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II Los hombres de este tiempo, 
Tenemos una tarea fundamental: 
Hacer la Revoluci6n . 

. . . La Re voluci6n no se hace con discursos 
pero cuando son claros y precisos: 
ayudan ... 11 

Carlos Raza Harta 

La Revolución no se hace con investigaciones, 
pero cuando estas expresan ideología 
ayudan 

La Revolución no se hace en las Universidades 
no la hacen las ciencias ni las artes 
no los docentes ni los investigadores, 
no los alumnos, 
pe ro cuando éstos expresan co,1ciencia 
ayudan. 
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PROLOGO 





PROLOGO 

Cada vez es menos frecuente encontrar rostros tranquilos en -

la ciudad, las caras que se observan en las cal les son de preocupaci6n. 

la tensi6n prácticamente se respira. Para el ciudadano común, el en

torno social está lleno de amenazas, los indi vi.duos vi ven con incerti -

dumbre su realidad social. 

ora a día es más difícil la satisfacci6n aún de las necesidades -

más apremiantes, día a d(a un mayor número de familias ven que sus 

ingresos son insuficientes para propor~ionar a sus miembros una bue

na alimentaci6n, para vivir en un lugar que cuente con las comodidades 

mínimas, para atender a sus necesidades de salud, educaci6n y cultura. 

Sin embargo ésta situaci6n no ha sido la misma desde siempre. 

Hace s6lo algunos años, en 1980, cuando la paridad del d6lar era de -

23 pesos, los ingresos familiares alcanzaban para cubrir éstas necesJ_ 

dades básicas, incluso, se podía utilizar una parte de este ingreso ~ 

ra comer una vez a la semana o al mes en algún restaurante, en ir 

al cine o al teatro, en salir con la familia. Dentro de las aspiracio

nes de estas familias de la clase media se encontraban por ejemplo: la 

adquisici6n de un auto_ nuevo, la cornpra de una residencia en el fracci_2 

namiento "X"; la educaci.6n de los hijos en una escuela de prestigio, es 
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decir., las expectativas de los individuos de esta clase media era1i ¡,,n. 

dientes al progreso personal, al logro de estatus social, a la au[,, ,)t1 

placencia. 

Y pese a que ya en aquél año se hab(an sucedido devaluacionGs · 

cont(nuas, la carest(a se dejaba entrever como un problema de (ndole 

personal, como una crisis econ6mica de carácter familiar, esto es, la 

situaci6n econ6mica se experienciaba en términos individuales de por· 

ejemplo: "tengo dinero porque soy trabajador e inteligente" o "fulanito 

es pobre porq...¡e es un flojo!,, (se entend(a en éstos términos), ya que 

la individualidad era considerada una necesidad econ6mica. 

En la actualidad "La Crisis", se reconoce ya no como una Cri

sis econ6mica de carácter familiar, sino como un problema macroes

tructural de (ndole social, donde conceptos como deuda externa, deva

luaci6n o inflaci6n, se viven colectivamente en términos de peligro, de 

arnenaza. 

Esta vivencia experienciada inicialmente como incertidumbre e 

angustia, posteriormente se expresa, vive y siente con miedo. Este · 

miedo ya no se justifica particular y personalmente ni. como incapacida 

ni como autocomplacencia, en los actuales momentos de crisis, el mie 

do es social, (obsérvese) por ejemplo "soy un desempleado no por inca 
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capacidad m(a, en realidad somos miles los desempleados por la Crisis". 

El miedo social puede no referirse a la crisis en s(, sino a todo -

lo que ésta significa: la inflaci6n, agresividad y desempleo, entre otros; 

ya no son aspectos que atañen s6lo a unos cuantos. Ahora colectivamente 

se reconoce que en cualquier momento el recorte de personal alcanza -

hasta a los ru r6cratas, con lás frecuencia a los que tienen menos anti

güedad, inclu8:) puede alcanzarnos a cualquiera de nosotros; los asaltos 

son ya cotidianos a cualquier hora y por cualquier lugar, incluso en el -

Metro o en los camiones de la Ruta 100; los anteriores viajes de desean 

so, la ya limitada. divBrsi6n recreaci6n y tiempo li.bre, los hobbies 

personales, las pequeñas comodidades, se postergan indefinidamente e~ 

diendo su espado al miedo, incertidumbre y angustia ante la Crisis. 

Este miedo social se expresa de rnúltiples maneras, el estress -

y el desconcierto son cuestiones cotidianas, éste estado se reconoce co -

mo una realidad innegable y generalizada. "La Crisis es la causa de -

nuestros males, de nuestra diffoil situaci6n". Pero len qué momento 

sucedi6 ésto?, lC6mo y cuando la experiencia individual se construye -

como miedo social?. La declaraci6n pública en 1982 de la implantaci6n 

inmediata de una polthca austera para una crisis econ6mica grave, --

transmiti6 a través de los medios masivos de comunicaci6n, una visi6n 

colectiva de la crisis, que los individuos interpretan, distorsionan y -

simplifican, incorporándola en su cotidianeidad a partir de que esta -
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visi6n da vueltas y vueltas en sus relaciones sociales. El miedo ento; 

ces, está expresado en las charlas, en las precauciones de los individL 

en las medidas de protecci6n de su persona., de su fami.l ia., de sus bien 

materiales y de su forma de vida. . . 

El miedo social es fácilmente observable en actos concretos y r 

les como: la instalaci6n de alarmas y rejas de protecci6n en las casas; 

la prol iferaci6n de cursos de defensa personal; la compra de armas de 

fuego, gases o descargadores eléctricos; el entrenamiento y compra de 

perros para guarda y protecciqn; el cierre de manzana o conjuntos resi 

denciales colocando casetas de vigilancia particulares; la compra de se 

guros de vida, seguros contra robos y seguros como becas de estudio ¡:: 

los hijos; el acaparamiento de d6lares; precauciones como la restricci.é 

coluntaria de horarios de circulaci6n en las calles; la inversi6n del 

tiempo en actividades remunerativas; entre muchas otras acciones. 

Por lo tanto la cotidianeidad de los hombres y los medios masi\( 

de comunicaci6n se influyen mut~amente. En otras palabras el procese 

es como sigue: las notid as que forman y conforman esta visi6n de la -

crisis, esta experienciaci6n social del miedo no son únicamente produc 

to de su autor, sino que constituyen la expresi6n de su miedo, del mied 

que nos atañe a todos, en suma, comprenden la, manifestaci.6n de un se_!J 

ti.miento colectivo. 
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Entendiendo a la sociedad no como un todo arm6nico y estático, 

sino en contradicci6n, ésto es, como un proceso dinámico e hist6rico, 

una "Crisis" no solo afecta el aspecto econ6mico, se inmiscuye también 

en el ámbito de lo psicol6gico, lo pol(tico, lo social, etc , 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a la consideraci6n de que -

el hombre es en s( ur.a totalidad y la sociedad en la que éste vive es a su 

vez otra totalidad, entonces el miedo social es distinto del puramente ad

quirido in:li vidualmente por la experiencia; y as( como las tradiciones, -

los hábitos culturales y la i.deolog(a., es una totalidad diferente a la suma 

de tradiciones y expresiones individuales de miedo. 

Este planteamiento se ve corroborado cuando ante la concurren

cia de otro tipo de crisis como el pasado terremoto, el miedo al ser re

conocido en el compañero o en el vecino, en "el otro"; es decir, al ser 

reconocido colectivamente, como propio y como ajeno, como comparti

do., lejos de desunir y privatizar, tiene la oporb..midad de cohesionar y -

solidarizar a los hombres. As(, el miedo entendido como social, como 

colectivo, déja de ser miedo para convertirse en solidaridad. 





INTRODUCCION 





INTRODUCCION 

Al hablar de psicolog(a social, como de cualquier otra ciencia -

social, no es posible encontrar l(neas divisorias determinantes que mar 

quen con estricta claridad los lfrni.tes de su campo de acci.6n. 

La psicolog(a social, muestra que el desarrollo particular que 

ésta ha tenido, ha sido determinado por el enfoque que los distintos -

autores ofrecen sobre el concepto y objeto de la psicolog(a social. 

As(, puede observarse que los planteamientos te6ricos más recientes 

coinciden en que el objeto de estudio de la psicolog(a social, es la in

teracci6n, sin embargo, la interacci6n es el espacio-tiempo donde t~ 

ne lugar lo psicosocial, pero no es lo psicosocial per se. 

Dejando atrás este criterio., el presente trabajo se llevará a -

cabo de acuerdo a la postura te6rica de Moscovici, el cual propone -

como objeto de estudio de la Psicosoci.olog(a a la Representaci6n So-

ci.al. 

Dado que la Representaci.6n como concepto psi.cosocial es una -

forma de conocimiento aut6nomo que obedece a una gran cantidad de -

exigencias propias del esp(ritu humano, cuando se le confronta con los 

conocimientos de su universo pr6ximo. "Su estilo y su l6g'i.ca llevan -

el sello de su raz6n de ser, que es consolidar la estructura interna de 
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un grupo o de un individuo., actualizarla, comunicarla y establecer -

vrnculos con otros" . (Moscovici, 1961) 

Asimismo, L6pez Garriga explica las bases de la definici6n de 

la realidad social, descrita corno un proceso mediante el cual constru(

rnos cognoscitivamente la realidad social ante nuestros ojos. Como Pª..!: 

te de este proceso de reconstrucci6n, se destacan tres elementos princj_ 

pales: La Ideolog(a, la Comunicaci6n y el Lenguaje. Estos sirven para 

difundir la definici6n social dominante y presentarla de manera accesi -

ble a la conciencia. La conciencia, individual y colectiva., se presenta 

como la Contrapartida subjetiva que incorpora y se reincorpora al fen6-

meno social. De ah( se pasa a considerar a las formas de interacci6n 

social y la cotidianeidad. En este rengl6n se reproduce lingüística y 

conductualmente la ideolog(a, que adquiere carácter concreto para los 

actores. El análisis de las particularidades culturales se integra en 

esta parte. (L6pez Garriga, 1983). 

La aproximaci6n de Moscovici conceptualiza al individuo como 

un ente activo, planteándose e investigando la forma en la cual, a tra

vés del tiempo., las ideas y pensamientos de una minor(a (constitu(da -

por uno o más individuos) llegan a influir sobre el pensamiento de una 

mayoría; Tradicionalmente las ideas prevalecientes son las de la ma

yor(a. 
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"Considerar al individuo como fuente y punto de arranque en la -

acci6n de cambio social., sin limitarse al mero estudio de los procesos 

de adaptaci.6n al medio, ha de facilitar una visi6n más total y más inno

vadora de las relaciones del individuo con su medio y su entorno social". 

( Moscovici., 1 981) 

El modelo interactuante de la Representaci6n Social, es la rela

ci6n tripolar sujeto-alter-objeto. E;:ste Alter o tercero (otro Sirnb6lico) 

permite al individuo entender su universo, la sociedad humana y a sí

misrno. De tal forma que "la naturaleza de la respuesta a los estímu -

los, al objeto, está determinada por la finalidad del juicio y por el con

texto en el cual se sitúa: El individuo puede referirse a sus respuestas 

anteriores en cuanto al mismo objeto o en cuanto a otros est(mulos, es 

decir, a los papeles o personajes cuya totalidad a través del espacio y -

del tiempo constituye su alter". (Moscovici, S. 1975). 

Por lo tanto el alter está constituído de seres y acontecimientos -

anteriores, que pueden ser sentidos de nuevo gracias a un objeto o even

to casual, es deci. r, de seres y acontecimientos enteramente simb6l icos. 

Entonces el alter es un otro simb6lico, socialmente construfdo. 

En un sentido más amplio, la funci6n del Alter en el individuo -

es entender y manejar su entorno, es su recurso para aprehenderlo -

sea este personal, social o impersonal • 
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La rnetodolog(a acorde a esta concepci6n, es la intorpretaci6n 

de la realidad con el fin de comprenderla y aprehenderla. 

De esta manera la metodolog(a deja de ser un fin., no se busca 

en la sofisticaci6n del método la validaci6n de los datos mediante com

plicados métodos estacl(sticos; la metodolog(a es el medio que valora la 

teor(a y puede o no ser cuantitativa. Su validez no está en cumplir ·

con criterios de investigaci6n ortodoxa sino en adaptarse pertinenteme_!J 

te al marco te6rico, es decir, la teor(a no está sustentada por el métod 

de análisis; el papel de ésta es de apoyo, no de substituci6n. 

En cuanto a la concepci.6n del cambio y conflicto bajo éste 

enfoque y en términos de lenguaje Moscoviciano, "la sociedad funciona 

como una inmensa máquina de asimilar o anular las tendencias no con

formistas de manera que se desbarate toda posibilidad de desequilibrio 

o de conflicto. A ello contribuyen toda educaci6n,toda inslituci6n pol(

lica" (Moscovici, 1 975) ejerciendo un claro control social cuyas fun

ciones están encaminadas al mantenimiento del sistema actual, 'dado 

que un conflicto implicar(a un cambio. 

La posici6n ideol6gica de esta teor(a está en gran parte definida 

por su concepci6n de conflicto, por su b6squeda de cambio social. 



CAPlTULO 1 

REPRESENTACION PSICOSOCIAL 





1 Representaci6n Psicosoci.al 

1 .1 Antecedentes Hist6ricos 

En 1879, W, Wundt, conocido como el padre de la psicología ex

perimental, inicialmente toma como objeto de estudio la conciencia del 

individuo y como método a la i.ntrospecci6n. Posteriormente propone -

que la psi.cologfa, además de estudiar la conciencia del hombre, debe 

preocuparse por el estudio de la mente en sociedad, afirmando que no 

s6lo existe la "mente individual" de cada miembro si.no la "mente colee 

ti.va" de la comunidad. 

Wurdt explica como "mente colectiva", la fusi.6n y combinaci6n 

sintética de las psiques i.ndi.vi.duales en las formas li.ngü(sti.cas, artís3:. 

cas y rel igi.osas de la mente humana. En la integraci.6n de la mente co

lectiva no hay una suma de las mentes individuales, si.no una s(ntesis de 

las psiques de cada uno de los componentes del grupo. Esta no fué una 

concepci6n meramente social y di.6 como resultado que su teoría psi.co

l6gica adquiriera un enfoque netamente i.ndi.vidual. 

Los fen6menos que propuso como tema de estudio de su "F olk -

Psychology" fueron: el lenguaje, los mitos, la re li.gi6n y las costum·

bres. Con el estudio de estos fen6menos se ponen de manifiesto proce

sos psíquicos que no pueden nacer en la conci.enci.a individual, procesos 

que s6lo pueden desarrollarse mediante la acci6n recíproca entre los -
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individuos. Además, Wundt estableci6 fuertes contrastes entr,e lo in 

dividual y lo colectivo pero no pudo determinar con precisi6n c6mo se 

relacionaban entre s( y decidi6 estudiarlos por separado. 

Esta influencia de la "psi.colog(a colectiva" de Wundt puede iden 

fi.carse en el interaccionismo simb6l ico de G. H. Mead en el Conducti. 

rno Sociol6gi.co Norteamericano. En su modelo de autoconciencia dE 

hombre., básicamente social, Mead propone la concepci6n de un "otro 

generalizado que es la unidad organizada de todos los "otros" que rep1 

sentan al grupo social., imagen todal de la sociedad normativa construl 

da por los hombr-as desde su infancia. "La actitud del "otro generali2 

do" es la de la comunidad total sobre el individuo". (Mead, 1979). 

Posteriormente y a partir del concepto de "mente colectiva" de 

Wundt, Durkhei.m., fundador de la Escuela Sociologista, trabaj6 en la · 

di.fe renciaci.6n de los fen6menos i.ndi. viduales. Explicaba que el estudi1 

de las "representaciones individuales" correspond(a a los psic6logos::, 

el estudio de las "representaciones colectivas" a los soci6logos. P~n 

él, lo social no se explica por lo individual, si.no que era considerado 

aut6nomo. 

Durkhei.m puntuali.z6: "los estados de conciencia colectiva no se 

de la misma naturaleza que los estados de la conciencia individual., se 

representaciones de otra clase. La mentalidad de los grupos no es la 

de los particulares". (Durkheim, 1979) 
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Entonces, los fen6menos social es aparecen como representacio -

nes colectivas que son independientes de las representaciones individua

les y que se imponen a la voluntad., por lo cual, estos fen6menos se en

cuentran por encima y fuera de la indi vi.dualidad que los ~ngend ra. Ade

más, son tan obje.t-ivos y coactivos que actúan presionando sobre las con-

ciencias individuales. 

Du rkheim refiere como s(mbolos de las representaciones colecti

vas, a los mi.tos, cuentos, leyendas, etc., hechos sociales que para en

tender estos conceptos necesitan considerar la naturaleza de la sociedad 

. concreta que los en;¡endra y no la de los individuos que la conforman, "p~ 

ra comprender la manera como la sociedad se representa a sr misma y -

al mundo q...1e la rodea, es preciso considerar la naturaleza de esta so -

ciedad, 110 la de particulares ••. " (Durkheim, 1979) 

En este sentido, el estudio de las representaciones sociales debe 

ir más allá de las puramente individuales. En palabras de Farr, "Si. -

bien quienes estudian las representaciones sociales no son Durkhei.mia

nos en sentido estricto, son al menos psic61ogos sociales". (Farr, 1 983). 

Cabe aclarar que hay indicios de psicolog(a colectiva, tanto en la 

soci.ologfa estado.mi.dense como en la Psi.cosociologfa francesa, dados -

los antecedentes comunes. Pudi~ndose por tanto encontrar un área de 

diálogo entre ambas, que acelere el estudio de las representaciones so-

ciales enriqueciendo el campo de la Psicosociologfa. 
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1 .2 ¿Qué es la Representaci.6n Psicosocial y cuál es su funci.6n 
en el individuo? 

l\ctualrnente el concepto de representaci.6n colectiva es retomac 

c~mo "represenraci6n social" y desarrollado por la psicosociologia., ei 

cialmente relacionada con una corriente sociol6gica europea. 

De acuerdo con Moscovici, la representaci.6n puede ser un fact 

de renovaci.6n de los problemas y conceptos de la fi.losof(a que orientar 

el trabajo c'ient(fi.co. Las representaciones han perrnitido redefinir le 

problemas y conceptos de la psicolog(a social., insistiendo en su funci6 

simb6li.ca y su poder para reconstruir lo real. 

Una de las principales razones de definir a las representacione~ 

sociales como objeto de la psi.colog(a social., es su pertinencia tanto in 

di.vi.dual como colectiva., considérese por ejemplo que "todas las i.nteré 

ci.ones humanas que hayan tenido lugar entre dos individuos o entre do~ 

grupos, presuponen tales representaciones", (Moscovici, 1970) permi.· 

tiéndonos considerar 0na gran variedad de interacciones partiendo de -

dos individuos hasta múltiples grupos de una sociedad. 

Además, las Representaciones Sociales son entidades en las el.. 

les el contenido del mundo se convierte en parte integrant-e de los i.ndi' 

duos de sus intercambios con las otras personas, en su manera de juz 

garlas y de conducirse ante ellos llegando hasta determinar el lugar -
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propio en la jerarqu(a social, es decir, los valores. 

En tanto sociales !I las representaciones son producidas colectiva

mente determinando múltiples aspectos de la vida social. Dado que son 

comunes y cornunicables., constituyen el universo de cada individuo son., 

además, categorías de un sujeto colectivo "y aún si. uno no se piensa, 

aún si no se tiene conci.enci.a de ésto, las formas principales de nuestro 

medio ffsico y social están dadas por representaciones, y nosotros 

mismos estamos situados entre ellas". (Moscovici, 1970) 

Como formas de conocimiento aut6nomo, obedecen a una gran -

cantidad de exi.genci.as propias del espíritu humano cuando se le confron-

ta con los acontecimientos de su universo propio. Su estilo y su l6gica 

llevan el sello de su raz6n de ser, que es consolidar la estructura inter

na de un grupo o de un i.ndi. vi.duo, actualizarla, comunicarla y establecer 

vrnculos con otros. Como modalidad de conocimiento, la representaci6n 

social implica en principio una actividad de reproducci.6n de las propi.ed~ 

des de un objeto efectuándose a un ni.val concreto, frecuentemente metaf6 

rico y organizado alrededor de una si.gni.ficaci6n central. 

"En lo real la estructura de cada representaci.6n nos parece desdg_ 

blada" (Moscovici., 1975), en dos fases i.ndisociables: la faz confi.gurativa 

y la faz si.mb6lica. Esquemáticamente tenemos: 

Figura 
Representaci6n 

Significado 



15 

entonces., la representaci6n hace corresponder a toda figura un signific 

do., y a todo significado una figura. Correspondencia hecha bajo la cor 

si.deraci6n de la existencia de ciertas premisas: 

a) "No existe un corte dado entre el universo exterior y el uni. verso i.n 

rior del individuo o grupo. b) En el fondo el sujeto y el objeto ne 

son heterogéneos., ti.e nen un campo común". (Moscovici, 1975). 

Por su parte en el individuo., la representaci.6n ti.ene como func 

recortar una figura y cargarla de sentido inscribiendo el objeto en su l 

verso, es decir, naturalizando y suministrándole un contexto inteligibl 

interpretándolo. Dicho de otra manera, la representaci.6n psicosocia 

presupone una reconstrucci6n social de un contrnuo que va de lo objeti, 

a lo subjetivo, éste constituye la estructura subyacente de los actos y, 

las expresior.es afectivas., de las conductas., de las imágenes y de las 

respuestas corporales y verbales de los hombres., dado que es un pro 

so de reconstrucci6n y de compresi6n de la realidad. 

En este mismo sentido, las representaciones "consideran a los 

hombres en tanto que ellos buscan conocer y comprender las cosas a s 

alrededor, resolver los enigmas comunes a su nacimiento, de su cuer 

del ciclo que ven., del poder., enigmas que los ocupan y preocupan dese 

su infancia. As(, al estudiar las representaciones, estudiamos a los 

homlres en tanto que se plantean problemas y buscan respuestas que 

piensan y en tanto que manejan informaci6n o se conducen. Más 
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exactamente, en tanto que ellos tienen por objetivo comprender y cono·

cer y no comportarse"· (Moscovi.ci., 1970) 

Por último, la representaci.6n transfiere un espacio exterior en 

interior, uno lejano en uno pr6xi.mo, uno no habitual en acostumbrado. 

El pt-oceso es tal que el mundo mental y real se vuelve un poco otro "y per_ 

manece in,iariablemente el mismo, lo extraño penetra en la fisura de lo -

familiar, mi.entras que lo familiar fisura lo extraño, antes que reabsor-

berla1'. (Moscovici, 1 970). En otras palabras, la repn~sentac i6n so-

cial, da una explicaci6n concensuada del objeto al que se refiere, de es

ta manera lo extraño se vuelve cotidiano y común, pues el conocimiento 

de la realidad está adaptado a las necesidades y criterios de los hombres 

comunes, participando y transformando su medio y su persona mediante 

expresiones y figuras soci.ali.zadas, 'conjuntamente una representaci.6n -

psi.cosocial es una organizaci.6n de imágenes y de lenguaje porque recor

ta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes". 

(Moscovici, 1975). 

1 .3 La Representaci.6n Psicosocial como Ideolog(a 

¿cuál es el lugar de la ideolog(a?. La ideolog(a está en todos 

los actos de la vida cotidiana, aún en los más simples, en las conviccio

nes políticas, religiosas y morales "ti.ene gran parte cuando un jurado -

juzga a un acusado, cuando un profesor califica a un alumno, es a los -

efectos de toda una fi.losof(a del mundo que hacemos cuesti6n y no a ac-
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tos locales_ aut6nomos. 

l_a ideolog(a, además determina la forma de representarse la -

realidad social, lo cual implica una. toma de posici6n frente a una cien

cia, insti tuci6n o a un problema particular .. 

Si. entendemos la ideología como una forma de conocimiento, en 

tonces una fotTna psicosocial de entender la ideología es la representa · 

ci6n. 

El estudio de la ideología en psicología social significa asumir · 

una posici6n crítica respecto a ésta, que permite esclarecer los plante! 

mientas para la construcci6n de una. conceptualizaci6n distinta de la rea 

lidad, así, el conocimiento de lo real brinda la posibilidad de modificar 

lo. (concepci6n del individuo como activo). 



CAPITULO 2 

LA CRISIS 





2 La Crisis 

2 .1 Definici6n en términos Polft.icos, Econ6mi.cos y Sociales 

En un sentido muy general, hablar de crisis es hablar de un pro

ceso. Un proceso puede ser natural, por ejemplo, un rfo, una estaci.6n 

del año, un ecosistema, una era, etc., o propio del hombre, como el -

trabajo, la producci6n, la construcci6n o la agricultura. Estos procesos 

se combinan entre sr eslabonando y asociándose cada uno a un resultado 

Hay un problema, cuando al esperar un resultado de cierto proc~ 

so éste se ha modificado. Crisis es un problema no resuelto, i.nadecuad~ 

mente resuelto o si.n soluci.6n, que pone en peligro la existencia del hom

bre y de procesos útiles ~éste. Por tanto el ámbito de una crisis influ

ye en su caracterizaci6n. 

De esta forma, una crisis econ6mico-soci.al se refiere al momento 

en que la estruct,ura de un sistema social ti.ene menos posibi.lidad~s, está 

irripos_!bilitada o resuelve i.ncorrectame:1te el desarrollo de su conservaci6n 

;;t. reproduQ..ción..&,..structural. Asf, podemos entender que hay crisi.s, cuan

do los problemas que alteran el proceso de reproducci6n de la sociedad 

no pueden controlarse por los mecanismos habituales y empujan hacia -

la modificaci6n de la direcci6n que ha tenido la sociedad para su conser

vaci.6n o su extinci6n poniendo en riesgo su modo de vida. 

En otros palabras, hablamos de crisis en una sociedad cuando se -

presenta la amenaza de desintegraci6n de las instituciones econ6mi.cas, -
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pol(ticas y sociales. Esto se verifica porque existe la inminencia de e 

bio desde la perspectiva del bienestar humano. 

Para hablar entonces de la crisis de un sistema econ6mico sacié 

es necesario apuntalar cuáles son las estructuras econ6micas-polfticas 

sociales a las cuales está referido el proceso. 

Nosotros partimosdeque son las_condiciones de existencia de lé 

sociedad las que determinan el proceso de vida pol(tica y social, es puE 

en aquellos donde deben buscarse las perturbaciones que impiden o alte 

el proceso de conservaci.6n del sistema y caracterizar si las alternati 

de soluci.6n habituales no son ya factibles De manera que pueda deterr 

narse la necesidad de un cambio profundo dentro del mismo modo de pr 

ducci6n o el cambio de ~ste por otro. 

En esta sociedad, la organizaci.6n pol (tica se convierte en una ir 

tituci.6n cuyo prop6sito es el uso de instrumentos políticos para manten 

las condiciones generales de producci6n que posibi.li.tan. El proceso< 

intercambio econ6mico mundial regido por las leyes del mercado libre 

presentaba problemas de integraci6n del sistema y de su consolidaci6n 

En este punto es necesario concentrar la atenci6n en las realidades err 

gentes del ciclo internacional, las que marcan con gran crudeza las ac· 

circunstancias la evoluci6n futura de la econom(a de Am~ rica Latina y 

Caribe. Muchos elementos penden de factores de la coyuntura interna 

ci.onal que estos pa(ses no controlan. 
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Nadie discute ya el imperativo de abordar políticas de ajuste i.nte_i: 

no que tienen inevitables costos sociales y econ6micos. Estos ajustes en 

buena medida ya se han hecho en la mayor(a de los pa(ses de la regi6n, 

con costos penosamente soportados por la econom(a y la sociedad. Ade~ 

más, los ajustes econ6micos de los últimos años estuvieron domina.deis -

fundamentalmente por la preocupaci6n en el equi li.brio de las cuentas ex

ternas y .el pago de los servicios de la deuda. 

La contrapartida interna es conocida: destrucción de capital eco -

n6mico., brotes inflacionarios acompañados de grandes devaluaciones pa

ra alterar los pr-ecios relativos y así favorecer la exportaci6n y li.mitar 

las importaciones, violenta contracci.6n de los niveles de vida y deterio

ro de las condiciones sociales y del empleo. 

El ritmo y la profundidad de esta etapa continúan reposando en 

gran medida en la reacti. vaci6n de la econom(a del Norte. Ciertamente 

que la consoli.daci6n de la actual expansi6n econ6mi.ca de Estados Unidos 

y su extensi6n, son condici6n necesaria para el ajuste latinoamericano. 

Pero no es suficiente. Se requiere además, ciertamente, que tres ele

mentos fundamentales de la coyuntura externa cambien de signo: las ta-

. sas de interés, la relaci6n de precios del intercambio y el flujo de capi

tales externos. En este proceso ran conflu(do los efectos combinados de 

la ampliaci6n de la demarda interna en Estados Unidos y los efectos 'de -

los programas de ajuste econ6mico apoyados por el Fondo Monetario In

ternacional. 
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La contrapartida a aquellos superávit comerciales con el mundc 

industrial han sido los costos del endeudamiento: los intereses bancari 

en lugar de descender, como se esperaba, continúan subiendo. 

Otro elemento preocupante de la abivalencia del sector externo 

la evoluci6n negativa de la relaci6n de precios del intercambio. En lo: 

Últimos informes de la CE PAL, se señala que ésta continúo cayendo er 

años 1982 y 1983 en una proporci6n cercana al 7 por ciento anual. La 

luci6n del ciclo mundial gener6 esperanzas de que, de acuerdo con la E 

peri.encía hist6rica., eL(ndice de precios de nuestros productos básicos 

mejorara, pero no fué as(. 

En México, la crisis del mercado li.bre fué aparentemente resu< 

por la vt'a del gasto, financiamiento e inversi6n pública., basada ademá 

recursos crediticios externos que generaron enormes compromisos fi.r 

ci.eros con el exterior, que obligan y obligaron a ajustes y cambios soc 

les econ6micos y políticos, como devaluaci6n, deuda externa, gasto p( 

co, inflaci6n y desempleo, entre otras. 

2 .1 .1 .. Devaluaci6n. 

Una muestra cronol6gica de las devaluaciones de nuestra monee 

partir de 1970., puede servirnos de guía para la comprensi6n de la hist 

ria monetaria y bancaria del país., ya que una cronología es el reflejo I 
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movimiento del proceso hist6ri.co, movimiento que ve. señalando los pun

tos vitales de su dinámica y de su transformaci6n. 

González G., Marco Antonio, en su art(culo "Historia de las 

Devaluaciones" (1 982) refi.e re: 

En los a~~ant~el_gobierno del Presidente ~~heverr(~ 

se cre6 un~-~orriente de opi._bi6n ofici~e presentaba la fortaleza del 

.eeso como si. fuera igL~l a la fortaleza económica de la naci6n. En es

tas condLciq_!:)es, una devaluaci6n representaba_el f~aca~o no qe una pol(

~taria.L?ino ..9.el propio pa(s. 

El mantener el valor de la divisa estable en el largo plazo no fue 

el medio eficaz para salve.guardar los ingresos; por el contrario si.gni.fi.

c6 la desnacionalizaci.6n de la econom(a. 

La deve.luaci6n de 1976, no fue sino la expresi6n monetaria de -

los malestares estructurales del aparato econ6mi.co nacional, el cual re

sinti6 los signos de agotamiento que el modelo de acumulaci6n hab(a se

guido hasta entonces. En otras palabras, se reconoci6 que la políti

ca econ6mi.ca aplicada a lo largo de veinte años ya no era la correcta. 

Sin embargo, pese a que se reconocieron los problemas qt.e padecía el 

pa(s, no se aplicaron las medidas adecuadas para resol verlos. 

Esto es: Los problemas de concentraci6n del ingreso, el desem

pleo, la margi.naci6n social, la pobreza, la crisis alimentaria, la i.ndus 
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tria dependiente del exterior, fueron combatidas con el aumento escanc 

loso del gasto público y se dej6 intacta la política monetaria. La tende 

cia a la mayor ele\6.ci6n de los coste:B de producci6n internos con resp 

to a los externos, llev6 a una elevaci6n de los precios nacionales y al, 

pérdida de la con,petiti vi dad de las mercancías mexicanas en el exteric 

El aumento del circulante monetario que no encontr6 contrapartida del 

do de la producci6n, contribuy6 a fortalecer las presiones inflacionaric 

As(, los efectos benéficos de la política expansionista fueron contrarre 

ta.dos al mantener la sobrevaluaci6n del peso, lo que provoc6 una alta i 

flaci6n y posteriormente, una aguda crisis econ6mica. 

Poco después., el descubrimiento de enormes yacimientos petro· 

feros en 1 977 propici6 una espectacular recuperaci6n econ6mica. Did 

repunte, lejos de seguir una vía nacionalista increment6 la dependencia 

con el exterior, tanto en maquinaria como en créditos. 

En el período de auge de 1978-1981 no se tomaron en cuenta las. 

lecciones del pasado y se mantuvo una artiñ:cial cotizaci6n del peso, fé 

n6meno que aliment6 las importaciones y perjudic6 las exportaciones. 

Ya en 1982, la devaluaci6n se hace pública el 1 7 de febrero., la '. 

cual no constituye ya s6lo un ajuste monetario nacional., sino además, e 

reflejo monetario de la crisis econ6mica del sistema capitalista mundi, 

y la ineficiencia de la industl'.'ia nacional altamente dependiente de los · 

subsidios y estímulos del Estado. En este año, el peso se devalúo tre.s 
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veces ante el d61ar y pas6 de casi. 27 pesos en enero a 150 en diciembre. 

Además, se iniciaba el nuevo perfodo de gobierno que inmediatamente i.rn_ 

puso una severa austeridad econ6mi.ca., mantuvo el control de ca'mbios y 

tuvo como consecuencia en 1 983 un alto costo social: desempleo masi. vo, 

numerosas quiebras de empresas, severa ca(da de la actividad econ6mi.

ca del poder de compra de los salarios, acompañado del aumento general 

de los precios por el impacto de la devaluaci6n en condiciones de crecietJ._ 

te i.nflaci6n. Es decir, la austeridad castig6 fuertemente a la eco.""lom(a. 

Por si. fuera poco, la economía internacional fren6 la recupera

ci6n del pa(s, dada la fortaleza del d6lar y la desaceleraci6n del crecí -

miento estadounidense que combinada con el lento decremento de la in

fl.aci6n interna merma las exportaciones y forza el deslizamiento del pe

so, que en 1985 fué de 21 centavos di.arios, con una paridad temporal de 

41 7 pesos por dólar hasta el 25 de octubre de 1 985. 

Lo anterior tiene como consecuencias no nuevas ni recientes., p~ 

ro cada vez más graves: el aumento general de los precios, que acentúa 

además la ccncentraci6n de riqueza y de poder econ6mico en mi.nor(as -

financieras y empresas trasnaci.onales; el abatimiento de los salarios -

reales de los trabajadores y demás sectores populares deprimiendo sus 

niveles de vida en funci6n de la reducci6n del diferencial de precios res

pecto al exterior, la ca(da de los ingresos por turismo; el deterioro co

mercial de las zonas fronterizas; el incremento de la carga de pago de 

la deuda exterior y de importaciones., el a·Jmento en la inflaci6n, que -
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requiere cada vez de mayores sacrificios; la dolari2aci6n de la econo1 

nacional y la fuga permanente de capitales, entre otras. 

2 .1 .2 Deuda Externa 

América Latina atraviesa por su período econ6mi.co más dif(cil 

desde la Gran Depresi6n. Esta situaci6n tiene sus ra(ces profundas e, 

comportamientos c(clicos de la econom(a internacional, pe ro tiene ra 

gos especiales que la distinguen de otras situaciones dif(ciles en los r= 

ses en desarrollo. Es ante todo, una crisis latinoamericana, con pr(~ 

nes particulares en los que se mezclan viejos problemas estructuralet 

la regi6n con otros emanados de la coyuntura mundial de fines de los é 

setenta e inicios de los ochenta. 

La crisis econ6mi.ca mundial ha producido daños duraderos en· 

estructura del comercio internacional, afectando tanto los volúmenes 

exportaciones de los pa(ses periféricos como el precio de sus materia 

primas, en el cas:> de México, particularmente el petr6leo. Lo anter 

aunado a la pol(tica internacional de altas tasas de interés compromet 

el desarrollo econ6mico de los pa(ses de América Latina con altas del 

das externas y las hace impagables en la medida que 103 intereses tan; 

bién se elevan, lo cual obliga a comprometer las magras divisas, obtE 

das por exportaci6n de sus materias primas (con precios a la baja) po 

los escasos créditos de organismos mundiales, y al mantenimiento -e 

consecuencia- de un gran peso econ6mico sobre el gasto público y la ~ 

ducci6n nacional. 
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La deuda exterra total, se obtiene sumando la deuda pública (del 

Gobierno, los organismos y las empresas estatales) y la deuda privada 

(aquélla contratada por bancos, empresas y organismos privados)'. La 

deuda externa pública en nuestro pa(s, ascendi6 el 31 de diciembre de -

1981 a 48 mil 700 millones de d6lares y, la privada, a unos 24 mi.l mill,2. 

nes adicionales, o sea que la deuda externa total del pa(s, debe haber -

girado por los 73 mil millones de d6lares. 

Ya en 1982, la noticia de que la deuda pública se elev6 a 80 mil 

millones de d6lares fue el anuncio de que el derrumbe de la economía 

mexicana se había iniciado. Los créditos tomados en el exterior acele

raron la descapitali.zaci6n del país. México ya no se endeudaba para fin~ 

ciar proyectos de desarrollo, si.no para pagar intereses y servicios de la 

deuda, opciones que impuestas desde fuera lo obligarían inexorablemen

te a seguir endeudándose. Es decir, una gran parte de ese empréstito 

desapareci6 por dos agujeros clásicos del subdesarrollo: El pago mismo 

de esa deuda y los gastos corrientes, desafortunadamente no en gastos 

de inversi6n que crean riqueza a largo y mediano plazo. 

Resultaba penoso oír, que "la deuda externa no representaba más 

que el 2 por ciento de las reservas probadas del país". Pero el mercado 

petrolero suele guardar sorpresas imprevisibles provenientes de su pro

pia wlnerabi.li.dad a otros acontecimientos políticos y econ6micos del 

contexto internacioral. Desde ya, cualquier. variaci6n negativa en el 

mercado petrolero, en el financiero o en la recuperaci6n de las eoonom(as 

desarrolladas repercute di.rectamente en la frágil situaci6n mexicana. 
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Se hace necesario señalar;; que el problema de la deuda extern. 

rebasa la consideraci6n técnica para ubicar el problema del endeudam 

to en el contexto de los aspectos pol rticos, econ6micos., sociales y cul 

rales que caracterizan a la regi6n; sin emba.rg o, este problema., no h 

modificado demasiado el papel de México en la divisi6n internacional e 

trabajo, por lo cual debe entenderse con toda clarida::l, que se han de.s 

diciado recursos que se r(an esenciales para el desarrollo. Entendiend 

éste sin más, como un cambio de estructuras en las exigencias hist6r 

cas de un país. Esta es la herencia no de un sexenio, si.no de un régir 

social, agravadq -por la petrolizaci6n de la economía nacional. 

La inviabilidad de la economía mexicana para salir de la crisi.s 

consiste en su incapacidad para resolver los problemas a que se enfrE 

ta sin cambios importantes. En síntesis, el problema de la deuda ext 

na no es disociable del conjunto econ6mico y social y en consecuencia 

no se puede decir a la sociedad ci. vil que se trata de un problema finar 

ci.ero específico. La deuda., por tanto., gravita antes que nada sobre l, 

ciudadan(a., que es en síntesis la que pagará la factura ya que cada vat 

ci6n en los múltiples factores que determi.na.n la evoluci6n de la deuda 

hace sentir sus efectos no s6lo en la economía en general., sino en la 

propia en particular. ~s(, los conceptos econ6micos han entrado al 

lenguaje de la vida cotidiana. 

Actualmente la renegociaci6n por mayores plazos implica un al 
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costo porque hacer frente al empeño por cambiar su perfil y al mismo -

tiempo, atender a su vencimiento, implica recontratar a precio distinto 

el original con lo que el nuevo costo se suma al volumen anterior. As(, 

para controlar el nivel de la depresi6n y pagar las obligaciones de la de¡¿ 

da conforme a sus vencimientos, se debe acudir a nuevos empréstitos en 

condiciones que el pa(s no sólo habfa tratada de evitar en el pasado, si.no 

a las peores que haya conocida jamás. 

Resumiendo, ningún pa(s de la tierra ha visto ni verá transformar 

se su historia por y a través de una materia prima, sea su precio el que 

sea si. su estructura econ6mico-social está desarticulada por fen6menos 

reales de dependencia y sumisi6n tecnol6gi.ca y transnacional. Frente 

a estos obstáculos no existe otra soluci6n que la transformaci6n estruc-

tural interna. Eso es lo que no se ha hecho y ese es el principal problema, 

no la deuda, no la corrupci6n, que no es nada más que el s(ndrome supr~ 

estructural de un modelo econ6mico que funciona contra la producci6n y 

contra el ejercicio de la veracidad, 

2 .1 .3 Gasto Público 

Entre 1970 y 1 980 el gasto público total de la naci6n se duplic6. -

En 1970 representaba apenas el 27% del Producto Interno Bruto (PIB), -

mientras que en 1980 alcanz6 el 50%. Este dato es fundamental para ha-

cer frente al problema del enorme gasto del Estado. P 0 r una parte, la 

reforma fiscal cuyo centro es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) orie~ . . 

tada a disminuir la evasi6n, ha gravado el consumo más que la produc-
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ci6n. El IVA tuvo un fuerte impacto inflacionario en 1981, que aunad 

al manejo deficitario de las finanzas de un Estado en vertiginosa expar 

si.6n termin6 siendo la principal limitaci6n para que el Estado continué 

expandiéndose. 1--loy vivimos una situaci6n en que la reducci6n del gas 

público se ha tratado como elemento determinante para resolver el pri 

blema. 

11 Reducir el déficit del sector público para atem.a r el proceso i1 

flacionario y el desequilibrio en la balanza de pagos, surge como el pr. 

mer planteamiento del nuevo gobierno. El programa inmediato de re< 

denaci.6n econ6mica, anunciado por el Presidente de la República, tuv< 

como punto de partida el ejercicio de las .finanzas públ leas con un critE 

rio de austeridad; concretamente, para mejorar el estado financiero · 

del sector público se disminuy6 el ritmo de crecimiento de su gasto y 

se aumentaron los precios de los bienes y servicios que produce". (Ol 

medo, Raúl, 198'3) 

"Las modificaciones al impuesto al valor agregado, la sobre ta 

sa de 10% al impuesto sobre la ren1a de las personas f(sicas y en espe 

cial, la reforma de precios de bienes y servicios públicos., hicieron pe 

sible un ingreso total de 4. 9 billones de pesos., crecimiento de 86% cor 

relaci6n a los 2 .6 billones de pesos que se recaudaron en 1982. La pr 

porci6n de los ingresos petroleros dent~o del total, se elev6 de mane, 

importante: de 11 .8% que representaran en 1982., aumentan 21 .5%, se 

bre todo., como resultado de los incrementos en el tipo de cambio., que 
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aumentan sustancialmente las percepciones en moneda nacional. Si -

bien los ingresos públicos superaron en ritmo de aumento a los egre

sos, su partici.paci.6n dentro del PIB se redujo de 27.5% a 26.3%. La -

restri.cci.6n del gasto a todos los ni.veles y en todas las áreas y el incre

mento de ingresos, permitieron que el déficit público redujera su parti

cipaci.6n en el PIB de 17% en 1982 a entre 8. 5 y 9°/c, i.ndi.c6 Banamex". 

(Olmedo., Raúl., 1983). 

Debe considerarse que estas previsiones sobre los ingresos no -

toman en cuenta los efectos de la baja en el precio del petr6leo. Tamp2 

co incluyen los efectos del fuerte movimiento de protesta de los contri

buyentes contra el aumento de impuestos y cuotas en la tenencia de auto 

móviles, el predi.al y la electricidad. As(, ante la dificultad para con

seguir financiamiento, muchos empresarios postergan el pago de sus ii::!) 

puestos aunque luego ¡::aguen recargos, para ellos es una forma de finan-

ciarse. 

Finalmente, el déficit del sector público se tradujo en baja del 

consumo y de la pro:lucci6n, as( como en baja de los ingresos de las -

personas y de las empresas y otras consecuencias graves como el re -

corte de personal en múltiples sectores del Gobierno Federal., as( como 

la desaparici.6n de di.versos Departamentos., Direcciones y aún Subsecre 

tar(as. 
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2. i .4 Infl.aci6n 

El crecimiento de circulante monetario entre 1 960 y 1971 fué de 

10.4% en promedio anual, comparativamente, en 1980, hubo un aumen-

to suplementario de emisi6n monetaria muy por encima del ritmo de cr: 

cimiento de la producci6n. En 1981, el circulante triplic6 su propor 

ci6n, lo que tuvo efectos inflacionarios. En ese año, la dolarizaci6ni 

de los préstamos por empresas mexicanas alcanz6 proporciones exaQ: 

radas y el financiamiento en d6lares de la Banca Privada y Mixta, ca 

se duplic6. En febrero de 1982, los dep6sitos en d6lares aumentaron é 

un ritmo mucho más rápido que los dep6sitos en pesos. 

