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Es mi deber advertir que, al reflexionar acerca de estas  ideas,  me  han  surgido  una  serie 
de  interroganies que, lejos  de  poder  dilucidar  el  panorama  politico,  me  han  hecho  mirar 
con  cierta  decepci6n y melancolía  el  objeto  de  ser  de  la  política  en  el  marco  de  una 
sociedad  que  cada  vez  está mfls deteriorada en su  esencia y en sus más diversas 
manifestaciones culturales. 

Considero  que,  mientras  el objkto de ser de  la  polltica no sea  otro que el de controlar y 
dominar  a  las  naciones,  el  concepto  de  cultura  polftica  tendera  a  oscurecerse, mas aún 
cuando los expertos  en la materia no  han logrado definirla con  precisibn. 

Por esta  razbn,  es  necesario  discutir y aclarar los usos  que  se le dan a los conceptos  de 
cultura,  politica y cultura  política,  pues  de  no  ser  asi,  habra  una  fuerte  contradiccibn 
semantics y epistemolbgica. En este sentido,  la  cultura  polltica  debera  explicar  el 
fendmeno  político y conducirlo  hacia  nuevas  vertientes,  en  donde los individuos se 
conviertan en verdaderos  sujetos  sociales. 

Vistas  as[  las  cosas, la cultura  política,  mas  que  degradar,  enajenar y dominar  al  hombre, 
debe  cultivarlo,  fortificarlo y humanizarlo,  de tal forma  que  el  ejercicio  de la política lo aleje 
de los bajos  impulsos de poder y dominio. 

Por otra parte,  quiero  decir  que  la  elaboracibn  de  este  modesto  trabajo  ha  sido  posible  al 
impetu  de  lucha y tenacidad  que  siempre  supo  transmitirme m i  m y  entrafiable  hermano y 
amigo  Esteban t, con el  cual  tengo  una  gran  deuda  que sblo podre  saldar en la  medida 
en  que  mi  trabajo y mis esfuerzos  fructifiquen.ante mis semejantes,  a  los  cuales  dedico 
gran  parte  de mi tiempo y esfuerzo, y por lo tanto  este sencillo trabajo. 

'ave p~6ne1.a~ Z E A ; ~ O '  bro$tp~t koooGv8totv. 
. .  

'Zeus nos ha hecho padecer este hombk destino 
para que en el futuro tos poetas nos  canten'. 

Helena en, La 1Slada. 

r 
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El hombre e s t i  frente a frente consigo mismo: 
y yo lo desafio a que sea f e k  ... 

n la  elaboracidn  de  este  trabajo, fruto da la  reflexidn y del anhiisis han  confluido, 

por  una  parte,  la  investlgacidn  bibliogrilfica o marco  teórico  desde  la  perspectiva  de 

la  antropologla  polltica, y especificamente  desde el  concepto  tedrico  de la cultura  polftica; 

y por  otro lado, los resultados  de la investigacián de campo  realizada en San  Miguel el 

Ato, Jalisco. 

E n  la  parte  de  la  investigación  teórica se analizan las concepciones que diferentes autores 

han  discutido  en  la  última  dkcada,  en  torno  al  controvertido  concepto  de  cultura  política; a 

este  respecto  expongo los conceptos  tedricos que nos  serviran  de apoyo para dicho 

analisis. Por 00 que se refiere al trabajo emplrico,  presento  una  etnografla  sobre  las 

prilcticas  pollticas  de  los  diferentes  grupos  de  poder  en  esta  comunidad  entre los arios 

1994 y 1995. 

Como resultado  de  esta  doble  vertiente, intento demostrar  que  la cultura política es un 

concepto  teórico  que no esth  suficientemente  acabado y que  la  practica  polftica  de la 
comunidad aquí  analizada,  es un  ejemplo  emplrico que puede  ayudar a su constnrccibn. 

Una de las vertientes  tedricas  que  a mi consideracibn,  abordan de  mejor manera el 

problema, objeto  de  nuestro  estudio,  est3  basado en las  concepciones  de la 
antropoíogia simbdlica de Geertz, quien  parte  de  la  idea de  que la política  de un pais 

refleja  el sentido de su cultura y que la  cultura no es culto ni usanza, sino  que son  las 

estructuras  de  significación  en virtud  de las cuales,  los  hombres  dan  forma  a su 

experiencia, y ¡a  política  es uno de los principales  escenarios  en  que  se  desenvuelven 

públicamente dichas estructuras. 
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As ;  Í ~ I S M O ,  QT: jmr de categorias ue anrilisis que a mi  parecer,  nos puede ayudar a 

explicar p a r t e  t e  dicho f e n b m e m  poiit ico,  son los cswceptas de poder y control derivados 
de /a teoría ec'argefica de  Fjewbold Adams. En terminos generales  este autor p!antea que 

. .  el  poder es  una relacidn sociopsicolbgica entre los seres  humanos o unidades  operantes, 

capaces  de  razonar y decidir el curso  de accirjn mas conveniente  en  una  situación 

concreta y definida. Es decir, e /  poder es parte  del  esfuerzo  global  de  un  hombre 

encaminado  a  enfrentarse  con  su  medio  ambiente y controlarlo,  a fin de  hacer  mas 

efectivas sus posibilidades  de  supervivencia;  mientras  que, el control es un acto  fisico, 

energetic0 que  se ejerce sobre las cosas. 

E n  la  parte  etnográflca,  abordo la estructura  politica de los sanmigueienses,  constituida 

por  grupos,  cuasigrupos y grupos  informales,  así  como  una  muestra  aleatoria  de la 

pobtacidn  en  general  que  participa  en  la vida política  local. es  decir, analizo la  practica 

politica tanto a nivel formal como informal. 

Es importante  decir  que  dicha  estructura  política, fruto de un largo  proceso  histbrico- 

cultural, en  donde  se  han  conjugado  movimientos  sociales,  movimientos  armados o luchas 

intergrupales, no es sino  la eterna  disputa  por  el  poder y el  control  de  la  sociedad y de los 

recursos energeticos. 

Paralelamente  a la estructura  de  poder se  han ido construyendo  procesos  de  identidad 

cultural propios  de  esta  regi6n y que  en  nada se parecen a las  características culturales 

de  otras regiones de M6xico. 

Ligada a la política, establezco  el  perfil  religioso de los habitantes de este  lugar y su 

estrecha  vinculaci6n  con  el  ejercicio  politico.  Tal es  el caso  de los miembros  de los 

diferentes  clubes  sociales, Il&nense estos  Cabafitros de Colbn,  Club  de  Leones,  La  Vela 

Perpetua, La Adoracibn  Nocturna,  etc.  Cuya  practica polltica es de gran  importancia en el 

ejercicio politico focal. 
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La sociedad civil y sus  variadas  formas  de  vincularse  con las acciones politicas, religiosas 

y económicas  locales  es  otro  aspecto  que  se  analiza  partiendo  de  las  actividades 

laborales  que  llevan  a  cabo los lugareflos. 

Un ljitirno aspecto,  no  menos  importante  en  este  contexto,  es el que se refiere al campo 

educativo,  visto  no  solamente  como un elemento  meramente  de  instrucción  en  sus 

diferentes  niveles  de  accibn,  (primarias,  secundarias y preparatorias), sino tambibn  como 

un  conjunto  de  valores  ideoldgicos,  impuestos  por  el  poder  politico y retigioso  local. Con 

todos estos eiernentos  intento  extender el fenómeno  politico  a  todas sus dimensiones 

culturales. 

Por Último, para  sintetizar los diferentes  aspectos  del  trabajo  etnográfico,  me  refjero a la 

figura  clerical,  como un elemento  donde se condensan el poder  politico,  religioso, 

económico, y educativo  que  se  ejerce  en  esta  localidad. Lo que  nos  lleva  a  deducir  que  el 

concepto  de  cultura  politica  tan  discutido  por los expertos  al  interior  de las Universidades 

rn8s importantes de nuestro  pafs, es s6b una categorh teórica en franca ruptura con  /as 
diferentes refflkfades politicas  Ibcaks y/o regionales. 

E n  otras pafabras, la categoria de  cullura  política es una  realidad  virtual  que sófo será 

posibla en Is medida en que sean  las  propias  comunidades !as que  construyan  una 

práctica política congruente  con su ethos cuttural. 

De esta manera, sostengo que el  quehacer  político  en esta comunidad  alterla, no esta 

desligado  de  las  demas  dimensiones  socio-culturales.  Por  lo que en  este  analisis, 

reconsidero  el  diseno  del  planteamiento  dei  problema,  originalmente  esbozado  en  terminos 
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Finalmente espero q ~ l e  este trabajo  contribuya a complementar las investigaciones 

realizadas por el equipo de antropblogos dirigidos por los Drs. Richard N. A d a m  y Andrés 

Fabregas  en  la  decada  de los 70’s  en esta misma regibn, y al mismo tiempo,  ayude  al 

esclarecimiento  de !o que a mi parecer  debe  ser  la cultura política. 
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CAPITULO I 

Este cosrn'os o universo,  uno mismo para todos las seres, 
no b hizo  ninguno  de los dioses ni de los hombres, 

sino  que siempre ha sido, es y sera 
fuego eternamente viviente,  que  se  enciende 

según medidas y se apaga según medidas. 

en  llevar a cabo un estudio sobre  politica en esta regibn porque de 

a otros  estudios  previos  sobre el tema,  esta  regidn  tiene 

aciones  políticas y culturales m y  peculiares  que  le  dan  forma y 

estructura  a  una  particular forma de  hacer  polltica  tanto a  nivel  local  como  regional.  Aqui 

política,  economia,  religion, y educacibn,  son  aspectos  culturales  que  estan  estrechamente 

vinculados en  la organizacidn socio-polftica local. 

Estos son elementos  que  sin  duda  alguna,  tienen  gran  importancia  para un trabajo que 
pretende  hacer un análisis  cultural  de  la  polltica, es decir, un anidisis  politico  desde  el 

contexto  cultural  local, y a partir  de &to, intentar  construir un concepto  alternativo de 

cultura politica,  elemento  central  de  nuestro  problema de investigacibn. 

€1 contexto soclo-cultural. 
San  Miguel  el Alto es una  comunidad  urbana  de  la  Regidn  de los Altos de  Jalisco,  tiene  una 

pobiacidn  aproximada  de 80,000 habitantes  en  la  cabecera  municipal  sin  considerar a  las 

comunidades  rurales  (ganaderas, no campesinas) con las  que  cuenta, su  población es 

étnicamente  de  origen  europeo,  (espalloles,  alemanes, y holandeses)  posee  una  gran 

tradicidn por la migración  a los Estados  Unidos  de  Norteamerica  de la poblacidn  joven, 

principalmente  de los varones de entre 17 y 26 anos  de  edad. 
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Los tiempos Se reunión s e  contemptan entre las 2 y 3 de la tarde y de 6 a 13 de la noche. 
Estos espacios y tiempos  son  aprovechados  por la poblacidn  para  discutir  asuntos 

relacionados  con  el  dinero,  el  trabajo, los amigos, los negocios,  la  crisis  econdmica, las 
experiencias  personales  de los mjgrantes  durante  su  estancia  en los Estados  Unidos, 

temas  de  conquistas  tanto  masculinas  como  femeninas y particularmente,  temas 

relacionados  con los jerarcas,  dirigentes y llderes  del  pueblo,  (el  serior  cura,  el  presidente 

municipal,  los  ganaderos,  los  industriales, los "pollticos" y los miembros  de los clubes 

sociales). 

Los diferentes  gremios  econbmico  laborales  como  la  Asociación  de  Ganaderos 

(porcicuttores y ganaderos),  empresarios  textileros y algunos  intelectuales, así corno los 
miembros  de los clubes  sociales  (Caballeros  de  Colón,  Club  Leones,  La  Vela  perpetua, la 
Adoracídn  nocturna,  etc.),  juegan  sin  duda  alguna, un importante  papel  en las acciones y 

torna  de decisiones  de la cúpula  politica  de  San  Miguel  el ANO. 

Las  manifestaciones  de  las  practicas  pollticas  vinculadas  a  elementos  culturales  tales  como 

la economla,  la  religión y esta última ligada  a  la  educacibn,  es  uno  de los aspectos  de  la 

vida  social  que  despierta  grandes y apasionados  debates  en  torno a su naturaleza,  formas 

y metodos de ejercerla y sobre  todo,  de  hacerla  valer  ante la opinión y voluntad  de los 
demds; temas ,que se  discuten  tradicionalmente en estos espacios de convivencia social. 

Un fuerte  sentimiento  de  identidad  "única"  caracteriza  a  esta  población  blanca 

marcadamente  etnocentrista  respecto a su cosmovisibn y ethos cultural,  permeado  por un 

fuerte  arraigo  religioso  al  catolicismo,  puss  diariamente se ofician cuatro  ceremonias 
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Con poseedores de un fuerte espíritu  combativo ante las adversidades  de la vida, por  
considerarse  herederos de la tradicibn  de los combatientes  Cristeros  de los aiios 20's. y 

por lo inhbspilo de la tierra donde les tocd vivir, y qua ellos han aprendido a explotar. 

Manifiestan  una  fuerte  antipatía y rechazo  hacia  otras  comunidades e y a s  características 

btnicas no sean similares o iguales  a tos suyos, ya que en  esta  comunidad  alterla no existe 

población mestiza o indlgena. 

Algunos  de los aspectos que mds llaman  la  atencibn al llegar  a  esta  pequefia  ciudad,  es  la 

hermosura  de  sus  mujeres  notoriamente  bien  arregladas y ataviadas  a  todas  horas  del  día, 

pues  debido  al deficit de  población  masculina  joven que migra ai vecino pais del  norte, las 
mujeres compiten  arduamente  por la conquista  de  un  varbn  joven,  apuesto,  que  tenga  una 

buena  casa al estilo  caiiforniano  (por lo menos que  este  en  construccibn) y muchos  dólares 

en el bolsillo, razdn por la cual  ponen tanto esmero en su arreglo personal. 

Por otra  parte,  las  fachadas  de las casas,  calles y banquetas del primer  cuadro,  cubiertas 

de  cantera  rosa  lucen  bien  labradas,  cuidadas y bastante  limpias,  pues  por  decreto  de la 

presidencia  municipal,  estA  prohibido  poner  letreros o anuncios en.las  marquesinas de las 

casas y de los comercios. 

Despu6s de esta breve etnografía, es de mi interes  plantearme  cuales  son los mecanismos 

que se instrumentan para llevar a cabo el ejercicio del  poder,  las  diversas  orientaciones 

políticas que existen y como se vinculan  unas con  otras, de esta  manera trataré de 

esclarecer: las manifistacjmes de una cuXura polfica  Ibcaldeferminada. En relacid# a 

este hecho, pretendo reconstruir e/  concepto de c u k m  po8tica. Concepto que hasta !a 

fecha, es discutido en su esencia por ks expefios. 



En este  ccc?exts, es  de lfamar mi  atencidn algunas recomposiciones d a  !as fuerzas 
politicas q6ie q ; r : x ~  por un lado, en  torno a la voiunfad da un l idar pof i t jco,  cldrigo y 

$ r t ~ p r > s a ; ~ ~  :,:,l. C ~ a j  y, por el itiro, a c i a r i ~  iíder p ~ l l l i c ~  eropresaiiai, <Sad. d ~ d ) .  El 

objeto de esindio estará entonces,  orientado  ai anaiisis de !os grupos de poder de San 

%ligue1 y su relacijn e  influencia  con  otros  sectores  de ía sociedad, situación que nos 
permitirá  detectar los elementos  socio-culturales que intervienen  en la formación de una 

particular  forma  de  hacer  política,  es  decir,  del  proceso  de  concebir y ejercer  la  politica 

local,  a  partir  de  las  practicas  concretas de la vida social cotidiana. 

, i  

El problema de estudio lo planteo  entonces, a partir  de los siguientes  cuestionamientos 

que  pretenden  sentar  las  bases  de  la  presente  discusibn,  mismos  que  tratar4 de dar 
respuesta  en  la  medida  de lo posible, dstos son a  saber: ¿Que es la  Cultura?, ¿Que es  la 

Polltica?, LQué entendemos  por  cultura  polltica?,  LCbmo  podemos  articular estos 

conceptos  en  el  manejo  de  una  política  local,  regional o nacional?, ~ Q u d  papel  juegan 

6stos ante las estructuras de poder?, 

Histbricamente  que  significado  han  tenido los partidos  políticos y10 grupos de poder? 

i C 6 m o  se  instauran,  articulan y legitiman los grupos  de  poder  que  no  necesariamente se 

afilian a un sblo partido?  ¿Cuhl  es  la  forma y grado  de  cdmo  se  asume o manifiesta la 

cultura  política  local por parte  de  la  misma  sociedad  civil  en  su  vida  cotidiana  tradicional? 

y, en  relacibn a estos cuestionamientos, LCbmo podemos  construir un concepto válido y 

realmente explicativo sobre la cultura política? 

O B J E T I V O S  

El objetivo central consiste  en  esclarecer el concepto de ct?ltura polltica - w t i r  del  trabajo 

etnografico llevado a cabo  en  San Miguel el Alto con  el  cual se preiande  mostrar las 

diferentes  formas  de  hacer y ejercer  la politica local, en  relacibn  con  otros  elementos 

culturales  como son la religibn, la economía, la educacibn y los procesos  identitarios. 
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A l  misrrro .ti?moo, i9?3nf0 hacer un an3lisis de la practica de la cuftur3 política’focai a partir 

del ~ o r n $ o r t ~ . ; ~ : ? ; ? r ? t ~  electoral de los habitantes  ante las elecciones  presidenciales 6 3  

ago+J <:z 5,,.?.i y ;as murmicipafes de febrero  de 1995, tomada B s t a ,  comQ una variable 

sitl;acior?a!, y diversas connotaciones  politico-culturafes en cada uno de los sectores 

sociales (empresarios, comerciantes:  agricultores,  ganaderos,  porcicuitores,  intelectuales 

etc.)  de este  municipio. 

H I P O T E S I S  

H 1 El concepto  de  cultura  política  es  una  categoria  de  anhlisis  que  podemos  reformular 

en  su  contenido  te6ric0, a  partir  de un trabajo  ernpirico  que  reoriente  ia  ambiguedad  con 

que  se  ha  manejado  hasta  la  fecha  dicho  concepto.  Pues  hasta  el  momento los expertos 

discuten su precision tedrica. 

H2. Consideremos  que  el o los dirigentes  de  la  iglesia  Catdlica  tienen  una  alta  incidencia 

en las determinaciones  politicas  de los representantes  politicos y civiles, por lo que 

podemos  suponer  que  en  ambas  instancias  existen  estrechas  relaciones  amistosas, de 

parentesco,  de  convenio o negociacidn  que los vinculan  en el ejercicio  del  poder  politico 

sobre el resto de la poblacibn. 

H3. Si la  comunidad  sanrniguelense  tiene  una  amplia  participacidn en  las  problematicas 

sociales (salud, educacibn,  economía,  admdn.  municipal,  festividades  religiosas, etc.) 

podemos  inferir  entonces  que,  8sta  hace  un  amplio  manejo  de  su  grado  de  politizacidn o 

cultura polffica, tar30 en la esfera  formal como informal. 

H4. Se  sabe que algunos  de los funcionarios  públicos o algunos  de  sus  parientes 

ocupan puestos en  las  instituciones  educativas,  bancarias,  eclesittsticas o alguna  otra 
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3 ,  Poder,  coniroi y cuiiura  poiiiica  son  ires  eiernentos  concepiuaies  periinenies de -e 

discernir y snaiizar ~ m ~ j r i c a ~ ~ n ~ e ,  pues el uno  conlleva a l  otro. 

V A R I A B L E S  

Corno  primer variable sugiero que los vinculos cuiiuralas anire raiigi6n, poiiiica, 

economla, y educaci6n  pueden  operativizarse a partir  del  nivel  de  participacidn  (amplia, 

regular, escasa) de los individuos en  cada  una  de estas  esferas. 

Una  segunda  variable la planteamos  asl: la relacidn  que  existe  entre  polltica y religidn 

puede  detectarse  fdcilrnente  por los discursos que se manifiestan  en  torno a estos  temas 

al interlor de los templos,  escuelas y de los organismos poifticos. 

La tercer  variable  la  planteo  a  partir  de  la  primera  tomando  en  cuenta  el nivel de 

participacidn  política  de los individuos  (amplia,  regular,  escasa,  nula)  ante las diversas 

actividades  de  accidn social (laboral,  comercial,  religiosa,  educativa,  etc.)  en  las  que 

participan,  todos los sectores  de  la  sociedad,  donde  la  actividad  política  se  hace 

manifiesta. 

La cuarta variable estií dada por la  existencia  de  grupos  informales  (facciones, 

cuasigrupos o coaiiciones)  que hacen labor  proselitista  para  determinado  partido polítjco o 

grupo de poder, desde los diferentes hmbitos  sociales. 

La últjma variable a considerar  se  refiere  a  la  forma  en  que los grupos  de  poder,  de 

filiacidn o parentesco  hacen uso de los conceptos  de  poder y control  ai  momento  de 
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Para la  primer  variable  utilizaremos  como  principales  indicadores  a  los  partidos  politicos 

(PAN, PRI, PRO), los discursos  politico-religiosos  de los clerigos  al interior de los templos 

y las  actividades  econdmicas mas importantes (textil y ganadera),  todos estos 

considerados como grupos de  poder 

Para  la  segunda  variable,  se  detectara  la  existencia  de  redes  egocentradas (dirigidas por 

uno o dos Ilderes) en grupos formales aliados a  un determinado  partido o grupo de poder. 

Como principales  indicadores  de la tercera  variable,  se  han  implementado  algunas 

entrevistas  abiertas  a  integrantes  de  los  diferentes  grupos  sociales, as1 como  la  aplicacibn 

de algunos  cuestionarios a estos mismos sectores. 

Para  la  cuarta  variable  nuestro  principal  indicador  sera  la  elaboracibn  de  historias  de  vida 

y genealoglas  para  la  deteccidn de los grupos de  filiacibn. 

Para  la  quinta  variable tomar6  en  cuenta los discursos políticos de los miembros de los 
grupos de poder, asi como la lrnplernentacibn de algunas entrevistas abiertas. 

14 



Un hombre  libre no quiere  dominar a otro. 
La libertad esta en franca  antitesis con la esclavitud y 

con el afan de mando. 
As¡, etc últirno no es mas que una forma del espiritu de sujecibn, 

poque el dominador es aquel que no sabe sentirse individuo, 
sino  en  funcion del otro, el dominado. 

Mdximo Bonternpeili. 

a metodologla a  utilizar en  la  presente  investlgaci6n  sera  en lo esencial  la 

siguiente: 

Como  punto  de  partida y tomando  en  cuenta  la  disciplina  antropoldgica  como 

marco  de  referencia,  aludiremos al empleo  de  la  observacibn  participante y la  elaboracidn 

de  genealoglas  como  principales  m6todos  para  abordar  la  problematica del presente 

estudio.  Tambien  se  hard  necesario  recurrir a  entrevistas  abiertas  (dirigidas y no  dirigidas) 

como  instrumento  metodoldgico  auxiliar  de  mucho  valor,  que  ayudara  a  la  obtencidn  de  la 

informacidn  requerida  para  el  logro  de los objetivos de la  presente  investigacidn, así como 

la aplicacibn de  una serie de cuestionarios a miembros  de los diferentes sectores sociales. 

Para  operacionallzar lo anterior  nos  hemos  auxiliado  de  la  siguiente  agenda  de  actividades 

que  se  desarrollb  en los meses  que  van  de  agosto  de 1994 a marzo  de 1995. El proceso 

de  investigacibn  para la primera  fase  (campana  politica y votaciones  del 4 de agosto del 

'94 y del 6 de febrero  de 1995) se  bas6  en lo fundamental  en la observacibn  participante 

y el  registro  de datos de los comicjos  electorales.  Dicho  registro se flevb a cabo  tomando 

en cuenta lo siguiente: 
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Durante las votaciones consideramos en ambos municipios los siguientes  aspectos: 

1 .- No. de casillas electorales 

2.- No. de  votantes  por  edad y sexo 

3.- Partidos  politicos  en  contienda 

4.- Contrastacibn  del No. de  votantes con el No. de enlistados. 

5.- Plhticas y/o entrevistas  informales  con  una  muestra  aleatoria  de  votantes  en  torno a los 
comicios. 

6.- Anhlisis  de  resuttados por casilla, sector y municipio. 

Para  el  andisis  de  resultados  del  cierre  de  campana,  las  votaciones y, las  discusiones 

posteriores a estos  eventos,  se  entrevistb  a  los  representantes  de  cada  partido, 

representantes  eclesihsticos,  autoridades  civiles y educativas y representantes de 

agrupaciones  empresariales. Esto con et objetivo  de  identificar  a los grupos  de  poder  que 

se  manifestaron  durante  el  proceso  electoral y, poder  hacer un balance  sobre  la 

legitimidad o ilegitimidad  de los procesos  electorales  en  la  localidad y sus formas  de 

manifestarse en  la cultura  política alteliia. 

Durante  la  segunda  fase  de la investigacibn  (despues  de  los  cornicios)  se Ilevd a cabo  una 

serie  de  entrevistas  abiertas  dirigidas y no  dirigidas  con  distintos  sectores  de la poblacidn 

(empresarios,  maestros,  funcionarios y ex-funcionarios  públicos,  sacerdotes,  ganaderos y 

comerciantes y público  en general), con  el fin de  detectar  las  formas  de  como  piensan y 

ejercen  su  cultura  polltica,  para lo cual  nos auxiliamos de un cuestionario  previamente 

elaborado. 

Para  el  caso  de los ex-funcionarios  públicos  se  hace  una  resefia  histbrica  del  ejercicio 

politico o experiencia  polltica  en  la co.munidad y su vinculacibn con otros municipios  a  nivel 
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A partis de estas actividadss se  localizaron y entrevistaron  algunos de los personajes mas 

importantes de ia politica formal  local que han  tenido  cargos  politicos dentro de la 
presidencia municipal o que  han  tenido  algún tipo de nexo  con  éste.  Dentro  de la agenda 

de trabajo  se  contemplaron  tarnbibn  a los intelectuales o profesionistas,  empresarios, 

ganaderos,  porcicuitores,  agricultores,  miembros  de  asociaciones  civiles y religiosas, 

comerciantes,  etc. 

Se  llevaron  a  cabo las entrevistas  antes  senaladas  por  piramides  de  edades  en  funcidn de 

redes de  parentesco, esto con la intencidn  de  obtener  una  mayor  confiabilidad  en la 
informaciOn recabada  en  nuestro  espacio  muestral. 
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!Que impenetrable  misterio  encierra el esfuetzo del  hambre! 
¿Que es esta 'corteza de tierra, delgada,  inestable, agrietada, 

sobre la cual se arrastran estos pardsitos cubiertos  de  sangre, 
cubiertos  de  lodo - bs hombres q u e  piden la libertad? 

Niko Kazantzakis 

bordar un tema  de  investigacibn  sobre  cultura  pofltica  implica  abordar  el 

problema  desde  la  conceptualizacidn  tedrica  que  tanto  la  antropologia  polftica, 

como  la  ciencia  polltica  aportan  a los conceptos  besicos  de  anidisis  que  nos 

ocupa,  es  decir, a  la  Cultura,  la  Política y específlcamente, "la Cultura Politica" de una 
comunidad  en  particular,  pero  vista  dsta  en  el  contexto  de  una  regidn o incluso de un país. 

No obstante  esta  premisa  bidisciplinaria, se particularizara  en  el  enfoque  antropoldgico  en 

funci6n  de que se  pretende  hacer un estudio  cultural  de  la  polltica y no un estudio  polftico 

de la cultura. 

Tal es  el  caso  que  pretendemos  abordar  aqul,  al  llevar a cabo un estudio  de  la  cultura 

polltica  que  manifiestan los habitantes  de  una  comunidad  altefla,  donde  se  tratar6  de 

apreciar  el  contexto  que  se  establece  en  el  ejercicio  de  la  vida  social, y la manera en 

c6mo  esta  se  vincula  en  la  esfera  de lo público y lo privado  para  el  ejercicio y 
rynifestacidn cultural  de  la  vida política. 

Para  tales objetivos aludiremos,  inicialmente a un marco  tedrico  de  referencia  que  nos 

ayude a establecer y definir  nuestros  conceptos y categorlas  de  analisis. En este  sentido, 

se  hará  una  breve  reseAa  de  cdmo se ban  tratado  estas  conceptualizaciones  tedricas 

desde  la  perspectiva  de  la  politologla y de  la  antropologia,  considerando  a  estas  como 

disciplinas de  sustento  tedrico  para el trabajo  que aqul  se pretende. 
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LlSlS CONCEPTUAL DE LA POLITICA 

Como p!:i~fo partida consideremos  que  la  Política  analizada  desde el  punto de vista de 

la pofitoiogia, "es /a toma de decisiones por medios  priblicos, a diferencia de las 

decisiones qua son tomadas por fos individuos de  manera personal y privada; se ocupa 
primordialmente  del gobierno, @S decir,  de b direccidn y autodireccidn  de  las 
comunidades  humanas . 

La  palabra pottica, pone  de  relieve los resultados  de  este  proceso  en  terminos del 
control y autocontrol  de la comunidad, ya sea esta la Ciudad, el Estado o el  Pals. As i ,  el 

conjunto de decisiones  tomadas por medios  pljblicos  constituye e¡ sector público. Al 

mismo  tiempo, te poltica es una cuestidn de hechos y de vakres, de intereses 
personaks y de leaded o deskadad hacia bs  demds. Sin  embargo,  desde  Maquiavelo y 

Hobbes  la  polltica se ha concebido en tdrminos de  poder, es decir,  de rCa cuestidn de la 
asignacidn real  dentro  de k? sociedad  de ios poderes, las responsabilidades y las 

mompensas. ' 
En un sentido mas valorativo,  entender ¡a Polttca significa  sobre  todo poder  reconocer k 

que es importante, las  cosas  que mas influyen  sobre  el  resultado  de los acontecimientos. 

Significa  tambibn conocer k que es valioso, es  decir,  la  influencia  de  cada  resultado 

polltico  sobre  nuestros valores y sobre  las  personas y cosas  que  apreciamos y nos 

interesan. 

Significa  por  Mimo, conocer k que es real y verdadero: cuales de nuestras  primeras 

impresiones,  nuestras  intuiciones  superficiales y nuestros  grados  de  creencia  popular 

resistirán 13s pruebas de la verificacidn  sisternatica y la  experiencia  prhctica.  En  suma, 

buscamos el conocimiento  politico que sea  importante  para  predecir los resultados e influir 

sobre  ellos, que sea pertinente  para  nuestros  valores, y que resulte  confirmado  por  las 

pruebas y la experiencia2 

19 



Ante es to ,  y en u;] primer aspecto a considerar dentro de la po!i:ica foca!, tomemos en 

cuenta que si psrtimor del hecho da que en lirlexico existen distintas corrientes politicas 

que se concr&izan en fa formación de distintos partidos paiflicos, grupos de poder o 
instituciones en !a esfera  formal y ,  distintos grupos o cuasigrupos de oposicibn en la esfera 

informal;  disponernos  entonces,  de  un  indicador  importante  que  nos  puede  ayudar  en  el 

anidisis del comportamiento  cultural  en el campo  de la politica,  tanto de los partidos  en 

cuestidn (PRI, PAN, PRR) y/o grupos  de  poder,  como  de  las  agrupaciones  informales  de 

oposicibn y de  la  sociedad  civil  en  su  conjunto; y las  perspectivas  políticas  que  guardan 

uno  del otro a  nivel local, regional y nacional. 

Particularmente, cuando se tiene  como  antecedente  que, un sdlo partido  politico o grupo 

de  poder  es  el que ha  sustentado  la  diligencia  en  el  gobierno  de  la  republica  de  manera 

ininterrumpida  por  varias  dbcadas, y que  a raiz  de  esto, los sectores  sociales  que 

conforman  la  oposicibn  manifiestan  claros  desacuerdos  en  cuanto  al  ejercicio  del  poder y 

ai gobierno se refiere. 

Por  tanto,  consideremos  que las contiendas  pollticas  entre partidos no sblo aluden al 

manejo  de  estrategias  politicas  sino  que se vinculan  a otras fuentes de control  recursos 

significativos, el cual es en  esencia lo que  sustenta y da  fortaleza a  determinado  grupo 

social;  situacidn  que  se  rnanlfiesta  en  el  poder  polltico  que  este  ejerce  sobre  el  resto  de  la 

poblacidn. 
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Por d m  ;:,?rf?, G,a?ttz hace una advertencia SQbfe  las formas de abordar e l  estudio ds !a 

Gu;;ura Po i s t : r7 -~ !  liicho autor menciona que "los procesos  políticos de todas ias naciones 
s a 1  1 ~ 2 s  3~;::ia.; y m$s profmdss y e  las instituciones  formales  destinadas a regularias"1. 
En es12  sentido, y coma lo sostiene Esteban Krotz: -Partidos, candidatos, programas 
electorales, el empadronamiento, la Ieg is lac ih  e Instituciones  oficiales  relacionadas  con 

los comicios y las mismas votaciones no constituyen la totalidad del universo politico. 

Por  esta  razbn,  en la presente  investigacidn  se  tratara de cubrir  ia  esfera  axioldgica'  que 

conlleve de  manera  mas  amplia  al  estudio  del  fendrneno  social  denominado  "Cultura 

Politlea".  Para tal objetivo hemos trazado un eje  temhtico  que si bien  puede  resultar 

incompleto,  considero  no  obstante,  que  es un primer acercamiento  en  nuestro  intento  por 

esclarecer  el  universo simbblico que implica el  estudio  de la cultura, la politica y mas en 

concreto, la cultura  politica. 

Estos temas que  propongo  estan en funcidn de  mis  propias  inquietudes  tebricas 

personales y de los datos de campo que estan  asentados, los cuales  son los que en 

Qltima instancia, respaldan  este proyecto. 
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rnarieja d e /  !$mino de “culura politica“ el  cual  es analizado desde las perspectivas 

tebrico-metodoldgica de  la  antropologia,  la  socioiogia y la  ciencia  politica  pero  que no 

obstante  estos  esfuerzos,  aún no se llega  a un acuerdo  en  su  conceptualizacidn  te6rica, 

por tanto, a continuaci6n  presentare  el  marco  conceptual y los ejes tematicos mas 

relevantes  que  han  abordado los diferentes  autores  para el analisis de  dicho  concepto. 

Con  el fin de poder  operacionaiirar  el  trabajo  empirico  como  -estudio  de  caso-  sobre 

como  se  piensa y se  hace la cultura  politica  en  San  Miguel el Atto, Jalisco,  iniciamos  la 

exposici6n  a  manera  de sintesis de  las  aportaciones  que  estos  autores  han  hecho  al 

estudio  que aquí  nos ocupa,  desde la perspectiva  de  la  Antropologla  mexicana: 

El Dr. ROBERTO VARELA en “El concepto de cultura poiltica en la antropologia social 
mexicana  contemporanea: jun viejo  concepto  renovado o una  nueva  forma  de anhiisis?” 

hace on balance  de  la  situacidn  actual  del  tbrmino  ante lo cual  senala  que: ‘Un fendmeno 

interesante  en  la  sociologia del conocimiento  es  la  aparicidn  de un concepto vago y mal 

definido y no obstante,  frecuentemente  usado.  Existe  una  escasees  sobre  el  concepto y 

teorizacidn  de la cultura polftica”. 

El universo  de  estudio  que  se  ha  tomado  en  cuenta  es  de 1980 a 1991, donde  se  encontrb 

un libro y doce  artlculos  escritos por antrop6logos y cuatro  artlculos  de  tres  soci6logos. 

La cultura  política,  salvo  por  las  elecciones  presidenciales  de 1988, no  ha  sido, un tema  de 

inter&  para la investigacih de la  aniropologia  mexicana. 

