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N T R o D u e e I o N 

La historia del México moderno puede verse como un intento 

para superar la condición colonial, y como una búsqueda de la 

Modernización Para el país el objetivo final de esta búsqu~ 

da ha sido la consolidación de su independencia económica de

la~ superpotencias, y el logro de un nivel de vida decente p~ 

ra la mayoría de su población. Estos objetivos fueron formul~ 

dos hace dos siglos, sin embargo siguen siendo anhelos más -

que logros . 

1988 marca para el Sistema Político Mexicano, una nueva coyuE 

tura política, económica y social, y el desmantelamiento de-

su aparato político con las pretensiones modernizadoras y neE 

corporativas más importantes de América Látina. El proceso ID,2 

dernizador que hoy constituye la vertiente central del perío

do gubernamental 1988-1994. está fundam~ntado en el modelo -

neoliberal, y busca establecer el saneamiento y fortalecimie11 

to de la economía nacional, que permita al país salir del --

club de los EStados en vias de desarrollo; es decir la moder

nidad se ha traducido en la búsqueda de la superioridad técn,i 

c~, olvidando que este es un proceso humanitario, que se gen~ 

raen las estructuras políticas y culturales de los pueblos,

y que su esencia es el sentido que se le da al tiempo, como-

conciencia social, como los sujetos se piensan en un momento

histórico determinado: como retornan la relación pasado-prese11 
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te: presente-futuro, en el ,1allazgo de lü innovación y del--

avance social . 

Bajo este esquema de racionalidad económica, encubierto con -

el matiz de la modernidad, el actual gobierno establece las -

ba~es para lograr el crecimiento económico. en un país que s~ 

gún datos del PrOl:.l\f.OI., tiene 40 millones de hübitantes pobres 

y 13 millones de ellos, se encuentran en ~xtrema pobreza. 

En este mismo escenario encontramos al Trabajador Social, --

quien profesionalmente ha tenido como uno de sus princi?ales

clientes a estos 40 millones de desheredados sociales.tenien

do como objetivo (generalmente) incumplido : Promover su org~ 

nización consciente~a fin de desarrollar actividades tendien

tes a lograr el bienestar social de estos grupos, a traves de 

la realización de las siguientes funciones : 

-Aplicar el proceso de investigación científica con el ?roposi 

to de llegar al conocimiento de la realidad social. 

-Contribuir al desarrollo de la conciencia critica de la pobl~ 

ción. 

-Promover procesos de educación social. 

-Proponer alternativas de acción, a través de un proceso meto-

dológico para la atención de los problemas sociales, y 

-Participar interdisciplinariamente en el proceso administrátl 

vo de programas de bienestar • 



El incumplimiento de estos objetivos ha sido producto de las -

tendencias económicas, políticas y sociales del Sistema Políti 

co Mexicano , y de manera fundamental por la pérdida de idéntl 

dad y espacios profesionales gue ha caracterizado el quehacer

profesional del trabajador social en las últimas tres décadas. 

El. parteaguas del 6 de Julio de 1988 , nos mostró que su desa

fío profesional consiste en el replanteamiento viable de su -

praxis cotidiana, en un mundo cambiante, en donde las tenden-

cias que ayer fueron la solución de cambio, hoy dejaron de ser 

funcionales • 

Fundamentados en estas circunstancias, que repercuten de mane

ra importante en el desarrollo profesional del trabajador so -

cial, es que la presente investigación busca analizar : 

Como se manifiestan las actitudes políticas de los sectores 

marginados, frente a la gestión modernizadora de Carlos Salí -

nas de Gortari, en el Distrito Federal, de 1988 a 1991, y el -

papel del Trabajador Social frente a esta coyuntura política.

Para ello se utilizaron los principios teórico-metodológicos -

del modelo Neoliberal. Sus características son explicadas en-

el subcapítulo denominado ; Implementación del modelo Neolibe

ral en busca de la Modernización Económica 

En materi~ de modernización se retoma la conceptualización --

que realizan países vanguardistas en este tema como:· Alemania, 



con Hürgen Habermas, y Estados Unidos de Norteamérica, con Max 

Weber, así como la definición que realiza el grupo tecnocráti

co en el poder • 

En la elaboración de hipótesis se tomaron en consideración las 

si~uientes aspectos : 

PRIMERO : 

Las actitudes políticas pueden ser medidas en los siguientes -

ámbitos : 

A) Cognoscitivo: Atiende sobre el conocimiento y creencias que 

el individuo tiene sobre el Sistema Político, 

sus roles y el campo de acción de estos roles. 

e) Afectiva 

C) Valorativa 

SEGUNDO : 

Estudia los sentimientos y actitudes que el -

individuo tiene en torno al sistema político, 

sus roles, dimensión personal y actuación • 

Comprende la combinación de las dos caracte -

rísticas anteriores ( cognoscitivo-afectivo), 

en la realización de juicios y opiniones sobre 

aspectos políticos , 

Las circunstancias políticas de 1988 y 1991, muestran g~andes

diferencias e influencias sobre las actitudes políticas de los 

sectores marginados : por ello se realizó una ~ipótesis causal 

que trata de explicar la relación entre actitudes ?Olíticas y

gestión modernizadora para el año óe 198S. Dos para el período 

de 1991, una que intenta medir el nivel cognoscitivo de las a..s, 



titudes políticas. con referencia a la gestión modernizadora-

de Carlos Salinas de Gortari, y la otra que intenta medir el-

nivel afectivo • 

HIPOTESIS CAUSAL : 1966 

En 1988 los sectores marginados del D.F. recibieron con indif!:. 

renciñ la propuesta modernizadora de CSG, debido al recrudeci

miento de la crisis económica, a las influencias políticas CO,!! 

trapuestas ( Cárdenismo,Neopanismo y por los acontecimientos 

electorales acaecidos. 

I llIPOTESIS CAUSAL - COGNOSCITIVA : 1991 

La ausencia de una cultura ciud~dana entre los sectores margi

nados, originó que la gestión modernizadora de CSG, fuera tra

ducida por estos grupos como un proceso de avance económico,ol. 

vidando su dimensión humanitaria, en busca de la formación de

sujetos políticos . 

II llIPOTESIS CAUSAL - VALORATIVA : 1991 

En 1991 .los acontecimientos sobre el proceso de saneamiento 

económico y el fortalecimiento del Programa Nacional de Solid2. 

ridad, contribuyó a que la gestión modernizadora de CSG, en el 

D.F •• fuera evaluada positivamente por los sectores marginados. 

A fin de probar las hipótesis planteadas ( fueron probadas ),

se aplicaron 200 encuestas en las colonias : Centro, Magdalena 

Mixiuhca y ~lorelos de la Delegación Venustiano CQrranza, una -

de las demarcaciones del D.F. más pobladas y con graves probl!!_ 

mas de vivienda,comercio ambulante,prostitución y delincuenciii'", 
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según datos proporcionados por el c. Delegado Político . 

A fin de poder cumplir con el objeto de estudio de esta inve~ 

tigación, se estructuró el trabajo en los siguientes capítulos: 

I Radiografía de la Marginación en el Distrito Federal. 

Objetivo ; Describir las características económicas y socia -

les, que predominan en el tipo de vi¿a. que mantiene la pobl~ 

ción marginada del D.F., con el fin de conceptualizar el fen2 

meno antes citado • ( Marginación } 

II Hacia una conceptualización de las actitudes políticas, y

las influencias de socialización política de los sectores m3~ 

ginados • 

Objetivo : Definir las actitudes políticas como un elemento -

fundamental de la cultura política. Describir las influencias 

económicas, políticas y sociales que existen dentro de la co

munidad de los grupos marginados. y que contribuyen a la so -

cialización política de estos sectores . Explicar - los mecá

nismos que inducen a estos grupos a la particioación política 

III Influencia del Sistema Político Mexicano en el proceso 

de Socialización Política de los Sectores Marginados • 

Objetivo : Analizar la influencia del Sistema Político Mexic~ 

no, sobre el proceso de socialización política y conformación 

de las actitudes de los sectores marginados. Este análisis r~ 



sulta fundamental, ya oue todo sistema político, no importa -

el tamaño o la for~a que ten9a esta construido sobre una es -

tructura Ce creencias, y es a través del desarrollo de las--

acciones y valores políticos, que el ciudadano va adquiriendo 

un aprendizaje político, que le permite comprender lo que pu~ 

de.esperar y lo que debe evitar de su gobierno e institucio -

nes políticas . Describir los acontecimientos socio-políti 

ces, que originaron la crisis económica que vivió nuestro 

país de 1960 a 1988, - que afect6 a la clase obrera y margi -

nal, y que fué conformando un aprendizaje político en estos -

grupos 

IV Coyuntura Política y social de 1988, y las muestras de in

conformidad de los grupos marginados • 

Objetivo : Mostrar como la escisión de la clase gobernante en 

1988, permitió a los sectores marginodos tener otras opciones 

político-electoroles, y como ello contribuyó a dar un tras -

pies electoral mu:r· importante a los candidatos del PRI .( En -

especial a CSG, quién perdió en los 40 Distritos Electorales

del D.F.). Describir como la coyuntura político-electoral de-

1988, se ve agravada por los conflictos ~lectorales acaecidos, 

y por la desconfianza y falta de apoyo de los sectores margi-

nadas bacia el gobierno Enumerar las premisas funamenta -

les tjue darían vida al proceso modernizaécr que CSG, trnt~ria 

de implementar durante su gestión presidencial. 



V Hacia una def inicién del proceso modernizador • 

Objetivo Conceptualjzar la categoría de modernización,mostrar 

que la interoretación que le asigna el gobierno Salinista, 

está alejado de la concepción humanista y emancipadora, que -

oríginalmente tiene el concepto • Describir como la Moderniz~ 

ción implementada por Carlos Salinas de Gortari, se ha traduci 

do en un proceso a fin de sanear la economía nacionál, y en un 

mecánismo en busca de la superioridad técnica. Este es un pr2 

ceso cuyo proposito es : Contribuir a que el actual gobierno,

cumpla con sus metas económicas, apoyándose en la desorganiza

ción y Cesmovilización de la clase obrera y marginal del país. 

VI Solidaridad. 

Objetivo : Mostrar al Programa Nacional de Solidaridad como -

un instrumento del gobierno Salinista, cuyo objetivo es ganar

e! apoyo y aceptación de los sectores marginados, en la conse

cusión del logro de la modernización económica y del avance -

electoral del PRl • 

VII M~xico después de las elecciones de 1991 . 

Objetivo:Oescribir los aspectos técnicos que se tomaron en 

cuenta para la realización del trabajo de campo • Mostrar la

información que se obtuvó en el desarrollo del citado trabajo

- { 200 encuestas ), en donde se enseña el cambio que prese~ 

taran las actitudes políticas de los sectores marginados -----



con referencia a la gestión modernizadora de Carlos Salinas de 

Gortari. ( De actitud indiferente en 1988 a positiva y muy po

sitiva en 1991 ) • Mostrar los datos oficiales,obtenidos en -

los comicios electorales de 1991, en donde el PRI obtiene 

triunfos importantes en el D.F., debido más a la gestión guber 

namental de CSG, que a .la labor política del partido en el po

der . 

VIII El Trabajador Social y su participación en la coyuntura -

política de 1988. 

Objetivo : Describir como la labor del Trabajador social, nace 

unida a las múltiples necesidades y carencias de los sectores

marginados, y como con el tiempo se convierten en mediadores de 

la administración de políticas sociales. Sin embargo en su lu

cha por ganar espacios profesionales y adquirir principios te~ 

rico-metodológicos, que les permitiera ser portadores de una -

praxis eficiente y racional, inician un proceso óe reconceptu~ 

lización inconcluso, que con el tiempo los llevó u la pérdida

de espacios y de su idéntidad profesional. 

Así concurrimos al parteaguas del 6 de Julio de 1988, y a la-

política modernizadora de 1991, que nos mostraron a un trabaj~ 

dar social, que ha pérdida la ubicación de su quehacer profe -

sional , lo que le impide de maner~ general, retomar los aspe~ 

tos positivos Ce este período de transición . 



Se realizó la presente investigación,consciente de que la -

redefinición de la praxis profesional del trabajador social , 

requiere no sólo del análisis tradicional que podamos reali -

zar en las instituciones donde laboramos ( Escuelas, hospita

les, reclusorios, etc ), sino que necesita de la comprensión

de .. los múltiples eventos políticos, económicos y sociales, -

que se presentan de manera acelerada en todo el mundo, y que

cambian estrepitosamente nuestra comprensión del mundo, y del 

lugar que ocupamos en él. Además este cambio requiere de un-

trabajador social comprometido, técnicamente preparado y dis-

puesto como lo plantea Robert Fossaert de la Escuela Franc~ 

sa ) '' a olvidar anallticamentc el pasado y a retomar el pre

sente, porque éste es el portador del orden del futuro " 

10 



RADIOGRAFIA DE LA MARGINACION EN EL DISTRITO FEDERAL 

México es el país de la desigualdad . Acaso en -
ninguna parte la hay más acentuada en la distri
bución de fortunas, civilización, cultivo de !a
tierra y población ••• La capital y muchas 
otras ciudades tienen establecimientos científi
cos que se pueden comparar con los de Europa. La 
arquitectura de los edificios públicos y priva-
dos, la finura del ajuar de las mujeres, el aire 
de la sociedad: todo anuncia un extremo de esme
ro, que se contrapone extraordinariamente a la -
desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. 

Alejandro De Humboldt • 

El único camino que existe para México con obje
to de compartir la dependencia, la inflación y-
el subempleo es cambiar totalmente el modelo de
crecimiento que nos ha llevado ha ser un país--
más capitalista, pero con un mayor número de po
bres. Por este camino , la brecha se seguira -
abriendo entre ricos y marginados, y para el año 
2000 seremos uno de los países que con el resto
de los países subdesarrollados contribuya a in-
crementar el número de habitantes pobres del mun 
do. La salvación del pueblo de México para no--= 
caer en la marginación total, está en cambiar ra 
dicalmente el modelo de crecimiento por un nuevo 
modelo que consista en crecer y redistribuir el
ingreso. 

Enrique Padilla Arágon. 
Hacia el Crecimiento y
Distribución del Ingre
so.Editorial Siglo XXI, 
1981 • 

11 



O B J E T V O 

Describir las características económicas y so -

ciales, que predominan en el tipo de vida,que -

mantiene la población marginada del Distrito F~ 

deral, con el fin de conceptualizar el fenómeno 

antes citado ( Marginación ) . 
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Sin lugar a dudas,uno de los problemas más complejos del --

México contemporáneo, es el de la marginación, ya que sobre 

un escenario nacional, en donde los proyectos claves son :-

La modernización económica, la reforma del Estado y el res-

peto pleno a los derechos humanos, encontramos a 40 millo -

nes de mexicanos inmersos en la pobreza. Casi la mitad de -

la población de un país, que tiene como proyecto principal-

la modernización, vive en condiciones miserables. Aproxima-

damente 75 por ciento de las entidades de la República pre-

sentan un grado de marginación alta o muy alta, lo que sig-

nifica el nivel de atraso de diversos grupos de la pobla --

ción, debido a que se encuentran exentos de los beneficios-

del desarrollo nacional y de la riqueza generada . Las de-

ficiencias que se aprecian en los servicios más indispensa-

bles para la población desamparada social y económicamente, 

alejan la posibilidad de que en el mediano plazo puedan su~ 

sanarse. fundamentalmente porque en materia de vivienda, --

alimentación, empleo, salud y educación, el atraso es notR-
1 

ble. 

La acumulación de los problemas en el ámbito social indican-

que aun cuando la ooblación creció a un ritmo de 2.4 % anual 

entre 1980 y 1990,el más bajo desde 1940,los requerimientos p~ 

1.- Gutiérrez Elvia. Los desamparados sociales. El Financi~ 
ro. 14-Agosto-1990. 

13 



ra la subsistencia de los desamparados sociales han ido aumentan-

do : El 67.5 por ciento ocupa una vivienda en condiciones de haci 

namiento¡ tan sólo el 51 por ciento de las casas existentes cuen-

tan con drenaje a nivel nacional; y en cuanto a la electricidad , 

84 por ciento de los habitantes tiene acceso a este servicio .Los 

inqicadores de la evolución en el bienestar social manifiestan el 

atraso en el que se sitúa un creciente número de mexicanos, porque 

sus necesidades más elementales no han podido cubrirse. La priori 

dad que han ocupado los problemas económicos y financieros dieron 

margen al debilitamiento de los niveles de bienestar. Una forma-

de medir la marginación en una entidad es considerahdo el grado -

de desarrollo económico que han tenido a través del tiempo, y lo

más relevante es precisar el beneficio que le ha reportado a su -

población • El atraso económico y los efectos que ello produjo -

en algunos estados del país fué detectable fácilmente hasta hace-

10 años, porque la incorporación de la población pobre era a rit-

moa menores y por lo general sólo en las comunidades más margina-

das Las condiciones han cambiado y ahora la pobreza muestra un 

avance generalizado, que además de abarcar a la población rural,

también afecta a los estratos del sector urbano. 2 

Según el artículo de PROCESO, publicado el 27 de Marzo de 1989 (r~ 

tomado del Foro sobre la Pobreza en México) se informa ~ue : 

13 millones de mexicanos padecen pobreza extrema • 

2.- Ibídem• Gutiérrez Elvia. Los desamparados sociales • 



15 millones de mexicanos, el 50 por ciento de la población eco-

nómicamente activa, es subempleada • 

- En los últimos 40 años la desigualdad social en México no ha --

disminuido 

- El 9.5 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabe-

~a. 

- El 25 por ciento de la población urbana no cuenta con agua ent~ 

bada. 

El 25 por ciento de las camas de hospital son ocupadas por mexi 

canos afectados por algún padecimiento relacionado con la cali-

dad del agua, como amibiasis, salmonelosis, tifoidea e infecci2 

nes gastrointestinales • 3 

- Medio millón de familias del D.F. habitan zonas irregulares, y

son representantes de la población que está en el rango de extr~ 

ma pobreza. De éstas, 320 mil familias se ubican en terrenos de 

propiedad particular y 180 mil en áreas de origen ejidal. Entre 

los predios privados se encuentra"el mayor asentamiento humano

de América Latina 11 
: Más de 11 mil familias viven en Los Reyes, 

Santo Domingo, en los pedregales de Coyoacan • 

- Las Delegaciones Políticas con mayor problema de regularización 

territorial son : Iztapalapa, Alvaro Obregón, Gustavo A Madero, 

Tlalpan, Coyoacan y Venustiano Carranza • 

3.-Garza Gerardo.La relación de carencias en auge.PROCES0.27-03-89. 

4.-Hernández Montiel Norberto. Viven en extrema Pobreza 500 mil f~ 
millas.La Jornada. 22-Agosto-1990. 
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- En la delegación de Tlalpan, se adquirirá la parte privada de -

la zona media del Ajusco, en la cual ya se definió qué parte es 

privada y cuál agraria, para legalizar en favor de 2500 familias, 

a fin de que el costo del suelo no se incremente. 

- En Venustiano Carranza, entre los problemas más graves están v~ 

i:'ias ciudades perdidas, como la 11 Marranera " y asentamientos -

muy antigüos, como Bella Elena Y Magdalena Mixuca. 

- Al rededor de 560 mil personas, habitante~ de 134 colonias de-

la delegación Alvaro Obregón, se encuentran en peligro debido-

a que ocupan viviendas edificadas en zonas de riesgo en barran 

cas, sobre suelos inestables, y túneles y cavernas ,producto de-

la explotación de arena grava - según el documento base del PrE, 

grama de Solidaridad elaborado en esa demancación : Esa situa -

ción se agrava en temporada de lluvias, provocando desgajamien-

tos de terrenos y hundimientos con consecuencias graves para ·

los pobladores de esas colonias • 5 

- Según informe de la delegación Alvaro Obregón 70 por ciento del 

territorio urbanizado en este territorio,se encuentra con pro -

blemas de inestabilidad del suelo. En los casos en que se trató 

de compactar el terreno, se utilizó una técnica deficiente, me-

diante el volteo de material de demolición y basura, lo que en-

algunos casos provocó la modificación de los escurrimientos de-
6 

las barrancas. 

5, Ibídem .Hernández Montiel Norberto. pág. 18-22. 
6.- Martín Cristina. Riesgo en 134 colonias de la Alvaro Obregón. 

La Jornada. 13-Agosto-1990. Pág.15 y 32 
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- En Alvaro Obregón habitan 500 mil personas de altos ingresos: -·· 

200 mil de clase media y 500 mil en extrema pobreza, que ocupan 

las 122 colonias que se encuentran en terrenos de minas y lade-

ras de las barrancas 

- Cerca de 500 mil niños viven en condiciones infrahumanas en las 

Calles de la Ciudad de Mexico, un denominador común lo caracte-

riza : El rompimiento en el nucleo familiar y la vida callejera. 

Una ciudad que sólo les ofrece : Violencia, explotación, droga-

dicción, vejaciones y muerte. Estos niños desarrollan alta ca-

pacidad de sobrevivencia, adoptan una actitud defensiva, prese.!!. 

tan una madurez precoz, pero vinculadas con actitudes pasivas, -

apáticas y agresivas. La carencia de afecto familiar y social -

influye negativamente en su desarrollo armónico, padecen desnu-

trición, tienen poco peso, su crecimiento fisíco esta por debajo 

de la talla normal y son presa fácil de enfermedades gastrointe~ 

tinales. 

- De acuerdo con la Dra. Alma Dueñas, Coordinadora de Nutrición --

Dietética de la Subdirección Médica de IMSS, muchos de los niños 

integrantes de familias marginadas, antes de nacer ya vienen de.!, 

nutridos Son parte de una generación de mexicanos que están --

llegando a este mundo en condiciones pésimas: 40 por ciento de--

estos niños, cuando se encuentran en el útero. n1aterno presentan -

ya algún grado de desnutrición, 15 por ciento nace con peso menor 

que el mínimo requerido y 8 por ciento, ya trae problemas patol2 

J-Ibídem . Martín Cristina.Riesgo en 134 col.de la Alvaro Obregón 
Pág:33y34 

17 



gicos. 

-según el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, -

la desnutrición intrauterina provoca que anualmente nazcan 25 -

mil niños con retraso mental . Esta será raza de segunda que no 

podrá integrarse a la modernidad • 

-Un documento interno de la UNICEF, fechado en 1987, reporta que

la mortalidad absoluta en México es de 187 mil niños al año.Esto 

significa que diariamente mueren 500 infantes en el país, lo que 

coloca a México en el decimocuarto lugar entre los 32 países con 

más alta mortalidad en el mundo • Para los que se salvan,la situ_!. 

ción no es alentadora: Cálculos basados en el Programa Nacional

de Alimentación del Sexenio pasado, revelan que por cada niño 

que muere por desnutrición, 10 sobreviven con daños físicos y 

mentales irreversibles. Al nacer y hasta los 5 años de edad, 

el 40 por ciento - según el Instituto Nacional de Perinatología

padece desnutrición en algún grado, con un déficit promedio de -

10 por ciento de peso. Es decir entre 7 y 10.5 millones de in

fantes menores de 5 años están desnutridos, justamente en la -

edad que más alimentación y estímulo necesitan • Es en este perí2 

do, cuando su cerebro alcanza el desarrollo fundamental • 8 

-Abelardo Avila, investigador del Instituto Nacional de la Nutri

ción, no se atreve a afirmar, que se está creando ya una genera

ción pérdida. Sin embargo acepta que a una parte de la población 

se le esta condenando a un estado infrahumano de existencia. -

¿ Cómo es posible que no podamos asegurar para todos los niños-

un vaso de leche diario ? , esta realidad afirma, hecha por -

8.-Revista de Investigaciones Biom~dicas # 3.UNAM.P~g.5-10 
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tierra cualquier discurso sobre la modernidad • 

¿ Qué va ha pasar con esa parte de la población, que 

viene ya con desventajas, en un país cuyo gobierno 

desea mirar a la modernidad mundial ? . 

¿ Habrá un desfasamiento ? : Por un lado modernidad, para -

unos cuantos, y por el otro subdesarrollo humano • 

MARGINACION Y SALARIO 

México es un país con sobreabundancia de mano de obra no calif ic~ 

da, y esto ha provocado un libre juego de oferta y demanda; por -

lo tanto los salarios para el trabajo manual siempre han permane

cido bajos. La fijación de un salario mínimo legal nace de la -

concertación entre los diferentes sujetos sociales a fin de sati~ 

facer los mínimos necesarios de subsistencia de la clase trabaja

dora. " Las cosas han llegado a tal extremo que la definición con~ 

titucional del salario mínimo asume el valor de una burla sangrie~ 

ta: Los salarios mínimos generales - se dice en la fracción VI del 

apartado'A 1 del 123 - deberán ser suficientes para satisfacer las

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 

social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de -

los hijos '' • 

Según datos del Banco de México en 1989, el salario mínimo, acum~ 

lo una pérdida ~del 60 por ciento en su poder adquisitivo y contl 
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nuo deteriorándose con la presencia de otro signo negativo La-

agudización del ritmo en los despidos . 

Muchos autores definen la marginalidad desde el punto de vista --

económico, planteando que la marginación es un efecto de la Revo-

lución Tecnológica, que permite reducir las necesidades de mano--

de obra ~ La estructura ocupacional de estos sectores puede divi-

dirse en las siguientes categorias : 

Ocupaci&n de mínima productividad con calificaciones obsoletas 

y que utilizan recursos residuales de producción • 

Ocupaciones desligadas de-la producción industrial, y que exi-

ge ninguna o muy baja calificación • 

Ocupaciones que poseen un mercado de trabajo reducido e inest.!. 
9 

ble • 

Actualmente las ramas económicas que absorven mano de obra margi-

nada son cada vez más reducidos : La industria de la construcción 

y los niveles más bajos de ocupación manual que requieren los es

tablecimientos industriales, comerciales, administrátivos y domé_! 

ticos , realizando actividades como : Labores de limpieza, vigi -

lancia, conservación, reparación, meseros, boleros, veladores, etc 

En 1977 se halló que en México el 40 por ciento de la población-

más pobre ~tenía~! 10.9 por ciento del ingreso y bajo esta situa

ción los hogares con ingresos menores o iguales al salario mínimo 

destinaban el ·75_% del gasto corriente a la alimentación • 

9.-González casanova Pablo.La Democracia en México. Págs:l25-128 
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Desde un punto de vista económico, los sectores marginados son --

grupos gue no participan plenamente ni en el mercado de trabajo -

ni en el de consumo. Los datos obtenidos por la Secretaria de Tr.!_ 

bajo y Previsión Social, indican que estos pobladores carecen in.!, 

cialmente de hábilidades técnicas susceptibles de ser valorizadas 

en· el mercado de trabajo, por otra parte su bajo nivel de ingre -

sos restringe drásticamente su poder de consumo. 

En el sistema económico de estos grupos el factor más valioso es 

la seguridad laboral y del ingreso. El acceso a las ocupaciones-

dotadas de una cierta seguridad laboral depende frecuentemente -

de una articulación con el medio urbano, de la que carece la ma-

yoría de los pobladores. En resumén existen barreras económicas, 

ocupacionales,org~nizacionales Y sociales que tienden a impedir --

la incorporación de los marginados al trabajo industrial. Aúnado-

a este fenómeno el precio de la canasta básica ha aumentado en --
10 

una proporción mayor al incremento de los salarios • 

Un aspecto importante y poco estudiado de la vida económica de --

las zonas pobres es el trabajo infantil, los niños trabajan donde 

y cuando pueden. Si son colegiales, hacen toda clase de pequeños 

servicios en sus horas libres: Boleando, vendiendo chicles, ayu-

dando a cuidar animñles,entre otras actividades. Su realidad ec~ 

nómica generalmente los obliga a abandonar la escuela antes de--

10-Lomnitz Larissa.Cómo sobreviven los marginados. Siglo XXI Edit. 
9° Ed.México.1987,Pág 33-37 
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los 13 o 15 años, en está etapa, intentan obtener un trabajo más 

fijo con la ayuda de sus padres o parientes. Sin embargo debido-

a la situación de desempleo que afecta muy especialmente a much~ 

ches menores de 18 años, se ven a menudo pandillas de jóvenes --

ociosos , que llegan a constituir un problema social para la co

lonia • 11 

Producto de la crisis económica y el desempleo, ha surgido la in-

corporación explosiva del comercio ambulante, fenómeno que ha da

do lugar a un mundo de corrupción, influyentismo, coerción, repr~ 

sión, explotación, manipulación política y al mismo tiempo ha ge-

nerado el surgimiento de líderes que han hecho de la calle un pr~ 

ciado botín político y económico. Para la gran mayoría de habi-

tantea pobres, el ambulantaje se convirtió en una alternativa al 

desempleo y en una vía por medio de la cual pueden mejorar la ec2 

nomía familiar Por otra parte conforme crece la presencia de--

los desempleados y subempleados, según datos de la Asamblea de R~ 

presentantes del D.F., la delincuencia surge con mayor fuerza. 12 

11- Ibídem • Lomnitz Larissa. Pág 58. 

12-Gutiérrez Vivó • Elática sobre el problema del ambulantaje en
el o.F. RADIO REO. Agosto de 1991 
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MARGINACION Y VIVIENDA 

La habitación es otro aspecto fundamental de la cultura popular. 

Por principio dada la mentalidad de la clase popular, se aspira

ª la propiedad de la habitación; tal deseo ha llevado a poblar z2. 

na·s inhospitas. Hacen· falta datos para conocer la historia de -

la formación de las colonias populares que surgen generalmente -

en terrenos de bajo valor( Laderas, lechos de lagos ) o que ad -

quieren por venta o por ocupación ilegal paracaidistas ), las-

vecindades son otra modalidad para estos grupos sociales. Consi~ 

ten generalmente en 20 a 50 cuartos, agrupados sobre un callejón 

con baño común, en donde la tenencia se basa en el pago de renta. 

Otro tipo de residencia son las ciudades pérdidas, que crecen en 

los intersticios de la zona urbana, muy densamente poblados,don-
13 

de la pobreza es extrema. Cada una de estas modalidades de vi -

vienda, posee un modelo típico de habitación Lo que tienen---

en común es que se rigen por el principio de mínimo de espacio--

para el máximo de personas. No hay un espacio para algo que no-

sea vital, a pesar de que existe alguna distribución dentro de -

la casa, la idea que predomina es la del cuarto redondo, la sala 

es dormitorio; la recamara,sala; el comedor,cocina; el baño,bod~ 

gal~ Para compensar la falta de espacio se construyen tapancos y 

se llena la casa de una gran cantidad de chucherias; Figuras de-

barro, latas convertidas en macetas, juguetes viejos, revistas,-

13-Montaño Jorge.Los pobres de la Ciudad en los Asentamientos Es 
pontáneos.Siglo XXI Editores.6a Edición.México 1987.Págs:l3-21 

l~- Ibídem .Lomnitz Larissa. Págs:61-69 
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las paredes son tapizadas con grandes calendarios, fotograf ias -

familiares, estampas religiosas, etc. La formación de colonias -

populares contienen implicaciones culturales; los colonos hacen-

arquitectura sin arquitectos, construyen sus propias casas, sus

ladrillos, su propia urbanización. Con esto estan expresando la

ne·cesidad de recobrar el control sobre el medio que habitan.DifJ:. 

cilmente las viviendas de las clases populares pueden cumplir --

con la función de protegerse del medio ambiente, es dudoso que -

propicien el ámbito especial para la procreación, cuidado y so -

cialización de los niños, o que garanticen el ambiente que perm,i 

ta una interacción familiar adecuada que lleve al desarrollo del 

individuo • 

CARACTERISTICAS QUE IDENTIFICAN ESTAS ZONAS HABITACIONALES 

Su estatus jurídico, ambigtio o abiertamente violatorio del D~ 

recho, debido a su origen, producto de una invasión organiza

da o bien de ocupación • 

El tipo de materiales que utilizan para construir sus vivien

das. Ambos elementos estan estrechamente vinculados, dado que 

la ocupación de terrenos que no cuentan con facilidades para

la urbanización, implica un continuo peligro de ser obligados 

a abandonar la tierra, en consecuencia, la opción de vivienda 

se reduce a la utilización de materiales vulnerables, como :-

Cartón, madera y otro tipo de desperdicios 
15 

15- Ibídem • Lomnitz Larissa.Pags:61-69 • 
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Las ciudades pérdidas carecen de los servicios básicos, aunque 

aquellas ubicadas en las areas más urbanizadas, tienen fácil -

acceso clandestino al agua, a la electricidad y a otros servi

cios, mientras que ésta ventaja dificilmente se logra en la p~ 

riferia 

En sín~esis podemos decir que el concepto de marginados se utili

za para caracterizar a aquellos grupos que han quedado al ma~gen-

de los beneficios del desarrollo y de los beneficios de la riqueza 

generada, pero no necesariamente al margen de la generación de -

esa riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posi

ble. En concordancia con lo señalado, se considera que la margi-

nación se expresa con 

Bajos niveles de ingreso de la ?oblación Económicamente Activa. 

Bajos niveles de escolaridad 

Altos niveles de Subempleo 

- Alimentación inadecuada 

Bajos niveles de salud y dificultad de acceso a los ~ervicios 

médicos • 

- Vivienda inadecuada 

- Escaso acceso a otros satisfactores como 

ción , etc • 16 
El vestido, recrea -

La ausencia de programas y políticas públicas congruentemente orie~ 

l~ Ibídem • Lomnitz Larissa.Págs: 85-90. 
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tadas en materia de bienestar social, fueron generando graves pro

blemas de marginalidad, que tienen hoy a zonas importantes de esta 

ciudad, en condiciones de pobreza, que impiden la liberación total 

de la energía social en el desarrollo productivo, y mantienen el -

riesgo de la inestabilidad social y política • 

Es así que inmersos en un nivel de vida precario, en la búsqueda

de satisfacer sus necesidades esenciales, y tomando como punto de 

referencia su memoria histórica, que les indica el bienestar al -

que tienen acceso , que los sectores marginados de esta ciudad, -

han desarrollado una serie de actitudes hacia el Sistema Político. 
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II HACIA UNA CONCEPTUALIZACION DE LAS ACTITUDES POLITICAS , 

Y LAS INFLUENCIAS DE SOCIALIZACION POLITICA DE LOS 

SECTORES MARGINADOS 

¿Son revolucionarios los grupos marginados ?, D~ 
finitivamente no, al menos en América Latina y en 
muchas otras partes del mundo en desarrollo. Pero 
este no es el único aspecto que debe preocupar a
quien estudia el comportamiento político de los -
sectores marginados.Por desgracia parece que se ha 
supuesto -que estos grupos no son raa1cales, son
apáticos e ignorantes políticamente, alejados del 
campo político, personas que no actúan. Esté es-
una mentira ya que entre estos grupos ocurre 
aprendizaje político. Bajo este esquema es funda
mental conocer : ¿ cuál es el proceso por el que
un individuo se forma una imágen de la política y 
del Sistema Político, y asume un papel de partici 
pación o de no participación política ? : ¿ Cuá :; 
les son los incentivos o desincentives más imoor-
tantes para la participación política. · 

Wayne A. Cornelius • 
Los inmigrantes po-
bres en la Ciudad de 
México.Editorial Fon 
do de Culturü Econó-= 
mica. 
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O B J E T I V O 

El presente cap~·tu~·o ·tien·e los siguientes propósitos: 

1.- ~on~~-P~~alizar:. el término actitudes políticas, como 

un elemento fundamental de la cultura política. 

II.- En el subcapítulo denominado: La Comunidad como un

mecanismo de socialización política se busca : 

Describir las influencias económicas, políticas y -

sociales, que existen dentro de la comunidad de los 

grupos marginados, y que contribuyen a la socializ~ 

ción política de estos sectores• ( Estos aspectos -

son fundamentales en el desarrollo de la presente -

investigación, ya que el desarrollo de las actitu -

des políticas de un individuo, dependen de lo que-

éste piense o sepa sobre política ). 
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Con el objeto de abordar el tema central de este capítulo,---

iniciaremos planteando que la actividad política tiene lugar-

en dos niveles distintos y sin embargo muy relacionados entre 

si: El simbólico y el concreto.En el nivel concreto la políti 

ca implica el control, o influencia sobre la distribución de-

bienes y servicios físicos a través de la sociedad. Así la di~ 

tribución de artículos como; Carreteras, medios de transporte-

masivo, escuelas, parques, empleos, protección policial,entre-

otras. En el nivel simbólico,la política sirve para distribuir 

entre la sociedad una serie de beneficios y servicios menos -.-

tangibles, un conjunto de símbolos, que pueden tener un impac-

to igualmente significativo, porque no son solamente las vari~ 

das manifestaciones de bienestar físico las que se distribuyen 

a través del proceso político, sino también las materias pri -

mas psicológicas corno : Esperanza, fé, certidumbre, confianza, 

comprensión, cosas gue no son más que meros estados anímicos--
1 

y son proporcionados, negados o aún arrebatados. Cada ac-

to político ya sea emprendido por el individuo mismo o por 

otros dentro de su sistema político, tiene el potencial de dar 

o arrebatar, no solamente los recursos físicos de la sociedad, 

sino también la dependencia psicol'ógica - y como la conducta -

política del individuo depende de lo que éste piensa o sepa 

sobre la política, estas distribuciones psicológicas pueden 

tener gran importancia para ambos : El individuo y la sociedad 

1.- Manheim. Jaral B • La Política por Dentro • Ediciones Ger
nika • 1983 • 
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- ORIENTACION AFECTIVA : 

Estudia los sentimientos y actitudes en torno al sistema políti 

co, sus roles, dimensión personal y actuación 

- ORIENTACION VALORATIVA 

Analiza los juicios y opiniones sobre temas políticos, lo que 

supone la combinación de estandarización de valor y criterios -

con información y sentimientos • 

Bajo este esquema y apoyado en su cultura política es que los se~ 

tares marginados mantienen una serie de actitudes frente al Sist.!:_ 

ma Político • 

UNA ACTITUD ES : 

Una postura anímico-intelectual, al igual que una disposición mo

tora de reacción , frente a una determinada situación • Las actJ:. 

tudes crecen en el marco de las normas y valores vigentes, apren

didos en el curso de un amplio proceso de socialización de la pe~ 

sana • Son formas adquiridas de conducta que han sido construidas 

a base de nuestra experiencia en una situación característica. s2 

bre el sentido dado a la expresión hay un sinnúmero de direccio -

nes, sin embargo hay que señalar que sólo tienen interés científi 

co las que consideran a la actitud, como causa eficiente de una -

conducta objetivamente observable. En este sentido el concepto --

4.- Ibidem .UNESCO.Diccionario de Ciencias Sociales.Pig 583. 
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actitud puede ser aplicado a : 

l.- Los grandes impulsos orgánicos ( hambre, sueño, permanencia -

en un lugar, huida, etc ) • 

2.- Una disposición muscular ( sonrisa 

3.- Una conducta generalizada{ hábitos 

4.- Una disposición nerviosa 

5.- Una emoción concomitante con la acción 

6.- Respuestas verbales o simbólicas, aceptando o rechazando. 

Esta última acepción es la que tiene verdadero interés científico, 

y en ella se engloban las opiniones. Sin embargo todas ellas se

traducen en conductas objetivas susceptibles de estudio y medida~ 

FUNCIONES OE LAS ACTITUDES 

l.- Ayudan a interpretar y comprender nuestras percepciones de -

la realidad, sobre la base de nuestros deseos, necesidades,-

conocimientos y expectaciones existentes • 

2.- Sirven como una combinación guía-diccionario, diciéndonos --

que debemos esperar, que debemos evitar que elaborar de-

los acontecimientos políticos ( o en cualquier otra materia ). 

3.- Ofrecen una forma estructurada de utilizar y adquirir conoci 

mientes, un sofisticado sistema de archivo que nos ayuda a-

anclarnos psicoldgicamente, dandole a nuestras percepciones-

5.- Ibídem UNESCO.Oiccionario de Ciencias sociales.Pág.115-117 
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la apariencia de estabilidad y consistencia. Utilizamos nue~· 

tras actitudes para emplazar eventos actuales dentro del CO!!, 

texto de experiencias pasadas. Usamos nuestras actitudes p~ 

ra ordenar el universo político 

4.- Ayudan a lidear con situaciones que tienen un claro sentido

personal, pero sin embargo estan efectivamente más allá de -

nuestro control. Los ejemplos de esta situación, van desde-

la guerra y otras formas de crisis nacional. Por medio de --

ellas nos defendemos contra la adversidad, protegemos nues -

tro más profundo sentido de bienestar personal • 

S.- Sirven como protección llana, ya sea de nuestra propia imá -

gen apropiada, o de las variadas actitudes que derivan de --

esa propia imágen. Nos ayudan a construir defensas psicológ! 

cas contra contactos inapropiados o desfavorables con la re~ 

lidad. Usamos nuestras actitudes para restringir el flujo -

de información que nos llega, de tal forma, que podamos pre• 

servar nuestro status quo psicológico • 

En este campo podemos hablar del : 

l.- Desarrollo de Actitudes Socialización Política 

2.- Intercambio de Actitudes( Cultura Política 

3.- Manipulación de Actitudes(Campaña Política 

4.- Aplicación de Actitudes (El voto y otras formas de particip~ 
6 

ción 

6.- Ibidem.Manheim.Jarol B. Pags.58-62. 
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El sentido esencial de cualquier información que recibe el in

dividuo, será asignado solamente por el individuo mismo; y cual -

quiera que sea el sentido que le asigne, éste se derivará de sus 

propias actitudes, de su propia predisposición, de su entendimie~ 

to personal de los even~os; sus actitudes intervendrán entre !a

persona como individuo y la realidad que éste experimenta •: 

COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

l.- Componente Afectivo o Evaluativo : 

Se refiere a la evaluación personal, sean deseos o preferen

cias que están integrados con nuestros procesos de pensamien 

to • Actuamos de alguna forma respondiendo a nuestros deseos 

y preferencias: Gustar-disgustar; apoyar-oponer; debería -

no debería; aprobar-desaprobar; bueno-malo; y así cada una 

de éstas dicotomias representan la aplicación de los valores 

personales de una situación dada. Este componente le propor

ciona a las actitudes una característica de Dirección • 

2. - Dirección : 

Los individuos responden a los variados objetivos o eventos 

de una manera positiva o negativa, de acuerdo a lo que nos • 

gusta o disgusta La dirección de una actitud es importa~ 

te, porque ayuda a determinar la naturaleza de la respuesta

que un individuo.dará 

7.- Ibídem .Manheim B. Jaral. Pags. 63-64. 
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3 .. - IntensiJi:u.l 

91 vamos a entender la relación que existe entre las acti

tudes y las conductas, no es suficiente saber solamente la 

dirección de las preferencias de un individuo. No es sufl 

ciente saber en que forma siente , debemos saber cuanto -

siente 

4.-Creencias o conocimientos ( Componente Cognoscitivo ) 

Son observaciones de hechos o de la realidad,es importante 

darse cuenta qqc las creencias no son lo mismo que la real! 

dad, sino mis biin representan la forma en '1a que un indi

viduo particular mira la realidad. r .. :is creencids represe.!!. 

tan la forma en la que un individuo analiza y percibe su e~ 

torno .. Constituye la propia descripción del individuo, de 

su medio físico y social, la manera en la que percibe el -

contexto dentro del cual vive, con las creencias se forman 

juicios de valor. Existen dos formas diferentes de creen -

cias : creencias en algo y acerca de algo. Las dos slrven

para describir el punto de vista de la realidad del indi -

viduo • A veces estas creencias son precisas, otras no 

La perspectiva que el individuo tiene sobre el mundo le 

servira como una especie de guia que puede usar para que -

le ayude a reconocer sobre el punto en que se encuentra ,-

en un sentido social ) , en un momento dado de su vlda,-
8 

y en que dirección deberá moverse para llegar a sus metas. 

