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PROLOGO 

La experiencia que tuve en {a realizacién del presente trabajo fué muy satisfactoria. 

Escogi la carrera de Derecho porque desde que era adolescente, siempre mostré 
inclinaciones hacia tas ramas humanisticas, porque considero que son ciencias que 
estudian y regulan tos aspectos mds elementales de la naturaleza humana, tales como: el 
comportamiento, las diversas formas de agrupacién, la libertad, entre otros. 

Cuando me integré a la generacién 1994-1998 de la H. Facultad de Derecho, empezaron 
a germinar en mi multiplicidad de inquietudes; entre ellas, la de escribir un libro. Al 
principio mis impulsos no tenian forma ni definiciones, pero poco a poco llegué a la 
conclusién de que efectivamente me apasionaba Ja idea de soltar el lépiz, y escribir y 
escribir todo lo que tenfa germinado en mi pensamiento. Pero b4sicamente habfa un 
tema que me decidia mas que ningiin otro, :El de la Problematica Social de la Pobreza 
Extrema en México, que abordo en el presente trabajo. 

Considero que este tema es un tema que requiere por parte de quien lo estudie, una 
profunda conviccién de lo social, de lo humano, de lo justo. Porque contando con estos 
elementos, es capaz de desarrollar éste y creo que cualquier otro tema. 

Quisiera hacer también un comentario, que por 1a continuidad con la que se me 
formulaba, ltegé a formar parte de mi andlisis de estudio. 

Cuando Ia gente me interrogaba sobre que tema estaba realizando mi tesis de 
Licenciatura, yo les decia el tema que habja escogido, "La Problematica Social de la 
Pobreza Extrema en México, y Posibles Soluciones". Pero inmediatamente me 
cuestionaban, ,Y qué tiene que ver "eso" con tu carrera? honestamente me acogia el 
enfado, porque muchas veces tenia que explicarles que el tema en cuestién, estaba 
relacionado o se derivaba de una rama o materia del Derecho, "La Sociologia", que nos 
impartfan en el primer semestre de ta carrera, etc,etc, etc. posteriormente, Negué a la 
conclusién de que mucha gente no lo relacionaba directamente con mi carrera, porque 
no conocen las dimensiones del derecho. Ahora en lo personal me doy cuenta, que casi 
ningdn tema de nuestra vida cotidiana, escapa de las manos del derecho. Es decir, de ser 
susceptible de regularse. Inclusive el amor, que es un aspecto tan subjetivo de) ser 
humano, es regulado por el derecho cuando por ejemplo, se establece en nuestro Cédigo 
Civil, las bases sobre las cuales se deberd Ilevar a cabo la vida conyugal.



1. INTRODUCCION 

Desde los inicios de la formacién nacional, la economia, ta politica y la cultura, han sido 
una economia, una politica, y una cultura de la desigualdad. 

"A raiz de la conquista de México por los espaiioles, se enfrentan sin llegarse a mezelarse 
cabalmente, dos culturas, dos formas de vida y organizacién social, que todavia subsisten y 
que, a partir del predominio casi siempre por la fuerza de una sobre 1a otra, ayudan a 
explicar la enorme desigualdad que adn caracteriza el desarrollo econdémico y social del 
pais. La sociedad es desigual porque desde e! principio se establecié la desigualdad, y en 
ella se basé en buena medida el desarrollo econémico de México". ql) 

Marginados entre los marginados, los pueblos indios han resistido 500 afios de soluciones 
que han afectado su cultura y limitado sus perspectivas; los indios de hoy son el resultado 
de un largo y doloroso proceso, en el que las comunidades poco han participado. 

Pensar en un justo medio entre estado y mercado, supone entender que no hay que poner a 
la gente al servicio de uno ni de otro, sino al contrario, concebir un mercado y un estado 
orientados al servicio de la gente. 

La industrializacién tardia de México, también propicia un aparato productivo poco 
integrado y dependiente. 

Después de mas de cientos y tantos afios de vida independiente, México no es un pais 
integrado. 

En nuestro pafs existe una legistacién social muy avanzada, pero que al parecer no es 
eficaz; ya que si lo fuera, la desigualdad que hoy nos acontece no se hubiere presentado en 
su actual dimensién. 

| Cordera Rolando, “La Desigualdad en México”, Siglo XXI, editores, México, D.F., pag. 10.



  

"Estamos acostumbrados a hacer declaraciones juridicas, a elevar a nivel constitucional 
ciertos derechos, pero omitimos el teglamentarlos con la pericia que para ello se requiere; 
se redactan muchas veces con una notoria ambigiiedad, con el propésito de que 
posteriormente y de acuerdo a las necesidades politicas de la época, puedan ser 
integramente reformados". (2) 

Uno se pregunta, De qué sirve un derecho constitucional de huelga por ejem lo, si en la 
Practica se pierde en la burocracia administrativa, si no es que se le desconoce, 0 se le 
declara inexistente? 

£De qué sirve aquel principio penal de que “Toda Persona se presume inocente mientras no 
se pruebe io contrario”, si cada vez que se detiene a alguien se le trata, salvo dinero o 
recomendacién de por medio, como al peor de los criminales. En México, es bien sabido 
que se detiene para investigar, y no al revés. (3) 

{De qué sirve establecer que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util, 
cuando las vacantes laborales son en extremo escasas y mal Pagadas, y cuando son también 
muy frecuentes los recortes masivos de personal? 

Todo lo anterior debe de concientizarnos, en el aspecto de que la educacién es una de 
nuestras armas para combatir la pobreza extrema. Mientras se mantenga sin acceso a la 
educacién a gran parte de la poblacién, esta situacién seguird ocasionando el 
desconocimiento de sus derechos y obligaciones, y sera dificit exigir su respeto y 
cumplimiento. 

Es muy triste ver que mucha gente en la actualidad puede percibir y saber cuando algo o 
alguien es injusto, pero no considera al derecho como el instrumento que lo ayude a 
resolver sus problemas, si no que lo ve como otro problema més al que se tiene que 
enfrentar. 

También ta excesiva creacién de ordenamientos, circulares, decretos, que se adnan a un 
lenguaje muchas veces técnico y rebuscado, han impedido el acceso de parte de la 
pobiacién a su conocimiento y cumplimiento adecuado. 

2 Cordera Rolando, Ob. Cit., pag. 82. 

3 Cordera Rolando, Ibidem, pag. 90.



  

Son verdaderamente alarmantes, las constantes reformas y adiciones legistativas que no 

sdlo afectan el principio de seguridad juridica, sino que en muchas ocasiones impiden 1a 
observancia eficaz de los mismos. El exceso en esta materia puede derivar tanto de un afan 
desmedido de perfeccionismo, como de pretender resolver los problemas por una ley, 
decreto, 0 circular. Los abogados estamos conscientes de que como reza un principio: “Hay 
que actualizarnos, o de lo contrario seremos cada dia, un poco menos abogados". Pero 
también considero que muchas ocasiones, et afin de reformar, abrogar y derogar leyes, a 
veces es excesivo y en consecuencia, acarrea un inadecuado conocimiento de los mismos 

generando ineficacia. 

EI tema que vamos a abordar en la presente, “Analisis Social, Politico y Juridico de la 
Problemiatica de la Pobreza Extrema en México", gira en toro al concepto de “Pobreza". 
Pobreza, “Es la ausencia de satisfactores apropiados, para cubrir un minimo de ciertas 
necesidades Ilamadas bdsicas, las cuales requieren de un esfuerzo productivo para su 
satisfaccién, tales como la alimentacién, el cuidado de ia salud, el uso de vivienda, 

educacién basica, vestido, calzado, transporte y comunicaciones bdsicas.” 

La Pobreza Extrema se dé o es aque!la en que se ubican los hogares que tienen un ingreso 
(o consumo) total tan inftmo, que atn cuando fuese destinado en su totalidad a la 

alimentacién, no les permitiria satisfacer sus requerimientos nutricionales. Por su parte, la 
pobreza incluye a aquellos hogares que tienen un ingreso o consumo total insuficiente, para 
satisfacer el conjunto de necesidades basicas. 

E! concepto de necesidades basicas, “Incluye solamente aquellas necesidades que de 
manera evidente y directa, requieren un esfuerzo productivo para su satisfaccién. Estas 

necesidades son las siguientes: 

* "Una alimentacién que cumpla con los requisitos nutricionales y Jas pautas culturales, lo 
que supone como satisfactores no séto el agua y los alimentos, sino también la energia y 
los medios para prepararlos y consumirlos. 

e Mantenimiento de la Salud. 

« Una vivienda con espacios adecuados al tamajio de la familia, y con materiales 

apropiados. 

« Educacién Basica. 

* Acceso a Servicios Basicos de Informacién, Recreacién, y Cultura.



  

Iv 

© Vestido y Calzado. 

© Transporte Publico. 

e Comunicaciones Basicas como el correo y acceso al teléfono.” (4) 

Nutriciéa, salud, educacién, vivienda, son las cuatro extremidades inseparables que 
conforman el cuerpo de Jas capacidades bisicas. Son cualidades en tanto que la 
educacién no tiene como meta la escolaridad, sino el desarrollo de las capacidades 
analiticas y creativas que el grado escolar requiere; en la medida en que la nutricién 
busca la posesién factica de carbohidratos, proteinas, lipidos y demds componentes de 
una alimentacién adecuada en las cantidades requeridas, y no el consumo de X bienes; 
en cuanto Ia salud no se limita al acceso a un sistema de salud curativo, sino que se 
Tequiere de medicina preventiva y de buena calidad; y finalmente, porque respecto a la 
vivienda, aunque se trate de un bien, se requiere algo mas que el espacio fisico: es 
hecesaria una vivienda digna que contribuya postivamente a !a conformacién del hogar y 
al desarrollo individual. 

La falta de alimento es quiz4 el problema mds agudo que aflige no s6lo a México, sino al 
mundo entero. Ademés habria que sefialar que mientras una familia no se pueda procurar 
alimento suficiente, dificilmente los miembros de ésta pensarén en educarse, utilizar 
medicina preventiva, o conseguir una vivienda “digna". En este contexto, no seria 
demasiado categ6rico afirmar, que Ia primera preocupacién del hombre es alimentarse; 
tampoco lo seria afirmar, que alguien que esti ma! alimentado, es definitivamente pobre. 

Los datos de nutricién y de escofaridad de los padres de familia, retratan un circulo 
viciaso entre la nutriciéa y el aprovechamiento académico, y entre padres que por no 

tener educacién, ven su situaciéa de pobreza perpetuarse; y por ambas razones, no son 
capaces de apoyar al nifio, material, ni académicamente. Por lo tanto, se puede afirmar 
que los nifios de menor aprovechamiento pertenecen a los hogares en que los padres 
cuentan con un acervo pobre de capital humano, y que por ello, y por otras razones 
Propias de la estructura econémica y el modelo de desarrollo, generan ingresos muy 
bajos. 

4°  Hemindez Laos Enrique, “Crecimicnto Econémico y Pobreza en México", UNAM, México, D.F., 1992, 
268 pags. 

 



  

También es un fenédmeno real, que todos los habitantes del pais tienen “algo” en donde 
habitar; sin embargo, una gran proporcién lo hace en lugares insalubres, y en condiciones 

de hacinamiento que no satisfacen las condiciones minimas para una existencia humana 
sana y digna. 

Definitivamente la mejor politica social que puede aplicarse en nuestro pais, es aquella que 
favorezca el desarrollo de las capacidades bdsicas, y que atienda preferencialmente a los 
individuos en la peor situacién. Una politica social orientada con esta direccién, es una 
pieza que en el futuro, ha de permitir la autodeterminacién de los mexicanos.



VOCES DE LOS POBRES 

  

DE ETIOPIA: “Cuando tenemos, comemos. Cuando no, 

dormimos.” 
  

DE BOSNIA: “Los nifios tienen hambre y empiezan a 
Horar.-Piden comida a la madre y ésta no 
tiene. El padre se irrita porque los nifios 
Horan y se desquita con la mujer. Golpes y 
desaveniencias rompen el matrimonio.” 

  

DE ARGENTINA: “Si tienes trabajo, est4s bien; si no, te 

mueres de hambre.” 
  

DE BRASIL: “Los ricos son los que dicen voy a hacer 
algo y lo hacen. Los pobres, en contraste, 
no satisfacen sus deseos ni desarroflan sus 
capacidades”. 

  

DE JAMAICA: “La pobreza es como vivir en la carcel, en 

la esclavitud, esperando a ser libre”. 
  

DE MALAWI: “La Gnica manera en que podemos salir de 
la pobreza, es a través de la muerte”. 

  

DE KENYA: “No me pregunte lo que es la pobreza, vea 
mi casa, mis utensilios y mi ropa. Vea todo 
y escriba lo que ve, lo que ve es la 

pobreza”. 
  

DE NAIROBI: “Estamos flacos y palidos, y nos vemos 
mas viejos de lo que somos.” 

  

DE EGIPTO: “Enfrentamos una calamidad cuando mi 

esposo enferma, Ia vida se detiene hasta 

que mejora y vuelve a trabajar”. 
    DE LETONIA:   “La pobreza es humillacién, la sensacién 

de depender de ellos, y de verse forzado a 
aceptar maltrato, insultos e indiferencia, 
cuando solicitamos ayuda”.     

vi



  

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA 
DE LA POBREZA EXTREMA EN MEXICO.



  

LA ETAPA DE LA CONQUISTA. 

Desde aquel 1519, en que Hernan Cortés pisé suelo mexicano hasta la época que nos 
ocupa, México ha cafdo victima de ta desmedida ambicién de extranjeros en e] presente 

y en el pasado por igual. . 

“El interés actual por el periodo colonial de nuestra historia, tiene que ver con el 
teconocimiento de que a partir de fa Negada de los espajioles, comenzé un proceso de 
transformacién global y radical del mundo americano, que aun continda en el presente". 

q) 

A lo largo de 300 afios de colonia, nuestro pais fue explotado en aras de un gobierno 
imperial, inmisericorde y sanguinario, ya que valiéndose del peso de 1a espada y de la 
cruz, sumié al México Antiguo en un letargo humano de! que parecia no despertar 
nunca. 

La larga duracién de fa conquista, obedecié fundamentalmente a la divisién tan tajante 
que ya desde ese tiempo se percibja en el México en proceso de formacién; aunque bien 
esta afirmacién podria observarse con cierto escepticismo, ya que si la analizamos a 
profundidad cada época, trae consigo a la humanidad sucesos y aportaciones inéditos, 
que definitivamente solo nos permiten concluir que un pueblo en el devenir de los 
tiempos, siempre estar4 en un constante proceso de formacién que no tendré finitud, ya 
que la dindmica, el cambio, es la caracterfstica esencial del progreso humano, en todos 

los sentidos. En consecuencia, nuestro pais no solo ha estado en esa época en proceso de 
formacién, sino en todos los tiempos. Lo que sucede es que sin duda alguna, esa 
inmadurez politica, social y econédmica de que adolecia nuestro pueblo, fué en ese 
tiempo, un arma que aprovecharon los conquistadores, ya que hAbilmente se valieron de 
la falta de integracién de un pueblo para dominarlo sagazmente. 

Ef que no disfrutaba de la gracia de la corona, yacia en la miseria total, expuesto al 
hambre y a la enfermedad, a la esclavitud y a la explotaci6n; es por esta raz6n, que 
cuando tuvo inicio la lucha de independencia, fueron pocos los hombres de clase 

acomodada que se unieron al movimiento insurgente. 

| Joaquin Blanco José, “México a Fines de Siglo”, Ed. Fondo de Cultura Econémica, México, D.F., 
1993, pag. 110.



  

“La poca identidad que existia de parte de los potentados con el grueso de la poblacién, 
asi como la falta de amor a la tierra que los vio nacer, tos Ilev6 a aliarse al Virreinato en 
un intento por conservar sus fortunas mezquinas, dejando la lucha por un México 
supremo, en manos de aquellos hombres que tinicamente posefan como riqueza, el ideal, 
que con la sola arma del valor salieron a las calles a proclamar al costo de sus vidas, la 

independencia del suelo patrio. Este movimiento provocé 1a divisidn entre los 
pobladores aborigenes, y confronté a hermano contra hermano, y a padre con hijo, 
divisién en la cual encontramos una de las causas de nuestros males, misma que hemos 
arrastrado durante afios y afios de nuestra vida nacional”. 

“La répida culminacién de la conquista fué factible bdsicamente por dos clases de 
causas; la primera, porque los espafioles contaban con armamentos y tdcticas de 
combate superiores a las de los indigenas, pues mientras aquellos atacaban con armas de 
fuego y a caballo, éstos luchaban con arcos y flechas”. (2) 

Otra causa se debe a que los reinos indigenas se hallaban muy divididos; la mayoria de 
estos reinos tenian recelo hacia el reino dominante al cual le rendian tributo, que era el 

pueblo azteca. En consecuencia cuando Ilegan los espajioles, ven en ellos a los aliados 
idéneos enviados por su dios Quetzalcéatl, para librarse del yugo del reino cruel e 
impasitivo. 

Esta falta de unidad y de integracién nacional de la cual carecemos, ha sido el trompolin 
para que los extranjeros al igual que Cortés, salten facilmente e intervengan en la vida 
de nuestro pafs, dado que en un porcentaje atractivo, resultamos ser facilmente 
negociables. 

Muchas veces he ofdo comentarios de que cada generacién que brota a la vida, trae 
consigo cambios, perspectivas de desarrollo, de transformacién social benéfica y no 
benéfica para un pueblo; pero pareciera ser que nuestra historia como pueblo, no es el 
caso. Pareciera ser que a raiz de la conquista de la que fuimos objeto hace siglos, en 
cada generacién naciente, ha brotado la semilla de esa admiraci6n y sumisi6n hacia lo 
extranjero, de ese menosprecio que muchas veces nos ocasiona nuestra cultura 
mexicana, de esa desunién tan marcada que refleja nuestro pueblo, y que es motivo 
id6neo para intervenciones externas. 

2 Miranda Basurto Angel, ‘La Evolucién de México", Ed. Terrero, México, D.F., 1970, pags. 206 y 207.



"Y es que la Conquista en efecto, trajo un conjunte de cambios irreversibles en todos los 

aspectos de la vida humana. Estos cambios fueron bioldgicos, ecoldgicos, 

demograficos, tecnolégicos, econémicos, politicos, sociales, culturales, religiosos, 

mentaies, etc. Por su radicalidad profundidad y amplitud, conforman una verdadera 

revolucién en el sentido mas fuerte de la palabra; una revolucién sélo comparable con 

las otras grandes revoluciones de la historia americana."(3) 

En esta etapa de la conquista es muy importante considerar, el papel que jugaron las 

supersticiones y los fanatismos indfgenas, al considerar a los espafioles como 

representantes de Quetzalcéatl, que venfan a recobrar el reino que le habfan usurpado 

los antecesores de los aztecas. 

MEXICO INDEPENDIENTE. 

Este segundo punto lo intitulé “México Independiente” e inicia ese 15 de septiembre de 

1810, ya que considero que si bien esa lucha por la independencia de nuestro pafs 

culminé once afios después, creo que desde que brota ese espiritu de conviccién de 

luchar con ahinco y coraje por la libertad de nuestro pafs, ya estamos en condiciones de 

afirmar que México se vuelve independiente. 

Quiz4 a todos como mexicanos, como compatriotas, en algin momento nos ha surgido 

la interrogante de ;Porqué se prolongé tanto esa lucha por nuestra independencia 

politica, social, y en todos los sentidos? Quiz4 puede ser que el tnico denominador 

comtin que caracteriz6 a los mexicanos que se integraron a la lucha por sus libertades 

era la miseria de sus vidas, pero no la conviccién por su liberaci6n y soberanfa nacional. 

Y analizindolo desde un punto de vista subjetivo, esta razén es en cierta forma 

justificable, ya que estamos hablando de un pueblo hambriento, de un pueblo explotado, 

quien prioritariamente necesitaba cubrir las necesidades elementales de cualquier ser 

humano. 

3 Joaquin Basurto Angel, Ob. Cit., p. 13.



En aquel despertar cfvico, el ideal de la independencia surge de entre hombres que por 

su vocacién y oficio, eran totalmente ajenos al acontecer politico y contempordneo, pero 

cuya conviccién superaba la de quienes tenfan que ver con el manejo cotidiano del 

Virreinato, ya que es un cura en donde encuentra tierra fértil la inquietud de la 

emancipacién; hombre de conciencia cuyo oficio to contraponfa con la lucha insurgente 

que proclamaba, que lo levé al rechazo general y a fa excomunién de la Iglesia, quien 

en desaffo ejemplar pregona la Independencia de nuestro suelo, cuando los hombres 

puiblicos de la época, no contemplaban las libertades como anhelo, ni la Nacién como 

propia, pues hacian sus vidas alrededor de la riqueza y el poder, ya que tos cambios 

propuestos significaban para ellos las perdidas de todos los privilegios que les habjan 

surgido en el imperio de la corona y en Ja barbarie del conquistador. 

Las causas que originaron nuestra lucha de Independencia, tienen su origen en las 

condiciones mismas en las cuales se daba o se desarrollaba el régimen colonial. La 

desigualdad econémica y social que cxistfa entre los blancos, indios y castas; los 

obsticulos que las leyes oponfan al progreso de las mayorfas populares, y el 

menosprecio con el que eran vistos los nacidos en América. 

“A estas causas internas, se agregaban otras extemas producidas por el estado de cosas 

que reinaba en Europa en ese tiempo; tales como la revolucién industrial iniciada en 

Inglaterra en el s. XVII, y Ja gran “revoluci6n democratica” que se desarroll6 en Francia 

enel siglo XVIII."(4) 

A éstas hay que afiadir los trastomos provocados en Europa por el “Imperialismo 

Napoleénico”, que perturbé la paz de las naciones europeas y agit6 en América las 

inquietudes de liberacién politica. 

El pueblo mexicano empezaba por fin en 1810, el despertar del largo suefio en que habia 

vivido en el transcurso de su vida colonial, y se encaminaba por el sendero adecuado de 

la lucha. 

Pocas fueron las personas que ligadas a las corona, se atrevieron a renunciar a sus 

posiciones de comodidad para unirse al levantamiento popular, encontréndose entre 

ellas, la singular presencia de la esposa del Corregidor de Querétaro, Dofia Josefa Ortiz 

de Dominguez, quien posefa una gran vocacién civica. 