Los primeros trabajos escritos sobk? el tema son de:  Roger  Bartra y Esteban Krotz. 

Estos trabajos se pueden clasificar en dos categorias: 

a) tedricos  metodoidgicos (Krotz, Novelo,  Nivdn y Tejera) y 
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E'STEW3 :;:.lOTZ en "La polithacibn  del ni170 campesino  en  Mhxico, Notas", "Cultura y 

anatisis politico" y "Eacia la cuarta dimensidn de  la  cultura  polltica'.  Incursion6 en la 
cultura politica desde 1976 con 'el poder politico  en un pueblo  de  Moreios". En 1984 

emprende  una  crítica  severa y constructiva  a  los  autores  norteamericanos  de  la  cultura 

politica,  en  donde se encamina  a  mostrar  que  los  andlisis  que a pesar  de  su  intento  por 

,rescatar la  dimensi6n subjetiva del comporlamiento politico, se quedan  cortos. 

En 1985 comienzan  a  definir su propia  concepcibn  sobre la cultura  polltica, por parte de 

una  definicidn  de  cultura politica acotada a la  discusi6n de la cunura an la antropología 

contemporttnea.  Formula  una  cuarta  dimensidn (la  utbpica)  aparte  de  las  tres  propuestas 

por los autores  de  The civic culture (cognitiva, afectiva y evaluativa). 

Krotz en "Elecciones y cultura  política"  en  Nueva  antropologia vol. XI No. 38, MBxico 

1990. Argumenta  que:  "La  cultura  politica  no  permite  reconocer un consenso  acerca  de  su 

contenido y extensibn,  algo no demasiado  inquietante para una  disciplina  que  cuenta en su 

acervo  bibliografico  con una recopilacibn  publicada  ya  hace  casi  cuarenta anos. Donde  se 

reunieron  muchas  decenas  de  definiciones  diferentes  del  vocablo  cultura".  Analiza  tambien 

lo que 61 denomina  trampas  reduccionistas: 

a) La limitacidn a  la  politica  formal. 

"A partir  de  la  apropiacidn  burguesa  de  la  doctrina  rousseauniana  sobre  el  contrato  social 

S "  suelen  concebir  los  procesos  electorales  como  los  actores  cívicos  por  antonomasia, 

como la expresi6n  privilegiada  de  la  voluntad  del  Único  soberano d8 las  repúblicas 

modernas, es decir,  de  la  misma  ciudadanía". Los campesinos  son  el  grupo  que rn8s 

esfuerzo y tiempo dedica  a  la  polltica, lo que  quiere  decir  que,  tenemos  que  ver  aqul  con 

una  cufiura  politica  referida  de  manera s6lo marginal a los procesos electorales estatales 

y federales. y la acsptacidn de las Cifras EIectorales como Dato. 
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En %'i6xko: Las razones para emitir un voto en un sentido o en otro pueden  ser muy 

diferentes, pues la mera  suma de los votos no  permite una diferencia  directa  acerca de la 

cultura  politica  de los electores. 

La pofftica suprarbcal como agfegado. 

El propbsito  es  de  recalcar  la  limitacibn  de  intentar un estudio de la  cultura  politica 

mexicana  a  partir  de los datos  electorales;  en  el  mejor  de los casos,  este  analisis  debe 

formar  parte de un metodo mucho mas comprensivo, con todo esto, no se quiere claro 
esta,  construir un esteril rechazo de los intentos sociol6gicos y politolbgicos. 

El Autor  propone  cuatro  puntos  de Partida para estudios Antropol6gicos  de la cultura 

polRica mexicana  relacionada con Procesos  Electorates. 

hlitica y Signficado. 
Clifford  Geertz  ha  recordado  la  creencia  general  de  que  la poiitica de un país  refleja el 

sentido de su cunura y al  mismo  tiempo  depiorando ía ausencia de estudios  acerca  de los 
vinculos  concretos  entre  estas  dos  esferas.  Cultura no es ni culto ni usanza, sino que son 

las  estructuras de significacidn en  virtud de  las  cuales los hombres  dan  forma a su 

experiencia, y la politica ... es uno de los principales  escenarios  en que se desenvuelven 

públicamente  dichas  estructuras. 

Candidatos y &S ekforabs: 
La pertenencia al mismo partid o es so fam e nt e un re curso para establecer un ,a rr elaci6n de 

clientela.  Precisamente  en  vista de cierto  debilitamiento de la organizacidn  corporativa del 

sistema politico mexicano y en  muchos  lugares  la  rivalidad  entre  candidatos  para puestos 

administrativos o de  representacidn  parlamentaria,  parecería que este tipo de 
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situaciones y evokrciones: 
Marshall  Sahlins  ubica  como  es  sabido, sus dos tipos  politicos  del  Gran  hombre y del  jefe 

en dos  extremos  de  un  continuo y en  segundo  lugar  es  notable  ver  corno el autor  trata  no 

sólo de  describir  estos tipos de  organización  política y presentar sus diferencias  sino 

también  de  aclarar las contradicciones  a  su  interior,  que  son  responsables  de  su 

reproduccidn y de su cambio a lo iargo de la historia. 

Lo que  aqui  se  propone  como  alternativa  es  una  multidisciplinariedad,  donde  el  practicante 

de una  disciplina  cientffica  se  limita  a  esmerar su aportacibn  admitidamente  incompleta y 

cifra sus esperanzas no en la legitimidad  del  esfuerzo  individual, sino en los resultados del 

trabajo colectivo  -comenta por último este autor-. 

VICTORIA NOVEL0 en  "La  Cultura  Obrera,  una  Contrapropuesta Cultural'. 

No usa el tbrmino de cultura  polftica y sblo  trata de las relaciones  entre euttura y polRica 

S610 escribe  sobre la cultura  obrera  dejando en duda si deberia  encontrarse  entre los 
obreros  mexicanos o deberfa  de  inculcarseles.  Se  postula  una  cuttura  polltica 'en 

potencia" maxime cuando ya es difícil  postular como debe ser una  cultura  "en acto". 

EDUARDO ~~~~~ en "Urbanizaci6n,  Marginalidad y Cufiura Politica'. 

Trata de hacer una reconsideración  sobre los estudios  de la cultura  polltica  de los 

sectores  urbanos  marginados. Despues de los analisis  de  algunos  estudios  especificos 

reaíizados  en M4xico, el autor  pone al día la cuestidn,  toca el tema  de la particigaci6n 
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C T G 2  T'EiZWA en "Democracia y Cultura en regiones Etnicas". No marteja una 

definicidn de la cuiiura y habia de  cultura  política  sin  definiria y su  bibiiografia  no deja ver 

de donde proviene au concepci6n Mrica. 

ROGER BARTRA en "México;  Cultura y Poder  político" y "La  Jaula de la  melancolía y 

metamorfosis  del mexicano'. Ambos trabajos  tratan  de fa identidad,  de  la  relacidn  entre 

cultura y poder  politico, y de  la  legitimacidn  del  aparato  estatal  mexicano  (donde  se 

analizan los estereotipos  sobre  "el mexicano'. Parte  del  mismo  principio  metodol6gico  de 

la  funci6n  al 'c6mo'. Explora  en  la  mitologia  del  mexicano  para  destacar  cuatro 

estereotipos.  Renuncia  al  atomismo  epistemoldgico  por  otro  globalizador.  Ve  primero  el 

toda y de ahi baja a las  partes.  Tiene  en  mente  dos  explicaciones:  Una  basada  en  el 

PsicoanBlisis de  Freud y otra  basada  en  la  polffica y poetica  de Aristbteles. 

GUILLERMO DE LA PENA en "La cultura  politica  en  los  sectores  de  Guadalajara" 

propone  "Cuatro  modelos o tipos  ideales  de  la  Cultura Polftica". 

La Cukura politics Clientidstha. 
Visidn  de  la  sociedad  donde  las  oportunidades  de  vida y riqueza  se  distribuyen 

arbitrariamente:  por  ejemplo,  las  personas  que  reciben  concesiones  (tortibonos y tarjetas 

de Conasupo) por su apoyo al  partido  oficial y para conseguir  puestos  públicos. 

Le cuRura poijtjca 1 ibera\. 
Concibe a !a sociedad como un campo  ablerto a  la  competencia de los  individuos. Las 

relaciones  se  expresan en términos de solidaFidad entre familias. 
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La c u k m  pollfica cornunitaha 
Mira  a la sociedad  global  a  traves  de  la  economia  moral  de un grupo, unidos por  vlncuios 

afectivos o tradicionales.  Por  ejemplo: Los individuos  que se  integran  a  traves  de  vínculos 

familiares y de  parentesco que les  permite  salir  adelante  econdmicamente  en  la  vida. 

Estos cuatro  modelos  son útiles para  captar los aspectos  politicos en la  mentalidad  de los 

sectores  populares (85). 

Hablar  de  cultura  clientilistica  permite  resaltar los matices  de  subordinacidn  (en 

contraposicidn  de  la  tipologia  que  propone  Almond y Verba).   La Cultura Política  Popular 

Entendida como una Parte de un  Complejo  de  Relaciones y Prdcticas  sociales. 

las relaciones domesticas y de pamntesco. 
La desigual  distribucidn  del  poder  entre  hombres y mujeres,  por  la  desigualdad  domiSstica 

y en desventajas  econbmicas y laborales. En el Corporativismo existe una relacidn entre: 

a) Experiencia de  familia y parentesco 

b) Camera de vida 

c) La  identidad  del actor social. 

Responder a  la aguda  desiguardad  social, ante  la  iniquidad de las relaciones  de  género y a 

la escases de canales de acceso 4 los bienes y servicios. 

Socializaci6n fmMar en el trabajo, con una euforia comunitaria de solidaridad. 

ADLER-LQhWITL en "El fondo de la  forma: La  campana  presidencial  del PRl en kléxico 
en 1983 serlala  que: 
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c) Muestran que "En la  política  mexicana  escasean los hechos, mientras  las 

interpretaciones  proliferan. d) Destacan los procesos de  negociacibn.  e)  Consideran  que 

el sistema polltico mexicano est9 seccionado  por  dos  cbdigos  contradictorios  ocasionando 

una  proliferación  de  interpretaciones  sobre los hechos, que  permiten  la  construccibn  de un 

sistema  de  representacidn poNtica basado  en la negociacibn. 9 L a s  ceremonias y los 

rituales  constituyen  en s í ,  parte  integrante del  mismo  proceso  pol[tico. g) Finalmente los 

autores proponen "interpretaciones" y no  hechos  de  dos autores (Dumont y Turner). 

R O B E R T O   G U T I E R R E Z   e n   " L a  Izquierda en movimiento 1982-1989 hacia  una  evolucibn 

de  su cuttura polltica'. Este autor  propone  a  manera  de  interrogante la evolucidn  de  la 

cultura  politica  de  la  Izquierda  mexicana.  Considera  que  la  cultura  Politica  es  aquello  que 

concierne  al conjunto de  representacibn,  creencias y teorizaciones,  habitos y estilos  de 

comportamiento. El anatisis se centra  no en la participaci6n  electoral, sino en  la cuttura 

politica  de los partidos  de la izquierda. El autor  interpreta los sorprendentes  resultados 

electorales  que obtuvo el neocardenismo. 

JOSE ANTONIO CRESPO en 'La cuttura Política  despues  del 6 de julio" y 'Hacia  una 

Cultura de la  Legalidad".  Acomete  el estudio  'de los efectos  de  la  jornada  electoral  de 

1988 sobre la  Cultura Politica  mexicana. Inicia su artfculo con un resumen  de las 
F ":posiciones principales  de  Almond y Verba  en  su  ya cli3sico texto The civic culture. El 

autor considera que tres  elementos  habrian  podido  frenar  el  camino  a  la  modernizacidn 

política (13). Un aAo  despues  en  "Hacia una  Cultura  de la Legalidad",  efectúa un  cambio 

de  perspectivas para estudiar el  comportamiento social (14). 
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Finalmente, c o n o  podemos ver, estos autores no ofrecen  una definici6n de cultura 

poiitica,  pces solo se limitan a interpretar  algunos hechos del fentrmeno politico  en 

diferentes contextos sociales.  Bajo  esta  situación  en que se  encuentra dicho concepto, y 

ante el  problema de su definicibn,  en el campo  de la sociología, la pcilitologla y la 

antropología  social,  considero  que  antes  de  plantear el uso  del t i m i n o   e n  los distintos 

campos intelectuales ylo potNcos; es  elemental  plantear  una  propuesta  conceptual  del 

termino  frente  a  dicha  discusidn.  Para  este fin, planteo  a  manera  de  esbozo,  el  siguiente 

concepto  que parte de una  realidad empírica o hecho  etnográfico: 

En mi acepcibn: 

La cuXura pobtica, bajo  una  concepcidn  del  universo  simbdlico  cultural  total,  es  todo 

pensamiento y accidn  del hombre que  incide  en  el  modo  de  como  este  se  concibe y se 

conduce  en  una  sociedad  organizada,  es  decir,  bajo  la  direccidn  de  una  cosmovisi6n y un 

ethos  cultural  determinado,  que  le  proporciona  una identidad de ser y pertenecer, 
particularmente  manifestando  esta  cualidad cultural en  una  accidn política. 

La  cultura  poiitica por tanto,  no sblo implica, como lo han senalado los autores  antes 

mencionados,  la  búsqueda  del  poder, los vínculos  de  filiacidn o parentesco, los l ideres 

sociales,  las  diferencias  de  genero, los partidos  políticos, los candidatos,  las  legislaciones, 

los programas  politicos,  las  instituciones  oficiales,  etc.  For  el  contrario,  el  ejercicio  de  la 

cultura  política  se  mueve  en  diferentes  esquemas  de  accibn y niveles  de  conceptualizacidn 

politico-cultural,  ya  sea  de un individuo,  de  un  grupo social o de  toda  una  comunidad  que 

piensa,  hace y ejerce la política  culturalmente  determinada. 

Asi ,  la  cultura  polltica mas que un concepto  teórico  abstracto,  debe  partir  del ethos 

cultural y de  una  forma  de  vida  bien  definida,  debe ser parte  de una estrategia de 

reorientacidn y conduccidn  social, y no  precisamente  para  ejercer  el  poder y el  control 

sobre  la  población y los recursos  naturales o energkticos. Es decir,  para  proponer  al 

hombre  una  verdadera  vertiente  de  interpretación y práctica  de  su  vida  política y cultural. 

Situacibn  que parte del  universo  simbólico y axioldgico en  todas  sus  dimensiones culturales. 
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Por  tanto,  considero que  no podemos  hablar  de  un  concepto  de  cultura  política válido para 

todas  ías  realidades y diferencias  sociales y culturales,  sino  que  habrla que hablar  de "los 

conceptos  de  cultura  poiitica"  en  función  de  cada  realidad y no  de un "concepto  de  cultura 

política' universal. 

En este sentido, p&anteo una diferencia  entre culura politics y consciencia  pofiica: 
La cultura  polltica  la  podemos  considerar  como  ya  hemos  dicho,  como un fendmeno 

inmanente a l  Universo  Simbólico  del  ser  humano,  mientras  que  la  consciencia  política 

implica  ademas un fenbmeno  de  cardcter  operativo  de  accidn y efecto  de  ejercer  todo  el 

background  cultural  de  las  cualidades  políticas  del  individuo  de  manera  consciente. Es 

decir,  para  proponer al hombre  una  verdadera  vertiente  de  interpretación y practica  de  su 

vida  poiltica y cultural.  Situacidn  que  parte de este  universo  simb6lico y axioldgico  en  todas 

sus dimensiones culturales. 

Por dltimo, un par  de  conceptos  que  faltan  por  considerar  son los que  se  refieren  al poder 
y al control, elementos de gran  uso y aceptacibn  en  las  practicas'  pollticas  tradicionales. 

Estos  conceptos son retomados  de la  teorla  energetica  de Neflbold Adams. 

En  terminos  generales  este  autor  plantea  que  el  poder  es  una  relación  sociopsicológica 

entre  los  seres  humanos o unidades  operantes,  capaces de razonar y decidir  el  curso  de 

accibn mas conveniente  en  una  situacidn  concreta y definida. Es decir, elpoder e s  parte 

del  esfuerzo  global de un hombre  encaminado  a  enfrentarse  con su medio ambiente y 

controlarlo, a fin de  hacer m& efectivas  sus posibilidades de  supervivencia;  mientras que, 

e! control es un acto físico, energhtico  que  se  ejerce  sobre las cosas. 
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Junio y la tierra de desbordado  poder y 
todo, en todas partes, en movimiento. La 

hierba venia airn desde el campo, rodeaba 
las aceras, varaba las cosas. En cualquier 

momento el pueblo zozobrarla, se hundirla 
sin dejar huella en malezas y trbboks. Y 

aquí Doughs, inmbuil, atrapado en el 
cemento  muerto y las cales de ladribs 

rojos. 

Ray Bradbuty 

an  Miguel  el  Alto  se  ubica  astrondmicamente a los 21°, 31' de  latitud  norte y a los 

102O, 24' de  longitud  oeste, su altura  sobre  el  nivel  del  mar  es  de 1860 mts. AI  

norte  colinda  con los municipios  de  Jalostotitlan y San  Juan  de  los  Lagos,  al 

oriente  con  San Juliim, al  sur con  Arandas y ,  al  poniente  con  Valle  de  Guadalupe y 

Tepatitlhn, su temperatura  anual  media es de 20°c. Es uno de los 23  municipios que 

conforman  la  regidn  de los Altos  de  Jalisco.  Misma  que  colinda  al  norte  con los Estados de 

Zacatecas,  Aguascalientes y San  Luis Potosí, al sur con  Michoachn y al este  con 

Guanajuato. 

El clima  semiseco y la escasa  precipitacidn  pluvial  existente  en la zona  hacen  que  el 

recurso  hldrico  sea  altamente  apreciado.  La  mayor  parte  de  la  zona  altetia se encuentra 

en la regi6n  hidrolbgica  del  sistema  Lerma-Chapala-Santiago. Sus principales 

escurrimientos  superficiales  son los ríos:  Encarnacidn, Lagos, Aguascafientes, San Miguel 

y el  Verde, con sus  afluentes; mientras que los almacenarnientos m a s  i ,  y x ian tes  son las. 

presas: El cuarenta,  González Gallo, et Jurquinaque, San Miguel el Alto y Las amapolas. 
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Tiene m a  pobiacibn aproximada  de 80,000 habitantes  en  la  cabecera  municipal  sin tomar 

en cuenta las zonas  rurales. Su  población  es  etnicarnente  de origen europeo,  (esparloles, 

alemanes,  judios y holandeses)  posee una gran  tradición  por  la  migracidn  de  la  poblacisn 

joven  a los Estados  Unidos  de  Norteamerica,  principalmente  de los varones  de  entre 17 y 

26 anos de  edad. 

Los espacios  tradicionales  de  reunión  social y/o familiar  son  la  Plaza  de  Armas  para todo 

mundo, los clubes  sociales, los bares y las  fiestas o reuniones  formales y "AA" para los 
adultos;  la  discoteque,  fiestas  escolares,  veladas  nocturnas,  salidas  al  campo,  a los 
ranchos o a  las quintas, y excursiones,  para los jóvenes. 

Los tiempos  de  reunidn  se  contemplan  entre las 2 y 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. 

Estos espacios y tiempos  son  aprovechados  por  la  poblacibn  para  discutir  asuntos 

relacionados  con  el  dinero,  el  trabajo, los amigos, los negocios,  la crisis econdmica,  las 

experiencias  personales  de los migrantes  durante su estancia  en los Estados  Unidos, 

temas  de  conquistas  tanto  masculinas  corno  femeninas y particularmente,  temas 

relacionados  con los jerarcas,  dirigentes y lideres  del  pueblo, (et senor  cura,  el  presidente 

municipal, los ganaderos, los industriales, los "pollticos" y ¡os miembros  de los clubes 

sociales). 

Un fuerlte sentimiento  de  identidad  "ímica"  caracteriza  a  esta  población  blanca 

marcadamente etncscentrista respecto a su  cosmovisidn y ethos  cultural,  perrneado  por  un 

fuerte  arraigo  religioso  al  catolicismo,  pues  diariamente  se  ofician  cuatro  ceremonias 

litúrgicas  tan sblo en ía parrbquia  principal,  {una  de  las  seis  que existen) cuyo Santo 

Patrono  es San Miguel Arcángel. 
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Afgunas d e  Ics aspectos que más llaman la atencidn al llagar a esta pequefla ciudad, es la 
hermosura de sus mujeres notoriamente  bien  arregladas y ataviadas  a todas horas del día, 

pues debido ai ditficit de  poblaci6n  masculina  joven  que m i g a  al vecino pais del  norte, las 
mujeres compiten ardgarnente por fa conquista  de  un  varón  joven,  apuesto,  que  tenga  una 

buena  casa  al  estilo  caiiforniano  (por io menos  que  est6  en  construccibn) y muchos  dólares 

en el bolsillo, razón por la cual  ponen  tanto  esmero  en  su  arreglo  personal. 

Por  otra  parte,  las  fachadas  de  las  casas,  calles y banquetas  del  primer  cuadro,  cubiertas 

de cantera  rosa  lucen  bien  labradas,  cuidadas y bastante  limpias,  pues  por  decretó  de  la 

presidencia  municipal,  esta  prohibido  poner  letreros o anuncios en  las  marquesinas  de  las 

casas y de los comercios. 

Este  municipio  cuenta  con  vias  de  acceso  totalmente  pavimentadas lo que  facilita su 

comunicacidn  con  cualquier  punto  del  país. Su potencial  econbmico  depende 

principalmente  de  la  industria  del  ramo  textil y de  los  derivados  de  la  leche,  además  de  la 

actividad  comercial y agropecuaria,  la  actividad  artesanal  con  la  que  cuenta,  se  centra 

principalmente en  el  labrado de cantera  rosa. 

SERVICIOS 

Este municipio  cuenta  con  cuenta  con los siguientes  servicios;  una  gasolinera  franquicia 

de PEMEX, i res  bancos;  (BANCOMER, SERFIN Y PROMEX), ubicados  en  la  plaza 

principal  del  centro,  cinco  agencias  de  viaje,  transporte  foraneo  urbano y suburbano,  taxis, 

tres  hoteles (El Mesdn  de los Cristeros,  de  cuatro  estrellas, El Hotel  San  Miguel  de dos 

C *  treiias, y el  Hotel  Mart inez que no está  en servicio),  además  cuenta  con  diez 

restaurantes,  dos  discoteques,  cinco  cllnicas  medicas,  doce  farmacias,  siete  boutiques, 

tres ladys bar,  seis  refaccionarias,  diez  taileres  de  servicio  mecanico y autoel6ctrico,  una 

tintoreria, tres autobarlos,  diez  estéticas  unisex y un taller de artesanias de cantera. 
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S2 t l ~ e  coiwciiklieilio $de por ei a h  de 1129 poco despues; da la w i ? l d a  de los nahuas, 
existia utla ranchería  denominada Atoyanalco (al otro lado del río)  perteneciente al 

sefiorio  Tecuexe,  que a su vez  formaba  parte de la confederacion  chimalhuacana, y de la 

que se afirma , fue  el  nombre  primitivo  de lo que  ahora es San  Miguel El Alto. La conquista 

de los indlgenas  fue  realizada  por  Pedro  Almendez  Chirinos  en  su  transito  de  Acatic  a 

Cerro  Gordo y Comanja,  sujetdndolos  Cristóbal  de  Orlate ai poderío espafiol en 1530. 

E n  1543 fray  Antonio  de  Segovia  envia  a  fray  Miguel  de  Bolonia  a  evangelizar  a los 

tecuexes  trayendo consigo una imagen  de  la  Virgen  de los Remedios y dando  como 

patrono  al  senor  San  Miguel. A partir  de  esto,  San  Miguel El Alto se  llamaba  San  Miguel 

del Ojo de  Agua, quizds en  honor  al  padre  Miguel  que los habla  instruido  en  la  religión 

cristiana.  Después  esta  ciudad torn6 el  nombre  de  San  Miguel  de los Alcalanes,  debido  a 

que aqul  se  asentd  una familia espanola de apellido  AcalA. 

Posteriormente  toma  su  nombre  actual  de  San  Miguel El Alto  por  estar  anclado  en  la 

serranla  de  los  Altos  de  Jalisco. Ya en  1625 los franciscanos  Antonio  de  Segovia y Miguel 

de  Bolonia  determinaron  el sitio que  sería  el  centro  para la fundacidn  de San Miguel,  en  el 

que  colocaron un monolito  en  forma  de  cruz  que  sería  sustituido  por una gran  farola y 

posteriormente  por un obelisco  de 25 metros  de ataura, el  cual  aun  permanece  en  el  centro 

del atrio panoquial. 

Entre los antscedentes  históricos  más  importantes  para  la  fundación del municipio se 

encuentran los siguientes:  en  el aAo de  1762  se  autoriz6 la erección  de la parroquia, en 

1822 se instauró  el  primer  ayuntamiento y en  1970 la poblaci6n s e  elev6  a la categoria  de 

ciudad, finalmente en 1989 se decretb patrimonio histórico. 

En  San  Miguel  el  Alto  existen  algunas  parcelas  de  maíz  en los predios  del  centro  del 

pueblo. Por el rlo  que atraviesa al  pueblo  llegaron  peregrinaciones  nahuas  de  Atoyanalco 

que  significa al  otro  lado  del  río y tambibn  de  Anacastilollan, los principales  templos 

35 



a d o r ~ t i ~ r i ~ s  fuzrci-i :! Cerro Granda, el Cerro de Cristo Rey y el Cerro de fa Corona 

~bicada . ;  3 I ? ;  ;;ksra$ de San Miguel. L a  gran  mayoría  de las construcciones de la 
ciudad ,:z S.-:{: 3jguei scm da cantera rosa, del 60 al 80% de los autos  son de 

proctxlencia m w c a n a ,  aunque muchos de  estos  se  ban  legalizado. La mano  de  obra 

utilizada en ¡as fibsicas textiles de este lugar son mujeres,  en un 80% se confecciona 

ropa  en  general y telas. los muchachos rnhs jóvenes  se  visten  a  la  usanza  de  cholos 

pachucos,  moda  traida del vecino pais del norte. 

-, 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

Su feria  anual  se  celebra  del 15 al 29 de  septiembre y es en honor  de  sus Santos 

Patronos  San  Miguel  Arcángel y /a  Santísima  Virgen  de los Remedios.  Para  las 

celebraciones  de  este  ano  se tuvo como  objetivo  general  mediante  la  promocibn  humana 

creada e  inculturada,  ostender  evangelica,  misionera y eclesihsticamente,  en  comunión y 

participacibn los dones  divinos  personales y sociales  para  realizar  la  obra  de  Cristo y de la 

iglesia  ayudados de María Sant [sima y de San  Miguel Arcángel. 

La evangelizaci6n es una  urgente  empresa  trazada  en  Santo  Domingo y su  objetivo 

específico  es  descubrir la empresa  dinámica y consciente  en  comunidn y participacidn 

trazada  en  redencidn  para  promover y dirigir  la  salvación  de  Cristo y de la iglesia,  auxiliada 

de  María  Santísima y San  Miguel  Arcdngel  mediante los siguientes  aspectos: 

A) El cristiano en el cultivo de sus  virtudes  humanas. 

B) El cristiano en  el cultivo de sus virtudes divinas. 

C) El cristiano en el cultivo de la  propia  vocación  humana. 

D) El cristiano en el CUNVO de la vida misionera y familiar. 

E) El cristiano en et cultivo de sus  facultades  apostdlicas. 

Para  estas  actividades se  tuvieron los siguientes  eventos  especiales cuyo objetivo 

especifico  fue  disponer  ordenadamente los medios y carismas  donados  por Dios, para 
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Las cefebrsciorres dieron inicio con la saiida de la Virgen de ios Remedios a visitar los 

ranchos el día primero da agosto. 

El 24 de  agosto  de  celebraron  confirmaciones. 

El I o .  de  septiembre  fue  fiesta  de  la  Santísima  Virgen  de los Remedios  en su dia y 

segundo  aniversario de la Virgen  visitadora  de los enfermos. 

El 11 de  septiembre  se  celebraron los 15 anos  de  la  bendita  imagen  de  nuestra  senora de 

los Remedios a la  comunidad  sanmiguelense.  Regreso  de los ranchos,  la  gran  romeria  de 

la  ciudad y visita a los templos de esta  misma.  Misa  de  acción  de  gracias y Romería 

especial  por las calles de la ciudad (530 pm.). 

El 18 de septiembre  se Ilevd a  cabo el Gran desfile de los Romanos. 

El 19 de  septiembre  dieron inicio las  ceremonias litúrgicas. 

El 21 los  enfermos  visitan y participan en  el templo parroquia1 y se  les  celebrd  una  misa. 

El 24 de  septiembre  celebracidn  del 62 aniversario  de  la  fundacibn  de  la  Adoracibn 

Nocturna  Parroquia1  con  una  misa y vigilia  solemne  de  adoración y el gran  desfile de carros 

alegbiicos  por  el  grupo Jomar. 

El 28 de septiembre celebracidn  del dia del  ausente. 

El 29 de septiembre  celebracibn  del  dla  de  San  Miguel y todo  el  pueblo inquieta vida 

eucaristica  del  sanmiguelense  celebrante, 
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

E n  cuanto  a  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  la  presidencia  municipal y que  conforman 

el  aspecto  social y cultural  de las actividades  en  honor  al  santo  patrono  se  reatizaron  dos 

corridas  taurinas  en !a Plaza  de  Toros  Carmelo  Perez;  una  se  realiz6  el  domingo 25 de 

septiembre  con  seis  toros  de  Martinez  Barone,  en  el  cual  participaron  David Silveti, Eulaiio 

tdpez, y Arturo  Gilio. La segunda  corrida  de  toros  se  reaiizd  el  jueves 29 de  septiembre, 

con  seis  toros  de  Santa  Rosa  de  Lima,  en  6sta  participd  David Silveti, Mauricio Portillo y 

Arturo  Manzur.  En las actividades  culturales  hubo  una  exposición  pictbrica en la Casa de la 
Cultura  del 23 de  septiembre  al 3 de  octubre, y una  segunda  exposicidn  de  imhgenes  del 

Senor  San  Miguel  Archngel  (hechos de diversos  materiales)  que se llevó  a  cabo del 24 al 

30 de  septiembre  en la Casa  Parroquial. 

La  Presidencia  Municipal  en  coordinacidn  con e! Teatro  del  Pueblo,  realizaron  actividades 

artlsticas y de  espectaculos  en  la  Plaza  principal  desde  el 22 de  septiembre  al 27 del 

mismo, entre otras actividades  estuvieron  presentes las siguientes: 

El jueves 22 de septiembre se dio una muestra  de danza folklbrica. 

El vjernes 23 de septiembre  el  grupo  jnnovacibn  de  Teocaltiche,  Jal.  amenizb  ia  tarde  con 

un  festival musical. 

El sabado 24 de  septiembre  se ¡lev6 a  cabo  un  especthculo  de  payasos  a  cargo de la 

empresa Jomar. 
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El martes 27 de septiembre tocb el grupo Las Periitas de San  Juan de los Lagos. 

E n  las  actividades  deportivas  el  sdbado 24 de  septiembre s e  llev6 a  cabo la primera  Copa 

Jomar la cual  consistid  en un concurso  ecuestre  de  salto  de  obstaculos  en  el  Estadio 

Miguel  Montero. 

Todos los shbados  de  septiembre y octubre se realizaron  carreras  de  caballos  en el 
Carril  Municipal,  torneos  de  gallos y la presentacidn  de  connotados  artistas del ambit0 

musical. 

DISERQ ARQUITECTONICO DE SAN MIGUEL 

Con respecto  al  diseno  arquitectdnico  que  caracteriza  a las construcciones  habitacionales 

y de edificios públicos del pueblo, este se destaca por los siguientes: 

PALACIO MUNICIPAL 

Este  majestuoso edificio que  alberga  al H. Ayuntamiento lo comenzd  a  construir  Don 

Apolonio Maclas  en 1841, en  el  mismo  lugar que ocupan  las  llamadas  casas  reales  en 

tiempos  de  la  dominacibn  espanola  concluyendose  en 1904, ano  en  el que fue inaugurado 

el 4 de  octubre  con  la  presencia  del Gral. Francisco M. Ramírez y otros ilustres 

s . ‘  migueienses  como el Lic. Jose Maria  Lozano,  el  Lic. M. Lozano y Manuel  Ramírez, 

papel muy importante  en  la  construccidn  de  este edificio fue el  ejercido por el Sr. Genaro 

AlcaiA.  Posteriormente  se le dot6 a la totalidad  de su  fachada,  con  chapeo  de cantera 

finamente tallada en su acabado. 
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P L,l"iZA 8 E u? ?::"AS. 

La Plaza d2 &rrn3$ que fuera dedicada al ilustre  general  Jalisciense Rarncin Corona (de 

ahí que ! ! e m  su m m b r e ) ,  es de  las mas amplias y hermosas  de ia República y tos portales 

que la rodean !e clan un aspecto  especialmente elegante. El jardin estB rodeado  de tres 
paseos  enlozados con cantera  rosa y al  centro su zdcalo  con 35 metros  de  diámetro.  En 

este  hermoso  zbcalo  se  eleva  el  monumental kiosco que  forma un octagonal  construido  de 

cantera  tallada y herrerla artIstica. 

El proyecto  de  esta  plaza  fue  ideado y realizado  por  el  talentoso  sanmiguelense  Antonio 

M. Medina.  En  sus  jardines, m y  merecidamente  se  colocaron  monumentos a  igual  número 

de  benefactores  de  San  Miguel,  ellos  son:  el  Sr.  Genaro  Alcalfr, El Gral.  Francisco M .  

Ramirez,  el  Lic. Jose Maria  Lozano y Antonio M. Medina.  Hace  cuatro  anos  se  le dot6 de 

monumental  arquería  en  sus  cuatro  accesos,  gracias  al  dinamismo  del  Dr.  Rafael  Montero 

Robledo. 

CASA PARROQUIAL 

Hace 24 anos  llegb a San  Miguel  el  Alto  el  senor  cura Jose Guadalupe  Becerra  Barajas, 

hombre  de  gran  visibn,  esplritu  emprendedor y firme  vocacidn  apostblica.  Paralelamente  a 

su  obra  pastoral  inicid lo que  hoy  constituye  una  joya  arquitectónica, la casa  parroquial, y 

tratando  de  ser  congruente  con sus antecesores  evangelizadores  de  esta  regibn,  la  disefid 

para  que  en ella se pudieran  ofrecer  múltiples  servicios  a  la  comunidad  entendiendo  como 

tales:  talleres,  aulas  de  estudio,  salas  de  reunión,  auditorio y canchas  deportivas  entre 

otros. 

El diseno  da esta casa  estuvo  a  cargo  del  arquitecto  Javier  Rueda  y  es  de  orden 

arquitectbnico compmsto,  predominando  la  cantera  rosa,  desde  el  momento  de  su 

culminaci6n no ha dejado de derramar beneficios a los sanmiguelenses, 

independientemente  de  albergar  en  ella a las  oficinas  curales y a los sacerdotes 

comisionados en este  lugar. 
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Su  inauguración  se  realizó  el 28 de  septiembre  de  1869  con  grandes  fiestas  un  poco  antes 

de  construirse  las  dos  torres.  Sus  dimensiones  son  de 53 mts.  de  longitud,  10.90  mts.  de 

latitud y 23 mts.  de  altura  hasta  las  bbvedas,  su  altura  total  es  de  41 mts. tiene  la  forma 

de  una  cruz  latina,  su  cúpula y torres son de  orden  compuesto y su  frontis  es muy sencillo, 

todo  cubierto  de  cantera  rosa.  Su  interior  fue  recubierto  del  mismo  material  en  tiempos  del 

senor cura  Manuel  Flores, y del  actual  Phrroco J. Guadalupe  Becerra  quien  le ha hecho 

tambien  considerables  mejoras. 