8 .. -Ibidem. Manheim B. Jaral. Pags.63-64. 
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5.- Componente Conátivo 

Es el componente de una actitud que crea la asociación final 

con el comportamiento, y se refiere a las creencias sobre los 

diferentes tipos de respuestas hacia una situación en parti

cular. Es una evaluación de las consecuencias potenciales o 

del impacto potencial del comportamiento,( precede al campo.E_ 

tamiento ) . 

CARACTERlSTlCAS DE LAS ACTITUDES 

1.- Proyección 

Se refiere a la importancia intrínseca de una actitud parti-

cular o de una actitud agrupada hacia el individuo que man -

tienen dichas actitudes, la proyección se presenta en aquellas 

personas que tienen pareceres comparativamente extremos, tie.!!. 

den a encontrarse entre aquellos más profundamente comprome-

tidos con sus preferencias . 

2.- Centralidad : 

Se refiere a la importancia dada a una actitud en· .particular, 

no por alguna cualidad intrínseca que está posea, sino más -

bién por el lugar que ocupa dicha actitud dentro de un mayor 

sistema de valores • Presumiblemente cada individuo posee -

una serie de valores que no son extrañables y que nos sirven 

para gobernar en un sentido absoluto, los tipos de sentimie.!!. 

tos positivos y negativos que asociamos con objetos de acti-

tud particulares • 
9 

9.- Ibídem. Manheirn B. Jaral. Pags 66-71 
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Cuando una actitud mucho más cercana a los valores del individuo 

es desafiada, no sólo es el cambio de esa actitud más difícil de 

elaborar, sino que las consecuencias potenciales de ese desafio-

son conmensurablemente mayores también . 

Las características que hemos abordado, son los aspectos mecáni-

cos de las actitudes políticas; las características estructura-

les y funcionales que ayudan a determinar el papel de las actit~ 

des al convertir el estímulo político en conducta política . 

Hasta aquí hemos hecho un esfuerzo por definir el concepto de --

actitudes políticas, así como el de cultura política, categoría-

en donde se encuentra inmerso el mundo de las actitudes. Ahora -

se búscará explicar el proceso comunitario a través del cual los 

sectores marginados aprenden a utilizar : 

* Desarrollo de Actitudes ( Socialización Política 

* Intercambio de Actitudes( Cultura Política 

* Manipulación de Actitudes(Campa~a Política 

* Aplicación de Actitudes (El voto y otras formas de participa~ 

ción ). 

Antes de abordar el siguiente subcapítulo denominado " La comuni 

dad como un mecanismo de socialización política ", es necesario-

plantear que la socializaci6n politica juega un papel· vital den-

tro de la vida nacional, ya que mantiene la continuidad del 

36 
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aprendizaje político, al proveer la transmisión de modelos --

aceptables, de percepción y conducta política de una genera -

ción a otra; es decir asegura que los valores y orientaciones 

que dan significado a la realidad politica se fortale~c~11 . 

r.a soclalizdci6n politlca ~yu~a a c~da individuo R co1np~ender 

y a ,tjust;arse a las realidades politicas ele su entorno sul:i.~1 

por lo tanto es el pcoceso de anscfiJ112d y dpc~ndlz<lj~ po1iti-

co, que ha.el! CC'ecer el cumulo de actitudes políticas de los--

individuos • 

LA COMUNIDAD COMO UN MECANISMO DE SOCIALIZACION POLITICA 

La comunidad urbana local es muy importante sobre el aprendí-

zaje político de estos pobladores, ya que es aquí donde sus-

habitantes pasan gran parte del tiempo libre,utilizando ins-

talaciones comunales como:Las llaves de agua;compartiendo la-

existencia de problemas comunes como:La inseguridad de la te-

nencia de la tjerra y la falta de servicios básicos;estas ciE 

cunstancias se combinan entre si,promoviendo la interacción -
10 

personal direct~. El efecto de la comunidad urbana sobre el -

aprendizaje político, no puede explicarse plenamente si se 

trata a la comunidad como una entidad aislada,autónoma; ya 

que la comunidad urbana local, como grupo social y político , 

nace y adquiere sus características socializadoras más impar-

tantes como respuesta a las presiones del gobierno,las empresas 

10-Cornelius Wayne.r.os inmigrantes pobres en la Cd de México. 
Pág. 25 
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\ y otras entidades supralocales. La residencia en una determinada . 
vecindad urbana desempeña en la socialización de los sectores maE 

ginados, una función muy importante, ya que la forma en que un iE 

dividuo percibe y evalúa su comunidad afectará su propensión a 

participar en política Se ha observado que tienen un mayor sen-

tido de identificación personal con la comunidad ( integración --

psicológica ), los que se consideran así mismos residentes perma-

nentes y los que están más dispuestos a conformarse a las normas

de la comunidad, presentan una mayor sensibilidad al marco políti 

co lócal. Quienes perciben un alto nivel de preocupación por los 

problemas de la comunidad entre sus vecinos, quienes consideran a 

la mayoría de sus vecinos como seguidores de un sólo partido poll 

tico, y quienes perciben el alto nivel de cohesión de la comuni -

dad, también son influidos más fuertemente por el contexto de és-

ta • Bajo estas circunstancias los sectores marginados producen-

dentro de su comunidad redes de intercambio a fin de brindarse --
11 

ayuda entre sí. 

REDES DE INTERCAMBIO 

Es una red social representada por un conjunto de individuos, en-

tre los cuales se produce con cierta regularidad una categoria de 

de eventos de intercambio Debido a la frecuencia de tales even 

tos y a su importancia social y económica, podemos plantear que -

el conjunto de redes de intercambio constituye una estructura 

1 
11.--Ibídem.Cornelius \-Jayne.Los inmigrantes poi .. .• la r ! ue Mex. 

Págs.38-43 
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cial de considerable fluidez y valor adaptativo a distintas situ!!, 

cienes urbanas • 

CLASIFICACION DE REDES DE INTERCAMBIO 

Consideramos primero la red Egocentrica, es decir, el conjunto de 

individuos con quienes intercambia recíprocamente bienes y servi

cios. Observamos que la restricción del adverbio recíprocamente -

elimina toda clase de transacciones casuales y en particular la -

mayor parte de los intercambios comerciales. La reciprocidad es

un tipo de intercambio que se da en el contexto de una relación -

social y que presupone una situación económica análoga por lo me-

nos desde un punto de vista de las principales carencias • 

La intensidad de intercambio se rige en cada caso por cuatro fac-

tores : 

1.- La Intensidad Social Formal 

2.- La Distancia Física 

3.- La Distancia Económica 

4;- La Distancia Psicológica 12 

DISTANCIA SOCIAL : En toda sociedad las categorías de distancia -

social formal conllevan ciertas prescripciones de intercambio, t~ 

les como las obligaciones de padres a hijos, que están sujetos a

una reciprocidad diferida durante toda la vida de éstos. En gene-

12- Lomnitz Larissa. Cómo sobreviven los marginados.Siglo XXI Ed.!, 
tares. 9aEdición • México 1987 • 



ral existen cambios preescritos por la cultura de cada caso de di~ 

tancia social : Entre hermanos, entre compadres, entre amigos,etc. 

DISTANCIA FISICA : En la situación de marginalidad, la mera con-

sanguinidad no es condición suficiente para el intercambio recí -

proco. Es necesario además que exista una vecindad física que---

permita un flujo continuo y reciproco de intercambios. Cuando los 

parientes viven lejos la intensidad de intercambio disminuye y --

puede llegar a cero cuando es necesario utilizar medios de trans-

porte urbano para mantener el contacto. En cambio la vecindad, -

aún entre individuos no emparentados puede generar relaciones de-

intercambio recíproco suficientemente intensas como para llegar a 

sancionarse mediante el compadrazgo o parentesco ficticio . 

DISTANCIA ECONOMICA En cada momento, la situación mutua de r~ 

cursos y de carencias determina las necesidades, y por lo tanto -

la intensidad de intercambio. Cuando la balanza de necesidades se 

inclina consistentemente a favor de uno de los participantes de 

la relación, puede afectarse la simetría de intercambio, lo cual-

términa por modificar su base de reciprocidad • Se observa que -

cuando cambia el nivel económico relativo entre dos individuos --

tiende a interrumpirse su relación de reciprocidad, o bién se con 
13 

vierte en una relación asímetrica de patronaje • 

13.-rbidem. Lomnitz Larissa.Pig. 78 
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DISTANCIA PSICOLOGICA Subjetivamente, los factores que prece-

den se reflejan en una variable psicosocial, llamada confianza, y 

que consiste en el deseo y la disposición para entablar y soste -

ner una relación de intercambio recíproco La confianza implica 

familiaridad ( cercania social ), oportunidad ( cercanía física ), 

y conocimiento de las mutuas necesidades y carencias ( cercanía 

económica ). 

La red es un concepto abstracto que se basa en la intensidad de -

un intercambio variable, que fluctua en el tiempo. Un grupo social 

en cambio, es un tipo de red que se basa en criterios sociales co~ 

cretas, y reconocidos por sus integrantes • Los bienes y serví -

cios intercambiados en una red de reciprocidad pueden clasificarse 

de la siguiente manera 

l.- INFORMACION Instrucciones para migrar, datos sobre oportu-

nidades de residencia y empleo, orientación para la vida urba-

na • 

2.- ASISTENCIA LABORAL Al ingresar a una red, los miembros ec~ 

nómicamente activos,son introducidos al oficio que forma el -

sustento de la red anfitriona. Los recién llegados son lleva

dos en calidad de ayudantes, son entrenados,y si no perciben-

un ingreso al principio, reciben dinero de sus anfitriones, -

hasta que pueden tener entradas propias ¡4 

14.-Ibidem .Lomnitz Larissa. Págs 79-82 
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3.- PRESTAMOS estos incluyen dinero, comida, herramientas, -

prendas de vestir y toda clase de artículos de uso en el ho-

gar • 

4.- SERVICIOS : incluye aloja~iento d migrantes del campo y a --

visitantes por temporadas, comida y demás necesidades, dura!!. 

te el período de adaptación inicial; ayuda a parientes nece-

sitados ( viudas, huerfanos,enfermos, ancianos,etc. ); ayuda 

mutua en la construcción y mantenimiento de las viviendas; -

así como númerosos servicios menores como : Cuidar niños, --

acarrear agua, hacer compras, etc . 

5.- APOYO MORAL Las redes son mecánismos generadores de sol.!. 

daridad que se extiende a todos los incidentes del ciclo vi-

tal. Esta solidaridad implica amistad y suele familiarizar-

se mediante el compadrazgo y el cuatismo, además de la parti 

cipación común en las ocasiones rituales. 15 

La red de intercambio es una estructura dinámica, que cambia contf 

nuamente a medida que sus integrantes evolucionan en el ciclo de-

vida, se agregan parientes afines, nacen nuevos descendientes, etc. 

Debido a las restricciones impuest&s por las condiciones de vivien 

da, las redes muchas veces tienden a dividirse al crecer, eventua.!, 

mente pueden llegar a formar macroredes constituidas por varios n,!1 

cleos especiales diseminados dentro de la barriada. Cuando una red 

está en crisis o cuando ha excedido su tamaño óptimo , son las rel~ 

15.-Ib!dem • Lomnitz Larissa. Págs: 82-84. 



cienes de intercambio las que determinan la forma eventual en que 

las familias se juntan o se dispersan , y esta es una vivencia -

que le ha enseñado a los sectores marginados, a buscar apoyo de-

familiares y amigos,antes que del gobierno • 

En la mayoría de las comunidades urbanas de bajos ingresos, el-~ 

principal estímulo para la participación política es un conjunto 

de problemas y necesidades relacionadas con el desarrollo de la

comunidad, a la que se debe hacer frente si se quiere mejorar de 

manera significativa las condiciones de vida en estas zonas. Las 

vecindades en que hay inseguridad en la tenencia de la tierra,-

dan preferencia a la obtención de titulas oficialmente reconoci

dos • Sigue en importancia la instalación de servicios básicos -

como el agua entubada, sistemas de drenaje y electricidad. De e~ 

te modo los niveles de participación se encuentran con frecuen -

cia inclinados al logro de seguridad en la tenencia de la tierra 

y en el desarrollo de servicios urbanos. 

En el planteamiento de demandas hacia las instancias gubernamen

tales, los sectores marginados han utilizado tradicionalmente -

enfoques respetuosos, y tendientes a evitar las tácticas violen

tas • Este comportamiento puede considerarse como una expresión 

de su aceptación de las reglas del juego en el Sistema Político~ 

Nunca consideran las ~ormas violentas o claramente ilegales en -

su participación política, como un medio de ejercer presión sobre 

las autoridades, porque ésto representaria una violación fundamen 
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tal de esas reglas. La participación en una invasión de terrenos 

es usualmente el único acto en que los sectores marginados están

dispuestos a contravenir deliberadamente las normas sociales y P2 

líticas. No obstánte aunque la invasión de terrenos en la Ciudad 

de México, es con frecuencia ejecutada con el apoyo oculto de P2-

líticos o funcionarios, es poco probable que muchos de los parti-

cipantes, lleguen a considerarla como una forma de acción políti

ca opuesta al sistema. Los contactos personales con el gobierno-

y la recepción de servicios públicos propicia una mayor concien-

cia de las actividades políticas y gubernamentLiles, y fortalece ta.!!!. 

bién la predisposición del individuo para utilizar el proceso po-

lítico en la satisfacción de sus necesidades • No hay duda de --

que los contactos personales con funcionarios, aumentan el conocl 

miento general que tienen estos sectores sobre los puntos de ac-

ceso dentro de la burocracia, y sobre los procedimientos para pre 
16 

sentar demandas. En resumen no sólo la cantidad, sino la clase de 

experiencia urbana es lo que determina e~ comportamiento político. 

La táctica política más comúnmente utilizada,consiste en formar un 

comité o delegación entre los residentes de la comunidad, a fin de 

que visiten la oficina de un funcionario y presenten la petición -

formal de ayuda • Al presentar una solicitud de ayuda al gobierno-

los líderes de la comunidad tienen mucho cuidado de hacer incapié 

en el deseo de los residentes de pagar por cualquier servicio que 

16-Ekstein susan. El Estado y ln pobreza urbana en México .. siglo -
XXI Editores. Mixico. 1982 • Plig.62 
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se les conceda • 11 No queremos que nos regalen nada " • 5 Si esos 

y otros estímulos no dan el resultado apetecido, los demandantes

podrían intentar ejercer presiones indirectas sobre el gobierno-

haciendo públicas sus necesidades • Otra táctica indirecta, uti

lizada con menos frecu~ncia, implica solicitar a los funcionarios 

o diputados del PRI que intercedan ante los funcionarios del go -

bierno para que accedan a las peticiones de la comunidad • Durante 

este período de seguimiento los demandantes aprovechan cualquier

oportun idad de reiterar sus solicitudes ante funcionarios que ha

cen visitas de inspección, a los trabajadores sociales del PRI,o a 

los políticos en campaña electoral • Cualquier tipo de catástrofe

en particular , que merezca ser públicada por los medios de comu

nicación - ofrece oportunidades adicionales para dramatizar la si 
tuación de la comunidad ,y ejercer presión sobre las autoridades. -

Lá competencia por la atención del gobierno entr~ las diferentes

comunidades cuyas necesidades son de igual urgencia es a menudo -

feróz, pero la persistencia y hábilidad en las negociaciones con

los funcionarios a menudo puede constituir la gran diferencia, en 

particular cuando la asignación de los beneficios del gobierno no 

está regida por un criterio sistematizado de desarrollo o planif,! 

cación • En la Ciudad de México no existen lineamientos administr!_ 

tivos claros, para determinar que comunidades de bajos ingresos -

recibirán ciertos servicios y en que época los recibiránl?El con

tacto general con funcionarios se relaciona positivamente con una 

17.-Ibídem .Ekstein Susan. Págs: 63-67 
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sensación de eficiencia política y con la sensación de importancia 

política • Sólo los contactos cuyos resultados son considerados-

positivos por los hábitantes contribuyen de manera importante a--

estas relaciones. El recibir servicios personales muestra la mi~ 

ma relación con la eficiencia y la impotencia percibidas, pero el 

acceso a los servicios urbanos no está relacionado con esas per -

cepciones • Qqienes se han beneficiado considerablemente por ser-

vicios personales también son más propensos a defender en lo.ge-

neral al Sistema Político; y su mayor sensación de eficiencia P2 

lítica podría derivar principalmente de una aceptación sin críti-

ca de las afirmaciones del gobierno,en el sentido de que respon-

de prontamente a las demandas de los ciudadanos • Los contactos -

personales con el gobierno ( en especial los contactos evaluados-

positivamente) están relacionados con una evaluación favorable-

del desempeño de determinados funcionarios públicos( en especial-

funcionarios de alto nivel ), al igual que una percepción general 

del gobierno como un ente dispuesto a prestar atención a las de -

mandas de ciudadanos ordínarios. Los contactos negativos con el-

régimen no parecen afectar adversamente las evaluaciones que és -

tos sectores hacen del desempeño de los funcionarios de alto ni -

vel, qu~zás porque usualmente atribuyen las experiencias negati -

vas con las autoridades,a las fallas de burócratas o políticos de 

bajo nivel, cuyo comportamiento arbitrario o corrompido anula la 

voluntad de sus superiores ~B 

18.~bídem .Ekstein Susan. Pags.68-70. 



Los productos simbólicos del régimen, canalizados por medio de la 

prensa, la radio y la televisión; las escuelas, los sindicatos,

y los líderes locales atados al gobierno .por relaciones de depe~ 

dencia, han conformado también las actitudes y comportamiento de 

los pobres urbanos de m~nera muy importante. Los productos simb§ 

liaos del régimen mexicano, que subrayan su compromiso con la o~ 

tención de justicia social y otros objetivos que contínuan la Re 

volución, han influido fuertemente en las expectativas de los 

grupos marginados con respecto a su bienestar futuro • Se ha ob

servado que el régimen mexicano promueve los contactos políticos 

controlados y estructurados ( de los ciudadanos ), quizás en un 

grado mayor que cualquier otro de Hispanoamérica • Sin duda 

esos contactos disminuyen la sensación de lejanía que tiene el--

ciudadano, y podrían incluso convencerlo de que éste se preocupa 

por su bienestar . La máquinaria política del régimen y la per -

cepción limitada de la responsabilidad del gobierno por parte de 

los pobres, podrían continuar aislando al sistema político mexi-

cano de las demandas ·por un mayor incremento de los recursos ---

asignados a ellos. Entre quienes ya se han beneficiado con los-

productos del gobierno,de alguna rnanera,sin importar lo limitado 

que hayan sido las recompensas simbólicas,podrían reemplazar a -

la postre, la recepcion - de bienes y servicios como fundamento 

para atribuir legitimidad al sistema 1 : La disposición de los po~ 

bres de apoyar, o cuando menos aceptar, los acuerdos políticos 

19.-Ibídem • Ekstein Susan.Pags: 71-73. 
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existentes,se ha basado en parte a sus percepciones de una estru~ 

tura abierta de oportunidades en la sociedad • Debe hacerse bine~ 

pié en que está renuencia ha utilizar actitudes agresivas,o en uni~ 

se a movimientos urbanos basados en acciones encaminados a cambiar 

el órden socio-político existente: no es resultado de la irracio

nalidad de una falsa conciencia,o de la falta de conciencia entre 

los pobres, sobre la manipulación a que los somete el Sistema po 

lítico, por lo contrario, su falta de disposición para enfrentar

se al sistema, refleja una adaptación racional a las reglas del -

juego político, una baja propensión a asumir riesgos, y el conocl 

miento de los tipos de acción política que recompensan las autor! 

dades, al igual que de aquellos que probablemente ignorarán o re

primirán violentament.t! 2.0 

Por otra parte una alta tasa de ingresos y egresos de la comuni -

dad, no sólo obstáculiza la formación de normas de participación

sino que también desintegra las redes de comunicación e interac -

ción necesarias para mantener esas normas • La cohesión de la co-

munidad y las normas de participación también se debilitan por el 

traslado hacia la comunidad de un gran número de personas que no

han compartido experiencias políticas importantcs,en las etapas-

iniciales del desarrollo de una comunidad, como la invasión orígl 

nal de terrenos que creó la colonia . Las vecidades parecen ad-

quirir su idéntidad mediante los diálogos que se sos~ienen entre-

20-Ibídem • Ekstein Susan. Pags:74-75 



ellas y las personas de afuera • Para otros tipos de comunidades 

las personas de afuera más importantes son los funcionarios gube~· 

namentales, los políticos y otros gobernantes, personajes autori

tarios que controlan los recursos necesarios para el desarrollo--

de la comunidad. Esos personajes políticos pueden influir en las 

orientaciones de la comunidad hacia la actividad política de va-

rias maneró~, pero en particular mediante los intentos de desal2 

jo y otras sanciones negativas que se podrían imponer a una com.!!. 

nidad,como consecuencia de su origen ilegal • Esas sanciones n~ 

gativas tienden a tener un efecto integrador en la comunidad. La 

vieja máxima sociopsicológica de : Hostilidad hacia afuera del -

grupo,s.olidaridad dentro de él, parece tener aquí importancia --

considerable • Sin resistir y experimentar una hostilidad afue-

ra de la comunidad, es poco probable que surja la solidaridad --

dentro del grupo • Sin solidaridad dentro del grupo, no es posi-

ble la acción colectiva efectiva, sin ésta , no hay oportunidad-
21 

de progreso acelerado • Los estudios empíricos realizados sobre 

la cultura política mexicana han revelado que los ciudadanos po-

seen modelos tanto descriptivos, como normativos de su sistema--

político • El modelo descriptivo surge a medida que un ciudada-

no evalúa los resultados diarios del sistema en los niveles lo -

cal y nacional, así como el comportamiento de ciertos funciona -

rio políticos y gubernamentales ( excepto el presidente, que ca~ 

tínua en gran medida ,exento a la crítica política ) • Las evalua-

21.""!bídem • Ekstein Susan . Pags: 78-81. 



cienes que los ciudadanos hacen de los resultados del gobierno rn~ 

xicano, tiende a ser más bién negativos, en especial cuando se -

pasa del nivel nacional al local. Las opiniones sobre los políti 

cos y los funcionarios públicos,son aún más criticados, tendien-

do al cinismo extremo, sobre sus motivaciones, comportamiento y

sobre la polÍi;l.c.:d t!lt:cto.cu.l i;n ~cner.:il . 'rodas estas orientacio-

nes negativas representan sólo un aspecto de lo que Joseph Kahl

ha llamado el mexicano ambivalente, porque se sobreponen al moa;· 

lo normativo que el ciudadano tiene del Sistema Político, que in-

cluye una orientación muy positiva hacia el presidente, en espe-

cial,en la medida en que esa. institución se asocia a los símbo-

los y objetivos de la Revolución Mexicana Bstá es la concep -

ción idealizada del Sistema Político, tal como se manifiesta en-

los libros de texto escolares, la propaganda oficial , los perío 

dices controlados por el gobierno, las emisoras de radio y tele-

visión y la retórica de los líderes políticos,desde el presiden-

te de la República, hasta el más insignificante burócrata o líder 

de la comunidad . De acuerdo con ese modelo, el Sistema Políti-

co,está para servir a los mejores intereses del ciudadano ordin~ 

río, que puede confiar en que dicho sistema,procurará convertir-

en realidad los objetivos de la Revolución y, de manera más gen~ 

ral guiará al país en la dirección correcta. Es la aceptación -

subconsciente de este modelo normativo para la mayoría de la po-

blación, la que hecha las bases de lo que se hu denominado apoyo 

indeterminado al Sistema Político. 22 

22.-Ibídem. Ekstein Susan.Pags: 82-85 
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La clase pobre de México, muestra una tendencia a tener un modelo 

descriptivo de su Sistema Político, - que es muy congruente con -

la realidad Pero los ritos políticos y la socialización polít! 

ca dirigida mediante las escuelas, los medios de información y -

las organizaciones volu~tarias controladas por el gobierno, sir -

ven para obscurecer las contradicciones y aumentar la prominencia 

del modelo normativo del sistema. Como consecuencia el descante~ 

to con los resultados de las acciones gubernamentales,y el desem-

peño de los funcionarios públicos,no producen un cuestionamiento

fundamental de la legitimidad del Sistema Político, sino que más

probablemente da lugar a críticas cinicas de los políticos,buró -

cratas y líderes de organizaciones obreras y campesinas, que sólo 

buscan su propio provecho y se caracterizan por la corrupción. El 

apoyo de los sectores marginados al gobierno está fundamentado 

en aspectos personalizados del desempeño del mismo • Estas no-

son personas que apoyan al régimen sólo por sus orígenes revolu-

cionarios o su continua identificación con los símbolos naciona -

les • 

La mayoría de los habitantes marginados tienen un considerable -

respeto a las instituciones políticas nacionales y a determinados 

funcionarios de alto rango, aunque critican los móviles y el de

sempeño de sus subordinados. Tienden a considerar al régimen e~ 

mo un abastecedor ·benffevolo de bienes y servicios para la gente -

humilde, aunque 9iensan que podría hacer mucho más, de lo que hace 

actualmente en muchas áreas de su responsabilidad . 
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Las promociones fraudulentas ( que algunas ocasiones se realizan ) 

del fraccionador de la colonia, seguidos por la recaudación igual 

mente fraudulente de fondos por sucesivos gobiernos locales - ap~ 

rentementc para un sistema de drenaje y otras mejoras básicas que 

nunca se hicieron - deján a los residentes amargados y desilusio-

nadas No es sorprendente por lo tanto, que parte·ae su hostili 

dad hacia el fraccionador y el gobierno local,se haya cransferido 

al Sistema Político en general • Los descuidos acumulados, la fal 

ta de reacción a las solicitudes, y la carencia de apoyo guberna-

mental hacia los sectores marginados, en su lucha por obtener los 

servicios básicos, han dejado profunda huella en las actitudes P2 
23 

líticas de estos grupos. 

Las preocupaciones y actividades de los mexicanos marginados se 

concentran lógicamente, en necesidades y problemas particulares -

muy importantes para la sobrevivencia diaria : Obtener un empleo 

estable, construir o mejorar su vivienda, aumentar el ingreso fa-

miliar, entre otros. es fácil suponer que estos grupos están ca-

si totalmente ocupados en la satisfacción de estas necesidades b! 

sicas, y que por lo común no consideran que la acción política 

sea importante para resolver sus problemas, y que incluso quienes 

perciben su importancia tienen temor a las sanciones negativas, o 

desconfianza en los políticos y funcionarios para arriesgarse en-

cualquier actividad destinada a influir en las decisiones de esos 

23- Ibídem .Ekstein Susan.Pags 90-92 • 



hombres. En este contexto la marginalidad significa: Falta de PªE 

ticipación en el conocimiento o comportamiento conducente de los-

procesos políticos formales e institucionales de la ciudad y la--

nación • 

Las actitudes del gobierno mexicano hacia la participación de es-

tos grupos es muy importante, para comprender la Lazón por la 

cual los marginados participan en ciertas formas de actividad po 

lítica. Los líderes del partido oficial y del gobierno mexicano, 

no consideran favorable la apatía política entre los ciudadanos , 

y de hecho la ven como una amenaza potencial para la estabilidad-

política • Los gobernantes de Mixico se ba~an en una''concesión -

de legitimidad masiva'', aunque difusa, que dun al r~gimen sus ci~ 

dadanos, y que se concede principalmente mediante una participa -

ción ritual en las elecciones, que hasta 1988,nunca habían sido -

contienóas de significación entre el partido en el poder y su ºP2 

sición . Las elecciones habían servido principalmente para legi-

timar la política existente y demostrar el apoyo de las multitudes 

al régimen • Si el número de votos emitidos no era lo suf icient~ 

mente grande, o si el principal partido de oposición (PAN ), ob-

tenía resultados relativamente satisfactorios, " se dismí.nuia la-

legitimidad del régimen " ; en consecuencia el partido oficial y-

el gobierno han sido históricamente muy sensibles a todo aumento 
24 

en el apoyo a partidos de oposición • Incluso la pérdida de un s~ 

24.-Ibidem • Ekstein susan.Pags: 113-115. 



lo distrito en la Ciudad de México produce gran consternación en 

las oficinas centrales del PRl • 

Los políticos y funcionari"os del gobierno invitan a los ciudada.-

nos a que tengan contacto personal con ellos, pero en las ocasi2 

nes que ellos determinan y de los cuales esperan obtener benef i-

cios políticos o monetarios. Por lo anterior se moviliza per.Íod.f. 

camente a los sectores marginados paru que participen en celebr~ 

cienes patrióticas, reuniones y mítines del partido oficial como: 

La inauguración de obras públicas y manifestaciones pacíficas de 

apoyo a las autoridades en el poder . se permite y estimula el -

aproximarse a los funcionarios públicos para buscar ayuda en la-

satisfacción de ciertds necesidades personales o locales, pero -

se considera que exigir cambios importantes en la política públi 

ca o las prioridades del gobierno es una actividad amenazadora e 

ilegítima . En general la movilización política en el marco me-

xicano sirve para canalizar la energía de los ciudadanos hacía -

actividades cuidadosamente controladas, y aprobadas por las aut2 

ridades , y reducir así la posibilidad de actividades políticas 

espontáneas, que podrían tener consecuencias impredesibles para-
25 

la estabilidad del sistema. Cuando votan o trabajan en campañas 

electorales, la mayoría de los ciudadanos de bajo~ ingresos pare 

cen estar respondiendo a las exhortaciones oficiales de que par-

ticipen, y consideran sus actividades en favor del partido ofi -

25- Montaña Jorge.Los pobres de la Ciudad en los Asentamientos Es 
pontáneos. Siglo XXI Editores.6a Edición • México 1987 • PágS-
136-139. 



cial como una oportunidad para expresar su gratitud por la ayuda 

recibida de gobiernos anteriores o en el poder, al igual que su-

solidaridad con los objetivos de la Revolución Mexicana y sus h~ 

rederos dentro del PRI 

Los abstencionistas totales muestran una mayor sensibilidad a su 

posición desventajosa en el órden social, que la presentada per

les participantes. También es más probable que perciban las barre 

ras existentes en la movilidad socioeconómica individual. Los_pa~ 

ticipantes en campañas políticas y los activistas totales se dis

tinguen por su alto nivel de atención a los estímulos políticos -

en las campañas electorales y los medios de comunicación, así co

mo por su mayor conocimiento de la política y de los asuntos pú

blicos •
26 

Varios de los estudios realizados han mostrad~ que -

las personas cuyas actitudes hacia el Sistema Político son muy -

positivas o de apoyo, son más propensas a participar en activid~ 

des políticas, que aquellas que dan un menor apoyo al sistema. -

Las orientaciones positivas hacia el Sistema Político son resul-

tado de ciertos tipos de contactos personales con ese sistema 

rero también se podría argumentar invirtiendo el orden de.las 

causas, que las relaciones con los funcionarios públicos i loca

les)parecen requerir quizás más que ningún tipo de participación 

política un conjunto de orientaciones sumamente positivas hacia

el sistema. Quienes participan en ellas deben creer primero que 

26- Ibídem • Montaña Jorge.Paga: 142-145. 
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los funcionarios desean conocer las necesidades y quejas del ci~ 

dadano ordinario y que responderán sin sanciones ante los inten-

tos, de ejercer presión • 

Las personas pobres sólo pueden justificar un grado efectivamente 

alto de iniciativa individual, tensiones psicológicas r y el gasto 

de tiempo y dinero que por lo general se requieren al hacer soli-

citudes directamente a los funcionarios, si se tiene una opinión-

óptimista de las oportunidades que les brinda la acción política~ 

La afiliación a organizaciones sirve por lo general para ubicar--

al individuo en redes de comunicación e interacción,que son imp2E_ 

tantes para sensibilizarlo sobre las normas de la comunidad rela-

clonadas con la participación • Además pertenecer a una organiz~ 

ción de importancia política ayuda a reducir el grado de iniciati 

va individual y otros costos implícitos en la actividad política~ 

La disponibilidad de recursos organizativos para las actividades-

de presentación de las demandas ta1ilbién podría aumentar el sentí-

miento de eficiencia política • Pero también es muy posible que-

la sensación de eficiencia política sea resultado del acto partí-

cipatorio, en especial si el resultado del mismo ha sido evaluado 

por el demandante como positiva o éxitosa, de acuerdo con alguna-
27 

estrategia de alcance de metas • 

27.-Ibídem Montaña Jorge.Pags:l47-150. 
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LIDERAZGO COMO FACTOR DE SOCIALIZACION POLITICA DE LOS SECTORES 

MARGINADOS 

Dentro de las comunidades marginadas un fenómeno resulta de vital 

importancia en el aprendizaje político de estos sectores : El li-

derazgo ya que el lider influye de alguna manera en las activida-

des de los miembros de la comunidad. Las definiciones sobre este-

aspecto varían, pero iniciaremos el tema hablando de algunas de -

sus especificidades : 

l.- EL LIDER COMO POSICION EN LA ESTRUCTURA DEL GRUPO. 

El liderazgo implica diferenciación social, no se puede hablar 

de líder sin seguidores. 

2.- EI, L1DER COMO PAPEL. 

Como cualquier otra posición, existe un conjunto de conduc--

tas esperadas - un papel que caracterizan la posición del --

líder • La principal conducta esperada en un líder es la de-

dirigir o proporcionar, indicaciones, acciones, que de alg~ 

na manera influYan en los demás. Del líder se espera que c2 

munique más, que hable con mayor autoridad , que sea más dg 

minante y enérgico en sus acciones. Se espera que sea un -

miembro !ntegro del grupo, y que se comporte de acuerdo con 

sus normas, que sea un ejemplo para los demás. Pero una vez 

establecido un modelo de conducta normativa, gozará también 
28 

de ciertos privilegios • 

28 Raven y Rubin. Liderazgo, las personas en grupos. CECSA • 
Pág: 138. 



El lider es por lo tanto, alguién que ocupa una posición en -

el grupo, influye en los demás de acuerdo con lo que se espe

ra del papel característico de esa posición, coordina Y diri

ge al grupo en su mantenimiento y en el logro de sus metas.--

( del grupo ) • 

FACTORES QUE PRODUCEN UN LIDER 

l.- llábi lidad para la realización de la tarea: El grado en que 

los miembros advierten que l~ persona conoce la m~teria --

que se discute • 

2.- Autoaserción: El tiempo total de la participación de la peE 

sana en interacción • 

3.- Aceptación Social: La medida en que los otros miembros di.:?, 

frutan trabajar con la persona. t.as mismas personas expre-

san sentir menor tensión, mayor armenia y una moral mis --
29 

elevada, durante su trabajo comunitario 

FUNCIONES DEL LIDERAZGO : 

Las funciones del liderazgo son muchas y variadas dependiendo

dc los problemas básicos que el grupo debe abordar. Estas se -

refieren a la forma en que un grupo establece y husca sus me -

tas, a los problemas que surgen en el mantenimiento de un sim-

bolo común,con la que los miembros del grupo puedan idcntifi -

carse y a la forma en que el grupo se relaciona con otros gru-

29.-Ibídem.Raven y Rubin.Pág.140 
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pos o individuos • El líder teóricamente ayuda a definir y al

canzar las metas del grupo. El líder suele comportarse como un 

boceador de políticas, ayudando al grupo a determinar sus me -

tas y definir las tareas. Como ejecutivo, coordina las activi

dades de los diversos miembros del grupo, de acuerdo con el -

plan total. En cuanto poseedor de conocimientos superiores o -

de una mejor perspectiva, hace las funciones de un '!xperto que 

dirige al grupo hacia el alcance de sus objetivos El lider

ayuda a reducir tensiones, arbitrar diferencias y generalmente 

a mantener la armonía en el grupo.( Dentro de las comunidades

marginadas, el surgimiento de varios líderes propicia la divi

si6n del grupo ) • 

Sin embargo el surgimiento de lideres vanguardistas y con el-

suficiente apoyo social, siempre han sido vistos como un peli 

gro por parte del gobierno, ya que éste tradicionalmente esta 

acostumbrado a recibir las peticiones súplicantes de los sec

tores marginados a fin de satisfacer sus demandas sociales y

en consecuencia a proporcionarles los servicios que sus limi

tados recursos y compromisos políticos les permiten. Es bajo

esta visión política que tiene la clase gubernamental, que se 

suscita un proceso de cooptación de lideres: dinámica que po

demos entender como )a incorporación de lideres o individuos-

de la comunidad a las instituciones o políticas gubernamentales, 

a cambio de privilegios y canonjías a las personas que son in-
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corporadas, a fin de conservar el Status Quo imperante. 

A los líderes comunitarios de nuestro país los impulsa sobre -

todo el deseo de conseguir beneficios económicos y ~olíticos.

El órden social_prevaleciente los anima a actuar en consecuen -

cia, compensándolos materJal y simbólicamente. Las diversas -

formas en que son cooptados los líderes reflejan la adaptación 

a Ja estructura general de las clases y del poder. Generalmente 

los líderes locales se sienten animados a establecer abierta-

mente lazos institucionales con grupos politices y administr§

tlvos nacionales, pues creen que este proceder mejorará su 

perspectiva de movilidad política y económica, y que ellos a -

su vez gozarán de mejor posición para conseguir servicios soci~ 

les y urbanos a sus seguidores. En consecuencia podemos plan -

tear que los lideres están siempre dispuestos a relacionarse 

con grupos administrátivos y políticos nacionales, aún cuando, 

por hacerlo, no ganen acceso institucionaliz~do Jl poder, si -

ellos creen que tales relaciones van a favorecer cu propio in -

terés 

Se les obliga a conformarse con las reglas del juego político 

naclonal, de otra manera no les sería posible su avance pers2 

nal en la política, ni consegulr beneficios para sus electo -

res. El temor al despido también compete a los subordinados -

locales a conformarse con las esperanzas{ o lo que ellos creen 

que son tales ). 
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LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS FORMALES EN LA SOCIALIZACION POLITlCA 

DE LOS SECTORES MARGINADOS 

Existen dentro de las comunidades marginadas : Grupos políticos y 

administrátivos; asociaciones económicas y sociales. Entre estas

organizaciones se encuentran unidades territoriales del gobierno

y del aparato electoral del PRI, sindicatos o agrupaciones loca -

les, de vendedores de mercado, de maestros de escuela; Asociacio

nes comunitarias y equipos deportivos, y grupos constituidos para 

promover centros gubernamentales d~portivos y sociales ·La mayoría 

de los grupos organizados están formalmente afiliados al PRI, o -

a organizaciones ligadas al gobierno La mayoría de los fun -

cionarios de bajo nivel no asisten regularmente a las reuniones -

de sus respectivos grupos • Los miembros participan activamente -

más por lealtad personal al líder y en previsión de los consecue~ 

tes beneficios que por identificación o compromiso con el grupo -

en sí. Por consiguiente, si a juicio de los miembros, el líder 

demuestra ser ineficáz, éstos suelen dejar de asistir a las reu -

niones del grupo y no toman parte en las actividades cívicas o -

políticas convocadas por él, y si el líder, o la lideresa del gr1:!. 

po, abandona su puesto for~al, no faltan colaboradores que vengan 

con él, o con ella, si para ello ven alguna razón ~O La importan

cia del grupo depende en mayor grado de su red informal de comuni 

cación y control que de su estructura formal y objetivos oficia -

les • Los diputados,,por lo demás, dedican muy poco tiempo a sus

distritos~ cuando mucho, visitan la oficina local del partido una 

30.-tbídem .Ibídem.Raven y Rubin.Pags 142-146 



o dos veces por semana y es raro que un diputado vaya a su distri-

to • Algunos de ellos en contadas ocasiones visitan su distrito -

porque consideran que su función principal es la legislativa y,-

además, porque cada diputado se identifica principalmente con su-

grupo profesional • Po~ consiguiente la incorporación formal de

grupos establecidos a organizaciones nacionales, y la cooptación-

abierta o encubierta del liderazgo ejerce parecido efecto sobre -

los miembros del grupo. Sirven como mecánismo de control social y 

político. En el proceso se desmoviliza a los residentes, y se --

les hace reducir sus demandas al gobierno.Las dificultades para -

9btencr beneficios del gobierno no tiene su origen en alguna inc!_ 

pacidad organizativa o incompetencia política, sino en que espon~, 

táneamente estos sectores se han organizado en diferentes grupos-

para tratar con el gobierno. Sus esfuerzos orgánizativos han en -

centrado limitado éxito, ya que la mayor parte de los grupos car~ 

cen de acceso institucionalizado al poder y su adhesión al PRI y-

a grupos vinculados con el gobierno ha socavado su eficacia orga-

ni za ti va Las mencionadas restricciones han conformado los ac -

tos y actitudes de los residentes hasta el punto en que éstos , -

ahora, manifiestan alguna de las características de la llamada --

" Cultura de la Pobreza 11 
3 

•
1 

Particularmente la mayoría de ellos 

se han hecho políticamente ápaticos • Los procesos informales que 

inhiben la eficacia política de los residentes organizados tienen 

sus raíces en varios arreglos o estructuras institucionales, prin 

cipalmente de índole jerárquica de las relaciones nacionales 

31-Lewis Osear.Los Hijos de Sánchez • Pags.50-55 



El estilo personalista de los políticos mexicanos, inducidos es-

tructuralmente, hace a los residentes- sentirse dependientes del 

gobierno y en deuda con él por los beneficios materiales que re-

ciben, inclusive la tierra y el pavimento que le pagan . Estos-

11 obsequios " son entregados oficialmente en ceremonias públicas 

a las que frecuentemente asisten muy altos funcionarios, incluso 

el presidente de la República y el Regente de la Ciudad . Los li 

deres lócales también distribuyen periódicamente beneficios mat~ 

riales que ellos consiguen gracias a sus relaciones, con lo cual 

invitan a los residentes a asistir a las reuniones que organizan~ 

en general los funcionarios de categoría más alta instruyen a los 

miembros de los grupos para que las solicitudes no exigencias ) 

de bienes y servicios se hagan personalmente, y las peticiones -

ae beneficios los efectúe cada quien de manera individual, o en-
32 

pequeños grupos, nunca en masa . 

