
,. 

•, 

Universidad Nacional Au,6noma 
de México 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 

FRONTERA NORTE: CULTURA E IDENTIDA_D NACIONAL 
UN ANALl81S DBL PROGRAMA CULTURAL DH LAS FRONTERAS 

Tesis Profesional 
Que para obtener el Título de 

LICENCIADO EN RELACIONHS INTERNACIONAi.ES 

presenta 

ADllANA BOLIWAR Jll,LAGOHIZ 

llbic1, D. F. l '8 7 

5/ 
1 ~.-



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

P~ginas 

INTRODUCCION 

CAPITULO I 

CONSIDERACIONES HISTO~ICAS EN TORNO A LA ClJ!: 

'lURA Y LA IDENTIDAD NACIONAL MEXICANA 

'\ 

1) Cu1tura e identidad: comp1ementos n~ 

cional.es. 

2) 

1.1 E1 Concepto de cuitura 

1.2 E1 Concepto de Identidad Naciona1 

A1gunos rasgos histcSricos de 1a cu1t_!! 

ra e identidad naciona1 en M'xico 

2.1 La FormacicSn de 1a cu1tura e ide~ 

tidad naciona1 en M~xico 

2.2 E1ementos cu1tura1es de unidad y 

diversidad naciona1 

3) Rasgos genera1es de 1a crisis cu1tura1 

en 1a actua1idad1 e1 Imperia1ismo Cu1-

tura1 y 1a Crisis EconcSmica 

1 

9 

11 

tJ-

29 



CAPITULO II 

LA FRONTERA NORTE DE MEXIC01 ASPECTOS G~ 

NERALES DE SU HISTORIA Y ECONOMIA. ANAL~ 

SIS DE SUS CARACTERISTICAS CULTURALES 

1) Características General.es 

1.1 Marco Conceptual. 

1.2 Antecedentes históricos del.a Fro~ 

)6 

tera Norte 4) 

1.) Aspectos socio-económicos rel.evan-

tes de l.a Frontera Norte 5) 

2) Característica de l.a Cul.tura en l.a -

Frontera Norte 

2.1 Cul.tura y Frontera 

2.2 Los Movimientos cul.tural.es en l.a 

Fronteraa Pochismo, Pachuquismo, 

61 

Chol.ismo 70 

2 • 3 Idioma Español. e Identidad Nacional. 85 

2.4 Identidad Nacional. y Medios Masivos 

de Comunicación (Tel.evisión) 

- II -

95 



CAPITULO III 

EL ESTADO MEXICANO: SU POLITICA CULTURAL 

EN LA FRONTERA NORTE ANTE LA CRISIS DE LA 

CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL 

1) Mitos y Realidades sobre 1a Identidad 

en 1a Frontera Norte 

2) Rasgos Genera1es de 1a Po1!tica Cu1t~ 

ra1 de1 Gobierno de Migue1 de 1a Madrid 

Hurtado 106 

3) E1 programa Cu1tura1 de 1as Fronteras 

3.1 Presentaci6n de1 Programas Or!ge-

nes, Caracter!sticas y Objetivos 

3.2 Ref1exiones en torno a1 Programa 

117 

Cu1tura1 de 1as Fronteras 123 

4) E1 Marco Po1!tico y Econ6mico de1 Pr~ 

grama Cu1tura1 de 1as Fronteras 128 

IV CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 149 

BIBLIOGRAFIA 163 

HEMEROGRAFIA 169 

- III -

1 



1 

i' 

- 1 -

INTRODUCCION 

Compartir una í'rontera de 2597 lcm. 1 de 1argo con Estados 

Unidos. ha sido un :factor decisivo en nuestras re1aciones bi-

1atera1es, Cuan.do pensamos que 1a mayor parte do 1os productos 

que exportamos e ímportamus pasan por esa :frontero., cuando v~ 

mos que año con año cruzan mi1es de indocumentados en busca -

do trabajo, cuando observamos 1a cantidad de gente que cruza 

1a í'rontcra para eí'ectuar compras. para visitar a sus :fami1i~ 

res, por motivos de esparcimiento o de salud. nos damos cuen-

ta de1 signií'icado que representa. 

Es en la rrontera norte donde se mani:fiestan más direct~ 

mente J.as relaciones entre Estados Unidos y M~xico, Ello ha -

dado 1ugar '·' divez·sas investigaciones principa1mente en e1 -

ámbito académicu, 

Dlll'antc el curso de los años 70•s se extendieron l.as tr~ 

bajos en torno a la temática i'routeríza. En un principio se -

oricntarun p.i:incipul.mento a twtucliar el campo ~con&Smico. pos-

teriiiDrmentc se runpl.iaron a aspectos socio-econ~micos. 

1r•lendoza Berrueto, E1isco. "Historia de l.os Proeranras 1''e 
dera1es parn el. desarrol.l.o econ~mico de 1a Frontera Norte" eñ 
Administraci&Sn del Deaarrol.J.o de l.a Frontera Norte. Co1egio -
de M6xico, :.iJxico, 1982, P• 1~5. 

La longitud de 1 a f'ronte:::a norte de M'xico no se conoce 
con exactitud, l.as cif'ras varían de 2597 km. a 3716 km. 1o cual. 
denota una f'alta de precisión en l.as medidbs de 1a misma. 

1 
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A pesar de que 1a temática en torno a 1a investigación 

Cronteriza se ha acrecentado y diversificado sigue siendo -

incipiente, sobre todo en 1os aspectos po1itico y antropo12 

gico. 2 Ta1 situación debe preocuparnos frente a 1a re1evan-

cia po1{tica y cultura1 que ha ido adquiriendo 1a región y 

que se inscribe en un ámbito de re1aciones bi1atera1es en--

tre un mundo subdesarro11ado y otro desarro11ado, que res-

ponden y actdan en forma diferente ante s~tuaciones que at~ .· 
ñen a ambos pa~ses. 

La comprensión científica de 1a frontera nos ayudará -

inc1uso, a tener una mejor y más efectiva capacidad de res

puesta y negociación frente a decisiones y acciones nortea

mericanas y nacionales en pro de1 equi1ibrio fronteriso. 

Es justamente en torno a 1a región fronteriza que nos2 

tros centraremos e1 presente tema de investigación, con e1 

deseo de concientizar a1 1ector acerca de una prob1emática 

poco conocida 1 la cu1tura y 1a identidad nacional. 

Es en torno a 1a Identidad Nacional, que se ha estigm~ 

tizado la frontera en dos nive1es1 e1 nivel popu1ar y el n! 

ve1 político. 

Comdnmente entre la población mexicana, que por una u -

otra razón se encuentra a1ejada o desconoce 1as condiciones 

reales de 1a vida fronteriza, existen prejuicios muy marca-

dos que señal.an a1 fronterizo como desnacionalizado• gringófi1o 

2Gran parte de 1os investigadores se orientan a aspecto; eco 
nómicos y sociales (22.~ y 21.5'{. respectivamente) y tan s61o se 
dedica un 2.1~ a estudios p91íticos y un 1.4~ a estudiqs an~po16 
gicos, Espinoza Frida y Jesus Tamayo, E1 estado de 1a 1nvest1gacT~n 
nacional acerca de 1a Frontera Norte de Méx1co,CIDE,M~xíco, 1985. 
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carente de identidad naciona1, pro-yanqui, pocho: en su mane-

ra de vestir y de hab1ar, etc. 

Tambi~n se ha di~undido 1a idea, en c!rcu1os gubernamen-

taies, que Estados Unidos es responsab1e en gran parte de una 

crisis cu1tural. y de identidad naciona1 que ~ecta directame!l 

te a 1a Frontera Norte. 

Partiendo de este supuesto, e1 gobierno de Migue1 de 1a 

Madrid, desde e1 momento en que asume e1 poder, muestra una -

c1ara.preocupaci6n por la sal.vaguarda de la identidad nacional. 

en 1a ~rontera y por la 1ucha contra 1a penetracicSn cultural. 

que aparentemente se da con mayor ~uerza en esta zona por su 

cercan!a geogr;lfica con Estados Unidos• causando transtornos 

social.es a trav~s de 1os medios masivos de comunicacicSn, sec

tas re1igiosas, intervencionismo norteamericano en as~os -

po1fticos y econdmicos naciona1es y que afecta a una área co~ 

siderada por e1 gobierno como "co1chcSn retentor" a injerencias 

externas y estratt!gica para 1a sal.vaguarda de 1a soberan:fa y 

se3uridad naciona1es. 

La respuesta a 1a prob1em,tica que en principio se p1an-

tea como me~amente cu1tura1 es un programa que se enmarca de!l 

tro ae·los objetivos de 1a presente administraci6n, espec:f~i

camente dentro de1 Programa Nacti.ona~ de Desarro11o (198.'.J-1988), 

* y cuyo nombre es "programa Cu1 tural. de 1as Fronteras" • el cual. 

est' a cargo de 1a Secretaría de EducacicSn P~blica. 

~PCF.- Pr~grama Cu1tura1 de 1as Fronteras, 
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Este programa contemp1a una po1~tica cu1tura1 orientada 

a sa1vaguardar 1a identidad naciona1 en 1as fronteras norte y 

sur de 1a Rep~b1ica,a partir de 1a rea1izaci6n .de actividades 

cu1tura1es como son: exposici6n de artesanías mexicana~; ap~ 

tura de1 centro cu1tura1 en Tijuana; rea1izaci6n de bai1ab1es 

y conciertos de mdsica; presentaci6n de obras teatra1es sobm 

1a vida fronterizat emisi&n de programas que dan a conocer ai 

gunos aspectos de 1a rea1idad fronteriza. 

Si bien se afirma entre 1os promotores de1 programa, que 

su formu1aci6n y ap1icaci.6n está en funci6n y a partir de una 

rea1idad fronteriza, en e1 fondo e1 gobierno mexicano, pretea 

de a travls de una po1Ítica tradiciona1 centra1ista, reso1ver 

una prob1emática que en ~pariencia es regiona1 pero que reba

sa en rea1idad 1a esfera inc1uso de 1o naciona1. 

La exp1icaci6n se encuentra justamente, en que 1a propue~ 

ta de un PCF surge en un período de crisis general.izada (eco

n6mica, po1Ítica y socia1) en e1 país, que at"ecta de manera -

c1ara a 1a frontera norte por constituir 'sta una zona de co~ 

trastes, de choque permanente con e1 exterior, vu1nerab1e para 

1a estabi1idad po1Ítica naciona1·Y para 1a seguridad, sobera

nl:a e independencia naciona1es, ya que confronta dos rea1ida

des opuestas en t'rminos de nive1es de desarro11o, sistemas -

po1!ticos y formas de vida. 

La preocupaci6n de1 gobierno por 1a frontera se hace ev! 

dente, porque en e11a, 1os prob1emas de po1Ítica interna se -

pueden convertir en asuntos de po1!tica exterior, en efecto, 
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en 1a formu1ación de1 PCF no se tiene como objetivo fina1 1a 

sa1~aguarda de 1a cu1tura e identidad naciona1es, su intención 

fundamenta1 es en rea1idad mantener contro1ada 1a zona en un 

momento en que se agudiza 1a crisis económica que a1'ecta dire~ 

tamente a 1a pob1ación fronteriza {deva1uación, inf1ación, fa!, 

ta de abasto), y que para1e1amente se presenta un proceso cr~ 

ciente de integración a la econom!a norteamericanas a trav~s 

de 1a maqui1a; e1 comercios se hab1a de 1a 1iberación comercia1 

en una franja que comprende 200 km. a1 norte y sur de la frQ!!_ 

tera; la dolarización de 1a econ6m!a. Asimismo, en un momento 

en que 1a pob1ación fronteriza muestra su descontento po1!t:ü:o, 

al sentirse o1vidada por e1 gobierno central., descontento que 

manifiesta en su voto contrario al sistema po1!tico dominante, 

en una creciente crisis de credibilidad y consenso hacia el -

sobierno y en movimientos culturales de protesta entre grupos 

marginados como son 1os cho1os. 

En general existe 1a preocupación por la creciente depea 

dencia económica frente a Estados Unidos y por el intervenci2 

nismo ideo1Ógico y pol!tico en la frontera norte. Se teme por 

la p~rdida de contro1 po1!tico y económico fronterizo a favor 

de intereses estadunidenses. 

La comp1ejidad de la problem~tica anteriormente planteada, 

nos obliga a hacer un an~isis que presenta m~1tip1es facetas 

que van desde 1a comprensión de una real.idad histórica y cul

tural., hasta la comprensi&l de Wla situación actual política, 

económica y socia1 en la frontera. 
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Nuestra intenci6n es abarcar la total.idad de estos aspec

tos desde una perspectiva que sal.e de los par;{metros que comÚ!l 

mente se utilizan entre los internaciona1istas (sean ~stos j~ 

r!dicos, econ6micas o pol~ticos), es decir, pretendemos anal-!_ 

zar la realidad de la frontera norte a partir de la identidad 

nacional. ya que ha sido utilizada como pretexto para justifi-

car la.crisis cu1tural. en la fron~eras se af'irma que el fron

terizo está perdiendo paulatinamente su identidad nacional. d~ 

bido a1 imperialismo cultural~norteamericana y se eXplican 

sus reacciones de descontento y protesta hacia el centro y su 

actitud política contraria al sistema imperante como consecue~ 

cia de su desnacionalizaci&n. 

En realidad el significado de identidad nacional para el 

fronterizo y para el gobierno no es el mismo. Para el primero 

significa el par;{metro de diferenciaci6n frente a1 extranjero 

y la conciencia de su compromiso como nacional mexicano. Para 

el segundo, hablar de identidad nacional equival.e a identifi

carse con el sistema político, la ideología dominante (Pri!sta), 

y las determinaciones del gobierno central. 

La verdadera esencia del problema de la supuesta desnaci2 

nalizaci6n del fronterizo la encontramos ~n que si bien 'ste 

3zmperia1ismo Cultural..- Es la imposici6n de la ideología, cul 
tura y valores de una sociedad sobre otras, Tambi~n se le ha dado el 
nombre de transculturaci6n. Se le llama imperialismo cultural porque 
se da en la fase imperialista de desarrollo capitalista, debido al -
gran~esarrollo industrial y la expansi6n de los medios masivos de co 
municaci6n que al trabajar conjuntamente con las empresas tmnsnaci~ 
nales imponen una ideología acompañada de una dominaci6n econ6mica y 
pol~tica. Algunos autores lo insertan dentro de lo que se llama las 
políticas o estrategias neocoloniales de dominaci6n. 
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acude a Estados Unidos, no es por desnaciona1izado, sino por 

una necesidad de sobrevivencia, de coexistencia y convivenc~ 

que no afecta de ningUna manera su identidad naciona1, por e1 

contrario, 1a reafirma, pues ~sta est~ presente e ina1terable. 

Dentro de esta investigación veremos inc1uso, que 1a identi

dad de1 fronterizo, más que estar determinada por la cercanía 

o 1ejanía geogr.!t'ica de 1a pob1ación mexicana a EUA, depende 

del estrato social. a1 que hagamos referencia. 

En e1 desarro11o de 1 a investigaci.Sn nos servimos del. 

m~todo inductivo pues par~imos de un an~isis genera1 de 1a -

cu1tura e identidad nacional. mexicanas, con objeto de mostrar 

que no es la primera vez que se plantea o cuestiona la ident!, 

dad naciona1 como factor disgregante dentro de 1a nación mex!, 

cana, sino que en la formación de1 Estado-Nación, los gobier

nos mexicanos han buscado permanentemente la e1iminaci.Sn de 

1os rasgos de diversidad en nuestra cu1tura pues imposibi1i

tan un control po1!tico sobre 1a pob1ación. Posteriormente -

pasaremos al. an~isis particu1ar de 1a situación fronteriza 

en todos sus aspectos (histórico, económico, social. y cu1tu

ra1) a fin de desmitificar a 1a frontera norte como principa1 

receptora de la inf1uencia cu1tural extranjera, resal.tanda -

1as características propias de la cultura fronteriza, Final.

mente analizaremos e1 significado de1 PCF y su importancia -

para la frontera norte y para 1a po1!tica de seguridad naci~ 

nal. y defensa de 1a soberan!a del actual. gobierno. 

Las siguientes hipótesis ser<Úl e1 marco de referencia 

de nuestra investigación1 

l 
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- Existe 1a estigmatizaci6n de 1a Frontera Norte y de1 

Fronterizo que parte de 1a idea de una supuesta p~rdida de 

identidad naciona1 a consecuencia de 1a :permanenté inf1uen

cia de1 imperia1ismo cu1tura1 norteamericano en 1a zona. 

Si e1 fronterizo acude a EUA es principa1mente por su 

necesidad de sobrevivencia que se exp1ica en 1a dependencia 

econdmica de 1a Frontera Norte respecto a EUA y no por una -

a1ienaci6n a 1a cu1tura norteamericana y un menosprecio por 

1a mexicana. 

E1 resentimiento y odio de1 fronterizo hacia e1 centro 

no debe ser entendido como una· actitud desnaciona1izante, -

sino como una protesta hacia e1 sistema po1!tico centra1ista 

que no toma en cuenta 1as demandas e inquietudes manifiestas 

en movimientos socio-cu1tura1es y po1!ticos. 

- La po1!tica cu1tura1 diseñada por e1 Gobierno de Mi

gue1 de 1a Madrid nparentemente pretende 1a defensa de 1a -

cu1tura e Identidad Naciona1 en 1a Frontera a fin de contra

rrestar e1 pe1igro de penetraci6n cu1tura1. Sin embargo, e1 

objetivo principa1 de ~sta ess estab1ecer una estrategia de 

sa1vaguarda de 1a soberan!a, seguridad e independencia naci2. 

na1es a trav~s de 1a recuperacidn de1 contro1 po1!tico en 1a 

zona fronteriza dentro de una coyuntura de crisis econdmica 

y po1!tica, as! como mantener 1a fuerza de un sistema po1~

tico centra1ista y unipartidista que 1ogre contener 1os efe~ 

tos de un creciente intervencionismo norteamericano. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES HIS'IORICAS EN TORNO A LA CULTURA Y LA IDENT~ 

DAD NACIONAL HEXICA;\A 

1) Cul.tura e ldentidad1 comp1ementos naciona1es. 

1.1 E1 concepto de Cultura: 

En el estudio de las Re1aciones Internacionales la cult~ 

ra juega un papel c1ave dentro de la evolución y desarrollo -

económico y soc1ul. de 1as naciones, pues es un f'actor de dif'e

renciación entre ellas. Cada pa:Cs ha tenido una evolución cul

tura1 dif'erente, en ramSn de un medio eeográf'ico y una histo-

ria propios que han permitido la conf'ormaci6n de un car&cter -

naciona1. 

En el caso especlf'ico de este trabajo, la comprensión del 

signif'icado de cultura, naciona1ismo culura1 e identidadonaci~ 

nal. son muy importa1tes, ya que partiendo de un panora~a elo-

ba1 de la cultura en Héxico, es posible 11egar a determinar 

nuestr9s rasgos de rortaleza y debi1idad que se manif'ie!Kan 

evidentemnnte en nuestras relaciones con el exterior. 

Bl término cultura eneloba muchas uet·iniciones dif'arentes, 

en f'i1osoi"i'a, ciertas ref'lexiones sobre cultura giran en torno 

a 1o humano, a ias rea1izac1&nes de1 esp~ritu en contraposi-

cidn a la naturaleza. Todo aque11o que hace ref'erencia a la -
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beJ.l:eza y la utiJ.idad y 1que resul. ta de una creación humann, es 

cul. tura. 

Lo. noción cambia cor.ipJ.etamcnte para .ta socio.logÍa. Ii!l. es

tudio de J.a cul. tura va m~s J.igado con .La comprensicSn de :la 

"CuJ. tura de Masas"• resuJ. tado de un daarrol.J.o industrial.. La -

cultura en J.a etapa de desarroJ.J.o imperialista se ha utiJ.izado 

como medio de explotaci6n pubJ.icitario y comercial a e:fecto de 

incrementar las ganancias de J.os empresarios. 

Para J.os fines de esta 1nvest1~aci6n la noción de cuJ.tura 

que m&s nos interesa es la antropoJ.cSgica, que define a la cul

tura como un :fencSmeno histórico-social, que explica y ar.alliza 

la vida col.activa de J.os grupos humanos y en consecuenc.ia J.a 

serie de patrones, costumbres, traciciones, que elJ.o conll.eva 

y que a su vez permite el entendimiento y la unión entre ~stos 

grupos, adem&s de su resistencia a J.os cambios que se producen 

dentro de ello.a e igualmente resistencia y asimilaci6n a J.os 

cambios que se tratan de imponer o se imponen desde :fue:11a. 

La antropol.og!a se proocu1'" por estudiar categor!as que -

de:finen y di:fercncian a .los grupos humanos como sons J.a J.engua, 

J.os modos de vidas habitat, alimentación, vestido, tradiciones 

(valores, slmh~los), re.ligión, ciencias, instituciones. La re-

J.ación de .1stos eleméntos con .la estructura socio-econ"omica. 

A trav~s de el.lo, se intenta comprender 1a identidad y person~ 

J.idad propios de cada grupo. Cada cuJ.tura responde a una evoJ.2 

ción y a necesidades propias, ele ahí' quo no pueda haber dos --
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culturas idllnticas. Lu cul.tura se transmite mediante institu-

cionos social.es (f'amil.ia, escuel.a,etc), do una generación a -

otra. 4 

La cultura es en suma, un f'uctor de integración mediante 

l.a iden1;if'icación do J.os intlividuos que componen un grupo hum.!:!. 

no, a truvé"' dnl. sistema pol.!tico, económico, social., jurídico. 

Tambi~n existen dif'erentes acepciones del. tdrmino cul.tura. 

Se habl.a por ejempl.o, de una cul.tura aut4ntica, cuando es cr!ti 

ca y aut6noma :frente a l!os sistemas de creencias convencional.

les, o cul.tura inautdntica, cuando es una cuJ.tura manipwl.adu -

~ujeta a ~iscursos iaeol.Ógicos y que acepta el.ementos extraños 

sin pone,z:J.os en cuestión. 5 O bien se habl.a de cul. tura al.iment,a 

ria, de cul. tura del. vestido, oe cuJ. tura de .J.a danza. 

La iaea di! cul. tura está muy J.ig·ada con J.a de nacional.ismo 

cuJ.tural. e .identidad nacional.. El. primero es derivado del. segun 

do, ya que J.a identidad nacional. al. dar cohesid'n en el. grupo, -

permite <idoptar una ac:l;ituct nacional.ista f'rcnte a patrones cu}. 

1.2 El. concepto de Xdentidatl ~acional.a 

La palabra "identidad", deriva del. l.at!n iclentitas. "Una 

cosa es J.a misma cuando se trata de el.l.a mi~ma y por l.o tanto, 

4 Cf'r. "·'Discurso pronunciado por el. Dr. Jos' G. Moreno de Al.ba" 
en La Cul.tura Nacional., V.A. Coordinaci&n de Humanidades. Fac. Fil.~ 
so~~a y Letras. UNAM. M'xico, 1984. PP• 17-20. 

5J:bidem.Vil.J.oro, Luis. "Bn t:orno o.J. nucional.ismo cultural" en 
La Cul.tura Nacional, PP• 27-29. 
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es insustituib1e por otra que se ase~eje, aunque tarnbicn difi~ 

re de 1as demás. La identidad es dináinica,sus ceptib1e rie suf'ril: 

cambios siempre y cuando existe continuidad de viejo y nuevo." 6 

La identidad naciona1 se conforma a trav~s de1 tiempo y -

1a historia y por consecuencia no es estática. La identida<l 

naciona1 es muy propia, es lo que nos permite distinguirnos de 

1o extranjero y 1o que conf'irma 1o naciona1, a través de costu~ 

bres, h4bitos menta1es. La identidad naciona1 permanece, se h~ 

reda y se enriquece cuando nuevos e1emcntos se agregan a 1os -

ya existentes. 

La identidad naciona1 es 1o caracter.i'stico de un pueb1o, 

es 10 que nos permite decir soy, parezco y me siento mexicano. 

En cada uno de nosotros seamos mexicanos o extranjeros vive 

una memoria y una historia que nos identirica con un pucb1o d~ 

terminado y que nos hace sentir pertenecientes a dicl10 pue-

b1o o grupo humano. 

Radl B~jar, introduce un t6rmino semejante a1 de identidad 

naciona1, que viene a equiva1er a 10 mismo, éste es e1 -car&c-

ter naciona1- e1 cua1 es adquirido en e1 transcurso de l<n vida, 

a1 estar 1os individuos en interacci6n constante y en 61.se re

fl.ejan conducta y experiencia de 1a socieda<l que 1o cro6. Extr~ 

po1ando esta idea a l.a definición del. mexicano, el. carácter dc1 

mi.amo, es resul.tado de l.a interacci6n de l.os habitan-tes de México, 

ºcrr. Identidades Mexicanas. Centro Cul. tural. Tijuana. Pro
grama Cul.tural. de 1.as 1''ronteras. México, P• 55. 
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1o que no e;ccJ.uye inf'1ucncias externas. 7 

La identidad es 1o que da vida a un pueb1o, es 1a f'orma -

de existir de cada quien, l.o que pert~te a su vez transf'orma-

ciones, a trav6s de el.ementos (sfmbol.os, val.ores permanentes), 

que se agregan a otros perecederos. 

La identidad del. puebl.o mexicano se manif'iesta en una se

rie de s!mbol.os, costumbres, val.ores, f'ormas de pensar, y se -

mide por el. grado en que identif'icamos nuestras ralees, nuestra 

cuJ.tura con esos s!mbol.os, val.ores, etc. Al. tomar conciencia de 

nuestra historia damos· un paso para aceptar nuestra identidad 

mexicana. 

2) Al.gunos rasgos históricos de l.a f'ormación de l.a cuJ.tura e -

identidad nacional. en M6xico. 

2 .1 La f'ormación de J.a cu1 tura e identidad nacional. en M~xico 1 

La historia accidentada del. puebJ.o mexicano ha sido un r~ 

to para el. Zztaclo y para l..a i\aciJn, ya que somo:; producto de -

un pasado y un presente, y de una mezcl.a de dos cu1turas, ori-

ginada en l.a conquista español.a. 

La gestación de una nueva cul.tura a trav~s del. mestizaje y 

l.a evangeJ.izaciJn, se agregcS a J.a gestaci&t de una nueva soci~ 

dad, de un nuevo desarrol.l.o heredado del. españo1. España era -

portadora, en e1 sigl.o XV , del. "máximo espl.endor cu1 tur:ll. eu-

ropeo". Representaba J.a cuJ.minación de un J.argo proceso hist6-

rico 1 J.a monarquía, el. mercanti1ismo y J.a rel.ieión catÓJ.ica, de 

7 ct:r. B6jar, RaGJ.. E1 Mexicano. Aspectos cu1tural.es y pscic2 
social.es. t:~~AM ¡ M~xico, 198.'.). P• 98, 
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ahí que cua1quier modiCicaci6n en su Corma de vida ern consid~ 

rada como innecesaria. Sin embargo, e1l.o provocnr!'a que a l.a -

1arga Espaiia se quedara a1 má'rgen de 1os cambios que se daban 

a su a1rededor. En Francia e Ing1aterra s.e estaba pasando a 1a revo1!! 

ción cient!rica, e1 capital.ismo y 1a rei'orma protestante. f~sl:os 

cambios estaban en proceso de desarro11o cuando se estab1ecie-

ron ~as col.onias ing1esas en América. 

E11o marcarla grandes diCerencias entre 1a conquista esp~ 

ñol.a y 1a co1onizaci6n protestante y deCinir!a l.as pautas de -

nuestro desarrol.1o interno y 1as diCerencias con e1 desurro11o 

norteamericano. 

La corona españo1a buscó asegurar e1 monopo1io de 1os ben~ 

ricios en su comercio eon 1a Nueva España, se sirvió de l.as 1e-

yes de Indias en deCensa de sus privi1egios económicos. Se ase-

gur6 e1 aprovisionamiento de oro y p1ata a trave~ del. aanpara-

miento de centros mineros en Ho';xico y Pcr.S. E1 tributo amerin-

dio que se pagaba en especie o trabajo, rue esencia1 pruw. 1a -

conso1idaci6n de 1a hcgemon!n espnño1n, sobretodo a l:ra~s del 

desarro11o de 1a hacienda. Los espaiio1es vieron en Am~ri~a 1a -

posibil.idad de aumentar su poderío mercanti1. 8 

Los ingl.eses protestantes por el. contrario, 11egaron a -

América en una etapa posterior a l.a reudal., despu~s de una se-

rie de reformas estructui·al.es internas en Ingl.aterra, Los ingl.eses 

8Cf'r. Stein J, Stanl.ey y Stein Ho Barbara, La Herencia Co-
1onia1 de Am.Srica Latina, Ed. Sigl.o XXI, z.Ié;dco, 1984. 264 PP• 
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dentro de su incipiente desarro11o capital.ista. buscaron dar -

impu1so a 1as iru1ovaciones industrial.es. 1a manuractura. e1 c~ 

mercio. etc. L1egaron a Am~rica de1 Norte con 1a idea de: esta-

b1ecerse y expandir sus dominios euiados por 1a idea de1 Dest~ 

no Maniriesto1 trabajo duro. ahorro constnnte e inversiones -

sabias. 9 

Desde e1 punto de vista cu1tural. hubieron tambifn grandes 

direrencias entre 1a 11egada de 1os'españo1es y 1a de 1os pro-

testantes. a1 igual. que existen diversas interpretaciones. A -

nuestro modo de ver. 1os protestantes ingleses. no se entrent~ 

ron a 1os mismos conf1ictos cu1tura1es y de organizaci6n social. 

a 1os que se enfrentaron 1os españo1es. en primer 1ugar porque 

1a pob1aci6n aborigen que habitaba en ese entonces territorio 

norteamericano. fue re1egada y ais1ada a comarcas retiradas de 

1as ciudades b1ancas. ya que los principios racistas protestan 

tes impidieron todo intento de mestizaje; en segundo 1ugar. --

porque esta pob1aci6n no era tan numerosa y estaba organizada 

en pcqucilé.t~ tri!;.us, 1o cua:L .racl.li tú .1.u. tiu1ai.nación de c:sus pe

queños núc1cos dispersos de pob1aci&n. a diferencia de ~os in

d!genas mexicanos. 1os cua1es antaban con toda una organizacidn 

sociaJ.. estructurada que tuvo que enfrentarse a ia que impiant~ 

ron 1os espafio1cs. La auaptaci6n y convivencia entre 1as dos -

cu1turas1 1a españo1a y 1a ind{gcna. se di6. a travl's de un pl:,2 

ceso 1argo que retras~ el desarro11o socio-económico de 1a 

9Destino ~lanit'iesto .- Corriente ideo1ógica protestante que 
considera que el protestante estt designado por Dios para 11evar 
su civi1izaci6n e ideas de democracia y 1ibertad a1 mundo entero. 

Cfr. Webe~• M~· La 'Atst PERfJljegtg y e1 c•glrity del ca 
pit&J,j•mg• Prem~a.Eclitora. x co. • 
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Nueva España, poni~ndo1a en desventaja respecto a norteam~rica, 

Hubieron otros f'actores, que desde e1 pU11to de vist,.. ~u:t

tura1 jugaron un pape1 importante, uno de e1l.os í'ue 1a irol.igión 

cat61ica, 1a. cua1 ocupó un 1ugar determinante en 1a vida co1onial., 

Los misioneros espmio1es además de encare·arse de l.a evangel.iz~ 

ción de l.a pobl.ación, se ocuparon de su caste.1l.anizaci6n, de -

sechando toda creencia re1igiosa indígena y todo idioma o di~ 

l.ecto aborígen. La igl.esia tuvo gran poder:!o pol.ítico y '.econ6-

mico durante 1a co1onia ya que tol.eró y protegió l.a esckivitud, 

J.egítimó al. gobierno y prohibió 1a usura siendo el.l.a J.a princ! 

pal. usurera, Asimismo se convirtió en interl.ocutora entre l.a 

sociedad indígena y e1 imperio español.. 

La diversidad de l.os grupos social.es existentes estratif'i 

cados o jerarquizados de acuerdo al. modelo col.onial.r el. espafiol., 

el mestizo, el. indígena, l.as castas, probl.eniatiz6 l.a f'ormación 

de 1a nación mexicana. Las rival.idades social.es, políticas, ec~ 

nómicas y cul.tura.les existentes entre estos grupos f'raccionaban 

a l.a pobl.ación, E1l.o pl.an t.::ú JJ.l:ubl.emas en l.a conl'or-111ación de .La 

nación mexicana, al.. no existir una comunión de intereses en 

torno a una conciencia nacional.. 

La indep;o,ndencia de H.Sxico no l.ogrÓ l.a unidad nacional. 

aunque sinnif'icó el. rompimiento con el. dominio imperial.. Es de

cir, que a trav~s del. proceso de descol.onización, se logró i~~ 

pl.antar un orden jur:!dico-pol.ítico por medio de.un Estado en ,t:orm~ 

cicSn que mruituvo 1os cuerpos social es de doniinaci~n ( uni. burgu~ 

s;{a crioll.a) sobre los subardinaclos {una raza mestiza sin poder 
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po1.ltico y cconó'mico). No f'ueron entonces 1os intere::ies comunes 

de 1a nación 1os que t1icron f'orma y f'ondo a1 Estado. sino que 

~1 mismo se impuso a grupos social.es no cohesionados. 

"En M6xico exist!a pues, un Estado Naciona1 scS1o desde e1 

punto de vista jurLdico-politico ya que tanto en su organiza-

ci6n econ&mica como socia1, e1 pa!s se ha..l.1aba f'ragmentado. La 

extensidn considerab1e de su territorio, su escasa y ma1amente 

distribuldu pob1acicSn. 1a carencia de vlas de comunicaci~n y -

de medios de transporte. e1 deterioro.que suf'rieron sus f'uerzas 

productivas tras 1a guerra de Independencia, 1a diso1ucicSn de 

1a dominacidn centra1 y sus marcados contrastes socia1es y cu!, 

tural!s, todo e11o fomentaba 1a crista1izacicSn de poderes 1oca-

1es que llac:t'.an de1 Estado Naciona1 una unidad de dominacicSn -

ficticia" • 10 

La ausencia de una identidad naciona1 entre 1os grupos im 

pide a su vez 1a presencia de una conciencia nacional. en pro -

de 1os intereses de wi Estado. D&ndose entre 1os proyectos de 

.la ¡.;aci&u y c1 1:.ti tatlu ~-¡exic~ ... !.HUti una dcsvincul.aci.Sn <leutro de1 

mismo procnso histcSrico, y una escisi.Sn entre 1a existencia de 

intereses propios a1 sistema po1ltico, que no corresponden a -

1os de 1a Nación. 

Los 1nzos de unicSn que nos :fueron identif'icando como NacicSn 

se 1ogra:ron a través de1 acontecer histórico que hizo de 1as -

1ucllas y triunt'os un motivo que i'estejar, de aJ.gunos pcr.sonajes 

1ºLcal., Juan Fe1ipe. La Burguesla y <Ü Estado i·lexianno. Ed. 
E1 Caba11ito. Nl!xico, 1985. PP• 56-570 
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destacados, h~roes en quienes creer, de im~genes y slmbolos, 

f'e en algo o nl6Uicn. 

La Independencia de H~xico, f'ue sin duda, el priu1er l}echo 

histórico, para la conf'ormación de la nación mexicana. La im~

g'n de la v!rgen de Guada1upe se convierte en s!mbolo para los 

Insurgentes, representando el mestizaje y el legado religioso 

que nos dejaron los españoles. Se empieza a habll.ar de la Am~rica 

Septentriona1 para ya no llamarla Nueva España. Se tenia f'e r,2 

ligiosa, que aunque heredada de los.conquistadores, adoptó sus 

im~genes propias. Pero hac!an f'alta h'roes que se sacrif'icaran 

y dieran su vida por la naci6n y el pueblo. Carlos Nar!a de 

Bustamante f'ue el primero en hablar de h~roes como Hidalgo, 

Morelos, y del mito de la f'undación de Nlxico-Tenochtitl~ que 

inspirarla el escudo naciona1. 11 

En 1824 se declar~ la conmemoración de la Independencia,-

el 16 de septiembre, pasando a convertirse en la f'echa nacional 

mÍs importante. Pero de nada sirve f'ijar una f'echa conmemorat~ 

va si ésta no penetra en l~ conc:iencin del !'ttPhJo. AnnRti sin 

Bustamante decret6 el 27 de septiembre como dia de consumación 

de la Independencia pero nunca llegó a f'estcJarse por la misma 

raz6n que no Re acept6 en la conciencia colectlva. 

Una vez independiente, Mdxico se enf'rentó a f'uertes ataques 

imperialistas, deseos de recnnquistar a1 país, por parte de los 

españoles en 1829, dcspu~s vino en intento independentista de 

11op. Cit. Identiclades i-Jexicanas.p:;>. 1.5-22. 
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Texas en t8J6, 1a guerra contra 1os f'ranceses en t8J8, l.a in-

tervención americana en 1846 y 1848 y 1a intervenci6n f':imnce

sa en 1862 y 1867. Sin duda 1o más do1oroso f'ue 1a pérdida de1 

territorio mexicano a f'avor de Estados Unidos; pero 1ejos de -

dividir a1 pa!s, se tom& conciencia de 1a necesidad de una con 

junción de intereses. 

En 1a b&squeda por 1a conso1idaci&n de1 poder de1 Estado-

Naciona1 Mexicano, surge como principa1 propuesta 1a de 1os -.-

1ibera1es, que a trav~s de 1a conso1idaci&n de un Estado f'ue:_ 

te y centru1izado buscan'.La inteéraci¿'n nacional.. A travÓs de 
1 

J.as 1~yes de Re1·orma, Juárez conceae autonomía a 1os Esmclos 

de J.a Repúbl.ica, considerando sus intereses particu1ares y co-

1ectivos en materia po1!tica, econ&mica y socia1. E11o permiti6 

establecer un orclen de igua1dad de 1os nacional.es sin importar 

su posición económica y socia1, hecho que encontramos manif'ie~ 

to en 1a desamortización de J.os bienes de1 c1ero. Juárez preten 

dfa e1iminar dif'erencias para mantener J.a integraci6n de 1a p~ 

b1aci6n. E11o sin duda rcpresentarli un gran avance para J.a un!, 

f'icaci6n de 1a naci6n mexicana a1 superai·se un mode1o impuesto 

por e1 extranjeros J.a monarqu:!a y pasar a una etapa 1ibera1 y 

repub1icana. 

Judrez se convertir!a a 1a 1arga en un hlroe que por su ;. 

f'tsico ·ind!gena se indentif'icarfa directamente con e1 mexicano. 

Al. concl.uir su J.abor en el. gobierno una nueva f'echa se agrega '··· 

a1 cal.endario de d!as f'estivos naciona1es1 e1 5 de mayo. Fecha 

que adquiere gran signif'icado en 1a historia naciona1 pues repr~ 

senta 1a victoria contra e1 invasor extranjero en pro de 1a def'en 

sa de 1a independencia y soberan!a nacional.es. 
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Lerdo de Tejada y Porfirio D!az instauran un Estado cen-

tra1ista y reconocen 1a existencia de C11stintos grupos socia1cs 

pero con e11o no resuelven sus antagonismos culturales y por e1 

contrario ~stos se acent~an. 

En e1 curso de.1 porf"iriato se marca una diferencia clara 

entre la poblaci6n adinerada que tiene acceso a la educación, 

a los mejores empleos, que adopta patrones culturales e ideo.1~ 

gicos extranjeros ajenos a 1a propia realidad mexicana a-jemp1o 

de ellos es el grupo de los cientlficos como Gabino Barreda o 

Francisco Bu1nes, que adoptan mode.Los europeos en ciencja, cul

tura y fi1osof!a, como es e1 Positivismo franc6s representado 

por Auguste Comte; y la pob1aci8n de estratos sociales interm~ 

dios y de escas.os recursos que conserva y perpetó'.a sus valores 

culturales mexicanos. Desde ésta ~poca se produce un fen~m~no 

que se da hoy d!a y esto es, que en genera1, 1a pob.Laci8n de -

una posici~n econ&mica desahogada adopta patrones de identifi

caci&n cu1tura1 extranjeros. No asf los estratos m&s humildes 

de la sociedad que conservan y manifiestan con mayor fuerza su 

identidad nacional mexicana. 

La Revo.Luci&n signific& la ruptura con un modelo cu1tura1 

extranjero y e1 retorno a las ralees de nuestra identidad cultli 

ra1. Dentro de los grupos revolucionarios exist{an a su vez los 

que hac~an uso de la iaentidad naciona1 para conseeuir c.1 apoyo 

ae .Las masas campesinas en favor ae sus intereses ae ciase, como 

son Maae:i·o y Cai·rru1za y .Los qu" z·.,J.·.1.e,:¡allw• :y ci:c.iau en una Íutmt:?., 

daa naciona.i 1uchanao por ei..La como son Zapata y Vi.1.La, auténticos 
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!.!acres c1e ;'~rupos rcr>resent:u.-ri"'-'CJS etc .LLt cu.J. cura r:.acionaJ .• f:.:b -

una ei:apa CJecr ,,;iva para e1 Estado y 1a nacicSn mexicana. A1f'onso 

Caso 1a considera como principa1 propuesta para 1a bdsqueda de 

unif'icaci&n cu1tura1 a partir de par&metros internos y de un -

mejor conocimiento de nosotros mismos. Leopo1do Zea 1a ve como 

1a toma de conciencia de nuestra rea1idad. ocatavio Paz a dem&s 

de ver1a como 1a bdsqueda de nosotros mismos con fines a 1a co~ 

formacicSn de un car&cter nacional., ve en 1a Revo1uci&n lll1iqu! 

daci&n del r4gimen feuda1, y 1a instauraci&n de una verdatl.era 

democracia socia1. 

