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PROLOGO 

A medida que las dificultades del diario acontecer ensom

brece l e l panorama de l a vida actual, e l s entido humano obliga -

al pensamiento a conc entrars e en los proble ma s de l a socie dad, -

e t ernamente cambiante , pero nunca perf ecta en s u estructura ni -

en su acción. Mucho habría que decir sobre l a e t erna desigual

dad del tr abajo en cuanto a calidad, e j ecutado por las diversas 

clas e s sociales, e specialment e si comparamos l a ca lidad y canti

dad del tr aba jo de l obrero con l a de l hombr e que tiene su ne go

cio pr opio o gr an preparación par a e j ecutar cual qu i er traba jo -

de a lta cultura den tro de un ambient e de c omodidade s que faci

litan su ac ción . 

Podemos considerar que no t odos los hombr e s tienen las -

mismas capacidade s fí s icas e inte l e ctua l e s, lo cual e s una ver

dad comproba da en todas l as e scue l as, fábricas e ins titucione s -

cultura l e s de todo e l mundo; per o , como se r e s humano s debemos -

cons ider ar también que l a voluntad, l as ventaj as de los aparatos 

científicos, cada vez más per f ectos, a pesar de que en mucha s -

línea s f ac ilitan el trabajo obr ero, hay todavía muchos a spectos 

e n que e l trabaj a dor de ja en pocos a ños toda su energía física, 

y una numero sa familia en l a orfandad y en la pobre za, sin l a -

menor esper anza de me j or ami ento físico o inte1ectual. 

De sde mi punt o de vi s t a, éste e s un problema que no co~en 

zó hoy, sino de sde l a lle ga da de Cortés, cuando los e spañoles -

buscaron para 3U propio beneficio l a explotación del t r abajo del 

indio . Así e s e l hombr e moderno , en muchos a spect os reducido en 

la civilización y en l a cultura, l o que podemos llamar e l a tr aso 

de las masas. 
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Solament e en un a specto veo dif er encia entr e l os dí a s de 

l a Conqu i s t a y los de ahor a . Es que hoy nad i e quier e dar a co

no cer s u prop ós i to o des eo de suprimir l a s porcione s de l a hum~ 

nidad ya r e tras adas . . 

Una s itua ción a sí cr ea un problema nacional de aspe cto -

psicológico, as í c omo pr oblemas social e s hume r os os y gr ave s, co

mo la falta de viviendas, o de viviendas adecuadas , f alta de con 

dicione s s anitar ias, f a lta de educa ción y l a ex istencia de una -

juventud de lincuent B. Los pr oblema s e l emen tales son l a bas e fug 

dam en t a l de l a vida . M~xi c o es t~ l uc hando por su or gan ización. 

La organización soc i a l es una gr an necesidad y r epr e s enta un fa~ 

t or disciplinario en la vi da mexicana . 

En este tr aba j o t r a tar ¿ de most r ar l a organ i za ción s ocial 

de l a clas e deshe r e dada actua l de M6xico en sus di vers os a spe ctos 

de l a vida . El estudio no ser á comple t o debido a l a s limitacio

ne s obvias de un t ema que abarc a t ant o; mi pr opó s ito os de t ermi

nar l a con t ribución e influencia de l os humildes en l a c ivili za 

ción de M~xico, cómo e s s u vida , su modo de pensar y su~aspira

ciÓn de l o fut uro r euniendo l os casos de influencia dir ecta o ig 

dir ecta que me sea po s ibl e enc ontr ar en l a s r amas de l a vida na 

cional , a l a lcance de mi vista . 



CA i' ITl.!LO I. 

BSTAUISTICAS DE LA P03LACION . 

i,iéxico os un oa ís de ~r ;:r: diversid:1d eL su :Írc:l física; 

s e .:) Xti:. ~ ndo ciosde zona hnja y cá.i.ida hn :., t a 8 .L trópico; pero la 

altitud sola , no d\.~ t c rrn.ina ei cl ima de i :éxiro . 3 s f J ct-Jr im-

port ::into en e l CJ.. Ü' .. ié' l::i. a .Ltitud. La t i 0 rrn CéÜÜ;ri t e 8rl las -

r·e 6 ione s costof3 s tiene une. -'= l0 v~,1ci6n ue unos 2 '.J'."')O p i es , l a ti,g 

rrG. t e c1l;lada óG 2000 a 6000 p i 8 s; y i :::. tü:rra frí o de 6000 pies 

Q G~s . .._,3 pr·0ci ) i t ' e ión p l. uv i d l on 1·íÓxico v:u ia .:.:11J.c Lo : de 2 -

pul ¿a d~s en Sonora a 185 pul ~ u ó n s en las r e ~ iones de Ta basco. 

~s tas c0ndici 0Lo s f Í sic 3s, como l n f 8lta o e J.. exceso de agua , 

e l cl.L1c.. y l él f., .Ltitud dc tor :·,i n'1n en 3. lto ¿: r •h.iü l ~ s p os ihiJ..iaa-

des clo .La ¡::.g r ic u.J.. tu.r n y del cu;. ti V·.J , l a.s cond1ci0n :; s ne la pr.Q 

ducción, e.e l a c; ~1J..ud y de l a c onc er: tr :·c ión c e po f.:. J.. ¿; ción , a sí -

co uo l n distribuci6n rurnl y urbaLa . 

.. , 1 g1 are ~ aorox uada de los .,stado s Unió.os Hcx i c a nos es -

., 2 
!\fil . o sea 763,944 uillas cu2 drada s. Los e lemen 

tos do r olic:~ve coino t1onta.f\s. s n.l t .!:J.S, p lanicies, v a lle s ;irofundos, 

ca~one s y tierras de l a c ~ st~ varían en dimensiones. La pob1a-

ci,)n de ,-.¡.:Jxic ·: ) h a cr c~ cido a pr ox i nu1da. r'.1ente un 30~0 desde 19l:O. 

La. verncid;1d del ce r:so depende muc t10 de l os da t os sumin istrados 

de l'l coope r a c ión y l a f r s.n que za con la cwll ayuda.n; los habitan 

t e s y t amb i6n hay obst~cu ~ os naturales, c a si insuperables que -

prosontan l a s co:::mnicaciono s y otr os f actores que fu ::-1ciona.n c ·::Jn 

tra. e.l censo. Ó J.. censo g2ne r a l. de 1956 rev a .J.. a una pob1::1ción -

de 30.538, 050 de los cua .1. a s 13.467, 6d5 er an citadinos y 

17.070,365 ca wpesinos o rurales . En 1900 apenas p ~ saban de -

trGce o illonc s y ua dio; e l aAo de 1930 e l totnl f ue de ó iecis6is 
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y ~J:;d io 1riillon::; s Je po lil:=to or c s , y e .L de 1950 ;;;n que sü núme ro 

pc;s Ó de vc]i nticinco miilono s y r:ie dL) , e l rrnnc n t o fue de ucis -

dG un 5ó~::; . .'.;n u~. d ·:~cada 1940-50 e l cr~ ciu1Gn t o fue de c a si -

600,00J habi t ant es ior u~o , por lo ~ uo s a esti~a quo p a ra 1960 

c :.m t :1rá el país con unos tr e i nto. y cios :.,i llonu s oc pohl!:: dore s • 

. ;n üI ! tr r1bG.jo de este tipo hr1y ¡_¡ u:: con s i d ;Jr ar a l cr2-

cimiento de l pa ís an r fi l c ci5n con con las posibilidade s de a l-

canzar los ~xitos do ~oa dos. 

En 31 a f o 1957 los ~stados l~idos de ~¿x ic o considera-

ron una Do bl a ción do 31.426, 890. La cstL1:1 c ll)r: cie l.a ;)obla-

ción de 1 1'1 HepÚ1--; lica i';ex ico.n ::; , c ::i lcul :-d:J. t r1 s t n e l 30 de junio 

do 1959 Lo c h.a por l a ;5 r;crct2r í a de .:::a lu:,r·idad y As ist ::nc ia , Dl 

r c.; cción Gen 2r n. l de P io- e :t ndÍstic ;:,s Vit ,! i'::; ;3 es de 33 .304 ,253 -

ha bi t qnt os , ó e . lo s cu2.l r:: s 16 .3 74 .928 son ~ ~ .m r. ' r e s y 16. 929 ,325 

son muj er ,~ s . i.~n e l cru ~10 áe 3da d 2-J -29 l:-1 1ohl a cL.Jn o s la ::r.; ~s 

!Jlta con 5.61l+,564 dividido en 2 .662 ,289 ho :~1bre s y 2 . 9 52, 2'75 

~ -_uj eres. 
. 

31 Lrupo ~uc si gue en nuuaro os de 3J-39 con 

3.873, 871 o .L.881,435 ho111r:•r (=: s y 1. 992 ,436 muj eres . ¿ste e s -

un f a ctor )Crt inunte en '. uc 2nt r e l.a ed'.3.d de 28 a 40 cncontr,E 

Go s l~ wny or í~ de persona s y siwult~nea~ 2nt e l a mayor Í R de tr~ 

b J jadorcs. 

l\:uostr'.1 consideración ·'!1 ·,orn v ;:. f·. a c ü;. el núme ro de tr a -

ba jadoros c:ue (m c onlr c::rios 0n esta pob l 8. ci5n total. . ~ l total d1 

l a fu crzu de l traba j o '.: e 1 01 ]e liÚ1üicri es ó .272 , 893. El prorne-

dio del snla.rio di e-t ri o de l a po1.h nci )n :_ue se d.c óica a l a agrj. 

c ultura es dc$6 . 86 • . ~l de los t r aba j ad ore s industriale s e s -

por e.bus o , en n l ~ unas partos. Gs Jbvio e¡ ue can t;::ilos 

s nl nrios es lm~osi ~ l e ~ue ~n hombr e viva solo, mucho ~snos el 
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que t i:m c; l a. r r:.) spons s.t i l i d:'3. d de l·.na .Car1i1ia. EJ. ¡Jr orn·:Jd io de de 

socuDa dos en m~s de 13 semnn ns es en nóm2ro de 89,125, o i entra ~ 

1 , 1 . , , . . 59 r' 5 5 a µo ~ ac1 an ec unom1c2Dent e inactiva es de 21. 2 ,J • 

~~n 1957 :ü promedio del costo de l a vida otrc -r a por me~ 

es de 6~2.4 del v ~ stido; 521. s erv i cios do8ésticos y 616.3 ali

mun taci~n. D~ sc 1 939 : 100 P2ro de este n~maro a cu&ntos con-

sideré~ i:¡:) s cow0 obr or:is, Te. l ve z s erí a me j or definir el. "o1::irerc 

1 , d , ·' y uc srar los t e r mlnos para ~ ue proce a mo s con ma s cowpruns1 on. 

Ponsnm:Js en el obrero co u10 un " l n ci iv iduo (:1 U O se dedica 

a tr ~ba j ar, es de cir, quo a ~lica su ecer gí a pcrs nna 1 a l a pro-

ducción d e ~ 1 1:-- t;L bien. 0 1 \ .. u e su . . i n i s t r n .::?l L:;.ct:)r traba jo a 

un n :;goc i o . ~n su e rn ,Jl s o corrLmt e , el té r c: ino qu eda .1. i ríii tndo 

al. ti Jo de obr ero cuyas n.cti v i d :1 d e s son 0 (.) ti po f í s .Lco y manual 
, ' . . . 1 w:?. s oi en ',; u :; int el uctual . .• " 

~n 1925 e ... nÚr:'lc r ;) ;;_ pr oxLn:.~ do de obr eros c)r ~ r.11ü zados fue 

coi:.o de 75,000. r=oy es t ,~ c ~ . .i.cuüido que e l n;J.r:iero de traha jado-

res es óe m~s de 8 millones dividido en nuevo cla~ificnciones: 

A¡_:- ricultura y C'.°'. ;i8.deria . . . • 5,877 .892 

Industri ~ s extractivas . . . . . . • 1.607,337 

l nduJ tr i r.i. s U(~ tr an sf'or ~,~~ ción . • . . . 
InJ~str i ~ s de construcci6n . . . . . . 
. ...: i::ctr ic l dad, t ilS, e tc. . . . . . . 
Coc: ercio . . . . . • . . . 
Trans ~1 ortes . . • • . . . . . . 
Se1·vi cios •• . . . . 
A.e ti v idadc s insuf ic ient c~ ::.u1;-;n te o::~y; c i.C ic.Q 

da s 

. 972, 51+- 2 

. 224,512 

. 24,966 

. 833 ' 579 

. 256 ' 595 

• 1.071,539 

1+32 , 518 

l ~air cl1 ild, ci . r . Liccionuri o ~ e Soc i ología, fando de Cultu
ra c. cor:Ómica p . 204 y 298 , !·iéx ico 3U'..?no s idres, 1949 . 
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un estadista europeo del siglo XV III afirmab a que 11 l a 

mejor r i queza de un pai s son sus hombre s ''· El c uadro arriba 

citad o y las es t adí st i cas de hoy prueban que México e s un -

paí s rico r e specto a sus hombres y a su fu e r za de tra b a jo . 
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CAPITULO II 

MAYORES NUCLEOS DE FAMILI AS OBRERAS 

El t ema qu e pretendemo s ab orda r ah or a se refi e r e a l tra 

b a jo , e l t rab ajo en que s e f und a nuestra civilizac i ón , una c i 

vilizac ión d e l tra bajo y tra bajªd or e s , un a c i v i¡izac ión que s 

desarrolla y progr esa en e l t r a b a0 o , que s i gnifica ac tivi d a d , 

producc ión q u e tra n s f or ma l a t i erra , q ue c r ea produc to s útile 

a l a existe nci a humana , aunqu e dent r o de c i ertos lími te s . Ta 

bién se h abl a de l a di gnida d d e trabajo , del d ebe r del traba-

j o , del der e cho a l trabajo , af i rmando en una s cuant a s pa labra 

qu e e l tra b ajo t i en e v a lor y s i t ú a al hombre en un a lto grado 

que lo e l ev a en s u d i gnidad y en s u cu l t ura y tambi én se r e -

fier e a l me dio d e l qu e e l hombr e se vale para ll egar a l a me -

jo r vida y superar s u d estino , en e l fut uro . se dice que con 

e l tra bajo se e l e v a su n ive l e conómi co y a d qui er e una mayor -

import an c i a en c uanto a l sentido a d q ui si tivo . 

También , se di ce que e l t r abajo garantiza los derechos 

esencia les , l o s d erechos human os porqu e de e st a mane r a se ll e 

ga a s e r un ciudadan o r e sp e tuoso y re s pe t able , haci e ndo a l go 

útil p ar a a yudar a l a c omun idad , a l a p a tri a y a .> sí mi smo . 

En otra s pa l abr as s e dic e qu e e l trabajo es un co n t r a t o , una 

garantí a , p a r a l a v ida mejor , co n todos b en efi c i o s q ue l e ofr 

c e . Esto se r efi er e a l tra b ajo c omo. oos ª Jc ons agr a da que leve 

t a l a s ocie da d , que d a d i gnidad a la vida y a l a p e rsona hume 

n a . 

Se dice qu e e l t r abajo produce val or, y el lo es verda d'. 

pero es n ecesari o decir q ue e l val or pres upon e una co s a q ue -

t en ga v a l or para e l h ombr e según s u n eces i dad . Sobr e e s te -
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punto de vist a mi pens a mi en to se reduce a un a so l a cons i der a -

c ión : que el orden de v a l oración es rel a tivo económi camente -

hablando más por l os medios de necesida d qu e de la satisf acc i6. 

del obr er o . Desde mi p unto d e vist a , los valores más aprec i a 

dos del tra b ajo por e l obrero no son l a c ul tura , n i l a digni 

dad , ni l a producción o su contribuc ión a l bien de l a human i 

dad , sino los bienes económicos , l as cos a s fundamentales , para 

v i v i r ; no p ara v ivir bi en o c ómod a ni lu josamente , sino par a -

v i v i r con los e l ementos esencia l e s a q ue cad a ser ti ene dere 

cho en un mundo moderno en que s e consume su ene r g í a mora l y -

fuer za vital para hacerla como es . 

El término 11 t rabajo 11 aparec e rico en s i gnif i cados y se -

emp l ea con r e ferenc i a a lo s más vari ados conce pt os que abarca 

l a cu l tura . En pri mer luga r , hay un confli c to en tre trabajo y 

cu l tura o más bie n dicho , se oponen . Para e l obrero , e l tra

bajo es medio para un fin , o sea lo económic o , necesida des -

fundamental es y va l ores r e l a tiva=; ; el otr o , l a cultura e s fin -

en s í, el fin ét ico , l a n ecesidad fundamenta l y t ambi én e l v a 

lor abso luto . por e so, desde e l punto de vist a de l obr ero , -

el cual e s un punto de vista económi co 7 toda s las virtudes del 

tra bajo son inútiles y no contribuyen a l a vida práctic a . 

En e f ecto , l os valores éticos no man t i e n en , ni t i enen -

re l ac i ón con l os e l ementos básicos de l a vida . Aun que e l tra

bajo d a cuenta de su pos ición respec t o de l a cul tura , l o que -

busca el obrero son lo s valores humanos y racionales y l a seg~ 

rida d n ormal de l a v i d a . 

¿ c ómo v iven l os obreros e n general? ¿En qué consis te -

l a vida del obre ro? ¿En primer lugar , dónde enc ontramos nú

c l eos de f amilia s obreras? 
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"La escasez de v i v i end a s y el a l a r mante crecimiento demo · 

gr áfi co de nuestra c iuda d obl i ga a muchas pe rsonas humildes a 

vivir en con d i ciones infrahumanas •.. por l o que mani f i esta e l 

arquitecto Lui s Cuevas Barrer a : "Debemos enfrentarno s con t odo ; 

los conoc i mi entos necesarios a l a indispe n sabl e urbani zac ión -

indus tri a l , que ser á el tema para el des arr ollo económi co de -

Méxi co . Las condic i ones insalub r es en que viven mill ares de -

familias d e nu estra capital , deberán ser combatidas por e l Go -

bierno ant es d e que e l crecimiento demográf i co sea mayor , ya -

que seg~n estudios del profesor Manuel Germán p arra , Méxi co e~ 

tá a la mitad de su proceso de industriali zac ión y sin embargo 

y a l a cap i ta l de l a Rep úbl i ca a lc anza una pob l ac i ón de más de 

c inc o millones de habitant e s 11 •
2 

Las viviendas de la c iudad no son muy d if erentes de l a s 

de los pueb l os y en muchos casos son pe ores . Las mi smas condi 

c i ones de insal ubr i dad existen en la ciudad , mucha gente en un 

choza , l a misma fa lta d e agua y d esesper ac i ón de q uiene s viver 

en lot es v a cíos entre basura , perros y enfermedades . 

La mayor concentraci ón de poblac ión de l a Rep ú blica estÉ 

en l a cap i tal mexic a n a y es en e lla donde el prob l ema de la vj 

viend a cobr a caracterí sticas de mayor gr avedad . La c iuda d de 

Méx i co se ha desarrollado part i endo de un centr o d onde ac tua l -

ment e p r edominan l as viejas construcc i on es que n o ofrecen con -

di c i on es mí nimas adecua das para v i vir; esta zona centr a l , po r 

l a saturación de l as construcc i ones , carece de espacios a bie r · 

tos suficient e s . 

Ac tualmente , hay millares de personas que v i ven en choz 

2 Nove da d es de Méxi co , No . 6 , 695- Año XXIV, 14 de agosto de 19 
nág ina 10 . 



- 10 -

de adobe , barro , · madera y materiales más o menos pobr es , con i 

gre sos extremadamente cortos y en un baj í simo nivel de vida qu 

exp lica la a lt í sima mortalida d infantil y de casos de enfer me 

dades que tiene como • ausa l a miseria y la ignoranc i a , millare 

que sufr en l a suciedad que acompaña l a vida diaria , la absolu

ta f alta de higiene; su a lrededor que en épocas de lluvias se 

convierte en l agun as que sufren molesti a de pestil enc i a , as í -

como r a tas que comen de l a misma comida , y q UB a ctualmente v i

ven en las mismas choz a s d e l a gente . Estos son algun os ejem

plos d e l as condi ciones humildes en que millare s de los habi 

tant e s viven o más bien dicho, existen . 

p ara ser más preciso hay más de 500 , 000 personas en la 

c iudad de México que viven en condic iones de "hacinamiento y 

promiscuidad' ' que c r ean nuevos conjuntos de habitaci6n en for 

ma improvis ada y carent e s de los servicios sanitarios indispe~ 

sables: agua, drenaje, pavimento o luz . Estas zonas se llamar; 

Coloni a s Proletarias y ocupan un 35% del área urbana de l a reiu 

dad de México . 

En total , hay 300 Colonias proletarias . Las v ivi endas -

en estas zonas están construi das con material e s de desecho o -

no han s ido terminada s debido a l as condi c i ones econ6micas de 

sus dueño s . A consecuencia de tales circunstanc i a s , las co l o 

nias proletarias representan una fuente de graves problemas er 

casi todos l os renglones de l a vida urbana . 

¿No es verdad qu e e l f ac tor trabajo en cualqui e r grupo -

humano debe ser dirigido , dir ec t a o indirectamente a l a obten

ci6n y transformaci6n de los bienes nec esarios para vivir y p1 

gr esar . aue e l fruto del traba io v de los esf11erzos debe se r J 
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s egur ida d d e l futuro propi o y el de sus h i jo s ? Es c i ert o , ta~ 

bi é n que l a f orma de vida está í nt i mamen te ligada con l a forma 

de traba jo; s i empr e que l as condic i on~ s genera l e s d e ec onomí a 

y d e c ultura , ad emá s de lo s e l ement os f undam ental es , b a s e d e l 

progr e so n o sean bajo s e i nc i p i entes . 

Lo que s i gu e son l as pa l a bras de l Dr . Lui s Marí a Mart í

n e z qui en f u e Ar zobispo de Méxi co e n l a primer a Jorn ada d e Es 

t udi o s Social es or gani zad a por e l Movi mi ento Dioce s a n o de Em

p l eado s d e l a Acc ión Católica Mexi cana : 

"La di stri buc ión de la r i queza en M¿;xico e s un v erda dero 

d e s as tre . Es tá ac umulada en un grupo relativamente peque ño y 

l a gr an may oría --emp l eados , obreros , campe sinos -- apen a s tie~ 

n e lo indi s p ensab l e para atend er a s u s más urgentes n e e esida 

d e s . 

Hay muchos qu e han aumentado marav i l l osament e s us ri qu e 

Z?-S, y h ay una gr an mul t i t ud q ue está verda d eramen te en c ircun 

t an c i a s c rít i cas . Lo v emos p or todas part e s , y especia lmente 

e n es t a gr a n c iuda d d e México h ay un& mu l t i t ud de per s ona s que 

v iven positivamen te e n l a desgr acia , q ue carec en d e lo más ne 

c esario , que t rab ajan muchí s i mo , y que s in emb argo n o a l can zan 

a t ener l a s condic iones de v i da q ue d eber í a n ten e r . En cambie 

h ay otros qu e ost en tan su lu jo y sus r i qu e z a s . 

La muc h edumbr e de l os que s u f r en escasez e s ma yor de lo 

que no s otro s p odemos cal c ul ar . Hay un a i nmensa mayoría de lo ~ 

mexicano s e n co ndici on es f atales , y e s to trae gr avísimos p e r 

j u i c ios p ara l as a l mas , para l a f amilia y para l a patri a . 

Hay obr e r os qu e ti e n en pequeños s a l a ri o s y qu e , sin em

b a r go, t i enen n ec e sida d es muy grandes para poder vivir conve -
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nientemente . Sin duda ha crecido e l s a l a rio de los obreros , I 

ro en mayor esc a la han subido tod0s las c os a s : los a l i mentos , 

l as c a sas , la ropa, todo ha subido . No hay proporción entre e 

alza de pre cios de todo y l a pequeña a l za de salarios que p u ed 

habe r p a ra l os obreros y para lo s emp l eados . 

Hay muchí simos pobres que se a limentan a medi a s y que -

aunque por l a fuerz a propi a del carácter del mexicano se sosti 

ne , lo r esienten en su organismo y s uf r en enfermedades y mucha 

vec e s en l a muerte . c uánto s hay también que viven en verdade -

r a s barrac a s, en condiciones h i giénicas fa t ale s y iqué cosa má 

terribl e que vivir en un cua rto redondo ! p or otr a parte mucho 

niños se que d a n sin instrucción y h ay infinidad de analfabetos 

porque materialmente sus p adre s no tienen l o nece sario para so 

t enerlos en escuelas ... 11 3 

Hay que pensar que en e l p u eblo hay millones de mexicano 

que no disp onen de suficientes r ecur sos y en todos aqu e llos en 

que han d isminuido sus ingr e sos r eal es aunque los gastos se ha: 

aumentado y se han impuesto mucha s pr ivac i on es fr ente a la v i d 

Muchos de los gr ande s problemas de Méxic o tienen su orig 

en e l muy b a jo nive l económico de l a gen eralidad de l a pobl a ci 

Lo que f a l ta p or alcan zar es mucho , y l a marcha misma h ac ia e l 

progreso h a v enido ocasionando y agrav ando desajustes y lo que 

es n ecesario es enfrent ars e a l a s i tuación y h acer a la e cono -

mí a l a s correcciones que s on indispens a bles para acelerar el -

desarrollo y e lev a r cuanto ant e s e l nive l de vida de los secto 

r es , como lo s obreros, que más lo necesitan , en tal gr a do que 

pudiera form a rse una más amplia solidarida d de tocios los mexi-

canos . 
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Hay persona s que d i cen que l a inflación y l a carestía d 

l a vida son precios que p agamo s por e l progre so d e l pueblo , P. 

ro lo s que lo di cen son l os qu e no si enten e l dolor d e l hambr 

aquel lo s , c uyos es tómagos no e stán fre nt e a l as in j usticias q 

s e s uf r e n , los que no sufre n l a s priva cion e s y l a s n t cesidade 

cuy a situac ión ec onómic a p e r sonal es d i vers a . po r e so tienen 

una actitud de r e sign ación y d e conf ormismo ligero . Pero e l 

fin de c u e nt es e s una ac titud comprens i ble aun q ue s e~ injusta 

El i deal ae l gob i e rno y del p u eblo d eber í a ser l a salva 

ci6n de l as ma sas de l a pob l ac ión , de l a mi seri a y l a i gnoran 

cia , l evantar su nivel socia l , en señándo l e a comer me jor , dán · 

dol e escu e l as y c ultura s e l ementa l e s a un nivel más a lto en l . 

civili z a c i ón para qu e c onstruya una n ación h omo gén ea , cerr and· 

e l espac io entre e l número d e mexicanos , c omp arativament e pe 

que ño que goza l a s comodidades d e r efinami ento y de bi e n estar 

y l a ma s a mayor de mexi canos exp l otada por cada tiraní a , a ban· 

dona da por cada a dmi n i strac ión, ent errada en l a mis er i a , en l < 

obscurida d y en el Sufr imi ento . 
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CAPITULO II I 

NUIVIERO DE FAMILIARES QUE VIVEN JUNTOS 

Existe gran c anti dad d e viv i 0nda s proletari a s q ue se im 

provis a n con ma t e ria l e s d e deshecho en terrenos baldí os que m 

chas v eces n o pertenecen a su s l egítimos propie tarios . All í 

-construyen un a.arto c on c i mi entos de p i edra y muro s d e a dobe , 

Algunas v e ces l a vivienda s e ~ora ; s e constIUye un nuevo cua 

to a demás del qu e inicia lment e exi s tí a , como una p e qu eña coc i 

n a . En mucha s oc a sion8s el prop i e t ario de l lote o e l arrenda 

tario subdivide e l t erreno p ar a que otra s personas puedan con 

truir otra s b a rr a cas, 0 l o que e s más gen er a l , e l a rrendat ari ' 

construye nu evos cuartos que se rent a n y a sí aumenta e l hacin< 

mi ento y l a promiscuida d . 

El Instituto Na • iona l d e l a Vivi enda estima qu e hay 

120 , 000 h a bit a ci on e s de l gén ero p role t a rio , o s ea que en est a ~ 

construccione s s e ~ar ec e d e lo s s ervicios s anita rios más indi~ 

pensabl e s " •.. por c a d a baño , tina o r egade r a , se r egistra un e 

proporc i ón de 298 p ersona s . Da da la c a r enc i a d e dren a je en l e 

mayoría d e l a s z on a s pro l et ari a s , ést e se sup l e por fosas s ép i 

cas en un 10%, l etrin~s e n un 40% y s olare s o t e rr enos baldíoE 

en un 50% . En es tas vivi endas s e c are c e t ambiun d e puertas y 

ventanas • .. 11 4 

La s vivienda s pro l e t aria s son c ons truidas p or sus mismoE 

ocupante s baj ando e l c osto d e mano d e obra . Los rmt eri a l e s S E 

compran de revendedore s . 