4 Miranda Basurto Angel, Ob. Cit., p4g. 287.



Una paradoja que se observa en esta etapa, es que se habfa combatido por expulsar dei 
pais la influencia de una monarquia extranjera, pero se abrian sin embargo tos ojos del 

México Independiente al nacimiento de su propia tirania, cuando se instauré el Imperio 

de Iturbide, con lo que de nueva cuenta el titulo nobiliario, pasaba a ser tragedia 
nacional; se habia Ilevado a cabo la lucha de adentro hacia fuera, pero se iniciaba la 

lucha hacia adentro, 1a disputa entre hermanos motivada por el poder. 

“Si hablamos de las distintas etapas legistativas por las que transité la nacién entre 1821 
y 1917, debe entenderse que cada una de estas etapas no son otra cosa, que la 
consecuencia de la culminacidén de un episodio sangriento en nuestra vida nacional. Si 
dicho desenlace hubiese sido producto de la evolucién politica, y se hubiese dado dentro 
de Ia armonia y la tranquilidad que genera toda sociedad civilizada, nunca se hubiera 

requerido de tanto y tan variado cambio de leyes, pero todo ello tuvo que ser asi, debido 
a que a cada instancia legislativa le precedia un evento politico violento; ya que no 
todos los ciudadanos compartfan la idea del gobierno participativo y representativo” (5) 

La primera constituci6n bajo la cual se goberné al pais, que era en sf el instrumento 
legal que configuraba la nueva repuiblica, marcaba el parteaguas en la historia entre el 
pasado reprimido de los 300 afios de !a corona, y el nuevo amanecer cfvico que debiera 
conducimos por el sendero de la igualdad, con e} objetivo de formar un sistema de 
gobierno propio, dentro del cual quedaran plasmados todos los anhelos de paz y 
convivencia arménica, que hubo que forjar en nuestra sociedad al fervor de Ja lucha de 
insurgencia. Con ésto, se pretendfa garantizar que la nacién nunca mas se volveria a ver 
sometida a la infamia del invasor. 

Don Guadalupe Victoria, el primer presidente constitucional de México, fue un hombre 
fiel al espiritu de los logros de la Independencia. Toma la iniciativa en 1825 de separar a 
nuestro pais de la esclavitud, y declara amnistia general a todos aquellos presos que por 
razones politicas se encontraban privados de esta garantia individual, ya que reconocia 
como logro de Ja causa independentista el derecho a la discencién politica. 

“Al presidente Victoria, se le reconoce como uno de fos mds grandes presidentes que 
nos haya gobernado, pues en una época de gran turbulencia politica, siempre defendié la 
pluralidad de ideas entre los mexicanos, el apego al derecho, y el respeto a la 
nacién.”(6) 

5 Villagrn Ochoa Alvaro, “México, Razén de Ses”, México, D-F., 1996, p4g. 6. 

6 Villagran, Ob. Cit., pag. 17.



A la conclusié6n o término de! gobiemo de Victoria, en 1829, se inicia en nuestro pais 

una etapa de desestabilizacién politica, que no culmina sino hasta 1862, cuando termina 
su primer gobierno Don Benito Juarez. 

“De la vida politica nacional que imperaba a esas alturas, se ausenta radicalmente el 
orden y el derecho, y pasan a ser sustituidos por el antagonismo politico y cl 
caudillismo militar, donde aquellos mismos hombres de madurez civica que en una 
ocasién hicieran causa comin, comienzan su lucha personal desconociendo que 

precisamente sus valores e ideas de justicia, derecho y libertad, habian impulsado a fas 
posiciones politicas que ocupaban, por lo que se dio con ellos una pérdida total de 
respeto a la patria”.(7) 

Otra figura que fué decisiva para el rumbo de nuestro pais, fué la de Antonio Lépez de 
Santa Anna. Esta patética figura, (“patética” “por lo que su proceder ocasioné a nuestro 
pais), es el hombre més caro que registra nuestra historia; puesto que nunca antes el pais 
ha pagado precio tan elevado por Ja existencia de uno de sus ciudadanos”. (8) 

A Lépez de Santa Anna, solamente se le reconocen y justifican dos acontecimientos 
herofcos: Su mérito inicial fue el haberse opuesto a las inquietudes imperialistas de 
Agustin de Iturbide y en consecuencia haber ratificado el principio republicano como 
Causa de los Mexicanos, en 1823. 

Su segundo mérito nacionalista, surge del hecho de haber defendido la integridad del 
territorio nacional en 1829, cuando el Imperio Espaiiol pretendié a través de una 
expedicién comandada por Ignacio Barradas, reconquistar a México. 

Entre 1833 y 1835, se da en nuestro pafs una etapa de tragicos sucesos que Itevaron 
inclusive a la mutilacié6n del territorio, y que asi mismo inspiraron las intervenciones 
estadounidense y francesa. Rescatamos al territorio de un imperio para entregarlo a otro, 
al costo de la vida de muchos de los mas grandes mexicanos. 

En 1824, con el surgimiento de la Ley Suprema de! mismo afio, se da origen a dos 
corrientes polfticas fundamentales: la Federalista, que es aquella que engloba un 
sentimiento determinado de conviccién democriatica; y la otra, una corriente Centralista, 

que es la antitesis del federalismo, y que se inclina por la monarquia y la perpetuaciéna 
del interés individual. 

7 Villagrdn, Ibidem, pag. £9. 

8 Villagran, Ibidem, p4g. 23.



  

Uno de Jos grandes males que se incorporé a la vida constitucional del México naciente, 

fue el de introducir la figura de la Vicepresidencia, pretendiendo fortalecer con ello et 

liderazgo nacional, para el caso de que el presidente en tuo, por impedimento o 

cualesquiera otra causa, no pudiera seguir ejerciendo su cargo. Esto contribuyé a la 

inestabilidad politica, ya que el citado vicepresidente no era mds que un contrincante en 

turno, vencido en el proceso electoral, y en consecuencia esta circunstancia fué motivo 

de discordia e intriga politica, ya que su figura era la personificaci6n misma de la 

confrontacién politica de facciones de poder. 

Como es de todos conocido, a Lépez de Santa Anna también le debemos el haber 

perdido més de la mitad de nuestro territorio, por su falta de vocacién politica y amor a 

su patria. 

Asi como su régimen empezé con violencia y se sostuvo en la misma, hubo también que 

terminar en ella; los liberales reformistas a través del Plan de Ayutla en 1854, 

desconocen la dictadura de Santa Anna, y convocan a un Congreso Constituyente para 

que se restableciera el orden constitucional en el pais; con esto, logran que Lépez de 

Santa Anna abandone el gobierno, y recurra en 1855 al exilio. 

LA EPOCA JUARISTA. 

La revolucién de Reforma impulsada por Don Benito Juarez, pretendfa como principal 

objetivo elevar las condiciones de vida de la sociedad, intentando rescatar a los 

mexicanos del retraso humano en el cual se encontraban. 

Al triunfar esta lucha de Reforma, triunfa nuevamente la Repiblica y se ratifica el 

concepto federal que habia quedado plasmado en el documento de 1824. Esta guerra de 

reforma culmina el 5 de febrero de 1857, con la promulgacién de la Nueva Constituci6n 

del mismo ajfio. En esta nueva constitucién, se redefine la vocacién republicana de 

nuestro pueblo, que es quien la ejerce por medio de Jos poderes instituidos, implantando 
del mismo modo 1a voluntad popular de organizarse en Reptiblica representativa, 

democritica y federal, que era en sf la ratificaci6n y reconocimiento de la libertad y 

soberanfa de los estados, unidos todos bajo los principios de una constitucién general, 
que definia la presencia de un estado comtin, y los derechos de los estados federados 

como entidades libres y soberanas. 

La nueva carta era el triunfo claro de la Repiblica, que tanto defendié Guadalupe 
Victoria, y parecia ser el fin de los suefios por {as dictaduras, los absolutismos y el 
centralismo del que gozaron los santaanistas. Al llegar a 1857, los mexicanos



aprendimos algo: aprendimos a promulgar una ley fundamental, en la cual se establecfa 

de manera especffica las relaciones de! estado con el ciudadano, sefialando sus 

atribuciones y definiendo nuevamente las funciones del estado, dotando de organismos 

més precisos al sistema estatal. 

El espiritu de este nuevo documento era que su esencia fuera inalterable, que su 

vigencia nunca fuera interrumpida, o en caso de que la sufriere, pudiera ser tecuperada 

al final de la causa que provocé la interrupcién. 

La iglesia con su riqueza y el ejército con su supremacia politica, eran los elementos que 

combinados, controlaban el poder piblico en el pais, y en torno a estas dos fuerzas, 

giraba todo lo que para la nacién habfa sido desgracia. La visién juarista no solamente 

contemplaba como una necesidad el reglamentar los bienes del clero para restar fuerza a 

su poder, sino que ademés consideraba el regular las relaciones entre estado e iglesia 

para que pusiera a salvo de sus alcances los derechos y garantias de los mexicanos; para 

ello promulgé las “Leyes de Reforma,” en las cuales se plasmaba definitivamente, las 

reas de competencia de lo publico y de Io espiritual. 

La trascendencia de esta visién juarista, recrudeci6 significativamente las diferencias 

sociales de la época, ya que en virtud del Evangelio mismo Ia Iglesia era fuente activa 

en fa determinacién del comportamiento de los ciudadanos, por lo que el atentar contra 

el espiritu de las personas, provocé una divisién dramatica que lleva a Don Benito 

Judrez a una situacién politica desgastante, qued4ndole inicamente como aliados Ia 

fuerza de su voluntad, y la firmeza de sus ideas, viéndose precisado a refugiarse en el 

interior del pais, persiguiendo siempre como Gnica causa, la Repiiblica y el Derecho. 

Cuando la Repiiblica se instituye, se promulga como el instrumento de gobiemo que 

representaba a todas las facciones sociales, y procuraba dar cabida a los derechos de 

todos y los vonsideraba iguales entre si; la Iglesia tan solo favorecia a aquellos que 

compartian el mismo pensamiento que ella, motivo que fué causa de atraso cultural, ya 

que la Gnica ensefianza que impartia era la evangélica, que servia como instrumento 

para Hevar a la conciencia de los ciudadanos su conviccién espiritual, manipulando sus 

ideologfas. Sin duda alguna “as Leyes de Reforma”, fueron la mejor aportaci6n entre 

otras, que Don Benito Judrez brinds a la patria.
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EL PORFIRIATO. 

“Al triunfo de la Republica, siendo las facciones liberales de la naci6n las que en todos 

los Ambitos politicos del alto poder figuraban como funcionarios hegeménicos, ya no se 

hablaba en el pafs de competencia politica en virtud de que ta victoria liberal, habia de 

hecho erradicado los vestigios del conservadurismo, por lo que lo Unico que se 

presentaba eran bandas dentro del mismo liberalismo; es decir, que dentro del partido 

prevaleciente, surgian ramificaciones de grados de pensamiento, lo que Nev6 a un 

rompimiento de la unidad politica que se habfa logrado con su triunfo. Al reelegirse el 

presidente Juérez en 1871, nombré como presidente de 1a Suprema Corte a Sebastian 

Lerdo de Tejada, lo que ocasioné que dos facciones del liberalismo, los juaristas y 

lerdistas, hicieran una causa comin, dejando marginada a una tercer corriente que era 

encabezada por el general Porfirio Diaz, quien se pronuncia en contra de Juérez, 

provocando una reaccién opuesta al gobierno constitucional."(9). 

La postura piblica de cada uno de estos caudillos motivé con su sola existencia, los 

nuevos brotes de violencia en el pais, obligando a un pueblo a pensar en tomar 

nuevamente las armas. Por azares del destino, esta etapa de violencia para el pafs no se 

prolongé por mucho tiempo, pues en 1872 muere repentinamente Juérez, poniendo 

abrupto final al conflicto que iniciaba. 

Con 1a desaparicién del “Benemérito de las Américas”, como comunmente se le conoce 

a Juarez, su cortiente perdié fuerza dentro del partido liberal, ante el surgimiento y 

consolidacién de fuerza de las facciones lerdistas y porfiristas, que habfan pasado a ser 

enemigas cayendo frente a frente en una lucha irracional por el poder. 

Como aberracién histérica, posteriormente e] Partido Liberal que hubo de capitanear la 

fortaleza ideolégica de Don Benito Judrez, que representaba una corriente de ideas 

reformistas y renovadoras, vino al final a quedar representado por el mds conservador 

de los liberales, Porfirio Diaz. ;Quién era Porfirio Diaz? Un militar reaccionario que 

ocasioné que ec} partido liberal empezar una etapa de desgaste, fortaleciendo 

nuevamente las tendencias conservadoras del pafs. La cafda del liberalismo significaba 

asimismo el desuso del derecho, sometiendo con ello a la raz6n, al rigor de la fuerza. 

Porfirio Diaz durante sus primeros afios de gobierno, personificaba el poder, desde 

cualquier 4ngulo que se le observara. Durante estos aiios se vivié una temporada de paz, 

tan es asi, que se le llegé a Ilamar el “Héroe de la Paz”. 

9 Villagrén, Ibidem, pig. 73.



11 

En ta época del porfiriato se dio una bonanza, una productividad material, nunca antes 
lograda en el pais; sin embargo las presiones sociales se fueron acumulando de la 
misma manera que se hacia sentir la represién. Situaci6n que posteriormente provocé el 

estallido de las clases trabajadoras, como es el caso de los mineros de Cananea de 1906, 
y los trabajadores textileros de Rio Blanco en 1907. 

La clase trabajadora se encontraba desprotegida en un porcentaje dramatico, en virtud 
de que en esa Epoca todavia no aparecia en nuestro pais, el concepto de “sindicalismo”. 
El ejercicio de 1a huelga era visto como un delito, y quien lo ejercia de hecho, violaba el 
orden publico y era sancionado por asi hacerlo. El jornalero en el campo era obligado a 
trabajar dieciséis horas sin un solo dia de descanso, siendo retribuido ademas, con 
ingresos insuficientes. Este rezago salarial que se dié durante el gobiemo porfirista, 
desarroll6 una conciencia de explotacién masiva de mexicanos entre sf, que ha 

prevalecido hasta ta fecha; 

Ante las desigualdades tan marcadas, y por la necesidad de encontrar condiciones de 

vida mds adecuadas a sus exigencias, el campesino fue emigrando constantemente hacia 

los centros industriales. Lo nico que logré el campesino con esta emigracién, fué el 
traslado de sus problemas; porque segufan siendo mal pagados, y explotados. En 
consecuencia de esta situacién, surge positivamente la figura de Don Francisco L 

Madero, “El apéstol de la democracia”, como muchos se refieren a €1, quien se encarg6 

de dar curso politico a las demandas sociales que su gente reclamaba ansiosamente. 

MADERO Y LA CAUSA DE 1910. 

La lucha maderista hasta los comicios celebrados en 1910, se condujo apegada al 
pacifismo, dado que gestaba en sf misma un cambio, no una revolucién; sin embargo, la 
intransigencia del régimen provocé una segunda fase de su causa, 1a cual forzosamente 

s¢ tuvo que ver inspirada en la violencia, para hacer valer el peso de sus principios. En 

tanto se pretendia perpetuar la figura central del poder, se engrandencia cl anhelo del 

pueblo por llegar a lograr el México libre, en el que todos los mexicanos habfan sofiado 

desde los albores de Ia patria. 

E] ideario politico maderista, que se apoyaba fundamentalmente en tos principios 

elementales del comportamiento civica que debe seguir un pueblo, obligaba al respeto, 

al voto y a la no reeleccién, logrando ademés ser incorporados como gufa normativa en 
la vida politica nacional, a través de 1a reforma constitucional que en 1912 lograra el
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presidente Madero a la carta vigente de 1857, precepto que asimismo fue incorporado a 
la Constitucién del 5 de febrero de 1917. 

Madero no pretendia que e! sufragio implicara simplemente e¢! ascenso al poder de 
hombres distintos, sino que por el contrario, fundamentatmente pretendia que se 
representara democriticamente el arribo al poder, por personas clectas voluntariamente 

por ei pueblo. 

Don Francisco I Madero propuso a la nacién sus ideas democriticas en el sentido 
amptio de la palabra, ya que no solo sugerian la reforma a los procesos electorales que 
se desarrollaban en et pais, sino que ademds incitaban a la participacién ciudadana en el 
manejo del destino de su pucblo, y a consecuencia de todo esto, lograr una auténtica 
Feprescatatividad en el seno de! gobicmo y de sus institaciones, dada la legitimidad de 
las ideas de Madero, el apoyo ciudadano fue inmediato y total. 

Persiguiendo estas causas loables, los maderistas reclamaban su triunfo por la reforma 
electoral por la cual peleaban; sin embargo este triunfo les es negado por el Congreso de 
1a Uni6n, y entonces se inicia la lucha. 

Ante la vergonzosa incondicionalidad del Congreso de la Unién hacia el gobierno de 
Porfirio Diaz, Madero desconoce al dictador como el Jefe de Gobierno del pais, en los 
primeros dias de octubre de 1910. Se autonombra Madezo presidente interino, y a través 

del Plan de San Luis Potosi de fecha 5 de octubre, hace un Hamado a la insurreccién 
general, convocando al levantamicato popular para el dia 20 de noviembre. 

La vigencia de los postulados maderistas de sufragio efectivo, tuvicron una vigencia tan 
corta como fa tuvo su propio mandato, cayendo Madero victima de Ia traicién y de ta 
infamia, la noche de su despiadado y cobarde asesinato en las afueras de 1a penitenciaria 
de Lecumberri, en la ciudad de México. 

“Se ha sostenido universalmente que las ideas no mueren, solo muere el hombre y que 
éstas perduran para siempre; sin embargo entre las grandes paradojas de nuestro pueblo, 
al morir los grandes mexicanos, también mutricron sus ideologias, pues de todo el 
cémulo de ensefianzas y formacién que la historia nos revela, inicamente 1a idea 
independentista de Hidalgo, sobrevivié a su muerte. “(10) 

10 Vitlagrén, Ibidier, pigs. 105 y 106.
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“Al meditar sobre la revolucién mexicana, uno se encuentra con dos cuestiones 
intimamente relacionadas que es necesario tener presente para comprenderla mejor: los 
motivos que la originaron, y los intereses contra los que en ultima instancia iba dirigida. 
Decir que la revolucién fue un movimiento popular, es pleondstico. No es posible 
concebir revoluciones antipopulares. Las condiciones de miseria econémica y politica 
engendradas en la dictadura porfirista, Hevaron a cabo [a insurreccién popular. La 
exasperaci6n, y no la meditacién, condujeron a la lucha armada. Se peles a secas, en 
contra del régimen imperante”. (11) . 

Posteriormente a la muerte de Madero, cobra popularidad y fuerza la figura de Don 
Venustiano Carranza; instituye el municipio libre en México; libertad municipal que 
fortalecia la participacién de la sociedad, y las pretensiones de Madero en materia local. 
entre las m4s importantes aportaciones de Carranza, destacan las modificaciones que 
introdujo a las normas del estado civil de las personas, ¢] establecimiento de la jomada 
méxima de trabajo, y el salario minimo para Ios trabajadores. Su figura, fué de 
incuestionable mérito en 1a lucha que Ilev6 a restablecer a nuestro pais al imperio de ta 
legalidad. Sin duda su més notorio mérito, es la elaboracién junto con los 

Constituyentes de Querétaro, de la Carta Magna de 1917, que nos rige con sus miltiples 
reformas hasta nuestros dias. Esta constitucién de 1917, posefa también un sentido 
democrético que recogia las inquietudes maderistas, que habfan dado curso al 

movimiento armado, ya que anexaba en su texto, el principio del sufragio como medio 
de expresién colectiva, y la no reeleccién, como un mecanismo que pretendia poner fin 
a los privilegios politicos. 

Todo por lo que la poblacién habfa luchado, quedaba plasmado en esta Carta Magna de 
1917, que nos rige. Seria importante que analizaramos en que porcentaje se ha respetado 
a través de las modificaciones a que ha sido expuesta, el espiritu democratico y 
nacionalista, que defendieron una vez en 1917 los Constituyentes de Querétaro. 

Ut Lépez Gallo Manuel, “La Violencia en la Historia de México“, Ed. El Caballito, México, D.F., 1991, 
pag. 320.
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ESTADO POSREVOLUCIONARIO. 

“Las tres revoluciones sostenidas por el pueblo, mantienen un declarado sentido 
nacionalista. No obstante, esas luchas por diferentes circunstancias, se han olvidado. 
Esto explica porque México a lo largo de su historia ha vivido en el subdesarrollo; 
reconocer este hecho, es el primer paso para dejar de serlo. Si desde Ia lucha por la 
independencia hubiésemos logrado la emancipacién econémica, ni la Reforma, ni la 
Revolucién, tendrian cabida en la historia patria". (12) 

Este estado posrevolucionario al que hacemos referencia en nuestro estudio, es el estado 
social y politico que sucedié a nuestra revolucién armada de 1910. 

Podriamos decir acertadamente que inicia con el gobierno de Don Francisco I. Madero, 
cuya escuetidad, fue su singular caracteristica; al ser asesinado cobardemente, por lo 
que se vieron minados sus ideales democraticos y de justicia social, que siempre lo 
habfan caracterizado. 

Posteriormente, Madero es sucedido por Don Venustiano Carranza, hombre que al igual 
que Madero, estaba Ileno de grandes ideas nacionalistas que se caracterizaban por su 
propositividad a los problemas econémicos, y de justicia social. 

Entre los mds trascendentes logros de Don Venustiano Carranza, sin duda alguna y para 
los efectos de nuestra materia, esta la elaboracién junto con los constituyentes de 
Querétaro, de la Constitucién de 1917, 

Después del gobiemmo de Carrranza, el que sin duda alguna se destaca por el impacto 
que causé en nuestro pais, fue el de Plutarco Elias Calles, conocido por muchos como 
“El Jefe Maximo de la Revolucién”, por haber sido su ultimo sobreviviente. Su mérito, 
sin duda alguna, se debe a que Calles fué quien introdujo por primera vez en nuestro 
pais, un modelo de partido. Fué el precursor del partidismo politico, al crear el PNR 
(Partido Nacional Revolucionario), modificdndose después sus siglas, para conocerlo 
con el nombre con el que se le ha conocido por ms de sesenta afios de tradicién politica 
hegeménica: PRI. Tradicién demagégica que ha sido la causa de Ia situacién dramatica 

12 Lépez Gallo Manuel, Ob. Cit., pag. 25
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que vivimos hasta nuestros dias. Esto lo expreso, porque generalmente quienes tienen 
€n sus manos el gobierno de nuestro pais, cada sexenio, son gente burdcrata, que la 
.mayoria de las veces se ha desarrollado a través de canonjfas. Veamos hacia atrés, y 
examinemos nuestra historia, quienes han forjado la patria en ningtin tiempo han sido 
los opulentos ni los poderosos, siempre esta tarea ha recaido bajo la competencia de 
quienes menos © nada tienen. ;Porqué? Porque considero que para entender el peso de 
la represi6n, se tiene necesariamente que haber sido feprimido, y para entender el 
suftimiento, se tiene necesariamente que haber sufrido. 