Car1os Monsivüs dar& e1 nombre a esta etapa, de 1a "reap~ 

rici&n de Mlxico" porque se incorporan a 1os hechos de 1a na-

cicSn mi11ones de individuos exc1uldos·durante 1a dictadura po~ 

f'irista. 

La RevoiucicSn Mexicana ayudcS a 1a integrac!cSn naciona1 con 

1a aportaci&n de nuevos afmbo1os, h4roes, costumbres de identi 

dad naciona1. vue1ve a aparecer 1a vlrgen morena como sfmbo1o 

de fe r~1igiosa y acompailante en 1as 1uchas. Surge e1 corrido, 

como forma de expresi&n musica1 de1 vivir de1 pueb1o mexicano. 

Se adopta e1 escudo naciona1 en 1ugar de1 Agui1a Zmperia1. E1 

inicio de 1a Revo1ucicSn marcarl una fecha significativas 20 de 

noviembre de 1910 y surgir&n hlroea que se identifican con el 

pueb101 Vi11a, Zapata, Madero. 

En 1os silos que siguieron a 1a Revo1ucicSn, e1 Estado con~ 

tituy& e1 arma para e1 1ogro de 1aa transformaciones en H'ex:iéo·. 

La organizaci&n de1 poder se di& a travla de reformas socia1es 

que ae inatituciona1izaron a travls de 1os artlcu1os J,27, 12:\tJO 
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constituciona1es. 12La acogida en e1 texto constituciona1 de --

1os obreros, a mejores condiciones de trabajo y de 1os campesi 

nos a poseer 1a tierra, constituy& una arma importante para 1a 

unidad socia1 naciona1, y un e1emento m&s de reforzamiento de 

1a Identidad Naciona1 ya que esta vez, 1a pob1aci&n sent!a que 

serla tomada en c•enta en 1a repartici&n de 1a riqueza. Aunque 

desgraciadamente estas retormas socia1es se emp1earon en bene

ficio po1!tico a trav&s de 1a instituciona1izaci&n de un gobierno 

fuerte. 

Las po1!ticas gubernamenta1es en materia cu1tura1 tambiln 

contribuyeron a dar cohesi&n a 1a naci&n en 1a bdsqueda de es

tabi1idad po1Ítica y socia1. Los gobiernos posrevo1ucionarios 

(1920-1940) proponen un naciona1ismo cu1tura1 puesto que.den-

tro de una naci&n en formaci&n, e1 objetivo de 1a Revo1uci&n -

era e1 forta1ecimiento de una cu1tura naciona1,a .fin de atian

zar un 1argo proceso hist&rico, que mantenía dividida a 1a na

ci&n. "Los s!mbo1os naciona1es que crean 1os inte1ectua1es y -

artistas de 1a Revo1uci&n se dj~unden masivamente a travls de1 

aparato educativo y se apoyan en 1as instancias po1!ticas • ..t'i.a 

educaci&n popu1ar se convierte en base para 1a democracia persi 

guilndose 1a e1iminaci&n de 1a educaci&n e1itista. 

se inicia 1a bdsqueda de cua1idades distintivas de1 mexi

cano con e1 :f'in de conso1idar una cu1 tura propia que nos cíden

ti:f'ique como mexicanos. Es una &poca en que surgen por primera 

i 2c:tr. c&rdova, Arna1do. La :f'ormaci&n de1 peder pa1Ítico en 
M&xico. Serie Popu1ar ERA. Mlx1co, 1984. 99PP• 

1.3c:tr. Bon:f'i1 Bata11a, G1,1i11ermo. "!.a Quere11a por l.a Cul. tu
ra". Revista ~· No. 100. Abri1, 1986, P• 9 
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vez estudios, ensayos, libros que tratan de ana1izar y compre~ 

der mejor al mexicano y su cultura1 Vasconcelos, Ramos, ••• Es 

tambi'n en estos años que M'xico adquiere un lugar importante 

entre los grandes artistas de la &poca, y se convierte en cen

tro de inter's cultural para los europeos y los estadunidenses. 

Ejemplo de ello son los grandes muralistas1 orozco, Siqueiros, 

Rivera cuya producci&n artlstica coincide con el surgimiento -

de una polltica nacionalista, plasman en sus obras rasgos cara~ 

ter!sticos de la historia de M'xico, de su cultura, de sue cola 

ridos ropajes, de su piel morena, de su vida cotidiana en las 

fiestas. en el campo o la ciudad. 

Destaca la labor del gobierno cardenista debido a que se 

consolida en este perlodo el Estado-Naci&n mexicano, logm.ndo 

amalgamar corrientes sociales, pol!ticas y econ&micas. c&rdenas 

adopt& una actitud y pol!tica nacionalistas que culminaron en 

la expropiaci&n petzolera. A travfs de ~u pol!tica populista -

logr& estimular la contianza del pueblo. 

En materia cultural, c&rdenas se propuso inte,,-ar las di~~ 

rentes culturas regionales del pa!s,.instrumentando y promovien 

do programas de alfabetizaci&n y educaci&n en zonas marginadas 

y ciudades. Tal polltica buecaba un beneticio para la sociedad 

mexicana en su conjunto, la consolidaci&n de una identidad na

cional en torno a una concepci&n nacionalista y mexicanizante 

de nuestra cultura. c&rdenas inici& un proceso revolucionario 

naciona1ista que pretendla la identificaci&n del Estado con la 
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sociedad por medio de 1a exal.tacidn de val.ores nacional.es y l.a 

apreciaci&n del. arte mexi:ano. 

La 'poca de gran nacionalismo cul.tural. y el. sentimiento -

de una cierta independencia cu1tural coincidía con una gran -

confianza en el. crecimiento econ&mico. De J.os años 4().1 s a 1os 

'º's se dupl.ic& 1a base industrial.. el. producto nacional. bruto 

aumentl y se hab1aba inc1uso de un mil.agro mexicano en que e!!!. 

prender!amos un desarro11o irreversib1e. 14si bien el. desarro11o 

iádustria1 y el. de 1as comunicaciones fue decisivo en J.a con-

junci&n de intereses y el.l.o permiti& a su vez mayores intercae 

bios econ&micos. comerciales. cul.turales con el. exterior. ade

m&s de que nos vimos favorecidos por 1a S egunda CUerra Mundial. 

a1 convertirnos en uno de l.os principa1es abastecedores de ma

terias primas para Estados Unidos. l.os intereses del. gobierno 

se orientaron hacia ese nuevo estrato capita1ista poderoso. La 

pol.ltica econ&mica avil.acamachista se bas& en el. t'orta1ecimiento 

de 1a iniciativa privada y ap1ac& 1as demandas obreras. presen 

t&ndose de esta f'orma una concentraci&n de l.a riqueza en l.a -

buraues!a capital.ista y un proceso de desnaciona1izaci&n favo

recido por 1a invaei&n del. capital. nortoat11ericsio, El. al.emani~ 

mo fue incl.uso m&s abierto en su pol.ltica pro-capital.ista.J.o -

cual dest'avoreci& a l.a continuaci&n del. popul.ismo cardenista. 15 

El nacionalismo cuJ.tural promovido por C&rdenas se ve alterado 

por l.a pol.ltica de modernidad de Avil.a Camacho y Miguel Al.em&n. 

t4 Op, cit, Vil.l.oro. Luis. 

1'easurto. Jorge, 
del. avil.acamachismo al. 
vestigaciones social.es. 

~xico 
e n-
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La cultura pasa a una segundo plano. ya no es considerada como 

instrumento po1ltico prioritario de unidad nacional.. val.ores.

slmbolos. historia pasan a ser elementos secundarios de laiden 

tidad Nacional. Ella se ve desvirtuada por estos gobiernOB que 

pregonan conrort. consumismo y crecimiento econ6mico. 

La situacidn cambi6 en treinta años. Los acontecimientos 

políticos de 1968 son el ejemplo m&s claro del debilit~ 

miento del consenso en torno al. sistema pol!tico. El desarrollo 

capital.ista llev& a la miseria de un ndmero considerable de P2. 

blaci&n. permitiendo el ascenso de sectores ligados al. capita

lismo moderno. El sistema institucional. era inadecuado para r~ 

presentar exigencias de nuevos sectores social.esa obreros. Cll!!! 

pesinos. estudiantes. Ello de&ilit& el modelo cultural. cuyo com 

ponente central. era el nacional.ismo. Al. movimiento estud:ia ntil 

se unieron sectores medios que se identiticaban entre s! y que 

luchaban contra un mismo rin1 la rigidez y excesiva cent:mliz~ 

ci&n del poder en un sistema institucional. pol!tico. De este -

modo se intiere que el problP.ma desatado en 68 en la Universidad 

Nacional.• rue el. detonador para la protesta pol~tica y 1a mejor 

muestra de divisi6n s·ocial.. 

Sin embargo el que la.posici&n prioritaria del movimiento fue

se pol!tica no impidi& el surgimiento de movimientos cultura~es 

de protesta como el hippismo, que se manirestaron en estratos 

social.!S medios y bajos. Curiosamente en los estratos m&s pau

perizados de la sociedad se dan los movimientos culturales m!s 
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fuertes como forma de protesta po1!tica, por no encontrar 1a-

zos de indentidad con una po1!tica de c~ase de1 Estado en e1 

poder. 

E1 pa!s atravesaba por una grave crisis econ&mica y po1!

tic16hacia 1os años 70's, ante e11o e1 gobierno de Echeverr!a 

adopt& una po1ftica de apertura nacional e internaciona1. se -

di& un nuevo enfoque a1 naciona1ismo mexicano, ahora proyecta

do a 1o internaciana1. En una etapa de inestabi1idad po1!tica 

y socia1 y de f'a1ta de consenso naciona1 despuls de 1os acont~ 

cimientos en 1os 60•s se adopt& una po1ftica de "apertura dem~ 

cr4tica" que consisti& en ganarse 1a simpat:la de 1os sectores 

disidentes a trav&s de una di41ogo directo, cr!tica y autocr! 

tica de1 sistema y de1 propio gobierno y para e11o se abri& -

campo a 'travfs de 1os medios de dif'usi&n masiva, en 1os secto

res acadlmicos y en 1os c!rcu1os oficia1es. E1 pa!s entr& a una 

etapa de to1erancia ideo1&gica. En dec1araci&n de Porfirio 

MUñoz Ledo que en af¡uf1 entonces era Subsecretario de 1a Pres!, 

dencia se definen 1os objetivos de 1a apertura democr&tim 1"en 

otro contexto dir:lamos que se ha iniciado una etapa"revisioni~ 

ta". En e1 nuestro, diremos senci11amente que se busca ace1erar 

e1 desarro11o po1!tico rep1anteando 1os tlrminos de1 naciona1i~ 

mo, que constituye e1 v!ncu1o esencia1 de1 consen•o• En VJIZ de 

g1orif'icar un sistema identific&ndo1o mec&nicamente con e1 pr~ 

greso de1 pa!a, se ha q~_erido a1ertar 1a conciencia ciud•dana 

l6Para 1as e1ecciones a 1a presidencia de 1a Repdb1ilca hubo 
un gran abstencionismo e1ectora1. La situaci&n se percibe en 1as 
siguientes cif'ras1 e1 PRI obtuvo en 19S8 e1 90.4% de 1os votos, en 
1964 e1 87•6% y en 1970 e1 79.8%. Cf'r, Ojeda, Mario. Mlxico• e1 
surfimiento de una po1!tica exterior activa. SEP, Cu1tura. Mlxico 
198 • P• 5t, 
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respecto del enorme esfuerzo que es preciso rea1izar en e1 fu

turo si se quiere, al propio tiempo, conservar 1a estabi1idad 

e incrementar e1 desarrol1o. 17 

En contrapartida a·1a po1ltica de apertura democr4tica se 

diseft& en materia de po1l,tica exterior el principio de p1ura--

1ismo ideo1dgico cuyo principal objetivo fue diversificar 1as 

re1aciones con e1 exterior, pero pretendla igual.mente restab1~ 

car 1a unidad nacional., mediante reconci1iacidn de intereses 

de grupos· disidentes. Se abrieron 1as puertas hacia e1 exterior 

para disminuir e1 ais1amiento inteDnacional que nos habla cara.s, 

terizado y que nos vo1vi& m4s dependientes respecto a Estados 

Unidos, y se buscd intercambiar productos, experiencia ~&cnica 

y cient!fica, as! como difundir tradiciones cuJ.tural.es a 1os 

paf.ses subd.esarro11ados principa1mente. 

rndependientemente de que Echeverr!a sigui& en e1 plano -

cu1tura1 una po1ltica de exa1taci&n de costumbres y tradiciones 

mexicanas orientada a1 respeto de1 p1Clralismo regional e ideo1f 

gico, su retorno a1 naciona1isino, que habla sido o1vidado desde 

e1 r&gimen de Avi1a Camacho, vue1ve a tener en esencia un fin 

po1!tico y esto es, e1 ganarse 1a confianza y apoyo de grupos 

socia1es marginados. 

Durante e1 rfgimen de L&pez Porti11o se instrumenta e1 m~ 

nejo de una po1ltica econ&mica con base en e1 enriquecimitento 

nacional a trav&s de1 auge petro1ero. La cuJ.tura pasa a ser 

t7rbidem 0 P• 53. Citado de1 Muñoz Ledo• Porf'iri9 "Apertu
ra Po1ltica para e1 Desarro11o", ponencia presentada en e1 semi. 
nario ~obre e1 Sistema.Po1!ti~o Mexicano, organiz~do ~r e1 in~ 
tituto de estudios 1at1noamer1canos de 1a Universidad de Texas. 
Austin, Texas, 27 de abril de 1971. P• .3• 
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materia de segundo p1ano, a1 considerarse que e1 crecmiento -

econ&mico permitirla sacar a1 pals de 1a miseria y de 1a depe~ 

dencia respecto a1 exterior, creando as! un ambiente de segur! 

dad y estabi1idad po1ltica y socia1. 

Es hacia mediados de 1os 70•s y ya en 1os BO•s que se ma

neja e1 enfoque de integraci&n naciona1 y se hace directamente 

referencia a 1a regi&n fronteriza norte. E1 inter&s sobre 1a -

estrategia de desarro11o de 1a zona fronteriza se 1iga a 1a -

creciente inf1uencia de Estados Unidos en materia econ&mica, -

po1!tica y cu1tura1. E11o se concreta en estudios socio-eco-

n&micos pub1icados por instituciones gubernamental.es y aad,mi

cas.18 

Fungiendo en ese entonces como Titu1ar de 1a Secnetarla 

de Educaci&n l'db~ica, Jesds Reyes Hero1es, se propone una ini

ciativa integracionista en 1a frontera con e1 fin de contrarre.!. 

tar e1 efecto que producen 1os medios masivos de comunicaci&n 

y 1as empresas transnaciona1es que adu1teran h4bitos y traclici~ 

nes cu1tural~s -1os cua1es constituyen parte decisiva de 1a --

identidad de una pueb1o-. 

En toda esta serie de acciones y dec1araciones se hace m~ 

nifiesto un temor de p'rdida de 1a zona norte por 1a creciente 

comp1ejidad que adquiere en sus re1aciones con.Estados Unidos. 

Es durante e1 gobierno de Migue1 de la Madrid, que se empieza 

a dar gran importancia a 1edescentra1izaci&n, 1a democratizaci&n 



- 29 -

y e1 rorta1ecimiento de 1a vida cu1tura1 en e1 norte de1 país 

que aparentemente busca una integraci6n naciona1 en torno a 1a 

identidad naciona1 y e1 rechazo a injerencias extranjeras, 

E1 gobierno de Migue1 de 1a Madrid e1abora toda una estr~ 

tegia po1itica en torno a 1a cu1tura rronteriza con e1 rin de 

integrar1a a 1a cu1tura naciona1. Aspecto que ana1izaremos con 

deta11e en e1 tercer capitu1o. 

2.2 E1ementos cu1tura1es de unidad y diversidad naciona1s 

Dentro de 1os rasgos que han contribuido a dar unidad a1 

pueb1o mexicano, 1a cu1tura popu1ar es primordia1, por consti 

tuir una expresi6n que emana de1 pueb1o. 

En M~xico, 1a cu1tura popu1ar tiene su or!gen en e1 mes

tizaje y es rica y variada en m~sica, vestido, 1engua, y tra

diciones .19 

La cu1 tura popu1ar es un e1emento muy importan.te de ide!! 

tidad naciona1, porque constituye una especie de rer1ejo de -

1o que es e1 mexicano; de 1o que es su temperamento y su his

toria. La cu1tura popu1ar ha servido tanto como ractor de pr2 

duccidn, al. inspirar por ejemp1o, 1a creaci6n artística de -

obras 1iterarias o cinematográficas que muestran rragmentos -

de 1a vida cotidiana de un pueb1o de provincia, narran histo

rias y 1eyendas de regiones mexicanas o simp1emente describen 

y ana1izan a1 mexicano, 20como un ractor de exp1otaci6n come:m:ia1 

l9Los ejemp1os de manirestaciones de 1a cu1tura p.opu1ar mexic~ 
na son innumerab1es van desde 1a m~sicas e1 huapango, e1 danz6n, e1 
chachachá; hasta 1a comidas t1acoyos, cuit1aco~he, e1otes, chayotes ••• 
y 1a 1engua popu1ar: haiga, harto, endenantes.,. Opo Cit. Identidades 
Mexicanas. PP• 75-79 

20obras · ~ 1 1iterarias como:, A1 Fi1o de1 Agua de A~stin ~añez; 
Pedro PIÚ'amo de Juan Ru1ro, En e1 campo c1nematogr~r1co: Vamonos con 
Pancho Vi1ia y ~ de Car1os Navarro. 



- .'.JO,_ 

como es e1 caso de ciertos personajes y programas de te1evisi6n, 21 

Contamos con infinidad de rasgos que nos identifican co

mo naci6n mexicana y que con e1 paso de1 tiempo se han ido agr~ 

gando a nuestra cu1tura y 1a han enriquecido, As~ tambi6n, co~ 

tamos con e1ementos cu1tura1es de diversidad naciona1, Es por 

eso, que no es posib1e descartar 1a existencia de otras iden-

tidades mexicanas que son igua1mente base de nuestra cu1tura, 

"La identidad naciona1, se da con e1 respeto de 1as variadas -

identidades que 1a conforman y enriquecen, .. 22 

La identidad naciona1 y su reconocimiento empieza con 1a 

aceptaci6n y conciencia de 1a existencia de otras identidade; • 

Esta heterogeneidad cu1tura1 no se produce ~icamente con e1 -

mestizaje de 1a cu1tura occidenta1 y 1a cu1tura inclrgena nati

va, sino que tambi~n es una cuesti6n de diferencias educativas, 

econ6micas (nive1es de urbanizaci6n} o po1!ticas. 

Rodo1fo Stavennagen nos dice precisamente, que 1os dos -

grandes obst~cu1os a 1os que se enfrent6 M~xico una vez 1ib:m 

e independiente fueron e1 pe1igro de intervenciones imperia1istas 

y 1a existencia de grupos ~tnicos y 1ingU!sticos distintos a -

1a pob1aci6n mestiza hispanopar1ante, 

En 1a actua1idad, no es 1o mismo un indígena de 1a se1va 

1acandona que un.habitante de 1a frontera que se enfrentra c~ 

tidianamente a 1a cu1tura estadunidense. 

21Ta1es como.i Cantinf1as auien repres~nta a1.1101¡ic!a Q.a1 
barrendero, o un Resortes que :t'epresen~a ai conociao peJ.ac:11tto" 
y más recientemente Héctor suhez que representa a1 "tragafo.a,gos" 
a1 bur.Scrata, •• , · 

22op. Cit 0 Identidades Méxicanas, P• 14 
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La diversidad cu1tura1 es notoria en muchos aspectos1 co2 

tamos por ejemp1o con m~s de 50 etnias y 1enguas diferentes,-

1a vestimenta es variada, as! tambi~n 1as artesanías y bai1a

bles. 23 

Existen otras diferencias menos evidentes pero m~s profU!! 

das, en tanto son 1as que mantienen con mayor ruerza unido a 

un grupo, esto es por ejemplo, 1as creencias religiosas, la -

organizaci&n socia1 o las costumbres familia~es. En estos gr~ 

pos donde sus creencias y costumbres est~ muy arraigadas PO!: 

sisten a.tri ideas como el sentimiento de inferioridad frente a1 

mestizo o al blanco. 

E1 pluralismo cultura1 ha significado un reto para 1a n~ 

ci&n y el Estado Mexicanos. para 1a primera, en tanto 1os --

grupos que 1a cont:orman (yucatecos, mixtecos, tarahumaras, t~ 

pehuanes), quisieran a la vez que conservan su identidad regi2 

na1, mantenerse conectados con la identidad naciona1. Esto 

es 1&gico cuando se piensa que es su Wiica forma de sobrevi

vencia. Para el segundo, en tanto que ha tenido que adoptar -

una posici&n precavida para evitar riesgos de desintegrac!on 

cultura1 de grupos que no se sientan' identificados con una -
cu1tura naciona1. 

Los gobiernos surgidos de 1a Independencia y 1a Revo1uci&n 

se han enfrentado a la tarea de inte&rar a una naci&n cuyo -

principa1 problema es su p1ura1ismo cultura1. Habla dos opci2 

nes1 descentralizar 1a cultura y apoyar 1os regiona1ismos --

2 .'.JEntre 1as 1enguas se encuentran 1 otom!, maya, mixteca, 
zapoteca; en el vestidos e1 traje de tehuana, de china pobl2na, de 
huicho1; entre 1os bai1ables1 1a po1ka norteña, la bamba vemcruz~ 
na o 1a jarana yucateca entre otros,ejemp1os. 
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cu1tura1es o bien adoptar una po1!tica ·cu1tura1 unitaria en 

perjuicio de 1as diferencias. Nuestros gobiernos adoptaron -

esta segunda opci6n que preva1eci& en 1a ~poca posrrevo1ucio

naria a trav~s de una po1!tica educativa que perseguía una i~ 

tegraci6n 1ingU!stica y su asimi1aci&n a 1a pob1aci&n mestiza. 

Es 1o que recibi6 e1 nombre de ~"Proyecto l:ndigen!sta" en 1os 

gobiernos posrrevo1ucionarios. 

En su ~.{n de integrar 1o regiona1. e1 Estado Mexicano, 

ha caldo en un centra1ismo excesivo, que provoca un sentimie~ 

to de o1vido, sobretodo en 1os mexicanos m~s a1ejados de ese 

centro econ&mico y po1!ticos 1os fronterizos de1 norte y sur 

de1 pa!s. Pues 1as medidas que adopta e1 Estado no son acordes 

con su rea1idad. Una deva1uaci&n de1 peso afecta en forma mu

cho m~s considerab1e a1 fronterizo que hace todos o casi todos 

sus intercambios comercia1es con Estados Unidos. que a1 taba~ 

queño que negocia con e1 veracruzano. E1 impacto en 1a vida -

fami1iar y socia1 ser~ igua1mente diferente. 

A 1o 1argo de esta primera parte. hemos podido ver como 

1as bases de unidad naciona1 se han reforzado a trav~s de pr2 

cesos hist&ricos que permiten hacer sentir a1 mexicano perte

neciente a un grupo. a1gunas veces como resa.1tado de actitudes 

po1!ticas de 1os gobernantes. otras como resu1tado de1 rec1amo 

de1 pueb1o. La identidad naciona1 finca su fuerza en s!mbo1os. 

h~roes. himno. fecha~, proyectos naciona1es. 
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3) Rasgos Genera1es de 1a Crisis cu1tura1 en la actua1idadr e1 

Imperia1ismo Cu1tura1 y 1a Crisis Econ6mica 

En 1a actua1idad 1os regiona1ismos y 1a gran variedad ~t

nica y cultura1 de 1os mexicanos se ven nuevamente sometidos -

a dos inf1uencias. La primera de e11as es una inf1uencia exte~ 

na. Proviene de 1a cuitura transnaciona1 que penetra a travls 

de 1os medios masivos de comunicaci6n. 1a pub1icidad en cada -

uno de 1os rincones de1 pats. sin distinguir heterogeneidad -

regiona1 o &tnica y que responde a poderosos intereses económ! 

coa de las empresas transnaciona1es. Es 1o que recibe e1 nombre 

de "Imperia1ismo Cu1 turaJ.". Se define como 1a imposición rde 1a 

ideo1og!a. 1a civi1ización y 1os va1ores de una sociedad '6obre 

otras. En otras etapas históricas ya se había dado el c&110 de 

1a imposición de una cultura sobre otras (griegos sobre roma-

nos. árabes sobre españoles. esparioles y portugueses sobre am~ 

ricanos). que dieron 1ugar a nuevas culturas vastas y ricas. -

sin embargo en 1a actua1idad hemos llecado a trnv~s del Imperi.ll 

1ismo cu1tura1 a un alto grado de uniformidad y universa1izaci6n 

de valores. en perjuicio de las culturas nacionales. 

El imperi~lismo cultural se da ademis en una etapa muy e~ 

pectfica del desarrollo capitalista que coincide con el desarr2 

1lo de los medios masivos de comunicación. los cuales no distin 

guen cultura. raza. sexo. incidiendo en los pueblos y sus 

identidades al imponerles un modo muy particu1ar de concebir -
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1a vida, eng1obando todo e1 campo de 1as acciones y pensamie~ 

tos de una co1ectividad humana, 

Las empresas transnaciona1es promueven su imperia1ismo -

cu1tural. a trav~s de su penetraci~n econ6mica. Se estab1ecen 

en 1os pa!ses para imponer estrategias econ&micas e ideo1~gi

cas que 1es redit~an ganancias a1 crear patrones de consumo -

artificial.es, Se tiende a identificar a1 imperia1ismo cu~ 

tura1 como forma de etnocidio, es decir, ya no se asesina a -

1os pueb1os en su cuerpo (caso de1 genocidio) sino que se 1es 

mata en su espíritu. 

En materia cu1tura~. se ha considerado que 1a condici&n 

geo-po1!tica de M~xico respecto a Estados Unidos es un riesgo 

cu1tura1 para 1as zonas fronterizas, E1 Estado Mexicano ha m~ 

nifestado su preocupaci&n por 1a imppsici6n de val.ores cu1tu

ra1es en nuestra frontera, que ponen en p~1igro, segtSn inter

pretaci&n de1 gobierno, 1a soberanía de1 pa!s, Las críticas y 

e1 repudio a esta penetraci6n aumentan cuando 1a pob1aci6n 

fronteriza se manifiesta en contra de medidas econ6micas o 

po1!ticas que toma e1 gobierno cen~za1 sin tomar en cuenta a 

1a regi&n. E1 gobierno justifica este descontento a trav~s de1 

imperial.ismo cu1tura1, que como e1emento extranjero está pro

vocando una crisis cu1tura1 en 1a frontera y encubre as! una 

crisis que quizá está siendo provocada por factores internos: 

econ&micos y po1!1icós. 

En 1os siguientes cap!tu1os anal.izaremos é1 desarro11o de 

1as condiciones hist&ricas, socia1es, econ&micas y cu1tura1es 
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de 1a Frontera Norte de M~xico en torno a1 factor: identidad 

naciona1• con objeto de c1arificar e1 verdadero sentido de 1a 

supuesta crisis cu1tura1. 
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CAPITULO II 

LA FRONTERA NORTE DE MEXICOt ASPECTOS GENERALES DE SU HI§. 

TORIA Y ECONOMIAo ANALISIS DE SUS CARACTERISTICAS CULTURALES 

t) Caracter!sticas General.es. 

101 Marco Conceptual1 

En t&rminos convencionales, 1a frontera es e1 &abito geo

gr&fico que seilal.a los 1!mites de 1a jurisdicci&n naciona1~ -

Marca e1 comienzo y tin de un Estado y es vital para 1a existe!! 

cia aut&noma de1 mismo. 

La trontera es una torma de resguardar flsica y 1ega1men

te 1a soberan!a de un pa!s sobre su territorio,pob1aci&n y go

bierno, por el1o constituye 1a base para el establecimiento de 

re1aciones internaciona1es. Es el puente entre 1o naciona1 y -

lo internacional. La trontera ha sido objeto importante de es

tudio en cuestiones intcrnacionales1 pol!ticas, econ&micas. s2 

ciiJl.es o culturales. En relaciones paclticas o conf1ictivas. -

Las cuestiones, que en el interior del pals podrlan constituir 

un contlicto nacional, no tienen el mismo etecto en 1a trontera 

por ser &sta una llnea de demarcaci&n internacional.o 

Existen realidades que se 1imitan al espacio geog¡L·&tico 

que fija la trontera y existen otras, que son resu1tado de in

teracciones tranterizas intensas y cotidianas. A1gunas se con

vierten en expresi&n de cont1ictos nacionales como es, en e1 -

caso de 1a trontera norte de M'xico, 1a t1uctúaci&n inmediata 

de la moneda por etecto de una devaluac~&n, lo que genera a su 
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vez una par&1isis en 1a frontera. de 1os productos de export~ 

ci&n e importaci&n y de1 comercio fronterizo en genera1. 

Otras veces. 1os 1!mites Cronterizos pueden provocar una 

situaci&n conf1ictiva. Es e1 caso de1 tr&rico de drogas. La 

mayor parte de1 tr&t'ico de drogas hacia Estados Unidos pasa 

por nuestra frontera. por 1o que e1 gobierno de 4ste pals toma 

medidas severas como son restricciones en 1os cruces tronteri-

zos que deterioran nues1:ros intercambios y nues~ras re1aciones 

mutuas provocando una situaci&n ca&tica entre comerciantea, tr~ 

bajadores. consumidores •••• Son acciones que invo1ucran constll!! 

temente a 1as dos naciones. En e1 caso de 1a frontera Mlxico-

Estados Unidos 1as re1aciones son muy variadas. estas van des

de 1as migraciones. e1 comercio. e1 turismo, hasta 1a cu1tura 

y l.a eco1og!a. 

Parafraseando a Jorge Bustamante. diremos que es precisa

mente 1a intensidad de 1a internaciona1idad en 1a zona fronte

riza norte de Mlxico, 1o que diferencia a lsta de otras front~ 

ras y nos dit 1a opci&n de hacer un an&l.isis internaciona1 den

tro de un microcosmos geogr&i'ico. 

E1 estudio de nuestra frontera norte ha atraldo 1a aten--

cidn de numerosos investigadores naciona1es y extranjeros. ya 

que Mlxico se inserta en 1a zona de inf1uencia * econdmica. mi-

1itar, po1ltica. dip1om&tica y cu1tura1 de1 pala capita1ista -
mundo. 

m&s poderoso dü V De ah!, que todo proceso de cambio en la 

Zona de Inf1uencia.- Ambito geogr&t'ico dentro de1 cua1 una 
potencia ejerce au~~der hegem&nico, q.v. Hern&ndez Ve1a. Edmundo• 
Diccionario de Po11tica Internacionai. UNAM, M'xico. 198). P• 147 

Tóda gran potencia.por razones estructura1es y de91ettUridad 
tiende a formar un b1oque de poder bajo su 1iderazgo económico. po1! 
tico, mi1itar e ideo¡dgico. Si1~a.Michélepa. Josl. lffllttca v Bl2 
gyes de Poder. Edo Siglo XXI. M~x1co, 1984. PP• 2)- • 
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sociedad mexicana tenga un car&cter internacional.. "Lo que en 

el interior del pa!s es a veces simplemente un privilegio o -

corrupci&n en la frontera puede 11egar a hipotecar nuest:msob_2 

ran!a."* En la frontera se refleja con mayor claridad la crisis 

naciona1 no porque forzosamente el or!gen de la misma est"e ah!, 

sino porque es ah! donde 1a naci&n se topa con un sistema m&s 

desarrollado que el mexicano. La frontera es entonces, un fen~ 

meno complejo en donde se concre~~ los verdaderos prob~emas 

naciona1es en su confrontaci&n con e1 exteribr y se refleja la 

vulnerabilidad del Estado mexicano en sus relaciones con Estados 

Unidos. 

La frontera es para algunos "el fin del mundo, para otros 

es la mera continuaci&n o el verdadero comienzo. Llmite, obst! 

culo o puerta, 1a frontera es una cultura de cruzada y recruz~ 

da, un conjunto de mentalidades y una forma de ser."24 

Hab1ar de frontera, nos remite a hechos de la vida cotidi~ 

na como los mencicnados y fen&menos que revisten una mayor com 

plejidad como la cultura. La cultura de la frontera es sui-gen~ 

ris debido a la gran variedad de interacciones que se dan en 1a 

zona. Una considerable cantidad de la poblaci&n que compone la 

frontera es flotante. ya sea porque viene de diferentes Pegi.o

nes del pals, y est& de paso. porque espera una oportunidad p~ 

ra cruzar la frontera. regresa despu~s de una estancia corta o 

prolongada de Estados Unidos o porque quisiera residir en la 

_. Gonz'1ez Sa1azar, Roque. "La zona fronteriza nortea zona 
prioritaria para el desarrollo nacional". PRX. M&xico, Febo 1982-8'.J. 
Docto. mecanograf'iado. 

2 4Manny Lund. Daniel. "Apuntes para una historiograCla de la 
Frontera Norte" en Revist~ Mexican' de Ciencias Po1!ticas y Sociales. 
Regionalismo y Sociedado 4'2XM. 198 • p~ lile 
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:frontera. Si a &sto 1e aeregamos un ndmero creciente de pobla

ci&n residente, tendremos por resu1tado una especia1 combina

ci&n cultura1 que adquiere di:ferentes mani:festaciones se~ 1a 

regi6n de la que hablemos1 ·Tijuana por ejemplo, es una ciudad 

que se ha ido :formando en este sig1o a trav&s de migraciones -

de todo el pa!s, que 1legan en busca de trabajo con la ambici&n 

de cruzar a Estados Unidos. Buena parte de su poblaci&n ea tem 

pora1 o tiene poco tiempo de haberse estab1ecido ah!, ciudad 

Juúez, por el contrario cuenta con una pob1aci&n de var:i as g~ 

neraciones que se ha ido adaptando a 1a convivencia diaria.con 

estadunidenses y resisten a 1a controntaci&n con el modo de v! 

da estadunidense. Sin embargo aunque 1as :formaciones cu1turales 

en la :frontera dependen de· circunstancias di:ferentee, en toda 

la regi&n se presentan :fen&menoe de entre1azamiento cu1tura11 

haciendo que la :frontera estadunidenee se mexicanice y la mex! 

cana se americanice. 

El desconocimiento de la ~rontera norte ha conducido a 1a 

divulgaci&n de im&genes inexactas respecto a ella. Se conoce -

como el mejor lugar para pasar contrabando, o trat'icar drogas. 

se dice que ah!' se imita a1 norteamericano por estar m&s cerca 

de '1 y por e:fecto del imperia1iemo cu1tura1; se habla de una 

pob1aci&n carente de indentidad nacional por estar a1 servicio 

del "gringo" y la desnacionalizaci&n del pa.ls. Tambi&n se tiene 

la idea que la :frontera es lugar de vanda1ismo y cr!men, de -

pros ti tuci&n, drogadicci&n y pandi11erismo, llegando a masni:ficar 
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los problemas sin tener conocimiento de ellos a tondo y por el 

hecho de tratarse de la trontera norte. olvid~ndose que en otras 

partes del pala son mayores o existen en proporciones similares. 

Nos olvidamos por ejemplo. que el t1ujo de trabajadores que em! 

gran a la trontera norte. se da porque carecen de trabajo en 

las loca1idadea donde residen o porque perciben una miseria de 

salario que no 1es a1canza para vivir y pensamos que ellms ge

neran prob1emas en la frontera (crecimiento ace1erado de 1a P2 

b1aci&n. carencia de p1aneaci&n urbana y de servicios pdb1icos, 

carencia de tuentea de trabajo). siendo que el ortgen de estos 

prob1emas no se da forzosamente en 1a zona fronteriza sino en 

otras regiones de1 pala. 

Generalmente se tiene una idea equivocada de lo que es y 

siente el tronterizo 0 y se ma1interpretan sus acciones. Bste -

d1timo tiene una visi&n de su pa!s muy diferente a la del resto 

de 1os mexicanos. El diario trato con el extranjero o lo extrll!! 

jero. le permite diferenciar c1aramente entre lo que es y no es 

mexicano, entre lo que puedc- !<f'r y lo que quisi._•ra ser, entre lo 

que tiene y lo que podría tener. Es la constante contron~aci&n 

con lo ajeno 1o que reaf'irma su identidad.2 5 

A un michoacano o tl.nxcalteca 1a noci&n de identidad naci2 

nal puede provocarle dudas trente a variedades culturales 

2 5"La identidad de un individuo o grupo humano dado m una cua
lidad bio-sociol&gica independiente de lA vo1untad de dicho indivi
duo o grupo, pero adquiere signiticaci&n nada m~• cuando se expresa 
en relaci~n con otros individuos o grupos humanos. La naturaJ.eza di~ 
l~ctica de 1a identidad reside en el hecho de que a 1a vez identifi
ca y distingue, es decir, un individuo o grupo humano s&10· adquiere 
identidad si es icual a ciertos individuos o grupos Y dif'erente de -
otros." varela Barraza. Hi1da. Cu1tura y rJsiRtegsia su1tur@1 una -
lectura política. Ed. El Caballito. SEP. M xico. 1985. PP• 26-27. 
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regiona1es, no asl a1 tronterizo que tiene 1a taci1idad de di~ 

tinguir entre 1o naciona1 y 1o extranjero • "Es 1a presencia -

viva y cotidiana de1 extranjero en 1a trontera 1o que nos hace 

saber qui&n somos y qui queremos ser. A eso 1e 11amamos ittent! 

dad naciona1. " 26 

La interacci&n constante de1 tronterizo con Estados Unidos 

1e hace contar con una visi&n internacional. que 1e permite co~ 

parar entre 1as ventajas y desventajas que 1e brinda 1a soci~ 

dad estadunidense y aque11as que 1e brinda 1a sociddad mexic.!: 

na. Percibe con c1aridad cuando hay inestabi1idad o desintegr.!: 

ci&n de 1a cu1tura y economla naciona1es. 

Trataz1te detinir quien tiene una mayor identidad naciona1 

o quien est& m~s int1ufdo por e1 imperia1ismo cu1tura1, si e1 

fronterizo o aqu&1 que vive a1ejado de 1a fDvntera, ha sido -

una vieja po1&mica. Para a1gunos 1a identidad naciona1 se per

di& con 1a conquista, para otros m&s • nunca ha existido y otros 

piensan que 1a identidad nacional. se ha tortaJ.ecido. 

Lo cierto es que al. hab.lar de identldad Dél<:iontll. "" nues

tro pafs no podemos genera1izar. pues lsta se compone de un me, 

saico de cu1turas y cada regi&n ditiere. Xnc1uso a1 hab1ar de 

trontera no es posib1e ana1izar1a como un todo puesto que a 1o 

1argo de e11a encontramos regiones que cuentan con pecuJ.jiridades 

geogr&t'icas. econ&micas y socia1es asf como con una gran vari~ 

dad de manifestaciones cu1tura1ea1 hábitos a1imenticios 

26nustamante, Jorge. Frontera Norte "Di'1ogo de Historiad.!!, 
res"• Ex9e1sior. M'xico. 26, Feb. 1984. 
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(cabrito, arracheras, dulce de frijol, chilorio); gustos por la 

m~sica (polka, corrido, ••• ). etc. 

La visi&n y el an'1i~is de 1a crisis cultural en la fron 

tera norte de Mlxico depende en gran medida de quiln, c&mo y 

donde la haga. En la presente investigaci&n rescataremos únic~ 

mente al,gunos de los aspectos m&s significativos de la cultura 

fronteriza y nos apoyaremos en estudia.a que se han realizado -

principalmente en Tijuana y ciudad Ju&rez. 
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1.2 Antecedentes hist&ricos de 1a rrontera nortea 

En e1 estudio de 1a frontera, es necesario hacer rereren-

cia al. proceso hist&rico que di& or!gen a su demarcaci&n ya que 

e11o nos permitir& comprender 1as razones por 1as que se dieron 

1os 1!mites de1 Estado-Naci&n, 1os prob1emas econ&micos, soci~ 

1es y cu1tura1es de 1a regi&n y e1 pa!s, y c1 porqul de un se~ 

timiento de al.ejamiento y fa1ta de integraci&n con e1 resto de1 

pals. 

Antes de 1a conquista no exist!an dentro de 1a organiza-

ci&n po1ltico-social. tratados que marcaban 1os 1lmites de1 te

rritorio que ocupaban 1os nativos de 1a regi&n. Exist!a una -

gran variedad de cu1turas desde 1as "civi1izadas" hasta .k s que 

se encontraban en Estado pr:imitivo. E1 territorio contaba con 

una pob1aci&n indlgena abor!gen (cazadores, reco1ectores). Ha

cia e1 norte, e1 territorio estaba pr~cticamente despob1ado y 

1a pob1aci&n se encontraba en proceso de extinci&n. 

Durante 1a co1onia, 1a Nueva Espas1a trat& de dominar 4reas 

que no pertenec!an a Mesoam6rica. Las primeras expediciones a1 

Norte se inician durante 1a conquista can Hern&n Cortls y Nufto 

de cuzm&n que fundaron pobJ.aciones en Nueva Ga1icia *y Ca1itor

nia. Estas expediciones se real.izaban de manera espor&dioa. A 

e11o• 1es siguieron 1os c1lrigos cat&1icos, que a
0

trav4srtle 1a 

evangeJ.izaci&n y 1a rundaci&n de misiones y presidios, y con e1 

prop&sito de expandir sus dominios, al.entaron 1a formaci&n de 

asentamientos humanos. E1 desarro11o de 1a miner!a tambifn co!l 

tribuirfa a 1a apertura de caminos y e1 desarro11o de otms 

*E1 Reino de Nueva Ga1icia comprendía territorio de 1os 
actua1es estados de Ja1isco, Zacatecas y Nayarit. Historia de M~xico. 
Edo Sa1vat Mexicana, M~xico, 1978• P• 1228. 
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acti,·idades en l.a región. 

