entiende co-

rno enajenaci6n, enloquecimiento, pérdida de la raz6n causada 

por el alcohol, enajenamiento del ánimo (201~. 

Por aliento alcoh6lico entendernos un estado inter

medio entre el'normal y la ebriedad, dentro de él no se pier-

de la conciencia en su totalidad y aún se tienen ciertos re--

flejes, no hay una pérdida de la raz6n, pero s! la presencia~ 

de un sopor. 

De acuerdo a· las cifras estadísticas de la Procura 

duría del Estado de México, ha sido mínimo el número de pre--

suntos -responsables que se han encontrado bajo el influjo de 

(201) Cfr. Diccionario Larousse, ·Ed. Ediciones Larousse, Pa
ris, ~rancia, 1980, Vé~se Ebriedad, Borrachera. 
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drogas, estupefacientes, así como los que se hayan encontrado 

alcoholizados o bien con aliento alcohólico. A diferencia de 

ello, en las entrevistas realizadas, la mayoría de las perso

nas mayores de 14 años confesó haber bebido con cierta fre--

cuencia y en una cantidad determinada por el sexo o bien por_ 

la edad. 

También manifestaron que Ciudad Netzahualcóyotl --· 

tiene un gran número de adictos a los sicotrópicos, principa.!_ 

mente, a la mariguana o .al thiner, 

De los datos proporcionados ~or Organización y Si~ 

temas de la Procuraduría .G.eneral de Justicia· del Estado de Mé 

xico surgen dudas acerca de la cantidad de ilícitos registra

da, ¿Será acaso la ineficacia de la policía correspondiente a 

este Municipio? o bien ¿por la corrupci5n imperante dentro -

del sistema?. Creemos que dentro de las agencias investigad~ 

ras de Netzahualcóyotl hay una gran corrupción, dentro de - -

ellas todo se puede "arreglar", si se tiene la cantidad nece

saria de dinero, o bien aün antes de "ingresar en ellas". 

CUADRO 18 
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INICIACION DE LA AVERIGUACION PREVIA 

P. MUNICIPAL C. GUADATlJPANA IA PERLA 

CON PRESUNro RESPONSABLE 

SIN PRESUNI'O RESPONSABLE 

CUIEN RESULTE RESPONSABLE 

408 

863 

1,005 

35 

34 

278 

355 

829 

1,096 

Es notable el número de denuncias presentadas sin -

que haya un presunto responsable determinado, o sea quien re-

sulte- responsable, a ello podemos atribuir el que se presente_ 

tan frecuentemente una ''cifra negra" dentro de las estad!sti--

cas ya señaladas; asimismo forman un porcentaje mínimo los pr~ 

suntos responsables que han podido ser detenidos, y a esta si-

tuación se suma el hecho de que aún cuando se conoce al presu!!_ 

to responsable, éste no ha podido ser detenido. 

5. LA MARGINALIDAD Y SU RELACION CON EL DERECHO PENAL. 

5.1. FUNDM·mNTOS DE DEP~CHO. 

Al vivir dentro de una comunidad, de un centro so--

cial, nos encontramos con conductas o acciones que nos desagr~ 

dan o que nos sirven, que ~e nos oponen o nos atraen, esto 
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trae como consecuencia que nos encontremos viviendo de acuerdo 

a un tipo de conductas o hechos entre los cuales pueden surgir 

controversias, debates, que hacen más diflcil la coexistencia 

dentro de nuestro sector social y vuelve conflictivas las rela 

cienes entre el mundo y nosotros lo que lleva a que se pierda_ 

la correlaci6n que debe existir entre los miembros de la comu-

nidad. 

Por 1a presencia de estas conductas controvertidas 

es por lo que surge la necesidad de un aparato regulador, apl:!:_ 

candase el Derecho para tratar de solucionar los problemas en~ 

tre los habitantes. "pero es verdad tamb:Lén qúe el Derecho no 

surge primeramente como un·mero tributo a esos valores de sup~ 

rior rango sino que es gestado bajo el estímulo de unas nece_si 

dades que se dan primitivamente en la vida social~ la urgencia 

de certeza y seguridad y, al mismo- tiempo, la n_eces-idad de e~ 

bio progresivo_; la urgencia de resolver los conflictos de int~ 

resest i la necesidad de organizar, legitimar y restriniir el 

poder político" (202). 