En l a s áreas d onde e xi sten may or o menor can t i dad d e h a -

4 Co l oni a s prol e t a ria , Probl emas y So luc i on es, Ins tituto Na
ciona l de l a Vivi enda ; Méxic o , 1958 , p . 11 . 
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bitaciones multifamilia res , o sea d e a rrenda tarios , l a s rent e 

var í an d e $ 20 . 00 a$ 75 . 00 mensu a l es, y los ingr e sos familie 

res de $ 350 . 00 a $ 773 . 00 mensua l e s o s ea 10% de l os ingrese 

d e lo s inquilinos . 

"El promedio de mi embros p or f amilia , en l a s zona s de ha 

bitación proletar i a e s mayor que e l de l a c i udad de México -

(4 . 9) p u es e ste promedio de l a s z on a s prole t ar i a s e s de 5 . 3 -

persona s por familia " .5 

Según l os d a tos del Instituto Na cion a l de l a Viviend a -

en l as c i nco zona s en l a s cua les e l tra b a jo d e l Ins tituto e s -

t á conc e ntra do p a ra me jora r l a s c ondi c i on e s d e l a s v ivienda s 

y e l ev a r e l nive l de l a vida , h ay 30 , 000 f amilia s de las c ua -

l e s 2 . 6 1% s e componen de un mi embro y 39 . 26% se int e gran d e 

7 o más mi embros f a mi lia r e s . 

En s egu i da se expone un cua dr o s i pnóti c o d e l n úmero d e 

f amili a s en l a s c inco zona s d e co nc entra c i ón d e l Instituto -

Na c i ona l d e l a Vivi enda . 

Composic i ón de Tot a l Tot a les % 
l a f amilia . 

Familia s d e 1 mi e mbro 808 2 . 61 

Familia s d e 2 mi embros 2 , 647 8 . 55 

Famili a s de 3 mi embros 3 , 456 11 . 17 

Famili a s de 4 mi 0mbros 3 , 375 10 . 90 

Fami lia s de 5 mi embros 4 , 548 lLJ-. 70 

Fa milia s d e 6 miembros 3 , 964 12 . 8 1 

Familia s d e 7 
, 

mi embros 1 2 ,150 39 . 26 o ma s 

5 Ob . c it . p . 26 
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~----Cantiaad mensuaT que p a ga coruo r entalina-Tamilia 
por su cas a o h abitac ión: 

pes o s Mensuales : 

1 a 10 

11 a 25 

26 a 50 

51 a 75 

76 a 100 

101 a 12 5 

126 a 150 

151 a 200 

201 a 250 

251 a 300 

301 a 350 

351 a 400 

401 a 500 

501 a más 

.Se ignora 

Pa rac aidi s t a s 

% 

1 . 47 

10 . 71 

40 . 47 

15 . 62 

5 . 37 

1 . 46 

5 . 37 

2 . 46 

0 . 49 

0 . 49 

0 . 49 

11 . 19 

4 . 41 

La r enta media e n la z ona de l a s Colonias Pro l e t a ria s e s 

$65 . 47 . El i n Gr e so medio es de $ 737 . 27 

De los c u adro s ant eri or e s po dernos cono cer l a s condicio -

n e s infr ahuma n a s en q u e vive l a gen te humilde d e Méxic o . Es 

n e c e s a rio s eguir un p l an e f e ctivo d e e j ec ución pnr a "me jora r 

l a s vivi enda s en ma l a s co~dic i one s , ext i rpa r bs z ona s d e b a -

rracas y de h abita cione s c uyo es t a do exi ja es t e tra t ami ento : -

Construir en su lugar nuev a s vivi enda s a jus t ando lo s proyec tos 
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de conjunto para log r a r un mejor aprovechami ento d e l sue lo ur 

bano y una densida d de habitant es de a c uerdo con l as car ac te-

rístic a s de l a zona , fo ment a r un más sano e quilibrio en l a re 

ción h abitación- traba jo , a ument a r l as áre a s v erdes y de espar 

cimi ento , así como l os núcleos d eportivos y l as zona s comerci 

les , y en s uma , fort a l ecer l as institucione s que articula n un 

vida comuna l más comp l e t a y efi c i ente 11 •
6 

La c iud a d de México fu e r a d e l a s zon a s r e sidencial e s , e 

tá int egr ada por v a sta s zona s d e h abitacione s d e tipo decaden 

te, que sufren una conges tión d e ocupantes que es , en todo e l 

sent ido de l a p a l a bra , insopor t a ble , e s decir , que l a s vivien 

das que c a r e cen de lo s e l eme ntos qu e l as califiquen p a ra 11 una 

vida s ana y d ec orosa 11 no só lo a do l e c e d e una decadencia de sa 

lud físic a sino t ambién de una d egen erac ión mora l en sus h a bi 

t ante s , creando centros de vic io que d estruyen a l a s v í ct i mas 

d e t a l es c ircunst anci a s , l a e s t a bilidad famili a r y final ment e 

e l bi en e sta r de l a n ac ión . 

Es indispensable para e l bi en e sta r tot a l de l a nación l . 

construc ción de nu ev a s vivienda s y l a ejecución de programas · 

de r eh a b i lita c i ón . La enorme y rápida conc entración de h a bi-

tant e s en l a capit a l de l a República a c entúa l a s condi c i ones 

de vida expr e sada s como indeseabl e s , consideradas cuando me -

nos , d efi c i en t e s : está mostrando prec i sament e los prob l emas -

de h a bita ción urba n a . 

c r e o que una investigación mostrará que un gr a n número 

d e vivi enda s pu ed e c ons erv a rse y que un gr an núm ero de vivien· 

6 Tacubaya , Problema s y So luci on e s , Instituto Na c i on a l de l a 
Vi v i enda , México , 1958 . 
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d a s s e deb en d emo l er , para substituirlas por habitacione s nue 

v a s; que una gr an cantida d d e t e rr enos libre s e incluso descuj 

da dos , sin u so , p ue den s er útil e s por l a gran c antida d de geni 

que sufren l a s condic i ones d e vida indeseab l e s o defi c i ente s, 

como consecuen c i a sus condi c iones ec onómicas precarias . 

En l a Co lonia Tac u baya existe un 44% de prop i e t arios y l 

56% de a rrenda t a rios . La r egión de Ta cuba ya es tá pobla da dens E 

ment e . De l a con ges ti6n de h abitant es , 67% de los j e f es de f a 

milia n a cier on fuer a del Distrito Fed e r a l y s e t ras lada ron a 1 

c ap ita l por r az ón de condicione s económi cas defici en t e s . En -

cual qui er r egión de l a capit a l , donde encontramos l a mayor in

t ens ida d de lo s movimie n tos mi gr a t orios, l a c a usa de tra slado 

a l a c iuda d d e México s i empre corr e sponde a l a esper anza de ga 

n a r mej or s a l ar io , y en ocas ione s , únic a s a lva ción p ara evit a r 

l a e scas e z de medios d e vida de l a r e g ión d onde vivían . 

De l tot a l, e l 13% de l a s f ami lias es t á c ompues to de siet 

o más mi embros y viven en l a misma c a s a ; 34% de l a s f amilias 

const an de cu a tro a cinco mi embr os , una t e r ce r a part e de las -

famili a s d e Tacubay a viven e n cond~c iones d e h ac inami ento . El 

grupo de qu i enes se encuentra n entre l a e d ad de 21 y 44 años -

o l a c antida d que form a n lo s trabajadores , const a del 32%. 

El nive l escola r es b as t ant e bueno: e l 50% de l a pobl a 

ción e s de ma yor e s de 5 a ños , s a b e n l eer y e scribir y un 31% -

má s h a e studi ado e n l a pr ima r i a . 

Los da tos r e spe cto a l os i ngresos f amilia r es , s egún l a -

investigac ión d el Institut o son a s í: 20 .40% d e l t ot a l de f ami

lias de l a zon a r ec ibe h as t a $ 360 .00 mens ua l e s; un 15 . 7% d e -
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$ 361.00 a $ 500 . 00; un 16 . 59% d e $ 50 1 . 00 a $ 700 . 00 y un 

19.55% d e $ 701 . 00 a $ 1000 . 00 . 

Por l o qu e h a ce a l p a go de r entas se encontrará que un -

26 . 35% de l as f amili a s p aga c an tida des que n o exc e den de $ 25 . C 

me nsua l e s; un 30 . 03% p aga entre $ 26 . 00 y $ 50 . 00 mens ua l es , u1 

16 .39% p a ga entre $ 51 . 00 a $ 100 . 00 ; un 8 . 49% de $ 101.00 a -

$ 150.00 ; un 10. 20% d e $ 151. 00 a $ 301.00 . La 8 . 515 p aga r en 

t as superiores a $ 301.00. La r ent a medi a en toda l a zona fue 

de $ 69 . 87 mensu a l es , mi entras e l ingr e so f amiliar mensua l me 

di o , en toda l a zona , fu e de $ 798 . 80 . 

Es f ác il a divinar qu e con r enta s como l a s ant e s cita da s , 

en núcleos de habi tacione s de ma l a c a li da d, en donde sus h abita 

t e s viven en condi c i on e s práct i camente infrah umanas , l a mayorí a 

d e lo s t e chos n o e s t án c ons truidos con los a s d e c oncre t~ a r mado 

a r madura s me t á lic a s y vi g ue t a s con lo s a s d e c oncr e t o . El míni

mo de l a s t e chumbres es t á f orma do con ma t eria l d e d esecho . 

Según l a investigación h~cha p or e l Ins tituto , 8 . 63% de -

l a s vivi enda s fu ~ron f r anc ament e de despe rdi c i os , 29 . 22% t amb i é 

de d esperdic i os , s a lvo c i ert a s exc epc i on e s ; 25 . 55% que r e qui er e 

tra bajos d e me jor runi ento y 36 . 60% qu e r e qu i e r en únic amente tra 

b~ jos periódicos d e mant en i mi en t o . 

En l o qu e s e r e fi er e a l ambi en te soc i o- cultura l de l a co

muni da d, es decir, l a s inc lina c i on e s , l os sentimi entos , l os pre 

juicios , l as i deas y l as t endenci a s , e l ! nst ituto encontró 11 q ue 

en 6% de l a s f amili a s mostr a r on un conjunto d e práct i c a s y for 

mas d e conducta tota l mente e fi c i ent e s p a r a e l d esarrollo de una 

vida f amilia r sana y equil i bra da y qu e un 66% a l canzó índ i ces -

fr a nc am ente a c epta bl e s . Sólo un 28% de l a s f amilia s pre sent ó -
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un Índice inferior a la es ca la mínima acep t ada corno desarrollo 

integral y efici ent e de la vida familiar y comunal 11 .7 

7 Tacubaya, Problema s y Soluciones, P. 12, M~xico 1958. 
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CAPITULO IV. 

EL NIVEL DE LA VIDA Y LAS VIVIENDAS. 

Al visitar a quienes solicitan s~s casas nuevas al Ins-

tituto Nacional de Viviendas, se nota en seguida la ausencia -

ae iluminación y de ventilación, y l a f a lta de servicios sani

tarios adecuados. Muchas habitaciones tienen pisos de tierra, 

y su altura es tan reducida que hay que inclinarse para entrar 

Es notabl e que por falt a de luz y por l o pequeño de las vivie~ 

das, casi l a s desarrollan fu er a de l a habitación, lavan, coci-

nan, comen, e tc., en e l patio. 

Algunas familias us an e l ectricidad y urn. de las razones 

por la que sólo utilizan un foco pequeño , e s porque no pueden 

pagar él gasto c;.
11

e implica e l uso de mayor cantidad de lámpara 

ordinariamente , otras familias pos een dos o tr e s focos que mue 
- -

ven de un lado a otro s e gún l a s ne cesidade s de aTum~do; las 

hay que r e suAlven e l problema con un foco que es tá colocado al 

fin de un cordón largo y éste s e lleva de un lugar a otro. En 

algunas ca sas, el foco está colocado en la puerta entre dos -

cuartos o en una perfora ción hecha en l a pare d, de tal manera 

que l as dos pie zas adya cente s r eciban luz . 

Hablando de los servicios sanitarios obs ervamos que par; 

la pobLaciÓn de esas colonias e l agua e s una comodida d escasa · 

y costosa. En muchas ocasiones l a llave de agua es tá colocada 

a tr e s cuadr a s de di s t ancia de la habitación , o hay una sola -
, 

llave situada en e l pa tio para un gran nume r o de f amilias, y -

para todas sus ne cesida des h igién icas. 

Por falta de agua o por l a dificultad de adquirirla, lo! 

hábitos de limpieza personal varían considerablemente según e l 
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clima y e l s exo. T mb i én entra aquí e l factor de la educaciór .., 

y su influencia, y no podemos esta r s eguros de l a información 

que s e nos ha proporcionado , por l os informante s, consider andc 

que ellos quier en dar una buena i mpresión a l extraño que los -

interroga, pue s suponen que par a e l extranj ero, bañars e fr e

cuent emente e s cosa a dmir able. A continuación están l os datoE 

obtenidos: 

En r esumen, l os hombr es s e bañan en ca s a má s fr e cuente

mente en tiempo de frío. En el verano s e bañan e~ albercas, -

estanques, r e gader a s y tina s de baño s públ icos. Para e l baño 

en l a ca sa, us an una tina gr ande , r edonda , galvanizada que se 

llama "baño ". Durante e l i nvier no, a costumbran t omar un baño 

una ve z por s emana , e l sábado e s l o común. Los que s e bañan -

en su cas a gener a l ment e us an agua t ibia, c a l entada en e l bra

s ero de l a cocina. El sába do sigue s i endo e l dí a pref erido, -

per o durante e l ve r ano s e bañan con mucho más fr e cuencia entr e 

s emana , que en e l inv i erno . 

No i mporta l a es t ación , l a s muj er e s gener alment e s e ba

ñan más bien en l a ca s a us ando l a tina ga lvanizada r e donda, y 

en a lgunos ca s os bañan a l os niños en l a ba t ea de mader a que -

llaman "lavadero". Durante e l invierno , el baño de l os sábados 

es muy popular, per o a lguna s s e bañan dos veces por s emana. 

Es una cos a gen2r a l que l a s muj er e s prefie r en bañarse en a gua 

sumament e cal i ente , aunque ella s mis mas dic en que l a prefieren 

tibia . Como decimos anterior mente , e l a gua se cal i enta en e l 

bra s er o de l a cocina . Pocas mu jer e s s e bañan t odos los días -

durante e l ver ano, pi ens an que unas dos o tre s ve ces a l a s e

mana s on suficientes; e l mi ér col e s y e l sábado s on l os dí a s -
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más oJmune~. Un número s orpr endente de muj er e s s e bañan en -

agua frí a durant e e l ver ano . 

~n buen número de familias r ecoge leña d i ariame~te, al

gunas juntan l a suficiente par a 2 o 3 dí as, o más. Cuando e s 

posible , unos tronc os s e cos s e arr a stran para l a casa y pro-

veen c ombustible que dur a semana s y hasta me s es. Cuando la 

pr ovi~ión e s r e l a tivamante poca , l a l eña y l a s r ama s s e dejan 

en e l piso de l a coo ina ; de ot r a manera, e stán tirados en el -

patio , y en el ca so de l tr onc o , s e de j a en l a "calle " fr ent e -

a l a ca s a; e st~ aconte ce en l a s 0ol oni a s prol e t aria s que se e1 

cuentr an en l a s go t er a s de l a ciudad. Con r ef er encia a l baño . 

concluimo s generalmente que , en 21 ver ano s e bañan 8Jn má s fri 

cuencia que en e l invier no y que prefi er en bañars e en los bañe 

públicos o en l a s a lberctls porque no hay probl ema de drena j e , 

como ocurre cuando s e bañan dentr o de l a casa . 

Con r e specto a l l avader o , las cos tumbre J ac tua l e s s on -

que la ropa s e l ava al a ire libre , bien s ea en e l patio de la 

casa o en e l cana l de irrigación más cercano. La venta j a que 

tiene e l Último es que no hay necesidad de car gar e l agua y té 

bién s e apr ovecha e l agua corriente. No obs ervamo s ninguna -

aversión con r e specto a l l ava do en e l canal, esto desde luego 

entr e l a gente sumame nte pobre . 

La r opa s e l ava en una ba t ea o "lavader o" de poo~ pro-

fundidad , con f ondo a cana l ado , que s e compr a en e l merca do. -

Puede ser de mader a o de cemento , l a primer a e s más barata y 

/ / 

mas comun. 

Una muj er que l ava en e l canal de i r rigación usa "un -

lavader o" de mader a porque e l de cemento no pue de lle vars e o:n 
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f acilidad . En la casa, l a batea s e coloca en e l piso y la mu-

j er s e hinca o bien, s e usa una e specie de soporte, si es que 

es tá de pie . 

Esta puede s er una pla t af or ma de ladrillo o de adobe, 

o no es permanente y se substituy~ por un ca j ón vie j o de made

ra o un tambor me tálic o , cortado horizonta lmente por l a mitad. 

En otr as ocasiones vimos armazone s de madera, hechas comerclli]. 

ment e , para s ostener e l "lavader o" a una al tura conveniente . 

El tambor ~e me t a l es e l má s común, en e l cual l ava de pi e la 

mayoría de l a s muj er es. 

Invariablement e , l a ba t ea par ece estar de masiado baja -

para s er cómoda . Por ejempl o una de las muj er es tiene el f on-

do del n1avadero11 apenas a 35 cm. arriba del suelo, lo cual es 
, 

mucho ma s bajo que l a a ltura de l a s rodillas y, e stando de pie 

tiene que inclinars e el doble. Otras l o tienen a altura s que 

varían de 38 a 65 cm. Aún e sta Última nos parece más bien ba-

j a y creemos que s e podría r educir e l cansancio si se e l evara 

un poco . Se interr ogó a muchas muj er e s con r es pecto a l a altu 

ra que guarde el "lavadero" y l a mayoría es tuv o de acuerdo en 

que es t aba muy bajo, añad i endo que no t enían ninguna base dond 

col ocarlo y que ademá s e l marido er a apá tico en cuanto a pre5-

tar ayuda en l a cas a . 

La mayoría de l a s muj er es l avan l os lunes y l os martes, 

otr as pocas l o hacen los mi ér col es y los jueves . Durante e l -

r esto de l a semana se l ava espor ád icamente . Por lo r egular, -

ellas l avan por l a s t ardes, cuando han t er mina do otras l abores 

domésticas. 

Entrando a l pat i o de l a s habitaciones se notan en segul 
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da ol ores ~ue muestran l a car enc ia de l e trinas. Hay f amilias 

que están a costumbra da s a us ar un sitio e specia l de l patio o -

de l l ot e , má s o menos e s condi do de l a vist a públic a , pPr o sin 

t ener ni si~uie r a un hoyo donde ~ a iga e l de sperdicio . Hay otra 

que us an l os excus a dos ; per o par a mantenerlos en condiciones -

a decua da s s e r equier e cierta experienci a y de esta car ece l a -

may oría de l a pobla ción. Los exuus a dos que hay con a gua co

rriente e stán de sc o~pue st o s l a mayor parte de l tiempo ; se des

per dicia muchísimo e l a gua y además, empeor an las condiciones 

sanitarias. 

En un sitio donde vive un conjunto de f awilias nos par e· 

ce que s e había di scutido ya l a cuestión de l os excus a dos, y ui 

ho mbre nos infor mó que habían dGcidido que 21 tipo de s anit ari1 

más conveni ent e s ería e l tipo que lleva ca j a a lta de a gua. Me n· 

cionamo s e l probleoa de mant enerla y e l posible de sperdicio de 

agua, a l o que r eplicó é l r:1 uy con t ento : 11 al cabo s omos gent es · 

humildes y no s abemo s nada de estas cosas". 

All fin s e de cidió que l a me j or s olución e s l a l e trina , · 

aunque no existe l a má s r emo t a posibilidad de que l a mant engan 

limpia o cubierta . 

Re specto a l dr ena j e en l a s col onia s pr ol e t arias, hay O C é 

siones en que e l a gua s e queda a lr ededor de l a s ca sa s y e n l a s 

calle s, e stanc ada pes tilente , f or mándo se criader o~ de mo sca s y 

otros ins ectos, l os cua l es pr oducen gér me nes, e nf er me da de s y er 

cons ecuencia sufrimi ento . 

En r e l ación con l a basura e s de mencionars e que gr an pal 

t e de l os des per dicios s on e l a limento de l os anima l es domé sti

cos. La basura que no puede utilizars e , s e tira en l os a lrede-
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dor es de l a población . Los inf or mante s, sin embargo , han tra· 

t a do de ha cer nos creer que s e quema l a ba sura con r egularidad 

per o no e s cono dicen l os opt iE'li s t a s i nf or mant es. Si l o hicie

r an, esto me j or 3rÍa l a apar i encia de l a población, el ol or, y 

taobi~n r e duc i ría e l peligro de l a s moscas, puesto que l os em. 

pleados corr e spondi entes no quitan l os mont one s de ba sura . Sil 

l os s ervicios municipa l e s de limp i a , l a gente no t endría más · 

r enedi o que deposit ar l a ba sura en a l gún lugar no muy a l e j a do 

de l a pobl2ción. 

Otra pestilencia s on l os anima l e s domé sticos. Al ha

cer una r e l ación y describir que l a s f aoilia s que viven en la : 

col onia s prol e t arias que ti enen vari eda d de cla s e s de animale . 

s e i ncluyen aves, cone j os, cer dos, cabra s , caballos, mulas, b· 

rr os y ganado . Ninguna f ao i l i a tiene t oda s es t a s clas e s de -

anima l es, per o una s cuanta s tienen l a ma yor par t e de é st os. 

Es dif Ícil de creer que l os ani ma l e s de sempeñan un pa· 

pe l ouy i mpor t a nte en l a cultura . Pos eerlos e s un s i gno de -

l ogr o económi co ; por l o t an t o , l os ani oa l e s dan a sus dueftos 

cierto prestigi o en l a comuni dad y s on motivo de sa tis ~a cci ón 

par a e ll os . Por otra parte , r 2pr e s entan una e specie de s e gu

r o o un r e curs o en e l ca s o de er:1er genc ia . Por e j emp l o , s L ~un• 

f amilia a travie s a por una cris i s e conóm ica , en cua l quier mo

mento pue de vender sus ani ma l es. 

Hay que r e cor dar que en una i nve s tiga ción c omo és t a s 1 

tra t a de l os s er e s huma nos y l a s cul tur a s humana s s on varia

ble s y di náoica s. ~n l os diver s os a spectos hay f a ctor e s no -

constantes. No hay r e ce t a s un i ver s a l e s en l a t é cn ica par a ob

t ener precis ame nte corr e cto e l da t o que s e bus que . Aunque -
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cic s propios, no es r ar o que s e oculten las ver daderas condic~ 

ne s de vida , ya s ea por orgull o o por que t omen ciertas precau

ciones, sin embar go , ocurre con demasiada fr e cuenc i a . 

Méxic o e s una naci6n cuya cultura e st~ l e j os de ser -

hooogénea . Entre l as zona s urbana s de Méxic0 , hay muy grandes 

difer encias culturale s que s on a vec es abs olutaoente fundamen

tales. Alguna s c omunidade s conservan hasta cierto grado su c~ 

tur a na ti va indígena ; a lgunas, e sencia l rne nte oe s ti zas, s e cara~ 

t erizan por variaciones de l a cultura moderna oc cidental, y en· 

tr e l os dos extreoo s hay infinidad de graduaciones. 

Con e l ace l er ado crecimi ento de l a poblaci6n, ha cobra· 

do e specia l i oportancia e l probl eCTa de l a habita ci6n . Correla· 

_tivaoe nt e s e ha a centuado e l inter é s por l a s investigacione s -

sobre urbanis mo y edificaci6n, de parta~ent o s, multifamiliares 

y muy e specia l oente l a s vivienda s des tinada s a l a cla s e media, 

a l os obrer os y en g3ner al a l a pob~ci6n de e scas os r ecursos. 

Los siguient es s on infor me s r ef er ente s a ca s os r eales 

y a ctua l e s de s olicitant e s de ca s a s nuevas. Heoos ooitido al

gún inf oroe pers onal que se pue de usar para identificar al so

licitan t e , por r a zones obvia s. 

Da t os Gener a l e s: 

La señor a X de 48 años de e dad y originaria de X,esta

do de X, con 20 año s de r e sidencia en e l Distrit o Feder al, su 

ocupa ción e s de l avandera, plancha dor a y, por consiguiente , su 

traba j o e s eventual, tiene un sue l do a pr oxic1ado de $ 10 . 00 di-ª 

rios; tiene dos hij os: X de 8 aro s y X de 14 años. 

Si tua c i Ón oconÓDica : 

La s eñora X tiene un sue l do de $ 3 00.00 me nsua l e s y e s 



- 28 -

con l o ~nic o que cuenta par a e l s ostenioi ento de su hogar. 

DistribuciSn de l ingr es o : 

Alioentación . 

Renta 

Total 

• • • • • • o • 

Condicione s de l a ca s a : 

. . $ 250 .oo 
• • No ----

. $ 250.00 

La ca sa se encuentr a situada dentr o de una e scue l a que 

es t~ bastant e vie ja por l o que l os dueftos han optado tirarla -

par a volver a construir . Se coopone de un cuarto y cocina. Su 

oobiliario consi s t e en do s cana s, dos roper os, una me sa, una -

cuna, una estufa de petr ól eo y varia s sillas. 

Observa cione s: 

La f amilia , a pe s ar de que l a ca s a que habita no está 

ma l a r e l a tivament e , per o tiene cc.ílo pr ob l eoa que l e s pidieron 

l a ca s a y s e van a vivir t enpor a l mente a l a Avenida X en donde 

vive una de l a s f aoilia s donde l ava l a s eñor a , l e diÓ pe r o iso 

de vivir sin pagar r enta . 

Da t os Gener a l e s: 

El s eftor X de 17 años de edad , qui en curs ó hasta e l -

4o . afta de instrucción prioa r ia , pr esta sus s ervicios como oo

zo en l a l avandería X, ubicada en l a calle X, tiene un sueldo 

de $ 5.00 diarios. Vive con é l su madr e , l a Sra . X, que traba 

j a vendiendo t a cos en l a calle , hace una s eoa na que se dedica 

a e sto , deb ido a que a caba de que dar viuda y con l o que gana 

su hij o no e s Suficient e . Adeo~s , vive con él su tía , la Sra. 

X, de 65 años de eda d , qu i en s e encuentra a l f r ent e de l a ca sa. 

Situa ci6n econóoica : 

El ingr es o que tiene l ~ faoili a ha ce un t ota l de 
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$ 350.00 mensua l es que s e distribuyen en la siguiente forma: 

Alimentación. . . $ 210.00 

Renta . . . . . 50.00 

Varios . . . . . . 40.00 
$ 300.00 

Condiciones de l a casa: 

Habitan un cuart o c onstruÍdo por Lluro s de tabique, t e 

chos de lámina de cartón y pis o de l adrillo , éste s e encuentra 

en l a azotea ce una vecindad. Este cuarto s e encuentra dividi-

do por t abl a 3 para hac er dos cuart es en uno de l os cuales coci-

r.an. Su mobiliario consist e en do s camas, tre s sillas y una n~ 

sita . El s ervicio sanitario es de us o particular y car ecen de 

luz eléctrica,p Jr l o que ti enen qu e hac er us o de una lámpara -

de petr ól eo . 

Obs ervacione s: 
, 

Se trata de una famili a sumamente pobr e qu€ vive en pe-

sioa s condiciones, t anto de higi ene como de cooodidad, por lo 

que s eria c onvenient e t omarla s en cuenta para l a distribución -

de las casas. 

Datos generale s: 

El Sr . X, de 65 años, quien vive junto con su esposa 

de 31 año s de eda d y sus cua tr o niños, uno de 12 añGs, quien e~ 

tá en e l se gundo año de primari a ; otro de 8 año s quien e studia 

e l primer año de escmla primaria; uno de 5 años que no va a l a 

e scuela y otro de 7 me s es; e l pa dre presta sus s ervicios al pú

blico gener a l como bol e r o y gana 15 pe s os por s ema na . También 

trabaja como bol er o e l hij o de 12 años y gana t ambiÓn 15 pesos 

por s eraana . 

Situación e conómica: 
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La f amilia X tiene un ingres o de $ 120.00 mensual e s y 1 

gasta así: 

Renta . • . 

Petr ól eo de estufa 

Alimentación • . . 

Condiciones de l a casa : 

• • 

$ 30.00 

30. 00 

6 0 .00 
120. 00 

La ca sa s e encuentra situada con otras ·cuatro de l mis~c 

tipo, encerrada por una bar da de mader a par a que no se salga un 

perro bravo . Era un cuarto cons truído con l ámina de cartón y -

pis o de tierr a . No había luz ninguna . Fue necesario inclinar

se mucho par a entrar. No había nada de muebl es, s olament e una -

estufa de petróleo , varios estantes, l os cual 2s t enían ca scos -

de r efr esc os y l a t as vacías . La f am ilia duer oe en e l suelo. -

No hay excus a dcs, se us a el bos que . El a gua está situada a una 

distancia de do s cuadr as de l a ca sa . 