La inflaci6n, la devaluaci6n, la dolarizaci6n, la invasi 6n masiVc 

del capital extranjero (v(a préstamos o inversi6n), son los efectos de l, 

expansi6n del Estado y de la consecuente necesidad de dinero para fina~ 

. . " ciar su expans1on. 

Más allá de la controversia existe una opini6n generalizada y es 

que los efectos directos de la inflaci6n son, en primer lugar, la pérdid! 

de la competitividad de las mercanc(as de un pa(s en el extranjero, por 

que los art(culos más caro~ corren el riesgo de ser suplantados por 

art(culos más baratos de los pa(ses competidores. As(, la inflaci6n SE 

traduce en la pérdida cotidiana del valor del dinero lo que acaba por -

frenar las exportaciones e impulsar las importaciones, ello ocasiona, 

consecuentemente, un déficit comercial que a su vez hace aparecer el 

tipo de cambio como sobrevaluado. 
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En México, la inflaci.6n se ha presentado como una enfermedad -:

endémica del crecimiento, que poco a poco se hizo incontrolable y fué d~ 

teriorando las cuentas externas de los sectores no petroleros. La ca(da 

en el Mercado Mundial del Petr6leo y la fuga de capi'tales, colocaron al -

peso mexicano como una di.visa sobrevaluada sobreviniendo finalmente el 

ajuste cambi.ario. El proceso aqu( descrito., nos lleva a concluir que la -

devaluaci6n es casi siempre la certificaci6n de una inflaci.6n q.,1 e exist(a 

desde antes; ella oficializa., mediante una quiebra parcial de la moneda 

una depreciaci6n (pérdida del poder de compra) ya sufrida con anteriori

dad. 

Esa es la raz6n de la acelerada desvalorizaci6n del dinero que si_g_ 

nific6 la elevada i.nflaci6n padecida en el pa(s desde 1 982, junto con las 

malas perspectivas que el estado de la econom(a aún ofrece. 

Por si esto fuera poco, la i.nflaci.6n desatada en 1983 se comi.6 -

con una rapidez excesiva todo aumento nominal en los salarios y llev6 a 

las familias trabajadores a la i.mposibil i.dad de satisfacer sus necesida -

des básicas. Pareciera que los trabajadores no tienen derecho a un ve~ 

ti.do y a una vivienda dignos, a otros sati.sfactores materiales., al espac_ 

cimiento y la cultura. Si. los salarios se ven recortados pero las utilid~ 

des crecen, los precios no se estabilizan y el ingreso se concentra aún 

más en pocas manos. 

Por consiguiente, en una econom(a desordenada como la nuestra, 

en la que cualquier alza es pretexto para aumentos globales y no propor-
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cionales, muy tenue es la línea entre tales prácticas y las abiertamer 

te especulativas; para las cuales, además, es propicio el entorno. 

La inflaci.6n acumulada de los primeros nueve meses de 1984 

alcanz6 en México el 42 .6%. Superando a la expectativa oficial de 

40% para todo el año. La actual inflaci6n es, en pocas palabras, el· 

menos-precio de los salarios; percibiéndose aún, los perjuicios psi.c1 

l6gicos que la si.tuaci6n tiene sobre el ánimo colectivo de los que cor 

tituyen el heterogéneo ente de los asalariados y con mayor raz6n, s, 

bre aquéllos que no tienen la fortuna de serlo. La frustraci6n es de 

i.r siempre al rezago de los precios, de vivir de postergaciones, suj, 

tos a otras prioridades acaso ajenasy poco claras y discriminatoria 

esto es, de vivir en el mundo de la precariedad cuando no de la ne 

sidad. Es deci. r, que ¡:a ra las obscuras mayor(as, la crisis no fué u 

accidente pasajero, sino la ratificaci6n de un destino decidido de an 

mano. 

2.1 .5 Desempleo 

Los estallamientos de huelga en el pa(s han tenido un descenso 

progresivo en los últimos tres años, disminuyendo además, la duraci 

de losmovimientos. En 1982 estallaron en el pa(s 675 huelgas, en 19f 

225 y eñ 1984 el número se redujo a 216. En el primero de estos añoi 

participaron en los movimientos huelgu(sticos 235 mil 454 trabajadorE 

el año siguiente s6lo fueron 123 640 y el año ante pasado estuvieron e_r 

huelga 60 mil 960 obreros (Congreso del Trabajo, 1983) 
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Por una parte en la pol ftica de congelaci6n de los salarios, los -

precios de todas las mercanc(as suben más aprisa que el precio de la -

rnercancía fuerza de trabajo; por otra, sabemos que los impuestos son -

en realidad resultado de la redistribuci6n del producto social material, 

producido por los asalariados y otros trabajadores. 

Este brutal descens? de los salarios reales, provoc6 una vasta -

respuesta por parte de la clase obrera y de los trabajadores en general, 

había que buscar una salida a la crisis; evidenciada por la frecuencia de 

los movimientos de huelga y porque la mayoría de las demandas de estos 

era el aumento salarial. 

En 1 982 se produjeron dos aumentos al salario mínimo; uno, el 

tradicional del primero de enero que fué del 34% y otro, de erre rgencia, 

·el primero de noviembre, que fue del 30%. El año de 1983 se inici6, 

asimismo, con una elevaci6n del salario mínimo, esta vez, del 23% .· 

En 1983, el deterioro del salario conti.nu6, la segunda revisi6n 

salarial de emergencia. se produjo el 14 de junio de este año, y se sald6 

en 15.2% de aumento; este porcentaje, a todas luces muy inferior a la -

inflaci6n de aquél año, que promedi6 el 80.8%, no fué a pesar de todo, 

el saldo negativo más importante de la negociaci6n. Las revisiones de 

los salarios mínimos en 1984 fueron como la calma que sigue la tormen

ta; más no por ello se detuvo el deterioro salarial. El primero de enero, 
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de 1985, el aumento a los mínimos result6 del 30%, ubicándolo en 1 .,< 

pesos diarios. En resumen, el tobogán recorrido en los últimos tres 

años por los salarios mínimos, ha conducido a estos Ciltimos a situars 

32. 2% por debajo del salario mínimo promedio de 1981; es decir, tres 

años de crisis han esfumado un tercio de la capacidad de compra de 

los trabajadores sujetos al salario mínimo, y no es ocioso repetir que 

la caída de los salarios industriales superiores al mínimo es aún maye 

Una si.tuaci6n más crítica es la de los subempleados y obreros que no! 

nan ni. si.qui.era el salario mínimo. 

Ciertamente, la i.nflaci6n afecta a todas las cales sociales, per, 

fundamentalmente a los asalariados y a los que ni si.quiera reciben un· 

salario fijo; un aumento de salarios menor que la i.nflaci6n significa 

una reducci.6n del salario real y del poder de compra. La situaci6n se 

agrava: diariamente llegan a esta ciudad casi dos mi.l inmigrantes, pri 

ci.palmente de los Estados del centro y sur de la RepCibli.ca, en busca e 

"nuevas perspectivas", sobra decir que un buen porcentaje sucumbe e, 

la miseria. Datos de la Secretaría de Programaciqn y.Presupuesto, 

indican: en el Distrito Federal hay poco más de 3. 5 millones de persc 

nas ocupadas, di.stri.bu(das de la siguiente manera: 1. 8% en acti.vi.dade: 

agropecuarias; 48.3% en la industria;36.6% en servicios y 13.3% en a 

tivi.dades no especificadas. Por otra parte, más de 3 millones subsi.s 

ten en la desocupaci.6n y el desempleo. 
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El desempleo desatado a últimas fechas, ha provocado el desarro

llo de "empleos" muy peculiares: muchos son los que durante horas per

manecen agazapados fuera de las fábricas en espera de por lo menos la 

soli.ci.tud de ingreso; unos se decidieron por deli.nqui.r de múltiples ma~ 

ras; otras se incorporan a la prostituci6n; las luchonas a vender fritan -

gas, la\.6.r platos, emplearse de me seras, galopinas o sirvientas; los -

j6venes cargan bultos, o asean autos, o venden chucherra y media en -

las pri.nci.pales avenidas; los niños y los ancianos lustran calzado, lim

pian parabrisas, escupen fuego o venden chicles; los que medio tocan -

algún instrumento hacen música en la entrada de los restaurantes, a 

bordo de los autobuses o en plena v(a pública; los débiles simplemente 

pi.den limosna_ Son los desempleados, poco menos de la mitad de la po

blaci.6n de la ciudad de México en edad de trabajar. 

Acentuada por estas razones, la delincuencia se ha incrementa

do, al grado que el balance anual de la Procuradurra General de Justi -

ci.a del Distrito Federal registra más de 500 mil delitos denunciados en 

los últimos doce meses, en los que sobresalen los robos, ya sea a mano 

armada, de autom6vi.les, autopartes,· domicilio, fábricas, comercios e 

i.ndustri.as. Sin embargo, se calcula que por cada de lito denunciado, por 

lo menos otros dos quedan en el anonimato. En los dos pri~ ros meses 

de 1 986 las denurci.as se han incrementado en más de 150%. 

Resumiendo: "El princi.pi.o de la crisis lo podemos situar a medi.~ 

dos de 1981 , con la baja de los precios internacionales del petróleo. La 
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crisis se agrav6 en i 982, con la disminuci6n de otras materias primas 

de exportaci6n, además del petr6leo y el alza de las tasas de interés, E 

los mercados mundiales., situaci.6n que llev6 al pa(s a quedarse sin divi 

sas y no poder pagar su elevada deuda externa. Bajo este negro panor 

ma., la crisis toc6 fondo durante 1983, el Producto Interno Bruto (PIB: 

descendi6 5. 3 por ciento, la cifra más baja en los tiempos modernos'''~ 

(Garc(a, 1984). 

"A fines de 1982, el nuevo gobierno reconoci6 la gravedad de la 

crisis, aunque señalaba su origen en los malos manejos de la adminis -

traci6n anterior" (Garc(a, 1984). 



CAPITULO 3 

PLANTEAMIENTO DEL PRJBLEMA 





3 Planteamiento del Problema 

El presente trabajo tiene como Hip6tesis Conceptual central, el 

planteamiento de que el sentimiendo miedo es social y no individual co-

mo tradicionalmente se conceptualiza, contextualizado su estudio en la 

Representaci6n Psicocial de la actual "Crisis". 

No hay hip6tesis de trabajo porque no se van a manipular varia-

bles; en éste caso, el método se ajustará al tipo de problema estudiado 

y al marco te6rico en que se apoya. Esto es, la i.nvestigaci.6n es neta -

mente hemerográfica; se trabajará con concepciones, no con i.ndi. vi.duos; 

por tanto el método usado será la i.nterpretaci6n; con un muestreo no pr.9. 

babilfotico y teniendo definida a la poblaci6n sobre la que se general iza-

rán los resultados como clase media. 

Si. de momento parecen muchos y ambi.güos los conceptos nombr~ 

dos, éstos se irán clarificando a lo largo del presente y los sigui.entes -

Capftulos. 

3 .1 Algunas Consi.de raciones Sobre el Miedo en la Historia del Hom
bre 

Hi.st6ricamente no ha existido sociedad o cultura que no trate de -

regular la intensidad de la experiencia ni. la expresi6n del miedo, inclu-

so en su contenido. Esa regulaci.6n, toma frecuentemente la forma de -

costumbres y ritos cuya funci6n ha si.do delinear la calidad y naturaleza 

de dicho sentimiento. 
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Remontándonos a tiempos prehist6ricos, encontramos que el hor 

bre de aquélla época ya m noc(a el miedo. De hecho, las condiciones e1 

el Paleol(tico no eran las apropiadas, los hombres vivían en pequeñas· 

hordas poco organizadas e inestables, agrupados tan s6lo por la necesi· 

dad de subsistencia; su vida giraba en torno a la obtenci6n del alimento 

"Cierto es que el hombre de este perfodo conoc(a el miedo;; pero su mi, 

do era contra el enemigo y la miseria, contra el dolor y la muerte .•. " 

(Ha use r, 1983). As( pues, preocupado por cuestiones prácticas s6lo 

confiaba en su propia fuerza y destreza. 

Las condiciones del perfodo Neolítico son distintas, ya que con -

el descubrimiento de la agricultura y la ganader(a se formaron socieda 

des de estratos perfectamente diferenciados. Por una parte, el hombr 

deja de llevar una existencia no basada en la producci6n y por la otra, 

de aqu( en adelante su trabajo se desarrollar(a dentro de áreas deterrr 

nadas. El hombre se transforma tanto ffsica como psíquicamente, aho 

tiene "la conciencia de depender del tiempo favorable ... " (Hauser, 1 m 

El miedo a la muerte adquiere una si.gnifi.caci6n diferente., mi.entras qu 

en el período Paleolrtico la realidad aparecía como un cont(nuo diferen 

ciado perosoherente, en el Neolítico sufre la escisi6n del cuerpo y el 

alma. 

El conocimiento profundo de la naturaleza se vuelve imprescind! 

ble y detrás de sus fen6menos se encuentran espíritus y fuerzas con lo: 
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que es necesario mediar mediante la adoraci.6n para en un momento da

do ser susceptible de recibir favores divinos, De esta intelectualizaci6n 

y raci.onalizaci.6n de la realidad nace el temor reverenci.al. 

Al darse cuenta el hombre de su propia existencia y de que vive -

en un mundo misterioso y desconocido, crea c6digos y s(mbolos para e~ 

pli.carse su realidad; estos c6digos, una vez probados a través del tiem

po pueden llegar a formar lo que conocemos con el nombre de ritos, que 

a su vez pueden transformarse en religiones. 

Sin embargo, el miedo no es sentido únicamente ante elementos -

ffsicos y materiales; implica, además, una visi6n del mundo que al ser 

intelectualizada crea categor(as; entre las más difundidas están la dico

tomia sujeto-objeto, la dualidad entre un mundo visible y uno invisible, 

entre vida y muerte, entre finito e infinito. La expresi6n e interpreta -

ci6n del miedo varía considerablemente de un .periodo hist6rico a otro, 

incluso cambia en un mismo periodo. En las diferentes culturas existen 

explicaciones distintas a este sentimiento. 

"En la antig'üedad, el sentimiento era fundamentalmente una cues

ti6n ética y en análisis de los sentimientos se subordinaba siempre al -

análisis de las virtudes. Si se asignaban virtudes distintas a los di.ver

sos estratos de la sociedad -como hizo Plat6n-, también les correspon

d(an sentimientos diferentes. Si el hombre más virtuoso es el buen ciu 



41 

dadano -como defend(a Arist6teles-, entonces hay que medir los senti 

mientas con el baremo del buen ciudadano. Si se considera como bien 

supremo la vida orientada al placer -caso del Hedonismo-, hay que po 

ner el acento en el desarrollo de la capacidad de gozar" (Heller, A.1 m 

"Las preguntas que se hac(a la cristiandad medieval eran funda 

mentalmente éticas, pero su norma de virtud era el buen cristiano. Er 

el dualismo entre alma y cuerpo, s6lo los sentimientos del alma -espit: 

tuales- pueden referirse al Bien, mientras que los pertenecientes al -

cuerpo quedaban situados en el polo negativo., y deb(an ser reprimidos I 

ser posible., o por lo menos controlados". (Heller, A., 1980) 

Para formarnos una idea de c6mo se conceb(a el miedo metaf(si· 

ca y reverencial, en la Edad Media, tomaremos un bello ejemplo: La D 

vina Comedia, de Dante Al ighieri. Esta obra ilustra la concepci6n éti· 

ca del bien y el mal; el cuestionamiento de si el cuerpo participa o no -

de lo divino., además son mencionados constantemente el pecado, el cas 

ti.go y la sal vaci6n del alma. 

El Siglo XVIII fué un siglo de rev0luciones., entre las que estuvi~ 

ron, el Romanticismo en el arte y la Rev0luci6n Burguesa, iniciada en 

Francia en 1789. "La referencia de los sentimientos a la moralidad no 

desaparece ni siquiera en ésta época., pero se entrecruza con considera 

ciones te6ricas y de valor completamente distintas. Incluso la Teór(a -

de los Sentimientos abordada desde el punto de vista de la moralidad., 

tiene que afrontar problemas nuev0s., desconocidos anteriormente". 
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(Heller, A. 1P80) .. Un representante de este período, fue Johann Wolfang 

Goethe (1749-1832), con su obra ñlos6fico poética Fausto, que de alguna 

manera constituye un acercamiento al sentir del hombre de este siglo. 

Por lo tanto, obsérvese que cada perfodo tiene sus emociones es~ 

c(ficas y sus pesadillas particulares; l)inguna etapa de la historia huma

na, ninguna cultura gueda li.bre del miedo. "Todos los hombres se han -

visto afectados por el miedo de alguna manera, en todos los lugares., y 

en todos los tiempos: nada parece escapar a su imperio, lo que convier

te a este fen6meno en uno de los componentes fundamentales de la exis

tencia" . (Mannoni, 1 984). 

3. 2 Aproximaciones Cient(ficas al estudio del Miedo 

En este proceso hi.st6ri.co y desde otra perspectiva más ci.ent(ñca, 

el modo en que un i.ndivi.duo o una colectividad sienten miedo o se atemo

rizan, ha si.do motivo de di. versos estudios que intentan una explicaci6n. 

Dentro de estas diferentes aproxi.maci.ones científicas se encuen

tra la Teor(a Fi.logenéti.ca del Miedo, que expli.ca que el miedo en el -

hombre es una predisposici6n innata, end6gena, y podr(amos decir aún 

que determinada filogenéticamente por la especie, y que no necesita de 

ningún aprendizaje o experiencia previa. 

Afirma que para cualquier ser vivo, su medio de 8\/0 luci6n es su 

medio de subsistencia y al mismo tiempo un uni. verso peligroso; de -
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perimentar un sentimiento de inseguridad casi permanente., que podr(a -

i.denti ñcarse comoamenaza de despojo. 

Por otra parte, la Teor(a del Psicoanálisis de Freud (1894)., idE 

tífica el miedo como angustia o fobia. Distingue dos tipos de fobia y las 

define como: a) Fobia común., que es un sentimiento exagerado a aquélla.: 

cosas que todo mundo teme un poco, tales como la noche., la soledad, la 

muerte, las enfermedades, las serpientes y los peligros en general; y b) 

Fobia ocasional., que es una angustia emergente en circunstancias espe -

ciales, que n::, inspiran temor al hombre sano. Define el concepto de an-

gustia como una señal de peligro, distinguiendo entre "angustia objetiva" 

(miedo) y "angustia neurótica"; según que el peligro viniera del exterior 

o de los impulsos reprimidos del ello que se vuelven amenazadores cua,0_ 

do la represi6n se debilita. 

El Modelo ~gnoscitivo, supone que la actividad cognitiva asoci~ 

da con el est(mulo externo juega un papel impartante para producir y mar 

tener el miedo, que está relacionado a la presencia de un objeto que le ce 

ñere su especificidad; hasta podr(a decirse que hay tantos miedos como~ 

diferentes objetos y sujetos de miedo. La Detenci6n del pensamiento -

(Rimm., 1973; Wolpe, 1968) y la Terapia Racional Emotiva (Ellis., 1973; 

Golfried et. al., 1974; Meichenbawn et. al.., 1971) son aproximaciones -

terapéuticas desarrolladas por este modelo. 

La Teor(a Conductua l., a través de su paradigma est(mulo-res -
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puesta, intenta identificar el estímulo ambiental propioceptivo o cogniti

vo que funciona como estímulo condicionado de miedo. Se han implemen

tado una serie de técnicas terapéuticas acordes a este paradigma como: 

Autorreporte, automonitoreo, observe.ci.6n conductual y desensi.bil izaci6n 

sistemática entre otras. 

Cada una de estas posturas te6ri.cas, aborda el estudio y compre~ 

si.6n del miedo desde un punto de vista parcial y por lo tanto reduccioni~ 

ta, pues únicamente se limita a enfatizar o dar prioridad a un determina

do aspecto del miedo; ya sea al externar lo cognitivo, lo observe.ble., o lo 

innato; en consecuencia, el análisis es micro y limitado en la medida -

en que la expli.caci6n corresponde a uno s6lo de estos aspectos. 



-



CAPITULO 4 

"El miedo en las personas 
es abundante 
pero en los 1 ibros 
escaso" 

Carlos Raza Pérez 

MIEDO INDIVIDUAL vs MIEDO SOCIAL 





4 Miedo Indi.vi.dual Vs. Mi.edo Social 

Para entender la di.ferenci.a entre la conceptuali.zaci.6n del miedo 

como i.ndi.vidual y la conceptuali.zaci.6n del mismo como social, es menes

ter, i.denti.fi.car primeramente los diferentes estados del sentí.miento mie

do. El sigui.ente apartado tiene esa finalidad. 

4.1 Identi.ñ.caci.6n Diferencial de los Ni.veles del Miedo 

Un postulado o pri.nci.pi.o fundamental válido para todo ser vi.vi.en

te es la conservaci.6n y reproducci.6n de la vi.da. 

En la naturaleza y en la sociedad, existen eventos de orí.gen 

di.verso que actúan sobre los organismos y que ponen en peligro o ame~ 

zan la conservaci.6n y reproducci6n de la vida, no s6lo en su impli.caci.6n 

biol6gi.ca si.no que afectan tabmén su contenido social. A este conjunto -

de eventos le podemos llamar "Agentes lntimi.dantes" y pueden o no ser 

reconocidos por los individuos. Es posible afirmar que por lo menos -

alg,unos hombres, cuando éstos se enfrentan a los agentes i.nti.midantes, 

experimentan reacciones distintas conocidas ya desde tiempos remotos 

y que de manera general se han denominado como nerviosismo, inquietud, 

temor., miedo, pánico., etc. 

Algunos individuos poseen ca¡,-•acter(sti.cas que les permiten per

cibir a los agentes inti.midantes. Cuando además de percibirlos tienen la 

capacidad de identificarlos y clasificarlos., entonces se puede afirmar -

que éstos agentes han si.do reconocidos. El conocimiento de estos agentes 
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intimidantes por el individuo, provoca en éste una reacci6n cuyas carac 

terísticas dependerán del grado de peligro o amenaza que para él repre· 

sente así como de su concepci6n del mundo, de la vida y de la sociedad. 

Cuando s6lo se percibe a los agentes intimidantes, pero no es posible r: 

conocerlos, entonces las reacciones del individuo se ubican en el mundo 

de las emociones. 

Si por su naturaleza los agentes inti.midantes son no evitables, · 

es decir, si el individuo no ti.ene control ni influencia sobre ellos y al -

mismo tiempo éste se transporta totalmente del mundo de las razones é 

mundo de las emociones perdiendo por lo tanto, total o parcialmente el 

control de sí mismo y su capacidad de razonamiento, entonces se dice 

que se es vC'ctima del terror. El terror es miedo en su grado máximo: 

desmedido; bajo ese nivel de miedo no es posible el raza namiento l6gic 

coherente y ordenado. Los actos de un individuo o colectividad aterro 

rizados, se trastornan con efectos generalmente negativos. Una multi· 

tud que huye, por ejemplo, de un cine en llamas, clarifica la expresi6r 

de este estado. 

Bajo esta concepci6n, Mannoni (1982), identifica y diferencia e 

tre pánico y espanto lo que podrían ser estados similares de terror; e>< 

plica que el pánico es la tendencia desordenada de los individuos, los 

cuáles se ven impelidos a huir sin ningún discernimiento. Lo único qu 

parece tener importancia para ellos, dado que se les ha reducido su cé 

pode conciencia y tiene n obstaculizadas sus facultades críticas, es 

alejarse rápidamente. 
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"El espanto, se reduce entonces., a un estado crítico de estupor 

acompañado de ren6menos de parálisis y anestesia; donde el sujeto que-

da prácticamente incapacitado de hacer ningún movimiento mientras du-
' 

ra este estado. Cuando sale de él, su conciencia se asemeja al que ac~ 

ba de vivir una pesadilla que lo dej6 sobresaltado y quedará confuso y -

anodadado, se moverá con pesadez oprimido por una gran angustia". 

(Mannoni., 1982). 

Un nivel de miedo diferente sin características universales sino 

más bien individuales, en las que el o los agentes intimidantes se cono-

cen, se denomina fobia. La fobia es el miedo específico, desproporci9. 

nado, irracional y aprendido., que el indi vi.duo experimenta ante ciertos 

objetos o situaciones que actúan como estímulos específicos y que con-

llevan respuestas motoras de evitaci6n del objeto que la produce. La -

mayoría de las fobias son aprendidas a lo largo de la historia individual. 

Un ejemplo es la claustrofobia, que es el miedo a los lugares encerra-

dos. 

Miedo es un ni\.Bl emocional menor que el terror. Se percibe co-

mo amenaza y aún cuando se trate de agentes intimi.dantes no evitables, 

el individuo aún se ubica en el mundo de las razones. ,Sin embargo., b~ 

jo esta condici6n el individuo se distingue por el deterioro de su capaci-

dad para pensar l6gi.ca, coherentemente y en orden. El miedo ti.ene la 

funci6n adaptativa de preparar fisiol6gicamente al organismo para una -

posible hu(da, pero esta reacci6n de defensa puede provocar también una 
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respuesta de inmovil izaci6n. Estructuralmente es intersubjetivo, esti 

inmerso en la vida de la sociedad, mediádo por elementos simb6licos 

como el lenguaje, anécdotas e imágenes constru(das socialmente por -

el individuo. 

Cuando el miedo constituye una reacci6n emocional angustiosa -

que hace huir o rehusar las cosas y/o situaciones que se consideran pe 

l igrosas o arriesgadas, sean éstas una amenaza real o fingida en la irr 

ginaci6n, es que se habla de !_emor. 

Un nivel cualitativamente menor de miedo lo constituye la angus 

tia, que es un sentimiento de anticipaci6n e inquietud indeterminada., qu 

que va de la expectativa de peligro, sea este desconocido, e incluso 

irreal pero experimentado como una amenaza. Se caracteriza por la -

incertidumbre constante acompañada generalmente de s(ntomas psicos,2 

máticos, o alteraciones neurovegetativas como: palpitaciones card(acas 

sudoraci6n, tamblores., visi6n confusa, etc. 

Se impcne bruscamente y cesa relativamente pronto, dando luga 

a un agotamiento tanto corporal como mental. Cuando la angustia adqui 

re un carácter más permanente debido a que se dá en numerosas si.tua · 

ciones., se produce un estado denominado ''angustia vital11 o cr6ni.ca. 

Una persona angustiada cree constantemente que algo malo va a ocurrir 

o le asalta un vago sentimiento de impotencia., o una preocupaci6n acer

ca, del fracaso., desaprobaci6n o rechazo. 
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Ansiedad, inquietud y nerviosismo se consideran niveles inferio

res de miedo. 

La ansiedad es una pauta compleja de reacciones que incluye sen

saciones de agitaci6n, malestar y tensi6n asociadas a cambios en la ac

tividad fisiol6gica del sistema nervioso y que emocionalmente se tradu -

ce en un sentimiento de inseguridad indefinible. La ansiedad es contfnua, 

la tensi6n que ocasiona no deriva de un estrmulo u objeto especffico. Una 

persona ansiosa es una persona que no ve claramente el significado de la 

mayoría de las cosas o situaciones y por tanto las experimenta como pe

ligrosas, estos estímulos pueden no resulta-- peligrosos para los demás 

individuos. 

Cuando el miedo se experimenta como incertidumbre, se denomi

na inquietud, este estado se caracteriza por la tendencia del individuo a 

la acti vi.dad sin objeto, cuya direcci6n o forma siempre está cambiando. 

En la in:¡uietud los agentes intimidantes pueden presentirse eomo,evita -

bles o no, pero no son reconocidos. 

El nerviosismo es un miedo no identificado, no reconocido. El in 

dividuo nervioso manifiesta una actividad excesiva, agitada e inconstan

te; presenta sudoración enlas manos, taquicardia y una torpeza general 

en los movimientos motores. El nerviosismo se expresa ce manera -

diferente en cada indi vi.duo y puede desencadenar estados mayores de -

miedo. Este estado se presenta generalmente cuando el individuo sien

te inseguridad. 
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Determinantes sociales como los ritos o costumbres sociales y 

la cultura, constituyen una concepci6n en el individuo o colectividad 

del mundo y de la vida, de tal manera que distintas concepciones iden 

tifican de rra nera diferente un mismo agente intimidante, o agentes in~ 

midantes de naturaleza. distinta se identifican en forma similar, por· 

ejemplo: para un individuo o colectividad puede ser motivo de terror ur' 

eclipse y para otro., puede no serlo; es también posible que agentes in

timidantes, tales como la muerte o el deshonor causen el mismo terror 

en cierto individuo o colectividad. 

As(, para algunos individuos o colectividades son ejemplos de 

agentes intimidantes de naturaleza no evitable, los fen6menos naturales 

como la muerte, los terremotos, los cometas, las sequías, los eclip-

ses, etc., 

Sin embargo, si por su naturaleza los agentes intimidantes son 

evitables y el individuo o colectividad pueden desarrollar acciones ten

dientes a la el iminaci6n o evitaci6n de los peligros que amenacen la -

conser\.6.ci6n y/ o reproducci6n de la vida, es indispensable, además de 

percibirlos, el identificarlos y clasificarlos, es decir, el reconocerlos 

Al reconocer el individuo o colectividad el carácter evitable de los age.!::! 

tes intimidantes y asignarles nombre a sus reacciones diferenciadas de 

miedo, como inquietud, nerviosismo, temor, terror, etc., procede a -

ejercer acciones tendientes a anular, extinguir o disminuir la presencia 

de estos agentes intimidan-tes. Del conocimiento y reconocimiento de """'\ 
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sus reacciones en relaci6n a los agentes intimidantes, dependen las posi

bilidades del individuo o colectividad para disminuirlos o anularlos. 

Si sus acciones no logran los próp6sitos precisados, es de esp~ 

rar que las preocupaciones aumenten y que de un estado de inquietud o 

nerviosismo se pase a uno de terror o miedo. Por el contrario si las -

acciones son las acertadas, entonces puede esperarse que de un estado 

de miedo se pase a uno de quietud o tranquilidad. Ei estado de tranqui

lidad o calma en el individuo o colectividad ocurre, cuando no se encue_!J 

tra bajo la presencia de agentes intimidantes o cuando no los ha percibj 

do. 

También puede ocurrir que cuando las acciones del individuo o -

colectividad que están encaminadas a anular la presencia de agentes in

timidantés evitables, no alcancen el resultado requerido, sino que ade

más se llegue a la conclusi6n de que en realidad estos agentes son de -

naturaleza no evitable, entonces es posible el paso de un estado de in

quietud a un estado de terror. En este caso es necesario reconsiderar 

la preparaci6n o informaci6n del individuo o colectividad para enfrentar 

a los agentes intimidantes, además de su concepci6n del mundo y de la 

vida. 

Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de pasar de un nivel -

leve de miedo como la inquietud y el nerviosismo a niveles medios como 

el miedo o el temor, o espec(ficos como la fobia, hasta extremos como -
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el terror. En este caso es necesario reconsiderar la pre¡:araci6n -

o i.nformaci6n del individuo o colectividad para enfrentar a los agen-

tes intimidantes, además de su concepci6n del mundo y de la vida. 

Por otra parte, las acciones y reacciones de escape por pa!'.: 

te dei individuo o coiectividad en relaci6n a agentes intimidantes de 

naturaleza no evitable principalmente, son frecuentemente de carác-

ter destructivo, como por ejemplo el alcohol, las drogas o el suici-

dio, entre otras. 

En esta línea y haciendo un leve paréntesis, hablar de un 

colectivo de hombres implica hablar de la construcci6n de un uni 

verso de relaciones entre éstos y las instituciones por ellos creadas 

(Iglesia, Estado, Gobierno» Escuela., etc.,) y entre los hombres y -

la naturaleza. Así., una sociedad humana es avanzada o desarrollada 

en la medida en que construye un universo de relaciones adecuadas 

a las necesidades humanas, econ6micas y culturales de los hombres 

y/o colectivos humanos.1> y en la medida en que brinda una respuesta -

justa a las aspiraciones de estos. 
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Por lo tanto, la conservaci6n y/o reproducci6n de una sociedad 

implica entre otras cosas, hablar del modo en que la sociedad conserva 

y/o reproduce su estructura econ6mica, pol(tica, social y cultural. En

tonces, cuando la estructura de esta sociedad no responde de manera -

justa a las aspiraciones de los individuos, cuando el universo de rela -

e iones que construye es inadecuado a sus necesidades humanas~ econ6-

micas y culturales., se dice que la estructura social vigente está en cri 

sis. 

Dicho de otra manera, los agentes intimidantes que amenazan o 

ponen en peligro la conservad 6n o reproducci6n de una estructura so -

cial inadecuada por lo injusta, van desde conductas an(micas de una mJ. 

nor(a., hasta la revoluci6n, pasando por la insubordinaci6n y la guerri

lla. Por el contrario., para los hombres que rechazan la estructura so

cial porque no responde a sus aspiraciones y necesidades, un agente i_!:! 

timidante a SLS intereses es aquél que conser\ie y reproduzca la estruc

tura social frenando y evitando el desarrollo de relaciones humanas., cuJ. 

t urales, sociales y econ6micas adecuadas. En este sentido agentes intj 

mi.dantes como la inflaci6n, el desempleo, enfermedades, insalubridad, 

etc., obstaculizan y amenazan sus intereses., as( como la conservaci.6n 

y reproducci6n de su vida plena. 

Hay además, agentes inti.midantes de naturaleza no evitable co-

mo las inundaciones, los terremotos., etc . ., que amenazan al conjunto -

de la sociedad. 
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Si los individuos a favor de la conserva:; i6n de la estructura ecc 

mi.ca, pol fti.ca y social, identifican como agentes intimidantes evitabl 

a cualquier acci6n de cambio o protesta por parte de los individuos en 

contra de la conservaci.6n o reproducci6n de la actual estructura, ento1 

ces es altamente problable que los primeros experimenten inquietud o 1 

mor y que real icen acciones dentro de la ley o por parte de las insti tuc 

nes que mantengan la estructura encaminada a la dismi.nuci6n o eliminé 

ci6n de esos agentes intimi.dantes. 

Si de otra manera, el agente intimidante se reconoce como no e 

table en el sentido de que no se puede evitar que se amenace y ponga er 

peligro la estructura vigente, entonces, casi seguramente su reacci6n 

se ubicará en niveles cualitativos y cuantitativos más allá del temor; e~ 

decir, su reacci6n será de sentir miedo siempre y cuando conserven SL 

capacidad para el razonamiento 16gico., coherente y ordenado. De este 

modo, las acciones a ejercer pueden ser la violencia y la represi6n a 

fin de disminuir o eliminar los agentes intimidantes. 

Cuando no se logra anular la presencia de estos agentes, o los i1 

dividuos en favor de la conservaci6n de la estructura econ6mica pol(tici 

y social han perdido parcial o totalmente su capacidad para el razonam· 

to l6gico, coherente y ordenado., entonces el estado de miedo que los de 

na es el terror o el pánico. Es en este momento cuando ellos y las ins 

tuciones por estos creadas actúan total o parcialmente fuera de la ley., 

o la modifican con el fin de combatir a los agentes intimidantes y sus -
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or(genes por medio del terror. Es aqu( donde nace el terrorismo de es

tado (régimen militar), o un nivel más leve, donde las acciones del Est~ 

do son sustentadas irracionalmente, es decir, ya no necesitan de razones 

coherentes para actuar. En el mundo contemp6raneo es enorme el núm~ 

ro de ejemplos de terrorismo de estado, particularmente en América La

tina, en pa(ses como Chile. 

De intereses antag6nicos, para los individuos que identifican como 

agentes intimidantes a los que conservan la estructura econ6mica, polrti

ca y social vigente, los agentes que pueden ser percibidos, identificados 

y clasificados como evitables son: la inflaci6n, el desempleo, la cares

tra, porque amenazan la conservaci.6n y reproducci6n de su vida. Sus 

reacciones se ubican en el ámbito de la inquietud, ansiedad, temor o 

miedo; y su puesta en práctica dentro de la ley y de instituciones como 

los sindicatos o los ¡:a rtidos pol rticos. 

Cuando los agentes intimidan tes han sido caracterizados como -

no evitables, las reacciones de estos hombres pueden pasar del miedo 

al pánico o al terror, si han perdido parcial o totalmente la capacidad -

de razonamiento l6gico, coherente y ordenado. Sin embargo, es claro 

que el s6lo intento de eli.minaci.6n de estos agentes intimidantes y de sus 

or(genes tiene posibilidades m(nimas, pero no imposibles: la acci6n que 

se lleva a cabo bajo este estado de miedo es la guerrilla terrorista, con 

ejemplos en pa(ses como Nicaragua, El Salvador, etc., 



56 

Si bajo las condiciones actuales, la crisis econ6mica se caract 

riza por la inflaci6n., el desempleo y en suma, por la disminuci6n de 

las posibilidad es de satisfacer las necesidades humanas, econ6mi.cas 

culturales de los indi vi.duos, entonces se puede afirmar que los agentei 

intimidantes que amenazan la canse rvaci6n y reproducci6n de la vida 

producen rrayores daños en el colectivo de hombres cuyas aspiraciorn 

y necesidades son incompatibles con la conservaci6n de la actual es -

tructura econ6mico-polrtica y social, y por lo tanto sus reacciones -

serán de ansiedad, temor, miedo y hasta pánico, con acciones verifi-

cables empíricamente. 

4.2 Conc13pci6n Psicosocial del Miedo 

El Universo aprehensible del hombre se divide en: el Mundo de 

las Razones y el Mundo de las Emociones. El individuo al conocer 

su realidad participa como un todo integrado, es decir, no s6lo toma 

parte su acti vi.dad cognoscitiva sino también sus emociones. 

La cotidianeidad de las emociones y sentimientos no está en la 

actividades concretas, ni en las objetivaciones de los individuos. é.CI 

mo se hacen aprehensibles los sentimientos?. Heller, Agnes (1980) pa1 

te de la afi.rmaci6n: "Sentir significa estar implicado en algo", s6lo · 

lo que tiene significación para el hombre suscita su reacci6n; se está 

implicado cuando se relacionan los eventos u objetos con uno mismo, 

"la propia implicaci6n es el factor constructivo inherente del actuar, · 

pensar, etc. " Por ejemplo: al escuchar un noticiero, del total de su 
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contenido, me encuentro i.mpl i.cada s6lo si. alguna noticia específica est~ 

blece un nexo conmigo, con mis ideas, mi. manera de pensar, las ci.rcu~ 

tancias de mi vida, etc., es decir, ante la noticia de "Asesinato en la Co-

lonia del Valle", me Véo implicada porque relaciono el suceso conmigo -

por la cercanía, o porque la vfotima tenía mi mismo nombre, o porque 

en esa colonia vive un familiar, etc. 

El ser humano hace aprehensible su sentir desde su propio orga 

nismo en el momento de su nacimiento, es decir, el individuo se vuelve 

hacia el mundo partiendo de su equipamiento biol6gico, donde la implica-

ci6n, donde la implicaci6n del sentimiento depende además del entorno -

social. El univers·o aprehensible del hombre siempre es condicionado so-

cialmente y s6lo puede ser apropiado como tal, esto es, mi sentir se -

hace consciente s6lo cuando ha sido condicionado por el colectivo social 

en el que vivo. 

Es importante enfatizar los modos parciales en la explicaci6n del 

del sentir. 
J 

Por una parte, están los estudiosos del sentir como una sen-

saci6n física del organismo localizable en alguna estructura corporal y ~ 

lacionada a un estímulo específico (cognitivo, perceptual, ambiental, -

etc.). Se puede decir entonces que ésta posici6n reduce la investigaci6n 

del sentir a la búsqueda de aquellos elementos neruofisiol6gicos que par-

ticipan en el proceso del sentir; ésto es, s6lo se considera el equipo bió-

l6gico con el cual ha nacido el hombre entendido éste como un conjunto -

de células, tejidos, 6rganos, aparatos y sistemas perfectamente integr~ 
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grados en un complejo orgánico. 

Desde otro punto de vista, el sentir se considera como algo i.ndE 

cri.ptible de naturaleza personal y única; esta postura analiza s6lo aque 

llos factores a los que cada individuo responde de manera diferente. A 

hablar del sentimiento miedo bajo este enfoque, afi.rmar(amos que hay 

tantos miedos como personas, y que estas reaccionan ante una amenaz 

(agentes inti.midantes) de acuerdo a su forma de ser única. 

Una perspectiva más amplia, plantea que el entorno social es e· 

modulador principal del sentir y en sentimientos como el miedo el ente 

no regula, además, el contenido de este; esta regulaci.6n general mente 

toma la forma de costumbres o "ritos sociales en tal forma que el l(m· 

te superior de intensidad socialmente prescrito y aceptado, as( como!: 

contenido no superen el l (mite tolerado por la hemeostasi.s biol6gica". 

(Heller, A., 1980). 

El presente trabajo propone una aproxi.maci6n explicativa del rr 

do sin desligarlo de la totalidad del conocimiento que del mundo ti.ene · 

hombre, esto es, de su universo aprehensible; examinado desde un put 

to de vista más amplio que el del planteamiento neurofi.siol6gico o indi 

vi.dualista (organismo-estímulo aversivo). 

La concepci6n tradicional del miedo, es de un estado interioriz 

do, individual, privado y particular, estático en cuanto se atribuye a f 

dividuos temerosos, cobardes o miedosos., o en cuanto a objetos o sib 
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ciones que producen miedo. Conceptualizándolo como sentimiento priv~ 

tizante, Guarner, E. (19~) dice: "el miedo es algo individual con lo -

que se nace y no se puede afirmar de manera absoluta que existan cier -

tas cosas a las que todos tengamos miedo, pues esto depende de cada -

persona según su formaci6n o su conducta". "Las personas reaccionan 

ante el miedo., obviamente de acuerdo a su forma de ser, ya que este ...,; 

fen6meno es un factor individual, pero existe otro tipo de miedo que es 

colectivo, y es ese el que actualmente se padece en México". Final

mente Guarner identifica como "otro tipo de miedo" al miedo social; su 

observaci6n no aclara ni uno ni otro concepto. 

Desde mi punto de vista, el identificar el sentimiendo miedo co

mo social y plantear la posibilidad de entenderlo como colectivo, como -

compartido, como de todos, permite percibir su inclinaci6n a colectivi

zarse, a hacerse público; y en este sentido cabría la posibilidad de que 

este dejara de ser privatizante y lejos de desunir podría cohesionar y -

fomentar las relaciones interpersonales y la convivencia arm6nica entre 

los hombres. 

En cierto sentido, el miedo es una defensa que garantiza la super 

vivencia, pues si no se sintiera miedo ante la amenaza de los agentes -

intimidantes evitables o no, el individuo no reaccionaría de manera alg'::!_ 

na lo que provocaría su aniquilaci6n. El miedo no es innato, pero la ca

pacidad de sentir miedo al igual que la de pensar o actuar es innata. De 

igual manera que cualquier sentimiento, es filogenéticamente un proceso 
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primario en cuanto a su realizaci6n. 

Las manifestaciones fisiol6gicas que acompañan el miedo son: 1 

sudoraci6n, la vasoconstricci6n, el resecamiento de la boca, el eriza 

miento del vello de la espalda y los brazos y el aumento de la tasa ca, 

d(aca; en estas manifestaciones participan el sistema nervioso central 

el sistema nervioso aut6nomo y son debidas a la segregaci6n- del neurc 

transmisor denominado adrenalina; además, pueden presentarse junt~ 

o por separado, varran de persona a persona y de situaci6n a situaci6n 

En cierto sentido, constituyen la expresi6n individual y natural del mie 

do, sin embargo, el miedo no es únicamente natural en la medida en q, 

todas las sociedades y culturas regulan de alguna manera la experienci 

y expresi6n de este sentimiento. 

Es decir, el miedo es un sentimiento cuyas caracter(sticas, cor 

tenidos y significaci6n son reguladas por el entorno social particular y 

el momento hist6rico espec(fico, es por tanto social. 

En el momento de nacer, afirma Heller (1980), el individuo todé 

vra no actúa, ni siquiera piensa, peros(siente. El llanto del recién n; 

cido es seguramente la expresi6n de sentimientos. Al nacer., el individ 

está inserto en la cotidianeidad, y sin pertenecer a una sociedad, nace 

con una predisposici6n hacia ésta, para luego llegar a ser miembro de 

la misma. As(, el proceso de maduraci6n del hombre significa en tod 

sociedad "que el individuo se hace con todas las habilidades imprescinc: 

bles para la vida cotidiana de su colectividad. Es adulto el capaz de vi 
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vir por sí mismo su cotidianeidad". (Heller, i 972). 

Pero Gc6mo la experiencia de sentir miedo es aprehendida por -

el hombre?. 