PLAZA DE TOROS 

La  plaza  de toros que  lleva  el  nombre  del  diestro  Carmelo  Pbrez,  fue  construida por don 

Apolonio  Macías  en  1841  con  fondos  propios. Esta construida  en  mamposterla y cuenta 

con dos pisos, en el de  bajo  se  ubica  la  graderla y en  el  superior  amplios  corredores y 

palcos,  circundados  por  una  elegante  arquerla  de  medio  punto.  Su  aforo  es  de 

aproximadamente 3,000 espectadores. su anillo  de  lidia  es  de 75 metros y su estilo es 

netamente  espanol  con  una  gran  semejanza  a  las  construidas en  aquel  pais. 

Despues  de  la  persecución  religiosa  (1926-1929) la plaza  de toros quedó  en  ruinas,  pero 

los sanmiguelenses  se  organizaron  para  recaudar  fondos  para  su  reconstrucción,  fue  asÍ 

como  Crecenciano  Alcala  comprd  la  plaza  a los seflores  Tostado  de  Jalostotitlan  que la 

tenían en propiedad,  techdndose ya con  vigueta  de  fierro,  el  resto lo concluyd don 

Leopoldo  Gutidrrez.  En  esta  plaza  han toreado muchos  de los mejores  matadores corno 

Silverio Perez, Luis Procuna,  Ramos y GutiBrrez entre otros. 
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SAY ":':IGUEL Y -?U PLAZA DE TOROS 

"E¡ aiio de 1.34.1 d2birj haber sido particularmente sigcificativo para los laur6filos de S a n  

tgjtigud e¡ Aito, y a  qQe en aquei at70 fue construida la PÍaza de Toros, con los propios 

fondos de don Apolonlo Macias ,  "vecino  de altos vuelos". S e  construyó  de  mamposteria 

de  dos  pisos, en el primero  está la gradería,  en el segundo, amplios palcos,  ambos  de 

forma  circular. S u  anillo de lidia es de  setenta y cinco  metros  de  didmetro y toda ella bella 

y adecuada  para !al objeto. 

M y  probablemente  el  coso taurino que fue inaugurado  en 1847. sea  el  mismo  que 

construyó Don Apolonio Macías  seis  anos  antes,  Pero  aquel  ano, lejos de  suscitarse  el 

acostumbrado  regocijo. los ssmblantes  sanmiguelenses  lucian  sombrlos: El 25 de 

septiembre,  estando  ya  en  las  fiestas,  se tuvo la fatal  nueva  de la toma  de  Mexico  por los 
vankees,  noticia  que  causd  tan  grande  tristeza  como  inmensa  indignación,  y  en los 

circuios  de la sociedad no se hablaba  de  otra  cosa,  que  de  aquella  desgracia  que afligió 

tan hondamente a nuestra querida patria. 

Había  circulado  en  San  Miguel  el  Alto  el  rumor  de que la  comisión  de  seguridad  recibid 

6rdenes  de vigilar y reprimir cualquier movimiento desordenado.  Este rumor no  dej6 de 

interrumpir la  tranquilidad,  y  las  fiestas, que con motivo de la inauguración  de la plaza  de 

toros, tan  suntuosamente se  habían  organizado,  resultaron un  tanto frias.  Supongo  que 

aquella  plaza  de  toros  de  Don  Apolonio  Macias  es  la  misma  que  hacia 1930 se llamó 

Miguel  Moreno, y que  hoy  conocemos  con  el ilustre nombre  de  Carmelo  Perez. 

Fundamento  mi  suposicidn  en  el  hecho  de no haber  encontrado  datos  Posteriores 

referentes  a  la  inauguración  de  otra  plaza  de toros. De manera  que  si la que hoy existe 

data  de 1847, es  de felicitar muy  efusivamente a S a n  Miguel el Alto por la antigUedad y 

la solera  de  su  magnifico coso taurino. Con razón gozri de  tanta  popularidad y ejerci6 

tanta influencia Don ApGlonio R%acias, verdadero lider de su puebfo. 

E l  dia 12 de agosto de 1848 entrb como  Mayordomo de Propios Don  Crist6bal  Ramírez y 

desde  agosto  se  arreglaron la funcidn  del  Santo  Patrono y seis  corridas  de toros. Según 
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Las fiestas de 1849, organizadas  por  Apolonio y Teodoro  Macias  fueron  de  rumbo y 

tronío, puesto que se,  contó  con  la  música  del  maestro  Clemente  Aguirre,  el  compositor 

de  la  primorosa  marcha  militar,  Ecos  de  MBxico.  Gratlsimo  recuerdo  conservb  San  Miguel 

de  aquellas  fiestas y de sus organizadores,  que  tanto  bien  hicieron  a su lemurlo amado. 

El 24 de  septiembre de 1850 qued6  arreglada  con el Ayuntamiento  la  funci6n  de toros, y e l  

setlor  Don  Apolonio  Macias  le  dio  todo el brillo  que  acostumbraba, y además dio bailes 

públicos  a  donde  concurría  todo lo mas  selecto de aquella  naciente  sociedad" 

En 1865 hubo  suntuosas  fiestas y corridas  de toros en  honor  del  Santo  Patrono,  para lo 

cual,  el  día 28 de  septiembre vino el  comandante  de  San Juan, Don Agustln de  Nsjera, 

con  ochenta  hombres  para  hacer  guardar el orden. 

Las fiestas  titulares  de 1878 se  celebraron con la  esplendidez  de  costumbre y el  orden  no 

se alterd,  gracias  a los servicios  prestados por un  piquete  de  infantería  de la Guardia 

Nacional del Estado,  compuesto  de un sargento 20. y  nueve  soldados.  Se  tiene 

conocimiento  de  que  todas  las  fiestas  patronales  que  celebrb  San  Miguel  el  Alto  en ciltimo 

tercio  del siglo XiX, se caracterizaron  por su "marcha  pompa". 

Hacia 1908 las ficstas titulares  continuaban  verificandose  con  regularidad, y los productos 

de las corridas de toros  se destinaban invariablemente a la  realisacidn de mejoras 

materiafes. 
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En 6920 era ruimso el estado  en que s e  encontraba la plaza de toros.  Por  tal  motivo, el  

alcalde Crescznciano Atcalá tomó la iniciativa  de  comenzar  ambiciosas obras de 

remodeiacibn. Como digno hijo de Don  Genaro Alcali~, alin con fondos  propios, y ayudado 

de los  vecinos acti;iii la reconstruccidn  de la plaza  de  toros;  qued6  cubierta  la  mayor  parte 

de los corredos o palcos de ¡a misma  plaza,  con  b6vedas  de  ladrillo y fierro,  se  ahondd  el 

piso  del  redondel  de  lidia y se puso  drenaje  al  vaso  del r[o quedando muy mejorado  con 

estas  modificaciones, el antiguo edificio de la plaza de toros. 

En 1931 -por  cierto-  ano  de  la  muerte  de  Carmelo  Perez-.  el  entonces  Presidente 

Municipal Sihrerio Ldpez,  como  todos los buenos  hijos  de  la  Villa,  termin6  la  reparaci6n  de 

la  Sarrera  de  la  Plaza  de Toros, mejora  que  termin6  el  día 23 de  febrero,  con  los 

donativos  de todo el  vecindario.  Como  se ve, .el hecho  de  que  las  autoridades  Municipales 

sean  personas  originarias  de  cada  lugar,  es  muy  importante  para  el  bienestar  de los 

pueblos. 

El deterioro  de  la  Plaza  de Toros era  perfectamente  explicable  en  aquellos  tiempos,  sobre 

todo si tornarnos en  consideracidn  que  acababa  de  terminar la nefasta  Persecucibn 

Religiosa,  emprendida  por  el  presidente  Plutarco  Ellas  Calles (1926-  1929). Los 

sanmigueienses,  ante  tan  triste  estado  del  edificio no pudieron  permanecer  indiferentes y 

se  organizaron  luego  para  recabar los fondos  necesarios  para la reconstrucción. 

Despues  de  reunirse tres mil  quinientos  pesos  por  medio  de  acciones  de  cincuenta  pesos, 

el  senor  Crescenciano  Alcala  comprd  la  Plaza a los senores  Tostado  de  Jalostotitlih,  que 

Is’,enian  en  propiedad.  Se  tech6  una  parte  con  vigueta  de  fierro; lo restante  del  techo  se 

terminó  en  tiempos  del  seAor  Leopoldo  Gutibrrez  (Presidente  Municipal). Un buen  envio  de 

vigueta  fue hecho por el  senor  Ron  Miguel  Moreno  Padilla.  ilustre  político  sanmiguelense. 

(En un muro  exterior  de la plaza,  aún  puede  leerse el  magnífico  cuadro  de  cantera:  “Plaza 

de toros Miguel  Moreno.  Ayuntamiento 1930’9. 
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El r,omSre d z  P ' x a  d e  Toros Carmelo PQrez data muy probablentente  del Ayuntamlecto 

19.13-i2--bll ,?i ~1.r3nos así  lo testimonia la inscripción  en  relieve que ostenta  el pOrtico 

p r ; ~ . : c i ~  al ~ o z r ?  21 :;a~:cef da accsso a las iocalidades.  Desconozco por qué se rebautizó 

cut1 ese  r m m b r e  3 la Flaza, 131 vez porque ah[ habrá toreado  el hermano mayor de Sifverio 

y habra alcanzado triunfos relevantes, o porque h a b r a  sido un torero muy del  agrado de 

algún  poderoso e influyente hijo de San  Miguel  el Alto. 

. .  
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El cambio :c::hi e n  San  Miguel  está  un  poco en dacadencia debido bjsicamente a la 
influencia ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ t ~ a  que  han  traído  los Rigrantes que  se  iban a Estados Unlidos y a su 

regreso  traen otra mentalidad  que  no  checa  con  las  costumbres  convencionaies de la gente 

de San  Miguel, en el sentido  de  que  dicha  influencia se hace  notar  principairnente por el alto 
indice  de  alcoholismo y drogadiccibn  en  la  que  incurre  la  gente que regresa  de  Estados 

Unidos. 

Esta  gente  tiene  una  gran  aficibn a la compra  de  suntuosos  (coches,  camionetas, 

motocicletas, bicicletas, aparatos  de  audio y video, y ropa  de  buena calidad). 

Por  otra  parte, y en  opinibn  del  Cronista  de  la  Ciudad,  en  San  Miguel se generb un cambio 

basicamente  en  el  aspecto  econbmico, CUaRdO en Sn.  Miguel se dio  un  auge en  la  industria 

textil en los anos 1980 -1988, en la que  hubo  muchos  talleres y fabricas  maquiladoras. 

En los primeros  anos  de  produccibn y para  la  venta  de  la  mercancia tos compradores 

acudlan  directamente a los talleres,  por lo que los productores  no  requerian  transportar 

la  mercancía a los principales  centros  de  comercializacidn, los cuales  eran:  Guadalajara, 

León,  Aguascalientes,  Tepatitldn,  Morelia y Villa Hidalgo. 

Como el auge  de  esta  incipiente  industria  textil  no  fue  planeada ni organizada  desde  sus 

comienzos  con  una  perspectiva  de  desarrollo  e~onbmico a largo  piazo,  no se tom6 en 

cuanta  el  $rea  de la comercializacidn  de estos productos  por lo que los mercados  se 

saturaron  de  un  excedente  de  produccidn  en  poco  tiempo y la  alta  competitividad  en la 
produccibn  hizo  que  en un breve  lapso  de  tiempo (8 o 10 arlos) la  prsduccion  textil  ,se 

colapsara, y los pequenos  productores  tuvieran  que  bajar los precios  para  atraer 

nuevamente al mercado,  pero esto no  sucedid y finairnenta terminaron  por  cerrar sus 

talleres. 
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Esto generó un cambio  de  actitudes y perspectivas  en  la mujer trabajadora,  ya  que  al 

mismo  tiempo s e  integrc) a la sociedad  de  consumo,  la  cual le permitib  tener acceso  a los 
productos  suntuosos  principalmente;  ropa,  calzado y productos  de  belleza;  fue  en  este 

aspecto dovlde el  cambio  social  en  particular  en  las  mujeres  jdvenes two su  mayor 

impacto, al promover un alto nivel  de  competitividad en el consumo de estos productos. 

Debido  al alto nivel de  desarrollo  que  estaban  teniendo  los  talleres y las fabricas  hubo un 

deficit de  mano  de  obra  local,  por lo que 6sta  se two que  traer  de las rancherias  e incluso 

de  otros  municipios  como Jalostotitlim, con el tiempo se revirti6 el  proceso y hubo un 

excedente  de  mano  de  obra no calificada,  por lo que la mano  de  obra  calificada fue 

altamente  cotizada y los  dueilos  de  las  fábricas y talleres  emprendieron  competencias 

desleales entre ellos por adquirir la mejor  mano de obra. 

Esto dio lugar  a  que los dueAos  de  las  fiibricas  determinaran  en nivel salarial  de los 

obreros y que  fuera  homogeneo  en  todas  las  fábricas,  para nivelar esa competitividad entre 

los patrones,  aunque  de  manera  clandestina  cada  unos  de  ellos  por su parte  seguía 

determinando los salarios  de la mano de obra  calificada  que  se  ajustara a sus  intereses 

particulares, y no a  los  de  una  comunidad  empresarial,  esto  fue otro elemento  que 

contribuyo a q w  dicho desarrollo  econdmico  se  resquebrajara  finalmente,  ademas  de la 

falta  de una planeacidn y organizacidn econdmica empresarial de  mayor cob& ~ 2 .  
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Pcr cdra !:xte m  no de los diarios de circulacidn regional se ha senalado que: 

" Sb>n 3 $.., 4::"$tj¿%/ el Atto Necesita Entronque con Autopisla iUte-rTa". 
San (". g i , ~  y,,gc~eí ci M o ,  necesita y merece que se le conecte con la a ~ b p i s t ~  de les Altos. $11 raxn de 
los impuestos que &fa comunidad paga primordialmente y de las fuentes de trabajo qtie la industria, 
!a agricuiitira y !a ganaderra mantienen para beneficio de esta regi6n. La comunidad sanrniguelense 
se ha vista favorecida con ¡a carretera San Miguel el Alto- Valle de Guadalupe, porque representa Gn 
inportante ahorro de tiempo, no solo para las familias de este municipio sino para los de San Julidn 
y los de San Diego de Alejandrfa". El camino Sarz Miguel el Ato- Valle de Guadalupe, cost6 muchos 
aiios de insistencia con  la administraci6n del senor Sergio Dhvalos RamIrez, se logrb que esta 
importante vie corta quedara terminada habiendo contribuido la comunidad sanmiguelense,  con 200 
millones  de pesos (200,000 nuevos pesos) ademhs de lo que ya  había dado en anos anteriores. San 
Miguel el Ato, estuvo casi incomunicado por mucho tiempo y no contaba ni siquiera con una  buena 
carretera, hasta que se paviment6 la de Jalostotitlhn y rnds adelante se pavimentaron la de San 
Julihn, la de Encarnaci6n de Diaz y la de la Barca, complethndose una buena comunicaci6n 
terrestre, al pavimentar la carretera San Miguel - Valle de Guadalupe". 

Con  esta  breve  etnografla  podernos  observar  que  no  obstante  algunas  condiciones 
favorables  de  desarrollo  econbrnico  del municipio dado  por la industria textil, la ganaderla y 
otros  ingresos  econbmicos, los problemas  socioeconomicos  de sus habitantes no estan 
resueltos satisfactoriamente,  pues la sociedad  se queja de la deficiencia y falta de  servicios 
como  alumbrado  público,  vigilancia, etc. Razbn por la cual  algunos  sectores de la 
comunidad  estdn  en  inconforrnes  con  las  formas  de  gobierno  de  las Oitimas 
administraciones públicas. 
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... y ¿Que es nuestra crAiiacibn sino una 
... borrachera ribonucbica, eh? 

Lawrence Duren 

I objeto 

que  no 

sociales 

de incluir un apartado que hable  de la identidad en  este trabajo obedece a 

podemos  dejar  de  lado  este  elemento cultural ante  las  manifestaciones 

y culturales en  el ejercicio  de la politica  de  cualquier individuo o 

comunidad. As l  pues,  no  podemos  concebir una manifestacidn o expresidn  politica  al 

margen de las identidades individuales y colectivas, es decir, culturales. 

Cuando  nos  cuestionamos  quien soy,  de  ddnde  vengo, a donde  voy, que hago y por  que 

sufro , o ante la búsqueda  obsesiva  por el poder,  estamos ante un problema  de  identidad. 

Ante  este tipo de  problematicas  requerimos  del  campo  de  accidn  de la sociologla, la 

antropología, la psicoiogia y el  psicoantYisis,  para  tratar  estas  problemdticas  que  son 

denominadas por los expertos como crisis de identidad. 

E n  terminos  tedricos intentar hacer un puente' explicativo  entre diversas  disciplinas  plantea 

lo que  se  conoce  como  "obstdculo  epistemológico",  situacibn  que  por  el  caracter  de  este 

-,bajo, no pretendemos  aclarar.  Sin  embargo,  damos  por  hecho  que  hace  falta  construir 

nuevos conceplos o vertientes  tedricas que realmente  expliquen la genesis y naturaleza  de 

estas crisis qus conducen a la anomia, a las  crisis  por  inescrutabilidad  de  destino,  crisis  de 

sufrimiento, crisis por el mal y crisis por la búsqueda del poder. 

Hace faita entonces, una revaiorizacidta urgente de la condicidn  humana del individuo s610 
atendiendo  esta  premisa  basica,  podemos partir hacia  una  nueva  conceptualizacidn  de los 

distintos potenciales humanos en las diferentes esferas de su constfiución. 
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C U ~ C ~ D  m ! 3 ~ e m c ~ s  definida una  autbntica identidad humana, (bioldgica, psicol6sic3. soci31 

y c:.,:tcr3!) :s?z*:n?~s m k d o  a toda  nuestra  realidad interna y circundante, es  decir a nti3str-a 

real idad p ~ l i s i t ~ i c a  y social,  pues  se  teme a la propia vida, a la rniierte, a saber qclsnes 

sornos re3imante, a? que dirdn de lo que somos, tenernos y hacernos. S e  teme a los 

principios de vida y muerte  pues  nuestra  consciencia no nos  permite  comprendw 

cabalmente estos fenómenos primigenios. 

Para entender  esta  problemdtica identitaria se  hace  necesario  comprender la naturaleza  de 

nuestros  agregados o defectos  psicolbgicos y establecer  sendos  choques a nuestra 

consciencia  adormecida o alienada  por la formacibn  que le ha  dado la influencia social y 

cultural en la que vivimos. 

Los procesos ldentitarlos 

Ahora  bien,  si  partimos  de  estas  premisas,  tendriamos  que  aceptar que  el fenbmeno  de la 

identidad cultural juega un papel m y  importante  en la formacibn  de  las  identidades no sdlo 
de  la  conformacibn  de la personalidad  del individuo,  sino tambibn  en  la  formacidn y 

transformacidn  de su contexto social. Es decir, cultural,  tanto a nivel local  como  regional o 

nacional. 

Para  este  anMsis, el enfoque  tebrico  que  propongo  es  el  de la antropología, la psicología y 

la pedagogía, aunque  por  razones  de  espacio y el  carácter  de  este trabajo  no desarrolle 

ampliamente esta  propuesta, por tal motivo, sblo me limitar6 a hacer  un análisis somero. 

Para autores  como  Figueroa,  Cultura e Identidad no son  conceptos que se ubiquen en  el 

mismo  campo de problemas,  pues  este  considera a la identidad  como  el  elemento que estd 

presente  en la forma  en  que los miembros  de un grupo,  cualquiera que sea,   se definen y 

son definidos por los "otros"  con los que existe una interacción. L a  cultura por  su  parte, la 

considera  como la dirnensidn simbólica  de lo social,  que  remite a los cCIdigos con los cuales 

tanto las  practicas y las  relaciones  sociales  como el  entorno y los objetos, el mundo  natural 

y sobrenatural, adquieren un significado. 
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En sste se;:?ir!~, -sostiene el mismo autor- la idet:ti:!ad ktnica cultural e s  una forma da 

identidad c ~ k c t i m  que S8 encuentra vinculada con fa d2fit%cibn de lo propio y de to ajeno, 

de quienes son y quienes no son  miembros del  grcpo,  de cbmo son los miembros y los no 

miembros.  Lo identitario se  caracteriza  entonces, por  la presencia  de un juego de 

autodefiniciones y de heterodefiniciones en los que a menudo subyacen juicios de valor. 

Con  esto,  la cultura es la base  de la que  surgen tanto las  marcas  con  las  que  se  percibe y 

juzga  valorativamente lo propio y se distingue lo ajeno,  como los elementos  que  de  acuerdo 

con  el  ethos,  el  sistema  de  valores y la  visidn del  mundo  intervienen  en  tales  percepciones y 

juicios. Asi ,  la  cultura se encuentra  en  los  cimientos  de  todo  sistema  de  identidad,  pero no 

constituye en sí misma el fendmeno identitario. 

Para  esto,  una  de  las  características que debe  destacarse  es que toda  identidad individual 

o colectiva,  es  una  identidad  social,  pues  se  genera,  se  desarrolla,  se  manifiesta y cobra 

relevancia sdio en un marco de relaciones sociales. 

E n  este  sentido, la identidad,  es un fendmeno  relacional,  pues no sblo  se  constituye dentro 

de  un  sistema  de  relaciones  sociales, sino  que también,  requiere  del  reconocimiento 

recíproco  de los otros. Esto implica que la  identidad se constituya  como un sistema 

inestable,  en  el  que intervienen dos  tipos  de  relaciones  polares y encontradas: la 

autoidentificacibn y la heteroidentificacibn, la autoafirmacidn  de la diferencia y su 

heteroafirmacidn. E n   e s l e  contexto, los procesos de  persistencia  deben  entenderse  como la 

lucha por el reconocimiento de la propia identidad, tal y como se autodefine colectivamente. 

Por  su  parte, la síntesis tebrica que elabora  Sciolla  para el concepto  de  identidad  es  que 

ésta: 

a) Presupone  cierta  reflexibidad que permita  plantearse las preguntas  ¿quien soy? y iquidn 

quiero ser? 
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Identidad indivldual e identldad colectlva. 
Rnaltlrrl~ k!nYlxbx HHX I Y  l H ~ l n t l H ~ H  xn B I  nlYnn InHKefHnYl en n r B a & n t r  rnmn nn rtt-nr~arr ttm 

a#rendim I , .  #i% B tFaW EiB Fases I~fev@fslbles de ~~~~~~~~~~~ c . ; F B ~ & F ~ ~ o ~  aeriduae a la 
autonomkacibn  de  un  sujeto. En este  proceso  madura la capacidad  del  individuo  para 

incrementar su independencia  para  con  la  naturaleza o para con su entorno  social. En el 

plano colectivo, la  identidad es aquello  que  permite  garantizar  a un grupo o sociedad  su 

continuidad y su permanencia. 

La identidad colectiva alude a los fendmenos e1.r los que la deflnlcidn de ldentldad no $610 se 
hace  con  base  a  referentes  que  atribuyen  a  un  colectivo, sino  tambien  cuando tales 
referentes  son  compartidos  colectivamente. 

Ante esto, considero  no  obstante,  que si bien  es  cierto  las  propuestas  de  estos  autores  son 

correctas,  son  incompletas  al  no  tomar  en  cuenta  el  carácter  fenomenoibgico de ¡a 

identidad tardo individual  como  colectiva o social,  me  refiero  a  una  identidad  integral, o sea, 

una identidad bnto psicológica como cultural. 
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idestldad y ~~~~~~~~~ Formal 

La . ? d ~ ~ a c r 5 : >  f3:rnab”nstitucional en el contexto de una sociedad pluricultural C O M O  !a 

nuestra, rsyi:iere ser anaiizada bajo un marco te6rico rne t~dol fg ico  interdis;eiFfiTlariij’ que 

vjrlcufe, a nuestro parecer,  ?res  aspectos  fundamentales del contexto  social  en el  que se 

implementan los programas educativos,  estos  pueden ser: 

a) Los procesos identitarios 
b) El sistema  educativo  en el marco rnulticuttural 
c) Los fines de la educación 
d) La  educacibn  formal como mecanismo de aculturacidn  institucional 

En  este  contexto  la  educación  formaCinstitucionat  debiera  anaiizarse  de  acuerdo  a  esta 

muttiplicidad  de  factores  sociales y culturales  que  inciden  en  ella y que  en el caso  mexicano, 

el  sistema  educativo  debe  ser  formulado  de  acuerdo  a  estas  variables,  con  el  objeto  de 

hacer  un  sistema  educacional  mejor  vinculado  a  las  necesidades  individuales y sociales  que 

demande  cada  sector  de  la  sociedad,  tomando  en  cuenta sus propias  particularidades 

culturales  locales y10 regionales  pero  proyectadas  en la medida  de  lo  posible  a Das 

exigencias y necesidades  de  una  sociedad  global  integrada. 

En este  sentido  considerarnos  que  el  proyecto  educativo  debe  partir  de los niveles  de 

integración  sociocultural  que  cada  sector  genera  en  función  de  sus  propias  posibilidades  de 

desarrollo  personal,  social,  econbmico,  cientifico y tecnológico  en  aras  de  una  mejor 

insercidn  de  cada  sector a  la  sociedad  regional,  de  acuerdo  a sus formaciones, 

desarrollos y posibilidades  locales,  que  necesariamente  exigira su integracibn  a  la  sociedad 

global  en un momento  determinado  de su desarrollo o evolucidn y bajo  circunstancias o 

proyectos bien definidos. 

Esto conlleva necesariamente .a dar por hecho que r;uestra  sociedad no está constituida 

como una  Nacibn  homogénea  en la cual  la  aplicacidn de un sistema  educativo  nacional  sea 

valido  para  todas  las  regiones  culturales,  donde  algunas  de  las  cuales  son  diametralmente 

opuestas  respecto  unas  de  otras,  ya  sea en el  plano  cultural,  lingklístico,  Btnico,  político, 

econdmico,  religioso,  etc.  Sino  que  exige  proyectos  educativos  que  partan  precisamente  de 
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Creo que 3s Zlguí pretcisamsnte,  el  punto  donde  la  educacibn  formal  debiera  jugar  su  papel 

más importante  como  mecanismo  integrador o aculturativo  por  via  de los procesos  de 

autoidentificacldn y heteroidentificacidn,  pues  al  promover  el  conocimiento  de  las  relaciones 

sociales y avances  científicos y tecnolbgicos,  el  individuo  queda  plenamente  expuesto 

dentro  de  esta  serie  de  procesos  identitarios o identificatorios, los cuales  asumir8 o 

rechazará  según sus propios  valores o sus  propias  condiciones  de  vida y de  relaciones 

sociales. 

E n  síntesis y andlogamente,  las  premisas  politicas  ideoldgicas  de  las  acciones  politicas y 

los proyectos  educativos  que  van  dirigidos  a  las  grandes  masas  se  inscriben 

necesariamenite,  en un marco de identidades  individuales y colectivas  culturalmente 

diferenciadas;  pero  regidas  por  las  politicas  centralizadas  de un gobierno  federal,  que 

pretende  dominar y homogeneizar  a  todo un pals de  realidades multiculturales. 

CULTURA E IDENTIDAD ALTERA. 

Consideremos  que  la  cuitura  hace  referencia  a  las  formas  pautadas  de  pensar,  sentir y 

comportarse de los miembros  de  una  poblacibn;  de  igual  modo,  la  personalidad  tambien 

concierne  a las formas  de  sentir,  pensar y comportarse,  pero se centra  en  el  individuo. La 

personalidad  -según  Victor  Barnouw-  es  una  organizacibn  mas o menos  duradera  de 

';Izas dentro  del  individuo  asociada  a  un  conjunto  de  valores,  actitudes, y modos  de 

percepcidn  bastante  estables  que  exp!oran  en  parte,  la  coherencia  de  la  conducta  del 

individuo, (Hxris, 1980). 

Tomando  en  cuenta estos dos conceptos  básicos,  trataremos de definir la identidad alterla 

en  su  contexto  cultural,  concepto  que  necesariamente  alude a los dos  anteriores,  pues  en 

su  definicidn tenernos que  auxiliarnos  de la psicologla y de  la  antropologia  como  disciplinas 
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que 20s cermiter: cocceptualizar los aspectos de la identidad culluraf. De esta manera, 
tomando en cuenta sus caracteristicas  etnicas,  su  habitus,  su  ethos y su  cosrnovisión 1 ,  es  

decir, scs ci.2enzias, sus tradiciones, y sus pautas de conducta, explicaremos esta 

identichd. 

Una de sus características  fundamentales  ademas  de  sus  caracteristicas  étnicas  es  que los 

altenos conservan  todavia  un  arraigado  catolicismo  que  deviene  desde los misioneros 

evangelizadores  de  la  Nueva  Galicia.  Aqui  hay  una  situacidn  que  les  permite  seguir 

rnanteni6ndose  en  el  terreno  ideoldgico  como un grupo  poblacional  con  ciertas  tendencias 

de  autonomía  con  respecto  al  Estado-nación,  compenetrado  en  una  adaptacidn  inequlvoca 

de  modelos  de  desarrollo  econdmicos y politicos  que  conjugan  su  modo  de  vida  propio y 

una escasa  aceptacidn  a los modelos  federales centralistas. 

Gira  caracterlstica  importante,  es  su  fehaciente  regionalismo el  cual  deriva  desde  sus 

orígenes  en  las  diferencias  militares  e  ideológicas  que  se  generaron  en la fundacidn  de la 

Nueva  Galicia  por  Nu00  de G u m t i n  vs. o a  diferencia  de  la  Nueva  Esparia  fundada  por 

Hernan  Cortes,  implicando  con  ello  una  distincidn  de lo propio y de to extrarlo,  orígenes 

separatistas  que  promovieron  la  práctica  endogámica,  es  decir,  la  práctica  del  matrimonio 

entre  miembros  de un mismo  grupo  étnico o de  la  misma  comunidad, y por lo tanto, el 

rechazo  cabal  de la practica  exoghmica. 

Esto  implica un resguardo  de lo propio  bajo todo un  sistema  axiológico,  es  decir,  respecto  a 

sus  valores  ideoldgicos 2, econdmicos,  politicos,  religiosos,  morales,  dticos y esteticos  de 

tal  manera  que  su visidn de lo extrat'io conlleva  a un recelo o poca  aceptación  de los no 

altefios, o sea,  ante  quienes  no  comparten  estas  caracteristicas  particularmente altefias. 

Para la realizacidn  de  sus  diversas  tareas  demuestran  una  actitud  demasiado  personalista* 

y un sentido  poco  gregario',  pues  son  renuentes  a  la  idea  de la integración  grupal,  situación 

que los dota de un  espiritu  tenaz  que los obliga  a  entrar  en  una  constante  competencia  por 

"ser los mejores" en todo lo que  se  proponen. 



Ptsr o t r3  ???, f ie ,  91 rn~chi~;rno* (sin s3r una categoria de anifisis) arraigado en esta r?q%n 

tadavia 4s :-'!z::zr3 importante, ha tenido aigunos cambios en relacibn a su irltegraci6n 

i?isÍOrico-c~i??~m! c o n  olros modos  de vida que ies llegan  del  exterior y que de alguna 
manera permca t3 incide en su particularidad  cultural  aftella.  Todo  esto  se  manifiesta en la 
adaptacibn constants a los cambios que  exige  el  integrarse al moderno  sistema mundial 

capitaiista  desde la perspectiva cultural  de  una  ciudad  media  jalisciense  como  lo  es San 

Miguel  el Aito. 

Eetoe eerlan algunoe de loe elementoe culturalee que  tomaríamoe  en  cuenta  para una mejor 

comprensión  del  problema que  nos  ocupa, o sea,  el de la  cultura  politica  ubicada  en un 

contexto  sociocultural mis amplio,  que  las  simples  instancias  formales o itlstitucionales 

como se ha  venido senalando  hasta  aquí. 

Para  ilustrar lo antes  dicho citar6 el siguiente  ejemplo  etnográfico: 

I' ... luego  nuestros  anfitriones  hablaron  ds  cuestiones  raciales  de los habitantes  de  la 
region,  decían  que  aquí no  hubo  descendencia  de  franceses  pues Bstos sdto estuvieron  de 
paso y no se mezclaron  con  otras  razas,  comentaban  que  incluso  hasta  la  fecha,  existen 
personas  en  la  regidn  que se creen de sangre azul descendientes de Luis XV, un viejo 
decía que por  su  parte  consideraba  que  para  que  Mbxico  saliera  adelante  en su crisis,  los 
mexicanos  deberian  de  unirse y no  debería  de  haber  diferencias  raciales,  para  evitar  así, lo 
que  actualmente  sucede  en  Yugoslavia". 

1, Para  Cliffad GYE-LZ, en !a discusi6n  antropolbgica  reciente, los aspectos mora!es (y estéticos) de una determinada 
cultura, los elemor,tos de evsluacibn. han sido ger,eralmente resumidos bajo el t&m:ino Etk~os. en tamo que los 
aspectos cognitivos y existenciales  se han desigado  con  la  expresih "cosmovisibn" o visi6n del nundo. El ethos de 
' m  pueblo es el tom, el cT5cter y la cslidad de su vida, su estilo  moral y estetico, la disposici6n de su Animo; se t r a t 2  

de l a  actividad sxbyacente que un pueblo  tiene  ante sí mismo y ante el  mundo que la vida refleja. Su cosmovisibn es su 
retrato de ia manera en que las cosas son er, su pura efectividad; es su concepcibn de Is naturaleza, de la persona,  de l a  
sociedad. 'ia cosmovisih  contiene ;as ideas mis generaies  de  orden de ese pueblo. Los ritos y la crczncia religiosa S(: 

enfrentan y se cordi~rnan reciproc.mente;  el  ethos  se  hace  ictelectualmente razonable SI nlostrarse que representa un 
estilo de vida implícito  por el estado de cosas que la cosmovisih  describe, y l a  cosmovisibn  se  hace  emocionalmente 
aceptable al ser presentada  como una imagen del  estado  real de cosas de! cual aquel e s t h  de vida es una autentica 
expresidn 
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2. Aprop6sito  del  concepto  de  ideología  &te  ser& analizado posteriormente dado la dificultad que ha presentado la  
definicibn  de  este  concepto  desde la perspectiva de distintos  autores, r z b n  por la cual al parecer, todavía no hay IM 
consenso  respecto a su  significado. Por  el momezto  baste c i t a  !a apreciacihn de Geerk en  relacibn a este  problerx 
"o  que no se  considera  con  frecuencia  -dice  el  autor- es !a posibilidad  de que una buena parte del probiema  esté en !a 
falta  de un refinamiento  conceptual  dentro  de la ciencia  social  misma,  de que la resistencis , :a ideologia a l  anA1isi.s 
sociolbgico es tan grande porque  dichos  analisis  son  en realidad  fundmes3.almente ink :!ados, pues el marco 
te6rico que emplean  es  notoriamente  incompleto'. "que las ciencias  sociales  no han desarrollado t.odavvia *ma 
concrpcitn no evaluativa de la ideología, que este defecto se Sebe rIienos a indisciplina metodolbgica que  a tosquedad 
tebrica, que esta  falta  de  efectividad se manifiesta  principalmente al tratar la ideología  como una entidad en sí misma, 
corno -m sistema  ordenado de símbolos  culturales  en lugar de  discernir sus contedos  sociales y psicoldgicos". 
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CAQlTrj LO V1 

La  humanidad  no  está llena más que de si misma, 
nadie le falta y no espera a nadie. 

Continuar8 sin ir a ninguna parte, y los 
mismos  hombres se plantearan las mismas 

cuestiones y fracasaran en las mismas  vidas. 