Sin embargo. el. norte permaneci& al.ejado no s&J.o geogr4fi 

camente sino tambiln de un centro econ6mico. poJ.ftico y social.. 

En parte ae debi& a J.a ausencia de c-inos que comunicaran fr!

cil.mente con el. centro. en parte por J.o accidentado del. 1mrre

no que hicieron del. norte una zona casi ol.vidada por J.a Nueva 

España. Esto permite percibir dos probJ.emas que se originan en 

esa 'poca y ·persisten hasta hoy1 se da paso a un excesivo cen

traJ.i•mo en J.a toma de decisiones sin tomar en·. cuenta a Ja pobl..e, 

ci&n que vivla ul.ejada del. centro. y por otro l.ado como conse

cuencia de J.o primero. crece J.ent-ente una pobl.aci&n en el. no~ 

te de J.a Nueva Espaa1a que no pareciera pertenecer a lsta, por 

encontrarse practic-ente abandonada. El.l.o da por resu~tado un 

l.argo período de desarraigo cul.tura1, econ&mico y pol.ltico de 

J.a pobl.aci&n del. norte con el. resto del. pafs. Los sentimientos 

de desarraigo y abandono de J.a pobl.acidn fronteriza provocan a 

J.a J.arga un distanciamiento entre J.os pobl.adores de l.a frontera 

y el. centru. 

El. norte comienza a cobrar importancia ante J.os ojos del. 

centro al. darse J.os primeros contactos entre e•pdol.es y a ngJ.2 

americanos en la regi~n fronteriza de Luisiana y FJ.orida. Los 

debates en torno a J.os J.lmites territorial.es cuJ.minaron con el. 

Tratado Adams-on!s (1819) que establ.eci& como J.fnea divisoria 

entre Luisiana y J.a frontera norte de l.a Nueva Espafta al. r!o 

Sabino. Sin embareo el. tratado fue muy criticado por J.os asta-
1 ' dunidenses,al..nohaber incJ.u!do dentro de J.os J.!mites territoria-

J.es de Estados Unidos al. Estadc de Texas. 
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En 1os años que siguieron a 1a f'irma de este tratado, -

Estados Unidos intent& comprar dicha provincia. 27Los prillll!ros 

años de 1a independencia de M4xico crearon 1as condicion&B pa-

ra que se anexara Texas a Estados Unidos. Una de 1as razones 

f'ue 1a inmigraci&n masiva de norteamericanos que aproveclaron 

e1 descuido, o1vido y 1ejanía de 1a zona f'ronteriza norte res

pecto a1 resto de M&xico y encontraron tierras propicias para 

e1 desarro11o aer!co1a y ganadero. Los nuevos pob1adores venían 

con una ideas "el destino manif'iesto" • pensaban que debían 11S 

var a todos 1os rincones sus convicciones re1igiosas. muJ.tip1i 

carse y pob1ar 1a tierra, sus principios eran 1a prosperidad, 

1a riqueza y 1a civilizaci&n. Al. respecto, un articu1ista neo

yorkino que estaba a f'avor de 1a anexi&n de 1os territorios del 

norte de M'xico escribía sobre e1 f'undamento del Destino Mani

f'iesto 1 "nuestro inter's por esos territorios est& basado en e1 

derecho de nuestro destino manif'iesto de extender nuestras domi 

nios hacia todo el continente que 1a providencia no ha conf'iado 

para e1 desarro11o de nuestro gran experimento de 1ibcrtad y 

de autogobierno f'ederado. Es un derecho como el que tiene e1 

lÚ'b•l a1 espacio de tierra y aire que requiere para e1 caba1 

cumplimiento de .. u destino de crecer y desarro11arse en p1enitud." 28 

27 Cf'ro Martínez J. Osear. "La f'rontera en 1a conciencia nacio 
nal • 1948-19201 Comentarios historiogr,f'icos •obre temas selectos~. 
Estudios f'ronterizos. Reuni&n de Universidades de M4xico Y EUAo 
ANUIES, Mix1co, 19B1o pp29-50o 

28citado en hi os e eriencias 
cativas de una minor a en 1os EUA• 
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Los co1onos difu...ndieron su cu1tura e ideas protestantes, 

1abor que se antojaba f&ci1 por e1 poco ndmero de pob1adores 

que habitaba 1a zona, por 1a ausencia de sentimiento de pert~ 

nencia a un pa!s, por ausencia de identificaci&n con otros P2. 

b1adores de ese vasto territorio, por e1 sentimiento de aband~ 

no. 

Otras circunstancias crear!an e1 marco para 1a anexi"on. La 

conspiraci&n de esc1avistas de1 sur de Estados Unidos que bus

caba una mayor representaci&n en ei Congreso, 1os intereses c~ 

mercia1es de 1os empresarios, 1as ambiciones persona1es de1 Pr~ 

sidente en turno, y sobretodo 1a situaci&n de crisis po1!tica 

y econ&mica de1 Estado Mexicano en formaci&n que fue aprovech~ 

da por el. gobierno norteamericano.2 9Todo el.l.o contribuy& a l.a 

anexi&n de Texas a Estados Unidos en 1845,a pesar de l.os esfue~ 

zos de A1am&n y de Mier y Ter&n por promover l.a col.onizaci&n -

en 1a frontera. 

A travfs de este suceso. resa1tan dos caracter!sticas muy 

particu1ares a l.a zona norte de1 pa!ss l.a frontera norte refl.~ 

j& con cl.aridad una crisis internas 1a tormaci&n jur!dico-pol.! 

tica de1 Estado-Naci&n Mexicano; e igua1mente en e1 norte se -

refl.ejaron desde esta ~poca J.os intereses expansionistas de l.a 

naci&n estadunidense. 

La anexi&n de1 territorio texano y sus antecedentes nega

tivos provocaron 1a guerra entre Estados UnidCllS y Mfxico. 

29ct'r. Fl.ores Caba1l.ero, Romero. "Marco Hist&rico de1 desarro 
l.l.o de l.a Frontera Norte de Mfxico y EstadosUnidos." PRr, Mfxico, -
1982. Docto. mecanograt'iado. P• 2. ' 
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La 11egada a 1a presidencia de EUA de James K. Po1k ace1er& -

1os acontecimientos ya que su a1'&n expansionista y sus amena-

zas a M~xico se hicieron m&s Cuertes. La guerra comenz& e1 11 

de marzo de 1846, con 1os consecuentes resu1tados desastrozos 

para M6xico. Santa Anna es derrotado y con e11o se Cirma uno 

de 1os tratados m&s denigrantes de nuestra historia, que cam

bi& 1os rumbos de México y EUA, y por consiguiente sus re1aci2 

nes de superioridad y subordinaci&n y.1as interacciones de i~ 

tercambio Cronterizo. 

El Tratado de Paz, Amistad y L:lmites o Tratado de Gta da1upe 

Hida1go, se Cirma e1 2 de Febrero de 1848, en dicho tratado se 

estipula que ~léxico cede mAs de 1a mitad de1 territorio mexi

cano a EUA por una indenmizaci&n irrisoria de 18 mi11ones de 

pesos, se estab1ece como Crontera definitiva el R!o Bravo, se 

anu1an todas las rec1amaciones que se ven!an haciendo a1 gobie~ 

no mexicano desde 1a estancia de1 embajador norteamericano 

Anthony But1er'0 en Mfxico. 

Las circunstancias bajo 1as cua1es se pierde e1 territo-

río marcaron profundamente a 1os mexicanos,sobretodo a aque11os 

que viv!an en 1as tierras at'ectadas, 1os cua1es a1 reaccionar 

con coraje e impotencia, generaron un resentimiento hacia e1 -

centro, que crista1iz& posteriormente en la bdsqueda de una idea 

tidad propia. 

'ºAnthony But1er.- Fue e1 segundo embajador p1enipofll!nciario 
de EVA en Hlxico ( 1829-18.36). Su gesti&n dip1om,tica Cue •.tleCinitiva 
para 1atijaci&n de 1a Crontera norte de Mlxico en el R!o Bravo. Ten!a 
instrucciones de objetar 1a !!nea Cronteriza establecida por el Tra 
tado Adams-onls y abrir negociaciones para 1a compra de Texas. Esti 
b1eci& reclamaciones de su gobierno sobre e1 mexicano qua· desataron 
1a guerra de 1847. Ctr. Zea Prado, Irene. Gesti&n Dip1om&tica de 
Anthony Butler en Mfxico (1829-18.36). SREo Hlx1co, 1982. 
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La demarcacidn Juridico-po1ltica de 1a frontera de~ini6 

geogr&f'icrunente 1os 1.:lmites de 1as dos naciones pero t-biln 

dividi& a .las pob1aciones que habitaban 1a zona. Dentro de1 

mismo tratado, se estipu1aba que 1os mexicanos que viviesen en 

esas tierras cedidas. gozarían de 1os mismos privi1egios y de-

rechos que 1os JWrteamericanos. sin embargo, e1 proceso de in.!!. 

ti tuciona.Lización al que f'ueron sometidos 1os mexicanos en EUA 

en su adaptaci&n a 1a sociedad norteamericana no 1es otorgcS -

ninguna posibi1idad de participaci&n. La educaci&n que se 1es 

di& se orient& hacia 1a aceptac:i5n de va1ores de1 sistema de vi, 

da norteamericano y 1a denigraci&n de 1os val.ores de 1a cu1tu-

ra mexicana. En materia 1abora1 se estab1ecieron desde enton

ces condiciones de dominaci&n sobre 1a pob1aci&n de or!gen m~ 

xicano.'1Tampoco se tom& en cuenta e1 prob1ema de desintegra

ci&n cu1tural ya que 1a poblaci&n. ahora fronteriza. habilque

dado suspendida entre dos territorios. entre dos naciones, e~ 

tre dos jurisdicciones, entre dos cu1turas trente a una tront~ 

ra que se traza y separa a una pob1aci&n ltnicamente igual. 

La pob1aci&n mexicana que qued& en EUA. siguí& conservan 

do sus caracter!sticas cultura1es. se adapt& a 1a sociedad no~ 

teamericana. siendo cu1tura1mente mexicana. di& pie a 1a con

tormaci&n de 1a minor!a mexicana-norteamericana en ECA. Los -

cientos de tami1ias que hablan quedado separadas por una 1!nea 

imaginaria ten!an ahora que recorrer cientos de mi11as para --

)lA1 respecto Ctr. Op.cit. Los Chicanos. experienciae soci2 
cultura1es. PP• 9-25. 
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poder cruzar la f'rontera. aunque persisti& la costumbre de cr~ 

zar el r!o sin necesidad de pasar por un control lcgal..J?. Se -

comenz& a desarrollar la idea de que el mexicano estaba en su 

tierra en Texas. Es el inicio de la f'ormaci&n de la ideolog!a 

mexicana-norteamericana y el"mito de Azt:t~n" s que expresan el 

deseo de tener una tierra propia, ni mexicana. ni americana, 

con la cual identif'icarse, abri&idose paso a la interminable 

lucha del mexicano-norteamericano por def'inir su identidad ah,2 

ra bi-cultural. As! se presentan las primeras condiciones para 

la f'ormaci6n del movimiento chicano en EUA qae si bien se con2 

ce como tal hasta 1960. tiene su origen despu~s de la f'ijaci&n 

de la f'rontera mexicana-norteamericana en 184~. 

La cultura mexicano-norteamericana se define primero como 

una cultura mexicana con herencia mestiza no española, ni an

glosajona. Esto a la larga se traduce en una b.iscpeda inm ci~ 

ble de identidad a trav4s de su territorio. a trav4s de su nom 

bre y de su culturas el corrido. el idioma. 

"Yo nunca hubiera cre!do 

que mi país tirano f'uera, 

que mainero3 lme entregara, 

a la naci&n extranjera." 34 

l 2 ccr. Paredes, Am4rico. "The problem of' identity in a changing 
cuiture1 PopUlar expressions of' ·culture conf'lict along tlm lower 
Rio Grande Border"en Views Across the Bordar, por Stan.ley Ross. Uni
versity of' New Mexico Press, The weather head f'oundation. USA. 1978. 

3loef'. Mainero.- Probablemente se trate de una def'ormaci&n de la 
palabra inglesa main, que sienif'ica principal. de mayor importancia y 
que compuestas t>Y"'iiiilinf'orce, signif'ica por la fuerza. Appleton•s Re
vised Cuyas Dictionary9 by Arturo Cuyas. Grolier Society. M4xico, 
1968. 

34op. Cit. Views Across the Border, P• 78 
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La pobl.aci.Sn mexicnno-nortearne:t•icana ha serru!Ldo crecien

do incl.uso a un r.itmo m's r'pido que l.a pobl.aci.Sn angl.osajona, 

convirti~ndose ahora en l.a minoría ~tnica m's numerosa de .los 

estados fronterizos estadunidenses (Cal.i.f'ornia, Arizona, 

Nuevo M~xico y -r.,x..1s). En general l.a pobl.aci.Sn de orlgen 

mexicano ha seeuido creciendo incl.uso a un ritmo m&s r'pido -

que l.a pobl.aci.Sn angl.osajona en EUA, por el aumento en el. ndm~ 

ro de trabajadores migrantes que cruzan l.a .f'rontera.)5 

La pobl.aci.Sn .f'ronteriza que permaneci.S deJ l.ado mexicano 

de l.a rrontera, gener.S una cultura muy propia y nueva, resul.t~ 

do de l.os asentamientos humanos que se establ.ecerlan aqul al 

pasar a ser l.a rrontera, l.a principa~ zona de intcracci.Sn so

cial, econ.Smica y pol.{tica con EVA. 

En t~rminus general.es, l.a imposicicSn de l.a Frontera nurte 

en Corma abrupta desarrol.l..S un ambiente hostil. entre los vobla 

dores pues Cue a l.os primeros que at'ect.S directa e individua~-

mente, al. pasar a Cormar parte de un pa!s ajeno al suyo con una 

cul. tura igual.mente ajena. EJ.l.o propicicS en un principio un re

sentimiento hacia el. gobierno central. mexicano que moatr.S debi 

lidad sobre el. control. de l.os extremos del. pa!s. Por otra par-

te, J.os derechos que adquirieron J.os mexicanos al. pasar a ser 

ciudadanos norteamericanos nunca se otorgaron en pl.ano de igua!, 

dad, vial.ando J.o estipul.ado en el. Tratado Guadal.upe Hidal.go. -

Surgieron adem&s una serie de probl.emas : se desarrol.J..S el. 

J 5Dentro de los cinco estados Cronterizos citados, vive un 
86.)% de poblaci.Sn de ascendencia mexicana, l.a cual. ha cnecido -
entre un 50 y un 60% de 1950 a 1960; entre un 65 Y 70% de 1960-197); 
en tanto que .La pobl:acicSn angl.osajona s.Sl.o ha crecido un J5~-;. de 1960 
a 197). Cf'r. Op.Cit. Los chicanos experiencias socio-cultural.es. p.2) 
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contrabando, se generaron situaciones cont.lictivas como flue e.l 

cambio de curso de.l Rio Bravo que nos hizo perder una parte de 

territorio mexicano .l.lamada "E.l Chamiza1" (.:J.:JO has)• asunto 

que se inició en 1864 y se reso.lvi& un sig.lo despu4s en 1964, 

cuando EUA devue.lve a.l gobie~no mexicano .las hect&reas perdidas. 

La disputa en torno a1 Chamizal. adquirí& importancia interna

cional. por haberse dado justamente en .la .línea de demarcaci&n 

tronteriza. Fina.lmente e.l resu1tado a tavor de M4xico tue co~ 

siderado como un triunto. se convirti& en orguJ..lo para .lCl!ll h~ 

bitantes de.l estado de Chl._,huahua. Hasta .la techa se recuerda 

con orgu1.lo este hecho. Tambi4n se sucit& e.l prob1ema de .la sa 
1inidad de.l Río Co.lorado que provoc& severos daños a mi.les de 

hect4reas de tierras mexicanas debido a1 e.levado nive.l de sales 

de.l rro que t.luyeron despu4s a1 óÚ"ea de Mexic~i. eso trajo c2 

mo consecuencia grandes p4rdidas para .los agricu1tores de.l no~ 

te del pars hacia 1os años 60•s. E.l prob.lema tue parcia1mente 

resuelto en 197.:J con 1a construcci&n de W1a p.lanta desaJ.iniza

dora y .la rehabi.litaci~n de tierras a.Cectadas.'6 

E1 Chamiza1 y el Río Co.lorado tan s41o constituyen dos pr2 

b.lemas entre otros cientos que caracterizan .la comp1ejidad de 

.las relaciones fronterizas M4xico-Estados Unidos. 

La tijaci&n de· .la trontera en e.l Río Bravo es pues. uno 

de .los acontecimientos m&s importantes de 1a &poca moderna que 

marcar! permanentemente .las re.laciones entre .los dos pafses. 

36Estudios Fronterizos. Reuni&n de Universidades de M4xico 
y EUA (Ponencias y Comentarios). ANUZES. M4xico. 1981. PP• .)4-35· 
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La p'rdida del territorio mexicano f'ue ractor determinan1m -

para el engrandecimiento de EUA, incluso para su desarrollo -

como potencia mundial, ya que aquellas tierras contaban con -

vastos recursos naturales1 "dep.Ssitos minera1es ricos y vari,!! 

dos, valles y tierras de r'rtiles cult~vos, aguas de riego, -

pastizales, bosques, rutas de transporte abiertas todo el año, 

puertos mar!timos y clima moderado.")? 

Para Z.hSxico signif'ic& l.a p'rdida de una gran riqueza na

tural poco conocida en aquella ~poca, y contribuy& a complej! 

zar nuestras relaciones con ese país, gener&ndose probl.emas pe!:_ 

manentes, desde la incertidumbre de la ubicaci.Sn exacta de la 

línea rronteriza1 los actos de pirater!a1 las incursiones de -

indios1 l.os intentos por apoderarse de territorio mexicano hacia 

f'innl.es del. siglo XIX1 las batallas revolucionarias que estal.l,!! 

ron en la f'rontera hacia 1910 que se extendieron hacia EtA 1 a1'e~ 

tando severamente las relaciones f'ronterizas y las relaciones 

bilaterales. Por mencionar s&lo algunos de los problemas -de l.a 

vida f'ron t<>ri. za .. 

37Ibidem. PP• J2-44o 
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t.) Aspectos socio-econ&micos re~evantes de 1a Frontera Nortea 

Es desde 1a Cr.ontera M'xico-EUA que nosotros podemos per

cibir 1as diCerencias en e1 desarro11o socio-económico de 1as 

dos nacional.es, La Crontera norte se ha convertido para M'xico 

en po1o de atracci&n de 1a pob1aci&n de diCerentes regiones de 

1a Rep~b1ica, por dos motivost en primer 1ugar, por·constituir 

e1 puente natl.lral. de emigración hacia EUA por 10 que 1a tront~ 

ra pasa a ser para 1os mexicanos una i1usi&n de mejores condi

ciones de vida, sa1ario, educaci&n, sa1ud, k•1o que s&1oa1g~ 

nos tienen acceso, en segundo 1ugar, por constituir una barrJt 

ra omnipresente que hay que cruzar si queremos conseguir,emp1eo, 

mejorar nuestra situación económica, divertirnos o simp1emente 

adquirir por necesidad, por preCerencia o por costumbre produ~ 

tos que no se encuentran en Mlxico, que son de mejor ca1idad o 

que por ser de Cabricación norteamericana son preteridos por 

1os mexicanos. 38A 1os residentes de1 área Cronteriza norte de 

M4xico se 1es permite comprar exentos de impuestos en EUA, a&-t! 

cu1os a1 menudeo y de consumo personal.. 

De esta torma se gastan mi11ones de dó1ares en este tipo 

de transacciones comercia1es, que constituyen una Cuente de i~ 

greso importante para 1os condados de 1os estados tronterizos. 

principal.mente en 1as ciudades de Laredo, E1 Paso, Tucson y san 

Diego, que son 1as preteridas por 1os visitantes mexicanOl!I de1 

interior de 1a Rep~b1ica. 

)SLos art!cu1os que se adquieren var!an, pero una parte co~ 
siderab1e est' constituida por aparatos e14ctricos (radio, TV, -
tocadiscos, 1avadora, aspiradora, retrigerador, etc, •• ). 
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Para EUA 1a regi&n rronteriza es ruertemente depend:imte de 

1as ventas a mexicanos y por 1o tanto descansa sobre una prec~ 

ria base econ&mica ya que depende de 1os mercados fronterizos 

mexicanos. 1os cnal.es a su vez est&n en funci&n de po1!ti-cas 

naciona1es ta1es como deva1uaci&n de1 peso mexicano39 o po1lt! 

cas migratorias estadunidenses40• Por otra parte. ciudadmmex! 

canas fronterizas como Tijuana o Ciudad 3u&rez atraen a1 est~ 

dunidense que cruza 1a frontera con fines tur!sticos. de dive~ 

si&n o para rea1izar a1gunas compras que 1e resu1tan m4s econ~ 

micas en Mlxico. como es e1 caso de 1a gaso1ina. y de productos 

b&sicos como e1 jab&n. e1 arroz, e1 €rijo1 y e1 aceite. Por lo 

que 1a frontera mexicana se convierte en centro de abastecimien 

to barato para e1 consumidor norteamericano. Adem&s de 'sto. -

M'xico es fuente de mano de obra barata para 1a agricuitura y 

1a industria (principa1mente 1a Maqui1a). 

Resu1ta interesante mencionar que 1os condados fron1rerizos 

estadunidenses, se consideran subdesarro11ados en comparaci&n 

con e1 resto de1 paf s. ya que 1a base econ&mica de1 &rea ha si

do principa1mente 1a agricuitura y gran parte de1 emp1eo es e~ 

taciona1t e1 ingreso por rami1ia es in€erior a1 promedio ~e1 -

p~s en su conjunto y tiende a bajar hacia Arizona, Nuevo ~'xico 

39En 1976 e1 d&1ar va1!a f2 pesos 50 centavos · en tanto e1 
sa1ario m!nimo era de 6 d&1ares diarios; en 1980 e1 d&1ar vai!a 
80 pesos y e1 sa1ario mlnimo era de 3 d&1ares diarios; en 1986 
e1 d&1ar 11eg& a mi1 pesos y el. sa1ario m!nimo 1igeramen111! sup~ 
rior a dos d&1areso"Amenaza cul.tura1 y social. para 1os habitan
tes de 1a Frontera". Exce1sior. ?,Marzo 1987. 

40cfr. C1ement, Norris. "Perspectivas sobre e1 desarrol.1o 
Econ&mico de l.a Regi&n Fronteriza dt.1 .Sudoeste de Estados Unic;tos" 

· · · de a Frontera Norte por Mario 
- • J>P• 2 • 
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y el Valle Dajo de1 R!o Grande de Texas, en las poblaciones 

m&s cercanas a la Frontera y sobre todo en las ?.onas donde 

existe un alto porcentaje de rumi~ias con apellidos hispanos. 

Resultando ~sto sigr1if'icativo, puesto que denota una ruerte -

discriminaci&n racia1 hacia los pobladores de origen mexicano, 

que tienen la ciudadanía norteamericana pero que sin embargo,

no se les otorgan los mismos derechos. 

Es muy dif'erente la situaci&n de aquellos mexicanos que -

viven a1 sur del Rfo Bravo, el promedio de ingreso f'amiliir.- su

pera al del resto de1 pa!so Sin embargo, aunque el nivel de in 

greso sea mayor en 1os F:!'ltados Fronterizos, s&lo representa 

una ventaja re.lativa respecto al resto del pa!s, ya que el !"ron 

terizo se enf'renta a un nivel de precios comparables a las no~ 

teamericanos. La ventaja real que podría tener un f'ronterizo 

perteneciente a un estrato social medio o de pocos recursus, 

es que puede realizax· compras de segunda mano de productaB esto!! 

dunidenses que tengan un precio m&s accesible para el f'ronter! 

zo. Cabe señalar, que el lo est& tambi'n en f'unci&n del Estado 

t'ronterizo del que hablemos. Las f'amilias bajaca1if'orniaras de

dican en promedio una proporci&n mayor de su gasto a la compra 

de artículos extranjeros en relaci&n con 1011 patrones de cons~ 

mo del res~o de la f'rontera, 

La idea de un bienestar socio-econ&mico en la Frontera que 

se ha dif'undido en la soci'i'dad mexicana, no es m&s que W1l idea

lizaci&n y poco se conoce respecto a las ventajas y desventajas 

econ&micas de la zona. 

El conjun~o de in<P~tivos econ&micos que representa vivir 

en la f'rontera han hecho que la zona presente w~ incremento - -
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demogr&tico debido a los tlujos migratorios provenientes de -

M4xico. 41 produci&ndose una mezcla cultural con caracter{;sti

cas propias. diterentes a las del resto del pa!s. Puesto que

ya no se trata de culturas regionales en particular sino del 

amalgamamiento de lstas. que a su vez. se entrentan a la cul

tura estadunidense. 

Cabe destacar que el gobierno federal• tambiln jugd un p~ 

pel importante en el poblainiento de las Fronteras. al emprender 

una polltica de protecci&n de la frontera norte que atrajera a 

la poblaci&n. que consistí& en construir distritos de riego. 

otorgar facilidades para la explotaci&n de terrenos nacionales. 

construir una red vial. de comunicaci&n entre el norte y el re~ 

to del pa!s. adem&s de la instalaci&n de plantas maquiladorm y 

de otras condiciones 2ocales espec!ficas42 • Los incentivos de 

poblar el norte ten!an como principal objetivo el permitir un 

desarrollo industrial de la zona con el tin de retener el mayor 

n&nero posible de emigrantes hacia Estados Unidos ofrecilndoles 

mayores oportunidades de trabajo: conducir a una disminuci~n de 

la dependencia econ&mica de la Frontera Norte de Mdxico respec

to a EUA y poder ofrecer a repatriados que tuviesen que regnesar 

a1 pa!s en tiempo de crisis un empleo en la Frontera. 

41principa1mente de los Estados de Guanajuato. Michoac&n. 
Nayarit. San Luis Potosl y oaxaca. El incremento pob1acionaJ/de 
1a regi&n se encuentra entre los m&s altos del mundos la tam
de crecimiento de municipios fronterizos en la d1tima dlcada fue 
de 4 0 6,:J%. Citado en Nueva Antronolo§lª• No.26. "Cuesti&n Nacio
nal y Fronteras"• M'xlco. Marzo 198 • p.125. 

42cfr. Agui1era G&mez.Manuelo Relaciones M~xico-EUA. Me-
moría. Primer Encuentro sobre impactos regiontíles de las rela-
Cl'Oñes Mlxico-EUA. Guanajuato. M'xico. 1982. p.275. 
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Entre los programas federales que ha puesto en marcha el 

gobierno en la frontera norte se encuentran los siguientes1 

-Zonas y Per!metros Libres1 En 1851 el gobierno busc& co

lonizar al norte para proteger al pa!s de p'rdidas ulteriormi 

de territorio estableciendo una zona libre en Tamauiipas. Los 

perfmetros libres se circunscribieron con carácter experimen-

tal en Tijuana y Ensenada por dos motivos1 los precarios me-

dios de comunicaci6n de 4stas zonas con el resto del país y la 

necesidad estrat~gica y política de crear el marco para pob1ar 

estas zonas como elemento vital para preservar 1a integridad -

del territorio nacional. 

-Juntas Federales de Mejoras Materiales1 Se crearon en 1947. 

a efecto de ejecutar obras de infraestructura urbana. 

-Programa de Braceros 1 Se impuls& por el gobierno estaüu

nidense para resolver problemas de carencia de mano de obra m 

agricultura y construcci&n (Ley pdblica aprobada en EUA en 1951). 

A1 terminar el acuerdo en 1964 aument& el nivel de desempleo en 

la frontera mexicana. 

-Programa Nacional Fronterizo (1961-1965) PRONAF1 Ten!a 

como objetivo fomentar econ&mica y socialmente el Desarrollo de 

la regi&n. Adem&s de contemplar la promoci&n de la industria n~ 

cional. se pretend!a crear un mercado de productos artesanales. 

Es interesante mencionar que dentro de este programa se busc~ -

"mostrar al extranjero un Mlxico apegado a la realidad y a la 

excelencia de sus aut.Snticos valores"~.) Entre los objetivos 

Mendoza Berrueto en "Historia de los -
el Desarrollo econ&mico de la Frontera 

1 Frontera Norte.p.52 
a • ronter1zo. M6xico 
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netamente culturales que persigue el programa, se encontraba 

el del :Comento a la superaci&n del nivel cultural de los hab!_ 

tantes :f'ronterizos, con el f'in de arraigar a la poblaci&n es-

colar a sus respectivas regiones y exaltar valores de nuestra 

historia, idioma, cultura, arte y f'olk1oré, para atraer estu

diantes extranjeros que quisieran adquirir conocimientos en -

esa materia. En este programa, no se habla propiamente de de

:f'ensa de identidad nacional en contra de penetraci&n cultural, 

pero ya se plantea como necesidad el arraigo de la poblaci&n -

f'ronteriza en la zona. 

- Programa de Industria Maquiladora para la Frontera Norte 

de Mlxico ( 1965-1970) s ' Ten:Ca por objeto aprovechar la mano de 

obra excedente a lo largo de la Frontera, que se incrementcS a -

ra!z de la cancelaci&n del programa de braceros, y el decaimi~n 

to del cultivo a1godonero. La industria maquiladora ha aument,¡! 

do notablemente en la f'ranja f'ronteriza y~orcentaje consider~ 

ble de 1a poblacicSn principalmente femenina vive de ella. 

-Programa para Fomento Educativo de Franja Fronteriza Nor

te y Zonas y Per:Cmetros Libres1 se inici& en 1971 con objeto de 

fomentar las actividades econ&micas de la :f'ranja fronteriza no!: 

te y los perfmetros libres, cuyo principal objetivo era aprovi

cionar de bienes y servicios a la Frontera de los cuales siempre 

habla carecido, (aprovechamiento de recursos naturales, captaci6n 

de visi tantea). 

Estos son solo los programas f'edera1es m4s importantes que 

se han puesto en marcha en la Frontera, y han perseguido en 



- 59 -

genera1 entre sus objetivos principales. el desarrollo econ&

mico de la zona fronteriza y el poblamiento de la misma. Ade

m&s de otros objetivos paralelos como es el de la preservaci~n 

de la integridad nacional y cultural en la Frontera norte. 

Los municipios rronterizos por su 1ado se han visto reba 

sados por las necesidades propias de la poblacicSn al igual que 

en el resto del pa~s. pero su situacicSn de frontera muestra un 

contraste mayor puesto que la poblacicSn tiene la posibilidad -

de comparar con los servicios que ofrecen los condados fronte

rizos en EUA. Las deficiencias en los municipios se traducen

en una ausencia de servicios p~blicos. urbanos. de vivienda.de 

educaci&n. de higiene y de salud. 

La importancia socio ... econcSmica que ha ido adquiriendo la -

frontera. intensifica y complifica nuestras relaciones con EUA 

en diversos sentidos1 el comercio es una actividad de gran re

levancia en las zonas fronterizas de ah:C que la crisis afecte 

m«s a la gente que vive del consumo de productos estadunidenaes 

que aquellos que viven de la capacidad consumidora mexicana. A 

&ste se añade. el contrabando de Mfxico a Estados Unidos (dro

gas. materias primas. productos agr~colas) o de Estados Unidos 

hacia M•xico (armas. clcSlares. aparatos ellctricos). 

La estrechez en nuestras relaciones ha multiplicado liliis -

problemas en la frontera como son1 el ecolcSgico. debido a 1as

amplios recursos naturales compartidos (hidrocarburos. pesca.

cobre. nique1. manganeso. geotermia. acu!feros). considerando 

por otra parte tambi'n las pruebas nucleares que se efectdan -
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a unos cuantos kil&mctros de la erontera o los desechos qulmi 

cos que contaminan al. Rfo Colorado que desemboca en M~xico, y 

el problema cultural que es el que nos concierne en este tra

bajo en tanto que a1 aumentar la poblaci&n tambihl se increme~ 

tan los intercambios culturales. La influencia cultura1 se da 

en ambos sentidos de la frontera• El mercado estadounidense se 

ha servido de los cruces Cronterizos de los mexicanos, para cg 

mercializar la cultura y hacerse de una clientela que se incr~ 

menta y a la cual se le oCrece comida mexicana, centros comer

ciales al alcance de los mexicanos, diversiones para mexicanos. 

Los mexicanos que llegan de diferentes regiones del pa!s 

crean un tipo cultural distinto en la erontera mexicanas es el 

caso de Baja California y Tijuana en donde se instalan grupos 

de mixtecos que a efecto de vender artesan!as aprenden a hablar 

primero ingl.Ss, en J.uga.r de aprender el espailol.. 

La cultura Cronteriza del lado mexicano se enriquece por 

la pluralidad de culturas regionales que la componen. La pobl~ 

cidn fronteriza que tiene varias generaciones viviendo en ia -

rrantera norte se adapta al tipo de vida, resistiendo a la co~ 

frontaci&n con el modo de vida norteamericano. 

En algunas ocasiones la interacci&n cultural en la front~ 

ra se ha traducido en wia discriminaci&n educativa y cultura1 

hacia el mexicano y principalmente al mexicano-norteamericano 

q~e est~ establecido en EUA. 

El norteamericano se ve igualmente atraído por la cultura 

mexicana en varios sentidoss 1e resu1ta ecun&mico viajar a 

M'xico, 1e atrae el fol.k1or y 1a hi•toria de un pa!a diferente 

al suyo. 
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2) Caracter!sticas de 1a cultura en la Frontera Norte 

2.1 Cultura y Frontera: 

La cultura de la poblaci&n Cronteriza es uno de los mejo

res indicadores de nuestras relaciones con EUA, ya que a tra-

vls de e11a se ponen de maniCiesto QUestros rasgos de naciona 

lismo cultural e identidad nacional, rrente al exterior y tam

biln se puede deducir la actitud po1!tica que asume el gobier

no respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos y respec

to a la frontera misma. 

La cultura f'ronteriza es un producto h!brido de la combi

naci&n de diferentes culturas regionales, y de las culturas 

mexicana y estadunidense como se ha explicado anteriormente. 

Esto hace que a diCerencia de otras culturas en el pa!s, como 

es la veracruzana, la maya, la michoacana o la oaxaqueda, la -

cultura mexicana Cronteriza refleje los regionalismos del pa1s. 

la inEluencia cultural norteamericana e incluso manifieste con 

m&s ruerza lo nacional en comparaci&n con las otras culturas -

regionales y en respuesta a un enfrentamiento cotidiano con la 

cultura norteamericana. 

El desarrollo hist&rico desigual en la frontera ha hecho -

que algunas ciudades como Ciudad Ju&rez, Matamoros o Monc.lova,

adem&s de contar con misiones del siglo xvrrr y haciendas del -

siglo XIX, tambi4n cuenten con poblaci&n de gran tradici&nr f_e 

milias que heredaron de sus antepasados cierto tipo de costum

bres -rancheros, agricultores-, que tienen una tradici&n hist! 

rica, que vivieron la plrdida del territorio nacional, que 
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1ucharun durante 1a revo1uci&n y vieron surgir de entre su gen 

te a 1Íderes revo1ucionarios. Nn sucedí& ln mismo en 1as 11a-

madas ciudades nuevas de 1a Crontera, como son Mexica1i y Ti

juana, cuyas pob1aciones de or!gen no son nativas de1 1ugar, si, 

no que se han ido Cormando a partir de 1a simbiosis cu1tura1 

de pob1aci&n proveniente de diferentes regiones de1 pa!s. 

Ahora bien, se tiene 1a idea que 1a inf1uencia cu1tur.a1 

en 1a Crontera,s&1o se da en e1 sentido EUA-Mfxico y fsto no 

es comp1etamente cierto, puesto que nosotros tambiln inf1uimos 

cu1tural.mente en 1a frontera sur de EUA, aunque en grados muy 

diferentes. Por ejemp1o, a travfs de 1as migraciones de mexic~ 

nos hacia este pa!s, principa1mente de mano de oüra indocumen

tada, que provoca un incremento de la poblaci&n hispanoparlan

te, b~sicamente en e1 sur de EUA. Sin embargo, este tipo de in 

fluencia cu1tura1 es prácticamente inexistente, puesto que e1 

temor de 1os trabajadores mexicanos indocumentados a ser dese~ 

biertos por 1as autoridades norteamericanas, hace que se concen 

Ul!n ya sea en zonas pobres de las grandes ciudades, ya sea den 

tro de 1a misma C~briea o rancho donde trabajan, 1o que les i~ 

pide tener re1aci&n directa con la poblaci&n norteamericana. 

Adem&s, 1a raz&n de 1a internaci&n de los mexicanos a EUA es 

econ&mica, es una cuestí~n de sobrevivencia y no es una raz&n 

pol!tica y menos cu1tura1. E1 inmigrante mexicano 11ega a EUA 

en busca de un mejor trabajo,de una mejor remuneraci&n y no .-

como conquistador en busca de nuevas tierras. 
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Otra Corma posibl.e de in~luencia cultura1 mexicana en la 

sociedad estadunidense,seda¡b. trav&s de la minor!a mexicana ea 
tablecida a1 sur de EUA, l.a cual conserva su singularidad, su 

persona1idad, a trav's de la l.engua, la rel.igi&n, l.a literatura 

y manteniendo lazos estrecho~can M'xico, que l.e permiten id~ll 

tiCicarse con su cuitura de or!gen y con su propia Camil.ia. -

Esto preocupa injustiCicadamente a la sociedad estadunidense, 

a1 considerar que la minor!a mexicana impone patrones cu]. tu:m -

les ajenos a l.os norteamericanos, 1o cua1 es diC!cil que se de 

dentro de una sociedad que a pesar de estar Cormada por 1a me~ 

cla de sangre y culturas provenientes de Europa (va1ores, est! 

los delvida e identiCicaciones cultlll?a1es comunes), rechaz& t2 

da si~bi~~ia cuiturai. con ios inmigrantes. principa1mente asi! 

ticos y l.atinoamericanos que ingresaron en porcentajes importan 

tes a1 pals 7Estados Unidos- a principios de sig1o y a l.os cu~ 

1es se les otorg& el permiso de inmigraci&n porque el pa!s nec~ 

sitaba mano de obra barata. El1os ya no tuvieron cabida d!e!l 

tro del mi to del "Mel ting Pot" 44(mezcla de l.a ol.l.a). cuyo pa-

tr&n de identiCicaci&n era el. ser WASPºS (White Anglo Saxon 

Protestant). De esta manera, l.os nuevos inmigrantes se vieron 

en la necesidad de crear sus propios c~rcul.os conc4ntricos o -

barrios Cormados por poblaci&n de su mismo orlgen &tnico y cu~ 

turai,, como Corma para contrarrestar el. rechazo cultura1• 

44Melting Pot•- Traducido literal.mente signiCica "la mezcla 
de la o1la". Es un mito creado dentro de la sociedad estadunidenee, 
que se reCiere a la conCormaci&n de la superestructura ideol~gica 
del pala, a partir de la integraci&n de grupos de inmigrantes de e~ 
ropeos, con rasgos de identidad cult~ral. r,ornunee. s&l.o aquélque.po
see estos rasgos comunes, pue~e ~onsiderarse 1'1ll.m~nte norteamericano. 
Lo que explica el. rechazo de indios, negros y mexicanos. 
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impidifndose toda re1acidn directa con e1 ang1osajdn. Inc1uso 

se 1leg& a criticar duramente toda re1aci&n entre negro y blan 

co. entre mestizo y blanco y entre aimaril1o y b1anco. Lo cual 

no impidip que se siguieran otorgando permisos a nuevos inmi-

grantes en 4¡,oca de bonanza econdmica. 

El temor al mestizaje por parte de 1os norteamer:iix:a 

nos y 1a bdsqueda permanente de identidad de 1a poblaci&n mex! 

cana-norteamricana.se ha traducido en eituacionee cu1turaJ.ee -

conflictivas de rechazo y protesta en ambos sentidos. Para 1a 

sociedad norteamericana y su gobierno el inmigrante mexicano y 

el mexicano-norteamericano, se han convertido en e1 chivo ex

piatorio de los problemas fronterizos (desempleo, bajo nive1 -

de vida0 r&pido incremento demogr'1'ico), pero curiosamente no 

se menciona que 1a poblaci&n que sufre las peores carencias en 

e1 sur de la Unidn Americana0 es 1a que 11eva ape11i~os hispa-

nos. 

La sociedad llispanopar1ante por su 1ado 0 • tiende a encerra¡: 

se en e11a misma y est& m&s preocupada por mejorar su condici&n 

de vida y ganar un salario, que por inf'iltrarse en 1a cu1tum -

estadunidense. En todo caso. 1011 mexicanos podrlan tener una -

posib1e inf~uencia dentro de 1a polltica norteamericana, jugan 

do un papel importantlsimo .en 1a toma.de decisiones -e1 voto de 

la minorla mexicano-norteamericana. serla determinante en a1fn! 

nas ciudades como San Antonio o{srownsville que cuentan con un 

e1evado porcentaje de esta pob1aci&n- 0 .sin embargo, al no exi~ 

tir una representaci&n y organizaci&n pollticas s&lidas. 1a --



- 65 -

influencia es a&tn m!nima. 