(202) Recasens siches, Luis. "Panorama del Pensamiento Jurídi 
ca en el siglo XX". Tomo I. Ed. Porrúa, la. ed., Méxi-=
co, 1963, pág. 506. 
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De manera general podemos señalar:g:ue las bases s~ 

bre las 6u~lei se asienta el Derecho, es la realizaci6n del -

bien común, la justicia y la seguridad. Estos se establecen 

par~ poder evitar posibles conflictos o si llegan a presenta~ 

se, para resolverlos de la mejor manera posible. 

Trataremos de forma muy amplia lo que significa el 

bien común, el cual se entiende como el anhelo por el cual 

una comunidad trata de. buscar o constituir un bienestar gene~ 

ralo por lo menos para una gran mayoría. "Como acabo de de-· 

cirlo en una _palabra, y es la idea que me propongo desarro--.:. 

llar, la funci6n del factor jurídico, es decir, el fin del De 

recho, consiste en garantizar que por la justicia, el orden y 

la seguridad, se creen las condiciones que permi"tan a los 

miembros del grupo realizar su bien, el bien de todos, el 

bien común, realizaci6n que implica el sostenimiento de una -

justa medida entre la tradici6n y el progreso, y en consecue~ 

cia el simultáneo rechazo de la rutina o de las variaciones -

demasiado bruscas". (203). 

(203) Le Fur, et. al. "Los fines del derecho. Bien común, -
justicia, seguridad". Ed. UNAM, Manuales Universita--
rios, 4a. ed., 1967, M~xico, pSg. 16. 
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El bien coman es un deseo natural y original del -

ser humano, o sea el anhelo de cambio, de aspiraciones; de ~-

progreso; al ser algo inherente ~ la población, es cuando se_ 

pueden presentar los conflictos de intereses, así como conduc 

tas ilícitas y en ese momento el Derecho funciona como el re-

gulador de las conductas contrarias al bien coman. "Jhering ..:. 

qa el nombre de bien a cualquier cosa que posea utilidad para 

un sujeto" (204). 

La tutela del bien coman se encuentra protegida -

por el poder autoritario del Estado, ·por medio del cual pue--· 

den y deben realizarse los fines del Derecho. "Por medio de 

éste, porque ei:Derecho y el Estado aparecen uno con relación_ 

al otro como medios necesarios, el E"stado asegura el bien de· 

la sociedad que está llamado a regir, el bien de todos sus --

miembros, en consecuencia el bien ·coman. Se ve el estrecho -

lazo que liga entre ellos, Estado y Sociedad, Derecho y Esta~ 

do, bien coman y Derecho" (205). 

En cuanto a la justicia, ha sido uno de los fines 

(204) García Maynez, Eduardo. "Introducción al Estudio del -
Derecho''. Ed. Porrda, 3la. ed., México, 1980, pág. 189 

(205) Le Fur, Ob. Cit., pág. 16. · 
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del Derecho que ha ocasionado más discusiones, por la comple

jidad del concepto ya que lo que es justo para unos no lo es 

para otros. Principalmente se puede establecer que al hablar 

de justicia se puede establecer que al hablar de justicia se 

pueden enmarcar valores supremos, como lo señala el maestro -

Recansens Siches (206) y que son aquellos que dan lugar a un_ 

marco ideal de carácter general, apl_icándolo a todos los ca-

sos y en toda situación, siem12re y en todas partes, tomando -

en cuenta la dignidad moral del hombre, así como los corola-

rios que emanan de la dignidad moral y que son la libertad y_ 

el principio de la paridad fundamental ante el Derecho. En -

segundo término deoen considerarse los valores económicos, -

los científicos, los pedagógicos y la trascendencia que guar

dan hacia las normas jurídicas; originándose ·con ello leyes -

armónicas y que se encuentran más apegadas a las situaciones 

sociales. 

En otras palabras se puede señalar que la justicia 

es la aplicaci6n de la frase que reza "dar a cada quién lo -

que le corresponde" o sea que la sociedad encuentre un equil.!_ 

brio armóni~o e igualitario, con una distribuci6n proporcio--

{206) Cfr. Recansens Siches, Luis. Ob. Cit,, pág. 530-531. 
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nal de acuerdo a la comisión de cualquier conducta ilícita así 

corno de ·su omisión. 