Al relacionarse el hombre con su realida:I, tanto objetiva como -

subjetivamente, esta relaci.6n es establecida mediante la interiorizaci6n, 

objetivaci6n y autoexpresi6n., que simultáneamente se traducen en pensa

miento, acci6n y sentimiento; "no existe pensamiento sin sentimiento, -

ni sentimiento sin conceptualizaci6n, ni acci6n sin ambos; actuar, pen -

sar, sentir y percibir son, por tanto, un proce·so unificado" (Heller, -

1980). 

La aprehensi6n del sentimiento miedo, resulta cuando el hombre 

se ve implicado en un mundo en el que viven otros 2 pero su sentirse im

plicado se construye en su vida socialmente. Dado que esta implicaci.6n 

significa para cada uno de los individuos la regulaci6n de la apropiaci6n 

del mundo, la implicaci6n del sentimiento miedo depende de los determi

nantes sociales y del momento hist6rico donde el individuo tiende a iden

tificar sus sentimientos comparándose con los individuos que le rodean. 

Si los aspectos privados de los hombres son entendidos por otros 

hombres en los mismos términos, estos aspectos privados se tornan pú

blicos, esto es, para que el miedo sea social, necesita ser admitido indi

vidualmente y reconocido socialmente por los demás hombres. 
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4.3 Funci6n Psicosocial del Miedo en la Crisis 

La deuda externa, la devaluaci6n, la carest(a, la inflaci6n, son 

términos que hacen referencia a los aspectos econ6micos de la crisis, 

lo psicosocial analiza estos aspectos econ6micos como elementos rea -

les de los individuos sociales; el sentimiento de miedo es real y eviden 

te en la sociedad actual; el miedo no es un aspecto oscuro y privado de 

los seres humanos y su relativa subjetividad, no es una imposibilidad r: 

ra esJudiarlo cientrfica y socialmente y de ninguna manera su naturalez 

de sentimiento es contraria u opuesta al pensamiento racional. S enti -

mientas y pensamientos no están separados en los hombres, sus sensa

ciones y convicciones no son distintas. Cuando se dice que el hombre h, 

reconstru(do su realidad social se considera que éste ha aprehendido, -

compartido y explicado su entorno, no s6lo econ6mica sino también psi· 

cosbcialmente. 

El miedo psicosocial en la crisis se vive como la aprehensi6n de 

un objeto concreto o acontecimiento real, que manifiesta intersubjetiva· 

mente los procesos subjetivos de los individuos; el miedo es un comple· 

mento emocional de la aprehensi6n del mundo. 

El colectivo humano media y transmite al individuo su aprehen -: 

si6n de la vida cotidiana experenciada con miedo, es decir, el individue 

se ve. implicado con éste a través de las· ideas, conceptos y creencias 

indirectas, se relacionan con las ideas, conceptos y creencias directas 
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constituyendo el alter. 

De esta manera los hombres estructuran y reestructuran su exp~ 

riencia social del miedo a partir de su historia pasada y de sus relacio

nes anteriores respecto a la crisis nacional, manifestada sea por los -

problemas econ6micos y sociales que conlleva la crisis, o por los pro

blemas asociados a ésta y vividos cotidianamente por el individuo a tra

vés de su tiempo y espacio, formando parte de si y de su alter. 

El miedo social de los individuos se localiza en lo que Moscovi.ci 

denomina alter, aprendido sea por la experiencia o sea por la comunic~ 

ci6n verbal, permite entender, juzgar y asociar la crisis a problemas -

cotidianos. As(, la naturaleza de las respuestas particulares de las di

ferentes colecti vi.dades hacia la crisis misma o en tanto a los problemas 

que se asocien inevitablemente a ésta y que la cotidi.anei.dad del individuo 

valora a través de su tiempo y espacio, forman parte de si. y de su alter. 

Entonces, la intervenci.6n de este alter temeroso se refiere a la relaci6n 

mediatizada del individuo respecto a la crisis y desvía o no, la respues

ta temerosa a este . 

La actual estructura social tiende a reproducir las relaciones pri

vatizantes y aislantes entre los individuos: as(, tradicionalmente al senti 

miento miedo se atribuyen ciertos juicios que lo hacen individual, íntimo 

y propio, se le otorgan símbolos que crean valores alrededor de este y -

"tener miedo" es un estado indeseable, negativo. 
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Por otra parte y acorde a la teor(a de Moscovici, el miedo soci, 

no se encuentra en la "crisis" (objeto), ni en el "comportamiento" del( 

hombres (sujeto), sino en su interrelaci6n mediada por el alter. El al 

ter a través de la comunicaci6n verbal permite analizar y asociar la cr 

sis a la cotidianeidad de los hombres, de esta manera el carácter de lé 

conducta específica de los individuos, grupos o masas hacia la crisis, 

es consecuencia de su contexto social particular, de su actitud, de sus 

juicios, y de su conocimiento o desconocimiento de ésta. 

Por ejemplo, los medios masivos de comunicaci6n di\,ulgan su 

conceptualizaci6n particular respecto a la crisis, de acuerdo a sus 

ideas, creencias y posici6n política o intelectual particulares, enton -

ces, la informaci6n que el individuo o colectividad perciben psi.coso -

ci.almente se impone a sus sentidos y a su entendimiento, reelaborandc 

su concepto y relac i6n respecto a la crisis. 

Dicho de otra manera, conceptos como carestía, inflaci6n o de, 

luaci.6n, se asocian implícita o explícitamente a acciones como impues 

tos, asaltos, escasez, etc. Es aquí donde interviene el alter como mE 

diador entre el individuo y la crisis con posibi.l idades de desviar o ma

nifestar o no sus reacciones. Por lo tanto, cada reacci6n corresponde 

a una interacci6n diferente, "hecha de seres y acontecimientos escond 

dos en los pliegues del pasado" Moscovici, 1975), y sentidos de nuevo 

por la aparici6n de un objeto o evento casual que puede ser real, simb 

l ico o imaginario. 
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Sin embargo, la nueva visi6n psicosocial del "objeto crisis" no -

se transmite (ntegramente; se interpreta, distorsiona y simplifica circ~ 

lando de individuo a individuo, de colectividad a colectividad. Esta vi

si6n le explica su entorno e influye y es influida por su forma de ser, -

por su manera de vivir, por sus hábitos, por sus creencias, por su his

toria, pensamientos y sentimientos. 

Consecuentemente, ubicadas en el contexto de la representaci6n 

psicosocial de la crisis, nociones como devaluaci.6n, asaltos, etc., -

afectan la manera de los hombres de ver y vivir su cotidi.aneidad. Estas 

nociones asignan a la crisis una connotaci6n de peligro, de riesgo, en -

una palabra, de amenaza. 

As( entendidas, el alza de productos de primera necesidad, la -

agresi vi.dad existente en la ciudad, los asaltos cada vez más frecuentes, 

el desempleo, la incertidumbre por adquirir los alimentos del d(a siguier::!_ 

te, son hechos objetivos y cotidianos de la crisis nacional. Estas condi -

ciones materiales conforman la estructura de hechos subjetivos como el 

miedo a sufrir una agresi6n, a ser asaltado o a pasar a formar parte de 

las filas de desempleados. Ambos hechos (objetivo y subjetivos) son los 

elementos que constituyen las relaciones sociales de los individuos exp~ 

rimentadas en niveles cualitativa y cuantitativamente si.mi.lares al miedo 

social. 

Esta experiencia social de "sentir miedo" está involucrada en la 

representaci6n psicosocial de la crisis, su contenido se refiere de mane 
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ra directa a los problemas que debe solucionar la colectividad o el indi 

viduo y al modo de solucionarlos, además posee carácter de aprendiza. 

y es acumulativa. 

La inquietud y ansiedad iniciales se externan en las relaciones E 

ciales cotidianas de los hombres, en sus charlas, en las precauciones 

que toman, en las medidas de protecci6n de su familia, de sus bienes r 

teriales, de su forma de vida, etc. Posteriormente, el miedo social · 

recorre y anuda todos los estratos psicosociales, está asociado a la mi 

seria, a la inseguridad e impotencia ante la crisis econ6mica, permitie 

do al individuo y/o colectividad su adaptaci6n a esa situaci6n nueva y -

conflictiva, amenazadora. 

En este sentido, el hombre es en s( una totalidad y la sociedad • 

en la que éste vive es a su vez otra totalidad diferente a la suma de i.nd 

vidualidades. §. miedo social en la representaci6n f?Sicosocial de la -

crisis, es diferente d~uramente adquirido por la experiencia. es so: 

cial; y as{·como las tradiciones~ los htbitos culturales y }a ideolog(a 2 e 

una totalidad distinta -a la suma de tradiciones y expresiones de miedo 

individuales. El entender el miedo como psicosocial, por el simple hE 

cho de constituir una alternativa, y crear un posible conflicto, plantea, 

individuo, usualmente sometido y conforme, la posibilidad de escapar 

esa situaci6n y de demostrar colectivamente que no es un sujeto únicarr 

te manejable y condicionable, sino que tiene la posibilidad, y más aún, 

la capacidad de influirlo y modificarlo. 
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4.4 La Experiencia del Miedo Social. Su contenido objetivo-subje
tivo en la Representaci6n Psicosocial de la Crisis 

"La realidad no se presenta originariamente al hombre en forma -

de objeto de intuici6n, de análisis y comprensi6n te6rica; se presenta co-

mo el campo en que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre cuya 

base surge la intuici6n práctica inmediata de la realidad" (Kosik., K • ., 

1967). 

Es decir, el hombre y la sociedad son "hechos totales en los que 

no se pueden recortar capas privilegiadas" (Goldman L., 1983). El 

hombre como ser consciente se encuentra en un medio ambiente de rea 

li.dades sociales, econ6micas, pol(ticas, culturales, etc., entonces ejer 

ce su acci6n global sobre su realidad e influye y es influído por ésta -

constituyendo un proceso dialéctico. "El pensamientodialéctico pone el 

acento en el carácter total de la vida social" Goldman L., 1983). Con-

firmando la imposibilidad de separar el lado social del individual, el la-

do práctico del sensible, el rra terial del intuitivo. 

La crisis es un problema estructural, al igual que la sociedad, 

-una totalidad indisoluble donde el individuo forma parte de esa totalidad. 

Para entender una totalidad hay que estu~:Harla hist6ricamente, "t<2._ 

do hecho social es también un hecho hist6ri.co" (Goldman L., 1983), en -

su búsqueda de conocimiento el hombre escudriña en los hombres del 
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pasado y del presente, tratando de identificar las actitudes de ~stos hac 

los valores de su comunidad y de su universo. As(, el objetivo del hom 

bre al estudiar el hecho hist6rico es entender el significado humano de 

sus actos en sus específicas condiciones materiales de vida. 

Esto es, el conocimiento que el individuo tiene del mundo y de si 

mismo es lo que denominamos conciencia y no ciencia, asr, el conocim 

to humano de la vida hist6rica y social es una toma de conciencia. Pe, 

la expl icaci6n de fen6menos como el miedo además del estudio de los h 

chos, debe tener en consideraci6n la conciencia social (ámbito de la Re 

presentaci6n Psicosocial), su local izaci6n hist6rica y su infraestructur 

econ6mica, social y cultural. 

La práctica utilitaria de elementos y situaciones en la vida diarié 

pone a los hombres en condiciones _de orientarse en el mundo, de fa.mili. 

rizarse con los fen6menos y manejarlos; les proporciona una interpreta 

c i6n de la realidad • 

En este sentido, el complejo de elementos y situaciones que cons 

tuyen la cd:idianeidad y la atm6sfera común de la vida humana., -que per 

tra en la conciencia de los individuos-, a partir de su regularidad, inmE 

diatez y evidencia., asumiendo un aspecto independiente y natural, confo, 

ma el universo subjetivo de los hombres y/o colectividades. 

Entonces, los colectivos humanos cuya conciencia es resultado e 

diversas barreras y obstáculos que las condiciones materiales y objeti 
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vas les hacen sufrir, tienen una conciencia real. La conciencia real ha

bla de las posibilidades objetivas de los hombres, de la influencia de los 

factores econ6micos y sociales, de la estructura ps(quica común de los -

individuos, es decir, de la conciencia colectiva existente. "E.l que asimi

la la cotidianeidad de su época asimila con ello también el pasado de la -

humanidad, aunque no concientemente". (Hel ler, A., 1972). 

El hombre común, carece de una conciencia crrl:ica e hist6rica, -

de una capacidad para percibir problemas que rebasan lo estrictamente 

individual-familiar, de la capacidad para encontrar causas que van más 

allá de lo muy personal, y aún, de la capacidad para plantear soluciones 

a los problemas percibidos. Es decir, el individuo común está sumido -

en un conformismo acr(tico y enajenante que le inhibe percibir su reali

dad. 

Por el contrario, si la conciencia o conocimiento logra sobrepa-

sar estas condiciones puramente empfricas objetivas existentes, logrará 

el máximo de conciencia, la conciencia posible. Esta, es la posibi li.dad 

de alcanzar un conocimiento que supere la conciencia real de todas las -

clases sociales. Los intelectuales, artistas y literatos brillantes, en -

la medida en que expresan en su obra no s6lo su conciencia real sino el 

pensamiento y conocimiento colectivo de otros grupos, reflejan la con -

ciencia máxima posible de una sociedad completa., por lo tanto son la -

manifestaci6n más cercana de la conciencia social o colectiva. 
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Respecto a la publiá dad, esa misma expresi6n está localizada et 

los publicistas representativos, la publicidad oral o escrita es el punto 

vista principal y mejor vehículo del pensamiento humano y es la prensa 

en este sentido, la expresi6n de una conciencia colectiva. Ya que "un c 

portamiento o un escrito, s6lo se convierte en expresi6n de la concienci 

colectiva en la medida en que la estructura que expresa no es particular 

de su autor, sino común a los diferentes miembros que co'1stituyen la -

sociedad". (Goldman L., 1 983). 

La prensa como objeto concreto, como vehículo de hechos cotid 

nos, es al mismo tiempo: portador de noticias objetivas en la medida er 

que estas tienen un espacio y un tiempo de manifestaci6n específica; así 

también, es portador de informaci6n subjetiva, pues revela la verdader 

conciencia, la conciencia real. En el periodismo, en la comunicaci6n i 

cial que nos ocupa y preocupa, lo importante es desentrañar el sentido e 

la noticia, de la informaci6n y ubicarla en un contexto más amplio y por 

tanto, más real. 

As(, la prensa, entre otros medios de comunicaci6n, han influíd< 

fundamentalmente la existencia social, las representaciones sociales, -

las formas de expresi6n y de acci6n y las relaciones de los colectivos 

humanos. 

4. 4 .1 El parqué del estudio de un medio de difusi6n colectiva 

Tradicionalmente, desde muy di versas corrientes de pensamient 

y a partir de hip6tesis raramente sujetas a verificaci6n empírica, se h, 
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mistificado, satanizado o santificado, a los medios como instrumentos de 

incomunicaci6n, persuasi6n y manipulaci6n ideol6gica. Esto es, se les -

concibe regularmente como: intransitivos, pues no permiten un proceso -

de intercambio; devastadores, pues influyen el comportamiento y la con

ciencia de los individuos ejerciendo un sistema de control social y de po

der; y, autoritarios, pues masifican a los individuos en escuchas o lecto

res para remitirlos de manera autoritaria y uniforme. 

Aún cuando muy frecuente, en la propaganda econ6mica, se mani

pulan las noticias, por ejemplo con frases fuera de contexto, con encabe

zados amgiuos; donde se oculta y distorsiona la i.nformaci6n, destacando 

lo intrascendente y callando lo importante. Se considera que los me -

dios de difusi6n colectiva realizan la manipulaci6n de la informaci.6n. -

Detalles de la vida cotidiana, harfan suponer un acceso a la informaci6n 

confiable y suficiente, pero obsérvese: la adquisici6n de un veh(culo se 

basa en informes; la alimentaci6n y la salud se encauzan por datos y no.:.. 

tas especial izadas; la conducta cultural y pol (tico-econ6mica de las na

ciones, tiene como punto de partida los documentos sobre la realidad. -

Todo parece indicar que la orientaci6n social básica se finca en "el in

visible y poroso hilo conductor informativo". 

Frecuentemente la informaci6n es una industria que absorbe, fu

siona e integra, respondiendo a ciertos intereses de grupo, es usual que 

la noticia se fabrique, trastoque, minimice o amplifique. Apemás, a -

favor de la rentabilidad, los medios difusores buscan ser favorecidos -
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por el público, con lo que se evita difundir todo lo que pueda re rirlo o 

perturbarlo, multiplicando las informaciones vanales, desprovistas de 

interés y mal clasificadas. 

Fomentando la desinformación e ignorancia, que son las condici 

nes más propicias para uso del poder económico., pol (tico, etc., Quien 

generan un reportaje, real izan una entrevista o escriben un art(culo, r 

pueden h3. cerlo bajo un influjo dogmático, sino bajo la conciencia plena 

del or(gen., significado e importancia de la información. En realidad s 

cede que la información es un objeto de conocimiento que se compra y! 

vende; se produce y se paga; tiene un costo y ofrece rendimientos. 

"La concepción y el uso de losmedios de comunicación -como fil 

tro o como canal- influye ideas, actitudes y comportamientos a nivel in 

dividua l., familiar, de grupo, de clase y de sociedad. Importa en consE 

cuencia, quien posee los medios y quien se beneficia eco nómica y pol fti 

camente de los contenidos difundidos". (Goded., J. 1976). 

En este sentido., "Los grandes consorcios televisivos son los m~ 

influyentes y poderosos medios, para generar ideolog(a y orientar a las 

grandes masas hacia determinados comportamientos y alianzas pol(tica 

(Olmedo, R., 1 984). 

Medios y fines son inseparables., constituyen una unidad dialécti· 

ca y orgánica. As(, apoyada por el poder público, la inforil!ación es 
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conces'ionada a los particulares: prensa, radio y televisi6n. En México, 

se encuentra virtualmente vetada por Televisa, constituyendo un cuasim...9 

nopolio privado cuya penetraci6n., impacto público, proyecto ideol6gico e 

intelectual, lo va convirtiendo en un poder privado y trasnacionalizado -

que compite., a veces, con ventaja, con las estructuras pol rticas forma

les. Esta situaci6n también se dá en la comunicaci6n radi.of6nica y en -

la prensa escrita. 

Lo anterior se ilustra, por ejemplo., en el auge de lo delincuencial 

en la prensa y en conjunto, en los medios de comunicaci.6n masiva, que -

es en realidad., otro eco del fen6meno llamado crisis. Observese, en la 

nota roja, el crimen es un acto concreto., una objetivaci6n de la realidad 

que expresa el. altercado entre dos o más personas., o la agresividad ma

nifiesta en la poblaci.6n., etc. Estos elementos son al mismo tiempo., -

subjetivaciones que se hacen acerca de una situaci.6n, pues el acto en sí 

se explicar(a cuando se tratara de encontrar la relaci6n de éste con su -

contexto social. 

"Al rectángulo de la nota roja de pronto se le convierte en el ins

trumento que moldea opiniones y distribuye consignas, resume propues

tas y marca l(neas de conducta para enfrenatar y descifrar los sobresal

tos cotidianos; la crisis entonces se convierte en bot(n metaf(sico hasta -

en el último resquicio social: criminalidad y corrupci6n generalizada. A 

lo que es consecuencia solamente., se le otorga rango de causa; lo que es 

parte de un orden general, estructurado y complejo, se le particulariza 
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a cuenta de un reduccionismo veloz y confortable" (González Rodríguez 

1 983). 

Así., rencores contenidos se desvL'an hacia lo que representa la f 

gura del delincuente, es más fácil encontrar sal idas y desahogos en alg 

claramente definible -como lo es la criminalidad- que en cualquier otra 

tipo de análisis., o de participaci6n social. 

"El intento cumple de varios modos suñnal idad drenadora aunque 

sea provisionalmente: distrae tensiones., posterga preguntas explota la · 

compra-venta de agra\.'li.os., convierte rumores en datos reales y, sobre 

todo, descentra la atenci6n pública: ni inflaci6n, ni carestía., ni explota· 

ci6n, ni miseria cuentan lo que la delincuencia desata sobre la vida hum 

na". (González Rodríguez, 1983). 

Es ésta constante acci6n de los medios difusores colectivos, lo 

que hace que las grandes masas se comporten como individuos aislados, 

antisolidarios y desvinculados de .su acontecer hist6rico. 

Por lo tanto, los medios de comunicaci6n de masas requieren, pé 

ra alcanzar a todos los individuos., de hablar un lenguaje com6n (en pala 

bras, signos, símbolos, imágenes, caricaturas, etc.). En realidad, se 

trata de qLB se comprendan los términos y su significado para conocer 1. 

importancia del intercambio desigual, la mecánica de los precios, la co 

centraci6n del ingreso, o el deterioro del salario real. Es decir, la dif1 

si6n de la informaci6n influye sobre la conducta y las opiniones, peros 
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influencia es múltiple e i.ndi recta, En este sentido., los medios di.fusores 

concebidos como unidireccionales se revelan como multidireccionales, c9. 

mo aparatos aptos para vehiculizar un proceso de diálogo que plantee la -

posibilidad de superar la separaci6n entre emisor y receptor, establecien 

do reciprocidad entre los polos del proceso de comunicaci.6n. 

As(, la difusi6n de información deja de ser canal de afirmaci6n y 

transmisi6n de valores, para convertirse en modalidad de construcci6n -

de la realidad objetiva y subjetivamente; en cuanto a su supuesta omnipo-

tencia, juegan el papel de mediadores, en otras palabras, se constituye 

también como receptor de un objeto exterior a ella misma. 

4.4 .2 Importancia de la Clase Media como población objetivo en 
el estudio del Miedo Social en la Representación Psicoso
cial de la Crisis 

La información genera y es generadora de ideolog(a y de alianzas 

polrti.cas, orienta acciones, maneras de vida., formas de consumo., tipos 

de relaciones entre los hombres, y entre éstos y las instituciones socia-

les. La clase media, en parte, es función del trabajo realizado por los 

medios informativos sobre el individuo; es decir, es producto y producto-

ra de los medios de comunicación de masas . 

Lo anterior se explica de la siguiente manera: un mensaje emitido 

por los medios masivos de comunicación expone directa o indirectamente 

un modelo al cual imitar, al emitir una acción o comportamiento imitati-

vo, éste se acompaña de una idea también imitativa; es decir, un indi.vi-
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duo de la clase media que pretende adoptar el modo de ser de otras cla 

ses., inicialmente desea vestirse como miembro de la clase al ta., despL 

realmente imita su vestimenta, sus modales; en este momento aún rece 

noce las diferencias entre él y el modelo que se le transmite y al cual · 

desea parecerse; hasta terminar pensando y actuando como si fuera mi1 

bro de la clase alta, asumiendo los intereses y comportamientos de la I 

se a la que inici6 imitando; en este punto no reconoce ya las diferencia!:: 

entre él y el modelo imitado. 

Es ese el proceso, mediante el cual, los medios de comuni.caci.6 

de masas enví'an sus mensajes para captar la atenci6n y preferencia de¡ 

la clase media interpelando: a) a cada uno de sus miembros como indi.V: 

duo y no como clase social; b) a sus intereses i.nrrediatos sin considera 

y muchas veces sacrificando sus intereses hist6ri.cos; c) al estableci -

miento implícito de una alianza mutuamente dependiente entre ambos Y: 

d) a la captaci6n inconsciente de la atenci6n manipulando sus emocione~ 

De hecho., lo que se denomina "clase media", es en realidad un 

conjunto de comportamientos sociales que ti.ene como marco de re~rer 

cia de intereses y comportamientos, c6digos de valores morales y de~ 

siciones apol fticas generadas por los diferentes aparatos i.deol6gicos., 

principalmente por los medios masivos de comunicaci.6n. Entonces, le 

clase media se expresa a través de su modo de ser y de su manera de 

~sar. Sobre este modo de ser y pensar es que actúan los medios de 

i.nformaci.6n para conformar y, a su vez, ser conformados a esta manE 
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de ser y pensar; sería difícil referirse a clases medias sin hacer alusi.6n 

a los medios de i.nformaci6n masiva, y viceversa. En otras palabras, -

1a clase medí.a es una forma de expresi6n de los medios de comunicaci.6n 

masiva y lo que estos medios expresan es a clase media. 

Max Weber considera a la clase media, 11 como aquel la que posee -

una disponibi li.dad media de consumo en el mercado. Además agrega una 

di.mensi6n subjetiva importante: el estatus". Estatus, dice Weber, "es -

el prestigio, es la estima que se ti.ene de otros, es decir, la estima so

cial que se ti.ene por la ocupaci6n de ciertas posiciones y que implica ne

cesariamente cierto estilo de vi.da, ciertos patrones de consumo, ciertas 

costumbres". (Olmedo, 1984). 

"Lo propio de la clase media -que no ti.ene intereses .propios de -

clase- es imitar los interese de las otras clases sociales, renegando de 

su origen campesino u obrero e identificándose frustradamente con la -

burguesía. La clase media es di.fusa. Por ejemplo, ¿D6nde trabaja la 

clase media?. Parece fácil resolverlo: ni en la agricultura ni en la in

dustria, sino en los servicios. Pero "los servicios" es otra noci6n 

igualmente ambigua que nos enreda en un círculo vicioso". (Olmedo, R. 

1 984). 

"Pero, lquiénes forman la clase media? -dice Gabriel Careaga 

en su libro Biografía de un Joven de Clase Media-. La forman los pro

fesi.oni.stas, los bur6cratas, los técnicos, los administradores, las se

cretarias, los intelectuales ••. En resumen todos aquéllos que son parte 
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del aparato técnico, burocrático e intelectual, de lo que se puede llamé 

"el sector servicios", o el mundo del sistema pol(tico y social, en cua 

to a las actividades deti.po.prof'esional o intelectual. 

Algunos enfoques te6ricos definen a las clases medias como "peq 

ña burguesía". Ni obrera ni campesina, ni buerguesa; "la pequeña bur, 

guesía" se desprende de la clase obrera o de la clase campesina y aspi-

ra a ser clase burguesa pero sin lograrlo. 

Desde el punto de vista de la economía política, es indudable que: 

las clases medias caen, de una manera u otra, en el rango de los 'asal2 

riados". La clase media es en realidad un conjunto de invididuos que -

tienen intereses i.ndi. viduales como únicos intereses propi03 . Por eso, 

cuando se trata de adoptar intereses colectivos tienen que adoptar los -

intereses de las otras clases. En real ida::l, se hacen mezclas, combi-

naciones, entre los intereses de las otras clases con los propios inte~ 

ses individuales de sus miembros, para formular sus preferencias, su 

ideología. 

trLa ausencia de intereses propios es, por lo tanto, lo que hace -

a las clases medias objeto de otros intereses. Ello no ocurre con la -

clase obrera, la clase campesina o la clase capitalista. Las clases 

medias han perdido sus raíces, su base de existencia como clases. El 

hecho de que -como lo ilustra el caso de Francia y de otros países- las 

dlases medias oscilen de derecha a izquierda parece demostrar que no 
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tienen intereses propios, sino que más bien asumen intereses ce otras -

clases según el efecto que éstas producen sobre los individuos que comp,2 

nen la clase media. Es sobre el interés individual, y no sobre el interés 

colectivo de clase, que los medios de comunicaci6n de masas consiguen -

sus efectos persuasivos''~ (Olmedo, R. 1984) 

Consiguientemente, el capital monopol(tico explota no solamente 

a los obreros sino también a las clases medias a través de la inflaci6n 

y la carest(a de la vida; haciendo que estos grupos apoyen a demagogos 

que les ofrecen un mejor sistema: Un sistema social que garantice "iguaj_ 

dad, ley y orden", tratando de fomentar un sentido nacionalista agresivo 

sobre su país y su destino nacional 

En la crisis actual, la pol (tica de austeridad, la devaluaci.6n, la -

reducci6n del gasto públ i.co, la inA.aci.6n, etc., provocan en los colecti-

vos humanos (sobre todo la clase media) sentimientos de incertidumbre 

que pueden dar lugar a movimientos de protesta contra el sistema. Na -

turalmente, los movimientos sociales germinan porque existen condici.o-

nes soci.oecon6micas que favorecen su aparici6n: la crisis constituye la 

base objetiva del surgimiento de movimientos sociales; la base subjeti 

va estaría sustentada y promovida por los medios de comuni.caci6n de -

masas, entre otros. 

Como se di.jo anteriormente, los medios de comuni.caci6n de ma-

sas se di.rigen al indi vi.duo de dos formas: como individuo, para moti. var 

su interés individual; y como grupo social, para motivar su 
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lectivo. Sin embargo, el promover a la clase media prototipos de cor 

portamientosubordina el interés colectivo al individual, es decir, anulé 

los intereses de clase para privilegiar el interés y las expectativas in

dividuales. 

En consecuencia, la naturaleza de la presente crisis plantea la 

necesidad de discutir en el contexto de la sociedad, los problemas ecor 

micos a través de la informaci6n. Resultando··imprescindible reflexioné 

sobre los conceptos -incluido su manejo con fines publicitarios-, de la.!: 

frases y postulados que hacen alusi6n dire eta o indirectamente a ésta, 

y meditar sobre su posible impacto2 interpretaci6n y penetraci6n en la 

conciencia social. 

Retrospectivamente analicemos: la actual crisis nacional, hecha 

pública en 1 982, afectó a las representaciones de los individuos o colee· 

tividades, reconstruyendo una Representaci6n Psicosocial de ésta, no -

solamente como la percepci6n que el individuo hace de su entorno social 

sino también de la naturaleza y del tipo de relaciones que mantiene con 

éste. 

Pero Gpor·qué a partir de la declaraci6n pública de la crisis y no 

antes?. Si se analizan en México hist6ricamente las alteraciones eco-' 

nómicas de lo que por crisis econ6mica se entiende, se observa que las 

manifestaciones de ésta en cuanto a devaluación, deuda externa, infla-
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ci.6n, desempleo, etc., existen desde hace m~s de cincuenta años, si.n 

embargo no se hablaba de "Crisis", lo cual se expl i.ca porque no exist(a 

una Representaci.6n Psi.cosoci.al de la misma. Esta se form6 al hacerla 

públ i.ca. 

Esta representaci.6n, se encuentra en funci6n del lugar que ocupa 

el individuo o colectividad dentro del sistema de proc!ucci6n en el que se 

vive, asimismo, se identifica en el tipo de relaciones sociales y de pro

ducci6n que se establecen. 

En otras palabras, la declaraci6n pública de seguir una poHti

ca austera para una crisis econ6mica grave, di6 inicio a la reconstruc

ci6n de una representaci6n psicosocial de la misma. La elaboraci.6n de 

la representaci6n en los individuos y/o colectividades, no está dada -

por el objeto mismo de la representaci6n que es la crisis, si.no por las 

relaciones de los indi.vi.duos y/o colectividades en funci.6n de ésta. 

El estudio de la representaci6n psicosocial de "La Cri.sis" deja 

en un segundo plano su caracterizaci6n como problema econ6mico estru~ 

tural. La representaci.6n estudiada guarda, claro está, estrecha rela -

ci6n con "La Crisis", pero el problema central es el abordaje di.recto 

de la representaci.6n y no de la cri.sis en s(. Su naturaleza de psicoso

cial, alude al estudio del conocimiento social, porque lo social no es la 

suma de los individuos sino una entidad distinta e inherente a todos y -

cada uno, engendrada, por lo tanto, colectivamente. 
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"La Crisis" como problema econ6mi.co-estructural., constituye u 

cuesti.6n de actual i.dad en nuestra sociedad, sus caracter(sticas econ6mi 

cas han si.do examinadas en el plano de los especialistas, pero su i.mpac 

to., su influencia, ha traspasado estas fronteras de libros y autores esp~ 

ci.alizados para convertirse en un aspecto cotidiano y familiar, es decir 

del dominio público. 

El proceso se explica a partir de que conceptos antes solo comu· 

nes y familiares entre los profesionales especializados -como los econc 

mistas-., a fuerza de la frecuencia de su uso en discursos políticos., en 

la publicidad y en la prensa., y de dar vueltas y vueltas en la experiencié 

común y corriente., cargan de significados, actos, sentimientos y pala -

bras antes extraños. Es decir, 1:-1n universo de eventos y relaciones des 

conocidos 2 se transporta a un uni. verso de eventos y relaciones conocí -

dos, convirtiéndolos en elementos que estructuran y reestructuran la -

vida de los hombres y de la sociedad, conformando una representaci6n 

social de un objeto esl?E?c(fico si.n ser el objeto mismo. 

Finalmente "La Crisis", perdi.6 su carácter puramente concep -

tual para pasar a formar parte de pensamientos, acciones y hábitos, en 

resumen, "de la vi.da y las conversaciones" de los ciudadanos. En el -

lenguaje de la vi.da cotidiana prensaio historietas., novelas televisadas, -

cine, y anécdotas., se di.funde explícita o i.mpl(citamente la existencia -

de la representaci.6n de "la cri.si.5'.' que por ser compartida es psi.coso

ci.al. Al ser comunicada., transmitida y asimilada., la representaci.6n -
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conforma la realidad de los individuos y/o colectividades, influyendo en 

su vida di.aria. Conceptos tomados de "la crisis" están en el vocabula

rio común y son necesarios para describir y explicar la experiencia ord_!. 

naria., para dar sentido y pre\/er en lo posible, sucesos y comportamie!} 

tos \/en-ideros; en pocas palabras., para f-a cer aprehensible al hombre su 

realidad social . 

4.4.3 Conclusi.6n del punto 4.4 

Estos hechos y actos cotidianos de la vi.da di.aria, están en 

qui.enes hacen la ciudad todos los días, están en las cal les, en el tra 

bajo, en la propia casa, en la familia, en las relaciones con los ami

gos, en las relaciones scci.ales, en los actos de comprar y vender, más 

aún, en nosotros mismos. Es decir, en todo aquello que nos es común, 

en lo que nos parece "natural" del entorno. Dicho entonces, en cual -

quier sociedad ciertos elementos de la misma son más claramente per

ceptibles y comunicables si se estudian las vi.das de hombres y mujeres 

corriunes y sus acciones y reacciones frente a situaciones cotidianas". 

(Balam, 1984) 

Consiguientemente, todo hombre perteneciente a una estructura 

social objetiva, encuentra en los otros significantes a los encargados -

de su soci.alizaci.6n; la defini.ci6n que el individuo hace de estos., confor

ma su realidad objetiva. "De este modo.él nace no s6lo de
0

ntro de una -

estructura social objetiva., si.no también dentro de un mundo social obj~ 
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tivo". (Luckman y Berger., 1979). 

La relaci6n., el proceso entre la experiencia del miedo y su expr 

si6n por una parte, y el comportamiento y los objetos que expresan terr 

por la otra; es decir., el comportamiento objetivo en el que se expresa 

miedo en la vida cotidiana y su parte subjetiva donde la publicidad lanza 

persuaciones que se pueden cristalizar o no, son partes indisolubles de 

proceso que contituyen. Captar lo subjetivo de un evento o situaci6n de 

terminado., significa indagar y describir c6mo se manifi~sta y también 

c6mo se oculta al mismo tiempo., es decir, como se lleva a cabo el pro 

ceso de objetivaci6n-subjetivaci6n. "Ya que la sociedad existe como re 

lidad tanto objetiva como subjetiva., cualquier comprensi6n te6rica ade · 

cuada de ella debe abarcar ambos aspectos". (Luckman y Berger, 1979 

Por tanto., la representaci6n de la crisis en general y la experie 

ciaci6n del miedo espec(ficamente son a su vez productos y productoreE 

de la informaci6n. 

El estudio de este proceso, de esta representaci6n de la concien 

cia humana, es material y ps(quica al mismo tiempo; el estudio de un -

sentimiento humano como el miedo., implica siempre y en la misma mei 

di.da su manifestaci6n material y concreta en el comportamiento y en -

los actos humanos y su contenido ps(quico, emocional, cultural y so -

c'ial. 
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5 Desarroll0 Metodol6gico 

5 .1 Investigaciones sobre el Miedo a Nivel Internacional., Banco 
de Informaci6n de CONACYT., SECOBI 

El proceso de delimitaci.6n del tema de la presente in\.estigaci6n 

fué paralelo a la búsqueda de material bibliográfico existente., tanto en 

bibliotecas como en librerías, el cual apoyara y enriqueciera nuestros 

conocimientos sobre el mismo. Sin embargo., nos encontramos que la 

literatura sobre miedo es escasa, limitada e inespec(fica., por lo cual 

se recurri.6 al SECOBI (Servicio de Consulta a Bancos de Informaci6n) 

que CONACYT ofrece a nivel internacional. 

La primera revisi6n en la terminal del banco., report6 un total 

de 1 .,541 documentos que de alguna manera abordan el tema. El 

concepto de búsqueda fué "Fear". Se seleccionaron 17 títulos de una 

muestra del total., algunos de los cuales contenían., además de autor y 

revista (año y número), un resúmen del estudio. En la revisi6n de és-

tos se encontr6 que su objetivo era medir o clasificar el nivel de mi.e-

do ante determinado objeto o situaci6n, proponer una forma alternativa 

de tratamiento ante una fobia específica., o simplemente mencionarlo en 

estudios generales de emociones, carácter nacional u otra característi-

ca cultural más amplia. Ejemplos de ti1:ulos fueron: 

-Creative Wri.ters on Personality: Octavio Paz and 
Carlos Fuentes on the Mexican National Character. 

-Impact of Crime and fear of crime upon a small 
comuni.ty 

-What i.s conditioned fear? 
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-Fear of success: the 1nfluence of sex, sex role 
identity, and Components of masculini.ty 

El tema se concret6 aún más., limitándose la relaci6n del miedo 

con aspectos sociales, la clave de búsqueda fué "Social Fear" y el total 

de fichas encontradas fue de 229. Posteriormente., se especi.fic6 a 

aquéllos do::L!mentos que contuvieran social-fear como elementos centré 

les y no secundarios. 

De un listado de 33 t(tulos se eligieron 1 7 para su re vis i6n com-

pleta, encontrándose que su contenido nuevamente se refer(a a enfoques 

individuales o microsociales (comunidades pequeñas) de miedos., temor, 

o fobias. Por ejemplo: 

-The development and initial vali.dati.on of a scale to 
measure social fear. 

-Social Integration and fear of crime among older 
persons 

-Social support, fear of victimization and academic 
achievement in adolescents 

-Santion fear and the maintenance of social order 

-S ociological theory and production of a social 
problem: the case of fear of crime. 

-Threat and fear of negative evaluation as determiants 
of locus of social comparison 

-The influencie of social desirabi.lity on fear of 
fai.lure 

5. 2 Técnica usada. Revisi6n Herre rográfi.ca 

La principal aportaci6n de una Revisi6n Hemerográfica es la 
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incorporaci6n al discurso te6rico de los hechos reales que brinda la co

ti.dianeidad. 

La vi.da cotidiana -como ya se di.jo anteriormente-, está en qui.e

nes hacen la ciudad todos los d(as: está en las calles., en el trabajo., en 

la propia casa, en las relaciones que mantenemos, en el proceso de -

consumo de masas; más aún, en nosotros mismos y en todo aquello que 

nos es común. En este sentido, la vida cotidiana., constib.)(da por un -

sistema por un sistema articulado de ~osas y relaciones sociales que -

cuentan con la peculiaridad de mostrarse como naturales de una colec

tividad, sirve para continuar la reproducci6n del conjunto social exis -

tente. En sentido inver~o, la coti.di.anei.dad en tanto espacio social nue

vo de cosas y relaciones sociales en formaci.6n, actúa anteponiendo for

mas espontáneas e innovadoras a la estructuraci.6n social anterior. 

Entonces, la verdadera cotidianeidad, el verdadero espacio de las 

relaciones sociales, es resultado de la anterior contradi.cci.6n. Es de -

ci.r, el hombre construye su propia realidad social., o en otras palabras, 

se produce soci.':'lmente a sr mismo, as( como a los elementos intervi. -

ni.entes en esta reproducei6n. Por ejemplo, en el lenguaje, en el arte, 

la propaganda, la ciencia, etc. 

La difusi.6n de i.nformaci.6n a tra\lés de la prensa, es una modali

dad de transmisi.6n en la construcci6n de la realidad social. La prensa 

no es un canal informativo unidireccional., "juega el papel de mediador., 
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esto implica que también es un receptor pues el objeto al que se refiere 

es exterior a el y se identifica o vale como equivalente a la poblaci6n dE 

lectores a los cuales se dirige". (Moscovici, 1961). 

La Revisi.6n Hemerográfica, uti li.zada como técnica metodol6gic 

de análisis e i.nterpretaci.6n, permite; por una parte, la captaci6n de la 

experiencia social del miedo y por la otra, su vinculaci6n con la constr 

ci6n te6rica que la sustenta. 

En el presente estudio, la Revisi6n Hemerográfica se gui6 a par 

tir del esquema referencial descrito en el punto 6 .3. Los art(culos se 

seleccionaron a partir de los conceptos modales que integran este esqu! 

ma, es decir, ,en base a las dimensiones: individuo corporal, expectati.· 

vas de futuro y pcsesiones personales. 

La técnica se aplic6 en tres diferentes peri6di.cos: Excélsior, E 

Heraldo y Uno más Uno. Esta elecci6n se hizo en consi.deraci.6n a los 

sigui.entes criterios: la tendencia (i.deol6gi.ca) del cuerpo directivo del -

' 
1 

peri6di.co, el público al que está dirigido (sobre todo clase meci¿a) y por 

ser los más le(dos dentro de este sector de la sociedad. El período an~ 

l izado va de 1980 a 1 985, el i.gi.éndose un mes de muestreo ¡:ara cada pe~ 

ri6di.co, es decir, tres meses por año, excepto en 1980 y 1981 donde 

se trabaj6 un solo mes. La correspondencia es como sigue: 



89 

AÑO MES PERIODICO 

1980 Julio Excelsior 

1981 Julio Excelsior 

1982 Marzo Excelsior 

1982 Abril El Heraldo 

1982 Julio Uno más Uno 

1983 Enero El Heraldo 

1983 Febrero Uno más Uno 

1983 Marzo Excelsior 

1984 Octubre El Heraldo 

1984 Noviembre Uno más Uno 

1984 Diciembre Excelsi.or 

1985 Abril El Heraldo 

1985 Mayo Uno más Uno 

1985 Junio Excelsi.or 

El proceso de elecci6n de cada noticia, se reali.z6 de la sigui.e!! 

te forma: en un momento inicial, 39 revisó minuciosamente cada hoja 

del peri6dico, eligiendo cada noticia en base a las dimensiones citadas 

y a que hiciera alusi.6n, aún de manera general a la crisis o algún otro 

aspecto que denotase miedo. Posteriormente, se ley6 detenidamente el 

art(culo seleccionado, y tomando en consideraci.6n su contenido, se dese

chaba o anotaba su t<tulo y ficha completa en una hoja i.ndi.vi.dual por -

artfoulo. 
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Paralelo a este proceso y además de la copia fotostática de algu· 

nos artículos, se extraje ron las caricaturas representativas, de la expe 

riencia social del miedo en el contexto de la crisis, ya que por sus car, 

terísticas visuales, la caricatura es más clara e impactante que la noti 

cia escrita pues cuando el individuo hojea el peri6dico, lo primero que · 

llama su atenci6n es la caricatura. 

El cart6n atrae a la gente a la informaci6n, dado que cuando una 

noticia se ilustra casi es seguro que ~sta se lea, el cart6n fija la aten -

ci6n., además aligera la informaci6n por el humor que contiene. 

Por otra parte, el nivel de comunicaci6n que se establece es., en 

ocasiones y dependiendo de la calidad de la caricatura, más profundo y 

universal ., ya que penetra con mayor facilidad en el ánimo del lector 

pudiendo prescindir del lenguaje, ya que apela a ·1a intersubjetividad de 

la nota informativa. En palabras de Kemchs (1984) "Criticar lo malo 

la misi6n del caricaturista", entonces., "la funci6n de la caricatura es 

criticar la situaci6n política negativa del pa(s y en algunas ocasiones -

golpear esa pol (tica" . 

5.3 Dimensiones Explicativas de la Experienciaci6n Social del 
Miedo 

Planteo que la experienciaci6n del miedo social es el contexto de 

la crisis, se puede explicar a partir de la identi.ficaci6n a priori de tres 

dimensiones consideradas en el presente estudio como conceptos moda-

les, ~stas son: Individuo Corporal., Expectativas de Futuro y Posesio-
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-
nes Personales., que tiene como principal caracter(stica la búsqueda de 

acciones de soluci6n., control y/o resistencia a la Crisis en términos -

de privatizaci.6n o colectivizaci6n., conjuntamente a la posibilidad de ga-

nancia o pérdida. 

Estas tres Dimensiones, constituyen un esquema referencial -

cuya estructura organizativa permitirá .por una parte., abstraer de la 

realidad -experienciaci6n social del miedo- las tres dimensiones cita-

das, no ccrno categor(as aisladas., si.no como los elementos constituyen-

tes de un proceso dinámico en tensi6n a lo largo del cont(nuo privatiza-

ci.6n-colecti. vizaci6n, en la representaci6n psi.cosoci.al de la crisis; y., 

por la otra, la interpretaci6n coherente y organizada de la realidad. 

Entendiendo la interpretaci6n no como la atribuci.6n unilateral de eventos, 

si.no partiendo de la concepci6n ideol6gica de que el in\.estigador es suje-

to y objeto de la misma. 