La minoría mexicana en EVA tiende a imitar a 1a sociedatl 

de este pa!s, pero sin incorporarse a e11a. Y esto se debe al. 

mismo rechazo social. que se maniriesta por ejemp10,en 1a poca 

posibi1idad de acceso a instituciones educativas y en e1 m~ -

1imitado acceso a nive1es superiores de educaci&n, 

bretodo debido a su al.to costo. Lo que hace que 1a gran mayo-

r!a de mexicano~ tengan s&io un nive1 b&sico de esco1aridad y 

que en consecuencia 1es sea dif!ci1 una movi1idad socia1 

a1 no contar con una educaci&n comparab1e a 1a que recibe e1 

ang1osaj&n. 

La visi&n de 1a cuitura fronteriza para al.gunos ciudadanos 

norteamericanos no es de1 todo negativa. En al.gunas ciudades 

como E1 Paso, Texas, 1a cu1tura es vista como un htbrido por -

no ser ni mexicana, ni estadunidense y consideran con orgul.1o 

que cuentan con una cu1tura singular. La combinaci&n de 1as dos 

cu1turas es considerada m&s como un enriquecimiento que empobr~ 

cimiento de 1as mismas ya que da por resultado una tercera cu~ 

tura iSnica y propia. otros,caJ.ifican a ciudades como E1 Paso -

como un "me1 ting pot" que a 1a 1arga l.1eva a 1a creaci&n de una 

tercera cu1turaa "It seems that the more assimil.ated cu1tur

get the more each of those cu1 tures forget" • 45 

Para el. norteamericano cruzar 1a frontera de1 l.ado mexica

no representa un juego. una diversi&n. Hist&ricamente 1as pob1~ 

ciones fronterizas como ~ijuana y Ciudad Ju&rez han tenido Ama 

45"Al parecer, a medida que se egcuentran m&s asimi1adas -
dos cul.turas. se olvidan 1as caracter~stica~ p¡q-ticul\lres ~·cada 
una de e11as." "El. Paso Cu1 ture takes step in right d1rect1on", 
Special Report1 The Border. E1 Paso Heral.d Post, Verano, 198). P• 16 
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de ser zonas promiscuas, de juego, ••• A principios de1 sig1o 

XX, 1a frontera con M'xico represent& para muchos empresarios 

estadunidenses un espacio donde no se ap1icaban 1eyes que se 

imponían a sus compatriotas. Era e1 caso de 1os casinos de ju~ 

go o 1as centinas donde se servían bebidas prohibidas !n EUA -

en virtud de 1a 1ey Vo1stead {Ley Seca de 1920 a 19JJ). Nues-

tro pa!s aprovechando 1a situaci&n permiti& e1 estab1ecimiento 

de esos negocios con objeto de dar emp1eo a reeidentes mexica

nos. 46ne este modo permaneci& 1a idea que franquear 1a fronfllera 

es una forma de 1iberarse de 1eyes federal.es o estatal.es que -

van en contra de 1os deseos y necesidades de1 norteamericano. 

E1 estereotipo negativo que se ere& de 1a frontera, tam-

biln fue manejado a nive1 naciona1. E1 cine mexicano sobre te

mas fronterizos siempre ha mostrado una im&gen nove1ezca de 1a 

frontera con una viai&n central.ista1 1a frontera como un 1ugar 

de perdici&n, vicio, drogas, i1ega1idad o aque11os que mues'llran 

a1 mexicano frustrado, acomp1ejado frente a 1a superioridad del. 

gringo1 "Primero soy mexicano" (1950); "Soy mexicano de ac& de 

este l.ado" ( 1951) o m&s recientemente "Caine1ia l.a Texana": "Lol.a 

1a Trai1era" o "Mojado Power" • sirvilndose de 1as probl.em&ti.cas 

fronterizas como medio para comercia1izar1as, pero de ninguna 

forma, como ati:amaci&n de nuestra identidad eu1tural.. 

E1l.o ha contribu!do a crear un estereotipo frente a1 ext~ 

rior como en e1 interior de ciudades.de juego, de zonas de pro§_ 

tituei&n o 1ugares de diversi&n donde 1a venta del. a1coho1, 

46Cfro Historia de Tiiuana, Semb1anza Ge~era.1-• Univ~rsid~d 
Aut&noma deaJa eaiiiornia. Centro de Investigaciones Hist6r1cn•• 
UNAM-UABC. 
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el contrabando y desorden son comunes. 

En la actualidad;adn persiste la idea en el norteamerim

no de cruzar la t'rontem para hacer desmanes que dc..l otro lado 

no har!a y ante ello, M~xico no ha podido hacer nada, por repr~ 

sentar 6sto • un inc·reso m&s para la regi'.cSn. 

Es as! como se explican .C-encSmenos como l.a pros ti tucicSn q ue 

se ha intensit'icado en los dltimos años en la zona fronteriza 

como manit'estacicSn de una crisis de desempleo. subempleo. y 

empleo mal. remunerado, que hacen de 4rsta,1a manera mls t·.<cil y 

r&pida de conseguir dinero. 47 

De esta t'orma. la im&gen común que se tiene de la cultura 

t'ronteriza es real pero a su vez aparente. Real en el sentido 

que sieue representando para el norteamericano una zona de "1! 
bertinaje" 1 aparente. en el. sentido que esta realidad esconde 

otra m~s profunda que es. l.a necesidad de crear centros de atr~ 

cicSn en la frontera mexi:cana.que permitan sobrevivir a un gran 

ndmero de poblacicSn t'ronteriza. De manera que una crisis que se 

manit'iesta en la ádopcicSn de cierto tipo de acciones socialmy 

culturales, tiene su razcSn de ser en una crisis de sobrevivencia 

a1 medio. 

Paral.elamente a esta realidad .C-ront~riza, coexisten eleme!! 

tos caracter!sticos de la cultura deJ. centro de N~xico. que e~ 

tablecen lazos de unicSn dntre esa cultura t'ronterlza y la cult~ 

ra nacional. como son los h'roes nacionales. la religicSn cat61,! 

ca. los s!mbolos nacionales. la admicación de lo t!pico y de -

47 Osear Mart!nez. Director del. Centro lnteramericano de Es tu 
dios fronterizos en 1a UT de El Paso declarabaa ias condiciones -
de pobreza que vive r.i.Sxico son ia principal. razón de la pros:titu
ción en Cdo Ju&rez. Op. ti~.- Specia1 Report, P• 35. 
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J h • • . 48 t h t 1 -~ pre 1span1co. Es o ace que la cul ura en a frontera nalrte 

mexicana sea una mezcla de .l.o tradiciona1 y lo nuevo, .l.o ex'lma!l 

jero y .l.o nacional, de lo metropolitano y lo provinciano. Una 

cu.I.tura que se f'orma a .l.a vez por las oleadas migratorias pro 

venientes de todo el pa{s, que permiten a la sociedad f'ronter! 

za permanecer en contacto con el tronco central. de la cultura 

mexicana y la necesidad de esta pob.I.acidn de acercarse a la s2 
que 

ciedad norteamericana,v lejos de significar un rechazo a .I.a cu,! 

tura mexicana, es un intento de sobrevivir y debe ser interpr~ 

tado como una petici6n de acceso a mejores niveles de vida. 

La sociedad f'ronteriza se ha ido formando con caracter{s-

ticas muy propias y las nuevas generaciones se identif'ican ca

da vez m&s con un ambiente socio-econ&nico y cul.tural. caracte

r!stico de .l.a f'rontera. Sin embargo/no es posib.l.e generalizar 

las acciones y reacciones de'la poblaci&n fronteriza, ya que 

estas var!an en f'uncidn de.l.'estrato socia.I. de.l. que hablemos. 

En general., 1os estratos socio-econ&micos ricos se apegan o -

tienden a seguir creencias religiosas protestantes, ponen lnf'~ 

sis en su trabajo y son hombres ahorradores, ·educan a sus hijos 

en escuelas norteamericanas. Los j&venes gustan de la m~sica -

disco y vestir como el norteamericano. No sucede lo mismo con 

estratos de .I.a pob1aci6n de pocos recursos, que se apegan m&s a 

la religi&n cat&lica, est&n muy arraigados a la cultura mexicc:ana1 

la v!rgen de Guada1upe, el corrido, las hazañas populares o -

los hechos que se viven cotidianamente en la f'rontera, as! como 

48Cf'r. Monsiváis, C~los, "The border culture of' the f'rontier1 
the mexican side" • Op. C1 t.· Views Across the Bordar. 
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la cel.ebrnción "" 1·echas históricas. 

Todo ello nos muestra como ya no es posibl.e general.iz;ir -

el. mito del "frunt.,rizo desnacionalizado" que juzga con la mi~ 

ma severidad la norteamericanizaci&n de 1as ll.ites poderosas de 

la :frontera y aquella de l.os estratos sociales desamparados. 

Si existe alcu que mol.este enormemente a lstos ISltimos. es que 

el. voraz cf!11 tra.lismo l.<B tilde de desnacionalizados cuando saben 

que el v!ncul.o esencial. que los une a Estados Unidos es econ&

mico r trabajo. abastccimi~nto de productos b'sicos. comercio. 

turismo. La identidad cultural :fronteriza. est& adem's continu~ 

mente ref'crida al centro. En el :fronterizo se da una :fuerte i~ 

tenci&n por conocer l.a gran urbe y sus raíces culturales. as! 

como sus patrones de identiCi.caci.Sn. Su at,rresividad hacia el -

centro no deriva entonc..,s de una razón de desconocimiento de! 

l.a cultura nacional. sino de sentirse olvidado respecto a J.os 

benet'icios que otorga el centro y que a &1 no toma en cuenta;

respecto a J.a incomprensi.Sn <.lel. ce.-&tro de una real.idad que a 
es muy propia y que es dit'erente al resto del pats. 

En el. estudio de l.a sociedad :fronteriza del norte de Hfxico 

y el f'emSmeno r,uJ tura1. es en conaecuenc:;ia muy imporcante tomar 

en cuenta a 1os cstr·ai:os sociales presea-tes en cada una de Ja s 

variables que analicemos: movimientos cu1tura1es; idioma; metiios 

masivos de comunicaci~n. 
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2.2 Los Movimien-cos Culturales en la Fronterar Pochismo. Po.ch.!! 

quismo. Cholismor 

A parti:;;· de la .firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. c

con el cual se f'ija deCinitivamente la frontera M'xico-Nortc~ 

mericana y se compromete EUA a velar por los intereses y pro

piedades de los mexicanos que quedaron del lado estadunidense. 

se producen en l.a !"rontera dos .fendmenosr uno cultural y otro 

econ&mico. que a .fin de cuentas se encuentran permanentemen1m 

ligados. El cultu1•al. se explica por la divisi&n de un pueblo. 

con un mismo or!gen cultural. en dos Estados di.ferentes y. el -

.factor econ~mico. se explica por el sran movimiento migratorio 

que se desat~ con .fuerza despu's de la .fijaci&n de la .frontera. 

y que est& en .funci&n de las necesidades econ&micas tanto de -

EVA como de M'xico. 

Cuando d~cimos que el .fen&meno cultural est& ligado con -

el econ&mico. queremos resaltar. que nuestra condicidn .fronuer~ 

za con. EVA juega un pape.l preponderante en la interrelaci&n di.e 

estos dos .fen&menos ya que las migraciones cotidianas hacia ese 

pa!s y la cercan!a del nuestro han hecho que la minor!a mex:ia:~ 

norteamericana que se conf'orm& con el paso del tiempo. a dific

rencia de otras minor!as en EUA. ha permanecido en constante -

contac~o con la cultura mexicana. dando pie a la .formaci&n de 

una tercera Corma cultural. Esto es importante en.fatizarlo, p~ 

ra comprender el por qu' del surgimiento del f'en&meno chicano. 

del pochismo, del pachuquismo y recientemente del cholismo. Los 

cua1es tienen en comi1n el haberse orieir1ado del lado estaduni

dense sin poi· ollo dejar dP tener in1'1uencia en la .frontera 
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mexicana. 

Estudiar al. pocho, al. chicano, al. mexicano-norteamerica

no que nace, vive, muere en EVA es importante para nuestra iu 

vestigaci&n, porque a pea!UIJ:'."de~ que el!l•oa movimientos se origi. 

nan m&l!I al.J.& de nuestra f'rontera, tienen manif'estaciones en -

nuestro pa:!s. 

Nuestra intenci&n no es hablar ampl.ia y prof'undamente del. 

mexicano-norteamericano pues el.l.o ser:fa objeto de otra inves

tigaci&n, sin embargo, s:f es importante dejar el.aro qui'n es -

el. chicano para comprender otro tipo de 1novimientos socio-cul.

turaJ.es como el. cholismo. 

El. mexicano-norteamericano o tambi'n conocido como "chic_2 

no" 49es, -entre una de sul!I mdl.tiples def'iniciones-, ei indivi

duo de orfgen mexicano ya sea que descienda de l.os mexicanos -

que ocupaban territorios cedidos en 1848 a EUA y que naci& en 

este pals¡ ya ~ea que desciende de 1ol!I mexicanos que han emigr.2 

do a EUA en busca de tra~ajo o ya sea aqu'l. que realiza todas 

sus actividades en EUA sin haber nacido all.&. pero que a pesar 

de estar inserto dentro de una sociedad angl.osajona, se f'orma 

en el. seno de una f'amiJ.ia con costumbres mexicanas. o simpl.emente 

49Él. t~rmino .. chicano" ha tenido una serie de signif'icatlos a 
l.o l.argo de 1a historia. Tino Vi11anueva,en su l.ibro Chicanas, Lec 
turas Mexicanas SEP, M'xico, 1985, hace ret'erencia a 1a def~nici&ñ 
del. 1exic&grat'o Francisco J. Santamarlaa "Bracero mexicano que cruza 
1a t'rontera hacia EUA en busca de trabajo y, en general., mejicano na 
cido en M&jico, para 1os nacidos en l.a Uni&n Americana. Hace tres -= 
cuartos de sig1o 1a palabra tenla un signit'icado peyorativo y adn -
hoy dla ciertos sectores social.es rehdsan a 1J.amarse chicanaipref'ie
que se 1es diga mexicano-nortdamericanos o simp1emente mexianos, a -
ef'ecto de evitar ser encasil.l.ados dentro de cierto sector social.. Se 
dice gue posibl.emente el. t~rmino haya derivado de J.a pronunciaci&n -
por niños mexicanos de la palabra "mexicano" por "mechicano'~ 
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en e1 seno de una Cami1ia de orÍgen mexicano y, pertenece a -

1a minoría mexicano-norteamericana en EUAo 

Cu1tura1mente hab1ando• e1 chicano debe ser considerado -

como un individuo sui-generis dentro de 1a sociedad norteamer! 

cana, al poseer una aCi1iaci6n socia1 y cu1tural a 1a naci6n -

mexicana. que se enriquece constantemente debido a la vecindad 

con M4xico (permanente intercambio de trabajadores mexicanos; 

persistencia de tradiciones y organizací&n social en territo-

rios que anteriormente pertenecían a M4xico y vigor de 1a cut-

tura naciona1 mexicana -que no debe confundirse con 1a "cu1 tu

ra naciona1" que maneja e1 Estado Mexicano, en torno a una ide2 

1ogía dominante-. A diferencia de otros inmigrantes en EUA. 

1os chicanos han podido mantener 1a so1idez de su cu1tura a 

trav4s de un constante recurrir a sus orígenes en M4xico.50 

Comdnmente se estereotipa al chicano y se dices "e1 chic!!; 

no no es b1anco, es pobre, pertenece a 1a ciase obrera y cu.Jtt!! 

ra1mente es mexicano". 51 Lo cierto es que 1os mexicanos-norile4 

mericanos de estratos sociales al.tos, prefieren en su genera1~ 

dad 11amarse "mexicano-norteamericanos" para evitar ser ident~ 

Cicados con pob1aci6n de 1os barrios pobres, donde habita gen

te de tez morena y menos educada. 

El chicano y su movimiento no surgen de 1a noche a 1a mañ!!; 

na. son producto de un proceso muy 1argo a trav4s de1 cual la

minor!a mexicana-norteamericana reivindica una posici&n soc:i!I., 

5°crr. Guerrero Francisco J ."Los chicanos1 Latinoam4rim en 
l.as entrañas del monstruo". Nueva Antropo.logÍa. Año VII. No. 26. 
M&xico, 1985. PP• 5-20. 

51Va1enzuel.a Are~, Manuel• "El. cholismo en Tijuana ( an1mceden
tes y conceptual.ización)" en Reyista de Estudtos sobre la Juvt>ntudo 
CREAo Nueva Epoca No. 1 Enero-~larzo 1984. p. J. 

, 
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econ&mica, pol!tica y cultural dentro de la sociedad nortea-

mericana, a1rededor de los años 60•s. 

El chicanismo es manifestaci&n de una lucha cultura1 de -

detinici&n y diterenciaci&n del mexicano-norteamericano, en 

contra de la discriminaci&n y explotaci&n dentro de un pa!s 

anglosaj&n. El movilllliento ha ido tomando fuerza a medida que -

cobra conciencia de su potencial núm~rico en EUA y en consecuen 

cia de la posible int'luencia politica en este pars. Lo que ha

permitido una transtormación en el pensamiento tradicional del 

chic,..ano, el cual ya no propone una ut&pica Aztlhi52 como nueva 

naci.Sn entre f.Jlxico y EUA, sino que quiere seguir siendo mexic~ 

no-estadunidense sin por ello renunciar a ser individuo. ~sto 

quiere decir, conservar su identidad grupal e individual sin o~ 

vidar que tambi~n es ciudadano estadunider1se con los mismos d,!: 

rechos y bbligaciones. 

El aceptarse camo chicano, se da a trav&s de un proceso -

de toma de conciencia de su identidad de or!gen mexicano y la

identificaci.Sn de la comunidad que 10 rodea y que 10 colocaren 

condici&n de subordinado a una historia, a una cultura• El ch! 

cano ha logrado transformar ese sentido peyorativo de lo mexic~ 

no en un sentido de orgullo, encaminado hacia la organizaci&n 

pol!tica. De ah! que ponga ln1'asis en el fortalecimiento de 

s!mbo1os y valores culturales. Entre las acciones a este respe!i_ 

to, destaca su lucha por un sistema educacional. que refleje la 

historia, la cultura, las tradiciones y el lenguaje de los 

52Cfro zea, Leopoldo. "El problema de la Identidad en .JaFro!! 
tera". El Nacional., ~llxico. 18/0ct/191':.t. 
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chicallOs, adem~s de contar con una amp1ia producci&n 1iteraria 

nove1a, poesla, que 1e hace sentirse perteneciente a "1a raza" 

producto de una cuitura antigua y bri11ante. Este tipo de 

acciones que aparen~emen~e no ~ienen organización, ni 1uerza, 

es~án encaminaaas a rendir ~ru~os a iargo piazo, cuanao ia P2 

biación ae ascendencia mexicana en EVA aaquiera fuerza po1lti

ca, a1 constituir 1a mayorla de votantes en este pals .• De ahl 

que e1 movimiento chicano deba ser· tomado en cuenta como fen&

meno de gran envergadura no s&1o en e1 aspecto cu1tural. sino -

tambi4n po1!tico. 5 3 

La adopci8n de una postura de reivirtdicaci&n cu1turaJ. no 

se 1imita Ünicamente a1 chicano y su movimiento, y p9r e1 con

trario se expresa en J.a formaci&n de grupos de j&venes, que m~ 

nifiestan ante 1a sociedad una nueva posici~ri. Surgen as! "e1 

pocho", "el. pachuco" y "e1 chal.o", cada uno de e11os en 4pocas 

diferentes pero por motivos muy simi~ares. 

El. pochismo54es una respuesta a una ideol.ogla dominante -

ang1osajona y racista que margina y ni~ga 1a cu1tura de1 mexi

cano-norteamericano. Se caracteriza por ocu1tar sus rafees pa

ra evitar ser marginado, re1egado, rechazado por ser mexicano. 

No acepta o no muestra sus orlgenes, por 1a necesidad de conss 

guir un sal.ario mejor o simp1emente_por e1 deseo de ser acept~ 

do dentro de 1a sociedad norteamericana. 

SJOpo Cit. Los chicanos. Experiencias socio-cu1tura1es pp.9-25 
54ner. Pocho.- No se sabe con seguridad si e1 vocab1o se empr.z& 

a usar en M4xico para referirse a l.os que hablan estado en EVA y re
gresaban hab1ando en ing1's o si se empl.e& primero en EUA par e1 me
xicano-norteamericano. Se cree que pocho deriva de 1a caste11aniza-
ci&n de1 sustantivo ing1ls "poacher" (el. que caza o pesca en vedado) 
o de su forma verba1 to poach que significa "robar caza de a1g~n ve
dado" o "cazar o pescar en vedado"• Cfr, OpoCit, Chicanos, P• 1.). 
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Se puede decir que el. pocho ocul.ta su identidad mexicana 

como rorma de derensa de su integridad como individuo. El. po

cho no se maniriesta en rorma grupal. como serla e1 caso del. m2 

vimiento chicano. M&s bien adopta una postura individual. de a!:! 

toderensa, escondiendo su verdadera identidad mexicana,a rin 

de al.canzar un mejor nivel. de vida dentro de l.a sociedad es1a-

dunidense. 

El. pachuquismo por el. contrario, segdn Raf'ael. Mol.ina Do-

mlnguez, es una af'irmaci&n de l.a identidad nacional. ya que bus 

ca su direrenciaci&n y su reconocimiento cul.tural., sin despre

ciar sus orlgenes mexicanos. Aunque otros autores como Octavio 

Paz, no piensan lo mismo, 'ste arirma que el. pachuco no quiere 

vol.ver a su or!gen mexicano y tampoco desea rundirse a l.a vitta 

norteamericana.55"El pachuco, dice Tino Vill.anueva, rue un ti

po de val.ent&n existencial. cuya marginaci&n e identidad bicul

tural. y bil.inglle entraron en crisis hacia l.os años )O•s en -

una sociedad racial.mente discriminatoria. Su reacci&n rue una 

especie de rebel.d!a que ul.timadamente l.o condujo a pertenecer 

a pandi11as de barrio ••• Por l.o dem&s, hay quienes consideran 

al. pachuco una suerte de precursor del. movimiento chicano. Otros 

creen -por l.o que respecta a su modo de vestir y rebel.d!a juv~ 

ni1- que su esp!ritu persiste adn hoy d!a en 1os barrios de -

A:.:tl.Mo1156 

.55"Pachuco" .-"Extraña pal.abra que no tiene signii"icado preciso 
o que m&s exactamente est& cargada como todaM J.as creaciones popu1~ 
res, de una pl.ural.idad de signiricados." crr. Paz, Octavio. El Labe 
rinto de J.a Sol.edad. FCE, M~xico, 1984. P• 13. 

56cp 0 Cit~ Chicanos. P• 19. 
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El pachuquismo se manifiesta de ambos lados de la tron11!!, 

ras El Paso, Texas-Cd. Ju&rez, Chihuahua.'7surge durante la 

Segunda Guerra Mundial cuando aumenta considerablemente la po

blacidn en la zona €ronteriza, como consecuencia de un contac-

to cotidiano con los inmigrantes mexicanos y la cultura mexi-

cana. El pachuquismo no es tan s&lo la uni&n de j&venes en una 

pandilla, constituye tambi'n una forma de defensa contra la -

diacriminaci&n. Es una resistencia a su asimilaci&n trente a -

la sociedad anglosajona, su lucha consiste en una reivindicaci&n 

por una educaci6n bilingüe, por mejores n%veles de vida, ••• 

El pachuco trat& de distinguirse del resto de loa chica -

nos a trav's de su vestimenta exc~ntrica, trajea amplios y co-

lores obscuros, conocida con el nombre de "Zoot-auit" -en tor-

no a ello se realizd una película que lleva dicho nombre-, sus 

tatuajes y su lenguaje mixto, resultado de neologismos, deriv~ 

dos del ingl's y el español dieron lugar a una amplia creaci&n 

literarias "The origin ot pachuquismo" J "Pachuco1 an american

spanish argot and its social tunction in TUcaon, Arizona"; "The 

zoot Suit Riota" por enumerar sdlo algunas de las obras.'8E1 -· 

pachuco lleg6 a tener gran infl.uencia entre j&venes mexicanos 

de distintas regiones de Mfxico hacia los años 40•s y 'º's, ello 

se manitestd en personajes como Resortes (Adalberto Martlnez)1 

Tint&n (Germ&n Valdfs). 

El pachuco no se siente ni mexicano, ni norteamericano, es 

m'a bien un enicma y eso es lo que pretende ser, su nombre y su 

,,Algunos autores coao Wil.liams Carey atribuyen ql lugar de 
orlgen de los pachucos a la Cd. de Los Angeles (tambi6n conocida 
como Nuestra Seilora la Reina de Los Angeles). 

' 8 op. Cit. Chicanos, P• 20-21. 
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comportamiento hacen pensar que pretende crear una cu1tur.a --

propia. 

Pachuquismo y pochismo son Cormas de enCrentar una misma 

situaci6n social y económica dentro de Et:A, ante e1 rec:hazo, -

1a marginación, la e:cplotación y c1 racil!:mo. 

En 1a actL•alidad <•e C?stá produciendo en Ja .f'rontcra norte 

de Ml!xico, lm nuevo f'enómeno soc:io-cu1tura.1 dentro d~ la pob1~ 

ci6n juven!1, ~ste recibe el nombre de "cho1isrno". El Cenómeno 

cho1059se col!lien:<a a perc:ib:i1· con gran ruerza desde 1é• década 

pasada en Los Angeles, C:'tl ., cm barr1os r.1exicanos. A1gunos co!l 

sideran que el c:hol.ismo es cont:i.n~aci6n de1 pachuqu:i smo y de -

otros movimientos cuJ:.tura1es de 1a 1'rontera como 1'ueron los 

"tiri1ones" hacia los años 50•s y 60•s, que contaban con un 

lenguaje propio, 60una vestimenta especial y sv organizaban en 

pandi1las. 

Los cholos muestran un comportamiento simi1ar al de estos 

grupos en tanto se organizan en pandil.1as como f'orma de prote,;¡¡_ 

ta y def'ensa contra agresiones externas. E1 cho1ismo surge co-

mo sintoma de un conf'l.icto generado dentro de la sociedad est~ 

dunidense. Es una manif'estación de rebel.d!a Crente a 1a incap~ 

cidad de satisf'acer necesidades dentro de una sociedad discri-

minatoria. Para Gustavo López Castro. el. cho1ismo es una espe

r.ie de contracultura que al igual que el. pachuquismo se opone 

59Xo1o.- Traducido del náhuat.1• de.f'inido en españo1 par· Fray -
Alonso de Mo1inas comos Paje, mozo, criado, esclavo. En América se -
utiliza el término para describir al. indio civi1izado. En Bolivia, -
Chile y Ecuador se 1e asigna a gente de sangre mezclada. En EUA para 
designar a1 inmigrante de c.lase baja. Dice, de Lengua Españo.la Y ro
queño Larousse I.lustrado. 

6ºAl~unas pal.abras de su vocabu.lario eran: tisa(camisa)· tramo 
(panta.lónJ; nel (no); bato( muchapho): tandr;>( sumbreJ;"o}; msirro( m•Jhchac:hQ) 
v ien ... t.vunas ocasiones .deformacione" del ine1ós: Jaina ~novio., oneyJ• 
1ieremRM's·ae1 vocaauit&-10 de ios pachucos. 
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a una cuJ.tura dominante. al. :r·epresentar el.l.os. J.a miseria t'De!! 

te a J.a opul.oncia del. anglosajón. 

El. .Ccnúmeno chol.o tiene una connotaci6n socio-econ.Smica -

muy .Cuerte. Los choJ.os son individuos de estratos humil.des: -

pral.etarios. desempleados o simplemente margiandos. tienen un 

nivel. cul.tural ~J.ementaJ.. Su condición social.. junto con la -

de otros tpabajadores mexicanos J.os obl.ig6 a desplazarse hacia 

M&xico en J.os rulos 1974-75, debido a J.a crisisecon&mica por J.a 

que atraves6 FUA. Es as! como se gener6 l.a in.CJ.uencia de aq~ 

l.l.os chal.os que emigraron a l.a .Crontera mexicana. 

En J.as ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana y Ciu

dad Ju&rez. el. chol.o se agrupa en pat1dill.as dentro de su espa

cio vital.: el. barrio• cuenta con sus propios el.amentos de ide2 

tidad como forma de autode.Censa .Crente a l.o externo; de difere2 

ciaci6n dentro de la sociedad y de unidad entre el.los mismos. 

Tienen por ejemplo, un l.enguaje propio. una vestimenta especial.. 

un prototipo diferente de la bel.lez~y la estética. 

La me.ior expresic';n de la simboloe!a e identidad chola «e 

da en el. "placazo" o "pintas" que no es sino el. gra.f'itti. Clll"i2 

samente J.as representaciones que se hacen en el.l.os son muestra 

de su deseo de acercamiento a l.a identidad mexicana y son tam

bién s!mboJ.os enarbol.ados por l.os chicanos1 vlrgenes, cristOB• 

col.ores nacional.es. El deseo del. chol.o es pintar en sus murales 

J.os col.ores de l.a bandera mexicana, como muestra su verde, blau 

co y rojo. Los chicanos, J.a v!rgen y J.os slmbol.os nacionales 

representan una parte de J.a identidad cul tui·al chal.a. 
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La importancia de detene1.·sc en la explicaci6n del t'en6m!'. 

no cholo reside en que a partir de una situación de necesida-

des y carencias socio-económicas de una clase marginada se ha 

generado una i•espuesta cu1tural. en ambos lados de 1a t'rontera. 

que consi~.te en 1a blfsqueda d~· e1ementos de identidad que les 

permitan tener un 1ugar dentro de 1a sociedad, ya que económi

camente nu J.o tienen. "El cholo ve a sus padres,para quienes -

1a Crontera sue1e ser 1a certidumbre de que 1a geograt'!a pue

de volverse Cata1idad, impotencia, vejaciones 1uego se ve a 

s! mismo y comprueba que 1a compañía de quienes son como 'J. y 

1a pertenencia a esa subcu1tura son grandes atenuantes de 1a 

~ina1 sensación carce1aria de una t'rontera que divide, pospone 
"61 • o cance1a 1as esperanzas. De esta t'orma seria un error conRi 

derar a1 cholo como producto de 1a imitaci~n de1 norteamerica-

no o producto de1 ithperia1ismo cu1tura1, muy a1 contrario, e1 

cho1ismo se ha extendido por imitación a1 mismo cho1o y repro

ducción de 1as condiciones socio-económicas dest'avorab1es en -

otros sitios. 

Es e1 casa de la Crontera de1 1ado mexicano en donde ei -

r&pido crecimiento dcmoar'1-ico, 1a ausencia de servicios pdb1i 

cos suCicientes que respondan a necesidadns creciP..ntes, 1a ec2 

nom!a 1igada completamente a 1a estadunidense por tratarse di! 

una economla do.larizada, 1a inf'J.ación que hace de a1gunos pro

ductos mexica.nos m&s costosos y de menor calidad que 1os esta

dunidenses, .la mar~inación y 1a pobreza provocan 1a expansión 

6tRe las del ue o 
III Rew11un <Je Un1vers1 
México, 1985. P• 165. 
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del pandilleriamo, la delincuencia, la drogadicci6n y movimie!l 

toa como el cholismo. 

Sin embargo, las autoridades, tienden err&neamente 0 a i

dentificar aJ. cholo con él drogadicto o delincuente. En M4xla:o 

el fen6meno cholo no es ltnicamente un movimiento de rebel~a -

o de moda como el movimiento "pUnk"• sino m&s bien se trata de 

un fen6meno de aobrevivenciat "en ellos el deseo de aventura -

es una variable de la bdsqueda de empleo ••• son ciudadanos de 

tercera o cuarta clase en un p~• sin ciudadanos de primera.

viven en anti-imperialismo sin as! verba1izarlo 0 como una es

trategia de entendimiento de la frontera ·Y han recibido una -

enseftanza hist6rica superficial y fetichista. viven un nacio

nalismo plenamente sentimental donde la nostalgia encauzadao

comercialmente, los recuerdos familiares y la industria del e.!. 

pect&culo son toda la patria a la dispoaici6n•: 62 

Su necesidad de diferenciarse respecto a1 reato de la so

ciedad marginada se traduce en una lucha por definir su ident!. 

dad cul tura.1. 

El cholismo se expresa en una bdsqueda de identidad a ni

vel grupal 0 es una manifeataci&n clara de inestabilidad econ'O

mica que afecta a las clases oprimidas en M4xico. Pero cont:m.

riamente al movimiento chicano que puede llegar a considerarse 

como un ~ovimiento pol!tico que lucha por una mejor educaci6n 

para loa mexicano-norteamericanos, que pugna por una educaci6n 

bilingUe 0 que en el futuro pretende una acci6n política dentlro 

de la sociedad. el cholismo no puede ser considerado corno un -
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movimiento propositivo. ni en materia social. ni en materi 

econ6mica. y tampoco en materia política, ya que no cuenta 

con una orsi'.lnización o proyecto político y se limita ~icame!l 

te a ser contestatario. Ello explica el por qu~ ha sido fuerts 

mente reprimido por las autoridades mexicanas, las cuales so-

lo ven en el cholo al delincuente, drogadicto y marginado. 

En EUA, el. cholismo al igual que el pachuquismo es conss 

cuencia de l.a condición de discriminación que existe dentro de 

la sociedad anglosajona que rechaza al mexicano, al latinoams 

ricano en general. al negro, que a una situación econ6mica dS 

teriorada en EUA qu~~o puediese brindar satisfactores a l.a P2 

bl.ación. Por eso el cholo dispone de un "aparato" de resiste!l 

cia y busca su diferenciacidn respecto al resto de la sociedad 

A trav4~ de este suscia~w· repKso de los moviJDientos de 

tipo socio-cultural que se originan en EUA y se extienden más 

tarde con fuerza en la frontera mexicana. podemos hacer las si 

guientes observaciones. 

El pocho, el pachuco, el. cholo, el movimiento chicano, -

surgen en EVA como respuesta a una crisis cultural provocada -

cotidianamente en la convivencia con una sociedad angl.osajona 

altamente discriminatoria, que imposibilita al mexicano-nortea 

mericano a tener mayores opciones de acceso a una mejor educa

ción, a un mejor empleo, a beneficios y prestaciones social~s 

a l.os que tiene acceso el anglosajón. Cada uno de ellos se ma

nifiesta en forma propia, ya sea a trav~s del rechazo a una -

identidad de o~!gen (l.a mexicana) o al contrario, de la exaltación 
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de l.os orígenes como f'orma de rebel.dfa, protesta y dif'erencia

ción entre l.a minoría. Ue esta f'orma retomar sfmbol.os mexica

nos signif'ica negar lo norteamericano. El. pachuquismo y el. ch2 

lismo se extienden en M<'ixico por reproducirse condiciones de 

marginación ya no por cuestiones ~tnicas o cultural.es sino ec2 

nómicas. Lo cual. nos 11.eva a la siguiente ref'lexióna de nin~ 

na manera es posibl.e hablar de imperialismo cul.tural. porque -

no se trata de un f'enómeno cultural. que se transmite de la S.2. 

ciédad anglosajona hacia 1a 1atinoamericana con fiDEs de l.ucro, 

sino que se transmite de l.a minoría mexicano-norteamericana -

hacia l.os mexicanos que viven al. sur del. Río Bravo, y en 1ugar 

de imitar estilos o patrones de vidas al.imentación, vestido, -

idioma, crea sus propios patrones con l.os cuales se identif'ica 

y dif'crencia del. anglosajón. Cabe hacer no.tar que l.a sociedad 

norteamericana se ha val.ido de este tipo de expresiones cu1tu

ral.es para come~·cial.i:t:ar su m.Ssica y vestimenta y vender a &!Ita 

eente productos de f'abricación norteamericana, coavirtiendo a 

l.as manif'estaciones cul.tura1es de protesta en un motivo m&s de 

cxplotaci6n. 

Hasta e.quí hemos visto y anal.izado una respuesta cul. tural. 

a w1a situación económica desf'avorable,11.egando a 1a concl.usi6n 

que el. chol.ismo crea sus e1ementos de dif'erenciación respecto 

al resto de l.a sociedad no por ingerencias cul.tural.es externas 

sino por reproducción de condiciones económicas desf'avorabies 

en la frontera mexicana. 

Las expresiones cul.tural.es fronterizas parecieran estar en 

relación con el. estrato social del. que habl.emos. 
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Segdn una investigaci&n realizada en la frontera nortc. 6 .'.J 

los estratos más depauperados de 1a pob1aci&n son 1os que -

muestran un mayor fndice de proclividad a la violencia. una -

mayor tensi&n socia1 y el más a1to grado de frustraci&n econ"2 

mica. Estos !'actores de .-tensi&n social- encuentran un desahogo 

en la f'rontera. a través de movimientos o manifestaciones cu! 

tura1es como 1as que hemos venido mencionando. No es entonces 

1a inf1uencia cu1tura1 externa o transculturaci&n 1o que pro

voca dentro de 1os estratos m4s desfavorecidos de 1a JlOb1acicSn, 

1a adopci&n de cierto tipo de actitudes cu1turales. sino m4s -

bien e1 grado de bienestar econ&mico y socia1. 

E1 hecho de que esta pob1acidn se encuentre en la tronts 

ra, no constituye una raz&n para·considerar1a más vio1enta o -

transculturada. No sucede 1o mismo entre los estratos sociales 

fronterizos de un nivel socio-econ&mico elevado. los cuales 

muestran cierto tipo de f'rustraci&n econcSmica que da cuando com 

paran su nive1 de vida con el norteamericano. Ellos, contrar.3.~ 

mente a los estratos pobres fronterizos que muestran su trustr.~ 

ci&n a trav~s de movimientos cu1tura1es, se crean expectativas 

de a1cance a 1a sociedad ang1osajona que se manitiestan en su 

deseo por vestir como e1 norteamericano, en su inter's por ha

blar ing1&s y porque sus hijos estudien en escue1as norteamer! 

canas.En su deseo de imitar 1a f'orma de vida norteamericana. 

6.'.Jcfr. risis Econ&mica sus re ercusiones en 1as ten 
siones socia1es, actitudes pol ticas y otros actores pscicos~ 
ci&les. VeA• Centro de Estudios FrQnterizos de1 Norte de'M3x~o. EU 
trev1stas rea1izadas a una población de 12 a 25 aiios de edad 
en las ciudades de1 Tijuana; Cd. Ju~ez; Matamoros y DF. 
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Todo e11o nos exp1ica e1 por qu' no podemos encaai11ar -

a1 pachuco, a1 cho1o, a1 chicano dentro de movi.Jnientos o acci2 

nes de de1incuencia juvení1 o de imitaci&n cuitura1 extranjera 

ya que son m&s bien movi_,mien tos de protesta social. Sin emb<I!: 

go, a pesar de que e11o imp1ique una cierta €orma de concien

cia, 1as acciones cu1tura1es no dejan de ser mas que meros sl~ 

tomas de una crisis socio-econ&mica y cu1tura1, ya que no cue~ 

tan con una aerupaci~n po1!tica, un programa y p1anteamientos 

o a1ternativas de sb1uci&n a su condici&n. Exceptuarldo, c1aro 

est&, de este caso a1 movimiento chicano porque cuenta ya con 

una incipiente o~ganizaci&n po1!tica. 
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2.3 Idioma Español e Identidad Nacional. 

As! como vimos que el pachuquismo y cholismo en la rronüs_ 

ra, adem's de ser moviJllientos culturaies que buscan su propia 

identidad, como rorma de autode€ensa ante su situaci&n econ&mi 

ca, de la misma manera se podr!a hacer una reElexi&n sobre el 

idioma español y la identidad nacional. 

El idioma es uno de los elementos primordiales de identi

EicacicSn nacional y cultural. "El valor de la lengua es cono

cer racional. y crlticamente la realidad social a trav&s de su 

€uncionamiento, es decir autoconocerse por medio del leneuaje 

as! como defender la nacicSn y su cultura de una posible domin~ 

cicSn ••• La lengua, entonces, es el instrumento m&s adecuado -

para re€lejar nuestra cultura naciona1.1164 

Este ha sido tradicionalmente, el valor dentro de la cul-

tura nacional que se le ha dado al idioma al interpretarse que 

la utilizacicSn de palabras extranjeras (especl€icamente deriv~ 

das del ingl's o en ingl,s), en nuestro lenguaje es una rorma 

de injerencia en nuestra nacionalidad. De esta manera, se pie!l 

sa que a mayor uso de anglicismos en el idioma, mayor transcu~ 

turacidn y mayor trastocainiento de nuestra identidad nacional. 

Es comdn decir, al escuchar a una persona hablar con anglicis

mos o neoloeismos que es pocho o agringado·y es aparentemente 

en la frontera norte de M'xico, en donde por la cercan~a geo-

gr,€ica con EUA existe mayor tendencia a hablar con anglicismos. 

64Aguilar, Ricardo. "Lenguaje e Identidad Nacional1 Un p:r·oye!:, 
to de NacicSn"• Universidad de Chihuahua. ~layo 7 y 8, 1982. Con€ere_u 
cia. 
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Pero ya no es posib1e quedarnos en esta rcr1exi6n sorista.65-

E1 uso correcto o incorrecto de1 españo1 tiene una connotaci~n 

socio-ccon6mica y también tiene una connotaci6n de estrato S.2 

cia1. 

Si en e1 &nbito de 1as re1aciones internacionaies, e1 uso 

de1 idioma ing14s es necesario, en Mlxico y e1 resto de1 mundo, 

en nuestra rrontera con EUA, e1 uso es cotidiano y constante -

para cuestiones comercia1es, de negocios, de turismo, educati-

vas e inc1uso en 1as re1aciones sociaies (en donde se hab1a in 

g1ls o se oye hab1ar ing14$). 