Observaciones: 

Los señor es no saben l eer ni escribir. No están ca sa-

dos por l o civil y s ol ame nte cJmen frij ol es y t ortillas. La se

ñora no t enía voluntad de per mitirnos entrar, s e opus o a dar la 

infor mación necesaria per o t en í a mucha ansi edad de r ecibir la -

casa nueva . Son sumamente pobres, viven en condiciones que ca-

r ecen de t odo l o que es fundaoental par a vivir en un ambiente -

higiénic o . 

Da t os gener al es: 

El s eñor X t r aba j a en una herrería , gana $ 800.00 me n

sua l es. Tiene e sposa y tr es hij os de 4 años, 2 años y 8 meses. 

No ti 2ne otr o empleo en l a t ar de . Su e s posa traba j a . 

Situs ci6n econ6m ica : 
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El sueldo del Sr· X es de $ 800.00 mensuales, los que se 

distrribuyen en esta forma: 

Renta •......••.... $ 50.00 

LUZ. ••o oeo •••••• 15.00 

Transportes •••... 30.00 

Gastos de casa ... 400.00 
$545 .00 

Condicione s d~ la casa: 

Viven en un cuarto r edondo, piso de ce ment o, paredes de 

tabique, las cuales son muy húmedas. Tienen una cama matrimo

nial, una cama chica sin colchón que hizo el señor, un ropero, 

una es tufa de pe tróleo , una mesa de madera y tr es sillas. Es -

muy humilde el cuarto, pero muy limp i o. Hay agua colectiva -

y baños colectivos, 2 bañas para 35 viviendas. 

Observaciones: 

Los señores X viven en condiciones pobres, pero luchan -

para e l evar su nivel de vida. Sería conveniente tornarlos en -

cuenta para la distribución de las casas. 

Datos Generales: 

El s eñor X, de 40 años, es jefe de su familia que consis · 

t e de su e sposa de 35 años y cuatro niños de 10 , 7, 5 años, y · 

8 meses. El señor es un obrero en una fábric a de hule. 

Situación económica : 

Los gastos de la familia son: 

Renta ..........• ... $ 30.00 

Gastos de la casa ... 240.00 

Abonos • o o • o •• o o •• o o o 40 o 00 
$327.00 
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Condiciones de la casa: 

Tipo barraca, paredes de madera, techo de lámina de car

tón, pisos de cecento, es un cuarto r edondo. Los muebles que 

tienen estos señores son una cama matrimonial, un ropero, una 

cama dobladiza, una mesa chica de madera y una estufa de pe

tróleo. 

Observaciones: 

La casa es indudablemente pobre , con malos olores, sin -

ventanas ni luz. La señora estuvo dispuesta a darnos la info¡ 

maeión, aunque no sabía precisamente su edad, ni la edad de su 

marido, ni e l sueldo que gana él y otros datos que influyen er. 

la consideración de quienes deciden sobre la distribución de -

las casas. La señora parecía estar aturdida y sin interés por 

nada. Ella no sabe leer ni escribir pero dice que su marido -

sabe. 

''El problema de la vivienda es problewa de todos los me

xicanos; la defici encia en esta materia alcanza proporciones -

sencillamente dolorosas", manifestó el licenciado Javier Ron

dero, Secretario G~neral del Instituto Nacional de la Vivien

da. 

Indicó el orador que para dars e cuenta de la oagnitud -

del problema, basta señalar que el s esenta por ciento de las 

viviendas del país constan de un solo cuarto , e l 24 por ciento 

tiene dos cuartos y solamente el 7.68 por ciento está forrmdo 

por tre s o más cuartos. 

Hizo r esaltar asimismo, que l a mayoría de e sas vivien

das carece de los s ervicios el ementales como son: agua, elec

tricidad y drenaje, situación que se agrava por l os cons ecuen-
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t e s ha cinam i entos y pr om i s cuidad en que s e ven obligados a vi-

vir sus habit antes, quienes, en c ons e cuencia, no llevan una v i

da c ompatible con l a dignida d de .. t a l n ombr e 11
•
8 

8 El Univers a l, jueve s 15 de diciembre de 1960 . 
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V 

CONDIC I ONES SANITARIAS 

Méxic o e s t á ca t a l ogado entr e l a s nacione s de mortalidad 

e l e va da , a caus a de l oa l es t a do sanitario . Adeoá s, l a s cau

s a s que i nf l uyen e n l a oarta lida d gener a l s on l a mi seria de l 

pueblo , su ma l a a lioenta ción, su i gnor a ncia en l a s prácticas 

de l a h i gi ene y su 3conom í a . El gob i erno ha r e suelt o en poca 

extensión este pr obl ema , do t ando a l os campesinos de su s tie 

rr a s y me j or a ndo l a s condici ones e oonÓoi ca s de l os obrer os, -

e l 8va ndo su nive l de vi da que l os ca pa c ita pa r a subsistir má s 

desahogadaoent e y en cons onancia con l a s ne cesidade s de l a -
, 
e poca . 

, 
En l as diver sas pob l a cione s de l pa is s e han llevado a -

cabo obra s de higieniza ción de ca pita l i mport ancia . Se ha e~ 

t ablecido e l dr enaj e donde no existía y s e ha me j or ado e l ya 

exi s t en t e; s e ha n he cho obras de c a pta ción de a gua pot able y -

s e han construido me rc ado s con a l gunos de l os ade l antos de l a 

ingeni ería sanitaria . T~mbién, s e han he cho esfuerzos dirigi-

dos a proteger l a i nfancia . Para t a l ef ect o s e ha establecido 

en l a ciudad de M~xic o y taob i én en l a s pobl acione s rur a l es, -

centr os de higi ene , donde s e ins truye a l a s ma dr e s sobr e la m~ 

ner a de criar y alimentar a sus hij os y donde é stos s on cura -

do s de sus enf er medade s . Asioi soo , s e han e stable c i do l a s '' e~ 

cue l a s hogar es" donde l os n i ños de l os tr a ba j ador e s per ma necen 

l a oayor part e de l dí a , y son a l i ncnt ado s y r eciben una e duca

ción e n t a nto qua sus padr e s t r aba j an en l os t aller es y l a s fá 

bricas. 

Dnrante l os ~ltirno s ve inte afio s M~xic o ha a lcanzado i m-
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portant e s t riunfos en sus int ensos pr ogr ama s de 11 cont r ol 11 de e.r 

f er medade s . La s es t ad í s tic a s r efl e jan una r educción de l 50 por 

ciento en l os cuadr os de mort al i dad que se r egi s traban en 1940. 

Hace a penas dos décadas ocurrían 21 defunci ones por cada mil -

habitant es y a f ine s de 1957 esta incidencia había des cendido 

ya hasta 12 por millar. Todo indica que hoy e s t odavía má s ba 

j a con l os e sfucr zo _ naciona l es. "Actualocmte , 2x i s t en 1 242 -

oficinas de s a lud pública en t odo e l pa í s . T~mb ién funci onan -

400 centros de biene s t ar socia l rura l y 274 de s ervicios mé di 

cos rur a l es coope r a tivos 11 .9 

Todo s es t os e sfuer zos tie nen por ob j e t o de pr ot e ger la s~ 

lud de l os habitant 2s de l a metr ópoli t ant o como l a de sus ve 

cinos rura l e s . Si n embargo , M~xic o sufr e l a mis eria de insalu

bridad y un a lt o grado de mort alidad por que t odavía l a s obra s -

del gob i er no no han a lcanzado a l a gr an masa de l a pobJa ción, 

no hay f aci l i dade s s uficient e s y adeoás la mayoría de l a pobla

ción e s ignor an t e de l a gran ne ces i dad de dar pasos par a me jo

r ar su salud y pr evenir enfe r medade s y eventualmente l a morta

lidad . 

Las condiciones de i gnor ancia, ins a lubridad y mi seria ha

cen nega tivos l os es fuerzos del Gob i er no en t oda l a República. -

Sería bueno que l os oaes t r os int egr ar an on sus ma t eria s de en

s eftanza , con más fuer za, l a educación hig i énica. El mae s tr o -

rur a l e s e l me j or med i o de ha cer entr e l as gente s de l campo -

una conci enzuda pr opaganda h i gi én ica , dando a t 2nc i Ón e specia l -

a l os pr obl emas de l a nutrici6n , de habitac i ones h i giénica s y a 

otr os que af ec t an a l a pob l a ción , como l os pr oblema s sanitarios 

9 El Na ciona l, Oct. l. 1960. 
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de la .vida adulta, y principaloent e en la edad infanti l y en l a 

niñe z. Todos e stos pr oblemas son de i mportancia vital par a la 

s a lud pública y par a e l biene star general del pueblo mexicano . 

No cabe duda que l as aut oridade s educat iva s de l país de -

ben aDpliar sus pr ograma s de enseñan za de l a higi ene, implanta.u 

do de sde l os primer os años de l a e scue l a curs os obliga t orios SQ 

bre l a materia , cooo un oed i o efic a z par a cr ear en e l puebl o e l 

hábi t o de l a liop i e za. A l a s universidade s s e l e s r ec om i enda -

que incluyan en sus pr o5r aoa s curs os de pr á ctica sanitaria . To

ma ndo e n consider aci6n taob i ~n que l a prens a es uno de l os oe jQ 

r e s vehículos par a l a instrucción de l as masa s, se r e coo i enda -

que l os di st into s Ór ganos de l a pr ens a naci ona l de publica ci6n . 

s obr e hig i ene en sus periód ic os, r evista s y otra s publicaciones 

y qm l os er:1p l eados de "S alubridad y As i s t enc i a 11 t ant o del "S e-

gur o Socia l" y otra s or ganizaciones cívica s, s e a cer que n a l a s 

clas es humilde s, a l os t r a ba j ador a s rur a l es, a l os hij os y mu j e· 

r e s de campe sinos , llevándo l e s e l oensa j e de a livio de enferoe

dade s y l os m~ t odo s de prevenirlos . Son l as cla s e s humilde s las 
, 

que Lla s ne cesitan de l a a yuda de l Estad o pa r a r e s olver sus pro-

blema s s ani t ar i os, as í c omo de l Departament o de S8lubri dad y -

Asistencia , c ooo de l as deoás organizacione s cuyo fin es e l e var 

e l nive l de l a vida mexicana , deben s entirs e pr ofund aoente l iga 

do s a e lla s y dispuestos a ot or garl e s en l o fun damGnta l para --

asegur ar una vida higi~nic a qu e no pueden obtener por f a lta de 

r e curs os mone t arios. 

La s o is oa s c0nd icione s que l os privan de l os biene s de la 

vida l os priva n de l os e s encia l es. Conside r ando l os sa larios de 

l a cla s e pobre y l os pr ecios de l os artículos a l i oent1cios, l a 
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cla s e tr aba j ador a no puede t ene r pos ibilidad de a lioent ars e me 

j or y no puede ha cer que e l sa l ario que r eciben por su l abor -

rinda nás. Por otr a part e , s e s igu en e l e va ndo a di ario l os pr,g 

cios de l os a lioentos popula r es y de l a s oedicinas , a sí cooo de 

otros artículos indispensables, l o cua l ~ s una ame naza contra -

l os núcleos .má s numer osos de l a población. La constante a lza -

de pr ecios r e pre s en t a un go lpe oá s c ontra l a a lioentación de l -

pueblo y de l a s ne ces i dade s popular e s , por que mi entras oayor e s 

s ean l os precios de l pan, car ne , oasa, l e che , frij ol y verdura s 

oe nor e s s erán l a s cantidades qm puedan consumir se en l os h og a

r e s pobre s y oucho nás defici en t e s er á l a nutrición de sus o i em 

br os. 

De l a s enf er oedades dom inan t e s , l a gas tr oenteritis e s l a 

má s preva l ecient e; l e sigue l a br onconeuooní a , l o cua l e s un -

pr obl eoa de gr an i mportancia e s t a t a l c orno l a neumonía de l os r_g 

cién na cidos, cuy o origen arr a i ga en l a de s nut rición, en l a f a l 

t a de sa lud pública y f a lta de educ a ción, l o cua l va a r edundar 

en l a pobre za e conóo ica . 

Un pueblo de snutrido , cooo ya t odo s l o s a ben, por do l or o

s a experiencia es ví@tioa de t odas l as enf er medades. Y cuando 

l os v í ve r e s encar ecen, e s cuand o con c1ayor a bundancia circulan 

e n e l oercado l os a lioent os adulter ados y t óxic os , que no cum

plen su funci ón nut ritiva y , en caLlbio , aument an l a mortalida d 

de l a población. Y s i a es t o s e agr egan l os a ltos precios de -

l a s oedicina s, s e t endr á e l oás desolador de l os cuadr os y s e -

p odr ~ c ons i de r ar, en t oda s s us t errib l e s di oensiones, e l enor m 

daño que causan l os encar ecedor es. 

Agr egando a l os pr ecios a ltos l a pobre calidad de l os ar-
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tí~ulo s a liment i c i os , es i mpos ible que l as personas gocen d e -

buena sal ud , porque s i es pos ib le compr ar l os a limentos , s i n -

emb a rgo no r ec iben e l val or nutritivo que deben contener . La 

carne es de anima l es desnutridos que no h a n tenido v ac una s n i 

buena a limenta ción p a r a que produ zcan buena c arne ; l a l ech e -

provien e d e l a mi sma fu ent e , a demás , es t á adult e r a d a por lo s -

comerciantes . 

Con e l a l za de lo s pre ~ io s es ciert o que lo s más pobres, 

l os menos prot eg ido s , s ufren, porque tienen un mí nimo salario 

o un sueldo fi jo y c u ando a ument éln los s a larios , e n proporciór: 

s ube e l costo de l a vida . p arece una l ucha y a perdida . La -

carne es un art í culo de l u j o , e l pan de cada d í a , de peor ca

lidad, los artículos derivad os de l a harina , t a l es como ga ll e 

t as y p a stas a limentic i as , han s ubido de p r ecio , y l a s frut a s , 

l egumbre s y en gen e r a l todos lo s v í veres , son v endidos a pre 

c i o s desconcert ant es . 

Hay una gr an cantida d d e casos de n i ños que por l a des

nutrición r equi eren hosp it a liza~ión y un l a rgo tra t ami ento pa

r a r es t a blecerse . uno de l os principal e s prob l emas d e l a sa

lubridad en México , sin duda , es e l de l a a limenta ción de l a s 

c l ases d e bajos ingr esos cuya i nsufi c i enc i a d a un coeficiente 

e l ev a d o de mortal i d ad. 

Hay que soluci onar este probl ema porque el grado en q ue 

l a pobla ción de un paí s cuente con un régimen a liment i c io com 

p l e to, en esa medida l os habit ant e s estarán , en general, en -

me jore s condi ciones fí s ic as y mentales , mayor será su r es is 

t enc i a a l a s enfermedad es , mayores sus prob a bilid a d es de v ida 

y más vigorosa será su contribuc ión a l d esarrollo e conómico. 
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La mortalidad de Méxic o ha ido en co n stante descenso y lE 

die t a contribuye , pero para l l evar a l cabo un programa de meje 

alimentación , hay que educar a l pueblo . La al imentac i ón mex i c 

na consiste generalmente y por costumbre , d e fécula , y f a ltan 

l os demás va l ores necesarios para la buena salud . Es bastante 

dif i ci l cambiar l as costumbres de comer o de preparar l a comid 

popul ar de cualquie- , paí s , pero lo que es necesario es educar 

a l p u eb lo e inducirlo a introducir en su a limentac ión l os a li

mentos que contienen los indispensables va lores de prote í n a s , 

v i t aminas , mineral es , y a sí , a unque cuesta mucho trabajo y tie 

po , esto es una solución parc i a l de l a deb ilidad de l a salud . 

México , cuyas grandes mayorí as viven una exi s t enc i a dura 

p l ena de carentes energías fí s i cas , inevitabl e es que sufra en 

su salud , y l as precarias condiciones de hig i e n e , su debil i dad 

económica y su i gn oranc i a se unen a l azote de múltiples padec i 

mientas , muchos de e llo s endémicos, y por t anto , restan a la a 

t i vidad creadora ruiles de personas que se enc uentran enfermas 

o mueren por falta de adecuadas atenciones . 

por esto , esa b a talla i n ici a da contra l a insa lubr ida d , co 

par t e de l a triologi a que se combat e , l a qu e se forma además c 

la ignorancia y la p obreza , debe a lc anzar extraordinarias prop 

c i ones y debe ser honda preocupac i ón de l as autorida des para p 

der, a l fina l de cuent a s , a lc a nzar e l triunfo . 

La salud es mucho más que no estar enfermo . La salud inte 

gral consiste en e l di s frute de l a v i da en p l eno bienestar f í

sico, en e l derecho a l tra bajo, a l recreo , al descanso , a l a s 

gurida d y a una buen8 a limentac ión , pero l a pobr eza todav í a ag 

bia a los ciudadanos a t a l grado que no se pueden a l canzar n i 
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los art iculas de primera necesida d . 

La tub erculos i s es por cierto la enferme dad de los pobre 

Las limitadas condic i ones de l a habit a ción son una de l a s cau 

sas princ i pales . Las casas en horribl e s condiciones son húme 

das o f a ltas d e ventilación , no h ay cuartos destinados para -

dormir y gran parte de l a poblac i ón de pequeños ingresos duer 

men ~ omo es costumbre, en el sue lo . Es t a s "cosa s" son comp l e 

t amente insalubres , son e l costo de l a sa lud físic a y moral d 

pobre . La humedad puede conducir a l a anemia , a l a broncone u 

moni a , y a l a tuberculosis cuando s u persistenci a es pro longa 

da . El ambiente tot a l de los de ab aj o perjudica l a salud . 

La b asura y l o s desechos s e amontonan rápi damente y pro

ducen gérmenes que cont8mina n el a i re , el suelo y el agu a . Ha 

to da clase de desechos en México , inc luyendo excrementos huma 

nos . Por falta de fac ilidades sanitarias y por mala cost umbre 

l os l o t es b a ldíos son por lo regular los lugares para dicho -

propósito para c ualquier ciclista o v endedor ambulante . Los -

excrementos de animale s que están a plena vist a en c ua lquier 

calle de lo s barr ios pobres, y que se transportará en pequeña 

partículas fecales , adheridas a sus patas o a l os p i es de l as 

persona s, a su rop a , a s í como a lo s niños que juegan en la ca 

lle , son bastante c a us a de infecc ión . 

Las agua s de desecho , es decir , l a s de cocina que sirvie 

ron para l av ar l egumbr e s , carne , lo za , o que arrastran res í du 

muy fermentabl es de al i mentos de gr a sa; l as agua s usadas en e 

aseo personal y que conti enen partícul a s epidémi c a s con g§r me 

n es pató ~enos; l a s aguas de l l a v a do de l a ropa que llevan tod 

lo s gérmene s ya menc i onados y a demás a l guna s p artíc ul a s f eca l 

y l as aguas del l a v a do de los pisos , toda s f e rmentabl es y muy 
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peligrosas para la salud, toda s se quedan s obre l os pa tios y ce 

c anía s de l a s viviendas. 

Las basura s, principa l mente , que no s e pue de n evitar en 

los oerc ado s, en l a s calle s y de cada rinc6n de l os barrios po

bre s, s on r esÍduos ve ge t a l e s y anioal es que pr oceden de l a coci 

na . La s cenizas, y otr os r esÍduos cooo estufa s y pe dazo s de lo 

za, papel, CQrcho , '(; r ozos de oader a erapleado couo s ubstancia s -

coubustible s y ob j e t os ae t ~ lic o s , cla vos , tub os y de s echos de -

t odas clase s,contribuyen a l a s condicione s def ectuosa s e ins alu 

bres. 

Por Últiao , l os c ad~ver e s de anioal e s pequeftos t anto c o 

oo l os de ser es humanos, exti enden a cci6n peligr os a a l a s a lud 

de l os viviente s . Los c ad~ver e s de perr os, ga t os, r a t as, que p 

nen en peligr o l a salud pública, e st~n c o~o cos a na tur a l a l a -

vista couún. 

Se cuentan entr e l a s caus a s i nport ante s de l a ins a lubri 

dad de M6xic o , l os oa l os h~bit o s de l a poblaci6n, l a defici enci 

de l a s 0bra s de s aneao i ento , su de f ectuos a eva cua ci6n de l os 

des e chos, y l a inef ectividad de l a ins pe cci6n s anitari a oficial 

Hay qua pr e guntar qué ha cen l as autoridade s de Sa lubrid 

cua ndo ven l a s r efr a s querí a s i opr ovis ada s en l a s ca lle s sin f a 

cilidade s par a l avar l as frut a s, oe nos l os va s os; l a s t ortille 

rías i oprovis adas, que s e ocupan haciendo t a cos y l os deo~ s co

oe stibl es típic os de l pa ís, que car e cen de a gua y de t odas l a s 

f acilidade s higiénica s pa r a pr e par ar l os alimentos ; l os vendedo 

r e s aobulantos de t oda s cla s e s de c ooe stible s pre pa r ado s sin l a 

ba s es higi énica s, cooo dulc es, 11 a l e grÍns 11 , t ana l es, e l ot e s, y -

aún nieve pr epar ada con agua de l río . También, l a s tiendas es-
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t abl ecida s que exhiben a l a vi s t a l a coo i da y la bebida ante s 

pr epar ada en donde cae e l polvo de l a ca lle y es l a caus a del 

desarr ollo de l a s oosca s y sus bacteriasº 

Cuan do s e ven junta s t odas l a s condicione s de insalu

bridad de Méxic o es inc onc ebible , da l ás tioa que s e ~ así; c on 

t oda s eguridad exi s t en t oda s l a s condicione s a nt e s citada s y -

t aobién hay oucha s ná s, per o es t e tra ba j o no per o it e discutir 

más l a s oa l a s condicione s higi~nic a s de M¿xic o . 

La oort alida d gener a l en l a Re p~blic a oues tr a e l mayor 

n~oer o de defunci one s en l os nifto s menor e s de un aílo , s e guido s 

de a quellos coopr ondi do s entr e 1 y 4 aftosº En otr a s pa l a bras, 

l a oortalida d s e concentra a lr ededor de l os prioer os afto s de -

vida . Va de clinando l a oortalidad has t a a lcanzar e l o ínimo en 

e l grupo de 10 a 14 aftos, par a ir s ubiendo pr ogr e sivaoente y -

por r e gular a oed i da que avanza l a edad . El increoe nt o se hace 

oás rápido a partir de l os 60 aftos. 

Cier tamente l a f a lta de liopie za e s una de l a s caus as 

de t er minant e s de l a s enf er oedade s y de l a oortalidad , y Méxic c 

car e ce de l a s c onstruccione s y f acilidade s sanitaria s que ha ce 

posible e l e stado de linpie za . Hay que t oma r en cons i der aci6n 

l a f a lta de a gua po t able en varia s col onia s de M~xic o y l a di

ficult ad par a c ons eguirla en otr a s col onia s, l as cua l es e st~n 

situada s l e j os de l a s vivie nda s y e s ne ce s ario llevar e l a gua 

l a s ca s a s en dos bot e s s ostenido s por un pa l o a tr ave s ado s obr e 

l a s e spa l das. Es ciert o que sin agua no puede ha ber li rnpie m, 

ni higiene , ni s a lud . 

"Na da de t an gr ande i oport n.ncia par a e l pr e s ent e y e l 

futur o naciona l es c ooo l a acci6n s anitario asistencia l que lle 
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va a cabo e l Estado , con el obj e t o de cons ervar y pre servar l a 

s a lud de l a pobl aci6n que e s e l pa trinonio oás valios o de l 
, 

pa is, ya que , no pu2do '.) lvi d9 rs e que ol f a ctor hunan.J ocupa -

prinorísiu,J lugar en e l uundo . 1110 

El hoobr e e s e l f a ctor prioario de l a pr o ducci~n s ocia 

y al ois tJO ti2npo e l obj e t o fina l de ésta . Sin su trabaj o ere. 

dor, ninguno de l o ~ otr os fa ct )r e s pr oductiv0s podría utilizar 

s e . Est a i oportancia afir oa que no héy rique za nayor par a l a s 

naciones que l a r epr esent ada par s us habitantes, c onsi de r ados 

cooo product or es. Por e s o e l bienest ar s ocia l y l a sa lud fÍsi 

ca y esp iritua l de l a s oa s Rs popul ar e s constituye una preocup a 
. , , 

cion constant e en l a opaca ~Jderna . 

Una ns ci6n que ti 2ne l a inte ligencia de invertir gene -

r osar.w nt e en e l cul ti v0 de 1 2, ca p2c i dad hunana "ahurr a ", en e l 

uás es tr ict ') s entid·-.:i de l a pa L :i. br a , uás "ca pi tal" que l a nás -

auster a de l as coouni dades que hayan vivi do sieopre con l os -

o j os puest os en l a bol sa de va l or es. La inversi6n uá s ioport~ 

t e de t oda s es l a que s e ha ce en l a s a lubridad , l a inteligen

cia y e l ca r ácter de l pueblo . 
, 

El des tino de l a s a lud de Me xic o depe nde de una vig or o 

s a campafta de educ aci6n h i gi¿nic a c ontra l as enf er oedade s evi-

tables, solicitando l a cooper aci6n de l a s autori dade s corr e sp q 

di entes, oe j or ando l as condici Jne s de hi gi sne de l os n~cleos -

de pobla ción . Hay que gar e.nti zar que en t odos l os Esta dos de l 

país s e tra ba j e s obre una s ul 2 base de a cuer do c ~n un pr ograoa 
, . , . 
unic o de acción, bu s cqndo l a c oop e r ~ ci Jn de t oda s las aut ~rl-

dades l oca l es, que r edunde en beneficio de t oda s l a s cla s e s -

10 El Univers a l, 1961. 
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s ocia l es y de pr e f er enci a de a que lla s que por sus e sca s os re

curs os e c on ór::Jic os y por su poca o ninguna cultura viven en con 

dicione s t an ant ihigién ica s que s on f á cil pre s a de t odas l a s -

enf e r oedade s c ont•gios as. 

El valor oá s a lto que tiene Méxic o e s l a viad de sus -

pr opios ciuda danos, por que s on c Jntinuador e s de l a r a za y l a 

cultura y por e s o 1 .ay que luchar para C) ns oguir e l bienestar 

por oedi o de l a s a lud gen2r a l. 
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CAPITULO VI 

CONDICI ONES MORALES 

Los hoobre s de ben enc ontrar dentro de sí o is oos l o bue -

no , de ben e j e cuta r l a oor a l. El c onocio i ento no ba sta, ss nece-

sitan accion es, 

Los cua tro princip i os fun dao2nta l e s pa r a l a vida s on: -

honr a de z, pure m, aes int er~s y auor huoano a bs oluto . La oor a l -

está ba s ada en l a é tica cristiana . Es cie rt o que c onstant eoen

t e nos quedaoos a tr á s e n l a prác t ica de l os principios ante s s e 

ña l ados, per o a quí no tra t anos de l a s condicione s general e s de 

l a huoanidad , sino de una cl as e en particular: l a cla s e pobre. 

En cuant o a l a cla s e pobre que e s l a oayoría , ca be pensa 

que debido a 12 ca r encia de l os r ecurs os fun daoenta l e s de l hoo-

bre , vivienda s, c ooi da , y t odo l o ne ce s ario par a subsistir, s e a 

l os ne cesitados l os 
, 

ºª s inclinado s a enc ontrar ~aner a s de irse 

por e l cacüno de l a de lincuenc ia . 

Uno ee l os a s pe ctos i mportant e s de e ste estudi o e n sí e s 

l a r e l aci5n y l a or gani zaci6n de l a f aoilia . Los sigui ent es da 

t os s on t onados de l libr o de Sant :ia go Rat:1Íre z titula do: "El Me-

xicanorr; p Jr e l l os o is oos e s pos ible da r se cuenta de l os pr obl~ 

oas t an comp l e j os QU G r epr 2sent a l a f auilia pobre en M~xic o . 

rrEl Da t eria l pa r a e s e estudi o l o obtuve de l a investiga-
. , 

cion de quinienta s f aoilia s e l eg i das a l a zar, de 10, 000 histo-

ria s de l Hospita l Infantil en l a Ciudad de Méxic o , así como del 

estudi o de 135 f an ilia s e l e gida s a l a zar de un grup o de 2000, 

pert enecient es a á r ea s pr ol e t aria s urbana s. 