Gráficamente representado el esquema es: 

Experiencia Social del Miedo en la Clase 
Media 

ri> l Posesio4s personal~s :J 
L~ (J=xpectaUvas de Futyr_q) 

Individuo Corporal 

Representaci6n Psi.cosocial 
de la Crisis 

Cole.cf vización 

Continuo en Tensi.6n 

Pcb@tzad6n, 
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Definici6n Conceptual de las Dimensiones 

La dimensi6n Individuo Coi:,p_oral se refiere a las agresiones a lé 

integridad física del individuo, como: violaciones, asesinatos y cualquie 

otro tipo de lesiones corporales. Además, a la alimentaci6n y salud, 

las acciones de conservaci6n de la integridad como la compra de armas 

de protecci6n o seguros de vida, a la asistencia de cursos de defensa 

personal, entre otros . 

La dimensi6n Posesiones Personales se refiere al miedo a la -

desposesi6n o robo de bienes u otros objetos, al riesgoa la pérdida del 

trabajo, a la depreciaci6n del ingreso y a las acciones encaminadas a si 

conservaci6n, por ejemplo, la compra de seguros de auto, casa, etc. 

En la dimensi6n Expectativas de Futuro está comprendido el pe-

1 igro a la pérdida del porvenir, por ejemplo: a la futura e inminente pét 

di.da del empleo, a la imposibilidad de viajar, de divertirse, incluso de 

tener acceso a la cultura; a la preocupaci6n por la educaci6n de los hi

jos; de dar un legado o herencia a la familia., etc. 

Como se percibe en el diagrama, en la experiencia social del mi 

do., las dimensiones se manifiestan de manera independiente o en combi 

naciones de dos de ellas, o irte luso de las tres. Las relaciones entre · 

dichas dimensiones son por tanto dinámicas., lo cual refleja el proceso 

que constituyen en la realidad empírica. 
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Por ejemplo, un robo en el que alguien resulta herido, es una -

mezcla de la dimensi6n individuo corporal, en tanto representa una agr~ 

si6n a la persona f(sica del individuo y de la dimensi6n posesiones perso

nales, dado que se le desposee de algún objeto o bi.e n material. 





CAPITULO 6 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LO 
OBTENIDO EN LA REVISION 

HEMEROGRAFICA 





6 Análisis e interpretaci6n de lo obtenido en la Revi.si6n 
He me rog ráfi ca 

Los t(tulos extraídos bajo los criterios de las dimensiones se 

depuraron., clasificándose nuevamente en cada dimensi.6n y en la com-

binaci6n de 6stas. 

Asimismo., en la revi.si6n se consider6 básicamente mes y 

año., y, secundariamente., el peri6dico donde se public6 la noticia. 

El análisis de la Revisi.6n Hemerográfica, se llev6 a cabo 

en dos formas: 

A) Antolog(a detallada, mes y año, donde además, se incluyen 
las caricaturas; 

B) Antolog(a general por año. 

En ambas antolog(as., 1as noticias se subclasifi.caron dentro 

de cada di.mensi6n., según su contenido, en rubros como:. Deuda Ex-

terna, Devaluaci6n, Gasto Público, etc. 

Cabe aclarar que el número de noticias presentadas por rubro, 

no es representativo de la cantidad total de noticias; y que, la combina-

ci6n de dos o tres dimensiones y la separaci6n de las mismas., no es -

tajante ni absoluta. 
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Los tfrulos genéricos de los rubros clasificados en todos los 

años estudiados están en la Tabla 1 . Se incluyeron en orden conforme -

a su aparici6n p::,r año; as(, desde "Demagogia" hasta "Deuda Externa" 

fueron rubros de 1980, en 1981 aparecen cuatro nuevos rubros: "Devalu~ 

ci6n", "Petr6leo", "Alzas de Impuestos" y "Alzas a básicos y servicio" 

adernás de algunos de los contenidos en 1980. En 1982 en la Dimensi6n 

Expectativas de Futuro llegaron hasta el rubro "Agresiones y Abusos de 

Polic(as" y as(, con los años sucesivos y en las diferentes dimensio -

nes. 

Los cuadros en blanco indican que el cruce de ese año con ese -

rubro particular no apareci6., al menos no en los meses revisados; obsér 

vese por ejemplo en 1984 "Soluciones pri vatizantes a la crisis" y en 

1985 "Compras de Pánico", lo más probable es que s( se publicaran en -

el año, pese a no estar en los meses examinados; no as( con el uso de la 

expectativa "No subirán los precios de ... "y "Subsidio impl(cito "no su

birá" ... donde lo más probable es que disminuyeron casi totalmente en 

1985. 

N6tese también que en 1981 ., un año antes de que se declarase pública -

mente una situaci6n de Crisis, la inforn1aci6n disminuy6 en muchos t6pJ. 

cos, para reanudarse en 1 982 con más fuerza, apoyando la tesis de que -

la Representaci.6n Psicosocial de la Crisis, se reestrucrur6 a partir de 

la declaraci6n pública de ésta. 
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En 1985 · en el apartado de "Combinaci6n de las tres dimensio -

nes" los rubros de "Suicidio" y "Torturas" son claros indicadores de un 

cambio cualitativo de "miedo social" hacia "terror social 11 , ya que los -

suicidios son formas privatizantes de ese terror., de igual manera que -

las "torturas" son formas de acci6n y represi6n irracionalmente susten 

tadas fuera de todo razonamiento l6gico, coherente y en orden por parte 

de los aparatos del orden social existente. 

Una i.nclusi6n nueva observada en 1986 en la representaci6n ps.!_ 

col6gica de la Crisis, es el manejo del rubro "Iniciativa privada". 

Cabe aclarar también, que al clasificar las noticias en las 

tres dimensiones nombradas o incluso en sus combinaciones, pareciera 

que no se considera alguna dimensión, m~-s que una exclusi6n, se in-

tenta un análisis lo más claro posible, sin dejar de considerar la nat¡¿_ 

raleza dinámica de la inforrnaci.6n en prensa. Es por esto que pese -

a que en algunos rubros se note impl(cita la inclusi6n de otra dimen -

si6n en los criterios de clasificaci6n, se trat6 de eliminar la ambigüe

dad conservando al menos la consistencia en el tipo de noticias y di -

me ns iones contenidas de año a año. N6tese también que el análisis 

es cualitativo en congruencia con el marco te6rico que lo sustenta. 
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6.1 A) Análisis Antol6gico (mes y año) 

A continuaci6n se expone el punto A) Antolog(a detallada de 

mes y año: 

La i.nformaci6n se presenta de la siguiente forma: 

Clasificadas en cada dimensi.6n y en la combinaci6n de éstas 

y subclasificadas en los rubros indicados; la noticia textual está marca 

da al inicio con guiones., el párrafo que le sigue es de interpretaci.6n. 

Los asteriscos, indican el peri6dico del que fué extraida la noticia. 

6.1 .1 Julio 1900 (Excélsior) 

a) Dimen~!)- Expectativas de Ft¿t~..ro 

-Llamado de Carvajal a los pri(stas para 
combatir la i.nflaci6n. 

-La inflaci6n se puede controlar sin afec
tar al Desa.rrollo: CANACINTRA 

-Imposible sacrificar el Desarrollo para 
abatir la Inflaci6n: De la Madrid 

En este periodo, la inflaci6n, expresada como demagogia, s6lo 

generaba una vaga expectativa de incertidumbre en la poblaci.6n. 

-La inflaci6n llegará al 30%. Economistas 
de Aguascal ientes. 

Observese por ejemplo, la alusi.6n a un 30% no dec(a mucho a -

la poblaci.6n, en 1 980., éste término únicamente pertenec(a al lenguaje de 

los Economistas . 
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-Amenazan con cerrar los tortilladores .. 
Piden se aumente el precio del Kg. de to 
tillas (5 pesos) 

-Cierran dos mil carnicer(as en Nezahw 
c6yotl. A menos de 11 O el Kg. no se pu 
de vender la carne. Los tablajeros. 

-Decidí n1n a fi.n de año el alza de la ma.<: 
-Alza del 30% del huevo piden los aviculto 

res. 

Las alzas de precios se remiten al concepto "escasez"; en esti 

año "escasez e infl.aci6n" creaban una expectativa en los siguientes térrr 

nos: "esconden el ma(z, para subirlo" por ejemplo. Además, los com 

ciantes presionaban, es decir, no estaban dispuestos a sacrificar sus -

gananciasº 

.e-1<ctlb~ Ei Prometer ... 
'2.. .:Suvzi 0D POR MARINO 
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-No habrá aumentos de precios por los 
cortes de energ(a 

-El precio del pan y la tortilla no subirá 

Hay clara evidencia de c6mo se manipula la informaci6n., en -

este caso al pretender crear una falsa expectativaº 

k i¿t.t~:6v ~'. Aigo es Algc/ ;-.! ~, ¡;., ·: 3 
15.Ju{co·SO . .,, ...... ,. 1 :) 1, 
_____ },OR OSWALDO SÁGASTEGUI IP P~_-, _-_ . ~ .·- ... ..;, 

-El 60% del ingreso nacional para el 20% 
de la familias más ricas 

-Deleznable, el poder adquisitivo del p~ 
so mexicano, asegura Fidel Velázquez. 

Por una parte, se apQt''ta informaci.6n real acerca de una situaci6n es-

pecífica. Sin embargo, por la otra, aunque se reconozca una propor-

ci6n desigual del ingreso nacional y la párdi.da gradual del poder 

adquisitivo, nunca se habla de una sociedad desigual como tal, res·-
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tringiendo la formaci6n de una expectativa clara. 

-Disminuye 40% la venta de ropa por altos 
precios 

-Cierran comercios que alteran pt"ecios 
en Guadalajara 

La inflaci.6n empezaba a hacer estragos en el poder adquisiti-

vo de la poblaci6n (primera noticia)., pero la expectativa ten-e rosa que 

se pudo haber creado, está alterada por noticias como la segunda. 

-Alzas salariales del 30% dañar(an a la 
econom(a 

La inflaci6n manifestada como alza a básicos y disminuci6n er: 

la compra de ropa, entre otras, tienen por contraparte noticias como la 

anterior, que en conjunto constituyen la espera del futuro en términos -

de incertidumbre econ6mica para algunos sectores de la poblaci6nº 

-Derrama de 65 millones por la retabula
ci6n del personal en el DF 

-Medidas enérgicas para reducir el gasto 
público., pi.de la CONCAMIN 

Observese que el Gasto Público y la reducci.6n del mismo, re-

pres·:::ntaba ya un preámbulo de las medidas tomadas posteriormenteº 

-Protestaron en Cuernavaca por la Cares 
t(a 

Las protestas ocurridas durante este año., no constifu(an for-

mas organizad:3.s d::· .··.>-:p,-e si6n popular., sino brotes aislados de una 

representaci.6n no del todo colectiva: "Carest(a e Inflaci6n". 
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-Terminaron dos huelgas en 2 refresque -
ras. 24% de aumento 

-E stall6 la 1 a. huelga en el Colegio de -
México para exi.gi.r aumento salarial del 
35% 

-Presi.6n a la UAM con paros cada semana 
-20 mi.1 trabaja:l ores emplazan a huelga 

por un aumento del 30% 
-Alza salarial del 25% a petroleros 
-Emplazan a huelga a la Minera de Cana-

nea 
-Fin a la huelga de la Eastern, aumentan 

salarios 25% 

N6tese que las huelgas que se representaban en ~ste periodo, -

ten(an como ccrnún denominador la demanda de aumento salarial. En es-

tos térrninos un incremente> en el salario era una forma de ganarle a la 

"Infl.aci6n, Carest(a y Aumentos de los Precios". La expectativa de 

soluci.6n era en general favorable. 

-La falta de capacitaci6n nos convierte en 
Car·icatura. JLP 

-Cada vez mejor capacitados mueren ahora 
menos poli.c(as; tienen seguro 

-Convenio del CT y el IPN para lograr me
jor capacitaci6n del trabajador 

La capacitaci6n es concebida como una forma de "superaci6n 

personal", que además redi.tuar(a al pa(s mayor adelanto tecnol6gico 

(3a. noticia). 

-No habrá desempleo p::ire.utorrestrici6n -
eléctrica. 

-500 desempleados al reducir su producci.6n 
las dos cementeras de la Huasteca Potosina 

-Habrá 35 mil médicos sin empleo en el 
pa(s 

-Doce mi.1 filarm6nicos jaliscienses sin 
empleo o 
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Se alude al desempelo como un problema de dimensiones indi.vJ. 

duales., por ej º "Hay demasiados médicos", o "es di.ffci.l que todos los 

filarm6nicos se empleen", lo cual impide la formaci6n de una expecta -

tiva temerosa a menos de que quien lea la noticia sea médico o fi.larmé 

nico, es decir., a menos de que se sienta implicado. 

-Préstamo del Banco Mundial a México 
por 325 millones de d6lares 

Unicamente quien tuviera un buen panorama de la economía 

del país, pudo inquietarse al encontrarse con la noticia anterior:. Para 

la mayorra de los lectores ésto no representaba nada claroº 

-El centenario gan6 500 pesos 
-Depreciaci6n i.mpercepti.ble; ya se ha de-

valuado el peso 

De las devaluaciones ocurridas no se e.speraban mayores probl~ 

mas econ6micos, aunque asociada a la inflaci6n, "la devaluaci6n era 

i.mpe rceptible". 

-Hoteleros y comerciantes aumentaron 
precios 

Ante las alzas de tarifas en los lugares para vacacionar, exis -

t(a inquietud, aún cuando no se p,-::n:li.era deltodo la expectativa de "sali1 

de vacaciones". 

-Subal i.mentada el 90% de la poblaci.6n 
rural 

La apari.ci.6n de s6lo una noti.ci.a al respecto, permite las si.-

gui.entes consideraciones: No está apoyada por informaci.6n circundan-

te; y remite a un problema en apariencia ajenoº 
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-Rect..;pera la polic(a 8 autom6viles robados 
-Detienen a si.ete miembros de una banda que 

asaltaba bancos, comercios y residencias 
-Atrapan a un ladr6n con una caja fuerte 
-Caen 2 ladrones duchos en el cristalazo 
-Caen 16 carteristas de di versos rumbos 
-Ladrones de auto-estéreos fueron aprehe.!J 

di dos 
-Detienen a 2 asaltantes de taxistas 
-Capturan a banda de 11 delincuentes., tras 

la persecuci6n abandonaron el botín 
-Aprehendido un asesino que andaba pr6fugo 

Aunque de la nota policiaca, éste tipo de informaci6n funciona 

como sedante tranquilizador, la expectativa creada no es negativa. 

-Capturan a varios poli.eras atracadores, -
Durazo Moreno promete una limpia total 

Esto constituye la expresi.6n de un problema poco di.fundido has-

ta entonces "policías delincuentes" cuya expectativa se considera dentro -

de los l(mites de la demagogia. 

b) Di~nsi6!) Posesiones Personales 

-Dos hampones lo asaltaron al llegar a su 
casa 

-Varios pi Uos saquean una sala estética 
-Saquearon un negocio de aparatos eléctrl_ 

cos 
-Le robaron su automóvil en un antro 
-Asalto a una joyerra de la Col. Nápoles, 

con botín de dos mi 1 lones 
-Hurto a consultorio en la Col. Condesa 
-Asalto a un banco de La Lagunilla, con 

botín de 500 m i1 pesos 
-Centro comercial asaltado metralleta en 

mano 
-Mujer despojada de su auto por 2 empisto

lados. 

Los asaltos y robos no representaban hasta este momento sino 
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"astos de pillaje" que sin embargo rernil(an ,..3.l "otro"., esto es, no sigr 

ñcaban un riesgo personal. 

-Falsos polic(as secuestraron a 7 menor< 
-Secuestran unos encapuchados a 20 pers 

nas, una de ellas muri6 
-Familia plagiada en su casa par seis ful 

sos agentes 
-Periodista sinaloense secuestrado y gol¡: 
do por 8 desconocidos. 

De igual manera., los secuestros, "eran casos aislados" vistos 

como conA. ictos ajenos, totalmente lejanos a uno mismo. 

-Ebrio rre ta a golpes a una mujer de 55 -
a:.,os 

-Dos balaceados en la Col.Nva.Sta.Mar(a 
-Asesinado por defender a una dama 
-Estudiante muerto a golpes por pandiller 
-Dos pandilleros mataron de un tiro a ur 

palicía 
-Muere un r:a trullero y otro resulta heric 

Lo balacearon desde un auto 

Y la violencia, distaba mucho de vivirse y sentirse como un r 

generalizado de ircidencia colectiva. 

d) Cor:o}?J.na9J6n de dos Dimensione~-E~~~-:1.e Fut_~ 
Posesiones Personales 

-Ocupan una fábrica 400 obreros de la 
CROM por el despido de 30 compañeros 

En informaci6n de ésta índole se identifican al menos dos dirn~ 

siones: la expectativa de que al despedir a otros, también me puedan d 

pedir a m( y la pérdida del trabajo. 
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e) Combinaci6n de dos Dimensiones: Posesiones Personales e 
lnd ividuo C~q,ral 

-Asalto a una joyer(a con gases lacri.m6genos. 
Se llevaron un mi.ll6ñ. 

-Asesinan a un anciano para robarle 
-Ancianos asaltados en su casa., mataron a 

uno 
-Pol i.cfo herido al impedir un atraco 
-Muerto de 4 balazos por atracado1'"'es 

Por una parte, la agresi6n f(si.ca está comprendida en la dimen 

si6n Individuo Corporal y por la otra., la desposesi6n, en la dimensi6n 

Posesiones Person.3.les. 

f) Combinaci6n de las tres dimensiones 

-Agreden a obreros que protestaban en Mon 
terrey por sus despidos 

Este tipo de noticia hace referencia abierta a actos de represi.6n. 

La i.mplicaci.6n en este caso., es más fuerte en términos de que afecta -

las tres dimensiones. 

6.1 • 2 Julio 1 981 (Excélsior) 
Dentro del mismo Análisis Antol6gico Mes y Año., 
en Jul º 81 

a) Dimensi.6n Exeectati vas de Futuro 

-No afectará al desarrollo la reducci6n del 
gasto: S PP., MMH 

-Garantizado por un año el abasto y las 
reservas de ma(z., trigo., frijol y arroz. 

-1031 viviendas será el déficit de México para 
1982 

-Gozamos de Seguridad y Justicia y no hay 
delincuencia juvenil: Procurador de Justicia 

-Problemas., no Crisis 

Ante el panorama de i.nce rti.dumbre alrededor de la inflaci.6n. y 
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Carest(a., se trataba de crear una expectativa positiva o a1 rne; 1os de evi 

taro acallar la inseguridad existentes. Incluso se declaraba., "hay desa-

justes profumos de la economía., s6lo problemas., no crisis". 
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1 

J. 

-El DDF no tiene previsto ningún aumento I 

en el impuesto predial 

De igual forma., una declaraci6n como ésta, disminuye la; inqui 

ll..ides que se pudieran ro. ber tenido en torno al alza de impuestos. 

-Deuda: Equilibrio en la Cuerda Floja 

Este encabezado afirma lo expresado en cuanto a "la gran capa 

dad de Crédito del Pa(s". La expectativa formada en éstos términos es 

un tahto intrascendente. 
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-La disn:inuci6n cel 4% en el gasto público 
de 1981 se cumplirá fundamentalmente m~ 
diante 1a disminuci6n de 1a contrataci6n -
de personal 

Informaci6n de este tipo se p,~rdía ante la falta de noticias con el 

mismo contenido. 

-Posible Crisis en la Industria 
-Crisis econ6míca en las Universidades de 

provincia 

Pese a la desinformaci6n difundida en este per(odo. la expecta-

tiva de una.Crisis Econ6mica se dejaba ya entrever. 

-Se acelera la depreciaci6n del energético. 
Baja el petroleo 

De alguna forma., se permit(an al individuo el acercarse a la 

situaci6n financiera del país, lo cual llevaba al seguimiento de la informa 

ci6n referente al Petr6leoº 

-Huelga en el rastro de Acapulco., exigen 
el 20% de aumento salarial 

-Emplaza a Huelga la Universidad de Sono
ra., pide 40% de aumento. 

-Firmes en sus demardas. 'Maestros de Ja
lisco., solicitan 35% de aumento de salarios. 

Ante las alzas de precios en los básicos., la expeclancia ternero-

sa se expresaba claramente en demandas de aumentos salariales., que in-

cluso se manifestaban en forma de Huelgasº 
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-Los alimentos cada vez más caros; el S/. 
-Disminuy6 el incremento de precios al c, 

sumidor, alza de s6lo 0.8% 
-Incremento del 1 o'Yc al precio de la carne 
Aguascalientes 

El incremento al precio de la carne por ejemplo, entre otros 

artículos básicos, provocaban la inquietud de la poblaci6n, alrededor d1 

'La infl.aci6n y Carest(a" predominantes en este periodo. 

-Detienen a 2 ladrones de casas habitaci6r 
-Recupera la DGPT 16 autom6vi.les 
-Capturaron a 2 ti.madores de incautos 
-Atrapan a 4 j6venes que robaban autos 

Cualitativamente la expectancia que crean este tipo de noticias 

es similar a la de 1980, es decir, ten(an más el fin de crear una expes 

tativa tranquilizadora que informativa. 

d) Dimensi6n Posesiones Personales 

-Camioneta y 105 mi.l pesos robaron a uro 
panader(a 

-Asaltaron un restaurant bot(n de 160 mi' 
pesos 

-Roban 5 millones del banco del Centro de 
Irapuato. 

-Mientras barr(a la calle le vaciaron su -
domicilio 

-Llevaba joyas por 180 mi.l pesos, ahora 
ya no 

-Asaltaron 3 bancos de Tlaxcala y Puebla 
Con ganancias de 4. 5 millones 

-Obtienen los ladrones 26 millones en atr 
cosa comercios y viviendas 

-Taxista atracado, perdi6 dinero y autor 
vil 

-En silencio a señas 4 ho."nbres y una m 
robaron en Serfin del Valle casi 4 millo 
nes 

-Familia entera asalta·::la en Prados de Ce 
can 

Contrariamente., la inforrna.ci6n sobre los robos y asaltos de 
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1981 se publican en mayor C'3.ntidad. Nótese que se cometieron en una 

mayor variedad de contextos. 

e) Dimensión Individuo_ Cor,poral 

-Muere un obrero de una golpiza 
-Mat:6 a una joven el encargado de una -

Farrnacia 
-Ma t6 a puñaladas a su compañero de -

parrandas 
-Joven asesinado al defender a su novia 
-Obrero herido por un grupo de pandi-
lleros. 

La ag resi.6n al Individuo Corporal., se segura considerando en -

términos de "a los demás" esto es, no se esperaba que éste tipo de si-

tuaciones "nos ocurrieran". 

d) Co_mbinaci.6n de dos Dimensiott9s. Posesiones Personales e -
Individuo Cor:2.12.ral 

-Pi.den 3 millones por la libertad de un em
presario jal i.sci.ense., secuestrado el lunes 
eh A capone ta. 

Los secuestros, tampoco constitufan la manifestación contunden-

te de la agresividad; se lefa de casos aislados donde predominaba la pér-

dida de posesiones personales (dinero del rescate). 

-Fallido asalto a Sumesa, mueren un poli
c(a auxiliar y un hampón 

-Asaltan una vinaterfa y matan al encarga
do., 1.a banda del L TO 

-Acribillan a una familia en su domicilio -
en San Juan de A rag6n º Resultan ilesos 2 
pequeñitos., los hampones obtienen 80 mi.l 
pesos. 

-Atracó e hirió a un transeúnte. 

Los robos que causaban también daño al Individuo Corporal se -
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gu(an siendo considerados como una experiencia ajena. 

e) Combinaci6n de las treE> Dimensiones 

-Falsa alarma de Bomba en un Banco 

Noticias como ésta que aluden riesgo a las Posesiones Persone 

les y al Individuo Corporal, no crean sin embargo., al menos en éste 

per(odo una fuerte expectativa temerosa, quiza una inquietud asociada 

a asaltos bancarios. 

601 o3 ~arz_~~~lJlio 1982 
(Excélsior., El Heraldo., Uno más Uno) 
Siguiente año del Análisis Antol6gico., Mes y Año 

Clave de Relaci6n: Excélsi.or * 

a) Dimensi6n_ Expe(_)tat_l_ya.yde Futuro 

Uno más Uno** 
El Heraldo *** 

-No se puede culpar a JLP par Devaluacié 
Luis Echeverr(a Alvarez. (*) 

-Mantener el equilibrio Salario-Precios., 
demanda CONCAMIN. (*) 

-Rius y loz dictaduras. De ser presidente: 
mandar(a fusilar a una serie de rateros i 
que han saqueado al Pa(s. (*) . 

-Está intacta la Estructura Econ6mica del 
Pafo: López Portillo garantiza empleos y 
bienestar. (*) 

-No entregaremos la libertad por aliviar J; 

Econom(a: MMH. Cederán Devaluación 'E 

Inflación.(**) 
-Seguí remos vi viendo en la austeridad: VE 

lázquezo (¡:*) 
-Advierte la CTM que se tomarán accione 

enérgicas si comerciantes e industriales 
elevan sus productos. e**) 

-La Crisis "nos ha lastimado" más no cr 
di visiones: .JL P. (**) 

·-No hay que temer a los grandes increme 
tc>s c:Je p_re~ic:>.s;_ CQf'-!_0MJN. <.**) 

-Es la crisis más dura desde la posguerr 
Quieren tregua los comerciantes en la e 
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rrera precio-salarios. Prudencia y aust~ 
ridad del gobierno., demanda la CANL\CIN
TRA. (**) 

-La crisis econ6mica., controlada: Aguirre 
Velázquez. (1'*) 

"La Crisis" que se har(a pública en .Septiembre., empezaba a ci.r-

cular de individuo a individuo y de colectividad a colectividad., incluyéndo-

se cada vaz más frecuentemente en el lenguaje cotidiano; dando lugar a la 

reconstrucci6n cdcctiva de la representaci6n Psicosocial de la Crisis. 

Cabe aclarar, que la elaboraci6n de la representaci6n en los individuos 

y/o colectividades no está dada por el objeto mismo de la representaci6n 

que es la Crisis., sino por las relaciones de los individuos y/o colectivi-

dades en funci6n de ésta. 

Por MARINO 

DECARAALPROGRESO · ! 
-·! 

., · .. -.:. ¡ 
... '>'ANTES.. '~ \ 1' 

'' 
f ~- ¡ 
.. ! 

! 

'\ 
i 

!?1<.Ull>lO'"v 
· 10 Uo.xw B9-. 

Diálogo ? 

POR MARINO' 
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-Ajuste salarial hoy, o emplazamient.o de 
huelga General: Chumacera. (*) 

-Será el gobierno el que fije el monto del 
ajuste salarial. (*) 

-Decenas de Empresas emplazadas a Huel· 
ga: F ide l Ve lázquez , (*) 

-Huelga desde el lunes si empresas no pa 
gan el aumento: CTM. Dejarán de labor¡ 
2 millones de obn"'Bros en unas 1 , 700 in
dustrias. (*) 

Este tipo de informaci6n, que es mediadora entre las propues -

tas de alza salarial por parte de los obreros y de los ofrecimientos eiT1-

presariales, restringe la expectancia d~l futuro, en términos de meno-

res posibilidades de soluci6n a las Huelgas. 

El colmo 
.:1.1'{ . 
. º ~il.h B;... 

-Afecta a 6 millones de niños y j6venes -
el paro de la CNTE. Suspendieron la
bores los maestros de 3 Estados . (*) 

-Emplazarán a Huelga en 4 Estados si no ~ 
les otorgan ajustes salariales. (*) 

-Estallaron la Huelga los empleados de la 
Cruz Roja por el pago del ajuste salarial 

-Estal16 la huelga en la Volkswagen en P1 

bla. {**) -
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-Emplazamiento a la Universidad de Mi
choacán . <* *) 

-Jubilados del IMSS demandaron al sindi
cato exigir el ¡:a go de los incrementos -
salariales. <:*) 

-Emplazamiento de Huelga general en la -
industria textil si. no hay soluci6n favora 
ble a los traba.jadores. ("*) -

-Anuncian un paro de trabajadores de la -
SARH. (**) 

-Los cañeros del país pi.den un aumento de 
emergencia de 30% en el precio por tone
lada de caña de azúcar. (**) 

-Soluci6n, pide al DDF choferes en Huel
ga. (**) 

Dentro de esta representaci6n psicosocial, "La Crisis" como -

agente intimidante ha sido reconocida y asociada a una expectativa de -

miedo social; se le pretende controlar colectivamente mediante el dere-

cho deHuelga. Las huelgas por aumento salarial constituyen en 1982 

una evidenciación colectiva del miedo pese a su carácter ofensivo, esto 

es, pese a que la expectativa apuntaba al logro de un mejor salario. 

. . . j,. i 
Telas de moda ~ <JAA! ~l. .. l . 

El Fis¡rón 
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-A la baja los precios delcrudo en el -
mercado l i.bre. (**) 

-Pol fti.ca petrolera a largo plazo. (**) 
-Soli.ci.t6 F'emex c~di.to de 500 millones 

de d6lares. e**) 
-Estima Banamex que éste será un mal -

año para las exportaciones petroleras. e* 

La informaci6n sobre Petr6leo se reestructuraba ya dentro de 

la Representaci6n Psicosocial de la Crisis, el petr6leo era un construc 

tor interviniente en ésta reconstrucci.6n. 
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Mágú 

-Autorizará la SCT Nuevas Tarifas portu~ 
rias por la devaluación. (*) 

-Inversiones del Banco Mundial por 6 mil 
millones de dólares en M~xico. (*) 

-Cerró a 46. 65 por dólar. Recuperó el pe 
so treinta centavos. (:) -

-La devaluación, un llamado de atención 
para que seamos más eficientes: CANA
CT NTRA. (*) 

-La de.valuación no propiciará más Expor
taciones: Flores A. (*) 

-La devaluación no debe afectar sólo a las 
mayor(as::Cervantes D. (*) 

-49. 36 pesos por dólar: SHCP. (**) 
-Epigrama de Campos D(az y Sánchez 

iQue nuestro abnegado peso recuperó treiQ_ 
ta centavos frente al dólari 

"Frente al dólar, nuestro peso 
treinta centavos agrega, 

y es ridfoulo el ingreso, 
iporque ni a limosna llega ... i 
Marzo 5 (:') 

La Devaluación fue un concepto prioritario en la formación de 

la Representación Social de la Crisis. Cada nueva devaluación se ve(a 

asociada a inflación. La expectancia de futuro que se ten(a era de miedo, 

entonces, la inforrnaci.ón se difund(a como fluctuación o paridad del peso 
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respecto del d6lar; se evitaba hablar de devaluaciones bruscas. En dicl 

proceso, términos como éste pertenecieron entonces al lenguaje cotidia 

cualquier individuo sin ser economista se explicaba "La Crisis" en térm 

nos de devaluaci6n, inflaci6n, carest(a, etc., 

·.·, ••• " - • . . ••• .1 

1 

.i 
· .. , 

.•. j 

-Suspenden la importaci6n de Maquinari.s 
Agrfoola en Chihuahua, por lo costosa. G 

-Porcicultores dejarán de importar a caw 
de la recientB devaluaci6n. (*) 

-Desempleo agrario por s...ispensi6n de cr 
ditos: CNC. (*) 

-Insuficiente producci6n de alimentos: 
CANACO. _(**) 

-Podrían cerrar más de 120 pequeñas y I 

dianas empresas por falta de crédito. ("* 
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-Se agudizará la escasez de aceite comesti
ble por el déficit en la producci6n de olea
ginosas: SARH y SPP. ('.1'*) 

-Cuatro mil empresas en proceso de quie -
bra. ('.1'*) 

-Pasan por una grave crisis econ6mica los 
productores colimenses de lim6n. (**) 

-Crisis en la industria lechera; piden un 
aumento. (**) 

-La industria del calzado, en peligroso de
clive. e**) 

La expectativa temerosa de algunos sectores de la poblaci6n, in-

crementaba en nivel cualitativo de miedo a medida que pasaba el tiempo, 

pues ve(an sus posibilidades de ganancia disminu(das • 

-Cientos de Industriales con sus listas -
de precios ante SECOM forman fila para 
revisión de tarifas, alza máxima 10%. (*) 

-Pedirán al Congreso que estudie el al.za 
al agua. (" *) 

-Por falta de control se incrementan pre
cios hasta en 200% y se violan normas d~ 

SECOM. (**) 
-Solicitarán ~anaderos un alza de 30% a 

la leche. (* ) . 
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En este mismo sentido., la espera de un futuro seguro es trar 

formada en una expectancia temerosa., alterada por la representaci6n e 

la Crisis. Acciones como l'.3-S anteriores., son producto no solamente 

la percepci6n que ciertos colectivos humanos. hacen del entamo social 

sino del tipo y naturaleza de las relaciones que guardan con éste. 

-No subirá el azúcar, dice UN PASA. (*: 
-Otros 65 comercios fueron clausurados 

por inspectores en 4 estados. (*) 
-Incremento de 80'% en Colegiaturas en e 

pr6ximo ciclo anuncia la ANEP. (*) 
-Reetiquetan en almacenes. Un muestre 
-Este año no aumentará la gasolina. (*** 
-Ante el precio de la carne de res., a cor 

la de perro. (***) 
-Autoriz6 SECOM un aumento de 2 pesos 

50 centavos al precio del kilo de huevo\ 
-Anuncian industriales un alza a las tela 

de algod6n. (: *) 

La Crisis afectaba principal y directamente a la clase media e 

pa(s que vera perder súbitamente su seguridad econ6mica en el porveni 
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La espera del futuro se hac(a entonces en términos de miedo ¿ Se podrá 

seguir manteniendo a los hijos en escuelas particulares? lEn cuánto me 

va a salir llenar el tanque de la gasolina? 

.· .... ·· .. ··~---'·¡ 
. . . . . : . • _fPi.m'B- . . . .- . 
- . . . . . ·. . : . 

-Subi6 a 9.1 % la inflaci6n registrada hasta 
febrero. e*) 

-Lleg6 a 40% la tasa de i.nflaci6n: la COR.(") 
-No afecta la i.nfl.aci6n a los campesinos. -

Care~en de una ocupación remuneradora. 
("* *) 

-La inflación en el primer semestre., de 32%; 
Banco de México. (**) 

-Intermediarismo y precios., las causas de -
la inflaci6n. e**) 

-Los aumentos salariales recrudecerán la in
fl.aci6n. e**) 

En este año., el concepto de ¿ Inflación? se encontraba inmerso en 

el vacabulario común de la sociedad, y se hacia necesaria para descri 

bir y explicar la experiencia cotidiana, para dar sentido y preveer en lo 

posible sucesos y comportamientos venideros. En otras palabras para -

hacer aprehensible al individuo y/o colectividad su realidad social. 

Por otra parte., pese a la tercera noticia., p3.ra los campesinos 
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y la clase econ6micamente baja, la inflaci6n significaba un gra\€ deter 

ro de su poder adquisitivo. Mientras que para la clase media represer 

ba pérdida de oportunidad de ascenso social. 

&11-1='~- - ' 
u .l~I 02.. PROXIMO ESTRENO. ') ,. 

. . ,·¡ 
. = ~--PorCaldar6n~ 

E'I \-\t.,o-~ . ENFANT TERRIBLE . ;f1 
A>.i,tl '30 l S Por-Jerónimo--· -------

DC 5€~UIR, CoMo Slli!JE, UI IH~N, te . 
PRCSf:N'Tb AL BANOO DE Mtxloo EL St~Ule:NTf 
.DIS61o PARA su PRÓXIMO 61LU:Té: 

DON 
LUIS, 

: E:N . i MARCA r(A4~ 
1 "-~~~~--'--'="'-'-~-==-~~ 

1 ••• A\/Í5f)JMS SI l.65 GusrA, PARA IRLES 
I OtSE:ÑANDO a OCL MIU.liH-, . ~ = , 

i 

-Autoriz6 la Sr(a. de Comercio el aumen 
to de $1 º 50 por botella para gaseosas de 
todas clases. e***) 

-No aceptará presiones SECOM para más 
aumento. Alza de 1 2 % a los refrescos 
del DF. (**) 

-Ninguna empresa de transporte ha sol ici· 
tado aumento de tarifas SCT. c*) 

-En la primera quincena de julio se dará, 
a conocer las nuevas tarifas para taxis. ( 

-Casi lis tos los estudios de nuevas ta rifa! 
¡:a ra taxis. (" *) 

-Aprueban aumento de tarifas de agua en , 
Estado de México. (**) 

-.:..Rechazanlas nuevas tarifas de Agua. Er 
Nezahua lc6yotl. (**) 
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-Nezahualc6yotl . No se aplicará el aumen
to a las tarifas de agua. e**) 

En las series de noticias anteriores se puede hacer notar "un ju!:: 

go" de las expectativas., que se continuaba contingentemente aún entre un 

peri6dico y otro y pese a su separaci6n en tiempo. 

l: 1 ttt,rll \ib 
u. A!Hi I B2. ¡A V ALANCHA! 

-Rechazan impuesto predial en Tijuana, 
3 mil personas. Los manifestantes co
reaban. Abajo la ley y su tabla de va.lo 
res. No queremos más impuestos. (*)-

-Llegan los Maestros que participarán -
en la "Marcha Gigantesca" por mayor -
salario. C1') 

-M(ti.n de colonos frente al DDF. Piden -
lotes. (**) 

-Propuesta de colonos de Iztapalapa y Co
yoacan ante el DDF por los cobros de la 
Tesorer(a. (*) 

-Hoy marcha-mítin de trabajadores de la 
wv. (**) 
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Bajo una expectancia de miedo, las manifestaciones constituye1 

todav(a en 1982 formas de organizaci6n grupal, es decir, formas de 

búsqueda colectiva de una posible soluci6n a la e risis. N6tese que toda 

las anteriores se refieren a la protesta por el alza a elementos de arde 

priori ta ri.o. 

Et _"CUA)lJ:J>,\'REICH 1. t L' . 16.: ;5AJ1l·,~~-~ 

! . 

1--~~~~~~~~~~~~~ 

-La migraci6n tiene una raz6n: falta de cé 

pacidad en la creaci6n de empleos. (.i:**: 
-Egresados de la Pedag6gica piden plaza!: 

(1' *) 
-El control de precios agudizará el desem 

ple o. (1'*) 

En este año se observa que el fen6meno de "desempleo" empie2 

a hacer su aparici6n en forma más evidente, incluso, los encabezados 

son más grandes y frecuentes en las primeras planas. Una expectati v1 

temerosa pertenec(a en este perfodo s6lo a algunos sectores de la poblc 

. "' c1on. 

Sque,-éli"de .algu~a manera._cofoquial · masporaf ... Dicen que son 18 millonesdemarglnados¿ónde va-
. . _ . mos a pari,r7 . . . , . · . .. - . _ 

-Sef\or directOr: · ... -· , -.. - . - 1 .• Uno se siente mexicano deve.ias y ¿qué enCuentr~? 1puras co-
Pos nostá usté pa s8berto pero yo st pa contarle, pero p·us resulta saS impqrtad~s1 . · . . . . . . · 
de que decidí irme de esa suidá de los palacios ... ¿que por qué ·. Ouere uno ser- persona, convivir, t8ner ora sI que amJgos, de--
.motlvo u razón? ¡Le parece poco!: . _. ,. . . partir con otras gentes, pero allí no se puede ... puras masas ne-
.. De a diario llegan ora sí que miles de compatriotas expulsados nas de .anonimato solitario, corrieildo sempre como locas ... 
por la miseria, el disempleo y Jambre del campo, pero eso si rva· 10mbre, no hay derecho! , · . . • · ' 
mos a meter tratores por todos ladi;,sl · · Pedimos ¡nombres! que haiga culpables de nuestra situación 

...... No caba uno en los camiones, pero ¡qué tall abrieron los éjeles . econóinica, polftica v social, pero no se 'halla ni un sólo respon-
viles, ¡pa qué? pos pa quBntren hartos coches -como dice mijo. sable,.! · · . 
. la tierra sestA secando, haciendo un desierto y ¿a quén le dé ¿Y la ambición? en la suldA esta desatada, Jtodos los dfas su-. 
más lana al Gobierno 7 Je las suidadesl ben las cosas! , . , 

.:.. . No hay día en que no le lagriméen a un~ los ojitos pero naiden _ Por esto Y mucho más, ora bpscO laigre de provincia, 
______. fÍQCe_muJitacontraJumo_. o...casLnada~~.~. ·-Ouise-~ompartir-estas-refleixiones-de-mi persona;-pa-versrf!rrF 

. "-·. Cumple un a~o el animalito ese que! pandita y_ las autoridades y . pujan a otrDs, a ptras, ora sf que a descentralizarse. 
todos le hacen. fiestas y cancibnes. aunque ni se priocupan por Jesús Alveano Heméndez 
tanto escuincle Chorriado que ve'nde chicles, ctrnex, es bolero, Morelia. Mich. . • -- . . 

;J\~Q~~lo~ t_r~ga fuego, se dr?ga con cemento o anda de oquis nada N, de la R.:~ obvio que t~~n~cribimo.s literalmeñt~ esta carta. _ 
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-En más de 200 mil millones se roducirá 
el gasto público. ("* *) 

-El alza en los Servicios Públicos elevará 
costos de Producci6n. (***) 

-No se autoriz6 aumento de 33% a bur6cra 
tas: s pp. e**) -

A diferencia de los años anteriores., la infor~ci6n respecto a 

Gasto Público está en términos de acciones concretas y a corto plazo. -

La posible expectativa creada era de temor al futuro., lEn qué área se --

haría la roducci.6n? ¿ En servicios? lEn empleos? ¿ En bienestar so-

cial? 

-Acuerda el BM reducir en 2 puntos el in
terés que pagarán los bancos. (*) 

-Se mantendrán inalterables las tasas de 
interés para ahorradores. ("*) 

-173 mil millones de pesos, déficit del -
gobierno en 3 meses. (**); 

Las fluctuaciones en las tasas de interés y "el déficit del Go -

bierno"., remiten, por una parte, a una de tantas formas de expresi6n 

de La Crisis, y par la otra a posturas privatizantes para ganarle a 

ésta. 

-Préstamo de$ 3 750 millones para Méxi
co, Aprueba el BID. (*) 

-La Deuda Externa no está más allá de la 
capacidad de pago. (*) 

-Crece la deuda por las tasas de interés.(**) 
-Subirá la deuda a más de 80 mil millones 

de d 6 la res • (* *) 
-80 mil millones de dls., deuda pública en 

82: I PAD E • (" * ) 
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Deuda Externa era un rubro inmerso en la Representaci6n Ps 

social de La Crisis., por tanto., pas6 a ser un concepto común., del len 

guaje cotidiano; en este sentido ayuda al individuo y/o colectividad a 

hacer aprehensible su realidad econ6mica. 

wH-~' .:' 
-{>·;·.·: 

-Se amparan las lfneas aéreas por aumen 
tos en tarifas en el aeropuerto. (***) -

Los amparos., comunes en las industrias y grandes empresas., 

cuyo significado encubierto es el de protecci6n o defensa de los emba -

tes de la Crisis., se pueden interpretar como la existencia evidente de 

una expectativa de miedo por parte de este sector. 
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-Cuestan más, ha.bitacion8s en hoteles. 
Suben precios ante el t"iesgo de quebrar. 
(l<*· *) 

-r'\Jo se satisfacen las necesidades popula
res de t"ecre Ele i6n por los precios en cen 
trostur(sticoso e**) 

El miedo social se expresa como la pérdida de la futura expec-

ta ti.va de vacacionar con mayor" incidencia en el colecti vD humano deno·-

minado clase media. 

lé/ Ht,L<tfacJ 2A ~.\i,11 ',);>; . . -& : 
BAJA DE PRECIO EL PAPEL...MON tDA 

~PorJorónímo 

.. INFORMES : 542 ~-, 4_-,. ;zq ,· ~ 
CON l<L SE"l'H>R .JE.,RON IMO 

-Decrecerá 25% la Acti viciad Constructor-a 
a causa de la devaluación: Salinas Duar-
te. e*) 

-Empleo y vivienda, problemas que el -
pr6ximo gobiet"no debe1"á resolver,.(\:**). 
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La crhis, quo afecta la industria de lo. Construcci6n y la irnpc 

sibilicfo.d de cubri.r satisfJ.ctoriamente una de las necesidades básica~::; co 

mo es la vivienr:la, afectn1·1 ne.cesat"iamente la expL~ctativa de un futur·o · 

seguro. 

-Prosigue el interés de los lalinoamerica 
nos en la compra de Bienes Ra(ces en le 
EE.UU. (i,**) 

-Se incrementará 20% las inscr'ipciones e 
car·reras técnicas: SEP.(**) 

-/\cuerdos de capacitaci6n i.ncurnolidcs po 
la UAM. Acusa el sindicato de la in~,titu
ci6n. (''*) 

-Piden que la capacitaci6n no sea elitis-· 
ta. Trabajadores del ISSSTE. (**) 

El miedo en la 1"epre scntación Social de la Crisis se~manifies-· 

ta en té1--minos individua.les y privatizantes que inta1tan gat1..~rle de mane 

r«3. particular a la Crisis. Estos casos ilustran como el miedo aún no 

reconocido colecttvarnente. 