Debido a que se personaliza la política, también se personalizan 

los conflictos. Así cuando no son satisfechas las esperanzas de 

los vecinos, estos culpan a los individuos. La competencia por -

el botín económico y político enfrenta a los lideres locales unos 

contra otros • Las envidias debilitan la fuerza colectiva de los 

moradores del lugar, pues tienen como consecuencia la apa~ición-

de divisiones entre los diferentes líderes locales y sus respec-

tivos seguidores o partidarios • 'l'ales divisiones desvían la ene.E, 

32- Ibídem .Ekstein Susan.Pags:97-99 
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gía de los residentes hacia triviales comentarios sobre persona-

jes locales , y hacen que se dejen de lado las instituciones na-

cionales que, por una parte, generan las condiciones que originan 

y agravan los conflictos locales y, por otra, son los que cuentan 

con recursos para contribuir a mejorar las condiciones de vida -

de los residentes Al personalizar los conflictos, los habita~ 

tes nunca critican a las instituciones administrátivas, siempre-

a los individuos. Está situación mantiene firme la legitimidad -

de las Instituciones del país • 

El control del único conducto que les daría acceso institucional 

al organismo decisorio, la Cámara de Diputados , lo han usurpado 

y monopolizado residentes no locales, fundamentalmente preocupa-

dos por su carrera personal, y los grupos corporativos con los -

cuales están asociados. La eficacia de este conducto de influe~ 

cia está además limitado por el hecho de que la Cámara no actúa-

independientemente del poder ejecutivo. Por otra parte, las org~ 

nizaciones locales contribuyen a la democratización formal de la-

sociedad, pues a traves de ellas se ha podido negociar eficiente-
33 

mente con los sectores marginados . 

Bajo este esquema el éxito local del PRI por varias dccádas, ha 

sido muy importante, ya que es el único partido con una organiz~ 

ción de base sólida y el único que posee instituciones de servi~ 

cio social Las oficinas de distrito del PRI ofrecen clases de 

3J.-1bidem Ekstein Susan. Pags: 100-102 
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costura, cocina, belleza y mecanografía, a parte de servicios mé-

dicos y de barbería. r.os funcionarios del PRI dan cartas de rece-

mendación a quienes andan en busca de empleo, y el mismo orgáni~ 

mo distribuye periódicamente regalos tales como : arroz, frijo -

les y azúcar . Por lo demás es el único que solicita regularme~ 

te a las autoridades locales y extralocales, su apoyo, en benef! 

cio de éstos sectores. sirve de intermediario entre las comunid~ 

des y las autoridades • Indudablemente la hábilidad del PRI para 

asociarse con la revolución Méxicana ha contribuido a su éxito -

electoral ( hasta antes de 1988 ). " Las personas no saben cspe-

cificar porque ellas y sus vecinos votan por el, sin embargo ma-

nifiestan que es costumbre votar por el PRI,y que esperan que la 

µiferencia~tre el PRI y los demáz partidos, es que el partido -

oficial siempre gana, porque es el que más votos recibe, y ade

más es el más reconocida
3
: Aún cuando estas personas no consi-

deraban que fuera función principal del PRI el ayudarlos Asi-

mismo argumentan que no existen indicios de que ninguno de los--

partidos de oposición fuera capáz de hacer mejor las cosas " 

El PRI se beneficia de su imágen populista, de la ignorancia del 

pueblo, del ritual político y de la falta de alternativas viables 

a la vista Los habitantes se sienten obligados a votar, ya que 

consideran que el voto es una obligación más que un derecho. Al-

no votar se teme que no se permita la inscripción de sus hijos -

en las escuelas públicas, perder el empleo, o que los funcion~ -

34- Ibídem Ekstein Susan.Pags 103-105. 
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ríos del gobierno no atiendan a sus problemas o peticiones si no 

presentan la credencial de elector con la certificación de haber 

votado. Aunque pocos de ellos conocen a alguna persona que hubi~ 

ra sufrido tales represalias, el simple temor los obliga a acudir 

a 1as casillas electorales y, una vez en ellas a votar por el 

PRI 35 El éxito electoral del PHI no es mero resultado de 

las actividades e ideológía del aparato político formal, sino ta~ 

bién del efecto politizante de grupos nominalmente apolíticos, -

que han aprendido que para obtener ciertos empleos es importante 

estar adheridos al PRI. Por ejemplo a los vendedores de Mercados 

eúblicos se les pide que participen en manifestaciones, cuyo nú

mero varía entre 20 y 25 por año. El número de participaciones

que se exige depende de lu importancia del funcionario a quien 

se rinde homenaje. Se exige tomar parte en acontecimientos me 

<liante amenazas de multa, siempre cumplidas, impuestas a los tra

bajadores que no asisten. También es cierto que a algunos truba

jadores se les ofrecen despensas, aparatos eléctricos,etc. 

En el proceso de obtener bienes o servicios del régimen, los ci~ 

dadanos se sienten personalmente endeudados con el gobierno como 

donador,o con el PRI como intermediario,solicitante de los favo-

res y, así se genera en los favorecidos un concepto personal de

la política más que un concepto ideológico. Esta serie de acon

tecimientos les conduce a tomar una actitud favorable hacia el -

PRl, pero no a considerar la política como un conducto institu -

35- Ibídem-Cornelius Wayne.Pags.157-161. 
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cional a través del cual pueden o deben defender colectivamente-

los intereses comunes 

La situación prevaleciente en el Distrito Federal, sugiere que,en 

tanto los sectores pobr~s de la ciudad no estén sujetos a influe.,!l 

cias contrapuestas, soportarán el Status Que, a influencias polí

ticas directas o indirectas que no sean muy intensas 

Sin embargo en grado variable los residentes están expuestos a los 

medios de comunicación masiva y efectúan actividades en otras par· 

tes de la ciudad y del país, si se quiere averiguar finalmente -

cuales son las fuerzas que influyen decisivamente en las prefere~ 

cias políticas locales, habrá que examinar y analizar también las 

fuerzas extralocales • 

Por otra parte es típico describir a las clases bajas como"orien

tadas hacia el presente" - • Como pesimistas, reacias e incapaces 

de sacrificar el placer inmediato por el futuro. El optimismo que 

albergan respecto al porvenir de sus hijos nace de la fé que tie

nen en la educación como camino para la movilidad ascendente, más 

que en las hábilidades o riquezas que pudieran legarles. Dada la 

escasa influencia que la educación ejerció en cuanto a mejorar 

sus esperanzas ocupacionales, la fé que depositan en la educación 

parece injustificada.~ 6 Ellos mismos han experimentado escasa movi 

36.-Ibidem • Cornelius Wayne.Pags: 162-167. 



lidad ocupacional intergeneracional en comparación con el incr~ 

mento intergeneracional en educación Aún cuando se muestran 

pésimistas respecto a su futuro ocupacional, sus opiniones sobre 

otros aspectos de la economía reflejan optimismc Creen así -

mismo que, por lo menos individualmente, sus familiares pueden 

ascender en el seno del sistema y desean que así suceda. Piensan 

también que les es posible mejorar su nivel de bienestar material 

independientemente de su posición ocupacional y esperan lograrlo. 

Tal óptimismo prevalece generudo· por una economía en expansión y 
37 

por la propaganda política implementada • 

Hasta aquí hemos realizado un análisis sobre las influencias so-

ciales, políticas y culturales, que influyen en la socializa 

ción política de los grupos pobres del Distrito Federal • Ahora-

retomaremos y estudiaremos las circunstancias que disponen o 

predisponen a estos segmentos a la participación política • 

37- Ibídem .Cornelius Wayne. Pags: 170-173 
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PARTICIPACION POLITICA DE LOS SECTORES MARGINADOS 

Si la red de reciprocidad es la comunidad efectiva del individuo 

marginado, este hecho debe reflejarse no solamente en los aspec

tos económicos de la barriada, sino también en la situación poli 

tica y social • Fuera de la red de intercambio, los pobres de -

la ciudad participan en forma muy reducida en Qsociaciones de --

cualquier tipo Estas observaciones concuerdan con las teorías 

de Adams según las cuales la marginalidad se caracteriza por la

escasa participación de un grupo social, en el proceso de toma -

de decisiones que le atañen , 

FACTORES PERSONALES QUE DETERMINAN LA NO PARTICIPACION 

l.- Ayuda mutua entre familiares y vecinos de similar situación 

económica • 

2.- Desconocimiento y escasa participación en el sistema s0Cio-p2 

lítico • 

3.- Percibirse con poca hábilidad 

4.- Falta de oportunidad 
38 

S.- Poca preferencia por la participación política . 

Por ejemplo muchos individuos pueden carecer de tiempo, de la h!_ 

bilidad requerida para desarrollar actlvidad política en su soci~ 

dad particular. Pueden en un sentido muy real ser incapaces de --

38.- Ibidem.Lomnitz Larissa. Pags:llS-119 • 
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comprometerse en politica • Por ejernpl~ un.::i. 'Persona que tiene -

do.3 tt"a!:.:ijos para mantcn~r unu f.Jmilia,menos ?Odrá volverse actJ. 

vo en pol!tic.:i que un tr3bajador prof~siOnál bien pagado, no por-

que .nuestre :t proposito de~in:cr~!:i en los acontecimientos pol1<:.J;, 

cos sino simplem~nt.c, porque 3:.l t=<:?r.:t:!¡;:..:ión de l.:i r~Ylid.J.d ·¡ de--

la3 formas ·qe otganizac~6n s6cia! -. No coman en cuenta es:os --

elementos y adem5s porque el :io~po qu~ podría utiliz3r en evcn-

tos· politices lo rcquiQre en la busqu~da de otr~s formas de 3u~-

si~tencia o de rccre~ci6n ~e ~cuerdo 3 sus paucas culturalos. ~~ 

manera similar, una per3ona que es un anal~abe:o funcional ~ ~~~ 

de accividadt.?s ccn gruf:OS, puede st!r r~ducido a un rol de i.n.J.c..::.:, 

viciad, debido a la falta de ~r5ctic3 par~ com~rcnder o rcsoon=~c 

frente .:i un cstim~lo pcliticc LJ esc.J.so: de csci~ulos in~cc~~ 

t.ivos se rctlcj.J. en un.:i cl~,s¿ ~-le inec..::!..1 tJ:aicoló.;¡ica, Y'l .;u~ .2. 

compromiso politice r¿quiere de un !r1d1~1duo con un cic=co u=~~o 

de sociabilidad, un cierto deseo y ~5bilidJd par3 comportar3e ~n 

el intercambio social¡ y aquellos que carecen de inclinación par.:i 

adaptars~ con estos requerimientos, pueden ser excluidos del pro-

ceso, menas por elección consciente y planeada, que por rutina,--

Finalmente la no participación política puede resultar de variados 

fa~tores psicológicos, afectivos y cognoscitivos, incluyendo: Ap~ 
39 

tia, anom1a y un bajo sentido de la propia eficacia política. 

El primero de estos factores psicológicos, la apatia se refiere 

39.-~anheim Jaral.La Pol!tica por Dcntro.Pags:SS-30 
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mSs simplem~ntc.a _.uiia ausencia d~ inquietud sobre ·10.s rcsult.J.dos 

de los asuntos políticos •. El l,~di.yidu0.a'p.~t~~o -~s de hecho, c.l 

caso fina_l.:dei' sujeto.de bajo compronliso·.po1it.ic6 . Así. u"n.:i pee:-
.· ,' : - ,, .·-. ·. . - -

sena qu(:. no' cree é;ue su ~Oto ;cuen·~E:1, es probable_· que no lo depo-

site Uno _que pi'Ems~ .qu_~_.;1os~·--~~c~_do~c~~ ~·e la 0 politic.:i no ras;-;c.:l 

--acn· a ·~rns ~~~_e~o~ ·-~-- podr5 nO estar~ inc~inado a h.:iceC' quG eses d"'.!

suos' s·~.?.n conocidoS ·• En e~te m.:irco los sectores m.Jrgina.dos de- -

sapruebun_su nivel-de vi-Ca ·¡_la ;ictuwci.ón polí~icJ. :!e L.iS .1u::::.::~ 

dad_es· gub.ernzimentales-a t'ravés de 13_ s3.tir.:i y b~rl:.i poli::i:;.l • 

DESENGAÑO POLlTlCO EXPRESADO 1\ 'rRl\VES DEL llUllOR !1EXICANO 

~uestros hi~t5ri.:idorcs p~z~dc5 y presentes no h~n tomado ~on a~-

rie~ad la inic1aciv~ de abord.:ir la mina inagc~ablc del hu~oi:- ~o-

mo arma polit.ic.J., y el papel qu~ hu jugJdo in=lusc en los :;r:J.:1=·~~ 

carabios soci~lcs. Se le mira con desprecio ccmo un d¿tallc ~e -

nor o como un.:i anécdot.:i sin importa ne i..J. 1 ~or:;ue no se han tcmad,:) 

en cuent.:i los siguientes aspectos 

La burlcl o el chiste poli~ico, son también testimonios histó-

ricos 

Sirve par.:i entender - a r.lá.s de otros d.:itos - el nivel d~ lucha 

de clases, o de los enfrentamientos de facciones • 

tlos dan una pcluta del nivel y los recursos con que cuent3. la--

oposición •. 

Nos aporta datos sobre la Literatura, las costumbres, la C3ri-

catura y el folklor~ . 

Nos da la pauta sobre lo que piensan las personas sobre sus 9.2 
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bernantes 

Nos proporciona valioso material para el estudio científico y 

exhaustivo del carácter nacional 

La risa es seguramente una de las características que más definen 

al hombre • es una forma compleja de expresión de los más varia -

dos sentimientos, y aunque generalmente se idéntifica con un re -

sultado de estado placentero, la verdad es que son numerosísimas-

las motivaciones que la acarrean . Freud hablába del chiste como-

manifestación del inconsciente y Nork Twain dijó que el secreto -

de la risa no es la alegria sino la tristeza. Pero no en todas -

las culturas nos reimos de lo mismo, ni en todos los momentos hi!!_ 

tóricos lo hacemos igual. El sello de la clase y situación queda 

ejemplificado en un dibujo del curicatu.rlsta argentino Quino(cre!!_ 

dar de Mafalda) : En el cinc ante la famosa escena de Chaplln co-

miéndose un zapato, los ricos rien y los pobres llor.:in • No abord!!_ 

remos aquí - las profundas diferencias que algunos autores han -

señalado entre : sarcasmo, ironía, relujo, etc, ya que nuestro o~ 

jetivo es mostrar el impacto social que estas manifestu.ciones ti!!, 

nen, ya que actualmente son un elemento cotidianamente utilizado-

por los sectores marginados como forma de desengaño ante las lns-
40 

tituciones Sociales • Las formas humorísticas de contenido polí-

tico y social generalmente vienen de abajo, es decir son el produ~ 

to fino, artístico o vulgar de la gente del pueblo dirigidos hacia 

40-Gallo Miguel Angel.La Sátira Política Mexicana.Ediciones Quinto 
Sol.led. Mªxico 1987 • Pilgs: 29-32. 
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las altas clases o personalidades, hacía bandos contrarios, etc.-

Tratándoles de quitar su solemnidad, haciéndo evidente sus defec-

tos, o sacándo a la luz lo más criticable de su acción pública y-

a veces de su vida privada. Nacen de la frustración de no tener 

o no compartir el poder, o de no disfrutar los mínimos niveles -

de bienestar social; pero al darse a la luz pública cumplen una-

función social amplísima ya que difunden : Ideas y valores al --

tiempo que forman una activa propaganda contra lo establecido. S~ 

cede así que las formas burlescas e irónicas cumplen una función-

social doble: Contra algo o alguén gene~almente en el poder), 

y a favor de algo o alguién( desde el cambio político o social,cl 

advenimiento de clases sociales o grupos políticos, hasta la rev2 

lución ). En estas condiciones entre burla y desengaño, el sec-

ter marginal permanece de manera pasiva sin ver los altibajos del 

desarrollo, mostrando actitudes tajantes. óptimistas o pésirnistas, 

como si el desarrollo del país fuera un fenómeno puramente naci2 

nal, dirigido hacia la solución de los grandes problemas sociales 
41 

o hacia el caos. Solamente en condiciones necesarias está pobla -

ción comprende que es necesario unirse para el logro de la satis-

facción de sus necesidades más elementales. El sentido comunita-

río está limitado a ciertos aspectos y nadie espera que los veci-

nos colaboren en un asunto personal; por el contrario parece que-

como resultado tangible de la exposición urbana hay la tendencia-

a aceptar que solamente los parientes cercanos están dispuestos -

a ayudar • El sentido de desconfianza hacia el resto de los veci-

41.-Ibídem .Gallo Miguel Angel.Pags: 44-48. 
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nos está muy difundido y tienen el temor de entrar en conflictos 

sobre problemas menores talos como riñas de los niños, perros 

que ladrán o incidentes por encontrarse en estado de ebriedad 

Debido a la falta de una organización local eficiente, para reso.!_ 

ver los problemas comunes de la colonia, se pueden producir aso

ciaciones esporádicas; estás asociaciones son de duración muy ll 

mitada. La provisión de servicios básicos como : Agua, eléctric_i 

dad, drenaje y la regularización de la tierra , estás son las --

principales causas de asociación La clara concepción del po-

der y la autoridad que predomina en ciudades como el Distrito F~ 

deral, les impide a los grupoa pobres, concebjr cualquier idea de 

sentar sus demandas fuera de los candlcs institucjonalcs y de utl 

lizar un lenguaje incorrecto. Después de todo afirman, " el gobieE. 

no es la única opción que protege a la gente pobre ". Las acciones 

de Instituciones como el DlF, que distribuyen desayunos diariame!!. 

te, con un pago simbólico por niño menor de djez años. Los •rraba

jadores Sociales que organiz5n once festivales por año(comunjtarjos) 

en festejos como: El día del niño, de la Madre, del pudrc,Navidad, 

Reyes, etc. La imágcn del sistema Político que tienen estos pobres 

de la ciudad, no les pérmite considerar los métodos violentos co-

mo medio para lograr beneficios individuales y colectivos, utili

zando la paciencia y la perseverancia como estrategia de acción.

Los pobladores de estas zonas creen que sólo el trabajo intenso-

Y la educación para sus hijos pueden asegurar el éxito de sus vi

das¡ lo que podríamos llamar el factor esperanza, esto es la idea 

del individuo de que puede salvarse individualmente, de que pueden 
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progresar abiertamente, - de que pueden resolver sus problemas 

personales y familiares dentro de los carriles que les hd tra

zado el propio desarrollo. Sin modificaciones sustanciales ni 

actitudes radicales. Está situación nos hace comprender que -

frente al México político, hay un México apolítico¡ que no l.!:!, 

cha cívicamente, que carece de instrumentos políticos. Cante~ 

plando este panorama que nos revela que la población económi

ca y culturalmente marginada, es políticamente marginal, y la 

menos organizada, la que menos manifiesta su oposición en las 

elecciones , cabe preguntarse : ¿ D5nde se manifiesta su in -

conformidad y como se manifiesta ?. Está se presenta en casos 

extremos y cada vez más frecuentes en la violencia; no neccs~ 

riarncntc en la violencia política, sino en un malestar viole~ 

to, agresivo, que se traduce en : Criminalidad, ataques, ase-

sinatos, robos, etc. 

Por otra parte y frente al permáncnte deterioro de los niveles 

de vida de istos segmentos de la Ciudad de Mixico. ha ido to -

mando fuerza el Movimiento Urbano Popular, conceptualizadc co-

mo el movimiento político-social,compuesto por el proletariado 

y el pueblo pobre que vive en barrios y vecindades, como pose~ 

dores de viviendas autoconstruidas, o como inquilinos, y que -

fundamentalmente luchan por espacios habitacionales; servicios 

públicos, libertad de organizución y de participación entre -

otros aspectos . 42 

42.- Ibídem.Montaña Jorge. Pags: 177-182. 
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Con fundamento en estas consideraciones, podemos decir que las-

manifestaciones de las actitudes políticas de los sectores margJ:. 

de está urbe, no son simplemente un ejercicio paoivo, más bién -

compromete una interposición contínuü de esas actitudes entre el 

entorno social y el individuo, porque las actitudes dan signifi-

do a cada encuentro con la realidad, las actitudes ayudan a explf 

car los fenómenos del que uno toma conciencia, por ello se manti~ 

nen actitudes políticas de manera que podamos utilizarlas como -

una guía de nuestras interacciones con otra gente o grupos dentro 

del Sistema Político El haber descuidado aspectos tales como--

el conjunto de deseos, creencias, necesidades y valores de la po

blación marginada, ha convertida a esta población y u la burocrá

cia dirigente en dos desconocidos, en donde el primer grupo se -

ha concretado a protestar contra el sistema desigual sin perder -

su tónica súplicante y razonable Sin embargo han empezado a r~ 

conocer sus potencialidades de oposición, actuando en forma desaE 

ticulada y en ocasiones organizada a fin de obtener un lílinimo de

satisfactores • Mientras tanto la respuesta del segundo grupo, -

en busca de cuotas de legitimidad , se ha expresado usualmente a 

travis de la implcmentaci6n de una serie de planes y progra1nas -

de bienestar social, utilizando esquemas que operan como recetas 

aprioristicas. Se opone la inve3tigación al mñrgen de la planifi 

cación, de la evaluación e interpretación • Se colocan como eta

pas, lo que son objetivos, y posibles resultados de acción, como

la toma de conciencia y la superación . Como resultado de un tra

bajo de ésta naturaleza se obtiene el desperdicio de recursos hu-
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manos, materiales y el desperdicio de los medios de legitimación, 

porque las mejores intenciones - aún las que se corresponden a -

una ideología progresista, no pueden trasponer el umbral de 11 Bu~ 

nas intenciones ", si su rcali7.ación prfictica no es orientada por 

una metodología y apoyada por un método acorde a ellas. La queja 

constante de los sectores económicamente acomodados, por el con -

gestionamiento del trfifico, la contaminación del aire, o la esca

sez de zonas verdes, son temas que se contraponen a la preocupa -

ción de las mayorías,que busca obtener techo, empleo, comida, -

agua, educación, etc. Una reflexión sobre está situación nos ha 

ce pensar que, la paulatina pérdida de confianza de está población 

en sus Instituciones y representantes,se hizo evidente en el Di~ 

trito Federal, durante la jornada electoral de 1988 • 

Bajo este esquema podemos decir que en nuestra sociedad "moder -

na~'cuyos miembros poseen la condición de ciudadanos, existe teó

ricamente una contradicción fundamental,entre la economía- basa

da en la desigualdad,y la política -cuya base es la igualdad.Los 

habitantes están sujetos a influencias políticas que configurán -

su conducta política-electoral, en gran parte indirectamcnte,por

pertenecer nominalmente a grupos no políticos. Como resultado -

apoyan a un partido político y prestan legitimidad a un régimen -

que subordina los intereses de éstos, a los de una minoría númer_! 

ca de capitalistas, profesionistas y comerciantes de clase media 7 

etc. Ni la política, ni la administración conceden al pobre ba -
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ses institucionalizadas para proteger sus intereses; de modo-

análogo la estructura d~ la economía local y nacional es de -

tal naturaleza que el pobre r-ar.a vez consigue mejorar sin ---

riesgos de ver afectado su tipo de vida • La limitación de r!;. 

laciones favorecedoras de empleo, de capital, y de conocimie_ll 

tos y hábilidades los coloca en desventaja respecto de los e~ 

traños no impedidos por tales inconvenientes . 

Bajo este proceso podemos decir que los factores que inclinan 

a los sectores marginados a adquirir informi.lción sobre la po-

lítica son 

l.- EXPOSICION A LA VIDA URBANA 

La duración de la residencia en la ciudad, el tamaño de -

la comunidad de nacimiento, socializüción , etc • 

2.- EXPOSICION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

3.- NIVEL CDUCATIVO 

4. - EMPLEO EN EL SECTOR MODERUO DE LA ECONOMIA 

Personas empleadas como obreros industriales, o como trab~ 

jadores manuales . 43 

Así podemos observar que a medida que los antecedentes socia-

les, económicos y cultundes de los mexicanoo se "modernizan", 

la política del pais se asemejarla cnda vez mis a l~ politica 

occidental. Est6 implic~ tambiin que la participaci6n en lo -

social, lo cultural y lo político son fenómenos relacionados-

entre sj. 

43- Ibídem .Ibidem.J~omnitz J.arissc1. Pags: 135-140. 
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ESTPi TE~!S 
S¡\UR DE U\ 

N~ ernE 
óíJ .. :·JUGA 

En 1988 debido a los problemas económicos, políticos y socia-

les imperantes, los sectores marginados del D.P.,decidicron -

manifestar su inconformidad de manera electoral, negándole --

su apoyo al PHI( D.F.) y luchándo por el respeto al voto. Sin 

embargo no es legítimo intentar comprender lo que sucedió en-

la jornada electoral de 1988, tan sólo como respuesta políti-

ca y contestataria ante una crisis económica, pese a que ac -

tos políticos como la votación se ven hondamente determinados 

por la cuestión económica. En México como en otros contextos-

sociales, la ciudadanía se inclina a lo político influida por 

la cuestión económica y material; pero como el caso mexicano-

tiende a ilustrarlo, los procesos electorales también depen--

den de una reorganización de las fuerzas políticas y sociales, 

la ciudadani~ se inclina a lo político influida por la cues--

tión económica y material; pero como el caso mexicano tiende 

a ilustrarlo, los procesos electorales también dependen de --

una reorganización de las fuerzas politicas y sociales, que -

puede implicar ya sea una fusión o una escisión. Es común que 

antes de un proceso de votación se produzca un reacomodo en -

las posiciones, que las tuerzas políticas decidan y orienten-

sus opciones y preferencias políticas hacia un partido polít,i 

co y no otro 

Pero antes de abordar el análisis de la coyuntura política de 

1988, estudiaremos la influencia del Sistema Politice Mexicano 
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sobre el proceso de socialización política de los sectores maE 

ginados, ya que las actitudes políticas de eutos grupos se han 

ido conformando atruvés del entcndjmjento y del aprendizaje -

que han obtenido del SPM, a travis de sus instJtuciones • Es -

por ello que no se pµcde aspirar~ comprender ¿ Cu5Jes son las 

actitudes politicas de los sectores 1narginados, frente a la 

gesti6n modernizadora de CSG,sin analizar el funcionamiento 

del Sistema Político Mexicano, y del dcs.:irrollo de su plutafo_E,. 

ma ideológica , • 

Este unilisls nos indicar~, cual es el proceso por el cual es

tos grupos se han ido formando un.:i im5vcn de la pol ític.:i y del 

Sistema Politjco, y porque han asumido un papel de particip~

ción, o no partlcipución política, y cuales han oido los in -

ccntivos o desincentivas mds import.;intes, pan.1 que estos seg

mentos manifiesten sus actitudes políticas, hasta llegar a Ja

coyuntura polítjca de 1988 - 1991 • 
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III LA INFLUENCIA DEL SISTEMA POLITICO MEXICANO EN EL 

PROCESO DE SOCIALIZACION POLITICA DE LOS 

SECTORES MARGINADOS 

'' El Estado Mexicano acepta Ja divisi6n de la -
sociedad en poseedores y desposeidos; pero no -
quiere considerarse incluido en ningún grupo. -
Considera necesario elevar y proteger las candi 
cienes actuales de los trabajadores; pero al --= 
mismo tiempo quiere mantener intacta su liber -
tad de acción y su poder, sin sumarse a ninguna 
de las clases contendientes, para seguir siendo 
el mediador y el juez de la vida social 11 

, • 

Vicente Lombardo Toledano. La I,ibertad Sindical 
en México • 

El programa de desarrollo cconom1co, político -
y social del México postrevolucionario , ha es
tado fundamentado en la premisa de sacrificarno 
nos hoy, para progresar mañana • 

Federico Reyes lleroles. La Jornada.Agosto de --
1988. 

81 



O B J E T V O 

J.- Analizar la influencia del Sjstema Político 

Mexicano, sobre el proceso de socialización 

política y conformación de las actitudes P2 

liticas de los sectores marginados 

Este an¡lisis resulta fundamental, ya que -

todo sistema político, no importi'I el tamaño 

o forma que tenga esta construido sobre una 

estructura de creencias . 

Es a travis del desarrollo de las acciones

y valores politices, que el ciudad~no va 

adquiriendo un aprendizaje político, que le 

permite comprenrler : Lo que puede esperar y 

lo que debe evitar de su gobierno e instit~ 

cienes política~. 

II- Por otra parte se busca : 

Describir 105 acontecimientos socio-políti

cos, que originaron la crisis cconóinica que 

vivió nuestro país de 1960 a 1988, y que--

afecto a la clase obrera y marginal, y que 

fué conformando un aprendizuje polítjco en 

estos grupos . 
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Analizar al Sistema Político Mexicano, tan suigeneris y estudi,!. 

do por investigadores nacionales y extranjeros, requiere en prl 

mera instancia de conceptualizarlo como : 

El conjunto de relaciones que se establece 

entre instituciones, grupos y procesos po-

líticos, en un momento histórico determin,!. 

do 

Estas relaciones tienen que ver con la forma en que se fundó -

el poder político, y de la manera en que estructuró sus diver-

sas modalidades : 

A) Desde la autoritaria, hasta la democrática, pasando por las 

formas combinadas 

B) Las características que hacen viable la hegemonía política, 

a través de un sistema multipartidista, bipartidista o de--

un sólo partido. 

El análisis del Sistema Político Mexicano es por tanto una cat.!:, 

goría que debe servirnos para dar cuenta y razón de todas las -

relaciones existentes en la estructura de poder, y de la forma 

de dominación correspondiente • 

Así el sistema político hace referencia al campo en donde 

cristaliza la lucha política de los diversos grupos sociales.E~ 

1.-Bobbio Norberto. Diccionario de Política. Siglo XXl Editores 

2. -López Villa fañe Víctor. I,a Formación del Sistema Poli tico ME:_ 
Pag. 31-~4. 
xicano.S1gl9 XXI Editores • Pags: 22-25 

83 



ta contienda refleja preferentemente los intereses específicos--

de las clases sociales , respecto de todo el sistema económico y 

social 

La frontera de todo sistema político , se encuentra enmarcada --

por el tipo de Estado particular de una sociedad y por la conf ! 

guración de las relaciones políticas concretas . Las formas de-

Estado marcan los límites de ese espacio particular que es la es

cena política , a su vez delimitan el marco general del papel de-

los partidos políticos respecto del bloque en el poder • La ese~ 

na politica concierne a las modalidades concretas de la represen

taci6n por partidos respecto de la acción abierta o declarada de 

las fuerzas sociales . La combinación de las formas de Estado y-

de la configuración de la escena política nos da los régimenes P2 

l!ticos • Vale agregar que las transformaciones históricas de--

las formas de Estado han correspondido a nuevas delimitaciones 

en la práctica de la lucha política en un período determinado. En 

este marco encontramos como el régimen político refleja el de -

sarrollo de las contradicciones y es la estructura en la que se 
3 

asienta un determinado poder • 

SISTEMA POLITICO MEXICllNO Y LAS Ml\SAS 

El Sistema Político Contempóraneo en México, es resultado en sus-

3.- Ibídem.López Villafañe. Pág: 55-61. 
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orígenes más cercanos , de la nueva configuración del desarrollo-

capitalista y de la lucha de clases que de él emana a partir de 

la gesta revolucionaria de 1910 • 

Los cambios que generó este movimiento revolucionario destruyó al 

Estado Liberal Oligárquico y dió paso al Estado capitalista re-

formado , con lo cual México se adelanta no sólo a ciertos países 

de desarrollo capitalista tardío , sino aGn a las mismas metrópo-

lis ; sin embargo el Estado naciente estableció su orden y su-

premacia por sobre la sociedad y sus conflictos ; acción neces~ 

ria debido a que surgio de una situación de debilidad estructural 

de las clases sociales esto es : Incapacidad de la fuerza princi-

pal de la revolución para convertirse en su fuerza dirigente y d~ 

bilidad política extrema de la burguesía y del proletariado . 

En adelante el Estado se encargaría de reconocer y organizar d! 

rectamente a las clases y fracciones de clase , tanto dominan-

tes como dominadas , indicandoles los marcos institucionales den-

tro de los cuales los conflictos son permitidos , siempre bajo el 

arbitraje estatal Esto Gltimo garantizaría la hegemonía polí-
4 

tica de la burocracia gobernante . 

El anterior contexto histórico - político originó - la conf igur~ 

ción de la ideología dominante de la siguiente manera : 

4,~ I.eal Juan Felipe , J.a Burguesia y el Estado Mexicano, Ediciones el Caballito , 

Pags:92-110. 
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1.- 11 El Estado es concebido como el verdadero puntal de la org~ 

nización y del desarrollo material de la sociedad. La ins~ 

ficiencia de la economia hace que se otorgue a la política -

una absoluta eficacia para el desarrollo . 

2.- El concepto de la propiedad, corno forma específica de apr~ -

piación de los bienes materiales, es sostenida como el pri~

cipio básico de la organización social; los revolucionarios 

la concibieron como propiedad libre pero sujeta a la políti

ca que el Estado impone en el desarrollo. Para este efecto -

no encontraron mejor manera de asegurar el establecimiento -

de un verdadero régimen de libre empresa que definirla como 

pequeña propiedad para designar unícamcnte la apropiación de 

la tierra, sin embargo sobre la propiedad industrial se uti

lizaron políticas proteccionistas que incluyeron exención de 

los impuestos y depresión de los salarios entre otras cosas. 

3.- La idelogía dominante se funda en la idea del atraso material 

del país, como idea rectora del tipo de soluciones políticas 

que se deben de dar para procurar el desarrollo. Las ideas 

democráticas que en Europa y Norteamérica sirven para consti 

tuir una sociedad de hombres libres y ( un régimen de der~ -

cho son sustituídas·en México por valores y medidas políti -

cas de carácter eminentemente pragmático, que implican sie~

pre el sacrificio de la libertad de los ciudadanos y aan de 

su bienestar material, en aras de un futuro desarrollo y de 
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una futura sociedad libre; en una palabra : El atraso como -

realidad .presente y el desarrollo como futuro. 

4.- Los.conceptos de orden y de las instituciones sociales se 

definen siempre como necesidades que las sociedades son -

incapaces de establecer por su propia cuenta, mediante la 

práctica diaria de los ciudadanos; se otorga entonces al

Estado la misión de imponerlos contra la sociedad misma,·· 

para lo cual se dota de un gobierno fuerte que es ejerci

do por un gobernante arbitro, colocado por encima de los

grupos que participan en el poder y dotado de facultades

extraordinarias permanentes. La conciliación aparece como 

el método y el marco político que relaciona y pone de --

acuerdo a los diferentes grupos de interéses que integran 

la clase dominante: así vemos co1no el marco de la concili.!:_ 

ción, incluye a todas las clases sociales y esta dotado ad~ 

mis de un estatuto juridico- ca1stitucionalista { Art.123 ) 

5.- Las masas populaz;es son aceptadas como un punto de apoyo-

esencial para la política de desarrollo,haciéndolas partí

cipes del bienestar económico, mediante el programa de re

formas sociales, y movilizandolas en base en ese programa, 

para someter y disciplinar ü otros grupos sociales, sobre

todo en el programa de consolidación del nuevo sistema, e~ 

cuadrándolüs en 9r9anizaciones de clase que se adhieren al 

organismo del Estado y que son de hecho formaciones corpo

rativas • 
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6.- La posibilidad de explosiones revolucionarias de las masas -

populares se conjura permanentemente con el programa de r~ -

formas sociales y se desprestigian los diferentes movimien -

tos en el seno de las propias masas; ya que se aluce la irn!

gen del Estado como un sistema rector que se debe al pueblo, 

a los trabajadores y que lucha en contra de una reacción que 

va en contra del pueblo y de las reformas sociales emanadas

de la revolución. Esta ideología se deja de cultivar. 

7.- El atraso del país sirve de fundamento también a una polít!

ca exterior que acepta la penetración económica del imperi~

lismo como una necesidad insoslayable del desarrollo econ6mi 

ca de México, pero a cambio de que el imperialismo, a su vez, 

acepte el papel rector que el Estado debe desempeñar en la -

economía nacional. Se desdeñan los efectos deformadores 

que tal penetración acarrea al desarrollo y este se concibe 

en términos de simple acumulación de riqueza,como crecimien

to. 

8.- En concomitancia con esta política se ha formado una conceE

ci6n particular del nacionalismo, como ideología y práctica

política del desarrollo uniforme e independiente de la n~ 

ci6n. Este desarrollo es visto para siempre, como un inten

to que es cornGn en todos los miembros de la sociedad mexic~

na. Para su defensa se otorga al Estado un papel fundame~ -

tal, a través de su sector público y se reclaman diversos 
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tipos de medidas, que van desde la expropiaci6n y nacional!-

zación de empresas foráneas hasta la diversificación del c~

mercio exterior, la reglamentaci6n y la independencia del 

país, es decir se trata de un Estado reformista y no revol~-
5 

cionario. " 

Es así como el nuevo Estado no s6lo surge de la insurrecci6n - -

popular, sino a la vez del aplasta1nicn to de esta: una caracterí.,!! 

tica esencial de su política consistiría en la subordinación del 

movimiento obrero y campesino a las grandes líneas de desarrollo 

capitalista y a la ausencia de la estructuración de un movirnie~-

to de masas independiente del Estado. 

Para los gobernantes revolucionarios el Estado no debía identif! 

carse como el instrumento de algGn grupo de privilegio, ni si -
quiera de toda una clase social, alta o baja que fuera, es decir, 

el Estado debía convertirse en un auténtico poder político, aut§ 

nomo, colocado por encima de los grupos sociales. Por otra paE-

te el Estado concebido así no podía ser una entidad ausente de -

vida social, sobre todo , cuando en el contexto poblacional se -

incluían las masas populares movilizadas: el gobernante no podía 

prescindir de las masas, debía inventar un modo de tratar con 

ellos que diera lugar a la soluci6n de sus problemas, se sabía 

ya por la propia experiencia que la misma revoluci6n hab!a dej~-

S· C6rdova Arnaldo, Ideolog{n de la Revalud6n Hexicana, Ediciones Era. 14 ed. 1985. 

Pags; 102-145 
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do que las masas se convirtierán en un instrumento de poder, - -

siempre que se mantenga un control sobre las mismas. 

Las masas populares expresaban necesidades sociales no elabor~ -

das, inmediatas, las cuales nunca entraban en proyectos de r~ 

construcci6n nacional; no había una idea orgánica ,sistemática y 

global de la nación y sus problemas. Sus convulsiones habían e!!! 

pezado como respuestas a injusticias flagrantes que sufrían, su 

rebeldía era ciega y sin tradiciones de lucha que se ligaran di

rectamente a ella. Los casos aislados de lucha revolucionaria -

del pasado se perdían en la memoria de las clases trabajadoras -

en una sociedad desarticulada e internamente incomunicada. 

Así vemos como a través de este desarrollo histórico, las clases 

populares son consideradas como masas manipuladas. Jntegradas a 

un nuevo sistema político al cual iban a aliarse, pero cuya di -

recci6n no estaría en las manos de las propias masas. La raz6n 

es que esos grupos no pudieron ir más alla de sus intereses inm~ 

diatos ( El pedazo de tierra para el campesino, el salario o la 

jornada máxima de trabajo para el obrero ) • 

Las masas angustiadas hasta la desesperación por su situación 

real, crearon caudillos a quienes no exigieron más que aquellas 

acciones inmediatas que encarnaban sus necesidades limitadas. 

De esos caudillos hubo muchos, pero ninguno alcanzó la dimensión 

que tuvieron Emiliano Zapata y Francisco Villa. 
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La subordinaci6n del movimiento de masas no s6lo ha tenido un i~ 

pacto en la esfera del sistema político, sino que ha sido un 

elemento indisociable de la vía capitalista mexicana. Sin el 

análisis de este elemento no se podrían explicar los principales 

hechos económicos del país La industrialización y las tasas -

sostenidas de crecimiento, la producción de alimentos durante un 

largo periodo, la estabilidad cambiaría, divisas para la import~ 

ción, entre otros. Elemento que explica igualmente la creciente 

y continua intervención del capital trasnacional en la vida ec~

n6mica del país. Así el movimiento de masas, su control, su i~-

dependegcia, está en el meollo del dilema del desarrollo del 

país. 