Hemos hablado de la seguridad, pero sin que se est~· 

blezca sobre qué seguridad estarnos hablando¡ podernos señalar -

que es aquella que se encuentra enfocada hacia la certidumbre 

de·saber que los otros fines del Derecho van a ser respetados¡ 

o sea que el bien corn11n- tratará de realizarse y será el 11nico 

. bien que . se buscará, asimismo corno que la justicia será aplic~ 

da en todo momento y en la persona de cualquiera de los miem-

bros de la .sociedad. 

":seguridad es aquelio que a la ·sociedad de una épo

ca y de un iugar l.e· importa fundamentalmente garantizar por e~ 

timarlo ineludible para sus fines. Por eso el contenido del -

Derecho varía seg11n los pueblos en el proceso de la historia.

Pero en todo momento, s;ea cual sea e"l contenido, el derecho re 

presenta una función de seguridad, de orden cierto y eficaz" -

(207). 

También se establece que por medio de la seguridad_ 

(207)- Ibid. pág. 506. 
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se manifiesta un orden social dentro de la relación con los de 

más hombres, que ellos respetarán sus intereses, así como él -

~e encuentra obligado a no cometer o a conducirse de una forma 

ya establecida. Y en el-caso de que se infrinja esta orden, -

el transgresor será sancionado en aras del bien común, de la -

seguridad y será procesado con justicia. 

S • 2 • FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL. 

Las bases sobre las cuales se halla sustentado el -

Dere.cho ~enal tienen como obj_eto realizar el. bien común, la --

justicia y_la seguridad, estos fines no podrían ser diferentes 

a los ~~tent~d~s por·la_parte general del-Derecho; la diferen 

_._:cia -exi~ten~~ entre ei D~~echo Penal y el Derecho, es que el -
.. : ....... 

primero se ha convertido en la parte individual, particular y-
~ ·_ ·. . ·.:: ... 

·'el $egundo:cónstituye la parte primaria,_ general, ya que el De 

:-_ re~ho Penal· está _relacionado -de. forma particular con la comi--

:·.·si6n de conductas ilí.ci tas. "El o·erecho Penal es la rama del 

Derecho Público interno relativo a los delitos, a las penas y_ 

a las medidas de s·eguridad, que tiene por objeto la creación y 
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conservaci6n del orden social" (208). 

Las diferencias que f?dríamos señalar entre cual-

quiera otra rama del Derecho y el Derecho Penal, es que éste~ 

tiene un carácter aflictivo o sea que al ser una sanci6n es~ 

cial la que impone, toma una característica esencial. "Como 

quiera que esto sea, si la misi6n del Estado es la de asegu--

rar un orden y una constante coordinaci6n de actividades que_ 

permitan una justa y ventajosa convivencia, no bastará dictar 

sabias disposiciones sino que es preciso aseg1,1rar su efectivi 

dad y su vigencia. lo que vale tanto como aunar a las normas -

de un sistéma de sanciones que obligue a los negligentes e i~ 

disciplinados a sujetarse al orden establecido, reprimiendo -

eficazmente los actos antijurídicos" (209). 

El Derecho Penal en todos los sentidos trata de --

{208) Castellanos, Fernando. "Lineamientos Elementales de De 
recho Penal". Ed. Porrúa, 7a. ed., México, 1973. pág.::-
19. En el mismo sentido se establece que es un Sistema 
regulador y organizador ya que pone límites a la acti
vidad humana y por otra promueve nuevas formas de soli 
daridad estrechando los vínculos de los hombres entre
si y de todos con el Estado. Cfr. Maggiori, Giuseppe,::
Derecho Penal, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1954, pág. 
35. 

{209) Villalobos, Ignacio. "Derecho Penal Mexicano". Ed. Po
rrúa, 3a. ed., Mé~ico, 1975. pág. 16. 
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proteger o constituir un bien común, aún dentro de los planes 

que podrán señalarse corno de orden privado corno es el caso de 

muchos delitos en que se procura. proteger bienes individua--

les. Un ordenamiento de Derecho Penal se realiza con una·- -

energía v~gorosa, la necesaria, para proteger la naturaleza -

de los bienes que tiene encomendados. Estos bienes cuando no 

pertenecen directamente a la colectividad (seguridad del Est~ 

do, administración pública, fe pública, integridad pública),-

son bienes individuales, es cierto (corno la vida, la liber---

tad, el honor, la honestidad) pero siempre protegidos en vis-

ta del interés público (210). 