83 Será P1a1ra los - ! 
e ocios un J,\,.ño Difíít~U .. 

1 

Hoy más que nunca, los Será impartido por 790. oca· 
empresarios deben orientarse sión por su autor, el Lic. Luis 
certeramente sobre los puntos Felipe Coello B panir del 31 do 
vitales del futuro de los nego· enero, todavla por osto fTlG!l nt 
cios. precio del año sntorior. 
ti CurRo de Teorla del 1Docld1rnel y llámenos ol. 

· EmproMrio le ayurJar~ grande· 532--06-11 y 532-61-40, ¡Veltl la'¡ 
mente a librar con éxito 198~ .• J',2nnl -·-· 

-Camparía de desarrne en el DF. (***) 
-Se quejan de deficiente segut~idad públi-

ca. e**) 
-A petición de colonos, la DG f-Tf r~zrnudó 

ayer' lo.s redadas de va~1os y mal vivien
tes. e**) 

Lü deTincC!ehcia oü un prob,ema ger"k"3ralízado -y se corivTerte 
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en la materialización del miedo .social en el contexto de la Crisis. 

-Apresan a 3 individuos que robaron una ca
ja fuerte con un mill6n. e*) 

-Cantinero detenido por la muerte de un su 
jeto. (*) 

-26 AutotT1Óviles robados fueron recupera
dos. (*) 

agente de tránsito detenido 
del Estado de México. (*) 

-Ase si. no de un 
por la judicial 

-Detienen a 6 ex-po 1 icías 
e**) automóviles. 

que robaban 

El aumento de noticias sobre delincuencia fue tan explosivo que 

limitó espacio a noticias que intentaban evitar la formaci6n de una expec-

tativa temerosa. México, D.F., miércolos 21 de abril do 1982 
E ( t.le,vo..\do 

F 

* ~o hay Terrorismo Telefónico, Asegura Ourazo * Ha Baj2do la Delincuencia * El Pueblo Será Ytuestro Juez, Dice el Jefe Policiaco 

En México no h11y 10~ s.orras enfermas. dijo ayer el 
rrorismo telefónico_ Las general Arturo Durozo 
llamadas que se han rn· Moreno, director ger.eral de 
cibido Úl1irnamento infor. Po!iclJ y TrJn!.110 OC! D.F. 
mando quo f:sta!li!rán hom· Entr1;vis1Jdo bcrvemcn-
bas en diversa-s partPs de la te durante una vis;ta qva la 

c!~.~~~-.:~~-·~ec~as -~~~.~· ...... ~!~ieron vanos inleQTantes 

Por V\ctor Monuel Azcoitia ~-

d9 la Sociedad lnterpolicial 
Hispana do Nueva Yoric, 
aorctJ6 quo en 13 ciucfad d-e 
México so E:x1¡,pó la delin
cuencia oroanizad.1 y que la 
policia trabaJa conforme o 
las necesidades de la 
mo1r6poli. "Al t~tm1no de la 

. o~tión, ('! pucl:lo s.tr.i nues
tro juez", enfatizó Ournzo 
Moceno. 

El Distrilo Federó! 1iguo 

!.iando una d~ lJ-S ciudade-t des esfuerzos p.1,a dotnrfos 
más s.1:gu,a3 de mundo, y de centros educa11vo:s y 
para demostrarlo, ahi está orientarlos adc-euadamentc. 
el Indice da dclmcucn6a, el Antouormrnte, Ourazo 
cual ha bajado con· Moreno recibió a los de ta 

cuhura~s y deoortivos. co11 
orvpos do pol!d3s de his· 
panoamécica. 

sidcrab!emente, aseguró el comunidad inlt!rpol;cial da Otro eiemplo Que citd el 
jafo pc/iciaco. Nueva York, quienes la ;oro do la po!;cí.'l c.noita:i~a 

Sinemha~ooaccpt&Quo pr'opusieron el e!· ·íue los cientes do llamnda! 
existen robos, p;?:o éstos tablecimienlo de una her- fa!s.as que red,~ el H. Cucr-
son comctid9s por ;óvenes mandad do poficias ,ne. po do fiombaro,. qua 
dornrx'tl!Jdosy~~etgobier- xicano, tend,ent~ a efcc- ocasionnn gastos in--
no, paro evitarlo, heca gran- tuar v1:sitas o intercambio necc:s.!1ios. 

Alarma en la Secretaría de Hacíenúa y Crédito P1íblicu 
/,nunciaron por T,eléfoao que Había Colocada una Bomba 

do t, c;ud,d do Mhko e; 1 
donó-o dc-spu~s do- una 
minuc,csa rev,~1ón w com
probó que no h.!bl! nad~L 

Ln qu[nta . Jl&mada 
ro31izada. c_n menos de 10 
dl.:11, qua inform.!b.J quo 
ún·a · bomba h;-biJ · 11do 
c:oloc.ada - en .. Un edificio 
público .i QUI? ·es1a:tanJ en 
unos m:flutos, fue recibida 
e1'\la 01reccibn Gc.ner al de 
PO:icl~ y TránMO del D.F. 

AhOfa fu!.' rn « t-dificio 
de la Secrelan.., t10 liac.~n
da y Crédito Publ;co en don
de d,¡Non h.1b-t.3 ,,do co
loc&do un dc.1onJJ'\tO Que 
harl., volar el cd1fic10 
"f,far''. ubicado en la ca!!c 
do lzM.;Q3. 

Alttdt',.10t d~ · IJS 10 
ho1ns, lodos los cu11roos do 
emcr\)Moa do b c,udad 00 
Mhico to mov1!izuon 

Pot Vfctor Manuol Azcoitia L. 
momentos dc-5pm.~ do QUO 

ro anunció Quo una bomN 
hubla iido co!ocada en la 
SHvCP, por lb Qua tle in
medi3to se d~lü¡ó cl in· 
mueblo m1on1iu que 
elementos 01;1 Grupo "Es
corpión" de ~ Bocada do 
Gnnadcros e~ la OGPvT o.
ganiu.bJil la hÚ~quoda del 
IUPl.!tif.tO 8ttrfaclO, 

[o los tilt·mos 10 dias, 
se han ,rc1b..do 5 Qan'l.!das 
i1m1l,'Jres qua &nuntldbJn el 
utall,do de ",.p1osivo1 
colocido, en d,fer11nte1 P,M· 
tes do l!J cmdad. 

LJJ plimer& d4 r;ll.u IG 
efectuó I~ 1-0n-.an.1 p.H.,'!dlr, 
cu.sndo una vo1 d, mu¡,, 

dijo a los da L, rodio Cruz 
Ao1a qua unn bomba el
tallarla en I.J sucun.al del 
Banco del AU.1nt:co de ta 
colonia Po/aneo. 

Posteriormente, u 
rec~b;ó otro a.vr3o. t--.te 
dccia aue tn la tucun.JI 
8sncotn1n d"J V:!!.Jcmpa un 
niño h.a1,.a enlrrg.;:;do un 
arrng!o norul (l"'fl ef Quo iba 
una bomba. 

El dommoo p.,,!l,..ldO, J.b' 
d;jo Que un.1 bo~b,1 h.1h,..1 
tido colocad& en un av:ón 
do McJ,,.an& Qui, cubn-1 ol 
vuelo M.!tm, - M,M1. POf 
lo Qvl! la tHIVf fuo ÓC1\t1!d& 
ti Ar-ropoarto ln1CYm.tc,on.al 

. Un día do1{luds, otra 
Jl.:1,m¡,da. t>5.l v:11 !.O d=io Qu6 

en la rstac.ión "[iMderas" 
del S,stoma da TrJrupor10 
C0!e-ctivo {Metrol. s~ encon· 
traba un artefacto ex· 
pkmvo. 

Y, &yN fv-s rn ls S&
ttt:1.1d.,1 de Hac,errda 1" QlJO 
mo,..J;zó lil p,.<'-lWNI C:!· 

pccnd113do t'n rBC.!t.u hom
bat d~ C\;erpo da ort· 
nadN01 E,10 ha oca
S!Oneóo t1ut1 con tan1.u 
ft.am.100 IJ:1.!'!. so tr:~re 
in6hlmcnt@ pnrd1dndot4 
tiempo y d,ncro. 

-Un polic(a muerto y otr'O 
se con ladrones en T epi to. 

herido al tirotear 
e*) 

-Ti t"oteo entt"e delincuentes y polic(ns: 3 mue t" 
tos y 2 he r"idos. (~) 

Una manifestación de la delincuencia son "los tiroteos" Y "las 

pe 1~secuciono.s" entre "l::.."lndidos y policías", la. infon11é:tci6n ele este tipo 
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trata de disminuir la espera del futui-'o on tér·rninos negativ.:)Sj en el son 

tido en que las autoridades persiguen a los infractores. 

-Asaltos a 4 ernpresas, uno de ellos poi~ 
presuntos judiciales. (*) 

-Fal.sc)s agentes atracaron a un empleé\do 
-Son buscados en el pa(s mi'..Í.s de tres rni 

ex-policfo.s acusados de diversos delitos. 

Los abusos cometidos por polic(as, eran aún muy frecuentes ar 

tes ele este ¡.::erfodo; sin embargo en 11982 su pi-esencia ten(a tal magnitu 

que tuvo que ser abordada expl(citamente por la prensa, entre otros me 

dios de difusi6n colectiva. A partil" de lo cual la expectativa forrnada e 

de rn iedo social'. 

b) Dimensi6n Posesiones_ Personales 

-Asalto en la C 0 l. del Valle: bot(n de 17/1. 

mil. (·) 
-Boti'n de 4. 5 n,illones en 2 asaltos en Hi-· 

dalgo y Veracruz. (') 
-Automovilista despojado de su vehículo. (1 
-Asaltaron a una mader·er(a 2 empistola-

dos. (*) 
-Saquearon una casa en la colonia Narva.c ~. <) . 
-Ahora asaltaron 2 bancos en Patzcúaro y: 

Guada lajar'a: 2 millones. (*) 
-Mient1~as paseaba le roba1~on joyas y dinc 

ro. (*) 
-Se fué de viaje y saquearon su casa. (1

') 

-Asaltantes se hac(an pasar por policfos. ( 
-Robo por más de 500 mil pesos en oficina 

del I M SS • (* * ) 

Podemos observar que en este~ año los actos delictivos se incr'E~r 

wron fundarnentalmente en Colonias que podemos clasiñcar como per'ter 

cientes a la clase media y en las ln~~ti tuciones bo.ncarias do toda la F-<cpG 
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ca, 1 o que h:::i.co evidente la implicación ernocional ele estos secto1--es en 

el rniedo a la pG rdida de las pertenencias rnate ria les, 

-Asaltan bancos en Sinaloa y en Tabasco: 
Botrn· de 14.5 millones. Secuestraron al 
Ge1--ente primero y lo obligaron a ab1--ir 
la i.nsti.tuci6n. (") 

-Funcionario de la UAg ro: secuestrado, -
denuncian. e**) 

-No termin::1.t" el terror para la familia de -
Reies López Ti.jerina. Sus hijos estudian 
en casa con rro.estros pagados por el Es
tado. ('*) 

Dentro de los actos delictivos desatados en éste per(a:lo, el se-

cuestro sobresale del resto de éstos como una amenaza grave al indivi -

duo. !Extendiendo el miedo no sólo en cuanto a la pérdida de un Futuro 

seguro, o de las posesiones person;;1.les, sino también a su integridad -

física. 

-Le ensucia ron su auto y tir·ote6 a un 
niño. (") 

-Encontr6 un muerto en el zagúan de su 
casa. (i<) 

-Pandilleros tundieron a tiros a tr-es 
transeúntes. e*) 



--Cu:ltro bu laceados est.Et madru~Jada; U no 
murió y tres quedaron heridos. (t=) 

-Diez. personas tiroteadas en unn fiesta. 
(~). 

-Hallan muerto a un estudiante en su -
vehfoulo. e*) 

-Mamn a un joven en incidente de tránsi 
to.(*) 

En elcontexto del comentado anterior y bajo una amenEtza de -

pérdida el miedo que supera la desposesi6n material y la pérdida de 

futur·o, se convierte en ag resi6n generalizada en un ambiente de tensi6n 

y estress social, que no hace sino reflejar el miedo social existente. 

d) Combin:-:wión de dos di•,,ensiones :_Epectatl vas de futuro e 
I ndiyi dl:!2S ocoo ral 

-Nuevo enfrentamiento entre telefonistas 
causa 50 he riel os. e*) 

-Requisa el gobierno Teléfonos de Méxi
co. e*) 

-Ag 1--eden a huelguistas en Guanajuato. ci' *. 
-Denuncian agr·esiones a empleados en 

Huelga. Obreros de la empresa "Control 
de Calidades, S.A."(**) 

Bajo esta situación de Cr-isis, las huelgas y pat"OS por aurnen -

tos de salarios fueron extin;¡uidos pot" medios amedrentadot"es como la -

mquisa, el ciet"re total de Empresas y las ag1"8siones físicas y abiertas 

a huelguistas, deSctlentando la expectativa ele huelga con-10 lucha sindi -

cal. 
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f) Combinaci6n de dos dimensiones: Pq_~~ Personales ~ 

Imividuo CQreqC.~ 

-Herido a cuchilladas en un asalto. (*) 
-Al salir' del cine lo asaltaron e hirieron.(*) 
-Muer·en 2 pol ic(as a manos de un conduc-

tor· ebrio y un asaltante. e*) 
-Taxista asaltado y muerto en San ,...Juan -

de Aragón. ci') 
-Asaltan a una vinater(a y balacean a una 

persona, (*) 
-Asaltado y herido a balazos.(*) 
-Joven asaltado y lesionado durante una ri 

ña. (*) 
-Asaltan y lesionan a un obrero cinco 

ebr·ios. (*) 

El auge explosivo de noticias de este tipo además de p0oycctar 

la agresividad existente, intenta canalizar la atención en la "nota roja" 

desviándola del resto de la informución. 
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-Cumplen S;Z d (as en l-luel0a los trabajado 
rc~s ele:! Ace r-1\/1ex. (*) 

-Costw--eras en huelga desde hace un 
tl'IE,~S. ( t,*) 

-Curnpl i.e ron 1 9 d(as en Hu0lga los obrero 
de la WV. (**) 

-Ofreció Braniff liquidar a 8f5 trabajaciot'"Bi 
En huelga desde Mayo. ( 1'*) 

Las huelgas por incremento salarial se i.ntensificar'on, aumentar 

do incluso, la duración de éstas. Una huc lga sin solución du1--ant0" lar -

gos per(odos de tiempo, pensamos;, constituye una medida amedrentante: 

en la medida en que pone en peligt"O la sobt'"'Gvi.vencia de los i.ndivlduos. 

-Sin previa investig::,ci6n cesaron n,ás de 
·¡ 50 telefonista~;. () 

--Despidos en un cent1~0 de i.nvesti.Qación, 
(t, ~:) 

-Son 305 los despedidos en 1':\u~r'-IV1ex. (''* 
·-l_a Ford: reajuste de personal y produc

ción. (1'*) 
-Exigen reinstalación ele 98 despedidos. 
Acer·-Mex. ('1'*) 

-Niega la CT M el despido de 11 , 200 obre-

ros. (**) 
-Amenazas de despido en la industria pa· .. 

ri•,¡• pe lera. 1.. • ·) 

-La Tesorer(a del DF despidi6 a 14·¡ t rabc 
jadores, (~*) 

-Liquidan a trabajadores de Ayotla Texti.l. 

c-1' * ) 

Una r'espuesta di fe rente a la no so luc lón de los movim ient.os 

huelgu(sticos fue el despido de empleados con la intención cxplfcita do rE 

prirnir a los l:rübajador'es para dlsrninuir el n(anoro de explosionos do 

huelga. Afectando el bienestar social ele estos secto1-es, y por" tant.oi SL, 

ex¡:x:ictancias, recur'sos materiales y posibilidades de vida plena. 
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- -- .. -- -----

-La crisis de México es Polrtica, Social, 
Económica y Moral. (***) 

-Unos cuantos po-::lerosos beneficiarios de 
la Crisis. (**) 

-Exhortación a Municipios de Texcoco a 
la aplicación de Austeridad. () 

La representación social de la Crisis, rebasa ya, en este pe,~(o·-

do su acepción pu1"amente económica, P3 ra inmiscuirse en rnuchos otros 

aspectosde la vida social, por ejemplo, el polthco, el rnot"al, etc., 
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Ei. ·¡ • 4 Enf} 1'0 r=· cd)~'e1 .. o tvt,u"7o de 1 9f33 .. ------··----L ... -·----·-·} - -·--- ·«··--··-------

(E"l Heraldo, Uno rn6s Uno, Excélsior) 

Cont(nun Antolog(a rnes y afío 

Clave de relación: Excélsior * 
Uno más Uno** 
El Heraldo * ** 

-Aunque la e risis continua igual, la su
perarernos: S. He, .. zog. (***) 

-La Crisis nos hará madurar como socie 
dad: LP. Lo i.mpor .. tante ahora es evitar· 
la crisis pol(ti.ca. e***) 

-Para salir de la crisis. Quien no tral:r.'.:l
je que no coma. e***) 

-Anuncia medidas el gobierno para evitar 
mayor desempleo. Llama De la Madrid 
a una unión básica de los mexicanos. t":< 

-Ante los embates de la Cri.si.s, el PRI de· 
fenderá el empleo y combati, .... á la ínf1aci61 
afirmó Lugo Verduzco. ("1'*) 

-L.a crisis nacional, un proceso en el que 
todos somos t"esponsables: LEA. (*) 

-Nadi.e debe especular' con el hambre de ·· 
los obreros. Energ(a del Estado para pr 
teger al puebloº Demandan gobemadorB~ 
t) 

-La solución al problema de la crisis no 
es trabajar menes : Corripio Ahumada. (* 

En este afio la representación psi.cosocial de la Crisis estaba 

ya constitu(da, es decir, bs individuos aprehend(an y se explicaban SL 

realidad social a partir de esta repre sentaci.ón. Que se reconstruye, fo1 

ma y conforma a partí, .. de las noticias sobre "C, .... isis" y de las viv2ncie 

cotidianns de ésta. Entonces, la cdsis se entiende y explica a ¡:a rtir 

el~ la rnp1"8Sl~nta.ción y se vive con miedo. As( la información difundi.da 

por los voceros oficiales 8t'él. la de dar un:i. expectativa de pr'onta soluciÓt' 

a la crisis para disminuir por tanto el nivel de rniedo y alarma existen 

tos. 
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-Establecen una comisi6n de abasto para 
manten9r e incrementar el poder adquisi 
ti vo del salario. 'e**) -

-CTM; a cambio de aumentos, canasta -· 
bás'ica. e**) 

-Pr·estaci.ones en lugar de alzas salaria -
les: CT. (* *) 

Sur·ge~ i.nformaci6n que puede ser caracterizada como concilia-

toria en el sentido de que se t18fJoci.a el aurnento salarial con presta.cío-

nes, canasta básica, etc., 
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--A 1::"'3.s cJ(as de entrar en viqor el Séllaric 
rnt'nirno es insuficiente. (***) 

-·F:-ijE1ción de pt~ccios y ,;alarios piden obr! 
ro~,. IV1ientras los sueldos sul.)1311 u:n ve2 
al af'ío 1 1 os precios lo hélcon tocios los 
dfos: Dip º Morado GarcÍél. Gétrdcb. e***: 

-F'or el deterior-·o sa.lat"ial, los obrery)S si 
lo pueden adquirir 32% de sus básicos. 
(**) 

No tic ins de este tipo conf'i rman mesuradamente la di ñci.l si tua 

ci.6n y fomenta la expectancia del futuro en t:firminos de miedo. 

L 
\-\v,c1\do \Q, ~ Q¡'_::,. ________ 'ic. 

DE U~"l" l\HJNDO RARO 

---------Por Caldorón ----

il 
it 

'I 

' 
¿R_)¡\)Cf'-1\N [cf, Pi~ 6N LA11fl{f~? 

' ~. 
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-Piden aumento los trabajadores t''l":fr"-:!Sq:..m--
1~os. ~5ollcitan el 00% de aumento Sé.l.larial. 
('') 

-Emplazada a Huel~¡a la Universidad ele Ch~ 
pingo. Demc1ndan 50% de Aumento Salarial. 
(!<) 

-Demandan aumento de 30% electdci.sta'.':, y 
maostr'Os del Estado de México. ('') 

-Estallan Huelga en empr-esa cerncnte1"a. (**) 
-En,plazaclas a Huelga 160 emprese1..s te>..1:i.-

les. e**) 
-Anuncian ... ~ .. r-ailet"os un paro; pi.cien alza -

de 40%. C .... ) 
-Piden obreros de AHMSA 60% de aumento. 

e**) 
-Huelga electricista el ·15 si no hay aumen

to: el SME. (**) 

La impl icaci.6n hecha por el individuo se hacia en términos de: 

" ••• que dif(cil está la si.tuaci6n". O "La Crisis está muy ruda". Esto -

evidencia como la representaci.6n social de la Crisis se convi.rti.6 en n,ar--

co de explicac i6n inclusu-de-las-ht:retgc 

-El F1~ente Nacional para la Defensa del 
Salario y contra la austeridad y la car""Cs-· 
t(a h2wía rnrti.nes. (**) 

-M(tine[; el,~ protesta en 1 60 co loniGlS do 1 V~ 
lle de México por' el A\zn de pa~rnjos. ("'*) 

-Manifot3tación del Sindicato Moxicnno dn 
Electricistas en protesta por el irnpueslo 

a la electricidad. ("') 
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-·Quernan ~! autob.Ú-:,es en Naucalpan por' e 
aurnento a las tc1ri ras. (") 

La inconfórrnidad r;e vió cristalizada en fV\(tines y Frentes que 

con~;tituyon n·,onifestaciones concretas do un sentin,iento colectiV(): el 

miedo. 

ti Ht111TI0 ¡ll C1<t1c, 83 . 
: LA CLASE l\íEDLt 

,..;,.;.;.....;_;..; ___ .Por Cnld~rón.~-·-.,;,_____¿_. 

; 

1 

I' 
h 
1 
f. 

-·~· -',-
1 /;( ,· . .l •. N, f 10UO, 

Al·\Ol<A Q 
MEXICf\/\)0 íGNDRÁ 
C'wf t-VlBrl1JAR-3É 

· AL . 

-La baja dol Precio Intem3.c:ioné:1.l del Cru 
do rk, rá que se prolon~JLIO la Crisis , (* ,¡: *) 

~-Desastt'o2,a, una ba.ja brusca. í::l e rudo 
podrro. quedaren~30 dólares. (1') 

-Otr·a b,.:i.ja ckd crudo no af'C'ctí.1r·(n nue~,tr'c 

futuro: S i1 va Herzoq. ("') 
-TenY:: lu. Ebnca Ew~opea unn ~:;uspensi6n ( 

lo~, c1~frJit:it, a !Vk~xic: .:.i. L,:1 c:c1(da del c,~uc 
- i1CA-p2i;;Hrfi. su pa-f¡o-. (*) 
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Desde una p8rspecti va de soluci6n a la Crisis a tr'B.vés del pe-

tr6leo, noticias como las precedentes fomentaron el miedo social; Acle-· 

m6s de integ1~a1"se en la F~ept"esentación psicosocial de la Cr·isi.s. E·nten·-

di.et-ido la integración, 110 como la agregación de un concepto abstracto 

sino de un elen1c11to constituyente de dicha rept"Gsentac i6n. 

-Suspendieron las actividades cambi.ari.as 
en la frontera t'\Jorte. El dólar a 160 y -
152 pesos en el lado estadounidense.C*) 

-Resurge la especulación con el peso en 
la ft"Onte ra norte. e**) 

Así mismo ~ el concepto de "devaluación", formaba también. pa¿: 

te integral en la representación psi.cosocial ele la C ri.sis. 
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-Cuatro mil de las 7 800 unidades de la 
Ruta 100 están pa1'\':ldas. (***) 

-Quiebran 2 Gmpacadoras de carn-e. (.¡:*) 
-Las tortiller(as están en peligro de 

quiebra generalizada. e**) 
-Desesperación de carnpesin'.JS por falta 

de créditos. (*) 

La expectativa de mi.celo no sólo era a la pérdida de un futuro 

seguro, sino al pacedi.mi.ento inmediato de "han,bre y miseria". 

e, n f io.16ó . i, J! ~.()-m h3 . . 1 
M..ALNECESAlUO ¡ . 

------· ,,..--PorJ.or~nlrno-~--.. ~~ 

· ---· Mfxico, D.F., lunoi 3 óQ enero do 1983. :,;: ,¡} 1 
P:1L \.~ ~.J>~ l ~\ A ' ' • . ~ ...... ----:'..::,~ -,~-io--.-lL------,-~·-:-·------------ l 

. .. MR. l\IERLIN . . . 1 
i 

- - · --Por ílombn 

.: 
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-Pide la CANA.CINTF<A que se liberen los 
actLS. les precios de los autom6viles. (**) 

-Comercializaci6n libre del huevo piden 
los avicultores de Jalisco. e*) 

Las solicitudes de alzas de precios provocaban la misma expec-

tativa de miedo que las alzas autorizadas, pero expresadas de manera -

encubierta. 

¡ ' ! 
-Ahumada 

' ' 

-La leche deshidratada CONAS UPO aumen
t6 su precio un 50%. e***) 

-Disparado precio en refacciones automotri 
ces. El incremento hasta el 28%. (***) -

-Alza de más de 200% en el pescado. (**) 
-Se opondrá la CTM al alza de pan y tor-

tillas • e* * ) 
-Normal la producci6n de pan y tortilla.(**) 
-El cierre de tortillerías produjo actos de -

violencia y de abusos en panaderías. (**) 
-Siguieron cerradas las tortillerías; Com

pras de pánico por amenazas de paro de 
molinerosº (**) 

-La Secretarfa de Industria y Comercio 
autoriz6 otro aumento a la carne. (*) 

La conservaci6n y reproducci6n de la vida plena, se veían ame-

nazados constantemente por el alza de precios a todo tipo de artfoulo, -

fundamentalmente a los básicos. 
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-El crecimiento de 1983 será cero y la in-;
flación de un 50%. (** *) 

-La inflación 1 legó al 98. 8% en 1982. Ban
co de México. (: * *) 

-La inflación disminuirá a fin de año. (***) 

-Sólo si el Gobierno reduce el Gasto Públi 
co se podrá controlar la inflaci6n. (***) 

-Inflación acelerada y progresiva a nivel 
sin precedentes. (:'**) 

-Advierte Farell que un nuevo salario de 
emergencia empujar(a más la inflación.(**) 

Las cifras sobre inflación que anteriormente, p. ejemp. 1981 j 

no dec(an nada a la población, en 1983, remiten a actos concretos corno 

deterioro del poder adquisitivo y detrimento en la calidad de la vida, en -

el contexto de La Crisis. 

-Desde el 30 de diciembre se empezó a 
cobrar el IVA en los boletos de avión.("**) 

-Puede recurrirse al amparo contra el pre 
dial y la tenencia. e***) -

-Se amparan 76 mil industriales contra el 
gravamen de la luz. (*) 

-SB amparan contra el Impuesto de la CFE 
el Sector Agropecuario de Jalisco y Guan.~ 
juato. (*) 

-Aumentan los amparos contra el pago de -
la tenencia y la CFE en B,California Nte. 
(") 

-Promueven ampJ.r"OS contra la CFE los co
merci,:mtes de Ziju:ltanejo y Mexicali. (:) 

-Arncnaza con cerro.r el pequeño con,erclo 
de Torreón por impuestos excesivos. <:) 
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Los aumentos de impuestos incrementaban el miedo social exis, 

tente, recurriendo incluso al amparo cúmo defensa y protecci6n cont1~a 

"La Crisis" y lo que ésta implicaba • 

. ,,. . 

E"u,..1sic,,, Levitación 
it. Uoto B~ . 

".r:-cc. MEspíritu. Navideño ., 
12wl~161 . . : . 
~----POR OWIALDO SAGASTEGu1----- Por MARINO 

\~ 
\·. 

11 
.. 1 

-Un millón de trabajadores y 25 mil trans 
partistas sin empleo. e***) 

-Más importante ahora conservor empleos 
que pecli r aumentos sala ria les. e**"') 

-700 rnil desempleados ya en la industria 
de la construcción. (** *) 

-So duplicó el (nd ice de desempleo al pri
mer semestre de 82, (* *) 

-El cJ9sempleo en instituciones del Sector 
Salud h.:1. origin::1.do que dismiruya el in-11~5 
so de estudi.untes a las escuelas do Medie. 
na. (1') 

El problemLl de desempleo, a:lcm6.s de acentuarse en 1983, P--,'"'lsé 
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a formar parte de la representación colectiva de la Crisis.,, viéndosE.~ enton-· 

ces todos y cada uno como implicados en ésta. 

,, 
'//~fl'H 

___ ..,. :,,. --~·.-..-·-~~- -·~·------~ ~,--~ 
,1. \'_,;. 

: j 1: 

-Descenso en las tasas de interés para 
ahorradores. (**) 

-Incremento en las tasas de interés para. 
plazo fijo de 1 00 a 260 d(as. (* *) 

-El sector patronal opta por las cuentas u• 

de ahorro en lugar de hacer inversiones. 
(1'*) 

Entre las fom,as particulares para tratar de ganarle a la Crisis, 

están los grupos de ahorr·adores. Este sector de la poblaci6n .s-..e.gu(a las 
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noticias r,obre fluctuaciones en las t:a~:;as de Interés lx,ncario en el cont:ex 

to de lé1 rcprc seítnci6n psicosocial de la Crisis . 

. ,,i':_.'yc_fJtilOV.:, cr,..,teF'"ªC'J·o··········· 1 ·; - ~ .. :.?i_,;, ... , -l.:J,~ ,,_),¿ ),b, -·~·--"11-· 

q Uarr.O 8?. · [.''.'· '1••.• -/'''. h · 
r-:-·-~--poR OSWALDO SAGASTCGUJ--,":-:~:;:-1-;~-:: 

··t. ;f_, 'l' ... i 

-45 mil millones de dólares se pagar(an di 
amortización si no s8 renegocia la deuda 
(1'**) 

-A 99 mil millones subió la Deuda E'xterné' 
(~* *) 

-La reestructur'ación de la deuda exte1~na 
prácticamente conclu(da dice la SHCF'. (** 

-México pagará deudas pese a bajar el cru. 
do: Ban.:.1.rnex. (**) 

-Nr:!gociat~á México otro préstamo. ("*) 
-Información de la SHCP, Los 500 rnillo 

nes de dls. pat"'él saldar intereses de la 
deuda e importaciones. e**) 

11 Deuda Externa" al igual que "devaluación", 11 gasto público", 

"bajél del crudo", 'liesemplco", "inflación" s etc, se explican todos por 
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ºLa C t"isis II en té rrn inos de la repres0ntación psicosocial de ésta. 

-Cines y teatros de la Cuauhtémoc aurnen-
- . L . f'= t'~ * *) t:"1.rcHl tarl,c,S, \ 

-No hay suficiente infraestructura para fo
menta r el tu rl S mo en la el ase O b rG 1~a • e** ) 

Bajo este contexto de Crisis, el tiernpo de •"ecreaci6n se 1""8duce 

y pospone indefinidamente, limitando arnpliamentB las expectativas de 

futuro, sobre todo par'a la clase media urbana. 

-Disminuí rán 40% los recursos destina.dos 
a educación s.1 perior con la pol(tica de -
austeridad. (~*) 

-Pese a la inflación, los bajos sa1ari.os y 
las dos devaluaciones se siguen vendiendo 
libros en el DF. (**) 

-En la clausw~a de la Feria de Mine1~ra, a 
pesar de 1~ebajas, los lectores confirman 
que el libro resulta ya at~t(culo de lujo.(*) 

La Crisis no solamente disminu(a las posibilidades de recreación, 

sino también el acceso a la cultura, restringiendo las expectativas de edt.¿ 

caci6n y conocimiento. Es clat~o entonces, que el 6.mbit o de la Crisis y 

de su t"\~presentaci6n psicosocial rebasan los límites puramente económi-

cos. ,..,_._....._-=~:SJr~m~~..f~i~~"'?:~;.,~ae;-..o.N~~~. 

tt!gociaudo l\tngú,,:-·i 



149 

·,, 

Por MARINO' . ;, 
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,{1 /!i V!;~. ¡ -·Hasta 39% de intet"t)S a la vivienda so -
;:hJ/.[?,3 ~~:'> ~ cial. e**) 

------·-· ·--------- ---- ·· -Demandan la con~1elación de rentas du rB.r 

te 3 años. e**) 
-Al finalizar el ano el pa(s tendrá un dé

ficit de 4. 7 millones de viviendas: Congr~ 
so del Trabajo. (**) 

"La Crisis en la vivienda" se sumare a los agentes intimidantes 

que atentaban a la conservctci6n y rep1~oducci6n de la vida social existet 

te. 
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-r'1o subi.rá el precio del pasaje:'! en la 
f~uta i 00. C'*) 

·-f:50 ca1Y1i.cer·(as multadas por violar pr'(:1 
dos. e~*) 

·-Habr'á metro desde las 5 de la mañana y 
no E;e aumentará el precio del boleto: STE. 
(i'*) 

-Clausuró la Secofin ·J ,500 comercios en -
todo el pa(s. (*) 

Información del tipo "no subi.rá 11 o 11 Clausura por violación de 

precios", remite al acto concreto de un alza segura i.nrnedial:a. o vigente 

afn sin autorización legal, y por tanto a una expectati\/él de miedo. 

1 . · IlliCORT A.NDO 
Uzdlw~d~P~rColdorón~ 

•· 

-Incrementó la SEP, el número d0 Centros 
j e ·t · ,, 1 t b · e***) ce ,apac1 ·acton para e ra aJo. ; 

-La cap::..1ci.tación, clave para salir adelante 
en los problemas. (* **) 

El tiempo antes libro y/ o de descanso ced(~ espacio a nctividades 

de pe,~spectivas producti vo.s, como por' ojernplo la capaci tac i6n, El tiern-· 
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po pra:"Jucti vo col1:3tituyc~ una. inve ~ ... sión oxtra. de n,atiz rri vatizante II paré 

su¡::x9rar la Crisis". 

-·f=?obos poi" más de 25 millones de pesos e 
15 asaltos se registraron este fin <fo sen 
11.--:1 en el DF. (***) 

-Aurnenta la criminalidad y la delincuenci 
Procu 1'Bduría. ( 1: *) 

-Incontenible la ola de asaltos: 26.5 millo 
nes. Sólo en 24 hot"as la policía recibió 
llamadas por igual número de delitos. t) 

-Irr'efrenable elHarnpa: 35 millones, el be 
t(n de 2 estados. r) 

El desempleo, el subempleo y los despidos masivos no podr(a1 

dar lugar a otro pr'oblerna que la Delincuencia y Criminalidad que son ce 

secuenci.as directas de La Crisis. 

-Piden la creación de un Ii1::.::1:i' ... ~~., ~::-: .:,09 
ridad Pública. C) 

-Para evitar actividades delictivas. Cerr 
rán la terce,--a Sección del Bosque de Chi 
pul te pee. e*) 

-Se propone exigir responsabilidad penal , 
partir de los 16 años. (*) 

-Se fot"mÓ un nuevo grupo pol ic(aco, intE 
grado con civiles, el cual auxilia1--áa la. 
polic(a judicial federal. (1:) 

La respuesta al alto nivel delincuencial, lejos de ser una alterr 

tiva de solución, se convierte en "medidas correclivas" que no hacen s 

n:::> agravar"' el problema. Era de esperarse que lo anterior fomentara dí 

cho nivel, agrandando las expectativas y posibilidades de ser agredido. 

-Sedicentes po1 ic(as intentaron secuestt'\:, 

a un comerciante.(*) 
-Sois hechos delictivos de policfos en. lo~ 

(1ltimos días. Obtuvieron más do 2 rni 11! 
t'K~S. - Pla~JÍ2H\.Jn a 2 perso11as y -rob:i.ron 

(
!: sus autos. ·) 



i G2 

El miedo social en el contexto de la F~epresent.aci.6n Psicosocia l 

no sólo se expresaba en las precauciones y defensas de los ciudadanos ~ .. 

ante la delincuenci.2., sino incluso hacia los "representantes y pt'\.Jtecto -

res de la segu rielad y el or'cien". 

L
,, 1 \ \ t< ol<lu 1 ,\ L,,,.o {',;, 

'l'IUO ~1.\LlJITO 
,- ( i 

Por Jerónimo--·--,..,:;_ __ 

-Búsqueda exha .. 1sti. va de los asesinos del 
niño Miguel Angel Arizmencli. e***) 

-Ex tr·aoficialmente se sabe que es cosa de -
horas la presentación de los asesinos del 
niño Arizmend i. (***) 

-Cayó la banda que asesin6 al niño Arizrrv::.~n
di. Mató a 4 pequeños más. ("* *) 

-Capturan al pt~esunto homicida de unu jo·· 
ven. e**) 

-Consignan por va dos delitos a 43 a lurnnos 
· del ce H de Nezahualcóyotl. (*) 
-Secuestrador muerto y otro herido al intcn 

ta r cobrar un rescate en Nayari t. (') 
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Un nivel de rn iedo SCY...;í.al alcanzado es i rrcv0rsiblo, en 193;3_, 

evidencia de lo!:, actor; delictivos super,aba lo declar·ado por la prensa, 

anulando la intención apaciguadora de noticias sobre "caph.lrados11
• 

b) Dimensi6n_Posesiones Personales 

-Saquean la casa durante su ausencia. En 
el Pedregal de San Angel 3 millones en -
efectivo y joyas. (:) 

-Asalto armado al Colegio Cristóbal Coló1 
Hurtaron un millón de ¡::>3sos. e*) 

-Aumentan los asaltos a autobuses. Pasaj 
ros de un Flech3. Roja atacados por 3 del 
cuentes. (*) 

-Saquea1"on un domicilio en la Col. Roma 
-Hurtan monedas antiguas y alhajas valua 

das en 8 millones, en Hidalgo.() 
-Empleado de Coca Cola atracado. e*) 
-Botín de más de 23 millones en Asaltos. 

El reporte de ayer. (") 
--Robaron 23 ~000 dólares en un departan,, 

to. e*) 
-Asalto a un super. Medio Millón. c-1') 
-Hurtaron 1 O millones de un Bancomer. 

Dos hampones disfrazados de Mujer. (") 
- Hurto de 8 millones a una joyer(a en la 

Col. del Valle. (*) 
-Bot(n de 3 millones en 2 robos domicilia

rios. (") 
-Robo callejero de un millón y n,edio de 

pesos. e*) 
-Saquean una casa en Las Lomas. Dos rr 

nones. e*) 
-Asaltado en su hogar de la Vértiz Na.rvél 

te. e*) 

El miedo social a ser despojado de dinet"o y propiedades mater 

les se colectivizó, tanto por su incremento como por' su diver ... sidad en 

ambientes f(sicos, sobre todo en domici Hos par·ticulares. As( pues, t 

miedo a sor robado se volvi6 cotidiano. 
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c) Dimensi6n Individuo Corporal 

-Dejan en libertad a dos acusados de vio
laci6n. (**) 

-En 6 semanas ll 1 50 denuncias de viola
ci6n. e**) 

11 La Crisis Econ6mica 11 no es sino una manifestaci6n de un Sis-

tema Social en Crisis, en este sentido las violaciones son un s(ntoma de -

la evidencia de un problema no resuelto, mal abordado o sin soluci6n, -

donde los individuos canalizan represeiones y frustraciones creando con-

flictos de otro tipo. 

La implicaci6n al individuo corporal se hace en términos de: 

"hay que tener cuidado de andar sola en la noche y en lugares apartados 

u oscuros" • 



nel'ipiden ni 

c·hof~~JUe \'Íoló. 

n joven nwxirnnu 
El choh:r <le la emha1ada de In
dia, Jog1. Jer Smgh, fue dos 
ped,do de su ~mplt!O por 111!. 
aulcmdi:H1es de la m1~'!.." 

drplomattc.a despu~ de la acu 
s.ac10,, formal en su contra 1101 
\"101¿,r a una ¡oven mexicana 

La St·c,etar'il dt? Relarmnes 
E•te•,wr:!:> informó ayer Que la 
m,!:>•Ctli d1ploma1ica del oob1cr 
no dc r .. .iha Uelhi not1ficu oh 
C,.-ilr . .- 11 Id 1'' tli: (I:)!, 

.gr, t.n ur: :::om,,:,1 
Louc, se scíldla L-1emas Qllt: el 
ciudadano 1nd10 no goza de ,r. 
miJrnd,,d d:plomállca 11, pc,nr:, 
al1andofl.!lr e, pais sin anies 
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Je imputan 

La embaJada de India, Ple· 

,diantt: una carta que suscribe 
el seu...1n<'1 secretario ct,, la m1-

• t' r.t- ,abb 
dvalado a Singh, dL1ua1rnt!fllt' 
libre mt},jiante el pago di; un. 
han.za ae 150 mil pesos \' 
haba cenificado .. ,u cond1;c~ 
v cornponamiento" como "sa· 
U:.factorios" durante el pe. 
riodo que presentó 5ervic:ios a 
la dependencia. · 

Sin embargo en La medida 
en que avanzaron las averi
guacicr'es del ca:so. las eutori· 
dad' 1,ciJles han encontra-
o· "i.as que J)flrccen 

?onsabilida(i dol 
~litos de viola

·opiedad aje· 
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A juirio de mlldws 
s!: 

El Fisµón 

-Por abusivo matan a un taxista. (-1<) 
-Una mujer empistolada la lesion6. (*) 
-Jo ven asesinad o po rpandi lle ros . (* ) 
-Mujer baleada por defender a sus hijos. ( 
-Empleado asesinado- en su domicilio.(*) 
-Lo mataron por defender a su hijo. (*) 
-Asesinada en una Boutique de Narvarte. (:ti 

La agresión deja de ser de los delincuentes para integrar muje 

res., adolescentes y menores en su campo. "Cualquiera puede agredir e 

ser agredido", la desconfianza en "el otro" sin consideración de sexo, 

edad o apariencia es una reacci6n y acci6n de miedo social tendiente a 

la privatización y al aislamiento. 

-Denunciaron el robo de un recién nacid'.) 

La cotidianeidad de los .secuestros no les restaba importancia 

impacto, las precaucione-S tomadas se extremamnL ___ No_ E:3S extraño en 
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tonces, que el plagio se utili.züra como una "activido.d n:-~mune1~ativo.". 

t i --------------·-···-·---- ---····- J \t;,(l.\.!b llb q,J.VJ_Í<I.!. . 

· VILES HA TAS . 

. Por Jerónimo~-----:...'. 

Tbo.. a diórjlf' a 011 
S/::c.,UEsTRAPóR ... 

... ft,o //(JIJCCl 1v1so 
_su gvat1·1da. 

. 1 

d) Combinación de dos dimensiones_: Expectati_vas de Futuro e 
Indi.vidu2_ Corpora~ 

-Más denuncias por alzas indebidas en rnedJ_ 
ci.nas, e**) 

-Alzas hasta de 180% en las medicinas. (1<*) 
-Di.ce Laguna García, Subsecreturio de Sa-

lubridad, que faltan medicinas e Instrun~c!.:~ 
tal Médico por carencia de dólares. (*) 

-Cerraron las farmacias de C0:."l.tzacoa.lcos 
por falta de medicinas. e*) 

-Comienza a tocar fondo la Crisis del Sis
tema Sanitario: Hay escasez de Fármacos 
e Instr'l...11,wntal Médico. ( 1

') 

La magnitud de la Crisis se expand(a hasta el sector salud, afee-

tando la integridad f(sica de la población y cr'eanclo una expectativa de te·-

mor y angustia ante cualquier irnprevlsto o deter·i.oro en la salud. 
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e) Combintlc:,i6n de dos_ dimensiones:f>5Pcctnt:i va~; de _Futuro 
y F)oso~ionc:c; Per':ona1es 

·-Fueron decla,,...adas in2xistentes las Huel~ 
qas en las empresas Dina. C') 

-Cortan la energ(a eléctrica a mil hogare. 
en Mexicali por ne~Jarse a pagar' el im -
1x.iesto. e~) 

Las acciones represivas ante la protesta organizada amem:i.zabat 

tanto al objetivo defendido,. como a la naturaleza de la expresi6n colee 

tiva. 

-Huelga en Altos Hornos, si no reinst:a-· 
lan 57 despedidos. (*) 

Las huelgas por reinstalación de despedidos constituyen la ex-

presi6n colectiva de miedo ante la pérdida del empleo, en este sentí -

do, es que son movimientos defensivos, ya que responden a la agresi61 

de los que han sido objeto en este caso, la expectativa apunta hacia la · 

conse rvaci6n del tra!::Bjo. 

f) Combin0ci6n de dos Dimensiones: Posesion2s Per:::,-,n,, ._,s e 
Individuo Corporal 

-·Tres Conasupos atracadas; Bot(n de 1 .1 
millones y un asaltante muerto. (t.) 