Posteriormente en 1934, el presidente C4rdenas con sus desaciertos y malos célculos, 
fue un buen presidente; hizo suyos los reclamos de la sociedad que se habjan venido 
postergando desde la causa de 1910, incorporando en su gobierno las aspiraciones de 
obreros y campesinos, lo que hubo de hacer de su régimen un gobierno popular, con 
amplio arraigo entre las bases de la poblacién. Durante su administracién se did a la 
teforma agraria, el mayor impulso que pudiera llegar a tener a lo largo de nuestra 
historia; ya que durante el periodo de su gestién, promovié el reparto de 181352,275 
hectareas en beneficio de 1,020,594 campesinos. Pero el error de Cardenas, fué el haber 
dotado masivamente de tierras a campesinos de forma incompleta. ;Porqué? Les 
entregé las tierras, pero no les facilité ios medios necesarios, los medios fisicos, para 
explotarlas. De nada sirve poseer un gran porcentaje de tierras, sino se tiene la 
capacidad de volverlas productivas. 

En el periodo de Cérdenas, se establece el sistema sexenal del presidencialismo 
mexicano, siendo su régimen el primero de los gobiernos posrevolucionarios que 
tuviese la duraci6n de 6 afios. Su gobierno siempre se distinguid, por su decidido apoyo 
al campesinado, al obrero, y al sindicalismo. 

En el gobiemo de Manuel Avila Camacho, se habia trabajado sobre Ia tarea de ia 
consolidacién social de nuestro pafs, promoviendo en su gobierno la unidad nacional; 
fue un gran estadista, quien ante la adversidad nacional armado de determinacién, hizo 
lo que tenia que hacer: unir a su pueblo, y proponer programas de gobierno coherentes, 
de largo alcance, y sobre todo de continuidad y de efectividad. 

El gobiemo de Miguel Alemin Valdés, fue un auténtico promotor de ta libre empresa en 
México, obteniendo con ello un adelanto industrial; asimismo, fué un gran promotor de! 
campo, ya que acercé a la economia primaria, inversiones creativas. Durante su gestion 
se consiguié dar énfasis a la justicia reclamada por el sector rural, al preocuparse mas a 
diferencia de Cardenas, por hacer producir el suelo cultivable repartido en 
administraciones anteriores, que por asignar tierras sin ningtin objetivo de beneficio, 
salvo el del reparto en si. 

“En el gobierno de Lépez Mateos, a quien se le ha reconocido como el presidente “del 
pueblo”, se caracterizé por ser un politico de elevada sensibilidad publica, porque a lo
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largo de su formacién, habria de identificarse plenamente con las causas de los 

trabajadores y las aspiraciones de su pueblo.” (13) 

En su administracién, los salarios lograron un crecimiento que nunca se habia 
experimentado, ya que Lépez Mateos dié prioridad a las inquietudes de los trabajadores, 
al dotarlos de ingresos justos, lo que revirtié en la economfa como un factor generador 
de nueva riqueza. El estado mexicano sin duda alguna en este periodo, pudo combinar el 
crecimiento econémico, con el bienestar social. 

“Sin duda alguna uno de los gobiernos que mds desgracias ocasion6 a nuestro pais, fué 
el salinismo; quien al poner la mirada sélo en el extranjero, provocé rezago social, el 

cual motiv6 el fracaso de su politica econémica.” (14). 

A través del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), se did a la 
tarea de competir con el mundo desarrollado, sin detenerse a pensar en la 
profesionalizaci6n de esfuerzos, que para ello se requiere. Porque la inhabilidad de 
nuestro pafs para ejercer su comercio exterior a través de profesionales en la materia, no 
nos ha permitido desarrollar mercados adecuados para nuestros productos, para que 
realmente sean competitivos; por lo cual los articulos que actualmente exportamos, 
siguen siendo muy repetidos, verbigracia, cerveza, productos quimicos, televisores. 
Todavfa no somos capaces de desarrollar articulos y mercados alternos, que participen 
con mayor dinamismo del otro lado de nuestras fronteras. 

Los estrategas del salinismo, pensaron que todas las deficiencias de nuestro sistema 
productivo, habrian de ser superadas con la sola exposicién de México a la competencia 
abierta con los mejores del mundo; sin nunca detenerse a pensar en el estado de atraso 
que impera en el pafs, y determinando por el contrario, que con Ia libre competencia se 
lograrfa la madurez que en esta 4rea se perseguia. 

Si analizamos todos los periodos gubernamentales que nos han regido, y 
prioritariamente, los mds recientes, pareciera ser que su constante, es reformar y 
reformar nuestra Carta Magna. Esa constitucién que fue promulgada para regir la vida 
nacional, ef comportamiento ciudadano, y el desempefio estatal, y que se ha 
transformado hoy en dia, en un instrumento, (por la velnerabilidad que presenta para ser 
reformada) por conducto del cual, un gobernante puede legitimar su gestidn por 
impropia que ésta sea, con el s6lo propésito de adaptarla a su circunstancia, sin tener 
que regirse en apego a su observancia, y sin incurrir en responsabilidad oficial de no 
hacerlo asi. 

13 Villagran, Ibidem, pdg. 135. 

14 Villagran, Ibidem, pag. 142.
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2.1 gCUAL HA SIDO LA TRASCENDENCIA DE LA POBREZA EXTREMA 
EN MEXICO? 

De manera somera, explicaré cual ha sido esa trascendencia, ya que en los capitulos que 

prosiguen se desglosa este punto de manera mas especifica. 

Como ya sabemos, trascendencia implica 0 significa, resultado, consecuencia. Las 

consecuencias que acarrea este problema social! tan indignante para quienes lo viven, 

son realmente estigmatizantes. 

Dejemos por un momento a un lado, la imagen internacional que presenta nuestro pais 

al resto de los paises desarrollados con altos grados de competitividad. Veamos hacia 

adentro, hacia nuestras raices: hay una herida social que no cicatriza, y que se ha 

presentado en nuestro pafs por sigtos y siglos de su existencia: la pobreza extrema. 

Los resultados bdsicos y sensibles que trae como consecuencia este problema social, es 

el estatismo, el estancamiento de nuestro desarrollo nacional, en todos los aspectos. 

Nuestro pafs no se ha desarrollado al ritmo que le exige su propia naturaleza, ya que 

resulta inverosimil que poseyendo una vasta cantidad de recursos humanos y materiales, 
México no pueda estar en la actualidad, al nivel de desarrollo de muchos pajses del 

mundo, que poseen un porcentaje la mayor de las veces inferior de recursos, como es el 

caso del vecino de! norte, Estados Unidos de Norteamérica. 

Nuestro pafs nunca avanzard hasta que no le dé a cada quién el sitio que le corresponde 

laboralmente hablando ,Qué quiero decir con ésto? Que las autoridades que nos 

gobiernan, carecen de facultades y de investidura para ostentar la posicién que 
representan. El combate a la pobreza no admite dilaciones ni vacilaciones; para los 
mexicanos ubicados en el estrato de la pobreza extrema, las medidas deben ser rescate 
inmediato, a riesgo de que sean afectados en su integridad fisica en corto plazo. 

La gente realmente con capacidad de gobernabilidad, con capacidad polftica y visién de 
estado, representa un porcentaje representativo, quiz4 no el de la mayorfa, pero si un 
grupo de peso, al cual se le niega la oportunidad de direccién politica y econémica del 

pais, por razones harto conocidas. 

Yo no niego que un porcentaje quiz4 considerable de nuestras autoridades y servidores 
publicos, sean realmente gente capaz, gente con proyeccién politica y de estado; pero, 
~De qué les sirven estos atributos cuando el sistema no les permite actuar con 
autonomia e imparcialidad, que son perfiles que obligadamente deben caracterizar su 
investidura? ;Porqué los mexicanos nos quejamos diariamente de! corrupto sistema 
politico que nos gobiema, y no hacemos nada para cambiar las cosas? ,Porqué nos
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conformamos con poco? {Porqué ese miedo e ignorancia disfrazados de apatia? ;Porqué 

somos tan mediocres? 

2.2. QUE DEBEMOS ENTENDER POR SISTEMA POLITICO? 

Un sistema, es un conjunto de reglas y principios sobre una materia determinada 

enlazados o relacionados entre si. 

Lo politico, se refiere a toda actividad encaminada a la constitucién, desarrollo y 

funcionamiento del poder piblico. Esta origina la doble relaci6n de gobemantes y 

gobernados, en un proceso de mando y obediencia. 

El hombre persiste en esa actividad politica a pesar de estar plet6rica de imperfecciones, 

injusticias, vicios e incertidumbres, porque reconoce que el poder es un elemento 

imprescindible de la vida social; instituciones que una generacién transmite a otra como 

acervo cultural, y siempre con "Ia esperanza de un mundo mejor”. 

Entonces, deduciendo estas definiciones diremos que un sistema politico , "Es un 

conjunto de reglas y principios relacionados entre si, y que regulan la actividad 

encaminada a la constitucién, desarrollo, y funcionamiento del poder piblico”.(1) 

2.3 {QUE DEBEMOS ENTENDER POR MIGRACION? 

"Es un desplazamiento de individuos o de pueblos de un pais a otro, o de una regién a 

otra, para establecerse en ellos por causas econémicas, sociales o politicas."(2) 

1 Diccionario Enciclopédico Quillet, “Lomo If”, Ed. Cumbre, México, D-F., 1983, pags. 234 y 235. 

2. Diccionario Enciclopédico Quillet, "Tomo HI”, Ob. Cit., pag. 228.
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Se dice que generalmente ta Migracién tiene dos vertientes: la Emigracién y la 

Inmigracién. 

La Emigracién es una Migracién considerada asi, desde el punto de vista del lugar de 

origen de los individuos desplazados. 

La Inmigracién es una Migracién considerada desde el punto de vista del lugar de 
destino de los individuos desplazados. 

Aunque a veces intervienen razones politicas o religiosas, las razones econémicas son 
los factores esenciales de la mayoria de estos movimientos. 

2.4 4QUE DEBEMOS ENTENDER POR SISTEMA CAPITALISTA? 

El sistema capitalista es un conjunto de principios, normas, y reglas de cardcter 
econémico y social, que regulan la produccién predominantemente industrial y 
tecnolégica que se realiza con medios de propiedad privada, a libre iniciativa de los 
propietarios de estos medios, y a su beneficio particular. 

“EI sistema capitalista se caracteriza por su naturaleza social y econémica, basada en la 
propiedad privada de los medios de produccién, y en el cumplimiento de las funciones 
productivas, por parte de entidades privadas que acttian buscando un fucro". (3) 

2 = Mascarefias Carlos, “Nueva Enciclopedia Juridica Tomo XII", Barcelona, Espafia., 1987, pdgs. 535 
y 536.
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2.5 2QUE DEBEMOS ENTENDER POR INFLACION? 

La inflacién es un fendmeno econémico, que se produce por e! aumento exagerado de la 
circulacién monetaria, ocasionando un alza general de los precios de los bienes; 
“paralelamente y reciprocamente al aumento de precios de las cosas o bienes, el dinero 
pierde valor de cambio, apareciendo como consecuencia la desvalorizacién 
monetaria.”(4) 

4 Mascarefias Carlos, Ob. Cit., pag. 1125.
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CAPITULO 3. 

LA PROBLEMATICA DE LA POBREZA 
EXTREMA EN MEXICO.



3.1 ANALISIS SOCIAL DE LA PROBLEMATICA DE LA POBREZA 
EXTREMA EN MEXICO. 

3.1.1 CARACTERISTICA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. NATURALEZA. 

Los Ilamados “Problemas Sociales” son aquellos problemas planteados por el hecho de 

desajustes o fracasos, tanto individuales como colectivos, respecto de las pautas o de los 

propésitos de varios grupos. 

“La investigacién social contemporinea ha hecho y est4 haciendo importantisimas 
aportaciones para suprimir, o por lo menos amortiguar considerablemente, las tensiones, 
los conflictos, y las varias formas de discriminacién dafiina que se originan en los 
prejuicios raciales, especialmente en los paises en donde habiendo diversos grupos 
étnicos, el dominante establece diferenciaciones en detrimento de los demas.” (1) 

“La bibliografia de los Gltimos veinticinco afios, sobre todo en la lengua inglesa, de 

estudios sobre discriminaciones, tensiones, recelos y prejuicios entre diversos grupos 

raciales, comprende muchisimos millares de voltimenes y folletos. Algunos contienen 

estudios puramente teéricos, de los cuales se deriva la prueba de la injustificacién de los 

prejuicios. Otros, ademés, sobre la base de observaciones, entrevistas, cuestionarios, y 

hasta experimentos sociales, suministran la explicacién de como tales prejuicios nacen 

irracionalmente, y se desarrollan después fomentados consciente o inconscientemente, 

por ciertas tendencias oscuras de la psique humana, y también por determinados 

intereses. Otros trabajos, aprovechando los esclarecimientos teéricos, proponen diversos 

métodos para combatir esa terrible enfermedad social; métodos jurfdicos como por 

ejemplo, la prohibici6n bajo sancién penal de ciertos tipos de discriminacién, la 

abolicién de la segregacién en escuelas, ejército, etc; técnicas para provocar la 

convivencia entre gentes de los diversos grupos en un plano de igualdad; 
procedimientos para persuadir sobre la estupidez de los perjuicios, etc.” (2) 

Si analizamos el pensamiento de! maestro Recaséns, podemos notar la profundidad del 
mismo. En lo personal, considero que serfa una muy buena idea el hecho de que se 
regulara sobre el fenémeno social de la discriminacién, ya que el mismo se sigue dando 
en Ja mayorfa de los Ambitos de nuestra vida cotidiana. 

1 Recaséns Siches Luis, “Sociologia”, Ed. Pornia, México, D.F., 1998, pag. 70. 

2 Recaséns Siches Luis, Ob. Cit., pég. 54.
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Como abogada, considero que en un primer término tendriamos que persuadir a la 
poblacién, de los efectos nocivos que acarrea el mismo para fograr una concientizacién 
al mayor grado posible. La raza, el color, la condicién econdmica, el modo de vida, no 

deben de ser mds motivo para dividir y estigmatizar a los individuos. Como decia un 

pensamiento célebre, “Lo tinico que distingue a los sujetos, es el hecho de su capacidad 

de lucha”. Una lucha que unos transforman en triunfo, y otros, en espectadores de ese 

triunfo.” 

Es légico, por la complejidad de la conducta humana, que no va a ser suficiente con que 

un grupo determinado de gentes se dedique a concientizar a la poblacién sobre los 

efectos de este fendmeno; !o que quiero establecer, es que seria el primer paso para 

lograr una sociedad més justa. Posteriormente, como bien dice el] maestro Recaséns, se 

tendria que regular de una forma més severa, es decir, con sanciones a quien por 

razones de raza, color, condicién econémica, o modo de vida, le negara por ejemplo un 

acceso laboral, a un sujeto con plenas facultades o capacidades para realizar el mismo. 

Este fendmeno de la discriminacién, es un problema social que ocasiona pobreza 
extrema. Por ejemplo, en lo personal como orgullosa egresada de la Facultad de 

Derecho de la UNAM, me tocé vivir el mismo al ir a solicitar empleos que no 

conseguia, por la estipida manifestaci6n de que era egresada de la UNAM. 
Obviamente, en consecuencia eran oportunidades de ingresos, a las cuales no podia 

tener acceso por esa situacién. 

Otro de los problemas sociales que nos interesa, es el de la inseguridad econdémica, el 
cual comprende 1a desocupacién. En nuestro pafs, podemos hablar claramente de que 
existe una desocupacién masiva, que a su vez, aunque no solamente ésta, genera el 
problema de la delincuencia, y la inseguridad piiblica, del que son victimas a diario, 
miles de mexicanos. Este problema lo abordaremos detalladamente més adelante. 

Otro problema social , quizé el mas novedoso, es el de la “automatizaci6n.” "Desde hace 
unos pocos afios, viene usdndose esta palabra en conexién con méquinas automiéticas 
que se autocontrolan, que realizan automdticamente un propésito, que se autocorrigen 
para llevar a buen término el cumplimiento de una finalidad, tales como por ejemplo: 
los computadores electrénicos, los llamados cerebros electrénicos, capaces de realizar 

en pocas horas, operaciones matematicas que requerirfan muchos aiios de trabajo por un 

cuerpo de numerosos especialistas; los aparatos similares que cumplen las funciones de 
conntabilidad en grandes compajiias de seguros, y al aplicar esta palabra a tales inventos 
técnicos y a su uso, se plantea dramaticamente el problema de hasta que punto esos 
mecanismos y procesos de automatizacién, pueden aumentar la desocupacién y 
ocasionar Ia jubilacién de muchas actividades humanas, suscitando grandes cambios en 
las valoraciones, y a caso también estragos en el espiritu de !as gentes. Y por otra parte,
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al ofrecer mucho ocio, pueden también abrir nuevos horizontes al perfeccionamiento 

humano, siempre y cuando las gentes aprendan a utilizar ese ocio ventajosamente."(3) 

LA MARGINACION COMO FACTOR DE POBREZA EXTREMA. 

Es caracteristica universal de las sociedades humanas, que entre sus integrantes siempre 

han existido diferencias de modo de pensar, de actuar, de vestir, de creer, debido entre 

otras cosas, a la complejidad de la conducta humana. Permanentemente se producen 

desequilibrios, en las oportunidades de acceder a la propiedad de los bienes materiales, 

y al conocimiento que ha generado la humanidad; invariablemente de acuerdo al tiempo 

y al lugar, se validan diferentes criterios, para reconocer los derechos de cada uno de los 

integrantes de una comunidad. 

Todas estas circunstancias originan en un momento dado pobreza extrema. ¢Porqué? 

Porque de esta manera, la sociedad marca a las personas y con frecuencia la presencia 

de alguna caracteristica no aceptada, hace que las personas sean ignoradas o excluidas 

de las actividades normales de una comunidad. Se pueden enumerar una gran variedad 

de situaciones de este tipo: 

© Las mujeres que por falta de belleza fisica no obtienen un empleo aunque sean mas 

capaces que otras que sf fa tienen. 

¢ Los mayores de cuarenta afios tienen mayor dificultad para obtener empleo en la 

administracién publica y ciertas empresas, aunque aspiren al mismo sueldo y tengan 

mayor experiencia que una persona joven de veinticinco afios. 

« Los discapacitados tienen menos oportunidad de obtener un empleo, aunque tengan 

el perfil para el trabajo que solicitan, que alguien sin discapacidad y con un perfil 

diferente al requerido. 

¢ Los enfermos de SIDA son rechazados en las actividades econdémicas, politicas y 

sociales que quieran emprender, aunque tengan capacidad para realizarlas. 

3 Recaséns Siches Luis, Ibidem, pag. 75.
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¢ Los analfabetas son tratados arbitrariamente por quienes con mayor instruccién o 
autoridad, no tratarfan asf a una persona de estrato social alto, aunque fuera 
ignorante. 

* Los pobres son considerados a menudo “sospechosos” ante el personal de seguridad 
de una institucién; sin embargo, delincuentes bien presentados tienen acceso a 

dichas instituciones. 

* A las personas que pertenecen a grupos minoritarios, les es muy dificil ser aceptadas 
e integradas a los grupos sociales; con frecuencia son ignoradas, y hasta exclufdas 
de ta vida social de la comunidad. 

“La sociedad aplica el mismo criterio a las personas; las clasifica por sus caracteristicas 
sociales, econémicas, y biolégicas comunes. Adquieren una posicién general de “status 
social”, conformandose asi estratificaciones sociales que son capas o estratos 
horizontales en los cuales se integran los grupos de una sociedad”.(4) 

En la estratificacién social hay o existen posiciones de subordinacién y de superioridad 
entre los diferentes estratos. Este control que ejercen los grupos con status social alto, se 
manifiesta en actitudes ventajosas a las condiciones de los grupos con status social bajo; 
son acciones que acenttan las desigualdades entre los estratos y que someten a los 
estratos mds débiles a injusticias y opresiones. Las opresiones m4s comunes son: 

« El enriquecimiento ilicito de funcionarios de los gobiernos federales, estatales y 
municipales, a costa de los recursos ptiblicos. 

« La inequitativa distribucién de los recursos ptblicos a los estados, y 
principalmente a los municipios, al asignarse al gobierno federal la mayor parte. 

¢ Ef uso de tos recursos piblicos para financiar sus campafias electorales, 0 1a 
soberbia funcionaria que no acepta que la politica econémica es uno de los factores 
determinantes de la marginacién y de la pobreza, porque no tiene entre sus 
prioridades la disminucién de la marginacién, y favorece en sus estrategias 
econémicas a los grupos con poder. 

* La escandalosa pobreza de millones de mexicanos, especialmente de mujeres y 
nifios. 

4 F. Barn Luis, “La Pobreza en México”, (Revista del Senado de ta Repiiblica. No. 5, volimen 2- 
Justicia Social.), México, D.F., 1996, pdg. 136.
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¢ A quien aporta el capital se le considera m4s importante que al empleado que 
aporta el trabajo. 

* Los salarips son insuficientes para que la familia del trabajador tenga una vida 
digna. 

¢ Se escamotea el reparto de utilidades, producto del trabajo. 

© Nose respetan los derechos laborales de los trabajadores. 

© La frecuente falta de respeto a los ciudadanos en la eleccién de sus gobernantes. 

e La lenta y parcial imparticién de justicia. 

¢ Et sometimiento de tas organizaciones intermedias como los Sindicatos y C4maras, 

a los intereses del poder politico, desvirtudndolos y pervirtiéndolos, como un 

elemento esencial de representacién para el cambio social. 

« La actitud paternalista de! gobierno, mantiene a muchos ciudadanos como menores 
de edad evitando que se responsabilicen de su destino, de la vida publica y 
participen en ella. 

« La aplicacién discriminatoria de la ley. 

e La represién de quienes piensan diferente, o de quienes exigen sus derechos. 

« La deliberada falta de inversién suficiente en la educacién y en la calidad de ésta, 
que se manifiesta en que una mayoria del pueblo, permanece en 1a ignorancia. 

* La actitud paternalista del gobierno, mantiene a muchos ciudadanos como menores 
de edad, inhibiendo su creatividad y desarrollo. 