En e l 65% de l os ca s o s l a f ar:ülia e stá f or Dada por una 

unidad bios ocial: e l padr e , l a oadr e y l os hij os. En e l 33% 
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de l os casos l a f aoilia está integr ada por es t a unidad bios o

cia l y otros parient es, que oencionados en or den de ioportan

cia s on: parient e s de l a oadr e , (la abue l a ); en e l 65% de l os 

cas os, parient e s de l padr e ; en e l 12% y e l 22% r estantes se -

encuentran oucha s otr a s per s ona s que no s on pari ent es de nin

guno de l os padr es. Este Últioo porcent a j e constituye otra de 

l as institucione s ~ Ípic a s oexic anas: ' e l arrioado '. En esta 

organiz ación f ao iliar l a abuel a coop ite c on su hij a o s e apro

pia de su ~aternidad . La coope t e nc i a nunca s e e f e ct~a s obre 

valor e s f eoeninos r e l acionado s con el hoobre . 

En e l 32% de l os ca s os e l padr e e s t~ aus ente f Ísicaoen

t e y l a ouj er car e ce de e sp os o . El da t o estad ístic o es s ola

oent e un bosque j o de l o que r ea l oent e pas a , ya que aunque e l 

pa dr e pueda e star fÍsic ane nt e pre s ente , de s de e l punt o de vis

t a psic ol ógic o virtua l oent e es una figur a a us ent e . 

Estudi an do el oooento de l abandono de l padr e heoo s en

c ontrado que en e l 70% de l os ca so s e l a bandon o c oincide con 

l a prefte z de l a e sp os a . La e sp os a vive c ooo una aadr e en l a 

r e l a ci6n oarit a l y l a pr e ftez visua lizada cooo e l nac i oient o -

del her oan o oenor. Es de cir • .• e l hoobre oexican o hace acti

Vafile nte en l a edad a dult a , l o que sufría pa sivaoent e en l a edac 

infantil. Abandona de adulto , r e ivindic ando en su conducta el 

haber sido abandonado cuan do nifto . En l a s f aoilia s estudi adas, 

e l n~oer o de eobaraz os e s de 5.8 por oadr e siendo de 0.98 el 

núoer o de abortos. El porcent a j e de niftos vivos e s casi de 5 

por f ao ilia . Es fr ecuent e que estos niftos s ean dif er ent e s pa

dr e s t anto o~ s cuan t o o~ s baj o s ea el nifto s ocia l ••• 
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Par a cada hogar constituido por una oadr e y un núi:1er o de 

hij os había un pr ouedi o de 2 .3 padr es, es de cir que con gr an fr_g 

cuencia e l padr e s e había conf or oado con gestar a l hij o y vivir 

un c orto tieopo con l a ouj e r par a de spu~ s abandonarla; oa s t ar

de sur gí a otr a padr e , r e sp ons able de l nacioi ento de l siguiente 

hij o , ult erior oente s eguía l a o i soa línea de conducta que e l an 

t erior; e s de cir que estos niño s tr a s de haber car ecido de un 

padr e pre s ent e , constant e y pr ot e ctor, t enían que c ar gar con un 

eventua l padr astro que no venía sino a r a tificar l a s car acterÍ.§. 
11 

tica s ne gativa s de l padr e verda de r o". 

Estos niños tiene n de l a pa t ernidad t oda una· actitud ho.§. 

til. Car ecían en l a niñe z de l a s eguridad de l hogar, de l a f ect 

y prot ecci5n de un padr e y de l a r e l ación ar noniosa de una ver-

da der a f au ilia . 

Los niños a sí, "aban donado s y pobr e s de s ol eonidad " s e 

oponen a l a s aut oridade s, luchan contr a l a s fi gur a s s ocia l mente 

va l orizada s y que t a[Jbién r epre s entan un sÍnbol o de l a p a terni-

da d . Estos chicos en l a n is eria de sus condicione s niegan los 

valor e s positivos y pe l ean contr a t odo el nundo sintiendo que 

han s i do engañado s y r obado s de l o bueno , de l o que s ea l egÍti-

oament e suyo . Inc onsci enteoente luchan c ontr a e l padr e que r ea. 

y subconscienteoente no tuvi er on nunc a y de cuyo cariño y af ect( 

car ecían de s de e l na cio i ento . 

Ráp i daoente estos niños tien en que s epar ars e ec onómica-

oent e de l a f aoilia y ganar su pr op i a sub s istencia . No hay mu-

cho tieopo par a s er niño s. Por l a f u; rza de l a ne ce si dad tienei 

11 
El Mexicano º Santiago Rao ír e z, Edit oria l Pax .- M~xico , S . A. 

, r-. ~" () ,....,,, 
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que de s arr ollars e en una edad ti erna par a obtener oedios de 

s osteners e . Así s e ori g ina~ l os r a t er os. 
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CAP ITULO VII 

OBSERVACIONES REFERZNTES AL CRIMEN 

Con l a i oa gen de l padr e a lc oholiza do , que l os había daña

do y oa ltr a t ado en e l hogar, coo i enzan l os niños a asaltar a l os 

a lcohólicos que s e encu entr an en l as ca lles y a sí l ogran su in-

gr e s o , y s e alivian de a l gunas frustraci ones y s entimi entos de 

hostilidad contr a e J padr e; nunc a dando consideración a l os he

chos injustos y a l origen de l crinen en l os barrios pr ol e t arios. 

Los da t os ouestran que e l hoo icidi o y l a tub erculosis s on 

l as dos caus a s de ouerte oá s pr eva l ent e entr e e l grup o de edad 

15-49, o de l os individuos en l a e t apa e con 6oicaoente pr oductiva 

Es de cir, de t odas l as pers ona s que s e mu er en por caus a de hooi

cidi o enc ontr aoo s 83.1% en e l grup o de edad 15-49. 

"C ooo pnr a e l c a s o de l de lito de l esiones, en e l de hooi-

cidi os veoo s c on oayor claridad que , en nuestro oed i o , e ste e s 

un delito prioitivo , instintivo e irr eflexivo, sin e l abor ación 

inte l ectua l por cuant o s on justaoente l os oe can i soos superior es 

de contr ol l os que f allan. Se car acterizan estadÍsticaoent e l os 

hooicidios oexicanos por e l us o de l ar na blanc a , de sarr ollo oen

t a l coo o ec onóo ic o . Es de l aoe ntar que e l influj o c iviliza dor 

' de l a sfalto y de l a carr e t er a , en oucha s zona s de nues tr o pais 

s e esté substituyen do e l 1 oa che t e 1 por l a pist ol a en que cada eo

pistol ado ' influyent e ' político o 'p olicía ' e s un de lincuente 
12 

pot encial". 
, 

Se ha probado que col ectivarJent e una ·_· s ociedad tien e ma s 

de litos de hooicidi o y l e s i one s en l a oed i da en que a sus hom-

12 
Quiroz-Cuar on Alfons o .- La Crin inalidad en l a Re p~blic a Mexi· 
cana .- Bibliot e ca de Ens a yos Sociol óg ic os .- o . 4~. 
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bre s l e s f alta ca pacidad dG s os t ene rs G. 

"De l ahurJado y negr o arab i ent e de l a pobre za s a l en e l ho

micidi o , e l hurto , l a viol encia y l a s angr e . La inoor alida d 
13 

del pobre e s distinta de l a do l ric o , e scribió Nicéf or o ha ce 

oucho tieop o . Es de cir, s on viol entos por pobres y no por otra 

caus a . 

Hay a l gunos e s critor e s , aut or e s y aut oridade s que creen 

que l a crio inalidad s i gue ade l ant e par que e l público ha per di do 

confianza en l a jus ticia , que on varios or ganisoos de justicia n 

s e obs erva en gr ado variable e l hecho do f acilitar l a i opunidad 
14 

de l cr ir:18n". 

La s de clar acione s de don Luis Garrido , ex Rect or de l a 

Universidad Nacioni Aut ónorna de México , Pr of e s or de Der echo Pe

na l y Pr esidente de l a Acadeo i a Mexicana de Cioncia s Pena l e s s o1 

l a s qu e sigue n: "La dG lincuencia cre ce a nedida q:ue la justicia 

s e pr ostituye . El aume nto de l os delitos es cons e cuencia de oú.; 

tipl e s f actor es, t a l es como l a oa l a di s tribución demo gr áfic a de 

l a población, e l encar ecimi ento de l a vida , l a crisis de l a f a

milia , per o s obr e t odo , l a i opuni dad que ha hecho que e l públi

co pier da l a confianza en l a justicia . La s caus a s de l a f alta 

de r epre s i ón de lictiva no s ol o e s e l aobi ent e de t ol er ancia pa-

r a l os de litos y f a lta s ofici al es, sino e l abandono en que se 

tiene a l a s institucione s enc 2r gadas de prot eger a l a s ocie dad , 

ya que l a oe tr ópoli no cuen t a c un policía suficiente , ni con un 

13 Quiroz Cuar ón, Alfons o .- Ob . cit., p . 43. 

14 Nic é f or o , Alfredo . La tr ansf or naciÓn de l De lito en l a Socie-
dad Moderna , Librería Madrir, 1902 , p. 47. 
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fuerte Ministerio Públic o , ni con tribuna l e s pena l e s que puedan 

cul!lp lir debidamente su r:üsiÓn , .. La s itu::J. eión e s t an de s e sper an 

t e , que l a ma y JrÍa de l os delitos quedan i mpunes: e l pueblo ha 

perdido l a f e en l a justicia ; muchos de l os rob os que no s e de-
. , 

nuncian, o porque l os inter 0sado s s a ben que l a s acta s iran a -

emp olvar s e en l os ana que l e s, pue s a dviert en que no s e r ealizará 

ninguna investiga ción. Es t a triste r ealida d naciona l s e ña l a da 

por e l Mae str o Lui s Garrido , a va l ada por su exp eriencia c omo -

Jue z Pena l, s e ve c onfiru0 da con l os da t os r e l a tivos a l deli t o 

más gr ave : e l de homicidi o" . 15 

Con mucho o~ s fr ecuencia e l claoor gener a l, que e s e co 

de l a opini -:Sn col ectiva s eñ::.12 l a s gr nve s defici encia s que a qu.§. 

j a n a l os or ganismos policía cos de l a oe tr 6p oli. 

"Apa r e cen ya en 21 e scenario l a dr one s gangsteriles, de -

e s os que pl anean h~ bil y a uda zoent e sus r obos par a obtener bo

tine s cuantios os, c omo Últio2oent e ha s uced ido , a l a par que -

por l a s calles de s guarn0cida s de l a ciudad sur ge e l haQp5n de -

s a l eado dis puesto a t odo par a llevar a buen t ér o ino su pr op6si

t o de de spo j o de sus víctima s, inclus o , a coste de sus vidas. 

Y no hay, por )tra parte par a que insistir, porque r esul 

tan cas os de s 0bra conocido s, l a s t anta s ve ce s en que a gente s -

de l a policía a par e cen s e gando vida s y no pr ecisamente de crimi-

na l e s t emibles, ni c ono guar di anes de l or den, sino a lcoh oliza

dos, cou J arnenuza s CJ cia l y tr B. St )rna dor c s de l a pública tranqu_i 

lida d ••• 

Si a l cr ecimi ent o de l ~ poblaci6n y, por ef ecto de l a s -

condiciane s e con6oic as que r e percuten en e l nund~ , c orr e s ponde 

13. Quir o z-Cu2r ~n, Alfons o , Ob . cit . p~g . 65. 
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otro proporciona l o mayor, de l a de lincuencia, en e stas circun~ 

t anc ias n ot ori amente l a policía oe tropolitana ser~ un organis mo 

i mport ante par a de t ener e l a vanc e de l a criminalidad , por su -

notoria oa l a or ganizaci6n y l os ma l os e l ament os que l a despr e~ 

tigi an .•• 

Una lista inter rn ine. ble de crímene s ma cabr os cooe tido s -

Últimament e ha n que dado i mpunes, c omo e s públic o y not orio por 

inefic acia policíaca. 

A e st os crímene s que llaoar on t anto l a a t ención pública 

por su monstruosidad , s e l e s ha echado ya l a tierra de l olvido 

y l a s inve stigaciones per ma ne cen en polvos os ex ped i ent es de l os 

a naque l e s de l ~ Pr Jcuraduría de l Distrito Feder al, por que e l -

enigoa de "c ontra qu i en r osulto r e s ponsable no ha pod i do r es ol-
16 vers e ." 

La r e sp Jns abilidad de l s er huoano e s cons ervar su digni

dad . Una ve z per dida e s ca si i mpos ible r e cuperarla ; y adem~s, 

qu~ e s l a e s enc i a humana?, cu~ l e s l a caus a que s epar a a l s er -

humano de los irraciona l e s? No e s ca pa z de pens ar, de r a zonar 

y a sí ganar una di gnidad que no tienen l a s bestia s? 

El h ombre pobre o ric o tiene l a obliga ción, prime r o con

sigo mi sr:10 , luego c1Jn sus f arüli <?. r e s y por Últioo con su pa tria, 

olvidando l os r echa zos de l a l ey, a cons ervar e l r e spe t o de sí 

o is mo ~ su amor pr opio y su di gn i dad . 

Cuando llegue a ver 10s de litos c000 he chos na tur a l e s y 

no t enga me canis mos ade cuado s par a f r enar sus i opuls os que pro-

vienen de l pr i o itivo "y o", que e s ante todo , instintivo y bru-

t al, e l houbre ye ha ba j ado a l nive l de l a s bestia s y no tiene 

16 El Univers a l, Tomo CLXXXI año XLV núme r o 16, 018. 
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el !. dere cho de l J s s e r e s hui:mn J s , ne r e c e e l e strict o c ontr o l de l 

es t ado en f or o2 que se l e ap l i quon l a s ood i da s ~de cuad~ s a sus 

f a l t Rs pa r a su bicm , t a l c cxn e l de l G. s .)cie da d e n l a cu:ü s e -

desenvue lve . 
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CAPITULO VIII 

LA CULTURA EN GENERAL 

La clase soc i a l es e l resultado de un conjunto de v arios 

factores . Entre los d iversos e l ementos que d e termina n una cla-

se soci a l , l a más important e es l a cul tura . Por c ultura enten-

demos l os v a lores morales e int e l ec tua les, l as t eorí a s sobre l a 

vida , lo s t emore s y p reocupaciones peculia res y l a s costumbr es 

de convi vencia social . También, uno de l os deter minant e s pri-

meros , sin duda a l guna , e s l a economí &. Se puede d ec ir que l as 

ideas y l as c r eencia s, e l l enguaje , l a conducta y los háb itos -

son l os productos de l a situac i ón económica. Ent onces , entend e 

mos que la economí a y l a cu l tura son los e l ementos esenci ales a 

l a c l ase socia l y sobre todo la economí a , que contribuyen a a d-

quirir l a cultura . 

No cabe duda que l a cultura de la clase pobr e es distinta 

d e l a cultura de l as demás cla ses soc i a l es . S e mue v e dentro d E 

sus propios c írculos sin adquirir cambios por l a influencia d e l 

ambiente de l as cl ase s más a ltas; su limitada educac ión esco l ar 

no l e s per mi te que cambien sus ideas y prejuic i os ; es d ec ir , ne 

pueden runplia r sus conoc i mi entos por medios literarios, tampocc 

por l ec turas en cuanto que ésta s están presentadas en l enguaj e 

que no entiende esta c l a s e de gente ; y a demás , es t e n umeroso -

grupo de la poblac i ón no se d a c uenta de que su cultura es di-
. , 

f e r ent e , de manera negativa y persist e en sus prop i as vias , n o 

cult i vas , l a v i d a sin int erés o a spirac i ón de e l e v a rla . 

Con motivo de mos tra r a l l ec t or que e l nive l económico in· 

fluy e en gran part e en l a c ultura , aqu í s e considera n l as c ar a 1 

t er i stica s d e l as tre s clase s socia les . 
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El sociólogo Lue i o Mendi eta y Núñe z dic e qu e 11 ••• l a cla s e 

alt a s e car ac t eri za por su f orma d e vida ref ina da en e l s entidc 

de que h abita luj o s a s mansiones, u s a las mejores prend a s d e v e E 

tir, c onsume los a limentos d e mejor calidad, ti ene a su s e r Ti

cio a l a s p ersona s, c u and o menos indispens ab l e s, par a propor

c i onars e t oda e l a se d e comod idad es materia l e s . En cua l e squier E 

circ uns t ancia d e l a vida , viaje s , divers i ones , enf e r med a de s , -

e t c ., l a c l a s e a lta goza de l a s más gr a nde s vent a jas gr acia s a 

lo s e l ementos d e qu e dispon e , 1117 

Luc i o Men d i e t a y Nóñez not a otr a s carac t erí s ticas d e la -

clase a l ta : 

11 1. poses i ón de l a ri qu eza , bi ene s de f o...'.:'tuna , capita l , -

p od e r . 

2 . Forma refina d a de vida materi al y moral . Satisfa ccié 

d e l a s ne c es ida d e s humana s, i ndividua l es y co l ec tiva s p or medi e 

d e l goce d e l as cos as mejo r e s . 

3 . S e ntimiento de segur i dad y de or gullo d e c l ase s. 

4 . Re fl ejo orgáni co , en e l aspec t o f í s i co , en l a s maner é 

d e l a s car ac t erí s ticas ant e s me nc i onadas, h a sta constituir tip c 

dife r 0ne i ados de se l ecc i ón como r es ulta do d e l ' cul tivo s oc i a l '. 

5. comportamiento dominado por las conven~ iones s oc i al e~ 

riguros ament e ~~mplidas . Vi da d e fr encuent e re la~ión y tra t o -

d entr o de c i r culas reduc idos , f ormados exc l us i vrunent e po r gent E 

d e l a prop i a c l ase a l ta . 

6 . prop ó s it o decidi do de no mezclarse , por medi o de matJ 

moni os, s ino con per sonas de s u misma cla se . 

17 Mendiete y Núñez , Luc i o . Las ClIB es Soc i a les , Pág . 96 . 
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7. Preocupación const ante p or guarda~ l a s apariencias . 

8 , . t . . d 18 • Esp iri u r eaccionari o y conserva or . 11 

En comparación , las c a r acterístic a s de l a cl as e media -

son t ambién en proporción de sus ingresos . seg ún Lucio Mendie -

ta y Núñez la clase media : 

11 1. Imita las formas de vida de l a clase a lta que parece 

ser, en este a specto puramente formal , su idea l constante : ves-

tidos , muebles, h a bita ciones, e s pectácu los , etc . La diferencia 

única está siempre considerando a la c l ase media en su gr an ma-

sa , en l a calidad de las cos a s, en la plenitud de las s a tisfac-

ciones . 

2 . Concede gran importanc i a a l a cultura , a l a ciencia , 

a l a ~écnica , a las profes i ones c omo medios para conseguir bie-

nestar económico y s a tisfacción moral . 

3 . Tiene un alto s entido ético y relig ioso . 

4 . sus ambiciones se limitan a obtener el bienes t ar y -

l a s a tisf ac ción moral principalmente por medio del traba jo . No 

se preoc upa de acumular riqueza . 

5 . se deba te, siempre , en una contradicción ideológi ca; 

es conservadora en virtud de que s ufre n ot a ble de s vi ac ión de -

criterio ante el derecho de l a propiedad privada •.• 

6 . Exhibe una arrai gada t endenc i a a c ubrir l a s aparien-

cias , a guardar las forma s s oc i a l es aún a costa de los más gr a 1 

des sacrificios . 

7• s e opone a mezcla rse, por medio de matrimonios , con 

l a clase baja . 

8 . Hace vida de r e l ac ión soc i al casi exclusivamente en-

tre persona s de su misma c l a s e . 



- 57 -

9. Tiene una base económica , un cierto bienestar mate -

rial mínimo, derivado de l a renta de pequeñas propiedades, de 

reducidos capitales, del traba jo personal o de ambos elemen-

tos 

10. Se ocupa , de t rabajos técnicos genera lmente. Está -

integrada , en los paises c ivili zados , por l a burocracia , los -

pequeños rentistas , los pequeños industriales y artesanos , los 

pequeños propietarios rústicos y urbanos, los profesionistas , 

los empleados de empre s as priva da s . En todos estos casos la -

clase medi a realiza labores intelectuales y materiales que re -

quieren cierta cultura -y en la mayoría de l as v eces, conocimie~ 

tos científicos y técnicos , f a cultades de dirección y decisión , 

d 
. . , . . , 19 

e organizacion y eJecuc i on . 11 

Tomando en cuenta que los ingresos de l a clase proleta-

r ia en ninguna manera alcanzan los de l as clases más altas, se 

entiende claramente que tampoco e l nivel de l a cultura de l a -

clase pobre a lcanza la de las demás clases sociales . 

En l a clase baja que a b arca l as personas de ingresos ecc 

nómicos más bajos , las personas sin prop i edade s o inversiones, 

los obre~os calificados , los obreros del trabajo i ndustr i a l y -

los demás individuos sin entrenamiento o espec i alización que -

p restan sus servicios a cual quiera clase de labores para ganar 

su vida, encontra mos l as siguientes característic as : 

11 1. Instrucción rudimentaria . Grandes sectores de esta 

c l ase son a n a lfabe tos; pero en todo es.so sus conocimientos se 

limitan a los que se imparten en las escuelas de la llamada -

pr i mera enseñanza. 

19 Mendieta y Núñez Lucio, Ob. c it. p . 105-106 . 
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2 . Se dedi ca a trabajos manua l e s que requ i e r en , princi 

p alment e , el empl eo de fuerza materi a l o de l a acc ión fí sica -

persona l . 

3. su f orma de vida e s inferior a l a de l a c l a s e media . 

La calida d de su indument aria comúnmente usada , l a de sus h abi-

t ac i ones , a limentos , es siempre d e es c aso val or; ocupa las locE 

lidades m~s b arat a s en lo s e spe ctáculos públ i co s y l os s ervi-

cios de toda índol e que r e qui ere en su vida , son s i empre , de -

bajo costo . 

4 . s us manera s de hblar y de conduc i rse son b urdas . 

5 . Es muy religiosa, sin comprender en toda su profun-

didad y a bstracción l os princ i p i os de su re lig ión . 

6 . . . 20 
Es imprevisora ." 

Así , l a c ultura es t á basada principalmente en l a e cono 

mí a y e l nivel de l a c ultura no pu ede elevarse has ta que los -

ingr esos t ambién suban para dar a l a gente humilde l a oportuni-

dad de educar se , de gozar l a s comodidades de l a vida y de qui -

t a rl e s l a s preocup aciones de l a c arencia de l o esenc i a l de l a -

vida . No es de creer q ue con un go l pe de suerte , un mi embro -

d e l a cla se baja p ue de cambia r todo su aspecto ideo lóg i co , bien 

infundido por generac i ones , de l a n oche a la mafian a , s ino qu e ~ 

e n poco ti empo , con la influencia de l ambient e y de un nive l -

más culto , con una educac ión l entamente e l a borada , cambiaran 

sus v a l ores , sus creenc i a s y p r ejuicios y con l a ventaja de te -

n e r seg urida d económi ca , l a cl a se b a ja serí a menos indolente y 

t endría más amb i c i one s e insp i ración para contribui r positiva -

ment e en su alred edor . 

20 Mendi e t a y Núfi e z , Luc io . Ob c i t . p . 112 
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La educación es l a bas e del bienestar de un p a ís . Sin -

educ a ción , l a ~uperstici6n , l a f a lta de s a lud , e l crimen , y l a 

pobreza , domina n a l paí s y producen parásito s soc i a l es . El p ue 

blo que no se educ a y capacita , la poblaci ón cierra las posibi

lida d es de progreso que tiene t oda n ac i ón . El i deal es desear 

que e n Méxi co haya mucha s e scuelas , más de l a s que ahora e xiste: 

p a r a l a final idad d e qu e todos lo s habita nt es puedan vivir sati 

f ac tori arnent e . 

Aunque desd e h a c e muchos años l a educación en México ti e 

n e un s e ntido democrático y l a c l as e económicament e débil teóri· 

carnent e ti e n e desde entonces gr a tuito y libre a cceso a l as es

cuela s , lo r eal es que a c a usa d e su pobrez a suma no aprovecha 

s ino escasamente l os ben e ficios d e l a educac i ón . para dar más 

ampli tud a l as n eces i da d e s educativas de la clase humilde, el -

gobierno Fed e r al c r e ó en e l año de 1937 un Depa rtrunento especi a : 

en cargado d e l f oment o da l a " educ ac ión obrera 11
• 

Es cierto q ue t e óric a ment e l a s ma s a s prole t ari a s ti enen 

de r e ch o d e educarse porque l a escue l a en e l p a í s , p or concepto 

l egal es democ rática , pero en l a prác ti ca e ste d erecho es una -

ilusión . 

La s e s c ue l a s s on e sca s a s p a r a l a pob l ación rura l , l a ma

yo ría h a sido es t a blec ida en l as c iuda d e s y en l os cent ro s de -

pobla c i ón de a l g una imp or t ancia . Por otr a r azón, l a s masas des· 

h ere d a das urbanas por c a us a d e l os s a l a rios humilde s , t ampoco -

pued en disfrutar e l lujo de l a e duc ac ión . 

La Re v oluc ión Mexi cana inic i a d a en 19 10 logró a l fin afi~ 

mar e l p rincipio d e ext ender l a s oportunidades e ducativ a s h a sta 

a l canz a r a l a s ma s a s pro l et a ri a s . Es t a rnos agr a dec i dos a e ste mo 
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vimi ento c on q ue e l p a í s c omenz ó a r eh abi l itars e y t od avía e s 

tán me jorando p oc o s us condic i on e s ec onómic a s y cultura l e s . Hé 

t a l a f e c h a n o se h a p rogr e s a do bastant e , p er o e st á y a en l a -

conc i enc i a n acional l a i dea de qu e e l p r ogr e s o d e México sólo -

s e rá posibl e cuando t od a l a gen t e qu e lo forma , disponga de -

op ortunida d e s e f ec tiva s par a viv ir y de e s c u e l a s a decu a da s p a 

r a educ ars e . 

La s c ifra s e sta d í s ti c a s comprue b an que e l nivel d e l a -

e duc ac ión e stá s ubie n do a un ri t mo p r ogr e sivo : en e f e c t o , durar 

t e el año d e 1950 l a suma t ot a l de l os n i ño s d e 6 a 14 años fu E 

de 6 1 215 , 070 d e lo s • u a l e s 3 . 024,756 f r e c uent a b a n l a s s alas dE 

cl a s e , y e l r esto , más d e l a mi t a d o sea 3 . 190, 314 n o r e cibie 

r on e l pan de l a instruc c i ón . Estos n úmeros i ndican que e l -

48 . 67% d e l a p ob l a c ión e s col ar de 6 a 14 años recibió e ducaciór 

mi entra s un 51 . 33% n o l a rec ibió . 

En e l mi smo s entido , durant e e l ano d e 1958 a r a í z de l 

a umento d e l a p obl a ción infantil de 6 a 14 años y que fue de -

7-394,099 e l t ot a l de n i ño s d e es t a e d a d e sco l ar que nsisti eror 

a l a c l a s e fu e de 4.573, 800 y l os qu e n o a s istie r on fu er on me 

nos d e l a mit a d o s e a 2 . 8 20,299 . Es t a s e sta d1 s tic a s r epr e s en 

tan un porcent a j e de 6 1 . 86% qu e disfr utó e l v a l or de l a educ a 

ción y 38 .14% que n o aprove chó l a oport un ida d d e en r i que c e r su 

vida con l a educac ión f or ma l . 

La sig u i en t e gr áfi c a i l ustr a a ún c on más c l a rida d l a -

ant erior comp a r a ción : 
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Del análisis de l a s cifra s de l a gráfica, se pue de de spre1 

der, sin t emor a equivocars e , que e l pa ís está comenzando un des1 

rrollo progr esista en la r ama educ acional. Se not a que l a s cla

s es humildes y popu:Lares e stán apr ovechando con una participaciór 

efectiva en l a s t ar eas de l a cultura; s e ve que existe , aun en -

grado insuficiente , l a conciencia de que l a educación científica 

i opartida en e l nive l adecuado a l a edad y l a capacidad de l alum

no , constituye una necesidad incompar able par a mostrar a l os ni

ños la maner a de obs ervar l os problema s en su ver dader a r ea lidad. 

En e l año de 1958, dentro de l a s escuel a s primarian rura

les del pa ís, había un t ot a l de 1.854,575 a lumnos inscrit~; de 

l os cuale s 1.027,994 en e l prioer gr ado y s ól o 25,514 en e l s ex

t o año . Se puede ver que e l núoer o de l os que r eciben l a educa

ción s e va disminuyendo en una f or ma pronunciada . Lo oismo pasa 

en las escue l a s primarias urbanas, pero en una proporción oenor. 

En e l mismo año , l a suma t ot a l de a lumnos inscritos 2.719,299 ha~ 

bÍa 795,771 en e l primer grado y 243,584 en sl sexto . 

La difer encia e n e l númer o de a lumnos i ns critos en l a s es

cue l as rura l es y urbanas está de t er minada , s obre t odo , por las -

maner as distinta s de vida de l campesino y de l ciudadano . La ciu

dad ofr ece l os e l ementos a de cuado s que per oiten educar oe j or a -

l os niños, y por e s o , e s oenos difícil hacer obliga t oria l a educ2 

ción en dichos lugar es. En cambio, l a s ár ea s rural es car ecen de 

es as f acilida des y l a instrucción no s ól o está oenos extendida -

sino que es casi nula . 