Al ser los bienes que protege el Estado de una irn-. 

portancia incalculable estos deben estar asegurados y de esta 

manera garantizar la armonía del orden social. Corno lo seña-

la Villalobos ( 211) que al ser la sociedad una --forma de vida 

natural y necesaria del hombre, en la cual se requiere un - -

ajuste de las funciones y de las actividades de cada indivi--. 

duo, que haga posible la convivencia evitando choques, resol

viendo conflictos y fomentando la cooperación, es por esta ra 

(210) 
{211) 

Cfr. Maggiore, Giuseppe, Ob. Cit. pág. 36. 
C~r. Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. pág. 15. 
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zón por la que se da el orden jurídico para que se respete el 

ejercicio de iguales facultades en los demás y a contriouir -

con su esfuerzo para la satisfacción de las exigencias colee~ 

ti vas. 

5.3. NECESIDAD DE LA POLITICA CRIMINOLOGICA 

ADECUADA A LA REALIDAD NACIONAL. 

La política criminógena se refiere a la necesidad 

primordial de poder establecer una ciencia lo suficientemente 

eficaz para poder evitar el que se realicen conductas antiso

ciales o delictivas, con el fin de poder llevar a cabo este -

objetivo el Estado, por medio de la pena y de sus institucio

nes oficiales, ha tratado de evitar el que se cometan deli--

tos. 

Desgraciadamente la política seguida hasta el mo-

mento no ha dado el resultado deseado; esta situación se ve -

agravada entre los grupos marginales de nuestro país. Princi 

palmente entre aquellas que han delinquido ya que su deforma

da escala Ge valores, su inmadurez psicológica y el medio so

cial en que se desenvuelve, harían que el conjunto de sus ac

tos se encaminen a delinquir, y la explicación que se cree --
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apropiada indica, es que ya su modo de vida es el delito al --

que se ha acoplado y difícilmente dejará (212) . Dentro de es-

tos sectores limitados, las principales causas por las cuales 

no se ha podido evitar el que se· cometan conductas delictivas 

son: 

a) La deficiente educación entre estos nGcleos de 

población ha ocasionado que en la mayoría de los casos los 

miembros no sean capaces de poder conseguir un progreso social 

ya sea por la falta de preparación para conseguir-empleo o por 

la falta de conocimiento de su papel. en la sociedad y que hace 

que se sientan excluídos aGn antes de participar. 

b) La ocupación es otra de las causas; ya que las_ 

más comunes son_ aquellas que no requieren de una gran ·capacit~ 

ción para llevarlas a cabo y como consecuencia perciben un ba-

jo progreso; todo ello ·representa un ancla, un grillete para -

no poder salir del medio ambiente. 

e) El ingreso también es uno de los factores impo~ 

tantes, debido a que cuando tienen bajo ingreso los integran--

·(212) Cfr. pág. 15. López Vergara, Jorge. "Introducción al Es 
tudio de la Criminología". -Ed. por el Instituto de For~ 
mación Profesional de la Procuraduría General de Justi
cia del D. F., México, 1978. 
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tes del sector marginal (por la ocupación que desempeñan) , no 

les permite tener una buena educación, una vivienda salubre,

esto a su vez condiciona la situación para que no se tenga la 

posibilidad de tener un empleo mejor remunerado, que a su vez 

les daría un mayor ingreso. 

En sí todas las causas están íntimamente ligadas,

integradas de manera. co·rrelati va y generándose entre si, dan

do origen a .una causa efecto-reacción del cual es difícil eva 

dirse, sobre todo por la agresividad, inestabilidad, antiso-

cialidad e irresponsabilidad que van generándose. 

Al sentirse excluidos de la sociedad predominante, 

entre los grupos .. marginales se crea un descontento, al no po-

_der obtener los satisfactores __ que predominan para lá mayoría, 

se origina el deseo de conseguirlos como sea y donde sea. Es 

ta situación no es característica de nuestro pafs, sino de to 

dos aquellos del tercer mundo, en que son similares las cau--

sas que originan la·marginalidad. 

"Hoy en día los países subdesarrollados enfrentan 

un desequilibrio entre aspiraciones y realidades al aspirar -

a un nivel de vida como el de aquellos pueblos que disfruta·n 
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de los adelantos del progreso tecnológicp y.que practi~amente 

se hace fácil originar esos deseos, pero mas difícil es la~~ 

instrumentación para satisfacerlos y más aspero todavía incul 

car a las gentes que sustenta esas aspiraciones la idea de --

que ese logro comporta sacrificio" (213). 