-Lo matan ¡::ara asaltarlo en Cd .Azteca.· 
-·Apuñalado por quitarle su taxi. (*) 
-Asalto a mano armada a la Secrctar(a d, 

Desarrollo Urbano: 15 millones; muerte' 
un polic(a. (1

') 

-Una receptor(a de Rentas, fue asaltada. ( 
-/V\ujer vi ctir-nada en su departan1cnto. re 

ron joyas valuadas en dos rn i llones. e*) . 

Los robos acompa?iados de violencia f(sica segu(an dlversificán 

dose en lugares y tiempo, "Uno ya no está seguro en ningún lado". 
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g) Cornbirr-:::i.ci6n do las tres Dimensiones 

-Diesel í'Jncional despide a su ter·cera pac:_ 
te de ErY1pleados. (***) 

-Cerrarc-'i Sidermex una planta. Serán 
afectados 630 obt"'eros; incosteabi l idad, 
causa, dice la ern¡x·esa. e**) 

-Reo.juste de trabajadores ferrocarri. let"os. 
e~*) 

-Despedi.1~án a 90 jornaleros hortfcolas. (*) 
-Busca Din::1. despedir al 50% de la planta 

de obreros. ( 1
') 

En 1983, los despidos conlinuar·on, con fines e intenc~iones si.mi. 

lares al año anterior, pero adquiriendo carácter masivo. 

-Detiene la P .J. a 63 obreros al desalojar 
una fábrica en Tlaxcala. Encabez6 la ac-· 
ción la subprocuradot" de justicia. Esta
ban en huelga por el despido de 28 com
pañeros. (*) 

Entre las expresiones rnás contundentes provocadas por la Cri -

sis encontramos las agresiones a trBbajadores en huelga. En la mayor 

parte de los casos se trataba de huelgas de carácter defensivo, es decir, 

la lucha se daba por la reinstalación ele compañeros . 
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ry .. 

-Falsa alarrna de bornba. en la Torre Lati
no. e*) 

Cuando una crisis afecta de rnanera global las expectativas de -

futur'o, las posesiones personales y el individuo corporal; y, los age!J. 
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tos inlirn idantes (por ejemplo 1 desempleo, ele.) se reconocen pero se Vc' 

perdiendo su control. Las acciones se pueden volver irracionales, en 

términcB del rnieclo, el paso al terro es r--ácil. 

6. i . 5 Octubre l N,:Niembre. Diciemb1'"8 i 984 

Penúltimo periodo de Análisis de la Antolog(a 
Mes y Año 

Clave de relaci6n: Excélsior * 
Uno tnás Uno * * 
El Heraldo *** 

a) Dimensión E;,;:eectativas de Futuro 

-Ciencia yTecnolog(a mexicanas para me
jorar la vida del pa(s. (** *) 

-El sector privado ha respondido ante el 
reto de la crisis: IMCE. (***) 

-Los trabajadores, en el l (mi.te del sacr~ 
fici.o; en 1985 debe ser menos r(gido el -
ajust~: el CT. (**) 

-El esfuerzo de las empresas evitó la ct'i·· 

sis socia L (.;:) 
-Soportan los pobres el peso mayor de la 
crisis, dice Cor1~ipio, Arzobispo de Méx 
co. e*) 

-Los Universitarios, pilar fundamental pa 
· ra el desarrollo nacional. (i:) 

-Vemos a 1985 como un año más de sacri 
cio: Camarera Castro. (") 

La Crisis y su carácter conceptual, formaban, en ·J984, par'ce 

de los pensamientos, acciones y hábitos de los individuos, en resumen 

su vida y con\/8rsaciones cotidianas. La existencia de la representación 

la Crisis se constataba en el lenguaje cornún, en la prensa, historietas: 

Í).)\,elas televisadas, cin .. "') y anécdotas; en actos sociales públicos y pr•i, 

dos, en las relaciones interpersonales y más aún en los actos de compr 

y vender. 
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198-1, se to1~naron 

-Aún continua la amemza de huelga pa1Y.t 
el io, de noviembre en la UNAM, (t'**) 

-No se levantará la requisa en Telmex_. si 
no está garantizado el ser'vici.o. e***) 

-Conjurada la huelga de Sobrecargos de 

Aeroméxico, Incremento del 27% al sala 
rio. e***) 

-Vence el emplazamiento de azuca1"e íDS. (**) 
-Situarn emplazará a huelga, por aumento 

sala1--ial del 60%. e~*) 
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Kemdrn 

-Se deteriora aún más el peder de compré 
del trabajador en 85. e**) 

-La leche se ha conve,--tido en un ali.n,en
to "i.naccesi.blell para el pueblo: Con3.cyt. 
Bajo poder adquisiti.\D y desigualdad las 
causas. (*) 

-Es de 72°/c el deterioro del poder adqui.si
ti vo del Salario. ("'') 

"El deterioro del poder adquisitivo" en esta época, obliga al in· 

di.vi.duo a destinar la mayor parte de su energfo a la consecuci.6n de lo~ 

pr·oductos básicos para la satisfacci.6n de sus necesidades. 

jiJs t~rcidos j i~.1 
,· . 

. ·· .. 

-El sindicato de la Industria Azucare,~a, 
demanda un incremento salarial de 50°/c, 
(1'* *) 

El . 1 ,.., ,. ('/ d - sector pesquero ,--equ1ere un 0:::>1" e· 
**>I' aumento' dicen. e ') 



-Las en-1pr'e.sas no están en con~Hciones 
para v.umentar signi!'icaticamente los sa·
larios. e***) 

-/..\umonto salarial de 30% en Mexicuna, (**) 
-Se necesita duplicar el salario rn(nimo -

para que sobreviva la clase t1~abajadora, (**) 
-·De.rnandan 60% de aumento salarial los 

(.t.%) 
1n:1. estros. ··· · 

·-Reta.bulación salarial en el ISSSTE, (''') 
-A.urnento Salarial de acuerdo con lél capa

cidad de cada empresa: Copat"rnex. (*) 
-45. Tic de los trabajadores pe 1--ciben me -

nos del m(nimo. e**) 
-No hay peor injusticia que los Salarios -

no alcancen para satisfacer las necesida
des básicas. S. Herzog. t) 

La informa.ción difundida sobre 11 i ncrernento salarial 11
• n-iuestra 

la man2ra cotidiana de vivir la Crisis, es decir, con miedo. El miedo 

social reduce la espera del futuro a largo plazo limitándolo a tiempos -

cortos e inmediatos para cubrir las necesidades. 

Los voce l'DS oficiales re conocen "la insuficiencia del salario m( 

nimo 11 lo difundido es que las peticiones de incremento rebasan la capacJ. 

dad de las emp1~esas. No hay soluci.6n, la Cdsis en su naturaleza de 

agente intimidante se tonra cada vez rnenos manejable, el control de 6s-

ta se pierde paulatinamente. 
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-Solici tar'án los ganétde t"os un alza de ~-30% 
on el precio de la leche: CNC. t') 

·-Solicitan aumento al precio de la Carne 
Ganaderos de Sal tillo. (*) 

--Piden camioneros de Jalisco que el pas~ 
jo de autobús cueste 30 pGsos. (*) 

Simultáneas a las solicitudes de aumento salarial por pat ... te de 

empleados y trabajadores; garv:i.de r'os, ernpr--esarios e incluso cam ione -

ros ped(an la autorízaci.6n de un alza en los precios de básicos y se rvi 

ci.os, de su producct6n particular, 

-Se han incrementado 50% los precios en 
la industria de la conS'i: rucci6n. e**) 

-Incremenb del 25% a la leche rehidrattt
da de la Conasupo. (** *) 

-Aurnentar'á el Precio de las llantas ()tr ur 
15%. e***) 

-Desde hoy sube el precio del azúcar' a 
$65 y $73 el kilo.(*) 

-Anuncian aumentos de 50% a ia gasolina 
y i 8% a la electt"'icidad. e*) 

Si. algún tipo de inforYnaci6n en pt ... ensa, provocaba "miedo so-

cial" eran las declar:iciones de este tipo. Los i.ncrernentos en n(ímoros, 

sean porc1:.~n::ajcs o costos-, prociL-Jcen mayor in1pacto;-sobre todo, en lot. 
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individuo:-; do clase rnedia, quienes ve(an reducir '\-ertiginosa.rnente su ni~-

Ve1 de vida. 

-Cornprasde pánico en gasolineras, e**) 

Cualquier rumor o distorsi6n de la i.nforrra ci6n, se .to1"11ct un 

catalizador que transforma en un instante el miedo social en pánico. 

-El aumento a básicos, fracaso del control 
de precios: Madahuat". e***) 

-ISSSTE inicia campa?ía de sostenimiento -
de Precios. (***) 

-La PFC recibe cada mes un promedio de 
00 a 90 mil denuncias de consumidores. 
(***) 

-El sector privado no aumentai--á precios 
que no estén autot"izados. e***) 

-Propone la CTM compr·as en común para 
abaratar costos. e**) 

-No subirá el transpoi~te en lo que resta -
del año. ('"*) 

-No subirá el bolillo, dice la Cámara de 
la Industria del Pan. (*) 

En 'l 984, el nivel inflacionario era tal, que la población ya no 

cre(a en ninguna información de esta (ndole. El miedo constituía la ex-

pectativa a r-uturo. 
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' -A nadie enga~an. Inflación, costo de la 
vida y fuga de capitales. e***) 

-La inflación en IV\exico muestra su tende 
cia decr'eciente. Silva Herzog. ('''**) . 

-La inflaci.ón no rebasa1~á 60% este año.C'J 
-La inflación afectó las utilidades de las ~ 

empresas. e**) 
-De 52. 7°/c fue la inflación de Enero a No

viembre de este año. (<) 
-IV\ás inflación causará el actual desliza

miento del peso. (:) 

La inflación, en 1984, se convirtió en un elemento controvertí 

do. Por una pa1~te se nombra "una tendencia dect~eciente de la i.nf1aci6n" 

por el otro se manejan altos porcentajes e incluso se reconoce su impac 

to "en el costo de la vida". Desde la perspectiva del miedo social, la 

espe 1~a de w1 futut~ seguro se pierde a medida que la infla::: i6n avanza. 
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~ >ce tk,,N ¡Brujo! 
¿q ~cc.'oq 

é: ,·e Por MARINO 

-El 40% de las empresas pequeñas y me -
dianas han desaparecido en el pa(s. (***) 

-La industria sin chimeneas se ha visto -
seriamente afectada por la crisis.(***) 

-Se necesitan acciones concretas para evl:_ 
tar el cierre de industrias. No basta -
con buenos deseos y manifestaciones de 
apoyo. e***) 

-En quiebra 22 mil comerciantes en peque
ño por el acelerado deslizamiento del pe
so. e*) 

Uno de los efectos más devastadores de la Crisis fueron el 

cierre de la pequeña y rredi?-na industria, las cuales no pudieron sobre-

vivir el aumento de: impuestos, materia prima, servicios, devaluación 

y mano de obra, entre otras .. As( se puede observar que la "Crisis" 

contribuye a la proletarización de la clase media. 
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-Se importarán 7. 5 millones de tonela
das de alimentos en el 2o. serre stre: 
Conasupo • (** ) 

-Baj6 10% la producci6n de granos y 
oleaginosas, dice un informe de Bana
mex. (**) 

-Comprará Conasupo 2 millones 300 mil 
toneladas de ma(z. (*) 

-Crédito de EU a México para adquirir -
productos agrfoolas. (*) 

-Permitirán la importad 6n, en 85, de 
169 productos básicos. (*) 

Conceptos como producci6n., e importación, antes meramente 

econ6mico-financieros, se integran en 1984 a la representaci6n psico-

social de la Crisis. 

-Estiman que el boleto del Metro deber(a 
costar 18 pesos. (***) 

-Menos ingresos para rrantener empleos. 
(" *) 

-Aumentan a $5 y $32 el pan y la torti
lla. Mantiene Conasupo a $21 el kilo; 
subsidio de $25. Secofin. (*) 

-Racionalizan la venta de pan blanco en 
Cd. Juárez, Chihuahua. Niega la Seco
fin harian subsidiada. (*) 
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Los subsidios explicitados en este año., funcionan como reducto-

res o demora.dores del conflictopor alza de precios. 

ple o o 

Los torcidos .1.-t ~ is . .Oai.,- H<\ ____ _ 
. · : Kcrnchs 

-Para Combatir la Crisis. Proyectos que -
no funcionan se deben cerrar para siem
pre.(***) 

-Reducirán de un 1 O a uñ 15% el pre supue~ 
to de Conasupo. Este año fue de 254 millo
nes de pesos. ("'* *) 

-El presupuesto para 1985 será de .1 8 millo
nesºMetas: inflación de 35% y crecimiento 
económico entre 2 y 4%. ("'*) 

-Buscará SARH abatir la alarmante depen
dencia Externa en el Campo. Presupuesto 
59.3% más alto en 1985 dice Pesqueira ti
tular del Ramo. (*) 

Hay infon11ación que esconde entre l(neas augurios sobre desem-

-Las inversiones que se hacen con el dinero 
de Préstamos no son signo de Crisis.("'**) 

-México agotó su capacida:l de endeudamie!! 
to., dicen ante MMH º e***) 

-Los ingresos delcrudo., para pagar la deu
da: Secofin. (**) 

-Imperioso, incrementar las exportaciones 
para generar divisas y evitar más endeuda
mientos. e**) 

"La Deuda Externa" en 1984 es un concepto más comprendido e 

integrado por y a partir de la representación psicosocial de la Crisis. 
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-Los precios de la gasolina no resentirá 
aumento a corto plazo por el desequi.lib1 
del Petr6leo. (** *) 

-México no debe depender de sus ventas < 

Petr6leo al Exterior. (***) 
-No supimos administrar la abundancia p~ 

trolera; la derrochamos: CEE. Pensa 
mos porlas más graves crisis de que se 
tenga memoria. (** *) 

"La Baja del precio delCrudo" en éste periodo explica y es ex 

plicada a partir de la representadi 6n psicosocial de la Crisis., manteniE 

do la expectativa temerosa creada. 

-Compras de pánico en la frontera, rum, 
res de una devaluaci6n del peso. El d6 
lar se cotiza a 204 pesos. (***) 

-Será de 17 el deslizamiento diario del pe 
so, ningún cambio brusco. Sr(a. de Ha
cienda. (*) 

-Se dispar6 el d6lar: $224 a la compra y 
$228 a la venta. (*) 

Noticias sobre de\/.3.luaci6n implican al individuo y/o colectivi 

dad de la clase media con una expectativa de miedo social por todas 1c 

consecuencias que la acompañan como alza de precios en artfoulos por 

ejemplo: ropa, zapatos., autos,; viajes., etc. 

-Cien mil desempleados en Morelos.(**) 
-Mill6n y medio de j6venes están sin em 

pleo: Fidel Velázquez. (*) 
-Peligran las fuentes de trabajo en la pe· 

queña y mediana Industria Minera. (*) 
-Deportan mensualmente dos mil bracerc 

mexicanos. (*) 
-Invade el comercio ambulante la ciudad 

Guadalajara. (*) 
-Sali6 la crisis a las calles del Distrito F 

deral: Miles de vendedores y mendigos. 
Están las banquetas tapizadas de art(culc 
Piden ayuda familias completas de i.nd(g, 
nas. Acoso 1ante las ventanillas de los aL 

tos. (*) 
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El miedo social con que se vive la Crisis es evidente en infor-

maci6n como la anterior. 

Los .torcidos 1-\- 1.. l & ~OU ~~ Kemchs 

.. "-·~ . . .. r--:::::::::::::::----, 

;ws torcidos · ~t 1 · - Z,_I b6"1> 0<\ Kemchs . , 
-- \ 

l r-~--::::=~~""""':""'• 
EN ESTOS MOMENTOS 

1.0 UNiCO QUE Té 
PUEDO DAR 

ES LAS TI 1111, 
'i>OY Ol'i>tMfltAflo . 

-Durante 1985 no habrá más impuestos. 
Asegura Si.l va Herzog. ci'* *) 

-Nuevo Impuesto a la importad 6n de -:
autos. (**) 

Kem( 

-Descargar dellVA a productos del paque
te básico pide la CTM. ci') 

La expectativa temerosa ante un alza de impuestos se mantenía -

pese a que las noticias sobre impuestos intentaban la creaci6n de una -

expectativa diferente. 
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e11al~-ir1 lmpuJsor 
. !22 .\::-,...¿~ Por MARINO 

-Protestas de amas de casa por tarifas de 
luz. (**) 

-Falta colectiva de empleados del ININ. (* 

La expresi6n social del miedo en este periodo adopta una modé 

lid ad colectiva y organizada. 

-Carne., leche y huevo amenazan con que 
dar fuera del alcance de las Clases Pop1 
la res • (* * * ) . 

-Afecta la denutrici6n al 50% de la pcbla· 
ci6n del pa(s. ~*) 

-Por hambre muri6 un campesino de Hi
dalgo. (*) 



172 

El miedo social al futuro, además de hacerse cada vez más inme 

diato se acrecentaba ante la perspectiva de no poder adquirir más, los 

alimentos indispensables 

Kemdl!! 

--~rt- :i. · · 4 D~~ 
lLos torcidos 

.··. "· 

. ~ ~Hrim. 

K_emcli 

-Aument6 este año a 379 ,ooo el déficit de 
viviendas en el DF. ('°) 

-Demanda el Foro Inquilinario el cese de 
los desalojos y del Aumento de Rentas: 
pidé al gobierno una decisi6n polftica al 
respecto. (*) 

Vivienda al igual que alimentaci6n., resultan en 1984., demasia 

do costosas en relaci6n al ingreso salarial existente quedando fuera -

del alcance de algunos sectores de la poblaci6n, incrementando as(, el 

nivel de miedo social. 
.,. J:" !'<'-• 
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Kemchs 

-Disminuy6 en 1 984 el ingreso por habi- · 
tante en América Latina. (*) 

Se pretend(a distraer la atenci6n expresando "Que la Crisis -

no es s6lo de México., es una Crisis de América Latina". 

-Los precios siguen subiendo. A este rit
mo el mejor lugar para vacacionar será 
nuestra casa. (***) 

-Aumentarán 40% las tarifas de las auto
pistas a partir de Enero: Director de Ca 
minos y Puentes Federales. (*) -

La expectativa de viajar se redujo considerablemente., la clase 

media perdía futuro en términos de planes a tiempo, las necesidades se 

vol vfan apremiantes e inmediatas. As(, el tiempo-espacio de recreaci6 

diversi6n y/o descanso se postergaba indeñ.nidamente en atenci6n a cue 

tiones diferentes pero más urgentes. 

-Siguen bajando las tasas de interés para 
ahorradores. (**) 

-Anuncia el B. de México Mayor tasa de 
interés para los ahorradores. (**) 
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El de cremento de "ahorradores" suscitó., incluso desde años 

anteriores., campañas y acciones que fomentaran la inversión de ci.rcu-

lante en la Banca. 
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. !a Inflación Frente al IEJ'11orro 
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Fuu_nflr. Indicadores Eco~6micos, B~nco de'Méxic~. 

-Becas con Pago de Salario M(ni.mo a 
Trabajadores en capacitación. (***) 

-Se impulsan a corto plazo programas 
de actualización y desarrollo profesio
nal. (***) 

-Deficientes cursos para técnicos de la 
salud, que además crean desempleo.(**) 

En este periodo la capacitación, -como forma de soluci6n pri-

vatizante a la Crisis- tiene .un énfasis especial, dado que se lleva a cabo 

bajo la implicaci6n: "es desempleado el que no se capacita". 

-Los precios de libros han aumentado 
400%. (**) 

-Bajo el nivel académico por el deterioro 
&a larial: UAM. (* *) 

-Padres de familia enviarán una iniciativa 
al C 0 ngreso. Pedirán que los gastos edu_ 
cativos sean deducibles de los impuestos. 

<**) 
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-Cinco millones de analfabetos; deserci6r 
de 4% y reprobaci6n del 35%. México -
juega ·su destino en la Educaci6n: Reyes 
Heroles. (°1') 

Se puede decir que noticias como éstas incrementan la expecta 

cía del futuro en términos de miedo social. La informaci.6n habla por 

s( misma. 

-Descomposici6n Socialº Efectos Sicol6gi 
cos de la Crisis Nacional. (***) 

-Además de la Crisis., deterioro de valo
res. También en lo polftico y lo social 
E pi se opado. (°1') 

La extensi6n del ámbito de la crisis era ·una noci6n que acrece 

taba y era incrementada por noticias de este tipo. 

-Por cometer más de 100 asaltos., 3 suje
tos son detenidos por la PJD .(***) 

-Captur6 la Judicial del Distrito a tres 
bandas. Los Lac_ros., los Nazis y Los -
Punks. (**) 

-Atrap6 la polic(a a un asaltante de la -
Ruta 1 00 • (**) 

-En Nogales detienen a niños que roban e 
comercios. (°1' ) 

-Rescatan a una mujer secuestrada en S1 
Ma. la Ribera. Detenidos. (*) 

-Larga persecuci6n por la Col. Mart(n C, 
rrera; arrestaron a 2 sujetos acusados ~ 

homicidios y varios delitos. (*) 

El nivel de miedo social es irreversible, en 1984 se ve acentu1 

do por la proHferaci6n de bandas de adolescentes que bajo el anonimato 

individual cometen actos de pandillerismo. Las bandas son sin embar!' 

una respuesta colectivizada al desempleo, a la marginaci6n., son a su 

vez producto y productoras de miedo social, de la manera de vivir la 
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Crisis. No es extraño entonces que la informaci6n sobre "detenidos", 

perdiera su impacto, su efecto sedante., incluso desde el año anterior. 

-Balacera entre policías y ladrones en la 
Pantitlán. (*) 

-Nezahualc6yotl. Balacera entre asaltan
tes y policías. e*) 

Espemnz"a dóminical 4 iSd/~ . . ·: . . 

-En la Delegación Coyoacan. En~renta -
miento a balazos entre policías y dos -
sujetos. (!) 

La frecuencia de estas acciones disminuy6 el impacto de las 

mismas dándoles carácter de cotidianas. 

-Policías asaltan la empresa "Procesos en 
Cuero". (") 

Ante hechos donde • el abuso del poder y la autoridad eran públi-

cos e irrefrenables incluso por parte ce los funcionarios encargados del -

contingente policfaco; la reducci6n de informaci6n al respecto se hizo evi 

dente. Sin embargo., la expectativa de miedo a ser agredido por parte -

de "la polic(a" se mantenía vigente en todos. 
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-Cada d(a sufren atracos en las terminale 
de autobuses, un promedio de 20 campe~ 
nos. e***) 

-El Hampa ataca ahora también a los aut< 
movilistas. Son despojados de sus veh(c 
En las últimas 24 horas 1 O manejadores 
fueron asaltados y los hampones lograr1 
un bot(n de 12 millones de pesos. (*) 

-En las Últimas 24 horas: 19 homicidios, 
33 lesionados y 66 asaltados en el DF. (1 

-Persiste la ola delictiva en el DF, en la 
penúltima posada, 17 muertos. ci') 

En una sociedad en Crisis, donde la mayor parte de la poblaci 

son j6venes en edad econ6mi.camente activa, carentes de educaci6n, tra 

jo y recreaci6n y más aún de otras necesidades prioritarias., el medio 

social no brinda otras posibilidades sino la delincuencia, el ocio, la 

drogadicci6n., el pandillerismo., etc. 

-Violencia e inseguridad., por el azote de 
crisis. e**) 

-Las escuelas se han convertido en genet 
doras de infractores. (**) 

-Sobrecupo de reclusos en las cárceles. ( 

"Las soluciones dadas" hasta ahora a la "Delincuencia" tu~eror 

sus efectos: "hab(a que construir más cárceles para incorporar más recl1 

sos". En una estructura social en Crisis., no se puede atribuir a las 

escuelas la propiedad de ser "generadora de infractores" cualquier esp, 

cio social perteneciente a dicha estructura es propicio. Además, "La C 

sis" no s6lo era "devaluaci6n y deuda externa" por ejemplo, sino tamb 

"violencia e inseguridad". 
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-Grupos de Hampones se llevaron $13. 5 mi
llones en dos asaltos y un Robo. (*) 

-Asaltaron el domingo un Banco y robaron 
500 millones de pesos. Se trata del mayor 
atraco en los anales policíacos de México. 
<*) 

-Bot(n de 120 millones en cinco asaltos en 
la zona conurbada. (*) 

-Robo a la Escuela Don Bosco; tres millones 
el Botín. (*) 

-Investigan la desaparici6n de 1 O televiso -
res que estaban instalados en el Hotel 
Premier. (*) 

-Atraco a la Gasoliner(a 11 Servicios Barce
lona". (*) 

-Medio mil l6n roban a una casa de San An
gel• (*) 

-Asalto a la Delegaci6n Tlalpan: 25 millones 
Derribaron una barda para introducirse., -
los escombros cubrieron 2 ,300 sobres con 
el pago de empleados y funcionarios. (*) 

-Atraco a las oficinas de la SARH en Igua
la; se llevaron 5 millones. (*) 

-Asaltan Salinas y Rocha; dos millones de 
pesos en aparatos y joyas. (*) 

-Asaltan a la Empresa Coca Cola de Irapua-
to. e*) 

-Se llevan un mill6n de pesos de Telmex en 
Guadalajara., Jal. (*) 

-Robo a la agencia de viajes Boj6rquez. (*) 

Los asaltos a "grandes empresas" se trocaron en "grandes asaltos 

a cualquier empresa"; Colegios, Gasolineras, Agencias de ·Vi.ajes, Hote -

les. Incluso cambi6 la calidad de lo robado., además de dinero., se hurta 

ban televisores., muebles., aparatos y joyas, etc. Lo anterior indica que 

el nivel de miedo social con el que se viv(a la Crisis aumentaba., e, vir-

tud de los robos y delincuencia que aumentaban también. 
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-Mujer dedicada al comercio ambulante 
rapta a una menor en esta capital. ci:**) 

-Secuestran a 3 niños en E catepec. (*) 
-Frustrado secuestro de la sobrina de ur 
Alcalde de Guadalajara., ,J;:i.l. ci:) 

-Pide la familia Uribe Orozco respetar la 
vida del plagiado. (:1') 

-Tres militantes del PAN fueron secues
trados en el Estado de México. (*) 

-Fue hallado muerto de dos ti ros el joven 
secuestrado Uri.be Orozco. (!') 

-Secuestran a un estudiante hondureño er 
la Colonia Júarez. (:1') 

Aunque con diferentes máviles., el secuestro crea ni.veles simila 

res de miedo social, puesto que los atracos agreden di.rectamente a la 

tegridad individual. 

1 

-Asesinan a puñaladas a un chofer de la I 

Ruta 100 en el interior de su Unidad. ci:*i 
-Por causar la muerte a su hijastro un in 

dividuo es detenido por la PJ. Por llor6 
le daba golpes y puntapies, el hoy occis 
ten(a 2 años de edad. (:1' **) 

-La hirieron a tiros desde un autom6vil, 
desconoce el motivo de la agresi.6n. (1') 

-Celoso porque estaba platicando la golpe 
ci:) 

-Comerciante asesinado a balazos frente a 
su fa.mili.a. ci:) 

-Trat6 de matarlo porque no le vend(a · -
pollo. (:1') 

La experiencia social de sentir miedo y el cont(nuo estress er 

que se vivía actuaban cerno elementos que suscitaban la posibilidad nos 

lo de ser agredido., sino también de agredir. 
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d) Combinaci6n de dos Dimensiones. Expectativas de Futuro 
Y. Posesiones Personales 

-Niega SCT el despido de los ferrocarrile
ros.(**) 

La expectativa de cualquier noticia sobre pérdida del empleo crea 

consecuentemente una pérdida de futuro. 

-Suspenden el servicio de transporte en prg_ 
testa por el secuestro de autobuses. Los -
estudiantes secuestran las Unidades en pro 
testa por las tarifas altas del transporte. (*) 

La agudi.zaci6n de la Crisis suscitaba movimientos de protesta cg_ 

lectivos los et.a les s6lo recib(an como respuesta, la represi6n. Afectan-

do también la expectativa de éxito de ese tipo de movimientos que inten -

taban protegerlas posesiones y gastos materiales. 

-Mi.entras no se restituya la calidad del 
servicio telef6ni.co, la requisa de Telmex 
no se levantará. (***) 

-El Congreso del Trabajo y el SUTIN, en 
contra de la iniciativa para desaparecer 
a Uramex. t*) 

La expectancia de éxito de cualquier soluci6n a ciertos confl ic-

tos huelgu(sticos estaba totalmente perdida. 

-Los trabajadores del Edo. exigen mejo
r(a en los servicios del ISSSTE. (***) 

-Piden aumento salarial los jubilados fe
derales. Quieren que sea equivalente al 
porcentaje del salario m(nimo. t**) 

-Bajó 36% el otorgamiento de créditos de 
-Fonac~; La actual si.tuaci.6n econ6mica -
principal causa. <**) 
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El futuro a largo plazo era tan poco prornetedor que las soHc 

tudes de los trabajadores eran únicamente para tratar de sol ventar sus 

problemas inmediatos en términos de la conservaci.6n de su nivel de vic 

y de sus bienes rra teriales. 

-Obreras en Huelga de la Euzkadi, demar 
dan rei.nstalaci.6n. (**) 

Las huelgas por reinstalación de compañeros despedidos son u1 

intento colectivizado para intentar controlar los devastadores efectos de 

la Crisis. 

e) Combinaci6n de dos Dimensiones. Expectativas de Futuro e 
Individuo Cprporal 

-25% aumentará la producción de medica· 
mentas. Guillermo Soberón. (***) 

-La vigilancia epidemiológica y regulaci.6 
sanitaria cobran importancia en preven· 
ci.ón de enfermedades. e'**) 

-Realizará Salubridad el año próximo pr< 
gramas de Educación para la salud. (*) 

Dada la alarrra cauS3.da par noticias de este tipo en el año an 

terior, en 1984 la información aparece considerablemente atenuada inte 

tando disminuir la expectativa temerosa existente. 
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-Inicia el DDF una campaña de protecci6n 
a indigentes. (*) 

Una campaña para la protecci6n de indigentes remite al lector 

a dos consideraciones: el aumento de este tipo de poblaci.6n, y la agu -

di.zaci6n de la Crisis. 

-Levantan la Huelga de Hambre un grupo 
de médicos y enfermeras.(***) 

-Huelga de Hambre de los empleados de 
la SARH. (**) 

-Continua la Huelga de Hambre en el CIE 
del I P t\l. (" * ) 

Ange la falta de correspondencia entre la capacidad del salario y 

la carestía existente, as( como los despidos y falta de soluciones viables, 

las Huelgas de hambre eran una manifestaci6n extrema exigiendo equidad, 

que en este año se tornaron cotidianas. · 

-Apareci6 muerto ag-olpes un líder de San 
Juan Ixhuatepec. (") 

Por única respuesta a las manifestaciones organizadas de incon-

formidad, se recibía agresi6n, Multiplicándose el ámbito y la influencia 

de 1 miedo socia 1 exist ente. 

f) Combinaci6n de dos Dimensiones. Indi vi.duo Corporal y Pose
siones Persona les. 

-Exigen 25 millones de rescate por el hijo 
de un industrialº (") 

-Supuestos policías secuestran a Gloria -
Conde; exigen 100 millones. (") 

-Pagaron 10 millones de pesos para que 

respetaran sus vidas; ahora exigen 40 m!_ 
llones más o matan a toda la familia.(") 

El miedo sccial al plagio era extensivo a la incapacidad econ6-

mi.ca ya que de esto dependía en un momento dado, la conservaci.6n de la 



vida.· 

183 

-Tres sujetos armados asaltan una sucur
sal de la Compañ(a de Luz y Fuerza del 
Centro. Luego de amarrar a varios em
pleados, se logran llevar 4 millones de 
pesos . (** *) 

-Se neg6 a pagar y lesion6 aldueño. (*) 
..:.No llevaba dinero., lo tundieron a golpe~ 
-Armados con metralleta atracaron Celul 

sa de Chihuahua: Botrn de 18 millones, ; 
delincuentes se llevan a un velador com< 
reh~n. (*) 

-Herido por impedir un asalto. (*) 
-Asesinan a un individuo por defenderse, 

quer(an asaltarlo, (*) 
-Se resistieron a ser asaltados., los apuf 

learon. (*) 
-Asalto a una oficina de i:ago del DDF, d< 

millones y un muerto. C1') 

Ya .en 1984 una caracter(stica peculiar en cualquier robo o as 

to era golpear o asesinar a la vfcti.ma si se resist(a o si no traía dine 

ro. La impli.caci6n de mi.edo social se hace ,en t~rminos de: "todos y 

cada uno de nosotros vive el riesgo de ser asaltado". 

::BÓün· de 7··millones·· .1_-, ~ 
. 'en u:ri asalto bancario 

:Tras asesinar a un policía y lesionar a otro. cinco individuos arma
dos con pistolas asaltaron ayer la sucursal del Mullibanco Comer· 
mex ubicada en avenida lnguarán 5114, colonia Mártires de Río 

- Blanco, de donde robaron más de 7 millones de pesos en efecti· 
•. vo. 
, : Según Informes policiacos, los sujetos irrumpieron en 18 lnsti
. tución· a las 9:20 horas. El policía preventivo Pedro Ramfrez 
. Sauceda, placa 04110, trató de impedir el atraco, por lo que _fue 
·muerto de un tiro en la cabeza. 

· ,·, Los delincuentes se apoderaron de su escopeta y un revólver e 
· inmediatamente abrieron fuego contra el policía bancario in
:~ ·dustrial Alberto Mira montes Jiménez, placa 1052:, quien resultó 

. ..: .herido del brazo izquierdo. Más tarde fue internado en el hospi· 
tal lo. de Octubre. \ • · Un f)Olic/a resultó muerto en el asalto a Comermex, el monto de 

lo tobado es de 7 millones de pesos. 
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¡ I1npotencia · 
'policiaca . 

-~
~ 

g) Combi.naci.6n de las tres dimensiones 

-Para no· pagarles el aguinaldo, 25 mil -
trabajadores fueron despedidos en el Es 
tado de México. (*) -

-El alcalde de Los Reyes, Mex. niega -
aguinaldos; huelga de empleados. (*) 

El impresionanete número de trabajadores despedidos ya no por 

cese de empelo en s(, si.no por evadí r el pago de prestaciones como el 

aguinaldo provocaba algo más que miedo social. 

-Hay 1 5 maestros desaparecidos por denun 
ci.ar anomal(as en el SNTE. (*) -

Cuando los actos y aún la agresi6n sobrepasan el l(mite de lo 

racional y atentan contra la canse rvaci.6n y reproducci.6n de la vi.da 

humana., ya no se puede rablar de miedo, si.no de ni.veles superiores a 

éste. 
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-- --------=--------
6.1_. 6 Abril~ __ Mayo 2 Junio de 1985 

Ultimo Periodo de Análisis de la Antolog(a 
Mes y Año 

Clave de Relaci6n: Excélsior * 
Uno más Uno** 
El Heraldo *** 

a) Dimensi6n E~ectativas de Futuro 

-16 centavos de cada peso, para pagar -
la deuda del DF. (**) 

-Sin posibilidades la negociaci6n global < 

Deudas: MMH. (*) 
-En la deuda., lo pero está por venir. El 

pa(s, obligado a importar más bienes.(* 

Noticias sobre "Deuda Externa" eran asociadas por los indi vi · 

duos y/o colectividades· al resto de conceptos sobre "La Crisis", expH-

cándosela as(, como un todo estructurado. 

kl Ht.,o..\d.D 
A I~'-C •(' ER' . u t:,~D &;,1. ··~ {, '·. 

-~-----'--·-!'cr Coldorór,------
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-Los salarios acordes con el deslizamien 
to del peso. El poder adquisitivo de los 
obreros mengua constantemente. (***) 

-A 200 pesos el d6lar en el aeropuerto -
del DF º (*) 

-Se prevé un alza de precios en la Fron
tera. (1') 

-Alcanz6 el d6lar su. mayor precio en 
M<3xico., 348 pesosº (1') 

Conforme el peso se devalúa los individuos y/o colectividades, 

sobre todo de la clase media, pierden la expectativa de futuro a corto y 

largo plazo; coartando toda aspi.raci6n de movilidad o ascenso social da 

da la historicidad privatizante de ésta clase. 

VARIAS casas de cambio instaladas en Los Ange: 
les. California, han puesto este tipo de anuncios 
para captar mayores operaciones financ.iP.1as, en 
ni.onada de i:rnbos países. (Foto 'tle Rfye5 Zurita) 

(Información en la Sección de Estacics) 

-Disminuy6 el ingreso por venta de cru
do., pero aument6 el turismo: el BdM.(*) 

La i.nformaci.6n referente "al crudo" decreci6 considerablemen-

te en este periodo. Además., como se puede observar, no es clara y 
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no toca el fondo del problema, quedándose solarnente como uno. vaga me, 

d6n sobre el tema, como simple comentario. 

-El 42% de cada peso captado por las em 
presas se le destina al pago de impues -
tos. t**) 

En este periodo incrementa la expectativa de miedo a in vertir 

E,('-. 
Cuesta Abajo Falsa Riqueza. /-:i ... / 

zy Jvil 95' 
Por MARINO 

,),u~.;:··,,/,Í-:; Por MARINO 
e 

-Se importará el Resto: Producirá el cam· 
po 77% de lo necesario. t*) 

-Import6 la Conasupo dos millones 862 m 
tons. de granos en 4 meses. ci:) 

La explicaci6n implícita de los conceptos Importaci6n-Exporta 

ci6n y producci6n se hace en relaci6n a otros rubros intervinientes en 

la Representaci6n Social de la Crisis, como Infl.aci6n, Deuda Externa, -



Devaluaci6n. 

188 

-Crédito caro frena la actividad empresa
rial. Se puede traducir en desempleo y -
escasez de productos o e***) 

-La industria privada sigue castigada con -
altos impuestosº La situaci6n reduce las 
pasibilidades de i.nversi.6n y crecimiento 
econ6mico. ~**) 

-Crisis en la Construcci6n preocupa a los 
sectorespúblico y privado. (***) 

La i.nvarsi.6n tanto en empresas existentes como en la creaci.6n -

de otras., fué frenada por la representaci6n social de la Crisis. La expe.2_ 

tativa reinante en 1985 era de miedo a la pérdida de futuro y de posesio -

nes personales., par parte del sector empresarial. 

-La CFE tiene un déficit más de 67%: 
SUTERMº (**) 

-Liquidan 5 paraestatales y 6 fideico
misos en la SARH. ~*) 

-Reducida dotaci6n de Maíz subsidiado 
a tortilleroso (*) 

-Ajuste al presupuesto si cae el crudo: 
SPPº (*) 
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A través de esta informaci6n se percibe el deterioro econ6mic 

social y cultural., dada la gravedad de la Crisis. 