En una encuesta reaiizada a maestros de primaria de Ciudad 

Ju&rez, Tijuana y Veracruz, se encontr6 que en 1as dos primeras 

ciudades,, m¡{s de un 50% de 1os maestros ten!an conocimiento -

de1 ing14s adem¡{s de que 1o consideraban muy importante en 1n 

vida Cronteriza, en comparaci6n con un J5% de 1os maestros de 

Veracruz. 66Pero en e1 seno €ami1iar o en 1a re1aci.Sn socia1 

entre hispanopar1antes, se hab1a españo1, a menos que haya un 

inter1ocutor ang1opar1ante, que no hab1ara españo1. 

Por otro 1ado, se considera, que e1 buen emp1eo del ing1&s 

permite a1canzar mejores oportunidades de trabajo. Desde e1 PU!! 

to de vista econ6mico, no podemos hab1ar entonces, de una trnn!!. 

cu1turaci6n en la pob1ací6n Cronteriza, o en 1a pob1aci~n de1 -

resto de1 pa!s que también 1o usa, sino más bien se trata de -

65sorismo.- Mentira o caisedad aparenciaimente correspondieu 
te a una verdad. 

66znvestigaci.Sn rea1izada por Caste11anos G. A1icia y Gi.Lberto 
LcSpez Rivasa "La inC1uencia nortewnericnna en 1a cuitura. de :La Cr~u 
tera norte de México"• Cf:r. La Frontera de1 Norte, Co1eg10 di! México, 
P• 69. 
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un. imperativo uecP.sario para l.a adaptacidn de l.a pobl.ación t1ro!l 

teriza al. medio en el que vive, que l.e exige el. manejo del. i!l 

gl.és. Esto, claro está , se manif'iesta en dif'erentes gra.dos -

en l.a f'rontera, pues al.gunas ciudades como San Antonio, Texa¡, 

o Los Angel.es, Cal.. se sirven mucho del. español. para cuestio

nes comerciul.es y de turismo. Adem~s de contar con un porcent~ 

je importante de pobl.acidn hispanoparl:ante. 

El. uso del. idioma espai1ol. muestra grandes dif'erencias CUIJ!! 

do habl.amos:de estratos social.es. En México el. mayor o menor -

uso de angl.icismos depende sobretodo del estrato socia1 de l.a 

pobl.aci6n que hablemos y no tanto de l.a cercanía o J.ejan!a ge~ 

gráf'ica respecto a EUA. 

Los resul.tados de un estudio real.izado por el. Centro de -

Estudios Fronter.i zos del Norte de !'léxico, (hoy Col.egio de l.a -

Frontera Norte) en 1982, en este sentido son nuevos y sorpren

dentes y muestran l.a rel.aci&n que existe entre el. idioma y l.a 

identidad nacional. 67 

Sería Ióeico pensar que ciudades como Acapulco o D•Fo que 

se encuentran al.ejadas de l.a f'rontera, no mostrasen un al.to Í!l 

dice en el. uso de angl.icismos en el. discurso de su pobl.ación,-

sin embargo, los resul.tados son muy dif'eDentes. 

Las pobl.aciones de Cd. Juárez, Acapul.co y Cd. de México, 

ee encuentran entre las que empl.ean el mayor n~mero de anel.ici~ 

mos por minuto en su discurso. Una de el.l.as es ciudad f'ronteri 

za, l.a segunda es Liria ciudad tur:l'.stica que recibe un al.to por-

centaje de tu1·ismo norteamericano y l.a tercera,una ciudad 

67Bustamante, Jorge. Uso de1 Idioma Españo1 e Identidad Na
cional.. CEFNOMEX. México, 1982. Las ciudades estudiadas f'ueron 
Cdo Juárez, AcapuJ.co, O o Fo; Tijuana, Zacatecas Y Hetamoros. 
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cosmopo1ita, que concentra 1as actividades econ6micas y po1it! 

cas más importantes de1 pa!s. Aún as!, ni Acapu1co, ni 1a Cd. 

de México son :f'ronterizas. 

Las pob1aciones de Tijuana, Uruapan, Zacatccas y Matamoros 

se encontraron entre las que emp1eaban e1 menor nl1mero de an-

g1icismos en su discurso, Dos cuestiones es interesante hacer 

notar en este aspecto, 1a primera es que dos ciudades f'ronte

rizas como son Matamoros y Tijuana presentan un menor !ndice 

de uso de anglicismos en e1 discurso de su pob1acicSn, inc1uso 

menor que e1 de 1a pob1aci6n de 1a diudad de M.Sxico, y, segU!l 

do, que si bien Uruapan y Zacatecas est&n situadas 1ejos de 1a 

f'rontera, un importante porcentaje de su pob1acicSn es ernigr<J!l 

te, 10 que nos podría hacer creer que pueden recibir cierta -

inf'1uencia de 1a pob1ación que regresa después de su estanc:ia 

en 1a f'rontera o en EUA, sin embargo, 1as encuestas demuestran 

que su pob1acicSn se encuentra entre 1as que uti1izan e1 menor 

ndmero de ang1icismos. 

No es posib1e por 10 tanto hab1ar de una re1acicSn causa1 

entre e1 vivir en 1a f'rontera y e1 emp1eo de anclicismos. Ya -

que dentro de ciudades no f'ronteriza,. se presenta mayor uso dC> 

e11os. 

Resulta signif'icativo mencionar otro ha11azgo de 1a inve~ 

tigacicSn mencionada. En e11a se hace un estudio de 1a relaci6n 

que puede existir entre e1 uso de ang1icismos y e1 grado dc<p~ 

go de 1a pob1acicSn a su identidad naciona1.
68 

6§Para ef'ectos de 1a investigacicSn .. e dicS una dcf'inicicSn tenta
tiva de 1a identidad naciona1: "e1 conjunto de valores, tradiciones, 
1enguaje, normas, creencias, produccicSn art!stica, sfmbo1os y mitos 
que caracterizan y dif'erenc!an a los mexicanos de otros grupos étni
cos naciona.les. Cf'r, I))iclem. P• 11). 
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Se ha llegado a pensar que un mayor uso de anglicismos -

en la poblacicSn, puede ser erecto de una mayor transcultura-

cicSn y un mayor desapego¡a la identidad nacional. Este plante.!! 

miento gencz·a desde su f'ormulac:i..Sn, la problem&tica sobre los 

par,metro2 a utilizar para determinar una mayor o menor iden-

tidad nacional en la poblaci&n. La investigacicSn a la que hac~ 

mos ref'erencia señal.a di cha problem.&tica, debido al riesgo de 

caer en subjetividades, por no contar con la f'orma adecuada -

de operacionalizar los elementos de observacicSn, medici&n, y 

observacicSn de la identidad nacional. Adn as! los hallazgos -

nos parecen muy rescatables, adem&s de abrir espectativas para 

investigaciones posteriores. 

Las premisas sobre las cuales se basa el estudio para h,!! 

cer una evaluacicSn de la identidad nacional rueron tomadas de 

los trabajos del psciccSlogo Rogelio Dlaz Guerrero. El establ~ 

ce premisas histcSrico-socio-culturales que def'ine camo1 "supo

sicicSn o creencia p1•of'undamente arraigada, acerca de la vida. 

transmitida de generaci.Sn en generacicSn y sostenida por la ma

yor!a de individuos que pertenecen a un grupo. a una subcultu

ra o a una cultura ~ada. 69A partir de estas premisas se elabo

rcS un cuestionario que permiticS evaluar en la medida de lo po

sible aspectos tan subjetivos como el cultural y el grado de 

arraigo de la poblaci.Sn a estos valores culturales, que a su 

vez nos determinar!an el erado de identidad nacional. 

La inf'ori.1~1(·.icSr. que sr. rescatcS gircS en torno a datos pP.rs!! 

neles: lugar ue nacimitnto, rel.ie:i&n, e~:tado civil., ciudadan!u 

69:rb· 1 12~ 1c..em. P• J• 
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ingTeso, iuear de residencia, estudios, idiomas. as! como cue,s¡, 

tiones generales; conocimientos en torno a M&xico, en torno a 

1a problem«tica nacional. 1as relaciones Mlxico-EUA• persona

jes mexicanos y norteamericanos de 1a vida po1!tica. artística 

y deportiva; conocimiento de Cechas y sucesos hist&ricos. de 

Cestividades. costumbres. y por dltimo se tomaron en cuenta 

premisas socio-cu1tura1es dentro de 1as cua1es se manejaron 

va1ores, idiosincracia. comportamiento. reacciones. 

Los resuitados que se obtuvieron en 1a relaci&n uso de 8!! 

g1icismos-identidad naciona1 tueron 1os siguientess no existe 

una re1aci6n causal entre e1 uso de anglicismos y e1 gTado de 

apego de 1a pob1aci6n a su identidad naciona1. 

Las pob1aciones quefempiean el mayor ndmero de anglicismos 

en sus discursos; Acapu1co y Cd. Ju&rez. muest:ran en las en-

cuestas realizadas sobre identidad nacional, mayor apego a e11a. 

Es importante resaltar. que e1 elemento indentidad nacio

na1• no va asociado con ei mayor o menor uso de1 idioma ing1&s. 

pero s! con un mayor o menor contacto con 1a cultura estaduni

dense o extranjera. El contacto m~s estrecho con 1a cultura e~ 

tranjera retuerza 1os elementos de identidad y permite tomar -

conciencia de nuest:ra·.mexicanidad, de nuest:ras diferencias con 

1o extranjero. de nuestras cualidades y deficiencias. De esta 

manera no son las ciudades tronterizas 1as que tienden a una -

mayor desnaciona1izacidn cultural. en dado easo el prob1ema -

serla m&s visib1e en 1a ciudad de M4xico. 
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21 hecho de que 1a pob1acidn hab1e ing1's se exp1ica par 

una razdn socio-econdmica m's que cu1tural.. ~n e1 caso de 

Acapu1co, por ·tratarse de una ciudad de gran importancia tur.l'!!, 

tica y en 1as ciudades fronterizas por tener· transacciones -

cotidianas con EUAe 

Es en 1a comparacidn de 1os distintos estratos social.es 

de 1as pob1aciones, que es posib1e encontrar simi1itüd en e1 

uso de ang1icismos y nive1 de identidad nacional., independi~ 

temente de su cercanla o 1ejan.l'a geogr&f'ica respecto a EUA. 

Los1estratos de 1a pob1acidn que habitan 1as zonas reside!!. 

cial.es de 1as ciudades de Tijuana, Cd. Ju&rez, Matamoros, Ac~ 

pu1co, Cd. de M'xico,muestran un mayor uso de ang1icismos en -

su 1enguaje y a 1a vez una menor identidad nacional.,en tanto 

que 1os estratos social.es de pocos resursos econdmicos muesflran 

un menor uso de ang1icismos y una mayor identidad nacionaJ.. 

Los estratos medios tienden a reaccionar m&s hacia un mayor 

uso de ang1icismos y una menor identidad nacional.. 

Los resu1tados de 1a investigacidn, podr!an encontrar, ~ 

nuestro parecer, su exp1icacidn en diversos motivos. La pobJa. 

cidn que tiene un nive1 de vida a1to en M'xico, tiende a 1a -

bdsqueda de nuevas expectativas econ&micas y social.es que no 

podr!a al.canzar '8D su pa!s. La bdsqueda de superaci&n de su 

nive1 de vida se da a trav.Ss de 1a imitacidn de h&bitos de con 

sumo norteamericanos, a trav.Ss de 1a bdsqueda de una "mejor'' -

educacidn para sus hijos en 1as escue1as ang1osajonas, a travls 

de comodidades y diversiones m&s sofisticados (Disney1tutdia, -

Las Vegas, Ho11ywood). De ah! que se perciba cierta p~rdida de 
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identidad naciona1 entre esta pob1aci&n a travls de J.a transcuJ:. 

turaci&n,que signirica para é11a 1a nueva meta a al.canzar, en 

1a medida en que se 1ogra un mejor nive1 de vida y se busca -

superar1o continuamente, por medio de1 acercamiento a 1a cu1-

tura ang1osajona. 

La reacci&n es inversa en 1os estratos social.ea que cuen 

tan con escasos recursos econ&micos, en tanto que en ellos se 

refuerza la identidad nacional. y disminuye en su lenguaje e1 

uso de ang1iciamos1 esto puede encontrar justificaci&n desde 

nuestro punto de vista en varios aapectoaa 

A pesar de que J.os medios masivos de comunicac:l&n ejerc.en 

sobre e1los cierta influencia cre~doles necesidades o deseos 

de consumo1 a pesar de que e1los tambiln quisieran al.canzar el. 

nivel de vida norteamericano, esta poblacic5n no.·cqenta con las 

poaibi~idades real.es de adquirir u obtener lo que se les ofrece 

en la te1evisi&n, el. radio, ni tampoco tienen J.a posibi1idad 

de viajar a Los Angel.es, Nueva York o FJ.orida, por J.o que se 

conforman con 10 que su pa!s 1es puede o~recer y con J.o que ti.!, 

n-cn a1 al.canee. Otra raz&n que puede justificar su posici&n,

ea que J.as necesidades de esta pobJ.acidn adn 'no han sido ente

ramente satisfechas y se puede pensar que ~us expectativas 

dentro de M4xico son mayores, adem4s de que en este estrato de 

la pob1aci&n se presenta un fendmeno de b4squeda de identidad 

grupal., sin por ello desdeñar su identidad nacional., .en defen

sa de intereses propios a fa1ta de una fuerza econ&mica que J.os 

respal.de. Esto so traduce entre la poblacidn joven fronteriza 

en fendmenos como el. choJ.ismo. 
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De esta Corma podemos apreciar que 1a identidad naciona1 

est~ en re1aci.Sn con 1os dif'erentes nive1es socio-econ.Smicos 

de 1a pob1aci.Sn. y que e1 uso de ang1icismos no va directamen 

te 1igado con 1a identidad naciona1. 

La
1

:inve·stigaci.Sn que rea1iz.S e1 Co1egio de 1a Frontera --

Norte. es sin duda muy importante. sin embargo a pesar de te

ner un a1to grado de cientiCicidad. 1os resu1tados diC{ci1men 

te podr!an genera1izarce a otras pob1aciones de 1a f'rontera y 

e1 pals. por 1o que estudios posteriores servir!an de comp1e-

mento. 

Por otro 1ado, nos pareci.S muy acertado real.izar e~ est~ 

dio en f'unci&n de estratos social.es. ya que e11o permiti& en

contrar 1as dif'erencias m&s importantes entre 1a pob1aci.Sn. -

pero no se tomaron en cuenta 1as subdivisiones econ.Smicas que 

existen dentro de cada uno de 1os estratos. por 1o que no sur

gieron a 1a vista f'en.Smenos cu1tura1es y 1ingU!sticos como e1 

cho1ismo• e1 cua1 es impor•ante desde e1 punto de vista de1 --

1enguaje por ser ejemp1o de una f'uerte inf'1uencia cu1tura1 so

bre e1 españo1 que se hab1a en 1a f'rontera• y m~s que tratarse 

de una inf'1uencia norteamericana. se trata de una inf'1uencia -

chicana. Se produce un CencSmeno singu1ar. ya que 1a deCormacicSn 

de1 españo1 Cronterizo. se da en buena parte a trav's de 1a -

pob1aci.Sn mexicano-norteamericana que vive en EUA• cre.1ndose -

neo1ogismos. 70 

7Óct·r. Moreno de A1ba, José~ "Observaciones sobra e1 españo1 
en 1a Frontera Norte de México"• en La Frontera de1 Norte, Co1egio 
de México. PP• 89-90. 
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E1 1enguaje cho1o es ejemp1o de modificaciones que se g~ 

neran en e1 españo11 wato (mucho); shawerear (baftera); dime -

(bo1sita de marihuana); bato (muchacho); chaca1ear (go1pear,

comer);canton (casa). una vez m4s por ia necesidad de identifi 

carse y diferenciarse como grupo-y como individuos.71 

7 1vaienzue1a Arce. Jos4 Manue1o "Términos m&s frecuentemente 
uti1izados en e1 "ca16" de 1os cho1os" en "E1 cho1ismo en Tijuana 
(antecedentes y conceptua1izacicSn)" en Revista de Estudios sobre 
1a juventud. CREA. PP• 6)-65. 
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2.4 Identidad Nacional. y Nedios Masivos de ComunicacicSn. 

( Tel. evi si cSn) • 

Es a partir de un mayor desarrol.l.o de l.os medios masivos 

de comunicacicSn, en l.as dl.timas dos d4cadas, que l.a penetracicSn 

cul. tural. de EUA hacia M.Sxico y dem&s pal ses del. mundo se haae 

evidente. 

No pretendemos protundizar en el. manejo de l.os medios m~ 

sivos de comunicacicSn y l.a manera como penetran en l.a pobl.a-

cicSn sino m&s bien, l.os etectos que tiene esta penetracicSn en 

l.a pobl.acicSn de l.a Erontera norte de nuestro p~s, en compaU>:

cicSn con el. resto del. pals, por estar aparentemente m&s expl.&!~ 

ta a esta infl.ucncia cul.tural.. 

Se ha considerado a l.os medios masivos de comunciacicSn -

(prensa, radio, cine, tél.evisicSn, cabl.evisicSn) una de l.as ca~ 

sas principa1es de l.a penetracicSn cul.tural. en l.a frontera par 

estar al. servicio de l.a propaganda rel.igiosa que muestra "al. -

puritanismo protestante en contra del. catolicismo corruptor" 72 

y l.a propaganda cul.tural., educativa y pol.!tica norteamericanas, 

por ir en contra de l.a identidad nacional., es decir en contra 

de una forma de vida y pensamiento mexicanos. 

Se atribuye l.a transcul.turacicSn por tel.evisicSn a l.a inteu 

sa programacicSn estadunidense, que captan l.os tel.evisores Ero!!. 

terizos 0 En Sonora por ejempl.o, se reciben siete canales 

72 Macln, Radl.."Frontera Norte. Soberan!a .<\menazada". Cul.tura 
y Crisis. en CultJurarte. Revista Mensual.. No. 7 y 8. Oct .. Nov. 198.5. 
P• 14. 
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estadunidenses1 Tijuru1a, recibe la señal de un canal. de tel.e

visicSn en espruiol. y capta 14 transmisiones en ingl&s. 71en 

Chihuahua scS1o tres estaciones transmiten y generan su propia 

señal;en Cd. Ju~rez se recibe la programacicSn de cinco es~aci2 

nes de te1evisicSn de El Paso. A &sto se agrega la programacicSn 

transmitida por Televisa ("Hoy Mismo"; "Siempre en domingo";

"Los cachunes" •. • Adem&s de un sinn~mero de tel.eseries norte.!!, 

meri canas 1 "Magnum" : •.•Los· hombres de Bl.anco" ; "Da11as" } • que no 

hacen m&s que mantener desinCormada a l.a pobl.acicSn que habita 

en la Crontera 0 de lo que sucede en el. resto del. pals. 

Dos investigaciones a nuestro alcance nos permitieron com 

parar resultados sobre l.a penetracicSn de los medios masivos -

de comunicacidn en la Crontera y resto del pafs. Una de ellas 

la realizaron Alicia Caste1J.ru1os Guerrero y Gilberto LcSpe:•. Ri vas, 

lleva por t.:l'.'tulo "La inf'luencia norteamericana en la cultura -

de la Frontera Norte de f.J&xico" y la otra la rea1izcS la inves

tigadora Amelia ~la1agamba AnscStegui con el respaldo de CEFNOMEX 

y verscS sobre J.os "Usos, pref'erencias y e.f'ectos de los medios -

masivos de comunicaci.Sn." 

El objetivo del primer trabajo Cue el determinar el grado 

de inf'1uencia de la cultura norteamericana en los patrones e -

instituciones culturales de la pobl.acicSn mexicana que habita -

en la Frontera Norte de México. ~as encuestas de opinicSn en 

torno al tema sn aplicaron a maestros de escuelas primarias, -

7 .lop. c;i 1. • Aguil.era G.Smez, Manuel. Relnci ones P-l~xi co-EIA 
Memoria. PP• 290-291. 
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por considerarl.os medios esenciales en l.a transmisi.Sn de cul.

tura. l.as ciudades cstud:i.adas f'ueron: Cd. Ju.tre:;o:; Tijuana }' -

Veracruz. Esta dl.tima como ciudad de control y comparaci.Sn re~ 

pecto a l.as ciudades f'ronterizas. 74· 

Ea segundo trabajo se real.iz& en l.as ciudades de Tijuanu. 

Cd. Juoltrez. 1<:atamoros y M~xico. D.F. y se entrevist.S a personas 

de 12 a 25 w1os de edad. que viven en zonas residencial.es de -

las ciudades menciona~as, y a otro grupo de personas de las -

mismas edades que viven en zonas popul.ares. 

Dentro de l.a primera investigaci&n se encontr.S qu~ existe 

una f'uerte inf'l.uencia norteame:t'icana que se ref'J.eja en J.os di~ 

tintos cB111pos de l.a ,,·ida cul. tura! 1 el. consumo de productos no!: 

teamericanos. el. modo de vida. las co~tumbres (l.a celebraci.Sn 

de cierto tipo de festividades, como el. Hal.lowecn cS el. D!a de 

Gracias 1 Thanksgi ving day) • y se 1.1.cg·.S a· la concl.usi.Sn que una 

gran parte de esta inf'luencia es njercida por programas d., r«-

dio y televisi.Sn. transm:i. tidas direc1:amente de EUAo La mayor:!a 

de l.a programaci&n tel.cvisada en l~juana y Cd. Ju.trez es de -

procedencia norteamericana.75 

La segunda investigaci&n es un poco m&s espec:!f'ica, en -

cuanto al an&l.isis de l.a pcnetraci.Sn cul.tural. por televisi~n -

74Los resul.tados de l.a investigaci.Sn aparecen en La Frontera 
del Norte. rntegracidn f Desarrol.loo Colegio de M'xico. PP• 68-84 
Las entrevistas se real.izaron A maestros de escuel.as pr:imar:iais. 

75:rbidem. P• 71' • Los progrninas de tl•levisi.Sn norteamerici•r1os, 
ocupaban en 1978, el. 88,9% y el 8:Y;b de la progrwnacic'in normal. en 
Tijuana y Cd, Juoltrez respectivamente. 
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ya que en c11a se hace un1:1 dif'erencinci.Sn de 1os estratos so

ciales de 1a pob1aci.Sn. Aque1los estratos que habitan las zo

nas residencial.es de l.as ciudades estudiadas tienen mayor pr!!, 

f'erenciu por l.a te1evisi6n norteamericana que por l.a mexicana: 

en Tijuana 0 .'.)O.l1% pref'ieren 1a te1evisi6n mexicana y 69.6% -

l.a estadunidP.nsc1 en Hatruuoros, el .54.8% pref'iere l.a televisi.Sn 

mexicana y el. 115.2'{. la estEtdunidense; en Cd. Ju!frez, 29o7% pr~ 

f'iere la televisi.Sn mexicana y 70.'.}% la estadunidense y en ei 

D.F. s.Slo un 2J.J% de la pobl.aci.Sn que habita zonas residenci~ 

l.es pref'iere la t~1evisi6n mexicana, en tanto que un 76.7% pr~ 

f'iere l.a estadurddens<-• 

Los estratos sociales medios y que habitan eonas popul.a

res tienen mayor pref'erencía por l.a programaci.Sn de la tel.cvi

si.Sn mexicana. Dl l.as ciudades f'l!l0nte1·izas esto se presenta de 

l.a sieuiente manera: Tijuana (el 66% de l.a poblaci.Sn pref'iri.S 

la televisi.Sn me:cicana y e.l .'.)4% la e&tadunidense) 1 Cdo Jukez 

(7.'.1.7% pre:fir:i 6 1a mexic<>na y el 26.Jfo la estadunidense) 1 lolat~ 

moros (el 8.5.9% pre:firi6 la mexicana y un 14.1% la estadunide~ 

se). 

Estos hallazgos nos demuestran que es imposible negar que 

existe una penetraci.Sn cultural a trav~s cie l.a televisi.Sn ya -

que ~st~ di:funde una ideol.oe!a, un tipo de vida, h4bitos de 

consumo que no corresponden al. modo de ser del mexicano, ni a 

su nivel de vida, lo que J.e crea expectati,•as que su propio 

pa!s no le puede brindar, de ah! que su identidad como mexicano 

se pierda, al. querer parecerse al. norteamericano. Sin embargo, 

no porque l.os estados ~ronterizos reciban un porcentaje mayor 
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de programas estadumidenses 0 podemos decir que est&n m«s ena

jenados por esta cu1tura~ E1 prob1ema de 1a penetraci&n cu1t!! 

ra1 por 1os medios masivos. est& en ~unci&n igua1mente de 1as 

caracter!sticas socio-econ&micas de 1a pob1aci&n que hab1emos 0 

as! como 1o est& e1 uso de1 idioma españo1 y 1os movimientos 

culitura1 es• 

Los datos de 1as investigaciones ponen· ón te1a de juicio 

e1 que exista una re1aci&n directa entre 1a penetraci&n cu1t!! 

ra1 a trav~s de 1a te1evisi&n y 1a proximidad geogratt"ica de -

1as pob1aciones mexicanas a EUA. No es 1a cercan!a geogr&t°ica 

10 que determina una mayor desnaciona1izaci&n de1 fronterizo. 

sino e1 estrato socia1 de 1os individuos. "La identidad 1a 11.!l, 

vamos en 1a conciencia. r.o importa donde nos encontremos.1176 

En e1 an&.1.isis sobre medios masivos de comunacaci&n nos 

enfocamos ~camente a1 caso de 1a te1evisi&n0 porque eR e1 -

ejemp1o m«s visib1e de penetraci&n debido a 1a difusi&n masiva 

que tiene. Pero nos parcatamos que es necesario hacer estudios 

m&s espec!ficos en torno a medios masivos de comunicaci&n como 

son: radio, cine. prensa. en genera1 y sus efectos en 1a fron-

tera. 

A partir de1 an&l.isis de 1as repercusiones que tiene 1a 

cU1tura estadunidense en 1a cu1tura de 1a Frontera Norte de --

Mfxico0 podemos 11egar a 1as siguientes conc1usiones. 

La crisis cu1tura1 se manifiesta en forma diferente segdn 

e1 estrato socia1 de1 que estemos hab1ando. Entre estratos di! 

76Bustamante 0 Jorge."J:dentidad Naciona1 en 1a Frontera"• 
Uno mas Uno. 28.Feb. 198). 
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pocos recursos. no podemos hablar de desnaciona1izaci6n pues 

justamente entre ellos encontramos mayor acercamiento a tradi 

ciones y va1ores de la cu1tura mexicana. E1 cholismo qunque -

reivindica y protesta por una posici6n social 0 encuentra una 

identidad grupal pero nunca rechaza su simbolog:(a naciona1. 

Los estratos sociales medios y ricos. asimilan ciertas 

expresiones de 1a cu1tura nacional. pero tienden a identitica~ 

se mis con los !dolos. a!mbo1os y tradiciones de la cultura 

ang1osajona1 Madonnna0 Frank Sinatra. Clark Gab1e. En e11os 

se percibe con mayor evidencia el ~uerte impacto de 1a cultura 

de masas a trav4s de la televisi6n 0 las pel!culas norteameri

canas. e1 radio. 1as revistas. 

Ante e11o se perciben dos características de la crisis cultura1: 

- 1a de los estratos pobres: transculturados en grado me-

nor por 1a sociedad ang1osajona e int1u!dos en la ~rontera por 

la pob1aci6n mexicano-norteamericana por cuestiones econ6micas 

y socialesa 

- la de 1os estratos medios y ricos: que muestra un mayor 

acercamiento e imitaci&n de 1a cultura anglosajona por erecto 

del imperialismo cultural. Es una pob1aci6n que puede dar eusto 

a sus ambiciones consumistas y se ~ija mayores expectativas en 

tunci6n de su poder de compra. 
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CAPITULO ILI 

EL ESTADO f.JEXICAN01 SU POLITICA CULTURAL EN LA FRONTlmA 

NORTE ANTE LA CRISIS DE LA CULTURA E IDENTIDAD NACIO~AL 

t) Mitos y Heal.idades sobre l.a Identidad en l.a Frontera Norte. 

Hasta aquí hemos tratado de rnostrar l.a importancia del. -

probl.ema cul.tural. en l.a t'rontera. el. cual. no se l.imita 6.nica

mente a 1a región y adquiere incl.uso mani1'estaciones di1'eren

tes en l.as grandes ciudades y en 1'uncicSn del. estrato social. -

del. que habl.emas. 

Hemos pod.:Ddo coni>tatar que la cul. tura se interrelaciona 

con cuestiones históricas. social.es. económicas. entre otros 

aspectos. adquiriundo dit'erentes matices. 

En l.a 1'ron tera norte de México. l.a interacción cotidiana 

y constante de l.a pobl.acicSn 1'ronteriza mexicana con su contr~ 

parte norteameri·cana. ha cont:ribuído a la 1'ormacicSn de una m~ 

nit'estación cultural con caracterlsticas propias. ya que no es 

ni mexictma. n.i norteamericana sino 1'ron·t;eriza y en ocasioums 

es más nacionalista que l.a pobl.acicSn mexicana que vive en e.?. -

centro del. pais. 

En t~rminos de· estratos social.es. pudimos constatar en el. 

capítul.o anterior que el. acercamiento cte l.a poblnci6n mexicana 

de pocos recursos económicos, a l.a sociedad nortt.-amcricana. s<' 

da sobreLodo por motivos de so~revivencia. dl• lucha constante 

1,or salir. ele su condición de mareinución en la sociedad mexican~. 
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y por considerar que la Crontera norte es la posibilidad para 

tener un mejor trabajo. un mejor sal.ario. 

Los €en6menos sociales como el pachuquismo y el cholismo. 

son mani€estaci6n de una crisis cultural. que se vive en la --

Crontera. resultado de 1a marginaci6n de esta pob1aci6n y de 

su prob1ema de integraci6n dentro de 1a sociedad mexicana. --

E1los buscan en su 1enguaJe propio. en sus actitudes sineu1a-

res. su rechazo a 1a interre1aci6n con 1a cu1tura norteameri-

cana Y su di€erenciaci6n respecto de 1a cu1tura mexicana. Ma-

nirestando su condición de a1ienaci6n y su bdsqueda de identi 

dad propia. 

Los estratos social.es que cuentan con amp1ios recursos -

econ6mi cos0 tienden por e1 contrario a acercarse a 1a cu1tura 

norteamericana. En e11os0 evidcn~emente no se trata de una cue.!!. 

ti6n de sobrevivencia0 sino de transcu1turaci6n. 77Por 1o tanto 

no importa e1 1ugar donde se encuentren. sea este 1a rrontera 

o e1 centro. pues su interacc!6n con 1a cu1tlU'a norteamericana 

se da m4s bien por imitaci6n, por identiricaci6n y gusto por -

e1 modo de vida norteamericano. Se puede 11egar a constatar -

una mayor transcu1turaci6n en 1as zonas residencial.es de 1as 

ciudades como e1 D.F •• Veracruz0 Guadal.ajara y Monterrey que 

77Transcu1turaci6n.- r. Proceso de ditusi6n o de in€1uencia de 
1a cu1tiira de Una Socieaaa a1 entrar en cantacto con otra que está 
menos evo1ucionadao Desde esta perspectiva los medios masivos de -
comunicación y 1as empresas transnacionn1es son mecanismos de trans 
cu1turac16n. Existe tambi~n el vocablo Aculturaci6n.- r. Neol. ~ro= 
ceso de adaptación a una cu1tura o de recepci&n de e1lao de un pue
b1o por contacto con la civi1izaci6n de otro m4s desarro1lado. La iU 
teracci6n de 1as cu1turas mexicana y norteamericana en la rrontera -
norte tienen un erecto de acu1turnci6n0 más que de transculturac16n 
al. estar creando 1as condiciones para una tercera cultura. con cara~ 
terísticas propias. (Dice. Larousse. Usuai. Ram6n García Pe.layo y -
Gross. M~xico. 198)). 
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en 1as ciudades fronterizas. En consecuencia. 1a identidad n~ 

ciona1 de estos individuos está más determinada por el estra

to socia1 al. que pertenecen. que po~· 1a condici&n fronteriza 

con EUAo 

A partir de 1o anterior. vemos como 1as manifestaciones 

cu1turales de un pueb1o son síntoma de una situaci&n socio-ec2 

n&mica especlf'ica. pero igualmente de una situaci&n política 

dada. E11o ha propiciado que 1os gobiernos orienten sus poll

ticas culturales en torno a una coyuntura favorable o crítica 

en los aspectos pol!ticos. econ&micos o sociales. 

Dentro del proyecto nacional de los dif'erentes gobiernos 

se han plasmado las bases que orientarán las po1it2cas econ6-

m2Cas. soc:i.a1es y cuJ.tural.es del pueblo mexicano. En f'wicidn -

de objetivos espec!f'icos y de la situaci&n por la que atravi~ 

sa e1 pa!s en determinado momento. 

En 'l se reflejan 1as preocupaciones del Estado y 1as a! 

ternativas que da para su mejoramiento y soluci&n. 

A 10. largo de la historia de M'xico se han ido adoptan

do dif'erentes lineamientos en materia cultural dentro de los 

proyectos po1!ticos del Estado Mexicano.78Estas estrategias de 

b~squeda o rescate del nacionalismo mexicano. de la identidall 

nacional. se han convertido en preocupaci&n de todos 1os tie!! 

pos de1 Estado Mexicano. sin embargo. no se han manejado como 

un f'in en s! mismo. sino camo un medio para al.canzar un f'in -

generalmente pol!tico. de orden o estabil.idad. en a1gunas oca

siones caracterizado por la demagogia. en otras por pr~cticas 

m4s rea1istas. 

78Sobre pal.lticas cu1tura1es del Estado Mexicano. cf'r. Capttul.o 
I,• 2) Algunos rasgQs.hist&ricos de la f'ormaci&n de la cultura e ide~ 
tidad nac2onal en México. P• ¡q 
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Es decir. se han diseñado po1!ticas cu1tura1es con base a obj~ 

tivos no necesariamente cu1tura1es. A1gunas est&n encaminadas 

a identi€icar a toda 1a pob1aci.Sn con va1ores propios, comunes 

a 1a Naci.Sn, con objeto de 1ograr un forta1ecimiento de 1a un! 

dad naciona1 y de esta forma tener un mayor contro1 sobre 1a 

pob~aci.Sn. otras veces, 1as po1!ticas cu1t1.1ra1es han sido con 

sideradas como factores determinantes para impedir 1a desint~ 

graci.Sn territoi:&l., ya que 1a fa1ta de cohesi&n cu1tura1 pue

de 11egar a ser causa de Cragmentaci&n de1 territorio naciona1. 

(ese fue uno de los tantos motivos que Caci1itaron 1a anexi.Sn 

de Texas a EUA) • 

La cu1tura se convierte de esta manera en un medio para -

hacer pol!t]ca. Bs por ello que 1os inte1ectua1es se oponen -

genera1mente a estas po1!ticas cu1tura1es, por tenerse que at~ 

ner a 1os 1!:nites que imponga e1 Estado, como promotor cul::Cura1. 

Ahora bien, una pol!tica cu1tura1 correctamente encauzada, 

puede 11egar a convertirse en factor de movi1izacidn y control 

de 1a pob1acidn en su totaJ.idad, ya que la cu1tura es un e1e

mento social que uniformi.,,9a e1 pensamiento y e1 comportamiento 

en torno a patrones de identificacidn comunes dentro de una nA 

ci.Sn dada. 

El conflicto de identidad cultura1 se ha dado en 1a confo!: 

maci.Sn de todo Estado-Naci&n. Justamente nuestros vecinos estA 

dunidenses tuvieron que enfrentarse en su formacidn como Estado

Naci&n, a los indios abor!genes en primer lugar; a los negros 

en segundo lugar y a 1a gran variedad de inmigrantes europeos, 

as!aticos y americanos que fueron 11egando en distintas etapas 
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de su cvolucidn hist&rica. 

En nuestro pa!s, como nos pudimos percatar en el primer 

cap!tulo, cuando hablamos de 1a tormacidn de1 Estado-Naci&n -

Mexicano y la aplicaci&n de pb1!ticas cu1tura1es, existe una 

relacidn estrecha entre 1a política y 1a cultura. Al constituir 

4sta dltima, una de las t&cticas para a1canzar la estabilidad 

política del pa!s, 

El actual gobie:rno de ~liguel de 1a Madrid Hurtado, retoma 

1a problem&tica de la identidad nacional y da peso especia1me~ 

te a las zonas Crontcrizas1 norte y sur de M'xico• por consi

derar que corren riesgo de desintegracidn cultural, al estar 

bajo el eCecto de la transculturaci&n. 

En el siguiente apartado pasaremos a analizar 1a política 

cultural del actual gobierno y su inter's en las Eronteras. 
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2) Rasgos Gcnera1es de 1a Po1!tica cu1tural de1 Gobierno de -

Miguel de 1a Madrid Hurtado. 

La po1!tica cu1tura1 en el gobierno de Migue1 de 1a Madrid. 

pasa a ser objeto de especia1 inter4s y se convierte en estr~ 

tegia definitoria de una po1ltica que abarca todos 1os &mbitos 

de 1a vida naciona1 y que p1asma sus 1!neas a seguir dentro -

del P1an Nacional. de Desarro11o o Proyecto Nacional.. 

Es muy importante resal.tar que esta po1ltica fue diseñada 

en medio de una de 1as peores crisis econ&micas. p9l!~icas y -

socia1es por 1as que ha atravesado e1 pa!s. En efecto. 1a cr! 

sis actua1 ha presentado caracterlsticas mis profundas que la 

de 1974-76. E1 nive1 de vida de 1as mayorlas ha dAea:!du• existe 

una inf1aci&n persistente. se ha incrementado e1 desempleo. ha 

disminu!do nuestra 1iquid4z internacionai. 1a deuda externa -

sobrepasa 1os 100 000 mil1ones de d&1ares. la moneda se deva1da 

d!a tras dla y se ha dado una reducci&n dr4stica de1 producto 

naciona1.La ca!da de 1os precios del petr&1eo, 1a crisis en -

Centroamlrica. 1as presiones pol!ticas y financieras interna

cionales. adem&s de 1a propaganda negativa que se ha manejado 

sobre Mlxico en 1os medios de comunic acicSn a nivel internacio

nal. se agregan a 1a crisis. 

Aunado a el1o. algunos ana1istas e investigadores. entire 

los que se encuentra John Saxe Fern4ndez. piensan que e1 dete

rioro econ~mico. poi!tico y estratfgico de 1as re1aciones inte~ 

nacionales ha p1anteado en 1os dltimos años una gama de retos 
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a nuestro país que hacen que e1 sistema se comporte como en -

"tiempos de guerra" y que oh.Ligan a revisar 1os prob1emas y -

estrategias de seguridad naciona1 y ccSmo se inscriben en e1 -
79 

contexto nacional. e internaciona1. 

E1 gobierno de Migue1 de 1a Madrid, ha orientado sus po-

1Íticas gubernamenta1es a 1a bdsqueda de una so1ucicSn de 1a -

crisis econcSmica, sin embargo, 'stas o1vidan o m&s bien no r~ 

conocen que el pa1s atraviesa en ese momento tambi~n por una -

grave crisis político-social que est& degenerando en el debi1! 

tamiento de1 Estado, sus aparatos, 1a soberanía nacional (que 

ha sutrido agresiones externas, es el caso del conr1icto que 

se di& con agentes norteamericanos encargados de 1a 1ucha co~ 

tra el narcotr'1'ico). 

La protundizacicSn de 1a crisis por 1a que atraviesa e1 -

país est& llevando a un prob1ema grave de desintegracícSn, de -

unidad, de identidad nacionales y ha puesto en evidencia la ra! 

ta de control pol~tico de1 gobierno en los extremos del pal's. 

E11o obliga al gobierno a disPñar •ma poll'tica de scz11ricfad n~ 

cionai80de la cua1 se carecía, que abarca todos los aspectos -

de la vida nacional.a militar, social, econcSmico, po1[tico y cu! 

tural. 

79crr. Saxe Fern&ndez, John. "Tiempos de Guerra: Seguridad 
NacionAl". Excelsior, 7/Febo/1984. 

80Para Ado1f'o Aguilar Zinser e1 concepto de Seguridad Naciona1 
debe incluira "La capacidad .del ejercicio de nuestra soberan'ia eco
ndmica, ~a percepcicSn de los mexicanos de que ll1 r;,.tar.Jo es ero.paz de 
mantener 1a seguridad naciona1, es decir, 1a 1egitimidad de1 Estado 
mismo y la c1aridad acerca de qui'n o quienes son nuestros enemigos, 
de dcSnde proviene la ame~a." Citado en Nueva Antrnpoioeía No. 26. 
Marzo de 1985 P• 951 
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En la instrumentaci.Sn de esta pol!tica de segUridnd naci2 

nal la cultura y la rrontera ocupan un lugar preponderante, -

sobretodo porque es en el rronterizo en el que ha repercutido 

m&s negativamente la crisis y ello ha acrecentado su sentimie~ 

to de recelo hacia el centro y porque se pretende reforzar la 

hegemon1a cultural del Estado en l.as rronteras a trav's de su 

renacionalizaci.Sn. 

El Estado no se puade permitir una desintegrac!6n nacional 

provocada por la crisis. Si bien señala una estrategia pol{ti 

ca a seguir con fines de soluci6n ~parente a los problemas ec2 

n.Smicos, en realidad diseña una estrategia que consiste er1 

mantener ln unidad e identidad nacional.es e iniciar los cambios 

proCundos que demanda l.a sociedad. 