El total de estos criterios de evaluacién de la sociedad y de las opresiones a las que 
estén sometidas millones de personas, producen falta de oportunidades, pobreza, 
ignorancia; en una palabra, marginacién. Esta los marca y en gran medida determina su 
conducta, su pensamiento, su lenguaje y su autoestima. Psicolégicamente, la 
marginacién es una cultura en la que se transmiten valores, se mantienen modelos 

conductuales, y se desarrolla una propia filosoffa de ta vida. Estas circunstancias
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provocan el tragico binomio: “Se es pobre porque se es ignorante. Y se es ignorante, 
porque se es pobre.” Generandose en consecuencia, un circulo vicioso. 

Ante estas realidades, el marginado no intenta ni encuentra oportunidades de modificar 
su situacién. Por lo tanto, en general sus posibilidades son muy limitadas. Sin embargo 
algunos logran desarrollar sus habilidades, estudiar, conseguir un empleo digno y salir 
adelante. Pero por desgracia, la mayorfa termina por: 

® Obtener un empleo con frecuencia mal remunerado. 

e Emigrar hacia los Estados Unidos. 

© Ofrecer “cachivaches” y lavar parabrisas en los cruceros. 

+ Ser vendedor ambulante. 

» Dedicarse a la mendicidad. 

> Luerar con discapacidad. 

«  Prostituirse. 

« Deprimirse, y en ultima instancia destruirse. 

« Aceptar trabajos que implican actividades ilegales. (Lavado de dinero,etc.) 

© Formar pandillas y bandas para improvisar a la sociedad. 

«  Vengarse de 1a sociedad que le ha negado oportunidades, que lo ha rechazado y que 
le exige que cumpla con obligaciones que no tienen sentido para él. 

e Crear y alentar conflictos sociales. 

« Dos o mas de las opciones presentadas.
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Todas las personas que creen en ta dignidad humana de hombres y mujeres, en el bien 
comiin y en la justicia social, reconocen que esta es una realidad que les avergilenza; 
que es la sociedad la que est4 enferma, y que con sus estructuras politicas y 

socioeconémicas injustas, son las responsables de !a marginacién que sufren. 

EI pueblo es sin duda, el valor mds importante de los que constituyen al estado; ya que 
el terrirorio, el gobierno, y las leyes, estén subordinados al bien comtin det pueblo. Lo 
confirma el hecho de que “la persona humana es el fundamento y fin dltimo de toda 

organizacién, de toda acci6n en el orden politico, social y econémico.” (5) 

El camino directo para disminuir la marginacién es la justicia. “La justicia es un 
principio de orden y armonfa, que expresa sdlo la exigencia de que suceda lo que 
éticamente debe suceder”, es “ia voluntad constante y permanente de definir y realizar 
ei Bien Comin,” en que toda la sociedad tiene la obligacién de colaborar, y el derecho 
de participar. 

Actualmente, la mayor parte de las dependencias ptiblicas y las organizaciones privadas, 
s6lo dan ayuda material y no integral, de tal manera que unicamente resuelven la 
necesidad urgente y no las causas, ni ofrecen soluciones a mediano y largo plazo. 

La mayor parte de las dependencias asistenciales piblicas y privadas, deben aceptar que 
ninguna en lo particular, puede resolver el problema completo de una persona, por lo 
que tienen que establecer vinculos de confianza y colaboracién entre ellas para que en 
equipos multidisciplinarios, puedan ayudan integralmente a la persona marginada y 
darle seguimiento a su rehabilitacién, hasta que tenga la autoestima suficiente y sea 
capaz de hacerse responsable de sf misma. 

3.1.2 POR QUE HABLAMOS DE POBREZA EXTREMA? 

Para efectos de este punto, vamos a entender como pobreza, a "La carencia de la base 
social y econémica, que permite a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través 
del ejercicio de su voluntad, y de su capacidad para generar ingreso, para en 
consecuencia estar legitimado para poder tomar decisiones, tales como trabajar, y 
quienes han de dirigir el gobierno de su estado o pafs.”(6) 

5 F. Barrén Luis, Ob. Cit., pég. £71. 

6 Trejo Guillermo, “Contra la Pobreza”, Ed. Cal y Arena, México, D.F., 1992, pag. 98. 
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La pobreza extrema es un fenémeno social que se da cuando e} individuo no cuenta con 

lo que se considera en un momento dado, “Lo mfnimo b4sico para subsistir" como es el 

caso de que no contara por ejemplo, ni siquiera con un salario mfnimo. Desde esta 

perspectiva, resulta mds fAcil distinguir la pobreza extrema, de la pobreza simplemente. 

Ya que un sujeto en condiciones de !a primera, practicamente se encuentra desprotegido 

dentro de todos los sectores que conforman una sociedad. En cambio, cuando se quiere 

determinar quien es un sujeto pobre, pues se va a determinar en base a lo que en 

Opiniones de expertos en Ja materia, en ese momento se considera la "canasta bdsica 

para subsistir” y en consecuencia se clasificarin asi, al sector de la poblacién cuyos 

ingresos alcancen a cubrir solamente esa “canasta basica”, y no ciertos bienes que para 

el nivel de desarrollo del pais en el que habita, se podrian clasificar como de “primera 

necesidad".(7) 

Al respecto de esta definicién que hemos establecido, nos queda decir, que 

indudablemente el término "pobreza," se relaciona a la falta de algo. 

"Se podria decir que “pobre” es el que no tiene cuando menos lo basico; pero, Qué es 

lo basico? Salud, educacién, nutricién y vivienda? tal vez, pero la siguiente pregunta 

debe ser obligadamente, ,Ctanto de lo bésico? Cuando se llega a este punto, no cabe 

ninguna duda de que las definiciones de pobreza tienen mucho que ver ademés, con la 

manera de definirla y medirla. Es decir, la pobreza se define en funcién de lo que el 

investigador considera como lo bdsico, como lo minimo de lo bdsico, y también de la 

manera en que lo mide, en una época y periodos determinados."(8) 

En consecuencia, en mi tema hablamos de pobreza extrema porque si contamos con una 

visién cfvica madura, podremos darmos cuenta que més que “pobreza simplemente”, lo 

que se percibe sin lugar a dudas, es un ambiente de pobreza extrema. Basta con mirar 

los rincones mds olvidados de nuestra ciudad, y de nuestras provincias, bastaria con 

considerar al “salario mfnimo general vigente"; no es posible ni aceptable, que un 

individuo labore 8 o més horas al dia, y el sueldo que perciba le "medio baste” 

Gnicamente, para cubrir sus inmediatas necesidades basicas. 

7 Trejo Guillermo, Ob. Cit., pig. 220. 

8 Trejo Guillermo, Ibidem., pag. 238.
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3.13 gPOR QUE SE CONSIDERA A LA POBREZA EXTREMA UN 
PROBLEMA SOCIAL? 

Como ya lo planteamos con anterioridad, los problemas sociales son desajustes 0 
fracasos tanto individuales como colectivos, que surgen al no cumplimentarse de una 
manera eficaz, las pautas o propésitos que varios grupos tiene en comin. Entonces, ta 
pobreza extrema es un problema social, ya que precisamente es consecuencia directa de 
esos desajustes o fracasos, tanto econémicos, politicos, juridicos y sociales, que han 
dirigido y fomentado los sistemas presidencialistas, que han regido la vida de nuestro 

pais a través de los afios. 

3.1.4 ANALISIS DEL FENOMENO DE MIGRACION. CAUSAS Y 
TRASCENDENCIA SOCIAL. 

Tuve la oportunidad de ser en un tiempo de mi vida, gente de pueblo, cuando cursé mis 
estudios de secundaria. Como tal, pude darme perfectamente cuenta de la notoria 
pobreza que radica en el campo. Los campesinos y todo aque! que laboraba en, y de Ja 
tierra, dedicaba jomadas de trabajo de 10 a un determinado némero de horas de labor, 
por un salario injusto, insuficiente; aunado a esto, a tener que soportar junto con la 
excesiva carga laboral, un clima extremoso, que agudizaba la rigidez de las condiciones 
de trabajo. 

En muchas ocasiones, los cuestionaba acerca de sus experiencias en relacién al trato 
directo que tenfan con nuestro campo mexicano, pero sobre todo los interrogaba acerca 
de las causas de migracién de sus familiares a las grandes ciudades, que si bien es 
cierto, podrfa parecer una interrogante irénica. La planteaba con el fin de tener una 
respuesta genuina y real; la mayorfa de ellos, siempre argumentaba que eran dos 
factores econédmicos los que determinaban su decisién de migrar: la necesidad de 
encontrar trabajo mejor remunerado, y permanente. 

La gran mayorfa de los inmigrantes llega a la ciudad de México con el propédsito de 
quedarse en ella, aunque muchos de ellos no Heguen a ver cristalizados sus propésitos.
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“Las migraciones implican un doble movimiento: salida de un pais ¢ ingreso en otro, 

segtin hemos dicho. Pero la regulacién de todo el proceso est4 dado por la posibilidad 

de ingresar, no por la de salir. Es facil dejar un territorio, aunque existan prohibiciones 

para ello. Hecho de cardcter instanténeo, queda finiquitado en el momento de producirse 

el abandono. En cambio, el ingreso a un estado, requiere una serie de requisitos diffciles 

de cumplir, siendo casi imposible consumar una entrada clandestina, ya que mientras no 

se regularice la situacién, la ilegalidad perdura con la consiguiente deportacién en 

potencia; lo que obliga a un permanente ocultamiento, que hace que la vida de relaci6n 

No pueda desenvol verse convenientemente". (9) 

Los que no tienen asegurado su ingreso en otro pais, prefieren en general seguir 

viviendo en peores condiciones politicas 0 econémicas, a correr el albur de no saber a 

donde dirigirse una vez cruzada la frontera. 

3.2 ANALISIS POLITICO DE LA PROBLEMATICA DE LA POBREZA 
EXTREMA EN MEXICO. 

3.2.1 LA CORRUPTA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA POLITICO 
MEXICANO. 

“La estructura actual de la sociedad mexicana, constituye el producto de la forma 
especifica en que se desarrollé el capitalismo en el periodo posrevolucionario. Asf, la 
estructura industrial alcanzada, el dispar deterioro de Jas relaciones de producci6n en el 
campo, ta magnitud alcanzada de la infraestructura de servicios necesaria al desarrollo 
del conjunto del sistema, constituyeron procesos que conformaron un periodo de 
transicién, hacia una sociedad donde la categorfa social del proletariado, como niicleo 
fundamental de las clases explotadas por el capital, pasé a constituir la clase més 
importante de la sociedad mexicana; la predominancia del trabajo asalariado en los 
centros urbanos, se ha hecho indiscutible.” (10) 

9 Enciclopedia Juridica OMEBA, “Tomo XIX”, Ed, Driskill, México, D.F., 1979, pég. 423-424. 

10 Lépez Diaz Pedro, “La Crisis del Sistema Politico Mexicano”, Ed. Fontarama, México, D.F., 1989, 

pag. 89.
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Como ya sabemos, el sistema politico mexicano se expresa o manifiesta, en la forma en 

que se encuentra organizada la participacién de las diversas clases sociales, en el 

espacio de relacién entre la sociedad civil y el aparato de estado. La estructura 

partidaria, el sistema electoral, la participacién parlamentaria, la estructura sindical y la 

estructura empresarial. El sistema politico podriamos decir, sintetiza en lo fundamental, 

los diversos impulsos, planteamientos, y accién politica de las clases. 

Las formas de reclutamiento del personal politico mexicano, no pasan por los procesos 

electorales, pero tampoco como pudiera pensarse en consecuencia, por el partido. El 

reclutamiento, lo mismo que su preparacién, fueron responsabilidad siempre de la 

administracién piblica y, en particular, de la federal. Y ésto no nos resulta tan extraiio, 

si tomamos en cuenta que en México, la administracién se encuentra tan profundamente 

entremezclada con los procesos politicos, que ha hecho innecesaria la creacién de un 

sistema civil de carrera; quien llega a ser titular de una Secretaria de Estado, y por ende, 

a constituirse en candidato a sucesor presidencial, con mds o menos posibilidades reales 

de conseguirlo, podfa o no reunir en su haber, puestos de representacién popular o 

cargos directivos en el partido, pero no podia presentar un historial sin trayectoria en la 

administracié6n publica. 

{Qué nos demuestra ésto? Que el 4mbito administrativo, ha sido decisivo para 

sobrevivir y alcanzar los principales puestos politicos de! pafs. 

Este fuerte peso del campo administrativo se acompaiié, como es viable suponer, de un 

Tiguroso sistema de ascensos, que determiné la movilidad y que proporcioné la 

capacitacién del politico. Contra las argumentaciones que algunos investigadores 

difundieron en el sentido de que el politico mexicano era un impreparado para hacerse 

cargo del aparato gubernamental, y que su acceso dependfa tan solo de la amistad, el 

sistema cimenté un mecanismo mediante el cual cada ascenso, cada puesto, entrafiaba 

cierto grado de responsabilidad, que debfa demostrarse en los hechos; y en cuyo 

desempefio, también se adquirfan nuevas habilidades. Nunca la politica en México, fué 

un asunto en el que la amistad y las deudas personales fueran los dnicos factores a 

tenerse en cuenta. Es por estas razones, que nuestro pafs se encuentra en el atraso que 

podemos percibir en la actualidad. Porque no nos dirigen los hombres més capaces, 

porque tiene prioridad el “compadrazgo politico", y cuando tienen las riendas de nuestro 

pais, hombres “realmente capaces profesionalmente,” carecen de sensibilidad piblica y 

politica, para Nevar sino a feliz, si a buen término la noble tarea que les ha sido 

encomendada; ya que dependen necesariamentede un sistema vicioso, que todo atrac 

para sf, perdiendo el individuo sus facultades de imparcialidad, y su propia 

independencia. . 

"Evidentemente el presidente actual, Emesto Zedillo, no est4 solo en el poder, forma 

parte de un grupo en alianza con otros grupos politicos. Y es un hecho que una buena 

parte de los cambios en el pasado mexicano, han sido obra de, o al menos han sido 

iniciados por las élites. ~Qué posibilidades hay de que el cambio en la relacién PRI-
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GOBIERNO, (cambio que serfa un parteaguas en un trinsito efectivo a 1a democracia), 
venga por una exigencia o decisi6n de esas personas 0 grupos, que conforman la 
verdadera estructura de poder en México?".(1 1} 

Desafortunadamente "los que mandan", poseen una visién del mundo econémico, 
politico, social o cultural, que poco o nada tiene que ver con la propia de un sistema 
liberal y democrético. En realidad no por su discurso, pero sf por su forma de actuar, 
tenemos derecho a suponer que el proyecto de los que mandan, es prolongar lo mas que 
se pueda el arreglo que tan buenos frutos ha dado para ellos: e] del México Autoritario, 
el del México donde un partido que es imposible diferenciar del gobierno, es también }a 
garantia del mantenimiento de la estabilidad y de la continuidad de la red de 
compromisos, en la que se sostienen los grandes intereses creados. 

Pero en concreto, ,Quiénes son los que mandan aqu{? En primer lugar, y encabezando 
al conjunto, la alta burocracia gubernamental, esa que !lega a ta presidencia o al 
gabinete no por la vfa del PRI, sino siguiendo las reglas y cédigos de la propia 
hermandad burocratica; lo que muestra bien a Jas claras, que el PRI mismo no es fuente; 
primero el estado y después todo lo demfs: el mercado, fa burguersfa, los obreros, Jos 
partidos, etc. En esas condiciones, {Puede querer esa tecnocracia que hoy gobierna, que 
se separe e] PRI del aparato de estado que ella controla, para que luego los polfticos que 
hacen carrera por la via del partido, les disputen el derecho a gobernar y los 
subordinen?. 

“Luego est4 ese grupo que controla las corporaciones en que se monté el sistema de 
poder posrevolucionario; los Ifderes sindicales, los agrarios, y los de todas las 
agrupaciones, que forman la compleja red corporativa que finalmente, el neoliberatismo 
imperante reciclé pero no eliminé. (12) 

Esta es una de las mds crueles realidades de nuestra vida politica. Que precisamente 
esas organizaciones sindicales, que deberfan luchar y estar al servicio de sus afiliados, 
no Io hacen, sino que por el contrario, dependen del poder central, y por lo tanto estén 
intimamente ligados al mismo, Los sindicatos que operan de esta manera, generalmente 
son Ilamados “charros" (al servicio del gobierno.) 

La naturaleza del sistema polftico mexicano actual, lo sabemos, es la propia del 
autoritarismo. Es un hecho que todo aquel que desea hacer carrera dentro de las 
estructuras del poder vigentes en México, debe estar dispuesto a sacrificar entre otras 
cosas , porciones mds 0 menos importantes de su dignidad. 

11 Meyer Lorenzo, “Liberalismo Autoritario”, Ed. Oceano, México, D.F., 1995, pag. 132. 

12 Meyer Lortnzo, Ob. Cit., pag. 157.
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"Para mejor comprender fa naturaleza de Ja sucesién presidencial mexicana, por 
ejemplo, tiene ms sentido leer "Palabras Mayores” de Luis Spota, que “Politica” de 
Aristételes. En efecto, no hay como haber observado el proceso del “destape" a la 
mexicana, para comprobar hasta que punto el besar la mano que sostiene !a correa, es 

parte del sistema de poder".(13) 

Echando un vistazo a nuestra historia, o simplemente leyendo la prensa diaria, se 
comprueba que el quehacer polftico desde el poder es en buena medida, una actividad 
sérdida e incluso denigrante. Y para ilustrar la afirmacién anterior, no hay como seguir 
de cerca el procedimiento mediante el cual el presidente saliente, designa al sucesor, de 

entre un nimero muy reducido de colaboradores cercanos. 

En el nada edificante espectdculo del "tapadismo,” Jos supuestos ciudadanos, miembros 

o no de! partido del estado, somos meros espectadores de un proceso, sobre el cual no 
tenemos el menor control, a pesar de que en buena medida su resultado determina 
nuestro futuro como colectividad. 

Los “destapabtes" no pueden darse el lujo de actuar segtin sus convicciones reales, y 
tener un discurso propio. Desde que se institucionaliz6 el "tapadismo”, todos los 
politicos antes de llegar a serlo, debicron pasar por la experiencia denigrante de forzarse 
a no ser ellos mismos, sino personajes sumisos y un tanto angustiados, que intentan 

adivinar el pensamiento del, y comptacer al "gran elector". ,Cudl es el efecto de esa 
experiencia en su conducta posterior? Bueno, no somos psicélogos, pero quien no 
Tespeta su dignidad, dificilmente va a respetar la de otros , sobre todo , si esos otros 

carecen de poder. 

“La situacién de por si grave, se complica porque en los Ultimos afios, ha surgido en 
México una fuerza nueva, con grandes cantidades de recursos a su disposicién, y que no 
se subordina al poder presidencial: el narcotréfico. La disolucié6n de Ja Direccién 
Federal de Seguridad en el sexenio de De la Madrid, fué el indicador objetivo de que los 
narcotraficantes ya habian penetrado a los aparatos de seguridad e inteligencia del 

gobierno a su nivel mas alto. 

El sistema de partido de estado, en que hemos vivido por casi 70 ajios, ha obligado a la 
sociedad mexicana a desempefiar el indigno papel de sostén politico, y fuente inagotable 
de recursos para una clase polftica corrupta, irresponsable y prepotente. 

13 Meyer Lorenzo, Ibidem, pdg. 168.
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LA INEFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EMITIDOS POR EL 
EJECUTIVO PARA COMBATIR LA POBREZA. 

En relacién a este punto, referido a los Programas Sociales emitides por el Ejecutivo 
para combatir la Pobreza Extrema en México, cabe mencionar que, “les ha faltado el 

contrapeso critico del Congreso de la Unién que le pida cuentas al gobiemo sobre la 
eficacia de los programas asistenciales y sociales, o que contraponga propuestas”. (14) 

Esto obedece a la composicién que prevalecié por décadas en el Congreso; (Mayorfa 
Prifsta) es por ello, que el gasto social era ineficaz; por eso después de 20 ajios de gasto 
social, hay muchos pobres en el pafs. Los recursos de la politica social, durante décadas, 
no liegaron a donde tenfan que llegar. 

“Fueron muchos recursos destinados al combate a ta pobreza, ejercidos durante varias 
décadas por diferentes gobierncs, sin que se haya tenido resultados. Por ejemplo, en 
unas encuestas ievantadas para el Progresa, las familias en pobreza extrema, 
respondieron que nunca antes “ueron atendidas por algiin programa social”.(15) 

En una sociedad donde se dice que constantemente se incrementa la democracia, las 
decisiones de los gobiernos deben estar sujetas a la critica de los académicos, 
investigadores y ciudadanos, para que pidan cuentas sobre los programas, para 
analizarlos y evaluarlos. Cuales son eficaces, cuaies dan resultados, y también para 
desechar los que no funcionan. 

3.2.2 LA DEPENDENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y POLITICA CON LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

El fenémeno de la migracién es una de Jas fuentes constanies tanto de conflicto come de 
cooperaci6én en Ja relacién entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Por més 
de un siglo, los trabajadores migrantes mexicanos, han sido alternadamente bienvenidos 
0 perseguidos er. Estados Unidos, y en ocasiones ambas cosas a la vez 

14 La Jomada, “Sociedad y Justicia", 12 de Abril del 2000, pag. 43. 

15 La Jornada, “Economia”, 12 de Abril del 2000, pag. 25.
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"La sociedad y economia estadounidense, ofrecen sin duda un sugestivo espacio laboral 
para los inmigrantes mexicanos. La rdpida y evolutiva expansién de las industrias de 
servicio, que va desde "El mantenimiento de edificios, a empleos de cuidados de 
convalescientes, y trabajos en restaurantes de comida répida, ha generado millones de 
empleos de suetdos bajos y poco atractivos, para los trabajadores aborigenes de Estados 
Unidos." (16) 

Esta disminucién de interés por el trabajo proletario entre Ja gente joven de Estados 
Unidos, ha causado la falta de trabajadores calificados en ta industria; que van desde la 

manufactura de zapatos, hasta la construcci6én y el trabajo ornamental. Para tales 
industrias, fos obreros entrenados en México, suministran habilidades y experiencia, 
poco conocidas entre la poblacién de Estados Unidos. 

“Tradicionalmente la poblacién de indocumentados mexicanos en Estados Unidos esta 
compuesta por dos poblaciones: Ia primera de ellas y la mds reconocida, es la de 
trabajadores migratorios. Aquellos mexicanos que mantienen su hogar en su pafs de 
origen, pero que van a trabajar a Estados Unidos por temporadas que duran 
generalmente desde unas cuantas semanas, hasta mds de un afio, La segunda, es la de 
indocumentados que residen habitualmente en Estados Unidos, aunque no tengan !os 
documentos para residir legalmente; algunos tienen parientes de nacionalidad estadou 
nidense, o con visa de inmigrante en ese pais, y en un buen niimero de casos, tienen en 
trémite, una visa de inmigrante."(17) 

En cuanto a la edad de los migrantes, todas las investigaciones realizadas sobre fa 
poblacién de indocumentados mexicanos, han sefialado que hay una fuerte 
concentraci6n de esta poblacién, en las edades de jévenes adultos. Es decir, e] promedio 
de edades, oscila de los 25 a los 30 afios. 