-Afecta el desempleo a los j6venes. L~ 
trabajadores menores de 30 años en el [ 
son los más afectados por la Crisis eco 
mica desde el punto de vista del empleo 

-Hasta 15 .5% baj6 el empleo en 8 ramo~ 
de la Industria. (**) 

-Capturan en 7 horas a mil 853 indocurr 
ta.dos. (*) 

!...A_.¡eblan legiones de subempleados el Es 
do de M~xico. ~) 

Pese a lo usal del concepto desempleo, su cotidianeidad no pe 

día impacto, sino por el contrario, el miedo social experimentado el"'( 

ce con cada acontecimiento., con cada noticia. 
~~~~~~~~~~~~~~-
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-DemanQan los trabajado res de Pemex 
reducci6n del personal de confianza 
(funcionarios). (* **) 

El miedo social a ser despedido axplica demandas como la de , 

los trabajadores de Pemex 

Kemch¡¡ 

-Anuncian 1mcio de labores en la Pas
CLa l. ~*) 

-Bajaron los estallamientos de huelgas.(**) 
-Huelga de trabajadores de tierra de Iberia 

en México., solicitan un aumento salarial 
del 65%. ~) 

-Trescientas empresas de Hilados a Huelga 
en demanda de 60% de aumento salaria lo(*) 

-Emplazan a Huelga 270 empresas de Sono 
ra par Mejora Salarial. (*) -

/ 

Las huelgas., los despidos., etc • ., eran tan numerosos que se tor-

naron cotidianos y el ver banderas rojinegras, obreros bateando u otro ti-

Po de manifiestos se tomaban con indiferencia; lo que se puede interpretar -

como una tendencia general hacia la privatizaci6n par parte de nuestra so-

ciedad. 



-Más prestaciones al personal de la INAH. 
(**) 

-Acuerdan continuar la Huelga en la UAP, 
por prestacionesº (**) 

-Iniciaron un paro los empleados de la Pe 
dagÓgica, solicitan aumento salarial y re 
visi6n deprestaci.ones. (*) 

-Denuncian violaciones a la Ley Federal d 
Trabajo en elsudeste. (**) 

Algunos de los movimientos huelgu(sticos en ese año, adqui.ri.E 

ron un nuevo matiz: "Huelga por prestaciones"º Ante la falta de éxito de 

las luchas par aume.nto salarial la alternativa posible para "ganar futuro 

y resistir la Crisis" la constituyeron esta modalidad de huelgas. 

-Demandan "mini salario" de $3,600 dia -
rios. (**) 

-Se tomará corno base el (ndice inflacion~ 
rio para solicitar el alza de salario m(ni: 
mo: CTM (**) -, 

-No habrá incremento a salarios de maes,.; 
tros. Compensaciones en materiales di
dácticos. (* *) 

-Para evitar la corrupci6n. Aumentan sal 
ríos a personal de la judicial en Sinaloa 
<**) 

-Acepta el CT el 1 8% de aumento al salari. 
m(nimo; cifra máxima posible: SPP.(*) · 

-También ¡::a trones consideran insuficientE 
.el aumento del 1 8% al salario. (*) 

-R~d(culo, insuficiente., absurdo y ofensivc 
para el trabajador el aumento salarialº C 
ce la oposici6n. (*) 

-Con el 1 8% no recuperará el salario su pe 
der adquisitivo: CANACO. (*) 
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-Analizará la UNAM las demandas de au
mento de todo su personal. 30% de incr~ 
mento salarial de urgencia demandan 
STUNAM y AAPAUNAM. (*) 

En este año, la inforrnaci6n sobre aumento salarial se pre sen-

ta.en términos de "ret6rica pol(tica" porque lejos de reflejar la situaci6n 

real de las demandas de los trabajadores, se limitan a calificar por 

ejemplo de "r(diculo, absurdo y ofensivo", "al minisalario". Haciendo 

a un lado un análisis objetivo y concreto de la real ida:! . 

Ct·isis de la Crisis 
Por DE LA TORRE 

• . "" = éJ ~,'¡;,,.,., -~ /' /5 
¡ :.! 

-Estudian subir tarifas del agua, Chi.lpan
ci.ngo, Gro. (") 

-Subir el. litro de leche a $105 pesos piden 
los ganaderos ante la SECOFIN. (") 

"La carrera precios-salarios" en 1985, es una carrera desboca-

da si.n ninguna expectativa colectiva de detenerse. En este sentido la expe2, 
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ta ti.va de futuro de la poblaci.6n se construye en las siguientes palabras: 

"les aumentaron el salario a los bur6cratas. Para que dan aumentos, si 

todo va a subir". 

¡l4;If.reno. i1;±,~~ 
·:. ./.'.· . ... ,.· .. ~~---.. ~:::. ... ·. ' ... 

~.: ·, 1 

-Los precios al consumidor en Marzo fue 
ron los más bajos: CAI\IACO. (***) 

-Aument6 a 3.1 % el (ndice nacional de p1 
c.ios al consumidor en abril; el monto t< 
es de 19. 8%. El Banco Central estima q 
se debe al alza sistemática de básicos. 1 

-Intermediaci6n comercial, causa de alti 
precios. CONASUPO. (**) 

Ante la cotidianeidad de la variaci6n constante de precios y l, 

angustia social que ésta ocasiona, noticias "que intentan ser sedantes" ~ 

desmentir o restar crédito a la experiencia di.aria, provocan la ira de 

poblaci6n con la subsecuente pérdida de credibilidad en instituciones y 

voceros oficiales. 

Por LUIS XAVIER 
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Los tor~_i1.~s . · --/~ ;. ¡; 

-Superior a la fijada por la SPP. Inflaci6n 
de 45% en el sector de la construcci6n. e**) 

-Menos Inflaci.6n lRebajando ganancias?. e,:*: 
-Llegará a 50% el (ndice de i.nflaci.6n este -

año. José Blanco, director de Econom(a -
UNAM. (*) 

La predi.cci.6n de que los (ndices de inflaci6n subirán, su eviden-

cia como un problema ya sin soluci6n o mal solucionado, esto es, fuera 

de control. La inflaci6n como factor interviniente en la representaci6n de 

la Crisis, caracteriza a ésta igualmente sin control. Dado que la infla -

ci6n no explica la Crisis., pero la Crisis s( a la inflaci6n. 

Los li.emch 
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-La ropa y el calzado tuvieron ayer alzas 
hasta de 100% el INCO. (i:*) 

-Se incrementan en 30% las tarifas del ser 
vicio telef6nico. (**) 

-Subieron a 40 pesos el pasaje m(ni.mo (*) 
-Nuevo aumento de 16% a los autom6viles 
-El Pan y la Tortilla seguirán subiendo. ( 

En 1985, no hay semana en que no aparezcan anuncios sobre 

aumentos a precios de servicios, art(culos de primera necesidad y suntu. 

ríos como autom6viles e incluso impuestos. La expectativa de sobreviví 

a "la Crisis", va quedando de lado. Ante un agente intimidante que no ~ 

puede ya controlar, el sentimiento de miedo social tiene como siguiente 

paso, el terror. 

Los to1·cidos 
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-Para alimentaci6n, gran parte del sueldo. 
é'*) 

-Se redujo el consumo de carne en 25% a -
nivel nacional; sin mercado 12 millones -
de cerdos. (*) 

-"La Conasupo inforrn6 ayer que alrededor 
de 13 .millones de personas econ6micarnen
te activas que perciben de 1 a 2 veces el sa
lario mínimo., destinan un 70% de sus ing re
sos para cubrir sus necesidades de alimen
taci6n famili.aro. 1:é') 

La Crisis presenta en este año grados intolerables, tales que los 

medios de difusi6n colectiva explicitan la insuficiencia del salario aún para 

ali.mentaci.6n. Esta condi.ci.6n se fomenta y es fomentada por el nivel de -

miedo social existente. 

-La falta de vivienda puede causar violen
cia en el país. Velázquez. (**) 

La Crisis como agente intimidante reconocido empezaba a quedar 

fuera del manejo de la poblaci6n ante la imposibilidad de adquisic6n por 

ejemplo de un lugar adecuado donde vivir. Entonces., al perder el con-. 

trol (al menos relativo) de esta., el miedo social se transforma en te -

rror., el individuo y/o colectividad tienden a ser irracionales., la violen-

da es un síntoma de éste. 
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-Se redujo en 30% elturismo nacional en E 

D.F. (**) 

La insuficiencia del salario no permite a los i.ndi viduos y/ o cole 

tividades la satisfacci.6n de necesidades como el descanso y/ o la recrea 

ci.6n, postergándola indefinidamente. 

-Educaci6n y Cultura, base para que el -
pueblo ascienda a etapas superiores de -
la vida: González Avelar. (*) 

-Rebasa la oferta a la demanda de maes
tros en todo el pa(s. e*) 

La dif(cil si.tuaci6n del pa(s en este año agudiza de igual formé 

la dificultad de los individuos y/o colectividades para cubrir su necesidé 

des de educaci.6n y cultura. 



Los torcidos 
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.1:11 

-Multas de la Secretaría de Trabajo y 
Previsi6n Social a patrones que no -

r·capaciten a sus trabajadores. (*) 

La capacitaci6n como forma privatizante de resistir la Crisis 

fue adoptada aún por instituciones oficiales. Y no consti.tu(a sino una 

forma parcial y limitadaº 

Los torcidos 
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¿1Jste 

En 
. , Mf CROTODO 

l~ncontrará a st1 n1ejor aliado. 
\osotros le mostraremos cómo hacer m~is 

productira y eficiente su empresa con Apple. Le 
brindaremos una ex(ensa línea ele et1uipo 

•f- • • . • . 
pen1enco, sen1c10 y gar~mtí_a. Ademüs lo 
asesorarem~s sobre los programas más 

adecuados a las necesidades de su empresa. Usted 
tambi~i1 ~iga iBasta! y :enza a la inflación con Apple. 

Lo mnt:m10s a que ctescuhra la gran diferencia 
L'Ilti\~ simplemente comprar una computadora ... 

· y comprar una Apple .. 
\"isiteno:,;. ~omos su Dbtrihuidor Autorizado Apple. 

r·--,-~,.,, 
:1 

[· ·T ;-.. :-¡, :.r)1 P¿:seo de la Reforma 195 2o. Piso 
(r' I .: \ 1''ex1co. D F. e P. 05500 
f:. .: 1 nl:, 5·1h-0:1 n.1. !,llli·(i]77 • !~~~.,. 111~0 
fa .. ~~ ... -·~-~..!.!! 

MICRO IODO . 

-Tiende a bajar el comportamiento del -
ahorro en la Banca Nacional. (***) 

-Impulso a la exportaci6n y al ahorro in
terno., principal reto, dice Nafinsa. (**) 

-Se increment6 el nivel de rendimiento de 
los CETES. (**) 

Ante un nivel de miedo creado por el rumor de "congelaci6n de 

cuentas bancarias" el número de los ahorradores que quedaban, decrecié 

conside rab lem ente. 
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-Forman un frente contra abusos de Gase
ras, en Neza. (*) 

-Pequeñas- empresas ante la falta de li.qui.
dez for'man uniones de crédito. (*) 

Las manifestaciones colectivizadas de miedo social, se reduje-

ron en 1985 a expresiones de grupos y/o colectividades particulares, por 

ejemplo: pequeñas empresas, o frente en Neza. 

;;..La Policía Judicial ech6 mano a una ban
da de narcos. (1'**) 

-Homicidas capturados tras exhaustiva in
vestigaci6n. Dieron muerte a 2 hermanos 
al pretender robar su carnicería. (***) 

-Hábil estafador detenido por la policíaº -
Engañaba a incautos vendiéndoles céntri. -
cos terrenos. (***) 

-Detenidos por amenaza a vecinos con cu
chillos. (1') 

-Detenidos 800 j6venesº Acusados de vánd~ 
los. (*) 

-A pri.si6n dos de los implicados en asal
tos en las Lomas de Chapultepec. (") 

-Captur6 la poli.cía judicial a una banda de 
asaltantes y homicidas que capitaneaba -
una mujer. (1') 

-Aprehende la judicial a tres homicidas a -
sueldo, autores de 7 asesinatos; responsa
bles también de una cadena de robos.(*) 

-Aprehende la poli.cía al autor de por lo -
menos 40 robos de autos. (*) 
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Respecto al incremento de la delincuencia., el que se n1encioner 

numerosas detenciones o capturas no tiene más impacto que el citado in-

cremento o 

·• 

[IsTRE.No] 

}_ ~~;]¿JI 
-..__,.---l--.---''--.-1Du~ (), Ro 

·:;,l QUIN'TERO 
• k ·4 .. . :.::)4 

- __ ,_]_,_ 

-La ola de crfmenes a infantes obliga a ex
tremar la vigilancia a pacl res y autorida
des. ( ***) 

-La pena de muerte puede significar un fr~ 
no a la delincuencia. (* **) 

-Pese a los problemas que afronta el pa(s 
la ciudad de México es segura: Adato Iba 
rra. (**) 

-Ya operan 23 de los 150 módulos de vigi
lancia. (**) 

-Neza es un bastión de drogadictos y har 
panes. Asaltos en todas partes y durante. 
el d(a. Son hechos cotidianos., las riñat 
colectivas. Saturadas las agencias del MI 
colonos. ci:) 
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-La delincuencia juvenil aument6 15'% s6le 
en un año., por la irresponsabilidad de -
los padres. (*) 

-Las principales causas de mortalidad en 
el DF., la violencia y los accidentes. (*) 

-Hip6dromo Condesa. Un parque para el 
miedo. (**) 

-Crece la conducta antisocialº Se deteriora 
la salud mental en el D.F. (*) 

-Hay nuevas patrullas (1 07) en la Pol ic(a 
Judicial del DF para reforzar la vi.gi.lan
cia. PJ del DF. (*) 

-El Edo. de M~xico, primer lugar nacio
nal en Delincuencia. (*) 

La Delincuencia., cotidiana y común en cualquier contexto., sin 

diferencia en hora., lugar., barrio o situaci6n., manten(a el miedo a un 

nivel extremo· con la consecuente impli.caci6n y manifestaci.éSn de medidas 

concretas de protecci.6n y defensa como por ejemplo: el portar arma, el 

fumar cursos de defensa personal, la construcci6n de bardas., el adiestr~ 

miento de perr'\)S para guarda y protección., además de las tomadas por las 

autoridades (m6dulos de vigilancia., redadas., mayor número de patrullas., 

etc.) 

-Se han registrado robos por más de 80 mi
llones de pesos en el DF. Durante las úl
timas 24 horas han ocurrido 30 robos a vi_ 
viendas. ~**) 

-15 millones y 3 muertos; violencia regist~ 
da ayer .en el DF por asaltos. (*) 

-Asaltos por 60 millones en las últimas 24 -
horas en la Capitalº ~) 
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-$60 millones, botín del Hampa en atracc 
a comercios en las últimas 24 horas en 
el D.F. (*) 

-$50 millones., botín del hampa en 8 asal 
tos., las últimas 24 horas. (") 

-La polic(a de Comitán secuestr6 y golpe 
al corresponsal L6pez Moreno. ~*) 

-Un grupo de judiciales golpe6 a anciano~ 
y niños en un tianguis. (") 

-Polic(as ebrios agreden a balazos a un e 
fer. (") 

-Un menor fué golpeado por poli.c(as del 
Estado de México por jugar futbolo ~) 

-Polic(as atracan a albañiles en Taxqueña 

En 1985 el miedo social "a la justicia y al cuerpo polic(aco" 

era tal que la mayor(a de las veces que la poblaci6n necesitaba del ser· 

vicio de protecci6n Pür:' algún asalto., robo., agresi6n o incidente automc 

vil(stico., se prefer(a invariablemente prescindir de su presencia. Los 

individuos y/o colectividades temían más a los polic(as que a "los indi-. 
1 

viduos sospechosos II o 
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-Enfrentamiento entre campesinos y poli
cías. ('.1'*) 

-Tiroteo entre policías y ladrones; gran -
movili.zaci6n de la judicial. (*) 

La realidad de las balaceras entre campesinos-policías y poli-

cías-·ladrones era conocida en pocas ocasiones. Si.n embargo la expect~ 

ti.va de miedo aumentaba alrededor de los policías y judiciales, tanto o 

más que de los ladrones. 

fª"'~)JXP;-Capitalino _ 
.. , · _ . . ... _ ,· , _ _ · Por DJ;: LA TORRE, 

-Los mexicanos rechazamos la violencia. 
Alvarado Ararnburuº Se contrarrestarán 
campañas alarmistas contra el país. e***) 

Ante la agudeza de la Crisis y lejos de adoptar medidas o progr~ 

mas reales de soluci6n viable a los problemas acrecentados por ésta como 

la Delincuencia, se organiz6 una campaña para "silenciar el alarmismo y 

rechazar la violencia". Estas medidas contribuyeron a la disminuci.6n de 

informaci6n de este tipo sin solucionar el problema. 

-La crisis se ha agravado en los últimos -
días y no se le encuentra soluci.6nº('.1'**) 

-Estamos rra n~ndo ya la Crisis, no ella 
a nosotros. S bsecretario de PyP .(*) 

-No hay crisis 
0

palfti.ca en México, hay -
confianza. e***) 

-La crisis pol(tica no es una crisis de 
violencia. e***) 
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-DLM: paz social pese a la crisis, logro 
vital. (**) 

-Alcoholismo y toxicoman(a son causa de 
mendicidad y desempleo. e***) 

Los elementos constitutivos de la Representaci6n psicosocial -

de la Crisis como devaluaci6n., gasto público., deuda externa., inflaci6n 

despidos., petr6leo., desempleo., delincuencia., etc . ., estaban incontrola· 

bles y disparados aunque la informaci.6n dada por los voceros oficiales 

indicara "que estamos controlando a la Crisis y no ella a nosotros". Y 

que el resto de las noticias reflejaba la naturaleza de una situaci.6n caé 

tica, deun sistema social en Crisis. 

co~L'\)A 
(.llW-S."1l) 

NUl9.lmUM.iA 
(;i-.11.U) 

jj5~ 
(et,1S$l,.'<IECE) 

Pe~~ 
(Ell!l'J®&CC) 

El t\-f,,vo_\<i.D 
J.. f . !, CARISII\IA 

20 NV"f)Ü. G t . · 
~---·---~--PorJmónrmo~-·--E~ 

dVJENE 
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-MMH. La Crisis, seria amenaza que pu~ 
de destruir a América Latina. Aumentan 
los problemas sociales. (*) 

Declaraciones que desvian la atenci6n hacia "La Cri.si.sn en 

otros pa(ses, intentan desorientar la preocupaci.6n en la propia situa -

ci6n. 

b) Dimensi.6n Posesiones Personales 

-Entre 45 y 47 millones fue el monto -
del robo a Pemex. (**) 

-Se llevaron un auto que conten(a 8 mi
llones. (*) 

-5 Millones el hurto a uro. residencia.(*) 
-Roban $2 millones y mercanc(a de una 

tienda. (*) 
-Hurto por más de 1 O millones a una re

sidencia de la colonia Cuauhtémoc. (*) 
-Roban a un t ranséu nte 1 6, 000 pesos. 

C1') 
-Saquean la iglesia del Señor de los Mi

lagros en Coyoacan. (*) 
-Lo esperaban en su residencia para ro-

barle más de 5 millones. (*) 
-Galán asaltado por dos mujeres. (*) 
-Asalto a una gasoli.ner(a en la Polanco. (*) 
-Obrador asaltado en la 20 de Noviembre. 

C1') 

En 1985 los robos eran incontenibles, el miedo social a ser des-

pojado de las posesiones materiales era compartidoº Cualquiera y cada 

uno de nosotros pod(a ser robado sin importar la hora, el lugar "el rul'"!J. 

bo"; o que los asaltantes fuesen maleantes, hombres o mujeres. Los 

grandes robos incluyeron escandalosos saqueos a iglesias y asaltos por 

altas cifras. 
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).:! H-.,,alla 
:a t~I 0, ~N LA Gfu\N CIUDAD I 
------Por Jerónimo-·-----·"·-

c) Dimensi6n Individuo Corporal 

-En franco estado de intoxi.caci6n alcoh6 
lica di.ó murte a golpes a su hija de sólo 
4 años. (***) 

-Cobarde asesinato en pleno templo cuando 
contrara matrimohi.o eclesiástico. (***) 

-Encuentran un muerto en Coyoacán. (*) 
-Culiacán, Si.n., cuatro i.ndi.vi.duos arma-

dos con metralletas fusilaron a un cam
pesino en presencia de 40 personas. (:) 

-Tres hampones matan a un taxista en 
Tlaxcala .. (*) 

-Profesor de secundaria hirió de gravedad 
a un alumno a patadas.(*) 

-Acribillaron a un polcía bancario enfren-
te de su domicilio. (*) 

-Matan al vigilante de una escuela del IPN' 
-Atropelló un taxista a un uniformado. (*) 
-Golpean a un transéunte en la Sta. María. 

La agresi.6n por la agresión si.n moti.vos justificados convert(a E 

víctimas o victimarios a cualquier indi.vi.duo y/o colectividad, aunque fu, 

se transitoria. Se hace patente el paso gradual del miedo al terror so-

ci.al, al perderse paulatinamente la raci.onali.dad de los actos. 
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-Menos secuestrado fu~ muerto por sus -
captores . 12 puñaladas y golpes en la -
nuca present6 el cadáver encontrado. t * *) 

-Secuestran a un l(der magi.steri.al di.si.den 
te.~) -

Dada la coti.dianeidad de los secuestros, se viv(a en este año 

con terror social, ya que muchos de los secuestrados eran asesinados -

sádicamente lo cual muestra que el m6vil del plagio no era necesariamen 

te el rescate. 

-Caputran a un maniático sexual al preten
der atacar a una mujer. ~**) 

-27 años de pri.si.6n al que viol6 a 1 5 mu
jeres. (*) 

La represei.6n y tensi.6n existentes aumentaron las violaciones 

y par tanto .el rencor social de la poblaci.6n y la si.empre murua descon-

fianza en el otro. 

d) Dimensiones Expectativas de Futuro y Posesiones Personales 

-Se niega la pali.cía a prestar ayuda al pro
fesor Torre, qui.en pi.di.6 ayuda a una pa
trulla parque le estaban robando su domici. 
li.o, 4 hampones. ~) -

La. tendencia i.ndi viduali.zante de la calse media se ve incrementada 

durante la Crisis, y actos como el denunciado más que excepci6n_, consti. 

wyen la regla. 

-Desalojan familias sin indemnizarlas.~*) 
-En Ixtapalapa. Amenazan desalojar a -

504 fami Has. ~*) 

La informaci.6n sobre desalojos no caracteriza a la Crisis sin -

emb3:rgo cooperaba a incrementar el nivel de miedo social existente. 
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e) Dimensiones Exe,ecta.!!_y~u~o e Indivicfu95?1J2_oral 

-Los incrementos a precios de medicamen 
tos no afectarán a la poblaci6n. (* **) -

-No afectará el costo presupuestal las pric 
ridades de salud. (*) -

-Medicamentos, los de mayor aumento en 
su precio. ('.") 

La presi6n econ6mica sobre los individuos de la clase media 

era tal que sus aspiraciones fueron limitadas a la preooupaci6n exclusi-

va de satisfacer las necesidades básicas; pues el alza de precio en todos 

los artrculos y servicios, incluyendo los referentes a salud, provocabani 

aún miedo a enfermarse . 

-Seis enfermeras de Torre6n, Coah., ll~ · 
van en huelga de hambre 224 horas. (*) 

Pese a la cotidiar.eidad de las huelgas de hambre -que deterio-

ran la integridad física del individuo-, noticias de este tipo conservaban 

su impacto social en la colectividad. 

-Marcha y m(tin en el DF en contra de -
los impunes actos delictivos. Piden que 
renuncien Victoria Adato y Mota . (*) 

A estas alturas la credibilidad en las autoridades palicíacas no 

s6lo se había perdido totalmente, sino que hab(a surgido un inmenso -

miedo "a caer en manos de la justicia". 
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f) Dim~nsi9nes Posesiones Personales e Individuo Corporal 

-Tres sujetos asaltaron un renco; bot(n -
de 9 millones: atropellaron a una perso
na al huir en una camioneta. ('*g 

-Asalto a una gasoliner(a en Tacuba: Un 
he,rido. (*) 

-Lesionan a un taxista para quitarle su -
auto. ~) 

-Roraron y asesinaron a una viejita dán
dole puñaladas. (*) 

-Herido a balazos por impedir un asalto. (*) 
-Agreden a transéunte. Llevaba 15 pesos. (*) 

En este periodo, la cotidianeidad y familiaridad de los asaltos, -

tenían ya respuestas privatizantes de protecci6n por parte de la pobla 

ci6n. Por ejemplo: las mallas y enrejados en las tiendas de abarrotes 

que separan el mostrador del público, limitando el contacto f(sico del depel'.!_ 

diente y el~cHente, donde el acceso a la mercancía se hace a través de una 

pequeña '-'Bntanil la. 

g) Combinaci6n de las tres Dimensiones 

-En Tlaxcala denuncias de ceses injustifica
dos (**) 

-Sigue la huelga de 23 empleados, llevan -
en huelga desde el 23 de abril, exigen su -
reinstalaci6n. (**) 
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-Fueron cancelados en Jal i.sco 30 mil 
empleos. (*) 

-

Muchos de los movimientos huelgu(sticos por reinstalaci6n de 

despedidos culminaron con el cierre definitivo de la industria o empre-

sa y/o con un recorte aún más severo de personal. Incrementando el -

(ndice de desempleo y sus problemas coadyuvantes. 

-Descubren un auto con bombas en Guada
lajara. e**) 

-Pereci6 al arrojarse a un convoy del Me 
tro. ~) 

-Denuncian torturas en la Procuradur(a. O 

Ante la Crisis vivida cotidianamente durante varios años, no es 

sorprendente la i.nformaci6n sobre actos, que mí'l nifiestan el paso inmi-

nente de un estado de miedo a uno de terror, donde la emoci6n es irra 

cional y hasta cierto punto incontrolable. 

La expresi.6n del terror social puede tomar formas pri vati.zante. 

como er suicidio, o colectivizadas como bombas o explosivos colocados 

por grupos organizados. El terrorismo de estado se expresa en las tor-

turas. 
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6. 2 B) Antología General por Año 

En esta segunda parte del análisis e interpretaci.6n de lo obtell!, 

do en la Revi.si6n Hemerográfica, la interpretaci6n se hace globalmente 

par año. 

Las noticias se marcan también con guiones y se clasifican de 

acuerdo al Marco referencial citado, es decir, a las Dimensiones Expl!_ 

cativas del Miedo Social en la Representaci6n Psi.cosocial de la Crisis 

(punto 6.3). Pero a diferencia de la Antología detallada Mes y Año, la 

caracterizaci.6n e interpretaci6n se lleva a cabo por año y aparece al -

final de todas las noticias extraídas en cada período. 

6.2.1 1980 EXCELSIOR (Julio) 

!EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-Hay crecimiento aunque con i.nflaci6n, 
Banco de México. 

-La inflaci6n rondará el 27 % • Fue 40% 
mayor en el primer semestre. 

-Los mini.ajustes evitarán una devaluaci6n 
traumática. 

-Pemex aumenta el precio del crudo Itsmo 
a 34. 50 d6lares el barril. 

-México recibirá un crédito por 690 millo
nes del BID. 

-Abasto suficiente de alimentos: De la Vega 
-Mil millones de pesos para ampliar el plan 

de productos básicos. 
-Subali.mentada el 90% de la población rural. 
-El precio del pan y la tortilla no subirá. 
-Amenazan con cerrar las torti.lladoras .. 

Pi.den se aumente el precio del Kg. de toi:_ 
tillas. 

-Disminuye 40% la venta de ropa por los al
tos precios. 

-Aumenta el número de carnicerías en paro. 
-Alza del 30% al precio del huevo pi.den los 

avicultores. 
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-Acab6 la huelga textil del algod6n, aume1 
to salarial del 23%. · 

-Entre 20 y 25% incrementarán salarios a 
bur6cratas. 

-El 21 de agosto mfün del comité ferrocar 
lero pro aumento. 

-Imperativo capacitar al trabajador: Sra. 
L6pez Portillo. 

-Inaplazable, instituir en México el Segur 
del Desempleo. 

-Aprehendidos tras haber asesinado a un -
bombero. 

-Apresan a 7 asaltantes de transéuntes. 
-Aprehenden a 30 carteristas, operaban e 

el Metro, autobuses y en cines. 
-Recuper6 la polic(a 11 autom6vHes roba · 

dos. 
-Asaltaban en banda a trasnochadores. 
-Capturaron al que defraud6 a 30 perso 

nas. 
-Cae el que mat6 a un estudiante a puñal~ 

das. 

-Asalto bancario en Tlaxcuapan, Hgo., El 
bot(n asciende a 500, 000 pesos. 

-Más de 2 millones el bot(n de 4 robos do
miciliarios. 

-Bot(n de un mi.ll6n de pesos en herra -
mientas. 

-Baquetazo en una joyer(a, dos y medio 
millones. 

-Le robaron el coche en Humboldt y Co
l6n 

-Secuestran a un pequeñito de un mes. 
-Muerto a balazos por contestar insultos. 
-Joven muerto a golpes en una vecindad-
-Pandilleros de la Aurora mataron a un -
joven. 

-Dos hermanos acuchillados por ebrios. 
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POSESIONES PERSONALES E INDIVIDUO CORFDRAL 

-Banda de 30 fascine rosos golpea y roba 
a personas en el atrio de una iglesia, 

-Apuña lado y despojado de más de 25 mil 
pesos. 

En 1900 las condiciones del país mostraban inflación, "Infla ci.ón 

y carestía" eran conceptos cotidianos que explicaban a los individuos su 

realidad económica. Empezaban a proliferar los movimientos huelgu(sti.-

cos por aumento salarial dado que la mayoría de las veces se negociaban 

con éxito las peticiones planteadas. 

En esta situación, la expectativa manejada por la prensa en cua!)_ 

to aumento de precios a básicos se hacía en términos de "no subirá", la 

solicitud de aumento autorizado por parte de los proveedores y producto-

res de artículos básicos eran frecuentes, disminuyeron además las com-

pras de algunos a rt(culos, como ropa. 

Por una ¡:arte y enunciando el Estado ~su·,creciente expansión ª!"!! 

parado bajo el "Auge Petrolero", el país acelera su endeudamiento con -

una solicitud inicial por un crédito de 690 millones de dólares. 

En contraste con lo anterior, el grueso de la población se enfre'l 

taba a problemas comunes de delincuencia que se efectuaban por individuos 

expresamente dedicados a esta actividad. Sin embargo, la expectativa 

más difundida era la aprehensión de éstos. 

6.2.2. 1981 EXCELSIOR (Julio) 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-Aseguran los empresarios que no habrá 
fuga de capital; la crisis lejana. 
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-Freno a los rumores de devaluaci.6n: 
CT-CTM 

-Ningún peligro de dolarizaci6n ni fuga de 
capitales: CANACINTRA. 

-Se resuelven las dificultades, ni crisis 
ni peligro de devaluaciones, asegura Fi
del Velázquez. 

-Mientras ingenuos y maliciosos caen en 
el desaliento, el agro cumple. 

-Inexistente la escasez de carne, asegura 
Pé rez Jácome: SECOM. 

-Piden tiendas CONASUPO en Acapulco pa 
ra poder enfrentar la carestra. 

-Estall6 la huelga en la VN. Solicitan a l, 
empresa un aumento salarial del 38%. 

-Están emplazadas a huelga la UNAM y la 
UAM para el pr6ximo 3 de agosto. Tambi, 
hay problemas sindicales en Universidad, 
de seis Estados. 

-Atrapan a una banda que asaltaba al Nort 
del DF. 

-Recupera la policfa más autom6viles roba 
dos. 

-Atracadores "delfinas" asaltan tiendas de 
abarrotes. 

-Obtienen los ladrones 6 millones en vario 
atracos a domicil íos. 

-Alhajas por 800 mil pesos robaron en Pol; 
co. 

-Solitario hamp6n roba Super Mercados., S 
-Asaltaron una CONASUPO: Botrn 11 mil , 

pesos. 
-Asalto a sucursal bancaria en Insurgentes 

$120,000.00 
-El décimo asalto bancario en este año en 

el DF fue cometido en la Sucursal del 
Banco del Atlántico en CU 

-Balace6 a dos personas un ebrio. 
-Asesinaron de 15 puñaladas a un albañil 
-Sali6 en defensa de un amigo y lo apuña-

learon 



216 

-Hombre muerto por pandilleras en la 
Escand6n. 

-Hallan un cadáver en el Parque El Oco
tal. 

-Empleado herido a balazos en un asalto 
-Una vez sin dinero lo golpearon y aban-

donaron. 
-Muerto a las puertas de su casa para -

asaltarlo. 
-Rescate de rnedi.o mil l6n piden por la -

niña Sara Nalleli. Fue secuestrada en 
un Kinde r; la polic(a dice que no inter
vendrá. 

1981 transcurr(a entre huelgas, agresi6n asaltos -sobre todo 

ba.ncarios-, devaluaci6n, inflaci6n, carest(a y dolarizaci6n. 

Entre tanto las declaraciones "contundentes" de los voceros of.!._ 

ciales di.ctaba.n: "no hay que temer, s6lo se debe temer al temor; hay -

que tener miedo del miedo". O bien, "se lucha contra la inflaci6n y se 

controlan algunos aspectos de ella; no nos hemos precipitado en la pen-

diente inflacionaria". Y aún más "todas las cuestiones confl i.ctivas der.!._ 

vadas de esta situaci6n especial 'están prácticamente' resueltas". Ha-

ciendo un llamado a la confianza y a la tranquilidad "momentáneamente 

extraviadas", en este periodo. 

6.2.3 1982 ~rzo, Abrn, Julio 

Excelsi.or (°), El Heraldo(***) Uno más Uno<:*) 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-Teremos en M~xico lo necesario para 
salir adelante, pronostica el presidente 

del BID.(*) 
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-CT M. Et endeudamiento externo no pone 
en peligro la soberanía de México. (**) 

-Firm6 México el mayor crédito de su -
historia. Es por 2.,500 millones de d6la 
res, con plazos a 3 y 7 años. (**) -

-La deuda externa de México no rebasa -
la capacidad de pago: Hugo B. Margáin y 
Carrillo Flores. ci'*) 

-México, segundo lugar en deuda. Empeo~ 
ra el déficit de pagos de pa(ses Latinoame 
ricanos: BID. (*) · 

-México, convertido de hecho en el pri. -
mer deudor del mundo. (***) 

-México mantendrá firme su exportaci6n · 
de petr6leo. (**) 

-Descapitalizada la Hoteler(a Mexicana.(** 
-México debe asumir los riesgos de la pe-

trolizaci6n, le urgen divisas. Anierm -
(Asociaci6n Na.:::ional de Importadores y -
Exportadores de la República Mexicana). 
ci' *) 

-Mantiene el peso su paridad ante el d6lar 
() ¡, 

-Los inconvenientes de la devaluaci.6n no · 
deben arrinconarnos, dice el Presidente. 
El tropiezo financiero que enfrentamos es 
perfectamente superable. (***) 

-Tendieron a la baja el peso y el centena
rio. (**) 

-$49.36 pesos por d6lar. SHCP. ci'*) 
-Ya es tiempo de fijar la paridad del pese 

González Gollaz. México no puede sopor 
tar mucho tiempo una econom(a desquici, 
da por la devaluaci6n. (*) 

-Repercutirá en los más pobres la baja de 
la moneda: Corripio. (*) 

-Debe fijarse un tipo de cambio. Fuerte es 
peculaci6n con d6lares en comercios de 
la frontera norte. (*) 

-Empresas en peligro de quiebra por la d~ 
valuaci6n. (*) 

-Prevé Banamex que la producci.6n indus
trial interna tendrá este año un segundo 
semestre muy dif(cil. (**) 

-Altos costos reducen la producci6n algo
donera. 

-Grave crisis en la pequeña y mediana i.lJ 
dustria. Cinco mil negocios de este sec
tor tendrán que cerrar este año. (**) 
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-Se reducirá el impacto de la inflaci6n. 
Asegurá el Secretario de Haci.enda.ci'**) 

-La i.nflaci6n., superior a la estimada por 
el Banco de México. ci'**) 

-La inflaci.6n enriquece a pocos, empobre 
ce a muchos. (***) -

-La i.nflaci.6n está fuera de control. Cerra 
rán más empresas si no se moderan las -
demandas laborales. (**) 

-Los aumentos salariales indicados son 
disparatados. Van a causar graves daños 
a la econom(a incrementando la infla -
ci6n nacional. ('.1'**) 

-Aumento de 45% pedirán los electri.cis -
tas. (*) 

-Plant6n de maestros-alumnos de la UPN. 
('.1'*) 

-Anuncian· un paro empleados del IPN. <**) 
-Marcha de ma3stros di.si.dentes; ocupan -

el edificio de la secci6n 36 del SNTE .(*) 
-Los trabajadores textiles del algod6n en -

huelga, realizarán mañana un m(tin en 
el centro de Puebla. (**) 

-Hoy podrá. firmarse el convenio para fina 
li.zar la crisis en Teléfonos.<**) -

-El Congreso del Trabajo ayudará a los -
trabajadores textiles en huelga hasta las 
últimas consecuencias. ('.1'*) 

-Agilizará la Secom el estudio para una -
alza de precios. A partir de hoy las li-§_ 

tas de artfoulos básicos que serán aumen
tados. (*) 

-Salarios y precios, carrera sin metas.(**) 
-Se mantendrá inflexible la Secom en su -

lucha contra abusivos. Ascienden a 1771 
los comercios clausurados en el país.(*) 
-Hasta 40% subieron los precios de los pro 

duetos básicos en la Última semana.(**) -
-INCO; ocultamiento, alteraci6n de pre -

ci.os y condicionamiento en la venta de -
alimentos. ('.1'*) 

-Ninguna empresa de transporte ha soli.ci. 
tado aumento de tarifas: SCT. (*) -

-Protestan por alza en el transporte.(**) 
-Por alteraci6n de tarifas detienen autobu 

ses urbanos en Naucalpan. (**) -
-Vigilarán que no sean alteradas lastar!_ 

fas de autobuses suburbanos: DDF. ('.1'*) 
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·-Temen violencia ante el aumento en los 
pasajes en el Edo. de México.(**) 

·-8 mil 900 demandas pcr cobros excesivos 
de agua, predial y multas injustificadas. 
(:*) 

-3 millones de colonos contra el costo del 
agua en Naucalpan. (**) 

-No habrá pr6rroga para el pago del agua 
y predial. (**) 

-Estricta austeridad en el gasto público -
los pr6ximos meses: SPP. (**) 

-La retracci6n propi.ci. ará altos (ndi.ces de 
desempelo. (:'**) 

-Desempelo, fen6meno que ha dejado de -
ser temporal y se vuelve acumulati. vo. (**' 

-Cobra proporciones alarmantes el proble
ma de la vivienda en México. (***) 

-La Banca en grave problema pcr la esca · 
sez de dinero circulante. Increfule que -
seamos más pobres que nunca. (: *) 

-Aumento de medio punto a las tasas de i.r 
terés a partir de la pr6xima semana. (:'*5 

-Sólo 60% de los habitantes del área metr 
pol itana están integrados a los sistemas e 
seguridad social. (:' *) , 

-Captura la PFC a 2 asaltantes y secuestr, 
dores en Guadalajara. (*) · 

-Caen 5 falsos polic(as extorsionadoras.(*: 
-Recupera la DGP cuarenta veh(culos roba-

dos. e*) 
-Apresan a 4 asaltantes de fá.b ricas de ro

pa y comercios. (*) 

-Saquearon su casa y hasta·el auto se lle 
va.ron. (*) 

-Robos por 2 millones y cuarto en 4 empr~ 
sas y 2 residencias. (*) 

-Roban 1 .5 millones de un Supermercado. 
-Seis bancos y la pagadur(a de la Ruta 100 

asaltados ayer. El botín fue de 23 483 92E 
pesos. e*) 

-Se llevan 6 millones y medio en asalto be 
cario. 

-Asaltan una camioneta de seguridad: 3 mj 
nones. 
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-Un vecino la insult6 y se llev6 su auto.(*) 
-Pandilleros mataron a un hombre en Va-

llejo. (*) 
-Unos desconocidos lo agredieron a ti.ros. 

(*) 
-Apuñalearon a un comerciante dos pandi 
lleras.(*) -

-Transéunte muerto a tiros por tres asal
tantes. (*) 

-Hallan a las 14 v(ctimas en el R(o Tula. -
El cuerpo del hombre tiene heridas y le 
falta un miembro inferior. e*) 

-Denuncian el secuestro del alcalde y el 
s(ndico en Yalalag, Oax., <"**) 

INDIVIDUO CORPORAL Y EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-En este sexenio el Sector Salud se vi6 -
afectado por la baja del presupuesto y el 
contra l a trabajad ores • (* *) 

-Treinta quejas al d(a por alzas no autori
zadas. PFC •· (**) 

-Actas de abandono de empleo de la SEP a 
maestros que no trabajan. (*) 

-Deberán declarar inexistentes las huelgas 
por reajuste salarial. e**) 

-Denuncian hostil izaciones contra trabajado 
res textiles. e**) -

POSESIONES PERSONALES Y EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-Conflicto entre Telefonistas y Empresa -
por 21 O despedidos. (*) 

-Frente a la gr.ave crisis, Dina propone p~ 
ros a los trabajadores para evitar los des 
pi.dos. (**) -

-Recorte de personal en la construcci6n; -
ningún cese en las industrias automotriz 
y eléctrica: CTM. (**) 

-Despedidos 30 mil obreros en solo cinco 
meses. Problemas financieros evitarán en 

25% el auge de la planta productiva. (**) 
-La Industria Textil, en peor crisis que en 

1976. Cuarenta mil obreros en huelga y 
otros tantos despedidos, las principales -
vrctimas. (* *) 
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-·Atracado y balaceado por 2 malvivien
tes. (*) 

-Tundieron a un joven por asaltarlo. (*) 
-Lo balacearon al oponerse a que lo asal 

taran. (*) -
-Hirieron a un doctor al que atracaron en 

su casa; le robaron míll6n y medio.(*) 
-Sucursal del Bancomer asaltada ayer; bo 

t(n 20 millones. Un guardia muri6 y 
cuatro empleados fueron golpeados por -
delincuentes. (*) 

A lo largo de 1982, los hechos evidentes aceptados aún por vo-

ceros del sector público, como el alto (ndice de inflaci6n, el desempleo 

creciente y acumulativo, los créditos caros e insuficientes, las di.fi.cult~, 

des que ponen a la mediana y pequeña industria en trance de bancarrota 

la falta de aumento en la producci6n y por tanto en las exportaciones, V 

carest(a de los servicios (incluyendo los tunsticos), el aumento a bási -

cos, la proliferaci6n de huelgas por aumento salarial, el creciente pro-

ceso de dolarizaci6n, la petroli.zaci6n del país y la enorme deuda exter-

na, son claros indicadores del advenimiento inmediato de una Crisis Eco 

n6mica. 

Si a todo lo anterior agregamos que la econom(a estaba desqui-

ciada por la devaluaci.6n; que el pa(s ¡::a.dec(a problemas de vivienda, de 

seguridad pública y delincuencia cr6nicos. Podemos explicarnos, porqu 

a partir de la declaraci6n pública de la Crisis (hecha en septiembre) ést 

se reestructura como Representaci6n Psicosocial. Dado que los indivi-

duos que hasta entonces la padecían concibiéndola como particular; la 
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interpretaron, aprehendieron y reestructuraron a partir de su explica-

ci6n y reconocimiento público., como colectiva. 

De esta manera., la Representaci6n Psicosodal de la Crisis, -

se explica y es explicadora de la coti.dianeidad social de los colectivos -

humanos. 

----· 
6.2.4 1983 EneroL Febreroa~arzo . 

Excélsior (*) Uno más Uno(**) El Heraldo(***) 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

-En el ocaso de un sexenio., se descomp~ 
so el sistema econ6mico. Con lo único 
que se puede definir 1982 en el país es la 
palabra Crisis. (***) 

-Ayudará a: resolver la crisis medidas im
puestas por el FMI. ("**) 

-México saldrá revitalizado de la Crisis; 
"estoy confiado y seguro" dijo DLS.(**) 

-El pueblo espera que se sacrifiquen los 
que se beneficiaron con la C ri.sis. (* *) 

-Lo que el pueblo exige es confiscar las 
fortunas de los funcionarios causantes -
de la Crisis. (***) 

-La trampa del Petr6leo llev6 a .México 
a la peor Crisis de su Historia. (-!<**) 

-La caída en el precio del petr6leo afecta 
rá a México. Banca Mundial. (***) -

-Ficticia la paridad del peso frente al 
d6lar. (* **) 

-El d6lar en la frontera a 153 y 156. (**) 
-Rumores en torno a otra devaluaci6n del 

peso mexicano. (*) 
-Se compl i.ca la Crisis en la zona fronter.!._ 

za; la falta de divisas es seria. ("**) 
-Sería muy peligroso para México dejar 

de enviar los pagos al extranjero. Salinas 
de Gortari. (") 

-El transporte ante la más grande Crisis 
de su historia por falta de refacciones. 

<:**) 
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-Catástrofe financiera agobia a las Empre 
sas Nacionales. (*) , -

-La Crisis agrícola agudizará la falta de -
una estrategia de autosuficiencia alimenta 
ria. e**) -

-La Crisis posterga las construcciones.(*) 
-En 1 982 se encareci6 73. 7°/c la vivienda -

social. (**) 
-Imposible sostener los actuales precios -

de la Industria 1--fotelera. (***) 
-Grave etapa para la difusi6n Editorial.(*) 
.-Augura la IP un decrecimiento econ6mico 

con Infl.aci6n Acelerada. (***) 
-Un año de Inflaci6n y sin utilidades se

rá el de 1983. (<l<**) 

-La tasa anual de inflaci6n para el DF en 
1982 alcanz6 el 86.5% inform6 la CANA
CO. (***) 

-En lo que va del año la inflaci6n alcanzé 
ya 16. 8% B.M. (*) 

-Alzas de más de 100°/c en básicos. BdM. (* 
-Vertiginosa alza de precios en Edo. de -

México. (***) 
-En un 145% aumentaron en un mes casi 

todos los artfoulos. (***) 
--Autoriza la Sr(a. de Comunicaciones y -
Transpartes alza de 35°/c en autotranspor
tes. (*) 

-Se ha deteriorado el poder adquisitivo en 
un 46 .65°/c. (** *) 

-Salarios controlados., precios libres. (** 
-Las revisiones salariales de fin de año y~ 

fueron rebasadas por el alza de precios.' 
<***) 

-Tendrá que otorgarse el salario mínimo 
emergente CTM. (**) 

-Puede el estado obligar a elevar salarios 
m(nimos. e**) 

-Cada d(a más mujeres., j6venes y niños 
tienen que trabajar., el fen6meno se debei 
al creciente deterioro del salario mínimo' 
(*) 

-En el DF., tres millones de desocupados 
subempleados. (**) 

-30 mil maestros desempleados y 25 mill 
nes sin primaria: SEP. (*) 

-El sindicato del Colegio de México pide 
aumento salarial del 75% o huelga. (***) 

-Ofrecen el 25°/c de aumento a los trabajad 
res de la UAM. No más. (***) 
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-"Nada más" quieren cien por ciento de -
aumento salarial • (.;, **) 

-Paro de empleados de Banrural. (!:*) 
-Di.na. Huelga por la Crisis. (**) 
-Apoyamos a los trabajadores de Dina 

Renault, Situam y Sutcomex: SUTIN 
(Secci6n del Centro Nuclear). (**) 

-Anuncian una rra rcha contra la Auste ri-
dad. e**) 

-Manifestaci6n de Sindicatos Independi.en
. tes contra la austeridad y topes. e**) 
-Manifestación de protesta contra la pol( 

tica Econ6rnica del Gobierno. e*) -
-No aceptará Secoñn presiones de ninguna 

(ndole para aumentos de precios, Nixtama
. leros y tortilleros insisten en sus deman

das. (***) 
-Un ejército civil vigilará que se respeten 

los precios de los básicos. e***) 
-Total desconcierto en las nue\.0.s aplica

ciones del IVA. Lista de artfoulos grava
dos con el 6, 15 y 20%. e***) 

-Exageradas las tasas de Impuestos de te
nencia de vehículos. (***) 

--Es injusto abatir la crisis s6lo con el in 