P 

GRUPOS Y CUASIGRUPOS, POLlTICA  FORMAL Y POLITICA INFORMAL 

n  este  apart 

a  la  cultura 

-politicos de 

ado  se  tratara  de  esclarecer  ¿como  se  vincula el Partido  Politico 

política  altet'ía?  Para  esto,  tomaremos  en  cuenta  a los partidos 

mayor  relevancia  en  esta  regidn (PRI, PAN, PRD) que son los que 

pugnan  por  el  poder.  Recientemente,  el PDM que  era  el  otro  partido  de  importancia,  fue 

borrado  prhcticamente  de  la  contienda  al  perder  el  reconocimiento  oficial  por  no  alcanzar 

el suficiente número  de afiliados. 

"Los Partidos Politicos son organizaciones  clave  para  obtener  resultados  sociales y 

politicos. Lo logran  agregando  varios grupos de inter& en una  coalicibn  estable  que es 

m8s  fuerte y poderosa  que  cualquiera  de  los  grupos  por  separado.  Todo  partido  politico 

importante  representa  una  combinacibn  de  tales  grupos  de  inter&. En algunos  partidos  se 

mantienen  d6bllmente unido;: ' ;os principales  grupos  componentes s610 por  medio  del 

intercambio de favores politicos". 

Otros partidos proclaman de cuando  en  cuando  lemas  dramáticos  para  obtener  apoyo en 
una  forma  aceptable  para  todos  sus  grupos  de  inter&. Estos grupos  de  inter&  articulan 

los intereses  de  sus  miembros;  expresan  con  palabras  las  necesidades,  temores y 

expectativas  vagamente  experimentados  por  sus  electores y traducen  estos  sentimientos 



en damandas específ icas de legislacidn  u  otras acciones gubernamenta!es. En cua:to Ics- 

inditiilccs 3d'.;ier!en que tienen una preocupación  en  común  con otro grupo de interks, 

rn!.~i;i?os da aiios pasan de un auditorio pasivo de partidarios  potenciales a miembros y 

partidarios actr:os del grupo". 

Bajo esta  acepción  general  del  Partido y en  ielaci6n  a la vida  partidaria,  es del 
conocimiento  público  de la comunidad  sanmiguelense que los  principales  representantes o 

dirigentes  de cada  partido, no cuentan  con  un  programa y una  sdlida  plataforma  política 

que los defina  e identifique como  grupo  al interior de  la  vida  social y polltica  de  la 

comunidad. 

S u  formaci6n y experiencia  polltica  con  la  que  cuentan  es  escasa  e  incompleta.' E n  

particular  esto  sucede  con  los  nuevos  integrantes  del PAN, puesto  que  en  este  caso,  es  la 

primera  vez  que un partido  de  oposici6n triunfa en  este  municipio, y es  razón  por  la  cual no 

se cuenta  con la formación y experiencia  polltica  que  caracteriza  a  los  miembros  del ex- 

partido oficial. 

E n  el caso  del PRI tradicionalmente es una condicibn'  que se  reserva  exclusivamente  a 

los  "cerebros' y colaboradores  del  Ayuntamiento  (condicibn  que  se  daba por lo menos  en 

las pasadas administraciones priistas). 

Esto implica  que no se incluya necesariamente  al  presidente  municipal ni a los regidores 

para la toma de decisiones:  en el caso  de  San  Miguel  esta  actividad intelectual o reflexibn 

,' tratégica,  en  concreto  el  poder,  esta  reservado  únicamente  a  unas  cuantas  personas 

(secretario  presidencial,  regidor  de  cultura,  subgrupos  de  poder y el  párroco). Estos 

Últimos tienen una vinculaci6n con las autoridades municipales muy estrecha.* 

Aquí es  necesario  tocar  el punto de la ideologia y los  principios que sustentan los 
diferentes  Partidos  Politicos,  a  este  resoecto  los Dartidos que  tratan  de  mantener  unidas 
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Por io tanto,  el manejo de la pcaiitica formal, institucional sblo es  aplicada  de  manera 

instrumental  por parte del presidente y de su  camarilla;  mientras que al interior  de los 
grupos  de  poder  estas  estrategias  politicas  son  ampliamente  conocidas y manejadas, 

pues  estos  grupos  son  quienes  tienen  injerencia  directa  en  la  toma  de  decisiones  al  interior 

del  Ayuntamiento,  mediante una vinculación  de  compadrazgos y alianzas  politicas  que  van 

de lo local  a lo regional  en  las estructuras del sistema mayor. 

Estos grupos  a  su  vez  son  partidarios o representantes  del PRI; ante  esto,  el  partido 

representa  en  terminos  de  Adams una estructura  axial  del  sistema, es decir,  una 

estructura  formal  institucional  a  nivel  macro. En este  sentido, los grupos  de  poder 

conforrnarian una  estructura  informal o coaxial  a  nivel  micro.  De  esto  podemos  deducir 

que en el caso  del  municipio  que  nos  ocupa,  se  da una relacidn  recíproca y de 

retroalimentacibn  entre  las  estructuras  axiales y coaxiales,  entre lo macro y lo micro  de  las 

organizaciones políticas,  es decir, entre los niveles  regionales-nacionales y los locales. 

En relación  a los pasados  procesos  electorales,  al  parecer  la  contienda y en  concreto  el 

triunfo  del PAN sobre  el PRI, en  el  caso  de  San  Miguel,  obedece más bien  a una  situación 

coyuntural  (caso  posadas y bombazo  de  Guadalajara,  problemas  sociales  no 

esclarecidos)  que  a  una  manifiesta  oposicidn  de una disidencia  totalmente  conformada, 

pues  incluso los actuales miembros del PAN han conformado las filas priístas, 

Esto significa  que en  las  úlimas  décadas  esta  comunidad a tendido  a  orientarse  a la 

derecha politica cupo partido  que  ha  ocupado  el  poder  siempre  ha  sido el PRI. Bajo estas 

consideraciones  en  las  dos  pasadas  elecciones  se le aplicó  al PRI el  llamado  "voto  de 

castigo"  por  parte de la ciudadanía  simpatizante  con  éste.  Razdn  por la cual  en  estas 

elecciones  el PAN obtuvo  el  triunfo  sobre  el PRI como lo muestran los resuttados 

postelectorales de ambos cornicios que mis adelante se presentan. 
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Pcr dezrr,;-:o V P ~ G S  un ejemplo etnogrsfico: 
Esto st;\::?cr.~ el? ! m  comida a la que nos invitaron para celebrar  el triunfo da1 candidato. , .  

y , J i : " - , ~ - - . . - .  4tttfLia L 3 m . j  : . o - , -  Ctjmisiüii b e  dos setlores preparaba11 el azadbtl, se empazaro,rs a formar 

subgrijpos de Irzs, cuatro y seis personas, los cuales  empezaron  a sacar tos refrescos, 

10s hiehs, ¡os brandys y los  tequilas,  en un  principio Torlo y yo nos mantuvimos al 
m q e n  de los d e m k  giupos, pero ltiego da qüe Gtislavo ms invi:d a iniegraincs y a 

tomar un refresco, lo cuai  hicimos  preparándonos un tequila centinela anejo en las  rocas 

cot1 refresco  de  toronja,  nos  acercamos un poco  a uno de  los  grupos,  sólo que como no 

conocíamos  a  nadie no tuvimos la suficiente  confianza y habilidad para lograr una  total 

integraci6n ya que  Gustavo  nos dejo solos reuniendose el con  sus compat'ieros y 

conversando  con  ellos.  Mientras Tono y yo tomabamos  nuestro tequila los  demás  hacían 

lo mismo sirviendo cubas de Brandy o de tequila. 

Después  de  casi  cuarenta minutos de  haber  empezado la reunión,  llegd una camioneta 

pik up color  azul  met8lico  perteneciente  a  la  policia judicial del  Estado  donde  venían el 

Presidente  del VI1 distrito del PRI acornpanado  de  su  chofer y dos  guaruras  que  viajaban 

en la caja  de la camioneta, uno de  ellos  iba  armado  con  una  pistola  calibre  Magnum 45 
semiautomhtlca  atada 8 la cintura,  este tlpo era un joven  de  unos 17 o 18 anos de 

adad, usebe ieiiles oscuros, ere de plel blanca, de compfcxidn obesa, estatura de 1.70 

mts. sprox. con cara  de M o t a  (perdbn,  de  tonto), y vestido de traje color cafe; el otro 

guarura  era  un  joven de 20 o 22 anos  aproximadamente  que ta.mbibn llevaba  lentes 

oscuros, 1.75 de  estatura,  complexidn  robusta,  vestido  de mezctilla y no iba armado; el 

chofer  era un tipo de  unos 38 anos, vestido  de mezclilla azul y camisa roja que  portaba 

un radio  transmisor  en  el  hombro  izquierdo  debajo  de la camisa,  era  de  complexión 

obesa y estatura de 1.75 mts. aprox. 

E l  presidente  del VI1 distrito,  era un tipo vestido  de traje color gris claro, que llevaba 

lentes Mancos o transparentes,  era de compiexibn  delgada moreno claro, 1.75 m?s. de 

estatura, éste fue el Único de los visitantes que  nos  salud6  de  mano ai llegar,  todo 

mundo  se  referia  a 81 como "el Licenciado".  Tan  luego  que  llegaron  estas  personas  se 
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A s í  por ejemplo: el  presidente  del VI1 distrito,  el  presidente  electo y el  presidente  del 

comité  municipal,  discutían la falta  de  perspectiva  política qui! habian  tenido los del  PRI 

de  San  Miguel,  Jalostotitlan,  Encarnacidn  de  Díaz,  Pegueros y tlnibn  de  San  Antonio al 

haber  permitido que los opositores  del PAN hallan  logrado  sostener a su  candidato  para la 

presidencia,  situaci6n  que  según  estos,  no  había  sido  una  buena  estrategia  debido  a  que 

por  ejemplo. 

"El candidato  electo  del  PAN  en  San  Miguel  no  tiene  ninguna  formaci6n  pol[tica,  no  tiene 

conocimiento  de  los  problemas  reales  que  afectaba  a  la  comunidad  además  de  ser un 

analfabeta,  por  tal  razbn, los politicos  de  San  Miguel  iban  a  quedar  desprestigiados 

como  eran los Gutiérrez,  los  Martinez y los  Dávalos;  situación  que  posiblemente los iba a 
llevar  a  enfrentar  problemas  mas  serios  en  adelante,  ya  que  al  parecer  la  gente  de  San 

Miguel  Habla  apoyado  a  la  oposicidn  dando  su  voto  de  castigo  en  contra  del  PRI  debido  a 

que  ésta  se  encontraba  muy  inconforme  con  los  manejos  que  habia  hecho  el PRI en los 

últimos  tiempos,  aunque esto no  significaba  que la gente  estuviera  totalmente  convencida 

de  que el  PAN  fuera  la mejor opción". 

Comentaban  que  no se explicaban  cdmo  la  gente  del PRI de  Tepatitlgn  habian  podido 

reelegir  ai  "Chacho"  su  presidente  actual  mientras  que  ellos  cundo  lo  intentaron  hacer  en 

San Julián con  Salvador  Sermeno  no  se los permitieron.  Tampoco se explicaban  por  qué  la 

gente  les  había  dado  la  espalda  después  de  que  en  los  mítines,  comidas, y regalitos 

demostraban io contrario, y que  ellos  pensaron  que ya la tenian  ganada  pero  que  en 

último rnornerito no fua así y result6 ganador el PAN. 

Por  otra  parte  se  discutia que en  San  Julián  había  más  trayectoria  política que  había 

beneficiado  a la comunidad  en  cornp-aración  con  San  Miguel,  lugar  donde  la  mayoría  de 
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Gmtavo nos c o n a n t 6  que  en  la  reuni6n  se  encontraban  puros  hacendados  -pensarnos que 

esto nos io dijo para  observar  nuestra  reaccidn  ante  la  concurrencia-. Dbs. uno  de los ahf 

presente  cuyo  nombre  desconocemos, "el que  habla como, con  la  verga  en la garganta" 

-así lo apodaban sus  amigos-  que  andaba  presumiendo las cicatrices  que  tiene  en  el 

estdmago,  resultado  de  aventuras  pistoleras,  resulta  ser el anterior  presidente  de  la 

asociacibn  local  ganadera y el  actual  presidente  del  Consejo  Estatal  Electoral,  Delegación 

San Julián". 

k i e !  ejempio nos demuestra  ei  vincuio  exisfenie enire io$ miembros  de fos parlidos 

politicos y algunos  hacendados,  pertenecientes  a  grupos  de  poder, y la manera  de  hacer 

politica  informal o extramuros de la presidencia  municipal. 

Veamos otm ejempb, en el maneb de la poHtica infonnaL 

El Dr. Macles llegb a esta  localldad hace 20 atto$ con motivo de que por medld  del 

ejercicio de su  carrera,  pudiera  juntar $6,000 en poco tiempo  para el pago de una hipoteca 

de  una  ca$a  que $u padre  habla  comprado, y cuyos  hijos  no  le  quisieron  ayudar 

económicamente  para  dicha  deuda. 

En estas condiciones  el  Dr,  Ismael  acudid a sus  amigos  del  sector  salud  para  que  le 

recomendaran  un  lugar  donde  pudiera  reunir  ese  dinero  en  poco  tiempo,  obviamente, 

trabajando como medico. h i , '  ellos le sugerieron  que  se  fuera  a San h4iguef o a San 

Julidn, lugares que se  consideraban  que  eran  buenos  porque sdlo hablan  tres  medicos que 

no  alcanzaban  a  cubrir  la  demanda  de  la  regidn  de  San  Juljdti,  San Miguel, San Diego  de 

Alejandría, UnirSn de San  An?onio y Capilla  de  Guadalupe. 
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C)esfje cit.:?? !leg6 a 2s ta  lugar  tuvo buena aceptacibn tanto por parte de la poblacidn  corno 

por part9 d ?  oligarquía local; e s t o ,  por  su carácter de medico, no  obstante, estos !e 
cuesfiomrr3il Irls motivos reales que 81 tenía  para llegar a  ese  lugar,  cuestibn que 

argument6 de que tales motivos eran  meramente  económicos y profesionales. 

Los oiigarcas  tornaron  en  cuenta  esta  situación,  para  ofrecerle  el  dinero  que  el Dr. 

necesitaba, a raíz  de lo cual  trataron  de  coptarlo  para  sus  pretensiones  políticas, 

ofreciendole  alguna  diligencia ai interior  del  algún  partido  político,  ofertas  que  el  medico 

rechazo por su desinteres en cargos politicos, pues, BSte coneideraba que tales 

situaciones  le  traerian  problemas  tarde o temprano.  Aún  despues  de que  se  casó  con 
una muchacha d8 San JuliAn, las ofertas continuaron, las cuales 61 siguid rechazando. No 

obstante, en el afl0 de 1982 Ramdn  Perez , presidente  municipa!  por  parte  del PDM, le 
o f m i 6  un cargo  dentro  de la comisibn  de  apoyo  municipal,  cargo  que  en  esta  ocasi6n si  
acept6. 

Desde  ahí  el Dr. Macías junto  con  otros  dos  profesores  promovieron  la  creación y 

reconocimiento  oficial  de  una  Escuela  Secundaria  Tdcnica y mas tarde  el  de fa Preparatoria 

incorporada  a la U. de G .  Posteriormente  fue  invitado  a  participar  en  la  planilla  para  Juez 

Suplente,  ofrecimiento  que no queria  aceptar  pero  que  por  persuasion  de  quienes lo 

invitaron  termind  por  aceptar,  pues  le  hablan  dicho  que  el  efectivo  iba  a  ser su cunado 

Pancho, y que éI solamente  iba  a  cubrir  un  requisito  meramente  burocrdtico.  Sin  embargo, 

el fallo fue a  su  favor y asi se convirtió en Juez suplente aQn en contra  de su voluntad. 

,311 este  nombramiento  empezaron  sus  problemas  políticos y sociales.  Cuando  se  dio 

cuenta  de  esta  situacidn  quiso  renunciar  al  cargo,  pero  las  autoridades  competentes  de 

Guadalajara no se lo aceptaron,  pero  con  su  insistencia  logr6 su renuncia  aún  cuando  por 

ley  le  aplicaron  una  sancidn  administrativa  que  consistía  en  no  pagarle  tres  meses  de 

sueldo aún  trabajando  en el puesto  mientras  aceptaban su renuncia.  Entre los problemas 

más agudos  que t w o  por parte de sus  propios  aliados  fueron  amenazas  de-muerte, 

golpizas,  calumnias y desprestigio  social en su  contra,  lesiones  contra  sus  bienes e 
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ir,tirnidacicncs a ;u ;ersona. Esto a consecuencia  de que renuncib al puesto que le h a b i z n  

p r o p w s t o .  ~.l: . I $  iarda, e n  las elecciones  municipaies  se  le  invitó  nuevamente  a participar 

et1 la ~ i c e p r : ~ ' ~ : ~ : x i a  por parte de la pianilla del PAN, en esta  ocasión  aceptó  nuevamente 

slilo por amist2d a los candidatos del PAN, a  sabiendas  de  que  era  del  dominio pBblico 

que iba a perder dicho partido  en  estas  elecciones,  pero  que  se  estaba  preparando  el 

terreno para gariar las prbximas  de 1338, no obstante,  le  volvieron  a  ofrecer un cargo 

dentro  de la planiiia  ganadora,  es  decir,  del PRI. pero  esta  nueva  propuesta  no  la  piensa 

aceptar  precisamente por la nefasta  experiencia anterior. 

Por  otra  parte,  en  cuanto a  las  impresiones  del  medico Bste comentd  que  con  respecto a 

la religión  el  sr.  Cura  Feliciano M. Ilegb  al  pueblo  seis  meses  antes  de que llegara  el Dr. 

Se sabe  que  por  comentarios  del  dominio  público  este  cura  fue  corrido  de  su  curato 

anterior,  por  estar  en  contra  de  la  ideología  de  las  oligarquías  locales,  situacidn  que 

veinte  allos  más  tarde,  en  San  Julián  le  valid  la  misma  suerte. 

Tambien  en  la  actualidad los sacerdotes,  el  cura,  profesionistas,  maestros y autoridades 

civiles  están  subordinados  a  la  voluntad  de los oligarcas  (sospechamos  que éstos son los 
Gutierrez,  los  de  Anda, los Centeno, los Márquez y los Mufioz  en  San Julihn; el  cura y don 

Joel  en  San  Miguel). Se sospecha tambien que esta oligarquía  tiene  el  control  sobre 

producción y distribucibn  del  narcotrhfico,  pues  tienen  contactos  en  muchas  partes  de 

Mtsxico (Tijuana,  Ensenada,  Cuernavaca,  Pachuca Jalisco, Estados  Unidos y Canadá). 

A l  parecer la distribucidn se lkva 8 cabo en el carril  municipal cuando hay  carreras 

parejeras y por hs noches en ks esquinas del puebib asociado a actividades  de 

prostitución. Cornentd también  el Dr. que en una  Plhtica  con  Cuco,  Ramón y Pepe les dijo 

que  esto se daba  porque  ellos  solapaban  estas  actividades,  cosa  que ellos aceptaron 

argumentando que a ellos también los presionaban y obligaban. 

Se sabe que  la  policía  municipal  vigila  estrechamente  a la población  pues  saben  quien  entra 

y quien  sale,  que  incluso al Dr,  lsmael lo han  vigilado  en  plena  actividad de sus funciones 
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medicas. Esto 80s  I O  dijo porque  ha  notado que lo han seguido c!.:sndo s3l9 a ver afgún 

;laciente y porque trae C.B .  en su camioneta y escucha los rnansajes que emiten s ~ l s  
espias. 

El D r .  sospecha que el desarrollo  del  pueblo  se  debe en gran  medida al lavado  de  dinero 

proveniente  de  actividades  comerciales  ilícitas, pues no  se  explica que un  pueblo  sin  una 

actividad  econdmica  importante  (San  Julián),  baya  florecido  tanto  en  tan  poco  tiempo, 

pues  incluso los ddlares  que  llegan  como  producto  del  trabajo de los braceros  no  es 

suficiente  para  tan  avanzado  desarrollo  de la comunidad,  ya  que  hasta  las  gentes mas 
pobres  tienen  buenos  carros  que  se  pueden  comparar  con los que  tiene la gente 

adinerada. 

tarnbien-es - notarlo  que  es una red  de  ramlrlas y compacarazgos 10s que  controlan las 
actividades  políticas,  econbmicas y de  narcotráfico. El piensa que es un grupo m u y  
cerrado y sdlo se  da en matrimonios o alianzas  entre  familias,  para no delegar  el  poder a 
manos  extrailas. 

El sr. Miguel G, M. fue secretario  de  finanzas o de  Hacienda  a  nivel  regional,  pero  que  fue 

cesado por un programa  de  depuracibfl a nivel nacional, por esta razbn se dedicb a ejercer 

su carrera  de  abogado  en un escritorio  público  que  actualmente  atiende  en  el  pueblo. Al 

parecer  es un resentido  social  porque  tarnbien le desaparecieron a un hijo que  estaba  en  el 

ejercito.  Hasta  qui los ejemplos  de  pofftica  informal  en  grupos de poder, ahora  analicemos 

una muestra de los resultados  de  una  política  forma en una institucidn: 

Ejemplos de un ci4slco lnforme de Gobterno: 

2do. INFORME DE GOBIERNO. AYUNTAMIENTO DE SAN  MIGUEL EL ALTO, JAL. 
SERGlO A. DAVALOS F?AhllREZ ADMON. 1986 -1989.17 DE DlCiEMBRE 1987. 

' I  El arlo pasado  se  iniciaron las gestaciones  ante el Banco  Nacional de Obras y Servicios 
S.N.C .... El crédito  necesario  para  hacer  obra  de  pavimento de concreto  hidráulico  en 
varias  calles de esta  poblacion, hoy me  permito  informar que el  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo,  a  traves  de  BANOBRAS, S.N.C. otorgd un crédito por $502'900,000.00  para  la 
pavimentacidn  de  22,922  m2,  continuando  con  la  secuencia  para  la  adjudicacidn  de  la  obra 
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En 3i prs,cjei~ta ailo el cornit6 Municipal del D.I.F. promovió y desarrolló las siguiefltes 
actividades: Este centro atendii un jardín  de  ninos al que asisten 60 alumnos en  edad 
preescolar. Se  impartieron  clases  de cultura de  belleza  a un grupo  de 25 personas  con !a 
asistencia de 60 alumnas. Se impartieron  clases  de  corte y confección.  Tambien se dieron 
clases de cocina  económica que se impartid a 50 personas.   En el inicio de la carretera 
San Miguel el Alto- Vaile  de  Guadalupe,  se tiene un  avance  de  obra  de 60%, 
aproximadamente, y pronto  estará  en  servicio,  la unirá en  forma  directa  a la ciudad  de 
Guadalajara y a la regibn del Bajío. 

Esta  obra  esta  contemplada dentro del  convenio Único de  desarroilo y se logró  gracias  a la 
decidida  participacibn  ciudadana  que  hará  una  aportacibn  de 200'000,000.00 y con el 
concurso  del  Estado y Gobierno  Federal,  que  harán  una  erogacibn  de $ 400'000,000.00 
para la conclusidn  de  esta  importante  carretera.  Durante  el  periodo que comprende  este 
informe el  Ayuntamiento dio apoyo  econdmico  que  ya  se  había  acordado  a los comites 
Pro-caminos  para la mejora y conservacibn  de los caminos  vecinales: E l  
Saltillo-Mirandillas: I 1  112 KM. Los Oyates- L a  Trinidad: 9 KM La  Presa-   La   Pa lma,   Ramal  
el  Zapote: 10 1/2 San  Miguel el Alto-La  Cienega,  Ramal  los  Ocotes: 7 1/2 km Cuatro 
Esquinas - C w  de Orozco  -Santa Teresa -Lechuguillas: 11 KM, dando un TOTAL de 49 KM. 

DELEGACIONES  MUNICIPALES: 
San José de  los  Reynoso.  Con  el  apoyo conjuntamente de la delegacidn  estatal  de S E D U E  
de  este  Ayuntamiento y de la comunidad se logrb la realizacidn  de los trabajos  de 
construccibn  del  depbsito  de  distribucidn  de  agua  con  una  capacidad  de 1500 m.  cúbicos 
asi  como la red  de  conduccibn. S e  recibid  el  apoyo  de SEDUE con 864 m. de  tuberia 
P .V .C .   de  8" y el  Ayuntamiento  aport6 540 m.  de  tuberla.  Mirandillas.  Además  de la 
rehabilitacibn  del  camino ya  mencionado,  se dio mantenimiento  al  alumbrado  público, 
apoyando  a  esta  comunidad  con 1 1  lamparas  de l u z  mixta,  con la  finalidad de facilitar  la 
localización de las calles se les hizo una dotacibn de 30 placas  para  la nomenclatura. 

REGISTRO CIVIL. 
S e  llevaron  a  cabo  las  siguientes  movimientos,  en  el  ramo  de  nacimientos  se  registraron 
721 infantes,  otorgándoles  a  sus  padres 721 cartillas de  vacunación. Los matrimonios 
contraídos y registrados fueron 159. y se expidieron 1,450 certificaciones de actas. 

SEGURIDAD PUBLICA: 
C o n  el objetivo de  reforzar  a la dirección  Municipal  de  Seguridad  Pública,  se solicito al 
ejecutivo del  Estado una  partida  del  Departamento  de  Seguridad  Pública  para que en 
forma permanente y en  Coordinacidn  can la direccidn a su  cargo  procure  una  mayor 
vigilancia en la poblacibn. Se celebrd un contrato  de  Comodato con el  departamento  de 
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AGUA POTABLE: 
Se  cuenta  con  cuatro  pozos, que dan  suficiente  abasto  del  preciado  liquido  a  la  poblaci6n, 
habiendose  aumentado  durante  este  arlo 209 tomas  domiciliarias  que  sumadas  a  la  del arTo 
pasado  da un total  de 3, 758 tomas  en  la  poblacidn.  Existen  aún  tomas  clandestinas  que 
afectan  el  control  equitativo  de  distribucibn  de  agua.  Los  gastos  para la extraccibn, 
distribucibn y mantenimiento  del  servicio  es m y  alto,  por  acuerdo  de  Cabildo  se  tom6  la 
decisidn  de  elevar la cuota  a $3,500 mensuales. 

El agua  potable  no  llega con oportunidad a las  zonas mas alejadas  de  la  poblacibn,  se 
hicieron los estudios  correspondientes  para la ampliacibn  de  la  red  municipal  de 
distribucibn,  beneficiando las siguientes  calles:  Se  instal6  tuvo  PVC.  de 3" de  diámetro  en 
las  calles  de  Libertad,  Juan  Alvarez, 20 de Nov., Genaro  Alcalá, Micaela Gbrnez, 5 de 
Mayo, NiAos Hdroes, Ma. Isabel Mtz. y Fermin  Padilla  cubriendo un total de 1050 mts. De 
igual manera  en  la  calle  Libertad y gral  Ramirez  se  instalaron 340 mts.  de tuvo PYC de 4" 
de  diámetro. En las  calles  de  Genaro  Alcalá y Gral.  Ramirez  se  instalaron 24 mts.  de tuvo 
de  acero. 

EDUCACION. 
Se  proporcionó  material  para  la  construccidn  en  las  escuelas  rurales:  del  Rancho  Tamara, 
Esc.  Rural  de  Guadalajara, Esc. Rural  del  Bajío, E s c .  Rural  Mesita  del  Fresno y Esc.  Rural 
San  Vicente. En el  ciclo  escolar 87-88 se  atendieron  los  siguientes  alumnos  entre los que 
se  incluyen:  enserlanza  preescolar, 783, elemental  4339,  secundaria S39 y Preparatoria 
113. Las  primeras  escuelas  oficiales  de  la  poblaci6n  son La Esc. Gregorio  Ramirez y 
Carmen  Martfn  de  Ramirez. 

DEPORTES. 
Existe! la liga municipal  de beissol con el equipo  "Pitaras",  deporte  con  hondas  raices entre 
la  juventud sanmiguelense, y tarnbien se cuenta con  un equipo de futtaol, 
INGRESOS por cor,cepto de  entrada  a la  Unidad Deportiva Pauijta Moreno: '31,373,745.00. 

INGRESOS por  concesidn  de  exclusivos y eventos  especiales en el  campo  deportivo 
municipal  de  beisbol:  $975,200.00, 

INGRESOS  TOTBLES: $2,348,944.00 
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$1,613,468.30 

$735,477.00 

3et. INFORME DE GOBIERNO POR SERGIO DAVALOS RAMlREZ ADMlNlSTRAClON 
1986 -1988 Sar; Miguel el Alto, Jal. 17 de  diciembre de 1988. 

A1 Banco  de  referencia  (Banco  Nal.  de  Obras y Servicios  Públicos S.N.C. .se solicit6  un 
credit0  para la realizacidn  de  22,922mts2  de  pavimento. S e  otorgd  al  Ayuntamiento  un 
crédito  a  pagar  en 3 arlos para la ejecucidn  de  esta obra, por la  cantidad  de 
$502,900,000.00.  Aunque la disposición  del  credit0  la  retwo el Banco Interamericano  de 
Desarrollo. S610 se pavimentaron  12,000mts2 que comprenden  las  calles  de  Obregdn, 
tramos  de la calle Pedro  de  Gante,  libertad,  Lic.  Andres  Lozano y Presbítero J.  Guadalupe 
Becerra. 

REGISTRO CNlL Del 15 de diciembre  de 1987 al 15 de diciembre de 1988. 

NACIMIENTOS: 
772 infantes otorgándose 320 cartillas de  vacunacidn y se  celebraron 935 matrimonios,  se 
extendieron  125  actas  de  defunción,  se  tramitaron y registraron 2 reconocimientos  de  hijos, 

tramitaron 27 registros de nacimiento externporaneos. 
Sii tk!glStkWctH 2 tlHilclf.eltfY ki1BffllHlYtflltWtlY y Un tlfvtrtela par dlspaslcllrn judicial. Se 

EDUCACION 
Se efttfegsfan en la f m s  ufbsrts 1285 certificados de educacidn primaria y 689 de 
educaclbn medla y superior. Estudios tkcnlcos y secretarlado 94, existen 218 maestros 
+tribuidos en iodos ios niveies de estudio. 

69 



2 17;f;;J.QQ 
15,450.CiO 

11)6,500.00 
51,300.00 
491,014.00 
715,407.00 
1'224,697.00 
$245,037.00 
735,570.00 
252,429.00 
90,000.00 

TOTAL DE EGRESOS N$4'144,944.00 

Quedando un saldo  a  favor  de  184,661.00  de  donde  se  desprende que liquidando los 
adeudos recibidos,  amortizando los compromisos  adquiridos, se logr6 mantener un 
aceptable nivel  para atender los reclamos  sociales. 

Crbdito COR BANOBRAS de N$ 227,475.00 para la compra  de  equipo  automotrlz. 
Asimismo  el  ejecutivo  del  estado,  nos  concedió un credit0  resolvente por 400 mil nuevos 
pesos, a  traves  de  la  Dirección  de  apoyo  Municipal,  para  liquidar  pasivos y compra  de 
vehículos oficiales. 
La  administración  anterior  celebrd un contrato  para  un  credit0  por 672 mil nuevos  pesos 
para  la  perforación  de un pozo profundo  resultando  negativo,  de los cuales se han 
amortizado a la fecha  ochenta y cuatro  mil  nueve  pesos.  Esta  administración,  adquirid  el 
compromiso  con SAPAJAL, por  la  cantidad  de 300 mil nueve  pesos,  para la realizacián de 
un pozo  profundo,  que  se  perforb  en  la  comunidad  de  Belen,  pagadero  en  mensualidades 
hasta el ado 2001 de los  cuales se han abonado  seis mil nuevos pesos. 



Presidente 
Secretario  gral. 
Srio. de Accidn  Obrera. CROC 
Srio. de Accidn  Obrera CTM 
Subsecretario 
Srio. de Accidn  Obrera  CNQP 
Srio. de organizacidn 
Subsrio. 
Micial  Mayor 
Srio. de Accidn Electoral 
Subsria 
Srio, de Acción  Política 
Subsrio. 
Srio. de divulgacidn  ideol6gica 
Srio. de inforrnacicin y propaganda 
Subsrio. 
Fomento  Deportivo 
Subsrio. 
Srio. de Acci6n  Social 
Srio. de Finanzas 
Representante de ANFER 
Representante de MNJR 

Sergio DAvalos Rarnírez 
Profra. Socorro  Ramírez  Gdmez 
Rubén Mufloz Hurtado 
Miguel  Gutiérrez Cruz 
Aniceto  Hernandez  Herrnosillo 

Dr. Ruben  Márquez Gonzalez 
Profr. hlargarito A. Lozano 
Profr. Jesrjs Agulrre Jusrez 
Rafael  Lozano  Robledo 
Dr.  Rafael  Nlontero  Robledo 
Dr. Fausto  Dávalos Gonzalez 
Profr. Jorge Rarnirez  Macías 
Profr.  Victor Hugo  Becerra 
Dr. Homero GonzBlez h a y a  
Juventino  Martin  Casillas 
José Ortiz Rodriguez 
Arturo €Hez Garibay 
ing. Victor Martinez  Ramirez 
Profra.  Fausta Díaz de Montano 
Guillermina  Casillas  Padilla 
bliguel  Angel  Ramírez  Maclas 

""""""""_""" 

La acciirn politlca desde la adrninistracicin pirbllca: 

"Alcande de San Pdiguel Esta Satisfecho Por to realizado  en  su Admón.". 
Por: Francisco  blurguia  Gabán. 
Notas periodísticas. 

" San  Miguel el  Alto, Jal.  enero 23. El Presidente Municipal de San Miguel, e l  Dr. Rafael 
Montero Robledo, dice  que se siente  muy  contento  con los resultados  de su gestión 
administrativa,  porque  realmente  sucedieron  muchas  cosas  buenas  para  la  comunidad  en 
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e s t o s  i ra ' ;  3 8 0 s ;  pero qua con un poco mas de tiernpo Is hab:ia g ~ s t a d o  muchn, entreS3: 31 
:I:! ; , . ; i ~  .:; I:; -;:?ar2loria a los jd5;en5s que ahora estan estujiando ell un edificio  aje!^. 

pav;ml;1:!3da, pero desafortunadamente 110 me fue posible avanzar gran cosa en es?e 
aspac to  siqtiizra para  ofrecer  un  ambiente mas digno a las famiiias  que  viven donde ya se 
habia levantado ei empedrado,  hace  algljn  tiempo".  Otra  cosa que  no  se  alcanzó a realizar, 
por  falta  de tiempo, fue  hermosear el  centro  de la ciudad  buscando  el  mejor  modo de 
uniformar  el color de  los  edificios y tratar de lograr  un  acuerdo  para  que los anuncios de !os 
cornerclos  esién  de  acuerdo  con  la  arquitectura  de  la  población,  según  ya se  ha  efectuado 
en  ciudades  coloniales como Guanajuato y Morelia. " 

I. . 

" . . .  T;3:ilbi+n ~3 cabria gustado  mucho,  setlala el  Dr .  Pdotitero: haber  ampliado la zotx 

Hemos  trabajado  por  el  bien  de  San  Miguel y el  amor  por  nuestra  tierra  nos  ha  mantenido 
Midog fra?lk! el flnai, Viendo la cara de alegria  que  ponen  las  familias  cuando  se  les 
@tttrsg@ utsa QBfi7 de B@tieflel@ W K ~ N ~ ? ~  !AM gentes del campo  reaccionan  con mas 
entusiasirid, it71 vez porque son los que se han visto mas marginados,  senala el primer 
regidor  de  San  Miguel". 