En los tltimos afios, estudios recientes establecen que entre el 70 y el 75% de los 
indocumentados, provienen de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacan, 
Zacatecas, Durango, San Luis Potosi, Chihuahua, Baja California, Ciudad Judrez, y 
Tiiuana. 

16 Bustamante Jorge, “Flujos Migratorios Mexicanos hacia Estados Unidos”, Ed. Fondo de Cultura 
Econémica, México, D.F., 1989, pag. 165. 

17 Garcia y Griego Manuel, “Frente a la Migracién de los Indocumentados”, Ed. Pornia, México,D.F., 
1998, pag. 135.
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Debido a la alta proporcién de trabajadores migratorios dentro de la poblacién de 

indocumentados mexicanos en Estados Unidos, y 1a relativa baja escolaridad y 

preparacién técnica, de incluso los mexicanos que residen habitualmente, los 

indocumentados mexicanos, no producen e! mismo efecto econémico y politico, que 

otros extranjeros que Ilegan de lugares mas lejanos, estableciéndose por periodos de 

tiempo mis largos. 

Los trabajadores indocumentados, pese a todas las teorias que se han vertido en contra, 

representan un subsidio a fa economfa estadounidense, en el sentido de que ésta no tuvo 

que sufragar los gastos de manutencién y preparacién, que sufragé fa economia 

nacional, antes de que esas personas Ilegaran a una edad productiva. Este subsidio, 

quiz4 no es tan grande como a veces quisiera considerarse, pero no por ello deja de ser 

tna transferencia de fa cconomia mexicana a la cstadounidense. 

Otra ventaja que representan los indocumentados hacia Estados Unidos, es que los 

empresarios norteamericanos que contratan a indocumentados, se ven beneficiados 

directa e indirectamente. En la medida que les pagan menos, reciben un subsidio por la 

diferencia salarial que tendrfan que pagar. Pero quiz4 el beneficio m4s importante, es el 

hecho de que resultan trabajadores més seguros, mejor cumplidos y confiables. 

Es un hecho real que la migracién es un fendmeno que nunca va a desparecer. Lo 

preocupante en sf de este fenédmeno, es la magnitud de su incidencia. 

Hablamos de una dependencia social con los Estados Unidos, porque ante la 

incapacidad que tiene nuestro gobierno de resolver los problemas prioritarios de nuestro 

pats, acepta, por debajo del agua, o discrecionalmente, esta migracién hacia el pafs del 

Norte. como un "Mal Necesario". Nuestro gobierno es incapaz de descentralizar las 

funciones y actividades que monopoliza en cierta medida, el Distrito Federal; es decir, 

como dicen Jas estadisticas, 1a mayor parte de fa gente que emigra hacia los Estados 

Unidos, es gente que proviene de diversos estados de la Reptiblica; Por qué? Porque no 

hay trabajo en el campo, en el municipio, en el estado. Al no haber trabajo ni en el 

municipio, ni en el estado, la gente emigra hacia el Distrito Federal muchas veces. Pero 

al llegar al mismo, se d4 cuenta que se encuentra en condiciones atin mds denigrantes. 

Ya que no hay tampoco empleo digno en el Distrito Federal, y entonces se ve en la 

imperiosa necesidad, de emigrar a los Estados Unidos, cuando no es que emigran hacia 

alld directamente de su estado, sin hacer escala en el Distrito Federal. 

A esta emigracién hacia jos Estados Unidos, yo la llamo “Drenaje de Talento”, porque 

muchas veces emigran gentes con gran capacidad profesional, a la que su propio pais de 

origen le negé ta oportunidad de ejercerla.
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Nuestro gobiemo ya no deberia negociar medidas proteccionistas en demasia con el 
pais del norte, para lograr un trato cada vez més digno hacia sus connacionales. Si no 
que deberia evitar al maximo, el “drenaje de talento,” y crear mds fuentes de empleo con 

sueldos justos. 

Hablamos de dependencia politica y econémica, porque desde hace varias y varias 
décadas, nuestro pafs ha generado una deuda externa con los Estados Unidos de miles y 
miles millones de pesos, que ocasiona que dicho pais, establezca las reglas de juego al 
nuestro, condicionando su desarrollo, tanto en lo econdédmico, como en lo politico; ya 

que nuestro pais tiene que sujetarse a las reglas econédmicas que le impone el pafs del 

norte, en virtud de! adeudo millonario que tenemos con ese pais. 

3.2.3 LA INEXISTENCIA DE UNA GENUINA ASOCIACION POLITICA 
INDEPENDIENTE QUE ENFRENTE EL PROBLEMA PLANTEADO. 

"Los partidos politicos, b4sicamente surgieron por la necesidad de una representacién 
politica. Ya que resulta imposible !a democracia directa. Entonces se produjo la accién 
de organizar a los ciudadanos con vistas a capturar su voto. Asf surgieron los Partidos 
Politicos, que revistieron originalmente la forma de Comités Electorales, que se 
encargaban de conseguir el apoyo de los notables, y los fondos necesarios para una 
candidatura. Ya en el parlamento, fos Diputados se acercaban por sus afinidades 
ideclégicas, y ello provocé que sus comités electorales se federaran. Lo cual originé el 
germen de los partidos.” (18) 

En México no puede hablarse propiamente de partidos sino hasta el presente siglo, 
aunque resulte quiz4 comdn el llamar como tales, al liberal y al conservador, que 
constituyeron el eje politico durante el siglo XIX. En el presente, el primero que tiene 
propiamente cuadros, programa, organizacién y propésitos electorales, es el Partido 
Antirreleccionista, que se organiza en mayo de 1910. 

"La ley Electoral de 1946, establece los cimientos de la funcién de tos partidos tal como 
la conocemos hoy. Tras definir los partidos como asociaciones constituidas conformne a 
la ley, instituyS también el registro como condicién indispensable, para ta actuacién 
electoral de los partidos.” (19) 

18 Granados Chapa Miguel Angel, “Votar, ;Para qué?”, Ediciones Océano, México, D.F., 1990, pag. 173. 

19 Granados Chapa Miguel Angel, Ob. Cit., pég. 125.
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Los Partidos Politicos son entidades cuyo fin consiste en promover la participacién del 

pueblo, y hacer posible mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto, el acceso 

de los ciudadanos a la representaci6n popular, de acuerdo con los programas y 

Principios que postulan. 

El hecho palpable en la actualidad, de Ja ineficiencia de los partidos politicos, ocasiona 

entre otras cosas, la creacién de organizaciones no gubernamentales. El hecho de que 
las leyes que rigen en nuestro pais no se apliquen, ocasiona que muchas mujeres se 

reorganicen para defender su derecho al trabajo justo y bien remunerado. Los jévenes se 

agrupan para exigir derecho a la educacién superior, otros reclaman el derecho a la 

libertad de trdnsito; y asf van surgiendo mAs y mAs organizaciones, como consecuencia 

de la ineficacia del gobierno para garantizar los derechos ciudadanos. 

La iniciativa popular para ir construyendo un desarrollo social comin, se eché a andar 

en México con més intensidad, a partir del terremoto de 1985. Son ya mds de 2500 las 
organizaciones no gubemamentales, que promueven la democratizacién en diversos 

4mbitos, para ampliar espacios de accién de la sociedad civil. Muchas se dedican a 

pequefios proyectos para incluir en los mismos desde los niicleos m4s pequefios, hasta 

los mds exclufdos. Han dependido en buena medida de financiamiento internacional y 

privado, y han buscado inttilmente casi siempre acceso a recursos ptiblicos. Pero saben 

bien que sus valiosas experiencias en dmbitos locales, s6lo podrén proyectarse con 

efectos multiplicadores, si se convierten en politicas piblicas, respaldadas por la 

estructura y tos recursos del estado. Por eso son partidarias del fortalecimiento de un 

estado verdaderamente promotor del bien comtn, capaz de aplicar modelos alternativos 

centrados en el desarrollo humano, semejante a los que esas organizaciones con su 
practica y su reflexién, estén contribuyendo a formular. 

Las organizaciones no gubernamentales han ido acumulando experiencia muy valiosa 

en Ia prdctica del desarrollo social desde los espacios locales. Su funcién es de utilidad 

publica, y el estado debe canalizar hacia esos proyectos, una parte importante de los 

recursos disponibles para gasto social. 

“En términos amplios, todo lo que contribuya a una apertura del sistema politico a la 

participacién de tos ciudadanos, es provechoso para ta canalizacién de abajo hacia 
arriba, de las demandas populares. La defensa de los derechos humanos en todas sus 
manifestaciones; el registro de candidaturas independientes que ofrezcan mas acceso a 
la sociedad civil a la toma de decisiones; fa incorporacién de figuras juridicas como el 
referéndum, el plebiscito y la consulta popular,” (20) 

20 F. Barrén Luis, “La Pobreza en México”, (Revista del Senado de la Republica, No. 5, volimen 2- 
Justicia Social.), México, D.F., Octubre- Diciembre 1996, pig. 178.
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3.2.4 LA EXPLOTACION DEL TRABAJO ASALARIADO. ANALISIS DEL 
SISTEMA CAPITALISTA EN MEXICO. 

En nuestro pais y en nuestros dias, sigue prevaleciendo y reflejindose en todos los 
sectores de nuestra sociedad, la explotacién del trabajo asalariado; consecuencia, en su 
mayor porcentaje, del sistema capitalista impuesto en México hace varias décadas. 
existe mucho rencor de nuestro pueblo, mucha intranquilidad, en relacién a ta tradicién 

central de mantener cada gobierno un salario minimo infrahumano, y que atenta contra 
las dignidades ms elementales del sujeto. Y es que quizA uno puede justificar !a riqueza 
en un momento dado, como una recompensa a la habilidad, a la diligencia, y la astucia 
de su primer forjador. Pero nada de ésto justifica su entrega completa, al sujeto a quien 
le tocé la suerte de ser el hijo, por ejemplo. El monopolio no busca tanto el otorgar la 

produccién, como controlarla. 

“El capitalismo contempordneo en los ultimos 20 aiios, ha destacado ademas rasgos que 
lo distancian del capitalismo del auge de la posguerra. El crecimiento econdémico no se 
ha traducido en desarrollo, ni la riqueza en bienestar. Por el contrario, se han 

acrecentrado la desigualdad, la polarizacién del ingreso, la pobreza y los riesgos a la 

salud." (21) 

¢Porqué hablamos de la relacién entre sistema capitalista y explotacién del trabajo 
asalariado? Porque sin duda alguna a rafz de que nacié y empezé a consolidarse el 

capitalismo hasta nuestros dias, que se le conoce como un fenémeno de “globalizacién" 

(porque rebasa fronteras), es cierto que ha traido beneficios tanto tecnolégicos como 

industriales, etc. pero también es una verdad indiscutible que como consecuencia de 

todo este fendmeno, se siguen fimitando los accesos laborales, y a los trabajadores se les 

sigue quitando su "plusvalia," y se les sigue explotando indiscriminadamente a cambio 

de un salario indigno. 

Yo me pregunto, {Con qué dnimos y con que rendimiento, puede regresar un hombre 
que percibe el salario mfnimo a su trabajo, cuando lo que gana apenas le alcanza para 

cubrir un pequefio porcentaje de sus necesidades bdsicas? 

21 Villareal René, “Liberalismo Social y Reforma de! Estado", Ed. Fondo de Cultura Econdémica, 
México, D-F., 1993, pag. 296.
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EL EMPLEO EN LOS NINOS DE LA CALLE EN EL D.F. 

E! Sistema para el Desarrollo Integra! de la Familia en el Distrito Federal y UNICEF, 
dieron a conocer los resultados de un estudio conjunto, sobre el fenédmeno de los 
menores trabajadores, cuyos resultados dan cuenta de la existencia de 14 mil 322 nifios 
y nifias que usan la via ptiblica como lugar de labor. 

Los Hamados nifios de la calle, que rompieron tode vinculo con su familia por motivos 
como maltrato, orfandad, desintegracién o falta de afecto familiar en toda la ciudad, 
representan una pequefia proporcién (no mds de mil) del universo total de nifios, nifias y 
j6venes que dia con dia realizan en Ja via ptblica, diversas actividades para sobrevivir. 
Los menores que se dedican a otras actividades, entre los que se encuentran lavadores y 
cuidacoches, boleros, voceadores, pepenadores, carretilleros, mendigos y payasitos, 
agrupan a 1951 nifios, nifias y j6venes. 

En genera! los menores que se ven en la necesidad de trabajar, proceden de hogares 
numerosos cuya economia doméstica es precaria. Todos consideran que el principal 
motivo por e! que tienen que trabajar, es por la necesidad de ayudar a la familia, con 
excepcién de los nifios de la calle, para quienes por razones obvias, su 
autosostenimiento constituye la primera causa. 

La importancia del rol econémico que los menores tienen en su familia, se expresa en 
que ‘8 de cada 10 menores que trabajan, aportan todo o una parte dei ingreso para la 
manutencién de su parentela; recursos que son destinados a pagar necesidades b4sicas 
como alimentacién, ropa, y pago de servicios como luz y agua, y en el ultimo de los 
casos, para la compra de ttiles escolares; segin e! estudio realizado por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en el D.F., y UNICEF. 

El estudio refleja que los menores indigenas, representan 5 % del grupo de 6 a 17 afios 
de edad, proporcién casi cuatro veces mayor a la que tienen como parte de la poblacién 
total en el D.F. Sin embargo, en el grupo de 0 a 5 aiios, el peso de ta poblacién indigena 
es mayor. Por ta lengua que hablan. “Se trata de nifios con origen en las etnias ndéhuatl, 
otomi, mazahua, mazateca y mixteca.” (22) 

Agregé ademds que “aunque los nifios que trabajan se encuentran en toda la ciudad, son 
ocho las delegaciones que mds contribuyen a formar fuerza de trabajo infantil, pues de 
elias provienen 76% de estos menores, y son: Alvaro Obregén, Iztacalco, Magdalena 

Contreras, Coyoacén, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Benito 
Judrez”.(23) 

22 La Jornada, “Sociedad y Justicia”, lero. de Marzo del 2000, pag. 48. 

23 La Jornada, “Sociedad y Justicia”, lero. de Marzo del 2000, pag. 47.
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La situacién de los menores en 1a calle, que laboran expuestos a consumo de drogas, 
delincuencia, baja estima, prostituci6n o violencia, consider6, implica la relacién 

pobreza- estructura familiar débil. 

DESEMPLEO ABIERTO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

“Pese a que la tasa de promedio de desempleo abierto en 1a ciudad de México contintia 

su tendencia a Ia baja, en agosto 27 mil 238 personas estfn a la espera de ser 

contratadas; de las cuales 43 % cuenta con instruccién media superior y superior, 

informé la Secretaria de Desarrollo Econémico. (Sedeco.)” (24) 

El mayor ndmero de gente sin trabajo, son hijos de familia y jefes de hogar cesados, que 

prestaban su fuerza laboral en el sector servicios. Ellos tardan entre una y cuatro 

semanas para colocarse nuevamente. 

“Mientras la poblacién econémicamente inactiva a agosto ascendié a 123 mil 250 

personas, de las cuales 49.4 % se dedica a los quehaceres domésticos, 40.3 % son 

estudiantes, 5.6 pensionados y jubilados, y 4.7 % pertenecen a otros grupos.” (25) 

La SEDECO precis6 que los principales motivos para que !a gente dejara su empleo, fue 

el cese, en 47%; la insatisfacci6n con el trabajo que desempefiaban, 36.8%; trabajo 
temporal terminado, 12.1 % y otros motivos, en 4.1 % de los casos. 

“La poblacién desocupada abierta, presenta fas siguientes caracteristicas: 58.8 % son 
hijos de familia; 22.5 % jefes de hogar; nueve, cGnyuges; y 9 % otros. 

24 La Jornada, “Economia”, 21 de octubre de 1999, pg. 15. 

25 La Jomada, “Economfa”, 21 de octubre de 1999, pag. [8.
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3.2.5 EL FENOMENO DE LA INFLACION. 

Como ya sabemos, la inflacién es un fenédmeno social y econémico que se produce y 
s6lo se puede producir, con un aumento mis acelerado de la cantidad de dinero que de 

la produccién. 

“Prioritariamente en las uiltimas décadas, las causas bdsicas que han generado inflacién 
en nuestro pais, son o se deben a que nuestros gobiernos tratan de intervenir lo mas que 
pueden en las actividades econdédmicas, y como no pueden conseguir sus objetivos y 
satisfacer las crecientes demandas por las fuentes tradicionales de financiamiento 

pUblico, han recurrido a traves de los bancos centrales, a la creacién irracional e 
irresponsable de dinero. La inflacién en este contexto , resulta ser atractiva para los 

gobiermos, porque les genera fuentes importantes de incremento de recursos 
fiscales."(26) 

{De qué forma genera ef gobierno estas fuentes de ingresos? 

1. A través de la emisién de circulante para financiar e! gasto pibtico, o para pagar 
deudas. La creacién adicional de dinero a través del sistema bancario, por medio de 

depésitos. 

2. Generacién de ingresos tributarios no previstos. El incremento de los precios, hace 
que los ingresos de los individuos y empresas crezcan artificialmente, de modo que 
éstos pasan de un grupo de ingreso a otro més alto, y su base impositiva también 
aumenta. 

3. Reduccién del monto real de la deuda nacional vigente. 

Toda este serie de recursos adicionales que cotiene e! fiscc, provocan una mayor 
inflacién en €] mercado, no solo por la forma como han sido obtenidos, sino sobre todo 

por el destino que se les d4; particularmente en los paises subdesarrollados como el 
nuestro, donde la miopia de los gobernantes es extrema. {Porqué? Porque estos recursos 
de los que estamos hablando van canalizados no a promover el desarrollo, sino a tratar 

de satisfacer las demandas de presupuesto; si supuestamente se les destina a estimmular et 

26 UAM Iztapalapa, “La Economia Mexicana Actual,” México, D.F., 1991, pig. 128.
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desarrollo econémico, esto se hace de acuerdo a la concepcién que tienen de desarrollo, 

es decir, se les gasta por ejemplo, en la construccién de monuments, en la creacién de 

aerolfneas internacionales, hoteles de lujo,etc. y no en obras productivas. Y finalmente, 

lo que se logra es desestimular a la inversién privada, contrarrestando el efecto positivo 

que pudiera tener y provocando mayor inflacién, ineficiencia, y hasta fuga de capitales, 

en un momento dado. 

Otra manera en la que los gobiernos hacen mal uso de los recursos del fisco, es 

dedicdndose a subsidiar empresas deficitarias, construyendo centros de alfabetizacién y 

de proteccién social, para amortiguar el descontento y tas presiones populares, lo que 

conduce a un ensanchamiento inutil del aparato burocratico. 

Todo esto lo conducirA necesariamente a requerir de mayor presupuesto, y a 

nuevamente echar mano de la maquinita emisora de billetes. 

Considero, en términos conclusivos, que ¢l fenémeno de la inflacién que pareciera ser 

complejo y abstracto, es en realidad facil de plantearse. Estoy de acuerdo con muchos 

autores de la miopfa con la que nuestros gobiernos manejan los aspectos econédmicos en 

nuestro pais. Yo como funcionario, como autoridad competente, en todo caso no puedo 

ordenar Ja continua y excesiva emisién de billetes, cuando no hay un balance, un 

contrapeso de parte de la produccién. Es decir, se va a dar en demasia el circulante, pero 

la produccién no va a ser suficiente en relacién a todo lo que pudiera cubrir ef mismo. 

Este fendmeno deberfa de regularse de tal manera, que si bien no se puede evitar en un 

momento dado su aparicién por parte del gobiemo, pues que entonces cuando se 

presente, no sea nadamas con cl propésito de subsidiar a banqueros y empresas 

tradicionalmente privilegiadas, sino también a jas instituciones y a las capas més 

vulnerables de nuestra sociedad. 

3.2.6 EL DESPOJO Y EXPLOTACION DE CAMPESINOS EN RELACION A 

SUS TIERRAS. 

{Qué es un campesino? "Son los vecinos de un pueblo cuya ocupacién principal es la 

agricultura, aunque también puedan trabajar como alfareros o pescadores. La palabra 

campesino describe a un hombre del campo, de la tierra. Su sistema de produccién es 

aitamente individualista’. (27) 

27 Fromm Erich, “Sociopsicoandtisis del Campesino Mexicano”, Ed. Fondo de Cultura Econémica, 

México, D.F., 1973, pdg. 16.
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Leer y escribir no son importantes para el trabajo del campesino. Seria importante, si el 

tipo de produccién agricola cambiara. Aprender nuevos métodos y la comunicacién con 

los epecialistas, podria obligar al campesino a utilizar en forma activa su capacidad para 

leer y escribir. En la actualidad, siguen asistiendo a la escuela los hijos de los 

campesinos més ricos, que ven !a educacién como una forma de capacitacién, para 

colocarse posteriormente en un trabajo no agricola. 

Al campesino se le forza para producir lo que otros necesitan, incluso al precio de 

matarlos de hambre; quieren que consuman lo que otros venden, aunque no haga falta: 

que voten por quienes los engafian y explotan; que aplaudan a quien los desprecia, y que 

ademés confiesen su culpa como los causantes del atraso de! pafs. 

Los campesinos producen més obligados desde afuera, porque el precio de sus 

productos, baja frente al precio de los objetos que tienen que comprar; porque tienen 

que comprar mis cosas que ellos no produccn, porgue ticnen que pagar 100% de 

intereses a los prestamistas. Tienen en una palabra, que pagar una cuota de explotacién 

creciente en beneficio del sector industrial capitalista. 