En ef ecto , l a población rural, a pes ar de s er bastante -

numer os a , tiene un nivel inte l ectua l muy ba j o , t odo esto par a di

ficultar l a educación, particular oente l a mis ma ignor ancia, como 
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l a rutina par e cen oponers e a l a instrucción y a t odos l os esfue; 

zos que tienden a hncer de s aparecer dichos oa l es. Adeoá s de es o 

hay otros e l eoentos de cierta i mportancia que obstruyen l a edu-
. , 

ca cion en l os caopos: existe una gr ande dist3ncia entr e l os PU.§. 

blos de un ároa rura l de teroinada ; s erí a entonc es conveniente -

construir una escue l a en cada uno de est os pueblos, per o l a re~ 

iizaciÓn de t a l proy ecto e s casi i opos ible porque s ería deoasi~ 

do c ostos o , adeo~ s, habría un pequefto núoer o de niftos en cada -

escuela . Por otra parte l a s vía s de coounica ción s on difíciles 

particularoente en l a s zona s r etirada s donde ni s iquiera hay -

cao inos; por Último , l a s c ondicione s de vida de l os caopesinos, 

por su j orna da de traba j o , en l a cua l nunca a lcanzan a ganar el 

mínioo~ par a su subsistencia , no s e l es puede obligar a pens ar 

en l a educa ción de sus hij os; porque s e encuentran poco dispue~ 

t os o oás inclinacos a eop l earlos c ooo auxiliare s, con e l fin -

de aumentar l os pobre s r e curs os e conóo icos de l a f ao ilia. 

Es c onvenient e t ambién s efta~r aquí que l os ade l antos de 

la vida urbana ooderna r equier en de l os ciudadanos una oe j or -

pr epar ación e sc ol ar. Los nifio s de l a oe tr ópoli de ben f ortale-

cerse con oe j or e s ar oa s inte l ectua l e s par a enfrentars e a l a vi d1 

ooderna. En e l caopo e s oenor l a ne cesidad de l a educ ación; el 

conc ep t o gener a l del pobr e campes ino e s que no necesita oucha -

educación par a llevar su uis er abl e vida or dinaria . 

Ahora, hay otra pr egunta : Por qué va disoinuyendo t anto 

el núoe r o de a luonos de l prioer o a l s exto gr ado ? Este f enóoeno 

ocurre por r azone s principa l mente e conóoica s. Sin duda a lguna , 

e s l ógic o creer que l os padr e s ti en 2n a s piracione s para dar a -

sus hij os l a oportunidad de r ecibir, cuando uenos, l a oás e lern~ 
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t a l instrucción, cuopliendo así, con sus obligacione s y de ber e s 

de padre s de f aoilia . Sin eobar go , l a vida r eal, no l es per oite 

r ealizarlo así. La s difícile s circunstancias e conÓwicas en l a s 

cuales s e encuentran no per G1it en que l os niños sigan estudi ando . 

El padr e e stá obligado a s olicitar sus s ervicios cooo traba j ado-

r e s y de esta oaner a s e t er o ina f or zosaoent e l a vida esc ol ar. 

Hay que añadir a e s o l a po ca cooodi dad que ex iste en las ca s a s -

pr ol e tarias; no hay lugar ade cuado para estudiar, ouy poca luz, 

y aparte de e s o l os padr es no oues tran gr an inter és en l a vida 

e scol ar del nifto i por e j eopl o , no l os pueden ayudar con sus t a 

r eaa porque l e s f a lta ca pa cidad o porque no están dispuestos a 

ha cerlo , por l a s pr eocupaciones de l a vida di aria . 

Se ve que es ouy difícil l a vida estudi antil par a l os ni· 

ños de l a cla s e pobr e , que s e desanioan al t ener que estudiar 

baj o l a s presiones de l a lucha por l a oe r a existencia . Viven -

en un aob i ent e faoiliar que carece de t odo e l eoento intel ectual 

r ad i o , periódicos, libros, r evista s y por e s o, e stá inclinado -

fáciloente a perder t odo inter é s en e l e studi o y de ahí eop i eza: 

l as r epr obada s que van en auoento porque l os estudi os han per di 

do su i oportancia par a el niño hasta que llegue éste a olvidar 

su oe t a y abandonar instintivamente l a e scue l a . 

Ta l fr a cas o e s deb i do a que l os niños de faoilia s de r e

curs os lioitado s no puede n s a lir con buen éxito de esta lucha -

por l a oer a existencia y l a de l a educa c i6n cuan do exi~ t en t an-

t a s dificultades. Por e s o . 
I 

se ha i do dis oinuyendo con una t en-

dencia marcada el n6oer o de a luonos de l prioer o a l s ext o gra-

dos. 

Tene oos que s atisfa cer el hambr e de e sta gente, luchar -
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contra l a insalubridad y combatir l a i gnorancia , si Méxi co quie 

re hacer v erdaderamente obligatoria l a instrucción primari a . E~ 

impos ible obl i gar a l niño a que estudie si no tiene l a fundamen

t a l: comida , habi t a c i ón , ropa , zapatos . En primer lugar, hay -

que proveerlo de lo s e l ementos bási co s de l a v i d a para que ten

ga e l de seo y l a fuerza adec ua d os p ara luchar y e l ev a r su nive l 

int elec tua l . 

No podemos dej ar de menciona r t ambBn aquí l as e scue l a s -

pos tprimarias : en e l mismo año d e 1958 , ex i s t í a n en t odo el p a í s 

1955 e s c ue l a s r epartida s en : secundari as , prevoc a c i on a l e s, voc a 

cional e s, prepa ratorias , comerc i a l es , profesi ona l e s , n ormal e s, -

t ant o para hombre s como p ara muj er e s, y esp eci a l e s . En esta s es 

c u e l a s h ab i a en 1 958 un tot a l de 331,123 a lumnos inscrit os, 

202 , 209 hombre s y 1 29 , 9 14 muj eres; lo qu e e quiva l e a un número -

pequeño de l os que aprovechan la instrucción p a r a mejorar el ni

v e l cul tural del pais. 
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El cua dro ant eri or nos indica que los a lumnos se inserí 

ben en l a s escue l a s postprimari a s de a cuerdo c on sus intere ses, 

a s piraci on e s y ed a d . 

Así pues , se v e que l a s es 0ue l a s de Méxic o deb en tener 

s:erios obje tivos y obligac i ones fr ente a los n ac i on a les; se deb 

suprimir toda es a cantida d de mat eri a s abstra cta s , a fin d e en

señar a l a s masa s a enfrentarse a l os problema s cotidi ano s de 1 

vida . se n eces it a n materias con c i erta utilid a d práctic a a de 

c ua d a a l a s múlt i p l es respons a bilidades que l os niños t endrán -

que a sumi r . Deber í a entrar en l os estudi os l a meta de fo r mar n 

" c a b ez a s bien ll ena s 11 sino s obre todo , "cabezas bi en hecha s" do: 

d e se encuentren siempre a l ert a l a s n a c i on es de v a lor mora l , de 

honestida d y amor a l a patri a ; todo e so envue lt o en un a c apa de 

r e a lida d práctica y efic i ent e . 
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Aprovechamiento de lo s Alumnos en l a s Escuelas . 

Conc ept o en Primari a s 
el año de 1958 . Urbana s . 

pres ent a dos a 2 . 339,413 
examen . 

No present4dos 89,896 
a examen . 

Aprobados . 2 . 006 , 494 

Reproba dos . 332 , 919 

Primarias 
Rural e s . 

1 . 567 , 505 

128 ,430 

1 . 252 ,323 

315,182 

Escuel a s 
Ps ot primari < 

286 ,331 

225 , 864 

60 , 467 

Aqu í es conveni ente d a r una idea de l aprovechamiento -

que los a lumnos h a cen de l a educación . El cuadro a rriba r epro -

ducido e s en s í muy i mportante . 
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CAPITULO I 

CALIDAD INTELEC TUAL DE LA C~SE BAJA 

La c a lidad int e lectua l de l a c l a se humilde n o e s nota

blement e diferente de l a s demás clases s oc iales . Es prob a ble 

que en l a o l a se proletaria, y debido a condiciones fisi cas de 

f ec t uosas , r.omo a limenta ción insufic i ent e , l a gente no se des a 

rrolla intelectua lmente . No es que l a Qa lida d intelectual d e -

l a cl a se humilde sea inferior a l a s demás c l ase s soc i a les, sino 

que e l ambie nt e , a demás de d e s anima r al individuo , no permite e 

tudiar por carenc i a de condicione s adec ua d a s , l o cual fue c itad 

anteriorment e . 

Además , l a s condi ciones eco nómicas baJas no permiten qu 

se ten ga interés en l o que no es f undamental mente necesario por 

l a vida , y por l o t anto , se a costumbra pensar en un solo nive l 

int e lectua l por f a l ta de a li ento de p arte del ambiente mismo , -

de l a s condicione s físic a s o económic a s y por l a constante preo 

c upac ión de l a s exigen cia s d e l a vida . 

No p ay ninguna r az ón para que exi sta una d i s tinción del 

poder i ntelectua l entre l a clase deshereda da y l a c l ase alta . -

Es que l a c l ase humilde no ti ene f ac ilida des a cultiva rse . Dan 

do l a s misma s oportunidade s p ara des a rrol lars e , l a clase pobre 

llegar í a a tener l os mismos éxitos como cua l qui er c l ase a lt a . -

pens ando que l a cla se pobre posee int e lectualida d inferi or es -

de a p licar l a misma teor í a de l a r a za supe rior y r a za inferi or , 

co s a ya comprobada que no existe . 

Podrá haber a l gunas d iferenc i a s persona les , individua 

l e s, originados en el amb i ente en e l que empiezan a f or marse . -

Es c i ert o t ambién , que h ay v ariantes , es decir , que e l pode r in 
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telectual puede b ajar en a lgunos mom entos por c a us a s ajen a s , -

preocupaciones mentales u otras razones de esfuerzo y tensión , 

pero éstas condiciones no son constantes y no puede d ura r mu cho 

se ba j a s í, por esporádicos momentos , pero se e leva otra vez a 

su nivel moral , n o solament e con gente pobr e sino con c ua lquier 

persona de toda clase soci a l . 

Se t r a b aja por costumbre , olvidando e l progre so en favor 

de la rut ina , y a s í e s posible est ac i onar se en un cierto nive l 

intelectual sin deseos, fuerz a s o razones para des a rro l lar más 

el po der int e lectual , pero al mismo tiempo es posibl e enriquece~ 

se por su tra bajo manual . También es de cons i~erar que l a int e · 

lectual i dad se acomoda a las condicione s sociale s en que s e v i 

ve y , en muchos aspec tos es p o s ibl e tener influencia de l ambien

te pero es to no quiere decir que de n inguna manera la cal i dad -

int e le~tu al sea distinta o infe rior a las demás clases sociales 

Infortunadamente , a travé s del proceso histórico l a s so

l uciones de l a mayoría ( en l a clase humilde) n o s e h an dado aún , 

no hay derecho que con l a evo lución a que ha llega do l a humani

dad , todavía exista n millones de seres que viven como si estu

vieran en p l eno s i g lo XVII . Hay que recordar que l a misma cla

se ha d a do a l pueblo mexicano a l gunos de sus hombres más promi

nentes , verdaderas glori as de su patri a . Las sombras d e Juáre z 1 

de Ramirez , de Mendoza , protestan contra los reproches injustos 

que se h a cen a e sta cla s e y p iden un cambio en las rel a c i ones -

humanas . 
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CAPITULO XI 
EL TRABAJO CON RELAC I ON A LA EDUCACION OBRERA . 

México n o es ahor a un pai s agrí co l a predominant emente ; 

cuenta con industria s y otros s e rvi c i os especi a liza dos; s e han 

multiplicado las f ábri cas y l os es t a bl ecimi ent os comercia l e s -

a s í como l a s divisiones a dministra tivas d e l Estado . Es mayor 

l a demand a d e mano de obra , lo que a su v ez pro voc a una v ari a 

c ión en su r e l a ción con l a s profes i ones t anto en c an t i d a d como 

e n c a lida d . En lugar de l a gran mayorí a de a rtesanos y c ampe 

sinos que int egr a b a n l a fu er z a de l trab a jo h a ce a l g ún tiempo , -

en un fut uro i nmedi a t o se encontra rán en n úmero c a da v ez mayor , 

obreros y emp l ead os c ap ac i t a do s, p or l o menos básic ament e . Ha

brá e n l a ma s a de d i chos obreros una prepar ac ión sufi c i ent e p a 

r a man ej a r e quipo s mecánicos que co n e l ade l a nt o de l a ciencia , 

s e est á n v o l viendo más ,, c omp licados ; ade más e l obrero nec e sit a -

des empefiar c on mayo r pre c isión una l abor especi a li zad a , de allí 

l a import anc i a de mejor a r la educ a ción; porque sin cont a r siqu i 

r a con l o. b ase mí nima de l a ensefianza primar ia , l a industria li

zación ac tual n o p u e de a l c anzar e l nive l q ue r e qui e r e l a indus

tri a moderna . El nive l educ a t ivo d e l a fuerza d e tra b ajo , a pe 

s a rde l a obr a qu e e l gob i er no a ctua l h a v enido re a li zando , e s · 

t odavía i nf e r i or , s i se con s i dera l a posic ión de México en Amé 

rica La tina y su ráp i da transformación . 

Como h emos visto , el an a lfa bet ismo e s uno de l os probl e 

ma s más serios qu e arrastra e l paí s . En tanto que h ay una gr an 

c antidad d e mexic anos que no s aben l eer ni es c ribir , es i ncon

cebible que pued an a l canz a r un nivel de t r a b a j o más a lto del -

que s e ll ama tr a b a jo manua l . Teni endo en considerac i ón que h a y 
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dos que casi no cuentan como instrucción ninguna . 

En un estudio h e cho con la cooperación de la Univer s ida d 

Obrera se ve que l a gran mayorí a de los obreros ll ega hasta e l 

3er . año de l a escuela primaria . En r e l a ción con l a educac ión 

se enc uentran en este grupo los trabaJadores d e l a s mi nas , los 

d e l a s fábric as y l os t a ll eres , l os conductores de vehículos -

públicos, l os vendedor~ s de merc anc í a s, l os de numer osas clasi

fic a c i ones de tra bajo en el cua l l a s p ersona s prestan los servi

cios que dan sus fue rz a s físic a s o su a t ención personal, obrero~ 

f erroviarios, l os t extil e s y los d e l os frigoríficos , a sí como -

l os tra b aJadores de l comercio . 

Los a n a lfabetos encuentran tr ab ajo d e l mismo t ipo y t ambién 

como sirvientes , j a rdineros , v e ndedore s d e periódicos p er o más -

fr ec u ent ement e en las industria s d e v es tidos, d e ~ Jns trucción y 

en l os campos agrícol a s . 

Hay a lguna s p ers onas que se cuentan en e l menor n úmero e s 

cogido; que han logr ado a lc anz a r el 3 e r . a ño de secundaria y pr e 

paratoria y han logr ado los puesto s de j e fes de t a lleres , jefes 

de f ábricas, r epresentantes de compañí a s , oficinas del gobierno , 

cobradores y emp l eados de mercad os y otra s tiendas . 

Según los da tos de l a Unive r s ida d Obrera l a cal idad del -

tr abajo producido por l os obreros de México e s t an buena como l a 

d e c ua lquier obrero del mundo . La p r ecisión d e l técnico mecáni 

co, en l a construcción y reparación de p i ezas y aparatos compl e 

t os caracteriza la c l a se de tra b aJO de un obrero espec i alizad o . 

Los tra b a jadore s mexic anos ti enen ap titud natura l y muestran in~ 

ciativa en su trabajo . El g usto por los tr abajos a ficiona dos no 

es b a se sufic i ente y no p u ede ll egar a subs tit ui r l a s h abilida -
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des persona l e s qu e h a cen f a lt a y que es pre ciso a dquirir con e . 

aprendizaj e . Las exigenc i a s de l os tra b a j adore s de l a s f á bric< 

y t a llere s s on : agudez a visua l , buen oído y manos libres de e x1 

d acion e s . La sensibi l ida d doloros a en l a p i e l se utiliza para 

e s tos tra bajo s t ambién . En México hay un diari o d eseo de supe 

r ación , por e l p e ligro del futuro d e l a utomacion . La juventud -

a ctual está intere s a da en l a prepa r a ción técnica y s e empeña -

c on diligencia en su c rgo; por e so últimamente se h a venido -

p erfecc i onando técnicamente . 

Los tra b a jadore s se da n cuenta de l a comp e t en c i a de l a -

me c aniz a ción y t ambién de l a c alida d d e tra b a jo que produc en l e 

p a íse s v e cinos y por oso e s tó.n muy int er e s a do s en amplia r sus 

conocimient o s e sp e c i a lizados . Así han a lc anzado una amplitud -

y una perf ección j a más conoc i d a h as t a ah ora . s e tra t a d e produ 

cir l a c a lidad d e me rcanc í as qu e s e p u e dan comp a r a r con l a s d e 

cualquie r pa í s de l mundo y a l mi smo tie mpo me r ecen l a misma con 

s i d e r ac ión e c onómic a p ar a f ~cilit ar l a s condicion es de vida . -

La juventud mexic a n a v a lorJ c on exactitud l a n ecesida d de cam

bia r l a ac ti tud pere zosa d e l a c l a s e obr era y luchar p or l a -

pre cisión , dándose cuenta d e l a s cons ecuencias d e p r oducir una 

c a lida d inferi or d e tra b a jo y l a mise ri a que e s e l r e sult a d o de: 

d e s emp l eo . 

Habla ndo c on l os tra b a j adore s, es f ác il h a cer compar a cio

n e s ent re una época y a pasada y l a de l pre s ent e , a unque e l pasa

do y e l present e está n a quí t an cerc a uno del otro e n e l ti empo 

que e s fácil comprob a r a cada p a s o l os i nmensos c amb i os qu e e s

t á n oc urr i endo . 

Los tra b a j a d or e s y a grande s es t án res i gn a dos con su tra -

b a j o prol ongad o , con su nive l d e vida v s11 s r ni:: +.11mh.,.. oc 
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das , están s a t i sfechos con su s a l ari o actual, comparándo l o a Sé 

l arios de una época anteri or . En contraste , l a juventud de ho3 

el n uevo mexi cano , no ti 8ne l a pacienc i a de su padre par a espe-

r a r un dí a mejor , pero ti ene la determinac i ón y l a t enac i dad dE 

trans f or mar l a conciencia de muchos ciudadanos para que tenga -

e l int erés y l a s f l1 8rz a s necesar i a s po.ra l uchar _por el des arro

ll o económi co y cu ltura l de l pa í s y sobre es ta base , po r l a e l E 

v aci6n c ontinua de l nivel de v i da de los trabqjadores. El lds -

creen que con l a marcha de l tiemyo, el h ombr e con su incesante 

y vigorosa l ucha triunfará sobre l a s creenc i as y las miseri8 ~ 

de l a vida . 

Cab e preguntar ¿qué di fer~ncia hay entre el salari o de l -

obrer o y el del profe s i ona l ? De spués de mucha2 consj_de r acion es 

se concl uy e que e s muy difícil de estab l ecerse porque no hay -

l eg is l ú.c i ón que r eg l amente los sal éi_r i os de los profe2:i_onis t as . 

Todav í a son muy pocos los casos en que realmente se torna en -

c uenta un t í tul o profesional para fj_jar un s alario muy dif eren-

t e de l de l obrero cal i ficado , y por e s o h ay obreros en a lgun a s 

i ndustr i o. s manej ada s por e l Estado y aún pri vadas , que ganan m6. 

que muchos pr ofesionales . con rela ción a los obreros. hav dis -
. L 

t intos tipos de salarios en México . Teóricamente, el sa l ario -

mí n i mo citado en la f racc ión VI del Art íc11 lo 123 ele la Con"ti t u 

c i ón Mexicana , es el que a lc anza ·~l obrero co:nsj_derado co rno je

fe de fam i lia , para l ::i. satisfacciór .. de f:us neces.idades de a l::_me 

t ac i ón , v es tido, a l ojamiento , educac ión y diversiones sanas, to -

mando en cuenta l a s condiciones de vida de cada región . 

El s a lario mí n i mo actual, establecido por 10 2 representan-

t e s de l a secr etaría de Trabajo, del gobierno, de : os pa~~ones -
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d 1 t b . d d $14 50 d' . 21 d 1 y e 0.3 r a a J a or e s e s e . i a r i os . s e p u e e v er c a -

r am ent e que en l a práctic a n o s e toma en c u enta n a d a de l a s e s -

tipula cione s d e l a l ey e n l a f i j a c i ón de d i ch o s a l ari o . sería 

me j or ll amarl e e l s a l ari o mínimo v i t a l , porque s e p ermite óni-

c ament e l a s a ti s f acc ión d e l a s n e cesida d e s prima ri a s d e l hom-

bre . 

Lo s s a l a r i os indus tria l es son más e l ev a d os y s e ori gi nan 

d e acuerdo con un c on t r a t o co l e c t i v o d e t r ab a jo en cada indus-

tria . Es to s s a l a r i os difie r en de un a industri a a otr a . po r -

e j emplo , l os s a l a r i o s más e l ev a d o s en Méxic o s on los de l a s i n -

dus tria s e l éc tric a s, p e tro l era ~ cinema togr áfi c a : f err oc arrile

r a y l os d e a l g unas i n du s t r i a s de tran sf or mación . p a r a c a da -

industri a existe un t abu l a d or de s a l arios de acuer do con l a -

clase d e tra b a jo q ue s e d esempeña . 

Apart e d e l a s con dicion e s c l a sif ic a d a s en e l Artícul o 123, 

de l a c it ada Con stit uc i ón , en Méxic o l os obre r os t ambi én tien en 

oportuni d a d e s p a r a aprender a me jora r su t r a baj o y a sí, aumen~ 

t ar su s a l ario p or medi o de l a s e sc ue l a s de c a p a c i tac ión, e st a -

b l e cida s por e l gobierno y por a l g un a s indu s tria s o s i ndic a tos, 

y sos t enido s por l os s i ndic a t os y emp r e s a s aut ori z a d a s p or e l 

go bi erno . 

El e s t able c imi en t o de SeQinari o s Obr e ro s d e l a Conf ed e r a -

c ión d e Tra b a j a dore s Mexic a n os exi s t e pri mer amente p a r a d a r -

e ducación y ori e n t a c i ón con l a l ey del t rab a j o , e d uc a c i ón sin-

di cal y s e guridad soc i a l y d e productivida d . Los sindicatos -

estnn luch a n d o p or me j or a r l a s condic i one s y p a r a e l ev a r l o s 

s a l a r i os . 

21 Ofi c i n a Re d ac t or a de l a Memori a de l a c.T . M. 
Carre r a , Roge lio Da z a , Dire c t or, 



- 76 -

Enl Méxi c o hay una nu eva concepción de l a e structura socia l 

y l a Rev olución indus t ri a l e s uno de l os f a c t ores de mayor in

flu enci a . Se h a bla de una nueva estructura , porque h asta ant e s 

d e l a dvenimiento de l industri a lismo, l g soo i e dad es t ab a dividi

da en descencentes d e l a nob l ez u y en los s i r vientes . Entre -

e ll os s e encontra b a el a rtesano , compon ente de l a s co r por a cio 

n e s de "mG.est r os 11 con f unc i one s p erf ec tamente defi nidas . Aquí 

h ay q u e no t a r l a bas e e f ec t iva de l a e s tructur a d e l as cla s e s -

socia l e s , cons i st í a c a si exc l us i vo.m ente en l a desigua lda d e conó

mi ca afi anzad a por l a h erenc i a . Se n a ce y se v ive en l a c l a se -

socia l e n proporción a l ingr e so del grupo . 

De entre l os diversos f enómenos que ti en en su ori gen en e s

t a nuev a e s truc t ura s oc i a l emer gió la c l ase produc t ora h a c i a l o s 

c entros industri a l e s . Est a e s la clase de l os r e cursos económi

cos más bajos que e stá evo l ucion6ndose h a cia l a clase p roducto

r a . con l a obli gac i ón de tra b a jar p a r a e l l ogr o del fin econó

mico que sirve a l indi viduo t al c om o individuo , p a r a sus p r op i a s 

n ecesida de s y su propia elevac i ón , i nconscientemente , l os hom

br e s s e j un t an p ara e l evar e l nivel de vida d e toda su c l a se s o 

c i a l y cooperan p a ra produc i r bi en e s p a r a e l país . Esto s e s 

fu e rzos co l ec t ivamente sirven p o.r a h~1 cer un paí s m6.s productivo , 

m6.s prósper o , d e más v a l or mor a l , e l cua l, en cont í nuo movi mien

to en e st a direcc i ón , puede des arrolla rse en c ierto ti empo h a sta 

contarse ent re los p a í ses más i mport ant e s del mundo . 

El Seguro Socia l desempeña un papel impor t ante en l :J. vida 

de l os obr eros y de l a gente tr ab aJadora . El Seguro Soc i a l no 

abri ga a todos l os individuos de r ec ursos limi t ado s 11 sino e xcl u 

s ivamente a l s e ctor de l a pobl8. ción form:ldo po r l c..s personas -
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que tra b ajan me di ant e l a p erc epción d e un s a l a ri o o sueldo ... 

El primer propó s it o del .Seguro S oc i a l e s a t end er l as n e c es ida -

d e s de l os trub aj adore s p a r a que p ueda n o. lc anza r "me j ores y más 

concre tos b enefi c i os , t anto en lo qu e s e r e f i e r e a l a s prest o.-

cione s en diner o que l a Ley c onc e de , como e n l o que r espe cta a 

un a p ersist ent e me j or í a de lo s s ervi c i os méd i c o s y soci a l es -

que s e imp art e n . 23 

"Ln b a s e e c onómic a d e l si s t ema d e l Segur o Socia l se cons-

tituye p or l a s aport a ci on e s que , co n e l carác t e r d e cuotas ha-

cen l os p a trone s y l os tra b a j ador e s y l n c ontribución de l Esta 

do " . 24 

Ent r e l os servici o s qu e ofr ece e l Seguro Soc i a l est án l a -

segurida d contra l os acc iden tes de l traba j o y las enf erm ed a des 

prof e s i on a l e s , enf erm e d a d e s n o prof e sion a l e s y l a maternida d , -

l a inva lidez , l a v e je z y l a mue r te , as í como l a c e s antí a invo-

lunt a ri a en e d a d a v a n zada . 

Por accident e s de tra b a j o ent en demo s a que llos en que e l -

obrero n o ti ene r e sponsabilida d d e t i p o v olunta r i o . En l a s en-

f e rm ed a d e s profe s i on a l e s e stó..n lo. s c a us a d a s por e l tra b a jo como 

s ili c osis p ulmon a r en l o s mine r os; l a rva mi gro.ns e n l a s que -

c uida n p erros y l a tube rculosis en l o s tra bajador e s d e hil a do s 

y t e jidos . Enf erme da d e s n o prof e si on a l e s s on 0nf e rme da des de 

tipo gen e r a l . El seguro - mat e r nid a d inc luye a t ención pre - n a tal , 

(del p art o ) y t amb i én pos t - n a t a l . La segurida d d e inval idez -

y t amb i én d e v e j ez ofrece a l os asegura d os una pens i ón , e s de -

cir, que l os asegura dos que han c umplido se s en ta afios de e d a d -

22 Ley d e l Seguro s oc i a l, Ins tit ut o Mexican o d e l Seguro Soci a l 
1 960 , p . 6 6 . 

23 Qb . c it . p . 5 
24 Ob . c it . p . 8 1 
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y que h a n cumplido con l os r equi s i tos fisc a l e s qu e e stipula e l 

Re g lélillent o r ec iben un subs i d i o o p ensión . Ap a rte de l os b ene

fici o s y o. mencion a dos , e l Seguro Soc i a l t amb i én ofre ce muchos -

otros b e n efici o s , lo s cua l e s s on nuwe r o s os y complicados p ar a -

des a r r olla rs e e n e st e tra b a j o . 