En este proceso encontramos a un Estado ampliado que incorpora -

de manera subordinada los intereses masivo-populares a los de 

carácter clasista-desarrollista; bajo el telón de fondo de un 

sistema político formalmente democrático-liberal. Realiza estas 

funciones a través d~ su intervención en las organizaciones de -

trabajadores, regulación de la economía, asistencia tutelar s~ -

bre las clases mayoritarias populares, y en la generación de la -

riqueza. Para ello ha creado un diseño institucionalizado que -

organiza e integra a las clases populares en sus aparatos, rec~-

nace además la existencia de sus intereses contradictorios, apli 

6- Mcycr Lorenzo. llistorio General de México, Tomo II , El Colcg!o de México. Jo. cd. 1981. 
Pags: 43-52 . 
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ca una doctrina de colaboraci6n de clases y utiliza una ideología 

nacionalista como cohesionador social en manos de una burocracia 

de masas oficialistas en cuyo frente se encuentra la burocracia 

política del Estado. 

Gracias a su diseño institucional el Estado ha realizado las si -

guientes funciones : Intervención, regulación, asistencialismo y 

producción de la riqueza. 

El punto culminante en el proceso de conformación de esta línea -

de masas, indudablemente lo constituye el régimen Cárdenista, ya -

que este gobernante estaba consciente de que : Lograba reunir bajo 

su dirección a las clases sociales del país o no sería capáz de co~ 

solidar ferreament!:!!.l Estado como un verdadero poder político, ni 

se llevarían a la práctica los programas de reforma social • 
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Ahora bien fué en el desarrollo de la alianza con las clases po-

pulares que cárdenas fué imponiendo las condiciones que llevarían 

a la dominación institucional de los trabajadores por parte del-

Estado; sobre todo, estableciendo una rígida separación entre --

los sectores de las masas; así vemos la división entre ~ Trabaj~ 

dores de la industria y el comercio, por un lado; empleados del-

Estado, por otro, y finalmente, campesinos y trabajadores rura--

les, por el otro, en medio de estas divisiones encontramos orga-

nizaciones diferentes y aisladas, conformadas en torno a intere-

ses corporativos particulares. La lucha de clases ya no se ha-

ría entonces de individuo a individuo sino de grupo a grupo. En 

esta etapa de nuestra historia el individuo, entidad aislada de-

jaría de tener representatividad para dar paso a la lucha de el~ 
7 

ses entre grupos organizados. 

Anteriormente ya se había organizado un partido oficial, con el-

objeto de constituirlo en el p~rtido de los trabajadores, y que

cárdenas posteriormente impulso mediante las consultas a los tr~ 

bajadores. El Partido Nacional Revolucionario ( PNR ), tenía como 

objetivo fundir en un sólo organismo político los múltiples y mi

núsculos grupos de revolucionarios que desintegraban y dispersa--· 

ban las fuerzas de la revolución. Era ello un clásico partido--

de grupos y de individuos que hacían también política de ciudada-

nos. Como crecimiento y evolucion del PNR, surge el partido--

J-Peschard Jaqueline.Evolución de Estado Mexicano,Tomo II. 

Pags: 73-79 
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de la Revoluci6n Mexicana ( PRM ) en 1938, como un instrumento -

destinado a hacer política de masas y no de individuos. En 1946 

surge el Partido Revolucionario Institucional PRI como apoyador

de uno de los sistemas corporativos más suigeneris del mundo. 

DACIA UNA DEFINICION DEL CORPORATIVISMO 

La corporación constituyé la autoridad que en lo inmediato dicta 

a cada sector social el papel que debe desempeñar en el caso de

la producción 

En México el corporativismo es el proceso de organización de m~

sas trabajadoras, campesinas, y populares a partir de corporaci~ 

nes, basadas en intereses profesionales; integrados al partido -

oficial como aparato de Estado, con el objeto de conseguir su s~ 

bordinación, movilización y control en la tarea estatal de la 

promoción del desarrollo econ6mico. 

En respuesta a esta política de masas surgen organizaciones de -

suma importancia en la conformación política de nuestro país : 

La Confederación de Trabajdores de México ( CTM ), La Confeder~ 

ci5n Nacional Campesina ( CNC ) y tiempo después La Confeder~ -

ción Nacional de Organizaciones Populares ( CNOP ) • 

El sector obrero, pese a ser el sector más importante por las 

funciones de control social que ejerce, permaneció estático ya -
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que a pesar de los mGltiples esfuerzos que realiz6 a fin de con~ 

tituirse en un movimiento independiente, se tuvo que conformar -

con alinearse a las políticas marcadas por la CTM. Así vemos que 

la inmensa mayoría de las agrupaciones que integran esta Confed~ 

ración obrera, la forman pequeños sindicatos gremiales, ligados 

también a empresas pequeñas y de muy limitados horizontes en el

conjunto de la economía mexicana; se trata por lo mismo de un 

proletariado con condiciones de vida difíciles, iletrados en su

mayor parte, políticamente inexpertos, lo que los constituye en 

victimas de líderes gansteriles y paternalistas; su conciencia -

de clase es practicamente nula tanto en el sentido de su pert~ -

nencia a una clase trabajadora nacional como en lo que se refie

re a sus propios intereses como grupo social. 

La autoridad conquistada por la Confederación de Trabajadores de 

México en el seno de la clase obrera, sirvió como plataforma p~

ra llevar a termino la integración del movimiento sindical al 

sistema político. Desde entonces ei movimiento organizado sust! 

tuyó en el lenguaje pol1tico a la clase obrera, al grado de que 

los trabajadores no organizados dejaron pr~cticarnente de existir 

a los efectos de cualquier acción política que se planteara. 

La conversión del partido oficial en una maquinaria corporativa 

sirvió como perfeccionamiento del sistema de dominación a través 

de la organización constituída en un instrumento de poder políti 

co, se convirtió rápidamente en una verdadera cárcel para los 

95 



trabajadores organizados, como una potencia incontrolable para -

ellos, imbatible e insuperable. 

En estas condiciones encontramos a una clase obrera para la cual 

los conceptos de sujeto político, cuerpo electoral, mayorías 

minorías, organizaci6n, partido político y hasta el de lucha po-

lítica adquieren connotaciones muy diferentes a los que tienen -

en un sistema democrático. 

El sujeto político aquí no es el ciudadano, ni siquiera el part! 

do, sino la organización de masas; por lo menos todo aquello que 

se refiere a la expresión pública de la integración o la confoE

rnación del poder. El cuerpo electoral no constituye la manife!

taci6n de la voluntad de los ciudadanos, sino un resultado pasi-
8 

va de la acción de las organizaciones. 

ORGANIZACION OBRERA Y SALARIO 

La organización Sindical se formó en parte del orden político 

establecido, por ello ir contra el sindicato oficial equivale a 

subvertir el orden y a enfrentar la fuerza del Estado. 

El corporativismo impuso una ideología estatal de nacionalismo -

revolucionario a la clase obrera; por lo tanto el sindicalismo -

mexicano es patrimonialista, ya que establece una relación de 

B·- C6rdova Arnaldo. La Polltlca de Masas y el futuro de la Izquierda. Serle Popular Era. 

Pags: 21-25 • 



dependencia social. El patrimonialismo crea practicas tradici2-

nales y una cultura política reflejada en la corrupción, autori

tarismo, dedazo,nepotismo, compadrazgo, burocratismo, influye~ -

tismo, el culto a los jefes, el dispendio, la improvisación la -
9 

irresponsabilidad, la cautela y el secreto. 

Bajo estas características el corporativismo ha servido a la el~ 

se política para mantener cooptada y controlada a la clase obr~

ra, dentro de los margenes que marca el pacto social, en donde -

se establece al Estado corno promotor del desarrollo social. Esta 

dinámica se ha realizado en una relación de conciliación y corr -
10 

certación política. 

Bajo esta coyuntura histórica podemos decir que el Estado Mexic~ 

no implementó su modelo de crecimiento económico a costa del s~ 

crificio de la clase trabajadora y de las masas. La derrota 

obrera significó la disminución del nivel de vida de estos gr~ -

pos, ya que la industrialización del país se efectuó en base a 

una oferta ilimitada de mano de obra y a los bajos salarios que

genera paralelamente la existencia de un nurne~so ejercito indu_:! -

trial de reserva. Con la existencia de este numeroso contingerr-

te, el capital y el Estado han logrado debilitar tanto a la mil! 

tancia como a la organización de la clase obrera; por lo tanto -

9- Salim Cabrera Emilio, La Clase Pol!tica Mexicana. Edomcx 1987. la, cd. 
Pags: 113-115 

10 Rueda Castillo Franclsco, Ponencia La Clase Dbrcrn en México. Universidad lbcroamérlcann. 
1988 • 
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además de imponer bajos salarios, la han ~ogrado subordinar fe -

rreamente al Estado. 

Así la clase gobernante encontró que con un ejército industrial-

de reserva tan grande, era relativamente fácil despedir a los---

obreros más conscientes y más combativos. Bajo este marco se--

debilitó tanto a las militancias como a la organización obrera;-

los lideres de los trabajadores urbanos dicidieron entonces, que 

podrían ganar más en una alianza con el Estado,que solos. Así---

fue como el gobierno mexicano otorgó ciertos privilegios a carn -

bio de un respaldo político, estas canonjías fueron traducidas--

en mayores salarios y posiciones poJjticas para la vanguardia --
11 

obrera .. 

La acumulación de capital se realizó a través del trabajo obrero 

como valorizador de la riqueza; en términos económicos, esta va-

lorización alcanza su máxima expresión en el salario obrero y se 

articula con el resto de la economía a través de su interrela 

ción con el proceso inflacionario y productivo. El salario obr~ 

ro es una relación social, es decir, determina el nivel de vida-

de la clase obrera. Marx lo define como un mínimo de trabajo so-

cialmente necesario para la subsistencia de la fuerza de trabajo. 

Bajo este escenario el proceso de industrialización en México, a-

l~Bortz Jeffrey. El salario en Mixico. Ediciones El Caballito 
Pags: 118-120. 
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través de sus fases inflacionarias y procesos de productividad, 

se basa en la reducci6n y rnantenci6n del salario real en niveles 

bajos, a fin de hacer recaer su costo directamente sobre la cl~

se obrera, y no incidir en las altas tasas de rentabilidad del -

capital. 

Sin embargo es necesario analizar que el acceso a un salario es 

una funci6n directa a la entrada de un empleo, y la historia con 

temporánea de nuestro pais se ha caracterizado por una demanda -

laboral creciente y una oferta siempre restringida por problemas 

de crecimiento econ6mico. 

En este proceso encontramos como la clase dirigente y empresarial 

han intentando siempre resolver los problemas económicos y de m2 

dernizaci6n nacional mediante una singular desvalorización de la 

fuerza del trabajo apoyado en su sistema. corporativo, que de~ -

pués del movimiento revolucionario de 1910 se convirtió en la 

fórmula más eficiente de cooptación y desorganización de las m~ 

sas trabajadoras de nuestro pais. Esta forma de organización pol.i 

tica y social, sin lugar a dudas fué configurando la forma de --

aprendizaje y conducta política de los grupos marginados. Es de -

cir se sabia de antemano cuales son las acciones políticas permi

tidas, y cuales no lo eran dentro del Sistema Político Mexicano. 

12.-Ibidem.Bortz Jeffrey. Pags: 124-129 • 
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IDEOLOGIA LEGITIMADORA DEL MODELO DE CRECIMIENTO 

ESTABILIZADOR 

Implementar un modelo de crecimiento tan suigeneris como el-

mexicano, requería no solamente de inversiones, sino de la -

creación de una política legitimadora,entendida esta como el 

conjunto de acciones que realiza un Estado a fin de lograr un 

grado de consenso, que asegure la aceptación y obediencia de-

la población sobre las acciones del gobierno instaurado. Todo 

poder trata de ganarse la aceptación para que se le reconozca 

como legítimo, transformando la obediencia en adhesión . 

Bajo un nuevo enfoque de desarrollo industrial el gobierno me-

xicano trató de ganar el apoyo de las clases populares, respal 

dandose en la necesidad que tiene el país de salir de su esta-

do de subdesarrollo, a fin de poder cumplir con su objetivo --

posl·revolucionario más importante : La justicia social. Este-

proceso se vió cristalizado por acciones embestidas de legali-

dad, y por el respeto a las instituciones consagradas por la--

Constitución, la tradición y las personas 13 

13.- Tello Macias Carlos • La Política Económica en México. --

1970 - 1976 • Pags : 116 - 119 • 
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A partir de esta etapa los mandatarios postrevolucionarios empi~ 

zan a convocar a la unificación nacional, argumentando que la --

unidad revolucionaria representa el fortalecimiento de la nación 

misma; se introduce el concepto de mexicanidad como justificación 

de su forma de gobernar, como acción legitimadora de su política 

económica. El trabajar y crear riqueza con nuestro esfuerzo es--

el signo de la mexicanidad, que ratifica nuestro progreso y será 

lo uníco que nos de abundancia, creándose así una economía fuer-

te y conveniente para la nación, al intensificar el proceso de--

industrialización . 

Miguel Alemán hace notar que llegada la revolución a su madurez, 

garantizadas todas las libertades, y consagrados todos los dere-

chas por la constitución política que nos rige, debemos todos --

los mexicanos dedicarnos a producir lo necesario para la satis -

facción de las necesidades vitales, de otra manera solo lograre-

mas frutos negativos, retroceso y miseria. Por lo mismo sólo hay 

un camino : producir! obedecer la ley, respetar el orden y se -

guir la doctrina de la revolución. 14 

En este período se hace un llamado a la unidad nacional,como re-

quisito insoslayable para lograr el desarrollo del país y como--

apoyo hacia los amplios sectores pobres de la nación • 

14- González y González Luis • Los Presidentes ante la Nación.--
1821 - 1966 . Pags: 51-53 
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La intervención del Estado es más diversificada, con funciones--

tales como : prevenir la inflación, bajar el precio de alimentos, 

concentrarse en la promoción de productos agrícolas y en la pro-

ductividad de la tierra. El fin último de toda esa intervención 

fué buscar el progreso económico de México. 

En materia laboral se hace énfasis en la cordialidad, ahora los-

patrones son comprensivos y los trabajadores tienen una función-

social : reconocimiento de una subordinación inherente en su re-

!ación. Los trabajadores estan ayudando a crear un clima de 

tranquilidad social, porque sienten que sus conquistas estan ga-

rantizadas por el Estado y sus instituciones legales. La equidad 

es en esos momentos el criterio para resolver los conflictos en-

tre capital y trabajo. Las huelgas no se deben utilizar con fr~ 

cuencia~ los trabajadores deben de estar satisfecl1os con que sus 

conquistas esten protegidas por la ley. Industrialización es la 
15 

palabra clave. El progreso económico es la Gltima ley • 

Así vemos como a los trabajadores en lugar de otorgarles sala --

rios razonables, se les aplicó el enfoque del Estado de bienes--

tar, a través de prestaciones sociales, de salud, reparto de uti 

lidades etc; se dan desayunos escolDres gratis en todas las es--

cuelas primarias de gobierno, y más importante todavía se comie~ 

za una campaña para dar libros gratuitos a todos los niños del -

15 - Ibídem .Tello Macias. Pags 118 - 121 . 
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país que cursan la educación primaria. Es así como la Revolución 

da sentido a cada una de las etapas de desarrollo económico, y es 

traducida como : Libertad, democracia y justicia social. El pro-

greso a través de la industrialización del país es o deberá ser-

la medida de la transformación revolucionaria . En este proceso-

la intervención del Estado benefactor en el modelo de crecimien-

to económico, llevó a sacrificar metas sociales como salarios y-

desarrollo social, de hecho fué una etapa de crecimiento con po-

breza. 

RADIOGRAFIA DE LA CRISIS Y SU REPERCUSION EN 
LOS SECTORES MARGINADOS 

A finales de los años sesenta el crecimiento demográfico invir-

tió la pirámide de la población. Ahora había más mexicanos que-

demandaban empleo, salarios y beneficios sociales, en respuesta-

a este tipo de presiones el gobierno inició un grave error: au -

mentar el gasto sin equilibrar los ingresos, esto ocasionó seve-

ros déficits en todas las areas económicas, creando presiones i,!!. 

flacionarias que generaron el ingreso a la crisis por la puerta-
16 

de una economía populista. 

Hacía 1969 dos hechos eran inocultables: Uno derivado del pro -

pio conflicto estudiantil : El sistema político tenía que abrir-

16.-Ibídem. Tello Macias Carlos. La Política Económica de México 
Pags: 122 - 125. 
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se para sobrevivir. 

El conflicto de 1968 había minado la fortaleza política del si~

tema y lo había mostrado al mundo excesivamente dictatorial, r~

presivo, egoísta y sin respuestas políticas o de continuidad in~ 

titucional. 

En 1970 se tenía la claridad de cual era la herencia del sexenio 

de Días Ord~z; hubo que esperar que tipo de política económica y 

social iba a instrumentarse para responder a las expectativas de 

los mexicanos marginados: aquellos que sobrevivían detrás de la 

escenografía estadística e industrial de ese largo período de 

desarrollo estabilizador, que comenzó con la industrialización -

en el sexenio de Alemán y acabo con la memoria del 2 de Octubre 

de 1968. 

A partir de 1970 y hasta 1982 cambio el enfoque de la política -

económica pero no se modific5 la política econ6mica, se quiso 

hacer mucho con el mismo esquema y se propici6 el colapso; se 

buscó resarcirle el poder al Estado pero sin darle una fuerza 

económica sana; aspiraron a convertir al gasto pGblico en el in~ 

trumento generador de desarrollo, pero sin equilibrar los ingr~

sos. Al final de cuentas llevaron a la economía por los caminos 

del populismo antieconómico que precipitó la crisis. 
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se buscó aumentar el gasto público para incrementar el gasto so-

cial, pero se olvido de ampliar su base de ingresos. Se atendió 

al esquema Keynesiano de convertir el déficit presupuesta! en --

instrumento de crecimiento económico, pero sin tener soluciones-

de emergencia a sus efectos inflacionarios. Se puso como priori 

dad el crecimiento económico y no el control de la inflación y --
17 

la segunda sometió al primero . 

Afortunadamente el Sistema Político Mexicano, recibió en 1976 una 

gran oportunidad para salir de la crisis: Las reservas petrole--

ras de nuestro país eran cuantiosas . 

BOOM PETROLERO Y LA PETROLARIZACION DE LA ECONOMIA 

En 1976 - 1977 la economía mexicana entró de lleno en el auge pe

trolero .•• y deslumbró a propios y extraños. En los Pinos las --

reuniones económicas del Presidente con su equipo derrochaban op-

timismo o buenas noticias, mientras cada semana se anunciaba a lo 

largo de 1978 y 1979 nuevos descubrimientos petroleros y nuevas--

vetas de riqueza energética en el subsuelo. Solo era cuestión,--

decía López Portillo a sus colaboradores, de decidirse a dar ese-

gran salto a la grandeza. Unícamente había que aprender a admini~ 

trar la abundancia . En ese contexto, el saldo del auge petrel~ 

ro tenía su lado bueno. Las cifras del período 1978 - 1981 marca-

ron un hito histórico : 

17.-Torres Gaytán Ricardo.Un siglo de devaluaciones del Peso Mexi 
cano. Pags: 113 - 121 . 



-"El PIB creci6 a una tasa anual promedio de 8. 4 por ciento más -

de dos puntos porcentuales arriba de la tasa histórica del p~ -

ríodo del desarrollo estabilizador. En 1979 el PIB aumentó en 

9.2 por ciento, difícil de creer e11 un país que venía de la ob!! 

cura noche del 30 de Agosto de 1976 cuando se supo que el sueño 

había terminado con la devaluaci6n del peso, luego de 22 años -

de paridad cambiaria fija, baja y libre. 

- El PIB por habitante subió 19.3 por ciento. 

- La inflaci6n se mantuvo en rangos controlables de 23.6 por cie~ 

to anual promedio, con un año, 1980, que llegó a 29.8 por cien

to. 

- El petróleo fue la gran buena noticia. Las cifras de produ~ -

ci6n, exportación e ingreso de divisas petroleras se dispararon 

en el corto período de finales de 1977 al termino de 1981. La 

producción pasd de 981,000 barriles diarios de petróleo a 2.3 

millones de barriles, las exportaciones aumentaron de 202,000 -

barriles a 1.1 millones, los precios del barril del petróleo -

crecieron de 13.96 a 33. 18 dólares y los ingresos por ventas -

de petróleo en el extranjero se dispararon de 988 millones de -

dólares a 13,305 millones. 

Los salarios crecieron menos que la inflación, pero hacia 1981 

comenzaron a repuntar. Los efectos del auge petrólero en los -
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salarios se sintieron no en su monto, sino en la desaparición-

de los topes salariales impuestos por el FMI. En funci6n de -

gasto público y de tasas manejables de inflaci6n, los técnicos 

del FMI obligaron a México a manejar ortodoxamente la demanda-

y por tanto a controlar los salarios. El promedio anual de --

aumento salarial en el período de auge petrolero fue de 20.3 -

por ciento. 

La deuda creció como consecuencia de la necesidad de la econ~

mía mexicana de tener por adelantado el dinero del auge petr§ 

lera. Con el aval del petróleo, el endeudamiento total creci6 

en poco más de 50,000 millones de dólares en el período 1978 -

1981, el endeudamiento público aumentó en poco más de 36,000 -

millones y el servicio de la deuda se incrementó en casi 6,500 

millones de dólares. El problema de la deuda creció en num~ -

ros concretos: el endeudamiento total pasó de 30, 293 millones 

de dólares en 1977, a 80,998 millones en 1981, el endeudamieg

to público subió de 23,867 millones a 60,000 millones y el se~ 

vicio <le la deuda se dispar6 de 3,837 millones a 10,282 mill~-

nes. " 
18 

El auge petrolero, a la postre, generó mayores presiones críti 

cas sobre la economía y la crisis terminó por instalarse en el -

país. 

18-González Casano:va Pablo.México ante 1a Crisis .. siglo XXI Edit. 
Pags: 79-81 . 
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~os errores de política económica estaban a la vista, no fueron

pocas las voces de la ortodoxia económica que le pidieron mesura 

al presidente. Más que aprovechar la coyuntura histórica que 

presentaba el país en apuntalar un nuevo modelo de desarrollo o 

un modelo de desarrollo más sano, las divisas del petróleo se 

destinaron a cuatro propósitos: financiar el consumo suntuario , 

pagar un servicio creciente de la deuda, sostener un tipo de ca~ 

bio sobrevaluado y echarle leña a una economía sobrecalentada. 

Tres indicadores advertían la inminencia de la crisis primero 

que pese al auge del ingreso de los petrodólares, la balanza c2 

mercial nunca pudo remontar sus histórico déficit; al contrario, 

el saldo rojo de la contabilidad comercial con el exterior fue -

creciendo año con año. Es decir, a mayor ingreso petrolero, m~

yores importaciones suntuarias y por tanto un déficit comercial 

crónico." El saldo negativo en la balanza comercial pasó de 

1,394.6 millones de dólares en 1977 a 23,930 millones en 1981. 

Así, las divisas petróleras se fueron por el canal del desagile -

de importanc1ones no pruductivas • Si el petróleo no alcanzaba 

para pagar sus propias importaciones todo el sector externo am~

nazaba con el colapso. 

SEGUNDO El saldo de la cuenta corriente de la balanza de p~ 

gos reflejd todas las distorciones de la economía, si la deuda -

se pidi6 para explotar el petróleo, por errores de diseño de la 

política econ6mica hubo que pedir más prestamos para cerrar los-
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hoyos generados por la irracionalidad económica. 

TERCERO.- El tipo de cambio se sobrevaluó a favor del peso, abar~ 

tanda la divisa norteaméricana pese al diferencial inflaciona -

ria entre la economía mexicana y la norteamericana, En México el

tipo de cambio se sostuvo a casi el mismo valor de 1977, salvo -

por algunos ajustes de deslices de 4 centavos diarios que no al -

canzaron a disminuir el margen de sobrevaluación del peso. Ello -

provocó que saliera más barato hacer las compras en Estados Unidos 

que en México, este fué el comienzo de la gran fuga de capitales, 

así como el antecedente de este fenómeno • 

Al final de cuentas el auge petrolero provocó un crecimiento su -

per rápido de la economía en el que los pocos que alcanzaron a -

beneficiarse con el: Empresarios y sacadólares, fueron los llam~ 

dos hijos del petróleo. La mayoría de los mexicanos siguieron s~ 

midas en la crisis, y esta situación obligó a la economía mexica

na a un endeudamiento sin precedente y a la necesidad de un pro ~ 

fundo y drástico programa de austeridad • 

Lo peor era la devaluación. Apurado por la carga de los especul~ 

dores, el precio del dólar había pasado a 22.50 pesos en Diciem -

bre de 1982, una devaluación de 211 por ciento, la más drástica-

en porcentaje y en valor en toda la historia de las relaciones -

peso - dólar . 
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En 1982 se supo finalmente, que el sueño petrolero había termin~ 

do y que la economía mexicana había mostrado su vulnerabilidad -

interna y externa. 

Bajo este escenario econ6mico, Miguel de la Madrid Hurtado, pla~ 

tearía los siguientes aspectos claves de su política·:El 1realismo 

como eje de su política económica, se pronuncid por una lucha -

contra lá inflación, combate a la inestabilidad cambiaria y com-

premiso de evitar la recesión y proteger el empleo. El realismo 

econ6mico era el rechazo al populismo y cualquier forma de dem~-

gogía. 19 

PLANIFICACION Y ORDEN 

Frente al desorden econ6mico que crecía desde finales de 1981, -

las propuestas de De la Madrid fueron configurando formalmente -

su candidatura como la del hombre del orden y la planificaci6n 

Su programa de gobierno giro en torno a siete tesis rectoras : 

nacionalismo revolucionario, democratización integral, sociedad 

igualitaria, renovación moral de la sociedad, descentralización-

de la vida nacional, desarrollo, empleo y combate a la inflación 

y planeación democrática. 

Agobiada por las presio~es derivadas del colapso petrolero, la -

19- Ramos Alejnndro. Sallnas de Gort:i:1ri : Candldot:o de lo Crisis. Plaza y Valdés. edlt:ores. 
Pags: 101-103 • 
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economía se someti6 a un tratamiento recesivo que di6 al traste -

con el auge petr6lero de 1978 - 1981. 

- Los salarios siguieron sacrificándose y registraron una baja de 

2.3 por ciento en terminas reales. 

- El empleo anual se contrajo en casi 1 por ciento, después de un 

aumento promedio anual en el sector formal de 5.2 por ciento de 

empleos. El problema más grave fue que en un solo año el desem 

pleo se duplico al pasar de 4 por ciento de la poblaci6n econ§

micamen te activa a B por ciento. 

- La deuda asimil6 todo el choque petrolero y el choque especul~ 

tivo, este problema se agravó con el cierre del mercado volunt~ 

ria de capitales y a la necesidad de un paquete de salvamento -

financiero. 

- El déficit del sector público lleg6 a ser de 17.6 por ciento de 

valor del PIB, cifra verdaderamente explosiva que cargo a las -

finanzas pGblicas todo el choque petrolero. 

Miguel de la Madrid Hurtado tendría que buscar conciliar todo 

crisis y promesas, resolver todo sin lastimar a nadie. Ahora el 

problema también residía en no sacrificar más a los que ya habían 

sido sacrificados durante decenios. 
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Se trataba de concluir la etapa del estado empresario y darle en 

trada a la de Estado promotor del desarrollo sin intervenir d! -

rectamente en él. Se trataba de terminar con el concepto de E~

tado de bienestar a fin de sobrevivir econ6mica y f inancieramerr-

te, aün a costa de cargar sobre los mexicanos el costo de la - -

reordenación y de posponer sus compromisos sociales y populares. 

Las medidas de reordenaci6n económica fueron claras y el prop6si 

to fué retomar el control de la economía, los 10 puntos del Pr2-

grama de Reordenación Económica ( PIRE ) fueron los siguientes : 

- 11 0isminución del crecimiento del gasto público. 

- Protección del empleo . 

- Continuación de las obras en proceso. 

- Disciplina y honradez en el manejo del gasto público. 

- Protección y estímulo a los programas de abasto de alimentos -

básicos para la población. 

- Aumento de los ingresos públicos. 

- Canalización de crédito para el desarrollo nacional. 

- Recuperación de la soberanía del mercado cambiario. 

- Reestructuración de la Administración Pública Federal. 

- Actuación dentro de los principios de rectoría del Estado y 

dentro del régimen de Economía Mixta. 

El PIRE constituy6 un programa coherente para resolver los pro -

blemas de la coyuntura, sus metas aspiraban a tres cosas : ab~ -
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tir la inflación y la inestabilidad cambiaría, proteger el empleo, 

la planta productiva, el consumo básico y recuperar la capacidad-

de crecimiento sobre bases diferentes. 

La austeridad se tomó en serio : Además del aumento de los impue~ 

tos y sobre todo del IVA, el nuevo gobierno decidió disminuir el

déf icit por la vía de aumentar los ingresos fiscales y de desapa-

recer casi toda clase de subsidios a la economía popular. Ello --

provocó de manera natural, un aumento en los precios de productos 

de primera necesidad como : tortillas, pan,azúcar,leche,huevos,caE 

ne, etc. La gasolina aumentó el 100 por ciento, el gas subió 37--

por ciento. El resultado fué bajar el déficit público, pero a -

costa de un impacto social sin precedente . 
20 

Para evitar el colapso social, el gobierno salvaguardo el gasto--

social mínimo y creó un programa de emergencia del empleo para --

crear en 1983 entre 500,000 y 700,000 plazas de trabajos tempera~ 

les, frente a una nueva demanda de empleos de un millón de plazas.-

El sacrificio fue convocado a condición de que iban a resolverse

los desajustes estructurales de la economía con la reordenación ; 

pero las cosas salieron diferentes La recesión fué más baja no-

garantizó los saldos necesarios para pensar pronto en una recupe-

ración ; 

20-Ramírez Mario.Economía y Política de un Sexenio.Revista Mexica 
na de Sociología. N 1 4~89.Pags:l8-25 
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- El PIB por habitante disminuyó - 7.1 por ciento sobre 1982. 

- El salario real se desplomd - 26.2 por ciento. 

- El salario nominal aumentó 47.9 por ciento. 

- El gastopGblico bajd - 16.9 por ciento. 

- El empleo en el sector formal decreció - 1.5 por ciento. 

- El desempleo abierto aumentó 1.2 puntos porcentuales. 

- Fueron cerrados más de 300,000 puestos de trabajo en el sector 

formal de la economía. 

- La inversión pública se redujo - 27.9 por ciento. 

- La participación de los salarios en el ingreso nacional bajo -

B,2 puntos porcentuales. 

- La participación de los salarios en el PIB perdió 6.9 puntos 

porcentuales. 

- Las importa¿iones bajaron -j¡_j por ci~nto • 

- La deuda externa pública subió 5,000 millones de dólares. 

- Los ahorros en la balanza de pagos y en la balanza comercial se 

utilizaron para pagar intereses de la deuda por 8,000 millones 

de d6lares. 

Para 1983 se observaron cambios favorables en la economía Naci~

nal lo que originó la autocomplacencia de que la crisis había si

do abatida en su vertiente más difícil, estos acontecimientos 11~ 

varan al gabinete económico a darse por satisfecho con los logros 

obtenidos y a quemar etapas Se preveía originalmente una etapa 

bianual de control de la crisis 1983 - 1984, otra 1985 - 1986 de 

consolidación de lo logrado, para que finalmente en la tercera 
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1987 - 1988 el país avanzara sólidamente por el camino de la rea~ 

tivación sana y segura. 

El trastocamiento de etapas evitó que los ajustes económicos se -

consolidaran. 

Así la crisis de 1985 se volvi6 un nuevo jalón en el mismo proc~ 

so y provocó las mismas reacciones, con fenómenos que parecían 

cada vez más claros y preocupantes : desestabilización monetaria, 

fuga de capitales detectada por Nafinsa por 5,000 millones de d~ 

lares, desestabilización comercial, boicot turístico contra -

México, presiones de Estados Unidos por el problema del Narcotr~ 

fice y fraudes electorales entre otros. 

Bajo este escenario podemos decir que la crisis. de 1987 - 1988 no 

comenzó en 1982 con la nacionalización de la banca y el control -

de cambios, ni con la devaluación del 17 de Febrero, ni en Junio 

de 1981 con la caída de los precios del petróleo, ni en 1979 con 

la llegada de los misioneros del Fondo Monetario Internacional, -

ni el 31 de Agosto de ese año con la devaluación del peso después 

de 22 años de paridad cambiaría, ni en 1968 con la represión est~ 

diantil, ni en 1958 con la represión de rnddicos y ferrocarrileros. 

Más que fechas la crisis nació con una política económica que se 

desasoció de una doctrina política.Era· imposible conciliar un -

lenguaje revolucionario y social en los años del desarrollo est~

bilizador. Así vemos como los mandatarios tenían algún día que -
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tomar las casas en serio o las propias formaciones políticas y s~ 

ciales mexicanas, iban a exigir congruencia entre los compromisos 

y las estrategias. Durante 25 años se habló de compromisos con -

las mayorias, pero se aplicaron políticas y estrategias, que ben~ 

ficiaron a las minorías privilegiadas. 

Los acontecimientos anteriormente analizados, en donde encontramos 

la agudización de una crisis económica,que golpeo de manera bru-

tal a la clase obrera y marginal de nuestro país, fué conformando 

un aprendizaje político en éstos sectores, que con el tiempo se -

torno en desconfianza . 
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IV COYUNTURA POLITICA Y SOCIAL DE 1988,Y LAS 

MUESTRAS DE INCONFORMIDAD DE LOS GRUPOS MARGINADOS 

11 El desarreglo de la vida nacional , -
por lo que toca , sobre todo, a su aspee 
to económico crea una situación si no eñ 
teramente nueva , .si nueva en grado visI, 
ble • Como efecto de factores externos o 
internos, la situación económica del --
país es mala y es de temerse que no mejo 
re sensiblemente • Es de presumirse en ~ 
tonces, que tanto el presidente, pero so 
bre todo su sucesor, vean en el arreglo= 
de la economía la tarea mayor y más ur -
gente , y al mismo tiempo una espléndida 
oportunidad para que el sucesor se luzca 
y cobre una forma que puede llegar a te
ner tomos históricos . 

Daniel Cosía Villegas. La Sucesión Pre -
sidencial. Cuadernos de Joaquín Mortiz , 
Mayo de 1975. 

El desarrollo de los acontecimientos --
ocurridos en 1988 , apoyan la percepción 
social, de que nuestra vida nacional en
su conjunto, transcurre bajo todo tipo -
de poderes, menos bajo el imperio de la
ley • 

Elías Chávez. PROCESO • Julio de 1988 • 



O B J E T l V O 

I.- Mostrar como la escisión de la clase 

gobernante en 1988, permitió a los -

sectores marginados tener otras op -

cienes político-electorales, y como

ello contribuyó a dar un traspies -

electoral muy importante a los candi 

datos del PRI En especial a CSG ,

quien perdió en los 40 Distrito 

Electorales del D.F. ). 

II- Describir como la coyuntura político

electoral de 1988, se ve agravada por 

los conflictos electorales acaeci<los , 

y por la desconfianza y falta de apo

yo de los sectores marginados hacia -

el gobierno • 

III Enumerar las premisas fundamentales,

que darán vida al proceso modernizador 

que CSG,tratará de implementar durante 

su gestión presidencial • 
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Bajo la perspectiva de los acontecimientos anteriormente analiz~ 

dos, 1988 , se convierte en un año verdaderamente algido para el 

Sistema Político Mexicano, y para la sociedad en general, ya que 

en esta etapa encontramos a un gobierno con múltiples resultan -

tes en su contra : El saldo económico del sexenio 1982 - 1988; -

la incapacidad de la pl?nificación para prever auges y choques -

externos; el desorden de las finanzas públicas; la incapacidad -

del gasto público y del Estado para cumplir sus compromisos so -

ciales y populares; el adelgazamiento ideológico, político y 

económico del Estado¡ el abandono del proyecto nacional y del 

modelo de desarrollo derivado de la Revolución Mexicana 

1988, marca también para el Sistema Político Mexicano una gran-

prueba, ya que en este período se tendrian que renovar por la -

vía electoral el cargo presidencial, algunas gubernaturas, sena

durias, diputaciones y por primera vez en la historia política -

de nuestro país se elegirían representantes para la Asamblea del 

Distrito Federal 

La renovación de poderes constituyó una gran prueba para el Esta 

do Mexicano, ya que aunada a la crisis económica se percibia una 

manifiesta incredulidad y malestar social entre los sectore~ ªP2 

yadores y opositores al sistema. Se mostró a la clase gobernante 

de nuestro país y por supuesto de la ciudad de México, a una po

blación marginal, tr~dicionalmente apoyadora del Sistema, como--
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un sector cansado de escuchar promesas incumplidas de bienes

tar y justicia social, y con la decisión de cambiar su apoyo

electoral hacia otra opción, cualquiera, que le permitiera s~ 

perar su nivel de vida . Sector cansado de las contradiccio -

nes de un Sistema Político , que apoyado en sus piezas clave: 

El presidente, el partido y fundamentándose en la Constitu 

ción, han tratado por décadas de hacer realidad, sin cense. 

guirlo, el proyecto de la Revolución Mexicana • 

Al mismo tiempo encontramos las incompatibilidades y errores

del desarrollo mexicano,especialmente la del desarrollo esta

bilizador. Así vimos como se volvía una quimera la gran espe

ranza de incorporación de todos al bienestar. Que habíamos de~ 

cubierto tarde la explosión demográfica, lo cual nos produjo -

rezagos. Que se había subdividido la tierra hasta el absurdo, 

lo cual produjo improductividad . Que se habían mantenido los 

salarios urbanos por debajo de la inflación, lo cual significó 

tensiones. Que se había protegido tanto a la empresa privada -

que resultó ineficiente. Que se había subsidiado tanto al des~ 

rrollo, que el fisco y la empresa pública estaban quebradas .

Frente a estas circunstancias, las alternativas al modelo de -

desarrollo resultaron tan ineficientes como fugaces. Bajo este 

escenario se han tenido que replantear las tesis sobre los.me-

delos de desarrollo, y su repercusión en las clases sociales --

más desprotegidas así como las tesis referentes al -------
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Sistema Político Mexicano, plantean~o que 

11 Sus piezas centrales están representadas por 

el Presidente, el Partido y de manera funda

mental por la existencia de una clase políti 

ca, es decir, de un grupo social que posesio 

nado del control de algunos de los factores -

del poder social La milicia, el capital pú-

blico y el control de los trabajadores, ejer-

cen el poder del Estado, sintiéndolo como pa-

trimonio propio; presionando de esta manera -

a la institución presidencial y al partido, -

bajo los designios de su propia perpetuación. " 1 

La convulsión electoral qu~ la sociedad mexicana presenció ---

en 1988, fué justamente la crisis de este sistema. La escisión de 

una clase social en el poder, fenómeno al que se le vínculo la 

crisis económica, que ha golpeado de manera importante a los sec-

tares empobrecidos y medios de la sociedad. Los conflictos dentro 

del Partido Revolucionario Institucional y el surgimiento de la -

Corriente Crítica. El momento en que el presidente en turno des-

preció a los miembros de su propia clase para decidir sobre la SE., 

cesión presidencial, la clase política se dividía • Como el can-

didato presidencial no era aceptado por la mayoría dentro del pa~ 

tido, ante su imposición se enfrentaron las diversas fracciones -

l.- Bazúa Fernando.La Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.Un! 
versidad Autónoma Metropolitana.Unidad Xochimilco. 1988 • 
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del mismo, dándole al proceso electoral las características que -

tuvo. Todo esto tiene su raíz histórica, porque desde sus oríge 

nes, la clase política nació heterogéne~, siempre tuvó diferen -

cias, sobre todo desde el punto de vista ideológico. En su inte-

rior se han manifestado siempre diversas concepciones sobre el C.!, 

mino del país. Ahora bien en esta coyuntura política encontramos

dos dimensiones : Por un lado la escisión de la clase gobernante 

y la crisis económica, y por el otro lado se encuentra el reclamo 

de mejores niveles de vida de las clases sociales modernas, cada-

vez más organizadas. Ya no existe la misma sociedad de hace 50 -

años, no hay punto de comparación entre la sociedad ru~al, agríe~ 

la,encasillada, o indefensa - con la sociedad urbana, alfabeta y~ 

cada vez más participante del México actual ( Por lo menos en el-

Distrito Federal ) • 

La sociedad de hace 50 años tenía una experiencia caciquil de la-

estructuración y el uso del poder político, que reprodujó en su -

comportamiento mediante instituciones como el presidencialismo y-

su concentración extrema del poder • Estó permitió que el Estado 

se convirtiera en el motor de la transformación social, y permitió 

también el encumbramiento de la clase política. Se gobernaba a -

una sociedad que no demandaba democracia, sino firme autoridad. -

En 1988 la situación fué otra, las clases sociales se organizaron, 

la comunicación social fué un hecho y las demandas sobre democra-
2 

tización se plantearon. 