“Los campesinos actuales siguen sin rebasar el mas estricto nivel de subsistencia. Todo 

su esfuerzo, cada vez ms duro, les deja apenas para seguir vivos; ni hablar de ahorrar, 

mucho menos de invertir; ni siquiera de contar con reservas para un afio malo, para una 

enfermedad, para una boda o defuncién. Si algo de eso pasa, y siempre por razones 

obvias sucede, hay que pedir prestado, y trabajar m4s duro todavia en el futuro."(28) 

La mayorfa de los campesinos se encuentra actualmente frente a una situacién 

insostenible. Por una parte, el deterioro de su remuneracién como productores es tan 

profundo, que los m4ximos aumentos de la producci6én que puedan lograr por la 

intensificacién del trabajo, serfan insuficientes para cubrir una proporcién significativa 

de los costos de subsistencia; por otra parte, la demanda para e} trabajo campesino fuera 

de su parcela, se ha contrafdo provocando un severo descenso en los salarios reales, y ya 

no puede ofrecer el complemento a Ja produccién independiente de los parcetarios. Esta 

situacién tiene que ver, prioritariamente, con la pérdida de las mejores tierras 

campesinas. Por diversas vias como el arrendamiento, asociacién, ¢] crédito oficial, en 

su modalidad por Ja cual el banco aporta todos los elementos y organiza la produccién 

sin la intervencién de los campesinos, las tierras m4s fértites han cafdo bajo el control 

de las empresas agropecuarias. Las obras publicas, especialmente a irrigacién, y sobre 

todo las carreteras, amplificaron este proceso, al transformar territorios que antes 

estaban fuera del alcance de los grandes empresarios, pero que los campesinos 

aprovechaban con ventaja. {Qué implica ésto? Que los campesinos han conservado las 

tierras mds diffciles, en las cuales los riesgos son m&s elevados y més baja la 

productividad por unidad de superficie. 

28 Warman Arturo, “Ensayos sobre ei Campesinado”, Ed. Nueva Imagen, México, D.F., 1981, pag. 24.
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El campesino se enfrenta hoy con una situaci6n en Ja cual, por mas trabajo que dedique, 
su produccién es de todas maneras, incierta, costosa e insuficiente, y la méxima 

remuneracién posible, est4 muy por debajo de lo que obtendria trabajando fuera de su 

tierra. Lo que el campesino mexicano exige, son territorios, pero no territorios con 
potencialidades productivas para reproducir la inversién del trabajo humano. Estas 

tierras son las que controlan y usan las empresas para reproducir su capital. 

"Lo mAs alarmante de esta situacién del campesino mexicano, es que no han Jogrado 

movilizar en su apoyo, a otros sectores de la sociedad; sino por el contrario, sus 

acciones parece que los enfrentan y segregan de otros grupos oprimidos. En estas 
condiciones, los movimientos campesinos son victimas faciles de la represién o de la 

coercién por parte del estado". (29) 

Ni la magnitud, ni la extensién, ni el caraécter de las demandas de los movimientos 

campesinos, parecen constituir un serio reto al sistema nacional por sf mismos. 

La viabilidad de las funciones que cumple la empresa agricola en cuanto a exportar 
competitivamente, surtir el mercado urbano, y capitalizar excedentes campesinos, no se 
deriva de su eficacia, sino del trabajo campesino. El éxito de la empresa agricola, esté 
fntimamente ligado a la incapacidad productiva del campesino como cultivador 
auténomo, que lo fuerza a vender su trabajo en su beneficio. 

Para el carnpesino el estado es la tinica instancia en la lucha por la tierra, en que finca su 
sobrevivencia. Todos los conflictos territoriales significan negociacién y enfrentamiento 
directo con el estado. En ese sentido, cualquier movilizacién campesina alrededor de la 

lucha por la tierra, es un movimiento politico, un conflicto con el poder dominante, 

aunque su motivacién y sus demandas sean de tipo mas limitado. 

Pareciera ser que al campesino se le tratara de ocultar, bajo un viejo dogma 

evolucionista, que supone que los campesinos son e] remanente de una etapa superada, 

y que estén de manera inevitable, condenados por la historia a su extincién. De su 
supuesta naturaleza primitiva, se argumenta que sus expresiones politicas, son 
retrégadas, y no tienen en consecuencia, ta capzcidad de influir sobre el mundo 
moderno. Se presenta con ésto entonces, la desaparicién de} campesino como 
“progresista" por definicidn. 

La importancia de la pobreza rural no siempre es entendida, en parte porque los poores 
urbanos son més visibles, y hacen nds ruido que sus contrapartes en las zonas rurales. 

29 Fromin Erich, Ob. Cit., pag. 280.



La pobreza rural en México es un problema que se encuentra distribuido de manera 

desigual a lo largo del territorio nacional. El elemento geogrfico es uno de los factores 

importantes que influyen en la pobreza rural; hay regiones, sean 4ridas o fértiles, que 

presentan mayores proporciones de poblacién pobre que otras. Asimismo, existen zonas 

en las cuales los pobres son mas pobres que los de otras, y también distintos niveles de 

pobreza en el campo mexicano. No solo ta pobreza extrema es prioritariamente un 

problema rural, sino que los mds pobres de los pobres extremos, habitan en ef campo. 

Otro elemento cuya incidencia en la pobreza rural es muy importante, es el marco legal 

e institucional que rige en el campo. "En la Encuesta Nacional de Productividad 

Agropecuaria" dos estudios recientemente realizados, muestran claramente que la forma 

de tenencia de ta tierra se encuentra relacionada con fos niveles de pobreza de la 

poblacién rural. La posesién y carencia de activos, es un indicador del grado de riqueza 

y/o pobreza de un individuo. Por esta raz6n, los jornaleros campesinos sin tierra, son 

m4s pobres que los ejidatarios y los pequefios propietarios; sin embargo, existen 

diferencias significativas en la posesién de activos que presentan éstos Ultimos, y por 

tanto también, en sus niveles de pobreza”. (30) 

Los pobres de Ia ciudad, a menudo fueron pobres del campo. Emigraron a las urbes por 

ser mayores las oportunidades de empleo mejor remunerado. Con esto no quiere decirse 

que la pobreza urbana carezca de importancia, lo que se quiere expresar es que el alivio 

de la pobreza rural, puede propiciar una disminucién de la pobreza en !as ciudades, por 

ser ésta en parte, un reflejo de la primera. 

El némero de miembros que aporta ingresos al hogar es considerablemente menor en las 

familias pobres rurales. Esto implica que dichas familias presenten un grado de 

dependencia mucho mayor que las ricas. El grupo de los pobres extremos esta 

constituido mayoritariamente por trabajadores agricolas sin tierra. Los campesinos 

mexicanos, aunque tengan posesién o propiedad de pequefias parcelas, sufren 

privaciones similares a las de los que no tienen tierras, ya que sus predios a veces 

resultan ser improductivos; ya sea porque se localizan en zonas dridas, en laderas 0 en 

zonas erosionadas. O bien, si se encuentran en regiones donde el terreno es de mejor 

calidad, carecen de recursos para mejorarlas. Podemos decir, que Ja pobreza se agudiza 

en las regiones aisladas y 4ridas, y que conforme mejoran las caracterfsticas de la zona, 

disminuye el grado de pobreza de la poblaci6n rural. 

La pobreza urbana es en cierta medida reflejo de la rural; 1a reduccidén de la segunda, 

influird de manera positiva en la disminucién de Ja primera. 

30 Vélez Félix, “La Pobreza en México”, Ed. Fondo de Cultura Econémica, México, D.F., 1998, pag. 

280.



49 

Sobre este contexto, resulta prioritario definir quien es propietario de la tierra, para 

después titularla y registrarla ante la autoridad. Este proceso es necesario para que los 

campesinos tengan acceso al crédito de la banca comercial. Por su parte, ta banca de 

fomento, el BANRURAL, debe reestructurar sus operaciones, para que realmente actte 

como banca de desarrollo agropecuario y realmente llegue a los campesinos pobres. 

Obviamente, es necesario que BANRURAL se desburocratice, y sea realmente una 

institucién con solvencia financiera para los campesinos. 

El desarrollo de un pais no sélo significa mejorar los indicadores macroeconémicos, 

sino que esa mejora se refleje en las condiciones de vida de su poblacién. 

3.2.7 LA POLITICA DE BAJOS SALARIOS. 

Como ya lo habiamos comentado en puntos anteriores, el salario minimo en nuestro 

pafs, pareciera ser que conforme transcurren las épocas cada vez es mAs indignante. 

4Porqué hablamos en este punto de una politica de bajos salarios? Porque los salarios 

bajos, son un instrumento politico, una medida gubernamental impuesta con el fin tinico 

de seguir controlando el sistema capitalista, la explotacién del trabajo asalariado, y en 

consecuencia seguir cosechando cuantiosos beneficios econémicos, y adquisitivos, en 

perjuicio de la mayorfa. 

Cierta ocasién, escuche a un alto funcionario argumentar en un discurso ridiculo, que 

yCémo pretendia un cierto “sector de la poblacién” aspirar a percibir mejores 

retribuciones salariales, cuando la mayoria de las veces, adolecfan de una avanzada 

preparacién académica e instruccién? Yo me pregunto, _Con qué incentivos fisicos y 

cognoscitivos, va una persona que percibe un salario mfnimo, acudir a un centro 0 

escuela de ensefianza, cuando apenas le alcanza para medio comer? 

El problema social actual, el de la huelga de la UNAM, muestra con toda fuerza esta 

triste realidad. Obviamente que entre mds y mds poblacién impreparada exista en 

nuestro pais, m4s y mds seremos explotados en todos los aspectos. A nuestros gobiernos 

no les conviene contar entre su poblacién, con mucha gente que conozca, que proteste, y 

no solo que ademds conozca y proteste, sino que ademas convenza a la mayoria. Se 

necesita mds que gente preparada, gente con una genuina conciencia nacionalista, que sé 

va forjando en el interior de los recintos universitarios.
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Cito el caso de la UNAM como ejemplo, porque es no solo una rebelién educativa, sino 
social y econémica. Porque la UNAM, es una institucién de “educaci6n gratuita", una 
de las pocas coyunturas de superacién profesional que nos ha dejado nuestro régimen, 
pero que discrecionalmente trata de ir desapareciendo poco a poco, a través de acciones 
como fas de reduccién de la matricula. gPorqué este afio, se recorta atin més el 
presupuesto para el sector educativo, estando este problema social latente, en lugar de 

hacer una reduccién general a los “megasalarios" de los altos funcionarios, y al 
presupuesto dirigido al contro! de los carteles del narcotrafico? 

ES GRAVE EL DETERIORO SALARIAL. 

“Pese a que los indicadores de desocupacidn al mes de noviembre fueron menores a los 
reportados el afio anterior, la tasa de desempleo abierto alcanzé 2.55 %, la de desempleo 
abierto alternativo representé a 3.4 % de la poblacién econédmicamente activa (PEA), y 
ja de ocupacién parcial por razones de mercado y desocupacién, alcanzé a 3.8 % de los 
mexicanos. 

La més reciente Encuesta Nacional de Empleo Urbano, indica que la tasa de presién 
general fué de 4.1 %, cifra que también se encuentra por debajo de la observada en el 
mismo periodo del afio anterior. 

La tasa de desempleo abierto (TDA) est4 compuesta en 2.79 % por mujeres, mientras 
los hombres tuvieron 0.37%, mas oportunidades laborales, con 2.42 % de desocupacién. 

La Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) ha indicado que pese a que América 
Latina ha mostrado un crecimiento de 3%, se mantiene una paradoja, porque mientras se 
supera rApidamente la crisis econdémica, por otro lado Ia tasa de desempleo continia su 
tendencia ascendente, llegando a su grado més alto de 8 %. 

La Organizacién indica que México y Argentina han logrado disminuir el incremento 

de} desempleo; pero afiade que siete paises muestran un dramatico deterioro en la 
calidad de! empleo y en fos salarios. Dentro de este grupo, est4 inclufdo México.” (31) 

31 La Jornada, “Economia”, 22 de Diciembre de 1999, pdg. 25.
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EN MEXICO SE HA REDUCIDO DRASTICAMENTE EL SALARIO MINIMO. 

“ La Universidad Obrera de México (UOM) sefiala en un documento, que 21 millones 
de personas se emplean en la economfa informal, con ingresos de uno o dos salarios 
minimos (entre 34 y 68 pesos diarios); mientras las autoridades laborales reconocen que 
son 19 millones fos subempleados; éstos representan 50 % de la poblacién 

econdémicamente activa (PEA). 

Mas allé de si es o no un indicador, para la UOM es grave la pérdida del poder 
adquisitivo del salario minimo, el cual representa actualmente slo 28.10 % del ingreso 
nominal vigente. También destacé que jas remuneraciones contractuales, descendieron 
este afio 22.75 % en la industria manufacturera, y 7.2 % en la maquiladora de 
exportaci6n. La institucién educativa indicé que es tan delicada la situacién econémica 
de 40 millones de mexicanos asalariados, que para agosto pasado “una familia urbana 
de cinco miembros, registraba un déficit nutritivo de mds de 8 mil calorias y 279 

proteinas; pues el minimo sdélo cubre 19.20% de la canasta basica, sin considerar 

vivienda, transporte, salud, educacién, y otras necesidades vitales.”(32) 

DOS TERCIOS DE LOS MEXICANOS NO CUBREN NECESIDADES 
ALIMENTICIAS. 

El gasto semanal promedio en alimentos de 1os mexicanos estimado por las cadenas de 

autoservicio, asciende a 45 délares (427 pesos a tipo de cambio 9.5); to que implicaria 

que cerca de 60 millones de personas que tienen percepciones iguales al salario minimo 

(37.9 diario) o menores, s6lo pueden ver satisfechas sus necesidades de consumo bdsico 

en tres de las cuatro semanas del mes. Esto sin tomar en cuenta renglones como vestido 

o articulos que son considerados de lujo, dentro de los que se encuentran productos 

como el jabén. 

32 La Jornada, “Economia”, 21 de octubre de 1999, p4g. 26.
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En comparacién, en Estados Unidos se calcula que el gasto semanal para alimentos es 
de 87 délares (826.5 pesos), practicamente ef doble de lo que invierte una familia en 
México. 

Todavia la mitad de los consumidores de! pafs, cada vez que van de compras adquieren 
sdlo lo que necesitan. Indica el estudio “Autoservicios, éRecuperacién en Puerta?”, 
Elaborado por el grupo financiero Banamex- Accival. 

El 57% de los consumidores nacionales prefieren comprar en autoservicios, siendo los 
grupos con mayores ingresos los que tienden m4s a comprar en este tipo de 
establecimientos. Mientras las clases menos remuneradas  siguen patrones 
convencionales de compra. 

Datos de la Asociacién Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD), indican que 25% de las personas optan por comprar en los mercados 
establecidos; 9 % en tiendas de abarrotes; 4 % en hipermercados: 3 % en mercados 
sobre ruedas y 2 % en otros comercios, 

Debido a los cambios en el consumo que Jas cadenas detectaron a rafz de la crisis de 
1995, optaron por mejorar su mezcla de ventas en los tltimos afios, enfocando sus 
esfuerzos a promover la apertura de formatos “tipo bodega”, que cuentan con Precios 
més bajos y venden principalmente alimentos y perecederos. 

Las promociones han sido un factor definitivo pera influir en las preferencias del 
consumidor por un determinado establecimiento, indica el estudio; to cual ha permitido 
en consecuencia, que una tercera parte de compradores adquiera articulos que no 
pensaba comprar, si los encuentra en “oferta”. Permitiendo a estos establecimientos que 
adquieran “cierto nivel de masa critica,” que los ha beneficiado abatiendo costos fijos”. 
(33) 

SITUACION DE LAS VIVIENDAS EN MEXICO. 

Es importante determinar si la gente cuenta con una vivienda “digna” donde formar un 
hogar. aunque la posesin de una vivienda no se trata de una caracterfstica inherente al 
individuo, es posible afirmar sin ningtin riesgo, como con el resto de las capacidades 
basicas de! ser humano, que la falta de una vivienda digna es claramente una oprobiosa 

33 La Jornada, “Economia”, lero. de Marzo del 2000, pag. 25.
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manifestacién dc la pobreza, Pues como ya se mencion6 anteriormente, existe una fuerte 
correlacién entre la calidad del espacio fisico en donde se realizan las actividades 
diarias, y las otras capacidades b4sicas. 

Prdcticamente todos los habitantes de! pais tienen algo en donde habitar. Sin embargo, 
una gran proporcidn lo hace en lugares insalubres y en condiciones de hacinamiento que 
no satisfacen los requerimientos m{nimos para una existencia humana sana y digna. Un 
numero importante de mexicanos no cuenta con una vivienda adecuada. 

La vivienda debe cumplir con una serie de caracteristicas para que se constituya en una 
capacidad bisica para sus ocupantes. Por lo mismo, una vivienda digna puede 
convertirse en el cimiento indispensable para el desarrollo integral de las capacidades 
bAsicas. 

3.28 LA PASIVIDAD DEL CONGRESO DE LA UNION. 

La creacién de poderes en nuestro pafs, se did con el fin prioritario de que existiera un 
contro! de poder entre los mismos, y en consecuencia no extralimitaran sus facultades, 
ya sea dentro de su dmbito de competencia, o bien en 4mbitos donde no tienen nada que 
ver. Legalmente estén establecidos estos instrumentos de control, en nuestra 

Constituci6n en su titulo tercero, con el fin de impedir que el Poder Ejecutivo y el 
Judicial, incurrieran en el abuso de sus facultades, y asf poder mantener un equilibrio; 
dichas disposiciones se han enfrentado en la actualidad a miiltiples barreras en su 
funcionamiento. 

Esas barreras no provienen de ninguna norma constitucional que asf lo determine 
expresamente, pero si de la forma de gobierno que se establece, ya que una Republica 
Representativa como es la nuestra, ha tenido como regla general en el seno de su Poder 
Legislativo, una mayoria que representa al partido politico al que el presidente mismo 
pertenece. Por ello, y para continuar en armonia con el Jefe del Ejecutivo, es que el 
Legislativo no se opone a ia voluntad del Presidente. 

Otra barrera importante, caracteristica ya del presidencialismo mexicano, son las 
facultades metaconstitucionales que han hecho det presidente un hombre de poder, un 
caudillo atin después de terminado su periodo constitucional, por la influencia que 
puede seguir ejerciendo.



  

"Y si uno de los fines de la revolucién y de las reformas propuestas a ta Constitucién en 

1917, fué acabar con el caudillaje, ésto se ha visto impedido por el hecho de que el 

Presidente es Mder del partido en el gobierno, y por el creciente poder que con el tiempo 

ha adquirido, como la posibilidad de designar al sucesor presidencial sin que medie 

opinién alguna salvo ta suya, y sin que haya tampoco posibilidad de revocar dicha 

decision, as{ como la designacién y remocién de gobernadores, entre otras”. (34) 

"El Ejecutivo se vid reforzado en la época posrevolucionaria, por la ampliacién de Jas 

facultades materialmente legislativas al Presidente, asf como por la reduccién de 

controles interorgnicos por parte del Poder Legistativo en el mismo.” (35) 

Muchos autores sostienen que debido al rumbo que prioritariamente en las tiltimas 

décadas, han tomado las funciones del Poder Legislativo, como érgano del Ejecutivo, 

mas bicn sus funciones fundamentales se traducen en la de ser escenarios del debate 

politico, y foro para el pluralismo democritico; y no para legistar. 

El titular del Ejecutivo debe ser controlado en el ejercicio de sus atribuciones, para 

evitar que se exceda de su esfcra competencial, abusando de las prerrogativas de su 

encargo. El 6rgano controlante por excelencia, es aque! que puede limitar su actuacién 

mediante leyes, o impidiendo que determinadas funciones se Ileven a cabo, por eso es el 

Poder Legislativo, el encargado de supervisar la actividad de! Ejecutivo, en virtud de las 

facultades que el orden jurfdico le ha conferido. 

Es urgente que esta situacién que estamos planteando se resuelva, ya que es una de las 

causas determinantes de la pobreza extrema en nuestro pafs. Pareciera ser que la 

facultad de legistar, se te hubiera conferido constitucionalmente casi de manera 

exclusiva al Ejecutivo. Nos referimos a ta "pasividad” de! Congreso en este punto, ya 

que en realidad no legisla mucho, sino mas bien se mantiene en una actitud pasiva, de 

espectador. 

34 Huerta Ochoa Carla, “Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Politico”, UNAM. 

México, D.F., 1998, p&g. 200. 

35 Huerta Ochoa Carla, Ob. Cit. pig. 123.
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Es necesario que el Poder Legislativo legisle sin ningtin tipo de presiones polfticas por 
parte del Ejecutivo, y no solamente que legisle, sino que le otorgue a sus leyes un 
carécter, una fuerza tales, que no puedan ser susceptibles de ser tomadas como 
instrumentos para obtener prerrogativas en todos y cada uno de los escenarios politicos. 

El Poder Legislativo tiene que lograr una auténtica independencia, y no solo eso: sino 
que ademAs, tiene que seguir legislando como en todos fos tiempos, procurando legislar 
de tal manera, que sean protegidos todos los derechos de los mexicanos. En especial, los 

més fundamentales.



56 

3.2.9 ESTAD{STICAS DEL PROBLEMA PLANTEADO. 

POBRES EXTREMOS, 28% DE MEXICANOS. EL MAYOR NUMERO EN 
TRES LUSTROS. 
GRAN CANTIDAD DE LOS QUE SE SITUABAN EN ESTRATO MEDIO 
ENGROSARON A LA LISTA DE MARGINADOS: BANACCI. 

EI némero de mexicanos que viven en una situacién de pobreza extrema, continud en 
r4pido ascenso, hasta alcanzar el afio pasado a 28 de cada 100 habitantes del pafs, la 
proporcién mds alta de 1a ultima década y media, reveld el Grupo Financiero Banamex- 

Accival (Banacci.) 

“Después de cuatro afios de avance sostenido de la economfa, en los que el producto 
interno bruto (PIB), aumenté a una tasa promedio anual de 5.02% entre 1996 y 1999, 
los beneficios del crecimiento no implicaron bienestar para la mayorfa de la poblacién. 
Incluso, de acuerdo con el reporte, un creciente ntimero de mexicanos que se situaban 
en un estrato medio de ingreso, pasaron a engrosar el universo de los habitantes del pais 
que viven en la miseria. 

“Al finalizar el afio pasado, 26.5 millones de mexicanos, 28% de la poblacién total, 

calculada en 1999 en 94.5 millones, sobrevivian en condiciones de pobreza extrema, el 
porcentaje m4s alto de mexicanos en Ja miseria, en los tltimos 15 ajios; indicd 

BANACCI.” (36) 

A la par del crecimiento de la poblacién, el nimero de mexicanos en situacién de 

pobreza extrema, prdcticamente se ha iriplicado en los ultimos tres lustros. 

El creciente niimero de mexicanos en situacién de pobreza extrema, fué resultado de la 
incorporacién de amplies sectores de los estratos medios de ingreso, que no lograron 
avanzar en la escala sociai, sino que en sentido contrario a fa légica del crecimiento 
econémico, pasaron a engrosar las filas de miserables. 

“E] de fos ingresos medios, constituye un estrato que se ha visto mermado en los 
Gltimos 15 afios. BANACCI sefiala que en 1984 los mexicanos en pobreza intermedia, 

representaban 27% de ta poblacién, una proporcién que aumenté ligeramente a 28% en 

1992, para desplomarse a s6lo 15% en 1999. 