"San  Miguel  el  Alto,  Jal.  octubre 10, Por lo menos  tres  corrientes  se  disputaron  el  derecho 
de  presentar un precandidato  a  la  presidencia  municipal  de  San  Miguel y las tres 
consideran  que  deben  ser  atendidos,  argumentando,  una  larga  militancia y una  capacidad 
para  gobernar,  que  no  en  todos los casos  podrla  someterse  a  prueba. Las anteriores 
apreciaciones  fueron  expresados  por uno de los priistas, que según  se  ha  distinguido  por 
su lealtad  partidista y que  por  esa  razón,  bien  podria  ser  una  de  las  muchos  aspirantes. La 
integración  del  Consejo  Polltico  Municipal  trajo  como  consecuencia que  las  mentes 
calenturientas  manifestaran  una  especial  inquietud,  acelerando  notablemente el ritmo de los 
planes  de  accibn,  en los diferentes  grupos  que  han  participado  mas  activamente  en los 
últimos  arlos y que no  han desistido  de  sus  propósitos". 

El profesor  Parcial  Virgen y el  senor  Pedro  Hurtado,  encabezan  el  gigantesco  Consejo 
Politico,  que  según  nuestro  informante se habrá  de  mantener la unidad  dentro  del  partido, 
asi  como  de emitir su  punto  de  vista  acerca  de los propósitos  de los próximos  candidatos  a 
la primera  regidurla.  Algunos  prilstas  han  llegado  a  considerar  que  este dicho Consejo 
político  hlunicipal  podria influir,  tanto  a  favor  como  en  contra  de un determinado 
precandidato y que  esta  posibilidad  podría  hacer  que  sea  muy  tomado  en  cuenta  por los 
aspectos. Otros politicos  aseguran que el llamado  Consejo  Politico  M*.!nicipal no permiti6 
insinuaciones ni sugerencias  de  ninguna  clase, y que este organ! . o recientamenle 
integrado en San  Miguel  el Alto en alguna  medida  garantizara  que e l  precandidato  reúna los 
requisitos  que  debe  tener  un  presidente  municipal".  "Rafael  Lozano  Robledo,  presidente del 
PRI  en  San  Miguel  asegurb que San  Miguel  esta  preparado  para  elegir  al  candidato que 
garantice  una  continuidad  ascendente  en  el  progreso  de  nuestra  comunidad  coincidiendo 
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"El Cardenismo no tomó en  cuenta  las  hondas  raíces  de  la  propiedad  privada  en  la 
Comarca  Lagunera. El Cardenismo  desconocid los derechos a la tierra  adquiridos  por 
generaciones  que  hicieron  florecer  el  desierto y dieron  vida  a  la  industria  nacional  de 
hilados y tejidos. El Cardenismo  ignord  las  condiciones  geogrdficas  que  condicionaban  la 
extensión de las propiedades  para  hacerlas  resistentes a los cambios  del  tiempo,  a  las 
irregulares  crecientes  del Rio Nazas y a la naturaleza  del  suelo,  para  poder  ser 
permanentes  en su producci6n. No advirtio  que  en  la Laguna el valor  de la propiedad no era 
la tierra  en s l  misma,  sino  el  trabajo  invertido  en  ella por decadas y siglos ..." Cdrdenas 
nunca  quiso  entender  que la Laguna  ya  no  era  la  vieja  hacienda  feudal  que  imponía la 
s e r d u m b r e  a los peones, sino la  unidad  agrlcola  industrial  moderna  que se habría  paso 
hacia el futuro  de  M6xico. Y así,  ciego,  ignorante,  acometid  el  fraccionamiento  de  esas 
tierras, destruyendo una obra  verdaderamente nacional'. 
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CASILLA 

21 328 
21 338 
21  33C 
21 348 
21 34C 
21 358 
21 35C 
21 368 
21  36C 
21  378 
21  37C 
21 388 
21 38C 
21 398 
21  39C 
21408 
2140C 

CASILLA 

2141B 
2  142B 
21438 
21448 
2 1450 
21468 
214713 
2  1488 
21495 

PAN 

237 
295 
280 
220 
225 
212 
21 7 
349 
322 
21  7 
190 
196 
21 3 
229 
218 
31  3 
330 

PAN 

25 
290 
42 

185 
72 
64 

127 
35 

204 

FRI 

274 
21 5 
233 
191 

1 74 
175 
233 
34 1 
151 
183 
214 
201 
1 44 
141 
165 
135 

178 

R U R A L E S  

PRI 

14 
139 
20 
67 
66 
60 

190 
34 

2444 

PRD 

14 
8 
5 

11 
12 
13 
4 
6 
1 
6 
4 
6 
7 
7 
4 
7 

11 

PRD 

urdo 

1 
13 
6 

16 
12 
11 
17 
11 
15 
4 
7 
7 
2 
4 
6 
6 

15 

UNO 

6 
16 
O 
8 
1 
3 
4 
1 
9 
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CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE SAN MIGUEL EL ALTO 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

PAW 
Jose Luis Jimenez Martin 
Oscar  Franco Gomer 
Roberto  Padilla M a c h  
Rene Arturo Reynoso  Padilla 
Miguel  Dasalos Itrlaciel 
Jose Maria  Rocha  López 
Everardo Martin González 

P RI 
J. Socorro Ramírez Gdmez 
Faustino  Trujillo León 
Marina Lbpez Hermosilfo 
Abel Hurtado Zermeno 
Jose  Luis Vázquez González 
Arturo Barba  Barrera 
Josh Luis  Ortega de fa Paz 

PFCRN 
Jerónimo Ramire: Soto 
Fernando Cedilio Hernández 
Ramiro Romo Henriquez 
Macedonio C2di2io HernAndez 
Miguel  Garcia  Hurtado 
J. Jesús Hutlado Lbpez 
Gabino  Hurtado  Macias 

PAR 
Octavío de  Jesús Herrnosillo Gómez 
Bias Gamboa Hernandez 
Lilia  Martin  Neri 
Jose Hector González Rocha 
Martin Jimknez Jirnknez 
Josts Gerard0 Hermosillo Gómez 
Pda. Griselda Hernández Lozano 

P RI 
Jorge Odilbn h a y a  Jimknez 
Gregorio Gutikrrez  Mojica 
Martha  Elena Maclas Perez 
Benito  Garcia Soto 
Juan Lbpez Ortiz 
Felipe Romo Dávaios 
Ignacio González Gómez 

PFCR 
Juan Manuel Ramlrez Hernández 
Rubén hilárquez hlufioz 
Daniel Sánchez Ortega 
Jorge Hurtado tópez 
Victoria Jimbnez Dominguez 
Josij Ma. Sánchez Cisneros 
Martin Hurtado Ldpez 
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"E! PAN si:;ce 3 ¡a cabeza e n  la tercera encuesta estatal del Centro d e  Es!udios de Opln i jn  

de la Llniversidaa de Guadaiajara". 

Realizada el 28  y 29 de  enero  de 1995 en la zona  metropolitana. El tarnaiio total de la 

muestra fue de  2981 ciudadanos.  La  encuesta  se  apiicb  en 131 localidades y ciudades de 

98 municipios  de  Jalisco. S e  levantó en la via  púbiica,  donde  se  aseguró el anonimato  de 

los encuestados. A quienes se les preguntb: 

a> S i  hoy fueran  las  elecciones  para  decidir  el prbximo gobernador  del  Estado de Jalisco, 

¿Por cual partido votaría? 

Csnjunto general Estado de Jalisco, ajustado  sin indecisos  con credencial de  elector 

FUENTE: C E O. 

ENCUESTAS  PAN PRI PRD OTROS FECHAS 

Primera encuesta 54.2% 37.4% 4.636 3.8'16 4-7/01195 
Segunda encuesta 52.0% 39.8% 5.9% 3.136 1S-20/01/95 
Tercera encuesta 53.1% 37.6'16 4.236 3.2% 28-30/01/95 

b) Si hoy fueran  las  elecciones  para  decidir  el próximo presidente, ¿Por qué partido 
votaria? {municipio de Guadalajara). 

PAN P RI PRD OTROS NINGUNO INDECISO NO CONTESTO 

40.4% 31 .O% 3.2% 1.9% 3.3% 11 .Ei% 0.4% 

c)  Sabe quien es la autoridad  responsable  de vigilar y controiar e¡  proceso  electoral del 
estado de Jalisco? 
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d i  Cree ud. que las prtjxirnas elecciones para gobernador del estado  de Jalisco sean 
iimpias y transparentes. 

Primera encuesta 30% 49% 18.3% 1.9% 4-710 1 /95 
Segunda  encuesta 32.9% 45.5% 19.8% 1.4% 18-20/01/95 
Tercera  encuesta 35.6% 41.1% 18.8% 4 3% 28-30/01/95 
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Estimado de io:; ~esuiiados de ¡a eieccion  a gobernador en  la  encuesta Harris-Sigio c;i. 

"El PAN ganar8 sin  problemas, a m e n x  que haya un camSio drAstico en las circunstancias 

que afecta a  la  opinión  pública  en  las prbximas semanas. 

'Normaimente  cuando se presentan  diferencias  tan  amplias,  es  posible  que  la  distancia  en 

las  cifras  finales  sea  menor,  sin  embargo, a la  fecha  de  la  encuesta (28 de  enero), e l  PAN 

ganará las elecciones. 

*En el resto del  estado existe la misma probabilidad de que gane el PAN, 

*Los encuestadores  de  campo  reportan  en  forma  directa que  una parte  importante  de los 

votos que  tiene el PAN proviene  de  la  úitima  devaluación,  ya  que  el  electorado  percibe su 

situación económica actual como desastrosa. 

*Se hizo un  análisis  especial  entre  el  grupo  de  mayor  inter&* por votar y los resultados  son 

casi  idénticos,  por lo cual  Harris confirma su pronbstico. 

*El PAN ganará la presidencia municipal tapatía con amplia ventaja. 

Resultados de la encuesta: 

PAN 56% PRI 36% otros 5% 

Durante 23 dias la  urna volant-'  de Siglo XXI anduvo  rondando por distintos iugares de 

Guadalajara y, salió a Puerto  Vallarta y Tepafitlán  para  conocer  las  preferencias 

electorales de los Jallscienses.  TambiCn  recogib  las  sugerencias y peticiones da la genta 
para los candidatos a la gobernatura de los dis?intos paiidos. 
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En uf: j u q o  q ~ 2  !:o :u?:o validez estadística, se entregb a cada c iudadano una bole!a c m  ia 

presli:~ta "::i b . 3 ~  se raaiiraran las votaciones  para  goberrlader de Jal isco,   ip3r c u d  1;a;tido 

vot-3ria !A?, y 41 nombre  de los diez  candidatos con el logotipo de su  partido".  Los  

ciudadanos marcaron  en  secreto  las  boletas y en el reverso escribieron una peticidn a su 

candidato. Después depositaron la papeleta  en una urna transparente. A s ¡  "votaron" amas 

dt? casa,  obreros,  estudiantes,  meseros,  periodistas y todos los que se  animaron a 

participar en  el  simulacro  electoral.  Presentamos los resultados que en  cada urna 

obtuvieron los tres partidos principales. 

Lugares visitados 

Plaza de las sombrillas 
Plaza del sol 
Basílica de Zapopan 
Salas Lux 
Tianguis de San Antonio 
Zona industrial 
Atlas-america 
Puerto Vallarta 
La tuzanía 
Gimnasio Lady Gym 
PRi estatal 
Tianguis de la Guadalupana 
Fac. de Derecho de la U de G. 
Tianguis de Tonalá 
Colonia  independencia 
Periodistas 
Partan de Tlaquepaque 
Tepatitlan 
Escuela Vocacional 
Primaria Aprender a Ser 
Lomas de Polanco 

San Juan de Dios 
Antigua Central Camionera 

PAN 

65 
65 
50 
66 
66 
64 
57 
53 
45 
61 
8 
54 
37 
57 
60 
27 
60 
63 
49 
71 
47 
40 
57 

PRI 

25 
23 
27 
13 
13 
19 
24 
31 
29 
25 
90 
18 
51 
29 
27 
40 
30 
29 
34 
23 
12 
19 
40 

PRD 

3 
8 
5 
3 
3 
9 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
6 
8 
1 
23 
1 
2 
4 
10 
5 
1 1  
5 
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Emplec?s 
ivllzjores salarios 
que baje el dólar 

que cada mexicano regale 
<.I  U l I  Uíd -I:- diario de tiabzjo, 

que no sean ratas 
Que  no aumenten ¡os precios 
una entrevista con  el candidato 

Educacibn 

Jusiicia  no voto porque  no  creo  en los 

que los servidores  públicos 
cumplan promesas 
Combate a la pobreza 
Becas  para  estudiantes 
Resolver  situación econbmica 

canallas 

chrcel  para los servidores 
públicos corruptos. 
que se demande a Salinas por  la 
estafa 
que limpien ¡a ciudad 

que quiten los sindicatos de los 
tianguis 

, 
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Estos resultados los podemos  retomar  como un indicador  para  explicar  de  que  manera los 
procesos  electorales  juegan un papel  aparentemente  importante en el  ejercicio  de la 
democracia.  Este  proceso  se  ajusta  más  bien  a las  condiciones  situacionales  que  imperan 

en un momento  determinado  en la  vida social y politica  de  la  comunidad, mas que  a un 

verdadero  proceso democratice en  el  que  intervengan  todos los sectores  de la sociedad en 

todo momento. 

Dicho  de  otra  forma,  cabe  preguntarse si los procesos  electorales que en  esta  ocasibn 

tuvieron una amplia  participacibn  ciudadana  refleja  de  alguna  manera un proceso 

democrático, o lo que  es mas, una verdadera  cultura  politica  de los votantes o 

simpiemente es ut1 elemento más del  juego  politico  en  la  lucha  por ei poder a nivei local.* 

* A este  respecto  cabe  hacer la siguiente  consideracibn: Krotz en  su  articulo  Antropología? 

elecciones y cultura  politica"  sostiene  que  las  "razones  para  emitir  un voto en  un  sentido o 

en otro pueden  ser  muy  diferentes,  la  mera  suma  de los votos no  permiten una inferencia 

directa  acerca  de  la  cultura  politica  de los electores", y menos  aQn  creo yo, que esto 

constituya un indicador de una  actitud democrática. 

En  síntesis, de  acuerdo  a los ejemplos  citados y a los datos  del  cuadro  anterior 

observamos  que el Partido Político por s i  mismo, no  es  un  elemento  importante en la 
concepcibn y ejercicio  de la política local, pues s6lo cumple el paps1 de ser  un elemento 
itlstrurnental, utilizado  por los grupos oligárqukos, en función de sus propios intereses, 
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hac2 o csr:f;;ma !as !eyes y circe o confirma al gobierno, sus funcionarios y sus poli t icas. 

Pero la minoria que e s t i  e n  desacuerdo  con esas  politicas o leyes  puede  convertirse 

mailana  en la mayoría. A s Í  pues,  en un sistema  po!itico  democrático las minorias  deben 

conservar la libertad  para  expresar  sus  opiniones,  para  organizarse y para  tratar  de  ganar 

adeptos.  Debe  tener esta libertad no sólo en su propio  interés sino en interés de  cada uno 

de 10s miembros  de la mayoría,  para  proteger  su  posibilidad  de  obtener  diferentes  clases 

de  informaci6n y su  derecho  de  cambiar  de opini6n. Pues  si  se  silenciasen  las  opiniones  de 

la minoría, la mayoria  vería  menguada  su  capacidad  para  comparar  ideas,  para  aprender 

ideas  nuevas y para cambiar sus acciones*. 

El juego  que se  establece  en  el ejercicio de la democracia  en la regibn  de los Altos y en 

particular en  San  Miguel, la podemos  entender no como  todas  las  formas  de  participacidn 

política  de  todos los sectores  sociales,  en la toma  de  decisiones que conciernen a una 

comunidad  determinada, sino como  la  forma en que  los diferentes  grupos  de  poder  en 

funcibn de sus  propios  intereses,  conciben y ejercen la democracia  al interior del  propio 

partido o grupo.  Donde  el partido o grupo  politico  es una instancia  formal (axial) de  hacer 

política  en un contexto determinado y en una comunidad  determinada  con sus propios 

grupos o facciones  internas,  pero que detrás  de  éste  se  ejerce la voluntad de  unos  cuantos 

o mas aún de una  sóla  persona o figura política. 

"En la región se  vota mis por la persona que por el partido, pero el sentir general de la 

gente es  un marcado descontento con e l  partido politico que desde siempre ha 
gobernado p3n el municipio y e!? casi toda la región, en este senlido el pueblo ya exige un 
cambio radical en este tipo de gobierno, por fo que se observaba una clara  tendencia a 
preferir al partido mhs importante de la oposicjcin (PAN), e /  cual seglin ebbs podria 

ofrecer mejores opciones y oportunidades mds democr6tAxfs para la población". 
' Karl VV. Deutsch Politica y gobierno. Ed. F.C.E. Mexico 1593. p.p.31.  
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DEMOCRACIA Y GRUPOS DE PODER 

En esta particular  forma  de  concebir la democracia, es decir,  la  manera en cómo los 

distintos grupos de p: :x participan  bajo un  supuesto  "consenso grupa1 e intergrupal" en el 

acceso  a  las  instancias o instituciones  que  validan y formalizan la accidn politica para  el 

ejercicio de! poder  (sobre !a comunidad) y el  control de los recursos  energéticos  (la  tierra, 

e l  agua,  acceso  al  trabajo  social:  apropiación  del  capital  financiero,  reconocimiento del 

prlder  politico,  servicios  públicos,  permisos,  &c.)  dejando  fuera  de  estos  beneficios a todos 

aquellos que no pertenecen a estos grupos o camarillas. 

Un ejemplo  de  esto  serian los cuatro  grupos  de  poder  detectados  en  San Rrliguel 

conformados  por  cuatro  líderes,  algunos  de los cuales  gozan  de  cierto  prestigio  social, 

además  de  una  sólida  base  económica y por  tanto,  de una importante  injerencia en  la toma 
d ?  decisiones  a  nivel de¡ Ayuntamiento.  Las  formas  de  vinculación  con  &te, son las 

relaciones o alianzas  políticas  informales,  es  decir,  relaciones y alianzas que quedan  fuera 

del  ámbito  formal  institucional  del  Ayuntamiento  pero  que,  bajo la esfera  de lo informal 

inciden  en la toma de decisiones en el Palacio  Municipal. 

Por !o anterior podemos decir en términos  de  Adams  que, la funcibn  de los grupos  de 

poder en San  Miguel es e l  de conformar una estructura coaxial (grupo  informal) bajo una 

unidad  centralizada que establece  un  centro  de  decisiones  colectivas -",? deviene,  ya  sea 

de una persona (el clkrigo o el  mayor  oligarca  del  pueblo) o de un subbjupo de poder ,  en 

este  cas9 el grupo  en  cuestion,  ejerce  un  poder  dependiente el cual  se  da  porque existe 

una separación  entre  el  control  de los recursos  energéticos y la toma  de  decisiones. Es 



El candidato  del PRI es el  profr.  Socorro quien  siempre  ha  sido un "achichincle" de 

anteriores  presidentes  municipales,  mientras  que el candidato  del P A N   e s  un ganadero  de 

Pllirandillas que tiene mas  "contacto  con los problemas  reales  de  la  comunidad" En este 

ejemplo ambos candidatos son instrumentos  de la voiuntad  política de  un grupo  ermi3tico. 

El grupo priísta conformado por los DBvalos es un un grupo que finafmente se  subordina  a 

las  decisiones  de los grupos  más  fuertes,  esto lo podemos  constatar  por el siguiente 

ejemplo  etnográfico.  "Cuando  llegamos  a  saludar  a estos senores, yo los noté  un tanto 

desconsolados  porque el PRI había  perdido en el  municipio, y al  parecer  esto, les podría 

afectar  un  poco  en  sus  proyectos  empresariales  -por io menos  así lo dejaron  entre ver- 

pues  comentaron  que no sabían  como  se  iban a poner  las  cosas  en  adelante  sabiendo  que 

había  ganado  el P A N  no solamente  en  el municipio  sino que  en  casi  todo el Estado (104 

municipios para el PAN vs 20 municipios  para el PRI), cuando  ellos son priistas  de  hueso 

colorado. 

Comentaron  que  ahora les tocaba a ellos como oposición  presionar  al  partido "oficial" o 

ganador  para  que  trabajara  e  hicieran  bien  las  cosas,  pues ai parecer  el PAN no  cuenta 

con gente capacitada  para la accibn  política,  ya que el mismo  candidato  del  partido 

ganador no tenía ni la  primarla  terminada, lo cual significa una  gran  desventaja  para  bste, 

por !o que va a  estar  más  presionado  por  parte  de sus adversarios  en  el  ejercicio  de su 

gobierno". 

"Don  Joel  es el cacique  del  pueblo  que quita y pone  a los presidentes  municipales  segun 

sus  intereses y al  parecer  es la máxima  autoridad  política en el pueblo  debido  a su  poder 
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Una situación similar sucedió  también  con el  ex-presidente  municipal el sr. Sergio Dávaios 

psro e n  esa  ocasión 61 no pudo  hacer  nada  ante las autoridades  federales o judiciales, y 
i r 0 4 0 0  terminaron por oaqussr  e todoe loa praesntee quitendolee eua pertenencias en joyas 

y en efectivo y decomisando  a los caballos y toda la infraestructura  relacionada  con  el 

evento. 

Con estos  ejemplos  podemos concluir  que en la comunidad objeto de  nuestro  estudio,  no 

existe la democrácia  en  thninos  pragmáticos,  pues al parecer todo es un juego al qtie los 
diferentes  sectores  politicos se prestan, ya que no se  detectó un antagonismo  real  entre 

los diferentes  grupos de poder,  razdn por la  cuai,  las  actividades  políticas  terminan 

orientAndose según los intereses de los grupos o personas ya mencionados. 
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“Yo fui  cqornidanor  de  campana  del  candidato  del PAN pero  renuncie al partido  porque 

estaba  muy  decepcionado  por  las  actitudes y posturas  priístas que había  adoptado  el 

partido a último momento antes de las  elecciones  municipales,  con  las  cuales yo no  estaba 

de  acuerdo, por tal motivo decidí  retirarme  de la militancia,  por lo menos  en  tkrminos 

formales. -Esto implica muchos problemas - por eso mejor me retiré”. 

Este tipo  de  discursos nos muestra  que  aunque  existe  un  claro  descontento,  tambien  existe 

un  temor  manifiesto  en  cuanto a la libertad de expresar  las  convicciones  políticas que no 

comulgan con ¡os intereses  del los oligarcas del pueblo. 

“El triunfo  del PAN creo  que  se  debi6 más bien  a que  la  gente  ejerció  el voto de  castigo  en 

contra  del PRI porque ya no esta  de  acuerdo  en cómo este se ha conducido  en los últimos 

tiempos,  la  gente  por  ejemplo  está  descontenta  desde  la  muerte  del  Cardenal  Posadas  que 

nunca  se  esclarecib,  luego, el  bombazo  de  Guadalajara  en  donde  tampoco  encontraron 

responsables donde al parecer  el accidente quedó impune. 

La actual  crisis y la devaluacidn  de la moneda  fueron elementos que  contribuyeran a que la 
poblacién votara  en  contra  del PRI o más directarnen?e, para rr,ar;ifei . su  desiontent3 

con el gobierno, pues antes la gente podía o no votar, según se le diera la gana,  pues  de 

todas  maneras el PRI  siempre  ganaba,  adernas de qcc! no le interesaba  quien  ganara , ya 

que de  todas  maneras  la  gente  estaba  conforme  con lo que tenia,  por  otra  parte el voto de 



Por es ta  raz .2 ,~  2 n  h3 ?asados comicios de agosto y febrero,  por primera vez s e  vio tina 

amplia participacidn de la gente ante los comicios,  en  comparacion  con la costumbre di! 

votar o no votar en f w c i ó n  de sus estados de ánimo de último momento. 

Por otra parte, Martin cmsiifera que esta vez, m83 que votarse por la persona o mds que 

por el partido como es la costumbre en la región, se votó por juicios de valor subjetivos, ya 

que Martin  como  coordinador  de  campana  del  candidato  del PAN reconoce que su 

candidato  tiene  mucho  menos  preparacidn  politica y acadkmica, pues "es un ranchero que 
no tiene estudios en comparacidn con su adversario del PRl quien es profesor y tiene 

rnucilo fiernpo trabajando en la presidencia, "en realidad no pensamos  que nuestro 

candidato fuera d ganar", scih que la desventaja del candidato  Priísta es no ser blanco, 

es un "tlacuaje" que la poblacidn  racista  sanmigueknse no acepta. 

De cuabquier manera /a gente votd, contra el gobierno, no  contra un partido en parficolar 
o contra !a autoridad  municipal. Votaron en contra del  gobierno centralista que se llevan 

todos nuestms impuestos y recursos, y que a&ú# dia nos /a han de pagar''. 
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n  este  apartado  se  tratará  de  entender  y  ubicar  a  las  nuevas  oligarquías*3 o 

grupos  emergentes,  considerados éstos también  como  grupos que se articulan con 

aotros  para el acceso  a  las  instancias  de  poder  en  todas  sus  manifestaciones. 

Algunos  de  estos  grupos  coinciden  con lo que hemos  dado  en  llamar  "grupos  de  poder", los 

cuales  como  ya  se  mencionó  poseen  importantes  bases  energéticas,  sobre  todo  en la 

modalidad  de  tenencia  de la  tierra en  calidad  de  propiedad  privada.  Recuérdese  que  en la 

región  de los Altos, las tierras  comunales o ejidales no son significativas en  términos  de 

porcentajes. 

Aunque  en  esta  nueva  oligarquia  las  actividades  econ6micas  tradicionales  también 

cambiaron  de  giro,  pues  mientras  anteriormente  básicamente  se  dedicaban  a la produccidn 

ganadera  y sus derivados,  en la actualidad  esta  actividad  ha  dejado  de  tener  relevancia 

econbmica  para el municipio sustituyéndose  por  otras  actividades  como la industria textil 

que actualmente  está  en  decadencia.  Resulta  interesante  analizar  cuales son las bases 

económicas  de  sustento  de  estos  nuevos  grupos  oligárquicos.  Tal  parece que algunas  de 

estas  actividades  económicas  las  podemos  ubicar  en el lavado  de dinero por  medio  del 

?:?tismo y de actividades comerciales ligadas al narcotrdtico. 

Para esto trataremos  de  estudiar  !as  estrategias  de  sobrevivencia que adoptaron  las 

oligarquías una vez que cambiaron de una actividad económica a otra. 

Por ejemplo en una entrevista tenida  con el Cronista  de la ciudad  éste  comentó lo siguiente: 

Ante la pregunta  de  cómo le había ido últimamente,  nos  contestó  que  bien  pero que  ante 

los cambios  políticos que se  estaban  generando no sabia  cómo Iba a  quedar  respecto  a su 
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Tarnbihn dijo  que si e1 proximo  presidente  no lo aceptaba  en su administración éI no iba a 

ceder la información  que  ya  tenía  con  respecto  a  la  historia  de  San  Miguel,  pues 

consideraba  que  no  seria  justo  que  el  trabajo y esfuerzo  de una persona  pasara 

gratuitamente a manos  de  otra  persona  que  no  había  hecho  ningún  esfuerzo; dijo que esta 

actitud  suya  no  era una accibn  egoísta  de  su  parte sino  que  simplemente  era  defender sus 

esfuetzos y trabajo de tantos anos. 

Psspecto a los comentarios  de  política  que hizo, comentt,  que e1 esperaba que  la  próxima 

qdministracibn  actuara  con  honestidad y trabajo,  sin  revanchismos y con  el  firme  objeto de 

servir a! pueblo;  dijo  tarnbien  que et triunfo  del  PAN  se  debía  a que al PRI se le  habia 

aplicado el  voto  de  castigo  por  todos  los  antecedentes  respecto  a !as problemáticas 

sociales  que  este  partido y el  gobierno no habían  sabido  resolver  satisfactoriamente 

(muerte del Cardenal  Posadas, caso 22 de abril, etc.). 

Esta  situación  había  llevado  a  la  población  a  votar en contra del sistema y del PRI, m&$ 

que en contra  de las personas que representan  a  determinado  partido  a  nivel  local;  pues 

como la gente  pide  un  cambio,  cualquier  persona  que  hubiese  representado  al  partido  de 

oposicidn  hubiera  ganado  de  cualquier  manera.  Ante esto éI piensa  que  como "la gente no 

tiene una cl;ltwa polltica" en las  pasadas  elecciones no reflexion6  su voto ante el sblo 
deseo del cambio,  considera  que 6stas en  un 99.99% desconocen los estatutos  brisicos,  la 

piatafmna political y los programas politico sociales del PAN. 
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PERIODO 

1941-1942 
1 943- 1  944 
1945- 1946 
1947-1948 
1949-  1952 
1953- 1955 
1956-  1958 
1959-  1961 
1962-1  964 
1965-  1967 
1968-1  970 
1971-1973 
1974-  1976 
1377-1  979 
1980-  1982 
1 983- 1985 
1986-  1989 
1989-1991 
1992-1995 
1995- 1997 

PRESIDENTE 

C. Antonio Anaya 
C. Leopoldo Gutiérrez 
C. Alejo Navarro A. 
C. Antonio Ramírez Jim6nez 
C. J. Espiridión Jiménez Lozano 
C. Antonio Ramirez  Jiméner 
C. Daniel  franco  Martin 
Dr. Fausto  Dávalos González 
Dr. J. Trinidad  Martinez 
C. Cándido tostado  Martin 
Dr. Joel Hernández González 
C. Enrique Anaya Lozano 
Dr. Fausto  Dávalos González 
C. Felipe  Franco Casillas 
Lic.  Oscar Anaya Lozano 
Dr. Joel Hernández González 
C. Sergio Dávalos  Ramírez 
Dr. Rafael  Montero  Robledo 
C. Rafael Lozano Robledo 
C. Jose Luis  Martin 
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C. C;ye?arro RSbago Jim&lez 
C .  X ~ x l  Casiiias Lozano 
c.  " 

C. 'I 

C .  J. Merced Martin Lozano 

c. 
c. It 

c. It 

c. 
c. 'I 

c. 
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1941- ;;.S2 
isi3-1931 
1945- 1 Y46 
1947- 1948 
1949-1952 
1 953- 1955 
1956-1  958 
1959-1961 
1962-1  964 
1965- 1967 
1968- 1970 
1971-1973 
1974-  1976 
1977- 1979 
1980-  1982 

A 7 4  

1983.1 985 

""""""""""______________I_ 

""""""""""""""" 

H. Consejo municipal 
C. Antonio Rabago 
C. Miguel  Tostado  Macias 
c. 
c. 
c. 
C. Antonio Rabago Jiménez 
C. Ernesto Asunción Barba V. 
C. Mélida  Alcalh de Anaya 
C. David  Hurtado Gutiérrez. 
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AnaliCeMOS un hecho que demuestra COMO la oligarqu[a local se maneja a  su antojo: 

Un informante  decía,  "Parece  ser  que  hay  problemas  al  interior  del mismo PRI según 
comentó  Jesús,  debido a  que don  Joel  Hernandez  apostd a su  yerno 20 mil  nuevos  pesos 
a  que  ganaba  el  PAN  en  el  municipio,  situación  que  se  torna  muy  sospechoza  debido a que 
am'bas personas  han  sido  siempre  priístas  de  hueso  colorado,  hasta  hace  diez  anos  -dijo- 
don  Joel  había  sido una persona  respetable  pero  de  unos aAos  a  la  fecha  este  setior  había 
perdido  esa  pespetabilidad  debido a que a dos  de sus hijos los había  aprehendido la policía 
judicial  por  uso  de  estupefacientes,  pero  que  mas  tardaron  en  aprehenderlos  que  don  Joel 
p 'iera  liberarlos  haciendo  uso  de  sus  influencias y de su dinero,  ademas  se  dice  que a su 
swgro se le asociaba con delitos de  narcotrafico, esto, según las malas lenguas". 

En  cuanto al carrdidato del  PAN externó que  la  gente lo considera  un  hombre  de  armas 

tomar  debido a que  se  le  conoce  como  de los matones  de  Mirandillas,  por lo que los 
priístas  tendrian  un  difícil  contrincante  en  caso  de  que  quisieran  implementar  alguna  mala 

jugada  en  cotma del presidente electo. 

93 



94 

c 



*'... quien fiJa el ebjetiw ~ ~ a l  es s i~p!ef ie~f fr  
el programa del principio del placer; principio 
que rige Ids operaciones  del  aparato psiquico 

desde su mismo origen; principio de cuya 
adecuacidn y eficiencia  no cabe dudar,  por 
más que su programa esté en pugna con el 

mundo entero, tanto en el macrocosmos 
como en  el microcosmos. Este programa 

ni siquiera es realizable, pues todo el 
orden  del  universo se le opone, y aún 
estaríamos por afirmar que el plan de 

la "Creación no incluye el propbsito 
de  que el hombre  sea feliz". 

Sigmund Freud. 

odemos considerar tambibn al  clero  como  una  estructura axial puesto que es una 

instiiucitm formal que ejerce  poder y control polltico, ideoldgico y econdmico  sobre 

los seres  humanos y sobre sus recursos significativos. Este manejo del poder tiene 

una  profunda  incidencia no sólo en  la  sociedad civil, sino tambikn  en  las  otras  estructuras 

axi,ales del  poder  politico institucional, situacidn que lo vincula de  manera muy estrecha  con 

los diferentes sectores de la  sociedad jalisciense y de  otros estados. 

F lo tanto,  las  reciprocidades  de las instancias  formales  e  informales  conforman  una 

duafidad de retroalimentación  en el manejo  del  poder y el  control  de los recursos 

significativos, torno e s  el caso del acceso a la propia Igiesia, a las Instituciones educativas, 

de salud y ,  por supuesto a la esfera de la política formal. 

Bajo  esta  situación, la Iglesia genera un dominio el  cual no implica más que  la existencia de 

relaciones subordinantes-subordinados, que  permite la diferenciación  de  actores y de 
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P.or esta mzin el Cicm tizride a perpetuar su poser en todas sus modalidades bajo la 
manera más conservadora de mantener y manipular dicho poder! es decir, mediante el 
manipule0 de la ideología, simbolos o creencias religiosas de la comunidad, además del 

control  de  ciertos  sectores  financieros, comerciales y educativos. 

Constatemos esto en hecho empírico: 

"Lo más interesante  del  ritual  fue  el  sermón  en  el  cual  el  sacerdote  habló  de los tiempos 

críticos  por los que  estamos  pasando los mexicanos,  en  especial  habló  de  las 

desigualdades  sociales  que  permiten  que  hayan  pocas  personas  muy  ricas y demasiadas 

gentes  muy  pobres,  consideraba  que  se  debe  trabajar  porque  las  oportunidades Sean mas 
equitativas  para  todos,  ahora  en  tiempos  de  elecciones  presidenciales,  pedia  que  se  orara 

porque los prbximos  gobernantes  fueran más justos y ejercieran el  poder  de  manera  mas 

provechosa  para  la  comunidad,  por lo que  invitaba  a  la  comunidad  católica  a  que  pensara y 

meditara  la  necesidad  de  votar  par un candidato  que  garantizara  mejores  condiciones de 

vida para la comunidad,  por lo que al  momento  de  emitir  el  voto,  se  debería  de  pensar  bien 

las  consecuencias o efectos  posteriores  a los comicios y que esto  repercutiria  en  la  vida 

social de los sanmiguelenses". 
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Fara 22.2;:. -:;. - -, ” I “  : j id:iQt:i?s ,- r2cietsies en las que s e  han abierto aitart?ativas politicas .2n la 

reg i jn  ¡A? L o s  $.$;S y en las cuaies participa la Iglesia c o n  sus diversas  tendencias- e! 

primer paso c o i ~ i s i e  e n  expiorar \a larga tradición eciesiásiico reiigiosa  aiteria, a la cuai 

aludirnos al mencionar ¡a ceiebraciijn  del  aniversario  episcopal  del titular de  la  arquidiócesis 

de  Guada!ajara,  cabecera  de  la  región  eclesiástica  a la que  pertenece la diócesis  de  San 

Juan de los Lagos. 