La crisis econ.Smica ha puesto al. descubier<lio una grave -

crisis pol.!tica de credibilidad y consenso en torno al sistema 

pol!tico mexicano y tambi~n ha puesto en evidencia la carencia 

de elementos que reafirmen l.a identidad naciona1 que han impe

dido al. individuo y a la sociedad deCinir el papel que juep,an 

en l.a vida de l.a naci.Sn. La penetraci.Sn externa a trav's de -

medios masivos de comunicaci.Sn aunada a una crisis de idantidad 

y de unidad nacional.es pueden ocasionar una p&rdida de lealtad 

y cohesi.Sn hacia el. Estado y su proyecto nacional.. 

El. eobie;cn<1 de Miguel de la Madrid, ante esta si tuaci.Sn -

ha reconocido que el pafs atravies& por una grave crisis econ§ 

mica, pero no reconoce, al menos explfcitamente una crisis p~ 

l!tica y social.o Sin embareo, dentro de la estrategia de seL'U

ridad nacional, el gobierno sa ha planteado como prioridad el 
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rescate de va1ores que reaCirmen 1a identidad naciona1 a tra

vls de 1a exa1taci&n de1 naciona1ismo (recorrido de s!mbo1os 

patrios¡ propuestas de 1ey como e1 cu1to a 1os s!mbo1os patrios. 

-aprobada en diciembre de 198)-81 y exa1taci&n de nuestras ra! 

ces cu1tura1es como medio para a1canzar un tin de estabilidatt 

po1!tica). 

Dentro de 1os principa1es objetivos de1 proyecto naciona1 

se encuentra e1 de forta1ecer la identidad naciona1 y a partzir 

de necesidades y caracter!sticas cu1tura1es.de1 pueb1o. e1 de 

conservar su identidad como comunidad• como cu1tura~2como hi~ 

toria. a trav&s de principios po1!ticos de Independencia, Re-

forma y Revo1uci&n. Se p1antea asimismo una estrategia de de

sarro11o con tines a 1a rearirmaci.Sn de 1a soberan!a y 1a in-

dependencia. 

E1 ejecutivo se atribuye 1a tarea de proteger 1os va1ores 

fundamenttll.es de Mlxico. 1a integridad de 1a pob1aci&n y te11r! 

torio a trav.Ss de "orientaciones 9ducativas y cu1tura1es que 

consoliden nuestra identidad y nuestra conciencia naciona1 y 

profundicen en 1os s!mbo1os de nuestra unidad patria.• ... B) De 

donde se deduce una estrategia de unidad tan fuerte en el int~ 

rior como frente a1 exterior de1 pa!s. Inc1uso en lo que atañe 

81cfro Las Razones y 1a C'lbras. Gob. de Migue1 de 1a Madrid 
Hurtado. cr&ñlca de1 Sexenio 19B2-1988o Seeundo Año. Presidencia 
de 1a Repdb1ica. FCE. Mlxico• 19850 P• 55 

82segdn e1 Plan Naciona1 de Desarro11o se entiende por cu1tura 
"el conjunto de va1ores. expresi·ones y tradiciones que son 111!su1ta
do tanto de 1a inventiva individ.ua1 como de 1a e:,;p11riencia col.ectiva". 
Ibidem. Las razones Y 1as obras. P• 204. 

8 3P1an Nacional de Desarrollo (198)-1988). Poder Ejecutivo 
Federal. SEP. México. 19Bj. P• 59. 
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a 1as re1aciones con c1 exterior, e1 p1an subraya 1a importB!! 

cia de 1a identidad cu1tura1 para 1a unidad de 1os pa!ses de 

or!gen 1atino en genera1 y como €orma de mantener 1os 1azo3 -

de uni6n con 1a pob1aci6n de orfgen mexicano que vive en EUA. 

A trav's de estas acciones se puede 11egar a inrerir 1a 

po1!tica de seguridad nnciona1 de1 gobierno de Migue1 de 1a -

Madrid. 

La actua1 ddministraci.Sn ha puesto especia1 'n€asis en -

1a seguridad nacional de 1as €ronteras. El1o se debe a que 1a 

administraci.Sn de1 Presidente Norteamericano nona1d neagan,ha 

ejercido presi6n en 1a zona rronteriza con fines po1fticost -

para que Héxico cambie su po1!:tica exterior respecto a Cent1•0.ii! 

m'rica, respecto a1 petr.S1eo, y en materia de contro1 de ind2 

cumentados y narcotr&i'ico. A rin de mantener tranqui1a 1a zo

na fronteriza para seguridad de1 gobierno estadunidense, se -

ha incrementado e1 presupuesto de1 Servicio de Inmigraci.Sn y -

Natura1izaci6n que controla 1a inmigraci.Sn indocumentada y se 

ha introducido tecno1ogfa mi1itar m&s sofisticada y sistemas 

de detecci.Sn de drogas a trav's de1 DEA (Administraci.Sn de Com 

pu1si.Sn de dro3as). 

En años recientes, se ha incrementado en 1a zona €ronter! 

za norte 1a penetraci.Sn de sectas rc1igiosas que manipulan ide2 

1.Sgicamente a 1a pob1aci~n y buscan di€undir una im&gen positi 

va de 1a sociedad norteo.mericana. Es e1 caso de1 Instituto 

Lingllfstico de Verano, que ha pasado a oonstituir un prob1ema 

de seguridad naciona1 tanto en 1a rrontera norte como sur de -

M'xico. 
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En la ciudad de Chihuahua, se calcula que entre 1984-1985 

hablan 25 000 prPdicadores religiosos no cat&licos. Estos gr~ 

pos reciben donaciones de iBStituciones privadas estaduniden

ses1 El Comit~ para la supervivencia de un Congreso Libre; La 

Uni&n Conservadora Americana; Cruzada Cristiana Anticomunista.84 

En Tijuana algunos patrones de maquiladoras obligan a ingresar 

a la secta religiosa "TP.stigos de Jehov&085que se caracteriza 

por desconocer los slmbolos patrios, la bandera. el himno n~ 

cional. lus d!as f'estivos y por declararse amantes de Dios por 

sobre todas las cosas. 

En la f'rontcra sur de M4xico, el Instituto LingU!stico die 

Verano se ha dedicado a persuadir a los índ!genas que es m&s 

f'&cil. aprender inel4s que español y que existen orlgenes com~ 

nes entre lo maya y l.o americano m&s no entre lo maya y lo m~ 

xicano que son entidades dif'ercntes1 mezclando un f'antismo r~ 

ligioso y la incitacidn a la desobediencia civil del gobierno. 

Adem&s del Instituto, otras sectas realizan labores similarfll!I 

como son la f'undamentali !'Ita y la e·,·nne~l.ica. 

El gobierno norteamericano tambi&n ha promovido una im&

gen positiva de su pds en la f'rontera norte de M4xico. a tr~ 

v4s de un programa especial. dif'undido por la embajada estadu-
86 

nidense en nuestro pds. 

s40po Cito Nueva Antropolog!a, P• 130-131. 
851bidem. P• 1JO. Citado de Excelsior. 27/Abril/1984. 
861bidem. P• 156. Citado de UnomasUno. 7/Agosto/1982. 
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Bajo esta situacicSn, e1 gobierno mexicano teme por 1a vu,! 

nerabil.idad de J.as :f'·ronteras y busca poner en pr.tctica progr,2_ 

mas que permitan l.a integracicSn de ~stas a1 territorio nacio

na1. La consol.idacicSn po1itica y econcSmica de J.as mismas, es 

considerada como asunto de seguridad naciona1. 

Los programas que se han diseñado, se enmarcan dentro de 

una de 1as siete tesis87principa1es que se manejan en el. Pro

grama Naciona1 de Desarrol.J.01 J.a descentral.izaci6n~8 

Dentro del. programa dtliiescentral.izacicSn se han manejado 
1 

p1anes comoa el. J.'l.an Mul.tisectoria1 para el. Desarrol.J.o de J.a 

Cuenca de1 Mar de Cortfs, que pretende aprovechar recursos n~ 

tura1es, incorporar.ese territorio a1 resto de J.a nacicSn y :fo~ 

ta1ecer 1a soberanía sobre e1 mar patrimonial. (inc1uye cinco 

entidades de 1a Repdbl.ica, dos de el.J.as rronterizas)a e1 Pro-

grama de Apoyo a 1as :franjas :fronterizas y zonas J.ibres que -

comprende acciones sobre l.a moneda, e1 desarrol.1o de activid~ 

des de 1a regicSn, l.a garantía de1 abasto de productos b&sicO!ll, 

entre otras. 

Para e1 an~l.isis que nos compete, 1a 1>01!tica de deicentr!!; 

1izaci&n de1 gobierno es de gran rel.e'lrancia pues dentro de e11a 

S7op. Cit. programa Naciona1 de Desarro1lo. P• 59. Las otras 
tesis que se waneJan son1 nac1onal..:1.smo revoJ.ucionario; democrati
zacicSn integral.; renovacicSn mora1¡ desarro1J.o sostenido; cmpl.eo y 
combate a 1a in:f'J.acicSn y pJ.aneacicSn democr&tica. 

88oei:entral.izaci&n.- es una iniciativa pol.{tica adoptada por 
J.os tres ~1timos gobiernos mexicanos que tiene ~or objeto e~ :f'ort~ 
J.ccimiento del :f'edera1ismo, dando mayores :f'acil.1dades para hauto
nom!a en J.as acciones y decisiones de 1os Estados de 1a Rep~b1ica. 
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se inscribe e1 Progrwna Cultura1 de las Fronteras, que cuntem 

p1a 1~escentraJ.izacicSn y dcmocratizacicSn de 1a cultura, edu

cacicSn e investigacicSn en esa rcgicSn. 

En ef'ecto,la descentralizacicSn cu1tur'l.1. es vista por el -

gobierno como una f'orma de f'ortalccer 1a vida cu1tura1 en 1a 

f'rontera, apoyando las cu1turas regionales y proporcionando ~ 

portunidades de enriquecimiento a trav's del disf'rute de otras 

manifestaciones cu1turales. Considera adem&s que 1a centrali• 

zacicSn puede convertirse en grave limitante para la rea:Liza-

cicSn del proyecto nacional, ya que la p~rdida del nacionalismo 

e identidad nacional podr!a suponer una p'rdida.de contro1 cu,! 

tural en las f'n>nteras y, en consecuencia, la seguridad naci~ 

nal y 1a estabilidad del propio sistema poJ!tico mexicano cs

tar!an en riesgo, al considerar que estas zonas son tn&s vulne-

rables por estar expuestas al intenso intercambio de patrones 

culturales con el extranjero. 

Aparentemente 1"1escentralizacicSn pretende ya no dar so

lucicSn a todos los problemas desde el centro del p~s, sino 

otorgar autonom!a, en este caso autonom!a cultural a las f'ron

teras norte y sur de M'Xico, segdn los gustos, las costumbres, 

las tradiciones de cada poblacicSn, pero ateni,ndose a un pro

yecto cultural emanado del centro. 

La cultura como vemos, pasa a ser l!nea nodal de la estr~ 

gia pol!tica nacional. Es considerada como "el medio m's vigo

roso para la consolidacicSn de 1a unidad nacional ( • •·•) cuando 

el agobio por las carencias econcSmicas se hace mayor," 89Pasa -

89DeclaracicSn del. Gobernador de Campeche Avelardo Carri11o Za''.!! 
la. El Heraldo, tO/Nov/1986. 
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a ocupar el. l.ugar estrat&gico dentro de1 juego pol!tico cuan

do a trav&s de el.la se prepara a la poblacicSn "para hacer C~eQ 

te como comunidad pl.enamente identiCicada a par~ir de valores, 

costumbres y tradiciones comunes al. fencSmeno de ooloniaje y el. 

avasal.1amiento ideol.cS~ico y cul.tural.", segdn afirmaci&n del. 

senador Antonio RivaPal.acio. 

La cul.tura pasa a ser un instrumento estr•t'gico de sem! 

ridad nacionai.90-entendi&ndose &sta ~ltima como l.a polltica -

encaminada a establecer l.os mecanismos de superviv~ncia de l:a 

nacicSn y el. Estado mex:icnnos, .lo que implica l.a consideracicSn 

de l.a nacicSn en su totalidad, incl.u!do el aspecto cul.tural.-,

cuando se busca a trav&s de orientaciones educativas y cultu

rales de consolidacicSn de nuestra identidad y conciencia naci2 

nales, l.a protecci&n de l.a integridad de l.a poblaci~n y del -

territorio. 

E1 gobierno de Migue1 de l.a Madrid en este momento de c:ri, 

sis econcSmica y pol.!tica busca a trav's de una estrategia de 

seguridad nacional. dar al. pa!s l.a cohesicSn interna que necesi-

ta para enfrentarse con el. orden internacional. Dentro de esta 

estrategia el. gobierno destaca que"el. sentido de identidad, --

9ÓAl. res~ecto Miguel. de l.a Madrid decl.arar "coincido en l.a ne 
cesidad de que sigamos fortaleciendo y ampl.iando los programas edÜ 
cativos y, en especial, el. proer:!lll1a cul.tural de 1as fronteras. Tnm 
bi&n es muy satisfactorio -como se hn hecho aqu!- constatar que, = 
gracias a l.a col.aboracicSn de l.os gobiernos de los Estados, hemos -
avanzado en este programa que yo considero estrat&gico para l.os iQ 
tereses de l.a nacicSn." (Pronunciamiento pr<>sidenc:i al. nl. t&nnino de 
la reunicSn con gobernadores de l.n zona norte del. pa!so 'ri.junna, DC, 
28/Ene/1987) 
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l.a conciencin nacion,,J., el proyecto naciona.l y su expr"si.Sn 

constitucional., el. r~::;imen pol.!tico y sus i11stituciones, la 

CQpacidad de articul.ar a la pohl.aci.Su y l.n viabil.idad de ·~ues-

tro proyncto son decj siones vara nuestra supervivencia." 

Con el l'in dn í'ortal.ecer l.a seguridad, el. gobierno se 

propone adopt,;,r• "orientaciones educativas y cu1tura1cs que 

consol.iden nuestra identidad y nuestra conciHncia nacional y 

prof'undicen <!n l.o" sfmbol.os de nuestra unidad patria, en orieu 

taciones al. sistema nacional. de comunicaci.Sn social. •••• .,9t 

Dentro de l.n concepci.Sn del gobierno, 1a cul.tura se con-

vierte en medio de comunicac:i&n social. -eutendi6ndose 'stn C2, 

mo aque11a r.ue p.1:·etcnde estnl>l.ucer un di~logo entre l.a socie

dad y el. eobierno as! con:o f'1-01:al.ecer 1adescentr~•1izaci.Sn du -

1as c:omunii:nc:iones en f'avor de 1a obtenci.Sn de l.a opini.Sn pd-

bl.ica reáiona1-, a trnv~s ue 1os medios masivos de comunicaci.Sn 

se pretende contribuir <i.1 f'rotalecimiento de 1a soberan!a y 1a 

conciencia de identidad nacional. mediante la a.f'irmaci.Sn y el. 

impul.so de nuestros valores es<>ncialcs qur. dan f'orma a nuestra 

identidad y vocación universal.es, cont.1·a.1:·restando l.a uni.f'orma 

ci.Sn y estnndarizaci.Sn caracter!sticas de l.a sociedad de masas. 

Se propone l.a programaci.Sn de oedios masivos regul.ados y vigi-

1.ados por el. Estado- como r~rmu1a para af'ianzar l.a identidad n~ 

cional. 

La cuJ.tura como cohe.:ionadora de 1a sociedad se convierte 

en estrat.'..~icé< cuandu hay amenazas externas, proyectos desna

cionalizadores o diCicul.tades econ.Smicas, como podr!an ser los 

Pl.an ~acional. de Desarrol.lo. PP• 56-59. 
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intereses estrat,eicos de EUA en nuestro pa!s (pet~.Sleo, movi 

lizaci.Sn de minor!as econ.Smicas en el noroesto y norte centro 

de M'xico, ••• ). 

Se pretende a trav's de la cultura dar una cohesl.Sn social 

que en realidad no existe ya que el país se encuentra rragmell 

tado pol!tica y econ.Smicamente, 

La cultura es utilizada como instrumento b&sico de la a~ 

ticulaci.Sn de pol!ticas estatales, Seedn declaraci.Sn del Lic. 

Rodolro Pataky -antiguo Coordiandor del Programa Cultural de-

las Fronter.as-, "no limitada al enriquecimie~to de las posibi 

lidades de utilizaci.Sn del tiempo libre de los individuos o -

dar respuestas a las muy legítimas necesidades de entreteni-

miento y diversi.Sn de la poblaci.Sn, la política cultural es -

rundamentalmente expresi.Sn y materializaci.Sn de la voluntad y 

capacidad de un Estado de relacionarse con la sociedad civil -

que lo gobierna. La política cultural es,en este sentido, po~ 

tadora y rorjadora de una cultura pol!tica. Minimizar su impo~ 

tancia es atentar contra el proceso democratizador que reqmi~ 

re el pals."92 Pero ser!a un error considerar al Estado como -

creador de la identidad nacional, adem&s que serla sobrevalun~ 

lo. La identidad nacional existe, la cultura nacional ieualmen 

te, el Estado la utiliza con un rin que se exprnsa claramente 

en el Programa Cultural de las Fronteras93del cual hablaremos 

en seguida. 

921Vong, Oscrir. "Los d.Slnres y la identidnd cultural" Excelsior • 
.30/Mayo/1985. 

93PCF.- programa Cultural de las Fronteras. 
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)) E1 Programa Cu1tura1 de 1as Fronteras. 

).t) Presentaci&n de1 Programa1 Orlgenes, Caracter!sticas y -

Objetivos1 

La concreci&n de 1a po1ltica cu1tura1 de1 gobierno de·-

Higue1 de 1a H.adrid en materia regiona1 se da en e1 PCF dentro 

de1 cua1 se~·encuentran e1 programa para 1a f'rontera norte, p~ 

ra 1a regi&n Mar de Cort's y para 1a regi&n sureste. 

E1 PCF f'ue promu1gado por decreto presidencia1 e1 14 de -

febrero de 1985, adscribi&idose a 1a subsecretarla de Cu1tura 

de 1a Secretarla de Educaci&n Pi.tb1ica?4su creaci&n en princi

pio, obedeci& a demandas e~presadas por comunidades fronteri

zas de1 pa!s durante foros de consu1ta p0pu1ar ce1ebrados en -

1a campaña presidencia1. E1 programa funciona: con 1a partici

paci&n de ~os gobiernos de 1os estados, 1os municipios, 1os.,.. 

centros de educaci&n superior y 1as organizaciones ciudadanas. 

E1 punto de partida de1 mismo fueron 1os argumentos-en 

contra de 1a penetraci&n cu1tura1 ya que se consideraba que 

1as zonas fronterizas registraban 1os fen6menos de transcu1ta

raci&n de mayor intensidad a travfs de 1os medios masivos de -

comunicaci6n1 cadenas de te1evisi&n (CBS, NBS, ABC, SIN), cab1_!t 

visi&n; antenas parab&1icas y otras in1'1uencias como son sec

tas re1igiosas, programas de asistencia socia1 que se convier

ten en campañas antinaciona1istas. Para e11o se propuso 1a am

p1iaci&n de1 acceso a todos 1os mexicanos a 1as oportunidades 

94Diario Of'ie:ia1. 14/Feb/1985. P• 50. 
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culturales, alentando tradiciones y valores culturales ·en las 

zonas fronterizas y atendiendo las demandas culturales de la 

poblaci&n de estas zonas. 

El PCF es un conjunto de lineamientos que instrumenta el 

gobierno para preservar, impulsar y difundir la cultura en las 

fronteras Norte y Sur del pals, como respuesta a un temor fre!! 

te a su vulnerabiiidad cultural y el peligro que corren de d~ 

sintegraci&n frente a la amenaza de penetraci&n cultural ex

terna. principalmente a trav~s de los medios masivo• de comu

nicaci&n y que se ve acentuada por las caracter~sticas de la 

poblaci&n que vive en estas zonast los fronterizos del norte 

de Mlxico. manifiestan en forma constante su recele y resenti 

mien.to al centro. al sentirse olvidados por el gobierno central.1 

desabasto de productos b&sicos, incomunicacidn(s&lo reciben 1a 

programacidn de Televisa~ devaluaci&n del peso que repercute 

en los gastos que tienen que realizar en EUA por . .,carecer de 

infinidad de productos en la frontera. Ello ha generado un 

antagonismo entre centro y frontera, que ha repercutido en una 

im&gen muy negativa hacia el centro~ Se dice que todo 10 mal.o 

de la frontera proviene del centro ya que &ste no conoce las 

condiciones de vida del fronterizo. A 'sto se agrega la asim~ 

trla en las relaciones econ&micas entre Mlxico y EUA y 1a de

pendencia del primero sobre el segundo. debido al acel:erado -

crecimiento econ&mico de la frontera que provoca una insut'icie!! 

cia en la capacidad para atender las demandas de educaci&n y 

cultura. 
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En lo que respecta a la .f"rontera sur de M4Sxico, el PCF -

pretende contrarrestar la penetraci8n ideo18gica a trav's de 

emisiones de radio que provienen de Centroam,rica, &1 Caribe, 

y Estados Unidos. 

Tanto en la Frontera Norte como Sur, a pesar de que el -

PCF acepta desigualdades internas al pals, hace especial hin

cap1' en que la crisis cultural. de lns f'ronterns cst' siendo 

provocada por inf'luencias externas. 

El PCF consta de una serie de acciones en materia cultu~ 

ra1 (exa1taci8n de tradiciones regionales a través de px•ese!!. 

taci8n de exposiciones, cspect&culos de danza, conciertos, -

teatro). Su objetivo es el de mantener la unidad nacional a -

trav's de la toma de··conciencia de la poblacidn f'ronteriza --

respecto a su identidad nacional, lo que permitir& a su vez 

el mantenimianto de la soberanla e integridad de la naci8n. 

A pesar 4e que el programa contempla tanto a la regi8n -

sureste cor.to la norte (comprende Baja Calif'ornia Norte, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le8n, Tamaulip~s1 Chiapas, campeche, 

Tabasco, Yucat&n y Quintana Roo), pone deade un inicio mayor 

lnf'asis en la problem&tica cultural de la f'rontera norte. De -

un presupeusto de aproximadamente soo millones de pesos en 1985, 

un porcentaje del 57.67% f'ue otorgado a acciones en la Frontera 

Norte95. Esto debido a que se manejaba la idea que existla una 

mayor amenaza a la soberanía cultural especialmente en los es

tados f'ronterizos del norte, 

95,. Advierte el Senado sobre f'en8menos de transcu1 turacilin en 
la Frontera Norte". El Día. t 1/0ct/1986. 
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Se 11egaron a atribuir inc1uso Cen&menos como e1 cho1ismo 

en Tijuana y Cd. Jucb-ez a 1a interaccidn cu1tura1 con EUA, c~ 

1ific&ndo1os como grupos socia1es proc1ives al. pandi11erismo, 

a 1a automargiancidn, a 1a desval.orizaci&n y a 1a resistencia 

a 1a 1ega1idad, pero aceptando asimismo, que son resu1tado de 

prob1emas de desigual.dad y desarro11o armdnico. 

En e1 discurso de1 entonces Secretario de Educacidn pdb1i 

ca, Jesds Reyes Hero1es, a1 momento de 1a creacidn de1 Progr~ 

ma de desarro11o cu1tura1 de 1as fronteras, se resal.taba con -

c1aridad 1a intencidn de1 mismo, en especia1 e1 4nCasis que 

se hace sobre 1a·resistencia a1 efecto que produce Estados Unidos, 

sus empresas internaciona1es y 1os medios de comunicaci&n so

cia1 que adem&s de crear h&bitos de consumo, adu1teran tradi

ciones y sentidos cu1tural.es. 

Partiendo de 1os supuestos que hace e1 gobierno en materia 

cu1tura1 sobre 1a necesidad de atender e identificar 1a pene

tracidn en 1a frontera y partiendo tambiln de 1a idea que de 

ninguna manera se intenta sustituir 1as iniciativas cu1tura1es 

regiona1es, se p1antean como objetivos impostergab1es e1 de 1a 

descentra1izaci&n, para permitir e1 desarro11o cu1tura1 de 1aa 

estados rescatando sus propias expresiones cu1turaies, y e1 de 

1a democratizaci&n. Es decir, con 1a participaci&n de 1as co-

munidades y tomando en cuenta sus iniciativas cu1tura1es, a -

travfs de instituciones y dependencias educativas y de cu1tura.96 

96Instituto Naciona1 de Antropo1oi;!a e Historia, Instituto Na1. 
de De11as Artes, Fondo Naciona1 pana Comento de artesan!as, CREA,-
Dir. Gra1. de Cu1tura1 popu1ares, Museo de Cu1turas, Dir. G:m.1. de 
Pub1icacidn y Bib1iotecas, ••• 
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Ello pe:nnitir!a la identif'icaci&n entre las culturas regiona

les y la nacional y el contrarrestar la acentuada in1'1uencia 

de modelos extranjeros. Es as! como ambas -democratizaci&n y 

descentralizacidn-. pasan a constituir las principales acciones 

clel gobierno. 

Las acciones del PCF son diversas, van desde el rescate 

de tradiciones, la enseñanza del español, el cine alusivo a -

la identidad nacional, la m~sica folkl&rica, las artes pl&sti 

cas Y las mesas redondas, as! como el adiestrl!lllliento al pers2 

nal de bibliotecas p~blicas, establecimiento de radiodi.f'usoras 

locales. ortanizaci&n de manirestaciones del arte popalar, CS!!l 

padas y eventos art!sticos (conciertos, teatro. muestras art~ 

sanales, conferencias), enriquecimiento del patrimonio hist&

rico e investigaci&n cultural. 

Se han llevado a cabo la celebraci&n de acuerdos dr. col.!! 

boraci&n entre gobernadores, acuerdos sobre dif'usi&n e inves

tigaci&n de cultura en universidades e instituciones de educ!l· 

ci&n superior, y programas para f'ommentar la formaci&n, cnpa

ci tacidn y actualizaci&n do recursos humanos en el area cultu

ral. 

Entre las acciones concretas podemos mencionar le primer 

curso de obras ·teatrales do la frontera norte1 el recorrido del 

XII Festival Internacional Cervantino por la frontera norte y 

sur; la difusi&n de la revista "Integraci&n" en la frontera sur, 

el primer encuentra de poetas j&venes en la frontera norte; la 

creaci&n de 87 subcomitls municipales de cultura en los estados 

f'ronterizos; la creacicSn de la f'ilarm&nica del sureste1 el. e!!. 

cuentro de pintura rupestre; el Festival Internacional de la -
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Raza; 1a exposici&n de obras de Diego Rivera. 

Se dice que e1 programa parte de un principio tundamenta1 

para 1a e1aboraci&n de dichas acciones y esto es, el subrayar 

1as cu1turas ya existentes en 1as regiones tronterizas, a t~ 

vis de un apoyo de car&cter tederal en cada uno de los estados, 

y no e1 1levar 1a cu1tura a e11as. Hace uso de 1as cu1turas -

regiona1es, y de 1os va1ores nacional.es. en contra de todo i~ 

tento de homogenizaci&n de 1as cu1turas naciona1es con 1as 

cu1turas extranjeras.97Es decir, que todo intento de acci&n -

de1 programa se encamina atendiendo a1 consentimiento de 1os 

habitantes de 1as propias 1oca1idades o comunidades. en tun-

ci&n de sus demandas. 

97Entrevista rea1izada a1 Dr. Enrique Riva Pal.acio, Coardin~ 
dor de1 P:Cll., Subsecretar!a de Cu1 tura. SEP. Nov/t 986 • 
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lo2) Ref'1exiones en torno a1 Programa Cu1 tura1 de 1as Fz:onteras·. 

El PCF ha sido amp1iamente criticado. En primer 1ugar. -

porque se dice que se instrumentar&n medidas acordes a 1a cu~ 

tura y necesidades de cada regicSn y sin embargo, 1as decisio

nes f'ina1es se toman desde un centro que es l.a Secretarla de 

Educaci6n Pdbl.ica y con ayuda de individuos que trabajan en -

el. D.F. y que tienen en coneecuencia una visi6n centralista. 

En lugar de entender a l.a pol.ltica dJ~escentral.izacicSn,como -

pol.ltica de tortalecimiento y autonomla en l.a toma de decisi~ 

nes de los estados de l.a f'ederaci6n, se interpreta como una -

pol.ltica que emana de1 centro. 

Al. respecto, R. Pataky. admitla que la cultura "no es as~ 

to de of'icinas pdbl.icas sino de la vida plural. de un pueblo -
. 98 

de creadores y de regiones." 

En segundo lugar. dentro del. mismo programa y dentro de -

su presupuesto y acciones se dedican mayores estuerzos' encami

nados a l.a f'rontera norte, siendo que dentro de1 proyecto se 

acepta que hay mayor penet1·acicSn cu1 tural. en otras zonas del. 

pals como son ciudad de M&xico, Monterrey. veracruz. 

En una entrevista realizada al. Dr. Enrique Riva Palacio. 

4ste af'irmaba que e1 mayor problema de penetracicSn cultural. se 

da en la f'rontera sur ya que las caracterlsticas de l.a pob1a

cicSn 1a f'acilitan. El. analf'abetismo, 1a pobreza y l.a f'al.ta de 

educacicSn son considerados por &1. como f'actores que permiten 

una mayor manipulacicSn de la poblacicSn de1 sur. a trav&s de l.a 

9Bcrr. "E1 vigor cultural asegura el. f'uturo de nuestro palsa 
Gonz&lez Avel.ar". El. D!a. 19/Abril./1986. 
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penetraci&n de sectas ~eligiosas y medios masivos de comunic~ 

ci&n, contrariamente a la poblaci&n f'ronteriza del norte, que 

41 considera "m's ubicada" por estar justamente en contacvo -

constante con la cultura norteamericana y por presentarse en 

la zona, valores que se mezclan. Tampoco considera graves 1os 

mo;vimientos cu1·tura1es en e1 norte, como el cholismo o e1 mo-

vimiento punk, por pensar que son pasajeros y porque afectan 

directamente a una po~1aci6n que convive cotidianamente con -

otra muy distinta lo que 1a hace "inmune", a1 adquirir conc:ie!! 

cia del env!o y recepciSn cultura1, adem&s de contar con un -

mayor nivel de educaci&n. 

La pregunta que surge despu.Ss de escuchar a1 Dr. Riva Pal~ 

cio es, por qu' se ha preocupado m&s el gobierno por 1a pene

traci&n cultural ·en el norte, y por qu~ dedica mayor presupue~ 

to y acciones en esta zona, si existen otras zonas que suf'ren 

mayor transcul. turaci&n. 

J,a respuesta se encuentra quiz& en una segunda intenci&n 

dP.1 Programa, que hace de ~ste, una estrateeia ~ara el a1cance 

de ciertos f'ines pol!ticos y de seguridad naciona1. 99 

Siguiendo la.argumentaci&n del. Dr. Riva Pa1acio, '1 no -

deja ver al. prob1ema como inserto dentro de una crisis econ&mi 

ca o política, m&s bien 1o considera como parte de una crisi.s 

educativa que se presenta en zonas marginadas. Por otro 1ado, 

en sus declaraciones ref'l.eja un prob1ema que va !ntimamente r~ 

~acionado con 1as clases sociales, -Y. que nosotros rescatamos 

el cap:l'.tul.o anterior-, atribuyendo 1a penetraci&n cu1tura1 en 

99Aspecto que desarrol1amos con mayor deta11e en el inciso 
4) de1 presente cap!tuloo 
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grupos marginados, a una fa1ta de educaci&n y no tanto por una 

necesidad de sobrevivencia y por una ausencia de satisfactores 

econ&micos, como nosotros 1os hemos seña1adoo Sin embarso, sl 

acepta que existe una mayor transcu1turaci&n en grupos socia-

1es de a1tos ingresos. 

Si consideramos, como 1o hizo e1 nr. Riva Pa1acio, e1 pr2 

b1ema de penetraci&n cu1tura1, en funci6n de 1a fa1ta de edu

caci&n de 1a pob1aci&n, entonces vertamos que existe una ins~ 

ficiencia en e1 tipo de acciones que instrumenta e1 gobierno, 

puesto que su fin ast4, a nuestro modo de ver m&s abocado a1 

entretenimiento que a 1a educaci&n. 

Otras opiniones dentro de1 mismo gobierno ponen en c1ara 

duda 1a efectividad de1 programa, dejando ver a1go que va m&s 

a114 de una cuesti&n de transcu1turaci&n. E1 ex-coordiandor -

de1 programa, Rodo1fo Pataky, decla que no existe un fen&meno 

de transcu1turaci&n en 1a frontera y aseguraba que 1as tende~ 

cias conservaduristas de 1os estados de1 norte eran consecuef! 

.cia de prob1emas internas y no por inf1uencia ideo1&gica de1 -

vecino de1 norte. 100nentro de1 gobierno se perciben esta c1ase 

de posiciones contradictorias que ponen en duda 1a efectividad 

de1 programa. 

En 1a eva1uaci6n genera1 de1 programa resa1tan igua1mente 

contradicciones, ya que si bien se acepta que e1 programa ha 

tenido una acogida favorab1e por 1a pob1aci&n fronteriza y 1os 

gobiernos de 1os estados, se hab1a igua1mente de resu1tados muy 

positivos, no en 1as fronteras, sino justamente en el centro -

foo.,E f d tº s uerzos e uca ivos para evitar que se deforme 1a cu1tura 
en regiones t'ronterizaso" El Dla. 6/Marzo/1986. 
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del pa!s, de donde emana la pr~pia política cu1tura1. Resulta 

curioso diseñar una estrategia en materia cultural para las -

zonas Cronterizas, que tenga resultados positivos en el centro. 

Las reacciones de los intelectuales respecto al programa 

no se.dejaron esperar. Su putito de vista respecto a la so1u-

cic5n de 1a crisis cultural en la frontera es muy diCerente al 

del Estado. Ram!rez Heredia por ejemplo, cri_.ticaba al Estado 

por no saber alentar el desarrollo de una cultura que se da -

"silvestremente" consider&ndola como un ma1 necesario. Apunta 

que el verdadero creador no necesita que los elementos ee le 

pongan al alcance de su mano puesto que seguir& trabajando y 

produciendo a pesar del Estado y a pesar de los datos y cifras 

que maneje el gobierno. Y agregas "la. cultura no es la sinfc5-

nica colocada como cucurucho en las cabezas del indígena, ni 

las veruosas conferencias, pues la cultura existe en cada re~ 

piro, en cada sarape. en cada giro de guitarra y por ello mi~ 

mo. la cultura debe ser popular y democr,tica. es ah! en donde 

el gobierno debe ejercer su accicSn porque el centralismo es -

feroz. 11101 

Historiadores, antropc51ogos, cronistas, psiccSlogos, abog_2 

dos, ad._..Yert!an que lejos de programas o decretos.que convoquen 

a la unificacicSn o al sentido de pertenencia,ae requieren he

chos conretos en materia educativa, econcSmica, pol!tica y so

cial que acaben con l.>a creciente desconfianza en las acciones 

de las instituciones, la tendencia a la sectorizaci6n y el do

minante ccntralismo. 102 

tó1,.La penetracicSn itlcoJ6gica y cul.tural. el mayor peligro que 
enfrenta N.Sxico" • El D!a. 20/0ct/1986. P• 16 

1º2"nllsquecta ~ntidad nací.onal. ante el centralismo". 
E:ccelsior. 10/Dic/1986. 
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Enr~que Gonz,1ez Pedrero apu~taba que 1a cu1tura requie

re de 1ibertad y 1a Cuncidn de1 Estado debe cump1irse ~in agr~ 

siones a 1a 1ibertad de1 creador. La accidn del. Estado no de-

be ser de "dirigismo" cu1tura1, sino de garantla para.un espJ¡! 

cio ~ropicio a 1as 1'acu1tades creadoras. 10
' 

Los inte1ectua1es como vemos, no niegan que sean indispe!l 

sab1es acciones que a1ienten al. artista, a1 creador en su pr~ 

duccidn, sin embargo consideran que un PCF no resue1ve un pro 

b1ema que tiene ralees en 1a oducacidn, en e1 sistema econdm! 

co y po1ltico. Además de que pez·ciben un inter's de1 gobierno 

que no es precisamente de apoyo cu1tura1o 

tÓ)Cf'r. GonzáJ.ez, Luis "¿Las tradiciones se dividen?". Revista 
~· 10/mayo/1986. 
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4) E1 Marco Po1!tico y Econ&mico de1 Programa Cu1tura1 de 1as 

Fronteras. 

La propuesta de un Programa Cu1tura1 de 1as Fronteras no 

puede des1igarse de1 contexto de crisis genera1izada por 1a -

que atraviesa e1 pa!s y que se manifiesta dn 1os aspectos ec.2 

n&mico, po1~tico, socia1 y cu1tura1. Entendilndose a 1a crisis 

como e1emento disgregador y desestabi1izador de 1a unidad na

ciona1 interna y de 1a unidad frente ai exterior. 

41 iniciarse e1 eobierno de Migue1 de 1a Madrid, en 1982. 

1a situaci&n econ&mica de1 país estaba en gran desequi1ibrio. 

E1 gobierno se enfrent& a un crecimiento econ&mico naciona1 y 

regiona1 desigua1, a un deterioro genera1izado--de1 nive1 de 

vida ocasionado por 1a contracci&n de 1a econmida, a1 desemp1eo 

y subemp1eo, e1 deterioro en 1os sa1arios, 1a inf'1aci&n incon

tro1dda, 1a naciona1izacidn bancaria, 1as canstantes deva1ua

ciones que a1teran nuestros intercambios con EUA. Todo e11o,

creaba un ambiente de descontento e inestabi1idad socia1. Y,

un temor por parte de1 gobierno, de que e1 mismo efecto de cr! 

sis econ&mica, degenerara en crisis socia1 y po1!tica, en de

sintegraci&n econ&mica a favor de una al.ianza con intereses -

norteamericanos, especia1mente en 1a frontera a t:ravls de in!l 

ta1aci&n de p1antas maqui1adoras, incremento de 1a inversi&n 

extranjera o un~ fuga de capita1es por una desconfianza en la

estabi1idad econ&mica interna. 

La situaci&n econ&mica de 1a frontera norte, era de espe

cia1 gravedad. La inf1aci&n creciente afectd principa1mente a1 
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fronterizo; se di6 wia carencia de productos mexicanos; e1 de~ 

p1ome de1 peso y 1a carencia de d61ares preferencia1es propi

ci6 Wl grave desequi1ibrio ccon6mico. Los medios masivos de 

comunicaci&n contribuyeron a su vez a desorientar y a1armar 

a 1a pob1acidn; se did asimismo una fa1ta de agi1idad en tr&

mites de importaci&n y exportaci&n y fen&menos de corrupcidn1 

abuso de poder y enriquecimiento i1!cito que contribuyeron 

en cierta medida a 1a p&rdida de credibi1idad hacia e1 Partido 

Revo1ucionario Instituciona1. 

Lo m&s preocupante para e1 gobierno, era 1a inminente a

menaza de "desintegraci&n econ&mica" motivada en gran parte 

por 1as mismas acciones que hab!a emprendido e1 gobierno en 

1a frontera. Una de 1as causas fue e1 permitir 1a existencia 

de1 r4gimen fisca1 de "zona 1ibre", que si bien por una par1m 

propici~1 asentamiento de grupos humanos mediante acceso pr~ 

ferencia1 en 1a frontera. evitando por ese momento 1a desin-

tegraci&n po1!tica, por otro 1ado, propicid 1a desintegracidn 

econ&mica. Y sin embargo. se culp& posteriormente a1 fronteri

zo por desnaciona1izado. 104E1 mismo gobierno, tiempo despu4s, 

dec1ara como zona 1ibre por seis años m~s a Baja Ca1ifornia Sur, 

para1e1amente a 1a imp1antaci&n de1 PCF, pretendiendo contra

dictoriamente, una po1!tica de entrada 1ibre en e1 terreno ec~ 

n&mico y una po1!tica de barrera en e1 aspecto cu1tura1. 

Otros motivos provocaron tambi'n 1a amenaza de desintegr~ 

ci&n econ&mica. Uno de e11os fue e1 surgimiento de casas de -

tó4Cfr. Dustamante Ao Jorge. "La frontera nort~" De 1a Po~!tica 
Exterior. M~xico y sus vecinos1 EU, Guatema1a y Be1ice. Com1'B1 n de 
Xsudios 1nternaciona1es. PRI. M6xico, 1982. 
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cambio m!s allá de 1a frontera, otro Cue la penetracicSn de c~ 
1 

pital norteamericano a trav~s defideicomisos tur!sttcos que 

e1 mismo ¡;obierno mexicano autorizcS y sin embargo, atribuycS 

esta penetracicSn a las alianzas entre grupos econcSmicos priv~ 

dos poderosos en e1 norte -como son e1 grupo Chihuahua y el -

grupo Monterrey-, con el Partido AccicSn Nacional. 

La situacicSn econcSmica de la Crontera presentada aqu! s~ 

meramente no dej& esperar protestas por parte de la propia p~ 

blacidn Cronteriza. A1 considerar que una vez m~s. e1 centro 

adoptaba actitudes y medidas acordes a necesidades del centro, 

m!s no de la frontera y que por lo tanto, les eran perjudici~ 

les. 