36 La Jornada, “Economia”, 13 de Febrero del 2000, pag. 25.
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“En cambio, el ndmero de mexicanos “no pobres” se mantuvo estdético en 15 afios; en 

esta condicién, fué clasificada 58% de la poblacién en 1984; el porcentaje disminuyd 

ligeramente a 56% en 1992, y crecié de manera marginal a 57% del total de la 

poblacién en 1999; apunta el estudio realizado por el Grupo Financiero Banamex- 

Accival.”(37) ° 

Al tiempo que se elevé el niimero de pobres extremos y disminuy6 la poblacién del 

estrato medio, el ingreso crecié ligeramente en los ultimos afios. 

Para el afio 2000, cuando el ntimero de hogares haya aumentado a 21.8 millones, el 

ingreso por unidad seré medido en pesos constantes de 1996, de 12 mil 236 pesos 

mensuales, lo que representari un aumento de 18.4%, desde el nivel que tuvo hace 

cuatro afios. 

37 La Jornada, “Sociedad y Justicia", 13 de Febrero del 2000, pag. 40.
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4.1 LEGISLACIONES CUYA INFLUENCIA ES DECISIVA EN LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA DE LA POBREZA EXTREMA EN MEXICO. 

4.1.1 ,QUE ESTABLECE NUESTRA CARTA MAGNA AL RESPECTO? 

Nuestra Constitucién, "Es el resultado de los esfuerzos, de Jas luchas y de los pesares 

del pueblo mexicano; de miles de hombres anénimos que generosamente vivieron los 

azares de una cruel guerra, con la esperanza de construir una patria mejor”.(1) 

En este capftulo de "Andlisis Jurfdico de la Problem4tica de 1a Pobreza Extrema en 

México", analizaré Jos fundamentos jurfdicos cuya observancia y cumplimiento, son 

determinantes para la transformacién del planteamiento que nos ocupa. 

Empezamos con el andlisis de nuestra Carta Magna de 1917, que con sus miiltiples 

reformas, ahora en dfa nos sigue rigiendo; ya que como abogados sabemos que de la 

misma emerge la esencia que reglamenta todas las leyes secundarias, que por 

competencia previamente determinada, nos regulan. 

Nuestra Constituci6n no es producto de un requerimiento meramente formal. Es 

resultado directo de las luchas del pueblo mexicano por alcanzar y consolidar su 

estatuto de nacién independiente y soberana; y por mejorar en un marco de equidad 

social, las condiciones generales de vida de] pueblo mexicano. 

"Bl contenido tradicional de nuestra Constitucién, asociado a Ja preservacién de los 

derechos de los individuos, establecié desde un principio la linea det derecho 

econémico que habria de seguir el pafs hasta nuestros dfas. Asi, en materia econémica 

nuestro articulo 28 ocupa un espacio sustancial en la misma. El artfcuto citado nos habla 

de que, “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, tas 

practicas monopélicas, los estancos y las excenciones de impuestos, en los términos y 

condiciones que fijan Jas leyes. El mismo tratamiento se dard a las prohibiciones a titulo 

de proteccién a la industria”. (2) 

La flexibilidad del pacto social consagrado en nuestra Constituci6n, ha sido un elemento 

sustancial o base, que legitima Jas acciones de gobierno particularmente en materia 

econémica. 

tO. Rabasa Emilio, “Mexicano, Esta es tu Constitucién”, Ed. Pornia, México, D.F., 1997, pag. 36. 

2. IFE. “Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos", México, D.F., 1999, pag. 30.



El artfculo ero. en su fraccién If, inciso a), nos establece que ef criterio que orientara la 
educacién,”"Ser& democratico, considerando a !a democracia no solamente como una 
estructura jurfdica y un régimen politico, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento econdmico, social y cultural det pueblo:"(3) 

En relacién a lo que nos establece este precepto constitucional, quisiera profundizar un 
poco. De acuerdo con ex4menes estandarizados de la misma SEP y de organismos 
Particulares, los nifios que terminan tanto el ciclo preescolar como el de la primaria, fo 
hacen con resultados que no cumplen con los objetivos seiialados; en otras palabras, 
cubren el grado, pero no cuentan ni con el conocimiento, ni con las habilidades que el 
grado supone. Esta situacién es reflejo de un grave fendmeno de credencialismo; es 
decir, se ha perpetuado una situacién en la que los maestros parecen ensefiar, y los 
estudiantes parecen aprender. Con los exémenes estandarizados realizados por la misma 
SEP y por organismos independientes, se ha revelado una situaci6n mucho peor, que la 
del nivel de reprobacién oficial. 

Atn persiste un nimero elevado de adultos que no poseen la capacidad bésica 
educativa. En segundo lugar, no se ha logrado el objetivo de una primaria universal. El 
acceso a Ja educacién b4sica, no garantiza la eventual posesién de la capacidad bdsica 
educativa, que garantiza al individuo una salida real del problema de {a pobreza. 

Ahora, si bien es cierto que hay individuos que no cuentan con la capacidad bdsica 
educativa simplemente porque no han asistido al auta, también hay quienes habiendo 
asistido a la escuela, no cuentan con tas habilidades y tos conocimientos que supone el 
grado. ,Quiénes son? Qué caracteristicas tienen? zDdénde se encuentran? En diferentes 
estudios educativos sobre el aprovechamiento académico, se ha concluido que uno de 
los factores que explica, y a la vez determina e} aprovechamiento escolar del nifio, es el 
factor sacioeconémico de la familia. Este incluye el nivel de nutricién del infante. tos 
medios materiales con tos que cuenta para desarrollar la labor académica, y el grado de 
escolaridad de los padres, 

“En un exdmen estandarizado aplicado por NEXOS, en 1996, los resultados promedio 

mas bajos, involucran a los estados de Guerrero, Campeche, Yucatén y Tabasco. En el 
caso de Guerrero, no hay “vuelta de hoja;” se trata de una de las entidades del pafs de 
menor desarrollo refativo, Yucatén y Campeche no son los estados de menor desarrollo, 
aunque s¢ encuentran por debajo de la media nacional. Tabasco es un caso especial, 
pues se (rata de la regién con et producto per cApita mas alto del pafs, debido a su gran 

3 F. Barrén Luis, “La Pobreza en México”, (Revista del Senado de la Repdblica, No. 5, volimen 2,- 
Justicia Sociat.), Octubre- Diciembre 1996, pag. 148.
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riqueza petrolera. En Tabasco sin embargo, se encuentran arraigados profundos 
problemas sociales, de los cuales dan cuenta no sélo los resultados de Nexos, sino 

también los otros indicadores de capacidades basicas.” (4) 

De lo anterior se desprende una conclusién importante: si bien los factores que 

determinan el aprovechamiento escolar son de distinta {ndole, el nivel socioeconémico 

de la familia y de la regi6n donde habita el nifio, presentan en los hechos un alto poder 

explicativo, del bajo rendimiento académico. De hecho los estados con menor nivel de 

desarrollo relativo y las dreas rurales, reportan los resultados mas bajos de! sistema 

educativo mexicano. En suma, se trata de un circulo vicioso que va de la carencia de 

capital humano, a la pobreza de ingreso, y de ésta a la formacién deficiente del capital 

humano. Dicho de otra manera, y sin olvidar que los factores més significativos se 

relacionan a !a organizacién de las escuelas, los resuttados comprueban que una parte 

muy importante de la poblacién, est4 en condiciones de pobreza; medida ésta a través de 

ingreso, o directamente a través de una de las capacidades bdsicas: la educacién. 

Et artfculo 27, nos habla de que :"La propiedad de as tierras y aguas comprendidas 
dentro de los Ifmites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nacién, la 

cual ha tenido y tiene ef derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo Ja propiedad privada”.(5) 

Las expropiaciones sdlo podrén hacerse por causa de utilidad ptiblica y mediante 

indemnizaci6n. 

El articulo 123 establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente util; al efecto, se promoverdn la creacién de empleos y la organizacién 
social para el trabajo, conforme a la ley.” (6) 

Para la clase trabajadora de inicios de siglo, la administracién de sus derechos laborales 
que enumera el citado articulo en nuestra Constitucién, se ha visto monopolizada de 
forma patrimonial y corporativa por el sindicalismo oficial, convirtiéndose mas que en 
una realidad, en un motivo de lucha. La justicia laboral continda siendo un objetivo, una 

demanda cotidiana de los trabajadores. 

3. -F. Barrén Luis, Ob. Cit, pag. 162. 

4 Varios Autores, “La Constitucién Hoy”, Ed. Publicaciones Mexicanas, México, D.F.. 1987, pag. 

125. : 

5 IFE, Ob. Cit. pag. 127.
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Con la reduccién, y en su caso, eliminacién de los derechos sociales de los trabajadores, 
el pafs legalizaré las vias de un capitalismo salvaje que no es otro que el proyecto 
econémico neoliberal. La ideologia que ha inspirado esta destruccién, parte del supuesto 
de que, “La sociedad se forma por la suma de ciudadanos aislados, a quienes el estado 
reconoce el derecho de participar en un mercado con iguales oportunidades para todos”, 
y entonces se cae asf, en la aberracién de conquistas como el salario minimo, la jomada 
de trabajo, la estabilidad en el empleo, ef derecho a la sindicalizacién y a la huelga, 
siendo vistos como una competencia desleal de! trabajo al capital; en suma, como 

obstaculos a !a modernizacidn."(7) 

Si esos son los riesgos sociales que involucra el desmantelamiento de los derechos 
laborales, los econémicos y politicos no son menores, Paraddjicamente, mientras mas se 
liberaliza el mercado de trabajo, como diltimamente se ha hecho, mds irracional es la 
contrataci6n de mano de obra, al grado que alguna de las caracteristicas actuales de 
nuestra economfa informal, es el hecho de que se trata de una economia que legalmente 
No existe, pero que es fa forma de existencia social de casi el 50% de la poblacién 

econdémicamente activa. 

Nada hay més lejano de la modernidad, que la generalizaci6n de una cultura de 
relaciones econémicas clandestinas. A ello ha conducido una politica laboral que vela 
solamente por el interés particular del empresario, y pierde de vista el reconocimiento 
del derecho de quien est4 en el otro polo de la relacién, el trabajador. 

El articulo tercero establece que "Todo individuo tiene derecho a recibir educacién. El 
estado, federacién, estados y municipios, impartirin educacién preescolar, primaria y 
secundaria. La educacién primaria y la secundaria son obligatorias”.(8) 

Retrotraerse de su obligacién educativa, como el estado ha hecho en las ‘iltimas 
décadas, deja en manos del capital privado una tarea tan importante. Que Ia educacién 
se generalice como una mercancia para poder acceder a ella, solo reforzaré los rasgos 
excluyentes de Ja via del capitalismo salvaje, por ta que el gobiemo y su partido han 

optado. 

7 Nueva Legislatura de la Camara de Diputados, “La Constitucién y =I Futuro”, Méxicc, D.F., 1992, pag. 

23. 

8 IFE, Ibidem, p4g. 3



Considero que la Constitucién Politica Mexicana creada en el seno del Constituyente de 

1917, es una de las mas avanzadas del mundo. Avanzada en el sentido de que a pesar de 
que fué creada en una época por demés turbulenta, y donde todavia no se definfa un 
perfil politico y social que permitiera estabilidad a nuestro pafs, a pesar de ello, estos 
constituyentes tenfan mds que una extraordinaria capacidad politica, una gran 
sensibilidad piiblica, para entender cudles eran las aspiraciones prioritarias de! pueblo 
mexicano, cudles eran sus necesidades, cudles eran los obstéculos que impedian el 
desarrollo de nuestra nacién. Y al tener la suficiente sensibillidad, como para detectar 
todo ésto, fueron capaces de regular todas estas aspiraciones. 

Lo anterior se deduce al incorporar en ella las garantias individuales y, en particular, 
para efecto de nuestro andlisis, las relativas a educacién, consagrada en el articulo 3ero; 
el derecho al trabajo que se establece en ef articulo Sto; garantias éstas que en las 
liltimas dos décadas por lo menos, han sido manejadas de tal forma por el gobierno o 
estado, para efectos de que no satisfagan la realidad de muchos mexicanos en extrema 
pobreza, que no cuentan hoy en dia, con la posibilidad de ingresar a una escuela, o de 
millones de individuos que no tienen acceso al mercado laboral, debido al desorden 
econdémico en que nuestro pais ha cafdo.



4.1.2 ;QUE PREVIENE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO? 

El Plan Nacional de Desarrollo es un programa sexenal que emite el Ejecutivo Federal, 

en Coordinacién con las dependencias publicas, y la participacién de los diversos grupos 
sociales, para efectos de marcar las directrices que guiar4n los lineamientos basicos en 
materia econémica para el pafs. 

En primer término, nos referiremos a la Ley de Planeacién que fundamenta el Plan. 

El articulo 20 de la citada ley nos dice: "En el Ambito del Sistema Nacional de 
Planeacién Democritica, tendré lugar Ja participacién y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propésito de que la poblacién exprese sus opiniones para la elaboracién, 
actualizacién y ejecucién del Plan, y los programas a que se refiere esta ley".(9) 

Este articulo me recuerda al plebiscito que se Ilevé a cabo hace meses para recoger la 
opinidn de la ciudadania, y asf poder estar en posibilidades de resolver el conflicto de la 
UNAM. Es cierto, la autoridad universitaria pretendfa obtener resultados que 
justificaran la entrada de ta Policia Federal en Ciudad Universitaria. El rector en este 
plebiscito pregunté a los ciudadanos, si estaban de acuerdo en que la Universidad otra 
vez regresara a sus actividades habituales, y concluyera por fin el movimiento 
estudiantil de huelga. Mas nunca nos indic6é que este regreso se darfa violando la 
autonomfa universitaria, con la entrada de militares disfrazados de policias federales 
preventivos, y que ademas, se violarian las garantias individuates de muchos estudiantes 
que fueron arrestados sin mediar una orden de aprehensién en su contra. 

Menciono este acontecimiento del plebiscito, porque es algo similar a lo que establece 
este articulo 20. Es decir, el Ejecutivo consulta a los diversos grupos o sectores que 
conforman [a sociedad, para que cooperen en la elaboracién del Plan Nacional de 
Desarrollo, proponiendo diversos métodos de crecimiento econémico y social para 
solucionar la problematica de ia pobreza extrema; pero nunca dice que sus opiniones no 
seran tomadas en cuenta; y que si las ltegara a tener en consideracién, las ubicaria en un 
segundo o tercer lugar, dentro de jas prioridades nacionales. Y como la prioridad 
niimero uno del gobiemo federal, consiste en subsidiar las deudas internas, pagar la 
extema, ¢ incrementar los sueldos de los altos funcionarios, fortalecer el narcotréfico, 
entre otras, pues llega a cubrir las aspiraciones del pueblo mexicano, en un porcentaje 
trisorio. 

9 La Jornada, “Economia”, lero. de Marzo del 2000, pag. 20.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000. 

Por la época que nos ocupa, analizaremos algunos aspectos del Plan Nacional de 
Desarrollo que mas incidencia tienen en nuestro tema de anilisis. 

En la seccién cuarta, "Desarrollo Social," donde se refiere "Diagnéstico”, se estipula 

que “En 1930, las escuelas albergaban a un millén y medio de niiios y j6venes, mientras 
hoy el sistema educativo, atiende a m4s de 26 millones. El nivel de escolaridad de la 
poblacién adulta ha alcanzado los siete afios, y en seis décadas se abatié el indice de 
analfabetismo de! 70 al 10 por ciento aproximadamente.” (10) 

Creamos que ésto es cierto, hasta el grado de la educacién secundaria. Pero no para el 
grado de educacién media superior y superior. Es triste, ver frustadas todas las aspiracio 
nes profesionales de muchos jévenes, que no pueden ingresar a una educacién media 
superior y superior, al ser rechazados por la m4xima casa de estudios del pais. Es m4s 
que notorio, que cada afio desde hace algunos lustros, se reduce notablemente la 
matricula estudiantil. 

Pareciera ser que la UNAM est4 fastidiada de que sea tan abrumador cada aiio, el 
porcentaje de universitarios que pretende incorporarse a sus recintos. Pero, ,A dénde 
més pueden acudir a estudiar una carrera estos j6venes, cuando sus padres no tienen 
medios econémicos para financiarles la misma, en otra institucién privada? En realidad, 

estas mentiras que se dicen sobre la educacién es de las mentiras de nuestro gobierno 
que més rabia nos ocasiona.. 

Es frustrante y oprobioso, que un individuo que tiene convicciones tan altruistas como 
estudiar, y aspirar a una carrera profesional para poder contribuir posteriormente al 
desarrollo de su pais, vea obstaculizadas indefinidamente las mismas por haber sido 
rechazado por la maxima casa de estudios del pais, cuya capacidad receptora cada dia, 
se encuentra mas restringida. 

En el punto "Descentralizacién", se establece: “El gobierno de la Reptblica acorde con 
los propésitos del nuevo federalismo, transferird mayores recursos y responsabilidades a 
los gobiemos de los estados. La descentralizacién sera acompafiada por un proceso de 
desconcentracién, asf como por el fortalecimiento de fos instrumentos de coordinacién 

10 La Jornada, “Economia”, lero. de Marzo del 2000, pag. 20.



entre los tres niveles de gobierno. Se pretende que para 1998, el Gobierno Federal sdlo 
mantenga la funcién rectora en la politica de combate a fa pobreza de acuerdo con las 
Prioridades nacionales, y los aspectos estratégicos de seguridad y bienestar 

generalizados”.(11) 

Este punto tampoco lo vemos con una actitud positiva que se este cumpliendo o 
Ilevando a cabo, ya que dia a dia emigran decenas y decenas de mexicanos al Distrito 
Federal, precisamente porque el Ejecutivo no asigna a los estados el presupuesto 
suficiente para efectos de descentralizar la actividad econdémica. 

Finalmente en el punto relativo a la materia agraria, se establece que, “Un aspecto 
central para impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones y el bienestar de los 
grupos rurales, es la consolidaci6n de una reforma agraria que les ofrezca certeza 
juridica sobre sus tierras, y les brinde al mismo tiempo 1a oportunidad de incrementar su 
productividad a través de politicas regionales de apoyo al sector agricola. La reforma 
agraria no debe ser tinicamente sindénimo de reparto agrario, sino ocuparse por igual de 
la organizacién social, la modemnizacién de ta produccién, los apoyos crediticios y el 
desarrolllo sustentable con justicia y equidad. 

Hoy existe un amplio proceso de fragmentacién y polarizacién en Ja estructura agraria 
que agrava una situacién en que las unidades de produccién, no generan el ingreso 
suficiente para el sustento familiar. El trabajo migratorio, el traspaso de las actividades 
agropecuarias a las mujeres y las unidades familiares , asi como el traslado generacional 
de Ja titularidad agraria, est4n dando origen a nuevos grupos sociales y organizaciones, 
que no estén previstas en la legislacién y para las cuales no existen programas ni 

instituciones adecuadas. 

Se dard certeza juridica a todas las formas de propiedad a través del fortalecimiento de 

los tribunales agrarios y de la Procuraduria Agraria, para evitar el rezago en las 

soluciones a conflictos y controversias; regularizindose ia propiedad privada y su 
registro, con la participaci6n de los gobiernos estatales y federal, asi como de Jos 
propietarios con el fin de apoyar a quienes poseen pequefias extensiones de tierras.” (12) 

Como podemos ver en este tiltimo punto del problema agrario, el Ejecutivo plantea las 
caracteristicas globales del conflicto en si; mds no establece cudles serdn las soluciones 
que de manera inmediata, requiere el rezago agrario en nuestro pais. 

11 Poder Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo”, México, D.F., 1995-2000, pag. 140. 

12 Poder Ejecutivo Federal, Ob. Cit. pag. 156.



67 

En mi opinion, considero que un primer paso que debe darse es que, como 

acertadamente lo manifesté el Ejecutivo, hay que dar certeza jurfdica a los propietarios 

sobre sus tierras, fomentando el imparcial desempefio de Jas instituciones agrarias, para 

efectos de lograr una mayor credibilidad de sus resoluciones por parte de la poblacién 

propietaria. Es muy importante que BANRURAL se desburocratice, y que bdsicamente 

no sean tan costosos ni complicados los procedimientos que establezca para el 

otorgamiento de créditos. Finalmente se requiere no s6lo que se otorguen tierras, y que 

se legalicen sus tenencias, sino que adem4s se requiere que el gobierno aporte los 

medios o instrumentos necesarios para cultivarlas y hacerlas productivas. Y to més 

importante, no basta hacerlas productivas, sino que ademas hay que retribuir al 

campesino justamente por su trabajo, y por las horas extras del mismo; ya que su labor 

es en suma desgastante, de sol a sol, ademas de que es una pieza clave para que nuestro 

pais le mvestre al mundo todo lo que posee en recursos naturales, todo lo que es capaz 

de Ilegar a producir; ya que estoy segura de que si México triunfara en este aspecto tan 

determinante, como fo es fa eficacia y productividad de sus campos, a través también de 

una baja o reduccién justa en el pago de impuestos, legarfamos incluso a prescindir en 

un porcentaje bastante considerable, de la importacién, que a veces es hasta masiva. Y 

empezarfa una época de metamorfosis econdémica y politica que con ansia reclama 

nuestro pais. 

4.1.3 gQUE PREVIENE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO? 

La Ley Federal del Trabajo tutela los derechos mas elementales de Ja clase trabajadora 

en México. Esta ha tenido la necesidad de adecuarse a la situacién econdmica de 

nuestro pais, reconociendo los pactos econédmicos que han acordado 0 a que se han 

sujetado la clase trabajadora con el sector patronal, estando de por medio el gobierno 

para Ilevarlos a cabo. En dichos pactos se han acordado los salarios mfnimos, asf como 

los precios de la Hamada “canasta basica", y de los productos, servicios y bienes, que 

produce el estado, y que inciden directamente en la economia nacional. 

Si bien es cierto que la denominacién “Pacto” implica el sometimiento de las voluntades 

de quienes los celebran, lo es también que en todos ellos ja clase trabajadora representa 

la parte ms débil; pues en la préctica tenemos la experiencia, de que los otros dos 

pactantes gobierno y empresarios, han hecho caso omiso de los acuerdos cuando ven 

amenazados sus intereses econdémicos, no cumpliendo ni sujetindose a los pactos, 

creando perjuicios irreparables a los trabajadores.



En materia de salarios éstos han sido castigados fuertemente por estos pactos, 
generando extrema pobreza en la clase trabajadora. 