cremento de los impuestos. e*) -

-Anticonstitucional la apl icaci6n del IVA en 
servicio electrodoméstico. e**) 

-Subirá 209% la recaudaci6n por concepto 
de IVA en 83 • (* *) 

-Absorberá el 28% del presupuesto el pago 
de intereses. SH. (*) 

-Se acabaron los tiempos de realizar obras 
inservibles y caras: Ram6n Aguirre V.(*) 

-El poder de la Banca. Estimular el aho
rro. (*) 

-Sigue el esfuerzo por depurar la poli.c(a y 
mejorar servicios al DF di.jo DLM. (**) 

-Continúa la violencia: 1 5 homicidios y 46 
robos a casas y comercios. (*) 

-Preocupa a los capitalinos la desorganiz~ 
ci6n policíaca. La Crisis aumenta la de
lincuencia; escasa vigilancia. e*) 

-Cayó la banda de asaltantes de residen -
cias. (*) 

-Detienen a 3 maleantes acusados de atra
cos, ataques a jovencitas y plagio. e*) 
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POSESIONES PER NA LES 

INDIVIDUO CORPORAL -~------------

-4 asaltos bancarios en 1 semana. e**) 
-Robos por 12 millones a 2 residencias -
ayer. c_'I') 

-Atracos y robos por 40 millones en 3 -
E' stados. (*) 

n-Los ladrones de Reino Aventura conocfas 
el movimiento del dinero. (*) 

-En los últimos 7 años se duplic6 el nú
mero de violaciones. 95% queda impune. ( 

-Lo mataron a tiros por defender a un ve· 
cino. c_'I') 

-Secuestran a un menor en la Tepepan-X1 
chimilco. (*) . 

-Matan a una joven al intentar secuestrar 
la. (**) 

-Dos polic(as y 4 heridos al enfrentarse -
con hampones. (*) 

E'XPECTATNAS DE' FUTURO E INDIVIDUO CORPORAL 

-Preocupante escasez de medicamentos.(* 
-La falta de medicina puede incrementar 1 

tasa de mortalidad. c_'I') 
-Se importaron medicamentos para las in 

tituciones de salubridad. (*) 

POSESIONES PERSONALES E' INDIVIDUO CORPORAL 

-Matan a un joven para robarle. (*) 
-Muerto a tiros porno dejarse asaltar. C) 
-Policía herido al evitar un asalto en 

Tlatelolco. <:*) 

COMBINACION DE' LAS TRES DIMENSIONES 

-La Cruz Roja ha reducido su personal -
en un 15%. e***) 

-Denuncian despedidos en un diario. (**) 
-Miles de trabajadores, despedidos de las 

dependencias públicas en 9 entidades. ('.1' * 
-Seguirá despidiendo trabajadores la IP -

hasta fin de año. (*) 
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A partir de la reconstrucci6n en el individuo y/o colectividild 

de la representación psicosocial ele la Crisis, ta:los los problerno.s 

económicos eran entendidos en estos términos. 

Asf, 11 el petróleo y la deuda externa llevaron al pa(s a la Cri-

sis". Que a su vez explicaba: la devaluación, la inflación, las alzas -· 

de precios, e"t deterioro del poder adquisitho, el desempleo y el sub-

empleo. Llegando incluso a las declaraciones como: 11 Las huelgas son -

el fiel reflejo de la Crisis11
• 

11 Por la crisis se presentarán tensiones so 

ciales derivadas de la afectaci6n al ingreso familiar", "La crisis aume!2 

ta la delincuencia", "escasez de n,edicamentos por la Crisis", "Las ,~e -

ducciones de personal, afecto de la C risis 11
, "Injusto abatir la Crisis 

con incremento de Impuestos 11
, entre otras. 

La repr·esentaci6n psicosocial de la Crisis se integró a la coti 

dianeidad de los individuos de tal forma que, las expresiones comunes 

e1~an de: "Crisis en la Industria", "Crisis agr(cola", "Crisis de la pequ~ 

ña y mediana empresa", "Crisis educativa", "Crisis de la vivienda", "Cr.!_ 

sis en la construcción", etc. 

6.2.5 1984 Octubre, Noviembre, Dici.embre 

Excélsior.(*) Uno más Uno(**) El Her·aldo ("'**) 

EXPECTATJV/.'\S DE FUTURO 

-México ya logró dominar la crisis. En-
rique Iglesias. e***) 

-Fé en México, en mon,entos que nos 
colocan entre la espada y la pared. (1< **) 
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·-Ln Crisis económicn va qucdan::lo poco a 
poco nt rás, transpan::"!ncia en el merca

. do accionario. (t**) 
-Controlada la Crisis econ6mica, la social 

y política se ha evitado, (*) 
-Ante la Crisis nc.iestro destino está garantí 

zado: Ba rtleli~. (1') -
-Con el esp(ri. tu Universitario, México saj_ 

dr'á de la Crisis. <:'**) · 
-La Educaci6n es la ve rcladera sal id21 para 

la Crisis E conómi.ca, (" **) 
-México necesita soluciones ci.ent(ficas en 

la Crisis. (***) 
-La Crisis económica ligada estrecharnente 

con la educación: MM. t**) 
-La Crisis aleja del país a investigadores 

y científicos, (***) 
-¿A dónde nos llevan? Completamente aje

no a la deuda externa el pueblo mexi.ca - • 
no. (***) 

-México pagar·á ·1 23 millones de pesos de 
inter'eses por la rege1,3raci6n de su deuda 
externa. (1'**) 

-Pagará México 1 ,200 millones de dóla,~es 
del capital de la deuda. ('') 

-Se incrementará el déftci.t financiero del 
sector público: D(az de la Garza. e*) 

-Défi.ci. en 1983: un bil16n y medio. (''*) 
'-A 64 millones llegará el subsidio a la 

Ruta 1 00 en 85. ('') 
-El mayor desl izamienlo del peso acabará 

por hipotecar al pa(s. (*') 
-Pierde México oportunidades de exportar. 
-El rne reacio libre se encuentra rejo el co~ 

trol de transnaciona.les. (*) ' 
-La industria texti 1 en la encrucijada.(***: 
-Urgen medidas p.:lra superar la Crisis en 

las empresas. (:' *) 
-Afrontan una grave crisis el pequeí:10 y rr 

diano comercios. e**) 
-Continua la fuga de divisas, dice el Centr 

f:3.:rncario de Nuevo La.redo. (*) 
-Continua la oojn de lns tasas de intcrós b 

cario en moneda nacio.,1. <:**) 
-Larnenta la Cop;-"1rmex la inseguridad para 
ahorradores en el pnt's. (***) 

-Se mantendrá el precio del crudo. (*) 
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·-Ten,en en Jalisco que Pemex i.ncremen-; 
te más aC1n los precios de petroqu(micos . 

. ({.**) 

-El aumento al precio del azúcar duro gol
pe a la econom(a obrera. (1') 

-El aumento al precio del azúcar no es su
ficiente, dicen los ca?íe ros. (*) 

-De 50 a 130% serán los incrementos en las 
tarifas de los servicios que propo1"ciona el 
oor= 1 informa el tesorero Femando Hoz. 
(") 

-:-Con el aumento de los energéticos el alza 
a productos básicos. e*) 

-Autoriza Seco fin aumentos a pan de caja, 
pastas para sopa y galletas populares.(!<) 

-Disminuyen las ventas de carne, huevo y 
leche por el descontrol de precios, seña
la Canaco. t'*) 

-Es absurdo fijar los pr·ecios por medio 
de decretos. (*) , 

-La política de control de precios, desa 
lienta la prcducción y pt"ovoca grandes 
déficits: Secofi.. (** *) 

-Fi.del V. se pronunci.6 contra la polrtica 
·de autorización de alzas de precios.(***) 

-Cada aumento en los precios es inflacio-
1-ari.o: CNOP. (***) 

-Padece México una política aniquilada de 
precios y tarifas. (*) 

-La inflación no está bajo control: CEESP. 
(!<*) 

-La inflación acumulada en 84 llegó al 68%. 

C') 
--El logro más importante de 83, conjurar 

la amenaza de hi.perinflaci.ón. e*) 
-Aprueba la Camara la inclusión del IVA 

en el precio final. (*) 
-Se acudirá a todo recut"SO legal contra las 

reformas al IVA. (') 
-Cada día se acrecenta la diferencia alime.0_ 

taria entre las clases sociales de menor Y 
mayor podo r adquisitivo. e***) 

-Alrededor de 40 millones de mexicanos s.:::i 
encuentran clesncitridos. e***) 

-Por los bajos salarios de sus habitantes, 
México es un· pa(s subalimentndo. ~) 

-Solicitará la cr~c mejoras para el nivel 

de vida de los obreros.~) 
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-Ni con el ciento por ciento de aumc~nto s¡'l
larial se , ... ccupcrará el podor adq~1i~;itivo -
de los ob,·c ros. ("*) 

·-Dcsplo1Y1c:do f53% el poder adquisitivo del -
salo.ria m(nimo: Reyes Medra no. (*) 

-Los salat"ios m(nimos deberán fijé::u"se en -
forma realista. (*) 

-Un aumento fuerte de salarios motiv:1rfo. -
la Crisis. J .z. (Presidente de la Conf"ede
ración de Cámo.ras Industriales). C·**) 

-Insuficiente e injusto el 30% de aumento al 
sala1"io m(nimo. (*) 

-·Pagan menos del m(nimo en 56 munici -
píos. (~*) 

-El aumento salarial no satisface las t"'Bce 
sidades de los obreros: Fidel V. en mano: 
de MMH resolver la Ct"isis. (*) 

-Hacen paros escalonados para lograr aumE 
to. ("*) 

-UNAM ofrece incremento de 25% salarial al 
STUNAM. (***) 

-Rechaza el sindicato de telefonistas la solu 
ción al conflicto obrero-patronal. (***) 

-Pot" huelga cancelaron 8 vuelos y ü.fectaror 
~ unos1,000 pasajeros. e***) 

-30% de Aumento Salarial a pilotos de Ae.ro 
México. ("*) -

-Mayor empleo, el desafío de México en -
1985: BID.(**) ' 

-No tiene el gobierno planes para contratar 
a más personal . (*) 

-Carecen de empleo 40% de los capitalinos.¡ 
~*) : 

-Los empresarios deben capacitar a sus tra! 
ba.jadores, el estado no va a resolver todo 
los problemas. e***) . 

-La crisis de vivienda próxima al colapso e: 
el pa(s. Las cencesidades anuales son de 
600 mil h3.bitaclones. t* *) 

-La falté:\ de vivienda puede causar' Le ns iones: 
sociales, Depto. de E sutclios Sociocconómj 
cos de la UAM, (*) 

-El alza del 35. (X en los hotc les no afecta
rá al pc'lseante nacion::tl. (*) 

-El DF, entro los ejemplos claro,-:; d,3 desíg( 
dad ele nuestro dcsar,--ol lo. e**) 

-Aumenta la delincuenci.:l en el DF, ('**) 
-M,1yor vigiloncio. en la c.:1pital piden los 

l ""*) co anos. \ 



POSE·sroNES PEl:::.-/SONALES 

e)--· 

IND!VlDUO COí-<POF-<AL 

230 

·-F:>odr(a desencadena.t .. cr·eciente ola de vio
lencia la desconfié:mza del ciudadano. e***) 

.-Creció en el 01-=- el (ndice de delitos en -
los últimos tres meses. (* *) 

-La violencia en el DF dej6 un saldo de ·11 
homicidios en las últimas 24 horas. (*) 

-Hul:u 148 homicidios en el DF en Noche 
Buena y en Nn vid ad más de un millón de 
personas lesionadas. (*) 

-Poli eras y hampones cruzan tiros. (),') 
-Balacera entre preventivos y asaltantes. 
xHe ricios 2 polic(as. (*) 
-Atrapan al jefe de los flexis par hon,i.ci

dio. Asesinó a ti ros y puñaladas a un 
joven de un grupo rival. e***). 

-Aprehenden a criminales respansables de 
asaltos y homicidios. (*) 

-Dos pequeños secuestrados son rescatados 
par la PJD. (***) 

-Capturan a una banda de asaltabancos.("*) 
-Recupera la polic(a del DF 3 millones al 

frustt'"'ar dos asaltos. e*) 

-Tierda de Petróleos asaltada. Más de 11 
Millones. (* *) 

-Robo por 22 millones a la R-100 parte del 
pago de aguinaldo. (*) 

-Atraco a la SAR H, 550 millones para el -
pago de aguin:i. ldo. e*) 

-Obtuvieron un botín de 50 millones en 
atracos i?- Bancos y Comercios. e*) 

-Se hicieron pasar por agentes del Servicio 
Panamericano: se llevaron $30 millones.(*) 

-Se llevaron 20 rnillones de una casa de 
Lomas de Chimalistac. (1') 

- En un autobús de la R-100 cometieron ro
bos. (*) 

-Estaban en una posada, asaltaron su casa. 
(") 

-A puñaladas y tiros matan a dos jóv~-:ims. (" 

-Fue her--ido a balazos por· un taxista. ("') 
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-Atacado u. puñaladas por un cbsconocido. 
(~) 

·-Tiroteo.dos desde un automóvil. (*) 
-Secuestran al jefe de tránt;ito, taxistas dE 

la Cí~OC enCd. del Carmen. (*) 
·-E·1 secuestro del . matrimonio Carlson, de 

carácter religioso dice el M. r-7:}. (*) 

EXPE:CTATIVAS DE= FUTURO Y POSESIONE:S PE:RSONALES 

-Afectará al person3.l de confianza la reduc 
ci6n en Pemex. (1'**) 

-Exigi. rán los jubi luci(1.S un aumento a las ... 
pensiones del Seou:Yl Social. (*) 

EXPECTATIVAS DE r=uTURO E INDIVIDUO c:o RPOF?AL 

-Huelga de hambre en Euzkadi. e**) 
-Huelga de hambre de trabajadot"'es del 

IPN, (**) 
-Habrá una canasta de m Edi.camentos bási

cos dice SS,!\. t' *) 
-La crisis económica frena los program2.s 

de s::1.lud en los pa(ses en v(as de desarro 
llo. e**) 

POSE"SIONES PERSONALES E INDIVrDUO CORPORAL 

-Asaltaron un banco; tres palic(as fueron , 

heridos. (*) 
-Armados con metralletas los hampones se 

apode 1--aron de $i 5 millones de pesos. Do~ 
pclicfas heridos. (1') 

-Tiroteo en el atraco a la CONAS UF'O de 
Ramos Millán; tro:=.:; lesionados. ci') 

-Asesinato y robo en una mueble rfo; 1 5 m_: 
llonesen efectivo y mercancía.(*) 

-Lesion,,n a un rrutl"imonio din:.:i.nte el asal· 
to a un.':l tienda de vinos. e*) 

-Balaceado por despojarlo de $20 mil pc~sc 
(~) 
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Una de lm caractor(sticas sobresalientes de la Crisis Econórnicb. 

en 19B4 es que pone de manifiesto algunas de las í-allas del sistema, en -

éstos rnornentos es que se reconoce corno una crisis estructural que aba:::: 

ca el ámbito de lo político, lo social y lo cultural, incluso. 

Por una parte, las recetns gubernamentales anti-crisis hasta etJ_ 

tonc:es aplicadas, obviamente no surtieron los efectos planteados, y de -

hecho, se pciede observar que a partir de este año el peso se devalua1"6. -

17 centavos diarios acompañado de los conflictos subsecuentes como: in

cremento de la inflación, decremento de las exportaciones e importaci2 

nes, crisis por falta de refacciones en di.versos ramos como el ag t"fcola, 

el industrial, el textil, la necesidad de di.visas, etc., 

En este afio también se recrudeció la insegurar" para ahort"ado·

res, la falta de vivienda, el desempleo y el deterioro del poder adqui~ 

tivo trayendo como consecuencia el aun,ento de la población me.xi.cana 

desnutr,ida, subalimentada e inconforme. 

Los e fBctos indeseables de la delincuencia, asesinatos, d rogadi_S: 

ción, secuestros y violaciones causados por el desempleo, el subempleo 

y la m1 rginación obviamente no fueron menos impactantes que lo antes 

expuesto. 

Por lo tanto es posible afirmar que si la representación psico

social de la Crisis per·mite al individuo y/o colectividad enten.::ler su 

reul ic!:d , el r·nied::i socicil es la expet"iencia común de cómo ésta Crisis 

se vi venda . 
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EX F)E'CTAT 1v1\s .~- 1=-uTur~o 

-Autorizó el Banco Mundial un crédito ¡-:.iot" 
300 millones de dólares a México. (') 

-La deuda externa limita los t"ecura1s in-
ternos e***) 

-Se trepó el dólar' a $290. (*) 
-El come1"cio en Texas rechaza el peso.(*) 
-Alcanzó el dólar' su mayor precio en 

México. 348 pesos. (') 
-Afecta la dolat"ización a la industria n:1-

cional. Edo. de Méx. (') 
-Generamos divisas exportando o se par'L"'l-· 

liza la producción: De Olloqui. (i<) 

-Importará Conasupo 84 millones de tone1~ 
das de alimentos. (*) 

-Urge reducir el Gasto PC1blico: La rcor'C:le
nación económica debe enfocarse a1 sec
tor público. e***) 

-Afectó a programas la reducción del pr~: 
su¡xlesto. (J:*) 

-Para abatit" la inflación no hay otro cami 
/ ·t; ~-~t- -

no que reco1"tar el Gasto Publico. C' ... ,.) 
-Grave riesgo sccial que miles de jóvenes 

sufran desen1pelo: CTM a consecuencia · 
de la reducción del presupuesto federal. 
e*) 

-Pt"evén que se agravará el desempleo. (**: 
-Detienen a 800 mexicanos indocumentados 

en Califot"nia. (*) 
-Si. no elevan tocios los sueldos, CTM cm· 

plazará a Huelga a i 50 mil empresas. Le: 

medida incluye a las pa1"aestatales. e**) 
-Fuet"on emplazadas a· Huelga 14 

dades para el pt"Óximo d(a 24. 
de Aumento Sala r ... ia l. (4') 

Unive rsi
Piden 30;{ 

-El CT pide imp1ementar n1edic!as par.:t ate
n..1a 1 ... l.:. carestfo. SolicitDró. un aumento. 
('* *) 

-La FSTSE demandará al Estado el rn6.xi-~ 
rno aumento sal.:trial posible. e**) 
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-Un buen aumento de salurios reactiv.:irra 
el fv',er'Cado Interno: CROM. (**) 

-El aurnento de Diciembre qued6 rul ifica
. do. e*) 
-El salario m(nimo no debe ser infet"ior a 

los 3 mil pesos diarios seí'iulo.ron d:::,~; se
n3.dores. e*) 

-Hay que duplicar el minisalario para que 
sea Constitucional. (**) 

· -1\Jo hubo imposiciones en el alza de ~:;ala
rios m(nimos Chena; repr'escntante de la 
Con·üsión Nacional de Salarios M(nimos. (1') 

-Insisten ganadet"os en el aumento de le -
che. (*) 

-El CT participnt"á en la fijaci6n de pr'ecbs 
de los básicos. CTM. (**) 

-Anticipo a nuevos salarios: ocultan y enea 
recen productos básicos. (*) -

-Irt"egularidades en los precios por parte 
de la SECO FI N: CT M . (~) 

-Incremento sustancial a pt"ecios de cinco -
productos básicos. (***) 

-Marcha de protesta por aumentos en el -
impuesto predi al. e*) 

-Aumentan las tasas de inte1"és para aho
rradores. (~*) 

-Bajo ahorro, por la inflación. (**) 
-Llegará a 50% el (ndice de inf1aci6n en -

85: CNE (Colegio Nacional de Economis -
tas). e**) 

-Cayó 45% el salario en 6 años: Canacin
tra. La inflación, Pt"inci.pal causa, dijo 
(~*) 

-Hay Problerrias de suba limentaci6n en 
centenares de municipios. ci') 

-Bajó 50% el consumo de car-·ne por ernpo
tx~cim ient.o de los capitalinos. (") 

-Capturado desmantelador de automóviles 
en lu v(a pública. e***) 

-Cé1ptu1~ac1a pandilla de ·.:\saltantes y atraca-
(

¡:*,;· dor'es que opet~aba en el DF. ·) 
-Aprehenden a los responsables del robo -

ele un trailer ele $30 rnillon-es. e*) 
-Detienen a ,orias bandas de delincuentes 

que a bordo de can,iones robab2:1r1 con,er
cios. ('') 

-Asaltos sin medida ocut"rieron en la capl_ 

tal "Atracos n comercios, rob;:>s y ase-

si n:ltos" . (;; **) 
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POSESIONES F'L:RSON,6-LES ----------0--•R•·------

-Ce rea de 25 veh(culos son robados 21nual :
mente on la C iud,:d • La f\.JDí- recupc t',:l Í'.ír 
camente el 60% l?n la Po lm1co y Co1. de. 
Vallo, el mnyor (ndice cb ose delito. ( 1'*) 

-'104 cr,n1iones r-efresqueros, asaltos en ur 
mes. ci') 

.-Aumenta la ola delictiva en el DF--; e1 ham 
p3. obtuvo nyEr 30 m tllo:12s. ('1') 

-La delincuencia anti-social no puede ser -
elirninad:1 por clecr-eto. (~**) 

-Ln violencia, por descontento popu1'1 r. (1' *: 
-Los asaltos aurnentan en tod.:t la f~epúbli-
. ca. Insostenible el estado de i.nsegu1~idad. 
Alarmante la situación en la provincia. -
Ciudndanos i.ndign::tdos y, ·con temo1~. C') 

-Inquieta a los capitalinos la inseguridad 
que se vive en el DF. (*) 

-P1~ograma del CREA, SPF' y SE'P pElra 
combatir la delincuencia j uve ni l. e*) 

-A nivel in.9:)portable los pí'Oblemas socia
les en el país. e*) 

-Cesan a 400 pol ic(as por acciones deshon~ 
tas e n Puebla . (r.) · 

-Asalta un agente policíaco a un matt~imo-; 
ni.o. C*) 

-La Crisis no ha logrado deteriorar el am
biente de paz. (r.) 

-La supresión ele la Crisis debe se1~ esfue!:; 
zo de todos. La clase trabajadora ha so
partado el m3.yor peso. e***) 

-Propone CAN,6-CíNTRA un programo. para 
lograr la recuperación económica prote -
gien::b a la industria. e**) 

-No hay peligro de que la ct"isis económica 
derive en política. e**) 

-Incie1~to el panorama económico del pre
sente año. (*) 

-Asalto a una tienda del JSSSTE: 1 O n,i llo-
11<."'-S, (,¡,) 

-AsRlto bancario; se llevaron 22 mil lon1:,s. 
("*) 

-Cunden los robos de accesorios de autos. 

t**) 
-Ocho millones, el robo a un Colegio r::·rar 

cós. e*) 
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-RolY3.n 2 millones de una casa habitación. 
(~) 

-Obrado!" asaltado en la 20 de Noviernbrc. (') 
. -La Flecha Roja, atrctcada por lo menos -

dos veces por semana. (') 
-F'(o!Jan objetos de una Iglesia cat61 ica "Nues 

tra Señora de la Esperanza" por m6.s de - ·-
2 rn i l l ones . e* ) 

-Roban 500 mil de una refaccionarié.l.. (~) 
-Tres millones, el att'Bco a una resi.den·-

cia. (*) 

-Roban m e:::licinas y joyas a un3. farmacia.<:) 

. -Después de chocar riñieron. Ebrios saca
ron a relucir armas de fuego, uno fi.Jé le
sioro.do. (***) 

-Herido a balazos un polic(a por desconocl_ 
dos. (*) 

-Anciano muerto a golpes en Xochimilco. (*) 
-Hieren a balazos a un taxista. (*) 
-Apuña lea r'On a un joven en uro. riña colee 

tiva. e*) -
-Asesinan de 3 balazos a un conductol"'. (*) 
-Acribillan a una pareja en su casa de Nau 

cal p..:=.i.n • <: ) 
-A siete días del secuestro, sin pistas de 

la joven M. Saldaña. (*) 

EXPECTATIVAS DE FUTURO Y POSESIONES PERSON/'\LES 

-CAN/\CINTRA: R 1esgo de cierres masi -
vos. e**) 

-Continuaron congeladas 30 mil plazas -
FST"SE. ("*) 

-En Iztapalapa. Amenazan desalojar a 
504 fami Has. (**) 

EXPECTATIVAS DE: FUTUl~O E INDIV:DUO CORPORAL 

-Eliminación del control de p~cios en 
productos del ramo farrna.céutico:I P.(***) 
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F)osr=~SIOf'\l['S PEf~SON1\LES E TN')íViDlX) COf-<F)OF?AL 

-Asesinado por oponerse a ser asnltado. 
(~* *) 

-At~n,¿-\c:Jos con pistola, as0sinaron a 2 her 
-1 . t ' l lt "***) --mc1.nos el tn ·enlx:tr e asa o. , 

-Asalto a la lecher(a Liconsa, un muct~to 
y se llev3.ron $i 20 m:l pesos. (*) 

·-Lues:-Jo de golpearlo, b quitaron 52 rnillo-· 
nes. (*) 

Cüfv\BINACIOf'\I DE LAS Tf:::¿ES DIMEN.3IONES 

-Siguen en huelga de hambre enfermeras 

del hospital de la UA de Coahui. la. Ue

van i 20 horas y el ayuno empieza a h~ 
cer est1~agos; protestan por haber sido 
despedidas. e*) 

La si.tuaci.6n de i 985 se puede dividir en dos etapas, la prime-

ra, que transcurrió de ene,~o a septiembre, en la que al sentimiento de 

mi.edo e· inseguridad econórni.ca se sumaba la inseguridad pública, ya -

que muy por encima de las estad(sticas delictivas imperaba una 1~eali-

dad: la población viv(a en un ambiente de miedo social. 

El temor y la indignación de los individuos y/o colectividades 

eran comunes y se expt'Bsaban en manifestaciones y mítines no sólo de 

las Lomas de Chapultepec sino de la misma Colonia Ob1--era, además, la' 

ciudadan(a reconoce a la pol i.c(a corno desviada, incompetente, arbitra-

ria y mercenar~ia. 

La insegu1~idad social fue tal que se convirtió en una nueva in-

dustria o ne9ocio priv:i.clo de miles do millones de pesos: alan'Y'las p:lra 

autos y cnsas, corrc1du1~a~;. pistolas, gnses, etc. De tal forrna que -



238 

la seSJurido.d lejos de ser un bien comC,n se transforn,6 en un pri viler¿io 

de quienes pudie,~an pagarla. 

Cotidianarnente el miedo social no solo se viv(a como la posi~ 

lidad de ser agredido o des¡,ojado, sino también de agredi1~ por el estado 

de estress común en urv=..l ciudad como ésta. 

La segunda etapa se inicia el i 9 de septien,bre con el terremoto, 

situación bajo la cw l el miedo al ser reconocido en el otro se colectivi_ 

za dando posibilidad de cohesi.onat~ y fotY1entar las relaciones entre los -

hombres. 

A pesar de lo ante r-ior, las mo.ni festaciones de miedo priva ti -

zante corno el pillaje a damnificados _fueron abundantes, tanto por pa1~t.e 

de los individuos como de las instituciones gubernamentales, lo cual 

explica la pérdida total de una c redibi lid ad ya bastante dete,~iorada. 
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CONCLUSIONES 
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7 Conclusiones 

La crisis es integral y estructural, dado que comprenc.le l.:t des

cornposici6n de casi todas las instituciones u organizaciones que el ser 

humano ha creado. Estas instancias gesti.onarias y t"ectoras, son cada 

d(a más incapaces de solucionar problemas que afecto.n a grandes grupos 

sociales. Más bien, han entrado a formar parte de sutiles alianzas pa1"a 

ratificar el daño rriot"al y f(sico ejerci.do cotidianamente sobre la mayo1" 

¡:a rte de la sociedad . 

La Crisis en su naturaleza de agente intimidante es un fenómeno 

inherente al funcionamiento de un sistema económico-social basado en la 

explotación, cuya moti. vación central es el logro de la máxima ganancia, 

si.n prepcuparse por el logro del bienestar de sus ciudadanos . 11 La Cri. -

sisn, enton_ces, será un fenómeno recurrente en tanto pe rrnanezcan las 

actuales estructuras. 

Es importante, cuestionar las causas por las cuales una socie 

dad en crisis, con sus mayorías sufriendo una considerable contracción 

en su ni.\.e 1 de vi.da, opta, rr,ect~nicámente, por la rept"oducción de 1 po-

der. Lo anterior debe ser motivo de reflexión y autocr(ti.ca, pot"que 

las alternativas ofrecidas no. están realn,ente integt"adas en la conci.en 

cia social; en otr'<.1.S palabras, la miseria social, la clesposesión y la -

expr'opiaci.6n de las rnüyor(as no producen mecánica y automáticamente, 

el pensan-11.0.nto revolucionario o la alterr1;-:1tiva pol(tica. 
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Cuanto mélyor es la desigualdad social y la marginación, mayor es, a 

su vez, la posibilidad reproducl:oN, del poder' dominante. La mecáni-

ca de los pr'ocesos de coerción, intimidación o adhesión voluntar,ia y 

acr(tica se incrementan a medida que decrecen las formas cívicas de -

cohesión de clé\se. Aún el simple impulso hacia la reforma, requiere 

una acumulación ct"t'lica y cultural que no se produce automáticamente. 

Entonces, cuando el ciudadano común comprende que sus pro-

blemas son producto de entidades metasociales, más allá de lo social -

concreto, entidades abstractas, con,o "el sistema", "la econom(a 1
', "el 

gobier'no" y que éstas se le presentan como fuerzas casi omnipotentes 

sobre las que sus posibilidades son escasas o nulas; empieza también, 

su comprensión de que es en la sociedad misma donde esas entidades 

metasociales toman forma, y en donde sus posibilidades de influida. y 

sus pt"Oguntas y sus respuestas se localizan, apoyando directa o indi.-

roctamente que el único camino de la acción conciente, es ejercer sus 

derechos; esto es más que otr'a cosa el llevar a cabo un quehacer so-

cial. 

U113. revolución como quehacer social de las mayor(as no es 

necesariamente una revoluci6n armada, significa una decisión colectt-

va; es hacer' de las ciud3.des espacios habitables, base de una nueva y 

A'tiferente calidad de convivencia social y hacer de la ¡::at~ticipació:. Y so-
,,, 

lidaridad social no un "slogan" sino un ejercicio cotidiano, en poca.s 

palabrc'1s, significa la t~econstrucción de la vida en función de las rr3ce-. 

sldades t"üélles de los individuos y colectividades. 
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L.a Crisis coritr,ibuye a hacer mfü, pr·ofundas_e insalvables las 

diferencias entre los capitales gr..':"l1rdes y pequeños, entre los sector·es 

privilegiados y las mztyor(as marglm:tdas; contribuye a la "proletarizaci6n 

de la clü.Sf.::\ mecHa". 

Per·o, independienternonte de las n,edidas que se tomaron en 

1983, tt~es años. y medio de "Vivir la C1~i.si.s11 han golpeado con rudeza 

ésta clase. 

Sin emba1~go, aclaremos, el individuo de la clase media que tra

baja con el intelecto, no es un individuo contemplativo, pasivo y aisla

do de la sociedad; sino que al menos posee la conciencia pol(tica necesa

ria para llevar a cabo este quehacer, la conciencia posible. En consecuen 

dia no será por casualidad que los intelectuales del pa(s sean qui.enes 

comiencen a participar en un movimiento de renovación y cambio de las 

estructuras sociales actuales, ya que constituyen uno de los sectores más 

sensibles a la crisis. 

Por el contrario, los sectores de la clase media, a quien Carea 

ga describe en té rrni.nos estrictos de sistema político, como inacti vt)S y 

marginales del mundo político, s6lo son poseedoras de la conciencia real. 

Por lo tanto, la crisis es un problema con solución sólo en la 

medida en que los hornbrcs quieran dársela, claro está, en su nivel d(~ 

hombres insertos en una sociedad nacional, en la medida en que se asu -
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rnan como colectivos hurnanos. 

do sab:)r al Do más ck lo que se les informa, contribuye a la privación y -

transformación de su representación psico~;ocial de la Crisis. 

"Las representaciones sociales están implicadas en el desarrullo 

de los grupos y de los individuos desde la infancia" (Moscovici, ·1010). 

"Una represGntación es si.empre la representación de nlgui.en, as( como 

es representación de una cosa". (Moscovici., 1 970). La representación 

psicosocial de la Crisis, es por lo tanto, el signo de la crisis, es su d,2 

ble reconstru(do y valorado pot'"' el colectivo humano que se la represen 

l-a. Es en cierta medida un proceso de objetivación que lleva a hacer 

real un esque, .. a conceptual, esto es, a dupl i.car una imagen con una con-

trapartida materié;:1.l y psíquica. 

La representación psicosocial de la Crisis, es la forma de hacer 

la propia yal mismo tiempo de volverla pública, es una modalidad de 

conocimiento cuya función es dar espacio al comportamiento y comunica-

ción cotidianos entre los individuos. 

Si bien la Crisis es explicada por los individuos y/o colecti~.l9_~-

des a través el~ su representaci.ón osi.cosocial, la cxpe1"i_9nci.a co_!.:idiana __ ~~ · 

que ésta se ha_ vivido es el miedo social~to es, la Crisis es experien 

ciada con miedo. 

La representaci.ón psicosocial de la Crisis no es un estado fin:1 l 

sino una trunsición. La Crisis hu vi vicio el ifc rentes mornentos cuando 
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se reconoc(a y exf)erienciabu con temor corno una crisis de carácter' indi ,_ 

vidual; un segundo momento donde se experiencia colectivamente con mi.e 

do, pero ese miedo se reconoce en un "otro genera li.zado" -cuanclo se 

asume a la Crisis como scci.al y no corY1p pt:..oblema individual-, la Ct~i·-

sis vivió su tercGr n,omento con la ocurrencia del ter1~emoto, el miedo 

reconocido socialmente se expres6 como solidaridad. 

En cuanto a sus conceptos, la Crisis inicialmente fue carest(a, devu lu~ 

ci6n; después, as.."lltos, violencia, corrupción, desempleo; su sublima-

ci6n posterior fue ~l narcotráfico y los secuestros, y a finales del 85 

"el terremoto". 

Entonces, l~~sentaci.Ón psicosocial de la Crisis es la me.ne-_ 

ra de entenderla y el miedo so.cial es la forma en que ésta representa 

ci6n se vive. ------

La concepci.6n tradicional del miedo como sentimiento (nti.mo de 

naturaleza aislante, evidencia, par una pél.rte, la forma de ser caracteri-

zado por la clase media, y por la otra, la i.deolog(a individualista de 

nuest t'\:':l. estt"'l...lctu ra s oc i. al . 

Es aqu( donde las contradicciones -entendidas como relaciones -

entre los elementos de un objeto- tomnn su lugar y coexisten ~'ll mismo 

tiempo y en la misn,a circunstancia; dando una exp li.cación dialéctica -

al miedo que es individual (por ser rofet"'enl-e al individuo) sin ser nece-

sariamonte privatizantc y social y con,partido, sin ser idéntico o uni-

forme. 



Por lo tanto ~,;e ruede afirmar que lo particular no es el senti-

rnic·mto rr-iiedo, sinoel n,odo de maní festar·se en cada individuo. 

Además, el miedo no ostá en el objeto cr'isis, ni en los actos 

de los irKJivi.duos, sino en la interrelación entre ambos mediada por un 

alter'. As(, el miedo aprehendido sea por exper·iencia sea por la comu-

nicación verbal., pern,ite entender, juzgar' y asociar la crisis a pt"oble-

mas cotidianos, as(, la natúra leza de las respuestas particulares de los 

di fe rentes grupos hacia la crisis está determinada por la finalidad de los 

juicios temerosos o no y del contexto en que éstos se sitúan; por lo tan-

to, los irdividuos o grupos se refiet"en a su conducta temerosa anterior I 

1 

en cuanto a la crisis misma o en cuanto a los problemas que se asociar) 

inevitablemente a ésta y que la cotidianeidacl del individuo valora a tra-

vás de su tiempo y espacio, formando parte de si, y de su alter. En-

tonces la intervención de éste alter temeroso se reifere a la 1,..,elación -

interna del individuo respecto a la crisis y desv(a o no la respuesta te-• 

rne rosa a ésta . 

Por otra pat"te, la t"ep1--esentaci.Ón se 'vEl.le del lenguaje para es-

culpir su verdadero espacio-tiempo de expt"esión, que es el simbólico, .. 

influyendo en la producción y repttJducción de comportamientos "Po1~que 

al mismo tiempo define la n-:.'\tur'aleza de los est(mulos que nos rodean 

y. nos provocan, y el significado de las res¡::uestas que debernos darles". 
1',.)" •• 

(Moscovici, í 979). 
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E·n la experiencia social del miedo en la rept"esentación de La -

Crisis se iclentific;:m elementos "fabricados", que expresan élctit:ucles y ·

expectativas impregandas por la imaginación colectiva, socialmente üc

luante y constituyen mitos satélites del miedo, tales como "el narcotrá-

ñco" y "ol caso de Caro Quintero"entr'eotros. Estos mitos nacen -

como ficciones parciales donde se exageran y subrayan ciertos aspectos 

del objeto miedo. 

En este sentido,· 1a división de la sociedad y los monopolios de 

los canales de comunicación explican la discontinuidad aparente en la 

experienciación social del miedo. Las obras publicitarias ejemplifican 

la mejor y más sintetizada expresión del miedo social. 

As(, todo sistema simbólico está siempre al servicio de otro u 

otros sistemas culturales que lo seleccionan como su medio de expre -

sión. 

Los medios masivos ti.e nen una función manifiesta de comunica -

ción y de tt"ansmisión de la información entre los diversos participan -

tes en el juego social, y ott"a función oculta de influencia, de pet"sua -

sión o sugestión. 

En este sentido, rredios y mens3.jes que están al servicio de un 

proyecto de clomi.n:J.ción tienen que elir-ni1urse mediante la acci6n y coln 

cidencia común por los i.ndi viduos que buscan ejercer su propia concien

cia, su p1"opia libertad, su propio mcx:lelo de hombre. 
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Obvio es que el ff1iedo es Ut'"'kl n·1ercanc(a. Aden,zis su consurno 

acarrea al contl'ibuyente impuestos adicionales: alarmüs, dispositivos y -

otras medidas efe seguridad están solo al servido de quienes puedan pnga¿ 

las. Tal pat"ecie re:. que la segu rielad constituyera un privilegio y no un -

derecho social. 

En congrc1encia con lo anterior', la polic(a y el ejército, agen 

tes i.ntimi.dantes para qui.enes no están a favor de la conservación de la 

actual estructura económica, pol (ti.ca y social tienen la función expl (cita 

de n-a ntener, reproducir y robustece t" las condiciones materiales e ideo-

lógicas existentes. En términos estrictosno tienen por objetivo la repr~; 

sión, sino 11el aseguramiento del orden y la paz pública". 

Si.n embargo, tal pareciera que se educara a la policfa para --

desp,~eciar los derechos humanos, para violar los preceptos constHucio--

na les, y sus funciones preventi. vas y de seguridad quedaran relegadas a 

segundos términos u ol viciadas. En este sentido los atropellos., las agr~ 

si.ores, las arbitrariedades, e incluso la corrupción, no hacen si.no fo-

mentar la insegu rielad y miedo social existentes. La corrupción no es -

una invención mot"B l, sino, la consecuencia material de unas corxlici.ones · 

materiales históricas,. concretas. 

Concluyendo, el principal pr'oblema del pa(s, es el de compartir 

cr;· 
Íé! clesic¡uladad y éste debe ser asumido principalmente por los que gobier-- ' 

n-:,m. En consc?uencia, la convivencia social se garantiza plenamente~,(, 

y t,61o si las nutoridu.des so cuidan de no atro¡-x..<:llar a los gobernados; -
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un orden social basado en atropellos autoritarios cort"esponde a un régi

men despótico. 

No existe liber'tad ci.udadana como abstracción jur.fdica mientras 

se transgredan las libertades indí viduales y sociales concretas. 

Además, la cultura sólo se maní.fiesta en la li.re t"tad. Consti.1..-u -

ye un patrimonio propio del pueblo., de todos y de cada uno de los ciuda 

danos. A ellos corresponde en principio hacerla, fomentarla, di fundirla. 

No. se produce en el vac(o y está condicionada poruna variedad de factores 

de orden material y pol (ti.ca. 

Por ende, una estrategia nacional sólo es concebible si también existe -

justicia social. Si una estrategia económica, social y polrtica no tiende 

· al cambio de -éste tipo de estructura, entonces, el logro del bienestar de 

los ciudadanos, no es un objetivo posible, y si. el pt"oceso "C ri.sisff evo

luciona corno hasta hoy, la solución a ésta se dará siempt"3 rejo el tras

fondo de crimen social como lo muestra la histol"i.a; sobre mi.seria, i.gllQ 

rancia, insalubridad, enfermedad e injusticia; sobre las cada vez más 

abismales dife t-encias que di vid en a la sociedad mexicana. 

Bajo este contexto, el panorama se pr-esenta incierto, una expe

riencia obvia es que en ésta situación los problemas sociales serán rnuy -

agudos y la grai, masi:l rnarginada y miserable provocará sino fuertes, 

constantes estallidos sociales en un estado ya no de miedo, sino de 

tertt>r social. 
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Ante el aqonte intimidante Crisis, reconocido, pero ya sin pp~,i-

bil i.dados do control y ante la pérd i::-Ja de futur'o, por;;esi.onss e integridad; 

ésta se vuel \le intolc rable hasta regirse por' actos inconscientes e i rr·acio-

nales. 

Entonces, es posible por un lado la privatizaci6n del terror -

social sentido, en fot--ma de suicidios o la colectivizaci6n del mismo en 

brotes de terror social. 

Al contrastar la Revisi6n Hemer~ográfica con la teorta de la Re

presentaci6n Psicosocial, tenemos que: 

·¡ La Representaci6n es un ciclo dinámico, cuyos estadios se eviden

cian paso a paso en la revisi6n hemerográfica. 

2 El hecho de que en 1 980 y 198'1 no se hablara de crisis, .si.no hasta 

1 982, confi. rma su reconstrucción pública como objeto psicosocial a 

partir de su declaración expl(cita. 

3 - La expe,~ienci.a social ele sentir miedo es fácilmente identificable en -

la vi v0nci.a cotidiana de la Crisis, más aún, la expe rienci.a de sentir 

miedo puede ser anterior' a la representación de la misma. 
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8 L irn itaciones y Aportaciones 

El presente trabajo constituye una aproximación al estudio del 

miedo socinl bajo el particular contexto de "La Crisis"; lo cual deja 

de lado y como punto abierto para futu 1-·as inv2stigo.ciones el cles¿u ... rollo 

del esb..Jdi.o del rniedo a lo largo de la 1-listor'ia de México, es decir, 

de sus rni.t:os, sus leyendas, sus tradiciones (por ejemplo: 11 el d(a de 

muertos"). 

El ahondar' sobre el proceso histórico y cultu t""al al rededor ele -

ésta y de la clase rnedi.a pet"mitirá una explicación más cercana a la -

comprensión de la realidad., ya que el conocimiento ele esta brinda la 

oportunidad de mo:li.ficarla. 

Por otra parte, y pese a limitantes metodológicas como es la 

separación hasta cierto punto "arbi.tt"aria" en dimensiones y la revi 

sión 11 pat"Ci.al" de sólo tres pet"iódicos, el presente constituye un traba

jo original dado la falta de antecedentes sobre el tema tratado y la for

rria de abordar seria y cient(fican,ente el esL-udi.o social del miedo. 

Otras aportaciones paralelas son consi.derar al "i.nvesti.gador" 

como sujeto y objeto de su propia investigC:1.ción; la Gdecuaci.6n del 

método al marco teórico olanteado y no ele la teorfo al método; y el 

enr'iqucci.mi.cnto intc1~no al b:1.s¿u~se en un cuerpo ele conocimientos teóri

cos estr'ucturados como lo es la teor(a de la l~epresent0.ci6n S oci::1.l cl,2. 

Moscovi.ci. 
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9 Propuestas para futuras investigaciones 

La funci6n rnás importante y más comúnmente adjudicada a los -

datos o eventos, sea la naturaleza de estos cualitativa o cuantitativa., es 

la ve1--i ficaci6n de hip6tesis y/ o teor(as. Pero la funci6n de la i.nvesti.gé:._ 

ci.6n emp(rica va rnás allá de éste rol pasivo y limitado. La realidad de 

los datos emp(ricos, al reobrat" sobre la teor(a también la inician, for

mulan, n,cdiñcan y clasifican. 

Esto es, la investigación no 'tleber(a" seguir modelos o esque -

mas r(gidos, no es una serie de etapas ligados mecánicamente. Conce

birla de tal manera significa1--(a que la realidad está muerta, paraliza -

da, sin cambios, y .sucede todo lo contrario; se encuentra en permane12_ 

te desa1--rollo y transformación y adopta múltiples aspectos y relaciones 

en un deveni. r histórico que no ti.ene punto ñnal" (Rojas Soriano, i 983). 

Consiguientemente puede decirse que el nivel conceptual de la -

Psicolog(a social no ha logrado madurar una noci.6n de la acción humana 

que expl i.que el porqué y cuando de los actos. Lo ante dor plantea la ne

cesidad de estudiar el fen6meno individual en la medida en cµe expresa -

un fenómeno colectivo. 

En este sentí.do, "A veces se afirma que la ciencia social occide12_ 

tal, y en especial la que se practica en los Estados Unidos, después de 

la seguma guern: .. mundial se ha desarrollado en forma unilateral hacia 

la adopción de las ciencias naturales corno modelo, hacia la cuantifica-
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ci6n y forrnalizaci6n matemáticas, y hacia la formulaci6n te6ricil. on -

lenguajes esotér,icos que frecuentemente la diferencian del lenguuje acc~ 

sible al público culto en 9ener"al. El uso creciente de las computadcwas y 

aplicaciones del lenguaje matemático, y la proliferación de artículos cie12_ 

t(dicos modelados según los padrones de las revistas de ffsica, son indica_ 

dores de tal tendencia. Creo qúe esta perspectiva no es falsa pero .:::;t' -

parcial". (Balmám, 1984). 

Esta revaloraci6_n de algunos objetos teóricos y objetivos prácti -

cos, que es parte de una evolución significativa en las ciencias socia -

les contemporáneas; es la causa subyacente al estudio histórico del caso 

único, como la "técnica de historia de vidas" por ejemplo. 

Entonces, "la psicolog(a social puede estudiar" el "caso C,nico" in

dividual por s( mismo, como un universo, sin necesidad de tener" que -

preocuparse por los vicios de r-epresentati vid ad y objeti viciad que son -

cruciales para otras ciencias sociales" (Marsal, 1984). 

La técnica de historia de vida está inter'esada por reflejar fielme'2. 

te la experiencia de los hombres y su interpretación del mundo en que vi

ven, dado que el hincapie se hace en el individuo y su situación, permi -

tiendo una comprensión más·ampl ia del hombre, de una sociedad o un -

per'io::lo histórico: ele aquí que so adecúe a la profundizaci6n del presente 

tema para futuras investigaciones Ya que "cuando se esl"\.1dia una clase 

de irdi. viduos y por abstracci6n se descub1~en ciertos aspectos causetles -
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comunes, éste tipo de e~:;tudio pasa a integrar los de tipo anal (tico". 

(Balam, 1974). 

La 1"iqueza de detalles que c.tporta esta técnica se hace impres incl i

ble en aquellos casos en que un área de estudio sobt'"'e el conocimiento del 

hombre se ha estancado como en el caso del estudio del sentimiento del -

miedo. 

Por otra parte, y dado que el individuo aprehende del colectivo -

humano al que pertenece, su cotidianeidad y la forma de expresi6n de 

sus sentimientos, etc., y siendo la vida cotidiana. el centro y esencia -

del acontecer hist6rico social hun,ano, la "histo1--ia de vida" es la técni

ca id6nea para ampl i.ar y complementar el pt"esente estudio. 
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