2.- Ibídem .aazúa Fernando. La transmisión del Poder Ejecutivo. 
Pág.10 • 
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Las clases medias ilustradas, las usufructuarias del poder del -

conocimiento, se lanzaron a la crítica social y engrosaron la mi

litancia de los partidos políticos de oposición. La clase media

tradicional se inclinó por el Partido Acción Nacional. Muchos -

trabajadores reforzaron también su proceso organizativo. Se agr.!!, 

paren sindicatos indepeñdientes y sectores campesinos, a fin de -

expresar sus demandas. Se establecieron organizaciones de colo -

nos, comerciantes, transportistas, burocrátas, etc; en reclamo de 

la obtención de una más auténtica representación social; ya que -

la presencia de la ciudadanía ha sido deformada por ~as 'carac· -

terísticas corporativas del partido, debido a que los candidatos

del PRI, no son escogidos en función de las características soci~ 

les y los intereses de los pobladores de cada circunscripción , -

sino en función de los intereses de la clase política, orientada~ 

ha decidir la distribución del poder entre sus propios miembros • 

Por eso se les dan las candidaturas a los dirigentes sectoriales, 

o a los amigos y parientes cercanos de los poderosos, al margen--

de su vinculación con los electores Con estos procedimientos-· 

la clase política ha terminado por representarse así misma, a tr.!_ 

vés del partido en el poder • Bajo estas circunstancias las n,!! 

cesidades de los sectbres marginados en materia : Laboral, de-

servicios públicos, vivienda , educación , salud , etc , son ---

atendidas de manera desarticulada e irracional, provocando en -

tre los miembros de esta clase social sentimientos de frustra -

ción y desengaño 
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1988 se presentó como una coyuntura política especial, que permi

tió a los sectores marginados ser receptivos a fuertes influencias 

políticas contrapuestas al PRI, instancias polítjcas que lograron 

influir de alguna manera en la decisión de estos grupos sociales~ 

La premisa fué : Buscar cualquier opción política, menos la del 

PRI, así como luchar por el respeto del sufragio efectivo En-

este proceso una proporción importante de la población marginada 

estuvo d~spuesta a apoyar principalmente a Cuautémoc Cárdenas, -

quien representaba en ese momento la reencarnación del 11 Tata Cá.E, 

denas " y la posibilidad de lograr reivindicaciones sociales ( vi 

sión paternalista El apoyo proporcionado al representante 

del Frente Cárdenista fué en materia de ?rganización y realización 

de : Marchas, mítines, instalación de propaganda, jornadas de pr.2 

moción al voto y respeto del voto, entre otras actividades. Sindi 

catos de obreros como el de petróleros y electricistas, tradici.2 

nalmente apoyadores del PRl, mostrarán inclinación por Cárdenas.-

Durante el desfile del f?rimero de Mayo, se presentarán aproximad~ 

mente dos millones de trabajadores,su estado de ánimo fué revela-

dar '' se escucharon rechiflas e insultos al PRI y al gobierno- y

se advirtieron cambios significativos. Por ejemplo a diferencia de 

otros años en que predominaban las pancartas con agradecimientos-

al ejecutivo o de apoyo a tal o cual medida gubernamental, ese año 
.3 

brillaron por su ausencia Del sindicato de petroleros abunda-

ron pancartas en defensa de la soberanía, contra el Pacto de Soli-

3 .-Ortíz Víctor.El Desfile del lo de Mayo. En Marcha • 
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daridad Económica y de corte nacionalista; " País petrólero y el 

pueblo sin dinero 11 
, 

11 No al Pacto ", "·No al pago de la deudaº, 

• Por aumento de salarios 11 
•• 

En las últimas semanas de la campaña presidencial, el apoyo pop~ 

lar a Cuautémoc cárdena~, se hizó patente en los barrios de la -

Ciudad de México. La convicción de encontrar un dirigente honrado, 

capáz de defender sus derechos provocó un apoyo importante a éste 

candidato presidencial • 

CARDENAS EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 

En el recorrido del 12 de Mayo, Cuauhtémoc Cárdenas propuso para

la Ciudad de México: Constituir el estado de Anáhuac para que los 

hábitantes del D.F., puedan elegir a sus gobernantes¡ expedir una 

Ley Inquilinaria, que defienda al inquilino de abusos y atropellos, 

crear espacios para el deporte de los niños y los jóvenes. La ca-

lonia arenal, habitada por damnificados de los sismos de 1985; la 

colonia Aviación Civil y la colonia Federal, recibieron al candi-

dato del Frente eárdenista con respeto y entusiasmo • Repetían 
4 

constantemente: 11 Se ve, se siente,cuauhtémoc Presidente 11 
• La 

Marchas de las Antorchas, de la colonia Romero Rubio, bajo la 112 

vizna fué otro testimonio de apoyo. En el metro Morelos, el cor~ 

zón de Tepito, se reunieron miles de mexicanos ratificando su ap2 

yo. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró en Tepito que el pueblo recupera

ría su dignidad, que.los problemas difíciles pueden resolverse --

4.- Ibídem .ortíz VICtor.En Marcha. Pág.6 
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con autoridades competentes, honrados y comprometidos con el

pueblo, a partir de la organización vecinal: que aquellos fun 

clonarlos que se hayan enriquecido ilegalmente tendrán que -

responder ante el pueblo y ante la ley. Después que presentó-

el programa de gobierno para el Distrito Federal( FON ), en -

el Hemiciclo a Juárez, inició sus primeros encuentros vecina-

les, reuniones con estudiantes, con organizaciones en forma -

ción como la Unión de Vecinos Lázaro Cárdenas,de las colonias 

Michoacana, Janitzio y 20 de Noviembre • 

Por otra parte con los trabajadores Electricistas, Telefonis-

tas, y Petróleros, el 11 de Mayo, se comprometió a luchar CO.!!, 

tra el desmantelamiento del Estado, la defensa de la empresa-

pública, de las organizaciones sindicales y los contratos co-

lectivos. Alrededor de 3000 personas lo acompañaron a la co-

lumna de la Independencia a ratificar la de(ensa por la sobe-

ranía nacional • 
5 

Se organizaron encuentros con universitarios y politécnicos ; 

así como actos en los barrios obreros de Santa Julia, Pensil, 

Azcapotzalco,y Tlatelolco, por el derecho de un presidente --

del pueblo. El 25 de Junio se realizó en el zócalo capitalino 

uno de los mítines más concurridos y con más participación 

5.-Ibídem.Ortíz Victor.Revista En Marcha. Pág: 8 
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ABSTRAC DE UNA ENTREVISTA DE LA REVISTA MARCHA 
CON UN REPRESENTANTE DE SUPERBARRIO 

Revista : ¿ Quién es Superbarrio 

superbarrio : Es ;a creación de todo un movimiento de la asamblea 

de la Ciudad de México, yo soy un vecino de las vecindades del -

centro de la ciudad, me dedÍco al comercio ambulante, soy alguien 

que nace de las luchas de los barrios del centro, en ese ambiente 

crecí y me desarrollé. Al combertirme en Superbarrio la idea es-

ser un símbolo que identifica las luchas en los barrios por mejo

~es condiciones de vida y por la democracia en el D.F. Superbarrio 

hace su aparición en Junio de 1987 • 

Revista ¿ Porqué su imagen de luchador 

Superbarrio: La lucha libre es un deporte enraizado en estas zonas, 

se trata de conjugar algo que no se puede despegar fácilmente; La 

lucha social y la lucha libre • En la lucha libre están los bue--

nos y loS malos¡ los rudos y los técnicos, y eso es parte de la -

lucha social, te enfrentas contra los rudos, los casatenientes,--

los funcionarios corruptos en está arena de la lucha social que -

es la Ciudad de México 

Revista : ¿ Hasta qué grado ha llegado a ser un símbolo de los -

barrios ? 

Superbarrio te responderé con algunos hechos. En una ocasión se 

nos acercó un actuario, y dijó: Superbarrio yo conozco tu lucha,-

la admiro, quisiera apoyarla. Cuantas veces hemos salido a la ca-

lle la gente va con sus banderas rojo y amarillo, los colores de-

Superbarrio. La gente tiende a identificarse con alguien que ex -

prese una aspiración; yo creó que Superbarrio es eso. hemos abieE 
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to espacio en otros sectores como con los ecologistas, los estu-

diantes del CEU y del Poli; y hemos entrado en otros terrenos de 

la lucha. superbarrio es cada vecino que está en la lucha contra 

los desalojos,injusticias, la búsqueda de empleo y contra la ac-

titud prepotente de la policía, los granaderos, eso identifica a 

mucha gente. 

Revista : Cuáles considera que son los problemas fundamentales 

de la ciudad ? 

Superbarrio-: Uno de ellos es la falta de democracia entendida -

como la apertura de cauces donde el pueblo organizadamente tenga 

importancia en las decisiones de la vida de la ciudad, como puede 

ser la política fiscal que esti afectando a mfis sectores despro-

tegidos económicamente, una política de ingresos y egresos para 

la ciudad más de carácter social, y de ahí se desprenden otros -

problemas: La vivienda , la ecología, la educación , la salud, el 

transporte. 

Revista : Cuáles son los objetivos de su participación clect2,. 

ral ? 

La asamblea de los barrios tomó la decisión de involucrarse en el 

proceso electora¡, buscando la unidad de todas las fuerzas que 

pudiéramos derrotar al PRI, y la necesidad de que el pueblo vaya 

teniendo una expresión política • La auscultación en la Asamblea 

y la simpatía hacia la candidatura del Ing. Cárdenas hizó que la 

Asamblea se expresara por ahí • 

6.- De la Garza angeles.Superbarrio. Mayo de 1988.Revista Marcha. 
Pág. 10. 
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Es una posibilidad que abre nuevos caminos a la lucha del publo.-

se ha Feproducido el entusiasmo y la participación en las activi-

dades de propaganda. algo que nos favorece es que no hay acarreo, 

es una voluntad de la misma gente de participar en los actos de--

campaña. Superbarrio va a· es.tar presente en la lucha por la defe.n. 

sa del voto. Si viene ei fraude, si viene la antidemocracia,el 

gobierno se va a encontrar con una población diferente a la de 

años anteriores. Se está avanzando en la campaña de agitación y -

propaganda para después empezur a hacer la campaña de propuestas 

de la Asamblea.para la vida de la ciudad y la resolución de sus-

problemas • No estamos nada más para la cuestión electoral, hoy 

pensamos que nos puede favorecer, no solamente a nosotros sino a 

todo el pueblo • Se abren nuevas esperanzas con está coyuntura y 

nuestra responsabilidad en estas elecciones y después de ellas -

es la consolidación de los movimientos populares,porque se trata 

de ir conformando todo un bloque popular fuerte,que siga insis -

tiendo en la resolución de las demandas sociales y políticas .La 

idea es como ir articulando y coordinándonos entre todos. Está -

coyuntura nos posibilita unificar acciones, por ejemplo la defe.n. 

sa del voto, la capacidad de propaganda. Nuestra finalidad es el 

desarrollo de la vida humana en mejores condiciones • 
7 

7.- Ibídem.DE La Garza Angeles.Revista Marcha • Pág 12 
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ABSTRAC SOBRE LA ENTREVISTA A LOS CHAVOS BANDA DE STO.DOMINGO 
LA JORNADA 

Revista Por qué se organizan las bandas ? 

Banda Las bandas se organizan porque uno esta desorie!!. 

tado, por la represión del gobierno y la sociedad y nos leva~ 

tamos, pero ahorita estamos en el movimiento de la paz y ha -

cer cosas grandes : 'l'alleres, trabajar. Queremos unirnos a --

las bandas de aquí para formar cómites juveniles. Estamos unl 

dos para defender nuestro voto, porque el PR! le roba todos -

los votos a Cárdenas y fuimos unidos al zócalo. La tira nada-

más molestando al personal, y el personal somos nosotros. Hay-

que acabar con las razias, la ley agarra parejo, nos lleva a-

todos. Nos ven en las esquinas y nos cargan y por eso nos le-

vantamos contra el gobierno. Las bandas estan en guerra por -

ganar un poco de terreno y llegar a ser los mejores de la co-

lonia 

Revista Ustedes van a la escuela ? 

Banda Sí, muchos ó trabajan ó estudian, y uno que otro 

son zánganos, pero no les importa,además la policia nos mete-

mota y nos acusan; si ustedes le dan moneda,lo sueltan, ó si

no al tutelar ó al reclusorio . Cuando regresan de la escuela, 

o estas en la esquina y los agentes te cáen, aunque les ense-

ñes la credencial de estudios no les importa; te encierran y

acabas toda tu juventud en la cárcel acusado de violación • 

Revista ¿ Y por qué actuan ellos así ? 

-ª~ª~"~ª~ª~'~~Es la forma de ser de ellos el PHI-Gobierno es el-

que los lleva.No se dan cuenta que ellos son peor que nosotros. 
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No se dan cuenta que ellos también tienen hijos, y nos masacran-

y si nos hechamos a correr, tienen orden de tirar, pues dan bala 

zos y ya • Si en alguna banda hay bronca, matan a alguno, llegan 

y se los llevan,y en la delegación los empiezan a tortura~, a m~ 

terles gas, tehuacan por la nariz, bolsas de hule en la cabeza-

y los obligan a confesar lo que no hicieron 

Revista : ¿ Sucede que se mata a alguien ? 

Si ha habido muchos muertos por aquí. Por eso mismo queremos ha-

cer la paz entre bandas, porque muchos que hemos conocido se han 

muerto. Así que queremos movimientos por la paz en santo Domingo 

y en el O.F.y organizarnos en otras cosas mejor 

Revista :- Cómo ven ustedes su futuro ? 

Banda No vemos nada, esta difícil más con el gobierno que-

tenemos, nos siguen oprimiendo a todos los de la clase baja. Por 

eso buscamos una forma de expresarnos nos unimos y formamos las-

bandas • La legislación nos limita para trabajar, si eres menor-

de 18 años te pagan como quieren y pués no hay otra • Los chavos 

de Santo Domingo, ahorita estarnos peleando porque se respete el

voto en favor de Cárd.enas , ya que México voto por Cárdenas ~ 

8.- Bulbulian Maurice. Los chavos banda de Santo Domingo. Revista 
La Jornada,1988 • 
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EL DISTRITO FEDERAL.Y. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Bajo el escenario político y social antes señalado y 

pegún ñatas de la Comisión Federal Electoral el día 6 de Julio,-

el PRI no ganó las elecciones en el Distrito Federal, golpe fue.E, 

te para el partido oficial, ya que está ciudad capital es el eje 

del poder político y económico de una federación centralizada 

Más del 70 por ciento de los electores votó por la oposición. S§. 

lo un poco más del 27% prefirio al PRI, tanto en la elección de-

presidente, como en la de representantes de mayoría relativa y -

de representación proporcional para la Asamblea, como en la de -

Senadores y de Diputados de mayoría relativa y de representación 
9 

proporcional . 

Entre muchos obreros, entre los damnificados del terremoto de --

1985 y entre la población de zonas residenciales, la opción fué-

cualquiera menos el PRI. Con ese afán decidieron y lograron ven-

cer en principio el abstencionismo. El ambiente que prevaleció -

con los damnificados por los sismos de 1985 en las colonias : R,2 

ma, Tepito, Buenos aires, Morelos, Obrera,Doctores, y en la zona 

de Tlateloco, fué de repudio al Partido Oficial , ya que según -

versiones de los vecinos : " Re6urrió a todas sus maniobras fra.!:! 

dulentas como : resucitar muertos,registró en el padrón domici -

lios que ya no existen , cambió el domicio de las casillas, etc. 

9.-Acosta Carlos. Los capitalinos serán gobernados por aquéllos
ª los que rechazaron .PROCESO.Julio,25 de 1988-Pags: 7-9 
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Jaime González Graft Director del Instituto Mexicano de Estudios 

Políticos, plantea que el día 6 de Julio, apareció sólo un míni

mo avance de la oposición. Según las interpretaciones de estadí~ 

ticas - explica que el voto priísta es cada vez más campesino y

menos urbano. Al mismo tiempo es cada vez más difícil ejecutar -

maniobras fraudulentas. ui Por eso los resul tactos electorales en-

la capital son más parecidos a la realidad 11 
• 

RESULTADOS ELECTORALES 

Convertido de hecho en el próximo presidente de la República,--

Carlos Salinas de Gortari llega a ese puesto con el menor parce~ 

taje de votación en la historia moderna del país: 50.46 por cie~ 

to,,proporción que baja a 49.20 por ciento si se toma en cuenta-

el total de la votación con votos para candidatos no registra-

dos y votos anulados a 25.32 por ciento, en relación con el nú-

mero total de empadronados y a 22.06 por ciento tomando en cuen-
10 

ta al total de la población en edad de votar • 

11 Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales fueron 

las siguientes 

Carlos Salinas de Gortari 

Cuauhtémoc Cárdenas s. 

Manuel J. Clouthier 

9'641,329 

5'956,988 

3'267,159 

50.46% 

31.12% 

17.07% 

10.-Ibídem.Acosta Carlos.PROCESO.Julio 25. Paga: 10-12. 
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Gumersindo Magaña 

Rosario Ibarra 

199,484 

80' 052 

1.04% 

0.42% ). 004 

En total 19 millones 145,012 votos, a los que se suman 18,000 --

para candidatos no registrados y 584,929 ( 3.0% de la votación ) 

que fueron anulados. Así acudieron a las urnas 19 1 640,722 ciuda

danos ; y se abstuvieron en hacerlo 18 1 473,954, de un padrón de-

38'074,926 habitantes • El total de la población en edad de vo -

tares de 43'699,000. 

Así en 18 capitales del país ( 56.25 % ), el PRI perdió ante la-

oposición,y sólo ganó por un reducido número de votos en las 14-

restantes. En los Centros Urbanos más importantes, con excepción 

de Monterrey, la derrota de Salinas de Gortari fué amplia; en el-

Distrito Federal el candidato priísta, perdió en los 40 Distritos 

Electorales, con sólo el 27.53% de la votación total; cárdenas r~ 

cíbió el 49.1% y Clouthier el 22.23%. En el Distrito 40, por 

ejemplo Cárdenas obtuvo 118,552 votos por 44,000 de Salinas; en -

el 24, las cifras fueron 73,000 por 31,000; en el 23, 55,000 por-
11 

16,000 

11-Alsedo _rudro José. El PRI resultó un partido rural .:PROCESO. 
18-Julio-1988. Pags : 4-6. 
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Los acontecimientos acaecidos en este período representa -

ron una gran prueba para el Sistema Político Mexicano, si~ 

tema que por más de medio siglo, había permitido una tran~ 

misión pacífica del poder, y había mantenido bajo control

las pugnas entre la clase política y sus distintos grupos, 

evitando así la formación de liderazgos de oposición in -

ternos gue recurrieran a las alianzas abiertas con grupos

y sectores externos al sistema • 

A partir del día 6 de Julio se estableció un intenso deba

te político - público , en donde la reflexión intelectual

desarrollada por la sociedad se focalizó en el significa -

do e implicaciones histórico - políticas, de los siguien-

tes acontecimientos El incumplimiento del compromiso -

de la Secretaría de Gobernación , en el sentido de infor -

mar a la sociedad acerca de los resultados preliminares -

de la votación , en la noche del mismo día de las eleccio

nes , argumentando la caída del sistema de cómputo • 

En contraposición a estas tendencias surgen los diferentes 

argumentos utilizados por los diversos sectores del gobie.E_ 

no y grupos apoyadores del mismo .Entre ellos encontramos-
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el discurso del Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del PRI, 

yuien hace una declaración triunfante a unas cuantas horas de-

haberse terminado los comicios y a pesar del incumplimiento men-

cionado; al siguiente día la autoproclamación como triunfador --

del candidato priísta sin existir aún cifras oficiales que pudi~ 

ran apoyar su declaración, estos acontecimientos fueron apoyados 

por la entusiasta publicitación de los medios de comunicación. -

Posterior a estas declaraciones se sueltan hechos inusitados : 

PRIMERO : 

Dos candidatos se declaran triunfadores, Carlos salinas de Gort~ 

ri y Cuauhtémoc cárdenas, uno apoyado en las cifras oficiales 

preliminares, respaldado documentalmente en sólo el 55% de las -

casillas electorales del país y en los amplios recursos del par-

tido oficial. El otro apoyado en cifras parciales que represen-

tan el 55% de los votos concentrados en casillas distintas ( la-

que los partidos y organizaciones que lo apoyaron obtuvieron di-

rectamente de su participación en el proceso ). Manuel J. Clou -

thier exige nuevas elecciones, argumentando que el partido tradi 

cional de gobierno, llevó a cabo un macrofraude de magnitud sin-

precedente y que en consecuencia los mexicanos no pueden saber -

realmente quien ganó las elecciones • 12 

SEGUNDO : 

La virtual alianza estrátegica entre los dos últimos candidatos-

12.-Alsedo Pedro José.PROCESO.Pags: 6-7. 
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y sus respectivas organizaciones partidari~s, el FON y el PAN,-

para no reconocer el triunfo del candidato del establecimiento -

priísta, con independencia de las múltiples diferencias entre a~ 

bas fuerzas en materia ideológica-política, de proyecto de 90 

bierno y de proyecto histórico de sociedad. 

TERCERO : 

La emergencia de un nuevo movimiento social de impugnación poli-

tica hacia el Partido RevoluCionario Institucional,la cúpula es-

tatal y especialmente hacia el presunto candidato triunfante, --

de carácter pacífico y legalista . El citado movimiento fué pues 

to en marcha a través de la organización de concentraciones pú -

blicas en la plaza de la Constitución, coordinado- por el PAN y 
13 

el FON, el 9 y 16 de Julio respectivamente . 

PRIMERA CARACTERISTICA Y PRIMER SALDO HISTORICO 

se ha generado una grave desconfianza masiva-activa, sin precede~ 

te histórico reciente, respecto a la veracidad de los resultados 

oficiales preliminares de las elecciones, en especial de las pr~ 

sidenciales • 

Dos hipótesis explicativas de este inusitado comportamiento, oc.!!_ 

pan las cabilaciones sociales al respecto : 

13.-Ibídem.Alsedo Ped~o José.PROCESO. Pags:7-8 
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PRIMERO : 

El candidato priísta ganó efectivamente en las urnas, pero con -

un márgen tan estrecho sobre el candidato presidencial del FDN,

que tal triunfo resultó inaceptablemente pequeño para el tradi -

cional prejuicio priísta de que el partido representa siempre a-

las grandes mayorías. Caso en el cual todos los costos serían -

asumibles, con tal de tener a como de lugar tal representación -

forzosamente mayoritaria, y por ende la monopólica propiedad pri 

vada priísta sobre el Estado Nacional, sólo por la posesión de--

una visión política; con el agravante en este caso de cambiar un 

triunfo legal e inobjetable, aunque no contundente, por uno con-

tundente, pero ilegal y superobjetable 

SEGUNDO : 

El candidato presidencial priíst~ perdió en las urnas y se trató 

simplemente de imponerlo a como diera lugar; en cuyo caso todos 

los costos ya enfrentados y todos los que faltaba por enfrentar7 

resultarían entonces asumibles, frente al beneficio de la deten-

tación del poder • 

14- Jiménez Edgar. Ponencia sobre la Jornada Electoral de 1988. 
Universidad Iberoaméricana • 
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TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL DE : CSG 
Retomarlo de su dis~urso y 9eremania de toma de posesión } 

Casi cuatro meses después del problema electoral que vivió el pu~ 

blo mexicano, de impugnaciones y movilizaciones ciudadanas, se -

reunieron el primero de Diciembre en el Palacio de Bellas Artes,

las fuerzas políticas de nuestro país, para ser protagonistas y -

espectadores de una de las sucesiones presidenciales más difíciles 

que haya vivido el Síste;_ma Político Mexicano • 

Rompiendo la tradición de que en este tipo de ceremonias sólo el

nuevo presidente habla, Marcela Lombardo, Otero de Gutiérrez y -

Abel Vicencio Tovar, hicieron uso de la palabra ,( sin q4e Carlos 

Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado estuvieran pres.!.!!, 

tes)• En nombre de los partidos integrantes del FON, la hija de Vi 
cente Lombardo aseguró :ºTodo poder público que no emane del pue-

blo es ilegítimo, ofende la moral cívica y lesiona gravemente al

país ••• No hay democracia con partido oficial y con sindicatos 

verticales que niegan a sus miembros la libertad de afiliación po 

lítica. No hay democracia con monopolio de los medios masivos de 

información, con prensa subordinada y con el empleo ilegal de los 

recursos públicos en beneficio del partido del gobierno 11 1~ Inme

diatamente después, Abel Vicencio Tovar habla en nombre del PAN,

planteando que volvieron a ser víctimas del vicio sexenal de la -

esperanza, y que en busca de la Democracia perdieron tranquilidad, 

salud, patrimonio y en algunos casos hasta la vida • Drástico Vi-

cencio Tovar,"afirmó que el origen del nuevo gobierno y de su pr.!:, 

sidente es ilegítimo y seguirá siendo ilegítimo hasta el fín de -

¡~-Toma de Posesión de la Presidencia de la República.Televisada 
por R.T.C. el 1 de Noviembre de 1989 • 
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los tiempos • 

En el momento en que entra Carlos Salinas de Gortari y Miguel de-

la Madrid Hurtado al recinto, 139 diputados y 4 senadores del-~--

Frente Democrático nacional, abandonaron la sesión solemne del --

Congreso General para no avalar la asunción presidencial de Sali-

nas, en tanto que 101 panistas mostraron de pie desde sus curules, 

pancartas en las que decían : 

11 Miguel de la Madrid, sexenio de fraudes y luego 

Carlos Salinas de Gortari, demuestra con hechos 

tu compromiso por la democracia. Mientras tanto 

el sector priísta recibe de pie y con una larga 

ovación al nuevo mandatario 11 1~ 

En su primer mensaje a la nación Carlos Salinas de Gortari,expone 

ante los mexicanos su visión del país, y sobre todo su visión del 

futuro1 su concepción de la obra de gobierno que se propone y que 

México necesita, así como a los compromisos a que se obliga 

Es uno de sus propósitos fundamentales Modernizar a México, para-

entrar al siglo XXI en vanguardia del cambio mundial y del con --

cierto de naciones. La modernización es indispensable, imposterg~ 

ble e inevitable. En consecuencia hay que modernizar Estado y so-

.16.-Ibídem.Toma de posesión a la Presidencia de la República • 
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ciedad. A este respecto son tres sus propuestas 

A) Acuerdo Nacional para la ampliación de nuestra vida democráti-

ca. MODERNIZACION POLITICA . 

B) Acuerdo Nacional .. para la recuperación económica y la estabili-

dad • MODERNIZACION ECONOMICA • 

C) Acuerdo Nacional para el mejoramiento productivo del bienestar 

popular. MODERNIZACION SOCIAL • 

" Los tres acuerdos son las tres grandes avenidas de la moderniza-

ción, en el contexto de la visión que Salinas de Gortari tiene --

del país, se desglosan y se concretan en 9 4 compromisos de su go

bierno; Retomado f.extualmente del discurso pronunciado por CSG, 
el lo de Qiciembre de 1988, en la toma de posesión a la 
presidencia ) 

1.- Poner en práctica una Presidencia democrática • 

2.- Promover una relación eficaz con los gobiernos de los estados 

y de. los municipi_os • 

3.- Alentar la descentralización de funciones, recursos y activi-

dades • 

4.- Fincar la conducción del país sobre la solidez de las instit.!!_ 

clones de la República • 

5.- Gobernar para todos los mexicanos y servirlos a todos sin di_!!. 

tinción ni prefe~encia • 

6.- Cumplir las promesas de campaña y guardar congruencia entre -
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sus com.promisos como candidato y su labor como Presidente 

7.- Gobernar con apego indeclinable a los principios y al proyec

to de· la Revolución Mexicana • 

8.- Fincar la transformación y el progreso sobre el legado del--

presidente Miguel de la Madrid • 

9.- Cambiar para estar d' la vanguardia de la transformación mun -

dial 

10.-Actuar sin precipitaciones, gradualmente, con profundidad,-

sin violentar la solidez de la estructura política • 

11.-Hacer cambios que calen en nuestras raíces y evitar fuegos a~ 

tificiales que no perduren 

12.-Hacer los cambios en el cauce del Estado de derecho • 

13.-Tomar en cuenta invariablemente, el cuidado de nuestra saber~ 

nía y el bienestar del pueblo . 

14.-Tomar el camino de la modernización nacionalista,democrática-

y popular 

15.-Reafirmar los valores fundamentales que nos dan identidad co-

mo mexicanos • 

16.-Abrir una nueva etapa al proyecto de la Revolución. 

17.-Asegurar la soberanía, la independencia y la defensa de nues-

tros intereses nacionales 

18.-Llevar a cabo la modernización de manera concertada, mediante 

la participación responsable de todos 

19.-Ampliar los espacios políticos • 
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20.- Crear las vías institucionales que requiere la mayor particl, 

pación de la sociedad . 

21.- Dar a la modernización un claro sentido social 

22.-"Elevar el bienestar de nuestros compatriotas'' 

23.- Alentar y conducir el esfuerzo de modernización nacional 

24.- Respetar nuestras tradiciones y la identidad diversa y múlt.!_ 

ple que une a los mexicanos 

25.- No destruir nuestro pasado, sino preservarlo como bandera de 

identidad nacional 

26.- Reconocer y alentar el extraordinario potencial de la inici!!_ 

tiva comunitaria y la superación personal; no dejar que el -

Estado sea el único actor, sino el conductor más jucto y ef!_ 

caz de una sociedad democrática; no dejar que el Estado absoE. 

va la fábrica social, sino que libere su energía 

27.- Hacer que el Estado se encuentre de nuevo con sus principios 

originales, promotores de la justicia y del cambio • 

28.- Hacer que la transformación del Estado sea encuentro con su

futuro y no vuelta al pasado • 

29.- Modernizar al Estado en sus responsabilidñdes y en sus bases 

sociales, en sus instituciones y en su quehacer económico,en 

su contacto y en su cercanía con el pueblo . 

30.-Hacer que el Estado sea rector efectivo de la modernización -

global de la sociedad y de México • 

31.-Ser un gobierno de apertura en nuestra vida democrática • 
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32.- Dar respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la plur~ 

lidad y efectiva participación • 

33.- Revisar el Código Electoral vigente,para adecuarlo, perfec -

clonarlo y modernizarlo 

34.- Sacar adelante una reforma democrática 

35.- Entrar a la modernización política de México 

36.- Iniciar una nueva época de crecimiento. Dejar atrás la crisis, 

pero no la tenacidad. Iniciar la recuperación de los niveles

de vida y mantener los hábitos de ahorro, productividad y efi 

ciencia 

37.- Cumplir con la responsabilidad del Estado de atender el gasto 

social y la productividad de las entidades estratégicas y 

prioritarias 

38.- Promover las condiciones para que el sector privado contribu

ya al desarrollo económico nacional. Expandir el mercado in -

terno, aumentar el empleo y fortalecer gradualmente el poder

adquisitivo de los salarlos. Alentar la actividad del sector 

social a través de modalidades eficaces para la producción,

la solidaridad y el desarrollo de la nueva base social. 

39.- Mantener la soberanía de la nación sobre los energéticos.En

fatizar su ahorro en el consumo y en la diversidad de sus --

fuentes ,y atender de manera fundamental al mercado interno -

de energéticos • 

40.- Dar prioridad a la excelencia en la investigación científica

y al uso productivo de los desarrollos tecnológi.cos. 
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41.- Expandir la infraestructura del país. Modernizar el sistema 

carretero, incorporando el ahorro y la inversión de los PªE 

ticulares. Dar mayor din~mismo a los ferrocarriles, a las-

telecomunicaciones, a los puertos y a la aviación • Promover 

intensamente las actividades turísticas nacionales e inter

nacionales • 

42.- Evitar la confrontación con nuestros acreedores, pero volver 

a crecer antes que pagar la deuda externa. Iniciar de inme

diato la negociación de la deuda bajo las siguientes premi

sas : Abatir la transferencia neta de recursos al exterior, 

reducir el valor de la deuda acumulada, asegurar los recur

sos nuevos necesarios de modo permanente para que no se ne

cesiten negociaciones anuales y disminuir el valor real de

la deuda y su proporción con respecto a lo que producimos. 

43.- Mantener el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas 

y tener un estricto control del gasto • Modernizar el sist~ 

ma financiero para alentar el ahorro privado, establecer -

disciplina en el sector de la economía 

44.- Bajar las tasas impositivas al ingreso de personas y de em

presas ampliando la base fiscal. Poner especial atención a 

la consolidación de una estabilidad de precios • Reducir -

la vulnerabilidad de la balanza de pagos para no debilitar

nos en la negociación extranjera • 

45.- Crear el Consejo Nacional de Concertación Económica, para ~ 
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hacer institucional la concertación con los sectores sociales,co

mo método permanente para la definición de la política económica. 

46.- Concentrar recursos y esfuerzos en cuatro prioridades: Erra-

dicación de la pobreza extrema, garantía de seguridad públi

ca, dotación suficiente de servicios básicos en los estados

de la República y restablecimiento de la calidad de vida en

la ciudad de México . 

47.- Poner en marcha el Programa Nacional de Seguridad S~cial en

regiones rurales y en zonas urbanas deprimidas . 

48.- cumplir el compromiso histórico y social con los que más 

han padecido 

49.- como gran propósito de equidad, al elevar el 11ivel de vida -

de todos, procurar que se beneficien más los que menos tie -

nen • 

50.- Promover nuevas formas sociales de incorporación al trabajo7 

programas productivos y no subsidios indiscriminados que peE 

petúen la inequidad. 

51.- Incluir acciones de alimentación, de vivienda popular con -

crédito ágil, de procuración de justicia, de apertura y mei2 

ramiento de espacios educativos, de electrificación de las -

comunidades, de agua potable, de infraestructura agropecua -

ria y de salud, de reforestación, de inversión recuperable. 

52.- compromiso intransigible en la seguridad de los mexicanos. 

53.- Auxiliar al poder judicial, con respecto a su autonomía y a

su dignidad 
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54.- Renovar las corporaciones policiales y reajustar severamente 

su estructura, para garantizar control, honestidad y efica -

cia • 

55.- Combatir los delitos con rapidez y con equidad • 

56.- Someter iniciativa de reformas, para elevar las penas sobre

los delitos más irritantes 

57.- Crear una nueva área en la Procuraduría General de la Repúbl~ 

ca, dedicada al combate del narcotráfico,con más personal y

mayor adiestramiento. 

58.- Elevar las sanciones por el tráfico de drogas y perseguir 

con energía redoblada a sus promotores. 

59.- Abocarse a la construcción de una red eficaz de servicios b.ª-
sicos en todos los estados de la República. 

60.- Garantizar la oferta de alimentación en el campo y en la ci~ 

dad, regular el mercado de básicos y disminuir la inflación. 

61.- Transformar las redes de comercialización y asegurar una po

lítica clara,explícita y transparente en el uso de subsidios 

que sean absolutamente indispensables 

62.- ampliar los servicios de salud de atención primaria, elevar

su calidad, sobre todo en atención cordial al público, y foE 

talecer la descentralización del sector salud y la moderniz!!_ 

ción de su estructura. 

63.- Mantener metas elevadas en cuestión de vivienda • 

64.- Hacer que se respete y se renueve el medio ambiente 

65.- Actuar de inmediato para fortalecer el ingreso de pensiona -

dos y jubilados • 
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66.-Como tarea principal, asegurar cantidad y cobertura suficien

te en materia educativa, con la prioridad de alcanzar la call 

dad que requieren sociedad y economía • 

67.-Canalizar recursos crecientes a la educación básica y media. 

68.-Fortalecer los centros de educación superior en sus tareas y 

en el nivel de vida de los profesores, investigadores y tra

bajadores • 

69.-Mejorar el nivel de vida de todos los maestros del país. 

70.-Con la participación de los maestros, padres de familia y ºE 

ganizaciones responsables, integrar un programa que permita

realizar la transformación del sistema educativo . 

71.-Actuar de inmediato y con eficacia en el Distrito Federal,--

con la participación de la comunidad, para abatir el delito 

y la contaminación • 

72.-Mantener inalterables las normas del comportamiento exterior 

de México: No intervención, autodeterminación de los pueblos, 

cooperación internacional para el desarrollo, resolución pa

cífica de los conflictos, búsqueda de la paz, proscripción -

de la amenaza o del uso de la fuerza e igualdad jurídica de

los Estados . 

73.-Con los Estados Unidos, buscar nuevos equilibrios a través de: 

Atender los problemas de deuda y comercio, proteger los der~ 

ches humanos y laborales de los trabajadores migratorios y-

combatir el narcotráfico. 

74.-Estrechar relaciones con Canadá. 

75.-Tener una vigorosa política de relación con América Latina y 
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el Caribe, fortalecer nuestra identidad regional y abrir espa -

cios efectivos al desarrollo y a la democracia • 

76.- Fortalecer nuestra relación con la dinámica integradora de

la comunidad Europea, abrir nuevos cauces de comunicación y 

de relación con la Cuenca del Pacífico, en especial con Ja

pón, lo mismo que c~n la Unión Soviética, con la India y con 

China • 

77.- Construir una sociedad de corresponsabilidades. 

78.- Crear cauces para expresar demandas e inquietudes 

79.- Actualizar las relaciones entre el Estado y los campesinos, 

desterrar el paternalismo, proteger a los más débiles y re

conocer la capacidad de los hombres del campo para conducir 

su proFio destino, en donde el trabajo se traduzca en ingr.!:, 

sos justos y en bienestar 

80.- Fortalecer la vinculación entre el Estado y el movimiento -

obrero, dando prioridad al empleo y a la restitución del V!!_ 

lar del salario. 

81.- Formular can las organizaciones obreras, las bases de la -

nueva legislación laboral del siglo XXI. 

82.- Cambiar las relaciones del Estado con los grupos populares

y medios, promover la participación y la organización,y fo

mentar en el gobierno una actitud abierta, flexible y de -

respuesta a las demandas. 

83.- Forjar una nueva cultura urbana, apoyada en el diálogo per

manente para promover el cambio. 
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84.- Estrechar la relación del Estado con los intelectuales. 

85.- Crear un nuevo consejo del Programa Nacional de Cultura,pr~ 

mover el fortalecimiento cultural, la investigación científ! 

ca y tecnológica y el ejercicio de la creatividad dentro de 

la libertad • 

86.- Abrir los medios electrónicos de comunicación del Estado al 

libre flujo de las ideas y de las imágenes, de la crítica y 

del debate 

87.- Modernizar las relaciones entre el Estado y la prensa. 

88.- Respeto absoluto al ejercicio pleno y responsable de la li

bertad de expresión 

89.- Generar un ambiente propicio para la inversión privada, para 

la creación de empleo y de bienestar, y apoyar al empresa -

ria moderno. 

90.- Dar reglas claras y certidumbre en las acciones del gobier

no y simplificar regulaciones • 

91.- Promover la inversión extranjera en un marco de prioridades, 

con el propósito de generar empleos, transferencia tecnoló

gica y aumento de nuestras exportaciones . 

92.- Cambiar la relación con los jóvenes y recoger su entusiasmo, 

solidaridad, inconformidad y sentido de la justicia • 

93.- Poner en marcha un programa sin precedente de Promoción al-

Deporte • 

94.- Asegurar la plena incorporación de !?S mujeres a la vida so-
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cial. Hacer que se respeten los derechos de la mujer y que se le

abran más oportunidades 

en su discurso de toma de posesión, no sólo expone Salinas de GO.!, 

tari su propósito fundamental, sus propuestas y sus compromisos,

sino que describe también la conducta que se propone tener como-

Presidente de México. Las virtudes, las cualidades, las actitudes, 

la conducta que se propone guardar y ejercer¡ las fuentes de ins

piración que se propone tener , los estados de ánimo, etc. 

1.- Ejercerá a plenitud las facultades que le otorgan la Constit!!_ 

ción y las leyes. 

2.- Acatará con civismo las limitaciones que le imponen tanto la

ley como las costumbres y la voz popular. 

3.- Tendrá lealtad y patriotismo para defender los intereses su -

premos de la Nación • 

4.- Será prudente para no arriesgar el destino del país. 

5.~ Será decidido para hacer avanzar el bienestar del pueblo. 

6.- Será firme para hacer valer el orden institucional. 

7.- Se apoyará en el gran acervo cultural y político que los mexl 

canos hemos construido • 

B.- Se inspirará en nuestra grandeza histórica. 

9.- Estará seguro del vigor nacional 

10- Estará orgulloso de nuestra entereza. 

11- Confiará en nuestra tenacidad para superar escollos y desafíos·. 
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12.- Tendrá la certeza de que México merece ocupar un sitio de -

mayor fortaleza entre las naciones del mundo. 

13.- Irá actuando con firmeza y con decisiones consistentes. 

14.- La situación actual del país no le es motivo de desaliento, 

sino razón para encender el ánimo 

15.- Asume su cargo con solemnidad 

16.- Abraza su responsabilidad con ánimo 

17.- Abraza con pasión el servicio de la República 

18.- No tiene temor ni desencanto, sino fuerza y optimismo. 

19.· Respeta nuestra historia y aprende de ella 

20. - Tiene por sagradas nuestra independencia y nuestra soberanía 

21.- Ama a su tierra y a su gente 

22.- Se entrega a México y con eso, aumenta sus fuerzas y alarga 

sus días . 

23.- Está cumpliendo con su vocación. 

24.- Nuestro pasado le es motivo de orgullo, ejemplo, acicate y 

estímulo . 

25.- Tiene fé en los mexicanos 

26.- Presidirá su esfuerzo 

27.- Defenderá su dignidad 

28.- Alentará su emoción • 

Al referirse al nuevo Código Federal Electoral, Salinas de Gort~ 

ri plantea : Tiene partes que significan auténticos avances y --

otros que han dejado insatisfechos a todos los partidos incluí -
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dos el P.R.I .. Contiene deficiencias en el mecánismo oficial de-

información , no explicadas a tiempo por autoridad competente, -

lo que contribuyó a dejar dudas en algunos grupos, sobre al re -

sultado de la elección¡ en esto se montó el engaño que hoy enar-

balan algunos opositores y que han aprovechado para levantar una-

bandera de reivindicación y justificación personal y como tácti-

ca de negociación política. ( Al plantear esta explicación Sali-

nas de Gortari,recibe una fuerte interpelación de los partidos de 

''posición ) . Luego de explicar su acuerdo nñcional para la am -

pliación de nuestra vida democrática , de convocar a revisar el--

Código Electoral y de comprometerse a sacar adelante una reforma-

democrática, aseguró : La prioridad ya no será pagar la deuda e~ 

terna, sino volver a crecer e instruyó al nuevo secretario de Ha-

ciencia, Pedro Aspe, para renegociar la deuda externa bajo las si-

~uientes premisas : 

PRIMERO : 

Deberá abatirse la transferencia neta de recursos al exterior pa-

ra que la economía pueda crecer en forma sostenida. 

SEGUNDO : 

Por lo que hace a la deuda histórica acumulada hasta ahora deberá 

reducirs~ su valor. 17 

17·-Discurso pronunciado por Carlos Salinas de Gortari, al asumir 
el cargo presidencial el 10 de Diciembre de 1988.· 
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TERCERO : 

Los recursos nuevos que requiere el crecimiento sostenido dt Méxl 

co, deberán estar asegurados por ~n horizonte lo suficientemente 

largo que evite la incertidumbre que provocan las negociaciones

anuales. 