El gobierno ante esta situacicSn hizo una serie de propue~ 

tas (abastecimiento de productos b!sicos; promoci&n del desa

rrollo regional, consideraci&n de art~culos gancho dentro de -

operaciones comerciales, estudio y retorma de 1a ley aduanera 

y de los polos de desarrollo turlstico, ••• ), pero justicie& el 

debilitamiento de la economla fronteriza y su posible deslÍB.!!! 

miento de la nacional, a la influencia econ&mica que ejerce EVA 

sobre el Norte, la dependencia tecno1&gica y los estrechos es

pacios pol!ticos de maniobra, que aceleran fendmenos de acult~ 

racidn, Crente a los cuales el pa!s debe responder con "digni

dad, respeto y conocimiento de la identidad nacional."l0.5 

Es asi como el gobierno, atribuye a alianzas con el capi

talismo nortean1e1•icano,la crisis de desintegracidn econcSmica -

lOSCorrales Ayala, Salvador. "La revitalizacicSn de la Ide!! 
tidad Nacional". 31/Agosto/1985. El Umiversal. P• .5 
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por la que 3traviesa la rrontera y que degenera en crisis so

cial y pol!tica. 
/ 

La crisis no tendr{a repercusiones unicamente econ6micas, 

las consecuencá.as pol!ticas no se dejaron esperar y el gobie~ 

no muestra mayor preocupaci&n por ~stas dltimas. En ellas se 

empieza a poner en duda la eCectividad del sistema po1!tico m~ 

xicano y la viabilidad del proyecto nacional, que si bien se 

hab!a adaptado a la poL!tica de los gobiernos posrrevolucion~ 

rios, tambi~n iba adoptando medidas no acordes con los inter~ 

ses y convicciones pol!ticas de la naci&n. La crisis·pol!tica 

a la que nos reCerimos, se maniCiesta en una crisis de credi-

bilidad hacia la ideolog{a del partido dominante y por lo tll!l 

to, una ausencia de apoyo y de consenso al gobierno represen-

tante del mismo partido. Esta Calta de apoyo se ha maniCesta-

do a lo largo del sexenio provocando reacciones muy notorias -

en los estados del norte de la Repdblica. 

La crisis pol!tica en el norte puede comprenderse a tr~ 

v~s de tres aspectos, que quiz& no sean los dnicos, pero s! -

los m&s relevantes1 El PRI, el PAN y el Intervencionismo Noxtte~ 

mericano. que veremos enseguida. 

El ambiente pol!tico en la frontera es 4lgido pues es ju4 

tamente ah!, el dnico sitio donde el partido oCicial encuentra 

realmente oposici6n, y donde es m4s necesaria la consolidaci&n 

de un Estado-Naci6n fuerte dentro de la concepci6n de Seguridad 

Nacional del Estado Mexicano, que pretende mantener la hegemo

n{a de un gobierno unipartidista sobretodo en la Crontera norte. 

Dos momentos durante el presente sexenio nos permiten pe~ 

cibir el rondo de la situaci&n pol!tica en el norte. 



- 1.'.}2 -

El primero de ellos, rueron las elecciones municipales en 

Chihuahua en 198.'.},despuls del triunCo panista en Cd. Ju&rez, 

y el segundo, las recientes elecciones para.gobernador igual

mente en este estado, en las cuales se puso en duda el triun-

ro del PRI. 

El triunro del PAN en Cd. Ju&rez en 19BJ, 1º 6rue justiCi

cado por el gobierno Cederal, debido al manejo de una.campaña 

m4s que pol!tica, comercial por parte de ese partido pol!tico1 

debido tambiln al apoyo de sectas religiosas extranjeras, y, 

a la creciente relacidn del gobierno norteamericano con el PAN1 

se habld de un apoyo econ&mico y material para las elecciones 

de 198.'.J. El entonces l!der del Senado, Miguel Gonz41ez Avelar, 

reCirilodose a arirmaciones del Comit' de Política Democr4t:i<ca 

Nacional en el sentido de que el gobierno de EUA apoyaba al 

PAN; eon miras a desestabilizar al gobierno de Miguel de l.a 

Madrid, apunt& que "la sola posibilidad de que un partido po

lítico piense en aceptar auxilio,tutela o ayuda de algihi gobie~ 

no u organizaci&n extranjera. debe merecer la m4s dr4stica r2 

probacidn y condena de todos los mexicanos." 1º7 

Milicia, polic!a, burdcratas, Cuncionarios, estudiantes, 

obreros y campesinos votaron en contra de la maquinaria del -

106"El PAN aparece como un partido de sectores de clase media 
y sectores empresariales que se han vuelto enemigos del gob:imrno. -
Eso le ha redituado avances electora.les que, para las condiciones -
de M.Sxico, son impresionantes1 en los ~ltimos años el PAN ha m4s que 
triplicado sus votaciones y ahora gobierna municipios muy importan
tes en varias regiones del pa!s sobr~todo en el norte .se ha-vuelto, 
para decirlo con pocas palabras, en unn ruerzn capaz de desáriar pol! 
ticamente al Estado de la Revoluci.Sn. •o crr. C.Srdov.a, Arnaldoo 

"Nocturno de la Democracia 1917-1984". Revista Nexos.No. 98, F-eb.1986 
1º7op. Cit. Nueva Antropoloa!a. P• 117 ------
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PRX, segdn interpretacicSn de1 mismo partido, debido a1 exito

so marti11eo propagand!stico sub1imina1 uti1izado por e1 PAN 

y cuyo 1ema era 0 dnete a1 cambio en e1 momento m's dram«tico 

de 1a crisis econcSmica que sacude a1 pa!s.11108 

En imt'ormacicSn periód!stica de1 año, se dec!a inc1uso que 

1os votos en contra de1 PRX ten!an su trasf'ondo cu1tura1, as! 

1o af'irmaba e1 diputado f'ef'era1 Juan Mariano Aco1tzina "se -

votcS a· .f'avor de 1a i'o:nna estadunidense de vivir. Es gente que 

votarla por cua1quier partido que asegurara una videocasetera, 

vivir como 1os gringos." Y continda diciendoa "1a derrota de1 

PRX se debe a 1a estructura basada en 1a penetracicSn cu1tura1 

estadunidense. No se desaircS a1 PRX sino que se votcS contra 

una idco1og!a naciona1ista que rompicS con e1 sentimiento de 

so1idar:i:dad nacionai. 109 

En e1 f'ondo de esta dec1aracicSn0 vemos 1a razcSn po1!tica 

de1 por ql11S de 1a creacicSn de1 PCF 0 que imp1!citamente buscar& 

determinar 1a orientacicSn po1!tica de 1a pob1acicSn :t'ronteriza 

a travls de una presencia cu1tura1 cuyo primer objetivo ser' 

1a integracicSn socia1 y po1!tica. Es dentro de esta 1!nea que 

debemos entender e1 manejo de 1a cu1tura naciona1 por parte 

de1 Estado 0 1a cua1 debe.ser considerada dentro de1 aspecto de 

seguridad naciona1 0 a1 pretender desarro11ar a trav&s de e11a0 

"en 1a menta.1idad de1 habitante f'ronterizo, una verdadera co!l 

ciencia de ser un ciudadano "1ea1" a1 Estado Mexicano, y a1 -

sistema po1!tico mexicano unipartidista-, pero no entendiendo 

lOB"Abstenciones y votos contra e1 PRI en CJ:iihuahua f'ueron de 
pr:Cistas" • CESPEFo 8/Agosto/198). po2J. 

109,.En Chihuahua y Durango se votcS por una f'orma estadunidense 
de vida". Exce1sior. 29/ju1io/198:Jo P• 4 
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a la cultura naciona1 como la "cul.tura :fol.kl.ore" • 1 lO 

Es claro que dentro de l.a perspectiva de seguridad naci2 

nal del. Estado Mexicano, admitir un triunf'o. ·electoral en una 

zona estrat,gica como es l.a :frontera norte, ser~a tanto como 

admitir el total. resquebrajamiento del. partido en el poder. -

Para evitar que sucediera 'sto, en las el.ecciones para gober-

nador de Baja Cal.if'ornia Norte, el. mismo Presidente Miguel. de 

la Madrid, viajcS al estado con el. f'in de apoyar l.a campmia del. 

candidato pr~ista Xicotlncatl. Leyva en i98.'.J. 

Otra accicSn pol.~tica del. gobierno :federal. que pretendicS 

impedir l.a p&rdida del. PRI en l.as el.ecciones de Baja Cal.if'ornia 

Norte, Tijuana y Mexical.i, despu's de l.a experiencia de Cd. -

Juih-ez, f'ue J.a creacicSn inmediata de un programa de apoyo a 

l.a f'rontera norte, respal.dado en tres accionesa el. abasto de 

J.a zona f'ronteriza; convertir a l.a zona en exportadora de p~ 

duetos manuf'acturados y generadora de divisas por concepto de 

turismo (a sabiendas que l.as divisas generadas por estos con

ceptos se van al. extranjero) y. proteccicSn de la pl.anta produ~ 

tiva y del empl.eo. Por :fortuna para el gobierno, su paan f'ue 

bien acogido y permiti6 el triunf'o prfista en Baja Calif'ornia 

Norte en 198.:J. 111 

El. segundo caso que provoc6 una eran movilizacidn pol.iti

ca en el norte fue el. de las recientes elecciones en Chihuahua, 

en 1986, las cuales f'ueron cal.if'icadas do ·:fraudulentas por 

miembros del PAN y se busc6 incluso apoyo del conereso nortea

mericano con el f'in de verif"icar su val.idéz. El.lo provoc~ una 

El 

1100 . t P• Ci • Nueva Antropología, P• 
111111rol.asco, Margarita. "Pol.!tica y 

Sol De M'xico, 1/10/8.'.J. 

71 
Programa en la Frontera Norte" 
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reaccicSn inmediata por parte de1 gobierno de Migue1 de 1a 

Madrid, e1 cua1 ca1if'iccS 1as acciones de 1os diputados, que -

acudieron a1 apoyo norteamericano, como·.atentatorias a 1a so-

beranla naciona1, cu1phido1os de a1ianzas con e1 exterior y -

se juzgcS a 1as dec1araciones de senadores norteamericanos de 

intervencionistas y de buscar un bipartidismo, a1 esti1o po1! 

tico de 1os norteamericanos. 

Se hab1cS inc1uso de 1a expu1si&n de1 PAN de 1a Ley Org&

níca para partidos y procesos e1ectora1es, 1a cua1 pro~be -

establecer a1ianzar con e1 exterior. 

El. ·presidente de 1a Madrid, no quiso responder a 1a pet!, 

cicSn de nu1idad de las e1ecciones, reaccicSn que adem&s de ser 

muestra de centra1ismo po1!tico, es 1cSgica puesto qu~ de 1o -

contrario se podrla poner en cuestionamiento e1 contro1 po1!

tico de1 partido of'icia1 en 1a f'rontera. Asimismo af'irmcS que 

los que pensaban que en Chihuahua hubo f'raude, no estaban deb~ 

damente inf'ormados, y f'inal.mente respondicS que scS1o a 1os mex.i 

canos corresponde reso1ver sus asuntos po1!±icos internos. 112 

J,a preocupaci&n por la situaci&n po1ltica an el norte, -

por parte de1 gobierno, no deriva dnicrunente de una 1ucha in

~erna por e1 poder sino tambí~n de una amena~a externa que p~ 

dr!a en su caso, provocar una deaintegraci&n pol!tica a1 con~ 

tituir un peligro 1atente contra e1 sistema po1!tico mexicano 

representado por e1 PRI, y contra la seguridad naciona1 de --

nuestras f'ronteras. 

112Medina Va1d.Ss, Gerardo. "Conf'irmado1 Estados Unidos sigue 
apoyando a1 sistema y a su PR.I". E1 Universa1. 20/Agosto/1986. p.14 



- 1.'.)6 -

Se dice par ejemp1o, que estaciones de te1evisi.Sn y radio 

estadunidenscs, apoyan al. PAN, e1 cual. cuenta con 1a sinipat!a 

de Rona1d Reagan, se hab1a de presiones po1!ticas que toman -

como pretexto n1 narcotr~fico para exhibir a i'uncionarios me-

xicanos camo carruptos e incompetentes. Existen insipuaciones 

para que M'xico modifique su po1!tica exterior hacia Centroa

m,rica y su política comercia1 hacia EUA. Se hacen decl.araci2 

nes en el. Senado a favor de 1a ley Sympson-Rodino, contra l.a 

inmigracidn indocumentada. 11
.'.J 

En f'in, se divu1ga a nivel. internacional.. que H'xico cueu 

ta con un sistema po1!tico arcaico y dictatorial. y con 1a so

ciedad m's corrupta del. mundo, por 1o que EUA necesita interv~ 

nir y poner drden en e1 pa!s vecino, por razones propias de -

seguridad naciona1. 

Es claro que la potencia imperial.ista. no pueda permitir 

que M'xico diacrepe en cuestiones que son consideradas como -

el.ementa1es para 1a Seguridad Nacional. de EUA, camo es e1 caso 

de Centronrn~rir.n. :::n este sentido, scg.Sn declaraciones de1 --

Senador Nort J, He1mes • .M'xico podr:Ca poner en pe1igro 1a se

guridad naciona1 de la gran potencia y por lo tanto el deber -

de Washington es e1 de "endurecer su postura ante M'xico para 

promo~er cambios políticos y econdmicos por parte del. gobierno 

mexicano," 11! 1 

11 3Ley aprobada en 1986 y puesta en vigor en mayo de 1987, su 
aprobaci.Sn coincide con l.a po1!tica de endurecimiento de relraciones 
del. gobierno norteamericano hacia el mexicano y con l.as divergencias 
en la pol!tica exterior de ll!l:lllbos pa:Cses hacia Centroam,rica~ 

114,.Las dif'amac,\.ones ~e gruplisculos estadqnideqses
6

no me1laron 
1a !'irme y limpia imligen de Uéxico. El D!a. 18/Mayo/198 • P• .'.J 
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Ante esta postura, no es de extrañar que EUA se entrometa 

en 1as e1ecciones en 1a :frontera norte de M'xico, como :forma 

de presidn para a1inear 1a po1!tica exteriur mexicana a sus -

propios intereses. "La campaña intervencionista se produce :fr~ 

cuentemente como respuesta a iniciativas mexicanas en su po1! 

tica exterior. principa1mente en 1o que se refiere a1 lb-ea --. 

Centroamericana. aunque 1a :finalidad d1tima no es sd1o quebr>l!l 

tar 1a posicidn internaciona1 de M'xico, sino participar acti 

vamente en su po1!tica interior. Lo que se busca es socavar -

e1 sistema político mexicano -de por sí bastante atro:fiado-

a1 terar 1a composicidn de sus :fuerzas po1Íticas apoyando al -

PAN y acrecentar la dependancia econdmica, para asegurar, por 

si a¡Lguna duda hay, el a1ineamiento po1ítico de M'xico a1 lado 

de 1os EUA." 115 

El :fendmeno de intervencionismo nortemaricano se presenta 

ante los ojos de la nacidn como atentatorio a la soberanía da1 

pals, pero e1 gobierno mexicano no acepta abiertamente que el 

ataque va tambi'n dirigido a1 sistema político mexicano y que 

es un riesgo para la seguridad naciona11 en la :frontera norte, 

con la presencia de EUA a t:ar's de su alianza con el PAN. 

As! pues nos damos cuenta que los tres elementos :fundam.e~ 

tales que preocupan a1 gobierno mexicano En la :frontera sons -

1a::fuerza política que ha cobrado el PAN aglutinando sectores 

sociales y sectores econ~micos poderosos del norte del país; -

en segundo lugar, e1 creciente intervencionismo norteamericano 

tanto en el aspocto econ~mico, como político y que e1 gobierno 

115natta. víctor. "Intervencionismo y crisis en las rcl.aciones 
M!Sxico-EUA" • El Día. 19/Mayo/1986. 
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mexicano calif'ica como atentato1·i~ a la seguridad nacional, y, 

en tercer lugar, el desplazamiento econcSmico entre. el norte -

Y el illesto del pa:l'.s en f'avor de una alianza con e1 exterior. 

A partir de ello inf'erimos que el gobierno busquP- estrateeias 

para detener la inf'1uencia po1:1'.tica externa en la estructura 

po1:1'.tica interna, por considerar que 'sta contribuye a acele

rar '!!!1 proceso de desnacionalizacicSn de1 pa:l'.s. 

Hasta aqu:I'. hemos mostrado a1gunas caracter:l'.sticas de la 

crisis econcSmica y pol:l'.tica naciona1es y espec:l'.i'icamente el -

caso que nos interesa de la i'rontera norte, ya que la crisis

naciona1 se manif'iesta en 'sta con rasgos muy propios. Cuesti~ 

na algo m's que una simple penetracicSn cultura1. Pone en entr~ 

dicho los postulados sobre los cuales descansa e1 proyecto n~ 

ciona1, hace dudar sobre la viabi1idad de 1a continuidad de -

un gobierno unipartidista que pierde terreno po1:1'.tico i'rente 

al PAN en 1os estados f'ronterizos del Norte dl!!1 pa:l'.s. Ello se 

percibe en 1a actitud de1 í'ronterizo a trav's de su voto con

tario al Pf:I en los procesos electorales qunque no f'orzosame!l 

te en apoyo al PA.'ll. 

La pobJ.acicS11 f'ornteriza est' m's politizada debido a los 

contrastes que representa el. 11ivir al. lildO de EUA1 e1 problema 

de desarrollo desicual, las diferencias socio-econcSmicast in

documentados, relaciones comerciales, relaciones de convivencia, 

Su cotidifin:i.dad los envuelve en una 1ucha constante por resf'i!: 

mar su ide.ntic!ad en t1n espacio tlonde contrastan dos naciones. 

Ello· se 1·ef'leja en una protesta política, el i'ronterizo no -
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vota por el PAN por desnacionalizado. sino por incont'ormidad 

hacia el desmedido manejo centralista del poder. 

Cl gobierno teme que estas reacciones sirvan para facili 

tar el crecimi.ento de la oposicidn y que lleven posteriormen

te a la mutilacidn de la patria. la invasi.Sn. la injerencia.-

las presiones. el saqueo de recursos y de capital. Es por eso 

que ha querido justiricar esta p~rdida de poder político a -

trav's del colonialismo cultural ejercido por EUA e impulsado 

por círculos políticos y econdmicos de este pals. q~e amenaza 

las ralees de identidad nacional1de re~orzamiento de tcndencins 

conservadoras por medio de sectas religiosas o el apoyo econ"o

mico al PAN. En ~uncidn de estas argumentaciaies,el gobierno 

mexicano explica su p~rdida de ilm~luencia política, 

Dentro de esta perspectiva, el PCF se enmarca en una es

trategia pol!tica del gobierno hacia sus ~ronteras que preten 

des 

1) La Seguridad Nacional1 estabilidad pol!tica y social1 

desarrollo equitativo y justicia social. 

La crisis ha demost:i:·ado que el Estado carece de instrume!l 

tos que den respuesta y orientaci&n a la sociedad. Ello ha d~ 

generado en una crisis de identidad nacional, en la cual el i!l 

dividuo y la sociedad no han podido identificar el papel que -

juegan. El Estado tambi'n ha carecido de respuestas que generen 

slmbolos e im&genes. 116La p~rdida de valores y el olvido de --

116op. Cit. Nueva Antropologla. P• 89, 
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nuestras ra~ces histdricas puede llevar a la plrdida de leal

tad hacia el gobierno y su partido, Es por ello que el retor-

zamiento de la identidad nacional es considerado como uno de 

los elementos prioritarios en el rescate de la frontera norte 

del pa!s. El gobierno no se puede permitir una plrdida ideol,2. 

gica de la poblacidn fronteriza, 

2) La independencia y autodeterminacidn ~especto a ambi

ciones estadunidenses, 

El gobierno mexicano no puede poner en riesgo la seguri

dad del país, por medio injerencias extranjeras, ya sea a tril 

vis del apoyo de organizaciones políticas estadunidenses a p~ 

tidos de oposicidn que pongan en cuestionamiento 1a tuerza del 

partido oficial o bien, a trav's de la ditusidn de intormaci~n 

contraria a los intereses del partido y el gobierno. 

J) La continu~dad de la política exterior de Mlxico1 la -

cual gira en la actualidad en torno a tres objetivos tudament~ 

les1 

-. La ampliaciGn del m&rgen de independené.ia política -

respecto al ext2rior como condicidn para el mantenimiento de -

la viabilidad del proyecto econdmico y pol!tico nacional, 

- La defensa de la seguridad nacional en t'rminos.de un 

control mayor sobre. las fronteras y b~squeda de mecanismos que 

aseguren una mayor estabilidad en el entorno geopol!ticoi 

La consolidacidn de un desarrollo econdmico equilibr~ 

do, autosostenido e independiente, 1 17 
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4) La revitalizaci6n de la naciona1idad en el norte de 

M~xico. 118 

Se co~sidera que 1as fronteras son las mds sensibles a -

sufrir la penetraci6n por estar en contacto con realidades di~ 

tintas, es necesario un programa que desct!ntra1ice y democrati, 

ce 1a cultura tomando en cuenta la p1ura1idad cultural y 1os 

factores hist&rico-culturales. 

Todo e11o explica el transfondo de 1a formulaci&n de un 

Programa Cu1tura1 de las Fronteras, que no tiene como dnico -

fin la exa1taci&n de rasgos culturales regiona1es, sino que 

tambi~n se encamina a logi::ar la presencia y apoyo a la pob1a

ci&n fronteriza en pro de una estabi1idad regional y nacional. 

Como seftala Stan1ey Rossa "serla curioso pensar que las deci-

siones tomadas por e1 gobierno f'edera1 en re~aci6n con la fro~ 

tera ref1ejasen un deseo por resolver prob~emas locales. Los 

prop&sitos son, el solucionar el desempleo en e1 pa!s, el ne

gociaz arreg1os dip1om&ticos, e1 propiciar neeocios poderosas 

de inter's para ambas partes y sobretodo, el obtenér tondos n~ 

cesarios para pagar e1 precio de 1a estabilidad po1!tica de1 

pa!s.119 

Es concebir a 1a frontera como un espacio de choque, de -

i!mite, de principio y fin, como e1emento dia1,ctico, de cambio 

1 tBCfr. Aj!Ui1ar Zinser, Ado1fo. "Def'ender 1as f'ronteras mex!_ 
canas". UNSlfi.\SlJNO, 1983. 

119op. Cit. Views A.cross the Border. P• 112. 
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constante y espejo donde se refleja la im~gen de la naci6n en 

todas sus Cacetas y dimensiones, lo que provoca en el gobier

no una reacci6n en favor de la formulaci6n de programas y es

trategias encaminadas a impedir la desintegraci&n de la zona 

por descontento político y social, 

El norte, es el punto d'bil de N.Sxico en cuanto al sist.!!, 

ma. El gobierno de ~Jiguel de la Madrid, rnlts que temer por una 

crisis cultural, teme por una crisis de legitimidad, credibi

lidad y confianza de la poblaci6n hacia el sistema pol!tico -

mexicano. El manejo de la cultura como· integradora nacionalr 

simbolismos, colores patrios, personajes hist6ricos, exalta-

ción a la revoluci6n, es una bdsqueda de identificación con -

el gobierno y el sistema pol!tico imperante en un momento d~ 

crisis. La preocupaci6n del gobierno por la exaltaci6n de la 

identidad nacional a trav~s del Programa Cultural de las Fro~ 

teras, no tiene un objetivo cultural en primera instancia, sino 

que pretende con•ervar el monopolio del ejercicio del poder -

político, a partir de la identificación entre el mexicano, lo 

que es y ha de ser mexicano, :¡.· un gobierno de mexicanos: el 

PIU, cuyos objetivos cristalizan en un pro¡:;rama burocr,tico 

formulado desde el centro por los "mexiquillos" • 1201nstrumen-

tar un PCF, no significa realmente que se est' perdiendo la -

12ºMexiquillos.- As! llaman los fronterizos a los funcionarios 
que pontifican la frontera d~sde un escritorio del centr~ y q ':'e irri 
tan profundamente al front•rizo por poner en duda su nacionalismo, 
Op. cit. Bustamante, Jorge. "La Frontera Norte". P• 88. 
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identidad nacional, los mismos pol!ticos aceptan contradictori~ 

mente un mayor nacL~nalismo en la poblaci&n de la rrontera no~ 

te, 1o que rea1mente signif:ica es una p'rdida de1 control po-

1!tico sobre las f:ronteras, que amenaza 1a soberan!a de1 go

bierno y 1a estabilidad política naciona1. 

Al respecto Carlos MonsivLis contestarla a 1a pregunta -

sobre la existencia de crisis de Identidad Naciona11 "no hay 

tal. Lo que est& en peligro es el sistema econcSmico que da or! 

gen a 1a sobrevivencia de las mayorlas y que a largo plazo 

puede traer una crisis de identidad nacional. Lo que sucede 

es a1go m&s espec!fico, cancreto, es una crisis de proyecto de 

nacicSn" ••• "Cada quien util.iza el t.Srmino como m&s le convienes 

en estos momentos l.os mexicanos somos una comunidad dividida, 

f:ragmentada, en p1ena crisis pero no de identidad, sino d~ 

scibrevivencia" ••• "cuando el. gobierno habla de identidad se -

reriere a1 consenso en torno al sist-a pol!tico.~• 121 

E1 Estado mexicano se concibe como un Estado soberano y -

su soberan!a es indivisible, por lo tanto, no se puede permi

tir una autonom!a po1!tica en la frontera. El Estado m&s que 

buscar con e1 PCF un objetivo cu1tura1, persigue 1a cohesi&n 

de 1a poblacicSn fronteriza con las decisiones que ae toman a 

nivel central. La i~entidad cu1tura1 forma parte de a1ao m&s 

amplio que es la identidad po1!tica y socia1. E1 PCF no tiene 

por 10 tanto, un fin netamente cultural, quiere tambi.Sn const! 

tuir una nueva forma de presencia del caitro en la rrontera. 

121"Bi1squeda de la identidad nacional ante el centralismos 10 
que peligra es la sobrevivencia''o Exce1sior, 10/Dic/1985. PP• 1,9 Y 
)4. 
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E1 eobierno mexicano pretende regresar a1 contro1 de su 

t'rontera a trav.Ss de1 rescate de1 "naciona1ismo revo1ucionario" 

Y de1 f'orta1ecimiento de 1a identidad naciona1 y 1a vigencia 

de e1ementos cultura1es. 

"E1 Estado necesita para sobrevivir de un sistema ideo1.2, 

gico de doruinaci&n, e1 proyecto de naciona1ismo cul.tural., su-

pondr!a una cul.tura auspiciada por el. Estado para mantener 1a 

dominaci&n y l.a cohesi&n naciona1. De este modo e1 "naciona1i~ 

mo cul.tura1" ayuda a oonsol.idar al. Estado f'rente a amenazas -

externas y ref'uerza su dominio a1 interior de J.a sociedad. Co~ 

solida tradiciones, con.sagra va1ores." 122 

La pol!tica nacionalista en l.a t'rontera tiene amplia jll!!. 

tit'icaci&n debido a J.a cercan!a a Estados Unidos y 1a 1ejan!a 

respecto de J.os grandes centros de decisi8n po1ltica y f'inan

ciera del. pa!s, que obl.igan al. sistema po1!t±co a expresar con 

mayor f'uerza su pensamiento, as! J.o señal.a el. candidato del. -

PRI a 1a eubernatura de Baja Cal.if'ornia Norte, Xicotlncatl. --

Leyva Hortera en 198). 

De esta manera, se podr!a interpretar que ser nacional.is

ta es estar con el. rlc·imen, con el sector que detenta el poder 

y con J.a f'orma en que dicho poder se ejerce. Aunque es ei mis

mo sistema quien en.arbola el. no.cionalismo y en contraposici&n 

permite que 1u t'rontera se convierta en maquiladora abriendo -

1as puertas al. capital foritneo, mantiene incontrol.ada l.a f'uga 

de divisas, se al.!nea a l.a po1ltica comercia1 estadunidense -

mediante l.a entrada al GAT'~ •••• 

t22 op. cit. La Cultura Nacional. P• 2) 
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E1 gobierno se exa1ta por 1a amenaza de transcu1turaci&n, 

por 1a penetraci&n de sectas re1igiosas y sobretodo de medios 

masivos de comunicaci&n, pero pr~cticamente son nu1as 1as aaci~ 

nes concretas que se hayan encaminado a modiCicar 1a ideo1og!a 

consumista que se diCunde a trav's de estos medios aunque en 

teor!a, se p1antee como prioridad dentro de1 PCF. B1 sobierno 

busca remendar a trav's de ~ste .S1timo, "1a p'rdida de un pr~ 

yecto mora1 cap~z de incitar a 1a adhesi&n co1e~tiva.A2auisis_ 

recobrar e1 consenso po1!tico perdido, a trav~s de un proyecto 

cu1tura1. 

Sin embargo, cae vo1untaria o invo1untariamente en dos.

erroresa e1 primero, e1 centra1ismo; e1 segundo, 1a po1!tica -

sexena1. 

Si existe una traba, a 1a que e1 mismo causante, e1 Esta-

do Federa1, se ha enf'rentado, es e1 centra1ismo, e1 cua1 se -

interpone en cua1quier intento por modiCicar1o. 

La centra1izaci&n de 1a económ!a, 1a cu1tura, 1~ po1!ti:x:a 

en e1 pa!s, ha imposibi1itado e1 desarro11o de otras regionea. 

En e1 ~bito cu1tura1 se ha dado 1a espa1da a1 impu1so de 

1as cu1turas regiona1es. Los grandes artistas que tienen deseos 

de difundir sus creaciones han tenido que tras1adarse a1 cen-

tro, con recursos propios para darse a conocer. Los ta1entos -

tienen que estar en 1ucha permanente para sobrevivir a su metlio 

ya que no existen a1icientes econ&micos, ni-ini'raestructura -

para que desarro11en su arte. 

·En principio e1 PCF p1ante& como uno de 1os principa1es -

objetivos e1 de 1adescentralizaci&n a trav's de1 apoyo de 

123:rbidem. P• 26 
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autoridades redera1es. estata1es, municipales y 1ocales. pam. 

provocar l~descentra1ización cultura1 en todos los niveles. 

Sin embargo. en.el mismo intento por modiricar esa pol!tica 

paternalista, ejercida por años del centro hacia 1os estados. 

1a ap1icaci6n de un programa cultural se topa con una notable 

verticalidad en la toma de dec~siones. Esta po1!tica ha sido 

severamente criticada sobretodo por aquellos que no gozan de 

esos benericios, por considerarlos ajenos a su propia realidad. 

De aJrl: que se critique al PCF que habla de transcu1turación -

en la rrontera. sin diferenciar grupos de pob1ación. niveles 

de educación. estratos sociales. 

"El centra1ismo mexicano juzga con la misma severidad 1a 

norteamericanización de la 'lite de industrias y rinanzas. c~ 

mo··:i:a absorci6n de un sistema de valores por ndcleos desampa

rados de la poblaci.Sn. Pero el caso es muy diferente. para un 

indocumentado y para un empresarios en un caso es racionaliz~ 

ci.Sn de 1a ignorancia. en otro deseo de hurtarse a lo. que se -

juzga destino maniriesto de un pds subdesarro11ado ... 12 lt 

E1 centralismo tambiln ha impedido ver que la cultura fro~ 

teriza no se da ..tiu.camente en un s.Sio sentido y que e11o. le da 

un car&cter sui-generis. Se olvida que 1a cultura fronteriza -

es resultado de la interacción entre 1a cultura mexicana, no~ 

teamericana y chicana. 

t24Monsiv&is, ?arlos. "Interacc~.Sn cu1tura'~ fronteriza"~ Re5las 
del jue~o y juego sin reelas en la vida fronteriza. III Reunión e 
Univer•1dades de Mlixico y EU. Edo A.'llUIES/ PROFMEX, M~xico, 1985. 
PP• 225-227. 
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Lo m~s grave en 1a po1!tica centra1ista. es que o1 :f'ron-

terizo ya no cree en e11a. Ni tampoco cree en un programa que 

1os venga a "sa1var" de 1a amenaza externa. J!;l est;Í seguro de 

su identidad nacional.y de su cu1tura. La identidad insegura 

proviene de1 centro. En nombre de la identidad naciona1. el -

centro regatea 1a democracia de1 norte. 

El manejo del naciona1ismo en e1 norte. pretende poner en 

duda el patriotismo de1 :f'ronterizo.con :f'ines a ganarse adeptos 

que apoyen al. sistema pol!tico. Pero lo Wúco que ha 1ogrado. 

es ganarse mayor repudio contra e1 poder centra1 que pretende 
125 

un control tota1 de1 poder. 

El gobierno ha querido mostrar un :f'also prob1ema de idell 

tidad en e1 :f'ronterizo -10 que molesta pro:f'undamente a ~ste. 

que ve re:f'orzada su identidad con e1 canta.oto permanente con 

el extranjero-. como medida para mantener el contro1 po1!tico 

de 1a mona. 

E1 repudio :f'ronterizo a una política burocr;Ítica cuntra-

1ista inva1ida todo intento de acercamiento del gobierno por -

medio de1 PCF. que persicue una estabilidad :f'ronteriza en me-

dio de una crisis nacional. 

E1 secundo error que se·arrastra en e1 sistema pol!tico, 

es 1a propuesta de p1anes sexena1es. ~'n este sentido, e1 Pro~r~ 

ma cu1tura1 de 1as Fronteras, se inserta dentro de un Plan Na-

ciona1 de Desarrollo 19BJ-t988, que prctend.e calmar los e:f'octos 

socio-po1!ticos de 1a crisis creando un modelo de desarrollo -

125c:rr. Val.larino. RolTer1¡o, "La identidad nnciona1 neligra en 
el centro no en el norte1 Krauze,". tn-!OMASU::o. 21/Acosto/1986, p.1 
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1impio, a travls de J.a cul.tura. Lo que hace que lste, sea cri, 

ticado especial.mente por J.os artistas, para J.os cual.es l.os -

consejos o apoyos del. gobierno pasan desapercibidos, ya que -

para crear, no necesitan del. Estado. 

As! l.o ve el. escritor Ram!rez Heredia, quien dice 1 "l.a -

cul.tura no es cosa de poetas medios 1ocos, ni de basureros a 

donde paran compromisos adquiridos por l.as campañas ••• es un 

sistema de vida y por l.o tanto base de nuestra f'orma de ser." 126 

La acogida del. PCF no ha sido buena para el. caso de "int~ 

l.ectual.es y artistas, que manif'iestan su disgusto f'rente a una 

campaña de exal. taci.Sn de nuestros val.ores nacional.es que J.o -

dnico que pretenden es reencauzar a J.a pobl.aci6n del. norte del. 

pa!s en torno al. sisterna pol.!tico imperante en medio de un 

sexenio en crisis. 

12 6"La penetraci.Sn mdeol.cSgica y cul.tural. el. mayor pel.igro que 
enf'renta M~xico", El. Día. 20/0ct/1986. P• t6. 
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IV CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Genera1mente 1os estudios internaciona1es rererentes a -

1a Frontera Norte de M~xico, versan sobre prob1emas jurídicos 

(cuestiones jur!dicaz tratados internaciona1es de 1!mites; 1~ 

gis~aci&n en materia de migraci&n, ••• ), po1!ticos (presiones 

para modiricar 1a po1!tica exterior de M~xico; 1a importancia 

geo-po1!tica de 1a rrontera para Estados Unidos, •• ~) & econ&

micos (1as transacciones comercia1es en 1a rrontera; 1os ere~ 

tos de 1a deva1uaci&t, 1a maqui1a, ••• ). 

E1 trabajo de investigaci&n que presentamos sa1e de esos 

par&metros de rer1exi&n ya que a trav4s de 41 se intenta mos

trar c&mo e1 campo de1 internaciona1ista no est& 1imitado y -

debe abarcar aspectos que se encuentran en 1a esencia de 1a -

rormaci6n de todo Estado-Naci&n, nos rererimos espec!ricamen

te a 1a cu1tura. A1 iniciar este trabajo teníamos como prime

ra inquietud e1 conocer y ana1izar e1 comportamiento cu1tura1 

de 1a pob1aci&n rronteriza, como una rorma de conocimiento de 

sus necesidades, perspectivas, en un espacio de conrrontaci&n 

entre dos mundos tan diferentes en grados de desarro1~o como 

son e1 mexicano y e1 norteamericano. cuando comenzamos a ade!! 

tramos en e1 tema, nos dejamos 11evar por e1 estigma de 1a -

desnaciona1izaci&t de1 rronterizo y de 1a excesiva penetraci&n 

cu1tura1 norteamericana en 1a zona. Pero nuestro hi1o conduc-. 

torz 1a identidad naciona1 nos pe:rmitiS deve1ar una serie de 

prejuicios que se tienen en torno a1 rronterizo y adem&s ente!! 

der e1 inter~s de1 gobierno por sa1vaguardar 1a identidad na

ciona1 tanto en un &mbito naciona1 como en e1 de sus re1aciones 
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bi1atera1es. 

En primer 1ugar, nos pudimos percatar que e1 factor idell 

tidad naciona1 no puede comprenderse en un &mbito de re1aci&n 

causa1. Es decir, no podemos afirmar que e1 fronterizo es m's 

nacinna1ista porque gusta de 1as tradiciones mexicanas, resp~. 

ta 1os s!mbo1os patrios y festeja 1os d!as naciona1es; como -

tampoco podemos afirmar que e1 fronterizo es menos naciona1i~ 

ta por hab1ar "spang1ish" o por vestir como e1 norteamericano 

o gustar de 1a programaci&n te1evisiva estadunidense. La idell 

tidad naciona1, tampoco tiene una re1aci6n causa1 con una ma

yor o menor cercan!a geogr~fica con EUA. Se puede vivir en e1 

centro de1 pa!s y mostrar actitudes m{s desnaciona1izantes 

que aqu~1 que convive diariamente con e1 norteamericano. Como 

vemos, e1 concepto de identidad naciona1 nos puede conducir -

f{ci1mente a un an'1isis subjetivo. 

En e1 caso de esta investigaci&n e1 rastreo de este con

cepto dentro de1 espacio fronterizo nos 11ev& a 1a comprensi&n 

de una rea1idad. Una rea1idad que no es posib1e entender sin 

situarnos antes en un contexto de re1aciones asim~tricas~ En 

donde e1 fronterizo est' perfectamente consciente de sus ca

rencias y necesidades porque ~iene 1a posibi1idad de comparar. 

En donde 1as exigencias son mayores y 1as necesidades m~s di

f!ci1es de satisfacer. En donde 1a idea de"ser mexicano" va -

implícita porque en e1 fronterizo se muestra cruda y cotidia

namente una rea1idad que 1e es ajena. En donde 1a idea de ide~ 

tidad naciona1 es un aspecto que ya est' supe:r:ado y sobre e11a 
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se interpone una realidad m&s imperantes la sobrevivencia. 

A pesar de que e1 ingreso per-c&pita en la frontera es 

m&s elevado que el resto del pa!s. la ventaja que el fronter! 

zo pudiese obtener de ello es muy relativa. ya que el costo -

de la vida es mucho mayor en esta zona. La frontera es adem's 

el primer sitio que resiente las violentas y consistentes de

valuaciones del peso frente al d61ar • debido a 1a fuerte de

pendencia de ambas economías. Algunos productos son innaccesi

b1es por su carestía y la situacicSn se agrava porque existen 

dificultades de abasto en e1 mercado fronterizo. Todo e11o, 

explica e1 descontento del fronterizo, su resentimiento, odio 

y recelo hacia el centro, ya que parece que ~ste ~1timo se ha 

olvidado de ~1~ 

Ya no es posible entender e1 comportamiento de1 fronter! 

zo bajo los supuestos estragos de 1a penetraci.Sn cultural, -

E1 descontento originado por su si tuaci.Sn econ.Smic·a y por un 

proyecto nacionalista vac!o, 10 han llevado a manifestarse a 

trav~s de su comportamiento po1!ticos en votos contrarios a1 

partido oficial; organizaci6n en movimientos cu1tura1es de -

protesta contra su condici.Sn marginal; b~squeda de un enten

dimiento con e1 mexicano-norteamericano. 

E11o constituye una lucha abierta del fronterizo contra 

e1 centra1ismode un gobierno que 10 tiene olvidado y que no -

conoce ni entiende sus prob1emas. 

As!, esta investigaci.Sn que parti.S de1 entendimiento de 

un comportamiento cultural nos 11ev& a comprender que en e1 

fondo 1a preocupaci.Sn de1 gobierno por 1a salvaguarda de 1a 
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identidad naciona1 en 1a rrontera norte. tiene una justifica

ci6n principa1mente po1!tica que se exp1ica por una crisis de 

hegemon!a. de credibi1idad y consenso hacia e1 partido oficia1 

y hacia e1 gobierno cent_rlll. y que pone en pe1igro e1 contro1 

po1!tico en 1a rrontera. 

Sin embargo. 1a preocupacicSn en torno a 1a identidad na

ciona1 no deriva ttnicamente de un prob1ema naciona1. sino que 

tambi&t tiene su exp1icacicSn. en e1 '1nbito internaciona1 (bina 

ciona1) en e1 que se encuentra 1a frontera norte. Los crecie~ 

tes intereses econ&micos de EUA en 1a zona norter inversi.SO. 

comercio. maqui1adoras. mano de obra barata, 1a dependencia -

econcSmica de 1a frontera norte: principa1mente en materia co

mercia11 e1 proceso de integracicSn de 1a econcSnr.l'a fronteriza 

con 1a economía estadunidense en e1 cua1 cua1quier a1teraci&n 

en precios. arance1es. moneda, arecta.a ambos 1ados de 1a fro~ 

tera; 1os intereses estrat4gico-mi1itares por 1a seguridad n~ 

ciona1 estadunidense en una zona considerada como 1a primera 

1!nea de derensa naciona1 para EUA: 1a de "imperativo cate~

rico"; 1a asimetría de poder en una re1acicSn donde fof&xico es 

e1 socio d~bi1 y donde EUA marca 1os 1!mites de 1a actuacicSn 

internaciona1 de nuestro país. a trav~s de presiones de !ndo-

1e po1Ítica ya sean, 1a ap1icacicSn de nuevas 1eyes. como es -

1a 1ey de InmigracicSn Sympson-Rodino; 1as campañas anti-drogas 

a trav4s de1 D•EeA• o 1as medidas comercia1es que 1imitan 1a 

importacicSn de productos mexicanos. Todo e11o contribuye a -

conrirmar 1a vu1nerabi1idad de M6xico. 1a cua1 se ref1eja en 
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primera instancia en la rrontera norte. 