De todas las características de la rnarginalidad se 

establece que la causa más importante es el plano económico,-

debido a que si se elevara el poder monetario consecuenternen-

te se elevaría el aspecto social del individuo y podría esta-

blecer de manera conciente su papel en la sociedad. Asimismo 

si se elevara el poder monetario de los países en desarrollo, 

podría darse una disminución de los grupos marginales lo cual 

implicaría un descenso en la criminalidad de estos grupos. 

Así corno la mejoría del desarrollo global del país. 

"Ahora bien, a los efectos de una correlación. en--

tre desarrollo económico y una política criminal en Latinoam~ 

rica, se debe trabajar a sabiendas de que en el desarrollo lo 

económico juega un papel más importante que lo social¡ la irn-

(213) Cordero de Gordo, Ma. Elena. "La Planificación de la -
Política Criminal dentro del Desarrollo Nacional (Vene 
zuela) Primer Coloquio sobre Política Criminal en Amé= 
rica Latina", Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 1978, pág. 87. 
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portancia de lo económico para dar los servicios a lo cual es 

tan obligados; con que un alto porcentaje de la poblaci3n en_ 

América es mejor; la incapacidad de los sistemas penales anti 

cuados; el alto crecimiento de los presupuestos militares; la 

criminalidad y la política, porque la influencia de este as-

pecto es innegable" (214}. 

El aspecto social constituye también un carácter -

importante dentro de la comisión de conductas ilícitas y cua~ 

do un individuo pertenece a un grupo social elevado hay una -

menor posibilidad de que delinca, o por lo menos de que lle-

_gue hasta las últimas consecuencias (el quedar recluido} por_ 

Úl. ·capacidad económica que tiene,- al contario de un miembro -

del grupo marginal, al ~:;;er su nivel de vida social muy bajo,

tiene una mayor posibilidad de que cometa una conducta delic-

-tiva. 

"Tal vez ocurra también que las personas que han -

conseguido alcanzar cierto rango en la jerarquía social consi 

dera este triunfo como una inversión importante y no están -

dispuestos a perderlo, sino, por consiguiente, más sensibles 

(214} 
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a la amenaza de una sancionh (215). 

Dentro de estos aspectos, también adquiere impor--

tancia la cuestión acerca de los principios morales que se ha 

yan adquirido desde niño, y en general de la educación que se 

haya recibido dentro del núcleo familiar_y Social en que se 

desenvuelve cualquier individuo. "Un individuo fuertemente 

socializado, al ser más sensible a los aspectos negativos de_ 

las consecuencias de sus actos, sentirá más intensamente la -

amenaza que otro menos socializado, taffibién debe considerarse 

que la actitud de cualquier persona ante la amenaza depender~ 

en gran parte de los valores morales inculcados ·desde niño, -

los cuales varían según las sociedades ·y los grupos" (216). 

Para poder contrarrestar todos los obstáculos que 

se presentan en los grupos marginales podría decirse que hay_ 

varias soluciones integradas unas con ··otras para un mejor fun 

cionamiento de la política criminológica: 

(215) 

(216) 

a) La intimidación, como lo señala José Ma. Rico, 

Rico, Jo.aé Ma •. ''Las Sanciones Penales y la Política -
Criminológica Contemporánea, ed. Siglo XXI Editores, -
la. ed., ·M&xico, 1979, pág~ 24. · 
Cfr. !bid. ·pág. 23. 
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en que da bases que no pueden comprobarse por la experiencia_ 

pero que podrían ser validas para evitar el que se presenten_ 

conductas delictivas dentrode los grupos marginales: "En g~ 

neral puede afirmarse que la noción de intimidación se basa -

en ciertos números de hipótesis, la mayoría de las cuales no 

pueden ser comprobables empíricamente. Dichas hipótesis son: 

1) · el hombre es un ser racional, capaz de calcular cuidadosa 

mente las ventajas y los inconvenientes de los actos que rea

liza; 2) el hombre es libre de elegir entre diversas conduc 

tas (esta hipótesis es el fundamento teórico de las doctrinas 

de la responsabilidad moral y la base de ias teorías decisi-

vas) ; 3) el hombre es un ser hedonista atraído por el pla-

cer, pero que teme el sufrimiento; 4) po~ consiguiente pue

de ser intimidado por la amenaza de un dolor; 5) el hombre 

aprende gracias a la experiencia (la suya y la de los demás); 

6) todos los habitantes de un país conocen las leyes y las -

sanciohes penales" (217). 