El programa del Se guro Soc i a l es una obra iniciada y re a li-

z a d a p a r a e l mejorami e nt o ue l a v i da del trab aj a dor . Los s a l a -

rio s en Méxi co n o son a l tos y en muc h a s oc a s i on e s n o e stán en -

proporc ión c on l os servic i o s de l o s obreros , p e ro e s me j or s a -

crifica r s a l a rios a ltos en f a v or de a quell os b enefici os c uyo s -

v a l or é S exceden a l o que S8rÍ a e l s a l ari o en s í, y además alc a~ 

za y protege a l grupo t ot a l . Ta mb i én l os seres más débile s -

económic amente viven con más tranquilida d s a biendo que e l segu-

ro soc i a l f or ma e l bi en est a r económic o y gar antiza l a prote c-

ción a l trabajador, y su f amil i a . El jefe d e f amilia dá m~s -

v a l or a s u tra b a jo e stando s egur o de que en casos de emerg en 

cia ti en e l a v ent aja de "re cibir diversos servi c i os y p r e sta -

ciones y a sea en casos d e enf e rmeda d e s , de v ejez , de i nva lidez 

y de l os demás ri e sgos qu e p or l ey n at ura l amen a zan a l hombr e " , 

que e l Seg ur o Soci a l "le s cap.:::w i t a para ndquirir a limentos s a -

n os , o más a bunda n te s, p ara a l o j ors e en viviend a s cómod a s e -

hi gi énic a s y par o. educ a r se f í sica e int e l ectuo. l mente 11 •
25 

De modo contrari o a l a creenc i a popul a r , l o s obrer os n o -

c ambi an traba j o f r e cu ent ement e . s on gen te qu e ti en e contra. t o , 

n o c ambia po r r a z one s obvia s y l o s d emGs busc a n otro empl e o -

únic ament e en l a me dida qu e pued e mejorar sus condicione s de -

vida . El de s emp l eo e x i s t e más en l a s ind us tri a s del v e stido -

por e l v a i vén de 12 e conomí n . Al g una s industri us t ambién s e 

25 Ob . c it . p . 68 
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ven obliga da s a de s pedir emp l eados cuando hay competenc i a . 

El autor h a tra t a d o de d a r una o j eada a a l gunas condicio 

nes de lo s s e r e s m~s débile s econ6mic ament e , l os t r a bajadore s -

qui enes contri buyen dir~c t ament e a l a prosperi dad del p a ís . 

En Méxi co , e l des a.r r ollo i ndustri a l h a a umentado l a poblac i6n 

trabajadora , y l a j~port ancia d e e ste gr upo de gent e que no ti~ 

ne par a s ufraga r sus nec es i dades otra fue nte que e l salario , -

vive en condi c i on e s limi t a da s . Hay que preocuparse por l os s ec 

t or es populare s de l a pob l a ci6n y h~c er e sfue r zos c on e l fin -

de d a r mejor s a tisfacci6n a l as n eces idades de l a pob l ac i6n -

que son l os productore s de l pní s . 
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CAPITULO XII 

Poder Creador de l os artes anos 
( art es industr ial e s) 

El caopo de l poder creador es ouy aoplio en M~xic o . La -

industria típica existe en varios estado s de l pa ís y por sus e~ 

ca s os oedi os y fuerzas de pr oducción l a f ao ilia s e dedica a l a 

producción en pequeñas cantida des. Cuando no s on r equerido s -

por l a s l abor e s de l caopo , s e eopl ean sus ener gí as en l a prác

tica de pequeña s . i ndustrias cooo l a f abricación de huar aches, -

l a alfar ería, l a f abricación de j abón , l a i ndustria del oe zcal, 

en l a cual s e eopl ea el oaguey, f abricación de canastas, cuchi

llos y oachet es, t e jido s de a l godón , t e jido s de l ana , f~brica s 

de cobija s de l ana , s oobr er os de fi eltro y de l ana , guitarr as y 

otros instruoent os ausi ca les, t e jidos de pa l aa y ouchas otra s -

industrias, incluyendo l a oanufactura de l adrillo , t e j a y t abi-

que . 

En e l de s arrollo de l a industria interviene ouy pocas ve

ces e l j ef e de f aoilia y Únicaoente ayuda a l a es posa y l os hi-

j os en s u ti eopo libre , en l os r a t os que l a s l abor es de l caopo 

s e l o per o iten, per o gener al oent e l a ouj er y l os hij os so n l os 

encar ga do s de l a pequeña indus tria . Mientr a s l os honbre s s e -

ocupan en l a agricultura , l a gana dería y l a hor t icultura , l a s 

ouj er es s e ded ican a hilar, a bor dar con hilos de col or es, a l a 

oanufactura de t oallas, s erville t as, oantel es, f a j a s, cao is as, 

f a l da s bor dada s y blus as par a ouj er es . Los de shilados y bor da-

dos s on extens os y e l abor ados y tie ne n r egular deoanda . Estos 

traba j os l os hacen en' Varios ne s es . Las ouj er es no s e dedican 

Únicaoente a l a indus t r i a f aoiliar, sino l a a tienden cuando hay 

tieopo libr e de sus quehacer es doo~ st ic o s. 
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De sus l abor es agrícolas, e l j ef e de f am ilia obtiene ganaD 

cías en vista de que l o que consuoe en su oayor parte l o pr odu

ce . De al gunas de l a s industri as, l a faoilia obtiene r eouner a

ción suficiente par a l a s a tis f acción de sus necesidades, per o -

de ninguna oa ner a e l padr e quit a su traba j o de l a agricultura , -

sigue cultivando l a t i erra oi entra s e l r est o de l a f ao ilia eo

pl ea sus l abor es en l a industria. La oa y ~r parte de l a s peque

ñas industrias es suf icient e par a s os t ener a l a f aoilia y r e pr~ 

s entan ~nicaoent e un coopl eoent o de l a agrícol a . 

El tJexica no tiene t ende ncias artística s y sigue l as t/ec

nicas anti guas. La transo isión de es pecialización s e hace de -

padr es a hij os en un s ol o puebl o conocido por esta especializa

ción y el pueblo r etiene su es pecialización de t er oinada . La d~ 

saparición de una es pecializaci6n ocurre si pasa un trastorno -

al pueblo o si no hay deoa nda de l os pr oductos en e l oercado . 

Es ouy pr obable que l a industri ali zación de l oundo ooderno de

t er oine l a des apar ición de a l guna e s pecialización y ahor a l es -

caope sinos vean l a necesidad de pr epar ars e par a l a industria 

porque poco a poco va de s apar eciendo l a pequeña i ndustria . 

La pr oducción de cer áuica cuenta con l os utensilios indi.§. 

pens ables par a l a pr epar nci6n y s ervicio de l os a lioe nt os, per o 

esta pr oducción no s ol aoent e es de utilidad y economí a , sino -

por e l s entido y gus t o artí stico de l a ouje r. La oanufactura -

de olla s vi ene de l a ouj er cooo l os t r aba j os de l a oader a , en -

l a cua l s e encuentran l os utensilios de cocina cono ba t eas y -

cuchar a s de pa l o en varios t aoaftos. 

Taobién l a oader a s e ha convertido e n obj ot o de art e popJJ 

l ar por l a belle za de l ador no y por su ut il i dad . Se eop l ea l a 

oader a en r osari Js, c1áscar as, can de l er os, e tc. , l os tr ozos gran 
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de s en fl or er os, frut e r os, c osturer os y ens a l aderas, y figuras -

de adorno . 

El c arpinter ~ e s un arte s ano que eop l ea oader a en l a s si

llas de tij er a , sillas de bra z0 , caoas y oes a s. Entre l os ins

truoentos ousica l e s de oader a , l a guit arr a est á e n primer lugar, 

en ella s e us an mader a s distinta s, s e gún l a s ¡:a rte s que l a inte 

gran, Hay una gr a n e s pe cialización que r equier e t a l ento artístl 

co y e l ope r ador debe obtener un oayor r end i n i ento de su traba j o . 

También ha c e violine s de oa dera y l os deoás instruoent os de cuer

da . 

Los t e jidos de aga i se ha c en de l a fibr a de mague y y s e hi

l an a oano . Los t e jido s de a l god6n e st ~n he chos a oano , están -

r epre s entado s en artículos y dis eñ~ s de us o gener a l y en l a pro

ducción de l arte popular que s e vende f áciloente en el oercado -

naciona l, c ooo r ebozas y bellas f a jilla s. Pa r a c olorarlos s e u

s an tinta s ve ge t a l e s . La industri q de l a l ana no t i ene c oope t en 

cia c on l a oa canizaci6n. La s l ana s gris y blanc a s on l a s más c o

ounes, per o ha y t aob i én l ana c ol or eada de a zul, r o j o y guinda que 

e l ope r ador oanipula par a dar a l os s a r apes l os e f ect os de varios 

c ol or e s y dis eños. Los dibuj os que llevan l os sar ape s no e stán -

suj 2t os a una guía , pe r o s a l en de oanos de l pr oductor en t a l far

oa que basta par a conoc er l a pr oc e dencia de un s a r ape , l a obs er

va ción de l dibuj o . Se pr oduc en c an l ana e l gabán, l a c obij a y el 

s a r ape . 

El t e jido de pa l Lla s e enpl ea principa l oente en l a pr oducción 

de l os soobrer os. E5 t a l abor l a e j ecutan ge ner a l oen t e l a s ouj e 

r e s, l os niño s : Y en ocasione s l os hoobr e s caope sinos qu e disp onen 

de tieopo. Al guna s ve ce s pa r a lucir oá s e l soobr er o , s e barniza 
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con gooa. Taobi~n s e hacen e sc oba s y capo t es de pa l oa , pe t a t es y 

sor::Jbr er os de "pl aya " y s on l a s r.mj er es quienes gener a l oente están 

encar gadas de su oanufactura. La manufactura de pe t a t es de pa lma 

es una ocupación que no es capaz de pr oporcionar a l a s f aoilias -

l a gr a tificación neces aria par a satis f a cer l o más indispens able 

para l a vi da. Los que s e ocupan así s on l os oás pobr es de l apo

blación, por l a r educida deuanda del pr oducto . Los t e j edor es ti,g 

nen habilidad y buen gusto , l o cua l oanifiestan en l a gran varie

dad de dibuj os y adornos de varios y vivos col or es. 

El traba j o en l a cas es en l a actualidad una es pecializaciór 

y es pr ecis aoent e f abricado; es una cosa no f ácil de l ogr ar, y s e 
, 

r ealiza principa l oente en pastol er as, ca j a s y nascar as. 

Otra ocupación inter es ante per o con poca compens ación y -

que está r e l egada a l a s mu j er es y a l os ancianos es l a extracción 

de s a l de l a tierr a . L J s que s e eop l ean a sí viven en e~o z a s mi

s er ables situadas fuer a de l a población junto a l lugar donde s e -

encuentra e l pr oducto . Se encuentra en l a pobla ción de Tlacolula 

que es casi de s értica y hay una car enc:ia de árbol es y e se~s a ve

get ación. 

Entre las art es popular es, l a a l f ar ería tiene e l primer -

lugar por su i mportancia c ooercial, por l a gr an variedad de sus -

productos y por e l val or artí s tic o . La enor me pr oducci5n de l a -

alfar ería e s debida a l a s costumbr e s de l pueblo oexicano y de su 

especia l alioentación y m~ t odo de pr epar arla . La s ouj er es s on sy 

oaoente hábiles en l a pr oduc ción de cántar os y alfar ería en gene-

r al, l o cua l consiste en l os utensilios de cocina : t a zas, pl a t os 

y deoá s obj e t os conside r ados cooo pr op i o de l a s nuj er es, l a s cua-

l es l os pintan con col or es brillant es. Esta oanufactur a es con 
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e l fin de ayudar a l oarido en l os gastos dooé sticos, eopl eando 

l os ooLlentos libres. Los t aller es de alfar ería no s on lugar e! -

especia l oente construidos para dicho pr opósito , sino tienen hor

nos situado s en l os corra l es, en l os p ati o s~ donde l a s aoas de -

casa atienden l a industria . 

Esta s pe que~~ s industrias ya oencionada s s e encuentran en 

Tla colula , San Bartol a Coyot epe c, en el Istoo de Tehuantepe e y -

otros pueblos de l Esta do de Oaxaca; Urua~ana , Nahutzen, Char apan 

y Zacan y otros pueblos de Michoa cán ; y t ambién l os Estados de -

Puebla , Ver acruz y de l Distrito Fe der al. 

Hay 1:mchas artes de i nportancia que no están oenciom das 

aquí; l a pintura r eligi osa , e l arte plumíf er o , l a liter atura , la 

poesía , l a canción popular, l a f abricación de l os jugue t es y la 

orfebrería. 

No cabe duda que e l t a l ento extraor di nario que pos ee e l -

mexicano está oanifiesto en t oda clas e de lab ~r e s, no s ól o en l os 

e sencial oento artísticos, sino t a8bién en l a s industrias y en l a s 

ciencias y en l a vida de ca da dí a siopl e y trivial. Todo s tienen 

en su oodo , en su pr oces o , o en sus dibuj os, un s entioi ento e st~

tico . Sus pr oductos he chos con paciencia , casi con carift o , y con 

e l profundo s entido artístico , oanif i cstan su buena ca lidad de -

técnica y su es píritu creador. El oexicano tiene una ca l oa extr~ 

ft a , una habilidad manual exc epciona l y una s ensibilidad inna t a en 

l a ej ecuci 1Sn de sus obras de arte . Los pr oductor e s de l a s oerc a.n 

cías artísticas s on huoildes, oodestos y tranquilos, no son exi

gent es en l a venta de sus pr oductos, per o s on nuy precis os en l a 

creación del arte . Es c00Ún que estos artista s no pos ean educa

ción escol ar y vivan y traba j en ba j o el r eg i oen de pr op i edad --
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privada , de l os instruoentos de l a pr oducción y en su pr op i o nedi 1 

puedan s er listos. Se puede decir que estas gentes no están pre

paradas, son incultos per o están pr epar ados eop iricaoente par a el 

arte . 

El Arte Popular es una expr esión es pontánea de sus s enti

oientos y pens ao i entos que corres ponden a l a s necesidade s f aoi

liares, civile s o r eligi os as . La intuición artística es eviden

t e en l os dibuj os y traba j os de art e que pr oduc en l os niños me

xicanos. Sus r ealizaciones llaman l a a t ención en su pr opio pa ís, 

t a l cooo l os pa ís es extranj er os y l os a luonos crean obj e t os que 

s on r eputado s cooo ver dader as pequeñas obr as de art e . Se ve cla

ranente que e l t al ento artístico: no es nada r ecient eoente de sa

rrollado . Las p irá~ide s y otr as ruina s que hasta hoy existen, s or 

t estigos nudos de l t a l ento de l os indi os Mayas, Az t eca s y Tolte

ca s de México . 

La habilidad oanual, e l ad i estraoi ento de sus dedos, l a 

paciencia e t erna y el profundo s entioi ent o estético de l oexicano 

y especial oente de l a r a za indí gena han he cho de Méxic o un país 

que s e cuenta en t ercer lugar en el caop o de ·creaciÓn e inicia ti

va, cedi endo lugar Únicamente a J apón en s egundo lugar y China en 

el prioer o . En su arte creativo , el oexicano expres a su val or 

artístico, su her encia y e l e s píritu naciona l que demanda el r es

pet o y ado iración de l mundo enter o . 
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XIII 

AS PECTO RELIGIOSO. 

Noventa y cinc o por cient o de l os rae xicanos s on "ca t ólicos". 

Su origen proviene de do s pueblos , el oexic a~o indí gena y e l es pa

ñol. Hubo una lucha mat eria l y es pirit ualº Venció a l es pañol, pe

r o su victoria espiritual s obre el indi o fue t an r el ativa que aún 

sigue hoy el f olklor e de l os indi os. 

Es cosa natural en un vencido , cuando coopr ende l o irreoe

di able de su derr ot a , que quier a cap t ars e l a benevol encia y hasta 

si es posible l a simpa tía de l venc edor. Con ello puede sa lvar su 

vida y aún parte , cuando oenos de su patrioonio es piritual. El Lle

di o Bás s encillo par a l ogr arlo es ha l agar e l DOGO de s er de aquél, 

su vanidad , su aoor pr opi o , s u cod icia y s obre t odo sus creencia s, 

t a l cooo fue el cas o de l oexicano indí gena . 

Por otra part e l a nueva r e ligi ón di Ó a l indi o l a f acilidad 

de poder adap t ar a ella l a de su antigüedad , de un oodo t an fá cil 

que l o Únic o que tuvo que hacer fue caob i ar sus di os es, per o no l os 

conc ep t os. La confesión y el bautismo , l a i dea de l infierno y de l 

cielo er an cooune s a ambas. Si l a prioer a eopl eaba en sus ritos 

e l inciens o y e l vino , l a s egunda empl eaba el copal y e l "pulque". 

Si l a prioer a hacía us o de l a coounión oí s tica con e l cuer po de Cri~ 

t o en l a hostia , el haber nac i do de una virgen y el s acrificio de l 

Cor der o Pascual, t amb i én l a s egunda hacía us o aunque en f or oa má s 

r ealista , de l a c omuni ón, comi endo oa t eria l oent e l a carne de l a ví~ 

tioa s agr ada , i magen de l Di os , l a inool ación de anima l es así como 

de l misterio de que Huitzilopochtli, e l gr an di os de l s ol, hubiera 

t enido por oadr e a una vie j a y por padr e a un copo de a l godón. 

La f or ma de l a cruz es f ácil y s encilla de conc ebir par a -
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cualquier pueblo , cual qui er a que s ea su época , civilización y lu

gar. Basta par a ello ins pirars e en l a figura de l cuer po humano, 

con l as pierna s juntas y l os brazos extendi do s, l a disposición de 

las cuatr o direcciones o puntos car dina l es, el cruce de do s caoi

nos y l a f or Qa de l árb ol con sus r aoas. Los indi os no conocier on 

l a cruz con el significado que l e di er on l os e spaño l e s como ins

trumento de t ortura o con e l s entido cristiano per o baj o otr o as

pecto , supi er on de Eila. Para l os Mayas er a no s ol amente el sío

bol o de l a crucifixión sino t ambién l a pers onificación de l Dios 

de l a Lluvia (indi o ) Yuo Chac . Otras tribus significar on el sío

bol o de l a cruz con l a vida , o de l son en sus cuatro movimient o~ : 

y así fue l a confusi6n de l a cruz cristiana con un signo pagano 

de l antiguo Méxic o . 

Como t oda divinidad, Cristo en el conce pt o indí gena debía 

t ener un r epr es entante en l a tierr a ; dicho r epr es entant e por l o 

t anto , debía oorir por que l a tierr a no er a un lugar muy propicio 

para un 3er divino y adeoá s 9sta pers ona er a un mens a j er o entre 

l a tierr a y Di os a fin de pedir a és t e , aguas f ecundantes para 

l as cos echas. 

Así pues, a escondi da s de l os misioner os s e esc ogí an hom

bres o muj er es, niños o niña s, a l os que s e llevaba a sacrificar 

a l as i gl e sias abanaonada s o a l interior de l os mont es. La víc

t i ma na tura l oente , s e llama ba Cristo . Lue go s e l e ba j aba del in~ 

truoento de t ortura y s e l e s acaba e l cor a zón , arr o j ándo l a des

pués a un pozo natural~ a veces t odavía clavada en l a cruz. Así 

s e ve l a IJe zcla de l s acrificio cristiano y de l indí gena . Los in 

di os habían ens eña do que Cristo fue sacrificado por l os hombr es, 

y se l e r epr es entaba con el cuer po sangr ante y en ciertas i máge-
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nes con e l corazón visible sangr ando t ambién, así como una herida 

en el costado ; esto quier e de cir que s e había intent ado s acarle eJ 
, 

corazon. Todo esto estaba de acuer do con su oodo de pens ar. Era 

difícil convenc erlos de l o contrario . Era na tura l por l o tant o 

que al r epres ent ante de Cristo s e l e hicier a l o o is mo . A o~s de 

esto, s e figur aban que l a Sangr e de J esús y t ambién l a de su víc

tima s ervía par a f ecundar l a tierr a , a s eme j anza de un antiguo 

rito que habían t enido con i gual conc epto . 

Así fue l a confusión entre l a r eligi ón indígena y l a cris

tiana y s e ne cesitabe oucho tiempo , muchísimo tiempo , par a que in 

di os y eS!)añol es pudi er an ent enders e entre s í, y sieopr e de un D.Q 

do r elativo , pue s t odavía e l gr an porconta j e de l pueblo me xicano 

no entiende l os conc ep t os de l a r eligi ón, l a cua l s e practicaba 

f ervient emente , con una f e pr ofun da a costa de su s alud y su bien 

económic o y me zcla l a s creencia s primitiva s con l os credos de l c~ 

t olicismo . 

"Clar o está que l a ~upervivencia de l a r eligi ón indí gena 

en f or ma s de culto cristiano sigue siendo un f enóoeno pre sent e 

hasta nuestros dí as •• (hay) manif estaciones externas en que s e ob 

s erva clar aoente esta persis t encia de l a s f or mas indí genas en e l 

culto cristiano . El dí a de l a Vir gen ce l a Sol edad , en Oaxaca , 

e l pueblo de s pués de t omar s u buñue l o en un pl a t o de barro , l o -

r ompe s olicitando a l ~ ismo tie mp o en su ment e su de s eo ; a nadi e 

s e l e escapa l a similitud existente ontr e l a persis t enci a de esla 

costumbre y l a ruptur a de l os ob j e t os de barro cuando e l fue go -
26 

nuevo 11
• 

Las estatuas en l as i gl esia s no son par a e llos simplemente 

26 Rarnír e z, Santiago- El Mexic ano , Editorial Pax-México , S. A. 
1959, p . 45 
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r epres entaciones de l Cristo o de l os Santos, s e ha cen peticiones 

directaoente a l a s esta tua s acariciándo l a s, r egal ándo l es sus Úl

timo s centavos, llor ando y bes ándo l es eootivame nte . Porque esta 

pobre gn2t e compr ende muy poco de l a abstracción de l a r eligi ón, 
, 

es cooun r ogar a l a i magen y n o al Sant o y ha ce po ticianes a l --

mis mo s anto en di s tinta s i gl esias donde l a s i mágenes s on difer en 

t es, pens ando que ruegan a s antos di s tint os y cuando e l Sé.nto en 

una cierta i gl es i a no ot or ga l ·::J .J f avor es pedi dos és t e está aban-

dona do en f avor de l s anto o de otr a i gl esia . Es t a e s una f orma 

liger a de i do l a tría y una oaner a en que s e r.Je zclan l os hechos prj. 

mitivos con la ~áctic a de l ca t olicis mo . 

ibrigadas por l a s s oobras de su i gnor ancia e influido por 

l a s prácticas r eligi osas de sus a s cendentes, hay pers ona s de l a 

f e ca t ólica que siguen cel e br anco cer eoonia s con i mitaciones que 

parecen hechos med i eval es . 

La gente i gnor ant e que cr ee en l a s leyend~ s, que s on suo~ 

mente supersticios os, t ambién tiene oucha f e , cr ee y es per a r:1il,il 

gros. La i gl esia es su ~nic a e sper anza y cr ee que con ciertos -

s acrificios y hechos penal es puede r ecibir l a bendición de Dios 

y me j or ar l a vida . Taobi6n cree que por ciert os f avor es r ecibi

dos de be pagar con s acrif icios do l or osos que pueden s er dafto s os 

a su pr vp i u cuer po . En México , cua lquier dí a , s e pueden ver p~ 

nitentes cam inando kil 6Lle tr os de r od illas , s obr e pi edr a s y pol-

vo , y en diciembre , oe s 0e l a Vir gen de Guada lupe , i os pe r egrinos 

a millar es cam inan desde sus puebl 8s a l a Vill a do Guadalupe , en 

M4xico , con sus cacer ol as , coo i da y beb i da llev3da pcr e l hombre , 

y e l nift~ chic o car gado a l a espa l da de l a muj er, mi entra s l os -

deoá s niño s cam inan dí a y noche par a llegar a l a I gl es i a situa da 



- 90 -

en e l lugar donde s e l e apar eció l a Vir gen a un pobre indi o lla

ma do Juan Diego , ha ce ouchos sigl os. Los per egrinos llegan con 

t oda huoildad par a dar gr acia s en l a f or oa oá s r espe tuosa a l a -

Pa trona de l pueblo mexicano . Hay otr os grupos que llegan en sus 

bicicletas llevando sus f aoilia s enter a s en l a ois oa , un niño en 

una ca j a en fr entG 3n e l oanubrio , l a muj er con otr o niño agarr~ 

do a su e s pal da en l a part e de a trá s . 

También en e l me s de Dicieohre , grupos de Obrer os y em

plea dos de l a s compañí a s divers as, cacinan l os t r e s kilÓme tros,

de l a llamada La Calzada de Guadalupe , llevando gr ande s y magní

fic a s cor ona s de fl or es fr esca s de t odos l os col or es y dis eños; 

van cantando y r ezando , dando e l og i o a l a Virgen Santísima . En 

l a noche e s una vi s t a e s pe ctacular, cient os de pers or-a s cantan

do , r e zando y llevando vel a s pr endi da s cam inan esper ando con f e 

inquebrantable y pr ofun da creencia en su santa pa t r ona . 

Se pueden ver per egrinos en cua l qui er dí a de l año ofr e

ciendo sus s acrificios pers ona l e s a l a Virgen por f avor es r ecibl 

dos o esper anzas t odavía no r ealizad~ per o en e l oe s de diciem

bre , e l me s de l a Vir gen de Guadalupe , vienen o illar es, dí a y I1.Q 

che durant e una s eoana sin par nr, l os per eGrinos con l a s peque

ña s ofr enda s de sus puebl os l e j anos. En l a noche del 11 de di

ciembr e , e s común ver cientos de pe rs ona s con sus cobij a s y o-

tras cos as de caoa durmi endo a l pi e de l a i gl esia y sus alrede

dor e s , mi entra s sus ofr enda s fl or a l e s llenan e l pa tio como oanl 

f estacione s visible s de l a f e y l a devoci6n r eligi osa que tiene 

l a cla s e huoilde de Méxic o . 

Para cel e br ar e l dí a de un s an t o en l a s parroquias, 

taobién en l os pueblos y en v~ria s ocas i one s par a dar hooonaje -
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a un s anto , hay gr ande s fi esta s en l as calle s a lrededor de l a -

iglesia donde e l santo ce l ebrado e s e l pa tr ón. Hay adornos de 

t oda cla s e en l os pos t e s de l a s calles, de una banqueta a otra ; 

por costuobre , l a i gl ésia e stá adornada c on fl or e s dentro y fu.g 

ra. Hay vendedor e s do t oda cla s e de oerc ancía s, de c oo i da , dul 

ce s, pane s, paste] 6s, e l ot e s, chicharr one s, frut as, jugue t es y 

artículos r eligi os os. 

En l os pueblos s e ven en varia s oe s a s cabras y puercos 

enter os, bien cocidos que s e r ebanan y s e venden. En otra s oe

s as , t oda cl8so de pan, en otras , mo l e de varios s abor e s, s a lsa 

y oont one s de t ortillas . Hay música en t odas parte s, bandas , -

disc os y a l gun2s vece s hay un s a l 6n do nde ba ilan l os j óvene s -

oientr a s l os niños s e divierten en l a rueda de l a f ortuna , los 

hombres de edad Juegan dam8 s y sus e s pos a s charl an. Todo en -

un aobient o de f eria que t odo e l mundo cel ebra , s e divierten y 

e stán cont entos. 

Los e s pe ctáculos de l dÍ a s on l as danza s de l os indi os 

en sus tr a j e s de col or e s vivos : pluoa s, hua r a ches, car as pin

t adas, y affiarr ado c ~ n un hilo en el t obillo , hay peda zos de oe

t a l que ha cen un r~ido siguiendo e l ritoo de l movio i ento de l os 

pie s de l que ba ila . Ba ilan de un modo heredado de sus padr e s, 

a l antiguo ritmo je l os t amboril es y de l os instrumentos musi

ca l e s primitivos de cuer da y l os de me t a l, y a l os gritos de l -

j ef e . La s danza s tienen varios significados per o s on sierapre -

en honor de l s anto cuy o dÍ a s e ce l ebr a . Al guna s vece s hay un -

e standart e gr ande con l a fi gura de l s anto ~ o de l Sagr ado cor a

zón o de l a vir gen. La danza de l fue go e s QUY inter e s ante : s e 

ba ilan alr ededor de l fue go que está en el sue l o y poco a poco, 
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uno por uno , apaga e l fuego p is~ndo l o al ritmo de l a danza . La 

cuest i 6n de edad no entr a en l a danza,es decir, van de s de l os -

hombres y l as ouj er es gr ande s, con canas , hasta l os niños chi

quit os, t odos participan en l a s danzas . En es t e dí a s e ofr ecen 

muchas ris a s y t odo e l mundo visita l a :lgles i a y muchas pers onas 

ofr ecen s acrificios. Al gunas vece s l as fiestas duran Vürios -

dí as. 