En este sentido, la actitud del gobierno hacia la front~ 

ra denota a nivel de la relaci&n con EUA la persistencia pre2 

cupaci&n por la salvaguarda de la soberanía e independencia -

naciona1es. 

Tanto a nivel nacional como a nivel bilateral se plantea 

un problema que esa la inseguridad de la estabilidad en la -

frontera norte, ya sea que ~sta est~ provocada por el descon

tento de la poblaci&n fronteriza y su "deslealtad" hacia e1 -

gobierno, ya sea por la influencia que ejercen los estadunide~ 

ses en 1a zona. En ambos casos se plantea el problema del co~ 

tro1 po1!tico en la frontera y la protecci&n de la soberanía 

naciona1. 

La respuesta que da el gobierno es el Programa Cultural 

de las Fronteras. Una vez m&s 1a cultura juega un papel pre

ponderante como integradora nacional. 

El PCF representa una estrategia de po1!tica cu1tural que 

pretende e1 reforzamiento y la reafirmaci&n de una cultura po 

lítica definida, a trav~s de la preservaci&n del sistema pol! 

tico. La cultura pasa a formar parte de 1a campaña de lealtad 

hacia e1 PRI y 1a identidad nacional no es m&s que la homoge

nizaci&n ideol&gica.Y cultural de una poblaci&n que est& en -

desacuerdo con 1a pol!tica centra1ista. 

En el ~bito bilateral, a fa1ta de contar con un arma, -

sea 'sta política, econ&mica o militar, que permita cuidaz: la 

seguridad de la frontera y la naci&n, que vele en general por 
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1a soberan!a del país sin poner en evidencia e1 descontro1 po 

1!tico de 1a frontera, y que no a1tere ni debi1ite nuestra 

re1aci6n con Washington, 1a cu1tura constituye el mejor medio 

para que la pol!.tica gubernamenta1 se haga presente y e1 sis

tema po1~tico recupere 1a lea1tad de 1a pob1aci<Sn fronteriza. 

A nuestro modo de ver, la pol!tica naciona1ista de1 go

b~erno de Miguel de 1a Madrid, pone en evidencia varios aspe= 

tos del sistema po1!ticoa 

En primer lugar se intenta recuperar la lea1tad, conf'i~ 

za y votos de 1a pob1aci6n fronteriza hacia e1 gobierno y su 

sistema. a trav&s de 1a exa1taci6n de 1a identidad nacional, 

1a cu1tura, 1as tradiáones, la historia, e1 fo1k1or, ••• Y se 

justifica esta po1~tica por los estragos que est~ ocasionando 

1a creciente penetraci&n cultura}.. ya que po1!ticamente no es 

conveniente para e1 gobierno que existan en una zona vu1nera~ 

b1e como 1o es la frontera norte. manifestaciones de desconte~ 

to que podrf.an poner en riesgo 1a seguridad deJ.:I pa~s y m&s -

que eso, 1a soberan!a de 1a naci6n. Parad6jicamente esa pol!

tica nacionalista hacia e1 interior de1 pa!s se contradice -

con una pol!tica econ6mica de apertura a nive1 internaciona1 

que pone en mayor riesgo y compromiso a la naci6n en t~rminos 

de independencia y soberan!a. 

Esa política naciona1ista hasta cierto punto "subjetiva" 

por basarse en la"preocupaci6n" meramente cu1tura1, estit sie!l 

do rebasada por una po1!tica mucho mits concreta y objetiva -

hacia el exterior, que est.~ conduciendo a1 pa!s, a acciones m~s 

desnaciona1izantes que 1a supuesta penetraci6n cu1tura1. Ejemplos 
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concretos de e11o sons 1a reciente apertura de cuentas banca

rias en d61ares para 1os habitantes de la frontera; 1a·trans

naciona1izac:i.6n de1 aparato industria1 y 1a apertura indondi-

cionada a 1a industria maqui1adora: 1a entrega de 1a mitad de 

tierras mineras de1 pa:l's: 1a 1iberaci6n comercia1: 1a capita-

1izaci6n de1 pasivo de 1a deuda y 1a reciente firma de un a-

cuerdo mu1tinstituciona1 con bancoa extranjeros para obtener 

pr,stamos necesarios para e1 ajuste de1 crecimiento y la re -

forma estru~tura1 de1 pa!s y en cuyas c1,usú1as nuestro pa:ls 

acepta "no suspender pagos, ni declarar moratoria, no cuesti~ 

nar la va1id~z de1 contrato ni pretender inva1idar1o, no exi

mir a M~xico de demanda y someterse a 1as 1eyes y corte de -

Nueva York y de Londres, renunciar a 1a propia inmunidad de 

una parte de 1os bienes naciona1es•: 12'[No son acaso todos ~stos 

ejemplos de una desnaciona1izaci6n y de un mayor riesgo para 

nuestra sober~!a que la supuesta desnacionalizaci&n cultural? 

Esto es 1a manifestaci&n de una po1~tica naciona1ista 

contradictoria que desacredita la raz6n de ser del PCF. No es 

16gico querer asegurarse 1a 1ea1tad de 1a pob1aci6n a trav~s 

de la cultura a costa de 1a soberanía econ6mica y po1!tica del 

pa:Cs~ 

En segundo 1ugar, se ponde en evidencia la imposibilidad 

del sistema para asumir 1a diversidad. Hist6ricamente la dive~ 

sidad cu1tura1 deriv6 en un problema de poder, ya que en la -

l27E1 cr,dito que se otorg6 a Nlxico es de 7,700 mi11ones 
de d~1ares. rnformaci~n pub1icada en la Revidta Proceso, No. 561 
Jl/Agosto/1987. PP• 6-11. ~xico, D.F., 
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formaci6n de1 Estado-Naci6n no se contaba con factores de ide~ 

tidad naciona1, qua pcrmi·Lieran por un 1ado 1a unidad naciona1 

y por otro, e1 contro1 po1!tico. 

En 1a actua1idad, 1as desaveniencias entre rrontera nor

te de M~xico y gobierno central. ponen en evidencia 1a integr! 

dad de1 sistema po1!tico mexicano. 

La pob1aci6n fronteriza est~ pugnando por hacerse m&s pr.!!, 

sente en e1 contexto de 1a vida naciona1 y porque se atiendan 

sus necesidades y demandas de acuerdo a sus condicmnes de vida 

en 1a frontera. A 1o cua1 e1 gobierno responde con un programa 

naciona1ista que cuestiona dos situaciones: 

- Que e1 sistema po1!tico no acepta protestas o actitudes 

que pongan en duda.su hegemonla~ De ah! que uti1ice a 1a cu1-

tura como instrumento integrador; 

Que se pone en duda e1 "naciona1ismo" de1 fronterizo -

por no indentificarse con 1a po1!tica centra1ista, sin recon~ 

cer que e1 ma1estar de esta pob1aci6n es determinantemente -

econ6mico ~ 

Esto vue1ve a mostrar 1a ineficiencia de1 PCF debido a -

que 1a pob1aci6n fronteriza s61o percibe en ~11 una agresi6n 

m~s de1 centro hacia 1a frontera, pues se sigue desconfiando 

y poniendo en duda su naciona1ismo~ Adenn(s de que esta actitud 

denota un ais1amiento de 1a pob1aci6n que no entra dentro de1 

proyecto naciona1ista homogenizador. 

E1 naciona1ismo de1 gobierno no es m~s que 1a prueba que 

de1ata 1a dificu1tad de asunci&n de 1a diversidad dentro de -

un proyecto naciona1ista homogenizante, que se erije en torno 

a un tronco comWi de identidad naciona1 y po1!tica 11amada PRI. 
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En tercer lugar, la política nacionalista pone en evide~ 

cia la persistencia de un gobierno paterna1ista y centralista 

que enseña la pautas de c6mo cuidarse ante intereses y amena

zas desnacionalizantes externas, a una pob1aci6n fronteriza que 

se caracteriza por convivir diariamente con el extranjero. 

A pesar que dentro d.el mismo PCF ·se parte de la idea de 

salvaguarda de la cultura e identidad nacional, tomando en -

cuenta la realidad fronteriza, el gobierno central (SEP, Sear~ 

tar!a de Gobernaci6n, INBA y dem~s organismos gubernamentales) 

contindan diseñando sus políticas y determinando las necesid~ 

des de la frontera norte desde el centro. 

Esto hace que la operatividad de la política nacionalista 

caiga por su p:POpio peso al cometer el error que ella misma 

critica: el centralismo. Y provocar un mayor odio y recelo 

del fronterizo quien ve que sns intereses pasan a Wl orden de 

importancia secundario. 

A 1a primera ref1exi~n a que nos conduce este an~lisis , 

es que ya no es su~ieciente tratar de comprender a la fronte

ra a partir de juicios que s~lo muestran wia frontera desnaci.2, 

na1izada, prostituÍda, y violenta, ya que ~sto no hace m~s que 

evidenciar nuestro desconocimiento del norte y contribuye a -

justificar nuestros males en el exterior. 

Es importante comenzar por comprender de d~nde provienen 

y porqu' esos intereses políticos y econ8micos desnacionaliz~ 

tes, qui'° 1os promueve, .si realmente se originan en la f'rontera 

norte. Tomando en consideraci8n a la f'rontera dentro de un ~ 

bito de relaciones bilaterales, as! como tambi~n el contexto 
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de crisis econ6mica y pol!tica por la que atraviesa el pa!s. 

En este sentido, es de gran inter's la realizaci&n de una in

vestigaci&n que parta de la hip6tesis de un nacionalismo con

tradictorio que est& llevando a un proceso de desnacionaliza

ci&n econ6mica en la Crontera -sea 'sta rinanciera, industria, 

comercial-, y que constituye un grave riesgo para la soberan!a 

del pa!s. 

Es necesario comenzar a estudiar la frontera en un con

texto mutante, en un &nbito de relaciones econ&micamente des! 

guales, en un ambiente bi-cultural, en un espacio ~ue no es -

m~s que la l!nea jur!dico-pol!tica que divide a dos naciones 

completamente diferentes. 

La concientizaci&n respecto a lo que representa la fron

tera en tanto que es un espacio donde se reClejan s!ntomas de 

lo que acontece en el resto del pa!s nos permitir~ a la larga 

acercarnos al entendimiento de las relaciones M'xico-EUA, as~ 

como el comportamiento del fronterizo hacia el centro. 

La segunda reClexi&n que quisi,ramos hacer es que las -

pol!ticas gubernamentales ya no pueden quedarse en meros pa

liativos que apacigüen a la poblaci&n fronteriza en lo que -

dura el sexenio, sino que investigaciones a largo plazo deben 

profundizar en la forma de integrar a la Crontera norte al -

resto de la vida nacional, ~in pretender alterar su forma de 

ser y permiti,ndole Cormar parte activa en los procesos de t~ 

ma de decisi6n en materia econ&mica, política, social y cult~ 

ral, particularmente aqu,,llos que le atañen m~s directamente. 

En este sentido es importante comenzar a pensar en tres aspactos: 
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A.- El aspecto econ6micos 1a bdsqueda de un desarro11o -

m&s equi1ibrado en 1a frontera norte que permita disminuir 1a 

dependencia respecto a EUA, ·a trav~s de acciones encaminadas 

a1 abasto de 1a regi6n, que disminuyan 1as compras en mercados 

estadunidenses; a trav~s del. impu1so a 1os servicios pdb1icoss 

agua, 1uz, drenaje, comunicaciones, atenci&n m&lica y apertura 

de escue1as; e1 impu1so a un desarro11o agr:C·co1a e industria1, 

que no se baáe dnicamente en l.a maquil.a1 el. desarro11o de otro 

tipo de actividades ta1es como 1a promoci~n a1 turismo que pe~ 

mita 1ograr 1a captacidn tanto de turistas mexicanos, como de 

mexicano-norteamericanos y 1atinoamericanos en genera1. 

Posib1emente el. d:Ca en que se 1ogre un desarro11o en 1a 

frontera norte acorde a 1a situacio~ y necesidades de 1a pob1~ 

cidn se vendr' abajo el. mito del. fronterizo desnaciona1izado 

que vo1tea sus ojos a EUA por una necesidad de sobrevivencia y 

~sto representar& sin duda un arma m's fuerte en pro de 1a s~ 

beran:Ca y seguridad nacional.es que e1 propio PCF. 

B.- E1 aspecto po1:Ctico: el. fronterizo exige una democr~ 

tizacitSn de 1a frontera. Es necesario tomar en consideraci'cSn 

sus 11amadas de protesta que piden una mayor independencia re~ 

pecto a1 centro que no hacen m's que retardar sus prob1emas, 

y piden una participacidn m's activa en el. proceso de toma de 

decisiones respecto a prob1emas que 1es atañen directamente~ 

Escuchar 1as 11amadas del. fronterizo sin actuar a 1a defensiva 

respecto a sus convicciones po1:Cticas, puede convertirse en -

factor primordial. para 1a sa1vaguS11rda de nuestra seguridad n~ 

cional.o 
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c.- E1 aspecto cu1tura11 una verdadera po1!tica cu1tura1 

en 1a frontera debe tener en cuenta dos aspectos1 

- La necesidad de mejorar 1a comunicaci6n entre e1 centro 

y 1a frontera norte, a fin de e1iminar 1as ideas prejuiciadas 

que exrsten entre 1os dos y hacer1os sentir parte de una misma 

naci6n. 

Es necesario, rea1izar campañas que permitan un mejor co 

nacimiento de 1a frontera norte en e1 centro y viceversa. Es 

necesario 11evar a 1a frontera nuevos cana1es de te1evisi6n, 

pues 1os dos u tres cana1es que reciben muestran una serie de 

programas norteamericanos y hacen propaganda para consumir pro 

duetos estadunidenses o para viajar a Miami o Los Ange1es. 

Es importante, por otro 1ado, mejorar 1os cana1es de in

formaci~n sobre 1o que acn!'!.tcca CütidiWiWüe11:i;e en 1.a frontera. 

pues se tiene poco conocimiento de e11o. Actua1mente contamos 

en e1 D.F. con un programa que transmite radio educaci6n cuyo 

nombre es "Frontera Viva" y su duraci6n es s.S1o de cinco min.!:!. 

tos, adem~s de un programa de T.v. que se transmite por cana1 

11, 11amado "En 1as fronteras de Ml!xico" una vez por semana. 

- No es posib1e proponer una po1!tica cu1turai, sin dejar 

de contemp1ar qu~~nuestra f»ontera norte, es b~sico tomar en 

cuenta a 1os mexicano-norteamericanos y mexicanos que viven 

de1 otro iado de 1a frontera. Si rea1mente se tiene inter's en 

1a cu1tura, e1 fronterizo debe ~er considerado como e1 cana1 

de comunicaci6n primordia1 con e1 mexicano-novteamericano y es 

importante insistir en 1a protecci6n ou1tura1, a trav~s de. 1a 

creaci6n de una infraestructura cu1tura1 en ambos 1ados de la 

rruntera, que permita una integraci6n de 1a cu1tura chicana; 
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1a atencicSn a necesidades de f:ronterizos mexicanos y de ciud~ 

danos mexicanos residentes en EUA. 

Esta serie de acciones no s61o deben verse con un inter~s 

puramente cu1tura1, sino que es justamente un mayor v!ncu1o -

con pob1aci6n de or!gen mexicano, m~s a11~ de nuestra fronte

ra, 1o que permitir~ a 1a 1area 1a sa1vaguarda de 1a segUridad 

naciona1. Sobretodo si tomamos en cuenta que 1a pob1aci&i his -

panohab1antc y de or!een mexicano representa un porcentaje muy 

e1evado al. sur de EUA. De este modo• no s61o represen.ta una -

fuerza cu1tura1, sino una protecci6n po1!tica en 1a medida en 

que se ha ido convirtiendo con e1 paso de1 tiempo en un impor

tante grupo de presi&i en 1a sociedad estadunidense. 

A la tercera re~1exi6n a 1a que nos 11~v~ este tem~ de -

tesis se ref'iere a la prof'esi6n de1 internaciona1ista, justa

mente porque consideramos que este trabajo no se enmarca den

tro de 1os par~etros tradiciona1es de an~1isis de1 interna-

ciona1ista1 por ejemp1o, 1a po1!tica internacional., 1a econo

mía internaciona1, e1 derecho internaciona1, sino que parte -

de un an~1isis socio-cu1tura1 dentro de un espacio de estudio 

que conf'ronta aspectos naciona1es e internaciona1es: 1a f'ront~ 

ra. 

E1 an~1isis socio-cu1tura1 abre nuevas v!as de investie~ 

ci6n para e1 internaciona1ista, esto es, en 1a comprensi6n de1 

signif'icado de identidad nacional. f'ue necesario hacer ref'ere~ 

cia tanto a aspectos histdricos de identidad, en 1a f'ormacicSn 

de1 Estado··~aci~n Mexicano, como aspectos socio-cu1 tura1es de 

identidad en el. rronterizo que nos ayudaron a deve1ar e1 esti~ 

ma de desnaciona1izacidn cu1 tura1 en 1a f'ronteua norte, y que 
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nos mostraron e1 signiCicado y manejo de 1a identidad naciona1 

para e1 gobierno. 

Este trabajo tambii~n nos permiti& descubrir 1a import"!! 

cia que tiene e1 ru16:1isis internaci. ona1 en 1a comprensi~n de 

una situación socio-po1!tica naciona1. En primer_1ugar por 1a 

importancia que representa para e1 gobierno en t~rminos de s~ 

guridad naciona1 y adn m~s en t~rminos de soberanía e indepe~ 

dencia 1a estnbi1idad socio-po1!tica de 1a zona rronteriza. -

En segundo 1ugar porque permiti6 conrrontar 1a po1!tica naci2 

n~ y 1a po1!tica exterior, 1o que nos mostr& que existen gr~ 

des paradojas en e1 manejo de1 naciona1ismot por un 1ado, a -

nive1 interno se dice que 1a identidad naciona1 est~ en pe1i

gro por 1os erectos de 1a penetraci6n cu1tura1 y es indispen-

sab1e rerorz;.•r 1as bases cu1 tura1es t Co1k1or, mG·si ca, idioma, 

costumbres1 y por otro 1ado, se presenta- como nunca antes un 

proceso: de desnaciona1izaci&n econ&mica ace1erada en 1a rro~ 

tera, auspiciada por e1 propio gobierno. 

Fina1mente consideramos que existen adn grandes posibi1i 

dades de estudio de nuestra f'rontera norte, que deben ser apr2 

vechadas por e1 internaciona1ista para 1a mejor comprensi&n de 

po1!ticas naciona1es. 
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D i a r i o s 1 

EL DIA 

Ft!cha 

21/Julio/198.:J 

22/Julio/198) 

24/Jul.io/198.:J 

27/Julio/198) 

22/Agosto/198.:J 

27/Febrero/1985 

28/Febrero/1985 

8/Marzo/1985 

2.:J/Marzo/1985 

20/Mayo/1985 

6/Mayo/1985 

10/Mayo/1985 

12/Mayo/1985 

2/Junio/1985 

28/Junio/1985 

29/Junio/1985 

2.'.J/Noviembre/1985 

28/Noviembre/1985 
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Nombre del. Art!cu1o 

"Programa Cul.tura1 de l.as Fronteras. Los 

medios de comunicacicSn deberdn servir a 

l.a cu1tura naciona1: Bremer" 

"Ni autarqu!a ni col.onial.ismo cul.tura1" 

"1!:1 Quinto Festiva1 de Teatro, de septie!!! 

bre a octubre, en Baja Ca1if'ornia Norte" 

"El. norte, 1a regicSn m~s vul.nerabl.e" 

"Rescatar Cal.if'ornia, reza propaganda pa

nista en EU" 

"Programa Cu1 tura1 de l.as Fronteras. Af'i'!: 

macicSn de sus ].ogros y viabil.idad cul.:l:uml." 

"Frontera norte y seguridad naciona1" 

"E1 ind!gena y 1a identidad nacional." 

"Naciona1ismo revo1ucionario o marginacicSn" 

"Las agresiones contra l.a NacicSn" 

"La cu1tura es tambi~n un campo para l.a -

1ucha por una sociedad m~s justa, democ~ 

tica y soberana" 

"A1 igua1 que l.a riqueza materia1, 1a cu! 

tura es producida por el. puebl.o" 

"Cpntro1 estricto en l.a Frontera Norte" 

"Identidad y viol.encia tel.evisiva" 

"E1 programa de Desarrol.1o de l.a Frontem 

Norte, para conservar l.a identidad naciona1" 

"I;!l. car~cter estrat~gico de l.a Frontera -

Norte" 

"Necesario publ.icitar nuestra historia, tr~ 

di ci ones y cul. tura 1 A. Pandal. Graf'f'" 

"Fronteras geogr~f'i cas e identidad cul. tural." 



Fecha 

29/Nov/1985 

JO/Nov/1985 

8/Dic/1985 

9/Dic/1985 

6/Marzo/1986 

7/Marzo/1986 

26/J!Jarzo/1986 

.:JO/Marzo/1986 

7/Abri1/1986 

8/Abri1/1986 

17/Abri1/1986 

6/Mayo/1986 

6/Mayo/t 986 

18/Mayo/1986 

18/Mayo/1986 

19/Mayo/1986 

19/Mayo/1986 

19/Mayo/1986 

- 172 -

Nombre de1 Artículo 

"Los concesionarios de 1a radio y TV de

ben evitar inf'luencias nocivas sobre 1a 

niñez" 

"El deseo de ser nosotros mismos. hilo co!! 

ductor de la identidad naciona1" 

"Frontera nortea de aci{ de este 1ado" 

"Radio y TV deben inf'ormar y contribuir a 

conservar 1as caracter!sticas naciona1es" 

"Esf'uerzos educativos para evitar que se 

de:f'orme 1a cu1tura en regiones :f'ronteri11as" 

"Necesario estimular la investigaci.Sn cie!! 

t!:f'ica en 1as zonas :f'ronterizas" 

"Proponen crear un organismo que conjunte 

1os es:f'uerzos culturales de la :f'rontera 

sur" 
"EU-M,xico: entre ayer y hoy ¿cui{i di:f'eren 

cia? 

"La identidad naciona1 en 1a Frontera Norte" 

"Surge un nuevo espíritu de cooperacicSn en 

la Frontera H.Sxico-Estados Unidos" 

"Paz y cultura" 

"Comit' civil de integridad naciona1" 

"La cu1 tura es tambi.Sn un campo para 1a 1,!! 

cha por una sociedad m&s justa. democr¡{ti

ca y soberana" 

"Las dif'amaciones de grupdsculos estaduni

denses no mel1aron la :f'irme y limpia im¡{

gen de M'xico" 

"Condenan en Chihuahua la intromisicSn de 

EU en 1os asuntos internos de M'xico" 

"EU busca debilitar nuestra tradicional P.2 

lítica de de:f'ensa de 1a soberanía de todos 

1os pueblos" 

"Los embates a la NacicSn" 

"Intervencionismo y crisis en las relacio

nes M'xico-EU" 



Fecha 

21/Mayo/1986 

22/Mayo/1986 

.'.J/Junio/1986 

7/Junio/1986 

.'.J/Junio/1986 

10/Junio/1986 

10/Junio/1986 

19/Junio/1986 

20/Junio/1986 

21/Junio/1986 

2.'.J/Junio/1986 

.'.JO/Junio/1986 

.'.JO/Junio/1986 

11/Ago/1986 

11/Ago/1986 

12/ Ago/1986 

- 17.'.J -

Nombre del. Art!cul.o 

"La def'ensa de l.os intereses de M'xico d~ 

be presidir l.as negociaciones comercial.es" 

ºNo engañarse" 

"Frente nacional., ante l.a intervenci.Sn ea!: 

tranjera" 

"Primero M'xico" 

"Unidad aut~ntica ante l.a intervenci.Sn° 

"Unidad en l.a def'ensa de l.a independencia 

econcSmica y l.a soberanía nacional." 

"En Ciudad Jualrez, f'oro sobre cul.tura ac

tual. en l.a f'rontera" 

"Control.ar sus f'ronteras, primer deber S.2, 

berano de una nacicSnr Al.an Simpson" 

"Hay pequeños grupos que pnomueven antag.2 

nismos entre M'xico y EU" 

"Deben respetarse soberan:!a e identidad -

en l.a convivencia con M'xico1 Septil.veda" 

"El. vigor cul.tural. asegura el. f'uturo de -

nuestro pa:lsr Gonz,l.ez Avel.ar" 

"Central.i~mo y vecindad con EUA ahogan el. 

arte en 1a f'rontera" 

"Resuel.ven crear corredor cu1tura1 en 1a 

f'rontera norte y bancos de inf'ormacicSn" 

"El. Programa Cu1 tura1 de 1as Fronteras ªP.2 

ya iniciativas no 1as sustituye" 

"La cul.tura requiere desahogo econcSmico y 

un cl.ima propicio" 

"Primer Foro de Cul.tura contemporalnea de 1a 

Frontera Norte de M'xico" 

"Advierte el. senado sobre f'encSmenos de tran!!. 

cul.turacicSn en 1a Frontera Norte" 

"Nacional.ismo ante 1a crisis en 1as rel.aci,2_ 

nes M'xico-EU" 

"La gente de l.a f'rontera es m.Ís naciona1i!!, 

ta porque est.( cerca de l.a transcul.turacicSn" 



Fecha 

14/Ago/ 1986 

15/Ago/1986 .. 16/Ago/1986 

20/0ct/1986 

1/Nov/1986 

1/Nov/1986 

2/Nov/1986 

8/Nov/1986 

10/No\7/1986 

10/Nov/1986 

21/Nov/1986 

29/Ene/1987 

1/Feb/1987 

3/Abri1/1987 

DI.ARIO OFICIAL 

14/Feb/1985 
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Nombre del. Art!uul.o 

"Firmeza ante l.os af'anes imperial.es" 

"Fuera el. PANf 

"Los asuntos de M~xico l.os resol.vemos l.os 

mexicanos•• 

"La penetracicSn ideol..Sgica y cul.tural. el. 

mayor pel.igro que enf'renta M~xico" 

"El. Hal.l.oween, no dijo Miguel. Gonz~l.ez -

Aval.ar" 

"Debemos evitar l.a penetracicSn de tradici.2. 

nes extranjeras y af'irmar m;{s l.as nuestm s, 

MGA" 

"RecuperacicSn de val.ores ind!genas esencia 

de l.a nacional.idrld mexicana" 

"Cicl.o sobre cul. tura popul.ar y medios ma

sivos de comunicacicSn" 

"La cul.tura. tarea preponderante en l.a co!! 

ciencia col.activa de l.a nacicSn" 

"La ciudadan!a preserva nuestra cul.tura en 

l.a zona f'ronteriza: A· Riva Pal.acio" 

"Los s:Cmbol.os patrios representan y agl.ut! 

nan a l.a Naci.Sn" 

"Atencic'>n permanente en l.a f'rontera norte, 

demand.S De l.a Madrid Hurtado" 

"Nuestra identidad es f'actor de Cuerza na

cional. 1 Reyes Vayssade" 

"Necesaria, una verdadera descentral.izaci.Sn 

cul.tural." 

Secretar:Ca de EdUcacicSn P~bl.ica 

Acuerdo que crea l.a unidad del. Programa Cul.t~ 

ral. de l.as Fronteras, adscrita a l.a Subse

cretar!a del.a cul.tura del.a Secretar!a.üe 

Educaci.Sn P~bl.ica. P• 50 



EXCELSIOR 

Fecha 

29/ Ju1io/198J 

14/Ago/198J 

12/Jun/1984 

7/Ju1/1984 

8/Ju1/1984 

15/0ct/1984 

26/Nov/1984 

jO/Mayo/1985 

.'.)0/Mayo/1985 

1/Jun/1985 

tO/Nov/1985 

18/Nov/1985 

22/Nov/1985 

2/Dic/1985 

10/Dic/1985 

10/Dic/1985 

11/Dic/1985 

11/Di c/1985 

12/Dic/1985 

12/Dic/1985 

14/Dic/1985 

17/Dic/1985 

10/Feb/1986 
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Nombre da1 Arti'cu1o 

"En Chihuahua y Duraneo se votó por una -

f'orma estadunidense de vida" 

"Pide reforzar 1a identidad naciona1 en la 

Frontera Norte, Bustamante F" 

"Frontera Norte. Crisis y Juventud" 

"Ciudad Ju~ez, Indef'ensa" 

"El. el.ero y AN facil.ltan l.a penetración de 

EU" 

"Frontera norte. Di'a de 1a raza" 

"Frontera norte. Di;{J.ogo de historiadora;" 

"Las fronteras de M~xicoo Los dcSl.ares y l.a 

identidad cu1tural." 

"Pel.igra l.a identidad nacional. en el. sur" 

"Las fronteras de M~xico" 

"Frontera nortea enfoque regional." 

"La Frontera Norte. Integración-Desintegración" 

"Popul.ismo, degeneración de l.a democracia ¡ 

De l.a Madrid" 

"Transcul.turación y mezcl.a de costumbres" 

"Bdsqueda de l.a identidad nacional. ante el. 

central.ismo" 

"De hecho ya casi todos somos medio gringos" 

"Aquí' adn creemos en 1a consti tucicSn, di.ce 

JoJ• Bl.ancorne1as" 

"En Ju~ez, l.a necesidad se resuel.ve en el. 

Paso". 

"Nada mata l.a il.usión del. indocumentado" 

"La tra.nscu.lturacicSn no impide al. "Hombre 

Nuevo•• 

"Es en l.a frontera donde md:s fuerza tiern l.a 

Identidad Nacional." 

"El. Q.r.:·.!gen de 1a Of'ensi va" 



Fecha 

12/Marzo/1986 

22/Marzo/1986 

16/Abril./1986 

27/Abril./1986 

27/Abril./1986 

20/Jun/1986 

19/Jun/1986 

21'/Jun/1986 

21/Jun/1986 

29/0ct/1986 

1/Nov/1986 

10/Nov/1986 

7/Mar/1987 

EL HERALDO 

Fecha 

10/Nov/1986 

13/Nov/1986 

Nombre del. Art!cul.o 

"Nada contra l.a soberan!a0 

- 1'i'6 -

"Estamos resuel.tos a de:fender y preservar 

Nuestra Identidad, a:firma Genar,o Borrego" 

"Penetraci.Sn ideol..Sgica a Chihuahua desde 

EU" 

"En una encrucijada nuestra soberan!a na

cional del. Norte" 

"No hay cul.tura pl.ena sin identidad f"ron

teriza: Medina Peña, de l.a SEP" 

"No se puede habl.ar de una pl.!S'.stica norteña" 

"Si l.a identidad del. pa!s se mantiene, -

M'xico sal.dr& adel.ante" 

"Urge que artistas de l.a FFontera Norte -... 
no permanezcan sol.os" 

"Hieren m&s l.as crisis cul.t ural.es que l.as 

monetarias" 

"Programa Cul. tural." 

"Cul.tura, l.a primera barrera de l.a sobera

n!a1 Gonzilez Avel.ar" 

"Son l.as comunidades f"ronterizas l.as que 

deben crear sus programas cul. tural.es" 

"Amenaza cul. tural. y social. para l.os habi

tan tes de l.a frontera 

Nombre del Art!cul.o 

"Val.iosa participaci.Sn del. senado para al.e.!! 

tar val.ores y tradiciones" 

·~La penetraci.Sn externa .permi ti.S activar el. 

programa de l.as :fronteras" 



LA JORNADA 

Fecha 

26/Sep/1984 

12/Nov/1984 

27/Abri1/1985 

15/Mayo/1986 

28/0ct/1986 

2/Nov/1986 

26/Marzo/1987 

EL NACIONAL 

Fecha 

27/Mayo/198.'.J 

22/Mayo/1987 

NOVEDADES 

Fecha 

2.'.J/Ago/198.'.J 

18/0ct/198.'.J 

27 /Sept/1986 

21/0ct/1986 

tO/Nov/1986 

- 177 -

Nombre del Art!'cu1o 

"En pe1igro 1a f'rontera norte por las -

a1ianzas de1 PANs Trasviña Tay1or" 

"La cu1tura de EU inf'1uencia, sobre todo, 

a 1as clases a1 tas" 

"Los desaf':l'.'os de 1a f'rontera norte" 

"Renovado kiimo nacionalista" 

"E1 uso de la TV es un reto a 1a sobera

n:!as P~rez Correa" 

"Recuperaci&n de valores ind:l'.'genas esencia 

de 1a nacionalidad mexicana" 

"Proponen ereµ organismo regiona1 descen

tra1izado" 

"Coinciden en dar impu1so a 1a identidad -

naciona1" 

Nombre de1 Art!'culo 

"Por su.~cercan!'a a EU, Baja Ca1if'ornia Norte, 

Urgida de Poi!'tica Naciona1ista" 

"Cu1 tura y. Frontera" 

Nombre de1 Art!cu1o 

"Programas fronterizos" 

"E1 prob1ema de 1a identidad en 1a frontera" 

"La crisis, ¿Cuestidn de Identidad? 

"Frontera de Fronteras" 

"Riva Pa1acio: 1as propias comunidades de

finirki 1a prioridad de1 Programa cu1tu~a1 

fronterizo" 



• 

Fecha 

11/Nov/1986 

1.3/Nov/1986 

1.'.J/Nov/1986 

17/Nov/1986 

6/Marzo/1987 

LA PRENSA 

Fecha 

29/0ct/1986 

1/Nov/1986 

10/Nov/1986 

EL SOL DE MEXJ:CO 

Fecha 

1.'.J/Oct/1986 

28/0ct/1986 

EL UNIVERSAL 

Fecha 

29/Jun/198.) 

19/Ju1/198J 
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Nombre de1 Artícu1o 

"Hay que f'orta1ecer 1a educacicSn y 1a 

cu1tura naciona1es1 Trasviña" 

"En marcha programa pro def'ensa de 1a cu1-

tura en nuestras f'ronteras" 

"La SEP y 1a emigracicSn" 

"RazcSn, derecho, cu1tura y ed~cacicSn, 1as 

mejores armas de México: Trasviña" 

"Naciona1ismo y visicSn histcSrica rigen a1 

gobierno de MMH: Bart1ett" 

Nombre de1 Artícu1o 

"Gran temor por e1 f'uturo de 1a cu1tura de 

·nuestra .Spoca" 

"A1 H~1oween no, dijo Migue1 Gonz1'1ez Ave1ar" 

"Eva1Úan e1 Programa Cu1 tura1 de 1as Frolnteras" 

Nombre de1 Art!cu1o 

"Ref'uerzo a 1a cultura mexicana, 1os barrios 

"Chicanos" en e1 sur de EU" 

"Unidad de .AL para def'ender su cu1tura y -

soberan:!a:MRV" 

Nombre del Art!cu1o 

"Ref'orzari{ la SEP las campañas cu1 tura1ES ~'n 

1as f'ronteras de1 país; "nuestra identidad 

ai1n no esti{ def'inida!' : Bremer" 

"Fortalecer 1a vida y 1a identidad cu1tura1, 
prop&sito de1 programa de Desarro11o Cu1tura1 

de las Fronteras" 



Fecha 

21/Jul./198.) 

14/0ct/1984 

12/Jun/1985 

21;'!/Jun/198.S 

.)1/Ago/1985 

4/Jul./1986 

15/Ago/1986 

20/Ago/1986 

1/Nov/1986 

lJ/Nov/1986 

UNOMASUNO 

Fecha 

5/Jul./1982 

6/Jul./1982 

6/Abri1/198J 

16/Abri1/198J 

21/Abri1/198.J 

11/Jul./198.) 

18/Jul./198.) 

21/Jul./198.'.J 

1/Ago/198.) 

14/Ago/198.'.J 

15/Ago/198.'.J 

- 179 -

Nombre del. Art!cul.o 

"Cu1tura" 

"El. mexicano de 1a frontera, más naciona

l.ista que el. del. centro del. país1 Jorge 

Bustamanile'! 

"Nuestras vul.nerabl.es f'ronteras" 

!'Por l.a sobera:n:l'.a en l.a frontera" 

"La revi tal.izaci. .Sn de l.a identidad nacional." 

"El. PRI contra el. PAN. ¿Y EU?" 

"El. PAN y sus a1iados en el. gobierno" 

"Confirmado 1 Estados Unidos sigue apoyando 

al. sistema y a su PRI" 

"Identidad Nacional.• ayudará a superar la 

crisis: Fundice" 

"En l.as escuel.as 1a SEP dar;{ más difusi.Sn 

a tradiciones nacional.es" 

"El. Universal. y l.a Cul.tura" 

Nombre del. Art!cul.o 

"Encuesta prel.ectoral. en l.a frontera norte" 

"Encuesta prel.ectoral. en l.a :frontera nortte II" 

"Defender l.as :fronteras mexicanas" 

"Manipul.aci~n pol.!tica de 1a crisis :f'rortteriza" 

"Para descongel.ar un programa" 

"El.ecci. ones en Ciudad Ju;{rez" 

"Po1!tica municipa1 y pol.:Ctica exterior'' 

"Nacional.ismo en l.a frontera" 

"Programa .cul.tura1 fronterizo. Tiro al. Bl.anco" 

"Chol.os, l.os pachucos de hoy" 

"La transcul.turaci.Sn de l.os habitantes de 

1a :frontera, obstacul.iza 1os proyectos ed~ 

cativos" º 
"Con 1a prohibici.Sn, ciudad Juárez fue el. 
oasis de l.os turistas estadunidenses" 



Fecha 

24/Ago/1983 

27/Ago/198J 

8/Sept/198J 

7/Nov/198J 

8/Nov/198J 

28/Nov/198J 

4/Ene/1984 

7/Jun/1984 

11/0ct/1984 

1/Jun/1985 

19/Jun/1985 

J/Feb/1986 

4/Feb/1986 ~ 

15/Hayo/1986 

29/Hayo/1986 

4/Jul./1986 

27/Ago/1986 

DIARIOS EXTRANJEROS 

EL PASO HERALD POST 

Fecha 

12/Abril./1983 

verano/198J 

THE EL PASO TIMES 

2/Ene/198J 
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No~bre del. Art:Ccul.o 

"Frontera norte y proceso el.ectoral." 

"Integraci.Sn y desin;tegraci.Sn de l.a f'ron

tera" 

"La frontera norte ha sido l.a m.ts af'ecta.,. 

da por l.a crisis: Banamex" 

"En l.a f'rontera hay una cul.tura propia: 

Cynthia Radding" 

"En M~xico es f'.{cil. dejar de ser indio, -

basta con emigrar a l.a ciudad e integréU?se 

al. prol.etariado" 

"Identidad nacional. en l.a frontera" 

"La fronteriza, una cul. tura regional." 

"EL rebote de l.a propaganda de EU en l.a -

frontera" 

"Al. rescate de qu&11 

"Lo que Gavin ol.vida" 

"Embates al. proyecto de naci.Sn de 191'7" 

"Dos revoluciones en l.a f'rontera con EU" 

"EU1 l.a f'rontera real. con Arn&rica Latina" 

"¿Def'ender al. pa:Cs o al. gobierno?" 

"El. PRI sin proyecto revol.ucionario" 

"Las conf'usiones del. PAN" 

":Ca idsntidad nacional. pel.igra en el. cen

tro, no el. norte: Krauze!' 

Nombre del. Art:Ccul.o 

"Cul. tural. stereotypes snarl. border cooperation" 

"Special. Report 1 The Border" 

"Mexico's probl.ems are historie, contemporary" 

l 
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DOCUMENTOS VARIOS 

Agui1ar, Ricardo 
"Lenguaje e Identidad Nacional.: Un proyecto de nacicSn" 

ReunicSn sobre 1a frontera de M~xico: integracicSn y desinteg~ 

cicSn. ReunicSn del. grupo Chapu1tepec-Stanford, cel.ebrada en 

CEFNOMEX, Tijuana, Mayo 7 y 8, 1982. Docto. Fotocopiado. 

DireccicSn General. de ComunicacicSn social. de 1a presidencia 

de 1a Rep~b1ica 

TcSpicos Mexicanos. "Po1:!tica EdLlca ti va" • 

Inf'ormacicSn proporcionada por 1a SEPo Docto. de archivo 

M~xico, 1986 • 

F1ores Caba11ero Romero R. 

Prioridades nacionales. Marco histcSrico del. desarro11o de 1a 

zona fronteriza de México y EEUUo 

PRI, México, 1982. 

Gonz~1ez Sal.azar, Roque 

"La zona fronteriza norte1zona prioritaria para el. desarro11o 

naciona1". 

PRI, México, 1982. 

Mo Carthy F. Kevin 

"Interdependence in the US-Mexican border1ands: an irresistib1e 

dynamic or :f'ragmented rea1i ty" 

The Rand Paper Series. The Rand Corporation. 

Santa Mdnica, Cal.. June 1983. USA. 

Robe L. Stan1ey 

ºIs there a border cu1ture?" 

Urtiversity of California, Los Angel.es. USA• 

Secretarla de EducacicSn P~b1ica 

Subsecretar:!a de Cu1tura 

"Programa Cu1tura1 de 1as Fronteras" 
SEP, M~xico. Enero, 1984. 
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