A la intimidación como un medio para evitar el que 

se produzcan conductas delictivas debe contemplarse como una 

consecuencia de la educación, base esencial del ser humano p~ 

(217) xbid. pág. 14. 
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ra poder exigirle una conducta determinada •. 

b) ··La. descriminaiización. Dentro de este aspecto 

se contemplan varias facetas que la integran desde los linea

mientos generales del Derecho Penal hasta la Administración -

de Justicia por parte de los organismos correspondientes ''Las 

bases .Principales de tales esquemas son las siguientes: rede 

finir los objetivos fundamen.taies del .Derecho Penal y de la -

Administración de Justicia de las sociedades modernas; redu--

cir la inflación legislativa en Derecho Penal gracias al re~

.curso de procesos de simplificación y de descriminiÜ.zacióh;,-
. . 

suprimir los aspectos puramente metafísicos del Derecho Pe--~ 

nal; eliminar ·la enajenación sociill de la justicia penal, ab~ 

liendo todo tecnisismo jurídico inútil, desdramatizando· la --

justicia y consultando regularmente a la oponión pública" - -

(218). 

e) La elevación del nivel socio-económico de las 

clases más desprotegidas por medio de un programa de educa---

ción eficaz que los capacitara en sus respectivas ocupaciones 

(218) Cordero de Gordo, Ma. Elena. Ob. Cit. pág. 131. 
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y siendo obligatorio, para que a su vez originara un mejor ni

vel económico. 

Conocemos los obstáculos por los cuales debe atrave 

sar la integración de los grupos marginados en los aspectos s~ 

cío-económico y cultural, pero también estamos concientes del 

problema, debemos conocer sus causas, consecuencias y efectos_ 

para tratar de cambiar esta situación, sin que con ello quiera 

decir que es un camino fácil y simple. 
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e O N e L U S I O N E S 

INVESTIGAeiON DOCUMENTAL. 

1.- La población ~e América Latina ha tenido incrementos po-

placionales de gran importancia y se ha convertido en la~ 

región del mundo con el índice habitacional más alto del_ 

mundo. Esto ha sido causado por el aumento de la fecundi 

dad y la disminución en las tasas de mortalidad, (cornpar~ 

bles a las de los países desarrollados). Asimismo por la 

gran tendencia del éxodo rural hacia las ciudades. 

2.- Debido a que la gran mayoría de habitantes de México son_ 

menores de 22 años, se ha presentado una deficiente educ~ 

ción (lo que puede entenderse como forma pasiva de discr~ 

minación social en masa, ya que sólo afecta a ciertos se~ 

tores de la sociedad). La principal consecuencia de la

falta de educación dentro de los sectores marginados de -

la comunidad, ha sido el que los jóvenes generen su pro-

pia cultura, agrupándose en sectores insalubres y promis

cuos, se presentan formas de comportamiento contrarios a_ 

los marcos -socialmente aceptables y da múltiples ocasio-

nes de delinquir. 
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3.- En México se ha dado una estructura dual, contrastante y 

en primer lugar se observa un México progresista, moder

no, rico, con habitantes integrados socio-culturalrnente¡ 

y en .segundo lugar se manifiesta un país sobrepoblado, -

analfabeto y sobre todo marginado~ Dentro de las ciuda

des de México se ha dado un desajuste total y éstas se -

han convertido en verdaderos monstruos urbanos¡ la falta 

de progrrnas y medios pára resolver los problemas citadi

nos ha dado corno resultado una falta casi total de servi 

cios así corno la posibilidad de integración de algunos -

sectores de· la población y ha convertido a estos secto-

res en marginados. 

4.- La rnarginalidad es el fenómeno que se presenta en forma_ 

general y universal en los países subdesarrolládos, ori

ginado principalmente, por el sistema socio-económico -

existente y que lleva a que un grupo de la población ten 

ga condiciones de vida inferiores, incomparables con la 

otra parte de los habitantes. 

Las zonas marginadas constituyen en su gran mayoría, en_ 

el medio ambiente "perfecto" que engendra a un gran núrn~ 

ro de delincuentes comunes, corno lo es el sujeto activo_ 

del robo, lesiones, o del homicidio. No debe entenderse 
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corno ia predestinación de los individuos para delinquir; 

sólo es la predisposición a realizar conductas ilícitas, 

ya sea corno un medio de subpistencia o bien corno la rnani 

festación del rechazo a la situación socio-económica en 

que viven. 