En materia de empleos, en los dltimos afios ha decrecido grandemente su creacién, 
debido a las: fallidas polfticas econémicas financieras adoptadas por el estado, 
Heg4ndose al cierre de una gran cantidad de pequefias y medianas empresas, y hasta de 
algunas grandes. 

El articulo tercero de la citada ley, nos dice: "El trabajo es un derecho y un deber social. 

No es articulo de comercio, exige respeto por las libertades y dignidad de quien to 
presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida , la salud 
y un nivel decoroso para el trabajador y su familia” (13). 

No podrin establecerse distinciones entre los trabajadores, por motivo de raza, sexo, 

edad, credo religioso, doctrina politica o condicién social. 

Asimismo, “es de interés social promover y vigilar la capacitacién, y el adiestramiento 
de los trabajadores". (14) 

El articulo nos establece que “exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo 
presta". Muchas personas, prioritariamente mujeres, se han tenido que ver en la forzosa 
necesidad de abandonar sus trabajos ya que tienen que soportar rutinariamente el 
conocido “hostigamiento sexual", bdsicamente cuando existe una relacién de 

subordinacién jerarquica, y esta actitud se d4 por parte de los “jefes," o bien, de los 
"superiores jerérquicos" implicando bdsicamente una discriminacién hacia el sexo 
femenino, al considerar que es la unica alternativa que tenemos las mujeres, para poder 
ascender a un puesto mejor remunerado. Evadiendo, en consecuencia, la posibilidad de 
demostrar nuestras capacidades profesionales. 

EI articulo también nos habla de que el trabajo, “Debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y un nivel econdmico decoroso para el trabajador y su 
familia". Muchos centros de trabajo como por ejempio, algunas fabricas, ofrecen a sus 
empleados condiciones infrahumanas de trabajo; ya que muchas veces los riesgos de 
sufrir un accidente son altisimos, asi como ef ambiente de insalubridad que priva en los 
mismos. 

13. Poder Ejecutivo Federal, Ibidem, p4g. 164. 

14 Poder Ejecutivo Federal, Ibidem, pg. 168.



69 

En cuanto a que el trabajador debe de recibir como contraprestacién a sus servicios, un 
salario “econémicamente decoroso” que baste para él y para su familia, sabemos que es 
solamente una utopfa. El gasto federal anual tiene otras prioridades. El artfculo también 
nos dice que “No podrén establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de 
sexo". En la practica esto no se cumple, porque como ya sabemos en muchos centros de 
trabajo, fos salarios que perciben las trabajadoras son inferiores a los de los hombres. 

41.4 zQUE PREVIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2000? 

En el presupuesto de egresos para el afio 2000, existen partidas por cuando menos, 4 mil 
239 millones de pesos, destinadas a los sueldos que gozan los mil 475 altos funcionarios 
del gobierno federal. Este pequefio grupo tiene acceso a todo tipo de privilegios, los 
cuales son negados a !a inmensa mayoria de la poblacién. Por la forma en que fos 
funcionarios importantes obtienen sus beneficios, pueden considerarse una auténtica 

casta, la “burocrética”. 

La némina presupuestada para esos funcionarios, asciende a 2 mii 24 millones de pesos: 
lo que significa un ingreso mensual bruto promedio de 114 mil 362 pesos. En esa lista 
se incluye el presidente Emesto Zedillo, 18 funcionarios con plaza de Secretario de 
Estado, 94 con nivel de Subsecretario, 82 Jefes de Unidad, 234 Directores Generales, y 

mil 46 Directores Adjuntos. 

En adicidn a sus muy elevadas percepciones, los miembros de esta casta ticnen acceso a 
todo tipo de prerrogativas adicionales, como pago de comidas en los restaurantes mas 

caros, pago de gasolina para usos personales, y muchas veces para sus familiares; 

hospedaje en hoteles de lujo, viajes en primera clase, etc. cualquiera que haya trabajado 
en el sector ptiblico, conoce la existencia de estas prerrogativas cuya magnitud es dificil 
de cuantificar, ya que se disimulan dentro de partidas que sf son realmente 

indispensables. 

{C6mo se identifican estas prerrogativas cn el presupuesto? mediante la separacién de 
los gastos incluidos en los siguientes conceptos presupuestales: 2 mil 200 alimentos y 
utensilios; 2 mil 600 combustibles, lubricantes y aditivos; 3 mil 200 servicios de 
arrendamiento; 3 mil 300 servicios de asesoria, y 3 mil 700 servicios de traslado ¢€ 
instalacién. En los cinco conceptos se hizo una distincién entre los gastos asociados a



programas y objetivos prioritarios, y los destinados a privilegios de los altos 

funcionarios. 

El c4lculo de estas estimaciones, se hizo Iegar al Subsecretario de Egresos de la 
Secretaria de Hacienda. El objetivo era discutir la posible reduccién o eliminacién de 
esos gastos injustificados, para liberar recursos y destinarlos a partidas realmente 
prioritarias, como educacidn, apoyos al campo, y desarrollo social, tan descuidados en 

el proyecto enviado por el Ejecutivo. El Subsecretario respondié argumentando que 

“Las Partidas identificadas corresponden en realidad a gastos prioritarios”. 

“Cada integrante de la casta burocrética le cuesta en promedio al pueblo mexicano, 2 

millones 863 mil 232 pesos anuales. Con el gasto anual que se utiliza para mantener los 

elevados ingresos y prerrogativas de este pequeiio grupo, alcanzaria para dar empleo a 
364 mil 151 trabajadores de salario m{nimo, durante todo un afio. Este slevado gasto se 

podria justificar de alguna manera si se tratara de un grupo eficiente, con capacidad para 

resolver los muchos problemas que aquejan a nuestro pais. Pero asf como al Arbol se le 

conoce por sus frutos, los resultados de la gestidn de esta casta no parecen justificar el 

gasto que realiza el pueblo mexicano.”(15) 

“La reduccién del Presupuesto de Egresos de !a Federacién por 7 mil 623.7 millones de 

pesos, impactaré mAs severamente en programas de Petréleos Mexicanos, de 

Comunicaciones y Transportes, y de Educacién, con un recorte de mil 500, mil 476.2 y 

mil 200 millones de pesos respectivamente; de acuerdo a datos emitidos por la 

Secretaria de Hacienda.” (16) 

{5 Brena Gardufic Prancisce, “Ley Federal de! Trabajo Comentada”’, Ed. Oxford, México, D-F., 1999, 

pag. 2. 

16 Breiia Gardufio Francisco, Ob. Cit., pag. 3.
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CAPITULO 5 

SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE LA 

POBREZA EXTREMA EN MEXICO.



ne SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE LA POBREZA EXTREMA EN 

XICO. 

Quiero aclarar antes de proponer mis soluciones, que el tema que abordé es en si 

mismo, tan complejo y tan polémico, que no podré en consecuencia dar la verdad 

universal; sin embargo enfatizé que mis soluciones, sf tratan de ser constructivas y 

propositivas, analizando a la sociedad tan industrializada que nos est& tocando vivir, 

considero que son por demés, sin restarle mérito a otras generalmente aceptadas, 

elocuentes; ya que siempre he tenido la coyuntura en todas las facetas de mi profesién y 

de mi vida personal, de convivir y aprender de todos aquellos sectores, que integran las 

capas mds vulnerables econédmica y socialmente hablando, de nuestra sociedad. 

1. Como una primera solucién, considero que el gobierno tiene que fomentar una 

cultura de "concientizacién” del problema que nos ocupa, empezando por el mismo 

gobierno, y para que la sociedad a la par a partir de directrices previamente 

establecidas, contribuya en la medida de lo que le toca, a resolver el problema 

planteado. 

Esto, porque como en cualquier circunstancia tenemos que atacar el problema 

primeramente de rafz. Como va a estar motivada la gente para actuar con eficacia en el 

planteamiento que nos ocupa, y de una manera positiva, si no sabe realmente la 

magnitud del problema. En este punto quiero enfatizar que a mi juicio, es fundamental 

la informacién que transmite 1a televisién. Desgraciadamente en nuestro pais no hay una 

cultura de comunicacién. La gente la mayoria de las veces es muy sugestionable por el 

medio que acabo de citar. Claro que no es malo que vea las Noticias que transmite 

Televisa 0 Tv. Azteca, lo malo, es que no las digiere, sino que simplemente las capta 

con una actitud de receptor, de pasividad, y en consecuencia su capacidad de criterio, se 

toma obligadamente inhibida. 

Es por este motivo que considero que se tiene que reformar la Ley que regula a los 

medios de comunicacién, para efectos de que pueda coadyuvar positivamente en este 

planteamiento, transmitiendo “cuadros reales” por muy crudos que parezcan, de lo que 

realmente es Ja Pobreza Extrema en nuestro pais, y hasta donde Ilegan sus magnitudes. 

Considero finalmente que nuestro gobiemo es quien tiene que concientizarse. Hace 

poco en Diciembre de 1999, la Jefa de Gobierno de} D.F., Rosario Robies Berlanga, se 

ufanaba de que su gobierno perredista es un gobierno diferente. Y yo me pregunto, 

jDiferente? {En qué? En que aplica medidas para resolver ias neresidades sociales a 

corto plazo? 

Creo que a corto plazo, cualquiera puede salir de una circunstancia adversa. 

Basicamente me refiero al beneficio que otorgé a los indigentes para que en esa
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temporada de frios tuvieran un techo y comida. Pero solamente en forma temporal. 

Habra que analizar si no es ms cruel esta medida, ya que se me representa, como aquel 

pAjaro que esta empezando a emprender el vuelo, y después le cortan las alas. 

El gobierno tiene que implementar medidas tendientes a resolver el problema que nos 

ocupa, pero no a corto, sino a largo plazo. Y nosotros como poblacién soberana y 

consciente, no solamente tenemos que quejamos dei ma! gobierno. Tenemos que actuar, 

que informamos de una manera razonada, para no permitir que ningun medio de 

comunicacién nos contintie manipulando la informaci6n. Y no solamente Ja informacién 

del presente trabajo, sino cualquier tipo de informacién, que influya de manera directa 

en nuestro futuro, y en el de nuestros hijos. 

2. Se tienen que reducir en un porcentaje considerable “el compadrazgo” “el 

cualquierismo", “el dedazo”, para permitir que Ileguen a las funciones de direccién y 

gobierno, personas o individuos realmente capaces de !levar por sf mismos las 

funciones propias de su investidura. Ya que como sabemos, muchos de los altos 

funcionarios que nos representan y nos dirigen, en realidad slo “nos representan", 

ya que son las personas que estin atrds de ellos, enviciadas por el mismo sistema 

corrupto y burocratico presidencial mexicano, quienes los manejan y no los dejan 

actuar con imparcialidad ¢ independencia. En consecuencia, no te sirve de nada a 

estos altos funcionarios el que “algunos” sean muy brillantes, si la condicién para 

investir el cargo que ostentan, va precedida de una fuerte manipulacién burocratica. 

Ya basta de que se hereden o se regalen !os puestos laborates. Sobre todo los puestos 

de mis alta jerarquia en nuestro pais, tienen que otorgérseles a la gente brillante, con 

sensibilidad ptiblica y visi6n de estado, y sobre todo que este aislada de cualquier 

forma de maniputacién politica. 

3. Que se reduzcan considerablemente tos sueldos de muchos funcionarios, sobre todo 

los sueldos que perciben los de més alta jerarquia. Estoy de acuerdo que entre mejor 

preparada profesionalmente se encuentra una persona, mejor retribucién tiene que 

percibir; pero es increible que algunos ganen $60,000.00 mensuales, y el salario 

minimo no llegue a los $1100 pesos mensuales. A lo que me refiero, es que la 

politica del gobierno de nuestro pais se ha empefiado en hacer a los ricos mas ricos, 

y alos pobres mas pobres. Es decir, con cada sexenio a partir de las ultimas décadas, 

esta diferencia se agudiza cada vez més. 

Respecto a este punto quiero comentar, que hace poco un periddico se ufanaba por 

presentar a la lista de los hombres més ricos del pais. Ya se imaginarn, la encabezaba 

nada menos que el Sefior Carlos Slim. No podia faltar Emilio Azcarraga Jean, y otros 

tantos nombres mas. A mi en lo personal me darfa vergiienza publicar este tipo de 

informaciones, cuando dia con dfa, hay miles y miles de mexicanos que sufren 

problemas de desnutricién, y en consecuencia la muerte. Considero realmente que esta 

publicacién es una burla al pueblo hambriento mexicano. Por eso los salarios deben 

modificarse, porque estos altos empresarios no son ricos econdmicamente hablando por
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su capacidad y su cultura, sino porque le roban a! pueblo a través de nuestros miiltiples 

impuestos que tenemos que pagar; Negando al grado de pagarles sus deudas propias, 

como la del FOBAPROA. Por eso hay que reducir los salarios de estos individuos. 

Porque con esas modificaciones podriamos otorgar mayores incentives al agro 

mexicano, a la educacién, y a la creacién de mas empleos. 

4. Se tiene que descentralizar la actividad econémica del Distrito Federal, para evitar 

en la medida de to posible el fenémeno de la migracién; otorgando los recursos 

suficientes a los estados para que hagan productivas sus tierras, se generen mas 

empleos, y en consecuencia se evite que sus aborigenes emigren al Distrito Federal, 

0a los Estados Unidos, evitando en muchos casos también, el Hamado “Drenaje de 

Talento". 

Esto, porque en lo personal he conocido a mucha gente realmente brillante, que tiene 

que emigrar de su lugar de origen a otros lugares extraiios, ya que en el propio no tiene 

coyunturas atractivas, que le permitan desarrollarse profesionalmente. Es triste desde 

ambos polos. Porque por un lado, una persona siempre quiere retribufrle a su pafs la 

oportunidad de haber accedido a una carrera profesional, y ve obligadamente frustradas 

sus aspiraciones, porque no hay una contraprestacién justa, a tantos afios de estudio y 

dedicacién. Y es triste ver también que un pafs que se encuentra bombardeado en ja 

mayorfa de sus poros, siga permitiendo la salida de gente realmente brillante, con visién 

de estado, que tiene que retirarse por Causas externas a su voluntad de su pais natal; al 

que pretendié alguna vez, con 4nimos altruistas, poder transformar. 

5. Tenemos que abstenemos de seguir subsidiando deudas intemas como ¢s el caso del 

"Rescate Bancario", y aplicar ese “presupuesto oficial" para resolver el problema 

planteado. 

6. México necesita independizarse definitivamente de los Estados Unidos de América. 

iCémo lo va a lograr? El aspecto fundamental lo va a dar la produccién de sus recursos 

naturales. Todos sabemos que nuestro pafs es un pais vasto en estos recursos como en 

otros, que de nada te sirve tener si no los hace productivos, si no se desburocratiza el 

otorgamiento de créditos agricolas. Produciendo todo lo que México es capaz de 

producir, llegaremos a prescindir como ya lo habfa dicho, en un alto porcentaje, de la 

importaci6n, y en consecuencia de la dependencia con los Estados Unidos de América. 

También es necesario hacer productivo al campesino, ;Cémo? Otorgandole un salario 

justo y atractivo, ya que su trabajo es agotador, y ademds el campesino es una pieza 

clave en el desarrollo radical de nuestro pais.
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Basicamente considero, que tenemos que independizarnos de los Estados Unidos de 

Norteamérica, ya no tanto por cuestiones de desarrollo, sino por dignidad nacional. Es 

decir, ya le cedimos una vez mis de ta mitad de nuestro territorio. En consecuencia no 

podemos seguir dependiendo de sus 4nimos en un porcentaje tan representati vo. 

7.Cortar de raiz la politica de bajos salarios. 

Esto, porque no es nada motivante acudir a un centro de trabajo donde la 

contraprestaci6n que se otorga a cambio del servicio personal y profesional, atenta 

contra la dignidad del ser humano. {En qué aspecto? Como ya !o mencioné en el 

capftulo correspondiente, no basténdole al trabajador mAs que para tos efectos mis 

indispensables que satisfacen su educacién, comida y vestido. 

8. El Poder Legislativo tiene que actuar ya con independencia de! Ejecutivo y de sus 

intereses partidistas. Legislando unicamente en favor del bien comin, y lejos de 

manipulaciones politicas. 

Esto, porque de Ja imparcialidad con que actué el Legistativo depende en un porcentaje 

considerable, el futuro estable de nuestro pafs. Legislando en materias que son basicas 

para e} desarrollo del mismo, y no en otras, que a veces resultan confusas y flenas de 

tecnicismos para la comprensién de la mayorfa de los mexicanos. 

9, Debe de desaparecer la discriminacién por razones de sexo a la mujer, en todos los 

Ambitos sociales, sobre todo en el laboral. 7 Y qué tiene que ver esta discriminacién para 

efectos del tema que nos ocupa? Que por ejemplo muchas mujeres teniendo un puesto 

de igual jerarqufa, no perciben un sueldo igual al de los hombres. Otro caso y mas 

crudo, es cuando la mujer es hostigada sexualmente en su trabajo, ya que esta situacién 

le genera incomodidad, inseguridad, y muchas veces la pérdida del mismo, al no 

acceder a una relacién indigna y oprobiosa para su persona. Obviamente que al perder 

su trabajo, caen en una situacién econémica aguda la mayorfa de los casos. 

10. Crear mds y més instituciones educativas de todos los niveles, prioritariamente de 

educacién media superior y superior. A nuestro gobierno le conviene tener gente 

ignorante y mediocre que no conozca sus derechos, pero sf sus obligaciones fiscales.
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Cuando la educacién sea accesible a todos los rincones y sectores de nuestra sociedad, 
todos en conjunto impulsaremos un cambio con Ia Unica arma de la razén y el 
conocimiento.



CONCLUSIONES 

La problemitica social de la pobreza extrema en México es un problema prioritario, 
considero que el primero a resolverse, més que ningtin otro. De todos los aspectos 
sociales, econémicos, y politicos que se plantean para deffnirseles una direccién, y una 
solucién, como son los que se establecen en el “Plan Nacional de Desarroflo Sexenal”, 

creo que ninguno debe de superar en jerarqufa al problema planteado; porque mientras 

exista pobreza, existira fracaso, existiré estancamiento, existird soledad. 

A pesar de que la pobreza es una de las enfermedades que lacera con mas fuerza a 

nuestra sociedad, el estudio de ésta con el fin de proponer remedios serios y adecuados, 

no ha ocupado un lugar importante en la agenda publica. De hecho, ni siquiera en la 

academia, ta pobreza ha figurado en Jos primeros lugares de la misma. 

1. Considero que el primer y definitivo paso que tenemos que dar, es el de hacer de la 

“Problemdtica de !a Pobreza Extrema en México”, un problema nuestro. ,Qué 

quiero decir con “hacer e! problema nuestro"? Que independientemente de la 

condicién econdédmica que ostentemos, tenemos que ver a !a sociedad mexicana en 

general, y prioritariamente a 1a sociedad mexicana polarizada, olvidada, como parte 

de nuestra familia. Es esta visién, "La de Familia”, la que tiene que desarrollar 

nuestro gobierno y nosotros como ciudadanos, para iniciar el proceso de integracién 

y restructuracién de los sectores mds vulnerables de nuestra sociedad. ,Es un 
pensamiento en exceso altrufsta? Quiz4, pero pienso que considerandonos todos 

"familia", podremos “unidos” iniciar desarrollar, y terminar con éxito, el 

planteamiento que hemos estudiado. 

El mayor reto para nuestro pafs en los préximos afios, ser revertir la desigual 

distribucién de la riqueza. Ningun esfuerzo en materia de polftica social, o proyecto 

econémico, es completo si no se encamina a modificar las tendencias actuales que 

asignan a un pequefio porcentaje de la poblacién una gran cantidad de la riqueza que 
produce {a nacidén, mientras una enorme masa de los mexicanos enfrenta pobreza, 

desempleo, malos ingresos, falta de acceso a Ja vivienda, insuficiente equipamiento 
urbano, bajos niveles de educacién, y crecientes deficiencias en materia de salud y 

alimentacién. Democracia y desarrollo social son un binomio inseparable, son los 

dos pilares que se fortalecen mutuamente y sirven de base a la gobernabilidad.
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2. El pacto social que se consolidé en 1917, esté basado en un eje: incorporar a la 

totalidad de los mexicanos a los beneficios del desarrollo. La democracia debe 

traducirse en mayor participacién ciudadana, tanto en la planeacién y uso de los 

recursos disponibles, como en la operacién y evaluacién de los proyectos. 

3. Nuestro pafs nunca avanzard hasta que le de a cada quién el sitio que le corresponde, 

laboralmente hablando. El combate a la pobreza no admite dilaciones para los 

mexicanos ubicados en el estrato de !a pobreza extrema, las medidas deben ser 

rescate inmediato, a riesgo de que sean afectados en su integridad fisica. 

4. El Poder Legislativo tiene que lograr una auténtica independencia y no solo eso: 

sino que ademds tiene que seguir legislando como en todos los tiempos, procurando 

legistar de tal mancra, que sean protegidos todos los derechos de los mexicanos en 

especial, los m4s fundamentates. 

5. Retrotraerse de su obligacién educativa, como el estado ha hecho en las diltimas 

décadas, trae como consecuencia dejar en manos del capital privado, una tarea tan 

importante como to es la educacién. Que ta educacién se generalice como una 

mercancfa para poder acceder a ella, solo reforzard los rasgos excluyentes de la vfa 

del capitalismo salvaje, por la que el gobierno y su partido han optado. 

6. Hay que brindar certeza jurfdica a los propietarios sobre sus tierras, fomentando e] 

imparcial desempefio de fas instituciones agrarias, para efectos de lograr una mayor 

credibilidad de sus resoluciones por parte de ta poblacién propietaria. Es importante 

que BANRURAL se desburocratice, y que basicamente no sean tan costosos ni 

complicados los procedimientos que establezca para el otorgamiento de créditos. 

7. El trabajo es un derecho y un deber social. No es articulo de comercio. Exige 

respeto por las libertades y dignidad de quien to presta, y debe efectuarse en 
condiciones que aseguren la vida, la salud, y un nivelo decoroso para el trabajador y 

su familia. 

Como reza una m4xima: “El acaparamiento de los bienes de los individuos, tiene como 

Iimite, el bienestar y subsistencia de los otros individuos; de tal suerte que cuando un 

individuo se vea desposefdo de todo, tiene derecho a quitarle a la sociedad, aquello que 

le ha sido robado.”



ESTA TESIS NO DEBE 
CUR DE LA BIBLISTECA 

Considero que un pais es el reflejo de su gente. Mientras existan capas sociales en 

pobreza extrema, México seré un pais precario, al margen del desarrollo, ¢ 

inmisericorde.
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