El propósito  ser&  ideniificar las  expresiones  actuales  de  esa  tradicidn y, en la medida  de lo 

posible,  ponderar  la  influencia  en  la  región  de la tendencia  de  la  Iglesia  en  México.  Para 

ello se  analizarán  algunas  manifestaciones  sociales y ciertas  expresiones  de los rasgos 

distintivos  de la corriente  tradicional  tanto  entre  la grey como  en los organismos  eclesiales, 

laicos y otros grupos  no  confesionales  de  la  sociedad civil; correlativamente,  se  hará 

alusión  a  aspectos  de la situacidn  social  en la región, y en  particular  a los procesos  polílico- 

electoraies  de los últirncs atlos (sobre  todo  aquéllos  donde se dieron  conflictos 

significativos). 

La tradici6n ate& y su ¡!?teracción  histórica con la tendencia  dominante 
Según  Andrés.  Fabregas, “la construccidn  de una tradición  cultural  es  parte  de la historia 

social y del  contraste  entre  la  invención  social”.  La  conformación  histórica  de  la  región 

altella,  además  de  patentizar  este  contraste, “se hizo bajo  las  condiciones de la  expansión 

y de la interacción  colonial  del  capital”  a  traves  de  tradiciones  sociales  históricamente 

constituidos  de  dichas  condiciones. Es por  medio  de  dichas  tradiciones  como  se  da la 

transformacibn  del  medio  ambiente,  con la “tacnologia  cultural, en la cual  están  las  bases 

materiales de fa construccibn  de los instrumentos de producción”  (Fábregas 1986-57) Los 

altos de Jalisco s e  fueron  confjgurando como territorio político  a l o  largo de  una historia  a 

la vez continua y discontinua que llega  hasta nuestros dias y que simultáneamente 

particulariza y generaliza la tradicibn cono parte de un proceso  nacional. 
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La  situacidn  social  en los Altos llega hasta  nuestros  días  en  la  forma de un orden 

legitimado,  legitimado  producto  de una práctica  concreta.  El  apoyo  de la tradición  en  la 

religión  jugó un papel  destacado. AI sancionar la diferenciación  social  como  parte  de  un 

orden  social  armónico  cuyo  origen  es la propia  voluntad  divina, la Iglesia  impulsó  uno de !os 

elementos  más  importantes  del  control y la  regulación  politicos,  el  sagrado  que  ha  sido 

usado  desde los inicios  de la construcción  histórica  de los Altos (...> La  Iglesia  facilitó el  

control  y la regulacibn  políticos  de la poblacidn  estableciendo  las  bases  corporativas sobre 

las que descansa  la  vida  ritual de los alterlos. 

A tíavés  del  diezmo y de  impuestos  especiales,  se  constituyó en un poderoso  mecanismo 

de  concentración  de  propiedad y de  apoyo  político  a  la  oligarquía:  al  atar  emparentados 

entre si y tener  comunidad  de  intereses,  los  terratenientes,  comerciantes,  funcionarios y 

hombres  de  Iglesia  reforzando la estructura  oligárquica  del  poder politicos (...)'l. Las  bases 

corporativas  del  control  de la población se instituyeron  a  través  de  la  organizacion de 

cofradias y hermandades que  mantuvieron los mecanismos  de  diferenciación soda1 (...). 

Esta  situacibn  contrasta  con  las  zonas  indígenas  del  pais,  en  donde  las  cofradías, sin  dejar 

de ser  mecanísmos de  acumulación,  están  en  manos  de los laicos"  (Fábregas 1986:120- 

121,182 y 183). 

Si bien hasta el presente la estructura social y dentro de ella la dif,rerxiatiti7- sigue 

apareciendo  como un orden  legitimado,  ha  variado  la  practica  concreta en lo eclesiAstico - 
religioso, y las  bases  corporativas  ya  no  son  las  cofradías  de  antario, ni existen los 
"poderosos  mecanismos  de  concentración  de  propiedades"  Ciertos  grupos  de  jerarqula  de 
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En cuanto  a los organismos  eciesiales  de  laicos  su  convergencia  con  algún  grupo  político 

se  da  en  función  de  diversos  elementos: el sentido  de  sus  representaciones  religiosas,  su 

relación  de  autoridad c o n  la jerarquía  los  intereses  del  grupo  social  al  que  pertenecen  sus 

miembros . Aunque  menos  permeables  a los intentos  de  manipulacibn que las  antiguas 

cofradias, los grupos  seglares  de los Aitos conservan  su  estrecha  relacion  con  la  jerarquia 

y se inscriben  aunque  con matices dentro de la  tendencia eclesiástica dominante, 

Concretamente observemos este hecho: 

En San  Miguel  existen  distintas  religiones,  Bstas son: la  católica,  Testigos  de  Jeová y 

carismAticos  católicos, así  como  algunas  asociaciones  civiles  como  son los Caballeros  de 

Coldn  compuesto  por  las  gentes más ricas  del  pueblo, ¡os miembros  de  la  Adoración 

Nocturna,  en  la  cual las mujeres  participan  de  dia y los hombres  de  noche  aunque  no 

sabemos que tipo de participación hacen, tambien están los miembros de la Vela Perpetua. 

de la  Canteria. 

Un caso  excepcional lo constituye  la  existencia  de  un  pequerio  templo  protestante  donde  se 

venera  al Sr. De la  Humildad: este se  encuentra  en  un pequerio Templo acondicionado  en 

una casa  particular y es  un  Santo  al  cual se le atribuyen  numerosos  e  increbles  milagros, 

curiosamente e l  Setlor de la Humildad no es  muy conocido por  la comunidad sanmig1:elense 

y sus principales v is i ta i l?es vienen de fuer3, tanto del municipio como de la region c incluso 

del  Propio  estado, pues se tiene noticia  de que lo hail visitado gente de  Yucatan y de otros 
lugares  lejanos  de la República;  gentes que argurnerdan  conocer al  Serior por Ravelación, 
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Esta peqtietia  piedra  tiene la imagen  de  un sr. recostado  en una roca  semidesnudo  en  cuyo 

muslo t iene una  herida  sangrando  que  le hizo un sacerdote  con un alfiler  para  comprobar o 

disprobar la autenticidad  de  dicha  imagen y los supuestos  milagros  que se le adjudicaban, 

desde que  le  hicieron  esta  herida,  segirn  cuentan,  la  imagen  que  en un principio  estaba 

grabada en forma de  pintura,  empezó a adquirir volmen  fuera  de  la  piedra,  como si fuera 

una estatua o un cuerpo que brotara  del  fondo  de  la  misma  piedra,  esta  imagen  mide no 

más de cuatro cm. de iargo y con todo y la piedra alrededor de ocho cm. de dimetro. 

Esta  imagen  está  colocada en  un pequer'lo altar  construido  de  cantera  rosa  labrada,  en 

cuyo centro  está la imgen  dentro  de un nicho  de  madera. A la entrada  del  altar,  del  lado 

izquierdo,  esta una  urna de  crista¡  en  cuyo  interior  se  guardan  numerosos  "milagros"  de la 

gente que ha sido favorecida  por el  Sefior de la Humildad. 

En .terminos  generates,  puede  decirse  que  la  corriente  tradicional  en  la  región y sus 

convergencias  politicas  no  son una excepcibn  dentro  del  conjunto  nacional y, por  ejemplo, 

sus  relaciones  con  las  instituciones  oficiales no se  diferencian  en  nada  de lo que  ocurre  en 

el , ;S to  del  pais.  Según  Fábregas, "la ideología  religiosa  es  parte  del  uso  político  de  la 

tradicidn cuftural" po r  la burguesia  para  legitimarse, y los vínculos  de la Iglesia  con los 
grupos de poder tienen "su  sustentacibn  empírica en la organizacibn  política  de la vida 

local" dentro del sistema de dominio burgutis". 

Atendiendo a los antecedentes  histdricos sobre este punto recordemos que: 
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" f :  
il se i -~ tmi tx t~~ rc!ig.hso es td  a p o d e r a d o  fuer:am:!nte 2 1 ;  ia corlciencia de esta gente, y e s  

:ai el d o x i ~ i o  esp!r;tual que ese sentinienfo ejerce sobr! el Bnimo de tos creyentes q ~ e  
10s impulsa a veces a cometer  actos  de  barbarie  en  el  nombre  de  su religidn (...l. Este 

fenbmeno  es  algo  raro, y fio halia uno como  explicarse que gente  de  tan  buena cepa,  

inteligente y amante  del  progreso y del  bienestar  económico,  de  espiritu activo y 

emprendedor,  pueda  dejarse  manejar  por sus ministros espirituales  hasta  ponerse  al 

margen de la ley, ya que eso les lastima en sus intereses privados y colectivos (...> 

No hay un solo presidente  municipal  en  toda la región  de  carácter fuerte que se atreva a 

desafiar el poder  omnimodo  del  clero. E n  las  presidencias  hay fungiendo sblo presidentes 

municipales  en  funciones o interinos impuestos  por  intereses  creados (...) E n  toda la regidn 

de Los  Altos se  nota un espiritu  de  abierta  oposición a la Ley de  Cultos  en  particular (...) 

Ofician  muchísimos  sacerdotes  clandestinamente,  pero a sabiendas  de  autoridades civiles 

regionales. Los sacerdotes  han  ordenado a los alterlos que no envíen a sus hijos a las 

escuelas rurales públicas, y los padres como buenos  católicos,  obedecen ciegamente (J. 

E l  informe contrasta lo desierto  de  las  escuelas  públicas  con  el  gran  número  de  alumnos 

de  ambos  sexos  que  asisten a sendos  colegios  de refigiosos en Tepatitldn y relata  que, 

ante tal hecho, los inspectores  escolares "no hacen frente a ese serio  problema" (J. 
Durand et al. L935:32-34). 

E n  este mismo sentido,  en  San  Miguel existe una escuela  preparatoria  donde  las  clases  de 

filosofía son impartidas  por el "seflor  cura".  Quien es  ademris el director  de la escuela y 

duetlo de una de las clínicas de salud particulares que existen en el puPblo. 

El Estado  ha  avanzado  grandemente en el aspecto  educativo  desde  aquella  kpoca,  cuando 

se  trataba  de implantar  la educación  socialista.  También  ha  evolucionado  como  aparato 

politico  tras la consecuci6n  del  modus vivendi desde 1940. A la vez que renuncib a la 
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Uno de !os  crga;-i:mos !aicos surgidos  durante  los  conflictos y que  tuvo gran  fuerza  en L o s  

Altas y el Bajío foe  !a Utli6n  Nacional  Sinarquista (UNS), entre  cuyos  rasgos  caracteristicos 

destacan el  antigobjernismo y el antisocialismo.  Su  influencia,  aún hoy en  dia, no es 

despreciable  en la regibn v sus  relaciones  con  el PDM son  notorias. El PAN surge  en 

circunstancias  similares,  aunque  sus  bases  sociales  son  distintas  a  las  de la UNS y el PDM 

y sin que deje de haber grupos populares entre sus simpatizantes. 

Pese  a la evolución  en las relaciones  entre !a Iglesia y el  Estado de las liltimas dCcadas, 

sigue  existiendo una resistencia  eclesiástica  al  poder  estatal, y esto e s  particularmente 

notorio  en Los  Altos. Es todavia  poderosa la inercia  ideológica  de  la  tradición  -una  de  las 

bases de la negociación  de lo cúpula  jerarquica-, y prevalece  tambihn  la  estructura 

autoritaria --el otro pilar del rnodus  vivendi  copular-.  Ciertamente  las  manifestaciones  son 

distintas,  porque  como  se dijo ya  el  predominio  no  es  absoluto y adernas  porque las 
relaciones  entre los grupos  de  poder  del Estado y la burguesía  resienten  doblemente  sus 

vicisitudes  crdnicas  en esta Bpoca de crisis. 

Por  ejemplo  en  San  Miguel  el Alto las  escuelas  públicas  están  estrechamente  vigiladas  por 

el  clero  tanto  en  los  planes y programas  de  estudio  como en las clases y discursos  que 

dictan los profesores,  llegando incluso,  a  la  censura  de los temas que las autoridades 

eclesiásticas consideran  obsenas, inmorales, de contraposición  ideológica religiosa, etc. 

Sin  pretender en este  análisis  entrar  en  las  motivaciones o actitudes  personales (aspectos 

Bticos y psicoibgicos) de  los actores eclesihsticos y sociales  involucrados, hemos de 

setialar solamefile que las características  ideoldgicas  en  este tipo de relaciones 

verticalistas  tradicionales  en Los Altos son,  por  parte  de  los  laicos,  de  aceptacibn, 

legitimacibn y reproducción  más que de impugnacibn o produccidn de nuevas formas. Lo 
que  decirnos  en el  caso  concreto  de la educacidn se aplica  tambikn  a  otros  organismos  de 
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- 
t s t o  puade  sxpresarse e n  diversas formas de patermlismo y de ir:jerencias -sutiies o 

diisilcas- de ta jeiaiqciia eit campos que sijlo coiraspoiiden a 10s szglares, siempre sn  

función  de  objetivos e intereses  institucionales  según la 6ptica  episcopal  tradicional. En la 

medida  en  que los laicos  que  legitiman  tales  intervenciones,  se  convierten  en "brazos 

largos"  de  la  jerarqula  eclesiástica  en  cada  ámbito  de la  vida  social, y pierden la posibilidad 

de  constituir  grupos  corresponsables y autónomos e n  sus  interacciones  eclesiástico- 

sociales. 

Otro  ejemplo que podemos  citar es el del  presidente  municipal  de  Tepalitián  quien  durante 

el  trienio 1983-1985 siendo un maestro  de  educación  media, es miembro  destacado de los 

Cabalkros de Cokh?. Este organismo  laico  tiene una rnernbresía  procedente  de  sectores 

con  ingresos  económicos  medios y altos, y s e  distingue  entre otras cosas por sus 

contribuciones  econdmicas a obras  -de  beneficio social -parecido  en esto a los clubes  de 

Rotarios y Leones-, su estructura  jerárquica  de  grados" y sus atavios V ~ S ~ O S O S ,  para  las 

ocasiones solemnes. 

Les intercambios  "capilares"  que se dan  tradicionalmente en la  sociedad  alteila  se 

manifiestan  con  mayor  claridad  cuando sus actores  sociales  esos  miembros  "polivalentes" 

se ven  convertidos en protagonistas  de las tensiones  interinstitucionales y de  las 

polarizaciones  entre  el  aparato  estatal y la  sociedad civil, situaciones  que  con  frecuencia 

invoiucran  la  relacitin entre la Iglesia y el Estado. 

En  síntesis, en las expreshnes actuales de  la Iglesia en t o s  Altos hay fu .  +es  indicio.s de  fa 

persistencia  de la estructura  verticalista y de las -otras  caracteristictis  propias  de la 

tendencia  dominante  en la región,  la  nacidn y el continente y dentro  de  las  complejas 

relaciones  internacionales  en  el  conjunto  de la Iglesia  católica  en todo el  mundo. En 
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Por otra p a r t a ,  211 9 1  r;?uricipio de  San Julián en  cuanto a las  impresiones de nuesiro 

medico  informante e s t e  comentó que con  respecto  a  la  religión el  sr. Cura  Feliciano !d. 
llegó al pueblo seis m%es  antes  de  que  llegara  el  Dr.  Se  sabe  que  por  comentarios del 

dominio publico este  cura  fue  corrido  de su curato  anterior,  por  estar en contra  de la 
ideotogia de ¡as oligarquias locales,  situacibn  que  veinte  anos mas tarde,  en  San julidn fe 

valió  la  misma suerte. Actualmente -dijo- la palabra  del  cura  ya  no  tiene  gran  peso sobre 

las  personas  pues éstas han ido cambiando  su  forma  de  pensar  por influencia de la escuela 

y de los braceros  que se van  a E.U.A. 

La tendencia dominante en la crfsis y los confllctos  electorales  actuales 

E n  la región altefia como en todas partes, !a crisis actual  ha  agudizado  principalmente las 
condiciones  de los sectores  populares:  cada  vez  hay  menos  creación  de  empleos -ic que 

propicia  el  incremento  de la migracidn  a E.U., sobre  todo juvenil, crece  el  deficit  de 

vivienda,  aumenta la carestia  de los productos  bAsicos,  se  incrementan  las  actividades 

¡licitas etc. 

La crisis tamtjiGi1 afecta -aunqile sin hacer  gran mella en sus condiciones de vida  a la 

burguesia,  con la contraccidn  de la actividad  de  avicultores,  porcicultores,  industrias 

alimentarias,  manufacturas,  etc. Sin embargo  este  sector,  si  bien  ha  experimentado una 

reduccj in  en su espacio de  riianiobra,  cuenta  con  diversas  alternativas  que ya está 

utilkar:do. Eritr3 ellas estan la asociación  con otros capitales  nacionales o trast~acionales y 

el  esfuerzo ds ampliar sus vincuhs gubernamentales y palitjcos principalxente los oficiales, 

aunque sin dzscaftar otras instancias. 
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conquistar  condiciones  favorables  ai  desarrolio de los grupos  populares  eclesiasticos, ya 

sea  a  contracorriente o mediante  eventuales  acuerdos  con la jerarquía o, inclusive,  con 

otros organismos seglares convergentes  con los grupos dominantes. 

Con  base  en  la  correlaci4n  entre  las  condiciones  sociales y las situaciones  eclesihstico- 

religiosas  especificas  de Los Altos podemos  comprender  mejor la emergencia  de  líderes 

carismdticos como el actual dirigente de la UNS y muchos otros. 

También  se  expiica cbmo, pese  a una correlacilrn  eclesiastico-social  tradicionalmente 

favorable  a  la  burguesía, los vínculos  sutiles  entre  agrupaciones  confesionales y no 

confecionales  de  la  sociedad  civil  tienen un resultado  favorable  al PDM, organismo  politico 

popular  que  aprovecha  reminiscencias  histbricas y elementos  de la tradicidn  regional  que 

son  atractivos  para  los  grupos  subalternos  en  su  situacidn  actual;  en  estas  condiciones  se 

comprende  mejor  la  reemergencia  de la UNS, del PDM como su expresibn  política y ambos 

como un movimiento populisia cat6fico de corte tradicional. 

Un liderazgo  carismatico  como  el mencionado,.  iiiscríto  dentro  de  la  tendencia  dominante 

que  no  apropia  la  autonomía  de los laicos,  resulta  muy  vulnerable  en  las  eventuales 

n '.:ociaciones  copulares,  sus  demandas  se  convertirían  en  objetos y el propio  líder  nunca 

seria un sujeto  interlocutor. En consecuencia, la actual  conducción  pedemista  no  parece 

tener la base  suficiente  para  aportar  solidez en el desarrollo de  alternativas  adecuadas 

para los sectores  populares,  porque  probablemente estos seguirán  siendo  marginados  (si 

no totalmente, s i  en forma significativa,  mediante la manipulación  eclesihstica y oficial). Los 

actores sociales  mayoritarios  conservarian,  pues, su papel  de  grandes  ausentes  en  las 

interreiaciones de los poderes  dominantes,  de  acuerdo  con  la  tradicidn  vigente en la 
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CAPITULO IX 

1 

i 

el  Dr. 

aprecia 

os estos ejemplos etnogr8ficos: AI saber que mi informante  salvadoreflo, 

Wlilliam, ya  tenia un buen tiempo en la regibn, le pregutitit por sus 

ciones  sobre  el  cambio  cultural que 81 percibía  en los Qltimos 20 a h s ,  

ernpeztj a contarme  la  historia  de  San  Miguel  partiendo  de los ferias,  palenques,  jaripeos, 

carreras de caballos, y casas de juego. 

Respecto a estas  actividades en el  lugar, Araujo comento que "en aquellos tiempos ésta 

era una de las  principaies  actividades  económicas,  debido a que  se apostaban  fuertes 

sumas de  dinero y socialmente  estaba  muy  arraigada  la  costumbre de apostar incluso 

entre las gentes  que  no  tenian  tantos  recursos,  por  consecuencia  era uno de los principales 

temas de conversación entre los vecinos. 

Habían  importantes  apostadores  como los joqueys  que  jugaban no solamente a nivel 

regional sino nacional,  uno  de  ellos  era  Silverio  Vital.  También  en  San  Miguel  había  una 

casa de juegos  clandestina,  donde  se  apostaba  mucho  dinero, esta casa era atendida  por 

la sra ... -decia  el doctor -". 

Despuis de las afecciones sucedk 21 siguiente acontecimiento en San Pdligue: 
Se orgai:iz6 w a  reunidn  para  celebrar el  triunfo  del FAN no solamente en el municipio, o en 
la reg i i n  ds los AÍfrJs, en  particular del VI1 Distrito, sino su  triunfo a nivel estatal, pues este 

fue e l  partido opositor que ganir la mayoria de, las aicatdias en todo el Estado  ~ ? n  las 
eleccior?es que se llevaron a  cabo e! pasado día 12 del presente mes, por esta razan, e n  

esta reunió;\ se d i m n  cita los presidentes  electos  triunfadores,  acomparlados de colegas, 

amigos y familiares,  entre otros estuvieron  presentes: El "ingeniero" José Luis  Jiménez 
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Cuando  llegó  nuevamente  don  Lupe,  éste  ya  venia mas servido  que  nada,  en  esos 

momentos se anunció el  discurso  que  iba a dirigir  el  candidato a sus  seguidores,  por lo que 

nos  levantamos  de la mesa y nos  fuimos a otro extremo  del  patio  para  ver más de  cerca  al 

candidato,  luego  de  un  nutrido  aplauso,  el  candidato  tom6 la palabra  dirigiendo un saludo a 

los presentes y externando su agradecimiento  por  el  apoyo  recibido  durante  su  camparla, 

su discurso  giró  en  torno a su  compromiso  que  había  adquirido  con  la  comunidad,  el  cual 

consiste  en  acabar  con los abusos,  prepotencias y abusos  de  poder,  situacidn  que ha 

caracterizado a los anteriores gobiernos priístas. 

En este  contexto,  parece  ser que  las  acciones  politicas  no  dejan  de  ser,  al  mismo  tiempo 

un espacio para  vincularse socialmente y estrechar lazos de “amistad” en  funcibn de ciertas 

afinidades  políticas o ideológicas  que  manifiesta  la  gente,  cuando  se  manifiesta  en 

espacios públicos.  Situacibn que todo mundo aprovecha para fortalecer dichos  vinculos. 

Martin  por  su  parte fue  invitado a pertenecer a los Caballeros  de  Coldn  cuando  fue  director 

c2 un taller en  la Casa de  la  Cultura  pero no aceptb  para  no  meterse  en  problemas, 

además de que e l  s610 quería  trabajar  para  beneficio  de la comunidad, lo cual ellos 

tomaron  a mal y lo empezaron a atacar desprestigiándoio socialmente. 

Ahora analicemos lo que opina la sociedad civil sobre asuntos  de  politica,  para esto 

implementamos et siguiente cuestionario: 

108 



Entrevista. 

P. Cdmo les  gustaria que fuera México en el futuro? 

R ,  En Nl&ico debería  de  haber una  equitativa distribucidn del dinero,  es  decir, de la 

riqueza,  esto a io mejor traeria  una  menor  crisis y mayores oportunidades  de  desarrollo 

personal y del  país, 

P. Qui! via consideran la mas adecuada para  impartir  justicia? 

Fi  todas  aquellas que estén más apegadas  a  la  ley  para evitar injusticias. 

P. Que  opinan  del E.Z.L.N? 

R. Pues en un  principio los líderes  buscaban  en  realidad la igualdad  de los indigenas y que 

se les  tomara  en  cuenta,  pero  despues  estos  lideres  empezaron a buscar  sus  intereses 

personales. 

P. Que opina ud. de los partidos  politicos? (PRI,PAN) 

R. El PAN trata de buscar  el  cambio  por  vía  de la democracia,  el PRI es un partido lleno de 

corrupcion. 

Cuando  llegarnos Torlo y yo a la oficina de la Casa de  la  cultura el profr,  tostado  ya  nos 

estaba esperando, luego de saludarlo a 81 y a la  secretaria, de inmediato  nos  invitó a pasar 

a la sa!a de juntas del iwnueble, casi  en  seguida la secretaria nos invitt, un cafe detalle  que 

aceptarnos con mucho gusto  en virtud de que  an la region no es nada común que a uno le 
inviten cualquier cosa. 
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La primer  pregunta giró en torno a la piobiernBtica  social  en la comunidad  de S a n  Pdiguei 
(cabecera  municipal).  Según  sus  propias  palabras  dice que  existe desintegración familiar 

propiciada  principalmente por los medios  de  comunicación  masiva,  por otra parte  al existir 

una preocupación  por llevar el pan diario a  casa y hacer  dinero  se  desatiende la formación 

de los nirlos,  por  eso  hoy  tenemos  problemas  de  drogadicción,  pandillerismo y delincuencia 

juvenil de  grado  alarmante  en San  Miguel, la edad  promedio  de los Jovenes  desubicados 

oscila entre los doce, trece y quince aiios. 

Hoy se  pueden  ver graffitis y crecen  alarmantemente  los  indices  de  robos  cometidos  a 

casas habitacidn  por  bandidos  jovenes,  posiblemente  manejados  por  adultos.  Ha 

proliferado el consumo  de  droga y de  activos (thinner, Formol.  semento,  coca,  marihuana, 

pastillas  psicotrópicas) que se  hace  muy  común  en la unidad  deportiva  en la plaza  de 

armas y en  algunas  calles  obscuras. Las autoridades  deben instrumentar programas  de 

prevención  para evitar estos  males a futuro,  principalmente  el DIF. No se  han  implementado 

abiertamente  estos  programas,  sigo  reiterando  que los medios  de  comunicación  son 

daiiinos  para la juventud,  pero  tampoco  puedo  negar  que la propia crisis inside  en  estos 

problemas sociales. 

Es alarmante la prostitucidn entre la  poblacidn  femenina  de 13 y 16 allos, no se  ha  dado  en 

indices  alarmantes,  empiezan  con  el  amigo,  con el novio,  con el vecino,  algunas lo hacen 

sólo con  los  de  confianza,  despues  con  cualquiera y de  pronto  aigunas  empiezan por 

incitación,  curiosidad,  hasta  llegar al dinero.  Afortunadamente no hay un alto grado  a nivel 

público, más bien si lo hay paro en forma oculta o clandestina. En la comandancia me han 

informado de cams que se Itegan a encontrar, podemos  hablar  de cinco o seis jovencitas 

públicas y las demas solo con los de su confianza.  Afortunadainente S B  ban  guardado 

ciertas costumbres en los altos por la religion, de ahi  el recato de esta profesibn. 
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Existe la costumbre que las madres  de  familia  recurran al Cura  para que ¡es soiicione casi  

cualquier  problema o para  buscar  orientación  cristiana. "En San  Miguel el cura es un 

egoista,  todas sus  acciones  las  realiza  como el cree que son correctas,  no  recaba 

opiniones ni concensos, 5s un autoritario". 

No puedo  negar que es un  cura  muy  trabajador,  construyd  la  casa  parroquia¡  remodeló los 

templos  pero  es  muy  marcada  su  forma de ser, !a gente  guarda el respeto  por el sr.  cura, 

El cura  me comentd que un dia a las 4:OO a.m. le hablaron  por  telefono y le digeron 

"chivgue ud. a su madre", esto  quiere  decir  que  tiene  a sus enemigos,  pero  aquí  el que 

está en  contra del cura está en contra de la religidrn catblica. 

Actliatrneiste está  tratando de penetrar  un  organismo  de los testigos de Jeová,  tratan de 

ganar  adeptos  atacando o penetrando  por  medio  de  la  gente  marginada,  por  ser  presas 

fBciles  a  sus  intereses,  ya  tienen un nQmero  considerable  de  adeptos.  Les  dicen que los 

van  a  mejorar  econbmicarnente,  los  van  a  sacar  de  pobres,  etc.  (pero  eso no es  cierto), 

tienen  seis ados trabajando  en  san  Miguel,  son  muy  activos, no  descansan, les regalan 

literatura de eibs de casa  en  casa  a los que lo aceptan, cosa que  no  hace la Iglesia 

catoiica, 
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Denota  como  segunda  característica que  la  gente  es  radical  porque t;o analiza con 

profundidad el  ejercicio  como  ciudadano,  tiende a elegir a sus  autoridades (justo hoy por 

las  elecciones,  no hizo un análisis  conciensudo  de las posturas PRI, PAN. PDM, jamás se 

sentó la gente a pensar  con  quién le  va a ir mejor, sólo dijo ya no  quiero  esto y no pensd 

mejor por  cuál o qué quiero, y por  es6  pensb  en darle su voto  al PAN). 

Tercera  característica.  Rigida  en  su  forma  de  pensar  pues  es  muy  estricta, si se la hacen 

se la  pagan, si Acci6n Nacional  hubiera  puesto un gato,  el  mismo que eligen, por  ver 

alejada la solucibn a sus demandas, ya no queremos nada con el PRI. 

En lo religioso,  de  igual  forma “yo soy  católico  hasta !a muerte,  porque mis padres lo 
fueron,  mis  abuelos,  mis  bisabuelos y tatarabuelos lo fueron“. Los alterlos somos sumisos 

ante las palabras  del cura, de lo contrario estariamos  en  pecado. 

EZLN. 

Y o  tengo  mis  dudas  de c6mo se  gesto  el EZLN si lo  viéramos de manera  general lo 
definirla cljrno la ljtlica forma n ~ a s  viable de hacerse  notar . . .  sr. aqui astarnos por que nos 

olvidan? as i  s a  dan cuenta  que  esxiste  gente  marginada y una srjh:a con probiernas los 

sucesos de hoy hacen  pensar uri dia de una forma y otro día de otra  forma, a lo rnej3r fue 
un movimiento  fraguado por el sistema, los objetivos o medios  de utilizar las armas son 

reprochables  pues  mueren  muchos  inocentes,  unos engat7ados y d o s  s i  por ccnvicci6r1, a 

lo mejor  existe  manipuleo  de tos líderes que a veces  pretenden objetivos muy  particulares, 
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Vias de Justicia. 

Lo primero que urgs es una depuracibn  del  poder  judicial  de  erradicar la corruption de  las 

cárceles,  juzgados,  cuerpos  policiaies,  pues  estos  lugares  estan llenos de  gente  sin 

escrijpiilos,  y las cárceles  están  llenas  de  gente  inocente y de  escasos  recursos,  sabemos 

que los ricos compran a las autoridades. 

Procuraduria y Corte deberán  ser  eficientes  con  estas  para ser real  esta  imparticibn de 

justicia,  pue  sabernos  que los jusgadores  aún  teniendo  las  pruebas  para  encarcelar  a 

alguien  con  el solo hecho  de dar su  mochada los dejan  el  libertad. Por eso una depuracibn 

de la procuraduría,  del poder  judicial, de ios ministerios  públicos  estatales y municipales, 

siguiendo un organigrama y una real  voluntad  política  podrán  hacer  verdad  la  irnparticirin  de 

justicia. S610 es cuestiin que se decidan  caiga  quien caiga, ruede  quien  ruede. 

i ~ '; der. 
Y o  pienso que hay una mala interpretation del poder  político,  economico y eclesiástico, 

como que hay w a  mala concepciCln y distortion en  su  aplicacidn  el que  tiene  dinero  quiere 

comprar todo  SF?^ terrsnal o eclesiai, el que tiene el  poder  político,  quebranta y pisotea, el 

eclesiástico n~aneja econ6nlica e ideolegicarnente a la gente. 
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Actualmente se encuentra  distorcionado el  ejercicio del  poder  principalmente por  el poder 

político; se  debe de  evitar el nepotismok (reparto  de poder entre parientes), el poder no se 

debe líamar así,  pues crea una prepotencia de todo poderoso. 

*Su sobrina,  curiosamente funje como  su  secretaria  particular  en la C a s a  de la Cuftura,  de 

la cual ?I es el  director. 

Política. 
La política  suele  tener  muchas  interpretaciones,  para  unos la interpretan  como  una  ciencia, 

un  arte, ante esa difurcacidn de ideas puede mostrar que es las dos cosas. 

Ei'ltran las  ideologias,  las  administraciones  públicas,  los  regímenes  (marxista-feninnista, 

anárquico,  sistema  de  partidos, rnultipartidistas plurales, etc.) E n  sí la politica siento que 

tiene  algo de  ciencia  porque  el ejercicio de ésta  necesariamente  implica  metodologia, 

estrategias,  para  lograr una estructura, y esto es un arte elaborarlo  y llevarlo a la practica, 

arte es lo que  tiene,  porque el discurso, 10s gestos, la dicción,  locusión, llevan el objetivo de 

persuacion;  el  arte tiene  que necesariamente  entrar,  aunque no es el determinante,  el 

determinante  debe  de  ser lo cientifico.  Aqui e n  una campaila  politica  califican  al  candidato 

cuando lo oyen, la gente no analiza  profundamente  el  discurso,  se  deja llevar por lo bonito 

que  hable, la gente no tiene ni el conocimiento ni  la cultura politica  para  hacer una buena 

eleccion, por eso la gente se conforma con las palabras, 

Para elegir a una  reina  debe  de incluirse la parte cultural, sólo para no obtener el título, 

para ser una estatua sino  que debe  de representar todo el santir del pueblo su cultura y 

educaci6n. L a  gente sólo quiere a la mas buena,  la mas bonita,  a la más sabrosa! sdlo 
quiere estatuas, no analizan,  no son analíticos. 
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PAN. Es la  tipica  oposición,  siento  que  carece  todavia  de  programas y proyectos  a 

ejercer;  se ha concretado  solamente  a  criticar ¡as fallas  del  gobierno  emanado  del PRI, es 

un  partido  a  favor de nada y en contra  de todo. Todo  partido  debe  de  ser  revolucionario  no 

conservador,  siento  que  hay  gente  capáz,  valiosa, pero le falta  adoptar una madurez 

política, aduar. 

PRO. Es un  partido  izquierdista, con un poco de  todo y mucho  de  nada, le falta  adiestrar  a 

sus  líderes  de  medio  niveI  hacia  abajo  (bloqueos,  vilencia),  le  falta una metodologia  para 

ejercer, pero quizá sea por sus metas no  realizadas lo que lo orilla  a lo que ya  comente. Un 

partido  así  no  es  viable  para  ejercer el  poder pues lejos  de  estabilizar  al  pais lo van a 

hundir,  son mantistas-lenninistas. 

PVEM. Es un partido que no tiene  porqé  existir,  no  tiene  ofrecimientos  quizá como 

organización  netamente  ecológica, tal vez. 

FCRN. Este se quedó  en eso, es un satelite del PRI. 

PPS. PARM. Parasitos del PRI, son sus paieros sus comparsas, 

PDM. Es un partido que pude  entender  porque  me  adentre  a 61, persigue corno meta  la 

justicia socia l  cristlam, s o n  más cristianos que politicos, hablan que los trabajadores se  

conviertan en copropietarios de la empresa. 
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Y o  skmr3 que tiene  un  buen  proyecto pero los jerarcas no han manejado la m d o d o i n g i a  

adecuada, más bien  les  ha  faltado  interés, o quien  sabe, con ello ha  ido  decreciendo. El 

PDT\il sirgio con la reforma  politica  del '79 les  falta  interés y ganas  de  seguir  creciendo, es 
bueno. 

PT. Comparsa  del PRI, sus líderes  son  unos  vividores  pues  viven  de los subsidios  del 

Estado. 

El 5;slerna  de  partidos  está  condenado  a vivir en la ignorancia,  pero  en los hechos  se  está 

un bipartidismo. El sistema creó el muttipartidismo  para  que  el  PRI  siempre  est2  en el  

poder. Y a  están  cambiando ¡as cosas,  el PAN con  conciencia o sin  conciencia de la gente 

empieza a tomar su  lugar  en  el bipartidismo que puede  llegar a consolidarse. 

Voto. 