El dí a de l os muertos que se ce l ebra el dos de noviem 

bre , cada quien que tiene a l guien en el pant eón lleva comi da -

para sus ser es queridos , qui ene s han pasadJ a l otr o mundo y cu

yos espíritus , se cree , vue lven es t a noche par a comer l o que -

l os vivientes han tr a í do . En a l gunos lugar es l as familias pa

san t oda l a noche en e l pant eón con vel as , en una cer emonia ti 
pica . El dí a siguiente l as f amilia s que no pasan l a noche vi

gilando e l pant eón, r egr esan con fl or es, s e pa san t odo e l día -

r e zando y r ecor dando 2 sus muertos queridos , El dí a primero -

de n·.:)Vi embr e es e l dí a de l os niño s muertos y el dí a dos de n.Q 

vieobre, dí a de l os muertos gr ande s. En l a s ca sas hay altar es 

adornados con pan, comi da , frut as y t odo l o que l e gustaba e l -

muerto en su vida . Se cr ee que e l e s píritu ba j a y goza l a s C.Q 

s as pr epar adas; €n estos di.as l as tiendas venden "pan de muer

t os", dulces, o2 scar as, jugue t es en gene r al, ca l aver a s de azú

car, e tc. Hay cos tuLlbr es distintas s egún l as creencias y hábi 

t os de cada f a:clilia ~ per o l o cita do , e s l o cooún. 
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La gente pobr e siente que no tiene nada en e ste mundo , 

parece que no hay nad i e que puede ayudarl es, que no tiene nada 

que per de r , que es muy dif Ícil encontrar e l camino para oe j orar 

l a vida , e s t an s ol os o is eria hay l a 
, 

l e j ana -que en su y no ma s 

posibilida d de 4ue l a vida pueda oe j or ars e s ol a , sin l a inter -

vención diVina . c~ e en en l a s ~ r ende s fuerzas divinas, piden -

l a pr ot ección de l sor superior y e s per an que por ~ed io de sus -

pe ticione s y s acrificios suceder ~n l os lli ilagr os que c orr egir~n 

t odos l os n2 l es de l a vida incluyendo l a s car encia s materiales. 

De l a o is eria , de l a s car enc i a s de l a vi da oortal, de l a de s es

per anz2 de l e clas e pobre, ha sur gi do , s e ha creado una f~ que 

super a l a de l a clas L med i a y l a de l a clas e alta . La f ~ en -

el poder ae l os gr ande s s e r e s inmortal es, Di os y l os s antos , e s 

l a áltima e s per anza de l os de s e sp er ados . 

No creen e~ su pr op i o e s~uerz o , ni l o prueban, sino es

per an milagr os, oilagr os fácile s, y cuando no llegan l os mila-

gr os, algunas vece s s e abandonan a l a r o lig i 6~ y ha cen cua lquier 

cosa que pueda aliviar l a car encia que sufren o par a evitar "pr Q 

blemas'' per o a l misoo tieopo crean y establecen h~bitos inmor~~ 

l e s de vida , que pasan a sus hij os y que son atavis mos de gene

r ación a gener ación y por es o par ece que l os hechos y l os valo

r e s de l a vida de cada dí a de l a gent e humil de no corr es ponden 

en mínimo grado o l a s doctrina s de l a r 2ligi Ón que s e pr actica 

t an fe r~.ri ent ement e . Por otr o l ado , hay Emchos f anátic os que pr .Q 

vienen de l a i gnor ancia, l o bueno de l o ua l J y que siguen en su 

i deo l og í a r eligi osa y ta~bi~n en su modo de vivir que no e st~ -

de a cuer do con l a s ens eñanzas ca t ólicas . 

La gr an ma yoría de l a pobla cL.Jn de México thme un exc_g 
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sivo celo por su i dea r eligi osa , sin t ener capacidad para r efle

j ar en·e1 concept o espiritual de l ca t olicismo , de l a s do gmas de 

la f e , devoción y ar:10r e s piritual. Par a ellos es t oda fé y e SpJ'2. 

r anza , sin pens ar en l os fun damentos de l s entimient o r eligioso . 

Tienen extr ema s t endencias a s er supersticiosos, creen, t eoen -

y reaccionan según l a s l eyenda s antigua s y her edadas, l a s cua-

les se Lle zcla con e l ca t olicismo . 

Hay un pueblito , s e llaoa Chal oa , de donde provienen -

mucha s l eyendas, Cha l oa está situado a l pi é de tr es sierras y 

en cada una hay una cruz. En l os dí as de fiesta s e ba j a cada -

cruz, s e adorna y s e vuelve a su lugar. Hay oucha s pers onas que 

adornan con s acrificios, s e bajan de r odilla s de l a s montañas a 

la i gl esia y hay a l guna s con nopal e s en su e spalda y en sus pe

chos. 

Hay un río en Cha l oa y un árbol anchísioo que s on muy -

inter esantes. Mucha gente va a Chal ma a ver e l árb ol y l a igli2, 

sia . La población de Chal oa vive mucho de compr a s de l os visi

tantes, se venden mucha s cosas. La s gent es s on ouy humilde s, no 

tienen caoas, ni colchas, duer oen en e l suel o . El Cristo de -

Cha l oa s e cr ee , e s muy oilagr oso , pe r o t aobién castiga fuert e . -

Las creenci as de Méxic o consisten en ir a l a i gl esia para visi

tar "El Señor de Chah 1a". Es un cristo con l a cabeza baja, cr_y 

cificado , per o mi e tra s má s s e acerca uno a l cristo , oá s da l a -

impr esión de que va ba j an do su cabe za . Hay l eyenda s que narran 

que l a s pers 0na s que s e arr ep i enten de ha ber i do o de ir, s e -

vuelven piedra s o s e encantan. La gente de Cha l oa hac e pr ome sas 

de ir a México cao inando l o que s e hace en tr es dÍ ás. 

Lo siguiente s on l eyenda s de Cha l oa : 
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I Se dice de _J_a Leyenda de l os "Dos Co1:1padr es", que entr e si prooe-

tier on ir a ver a l Señor de Cha l oa , pe r o por caus as de fuer za oayor 

no pudi er on ir dos de ellos, por l o que nada o~ s fuer on el coopa

dr e y l a comadr e , ya que er an co1:1p adr es; l os e spos os no tuvier on 

desconfianza de ellos. En Chal ua l os dos s e onaoor ar on y como -

castigo a l pecado qu0 habían co1:1e tido , s e volvier on l a o ita d pe z 

y l a mitad huoanos . Los do s estaban encerrado s en e l s ót ano de -

la i gl e sia , donde corría agua y nada más una ve z a l año s e pJdÍ a 

verlos, cuentan a l guna s pers onas que llegar on a verlos que él s e 

s entía apenado e inclinaba l a cabe za y l a ouj er er a t odo l o con-

tr A.rio . 

Leyenda de l a s Danzantes. 

En México hay oucha s danzan t es. Una s de ellas i ba a Cha l oa . Pa-

sar on ouchas cosa s que l e s hicier on per de r l a s gana s de llegar. -

Ella s quisier on r egr esar y dicen que s e quedar on encantadas. En-

t onces en e l pueblo de Cha l oa hacen oucha s f i e s t a s en e l oe s de -

mayo y l a gente ve luces s ol aoent e en l a s s i erras y s e dice que -

s on l a s danzant es. 

Otra Leyenda . 

Una noche en ca1:1 ino de su ca sa vió un s eñor a un niño abandonado 

a l l ado de l s ender o . Entonc es l o l evant ó par a llevarlo a su ou

j er. Caoinando un poco , el s eñor s intió a l niño creciendo en sus 

bra zos . Casi llegando a su ca s a sintió e l niño ouy pe sado y gr an 

de y de r epente e l niño l e pr eguntó: " A dónde me llevas?" El s e

ñor espantado tir ó e l niño al espacio , donde s e des apar eció. 

ltra . 

H~c e LlUcho tieopo habí a oucha s bru ja s y s e cuent a que alrededor -

de l a s cas as s e enc ontrar on niñJ S ouertos con r a s gos de di ent es -
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en l os cuellos par a s acarles l a s angr e . 

Leyenda de Toluca . 

Se dice que e s un hecho verídic o: Había un s eñor que tr aba j aba 

de noche y no s abía que su es pos a er a un bruj a y cuando e l 8ari

do s e iba a tr aba j ar l a ouj er sieopr e s e s acaba l os o j os, s e qul 

t aba l a s piernas y l os bra z )s, y guar daba l os o j os en un vas o de 

agua . Des pués, t ooaba l a f or oa de un zopilot e , s alía de su c a s a 

y vol aba . En una ocasión, é l s os pe chó que l a e s pos a er a bruj a -

y engañaba a su es pos o a l creer que é l i ba a tr aba j ar; per o é l -

espió a su e s posa . Ent r o a l a ca sa ant es que l a es po sa tuvier a 

bastante tiempo par a gua r dar l a s parte s de l cuer po . En este oo

oent o l a ouj er s e oe tió en l a caoa y dij o a su es poso que e stab~ 

ouy enf er oa , que no podí a l evantars e ; per o el oarido l a destapó 

y vió c ,)mo er a . Entonc es, que r1ar on a l a bruj a en una hoguer a . 

En HEl Ar ena l " un pueblito que no tiene comunic e. ción di

r ecta con l a ciudad , donde el oodo de tr ans porte es el burro o -

e l caballo , hay oucha gente que va a México cao inando . El Ar e

nal e s un pueblito curios o . Por ah í hay un río que s e dice es 

ouy s aludable ; está s ituado entre pa is a j e s muy bonitos y de mu

cha vege t ación. La pobl a ción cree que a l río puede curar mucha s 

enf er oedad(i5s. 

Observando l a s pr ácticas fundada s en l a s creencia s super~ 

ticios as se ve que s e pueden cr ear un pr obl eoa s ocial que pr oviQ 

ne de l a i gnor ancia o f a l t a de l a pr op i a ens eñanza r el:ig.os a . Es 

cierto que e l oundo marcha y que caoina hac ia ade l ant e per o con 

l os pre juicios y l a s pr eocupacione s extr emis t a s hay l a s posibi

lida de s de r evivir l a s pugna s de l os sigl os pa sados. 

La existencia de l a r eligi ón de be s er un f r eno oor al --
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para l os iopuls os natur al e s de l a bestia que t odos llevan a:lentro , 

debe ofr ecer una r edención, de be s er una r enovación de l es píritu 

de l a humanidad que ofr ece la paz y quie tud interior, de be ser -

una ins piración par a enfrentars e a l a s dificultade s de l a vida -

y una fuerz a par a enc ontrar medi os par a luchar contra l os pr oble 

oas, oás i opor t ant cs aún a l a s t ent acione s que guían a una vida 

mor a l corroop i da . La r eligi ón debe dar va l or par a s eguir oe j o

r ándos e oor a l oente y par a continuar siend~ pers onas r esponsables 

en vez de abandonars e de l a s obligaciones, l o que significa una 

s ociedad que s e r e tr a s a en ve z de a del ant ar. 

Se r ec onoce que no t odos pueden s ervir a Dios de l a mis

ma maner a , que no pueden t ener l a s ois oas creencia s y prácticas 

de la r eligi ón y t eneoos que conc eder l a s difer encias trad icio

nal es y l a s divers a s capacidade s par a cap t ar conc epcione s abs-

tractas. Los principi os de l a deoocracia e stán estableci do s s o

bre l a libertad de ador ar, per o t aob i én es el s ol eone debe r de -

cada pa ís de sarr a i gar l a i gnor ancia de su población ~unque sea -

endéoica o r eligi osa par a ade l antar l a civilización de l pa ís h~ 

cia l o ooderno . 
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CAPITULO XIV. 

ASPI RACIONES DE EDUCACION. 

El Mexicano ha de s pertado , está e s timulado y r e con Jce -

que par a adapt ars e a l medi o aobient e dentr o de l cua l l e ha t oca

do l a suert e de vivir, ne cesita educaci6n . Hasta ouy r eciente

oente l a educ aci6n er a un luj o que so l aoe nt e l a gent e privile-

giada go zaba . Aún poy, par a l a s oa sa s s i gue siendo una oe t a di

fícil de alcanzar, aunque e s un indispens abl e r equisito par a s o

brevivir en un mundo lleno de cor.ape t encia . La gente que car ecía 

de educa ción, y a qui en l e f altaba l a oportun i dad par a e studi ar, 

que apr endía a luchar por l a vida , i opr epar ada , en l a s r odilla s 

de l a s oadr e s y C•Jn e l e j er:1pl o de s us padr es, c on t odas l a s fuer. 

za s han de s eado pa r a sus hij a s l os val or e s de l a educacióri. 

Quier en que l as nuevas gener acione s gocen e l frut o de sus l abo

r e s y r eciban l a educ ación que s e oe r e cen , y de esta oaner a a l

cancen un nive l do v i da m~s qlto que e l de sus padr e s, una vida 

con oenos obstá culos y dificultade s. La gente quie r e prot e ge r -

a sus hij os de l a s pugnas de l a vida , de l a insuficiencia y el -

sufrimi ento y cree que e l Únic o camino e s l a educaci6n. Traba

j an, s e s acrifican par ·a darl2s l a oportunidad de super ar a sus -

padr e s y de vivir má s f á c i l mente y con oá s comodi dad . No quie

r en que sus hij os s ean obr er os como ellos , sino pr of esiona l e s y 

traba j an, luchan y sueñan en e s t a oe t a , aunque l a r ealidad de -

l a vida , e s decir, su capa cidad e conómica y l a s car encia s de 

l a s f acili dade s pública s par a educ arles, l os de silusionan. 

Induda~leoent e , con l a nueva actitud r e sp ecto de l a edu

cación, que t i ene l a gent e de l pueblo , l o que ha ce el pa ís e s -

ade l antars e , comenzando con e l . individuo , lue go con l a familia , 
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ha st~ abarcar l a na ción. 

Se guratJent e , ni e l de s eo s ól o , ni l os má s sincer os e sfue~ 

zos de part e de l os padr e s van a a lcanzar el bi en que e s per an pa

r a sus hij os si e l Estado no cooper a . Es suoaoent e ioportant e -

que t engan el de s eo de estudi ar, que estime n l a oportunidad de -

ilustrars e , que e l pens am i ento e st ~ dirigi do hacia de l ante y ha

cia arriba, per o t aobién os indis pens abl e l a c ooper ación gubern~ 

menta l para pr oveer l a s f acilidade s par a ha cer posible la r ea li

zación de l os s ueños de l a juventud----hij os de l a s f amilia s de 

pe queños ingr e s os . Es un cao ino de do s s entidos, e s un asunto -

de cooper ación, no e s posible t ener r esultados sin l a sincer a -

cooper ación, ne cesitan uno de l otr o . 

Es un de scons ue l o e l de l os padr e s cuyos hij os no a lcan

zan oatrícula en l os centr os escol ar e s por l a incapacidad de las 

e scuel a s par a dar cabi da a l os niños que tienen der e cho a que en 

ella s s e l e s r eciba . La s autoridade s e s t án ant e e l clamor pÚ-

blico que pi de e scue l a s, que exige , que no s e c ont enta con ver -

cómo sus hij os quedan fuer a de l os centr os de cultura . Tal cosa 

e s significa tiva . Quier e de cir que hay una a sp iración general -

de l puebl o oexicano hacia e l saber, y e l pr obl oua que por t a l -

ootivo s e crea es, hasta ciert o punt o cons ol ador, ya que ello -

evidenci a que han pa s ado l os tieopo s de l c onf or oisoo , y l o que 

e s oás, de l a indifer encia por l a e ducación, a quellos tiempos -

en que no había pr obl ;oa e sc ol a r por que a l os padr es no l e s inpo~ 

t aba que sus nifto s e studi ar an. La pobl ación e stá luchand~ por -

l a mul tiplica ci ón de e scue l a s , está pr eocupada por l a situación 

gener al, por l o que a f ecta e l futur o y Gl de st ino de sus hij os, 

l o cua l no gstá Buy l e j os. El entusia s oo popula r s e ha volca do 
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par a t ener m~ s aula s y maestros . Se depl or a l a situación de que 

oá s de l a oita d de l a pobla ción e scol ar car e zca de e scue l a s y de 

oae stros. Esta gener ación e s per a que l a s s i guient e s s ean oe j or e s 

y s e siento r e s pons abl e de su futur o , tie ne inte r ~ s en que sus -

hij os s e eduquen l o oe j or posible . 

El público sufre an gus tia cuando a l principi o de cada año 

s e conter:1pl a l as pr ol ongada s "col a s" que de s de a l t a s horas de l a 

oadruga da l a s abnegada s ouj er e s de l a s cla ses popular e s ansiosa-

oente s e pre s entan a l os centr0s e scol ar e s a inscribir a sus hi

j os, a ef ecto de que r eciban educa ción y puedan a scender así a l-

gunos pe l daño s de l a e sca l a cul tur a l, pue s ya s e s abe que l a oe 

di da cultur a l de l a s gr ande s oa sas de l os puebl:s s e estioa s egún 

l a educación r ecibida y par e ce que l a educ a ci ón de pende de l nive l 
, . 

eoonooico . 

El pens ao i en t o oexicano ha caob i ado . Hay que apr ecia r -

l a transfor uaciÓn t ot a l de M8xic o . Ahor a e l pueblo e stá dis pue~ 

t o a lucha r con enor oe s sacrificios par a ue j or ar l a vida de l a -

gener ación que viene; e stá cans ado de vivir en e l esta cionaoi en-

t o de una " pa z" artificia l que l e cerr aba l os cao inos de l porve-

nir, y l o oantenía en una ex i s t enci2 sio pl eoente vege t a tiva , au-

s ent e de benefici os y de e s pe r anz a s de una vida me j or~ Sin eoba~ 

go , e stá a c onsider a bl e di s t anci a de l a oe t a . 

Cada año hay mile s de s er e s det onido s e n l a oarcha de l -
, 

progr e s o nacional. que rJa fia na s er an horibr e s , que no pudi er on aun-

que querían ellos y sus padr e s r ecibir una ens eñanza que l os ca 

pacita s e par a enfr entars e a l a vida . Mile s de ment e s sin ins-

trucción y miles de cor a zonGs sin educa ci ón ~ M~xic o e stá dando 

un nuevo s entido a l a e duc a ción y a l a s olución de l os problenas 
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educ ativos. 
. . , 

La hor a pr e sent e s e car acteriza por una r ev1s1on -

pr ofun da de l o trad iciona l. Lo que hab í a pe r oanec i do está tic o -

por sigl os e s ahor a obj e t o de pr of unda s mod i f icaciones. El mun-

do marcha , l a industriali zación va de sarr ollándo se , l a t écnica 

avanza , hay una oultiplicación de l os oedi os de transporte y t aD 

bién l os conc eptos de l a educación van canb i ando y l os de stinos 

de l a juventud oexicana depende de l os r e sul t ado s de l a lucha --

contra l a i gnor ancia . La juventud t i ene nueva s oe t a s en e l fut~ 

r o que super an l a s de sus padr es, no s ol ament e pa r a s er Útile s -

a sí ois uo s y a s u hogar sino par a contribuir pasitivaue nt e a l 

pa ís y a l oundo . Las obligacione s que r equi er e l a educación cr~ 

cen y s e oultiplican de año en a ño . Es ouy pr obabl e que cada -

quién pi ens e en l a educ ación cooo un ca s o i ndividua l, cooo una 

cos a por su pr op i o bi en, pe r o es cierto que l a educ ación en Mé

xico s er á en un f uturo l e j ano una antorcha cuya luz tr ascienda 

hasta oás allá de sus fr onter as. El evar l os nivel e s intel ectua-

l es de l puebl o es aopliar sus posibilidade s de pr ogr es o . La edy 

cación tiende a capacitar a l pueblo par a l a conquis t a de su bie

nestar econóoic o y s ocial, a afiroar e l conc ept o de l a libertad 

y de la di gnidad de l a pers ona humana . La e duc ación oer ece un 

constante i opuls o , no s ol aoente por que f or oa una pl a t af or oa s o

bre l a cua l habría de construirs e un México más fuert e , sino po~ 

que taab i~n l a educación debe s er una f ortificación de l a ciuda

danía y de l a di gnidad de un pa ís. 

El pr obleoa educa tivo de Méxic o no car e ce de inter és de 
, . 

parte de l os padr es sino su car encia es de tipo econoo1co . Los 

ingr es os de l os padr es no alcanzan a cubrir l as necesida des de 

l a f aoilia y r equier en que l os hij os trabajen. Por otro l ado el 
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estado car e ce de l os r ecurs os oa t eria l e s par a c onstruir ma s y -

oe j or es oaes tros, que por l o deoás, ouestran e j eopl os oagnÍfi-

cos de oat eria l huoano e inte l ectua l capaz de buenas r ea liza ciQ 

ne s en e l campo de l a educa ción. La pobla ción cre ce a un ritmo 

not able , e l núoer o de nifto s en edad e scol ar e s cada ve z oayor, 

e l pr e supuesto de l a Secre t aría de Educ ación Pública , a pe s ar -

de l increQento anua l que r ecibe, no a lcanza a llenar l a s ne cesi 

dade s por que cada nueva e scue l a ne ce s i ta oá s oaestros, y así de 

be auQentars e e l núoer o de escuela s nor oal e s. Se ve que esto es 

un círculo vicios o . El esfuerzo oficial, con t odo s sus r ecurs os 

e conóo ic os no basta par a s atisfa cer l a ne cesidad de l a ens eftan

za . Par e ce que l a s olución de l pr obleoa educ a tivo depe nde de l 

me j or aoi ent o de l a econoo í a nacional. 

En vista de l a s posibilidade s e conóo ica s hay que deci-

dir cuá l e s s on l os instrument os o oedi os de que deb e r~ va l ers e -

l a acción educa tiva . N~ de ben enpr ende r obr a s col os a l e s ni utó 

pica s que estén fu er a de l a lcanc e de l os r ecurs 8s econóo ic os. -

Lo ne ce s ario de be t ener l a primacía s obre l o ornamental , y l o -

ur gent e s obre l o ne ce s ario . Va l dría l a pena pensar un po co en 

que puede y debe r educirs e e l gas t o de l a educ qción par a ens eftar 

a l os niftos oenos cos a s di fe r ent e s , per o oás Úti le s par a s u vida ; 

pue s no hay que olvidar que vivir en un nive l oínioo , a l nenos, 

de s a tisfacción de l a s ne cesidades de prioer or den, e s r:1á s impo,I: 

t ante que apr ende r tant a s na t eria s de un pl an de e s tudi os . 

Educar e s capacitar a l hoobr e pa r a que r ealice s obre t o

do l a e l eva ción de su e s pí r itu. Hay que stable cer pr ogr ama s 

adap t ados a l a vida r ea l con una fina lidad de conocer e l bien y 

el oal, par a convertir en r ealidad a l prime r o y suprimir a l s e -
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gundo , para f orta l ecer l a coopulsi 5n que compe t e con l os col egas 

ciudadanos para pr oporcionar puestos f ácile s o gr a t os si es posl 

ble y evitar que e l e s píritu c ooeta actos inmor~lffiA •. Hay que in 

t egrar en e l pr ogr ama una ens eñanza ~ tic a que deber~ comenzar en 

la f amilia . Entre ouchas otra s cosas l a ens eñanza de be incluir 

l a utilización de l os r ecurs os oa teria l ~ s de l med i o pa r a sa car 

prove cho de ellos y par a a t ende r sus necesidade s, l o cua l es prQ 

pi o de l a e conomía . Se de be cocne nza r con l a instrucción y t er rnj. 

nar c on l a ilustración. 

La educación e s un pr oces o par a e l perf eccionarJ i ent o hu-

mano . Hay a l go hondo , nobl e , e s piritua l y gr andi os o en guiar a 

l os nifios inocentes por l os buenos cam inos) en de s pertar l os t a -

l entos y l a s capacidades dor o i das, en t ener un pe queño pape l en 

l a f or oación de l c ar ~ cter de l os buenos ciuda danos. El pueblo ~ 

1 1 1 1 d ·' 1 ( oexicano es per a con anhe o a uz de a e ucacion que o guia --

hacia e l cao ino de un fut ur o me j or~ 
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CAPITULO XV. 

AS PIRACIONES ECONOM IAS. 

La población de l os s ector e s de r e curs os r educido s e spe

r a un dí a oe j or, e s pe r a que su nive l de vida s ea e l evado , e spera 

un pr ogr ac1a que esté de a cuer do con sus cap2cidade s e conómicas, 

des ea ~na r evisión de pr ecios y un auoent o de sa l arios que co-

rr e s pondan oás a l cos t o de l a vi da . Quier e una oás justa dis-

tribución y venta de subsi s t encia s popula r e s y oá s y me j or e s SQ 

lucione s de l gobierno y do l a s or ganizaciones que s e ded ican a 

e j e cutar pr ogr aoa s par a b ~ne fici ar a l puebl o . La gente pobre -

ne cesita pr ot ección, de bido a l a i nsuficiencia de sus demanda s 

bá sica s y de s ea l a oportunidad par a pr epnr ars e me j or, par a ganar 

una oe j or vida . 

No quier e s eguir con l a difícil situación y por cons e-

cuencia e s pe r a e l auxilio oficia l par a a liviars e de l os abus os 

que durante muchos años ha sufrido . Esper a que e l gobierno le 

de un s ervicio público r egulándol e l os pr ecios y l os s a l arios. 

Cla~a por l a e j ecución de un pr ogr aoa de auxilio pa r a l ograr e l 

nacioiento de l a pr os peridad en aquella s entidade s en que la po 

blación ha venido sufriendo l os daño s os ef ectos e conóc ic os de -

un pr ol on gado perÍ .'Jdo . 

Cédá e l ección, cada le gislación e s una e s per anza nueva -

par a l as insta l acione s de l os or gani s oos na ciona l e s que hagan -

posible l a r educción de t arifa s con l a r ap i de z que deoandan l a s 

a ctua l e s ne cesidade s de l pa ís. Se r ec onoce que hay una ur gente 

necesidad de un vasto pl an de ooe r gencia par a l a seguridad eco

nóoica de l a nación y par a r e s olver l os pr obleuas na ciona l e s, -

t eniendo sieopr e en cuenta l os vita l e s inter e s e s de l pueblo . 
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La gent e pobre e s pe r a una a ce l e r a ción de benefici os y s er

vicios públic os, ~á s e scue l a s, hos pita l e s, clínica s, y de oayor 

ioportancia , una oportunidad de e l evar sus r e curs os e c onóm ic os 

para aliviar su pobre za. En fin, es per a beneficios positivos, 

una transf or mación e conóo ica , un oe j or arn i ent o de l a s cundicio-

ne s de vida ; e s de cir, e f ectuar a l gunos caobios par a s a tisfacer, 

l a s ne cesidade s de alioent ación, de habitación , y del mstido , -

que s on l as de oayor ur gencia . 
, 

Uno de l os oas poder os os de f ens or e s de l a gent e pobr e es-

t á pers onifica do en l a organiza ción lla ::1ada "Coopañí a Exportado 

r a e I mport a dor a Mexicana , S. A.'' oá s cooúnoent e conocida c omo 

"CEIMSA". La Ce i ms a fue fun dada en 1937 con e l principal fin -

de intervenir en l a s i oportacione s y exportacione s oexicana s, -
, 

per o se fuer on ampliando sus actividade s, sieopr e con e l propo-

sito de intervenir en benefici o de l as cla s e s popular es, def en

di éndol a s de l a "v Jr acidad " de l os coc1erci antes; abrió tiendas 

par a vende r a l público ar tículos oás bar a t os y fue aupliando -
. , 

su campo de accion, entrando en compe t encia dir ecta con el sec-

t or privado , con e l oanifiesto pr opósito de evitar e l auoento -

del costo de l a vida y r egul ar en l a pr áctica l os pr ecios de -

artículos de priue r a ne cesidad . 

En oarz o de 1961, l a CEIMSA , cuy o noobr e ''Coopañía Expor

t ador ét e I op urtador a " que y a no corr e sp ondí a a l a r ealidad de -

sus a ctividade s, séililo en a l gunos ca s os, cada ve z me nos fr ecuen

t es, s e liquidó y aut Joá ticaoente y de s de l a Lli s oa f e cha na ció 

l a "Compañía Naciona l de Subsistencia s Popul2r e s" cuya funci ón 

es l a clisoa de l a antigua CEH1SA. pe r o dedica d:'l. Et de t er u inar be 

neficios pos itivos par a l a s cla s e s popular es, a liviar l a cares
tía de l os artículos de consuoo nece s arios y enfr entars e a l --
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prob l ema para mejor ar s us con d i c i ones económi cas . La Compañia Na 

c i on a l de Subsistenc i as espera r ealizar mejores resultados trá b a 

jando consi s ten temente contra l os abusos y provocacion e s d e c omer 

c i an t e s, según l a tensión concorde a l a s n eces i dades del p u eblo rr 

xicano . Aunque es difícil, se espera r e a l i zar el mayor bi enesta r 

para el p ueb lo con esfuerzos y c on la cooperación dec i d i da d e l as 

masas populares y c on la de l os trabajadores organ i zados . 

He aqu í una célebre fr a se de Turgot (1721 - 1787) f amoso dipu 

t ado , financ i e r o y economi s t a de Francia : 

"El simp l e obrero que no ti ene más qu e sus brazos y s u art e 

no posee nada sino c u ando p uede v ender a otr o s s u esfu e r zo . 