5.- Los factores socio-económicos y socio-culturales que han 

provocado la rnarginalidad en México y en especial en Ciu 

dad Netzahualcóyotl han tenido corno rasgo esencial la i~ 

capacidad del ~stado para hacerles frente, así corno los_ 

antecedentes de la cultura mexicana, que han ocasionado 

su carácter tan especial~ 

INVESTIGACION DE CAMPO. 

6 • ...; Dentro de las familias investigadas encontrarnos rasgos de 

agresividad, irresponsabilidad y asociabilidad; éstos se 

encuentran aminorados o acentuados, dependiendo del gra

do de rnarginalidad en que se encuentra cada una de ellas 

asimismo se presentó con una mayor frecuencia la inesta

bilidad familiar; en todas ellas, los núcleos filiales -

se encuentran sumamente desorganizados, principalmente,-
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por la falta del padre, la presencia de hijos de diversos 

matrimonios o "uniones". Respecto de los ingresos 3 miem 

· bros de las familias ganan menos del salario mínimo; 6 g~ 

nan el salario mínimo y sólo 2 de ellos ganan más del sa

lario mínimo. La vivienda es insalubre {en 4 de las cin

co familias se presentó este problema) • La educación me

dia es de dos o tres grados de ·primaria. La mayoría per

tenece al sexo femenino {de 30 personas, 18 son mujeres). 

En promedio las edades ·fluctuan entre: O a 12 años, 12 -

personas; de 13 a 20 años, 6personas; de 21 a 35 años, 7 

~ersonas y sólo 5 rebasan esa edad. 

Un gran número de ellos señala no hacer uso de drogas o -

estupefacientes; a diferencia de ello, la mayoría aceptó_ 

consumir bebidas alcohólicas. 

El 50 % de los miembros de las cinco familias, en prome-

dio, han tenido problemas con las autoridades, de diver-

sos_ caracteres. Todos (aqúellos que tienen más de 18 - -

años y tienen plenas facultades para trabajar) han tenido 

conflictos laborales {6 son desempleados y lO so~ obreros 

o artesanos). 

Un 24 % procede de la provincia, principalmente, de Guan~ 

juato y Querétaro, y 76 % es originario de'r Distrito Fede 

ral o de los límites· con el Estado de México. 
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7.- Las principales conductas antijurídicas que se dan en 

Ciudad Netzahualcóyotl son lesiones, 2,370 - 35.2 %; Ro 

bo, 1,765 ~ 26.2 %; Dafio en propiedad ajena, 712 - 10.6 

%; Homicidio, 562 - 8.4 %; Despojo de inmuebles, 188 -

2.8 %; Delitos por conductores, 168 - 2.5 % (ver cuadro 

anexo). 

En sí son delitos que atentan contra el patrimonio o con 

tra la vida e integridad corporal. 

CUADRO 

PRINCIPALES CONDUCTAS DELICTIVAS EN NETZAHUALCOYOTL: 1981. 

DELITO 

LESIONES 

ROBO 

DAAO EN PROPIEDAD AJENA 

HQIIICIDIO 

DESPOJO DE INMUEBLES 

DELiros POR CONDUcrOREs 

NlM. DE CONDUcrAS . 

2,370 

1,765 

712 

562 

188 

168 

PORCENI'AJE 

35.2 % 

26.2 % 

10.6 % 

8.4 % 

2.8 % 

2;5 % 

8.- Se sugiere que debe aplicarse una política criminal que_ 

t~nga en cuenta: primero la importancia de los sectores 

marginados (por el. gran número de ellos) ; en segundo lu-
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gar la importancia del factor socio-econ6mico, la ~duca

ción y la descriminilizaci6n de algunas conductas, hasta 

ahora consideradas.como delictivas, y la aplicaci6n int~ 

gral de ellas, ya que funcionarán si se adaptan unas y -

otras en su ju~ta medida. 

9;- Finalmente, el presente trabajo comprueba que las formas 

clásicas de la criminalidad son consecuencia de las in-

justicias sociales, de la ineficacia de nuestros siste ... -

mas penales, de la opresi6n a ciertos grupos sociales,

quienes dentro de su círculo se encuentran enteramente -

marginados. 
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