Se vota  por  obiigacidn y porque  es  un  derecho  constitucional. Es una  obligacibn  de  todo 

ciudadano,  con  México,  con  nosotros mismos; es una responsabilidad  de no equivocarnos, 

el voto  es  una  forma  democrdtica  para  elegiar  a  las  autoridades que hoy se  ha  ido 

respetando.  Se vive  una  nueva  política,  en  Guadalajara los taxistas  ponen  su  calcamonia 

del PAN adn siendo de la CTM o de a CROC. 

Cuftura Pslitica. 
Pienso qce t odo  mundo  debe  tener una conciencia  politica que dabemos vivir dia a d í a ,  utia 

responsabilidad política en lo que a cada uno correspmda  pensando en ' Sien cornunit3rrioi 

antes se pensaba en el bien común e n  cada individtio, cada ql;ien e s  de manifestarse 

de  ejercer  su  propia  politica y cultura  política.  Para m i  la  cultura  politica es la serie de 

factores que  intervienen en  el  ejercicio de la misma politica, es una capacidad  politica  del 
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Presidente afteiicr. 

Se  tetldría  que  caracterizar e identificar como a!terio  jideo16gicamentej  por  sus  costumbres 

y fisonomia)  puedo  pensar que podria  ser  un  buen  presidente.  La  region  de los Altos ha 

proporcionado  personajes  importantes  a  nivel  nacional, un presidente  alteilo  seria muy fiel 

a  sus  principios,  defenderia  al  país  contra los embates  del  extranjero  (actualmente  hay 

presiones  del  extranjero  en  el  manejo  del  pais, es decir, te voy  a  ayudar  pero  saca  tus 

trapos  al sol), por  la  tenacidad y valor  seria  un  muy  buen  presidente  siendo  fiel  a sus 

principios,  una  persona  cambiante  que  piensa de una forma y actua  de  otra  se  destina  al 

fracaso. 

Esposa del presidente orlginaria de Los Altos: 

Siceramente no la  conozco,  nunca  la vi, pero  por  ser  de la cuna o provincia  mexicana,  de  la 

que  todavía  se  vive. En  lagos  de  Moreno se  sentía un sabor  claro  de  la  provincia  de los 
Altos aunque esté colindando  con  aguascalientes y Guanajuato.  Actualmente  tiene 

COStUMbFes implantadas y pudiera ser que se pierdan las caracteristicas  altenas. 

Fue una mera  coincidencia el ser  esposa  de  Carlos  Salinas  de  Gortari,  puedo  pensar  que 

finalmente  hubo una separación o rompimiento rnatrimnonial muy  fuerte, quizá por los 

intereses de litla de las partes,  nadie nos dice  que pudo ser estos manejos de Salinas lo 
que orill6 este rompimiento; ella fue  fiel a su  idiosincracia, le dijo "sabes  que soy as i  y pues 

ah¡ que muera" (como alteilaj. 
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unida c a n o  la celula de fa  sociedad. 

En los eventos  cultarales que organiza  esta  casa viene toda la familia al igual que a Misa,  a 

la plaza,  etc. a veces la madre no puede  con  el  paquete, la casa,  la educacion formativa de 

los hijos, etc, que van deteriorando la unidad familiar. 

Y o  veo un problema  arraigado  de la juventud por prepararse  ya no se  molestan ni siquiera 

en pensar que origina la  perdida  de  valores  característicos  alterlos,  como que ahora 

golpeados por la crisis optan  por irse a trabajar, y así  safarse  de la educacibn. Es una 

juventud desorientada,  desubicada, no saben lo que quieren, no tienen  idea  de lo que  hacen 

e n  la escuela o en otra actividad,  se  han  olvidado  de los deseos  de  prepararse, lo veo  dia 

a dia  en un alto porcentaje, 15 de  cada 25 preparatorianos no saben  realmente  para  que 

van a la escuela, los trabajos o las  tareas  las  elaboran  para  entregarlas 5 minutos antes, 

no tienen conciencia, es grave. 

La'apatía  de los padres  de  familia,  en nulo apoyo  hacia los chavos, la falta de  apoyo o de 

inter& para  checar si cumplen o si  van  realmente a la escuela,  son  en  gran  medida la 
causa de  todos los problemas  que  menciono  atras. Los padres $610 cumplen  con  pagar la 

;;;egiatura, en comprar los útiles, ya ni se preocupan  de ver las  calificaciones  de los 
chavos, de cisn padres so10 dos se  interesan  por sus hijos de la prepa. No asumen la parte 

que les correponde  en  el  hogar  quieren que todo  el  paquete lo cargue el profesor, 

irresponsabi!idad d~ los padres,  siendo  consentidores al extremo, de ahí !os  chavos  buscan 

salidas por )a tatqente a nivel social y educativo. 
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En cornisios  mi  padre  buscaba  que  el voto se  respetara,  empecé a almacenar  todo,  es lo 
que dió pauta a mi militancia partidista(PDil1) y despues  en un foro. 

Todo lo que  he pretendido lo he  logrado, no he tenido  fracasos,  (trabajo),  tengo una buena 

imagen en  el pueblo  tanto  en lo civil como en lo religioso. 

Fue  diputado  pedemista  por  mayoría  en 1980-83 aunque  actualmente no pertenece a 

ningún  partido  por no apasionarse como se da en la región. 

Entrevista  con  el sr. Edgar González y la sra. Silvia Padilla. 

Cuando  llegamos a fa casa  de los Sres GonzAlet Tono y yo, la sra. Silvia  no se  encontraba 

en  casa  por lo que  estuvimos  platicando  un  momento  con  el  sr.  Edgar  mientras  ella 

regresaba,  cuando  6sta  leg6  de  inmediato  se  integró a la charla  que  sosteniamos  con  su 

esposo. Ai hablarles  acerca  del  tema  de  la  educacibn estos sefiores  comentaron que  la 

educacibn  en  M6xico  estaba  por los sueios,  que el  nivel  académico  de los profesores  era 

muy  deficiente,  que  en  las  escuelas  se  deberían  de  dar  clases  de  civismo y de  moral  pues 

según ellos en  la  actualidad  ya no hay  respeto  por  nada y existe  una  devaluación  de  los 

valores, es?o lo comentaban en un tono bastante molesto. Comentaron nuestros  anfitriones 

que  en San Miguel hay una escacés de profesores para los niveles  de  secundaria y 

preparatoria. 

En cuanto ai tema de la religibn, comentaron que  no pertenecen a ninguna agrupaci in 

religiosa, pero que a ellos les  ensefiaron sus padres que la “la sotana m se  toca”, y en 



E n  relación  a  las  autoridades  municipales  comentaron  que  éstas sólo cumplen  con  sus 

funciones  porque  se  les  exige. Por otro lado  digeron  que  se  paga por entrar  a la Unidad 

Deportiva y que  ía  sra.  Paulita  Padilla  donó  parte  del  del  terreno  que  ocupa  esta  unidad 

además  de  que  las  autoridades  expropiaron  parte  de  algunos  terrenos  aledarlos  para 

completar la superficie  que  se  requería  para  la  construcción  de la unidad y de  la Casa de la 
Cultura. 

Dicen  que  incluso  se  han  formado  patronatos  en  contra  de  las  autoridades pero que 

ninguno de  estos ha funcionado y han  terminado  por  desaparecer.  Con  respecto  a  la 

identidad y costumbres del  alteno,  senalaron  que  un  alterlo  es  muy  luchista  y  privilegia  el 

honor y la  honestidad  pues  hay  ciertas  rakes  de  las  buenas  cost'umbres. "No es  común 

pedir  prestado ni depositar  el  dinero  en  el  Banco,  existe  un  Gobierno  Federal  que los ha 

tenido  muy  olvidados,  sin  embargo,  ellos  no  esperan  nada  de  los  subsidios, por lo 
trabajadores qus son  dicen  que  incluso  "dan  dos  judíos por un  altetlo" y que  "un altei'io 

ranchero vive C O M O  p o b r e  para  morir  como  rico",  en lo económico es tos  no son fantasiosos 

y sino mas bieg sr? consideran  realistas. 

Cuando una pareja SB casahacen  su  hogar  de  residencia  separada  de la casa familiar p u l s  

nadie  quiere vivir de  arrimado,  en  este  sentido  dicen que "los dichos  son  evangelios 

pequerSos". En lo que  respecta a su  opinión  en lo politico  consideran  que  tendríamos  que 
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Los politicos  deberían  de saber qué  es el poder y quién íos ilev6 al poder pues "hay abuso 
de  poder y son  unos  mentirosos y convenienceros".  "Este  sistema ya no funciona y el 

prbximo  sexenio  estrenaremos  un  presidente  de otro partido".  Consideran  que los cargos 

públicos  no  deberían ser tan  bien  pagados  ya que de  esta  manera  se  evitaria que los 

funcionarios  estuvieran  en estos puestos como "aves de rapitla". 

Por otra  parte,  comentaron que en San Miguel no hay  Haciet>d3s, que anteriormente 

existieron  solamente las Haciendas  de  Caspilolla, Pozos Morados y del Potrero: 

actualmente solo hay  una  hacienda  llamada  Xaipa  que flrncioni como fabrica  textil  pero 

pertenece  a otro municipio, en esta  propiedzd se er;cuentran piedras  labradas  en  forma  de 

flechas. 

Los Fundadores  de  San  Miguel  fueron las familias  Lozano!  Alcalá y Rabago aunque  algunos 

de los Lozarw emigraron a México. El primer  nombre que tuvo el pueblo fue el de 

Atoyanalca que significa "ojo de agua catiente al oíro lado del Río", despu6s se le di6 el 
nombre de San hlliguel de los Aicalá  para qGedar fitrairnentE: como sat7 Lligual ei Alto. Este 

pueblo fue fundado  por gente de Jalostotitlán en particular por  Alfonso '? anzález de origen 

austriaco quietxs sn sus inicios fuoron duatios de Jalostotitlán y San ?J~gl.,?l. Los Gonzáler 

(los burros  de oro) son los dueilos de la Pasieleria la Francesa.  Ei t i o  de Silvia Padilla 
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Por otra  parte,  la  muerte  del  Cardenal  posadas  provocd  mucho  descontento  entre la gente, 

corno dato  serlalaron  que  el  Obispo Jose Guadalupe  Martin  Rábago es  originario  de  San 

,?i)iguel el  Alto, al  igual  que el Obispo  de  Veracruz  Guadalupe  Padilia  aunque su hermano 

sea un Diputado  no muy honorable que digamos. 

En San Miguel no hay  CLltura  Politlca, la gente más  preparada  que  había  respecto a e s t o ,  

fue  exterminada por el terrorismo fiscal con amenazas,  a  veces  cumplidas,  estas personas 
no participaban e n  politica  por temor,  esta  ha  ocasionado  que  ya no haya opiniones 

propias y que $615 se divague cuando s e  emiten juicios u opiniones.  Aunque  curiosamenie 

San miguel ha sido cuna de grandes políticos. 

S410 don Sergio Diva los  durante su periodo  presidencial tuvo vinculos  con la lgtesia pew 
retornándola COMO puntos  de vista e n  sus  opiniones. Los seriores Gonzales  no  están  de 

acuerdo en crlticar a los ricos, pues éstos promueven empleos para el pueblo. 
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l . 2 F -  A m i  m e  gustaria que fuera  más sano y completo  en su educación, mas  valiente en 
aceptar !o que  alcanza y no pedir m á s  de lo que  no  tiene,  más  capacitado  para  dar y 
recibir  criticas, más amplio en  todos  sus  sectores y más soportable que hoy. 

1.3F- Me  gustaria que fuera un pais  en  donde no existiera la violencia, fa injusficia, en 
donde sus gobernantes esten conscientes de sus obligaciones. 

1.4F-  Con más oportunidades de superación  por  medio  de  bastas  fuentes  de  empleo,  con 
personas que  tuvieran un aito  nivel  de  preparación  que  llevaran a Mexico a ser un pais  con 
más  apertura  en  las  relaciones  internacionales,  económicas,  políticas,  culturales y sociales 
a fin de colocarse en el  primer  mundo.  También  que la riqueza  no sólo se concentrara  en 
unos  cuantos  puntos,  sino  que  de  alguna  forma  hubiera una distribución  equitativa  para que 
no hubiera  pobreza. 

1.5" Pues  que  fuera  un pais primermundista y con  presidentes  que  de  verdad  fueran 
justos. 

1.6F- Que hubiera  paz y que no  hubiera guerras y que hubiera más gente preparada. 

1.7" Que  hubiera mas fuentes  de  trabajo,  que los mexicanos  consumieran mas nuestros 
productos  para el bien de MBxico. 

1.8F- Un país  desarrollado  que  superara  sus  crisis  económicas, en el que hubiera  muchas 
posibilidades  de  empleo,  mucho  más  limpio y que  muestre  desarrollo  en  todos los 
aspectos. 

l . d F -  slr. 

1.10" Un pais productivo  con con gobernantes buenos que no lo exploten a sus anchas. 

1.11PJI- Primero! un  lugar  sin corrupci in ,  s egundo ,  con  igualdades  econernicas y que 
tornaran en cuenta la opinión de los ciudadanos. 

.- ¿QUIEN CREE UD. QUE SE PREOCUPE MAS POR LOS PROBLEMAS 
SOCIALES? 
a)  Autoridades  b)empresarios  c)ganaderos  d)profesionistas, ellos ancianos 010s 
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2 . 2 F -  Yo creo que C O ~ O  hay un eillace o debe de haberlo,  entre  unos y los otros sectores! 
entonces los jovenes d a b e n  de ser unos  buenos  profesionistas  para  tener  autoridad  de 
unos buenos  empresarios para no dejar  caer la labor  ganadera, y a  nuestros  adultos y 
ancianos bay que fortalecerlos con nuestros  hechos  profesionales y diálogos  correctos 
para la resoluci6n del vivir social. 

2.3F- Creo  que  deberíamos  ser  nosotros  porque  comenzamos  a vivir,  nos  va  a  afectar 
directamente los errores de los mayores, principalmente los problemas sociales. 

2.4F-  Y o  creo que  a todos en  mayor o menor  medida  pero  pues todos formamos  parte 
de la sociedad y por ío tanto  nos  afecta directa o indirectamente. 

2.5Ril- Los adultos. 

2.6F- Las autoridades 

2.71LJI- Todos nos preocuparnos aunque sea un  poquito. 

2.6F- Los profesionistas  porqlre  son los que conocen  más  a  fondo los problemas,  ven su 
origen y sus  causas y pueden  tener  una mejor solucidn. 

2.9F- Los profesionistas  son los que más  se preocupan  por ¡os problemas  sociales  del 
pueblo. 

2.10" Yo pienso  que  todos nos deberiamos  de  preocupar  porque  es algo que está 
sucediendo alrededor de nosotros. 

2.11hl- Toda la gente  con sus diferentes intereses, 

.- &CUAL€§ SOH COS PROBLEMAS SOCIALES MAS  IMPORTANTES E #  SU 
COI;I1F 389687 

3.1F- Pienso que nuestra ideologia ya que siempre nos  aferrarnos  a una idea y 
nunca nos abrimos a nuevas  expectativas, el  machismo  es otro gran  problema, la 
migración, ia educacisn y el desempleo. 

3.2F- La  emigración,  pocas  posibilidades  de  estudio, influencia  cl8riga  no  apta y 
desintegracion familiar. 
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3~??& iiicoholisrno! drogadicciM, agua y falta de trabajo. 

3.8F- Alcobalismo y la  baja  económica  que  se vive actualmente,  falta de empleo y salarios 
muy bajos. 

3.9F- La  baja  economia que  hay en este  pueblo  debido a  que prácticamente  dependemos 
de los precios de la leche y ahora está muy  bajo, adernas otro grave  problema es el 
alcoholismo. 

3.10M- El alcoholismo  en  personas  maduras y la  drogadicción  en  la  mayoria  de los 
jóvenes. Todos tos jdvenes  que  vienen de Estados Unidos se  reunen  con sus amigos y de 
ah i  empiezan a surgir las pandillas. 

3.1 I M -  La pobreza. 

.- cCOPJIO SE ORGANIZAN USTEDES PARA LA REALPZACIÓN DE TRABAJOS 
D E  BENEFICIO SOCIAL? 

4.2F- Bueno, algunas veces llevamos a  cabo charlas y camparTas, 

4.2F- Por medio  de  pedir  ayuda a los que  quieren  participar y por  apoyo del cabildo 
municipal y tambien de la Iglesia y otros patronatos que promueven  eventos. 

4.3F- En este  tipo de trabajos no todos  somos  muy  participativos.  Se  realizan  rifas y 
eventos  donde se puedan sacar fondos econbmicos. 

4 . 4 F -  Por lo general  ayudamos a realizar  encuestas por parte  del  Centro d e  Safud o 
también ayudarnos a recaudar  fondos  para la construccidrn del nuevo templo. 

4.5hl- Sueno, en equipos y si es  colecta  de  Cruz Roja nos ponernos en la avenida 
principal. 

4.6F- Por medio de kermesses,  rifas y coiectas. 

4.7hl- Trabajando  unidos o en grupo y desarrciliandcl diferentes actividades. 

4.3F- En grupos con la colaboracibn  de  sus miembros. 
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.- CQUE ACTWIDAD ECQNGMICA CONSIDERA EA MAS IMPORTANTE EN SU 
MUNICIPIO? 

5:lF- La  ganaderia y la elaboraciin de productos I & ~ x Q  

5.2F- La inversion  ganadera:  la agricultura y la  industria. 

5.3F- La ganadería. 

5.4F- La ganaderia 

5.5" La ganaderia. 

5.6F- Ganaderos y porcicultores. 

5.7" La ganaderia. 

5.W- La ganadería 

5.9F- La ganaderia 

5.10" Los comercios y la ganaderia 

5.1 1 I'd- Slr. 

.- LQUEY C R E E  UD. Q U E  SEA EL RESPONSABLE DE LA 'ACTUAL CRISE 
ECONBMICA? 

6.1F- A pesar  de que ha habido una serie de  sucesos  desde ar?os atrás y que los 
presidentes y sus amigos  han  tomado  gran  parte  del  dinero  del país, pienso que 
definitivamente  Carlos  Salinas  de  Gortari  contribuyó  mucho a la causa, ya que nos puso en 
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6 3 -  Yo las clasifiqué en  orden de importancia: 

a) Carlos Salinas, por su mata administracidn y su  enriquecimiento inexplicabte junto  con el 
de iodo su gabinete. 
b) Todos los que  votaron  por el sistema. 
e) Todos por no defender lo que aigun  dia  nos pertenecio. 

6.4F- Reflnitivamente  pienso  que  el  gobierno  anterior  encabezado  por  Carlos  Salinas fue el  
responsable  de la crisis  por  haber  administrado  mal  nuestros  bienes  pues lo que hizo fue 
encarrilar a  nuestro pais hacia  el primer mundo y al salir llevarse  todas  las riquezas, 

6.574- El ex-presidente  de la Repüblica, Carlos  Saiinas y algunos miembros d s  su 
gabinete, además de algunos de sus familiares. 

d.6F- Salinas de Gortari. 

6 .7W El expresidente Carlos Salinas de Gortari por mal gobernante. 

5.8F- Salinas de Gortari y todos los funcionarios públicos que colaboraron con él. 

6.9F- Salinas de Gortari 

6.10“ Carlos Salinas y el que mand6 a matar a Colosio. 

6.1 1”. Sencillamente el expresidente. 

.*¿QUE VlA CONSIDERA LA MAS ADECUADA PARA MPARTIR JUSTICIA? 

7.1F- Definitivamente  descarto  la  violencia,  mas bien pienso que s e  debt;ria hacer 
por char!as y pkticas que lleven  a un fin  efectivo. 

7.3F- La via del diálogo y no el de la violencia. 

7.4F-  Primero  el dialogo, pero si no es  suficiente  entonces  tomar  medidas  mas  drásticas 
sin  recurrir a la  violencia, y a aquel individuo  que  viole la ley  se  le  castigue de acuerdo  al 
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7.6F- Que 110 hubiera l;orrupción entre los mismos gobiernos y los narcotraficantes. 

7.7M- Que et presidente de !J4xico y demas gobernantes  fueran  más  honestos y e n  ver  
de fregar a los mexicanos los rjudaran. 

7 . W  Que exista una  igualdad de derechos para todos los que vivimos dentro  del  país. 

7,9F- slr. 

7.1OPd- La  honestidad, 

7.11" Que  se torne en  cuenta  la  opinion  de la gente y  que de  igual  forma la gente 
hablara e hiciera saber sus formas de pensar. 

.- ¿QUE OPINA DE LA POLITICA? 

8.1F- Es  una forma  de  iristituci6n que nos rige y que  hace  que  acatemos segdn sus 
reglamentos impuestos. 

8.2F- Que su destino e5 material, intelectual y social. 

8.3F- Creo que aquí se le está empezando a dar más importancia  a la  politica. 

8.4" Yo veo que en mi pueblo  hay  poco  inter& por la política e incluso  nuestros 
presidentes los considero un poco  desorientados. 

8.5" Es muy mala porque no se hace  justicia. 

S.5F- Que los elegidos a ser  gobernantes  algunos  no  están  suficientemente  preparados y 
no cumplen !o que prometen. 

8.8F- Hay muy  poco interés por parte de la pobtacidn,  se  interesan sólo las personas 
adultas, especialmente los hombres, pero en general hay muy poco inter&. 

8.9f- Casi nadie se interesa por la política. 

8.10Ril- Que  no  estdn  bien  preparados,  les falta mucha preparación  en  todos los aspectos. 
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9 . l F -  L a  v?r,iad creo que  es un grupo de personas  mandadas  por el gobierno para 
!lama; ia alt incil j t? y quitar el  tiempo a ia gente para que no vea  profundamente h s  

suc;esos ocurridos aiiteriorrnente. 

9.2F- lille c o t w n c e  su  valentia y si to hace  por  Mexico,  adelante,  para  que  haya  un 
equilibrio mejor. 

9.3F- Creo  que  sus  ideales  son  buenos,  siempre  que no haya  personas  detras  de  6ste 
que utilice el movimiento con fines politicos. 

9.4F- La verdad  conozco  poco  de eso pero lo que se dice  es  que el E.Z.L.N. tomó esas 
medidas  para  llamar  la  atención  del  gobierno y así  tomaran  en  cuenta y respetaran los 
derechos  de los individuos,  pero si es  así,  de  que so10 buscan  beneficiarlos  ¿porque con 
el r;cisrno movimiento  estan  desplazando  a  tantas  personas  de sus pueblos y alterando  su 
vida? 

9.5,2/1- Yo pienso  que  es una causa  buena  para  presionar  al  gobierno y defender los 
intereses de los mexicanos. 

9.6F- Que  Chiapas  es  un  estado que  tiene  muchas  riquezas y están  luchando  porque 
están sufriendo hambres. 

9.7” Están  ayudando  a  los mas necesitados y al gobierno  no le gusta io que están 
haciendo. 

9.8F- Son  personas que  luchan  por  obtener lo que desean, y son  personas  valientes,  pero 
no creo que una guerrilla sea la via mas  adecuada  para obtener sus fines. 

9.3F- s/r. 

9.10-. Y o  opino que lo que  está  sucediendo nos lo cuentan  de  color  de  rosa, pero en 
realidad es ta  qvla arde  la  cosa. Estoy de  acuerdo en que  se hayan  levantado  en armas, 
que  luchen por lo que les pertenece, lo que  no me  gusta  es  que,  quien los levant6 en 
armas sea de otro pals. 

9.11M- En mucho tiempo han sido los primeros  de  tantos  indígenas,  que  como no tuvieron 
otra  aiternativa,  se  hiciarot1  escuchar,  para m i  los zapatistas  fueron y siguen  siendo un 
cambio en este pais, los admiro. 
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10.2F- El PFii 5s \a raiz y ei árboi que ha conservado a j\lli?xico en sus auges y derrotas,  el 
que  decide  mientras los demás solo plantean, y que sabe  por qu8 y cuando debe  hacer 
tan grandes convenios y los demás son sólo suplentes. 

10.3F- a) PAN: Tiene formas  muy  buenas  para  gobernar sólo que  algunos  de sus 
militantes son muy  capitalistas y no se  adaptan  a  las  clases  media y baja, pero creo  que 
vigilando a sus militantes funcionaría. 

b) PRI: Es un  partido  obsoleto  pues  siempre  nos  han  gobernado  en  base  a  mentiras y 
engafios,  es un partido  en  donde  sus  militantes  son  personas sin  ideales,  sin  patriotismo, 
sin  principios  morales, lo Único que  les  interesa  es  el  dinero  a  costa  de  todo. Es un partido 
que  habla  de  democracia  cuando  en  realidad ni la conoce. 

c) PRD: Su  base  ideológica no  funciona,  ya se ha comprobado en algunos  países, en un 
sistema  socialista  no  cabe  la  democracia  no  inspira  confianza  para un país  que  tiene 
aspiraciones  de  libertad.  Sus  dirigentes no  inspiran  confianza  porque más que  idealistas 
dan la imagen  de estar resentidos  con  el sistema por no  haber obtenido algun  puesto. 

d) PDM: Tiene  una  ideología  muy  buena  que  ayudaria  mucho ai pueblo  de  Mexico, pero no 
tiene ni la  estructura, ni la  organización, ni líderes  para  presentar  opciones  que  resuelvan 
la  problemática  que  se  está viviendo  actualmente. El sistema  ha  luchado  por  impedir su 
crecimiento, y lo ha logrado, es un partido sin esperanzas. 

10.4F- El PRI se ha convertido en el partido oficial porque ya  lleva  muchos  afios en el 
poder,  pero  es  porque  actualmente  los  mexicanos  tenemos miedo de  cambiar  el  sistema 
polltico,  aunque  sepamos  bien  que son ciertamente  muchos los beneficios  recibidos  por 
parte  del PRI pero  tambitin  michisimos  perjuicios. En e l  PAN se encuentran  aquellas 
personas  desplazadas  del PRI y quienes  de  alguna  manera  esthn a veces  en  su  contra y 
aveces  de  su  lado, son convenencieros  y por eso se  les  dice  veletaros. El PRD es  un 
partido  izquierdista  porque  est3  totalmente  en  contra del PRI y busca  llamar la atencibn  de 
la  sociedad  poniendo  en  tela  de juicio al PRI siempre  criticando sus acciones y tratando  de 
escandalizar  a la gente  más  de io que deberia  preocuparse y hacer que  tarnbien la 
sociedad se ponga en contra del PRI. 
El  PRM yo lo considero un partido que  existe para d.?,stliar tos votos.  Por ejemplo,  si solo 
existieran  dos  partidos,  la  situación  seria más reilida y con esos  partidos comp!ementarios 
hay mas divisiones. 

10.5" Yo pienso que los partidos politicos son buenos pero debería haber  un cambio " 

porque el PRI ya  tiene muchos anos y pienso que deberia  haber o probar otra ideología. 
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10.10- Todos los candidatos  de  estos partidos ofrecen y nunca  cumplen y cuando  llegan al 
poder,  es  para  robar  al pais, estado, o pueblo. Los partidos  en s i  son  buenos! sus lemas, 
lo que significa su partido, etc. Pero cuando  llegan ai poder nomás es puro  robar. 

10.11- Aunque uno no se  da  cuenta  de lo que  realmente  son, yo pienso que la  politica  de 
hoy en  día,  es mas que ut?a organización  para  el  bienestar  del  pueblo, y todas  esas  cosas 
de las que se  presumen  es  conveniencia  para  quien?,  pues  para el  más inteligente,  porque 
ahora si, el más listo es el que con mas se queda. 

.- LQUE 51GN1FICA EL VOTO PARA UD.? 

1 ?. . IF-  Aunque  nos  dicen  que  es  un  deber  como  ciudadanos,  pienso  que  es tan 
sólo una farsa,  para que nos sintamos  honrados en cierta  forma,  al  elegir a 

nuestros  gobernantes. 

11.2F- Para mí  es  un  parecer, una opinión  muy  individual  que  se  vuelve  general o de la 
comunidad  que  depende  de  una  decisión  hecha y vista, este  puede  valer  mucho o 
depende. 

11.3F- El voto significa  para m i  el derecho más  grande  de los mexicanos  ya que  a traves 
de 61 se expresan sus anhelos de  justicia,  libertad y democracia. 

11.5M- Para mi significa que  es muy buel:o es le ,  pero  de  todas man -2s llega a haber 
fraude. 

11.6F- Es una forma de  elegir  con  toda  libertad,  para  elegir a la persona  indicada, 
tarnbien es algo r n q  serio qua debernos tomar en cuenta a la hora de votar. 
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4 1 g=- E! +/o: , ;  %puestamente  significa  que todo el pueblo tiens el d5retho de elegir a sus 
gobernantes,  pero  aún  haciendo a un ¡ado lo que  se dice que no son  limpias fas 
votaciones, creo que de  todas  formas el pueblo  no  elige a su  gobernante  preferido,  porque 
muchas  veces ni conoce los partidos  politicos y mucho  menos  las  verdaderas  intenciones 
de  quien los representa,  adernas  estarnos  influidos  por los medios de comunicacicin, el  
que ellos nos  pintan lo bonito nos parece lo mejor, y a fin de  cuentas eso significa 
influencia  del  poder  y no verdadera democracia. 

11 . I O -  Para  mi  el  voto  es  importante  porque si no  hubiese  votado yo y quedara un partido 
que  a mi no me  gusta  me  voy a enojar:  por  eso  es  importante e l  voto para que cada 
persana  elija al partido  que mas le convenga o agrade. 

11 . I  IM- El voto si realmente  fuera  respetado  como  se  supone  que  debería  de ser, seria 
una buena  guia  para que  la  gente  estuviera  de  acuerdo  con lo que  se  quiere  hacer  con el 
pais. 

.- &COMO PIENSA UD. Q U E  DEBERIAN SER LOS GOBERNANTES 
MEXiCANOS? 

12.1F- Sinceros, justos y honrados. 

12.2F- Mas acercados a la  sociedad  que a los medios  comunicativos  para  que  hagan  más 
y se  diga  menos,  menos  influenciados  para  conservar  nuestra raíz, con más valentía,  con 
menos desperdicio de  recursos. 

12.3F- Con principios  morales,  con  ética,  con  dignidad,  con  espiritu  de  patriotismo,  con 
una  gran wcacibn de servir a los demás y no servirse de ellos. 

12.4F- Simplemente honrados,  reales y hombres que cumplan su palabra. 

12.6F- Que no fueran corrupto's, que  fceran honestos y que actuaran con justicia  fuera 
quien  fuera. 

12.7" Honrados y gentiles,  trabajadores  para el mejoramiento del pais y de ellos 
mismos, 
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12.1 11\~1- Nada mas que se respate a la gente. 

.- &QUE PENSAWjA UD. SI HUBfERA UN PRESIDENTE DE LA REPúBLICA 
ORlGlNARIQ DE LOS  ALTOS DE JALISCO? 

13.1F- Pues  pienso  que  no  tiene  nada  que  ver, ya se  que  se  nos  seilala como 
gente  noble y honrada, pero nunca  se  sabe lo que  en  realidad  pasarfa si alguien  de 
nuestra regidn torna el poder. 

1 3 . W  Yo pienso  que como individuo  mexicano  tendrla  el  derecho y la  capacidad  de 
ejercer  esa  gran  labor ya que muchos  son los que  ambicionan y pocos son los elegidos y, 
creo que  la  sociedad  jaiiscjense  apoyaría  a  ese  gobierno  para  que  de  municipio  a estado 
se hiciera una naciotl de mas provecho y mejor que la de hoy. 

13.3F- Que el pais no estaria  viviendo  la crisis que actualmente vive. 

13.4F- Pues  me sentiria muy  orautlosa Y adernas  Dienso  aue los altenos  obtendriamos 
grandes beneficios. 

'!3.SM= P. Io mejer: ayudarla a trar fuentes de trabajo,  pero  vlendolo  bien, la esposa de 
Sailnas era de Lagos de Moreno y si los ayudb pero  estaban de por  medio sus propuios 
intereses. 

13.8F- Seria algo muy irnporfante para nosotros, como un triunfo de nuestra regidn. 

13.9F- M e  daria mucho gusto porque significaria que ?endriamos más  oportunidad  de  ser 
escuchados, que se amdaratt  de los problemas que sufre esta pafie  del pais. 
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A ACERCA D E  Q U E  L a  E.sPOSA C.E U H  EX-PXESIDEQITE QE 
DE LA REGl62j DE LOS ALTOS DE JALISCO? 

1 4 , I F -  No noto ninguna diferencia, !so creo que haya mujeres mejores o peores 
di 

por $21 i&3 aigiin lugar sspecifico. 

14.2F- Para mí es de mucha ayuda porque así  se dan a conccer los problemas locales. 

14.3F- No hubo nada de extraordinario para la región 

14.4F- Me parece bien porque de esa  manera la región de los altos s e  di6 ;f conocer ut1 
poco m a s  en el pais y creo  que la ciudad de Lagos obtuvo muchos beneficios  como el 
aeropuerto que ahi se abrió. 

14.5M- Bueno yo opino que hubo buenas  fuentes  de  trabajo y que  ayudaron mucho a 
lagos de Moreno. 

14.6F-  Fue  de mucha ayuda  porque hizo e n  Lagos progresos con la construccidn del 
aeropuerto y la autopista León-Guadalajara. 

14.7M- s.&. 

14.8F- ES fi~tiy irrIportante que tina mujer aitefia haiia trascendido a nivel nacional. 

14.9F- !'?!El mi 110 significa !?'!Who porque a fin de cuentas eí que gobsrnaba I?ra Carlos 
Salinas, no su esposa y si no  le preocupa  mandar a una crisis economica al pais, menos 
s e  iba a preocupar en una pequeila  parte  de éste,  sólo por el hecho  de  que su esposa  sea 
de los Altos de Jalisco. 

14.lOW sh. 

14.11Pd- Si el presidente de la República fuera  de los Altos, creo que seria lo mismo, 
porqu  el poder cambia a las personas. 

¿QUE OPINA DEL PODER? 

15.1F- Que  es una gran  arma, ya que se pueden lograr  muchos objetivos c o n  
éI, desgraciadamente en Mitxico se han Ilsvado a cabo objetivos que no 

benefician ai pais en general. 

15.2F- Lógicamente  puede  decirse que es una fuerza  representativa que no debe  caer:   es 
en el que  nosotros  ponemos o en el que la sociedad  pone su confianza y espera  de 61 la 
pacificacidn y desarrollo del pais. 
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15.6F- Que ahorita esta muy corrumpido. 

15.8- .4ctuaimente  ha  decaido  mucho y se  encuentra ileno de corrupcirjn, y se  aprovechan 
de e l  para  veneficiarse  a si mismos, dejando  en  segundo  lugar  las  necesidades  del  pueblo. 

15.9F- El poder  político  en m i  pueblo,  pierrso,  que s6lo se  encargan  de  poner un poco  de 
orden  en  el  pueblo,  que lo representan,  pero a fin de cuentas las decisiones  que k 
afectan no son las del presidenta municipal.  sino de hs  que tienen mayorpoderpolifico. 

15.10hl- De un tiempo  para acá esta demasiado  corrompido,  porque  roban  para 
enriquecerse. 

. - A W E  OPINA UD. DE LA  NATURALEZA? 

16.?F= Es muy importante, y mas porrjtle los humanos formamos parte de elfa, 
es u!Ra fuen?e de a!imen!os, de prcrgieso y de a?/ances, !&!ifla que nn 

sabemos aprovecharla correctamente. 

16.2F- Yo creo que es lo mejor que  tenernos en este mundo porque es de  ella  de  donde 
salen  infinidad  de  recursos. 

16.3F- Es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado y tenemos la obligación 
de cuidarla. 