CUARTO : 

Se deberá disminuir durante la administración el valor real de -

la deuda, y hacer cada vez m~nor su proporción respecto a lo que 

produce el país . 

Respecto al acuerdo nacional para el Mejoramiento Productivo del 

Bienestar Popular; el presidente prometió recursos y esfuerzos -

para lograr las siguientes cuatro finalidades¡ 

!.-Erradicar la pobreza extrema 

2.-Garantizar la seguridad pública 

3.-Dotar de suficientes servicios básicos a los estados de la R~ 

pública. 

4.-Restablecer la calidad de vida en la ciudad de Mixico • 

'' La poblaci6n esta cansada de la impunidad del delito, de la ---

arrogancia de algunas autoridades, de la no observancia sistemá

tica de la ley por muchos de nuestros conciudadanos. Renovaremos 

las corporaciones policiales del país y reajustaremos duramente

su estructura a fin de garantizar control,honestidad y eficacia. 
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Bajo este escenario político y con el reconocimiento de una

de las crisis económicas y sociales más agudas del México -

Post-revolucionario, Carlos Salinas de Gortari, asume la pr~ 

sidencia del país, con la disyuntiva histórica de modernizar 

a la nación en el ámbito político , de replantear un modelo

de desarrollo económico, que se había agotado y alejado de -

las aspiraciones sociales de un pueblo, que veía deteriorado 

cada vez más su nivel de vida • 
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V HACIA UNA DEFINICION DEL PROCESO MODERNIZADOR 

Ser moderno es encontrarnos en un entorno -
que promete aventuras, poder, alegría, cre
cimiento, y que al mismo tiempo, amenaza -
con destruir todo • 

Berman Marshall. Modernidad, Ayer, Hoy y -
Mañana. Siglo XXI Editores. 
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O B J E T V O 

I. - Conceptual izar la categoría de Modernización 

y mostrar que la interpretación que le asi~ 

na el gobierno sa11nista, está alejado de -

la concepción humanista y emancipadora , que 

originalmente tiene el concepto • 

II- Describir como la modernización implementada 

por Carlos Salinas de Gortari, se ha traduci_ 

do en un proceso a fin de sanear la econo -

mía nacional, y en un mecánismo en busca de

la superioridad técnica • Este es un proceso 

apoyado en la aplicación del modelo neolibe

ral, cuyo proposito es : contribuir, a que -

el actual gobierno, cumpla con sus metas ec2 

nómicas , apoyándose en la desorganización y 

desmovilización de la clase obrera y margi -

nal del país • 
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A partir de 1988 el concepto de Modernidad, es un elemento --

del discurso estatal, y con ello se está queriendo sintetizar 

un nuevo proyecto del desarrollo nacional. Retomando al gru--

po de tecnocrátas de la política mexicana, en su libro Ens~ 

yos sobre la Modernidad Nacional podemos decir que : 

La modernización surge como una necesidad imprescindible -

para el saneamiento de la economía Mexicana, ya que el dese 

quilibrio económico que ha venido presentando nuestro país ,-

ha generado de manera alarmante una inestabilidad estructural 

de la balanza comercial, así como la detonación del proceso -

de endeudamiento externo • La profundidad de la crisis se ha-

venido reflejando en la depauperación de los grupos mayorita-

rios de la nación 

Bajo este esquema los teóricos de la modernización económica-

mexicana, definen el concepto antes citado de la siguiente m~ 

nera : En nuestro país se debe retomar a la modernidad en su 

concepción procedimental, y no de estados finales predetermi-

nadas, no es un fin al que debemos llegar, sino una estrate -

gia para perseguir fines, con independencia de los procesos , 

es también un filtro para calificar acciones y proyectos aceE 

tables • Satisfacer la estrategia o pasar los filtros, cuenta 
l 

como modernización • 

1.- Rebolledo Juan • Ensayos sobre la Modernidad Nacional . 
Editorial Diana. Pags: 15-25 
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La modernización puede caracterizarse por medio de tr~s cons.!_ 

deraciones distintas, pero interrelacionadas entre si : 

PRIMERO: 

Como transformación de la estructura económica,social 

y de las instituciones r prácticas políticas 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

Como un conjunto de actitudes , comportamientos 

y métodos , que determinan las estrategias y -

las t~cticas apropiadas a una realidad específ! 

ca , para llevar a cabo su transformaci6n a ººE 
de con los objetivos predeterminados • La pro

puesta modernizadora , que en materia Política

realiza México , busca reconciliarse con su pa

sado y delinear las directrices para construir

su futuro • 

Como un eje para dar congruencia a un conjunto

de programas de diversos §mbitos de la vida co

lectiva , cap~z de aglutinar a las principales

fuerzas sociales , hacia una mayor eficiencia-

económica , una mayor participación política ,

una mejor redistribución del ingreso , y un pa

pel m§s relevante del país en el mundo . 2 La m2 

dernización busca generalizarse en todos los e~ 

2.-· Ibidem. Rebolledo Juan. Pags: 15-26 • 
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pacios de nuestra vida como un proyecto com-

partido , cuyos ritmos y alcances sean a su vez 

ejemplo de dicha modernizacion 

La modernización en nuestro país es considerado como un proceso

fundamental , a fin de desarrollar la planta industrial y sa -

near la economía nacional ; es decir se ha traducido en la búa -

queda de la superioridad técnica . 

Sin embargo es necesario no perder de vista que la modernizaci6n 

es un proceso humanitario que se genera en las estructuras po-

líticas y culturales de un país No tomar en cuenta estos-

aspectos significa enmascarar a la racionalidad económica , con

el matiz de la modernizaci6n . 

La modernidad impulsa la existencia humana, por lo tanto lucha -

contra lo absoluto y la tiranía. Las tradiciones del humanismo -

secular comprometido con el débate de la modernidad democrática, 

impulsa el rescate de nuestras garantías individuales, así el -

equilibrio y renovación de poderes políticos, combinados estos -

con las costumbres comunitarias, que orientan la política a la -

consecusión del bién común • 

3.-Ibídem Rebolledo Juan .Pág: 25 
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Uno ·de los as.pee.tos. decisivos de la modernidad es la capacidad 

de.revivir la· historia críticamente, la hábilidad de ascender

hacia e.l fu.turo desde la libertad, no con el peso enfermizo de 

una historia social y política revelada, es decir dictada des-

de-lo alto-e inmutable. 

Así vemos como la modernidad o proceso histórico de moderniza-

ción, se presentó desde sus comienzos como el desarrollo eman-

cipador de la sociedad, tanto desde la vertiente burguesa,----

como desde su contraria la crítica marxista. La primera se--

alimentó de los postulados de la Revolución Francesa, las doc-

trinas sociales del Liberalismo Inglés y del Idealismo Alemán, 

mientras la segunda nace con la Economía Política de Marx, y--

se extiende por todo el Neomarxismo hasta la Teoría Crítica 
4 

Alemana. 

En el siglo XX , el proceso de rnodernizaci6n se expande para--

abarcar practicamente todo el mundo , la cultura del modernis-

me consigue triunfos espectaculares en el arte , en la técnica, 

y en el pensamiento ~ero a medida que el pGblico moderno ne 

expande , se rompe con una gran cantidad de tradiciones y cos-

turnbres que le daban profundidad y significado a la vida de-

las personas Como resultado de este desarrollo nos encon -

tramos hoy , en medio de una edad moderna,que ha perdido el con 

tacto con las raíces de su propia modernidad • 

4.-Jiménez Cabrera Edgar.La Ofensiva de la Derecha Latinoaméricana. 
Ponencia.Universidad Iberoaméricana • 
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As.t vemos,c6mo el mu.JÍ.do actual está constituido por sus rnlíqui

nas , de las cuales los individuos son meras reproducciones m~ 

clínicas , esto significa que el obrero no ejerce trabajo mental, 

sino solamente la capacidad abstracta de trabajar , que se re -

suelve en el cuidado y alimentación de las mlíquinas esta --

anulación de las facultades de los trabajadores es la causa del 

proceso de degeneración del organismo hurnano,que se caracteriza 

por la descomposición de sus funciones principales, y la atro-

fia de sus organos fundamentales • Bajo el imperativo de acu-

mular capital,apoyado por el acelerado desarrollo de la produc-

ción maquinizada, los sistemas capitalistas organizan en gran

escala la intensificación del trabajo, por medio de la aplica -

ción de la ciencia y la técnica, a fin de analizar los procesos 

productivos y de los tiempos y movimientos del trabajo humano , 

con el objeto de establecer los métodos más adecuados que les -

permita incrementar su productividad. Enmarcados en este esque

ma, el hombre moderno vuelve la espalda a la sociedad , y se --

enfrenta al mundo de los objetos, sin pasar por ninguna de las

formas de la historia o la vida social ~ 

En la actualidad ya no se tiene una conciencia cierta sobre el

sentido emancipador de la historia, la creencia de una historia 

unitaria,dirigida hacia un fin, ha sido substituida por la per-

turbadora experiencia de la multiplicación indefinida de los -

sistemas de valores y de los criterios de legitimación • Se ha-

5.-Jiménez Cabrera Edgar. Ponencia • UIA. 
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perdido la coherencia unificante de lo que debe ser el hori-

zonte emancipador y progresista de la humanidad 

Mientras tanto los científicos sociales incomodes por los ata-

ques críticos a sus paradigmas técnicos, han abandonado la ta-

rea de construir un modelo que pudiera ser más fiel a la vida-

moderna. En lugar de eso han dividido la modernidad en una s~ 

rie de componentes separados: Industrialización, construcción-

del Estado, urbanización, desarrollo de mercados,y se han opue~ 

to ha cualquier intento de integrarlos en un todo. Ello los ha-

librado de generalizaciones extravagantes y totalidades vagas,-

pero también de un pensamiento que pudiera comprometer sus pro-

pias vidas y su lugar en la historia. 

En la década de los noventas, estamos asistiendo a un nuevo de'b~ 

te teórico, en torno a la condición de la modernidad. El ámbito 

de este debate se enmarca en una conciencia generalizada de agot2_ 

miento de la razón , tanto por su incapacidad para abrir nuevas-

vias de progreso humano , como por su debilidad teórica para pr~ 

decir lo que se avecina Así mismo en política,asistimos al--

final del Estado de Bienestar y la vuelta a posiciones conser

vadoras de economía monetarista , en ciencia presenciamos el ---

boom de las tecnologías : La cibernetica , la robótica , etc , 

abren un horizonte incalculable • 

164 



Bajo -est~- per~·pe7tivü. la· modernldad, es_ el proceso que pretende

reconstruir una nueva racionalidad práctica,que permita el de-

sarrollo de las naciones 

A este respecto Habermas plantea 

La modernidad implica una transformaci6n de la conciencia del 

tiempo , conlleva el riesgo de la confrontación con el pasado ,-

se orienta hacia un futuro todavía no realizado 

Max Weber , sostiene : 

La modernidad empieza a hacerse consciente de si misma , cuando--

se convierte en una conciencia de su propia impotencia 

! ' 

En este marco observamos como los gobiernos de las diferentes na

ciones , se encuentran en la disyuntiva histórica de tomar decisii 

nes , que contribuyan al crecimiento económico y social de sus -: 

respectivos pueblos., Aqui ~parece otro problema universalme mo

derno: ¿ A dón de nos dirigimos ?, ¿ Qué modernizar ?. ¿ Para -

qué fin ?. ¿ Las estrategias implementadas son las correctas ?
6 

Por ello la clave de la modernización es el sentido que se le da 

al tiempo como : conciencia social~ como cultura, como los sujetos 

se piensan en un momento histórico determinado ; es decir como -

retoman la relación pasado - presente; presente-futuro, en la 

búsqueda de la innovación • Sólo hay innovación cuando existe 

una nueva concepción sobre el tiem~o histórico • 

6.-Berman Marshall.La experiencia de la Modernidad.Siglo XXI Edit2 
res. Pags: 15-23 
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IMPLEMENTACION DEL MODELO NEOLIBERAL EN BUSCA 

DE LA MODERNIZACION ECONOMICA 

Para lograr el objetivo que se ha planteado Carlos Salinas -

de Gortari, de modernizar la estructura económica del país 

y recobrar la credibiliQad y el apoyo de los sectores margi

nados, ha sido necesaria la configuración de un discurso --

político , que maneja como eje central los siguientes argu 

mentas La crisis económica y el empobrecimiento de la mi -

tad de la población mexicana, situación que obliga a la cla

se gobernante, y a la población en general ha esforzarse por 

lograr el saneamiento de la economía en aras de un futuro d~ 

sarrollo, en una palabra : El atraso como realidad presente·· 

y el desarrollo como futuro • El cumplimiento de estos obje

tivos han estado apoyados en la Doctrina Filosófica Neolibe

ral • 

N E O L I B E R A L I S M O 

Del griego neos, nuevo, y del latín liberalis. El término d~ 

signa una doctrina que aspira a renovar posiciones del viejo 

liberalismo, pero permaneciendo fiel a las raíces de éste. A 

partir del siglo XVIII, el liberalismo constituyó un sistema 

filosófico, político y económico; su criterio inspirador era 

la libertad, donde al hombre se le considera como el centro

del universo y se respetó ante todo su individualidad. ApaE 
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te de estos elementos característicos son considerados como-

fundamentales lo siguientes : 

l.- RACIONALISMO: Oníco instrumento para la guía del hombre 

2.- PROGRESO 

3.- LAICISMO 

4.- ELITISMO 

en su proceso productivo 

Idea que se convierte en el centro del pe~ 

samiento de los diferentes gobiernos,con -

fundiéndose a veces con la del simple ava~ 

ce tecnológico • 

Son consideradas las religiones meras con-

veniencias entre los hombres, por ello el-

laicismo se opone a las mentalidades reli-

giosas predominantes en las clases dominan 

tes preburguesas 

Sólo una minoría esta realmente capacitada 

para gobernar y dirigir, y esa minoría es-

la burguesía acomodada y culta. 

5.- INDIVIDUALISMO: El Estado liberal propugna el librecambi~ 
ECONOMICO 

mo, o el proteccionismo, pero la base ec~ 

nómica, es siempre capitalista, es decir 

fundada sobre la libre competencia 7 

Sin embargo estas características que situan al individuo en 

el centro del sistema, pronto mostraron contradicciones, ya que 

surgió la necesidad de defender las relaciones interindividua-

7-Ruíz del Castillo Carlos.Neoliberalismo.Oiccionario Unesco
de las Ciencias Sociales. Editorial Planeta Ied. Madrid 19&7. 
Pags: 1266-1270;1502-1504 • · 
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les,evitando la imposición de los más fuertes; por lo tanto 

el neoliberalismo, ya no desconoce la dimensión social del -

hombre. No pretende como aconteció en los orígenes liberales-

oponerse a las formas do asociación ¡ su actual defensa de la 

libertad del mercado busca ser combinado con las exigencias 

de la sociedad de consumo • 

El neoliberalismo ofrece también la visión de un sistema so -

cial, en donde la libertad sigue traduciéndose en el orden n~ 

tural. Llega a constituirse en un modelo que carece de rigi -

dez y que afirma la esencia liberal a favor de los tecnocrá -

tas, para esta doctrina la libertad esta fundada en la exen-

ción del temor y en las necesidades económicas • 

El nuevo modelo de corte neoliberal, que ha sido también con. 

siderado como la nueva polític~conómica en México. Retoma -

elementos de las Teorías Clásica, Neoclásica, Monetarista y -

sobre todo de la Teoría de la Oferta de Arthur Laffer . El p~ 

quete de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, -

presenta los lineamientos fundamentales de la nueva política 

económica con el objeto de constituirse en la base del nuevo

paradigma • Así mismo busca disciplinar ~as actividades econ2 

micas con base en los programas de austeridad • se traduce 

además en asegurar una mayor libertad para que las fuerzas 

establezcan ~as relaciones fundamentales de la economía y la

sociedad • 

8.-Ibídem.Jiménez Cabrera Edgar.Ponencia UIA . 
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A nivel de objetivos se busca la reindustrialización de la n~ 

ción, como resultado de la desindustrialización provocada por 

la crisis • En este sentido surgen tres tendencias : 

PRIMERO: 

Continuidad de la industrialización sustitutiva o de ciertos-

grados de desarrollo alcanzado hasta ahora • 

SEGUNDO: 

Industrialización exportadora con base en una creciente inteE 

nacionalización económica. Redespliegue industrial destinado-

al mercado mundial • 

TERCERO: 

Industrialización basada en nuevos esquemas de integración r~ 

gional, en un común esfuerzo de los países • 
9 

Este modelo analiza la crisis del México actual y al mismo 

tiempo ofrece directrices de actuación política por parte de-

la clase gobernante • El análisis que realiza se resume en 

los siguientes puntos 

A nivel económico plantean que la situación crítica por la 

que atraviesa México es resultado de la sobreestimación de 

las conquistas sociales, que ha llevado al Estado a un proce-

so de estanc~miento y de ingobernabilidad de la sociedad. Es

tancamiento provocado por el auge del gasto público para ate~ 

9.-Jiménez Cabrera Edgar.Ponencia. UIA . 
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der a las excesivas demandas con el fin de mantener las pau -

tas de consumo del Estado asistencial y benefactor • 

De la situación anterior se desprende la ingobernabilidad de-

la sociedad, que llevó a la administración gubernamental a i!!! 

plementar políticas ecqnómicas que acentuaron aún más el dé -

ficit del gasto. Estas se aplicaron en el plan nacional, des-

provistos de toda realidad, al mantener una situación de auge 

por razones políticas, antes que por viabilidad económica • 

Por otra parte la presencia estatal llevó a politizar el mer-

cado, afectando la producción y la circulación de productos y 

bienes; politización que afectó a las decisiones~ a los meca-

nismos de funcionamiento de la economía y a las relaciones --

oferta-demanda • Se incorporaron así criterios políticos en -

la organización de la producción y la distribución de los re-

cursos, remplazando criterios de mercado. La politización del 

mercado llevó también al Estado a dar prioridad al consumo ªll 

tes que a la oferta, modificando la natural relación de trab~ 

jo y cnpital, por una nueva relación, Trabajo-Estado,con cap~ 

ciclad para definir salarios, precios y mínimos de bienestar,-
10 

que llevó al agotamiento del sector productivo. 

10.-Jiménez Cabrera Edgar.Ponencia • UIA • 
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La crisis del Sistema Capitalista Nacional, para el Neoliber~ 

lismo, manifiesta la necesidad de reorganizar el conjunto de

la sociedad, de fundar un nuevo orden, así como de reestructE 

rar y recomponer las bases del capitalismo internacional y n~ 

cional. Se trata de un proyecto de refundación capitalista 

El sistema para esta vertiente no ha fallado, los que han fa

llado son los hombres que lo han conducido • 

El mercado y su fortalecimiento debe volver a constituirse en 

el mecánismo que devuelva a los nuevos sectores dominantes su 

espacio, a una situación que les permita a la vez replantear

la problemática social en el marco de la nueva cuestión so -

cial, y que haga de las masas una mayoría silenciosa. De man~ 

ra que el pueblo y la democracia neoliberal vayan alejandose

cada vez más de la democracia parlamentaria, en donde el pue

blo se convierta en un mero espectador de los asuntos políti

ticos, es decir en una oposición sin alternativa, que a su 

vez les facilita entender la situación en su sentido históri

co para consumo interno y en su sentido ideológico para cons~ 

mo externo. Este proceso facilita la esencialización de su -

idéntidad como nuevos actores y ser reconocidos por el resto

de la sociedad por sus atributos y capacidades antes que como 

clase dominante • 

11.-Jiménez Cabrera Edgar.~onencia UIA. 

171 



Se trata de imponer un orden político desprovisto de masas, 

excluyendo las opciones político-ideológicas , con base en-

una reformulación de los sujetos políticos y sociales, que se 

transforman transitoriamente en administradores de la crisis~ 

No se trata de una pura reconstrucción, ni una simple renova

ción de antigüas estruc~uras y métodos, se trata de la constl 

tución de un nuevo proyecto social, en la que la necesidad de 

apelar a principios de legitimidad los lleva a invocar el te-

ma de la democracia y la reinstauración de principios e instl 

tución renovadas y depuradas de sus vicios anteriores, en el-

marco de una nueva relación entre la tecnocracia y las insti-

tuciones emergentes • Se busca encontrar una concepción des--

personalizada y despolitizada de la autoridad, en el marco de 

una desmovilización de los sectores populares. En otras pala-

bras se trata de redefinir el contenido de la democracia , de 

sus instituciones, de la forma de hacer política y de los me-

cánismos de participación • En vista del agotamiento de las -

alternativas políticas, la única posibilidad que tiene el si~ 

tema de mantener su estabilidad es promover la despolitiza --

ción del resto de la sociedad, misma que consiste en el desp2 

jo a las otras clases de alternativas posibles,en el marco de 
12 

la nueva democracia controlada • 

El Estado, en estas circunstancias, al ubicarse por encima de 

la sociedad y al tecnocratizarse despoja al individuo de todo 

12.-García Crespo José Antonio. Ponencia sobre el Neoliberalismo 
ITAM • 1989. 
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su contenido, pero mantiene el Parlamento, instancia adminis-

trátiva sin funciones precisas, para que les quede a los ciu-

dadanos la ilusión de tener todavía una intervención activa y 

de control político. El legislativo de esfera pública con fu~ 

cienes políticas se convierte así en esfera crítica con valor 

público . 

La democracia que intenta implantarse bajo éste proyecto es -

democracia plebiscitaria, en la que los electores se limitan-

a aprobar las decisiones que otros han tomado, en una especie 

de remilitarización de la vida social, basada en la fidelidad 

la obediencia y el cumplimiento del deber, como nuevos vale -

res incondicionales para salir de la crisis. Valores que a la 

vez definen al amigo y al enemigo 

En suma estamos asistiendo a la reestructuración y fortalecí-

miento de la derecha tradicional, en su intento por constituir 

una nueva clase que en alianza con el sector tecnócrata pueda 

conformar un sector político dirigente, recurriendo en ocasi2 

nes a líderes del pasado, favorecidos por la pérdida crecien-

te de la eficacia de uno de los instrumentos más importantes-

de las luchas obreras y sindicales como es la huelga, cuya e~ 

presión política se ha convertid o en un instrumento eminente-
13 

mente reivindicativo. En este contexto y como consecuencia de 

13.-García Crespo José Antonio. Ponencia. ITAM.1989 • 
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la rec~mposición económica y P?lítica de la derecha tradicio

nal surge la llamada 11 Nueva Derecha 11
, esta entiende la cri

sis como una nueva situación globalizante que se impone por 

la realidad, la cual determina las condiciones en la que se -

desenvuelve el país; como un hecho que se impone por la fuer~ 

za de la gravedad de la situación. De ahí que la realidad es

para esta derecha, el eje central de su discurso y a la vez -

fuente de su legitimidad, lo que le permite imponer un conjun 

to de medidas basadas en la gravedad de la realidad sin recu

rrir a la violencia o al consenso • 

De tal manera el proyecto de esta derecha descansa en esa re~ 

lidad , en donde lo más importante para ella es sobrevivir ,

después decidir sobre la forma de vida, como un nuevo discur

so que neutralice cualquier respuesta a~ otras fuerzas socia

les en la medida en que éstas pueden transformarse en accio -

nes políticas alternativas 

El recrudecimiento de la miseria y la crisis incrementa el valor 

del orden que se intenta imponer Se trata al mismo tlempo,de 

una coerción estructural basada en la realidad que suplanta a

las distintas formas de control social. Esta realidad es el~ 

vada por la Nueva Derecha al rango de categoría, define el --
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presente y el futuro, así como el escenario político nacional

y regional, sus límites su carácter, y las formas de particip~ 

ción de otras fuerzas políticas, y sobre la cual descansa tam

bién la imágen interna y externa del país. D~tal forma, si --

si bien las políticas restrictivas provocan tensiones internas, 

ellas se justifican para este nuevo sector por la realidad. -

Por otra parte la sociedad civil se halla desmovilizada ante

la carencia de una vanguardia y de un liderazgo nacional y r~ 

gional. Asistimos también al abandono y a la pérdida crecien

te de los valores nacionales y a una ofensiva de otros espacios 

tales como la corrupción, la drogadicción y la delincuencia,

que han invadido· de manera visible las esferas políticas del

gobierno, lo que ha provocado cierta inmunización del Estado

en relación con las demandas del pueblo, para el cual la lucha 

por la subsistencia adquiere cada díu un significado más pro -

fundo • En estas condiciones ya no bastan los símbolos nacían~ 

les o las tradiciones históricas para mantener la unidad y co

hesión nacional . 14 

Es bajo este escenario y apoyado en las premisas que enarbola-

el modelo neoliberal, que Carlos Salinas de Gortari, intenta 12 

grar la modernización económica, y al mismo tiempo ganar el ªP2 

yo y consenso de la población más desprotegida de México, 40 mJ:. 

llenes de mexicanos pobres. Para ello se instrumenta uno de los 

14.-Ibídem. Garcia Crespo J6se Antonio. Ponencia.ITAM .. 1989. 
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programas de beneficio social más importantes del México Pos~ 

revolucionario denominado"Solidaridad~ Solidaridad es un pr~ 

grama , que permite que se pueda instrumentar de manera pací

fica el proyecto modernizador de este sexenio, sin que la po

blación pobre de nuestro país,perciba el abandono político ,

económico y social de sus gobernantes 
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VI S O L I D A R I D A D 

Solidaridad es un programa
eminentemente político y un 
importante complemento de -
la política económica. En -
tres años de trabajo se han 
alcanzado logros modestos -
frente a la magnitud de la
pobreza, y se ha trabajado
con recursos todavía insu -
ficientes, aunque no todos
los problemas se resuelven
con más recursos. Lo más -
importante que se ha logra
do es una relación diferen
te entre el gobierno y la -
sociedad • 

Rosalba Carrasco.La Jornada 
ll-Agosto-1991 . 

Nadie debe quedar por deba
jo de los niveles básicos -
de bienestar. Es necesario
eliminar las zonas de extre 
ma desigualdad y pobreza y~ 
anticiparse al crecimiento
urbano: sin embargo México
esta muy lejos de cumplir -
este objetivo .. 

Alejandra Moreno Toscano. 
20-Julio-1990.La Jornada. 

Solidaridad no es un regalo 
ni una imposición; es una -
manera diferente de hacer -
las cosas, es el gran cam -
bio de México para cons --
truir el futuro. 

Carlos Salinas de Gortari 
La Jornada.20-Julio-1990 
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O B J E T I V O 

Mostrar al Programa Nacional de Solidaridad como 

un instrumento del gobierno Salinista,cuyo obje

tivo es ganar el apoyo y aceptación de los secta_ 

res marginados, en la consecusión del logro de -

la modernización económica y del avance electo -

ral del PRI • 
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La contienda electoral de 1988, mostró al Sistema Político Mexi-

cano, las debilidades y fallas que concentró y cxacerbá·.durante-

décadas y que en ese momento se le revertían en contra.Buscar la 

manera de recuperar el apoyo y confianza de los sectores pobres--

del país,y de los grupos tradicionalmente apoyadores del sistemaT 

sin demorar en ningun aspecto el proyecto de Modernización Econ¿ 

mica, fué el principal reto y objetivo marcado para el nuevo go-

bierno . Fué así que éste encontró elementos para hacer de la co:n. 

certación su principal bandera discursiva. En su toma de pose 

sión, Salinas llamó a la paz a los mexicanos . En los primeros --

días de gobierno, se reunió con dirigentes de los Partidos Acción 

Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Oemocráta Mexica-

no. Y como primer acto de gobierno anunció ante representantes de 

organizaciones campesinas, indígenas y de colonos,que no era posl 

ble esperar a la recuperación de la economía y del empleo para --

actuar en beneficio de quienes viven en la pobrezJ. Puso enton -

ces en marcha el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol ) ,-

originalmente denominado Comisión para el Fomento del Bienestar P.2, 

pular, cuyo propósito principal seria la concertación , es decir-

la participación y la corresponsabilidad en esta tarea esencial.-

Dividido en tres rubros 

1.- Solidaridad para el Bjenestar 

2.- Solidaridad para la Producción 

3.- Solidaridad para el Desarrollo Regional • 1 

!.-Beltrán del Río Pascal.Solidaridad,oxígeno para el PRI,en el re~. 
cate de los votos.PROCES0.6 de Agosto de 1990. 
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El programa tenía como meta atender las necesidades basicas -

de las comunidades rurales e indígenas, así como de las colo-

nias populares de las ciudades grandes y medianas • Interven

dría en la introducción de servicios de : Salud, educación, -

servicios urbanos, etc. Apoyaría a jornaleros agrícolas y a -

pescadores sin recursos~ Flexible según las necesidades de la 

política, el término Solidaridad ha sido empleado por forma -

ciones de distinta extracción ideológica en todo el mundo .En 

Polonia el nombre fué adoptado hace más de una década por los 

trabajadores de los astilleros de Gdansk, quienes en la clan-

destinidad y ampliando su influencia a todo el país, lucharon 

contra el régimen comunista hasta lograr su caída y convertí~ 

se en gobierno • 2 lla sido también uno de los conceptos básl 

cos de la llamada filosofia social de la iglesia,expresada en 

la encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum de 1891. En M! 

xico Acción Nacional lo incorporó a su ideario durante el li-

derazgo de Efraín González Morfin, en un conjunto de conceptos 

que se denominaron " Solidar ismo ". Y el Partido de la Re vol~ 

ción Democrática lo recogió en sus documentos básicos, en los 

que sostiene que aspira a convertir a México en una República 

Solidaria • Falto de recursos, el gobierno emprendió las pri-

meras acciones de Solidaridad en las regiones donde el voto -

no favoreció al PRI en las elecciones federales de 1988 • 

2 .-Beltrán del Río Eascál. Solidaridad,oxígeno para el PRI,en 
el rescate de los votos.PROCES0.6-Agosto-1990 
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El Programa de Solidaridad se rige por cuatro principios básicos: 

PRIMERO 

Respeto a la comunidad y a sus organizaciones; se trata de que la 

burocracia ya no se imponga sobre la comunidad y que sean las ---

prioridades de los pueblos o de las organizaciones las que prev~ 

lezcan • 

SEGUNDO: 

En la medida en que exista una comunidad organizada será mucho --

más fácil avanzar . "El programa de Solidaridad no busca el patcr-

nalismo " 

TERCERO 

La corresponsabilidad es muy importante en un programa de éste 

tipo , ya que en las comunidades se tendrá que especificar con t2 

da claridad los compromisos de cada una de las partes que intcr-

vengan es estos programas • 

CUAl!TO 

es necesario que haya un manejo transparente y honesto de los re-

cursos públicos • 

De acuerdo con cifras oficiales, durante 1989 Solidaridad ejerció 

un presupuesto de 2 billones 317,576 millones de pesos, entre cr2 

gaciones del erario federal-programadas y complementarias- y re -

cursos aportados por los gobiernos estatales y por particulares.-

Es decir, el 2.12 por ciento del producto interno bruto y 0.82 

por ciento del gasto programable de 190 billones de pesos. 3 

~-Carrasco Rosalba.Pronasol.Complcmento de la Política Económica. 
La Jornada. ll-Ayosto-1990 • Pags: 18-20 

181 



Para 1990, con el apoyo de varias Secretarias de Estado y depen -

dencias federales- como La Lotería Nacional, que aportó en ese p~ 

ríodo 1,100 millones de pesos-, el presupuesto de Solidaridad pu

dó llegar a 3.5 billones de pesos. Se considera que serán atendi

dos 17 millones de personas en miseria extrema. Los recursos de -

Pronasol no rebasan los'210,000 pesos anuales por habitante, cifra 

ínfima si se considera que el precio medio de construcción de una 

habitación de diez metros cuadrados es de casi tres millones de -

pesos. Según estimaciones de José Dolores López, secretario gene

ral de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

( CIOAC ), el apoyo del Pronasol al campo no pasa de 150,000 pe -

sos por hectárea, repartidos en dos tandas '' Eso- dijo a la ---

prensa no resuelve en nada la necesidad de créditos para la produ~ 

ción de alimentos y si acaso sirve para que los mexicanos más po

bres se compren un kilo de azúcar. 

De acuerdo con la oposición política (PAN Y PRO), la interven-

ción de Solidaridad tiene por objeto evitar un nuevo fracaso al-

PRI, en las elecciones de Agosto de 1991 • 

Calificada por Salinas como síntesis de la soberanía popular,Sol!_ 

darldad o el compromiso con los más pobres, también ha servido al 

presidente para llevar adelante su proyecto neoliberal. Al justi

ficar las ventas de las acciones estatales de la compañia Mexica-

4.- Ibídem • Beltrán del Río Pascal. PROCESO. Pág:B 
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na de Aviación, Salinas de Gortari señaló que mantener la partici 

pación gubernamental en la empresa habría significado erogar recu~ 

sos para el mantenimiento y renovación de la flota área, " dinero 

que nos hace falta para atender las necesidades de los más pobres~ 

En su viaje a Bélgica, el presidente señaló, que de los recursos o~' 

tenidos en esta venta,el. Sltde las acciones de Mexicana fueron us~ 

dos para dotar de luz a los 500, 000 habitantes de Chalco. " Esto-

representa darle servicio eléctrico a la mitad de la población de 

Bruselas 11 
• •• Me propongo destinar ingresos derivados de la pri

vatización de empresas públicas, a elevar el bienestar de los me-

xicanos que menos tienen, a través del Programa de Solidaridad • 

Dajo este esquema se llevó a cabo la Semana Nacional de la Salid~ 

ridad del 2 al B de Agosto de 1990, siendo sus principales objeti 

vos los siguientes 

PRIMERO 

Dar a conocer a Ja opinión pública los esfuerzos que ha hecho el-

gobierno conjuntamente con las organizaciones de campesinos, de ~ 

colonos,de indígenas y los municipios y gobiernos estatales. Los-

trabajos que se han realizado en los Gltimos 20 meses • 

SEGUNDO : 

Que a este esfuerzo nacional se sumen otros grupos de la sociedad 

para que también aporten su esfuerzo y colaboren en el propósito
s 

de las comunidades, de las organl-=:acioncs y del presidente • 

5 - carrasco Rosalba.Pronasol.Cdmplemento de la Política Económica 
La Jornada. ll-Agosto-1990. Pig: 21. 
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TERCERO : 

Uacer un balance de las experiencias nacionales e internacionales 

del combate a la pobreza extrema, y para ello se organizó un semi 

nario en San Cristobal de las Casas, al que asistieron especial!~ 

tas, funcionarios y académicos de diversas partes del mundo para 

intercambiar experiencias y estudiar el caso de Solidaridad 

A pesar de los esfuerzos que ha realizado la actual administra -

ción es necesario reconocer que : En lo social, una de las cara~ 

terísticas más acusadas de este programa es la mínima o nula PªE 

ticipación social en la definición de sus objetivos, estrategias 

y acciones . Las denuncias de acarreo y manipulación vertidas en 

los diarios y revistas nacio11ales,evidencian el papel decorativo 

de algunos colectivos sociales que se benefician con las obras -

realizadas por el gobierno. 

Pronasol no es un programa definido por la sociedad. Es así, un-

proyecto político-social para la sociedad . El hecho de que no -

se consulte a los grupos sociales:qué requieren, cuándo, cómo; y 

que harán ellos en contraparte de la acción gubernamental, le da 
6 

un cariz de imposición . 

La Solidaridad como virtud social implica un compromiso moral de 

unión y ayuda a todos aquellos que buscan el bien común. Comporta 

6.- Oesarroiio Humano Integral y Acción Ciudadana. El Financiero. 
14-Agosto-1990. Plg: 12 
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por una parte, la eliminación de todas aquellas trabas que se opo

nen al bienestar de las personas , así como la generación de las-

condiciones necesarias al bién común Igualmente con frecuencia 

se considera que la Solidaridad sólo es dable en el plano material 

y económico, desprendiendo su dimensión trascendente. Si la Soli

daridad no parte de estos principios, difícilmente se puede sus -

tentar. Su propia debilidad le haría inviable por cuanto a que -

contribuye al desarrollo armónico e integral de las personas. Co

mo función, no sólo corresponde al gobierno llevarla a cabo. Com

pete naturalmente a toda la sociedad, sin excepciones • La Salid~ 

ridad es la expresión plena del poder ciudadano • En este proce

so es conveniente no perder de vista que la verdadera solidaridad 

no puede y no debe reducirse a la obra pública . 

La solidaridad en nuestro país es una practica muy vieja.Es una-

forma de ser, un estado de 5nimo, ur1 medio de relación social. En 

ciertos momentos lo hemos visto florecer de manera generalizada y 

formidable, como cuando los sismos de 1985 provocaron una gran -

destrucción en la ciudad de México . En otros, sencillamente está 

presente en las manifestaciones cotidianas de la vida. Sin emba~ 

go el gobierno se ha mostrado en pocas ocasiones realmente soli

dario con la población más empobrecida 

El programa de Solidaridad surge con dos grandes contradicciones: 

7.- Gómez Pablo. Solidaridad. La Jornada. 3-Agosto-1990.Pág:28 
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PRIMERO : 

Las acciones del gobierno no se tratan de actos solidarios, sino 

de obligaciones del Estado. Ahora resulta que las obras públicas

son una expresión solidaria del gobierno y no la más elemental -

forma de regresar a la sociedad una parte de la recaudación fiscal. 

SEGUNDO : 

No tiene objetivos generales. 11 El Secretario de Programación y -

Presupuesto trae en la bolsa varios billones de pesos que utiliza 

según lus decisiones políticas de sus jefes, así el programa de -

Solidaridad no obedece a criterios de planificación y programación 

del gas to público". 

SALDOS DE LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD 

Son innumerables los spots publicitarios que nos bombardearon en

es os días, exaltándo el sentimiento solidario que ostentan lo mi~ 

mo gobernantes, que comerciantes o pobladores. La tentación panaséi 

ca que recorre la publicitación de la solidaridad como el descubr.!_ 

miento casi definitivo para remontar la crisis. A través del Pr2 

grama Nacional de Solidüridad,Carlos Salinas de Gortari ha adqui

rido gran popularidad entre la población marginada de las comuni

dades donde el PRI perdió en los comicios electorales de 1988. E!!_ 

ta población reconoce los logros de su presidente,y las fallas que 

existen en la implementación de programas que permitan a estos 

ciudadanos mejorar su nivel de vida es culpa de funcionarios me~

nores. 

8.-Ibídem.Gómez Pablo. La Jornada. Pág:29 
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La desconfianza a este tipo de programas se acentúa por su 

coincidencia con procesos electorales. Pero para los fines 

del ciudadano, si la obra llega así sea forzada por un proceso 

electoral, es mejor a que no llegue. Pero por desgracia no p~ 

demos ser tan óptimistas , porque ciertas deformaciones pueden 

aparece!:§_i el presidente decide a quien ayudar y a quien no. 

Los datos obtenidos muestran que la presencia y popularidad -

de Salinas esta muy por encima de la del PRI . 

Concebido como un instrumento para emprender la lucha frontal

contra la pobreza extrema, mediante la suma de esfuerzos coor

dinados de los tres niveles de gobierno y los concertados con

los grupos sociales. " EL Programa Nacional de Solidaridad ",

constituye la cuarta vertiente del Plan Nacional de Desarrollo 

y uno de los programas de mayor prioridad para este régimen g~ 

bernamental • 
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VII MEXICO OESPUES DE LAS ELECCIONES DE 1991 • 

Mil días bastaron a Carlos Salinas 
de Gortari , para machacar a sus-
opositores de 1988. 

Pascal Beltran del Río 
Proceso.Agosto de 1993 

Vamos a contracorriente de lo que
ocurre en el mundo. 

Luis H. Alvárez 
PROCESO.Agosto de 1991 

188 



O B J E T I V O 

Describir los aspectos técnicos que se tomaron 

en cuenta para la realización de! trabajo de

campo • 

Mostrar la información que se obtuvó en el de

sarrollo del citado trabajo, ( 200 encuestas ) , 

en donde se ensefia el cambio que presentaron 

las actitudes políticas de los sectores m¡;¡rgin!!, 

dos con referencia a la y~stlón modernizadoril -

de Carlos Salinas de Gortari. ( De actituu indl, 

fercnte en 1988 a positiva y muy positiva en --

1991 ) • 

Mostrar los datos oficiales,obtenidos en los e~ 

micios electorales de 1991, en donde el PRI ob

tiene trjunfos importantes en el O.P., debido -

m&s a la gestión gubernan1ental de CSG, que a la 

labor política del partido en el poder 
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En 1991, el sexenio 1988-1994 llegó a sus primeros tres años. 

Comenzó en forma turbulenta con las elecciones del 6 de Julio-

del año de su inicio, dejando un déficit de legitimidad impor

tante en la institución presidencial; sin embargo mil días de

la administración de Carlos Salinas de Gortari resultaron más-

que suficientes para ganar el apoyo y aprobación de los grupos 

marginados del Distrito federal,y para derrotar a la oposición 

política que tres años atras había cuestionado duramente la l~ 

galidad de su ascenso al poder • 

Con el objeto de probar el argumento anteriormente señalado,

el presente capítulo tiene como finalidad hacer la presenta 

ción del trabajo de campo, cuyo contenido permite avalar lo a~ 

tes dicho. 

H I P O 5 I S 

Tomando en consideración que los escenarios políticos de 1988-

y 1991 muestran grandes diferencias e influencias sobre las-

actitudes políticas d~ los sectores marginados, se realizó una 

hipótesis causal que tratará de explicar en la medida de lo P2 

sible la relación entre actitudes políticas y gestión moderni

zadora para el período de 1988; dos para el año de 1991. una -

que intenta medir el nivel evaluativo de las actitudes políti

cas con referencia a la gestión modernizadora de Carlos Sali -

nas de Gortari y la otra que intenta medir el nivel cognosciti 
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vo. 

UIPOTESIS CAUSAL : 1988 

En 1988 los sectores marginados del D.F. recibieron con ind! 

ferencia la propuesta modernizadora de CSG, debido al recru

decimiento de la crisis económica, a las influencias políti

cas contrapuestas ( Cárdenismo,Neopanismo ) y por los acont~ 

cimlentoa electorales acaecidos • 

HIPOTESIS CAUSAL : 1991 

En 1991 los acontecimientos sobre el proceso de saneamiento

económico y el fortalecimiento del programa de Solidaridad , 

contribuyó a que la gestión modernizadora de esa en el D.F., 

fuera evaluada positivamente por los sectores marginados. 