Lo vende más o meno s car o; pe ro este prec i o más o menos a l t 

depende de él mismo; r e sulta más bien de l ac u e rdo que él h a 

ce con l a persona que le paga por e l trabajo que r ea l i za . -

Est e s e l o paga l o menos c a ro que p uede; como t i e n e p o s ibi

lidad de escoger entr e un gr an n úmer o de obreros , prefi e r e 

a l que tra baja lo más barat o p os i ble . Los obrero s es t á n -

p ues obl i gados a bajar e l prec i o en detriment o re c í proco . E 

todo gé n ero d e trabajo d ebe ac ont ecer y acont ecer en e f ec t o 

que e l s a lari o de l obrero se limita a lo que e s necesari o p 

r a asegurar su subsi s tencia . " 

Desde que a s í se pronunció e l cé l ebre estadista y e conomist 

fr ancés, h a cambia do el a specto de l a clase obr era . Las masas --

obrer as emp i ezan a v i vir en centros comune s y esa c ircunstanc i a -

crea en e llos e l anhe l o de organizars e . Sus fines de organi zació 

son l a limitac i ón del tra b a jo nocturno , la oposición contra la ba 

ja de l os salarios o l a l ucha de l a umento de l os mismos que y a -

exis t en , contra l a f a l t a de medida s para prevención de accidente s 
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y contr a l a pérdida de l trabajo temporal o perpetuo . Esto s son 

a l gunos aspec t os de la lucha obrera por l a mejor í a de su ®sta do 

económico . 

Se es tima el seguro soc i a l porque se reconoce que lo s gas 

t os en servi c i os soc i a l es son inversiones . No se pagan a l cont a 

do sino en medidas más importantes - -----energí as ind ividuales y 

aumento de esfuerzo . A tra vés del Seguro Soc i a l, e l obrero está 

s a lvado de l a mu ert e en la inf ancia , educado en l as escuel as ele· 

mentales públ icas, enseñado en l a escuela técni ca municipal , est< 

a l ojad o en edificios constru i do s con la ayuda y subsidio del est < 

do , mantenido durant e l a enfermedad y e l desempleo y a l fin , cua1 

do no puede ser útil, s e enc uentra pagada s u pensión de vejez p oJ 

l a c aja postal de ahorr os . 

La s i tuac i ón es real y notoria y lo s trabajadore s se unen 1 

r a d e f enderse, protegerse y para consegui r bienesta r . Están can-

sados de vivir como semiesc l avos, con s a l ar i os y condic i ones d e -

trabajo de terrible miseri a e indefensos . s u s decis i on e s y reso 

luciones influyen poderosamente en l as r ea lizaciones y perspec ti 

vas ec onómicas de l paí s . Como compañero del au~ent o de lo s sala 

r ios, lo s trabajadores qu i e r en ganar la digni dad q u e e s ge n e rado

r a del sentido d e bienestar y debe ser e l fruto de l a l a bor c ons 

cien te . Quieren l a creac i ón de nuev as condic i on es que ti e ndan, -

por una parte , a l a e l evac i ón del nivel de vida de l a s mas a s l a bc 

riosas y p or otra parte, l~ dignidad y r espeto que merec e cualqui 

ser humano que s e dedic a a l tra b aj o h onesto . 

La gent e pobre se preoc upa por l a seguridad económi ca y es

pe r a el d í a cuando l as a utorida des tengan r e speto a l a i mporta n 

cia de su tra b aj o , cuando l a ac titud hac i a lo s tra bajadore s se -
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mues tre más s a tisfe cha cuando l as afinidudes entr e patr6n y emp le~ 

do sean más jus t as y h aya más comprensión y coopera ción entre p a 

trón y emple a do . As í ef'ectuarár1 meJores re l ac iones , menos indig

nida d es , mejor proaucción y un más ráp i do des a rrollo e conómico . 

Es una gra n equivocac ión cre e r qu e l a cente pobre ya se h a 

acost umbrado a su vida de carencias, que está conte n ta con es t e n~ 

v el económico , que no e sp era un cambio en e l c urso de b v ida , que 

a cepta toda clase de mo l estia s sin re acc i onar. Hay q ue compr ender 

c l a r amente que e~tó det e rmirrdo que sus hijos viv irán meJor, e in

discut i bl ement e ti en e una gr a n perspectiva hacia l a victoria , l en

ta t a l v ez , pac i fic a , si es p osib le, pero e st& e stimulada en gr an 

manera p ara lo grar, a través de lo s sindicatos y organi zaciones -

socia l es , éxitos qu e esperan más a l l 6 . 
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CAPITULO XVI 

As_e_ir~~ione~de_~ul t ur a . 

Antas de l a conqui sta hab í a un so l o tipo de c ultura inf lui-

do s ólo p or transformacione s y perf ecc ionami entos de l a s carac t e -

ri s tic a s her edadas . 

' D8spués de l a conquista comenzó una evo luc ión cul tural por-

que l os e uropeos querí an substitui r e imponer las caract erístic a s -

de su civilizac ión a las de los indios . El indio aceptó a lgunos -

de es t os cambios a f a lta de otr os . Rechazó otros con pasiva re si~ 

tencia y h asta ahora , h ay algunas características que pre domin a en 

a l gunos sectores mexicanos prop i a s d e lo s s i g los p as~dos . 

Hay que consider a r l a s carac t e r í sticas de l a cultura mat e-

r i al t anto de las carac t er í sticas abstractas 
' 

como de l a cultura -

intelectual. La s de l a cultura materi a l son : habitac i ón , a limen-

t ación, vestido, imp l emen tos domésticos, armas , obJetos art i st i-

cos , ritua l e s y en general todo aque llo que es t angible en l a ci-

vili zación de lo s pueb l os. 

La s caracterí st i cas abstractas o de cult ura i nt e l ec tua l son : 

l as ideas éticas, es téticas y roligiosas; l a organi zaci ón f amil i ar 

y los conocimi entos gen 0ra l cs . 

Las c ar acte r í sticas cultural 0 s indigen~s fueron or i gin adas y 

desarroll a d a s hace muchos sig los y fueron a d aptadas al medio de l a 

v ida de aquel tiümpo . La mayor í a de l a población mexi cana , y en -

particular l as de l os sec tores campesino y o r e ro , no t i en e n ni -

p u eden adquirir conocimiento direc to y ampl i o de una cultura más -

e l evad a , por f a l ta de los r ecursos y posibilidades y se quedan vi -

vi endo con l as costumbres r egional es , con sus propios aspe ctos de 

l a vida , trabaJO y educación . 
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Después de l a conquista , e l c a tolicismo romano se adop tó p or 

l a ment a lidad de los grup os blancos y de a l g unos mes tizos , y e l in-

dio l o mGzcl6 con ~ 1 paganismo , como todav í a exist e . Mi entras m~s 

nuffi8rosas s on tales caract2rí sticas , menos civilizado es el grupo 
~ ' 

soc i a l que se consid2ra . 

p ara dar idea de lo que a qu í S8 s i gni fic a , s e cita lo s ~guie~ 

t e: insufici e nt e a liment ac i ón , h abit ac ión primit iva t í picamente r e -

present a d a por el techo da palma o des echos, muros sin ventanas y -

suelo de tierra; metat e s , jarros , pe t ates y hua raches . Farmacopea 

y terapéutica a base de medicina y ceremonias mágicas . Las cocinas 

están provistas de jarros, molcnjet0s, y otros objetos que son -

r ea lment e prác tic os p ero a l mismo ti empo mide las proporc i ones en 

que viven l os grupos más retrasados y son éstos l os que deben s e r 

atendidos con m&s urgenc i a y considerados d esde los p untos d e vista 

edu• a tivo y económic o . 

Los s ectore s quo est6n dominados por l a superst i ción , hábi-

tos y costumbres 11 d1í't:::rente s 11 , no tienen problema que se relacione 

con su cultura . Ellos s e:1.ben que s í son 11 dif erent "' s 11 pero creen -·· 

qu e es todo una cuestión de economí a . No saben nada de c ultura . 

Se bur l a n de l a s cl~sos sociale s m6s a lt as porque e s su sola d e f en 

s a , aunque quisieran ser semejantes a l as persona s que pertenecen 

a l a s clases cultas . ''A m0dida que l as clase s soci a les desc i enden , 

es decir , cua ndo se ~ce más dif í c il l a identificac ión con e l esti-

l o y modos de vida del vecino podero s o , l as ac titudes se nL. ti zan -

d e sentimi entos d e hostilida d; estos toman difarent e s formas de ex-

presión , a veces l a agrclsi6n es manifiesta , otras l a burl a se basa 

en . l a exageración de las c&ractarí stic a s .. . . " 

Inconscient c.;me n te , ti enen as¡iraciones a e l evar su c ul tura ; es 
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de c ir, quieren vivi r una mane ra mejor , cuando :menos en el plano de 

l a cu l tura mo derna , quie ren l ev antar su exis tenci a genera l pero no 

piensan con precisión e n educ arse po liédricam en te y sobre todo , -

a b and on ar sus ma l os hábitos de conduct a , s us vic i os hereda dos , o 

sus pens ami entos e ide a s las cua l e s son goberna dos p or l a supersti

c i ón . son i gnorantes del probl ema , no están satisfechos , sab en -

qu e no son como las dem~s clases soc i a l es pe ro no se dan c u ent a -

de que l a cultura estab l e ce diferencia s de todos órdenes . Piensan 

sol amen t e en un mejoramiento gene r a l que t i ende hac i a lo pec unia

ri o . Qu i e r en que sus hiJOS tenga.n una mejor educ ación pe ro no -· 

piensan qu e con l a educac ión vi ene tam.bi én un cambi o en la c ultu

r a . Pi en san en l o económico , en l os ingresos , J7 desean educar a 

sus hij os para este f in , pen sando que el a umento de lo s ingresos -

prov eer i a una vida t ota l mente m~s agraa~bl e . 

En l os centros turís t i cos , como Xochimilco , hay indios que -

n o h ab l a n españo l bi en , o que hab l a n l a l engua n a ciona l con toscos 

errores y co loquialisrnos y no se p uede esperar que re conozcan una 

pala bra escri ta . Son analf a betos , i nc ultos , sin embar go , hablan 

efic azmente frases d e una l eng ua extran jera . Se lo han aprendido , 

no en b i en de su cu l t ura s ino para c ump l i r con l os requis i tos del 

público extranjero para v ender sus prouu ctos; p ar a t en er l a c apa

c i dad de g8llar más . Se p u ed e cornpnrar el aprendiz aJe del e sp añol 

des p ué s la conqui sta con el s.pren d i za,Je de a l gunas expresiones in-

gles a s en las zonas turísticas-- - - -que es de extrernu necesidad p a

ra comerc i ant es . Pero t odo esto se hoce con e l prop ósito e conórni -

co y n o con e l fin c ul tura l . 

La c l a se poore e s i gnorante y desprGocupadd de l a c iviliz a

c i ón y de l a cultura; no t i en e ti empo de pens a r ni de mira r hac i a 
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l a perfec ción , p i ensan so l amenté en l as cosas materia l e s y urgen 

t es de l a v i da . No ha despertad o a l interé s del progr e s o , b a s a do 

en l a s ventajas de una v erda dera c i v i l i zac i ón , n i s a be qué cos a -

es cult ura . s u s consid2 ~aciones corren por otr o cami no , e l d e l -

b i ene s tar f í sico y el de las necesidades básicas de l momento , e s 

decir , consegui r l a comida d s cada d í a , y el l ugar en dónde dormi r 

c uando ven8a la n och e . Esto es lo que tiene urgenc ia , es l o indis 

pensable . 

La estructura moral del mexicano requiere l a s atenc i on e s y 

con s i deracL.mes pura ayudar a l as ma s a s , para l ev ::i.ntar l as d e su -

i gnor ancia . Hay que inst d l ar l o nec e s ario para infl u ir y gui ar -

a l os campesinos de s int eresados en desarro l l arse uno. cu l t ura mode:i~ 

n a y a c eptable . Los esfuerzos , d irecto o i nd i rec t o de todos l o ~ 

gr upos de a cc i ón social , son imperativos para mejorar la p ob l a ción 

inc u l ta y para prepararl a , t oma r v e rdadero interés en lo v it a l que 

e s e l desarrol l o individual que form ar~ el des ~rro l lo cul t ura l de l 

p u ebl o me xic ano . 

La cult ura es el fruto de l a educac ión . Los me d i os n ece s a 

r i os para s a cudir l a incultura hereda da de un pas a do d e opre sión -

v a n con la aduc a ción y l os mejoras r e cursos ec onómicos . La e duc a 

c i ón l ogrará que l as c l as~ s ~opul a res de México h able n correcta

mente e l i dioma t"Spaüo l , qu~ h:::~gan desaparecer l a s obscuridades d e 

una superst ición a n c e: stral , lo cual quitaría la mur&l l a entr e l os 

" c i vili za.dos 11 y l os 11 inc i vi li za.dos 11 y cre a r í a una so l a n a c i onali

dad , es dec i r , unific a r í a l~ nación . 

Los inculto s de M6xi co todaví a no han p rogr e s a do n i un s ol o 

paso , con l as festividades c í v ica s , y l a retórica y l o s di s curs o s 

en honor y benefic i o de los indí ge n a s pasados ; l o que se ne c es i ta 
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es acción, acc ión positiva y s in vac ilación , lo cual puede dar a 

l a c l ase baja una estructura firme en que se pueden basar sus -

ide ol ogí as , elemento fundamental de l a cul tura . Un grupo de gen

te inculto sin letra s ni or i entación , es efectivamente una carga 

pesada , difí cil de mover hacia la comprensión de t odos l os asun 

tos abstractos que se interesen en el desarrollo de un paí s , lo s 

cua les l es traen cons i go una ser i e de debilidades que los incapa

c itan para pensar en lo que no es materi al , y lo que prueban lo s 

homb r es dí a tras día . La educ ación dará l a noc ión de l camino que 

se transita , confianza para luchar enérgi ca y constantemente con

tra l a i gnoranci a y hacia l a construcción de un esp íritu que ins 

pire y cree beneficios para el p a í s total . 

Viviendo en una decoros a pobreza sin los medi os indispensa

bles , es i mposible realiz ar l os resultados benéf i cos po r si. mis 

mos o por el país . La educ ación e l evará e l nivel económi co , dará 

dignidad a la humanidad y luz a una cultura más e l ev ada , de lo que 

y a existe, para l a cl ase oprimi da . 

Iia clase humilde conscientemente , no está luchando para ele

v ar su nivel cultural , pero s í pugna precisamente para l evantar -

su n i v el educac i onal y económico y la elevac ión del nivel cul tural 

será el resultado de lo s dos . Si e l pueblo mexic ano quiere agre 

gar a su historia ~na nueva gran ~ctoria , será por l a conqui sta -

de l a cultura general, por el triunfo de acabar para siempre un -

retraso que fr ena su desarrollo para avanzar h ac i a un f uturo me 

jor . 
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Conclusiones. 

El trabajo e s una actividad valorosa y r espe tuosa , un cam ino 

hacia la vida me jor, que ofre ce di gnidad, no so l ame nt e a l a vida 

sino para l a persona humana. 
, 

El tr aba j ador, comun y corriente , 

que s e enc uentra cada dí a, va l or a e l tr abaj o no como un f actor -

de dignida d, ni de cultura, no un medi o de producc i ón , s ino como 

un ' f actor económico que puede ofrec erle l a oportun i dad de satis-

f a cer l as necesidades de l a vida y algunas di ver siones. Lo que 

llama la a t ención es si l os trabaja dor e s r eciben e s os pequeños -

beneficios en cambio de su ene r gí a mor al y f uer za fí si ca consu-

midas para el bien ajeno. 

Hemo s enc ontr ado que hay millar e s de pers onas que viven en 

condiciones ins alubr es, en chozas, y v i e ja s c onstrucciones que -

no ofr ecen condicione s mí ni ma s adecuada s par a vivir, persona s que 

viven en un ba jísimo nive l de vi da , lo que eJq:J lica l a alta morta-

lidad infantil y l os casos de enf er medade s ; gent e que sufre la -

sucie dad que crea l a pes tilencia, que a compaña l a vida diaria. 

En t ot a l, una gr an mayoría de pers onas que viven en condiciones 

infrahumanas. 

México es tá ca t a logado entre l a s naciones de morta lidad e l~ 

vada , a caus a de l ma l estado sanitario. Además, l as causa s que 

influyen e n l a mortalidad general son l a mis eria de l pueblo , ma

l a a l imenta ción, su i gnor anc i a en las práctica s de l a h i gi ene y 
, 

su economi a . 

A~xico, cuyas gr ande s mayor í as viven una existencia dura y 

plena de car ent e s ener gí a s físic as, inevitab l e s s on l os que su

fr en en su salud , y l a s pr e ca-ri a s condi cione s de hig i ene , su ffi 

bilidad e conómica y su i gnor ancia, s e unen a l azo t e de múltipl es 

V 
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padecimi entos, muchos de ellos endémicos, y por t anto r e stan a la 

activida d creador a mile s de pers onas que s e encuentran enf ermas o 

muer an por f a lta de adecuada s a t enciones. 

La for ma de vida está íntimame nte ligada con la forma de -

crabajo. Muchos de l os gr ande s probl emas de México tienen su ori

gen en e l muy ba j o nive l económic o de l a ge ner alida d de la pobla

ción. Conside rando el cos t o de l a vida y l os s alarios de l os -

obrer os, s e ve que es casi i mposibl e qne un obrer o s e mantenga en 

nivel a decuado y mucho menos a su f amilia. 

El s a l ario mínimo citado en l a Constitución Mexicana , es -

e l que alcanza el obrer o consider ado cono j ef e de f amilia, para la 

satisfacción de sus necesidade s de alimentación, vestido , alojamien 

t o , educación y diversione s s anas, t omando en cuenta l a s condicio

nes de vida de ca da r egión, per o cooo el e studio ha mostr ado el sa

lario mínimo de l os obr er os, no a lcanza ni par a l o básico de la vi

da. 

El nive l e conó ~1 ic o es un gr an influyente en t odos aspectos 

de l a vida; y l os indivÍduos de l a cla se ba j a , debido a la caren

cia de los r ecurs os par a subsistir, s on los má s inclina dos a encon 

trar maner a s de l anzars e por e l camino de l a de lincuencia. 

Un gr a n porcent a j e de padr es está aus ente de l hogar, de la 

f amilia , y los nifio s a una edad tierna f or man un conc epto psicoló

gic o negativo del padr e y después de l hombr e gener a l ment e , porque -

tienen l a experiencia de conocer a varios hombre s que viven poco -

tiempo con l a muj er, aba ndonándo l a en su prefie z. Los nifio s carecen 

de la seguridad y pr ot ección de l hogar y de l cariño de l pa dr e . Sin 

r ecurs os buscan caminos par a adquirir l a s nece sidade s de la vida . 

Una s ociedad tiene más de litos de homicidio y l esione s en 
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l a med i da en que a sus hombre s l es f a l ta ca pacidad de sostenerse. 

El nive l cultura l de l a cla s e obr er a no a lcanza e l de las 

de más clase s s ocia l e s y s 2 cree que l a cultura t ambién de pende -

principa l mente de l a e c ono~ ía. El nivel de l a cultura no pue de -

e l evars e hasta que los ingr e s os también sub an pa r a dar a la gente 

humilde l a oportunidad da educ ars e , de go zar l a s comodidade s de -

l a vida y de quit arle i l as pr eocupacione s de l a car encia de l o -

bá sico par a l a vida . 

En México , l a cl ase e conó micament e déb il ti ene gra tuito -

y libre a cc e s o a l as as cue l a s, per o por caus a de su pobre za suma , 

no aprovecha s ino esca s amen t e l os beneficios de l a educa ción, ade 

má s de que e l númer o de e s cue l a s e s insufici ent e . 

Par a l a población rura l, l a s escue l a s son e sca s a s, en l a 

ciudad hay una car enci a s e mejante , además, l as ma sa s de sher edadas, 

por causa de l os sa l arios ba j os, tienen l a ne cesidad de que sus -

hij os traba j en par a aumentar l os ingr e s os de l a f amilia y no pue 

den disfrutar el luj o de l a educación. 

Por e s o , l a cla s e ba j a y particular mente l a población ru

r a l, ti ene un nive l inte l ectua l muy ba j o, La calidad inte l ectual 

no e s ba j a , sino qu9 l a clas e humilde no tiene fa cilidade s para -

cultivar se . Si se di er an l a s mis ma s oportunidade s par a de s arro-

llars e , l a clase pobre llegaría a tener l os mi s mos éxitos de las 

cla s e s superior es. 
, 

Es ci erto que e l ana l f abetis mo e s uno de l os problema s ma s 

s erios que arras tra M~xico . Hay una gr an can t i dad de me xicanos -

que no s aben l ee r ni es cribir, otr a que ha principiado s u s estu-

di o¡, per o es t o s son t an limitado s que casi no cuentan como ins

t rucción. Según l a Univer s i dé:i.d Obrera de México , se ve que l a -
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gr an mayoría de l os obrer os llega ha sta e l 3er. año de l a escuela 

primaria. Por f alta de e studi os más avanzados, l a ma s a de lapo

blación no puede alc anzar un nivel de tr aba j o más alto del que s e 

llama trabajo manual, y l os s al arios pagado s por esta f or ma de -

tr aba j o no per mite qu e l os obr er os,ysus f amilia s obtengan los e l~ 

me ntos básicos par a l a vida . 

Este grupo de gent e tiene una i mportancia que af ecta al -

pa ís directaoent e . En prime r lugar, este grupo f or ma l a mayoría 

de l a población, t aobién s on l os or oductor e s de l pa ís, ade ~ás, por 

s er este grupo l a mayoría y por s er analf abet o , contribuye para -

hacer de México un pa ís inculto . 

Hay que preo cupars e por l os sectores popular es de la po

blación y ha cer e sfuerros con e l fin de pr e pararlos ~e j or para -

a ceptar l as r espons abilidade s y cuoplir s us obligaciones, para que 

r eciban ma yor s a tisfacción con una civilización ooderna . 

Indudabl eoente , e l ·campo de l poder cre ador es muy amplio 

en México . Por sus es casos oedi os y fuer za s de pr oducci ~n, hay -

a l gunas fa milia s que se de dic an a l a pr oducción en pequeñas can

tidade s. Cuando no s on r equerido s por l a s l abor e s de l camp o, em

plean sus ener gí a s en l a pr áctica de pequeña s industrias, como l a 

f abricación de canastas, cuchillos y oa che t es, t e jido s de algodón, 

t e jido s de l ana , guit arr as y otros instrumentos musical es,te jidos 

de pa l ma y mucha s otra s indus tria s, inclus i ve de l a ma nufactura de 

ladrillo , t e j a y t ab i que . La mayor par t e de l a s pequeña s indus

trias s on i nsuf icient 0s par a sos t ene r a l a familia y r epr e sentan 

Únicamente un comp l eme nto de l a agricultur n . 

Noventa y cinc o por ciento de l os mexicanos son ''ca tóli

cos''· Hay un s ector de l a pobla ción que me zcla una f or ma ligera 
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de i do l a tría con l a pr áctica de l ca t olicismo . Abrigado por l a s -

s ombras de su i gnor ancia e influido por l a s prácticas r e ligiosa s 

de sus a scendentes, este s ector tiene extr emas t endencia s a l a -

superstición, cree , t eme y r ea cciona s egún l a s l e yenda s antiguas 

her edadas, l a s cua l es se me zcla n con el ca t olicis mo . 

Tiene mucha f é y es per a milagr os; oree en l as gr a nde s -

fuerzas divinas, pi de l a pr ot ección del s ér superior y e spor a que 

por med i o de sus pe ticione s y s acrificios suceder án l os milagros 

que corr egirán t odos l os ma l es de l a vida , incluyendo l a car en

cia ma t eria l. 

De l a mis eria , de l a car encia , de l a vida morta l, de l a 

esper anza de l a clas e pobre , ha sur gi do , s e ha creado una f é que 

super a a l a de l a cla s e med i a y a l a de l a clas e alta . La f é en 

e l poder de l os gr ande s s er es inmorta l es, Di os y l os sant os, es 

l a ~ltima es per an za de l os de s es per ados. 

El mexicano ha de sp ertado , e stá e s timulado y r econoce que 

par a adap t ars e a l med i o ambiente dentro de l cua l l e ha t ocado la 

suerte de vivir, ne cesita e duc ación. Hay que a pr eciar l a trans

f or mación t ot a l de M~xico, aunque par a l a s ma sa s sigue sie ndo una 

me t a difícil de a lc anzar. La gente r econoce que l a educ ación e s 

un indispen» able r equisito par a s obrevivir en mundo lleno de com

pe t encia y está di~pue st o a luchar con enor me s sacrificios par a 

me j or ar l a vida de l a gener ación que viene . Está cans a do de vi

vir en e l e s tacionacü ento de una "pa z" artificia l que l e cerr aba 

l os ca mi no s de l porvenir, y l o man t enía en una existenci a simple

oente vege t a tiva , aus ent e de benefici os y de esper anzas de una -

vida me j or. 

Sin embar go , está a consi der able di s t anci a de l a me t a . -
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Los ingres os de l os padr e s no a lc anzan a cubrir l a s necesidades 

de l a f amilia y r e quier en que l os hij os t r aba j en. El e sfuerzo -

ofici al, con t odos sus r ecurs os e c onómic o~ , no basta par a satis

f acer la ne cesidad de l a enseñan za. Par e ce que l a s olución del 

problema educa tivo depende de l ú1e j or ao i ento de l a ec onomí a naciQ 

nal. 

Sin eobar go , e l pueblo oexicano e sper a con anhel o l a luz 

de l a educ ación que l o guí e por e l caoino de un futuro me jor. 

La población de los s ector e s de r e cur sos r educidos espera 

un dí a en que s u nive l de vida s ea e l evado , esper a un pr ogr ama -

que e st ~ de a cuer do con s us capacidade s e conómicas, de s ea una re

visión de pr ecios y un aumento de sa l arios que c orr espondan más -

a l cos t o de l a vida . 
, . 

Se pr eo cupa de l a s e guridad e c onomica y es-

per a e l dí a en que l a s autoridade s t engan r e s pe t o a l a i mportan-

cía de su tr aba j o , cuando l a a ctitud hacia l os tr abajadore s se -

muestre oás sa tisf echa , cuando l as afin i dade s entre pa trón y em

pl eado s ea n más jus t a s y haya m~s compr ensión y c oope r ación entre 

patr ón y emp l eado . 

La gente pobre ne ces ita prot ecciónj debi do a l a insufi

ciencia de sus demanda s bá sica s y de s ea l a oportuni dad par a pre

par ars e oe j or, pa r a ganar una oe j or vida , porque está de t er mina

do que sus hi j os vivirán me j or y está estimulada en gr an manera 

par a l ogr arlo a tr avés de l os s indica t os y or ganiza cióne s socia-

l es. 

Por otr o lado , l a cla s e pobre e s i gnor ante y de spr eocupa

da de l a civiliza ción y de l a cultur a . No tiene ti efilpo de pen

s ar ni de mirar hacia l a perf ección . Pi ens a s ol ame nte en las co-

sas ma t eria l e s y ur gente s de l a vi da . No ha de sperta do a l inte-



- 120 -

r é s de l progreso, basado en l a s vontajas de una ver dader a civi-

lización. Sus c onsider a cione s corr en por otro cam ino , e l de l bi~ 

nestar físic o y e l de l a s ne cesidades b~sic as de l moment o . 

M~xic o ti ene muchos pr oblenas, inclus ive de salud , vivien 

da , educ ación , de oor a l y de cultur a. Es una si tuaci6n que pre 

senta un pr obleoa nacional de or gan izaci6n y de pr ogr e s o de l país. 

El hombr e ss e l fa ctor de primer a i oportancia en e l de s arrollo -

de l pa ís. El hombre e s el f actor de prioer a i mportancia en e l -

desarroll o de l país. Si n su t r abajo cr eador, ninguno de l os o

tros factor es pr oductivos podr í a utilizars e. Esta i oportancia -

afir ma que no hay rique za mayor par a l a s naciones que l a r epre

s ent ada por sus habita nte s, c onsider ~ndo lo s co mo productores. 

Hay que gar antizar que en t odo s l os es t ados de l pa ís se 

tr abaje s obr e una s ol a baso de a cuer do con un progr ama ~nico de 

acción, busc ando l a coope r ación de t odas l a s autoridade s l oca l es, 

que r edunde en benefici o de t odas l a s cla s e s s ocial e s y de pre

fer encia en aquella s que por sus e sca s os r ecurs os ec onómicos y 

por su poca o nineuna cultura, viven en c ondicione s infrahuma nas 

que l os hacen fácil pr esa de t odo s l os ma l es de l a vida. 

Hay que luchar para que t odo s l os oex icano s tengan i gua l 

ac ce s o a l os bene fici os de l a civilización y que disfrut en de -

l os bienes que l a Na t ur a l e za y l a i ndustr ia puedan tenerlos a su 

a lcance . 
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