16.4F- Creo que es una de las cosas mas preciadas que posee  el  ser  humano, aunque 
bste desgraciadamente  muchas  veces no la sepa  miorar y la destruya poco a poco al 
explotaria  inmoderadamenle y lo peor de todo es que el  dia en  que tornemos conctencia 
va a ser demasiado tarde, pues considero que la naturaleza es nuestro  principal sustento. 
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16.9F-  La  naturaleza de esta  ragidn es muy  cruel, la tierra es árida,  casi no crecen planias 
y el c i h a  esta muy descontrolado en estos  tiempos. 

16.10M-  Estamos  acabando o transformandola,  contaminandola,  la  tala  inmoderada de los 
árboles, etc. todo esto darla  a  nuestro  mundo, y nosotros no hacemos nada  por mejjorarla. 

16.1 1" La estarnos destruyendo. 

.- ¿QUE OPINA DE LA EDUCACIóN? 

17.1F- Es una  gran  arma y una gran  defensa,  ya que el  estar  preparados t?os 
ayuda a crecer como personas y ayuda a enfrentarnos a !a realidad. 

17.2F- Que se le dedique más y no se deje a medias 

17.3F- Es un tesoro muy  grande  que  todos  deberíamos  de  poseer, y aún  mas en este 
tiempo, la  educacidn  nos abre el camino, nos da más oportunidades de superarnos. 

17.4F- En  mi  pueblo  hay  buenas y malas  escuelas,  en  su  mayoria  las  considero  malas 
porque creo que  hace  falta  que  lleven a cabo un  plan  de  estudios  provechoso  tanto  para 
maestros como para alumnos en el que ambos participen y se retroalimenten. 

17.5" Es buena  aunque hay un alto indice de analfabetismo, 

17.6F- Son muy pocos los que estudian y unos  nada más estudian  hasta sexto grado, 
algunos por h i t a  de recursos económicos y otros por  flojera. 

17,71\11- Está regular, ni tan  buena ni tan mata, pero ojala que con el  tiempo se modifique y 
se mejore para el bienestar de los jóvenes y del pais. 

17.8F- Es buena y ha  avanzado  en los úitimos tiempos, pges abrieror: . m  escueh hace 
poco y el número de ingresados a la preparatoria  aurnantij considerabiemente el ú¡timo 
ario, 

17.9F- Creo que el  nivel de educaci6n que se da  en este puebIo esta  bien, lo que pasa es 
que  muchas  personas se conforman  con la primaria y hace  falta más educacidn  para los 
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.- tQUE OPINA DE LA IGLESIA? 

l 8 . l F -  AI igual que la poiitica es  una  institucibn que nos  rige de acuerdo con su 
cctnveniei?lcia y nos ileva por el camino de la fe. 

18.2F- Que su destino es la divinidad y no debe revolverse con otras cosas. 

18.3F- La  Iglesia se interesa por los problemas de los demas,  se  interesa  por los 
prcbfsmas sociales y 2co::omicoti y trata de da: apoyo rnoraf. 

18.3MM- sir. 

13:4i?l- Cree que es un lazo muy  estrecho entre esta y el pueblo pues siempre astan en  un 
plan  participativo, 

18.5" Esta influye mucho en la política. 

18.6F- La gente es muy catdica y somcs muy creyentes 

18.3" Que !a mayoria somos muy católicos. 

l 8 . W -  Es una de las cosas miis firmes de las que se  viven aqui, hay una b u w a  
organización en ella y hay mucho interés por parte de la  población. 

18.9F- La  Iglesia  en m i  pueblo  esta muy bien porque hay  mucha  participación  de  parte  de 
la comunidad y los sacerdotes realizan  muchas  actividades  para  estar todos en  constante 
trabajo. 

1 8.1 1 M- sir 

nos enserlan a ir aprendiendo de la vida. 
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19.4F-  ?cas 13 cgri.;idero e l  piiar  fundamental  de la sociedad y en m i  puebio muchas veces  
se  ci?sit?Tegra porqtie tos hijos emigran al pais del ilorte  para  trabajar.  También  hace  falta 
mornectcs de diálogo en la familia  pues  es lo indispensable  para  que sus integrantes se 
conozcan. 

19,5iL;1- Para mi es  algo  muy  grande la familia y a través de ella he aprendido  muchas 
cosas buenas de la vida. 

19.6F- Que los padres  aún  tienen  su  cultura  de  cuando  vivian  antes,  pero  también  ahora 
se puede  hablar  con ellos. 

19.7PV1- Que debe haber comunicación entre padres  e  hijos, confianza y diitlogo. 

19.8F- A causa  de la inmigración  hacia E.U. hay una gran división en ella pues  muchos de 
sus miembros  se  encuentran  alejados,  especialmente  hombres  jbvenes,  por lo cual  no 
puede  haber  una re!aciin familiar buena. 

I 9 . 9 F -  Creo que hace  falta mas comunicacirjn y hay  desunión  debido a  que los jdveces y 
muchos adultos se ?ran a  Estados  Unidos. 

19.10- Una  familia es unida, pero cuando los hijos alcanzan  la  mayoria  de  edad,  emigran a 
los Estados  Unidos. 

19:l Ihl- Bueno  mi  familia no  es  alteda,  vivimos aquí por el  destino, y en mi opinión no me 
gustaria que fuera  de aquí ni que pensara como las familias de aquí. 

.- ¿QUE OPINA DE UD. MISMO? 

23 .IF- Soy una joven  con  grandes ilusiones y expectativas de superacibn, 
tambi4n voy en  busca  del  triunfo y la maduracidn. 

20.2F- Que soy orguilosa de mC porque me gusta como soy. 

20.3F- Soy una persona que trata de ser mejor 

20. 4F- M e  considero  una  persona firme en  mis  decisiones,  me  gusta cumpiir con io que 
me  responsabilizo, soy optimista y no m e  gusta  quedarme  con los brazos  cruzados  ante tin 
problema ni me gusta rendirme facilrnente. 
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20.8- Say una persona que se  preocupa por lo que  sucede e n  su  alrededor, en mi  
comunidad y en mi pais, y que trato de hacer bien ío que realizo. 

20.9F- Soy una persona que forma  parte e a  una sociedad, que está  influida  por  varios 
factores: religifin, prjiítica, e c m t m i c o ,  cuiturai y traío de raspmder a io q ~ e  se necesiia 
que cada personahaga dentro de una sociedad  para mejorarla. 

20.10" Todos  tenemos  defectos y virtudes,  muchas  personas  estarnos  estudiando  para 
superar  nuestros  defectos y yo tengo metas fijadas para superar mis defectos. 

20.1 1" Me adoro, vivo feliz en mi casa. 

.- eCOMO CONCIBE SU IOEHTIDAD ALTEhA? 

21 . IF -  Respecto a esto,  no me  siento ni superior ni inferior, simplernetlte  formo 
parte de este pais y soy üna ciudadana como cualquiera. 

21.2F- Con naturalidad, sin indiferencias y sin djscriminaci3n. 

21.3F- Yo me siento orgullosa de ser altet'ia porque somos personas  sinceras y alegres. 

21.4F- Pues como personas creyentes, trabajadoras y apegadas a  nuestras costumbres. 

21 .S" Me siento orgulloso de ser aitetTo. 

21.6F- Con orgullo. 

21.7"- Me siento orgulloso de ser alterlo. 

21.8F- No la tengo bien definida pero me siento orgullosa de perfenecer a ella. 

21.9F- No me siento alterla,  porque no me caracerizrr COMO una persona aiteiia. 

21.10M- Con orgullo porque nuestra estado es uno de los más belios de Rilitxico. 

21 .I -lM- sjr. 
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Es Yerdad que el cambio conlkva el riesgo del fracaso, 

esa es la principal razán del miedo a la !ibertad. 

Pero tambicin es verdad que en  la vida no h a y  errores, 
sblo lecciones que aprender. 

a esencia  de  la  concepción  de la religidn (...) es la capacidad  del  organismo 

humano  de  trascender su natLfraieza biológica a través de la construcción de 

universos de  significación  que son objetivos  que  imponen una moral y todo lo 
abarcan. En consecuencia la religidn  se  vuelve  no s610 el fenómeno  social  como  en 

(Durkheirn),  sino - en  realidad - e l  fendmeno  antropológico  por  excelencia  (Berger, 

1967:234), 

Autores  como M. Hill retornan fa concepcibn  cbsica de resociafizaci6n pero poniendo 

énfasis e n  el  proces!, de legitimidad subyacente a la r~,al!dad N m a  cipi !a re!igiin, !a m !  

considera e! orden social  como un reflejo del C O S ~ L I S  divino a través de la empresa  social 

de  construccibn  del  mundo.  En  este  sentido Hill arnpiia el  concepto  de  sociología  de la 
educación a la posl5ilidad  de  construcción  de un mundo bajo el marco de la religión, 

reeducando al  sl;jeto desde una perspectiva  integradora que trasciende la educación y 

abarca ¡a concepcibn de !a totalidad del mundo. (Hili. 1976;327). 
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Para Geeriz los sírnhoks ieflgiosos forrnu!an una congruencia basica entre tin estilo 
particular de vida y una metafísica especifica. 

El objeto  de la religion  consiste en moldear  !as  acciones  humanas  con respecto a un o r d e n  
crjsmico -postuiado corno tal- y proyectar  imágenes  de  ese  orden  cósmico at plano de la 

experiencia humana. 
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Ifechas es!as aclaraciones jus?ifica el estudio de la i-eli~iGn corno sistema  cultural y 
sim$h/ji;o .-:;=.;,2 8Ji~*i'+xia que !CIS actcs  cuituraies, ¡a consiruccibn: apretiension y uiiiizacion de  

fgrrnas simbolicas  son hechos sociales  como  cualesquiera otros, que son  tan  publicos 

como el matrimonio y ?an observables  como la agricultura.  Subraya,  asimismo,  que el 

estudio  de la actividad  cultural  -actividad  cuyo  contenido  positivo es simbblico-  no  significa 

abandonarse  a  manos  de  la  psicoiogia  introspectiva, ni tampoco a la  especulacion 

fiiosrjfica. 

En el  caso  específico  de la religión,  al  ser esta simuttáneamente un modelo  de  la  realidad y 

un  modalo  normativo  para la realidad, le es  posible  imponer  actitudes y disposiciones al 
hombre  frente  a  la  vida. Estas disposiciones  pueden  resumirse en dos:  estados  animicos y 

motivaciones. Los primeros son significativos por  el contexto que los o r i g i ~ a  y las serjundas 

por las fmalidades que  persiguen. 

Ahora  bien:  para  este  autor, los símbolos  sagrados imponen actitudes y disposiciones y 

simultáneamente  formulan  ideas  generales  de  orden.  Geertz está di! acuerdo  con Berger 

(1967) en que  la  posibilidad  del caos o pérdida  del  sentido  de todo es el mayor  peligro  al 

cual se enfrenta el hombre. De ahí la necesidad  de.las ideas de orden. 

Para Geertz las tres instancias en que  surge la amenaza del c a m  ocurre  cuando e l  hombre 

se enfrenta a: 

143 



Por ;c ; : ~ I : ~ : ~ S :  ! : S  ~ ; T D O ~ O S  religiosos proveen al hombre de una garantia  cósmica  tanto 

para  COX^;^^ ;3?r J I X ~ O ,  corno para darte seniido y soportar ia duda! e¡  sufrimiento y ¡a 
paraciGja de ia eristetlcia del mal  dentro  del  orden. Por último  Geertz  nos  recuerda  que  el 

hombre está continuamente  desplazándose  de una common-sensical  perspective  (realidad 

dg la  vida  cotidiana) a una religious perspective. El hombre es mas  religioso e n  una 

ceremonia que en el desemperio de sus labores domésticas. 

El ritual tiene  por  objeto  fusionar  estas  dos  perspectivas  de  manera  que  al  regresar  el 

hombre a la  vida  cotidiana  conciba  la  "realidad"  de  acuerdo  al  orden  cbsmico  impuesto  por 

los simbofos reiigiosos. La  religidn  es  entonces,  sociológicamente  importante RO porque 
describa el  orden  social sino porque io moldea. 

Con  este  enfoque  teórico  podemos  hacer  un  puente  entre  la  sociología  de  la religion y la 
sociologia da la adtlcaci6n, donde et order, y !a Ilt;a:tarf d:! disrernimianto y de actin;:: $^un 
factores  importantes  tanto  para la ejecucidn  de las tareas  educativas  como  para los 
esquemas de accijn del alumno. 

Bajo  esta visibn si los nit'ios no comprenden  su  propia  naturaleza y su visi6n del mundo 

entonces  les estarnos generando  crisis de identidad desde su mas tierna  infancia, y en  esto 

la escuela como institución  tiene  una amplia participacibn. 

Pues partict;isrrnwte pensamos que  millones  de  estudiantes en todo el mundo van 

diariameuf2 a ia escuela y la universidad en forma  inconsciente,  automática:  subjetiva,  sin 

saber por qu4 t:i pa:a qwi ,  es deck sin una plena  capacidad consciet-ita de discernimiento 

de  las realicf~3des sociales, cu!turales  e  institucionaies.  Por lo tanto no se comprende el 

objeto de ser de estas instancias y su incidencia  en  la  vida  personal y cuiiural  de  cualquier 

individuo. 

144 



El profr .  En  su informe oficial considera  que !a demanda  educativa está cubierta al 100% y 
que los nit7Os que no asisten a la Escuela es porque sus padres no los Mandan  porque no 
están de acuerdo  con lo que aprenden en la escuela!  porque los hacen muy liberales y no 

les  enset7an religión, o porque no alcanzan el turno de su preferencia,  normalmente el turno 
matutino. 

Por ejemplo el  nivel académico de la Preparatoria  Edycusam  de San Miguel se puede 
considerar como bueno,  según !as apreciacinnes del Cronista de !a cludad cpien es 
profesor de  esta  Escuela, sin embargo, segtin sus propias consideraciones y a  juzgar  por 
io que la misma  comunidad opina, hay UII deficit d e  apravacharniet:to o ret!dimien!o en fsls 

estudiantes  debido  a que no cumplen io suficiente con sus tarsas y compromisos de 

trabsjo académico. 

Existe un marcado desinterés por los estudios, los padres  de familia no se interesan por los 

es:iidios y piijbfeiiias de sus @x, este ?S m problenri a c a d i n i c o  y social que pieoctipa 
al personal  docente de la Prepa y aunque lo han discutido y analizado no han  podido 
comprender las causas reales d e  esta problematiea y m u c h o  menos, la han  podido 
resolver. 

El Sr. Croilisia trabaja e n  esta Preparatoria !a cual es m a  escuela particuiar incorporada 
a la Universidad de Aguasca!ientes ya que esta  no SE: FUGO incorporar a !a Univa,rsidad d e  

Guadalajara  como  era el objetivo de sus fundadores, dabido  a $ut? en ese tiempo (1934) 
se dio una situación  coyuntura¡ a nivel politico ya que hubo el cambio de  gobierno  Estatal y 
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Gajo estas  circunstancias e\ sr. cronista  da  clases  en  esta  Prepa  desde  hace  casi  nueve 

arios, y aunque es un trabajo  que  le  gusta,  este  no  es  muy  bien  remunerado ya que solo 

les  pagan a diez pesos  la hora, y a pesar  de  que  es  una  escuela  particular las cuotas que 

se  cobran no son  suficientes  para cubrir las necesidades  salariales  de los maestros, y t:o 

pueden  aumentar  las  cuotas  fácilmente  porque  se  afectaría  la  economía  familiar  de los 

estudiantes y entonces se reduciría  el  ntlmero  de  estudiantes  inscritos,  ya  que al parecer la 

solvencia  económica de la mayoría  de los estudiantes  que  acuden a esa  escuela  no es muy 

sblida. 

Por otra parte,  nos comet49 que la ac?i:licfad cultüral del COI:CUÍSO cfe la :ai::a de las f iestas 

patrias,  antes  se  hacia  en la piara  de  las  armas  pero  que por motivos  de  seguridad y 

comodidad  de las participar:tes así  como  de  las  condiciones  climatológicas  impredecibles, 

SB optó  por  hacer el evento  dentro  del  auditorio  de  la  casa  de la cultura, el cual  se  inauguró 

hace  dos anos y a partir  de  entonces  dichos  concursos se llevan  acabo  en  ese  local,  con \a 

modalidad de  que  se  cobra una cooperacidn  económica  con  el  fin  de  recaudar  fondos  para 

financiar  actividades  artísticas y culturales en la propia  casa  de  la  cultura. 

Otra Prctfasnra comer:ta que la educación a nivel primaria es t3  I'lei:a de pe;!a!idades, 

empezando dasde la negativa de los padres  para  responsabilizarse  de sus hijos, pofqtia ! o s  

mandan a !a escuefa sin  comer,  sin  asearse y sin preocuparse  por  su  educacibn,  cuacdo 

ella ha tratado d z  llamarles la atencittn a los padres de familia, és tos  le ConteStaiI qua 

eilos  no los quieren  en la casa y responsabiiizan  toiairnente a la maestra ds su educacion. 

Debido a que pertenece al silbsistema rederal  les  llegan los nii'los que  están  en  mas 
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Comenta  otra  maestra  de  San Julián que ellos como maestros  lucharon  por el  

reconocimiento  del  predio y ta construcción  de  su  escuela  pero  que e l  presidente  municipal 

José Refugio Pérez Mut’loz se  adjudicb  este  logro  para quedar bien ante la comunidad y las 
autoridades, esta escuela est2 ubicada  actualmente  en la c .  Profra  Ma.  Hernández  norte 

No. 40. Dice  que  políticamente no tienen  ninguna  participacicin  pues las autoridades los 

consideran  comunistas, y sólo  los  tornan  en  cuenta  para  cubrir  aigunos  eventns  civicos 

ocacíonales. S610 últimamente  algunos  maestros  han  empezado a participar  por  cuenta 

propia. Luego tuvo que  despedirse  pues ya habia sonado la chicharra y tenla  que  atender 

otro grupo. 

Es una típica  maestra  de  las  de  antailo,  soiiadora,  de las que profesan  su  carrera  por 

verdadero  amor  al  arte, ella e s  profesora  del  Taller  textil de esta escuela; s e  inició como 131 

desde  los 14 ailos,  cuando  su  profesora que laboraba en  el  centro  de  salud, se marchó a 

los E. U. y le dejt, el cargo de maestra a ella. Arlos más tarde er;trQ al DIF, tambien para 

dar  clases  de corte, despues de su matrimonio, siguid esiudiandi; en Guadalajara cursos 

de capacitacibn, los cuales  hasta la fecha sigue tomando en las vacaciones de verano. 

La  profesora Lourdes tiene alrededor de 60 atlos y tor lavia se mira entusiasla con 

respecto a la actividad que dssarrolla, ademas de dar  c!zses  tarnbi6n  participa e n  

actividades religiosas irnpartier;do cursos  Múrgicos y de pastgral p--.’s adultos. Con 

respecto a su actividad docentei se q w j a  de que en la actualidad las t w  ,as g2nzracionas 

estan compuestars por  jQ~~enes  decadentes, pues incluso ai interior d2 la Secwdaria:  han 

llegado a conformar  pandillas que inciuyen  a niiios y niiias  de  familias  tiomrables y de 
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- 
I 3rnSi@r: i-!os dii3 q:..!? ?Jl SLS a i ios  M O Z O S  a etia ie había  iocado  ia  epoca en ¡a qite ias 

mujeres saiian a la caile bien arreg!adas,  con su sombrero  ancho,  mascadas atadas ai 
cuelfo con grandes moaos al pelo, zapatillas y largos  vestidos.  La  serenata  era  respetuosa 

co corno hoy que les faitan al respeto a las mujeres  pues los j6venes son groseros  con  las 

muchachas, ya que les avientan  cosas,  las  manosean, les jalan  el  pelo, y hasta se los 
queman. €11 cambio en aquellos tiempos  ias  costumbres eran tan diferentes que las 
serenatas, eran como dia  de  fiesta,  entre  semana se podía  ver a las  mujeres  que  por la3 

tardes,  salian a las puertas  de sus casa  para  tejer,  bordar y platicar y de  vez en  cuando  se 

cantaban  canciones  típicas de la region  !eran  hermosos tiempos!. 

No existe  ningún vinculo comercial y !abora! con San Migue! con respectn a la capaci!acifir~ 

de las muchachas,  en el área textil. Cuando se refirid a  su  muchacho, dijo que es!e 

ocupaba ef c a q o  de secretario sr'r,dico e:: ia presifiencja pcr parte rfe PAP?, $-;!o te trajo 
consigo un conflicto, pues ella y toda  su familia son PRllSTAS de  corazbn; por esta  razón 

ella esta  preocupada por el futuro de su hijo pues no sabe que va ser 06 éI ahora  qlle 

tenga que  salir de la administracibn  (este joven s i  tiene  futuro  pues por ías últirnas noticias, 

se sabe, que se va a Riltsxico como dirigente estatal de la  juventud  del PAN). 

Al  parecer hay una  contradicción en el  discurso de la maestra,  pues  por  un  lado  maneja  su 

ideobr j ia PRIiSTA y por  otro lado esta de  acuerdo en los piailtearnientos deí JEFE Diego 
Fert!a!'ld$z de Cebailos, pues :ostiene que su  propuesta era viable para el  cambio que 

M ix i co  necesi ta.  Insiste  que  de  cualquier  manera, se requiere  este  cambio sin importar el 
partido. 

Poiiiicamenie ¡os profesores, no tienen una pariicipaci6n  directa  como  escuela: pero  e r ~  I C  
personal, hay quienes s e  hari  postulado  para  algún  cargo piibfizo, c o n o  es el  caso deí Sr, 
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Por otra  parte, lfn profesor  yucateco,  comentd que  cuando  daba  clases  en  una  escuela 

primaria,  que  se  ubica  arriba  de la ERYCUSAM, durante su labor de docente, $8 enfrent6 a 

varios  problemas de indole  social-religioso,  dado  que  el  sr. cura del lugar pre tendía  utilizar 
3 íe% fi!fl@% parta YM) ptapiog Mtere5e5 rejigiosos, es decir, que en epoca de fiesta casi 

obligaban a los ninos hacer  balla al paso de la virgen, esto dentro de su horario de elasw, 

al  negarse el profesor  a  esta  práctica  se  echaba no sólo al  cura  de  enemigo sino tarnbien a 

los padres  de  familia y cornpatleros  profesores.  Hubo  ocasiones  en  que,  se  le exigi6 

cancelar las c!ases donde se incluían  temas  relacionadas cnn !a reproducci in hurnana, o 
sea, cortar o engrapar las hojas de los libros de texto afines a estos temas. 

Las  perspectivas  politicas  de  cada uno van  acorde  a  sus  propios  interés  anteponiendo,  su 

postura  como  mentores,  entre los que m& participación  política  tienen se encuentran  el 

mismo Gustavo  Sanchez  Perez  quien  compitió  por la vicepresidencia  municipal por parte de 

la  planitia del PAN, el  Juez  Menor, y el  Secretario  sindico.  Algunas  veces  se  enfrentan  con 

el choque  ideolbgico  muy marcado por parte de la iglesia y fa oposic i jn a las ieor ias de la 

evoluciCln humana encajadas  todavía en algunos jdvenes  estudiantes. 

Ellos c m n o  profesores saben quienes y en que lugares se distribuye la dro3a et3 San  Julian, 

pero por lo peiigroso que  implica  dar  aviso a las  autoridades  se  quedan callados; de igual 

forma  saben yuB mujeres se  dedican  a la vida  alegre y las  causas por las  cuales le dan 
duro a su profesidt;; is tas  van  desde  problemas  econ6micos,  desintegracidn famiiiar y 

drogadiccion: hasia ¡a inducción  tie  las  muchachas por medio tie narcoiizanies!  es  decir, 

algunos  chavos les dan  esta  droga  en el refresco o en el  café  de las muchachas, 
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C O N C L U S I O N E S  

n  este  trabajo  he  intentado  discernir  los  diferentes  aspectos  que  conforman  la 

cultura  politica  de  una  comunidad,  dichos  aspectos  que  se  han  retomado  parten  del 

-principio de  concebir  a  la  cultura  política,  no  como  una  esfera o campo  de  acción 

separada  de los demás  aspectos  culturales,  sino  por  el  contrario,  he  tratado  de  integrar a 

este  concepto, los elementos  culturales y politicos  del  poder,  la  educacidn,  la  identidad y la 
religidn  propiamente  en  el  marco  de  las  relaciones  sociales. Es decir,  he  intentado  integrar 

la estructura  simbdlica de la cultura en  su totalidad. 

Dado que todos  estos  factores  entran  en  acci6n  al  momento  de  poner  en  practica  cualquier 

tipo  de  relacibn  social,  misma  que  lleva  al  ejercicio  del  poder  sea 8ste público o privado  de 

las  relaciones  de  superordinación y subordinacidn y del  control y dominio  de los recursos 

energ%ticos,  del  territorio y su  poblacidn,  factores  propios que hablan  de  una  estructura y 

accidn  política  entre  los  hombres. 

Es claro  que  el  estudio  de  la  política  implica  necesariamente el estudio  de  una  teoria  del 

poder  en  sus  diversas  manifestaciones  de  este,  por  tal motivo, en  el  presente  trabajo he 

procurado  analizar  este  concepto  bajo  diversos  contextos  en su aplicacidn o ejecucidn, 

contextos  que  van  desde  lo  meramente  político,  hasta los casos  en que el poder se ejerce ’ 

en la  educación,  la  religión y la  cultura  en  general. Es decir  que  paralelamente  al  estudio  de 

una  cultura  política  hemos  tratado  de  analizar  una  cultura  del  poder  como  elemento 

primordial en el ejercicio de  toda  acci6n política. 

Por tal motivo  el  estudio  del  Poder  en sus distintos  contextos  me  ha  llevado  a  definir  dicho 

concepto  como:  la  capacidad  de  crear y transformar  cualquier  evento,  es  decir  no 

solamente  concibiendolo COMO la capacidad  de  controlar y domiilar, sino que afirmo que el 
poder,  es un elemento  de  carhcter  psicoldgico  que  posee  todo  ser  humano y que  se 

manifiesta en cuanto  este  comienza  a  hacer  vida  social y a interactuar  con sus  semejantes y 

tener  que  compartir !os beneficios  que la naturaleza y la  vida  en  sociedad  le  brindan. 
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Se ha visto  en  terminos  generales  algunos  de los aspectos  que  aquí se retomaron  para el 
análisis  de  la  cultura  política,  aunque  como io advertí  en un principio,  todavía  falta  hacer 

algunas  consideraciones  tebricas,  tanto en la  definicibn  de  conceptos como en el  marco 

general  de  referencia,  para  dicho  propósito  fue  necesario  retornar  diferentes  escuelas o 

corrientes  tebricas,  que no necesariamente  se  tuvieron  que  contraponer  para  expiicar  un 

mismo  fendmeno,  sino  más  bien  busqué la forma  de  que  éstas  fuesen  complementarias  a 

nivel explicativo. 

Por  de  pronto  considero  que los ejes  ternAticos  aquí  propuestos  son una linea  de  estudio 

que si mas adelante  no  resultan  satisfactorios  en  funcibn  del  ejemplo  etnografico 

presentado,  estos  ejes  pueden  ser  susceptibles  de  reconsiderarse y posiblemente  retomar 

otros mas funcionales  al  trabajo  que  he  llevado  a  cabo. 

El objetivo  central ha sido  en  todo  caso, el estudio  de la cultura  Política  local de una 

comunidad  en el contexto  de la "cultura" y la  "politica " que  va  de lo local  a lo regional, en un 
espacio y un tiempo bien determinado, San  Miguel el Alto 

En  este  sentido, como lo  demuestra  el  trabajo  etnográfico, la figura  clerical  es  de  gran 

importancia  pues  en ella se  condensan  el  poder  poliiico,  religioso,  económico, y educativo 

de  esta  localidad. Lo que  nos  lleva  a  deducir  que el concepto  de  cultura  poiítica  tan 

discutido  por los expertos al interior de las Universidades más importantes  de  nuestro 

pais, es s6& una categoria te6rica en franca ruptura con las diferentes realidades 
polfiicas kzcahs y/o regionaks. 

En otras  palabras,  la  categoría  de  cultura  política  es  una  realidad  virtual  que sólo será 

posible  en  la  medida  en  que  sean  las  propias  comunidades  las  que  construyan  una 

practica  politica  congruente  con su ethos cultural. 

De  esta  manera,  sostengo  que  el  quehacer  polltico  en esta comunidad  alterla,  no  esta 

desligado de las  demás  dimensiones  socio-culturales, 
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intencion  de  hacer  una  mejor  valoración  critica  de  quienes  hablan  de  "Política",  "Cultura", y 

"Cultura  Política";  considero  que La cutura p o l h ? ,  bajo  utia  concepcidn  del  universo 

simbdlico  cultural  total,  es  todo  pensamiento y acción  del  hombre  que  incide  en  el  modo  de 

" como  6ste se concibe y se  conduce  en  una  sociedad  organizada,  es  decir,  bajo  la 

dirección  de  una  comovisión y un  ethos  cultural  determinado,  que le proporciona  una 

identidad de ser y pertenecer, particularmente  manifestando  esta  cualidad  cultural  en  una 

accidn  polltica. 

La cultura  politica  por  tanto,  no solo implica,  como lo han  senalado los autores  antes 

mencionados,  la  btlsqueda  del  poder,  los  vinculos  de  filiacidn o parentesco, los l ideres 

sociales,  las  diferencias  de  genero, los partidos  politicos, los candidatos,  las  legislaciones, 

los programas  politicos,  las  instituciones  oficiales,  etc. Por el  contrario, el ejercicio  de  la 

cultura  política  se  mueve  en  diferentes  esquemas  de  accidn y niveles  de  conceptualkacidn 

poiitico-cultural,  ya  sea  de un individuo,  de un grupo  social o de toda una comunidad que 
piensa,  hace y ejerce fa política  culturalmente  determinada. 

De  esta  manera,  la  cultura  politica  más  que un concepto  teórico  abstracto,  debe  partir  del 

ethos  cultural y de  una  forma  de  vida  bien  definida,  debe  ser  parte  de  una  estrategia  de 

reorientación y conducción  social, y no necesariamente un mecanismo o instrumento  de 

dominacibn. Es decir,  debe  proponer  al  hombre  una  verdadera  vertiente  de  interpretacibn y 

práctica  de  su  vida  politica y cultural.  Situación  que  parte  del  universo  simbólico y axiológico 

en  todas sus  dimensiones culturales. 

En este sentido, es necesario  matizar y profundizar las estructuras de sigtlificacidn que 

setlala  Geertz y que  se  generan  en  la  cultura,  en el  contexto  de  las  diferentes  realidades y 

practicas  políticas  vinculadas a los diferentes  sistemas  axiológicos  de  cada  grupo  social  en 

particular. 
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Por tanto,  considero  que  no  podernos  hablar  de un concepto  de  cultura  política  válido  para 

todas  las  realidades y diferencias  sociales y cutturates,  sino  que  habria que hablar  de "los 
conceptos  de  cultura  política"  en  funcidn  de  cada  realidad y no de un "concepto de cultura 

politica"  universal. 

€IT este sentido,  planteo  una  diferencia  entre c u h m  política y consciencia politic&: 
La  cultura  politica  la  podemos  considerar  como  ya  hemos  dicho,  como un fendmeno 

inmanente  al  Universo  Simb6lico  del  ser  humano,  mientras  que  la  consciencia  polltica 

implica  ademas un fendmeno  de  caracter  operativo  de  accidn y efecto  de  ejercer  todo  el 

background  cultural  de  las  cualidades  pollticas  del  individuo  de  manera consciente, Es 

decir,  para  proponer  al  hombre  una  verdadera  vertiente  de  interpretacidn y practica  de  su 

vida  politica y cultural.  Situacidn  que  parte  de  este  universo  simbdlico y axioldgico  en  todas 

sus  dimensiones culturales. 

Por otra  parte,  en lo que se refiere a la educacidn y la  religidn  considero que mientras 
ambas  instituciones  no  contribuya  a la comprensidn  de  la  verdadera  naturaleza  del  ser 

humano, seguirdn  siendo un aparato ideoldgico y represor de la multiplicidad de 

manifestaciones  culturales,  pues  entiendo  que  la  Escuela  como la religión  no  son  sindnimo 

de  cultura, mas bien  son  productos  culturales y por tanto,  estas  instituciones  corren  el 

riesgo  de  ser un instrumento  de  dominacidn  de  las  comunidades  desde los primeros  anos 

de  existencia de los grupos  humanos. 

Bajo  esta  visidn si los ninos  que  acuden  a  la  iglesia y a  la  escuela,  quedan  expuestos  a  no 

comprender su propia  naturaleza y su visidn  del  mundo, por tal  motivo  les  estamos 

generando  crisis  de  identidad  desde  su mas tierna  infancia. Por lo  tanto, no se  comprende 

el  objeto  de  ser  de  'estas  instituciones y su  incidencia en la  vida  personal y cultural  de 

cualquier  individuo. 



La  cultura  polilica, esta permeada desde sus orlgenes, por una serie de  eteme'ntos  que se 
van  generando  desde  nuestra  más tierna infancia,  razón  por la cual,  su  plena 

manifestación  en un tiempo  tardlo, no significa que sea producto cultural de ese  preciso 

momento.  Sino  que  ha  formado  parte  de  todo un proceso  de  gestación  e  identidad 

cultural. 
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G E N E A L O G I A S  

UNIDAD  DOMESTICA  DAVALOS  RAMIREZ 

San Miguel el Al t o .  
A ñ o : 1 7 0 0 - 1 9 9 5  aprox. 

Genealogia l.A 
Farn. Ddvalos  Franco 

EGO 3:  Jose de Jesús Ddvalos 

* O 

* O 1 

* =  O * =  O 4 ! *  - ' O I 

10.1  12.1 
9.1 I 11.11  13.1  14.1 15. * o *  o *  o * o *  o * o  * o  * O 



1 1  * I L2 

4*=012  5*=018 60=*25 7*=028 

10 11 13 14 15 16 17 I ' 26 27 29 30 31 32 

I 
1 

O 1 I I O I 
19 20 21 22 23 24 

SIMBOLOGIA: 

* Varón 
o Mujer 
= Casado con: 
No. Entero:  Linea  patrilineal  de E g o .  
No. Entero  decimal:  Linea  matrilineal  de E g o .  
P. E g o .  

P F  



RELACION DE NOMBRES DE LA GENEALOGIA 1 
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No. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 - - 

NOMBRE 

Inocencio Ddvalos Ramlrez 
Laura Ramirez Gutikrrez 
J o s e  de Jesús Ddvalos R. 
Sergio Alfredo Ddvalos R. 
Fco.  Javier Ddvalos R. 
Ma. Araceli Davalos R. 
Jose Jorge Davalos R. 
Silvia del Carmen Davalos 
Selina Franco Casillas 
Jose de Jesus Davalos F. 
Laura Judith Davalos F. 
Margarita Fregoso Macias 
Margarita Davalos Fregoso 
Sergio Alfredo Davalos F. 
Cesar Manuel Davalos F. 
Liliana Davalos Fregoso. 
Saul Ernesto Davalos F. 
Ma.Elena Rodriguez Reynoso 
L. Elena Davalos Rodriguez 
Fco.Javier Davalos R. 
Oswaldo Davalos Rodriguez 
Edgar  Alonso Davalos R. 
Sandra Elizabeth Davalos R 
Israel Davalos Rodriguez 
Emilio Navarro Gutierrez 
Laura Araceli Navarro D. 
Thelma elizabeth Navarro D 
Ana.Ma. Loza Loza Navarro 
Jorge Alejandor Davalos L. 
Ana Erika Davalos Loza 
Mauricio Davalos Loza 
Georgina Davalos loza 

. ACOTACIONES: 
+ = finado 
Pelu. = peluquero 
Porc. = porcicultor 
A.C. = ama de  casa 
Est. = estudiante 
Tra. = trabaja 
S.S. = Secundaria-Seminario 
P.S. = Primaria-Seminario 
S.M.  = San Miguel 
Teq. = Tequila 
S.Ma. = Sta. Maria. 
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