NOTA: A nivel local la gestión modernizadora de Carlos Sali

nas de Gortari, es evaluada como regular sin que esto les -

ocasione ningún problema en cuanto a su percepción sobre CSG 

y su política de gobierno, ya que desde el punto de vista de 

los sectores marginados, el gobierno no tiene la obligación

directa de beneficiarlos • { Fundamentación realizada en el-

subcapítulo denominado La comunidad como un mecánismo de -

socialización política ). 

HIPOTESIS CAUSAL : 1991 

La ausencia de una cultura ciudadana entre los sectores mar-
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ginados , origina que la gestión modernizadora de CSG, sea -

traducida por estos grupos como un proceso de avance económ! 

·co, olvidando su dimensión humanitaria en busca de la forma-

ción_de sujetos políticos • 

UBICACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Ciudad México. Distrito Federal 

Zona Delegación Venustiano Carranza 

Colonias:Centro, Morelos y Magdalena Mixiuhca. 

La Delegación Política Venustiano carranza se encuentra ubic~ 

da al noreste de la Ciudad de México, ocupa una extensión de 

33 kilómetros cuadrados, de los cuales 8 corresponden al----

Aeropuesrto Internacional " Benito Juárez " y la Laguna de--

Xochiaca. Colinda al norte, con la Delegación Gustavo A. Ma-

dero. el Estado de México al sur, al este con la Delegación-

Iztacalco, al oeste con la Delegación Cuauhtémoc. 

De la superficie total de la delegación el 75% es zona urba 

na, integrada por 43484 predios, en los que existen 129 mil-

viviendas, por lo que el uso del suelo es predominantemente

habi tacional. 1 

De acuer•do con los datos del censo de 1990 la población de

la Delegación fué de 692,896 hábitantes. 

1.-Gámiz Fernández Everardo.Monografía de la OVC. 1987. Pág.l 
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De acuerdo con los datos censales de 1990, la población econó

micamente activa corresponde al 55% de la población delegacio

nal, de los cuales el 70% se encuentran ocupados y el 30% ina~ 

tivos • 

Las principales demandas de la población son en materia de vi

vienda, empleo, mejoramiento de servicios públicos, vigilancia 

e incremento de los espacios verdes • 

r.as colonias centro, Morelos y Magdalena t-Uxiuhca, son los lu

gares que presentan mayor número de problemas en materia de vl 
vienda ( vecindades en malas condiciones,hacinamiento } e in -

suficiencia de servlclos públicos entre otros. Con los sismos

ocurridos en Septiembre de 1985, las condiciones de las dos -

primeras colonias mencionadas se deterioraron aún más, ya que

según datos proporcionados por las autoridades delegacionales, 

se presentaron 83 derrumbes totales, 128 derrumbes parciales y 

se afectaron 1900 construcciones más 

COLONIA MAGDAI.F.NA MIXIUllCA 

Enclavada entre Francisco del Paso y Troncase, Avenida More -

los y H.Congreso de la Unión: su raíz indígena el Mixiuhca si~ 

nifica : El lugar del parto, su fundación se remonta hasta an

tes de la conquista. La pnblación que habita esta colonia es -

2.- tbídem.Gámi~ Pcrnsndez Everardo.Monografia de ]a DVC.pág.8 
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de origen campesino, ya que esta zona estuvo habitada por chi-

namperos, la inserción de población de otros lugares de la Ci~ 

dad , ha causado que las tradiciones originarias de la región 

se vayan perdiendo, y que se presenten problemas de farmacode-

pendencia y pandillerismo 

COLONIA MORELOS 

A fines del siglo XIX se funda la colonia Morelos, en honor 

del insurgente José Maria Morelos y Pav6n. Ubicada entre la 

Avenida del 'l'rabajo y la Calzada de Circunvalación. Actualmen-

te es una zona en donde confluyen personas de diferentes luga-

res del D.F. y del pals, ya que se práctica de manera importa~ 

te la actividad comercial, en ella encontramos el populoso :_ __ 

barrio de Tepito, con su extensa zona de vendedores ambulantes, 

el Mercado de Granaditas y el Mercado de la Lagunilla entre --

otros. Entre sus mayores problemas se encuentran el de la vi -
3 

vienda, drogadicción y delincuencia • 

COLONIA CENTRO 

La colonia Centro esta conformada por unas 60 manzanas pequeñas 

y es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad; E~ 

ta región fué uno de los núcleos más importantes de la Ciudad

de México durante la época colonial, habitada por población --

económicamente rica ; sin embargo hacia la segunda guerra mun-

dial alojó a las familias de más baja condición económica,en -

3.- Ibídem.Gámiz fernándcz Everardo.Monografía de la DVC.Pág.9 
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tre ellas la mayoría de la población migratoria de provincia. 

A través de los siglos, la zona ha conservado su car5cter de-

centro económico vital,aún cuando las actividades económicas-

locales hayan cambiado • Actualmente su composición residen-

cial esta conformada por una multiplicidad cada vez mayor de-

vecindades y edificios en malas condiciones, que se esconden-

bajo la fachada de los múltiples negocios que se encuentran en 

el lugar • 4 

MUESTRA 

Se utilizó la técnica de Muestreo Probabilístico, ya que su--

ventaja reside en que las unidades de análisis o de observa--~ 

ción ( personas, viviendas, etc )son seleccionadas en forma---

aleatoria, es decir, al azar, cada elemento tiene la misma ---

probabilidad de ser elegido y es posible conocer el error de--

muestreo • 

El tipo de muestreo probabílistico que se elegjó fué el aleat2 

ria simple. Para su empleo es indispensable disponer de un maE 

co de muestra, un listado con las viviendas numeradas del 1 a-

N tamaño de la población, • r.a selección de los elementos que-

componen la muestra es al azar, por lo que las preferencias y-

deseos del sujeto no influyen en este proceso. ( En la obten -

ción del listado colaboró el Presidente de la Junta de vecinos 

así como los presidentes de colonia y jefes de manzana de es -

tas colonias ). 

4.-Ibldem.G&miz Fernindez.Monografia de la OVC.P&g.12 . 
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Se aplicaron 200 ~ncuestas • 

ELABORAC:ION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGAC:ION 

Hoy en día, los dirigentes de empresas,partidos políticos y r~ 

presentantes de instituciones gubernamentales entre otros, se

refieren continuamente a la necesidad de conocer las actitudes 

de los individuos que directa o indirectamente se encuentran-

en el área de influencia de sus decisiones con el fin de obte-

ner un punto de apoyo en la adopción de políticas y estrate -

glas de acción que permitan el logro de las metas y objetivos 

fijados 

Son varios los procedimientos ideados par~ conocer las actitu

des de los individuos, pero su aplicación esta en función de

la profundidad con la que se desea estudiarlas, así como de -

la muestra, el tiempo y el costo. 

Sin duda un estudio profundo de actitudes requiere de un mét~ 

do como el psicoanalítico, pero ya que su realización implica 

un tiempo muy prolongado, altos costos y numeroso personal, -

se han diseñado otros procedimientos. Una forma muy generaliz~ 

da para analizar a las actitudes, es a través del análisis de

las opiniones recogidas en una encuesta: en este caso las acti 

tudes se infieren indirectamente de las opiniones expresadas -

sobre diferentes aspectos o situaciones con las que la gente -
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está vinculada • 

Es bajo esta perspectiva, apoyada en el marco teórico y en la 

operacionalización de las hipótesis que se elaboro el instru

mento de investigación • 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Buenos días/tardes, mi nombre es , de la Escue 
la Nacional de Trabajo social, estoy realizando una investiga~ 
ción a fin de concluir la elaboración de mi tesis profesional, 
y le agradecerla mucho que me ayudara contestando las siguien
tes preguntas . 

I DATOS DE IDENTIFICACION 

l.- SEXO 

A ( ) Femenino B 

2.- EDAD 

A) 18 23 años D) 
B) 24 - 29 años E) 
C) 30 - 35 años F) 

3, - ESTADO CIVIL 
A) Soltero C) 
B) Casado D) 

4.- ¿ cuál es su grado 
A) Ninguna G) 
B) Primaria H) 

Masculino 

36 - 41 años G) 54 -
42 - 47 años H) 60 -
48 - 53 años I) 66 -

J) 72 ó 

Unión Libre E) Viudo 
Divorciado F) Otro: 

máximo de estudios ? 
Bachillerato 
Bachillerato incompleto 
Carrera Profesional 

59 años 
65 años 
71 años 
más 

C) Primaria incom.I) 
O) Secundaria J) 
E) Secund.incomp. 

Carrera Profesional incomp. 
¿ cuál 

F) Carrera Téc. 
¿ Cuál ? 

K) Otra 
¿ Cuál 

5.- ¿ Cuál es su actividad actual ? 
A) Ama de casa F) subempleado 
B) Obrero G) E'studiante 
C) Vendedor Ambul.H) Otro 
D) Comerciante Cuál ?~~~~~~~~~-

SECCION 

6.- ¿ Vot6 usted en las elecciones del 6 de Julio de 1988 

A) Si ( B) No ( 

7 • - ¿ Por qué ? 

IA Mención=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2A Mención:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3A Mención:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



8.- Quién fué el candidato presidencial que desde su punto 
de vista reunía las mejores características para gober -
nar este país ? 

A) Manuel J. Clouthier D) Rosario !barra de Piedra 
B) Cuauhtémoc Cárdenas E) Gumersindo Magaña 
C) Carlos Salinas de Gortari 

10- ¿ Quién fué el candidato presidencial que le agrado más ? 
( ) 

A) Manuel J. Clouthier D) Rosario Ibarra de Piedra 
B) Cuauhtémoc Cárdenas E) Gumersindo Magaña 
C) Carlos Salinas de Gortari 

11- ¿ Cómo podría calificar las elecciones de 1988 

A) Limpias C) Fraudulentas 
B) Con problemas O) Otro 

¿ Cuál ? 

12- En 1988 ¿ Se unid usted al movimiento de apoyo de algun -
candidato a la presidencia ? 

A) Si B) No 

13- ¿ De quién 

A) Manuel J. Clouthier D) Rosario lbarra de Piedra 
B) Cuauhtémoc Cárdenas E) Gumersindo magaña 
C) Carlos Salinas de Gortari 

15- ¿ Cuál fué su forma de participación ? 

A) Organizador del evento D) Patrocinador del evento 
B) Simpatizador del evento E) Otro 
C) Asjstente al evento ¿ Cuál ? 

16- En 1988 ¿ Se unió usted a algún movimiento de protesta --
electoral ? 

A) Si ') B) No 

199 



18- ¿ Cuál fué su forma de participación ? 

A) Organizador del evento 
B) Simpatizador del evento 
C) Asistente al evento 

O) Patrocinador del evento 
EJ Otro 

¿ Cuál ? 

19- Qué reaccion tuvó cuando se entero del nombramiento ofi
cial de Carlos Salinas de Gortari, como Presidente Cons
titucional de este país ?. 

AJ felicidad 
BJ Agrado 
C) Indiferencia 

O) Desagrado 
EJ Repudio 
FJ Otro Cuál ? _________ _ 

20- En 1988, 

AJ Si 

Escucho usted hablar sobre modernización ? 

21- ¿ En dónde 

A) televisión 
B) Radio 
C) Prensa 

22- Desde su punto de vista 

BJ No 

O) Revistas 
EJ Trabajo 
FJ Otro 

¿ Qué es la Modernización 

IA Mención ________________________ _ 

2A Mención. ________________________ _ 

JA Mención·-------------------------

23- A Juicio de usted ¿ A quién beneficia la implementación de 
una política de modernización en el D.F. ? 

A) Empresarios 
B) Población rica 
C) Profesionistas 
D) Burocrátas 

E) Estudiantes 
F) Amas de casa 
G) Población pobre 
H) Clase media 
IJ Otro 

¿ Cuál 

24- En 1988,¿ En qué pensó que l? podría beneficiar la políti
ca modernizadora ? 

25- Por qué 
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26-En 1988, ¿ Cómo califico 
modernizadora-en el D.F. 

A) Excelente 
B) Buena 
C) Regular 
D) Mala 

la implementación de la 
? 

E) Muy mala 
F) Indiferente 
G) No sabe 
11) Otro 

¿ Cuál ? 

política-

SECCION II 

28-¿ Cómo podría calificar la gestión presidencial de Carlos -
Salinas de Gortari en estos primeros tres años de gobier
no ? • 

A) Excelente E) Muy mala 
ll) Buena F) Indiferente 
C) Regular G) No sabe 
D) Mala U) Otro 

¿ Cuál ? 

29-¿ Por qué 

29.tEn estos tres años de gobierno ¿ Cuánto cree que Carlos Sa
linas de Gortari se haya preocupado por los problemas de la 
población pobre del D.F. ? 

A) Mucho D) Nada 
ll) Regular E) No sabe 
C) Poco F) Otro 

¿ Cuál ? 

30-¿ Por qué 

31-En estos tres años de gcbierno ¿ Cómo podría calificar la-
implementación de la política modernizadora en su comunidad 
y en el ?. r 

COMUNIDAD ( 

A)Excelente 
B)Buena 
C)Regular 
D)Mala 

E)Muy mala 
F)Indiferente 
G)No sabe 

A) Excelente 
B)Buena 
C)Regular 
D)Mala 

E)Muy mala . 
F)Indiferente 
G)No sabe 
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32- ¿ Por qué ? 

'coMUNIDAD PAIS 

33- Después de estos tres años de gobierno ¿ cómo podría def i
nir lo que es la gestión modernizadora de Carlos Salinas -
de Gortari ? 

34- ¿ Por qué 

35- A juicio de usted ¿ Cuáles son las acciones o programas -
modernizadores que el gobierno desarrolla a fin de lograr 
el avance de su comunidad y del 

COMUNIDAD 

IA.Menc. 

2A. 

JA. 

36-¿ Ha escuchado 
ridad ?. 

A)Si 
B)No 

hablar sobre el Programa Nacional de Salid~ 

C)No recuerda 

37-¿ En dónde ? 

A)Televisión 
B)Radio 
C)Prensa 
O)Revistas 

38-0esde su punto de vista 
cional de Solidaridad ? 

A) Gen te pobre 
B)Gobierno 
C)Obreros 
D)Amas de casa 

D)Otro 

¿ Cuál ?---------~ 

E)Trabajo 
F)Comunidad 
G)Otro 

¿Cuál? __________ _ 

A quien beneficia el Programa N~ 

E)Empresarios 
F)Estudiantes 
G)Comerciantes 
H)Otro 

¿Cuál?~---------~ 
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39- Por qué ?: 

A) Excelente 
B)Buena 
C)Regular 
D)Mala 

E)Muy mala 
F)Indiferente 
G)No sabe 
H)Otro 

- ¿Cuál? __________ _ 

42-¿ Usted y su comunidad han sido beneficiados con la imple
mentación del Programa Nacional de Solidaridad ? 

A)Si 
B)No 

43-¿ En qué ? 

PERSONAL 

C)No sabe 
D)Otro 

¿Cuál? __________ _ 

COMUNIDAD 

44- ¿ Ha escuchado hablar sobre las semanas de la Solidaridad? 

AJ Si 

45- ¿ En dónde ? 
A)Televisión 
B)Radio 
C)Prensa 

B)No 

D)Revistas 
E)Trabajo 
F)Otro 

¿ cuál? __________ ~ 

46- Desde su punto de vista ¿ Cuáles son las obligaciones que 
debe cumplir CSG con la población pobre,a fin de moderni
zar al país con justicia ? a 
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47- A juicio de usted ¿ Cómo cree que el proceso modernizador 
implementado por CSG, contribuya al fortalecimiento de la
participación política de la población pobre de su comuni
dad ?. 

46- Durante la toma de poscs1on a la presidencia de la Repúbll, 
ca, CSG planteó a los mexicanos,que deseaba modernizar al
país, a fin de beneficiar a la población más necesitada,en 
los aspectos que a continuación se enumeran. Indique usted, 
¿ cuál es la proporción (mucho,regular,poco o nada) en -
que a su juicio se hayan cumplido estos compromisos a ni -
vel nacional y local ? 

CODIGO DE CALIFICACION:A)Mucho,B)Regular,C)Poco,D)Nada. 
CODIGO DE JURISDICCION:A)Local.B).Distrito Federal • 

COMPROMISOS 

48.1-Tomar en cuenta el bienestar 
del pueblo • 

46.2-LLevar la modernización de ma 
nera concertada,con la partf= 
cipación de todos. 

48.3-Ser promotor de la justicia y 
el cambio. 

48.4-0ar respuesta a las peticio -
nes sociales. 

48.5-Aumentar el Empleo. 
48.6-Aumentar el poder adquisitivo 

de los salarios • 
48.7-Mantener la estabilidad de los 

precios. 
48.8-Concertar recursos para abatir 

la pobreza. 
48.9-Dotación de servicios públicos 
48.lOEstablecer programas de Alimen 

tación • -
48.llEstablecer programas de vivien 

da. -
48.12Mejoramiento de los espacios -

Educativos. 
48.13~ejoramiento del nivel Acáde

inico. 
48.14~Establecer y me'jorar servicios 

-de salud. 
48.lSAbatir la delincuencia 
48.16Abatir la contaminación 

CALIFICACION JURISDICCION 
A B C D A B 

( 
( 

(. 
( 

.) 
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COMPROMISOS 

48.17 Fortalecer la Democracia 
48.18 Crear los cauces para que 

la población exprese sus
demandas e inquietudes • 

48.19 Fortalecer la participa -
ción de la ciudadanía en 
los asuntos públicos • 

48.20 Mejorar la eficiencia y
ética de los servidores
públicos. 

CALIFICACION JURISDICCION 
A B C D A B 

49.- En una escala del 1 al 10 ¿ Cómo calificaría la gestión 
modernizadora de CSG en sus primeros tres años de go -
bierno ? 

51.- ¿ Votará usted en las elecciones federales del 18 de 
Agosto de 1991 ? 

A) Si B) No C) No sabe 

53.- ¿ Por qué partido político votará ? 

54.- Por qué 

OBSERVACIONES 
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INTERPRETACION DEL CUESTIONARIO 

DATOS DE IOENTIFICACION 

1.- Sexo : 

Se entrevistaron 110 mujeres y 90 hombres de las siguientes-

edades: 

SEKO FRECUENCIA EDAO FRECUENCIA SEXO 

Femenino 15 18--23 20 Masculino 

28 24--29 22 

27 30--35 18 

20 36--41 20 

13 42--47 

48--53 10 

2.- Estado Civil: 

Mujeres Hombres 

32 Solteras 25 Solteros 

59 Casadas 43 Casados 

15 Unión Libre 22 Unión Libre ., 
Viudas 

3.- Grado Máximo de Estudios: 

SEXO FRECUENCIA ESCOLARIDAD FRECUENCIA SEXO 

Femenino Ninguna Masculino 

11 Primaria Incompleta 

20 Primaria Completa 26 

15 Secundaria In comp. 11 

18 Secundaria Completa 20 

Carrera Técnica 10 
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SEXO 

Femenino 

FRECUENCIA 

13 

11 

6 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA 

Bachillerato Incomp. -

Dachillerato 

Carrera Profesional 
Incompleta 

carrera Profesional 

12 

SEXO 

Masculino 

De acuerdo a los datos obtenidos,se percibe que la escolaridad 

promedio de la población encuestada es la primaria completa,y-

le sigue en orden de importancia la secundaria completa. Nive-

les de estudio en donde el educando se alfabetiza, pero en do~ 

de difícilmente adquiere información socio-política, que le --

permita conformar una cultura ciudadana • 

Se tomó en consideración el indicador grado de estudios, ya 

que el nivel de educación formal que adquiere un lndivl-

duo , es un importante instrumento de socialización política, 

debido a que este le ayuda a las personas a entender el medio-

socio-político que le rodea y a responder de diversas maneras-

frente a sus variados estímulos 

.- Actividad actual 

Femenino Frecuencia 

41 

13 

Actividad 

Amas de Casa 

f::mpleados 

Obreros 

Frecuencia 

15 

47 

Vendedor Ambulante 27 

Estudiante 

Vendedor establecido 

Mas • 
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De los datos obtenidos se puede concluir, que a la actividad a 

la que se dedican el mayor número de mujeres encuestadas es ;

Al cuidado del hog~r, le sigue en importancia, obreros, emple~ 

dos, y estudiantes • 

Hombres: La frecuencia más alta corresponde, a los obreros,le

sigue en orden de importancia vendedores ambulantes y empleados. 

Se tomó en consideración el indicador actividad actual, ya que 

el medio en donde el individuo desarrolla sus principales fun-

cienes productivas, influye de manera importante en su apren -

dizaje político y en su forma de actuación política " Por eje!!! 

plo la mayor parte de los vendedores ambulantes se encuentran

incorporados a organizaciones afiliadas al PRI. 

SECCION 

6...¿ Votó usted en las elecciones del 6 da Julio de 1988 ? 

A) Si votaron 119 encuestados.B) No votaron 81 personas. 

7...¿ Porqué si votó ? Frecuencia Porcentaje 

Para cumplir con su obligación 

Para apoyar a Cárdenas 

Porque escucho en el radio y T.V .. 

Le dijeron en su sindicato 

En la Asociación de Comerciantes 
a la que pertenece se lo exigieron 

Lo invitaron del PRI 

Para que no ganara el PRI 

No sabe 

21 

20 

20 

15 

12 

12 

11 

17 .64 % 

16.80 

16.BO 

12.60 % 

10.00 

10.00 % 

9.24 

7.56 

100.6 

208 



Los datos obtenidos nos permiten dilucidar que Cuauhtémoc Cár-

denas tiene una influencia importante sobre los sectores maryi 

nados 16.B0%1además el 9.24% de los entrevistados decidieron--

votar a fin de que perdiera el PRI, de este porcentaje un núm~ 

ro importante de votantes lo pudieron haber hecho por Cárdenas. 

De la población entrevistad el 32.60 %, voto debído a que se lo 

pidieron de la asociación a la que pertenecen( afiliadas al --

PRI) y porque los invitaron por medio de esta Institución polí 

tica. Información que nos permite entender que durante un pro

ceso electoral, el corporativismo juega un papel trascedental. 

El 41% de los entrevistados votaron porque lo escucharon en la

radio y en la Televisión, y para cumplir con su obligación más 

que por su derecho ciudadano de elegir a sus representantes 

gubernamentales. Estos datos nos permiten afirmar que en un país 

que se encuentra en busca de la modernidad, existe una gran 

desinformación política, y una falta de.conciencia ciudadana. 

¡ Por qué no votó ? 

El PRI siempre gana 

No tuvieron tiempo 

No sacaron su credencial de 
elector 

Nunca participa 

No sabe 

Frecuencia 

27 

23 

16 

81 

Porcentaje 

33.00% 

28.39% 

19.75% 

9.87% 

8.64% 

99.98 
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Los datos anteriormente analizados nos permiten plantear que -

el 33% de los entrevistados,decidieron abstenerse de votar, c2 

mo una forma de protesta frente al PRI, quien siempre ganó .E~ 

tas situaciones van conformando entre la población marginada7-

sentimientos de indiferencia y apatía, frente a la actividad--

electoral • El 66.65 % de la población entrevistada plantearon 

que no votaron por falta de tiempo, no sacaron su credencial -

de elector, nunca participan, no saben. Estas actitudes permi-

ten confirmar algunas de las afirmaciones que se realizan en--

el marco teórico de este trabajo: La población económicamente-

marginal, lo es también en el área política. No participa, y -

presenta actitudes de indiferencia y apatía frente a la activ.i 

dad política 

e.- ¿ Quién fué el candidato presidencial que desde su punto--

de vista reunía las mejores características para gober -

nar este país 

CANDIDATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Cuauhtémoc Cárdenas BD 40.00 

B) Carlos Salinas de Gortari 50 25.00 

C) Manuel J. Clouthier 40 20.00 

D) Rosario Ibarra 20 10 ·ºº • 
E) Gumersindo Magaña 10 5.00 

200 100.00 

9 .- ¿ Por qué 

A) Cuauhtémoc Cárdenas : Se preocupa por el bienestar del pue 

blo, es hijo del general Cárdenas , está en contra del PRI 

y de la gente que oprime al pueblo • 
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B) Carlos salinas de Gortari : Tiene experiencia como gobernan 

te, sabe que tiene que gobernar bien o la gente no le volv~ 

ra a creer al gobjerno, El PRI siempre gana • 

C) Manuel .J. Clouthier : Es un hombre rico, y no tendría nece

sidad de robar, es de carácter decidido y no le tiene miedo 

al gobierno • 

O) Rosario Ibarra: Es una madre preocupada por su hijo desapa

recido, y por lo tanto como presidente se preocuparía por-

las familias • Se ve sincera • 

E) Gumersindo Magaña : Se ve que es un hombre decidido • 

De acuerdo con la información obtenida se puede deducir, que -

en 1988 la población marginada, buscaba al gobernante paterna

lista, portador de una plataforma política como la del Estado

Benefactor, que probó ser ineficáz desde un punto de vista ec2 

nómico, político y social, y que apuntaló la crisis económica

más aguda del México postrevolucionario. Los sectores margina

dos votaron por un modelo de gobierno que se había ggotado , y 

que había originado la agudización de la desigualdad social y

la pobreza • 

10.- ¿ Quién fué el candidato presidencial que le agradó más 

CANDIDATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Cuauhtémoc Cárdenas 80 40.00 

B) Manuel J. Clouthier 60 30.00 % 

C) Carlos Salinas de Gortari 40 20.00 

D) Rosario !barra de Piedra 15 7.5 

E) Gumersindo Magaña 2.5 

200 100.00 
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11.- ¿ Por qué ? 

A) Cuauhtémoc Cárdenas Se preocupa por el pueblo y les habla 

con la verdad • 

B) Es simpático y bonachon .Es de carácter fuerte a la vez • 

C) Está preocupado por los errores que anteriormente cometió -

el gobierno, ojalá que no se vuelvun a cometer • 

D) Es una madre preocupada por la seguridad de los hijos de f~ 

mjlia • 

E) Gumersindo Magaña: Es agradable. ( Aunque los entrevistados 

lo conocen muy poco.) 

En está información se vuelve a ver reflejado,quc estos grupos 

en 1988,estaban en busca de un gobernante paternalista, que --

volviera a recobrar en ellos la esperanza de obtener un mejor 

nivel de vida • 

12.- En 1988,¿ Se unió al movimiento de apoyo de algún candid~ 

to a la presidencia ? 

FRECUENCIA 

A) Sí 

B) NO 

13.- ¿ De quién 

45 

~ 
200 

CANDIDATO FRECUENCIA 

A) Carlos Salinas de G. 21 

B) Cuauhtémoc Cárdenas 15 

C) Manuel J. Clouthier 9 

45 

PORCENTAJE 

22.5 

77.5 

100.0 % 

PORCENTAJE 

46. 67 % 

33. 33 % 

20. ºº % 

100.00 % 
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14.- ¿ Por qué? 

A) Carlos Salinas de Gortari : Lo enviaron de su trabajo, lo-

invitó su Jefe de Manzana. 

B) Cuauhtémoc Cárdenas : Fué a su colonia { a hablar con la -

población, Col. Morelos ) 

C) Manuel J. Clouthier : Le parecieron interesantes sus pro -

puestas de gobierno, lo invitaron a militar dentro del --

PAN • 

La citada información nos permite deducir que la población 

marginada, na es portadora de una cultura de participación po 

lítica , y en los casos en que lo hacc,es influenciada por las 

presiones de los diferentes núcleos carporatjvos del país; o -

si na por acontecimientos fortuitos,como la invitación de un 

candidata a participar, entre otros aspectos 

15.-¿ cuál fué su forma de participación ? 

FORMA DE PARTICIPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Asistente al Evento 

B) Simpatizador del evento 16 

45 

64.44 

35.55 

99.99 

16.-En 1988, 
ral ? 

Se unió a algún movimiento de protesta electo. 

FRECUENCIA 

A) SÍ 

B) No 

PORCEll'rAJE 

3.5 

96.5 

100. º· 

213 



17. - ¿ Por qué ? 

A) Sí : Por que hay que buscar que respeten el voto que --

obtuvó Cárdenas • 

B): Por que después hay represalias. De todos modos el PRI-

siempre gana. No les interesa participar en esas activi 

dades . 

La información anteriormente analizada nos permite deducir que 

Cuauhtémoc Cárdenas tuvó un número importante de simpatizantes 

y electores decididos a votar por el, pero no ha comprometerse 

en actividades de protesta • Esta es una conducta que refuerza 

la cultura política de los sectores maryinados 

18.- ¿ cuál fué su forma de participación ? 

FORMI\ DE PARTICIPl\C!Ol~ FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Simpatizador del evento 57 .14 % 

B) Asistente al evento 42.86 % 

--7- 100.0 

19.-•.¿ Qué reacción tuvó, cuando se entero del nombramiento 
of ic1al de CSG, como presidente constitucional de este 
país ? • 

REACCION 

Indiferencia 

Agrado 

Desagrado 

FRECUENCIA 

118 

60 

22 

PORCENTAJE 

59,00 

30,00 

ll.00 %. 

Los datos antes citados nos permiten plantear que CSG,tbma 

posesión del poder presidencial, teniendo a cuestas la indife~ 

rencia de la población marginal • 
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19.l ¿ Por qué ? 

A) Indiferencia : El PRI ha ayudado a empobrecer al país,sin 

embargo siempre estan en el poder. No se puede hacer na-

da contra ellos, siempre ganan • 

B) Desagrado Ganó Cuauhtémoc Cárdenas, solamente que el --

PRI siempre realiza fraude. 

C) Agrado : Los priistas tienen experiencia en la forma de -

gobernar, y además son los que ayudan a la gente pobre . 

Continuando con el comentario de la pregunta # 19 se puede de 

cir que el 70 % de la población entrevistada muestra actitudes-

de indiferencia o desagrado frente al arribó a la presidencia -

de CSG, debido a los prob1emas electorales que se presentaron-

en Julio de 1988, a. la crisis económica que golpeo dr~matica -

mente a estos grupos y al surgimiento de otras opciones políti-

can. El escenario anteriormente mencionado nos permite plantear 

que CSG, asume la presidencia del país con un déficit de legitl 

midad importante • 

20.- En 1988, ¿ Escucho usted hablar sobre modernización 

FRECUENCIA PORCEN1'AJE 

A) SÍ 120 60.00 

13) No 80 40.00 

200 100.00 i 

21.- En dónde 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Telcvislón 60 s J .00 % 
Radio 30 25 .00 % 
Pintas 20 17 .oo % 
Prensa _l_O_ 8.33 

120 100.33 

215 



22.- ¿ Desde su punto de vista ¿ Qué es la modernización ? 

IA MENCION : Las cosas nuevas, el progreso del país, carreteras 

moda .• 

2A MENCION: La elevación del nivel de vida de las personas, --

que todos tengan trabajo 

JA Mención: Que el PRI y el gobierno se olviden de la demagogia 

y se ponga a trabajar . 

La información obtenida nos permite concluir que la moderniza-

zación para los sectores marginados se traduce simplemente en-

avance económico y en urbanización, sin tomar en consideración 

que la modernización es un proceso humanitario que se genera -

en las estructuras políticas y culturales de los pueblos. la-

modernización busca convertir al individuo en sujeto político. 

23.- A juicio de usted ¿ A quién beneficia la implementación--

de una política de modernización en el D.F. ? 

SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

A)Ppblación rica 40 33.33 

B)Burocrátas 30 25.00 % 

C)Población pobre 30 25.00 % 

D)Clase media .2Q_ 16.66 % 

120 99.99 % 

24.- En 1988, ¿ En qué pensó que lo podría beneficiar la polí

tica modernizadora ? 

CONCEPTO FRECUENCIA 

A) No sabe 32 
B) En nada 30 
C) Créditos para vivienda 25 
D·l Fuentes de trabajo 18 
F.) Apoyo a la Juventud 15 

120 

PORCENTAJE 

27.00 % 
25.00 % 
21. 00 % 
15.00 % 
12.5 

100.5 % 
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25.- ¿ Por qué? 

A) No.sabe; Porque no le intersa ni le entiende a la polít! 

ca 

B) En nada: Porque el gobierno casi nunca beneficia en ---

algo a la población • 

C) Créditos para vivienda: Porque si el país progresa como-

se ha prometido, se le podría apoyar con viviendas a la-

población pobre • 

D) Fuentes de trabajo: Porque es el aspecto más importante-

para que la población pueda mejorar su nivel de vida, si 

no hay trabajo no hay apoyo para CSG. 

E) La mayor parte de la población de México es joven y es __ 

también la que necesita más apoyo 

La citada información nos permite deducir que el 52% de los e~ 

trevistados no saben en que los podría beneficiar el proceso 

modernizador,o piensan que en nada, estos datos nos muestran

que por una parte existe una gran desinformación de lo que es 

la modernidad,y por el otro lado una gran desconfianza hacia--

la gestión gubernamental . El 48% piensa que podría ser bene--

ficiada en materia de apoyo económico. El aspecto político que 

podría dar cause a las reivindicaciones de orden económico y 

social siguen depositadas en el olvido • 

26.- En 1988, ¿ Cómo califico la implementación de la política 

modernizadora ? 
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EVALUACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Indiferente so 42.00% 

B) Buena 35 29.16% 

C) Regular 30 25.00% 

O) Mala 5 4.16% 

120 100.32% 

27.- ¿ Por qué? 

A) Indiferente:El desarrollo e implementación de programas del 

gobierno. nunca benefician a las personas pobres del país. 

B) Buena : Porque por medio de este tipo de programas se pue

den abrir más fuentes de empleo que beneficien a la gente

pobre 

C) Regular : Porque los programas de gobierno, le ayudan poco

ª la gente pobre y mucho a los ricos . 

O) Estos programas sirven para engañar a la población, de que

vendrán tiempos mejores • 

El 55% de los encuestados manifestó indiferencia, y una actitud 

negativa hacia la implementación de una política modernizadora, 

lo que nos permite vislumbrar que la crisis, cuyo peso afecto

de manera importante a los sectores marginados, provocó en -

éstos sentimientos de frustación y desengaño 1 frente a las di

ferentes gestiones gubernamentales 

SECCION II 

28.- ¿Cómo podría calificar la gestión presidencial de csG -

en estos primeros tres años de gobierno ? 
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CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Excelente 31 15.5 

B) Bueno 136 68.0 

el RAnnl;:ir 21 10.5 ?. 

Dl Tnñi fP.rP.nt:P 12 ÍI .o % 
~ 100.0 % 

29.- ¿ Por qué ? 

A) Ha sacado al país de la crisis y ha buscado que la pobla -

ción viva mejor • 

B) La población vive mejor, estamos saliendo de la crisis, en-

el extranjero nos repetan más como nación 

C) Estamos saliendo de la crisis, sin embargo los precios de-

los productos básicos suben , mientras los salarjos perm~ 

necen igual 

D) NO saben de política y su nivel de vida no ha presentado --

ningun cambio • 

Después de analizar los anteriores porcentajes, podemos decir 

que el 83.5% de la población entrevistada, califica de manera 

muy positjva la gestión presidencial de CSG,debído a que ha -

sacado al país de la crisis económica y está buscando mejorar 

el nivel de vida de la población • Es necesario señalar que--

la población entrevistada se fundamenta en el contexto nacior-

nal y olvida su ámbito individual y comunitarjo • Sólo el 10.5% 

reconoce que la gestión presidencial de CSG, no les ha benefia-

do mucho debido a que los salarios de los trabajadores se han--

visto deteriorados. 
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29.l En estos tres años de gobierno,¿ Cuánto cree usted que -

CSG se haya preocupado por los problemas de la población

pobre del D.F. ? 

CllLIFICACION 

A) Mucho 

B) Regular 

C) Poco 

O) Nada 

E) No sabe 

FRECUENCIA 

162 

31 

7 

2Qo-

PORCENTAJE 

Bl.O % 

15.5 

3.5 % 

100.0.% 

JO.- ¿ Por qué ? 

A) Con el Programa de Solidaridad se ha tratado de beneficiar

a la gente pobre del D.F y del País. CSG entiende las nece

sidades de la gente pobre • 

BJ Aunque CSG se preocupe por las necesidades de la población-

pobre, lbs funcionarios que .trabajan con él , son poco efi-

cientes y corruptos • 

E) No les interesa ningun aspecto relacionado con la política,-

por ello no tienen información. La vida de la gente pobre --

Siempre sigue igual • 

31.- En estos tres años de gobierno ¿ Cómo podría calificar la-

implementación de la política modernizadora en su comuni -

dad y en el D.F. ? 
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CALIFICACION 

A)Excelente 

S)Buena 

C)Regular 

D)Mala 

E)Muy Mala 

F) Indiferente 

G)No sabe 

FREC. 

12 

18 

153 

10 

% 

6.0 

9.0 

76.5 

5.0 

3.5 

200 100. 0% 

32.- ¿ Por qué ? 

COMUNIDAD 

A) Por qué ? 

COMUNIDAD FREC. 

25 

161 

ll 

200 

12.5 

80.5 

5.5 

l.5 

100.0% 

D.F. 

-se atienden las quejas y peticiones de la población. 

B) -Por primera vez se estan viendo mejoras urbanas dentro de 

las colonias • 

C) -Existen muchas necesidades de tipo urbano y económico en

el D.F., y aunque CSG quiera beneficiar a todas las colo

nias,el dinero no alcanza para lograr éste fin • 

-Los vecinos son los que tienen la obligación de buscar su 

mejoría, pero son muy desunidos • 

-El delegado político y otros funcionarios menores, no 

atienden adecuadamente las ordenes de CSG. 

DISTRU'O FEDERAL 

A) -se han mejorado los servicios públicos üe la ciudad, por

primera vez en el D.F. se estan dando cambios que le per

mite a esta metropoli considerarse moderna , pertenecien-

te al grupo de los paises desarrollados • 
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B) -Se ha mejorado el nivel de vida de la población del D.F •• 

En diferentes colonias se ha introducido el servicio del

agua ,drenaje, pavimento,telefono,regularización de terre

nos, etc.Se ha superado la crisis económica 

C} -Aunque con la modernización se han mejorado muchos aspec

tos urbanos de la ciudad, el problema de la delincuencia

se sigue agravando • 

G) -No le interesa la política, no tiene información para po. 

der opinar. 

I,a información anteriormente analizada nos permite concluir -

que después de tres años de gobierno de CSG, y de los difere.!! 

tes procesos socio-políticos acontecidos en el D.F. la moder

nización sigue siendo considerada como un proceso de avance-

urbano. En el ámbito local esta dinámica modernizadora es eV!!_ 

luada como regular, ya que CSG no tiene ni el .presupuesto su

ficiente ni la responsabilidad directa de elevar el nivel de

vida de la población • (Nota; No se han visto reflejados ava_!l 

ces importantes debido al argumento antes citado }. 

A nivel de D.F. la po~ítica modernizadora de CSG es evaluada

como positiva, ya que se toman en consideración los avances -

urbanísticos y porque se ha 1'superado la crisis econ6mica''. 

33.- Después de estos tres años de gobierno,¿ Cómo podría de

finir lo que es la política modernizadora de CSG ? 
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CONCEPTO 

Avance urbano ( Agua,luz, 

telefono,regularización--

territorial,etc ) 

Avance económico del país 

Es un proceso que busca --

que los mexicanos seámos -

más trabajadores,honestos-

y ahorrativos. 

Todo lo que surge como nu~ 

va dentro del país. 

34.- ¿ Por qué? 

FRECUENCIA 

159 

21 

15 

200 

PORCENTAJE 

79.5 % 

10.5 

7.5 

2.5 % 

100.0% 

La modernización busca el avance económico del país y que la-

población pueda vivir en mejores condiciones, y los conceptos 

antes citados contribuyen a lograr éste objetivo 

35.- A juicio de usted ¿ Cuáles son las acciones o programas-

modernizadores, que el gobierno desarrolla a fin de lo -

grar el avance de su comunidad y del D.F. ? 

COMUNIDAD 

ACCIONES FRECUENCII\ PORCENTAJE 

Remodelación de viviendas 78 39.0 

Remodelación de escuelas 51 25.5 

Mejoramiento de servicios 63 31.5 

urbanos. 

Establecimiento de progra 4.0 %' 
mas de beneficio social -

200 100.0 
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DISTRITO FEDERAL 

ACClONF.S 

Saneamiento de la economía 

Introducción de servicios

públicos. 

Luchar contra la contam~n~ 

ción . 

Luchar contra la delincue.!1 

cia . 

FRECUENCIA 

120 

50 

18 

12 

2 DO 

PORCENTAJE 

60.0 % 

25.0 % 

9.0 % 

6.0 % 

100.0 

36.-¿ Ha escuchado hablar sobre el Programa Nacional de Salid.!_ 

ridad ? • 

CONCEPTO 

A) Si 

B) No 

C) No recuerda 

37.-¿ En dónde 

MEDIO 

A) Televisión 

B) Radio 

C) Comunidad 

D) Trabajo 

38.-Desde su punto de vista 

Nacional de Solidaridad 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

165 82.5 % 

20 10.0 % 

15 7.5 % 

200 100.0 % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

120 72. 2 % 

22 13.3 % 

20 12.5 % 

2.0 % 

165 100. o % 

A quien beneficia el Programa -
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SEC1'0R 

1\) Gente Pobre 

B) Gobierno 

C) Obreros 

O) Comerciantes 

E) Amas de casa 

39.- ¿ Por qué 

SECTOR 

A.) Gente Pobre 

B) Gobierno 

C) Obreros 

O) Comerciantes 

E) Amas de Casa 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

110 66.7 

1.8 

35 21.2 

3.0 

12 7.3 
------

1~5 100.0 % 

MOTIVO 

Con este programa se benefician las col~ 

nias pobres en materia de servicios públi 

ces. 

Se les capacita a burocritas y funciona -

ríos públicos, a fin de que desarroll~n -

su trabajo de manera eficiente y respons~ 

ble • 

Se les puede ayudar a los trabajadores a

convertirse en independientes,por medio -

del programa " Fmpleate a ti mismo ". 

Se les ayuda con créditos y permisos • 

Se les ayuda a organizarse a fin de que-

trabajen de manera colectiva, sin descui

dar la educación de sus hijos • 

40.- cómo podría calificar la implementación del Programa -

Nacional de Solidaridad ? 

EVALUACION 

A) Buena 

B Regular 

e) Indiferente 

FRECUEUCIA 

137 

16 

10 

165 

PORCENTAJE 

83. o 
11.0 % 

6.0 i 

100.0 
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41.-¿ Por qué? 

EVALUACION 

A) Buena 

B) Regular 

c) Indiferente 

MOTIVO 

Es un programa que busca que los mexic~ 

nos vivamos mejor, a través de la intr2 

ducción de servicios públicos. 

Este programa busca fomentar la solida

ridad entre los ciudadanos del D.F. y -

del país • 

Busca que seamos ciudadanos eficientes

desde el punto de vista laboral y veci

nal • 

Aunque se tiene como objetivo mejorar-

a la población pobre, quedan muchas co

lonias que no han sido beneficiadas • 

Todos los programas implementados son -

importantes para el país, más sin emba~ 

go, la gente pobre siempre ha sido la

responsable de salir adelante 

42.-¿ Usted y su comunidad han sido beneficiados con la imple

mentación del Programa nacional de Solidaridad 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

A) Si 40 24.0 

B) No 100 61.0 

C) No sabe 25 15.0 

165 !DO.O 

PERSONAL : 

Remodelacion de viviendas. 

Construcción de centros -

deportivos, a fin de que -
sus hijos se puedan diver
tir • 

PERSONAL; FRECUENCII\ CO!IUNIOAD 

63 38.0 

89 54.0 

13 B.O 

165 100. o% 

COMUNIDAD 

Introducción de servicios 

públicos . 

226 



La información anteriormente mencionada nos permite concluir-

que el Programa Nacional de Solidaridad es evaluado por los -

sectores marginados de esta ciudad de manera positiva, a pesar 

de que solamente el 24% de la población entrevistada refiere--

haberse beneficiado con mejoras urbanísticas implementadas por 

este .. · Sólo clJB% de los entrevistados mencionan los esca-

sos beneficios que en materia de servicios públicos ha recibí-

do su comunidad. El proceso modernizador que está tratando de-

implementar carlas Salinas de Gortari, en el ámbito económico-

es calificado de manera positiva por este grupo social, y el--

PRONASOL es considerado el instrumento que coadyuvará a mejorar 

las condiciones de vida de la población , aunque unicamente --

sea en el plano urbanístico Sin embargo, es conveniente no -

perder de vista, que aunque los beneficios recibidos por esta-

población han sido reducidos, esto no reviste gran importancia 

porque para ellos, el gobierno no es el responsable de mejo -

rar las condiciones que les permita tener un mejor nivel de -

vida. Son ellos mismos y su trabajo lo que contribuira a sacaE 

los de la pobrezü { Argumento que es explicado en el capitulo

referente il la socialización politica,y que ha sido confirmado 

durante la realización del trabajo de campo ) . 

44.- ¿ Ua escuchado hablar sobre la Semana Nacional de la Soli -

daridad 

RESPUESTA 

A) SÍ 

B) No 

FRECUENCIA 

138 

27 
~ 

PORCENTAJE 

84 

16 
100 
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45.- ¿ En dónde ? 

MEDIO 

A) Televisión 

B) Radio 

C} Prensa 

FRECUENCIA 

100 

28 

_1_0 __ 

138 

PORCENTAJE 

73.0 

20.0 % 

7.0 

100.0 % 

46.- Desde su punto de vista ¿ Cuáles son las obligaci~nes que 

debe cumplir CSG con la población pobre, a fin de modernl, 

zar al país con justicia ? 

ARGUMEm'O 

A) Abrir fuentes de empleo 

B) No permitir que los precios 
de los productos básicos,su 
ban más que los salarios .-

C) Abrir más oportunidades para 
que la juventud se prepare -
academicamente. 

O) Establecer programas a fin -
de mejorar el nivel alimenti 
cio de la población . -

E) Abrir oportunidades para que 
la población pobre adquiera
una vivienda digna • 

FRECUENCIA 

98 

25 

20 

_5_o_ 
200 

49.0 % 

12.5 

lo.o i 

3.5 % 

25.0 

100.0 % 

La información antes revertida, nos permite considerar que es. 

tos grupos sociales consideran a la modernización y a la ~us

ticia social, como un simple proceso de avance económico, en-

donde el individuo satisface sus necesidades primarias : Ali-

mentación, vivienda, trabajo, etc. El concepto de moderniza-

ción y justicia social, asumido por los pueblos occidentales

corno un proceso de avance político para lograr el social y --

que afecta profundamente la cultura de los pueblos, se encue~ 

tra bastante alejado de la cultura de los grupos pobres del -
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Distrito Federal 

47.- A juicio de usted¿ Cómo cree que el proceso moderniza -

dor implementado por CSG,contribuya al fortalecimiento -

de la participáción política de la población pobre de su 

comunidad 

ARGUMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En nada, porque a la mayoría 

de los vecinos no les in ter~ 
163 61.5 % 

sa participar en política 

Con el programa de Solidari-

dad, la gente se tiene - 37 16.5 % 
que 

unir para mejorar su colonia. 

200 100.0 % 

48.- Durante la toma de posesión a la presidencia de la Repú

blica, CSG planteó a los mexicanos, que deseaba moderni

zar al país, a fin de beneficiar a la población más ne~ 

sitada, en los aspectos que a continuación se enumeran.

Indique Ud, ¿ Cuál es la proporción ( mucho,regular,poco 

o nada)en que a su juicio se hayan cumplido estos compro

misos a nivel Comunitario y en el D.F. ? 

CODIGO DE CALIFICACION: ~Nm,c1~c¡,ifel.Regular ¡e) Poco¡ D) Nada. 

COOIGO DE JURISOICCION A)Comunitario;B)Distrito Federal. 

COMPROMISOS CALlFICl\CION 

48.1-Tornar en cuenta el bienestar del 
pueblo. 

48.2 LLevar la modernización de mane
ra concertada,con la participa -
ción de todos. 

48.3-Ser promotor de la justicia y el 
cambio. 

48.4-Dar respuesta a las peticiones -
sociales.· 

48.5-Aurnentar el poder üdquisitivo de 
los salarios . 

!\ B C D E 

JURISDICCION 

}\ B 

( }\ ( }\ 

E ( B 1 

( B) ( }\) 

( B) ( }\) 

( al ( B) 
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COMPROMISOS 

48.6-Aumentar el empleo • 
48.7-M.antener la estabilidad de los 

precios. 
48.B-Concertar recursos para abatir 

la pobreza. 
48.9-Dotación de servicios públicos 
48.lOEstablecer programas de Alime,!!. 

tación • ' 
48.llEstablecer programas de vivie!!. 

da. 
48.12Mejoramiento de los espacios -

educativos. 
48.13Mejoramiento del nivel acádeml.. 

co. 
48.14Establecer y mejorar servicios 

de salud. 
48.lSAbatir la delincuencia. 
48.16Abatir la contaminación. 
48.17Fortalecer la Democracia. 
48.lBCrear los cauces para que la -

población exprese sus demandas 
e inquietudes • 

48.19Fortalecer la participación de 
la ciudadanía en los asuntos -
públicos. 

48.20Mejorar la eficiencia y ética
de los servidores públicos. 

Cl\LIFICl\CION 
A B C O 

JURISDICCION 
A B 

C) (B ) 

B) B) 

C) B) 
s> l\) 

el s> 

B) )\l 

al Al 

a) A) 

al JI) 
e> a> 
a> a> 
E) R) 

B) A) 

E) el 

B) a) 

La población entrevistada manifestó que CSG, se ha preocupado-

mucho por las necesidades de la población pobre, asi como por -

dar respuesta a las diferentes peticiones sociales a nivel com~ 

nitario y en el Distrito Federal. Sin embargo no se han aument~ 

do de manera suficiente las fuentes de empleo y la pérdida del

poder adquisitivo de los salarios causan serios problemas a la

economía de estos grupos • 

A nivel del Distrito Federal, se considera que los programas de 

salud, vivienda, educación, y alimentación, han tenido auge, -

aunque a nivel local se han quedado rezagados • En materia de-

Democracia y participación política la población entrevistada -

no tiene informacióri, sin embargo ~ nivel del D.F. piensan que

se ha ido avanzando • 
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49.- En una escala del 1 al 10 ¿ Cómo calificaría la gestión --
modernizadora. de CSG en sus primeros tres años de gobierno 

EVALUllCION 2 5 6 7 8 10 

FRECUENCIA 5 127 50 12 

PORCEN'rAJ E - 2.5% 3% 63.5% 25% 6% 

50.- ¿ or qué ? 
EVALUACION ARGUMENTO: 

CSG, ha tratado de ser buen presidente,sin embaE 

go existen varios millones de mexicanos viviendo 

en la miseria. 

CSG,es buen presidente, pero es necesario recon2 

cer que han hecho falta recursos económicos para 

beneficiar a toda la población que realmente lo

necesita; de igual forma ha hecho falta la buena 

disposición y honradez de funcionarios públicos-

menores. 

CSG, es el mejor presidente que se ha tenido en

los últimos diez años, ya que se ha preocupado -

por beneficiar a la población pobre del país con 

hechos y no solo con promesas como anteriormente 

se hacia, sin embargo hace falta que la clase ~

trabajadora de México labore con mayor eficien -

cia y responsabilidad y que los empresarios real 

mente apoyen a Salinas • El dinero que necesita

cada familia se obtendrá del trabajo que estos -

desarrollen y del empeño que pongan en él. 

CSG, ha sacado al país de la crisis económica en 

que viviamos y ha corregido eficientemente los -

problemas que otros presidentes nos han dejado. 
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EVALUACION 

10 

ARGUMEN1'0: 

CSG,ha sacado al país de la crisis económica, 

se preocupa realmente por las necesidades de

la población pobre, nunca se había contado -

con un programa como el de Solidaridad, en~

donde en un tiempo realmente reducido se dota 

de servicios urbanos a la población que lo n~ 

cesit~. Es un presidente muy inteligente que

busca el progreso del país. Busca beneficiar

a la población aunque todavía falta mucho . 

51.- ¿ Votará Ud en las elecciones federales del 18 de Agosto de 
1991 ? 

RESPUESTA: 

A) Sí 

B) No 

C} No sabe 

52.- ¿ Por qué ? 

FRECUENCIA: 

158 

20 

PORCEN1'AJ E: 

79.0 % 

10. o % 

A} Para cumplir con su obligación y elegir a sus gobernantes. 

B) Nunca lo hace, siempre esta trabajando, nunca participa en

política 

C) No saben si tendrán tiempo de hacerlo, ó si se pudiera pre

sentar alguna contingencia 

53.- ¿ Por qué partido político votará ? 

PARTIDO POI.ITICO: FRECUENCIA: 

A) PRI 

B) PRO 

C) No sabe 

110 

18 
__ J_o __ 

158 

PORCENTAJE: 

70.0 % 

11.0 

19.0 % 

100.0 % 
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54.- ¿ Por qué ? 

PARTIDO POLITICO: 

A) PRI 

B) PRO 

C) No sabe 

MOTIVO: 

CSG,esta luchando porque el PRI cam -

bie y atienda verdaderamente a la po

blación. 

El PRI es el único partido que ha de

mostrado preocupación por los proble

mas de la gente pobre. 

Es el que siempre gana 

Cárdenas se preocupa por los problc -

mas de la población pobre. 

!lay que dar oportunidad .de que el re

presentante de otro partido político

gobierne . 

Depende de los candidatos que postule 

cada uno de l.os partidos politices • 
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En 1991, el sexenio 1988 - 1994 llegó a sus primeros tres ---

años. Comenzó en forma turbulenta con las elecciones del 6 de 

Julio del año de su inició, dejando un déficit de legitimidad 

importante en la institución presidencial; sin embargo mil -

días de la administración de Carlos Salinas de Gortari, resul 

taren más que suficientes para derrotar a la oposición, que -

tres años a tras, había cuestionado duramente la legalidad de -

su ascenso al poder • 

'l'reinta y tres meses después,el juego político del país <lió 

un vuelco: Los nueve y medio millones de votos obtenidos en -

1988 por el conjunto de la oposición,se redujeron el 18 de -

Agosto,a menos de siete millones ; el PRI en cambio paso de -

nueve millones seiscientos mil sufragios,a más de trece mill~ 

nes,y su porcentaje de votación 50.36% , subió cerca de 15 --

5 
puntos • 

Transcurrieron tres aros en que lenta pero firmemente fué re~ 

taurada la época de partido practicamente único, que el toda-

vía candidato Carlos Salinas de Gortari dió por terminada, un 

dia desp11is de las votaciones del 6 de Julio de 1988. Cuando-

a~n no se daban a conocer datos oficiales de esos comicios, -

Salinas celebró parcamente su triunfo indudable y dijo: 11 La -

informa<:ión permite o_bservar que las oposiciones muestran ---

fuerza mayoritaria en varios distritos del país. Es la nueva-

5.-Beltrán del Río Pascal.El Aplastamiento.PROCES0.26-08-91 
Pág: 8 
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realidad política de la nación y con la cual habremos de con-

vivir de manera armónica y respetuosa . 

Con el propósito aparente de romper o corromper a todo posi -

ble rival político, el gobierno consiguió neutralizar,desartl 

cular y disminuir a la oposición, al grado de dejarlos en los 

niveles de influencia que tenían hace una década . 

De acuerdo con los resultados de las elecciones del 18 de Ago~ 

to de 1991, el 85% de las casillas dados a conocer por el IFE 

en la noche del jueves 22, el PAN alcanzaría el 17% y el PRO-

alrededor del 9%; las cifras corresponden aproximadamente a -

los porcentajes obtenidos en la elección presidencial de 1982 

por Acción Nacional y el conjunto de los partidos de izquier-
6 

da en ese orden • 

Pero ante todo se abatieron las expectativas de la oposición -

sobre todo del PRO, cuyo antecesor el FON- una coalición de 4 

partidos - consiguió oficialmente el 31.12% de la votación de 

1988 y ganó las elecciones presidenciales en Michoacan, M,2. 

relos, Estado de México y Distrito Federal. 

En el período de 1988 a 1991 se observaron terrenos fértiles-

a los conflictos y la desunión en el PAN y PRO. En Acción N~ 

cional fueron duramente criticadas las buenas relacioñes que-

6 ,-rbidem•Beltrán del Río.El Aplastamiento.Pág: 9 
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la dirigencia se propuso establecer con el gobierno; mientras 

que en el PRO, ganó terreno la idea de que era incorrecta la-

posición de rechazo en que se habían mantenido los lideres --

principales del partido respecto de los funcionarios públicos. 

Magnificadas hasta cier~o punto por la prensa, las peleas inteE 

nas derivaron en la creación de corrientes disidentes y la re-

nuncia de militantes . En este proceso el gobierno logró atraer 

a su bando a dirigentes del FON, como Evaristo Pérez Arreola y 

Arturo Martínez Nateras, quien se deslig6 de la coalición Cá.E, 

denista, envestido como asesor de los gobiernos de Michoacan-

y Guerrero 

Bajo el mismo esquema Rafael"Aguilar Talamantes, líder del --

PFCRN, se desligd del FON con lo que consiguió fracturar la -

coalición. Aguilar Talamantes, quien no tuvo reparo en llamar 

a Cuautémoc Cárdenas presidente electo, desde entonces no ha-

parado en elogios para Salinas de Gortari; incluso lo acampa-

ñó en uno de sus viajes internacionales, y su partido ha hecho 

frente común con el PRI en varias elecciones estatales. Sin --

duda la detección que mayor azoro causó fué la de Ignacio Cas-

tillo Mena, líder hasta el B de Agosto de 1991 de la fracción-

parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, y como tal, -

miembro del Consejo Nacional del Comite Ejecutivo Nacional de-

ese partido. Según trascendió el presidente Salinas nombró a -
. 7 

Castillo Mena embajador en Ecuador • 

7.- Ibídem. Beltrán del Río.El Aplastamiento.Pág: 10 
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Con excepción de lo conseguido por el PAN en Baja California , 

y relativamente en Yucatán, los comicios locales representaron 

reveses para la oposición de acuerdo con sus expectativas y --

con sus actuaciones anteriores • 

El programa Nacional de Solidaridad, originalmente denominado 

Comisión para el Fomento del Bienestar Popular, se creó ante-

la advertencia presidencial de que no era posible esperar a -

la recuperación de la economía y del empleo para actuar en b~ 

neficio de quienes viven en la pobreza • Sin ~mbargo las pri-

meras acciones de PRONASOL, se aplicaron en regiones donde el 

voto no favoreció al PRI en las elecciones federales de 1988. 

Está hizó dudar imparcialidad del programa, especialmente a -

la oposición politica . 8 

negando siempre el uso selectivo de los recursos del programa, 

el presidente ha realizado innumerables giras de trabajo, en--

donde ha inaugurado obras hechas por cuenta de Solidaridad. 

Lo mismo que carreteras, que hospitales, que escuelas, que re-

des de enrgia eléctrica y agua potable, han sido edificadas --

con dinero de PRONA.SOL. Intensificado en etapas preelectorales, 

el trabajo presidencial ha sido calificado por la oposición --

como activismo politico,y son usuales en México y en el extra.n. 

jera, las afirmaciones de que el triunfo del PHI en las elec -

8.- Ibídem. Beltrán del Río.El aplastamiento.Pág: 11. 
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cienes federales, se debe más a la imágen del presidente que-

a la del partido. Lo cierto es que a seis de cada diez pesos-

que gastó el gobierno federal, en lo que va de 1991 se le pu-

só la etiqueta de Solidaridad, hecho que no tiene precedentes. 

Según informó la secretaría de Programación, el 59.6% de los-

dos billones 800 mil millones de pesos, que se destinaron a -

inversión física se canalizó a través del programa. En su fi-

nanciamiento, dijó la SPP, concurren tres factores que han --

permitido liberar recursos para fines de carácter social: La-

exitosa renegociación de la deuda externa, la venta de empre-

sas paraestatales, no estrátegicas ni prioritarias y la mayor 
9 

captación de recursos fiscales • 

9.-Ibídem.Beltrán del Río.El Aplastamiento.Pág:l2. 
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VIII EL TRABAJADOR SOCIAL Y SU PARTICIPACION 

EN LA COYUNTURA POLITICA DE 1988 

La excesiva crítica al aparato institu 
cional por parte del Trabajador Social 
exacerbó una visión maniqueísta al con 
siderarlo exclusivamente como una má ~ 
quina de represión y explotación capi
talista de la fuerza de trabajo. Está
visión lo llevó a perder espacias pro
fesionales con una consecuente pérdida 
de idéntidad 

Vicente De Paula Faleiros 

El hombre constituye casilleros y bus
ca meter la realidad dentro de ellos • 
Luego provisto de las tijeras de la ra 
zón procede a recortar las partes so = 
brantes en homenaje al casillero. 

R. Tagore 
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O ~ J E T V O 

Describir como la labor del 'l'rabajador Social , 

nace unida a las múltiples necesidades y care~ 

cias de los sectores marginados, y como con el 

tiempo se convierten en mediadores de la admi

nistración de políticas sociales • Sin embargo 

en su lucha por ganar espacios profesionales y 

adquirir principios teórico-metodológicos, que 

les permitiera ser portadores de una praxis 

eficiente y racional, inician un proceso de r~ 

conceptualización que quedó inconcluso, y que

con el tiempo los llevó a la pérdida de espa -

cios y de su idéntidad profesional • 
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La labor del Trabajador Social nació unida a las múltiples nece-

sidades y carencias de los sectores marginados, ya que en la me-

dida en que las demandas populares se fueron incrementando, así-

como su nivel organizativo en pro de reivindicaciones económicas 

y sociales, el Estado se vió en el dilema de responder de manera 

diferente ante esas presiones sociales o a iniciar lus bases de-

su propio debilitamiento. Es en este contexto que el Estado fué 

incorporando un sistema de políticas sociales y creando nuevas-·-

instituciones que completaran su acción social. Está situación -

generó la demanda de personal con cierto nivel técnico para ad -

ministrar las pal íticas sociales, dando lugar a la aparición pr2 

fesional del Trabajo Social. Está disciplina surge a fin de lo-

grar la integración de las clases subordinadas al sistema capit~ 

lista, asi como para tratar de superar los desajustes parciales-

del sistema económico-social . 

La institucionalización de las políticas sociales abrieron un es-

paclo estructurado y legalmente reconocido para ln acción del Tr~ 

bajador social. Este espacio respondió a la necesidad de que los 

conflictos entre el capital y el trabajo se canalizaran en el maE 

co de un acuerdo social, que .implicclba concesiones mutuas entre-

el capital y el trabajo • Los efectos de las políticas sociales-

son fundamentales püra mantener la vigencia de ese acuerdo entre 

las clases, el cual puede diluirse por insuficiencia de medidas-

1.- Fernández Arturo,Rozas r-targarita.Políticas Sociales Y Trabajo 
Social.Editorial Humanitas, led. Buenos Aires 1988.Pág:lB 
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en favor de l.os sectores marginados con la consiguiente agudiza

ción de las luchas sociales • 

Las políticas sociales están destinadas a facilitar la concerta

ción política entre el capital y el trabajo, incrementando la r~ 

tribución del trabajador en la forma de un salario indirecto,co.!l 

formado por las prestaciones sociales organizadas por el Estado

en su carácter de árbitro y garante de esa concertación • Las P,e. 

líticas Sociales son un conjunto de decisiones que producen der~ 

chas y obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en -

el propio sector social dominante. Por otra o~rte aparecen•como

una variada gama de políticas particulares de : Salud, Vivienda, 

Seguridad Social, Promoción Social, Asistencia Social, etc, cuya 

gradual depuración ha generado durante el curso del presente si 
glo, - subconjuntos de medidas específicas, cada Una de las cu~ 

les tiene rasgos propios y una creciente autonomía técnica y ad

ministrativa . Existen pues políticas sociales específicas cuya

sumatoria forma la rolítica Social de un Estado • 

2.-Ibídem.Fernández.Politicas Sociales y Trabajo Sccial.Pág:20 

- Ibídem • 
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AGENTES Y COMPONENTES DE LAS POLITICAS ESTATALES 

AGENTES 

Estado Poder Politice ( Nacional, Regional y Local 

Organos Administrátivos - Empresas Públicas 

Sectores y Movimientos Sociales 

Condicionantes Internacionales 

Cooperación Internacional 

POLITICAS 
ECONOMICAS 

Agricultura 
Indust.cia 
Minería 
Energía 
Comunicaciones 
Transporte 
Exportaciones 
Finanzas 
Crédito 
Sistema Moneta
rio 
Fisco 
Endeudamiento 
Precios 
Fomento Produc
tivo 

POLITICAS DE 
SEGURIDAD 

Seguridad Inte_E. 
na • 
Defensa Militar 
Fronteras 
Migración 
Tratados 
Relaciones InteE 
nacionales 
Etc . 

POLITICAS 
SOCIALES 

Educación (formal,no 

formal,técnica) 
Salud, Alimentación, 
Nutrición • 
Seguridad Social 
Vivienda( organización, 
autoconstrucción. ) 
Asistencia Social 
Promoción Social 
Desarrollo Rural 
Sector Trabajo ( Sala 
rios, empleo, previ-
sión, condiciones de 
trabajo • 

Las Políticas Soci.ales no solamente contribuyen en última instan

cia a la reproducción de fuerza de trabajo; sino que su puesta en 

práctica obedece a lü compleja dialéctica entre : 

Ibídem .Pi::líti:.: .. ~·r:,:j·;L~s y Trabajo Sociril.P.;-;qs:. 32-JG 
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1.- Las tendencias generales del desarrollo capitalista 

2.- Las conquistas sociales, producto de las luchas de la clase 

obrera y de las formas y capacidad de respuesta del Estado. 

En la medida que la capacidad de presión popular se incrementa en 

cantidad y calidad, la hegemonía de la clase o bloque en el poder 

se va menoscabando y su'legitimidad social se resiente, debiendo-

recurrirse a mecanismos de recuperación de aquella, sin hacer co~ 

cesiones que la afecten de manera fundamental. Aquí juega su pa -

pel legitimador el Estado, como representante de los intereses --

de toda la sociedad, debe tratar de integrar a los elementos de -

la población en un sistema coherente y mantener consenso, para --

facilitar la reproducción del capital . 

Sin embargo la crisis económica que empezó a golpear a nuestro --

país a partir de la década de los 60's , debilitó la política del 

Estado Benefactor, agudizando el nivel de carencias de la pobla -

ción más necesitada y en consecuencia deteriorando su nivel de Vi 
da • 

Es bajo este escenario - que el •rrabajador Social, inicia una nu.!:!_ 

va búsqueda 1'eór ica-Metódologica que le permita ganar un espacio-

más crítico, eficiente y participativo en su praxis laboral y es

a través del movimiento de reconceptunlización que este profesio

nista trata de reformular su quehacer profesional~ Sin embargo --

4 - Ibídem .Fernández.Políticas sociales y Trabajo Social. PAg:22 
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una de las características de éste movimiento, fué la de abandonar 

en cierta forma, la consideración del trabajo institucional. Se--

dió una atención especial al proceso metodológico, olvidando el-

contexto de la practica de la mayoría de los trabajadores socia-

les latinoamericanos. Se preocupó por el proceso metodológico del ~ 
1 

conocimiento. En las escuelas de Trabajo Social se realizaron pra~l 

ticas extrainstitucionales Este hecho pusó en contradicción --

los campos de práctica con los campos profesionales • Estas con -

tradicciones, entre otras, han propiciado una serie de cuestiona-

mientas entre los trabajadores sociales : ¿ La reconceptualiza --

clón, al final, no pasa de ser un movimiento académico desvincu-

lado de la práctica predominantemente institucional ? . El movi-

miento reconceptualizador busca una profunda vinculación con los 

movimientos sociales y las luchas populares, criticand~ la inefi

cacia y el carácter adaptativo de la acción profesional frente a

los problemas sociales . 5 

Con esta actitud el trabajador social fué perdiendo los espacios-

que había ganado dentro de las instancias gubernamentales, por -

que se negó a reconocer que la naturaleza contradictoria de su --

práctica profesional deriva de su función de paliar las necesid~ 

des del individuo que tienen que ver con la reposición y repro -

ducción de la fuerza de trabajo, y que ella ha ido perfeccionán-

dose y tecnificándose en forma parelela a la institucionaliza -

5.- Ibídem . Fernández.Políticas Sociales y Trabajo Social.Pág: 
22-26 . 
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ción de los servicios sociales, siendo propia del Estado Benefa~ 

tor. El Trabajo Social ha desarrollado programas que tienen que 

ver con estas necesidades y que son reconocidas como fundamenta-

les e impostergables, aún en el nivel de reposición y reproduc -

ción de la fuerza de trabajo; aunque en última instancia, ello -

sea en beneficio del sistema capitalista, el Trabajo Social no -

puede dejar de actuar con estas necesidades • En la práctica pr2 

fesional contradictoria se generan tendencias: la primera, por--

hacer de esa práctica un instrumento de la institución, provocall 

do la imposibilidad de responder, aunque fuese técnicamente, a -

un espacio legalmente abierto, lo que simultáneamente se traduce 

en la incapacidad de proponer programas alternativos y reales a-

los problemas planteados; y la otra tendencia lleva a menospre -

ciar la técnica por una teoría mal asimilada que, cuando se pre-

tende concretizar, no encuentra su validación en el terreno. Una 

y otra tendencia han producido, sobre todo a partir de la década 

de los setenta'ª aquello que podemos denominar la pérdida de idéE 

tidad profesional; decimos pérdida porque el Trabajo Social lati 

noamericano en sus orígenes, y antes del proceso de reconceptua-

lización, tenia identidad profesional, esta identidad estaba ba

sada en valor~s morales propios del humanismo liberal? Recuperar 

la identidad profesional implica, por lo tanto saber qué dimen-

sión ideológica definirá al Trabajo Social y sobre que elementos 

constantes se determinará la dinámica de su actividad profesional. 

6.- lbídem•Fernández.Politicas Sociales· y Trabajo Social.Paga: 
41-44. 
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Cuando se habla de dimensión ideológica no nos estamos refirien

do a la opción político-partidaria de la profesión como tal, sino 

más bien a que ella se sitúe al lado de los sectores desfavoreci

dos y desde su perspectiva histórica . ( Se reconoce el valor Te§. 

rico-Metodológico del proceso reconceptualizador, sin embargo es

necesario que el trabajador social, ubique su quehacer profesio -

nal, acorde a la coyuntura económica, política y social que vivi

mos ) • 

Por lo tanto podemos decir que el espacio profesional es dinámico 

e histórico porque se configura en relación con dos elementos fu~ 

damentales : El primero es el relacionamiento de las clases sociE 

les expresadas en políticas sociales ; y el segundo, la capacidad 

teórica y técnica con la que el 'l'rabajador Social interviene en -

la administración de las políticas Sociales • Sólo si el trabaja

dor social toma conciencia plena de su rol en las instituciones -

en que trabaja podrá adquirir esa identidad profesional. En cons~ 

cuencia podemos decir que la pérdida de la identidad profesional

está íntimamente ligada con el tema del espacio profesional; la-

menor identidad profesional va acompañada de una disminución de -

la capacidad teórica y técnica del trabajador social, que va es -

trechando los espacios profesionales, aún en contextos socio-po

líticos favorables a su aplicación . Es cierto que tanto el esp~ 

cío como la identidad profesionales están determinados en última 
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instancia por el contorno histórico-social; pero hay aspectos de 

la profesión que no dependen mecánicamente de dicho contexto, si-

no de una cabal comprensión de la naturaleza del Trabajo Social,-

de su práctica y de las posibilidades objetivas de su desarrollo. 

La identidad profesional se fortalecerá en la medida que el Trab~ 

jador social adopte una postura cientif ica y adquiera una prepar~ 

ción técnica adecuada a las tareas que debe realizar en bcnef icio 

de los sectores sociales desfavorecidos. Fortalecida la identidad 

profesional se ampliará su escenario de acción; pero este profesi2 

nista debe ser consciente que es la presión de los sectores popu-

lares quien genera la multiplicación de los servicios sociales y 

el perfeccionamiento de las instituciones que responden a dichas-

demandas; este perfeccionamiento requiere t--ersonal técnico efici'!!,. 

te, para la administración de esos servicios institucionalizados.? 

Los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro país,--

que llegarón a su clímax el 6 de Julio de 1988, nos mostraron al-

trabajador social en una situación de perdida de identidad profe-

sional,y sin elementos concretos que le permitieran retomar los -

aspectos positivos de este período de transición.( se hace este 

comentario consciente de que existen excepciones ) 

Por otra parte encontramos a un Estado consciente de la necesidad 

de cambio, a través.de una mayor apertura política( negociada ), 

~- De Paula Faleiros Vicente. Trabajo Social e Instituciones.Ed!_ 
torial Jfumanitas.led. Buenos Aires 1986 • 27-33 
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de renovación en la capacidad de concertación, de intensificación 

de las políticas sociales, así como de la tecnificación de la plan 

ta industrial, entre otros aspectos, a fin de lograr la moderniz~ 

ción económica del país . El objetivo fué cambiar como fuera, pe-

ro cambiar. En este proceso encontramos que por paradójico que p~ 

rezca, no han sido los trabajadores sociales los que han provoca-

do los cambios institucionales más significativos( siendo que é~ 

te ha sido un espacio natural del desarrollo profesional del tr~ 

bajador social ), sino las nuevas políticas exigidas por las pre-

sienes sociales y por la necesidad que tiene el pilís de modcrni -

zarse .Este tipo de instituciones intentan incentivar la moderni-

zación por intermedio de subvenciones públicas, para permitir la 

igualdad de oportunidades. Se han convertido en vehículos para-

mediatizar esa 11 igualdad 1
', por medio de la integración al modo 

industrial-urbano-consumidor de las poblaciones consideradas mar-
8 

ginalizadas, desintegradas o desfavorecidas. 

Actualmente la ideología tecnocrática interviene en el avance con 

tínuo del progreso tecnológico y en la acción racionalizada de 

los procesos de decisión sobre las operaciones de producción y 

las acciones sociales. El uso de presupuestos-programas, ad1ninis-

tración por objetivos, elaboración de proyectos y control de re -

sultados, substituye paulatinamente la acción arbitrarla o intui-

tiva en la atribución de recursos. La modernización de las insti 

8.- ~~~~~m .De Paula Faleiros.Trabajo Social e Instituciones.Pags: 
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tuciones en el contexto que acabamos de exponer implica también -

la modernjzación de sus profesionales y técnicos. De ahí la adop

ción de innumerables estrategias de administración, planeación y

análisis institucional • 

En estas condiciones la'prlncipal característica de la tendencia

de modernización conservadora es la de mantener la profesionaliz~ 

ción, sin comprometerse políticamente, reflejando y reproduciendo 

la ideología de la neutralidad. Pero todavía reforzando y acepta~ 

do las funciones históricas de las instituciones en la reproduc -

ción del orden y de la fuerza de trabajo • 

El desafio profesional del Trabajador Social, consiste en el re -

planteamiento viable de su quehacer profesional, inmersos en un -

mundo cambiante, donde las tendencias económicas, políticas y so 

ciales que ayer fueron la opción de cambio, hoy dejaron de ser 

funcionales . 
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e o N e L u s I o N E s 

El Sistema Político Mexicano,había presentado hasta 1988, m~ 

yor efectividad política,que la mayoría de los Sistemas Poli 

tices de paises en situación social semejante a la de M~xico; 

los criterios capaces de respaldar esta afirmación radican -

en que se trata de un sistema probado, que con sus caracterí~ 

ticas distintivas rebasa el medio siglo de antigüedad. lfabía 

permitido también una transmisión pacífica del poder y había

mantenido bajo control las pugnas entre las clases políticas, 

así como de sus distintos grupos, evitando la [ormación de l,!. 

derazgos de oposición internos, que recurrieran a las alian -

zas abiertas con grupos y sectores externos al sistema; fina.!, 

mente éste había limitado y regulado ( según las necesidades

politicas y de crecimiento de la economia ) la participación

y la movilización politica 

La eficacia corporativa del Sistema Mexicano había llevado a

que junto con las democracias representativas y con las demo

cracias populares, se le hubiera considerado como un ejemplo

de institucionalización politica, que en alguna medida pudie

ran imitar a otros paises en desarrollo • 

Sin embargo los acontecimientos acaecidos del dia 6 de Julio

en adelante, mostraron por primera vez en las últimas cuatro

décadas, que habia surgido un conflicto sociopolitiCo trasce~ 

dental para la vida misma del pais, representado por los si~~ 
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guientes fenómenos 

1.- La escisión de la clase política mexicana - y que Cuauht-ª. 

mee Cárdenas encabezó, convirtiéndolo en un verdadero ºP.2 

sitor, ya que en torno al Cárdenismo se extiende el mito-

del " tata Cárdenas 11 Este fué el p~imer paso para que-

la izquierda se unificara y fortaleciera en unos cuantos meses. 

2.- El adelgazamiento ideológico y político del Estado. 

3.- El PRI se mostró con todas sus debilidades y únicamente-

corno instrumento electoral 

3.- La cultura política de la población se manifestaba de ma

nera más participativa, más competitiva y en general sus

actitudes hacia el Sistema Político reflejaban desconcie.E_ 

to y desconfianza • 

Este conjunto de resultantes unidos a la crisis económica, 

despertaron en la población, el deseo de expresar su malestar 

a través del voto; la consigna fué entonces votar por cual 

quier opción política menos por el PRI. Está situación sin l.!!_ 

gar a dudas cimbró al Estado Mexicano y a su clase dirigente. 

Está coyuntura política mostró a la clase gobernante de nues

tro país y por supuesto de la Ciudad de México, a una pobla -

ción marginal, tradicionalmente apoyadora del sistema, como~ 

un sector cansado de escuchar promesas incumplidas de bienes

tar y justicia social y con la decisión de cambiar su apoyo -

electoral hacia otra opción, cualquiera que le permitiera su-
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perar su nivel de vida • Así mismo marco para el México Con

temporáneo un proceso de movilizaciones ciudadanas, conforma

ciones de bloques políticos, búsqueda de un esquema democrát!. 

co, reclamo de respeto al voto e incremento considerable de -

su significación, todo ello en busca del fortalecimiento de -

un marco normativo que apuntalara las posibilidades de una lE_ 

cha política civilizada • 

Bajo ~ste escenario se generó una grave desconfianza masiva -

activa, sin precedente histórico reciente, respecto a la ver!!_ 

cidad de los resultados oficiales preliminares de las elec 

clones, en especial de las presidenciables • 

Así,Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia del país, 

con el menor porcentaje de votación,y con el mayor déficit de 

legitimidad d~ la historia moderna del país • 

Bajo esta nueva realidad nacional,Carlos Salinas de Gortari -

inicia su gestión gubernamental,apoyado en el neolibcralismo, 

teniendo como objetivo final la modernización y la búsqueda-

del apoyo popular • Sin tomar en consideración que la modern_i 

zación se genera en las estructuras políticas y culturales de 

los pueblos • Vivimos en una etapa de racionalidad económica 

encubierta con el ropaje de la modernidad. 

Así el Programa nacional de Solidaridad, constituye el progr~ 
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ma de gestión social y política más importante de la presen

te administración, a través de la cual se busca recuperar la 

confianza social de los grpos marginados de nuestro país • 

Según datos del PRONASOL, vivimos en un país con 40 millones 

de habitantes pobres, y 13 de ellos se encuentran en extrema 

pobreza • Sin lugar a dudas que el sacrificio de cada uno de 

ellos,en materia de vivienda, de salud, lde alimentación / -

de educación y de un modo digno de vida, es lo que le permite 

al México contemporáneo proseguir con su proceso modernizador. 

Es por ello que podemos afirmar una vez.más, que en la histo

ria de México el programa de desarrollo económico sigue fund!!_ 

mentado en la premisa de sacrificarnos hoy para progresar ma

ñana • Con está afirmación no se pretende desconocer la impo.E, 

tanela de PRONASOL, en materia de apoyo urbano y educativo a

comunidades marginadas, sin embargo no se puede olvidar que -

esta instancia surge en momentos verdaderamente algidos para

el Sistema Político Mexicano y para la institución presiden -

cial, en materia de legitimidad y desconfianza social. Un --

país que tiene a la mitad de su población viviendo en condici.2, 

nes de pobreza, no requiere instrumentar programas cuyo obje

tivo fundamental sea el político-electoral, a fin de benefi -

ciar a la población más depauperada, sino que necesita pla 

near y programar ins~ancias que consideren las condiciones 

económicas, sociales y educativas de esta población con la fJ:. 

nalidad de crear un binomio población-gobierno, que genere las 
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alternativas pertinentes de avance en las comunidades empobre

cidas • Al realizarse este comentario no se pretende proponer

falacias inoperantes para el momento histórico en el que vivi

mos, el planteamiento se hace convencidos de que este es un 

prerrequisito que en materia de avance social ha tratado de i~ 

plementar el gobierno, pero que en la mayoría de las ocasiones 

ha existido una errónea instrumentación . Así mismo es ncces~ 

río señalar que bajo el escenario social y económico en que Vi 
vimos, está población no necesita que se le sigan dando peces

para alimentarse, es necesario que se le enseñe a pescar . 

La gestión modernizadora de Carlos Salinas de Gortari, como lo 

comentamos en parrafos anteriores tiene como objetivo lograr -

el saneamiento y fortalecimiento de la economía, olvidando los 

aspectos políticos y culturales que nutren a la modernización. 

Sin embargo su gestión política instrumentada a través de --

PRONASOL ha tenido un fuerte impacto positivo entre los gru -

pos marginales del país, devolviéndole toda la aceptación, l~ 

gitimidad y popularidad de que careció al inició de su perio

do presidencial • 

Este nuevo escenario obliga a recordar lü hipótesis que reali

zó en 1988 el investigador Juan Molinar llorcasitas : 

EL MOVIMIENTO QUE SE EXPRESO EN LAS URNAS EL 6 DE JULIO ES --

EFERVESCENTE Y TRANSITORIO. lll;y QUE DEJAR QUE LAS AGUAS VUEL -

VAN A SU NIVEL, CON UN MANEJO MAS EFICIENTE DEL APARA~'O GUBER-
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NAMENTAL, SE RECUPERARA EL VACIO DE PODER, ( PROBABLEMENTE EN

TRES Ailos • l 

Jürgen Habermas pantea : 

LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS COMO SITUACION NORMAL, PADECEN P!_ 

NURIAS DE LEGITIMIDAD, POR LO TANTO LA DESCONFIANZA ~ LA FAL_ 

TA DE CONCENSO NO ES UN FENOMENO ANORMAL, NI EXTRAORDINARIO-

EN LAS SOCIEDADES MODERNAS • 

Estamos arribando a una etapa moderna en donde las tendencias 

neolibcrales, estan atomizando, desorganizando y desdibujando 

a las clases sociales marginadas y media. Así observamos a 

una sociedad marginal, con una fuerte adhesión cultural al 

sistema, y una incorporación ya irreversible al orden urbano

al que pertenecen por más de una generación • Por ende recla

man participación, no ruptura, más apoyo del""'Est.:ido, no más -

autonomía, acceso a la industria, no talleres de autosubsls -

tencia, un espacio en la cultura moderna, no la reducción en

e! folclor 

La situación de emergencia de lo·.,popular no tiene un correla

to organizativo, sino una debilidad en la integración de sus

ordenes intermedios, un débil sentimiento de pertenencia al -

grupo, una situación de cada quién para sí mismo y de todos -

contra todos; se vuelve difícil en está panorámica construir

º conservar los lazos comunitarios y asociaciones en el medio 
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barrial. 

En las elecciones de Agosto de 1991 pudimos observar a una po

hlación marginal que había olvidado los acontecimientos de 

1988, y que se mostraban respetuosos y satisfechos de la ges -

tión modernizadora de Carlos Salinas de Gortari • 

Bajo estas circunstancias es valido plantear lo que afirma Luis 

U. Alvárez ; " Vamos a contracorriente de lo que sucede en el

mundo " • 
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