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"USTEDES YA SABEN MUCHAS COSAS,   NUESTROS NOM- 

BRES, APODOS, ADONDE V I V I M O S  Y LOS QUE SOMOS- 

AMIGOS,  Y HAY MUCHAS COSAS QUE  USTEDES NO DE- 

BEN SABER. S I  ELIDS HAN DICHO COSAS ES POR-- 

QUE SON A M B I C I O S O S  YO ESTOY B I W  ASI, YO NO - 
QUIERO SALIR D E   A Q U I ,  A vER PARA QW QUIEREN- 

TANTA  INE'ORMACION, LA V I D A   E S T A  CABRONA Y -- 
UNO NO SABE, EN M I  CASA, M I  "A ME PEGA DURO 

HASTA CON CADENA. 

QUE TAL S I  LUEGO EN S U   E S C U E L A  Lo LEEN ESTO Y 

VIENEN. 

S I  HE HECHO ALGO MALO ESO SOLO YO LO SE, PERO 

NO QUIERO SER CHIVA,  LA V I D A   E S T A  CABRONA" 

PATOTAS. 



INTRODUCCION 

Entre los  objetivos de las  c iencias  sociales  esta conocer 
los diferentes  aspectos que  conforman l a  realidad  social de l a s  

diferentes  clases  sociales en l a  sociedad:  encontramos que e l  - 
mbdo de vida de los  pobres ha sido  estudiado  a  partir del plan- 

teamiento  ideologizante  represivo que pretende  negar l a s  condi- 

ciones de explotacidn de la  clase  trabajadora y en sf l a s  con-- 

diciones de miseria en  que  ha sido sumergida esta.  

Tambien encontramos conceptos y planteantientOs t a l e s  COmo - 
c u l t u r a  de l a  pobreza,  subcultura,  marginalidad,  desviaci6n so- 

c i a l ,  .anomia, etc., evitando de esta forma camprender los   e le- -  

mentos  que  conforman l a  vida  cotidiana de esta  c lase desposesda 
y l o  que es mds grave,  obstaculizan la  posibilidad de que l a  - -  
misma clase  social  explotada comprenda su realidad  inmediata en 

cuanto a su entorno y relaci6n con las   otras   c lases   socia les  - 1. 

a l  aprehender "su  etiqueta" que es  asimilada. 

En e l  presente  estudio perseguimos como objetivo, conocer- 

los elementos que  conforman l a  vida  cotidiana de  dos grupos de- 

jovenes  habitantes  del  centro  histdrico de l a  ciudad de MQxico, 

y a l a  vez Confrontarlos con los  planteamientos te6ricos de la-  

cultura de l a  pobreza de Oscar Lewis y los de l a  marginalidad - 
de diferentes  escuelas. 

I 

Para realizar  este  estudio  se  recurrid  a  organizar una se- 

r i e  de torneos de futbol en l a  PLaza  de l a  Soledad, empleando - 



9 meses que nos pezmitieron  adentrarnos en l a  din¿Smics. de dos 

grupos de jovenes,  durante este tienpo se realizd un trabajo -- 
observational quedando asentado este en un diario de  c a p o  que- 

nos permitiC establecer una gufa de entrevistas con los  siguien 

t o s  apartados; l a  vivienda, la   escuela ,  el t r a b a j o ,   l a   p o l i c i a ,  

e l  juego, l a   p o l f t i c a  y los medios  de comunicacibn. Los resul- 

tados de la   entrevista  se confrontaron con los planteamientos - 
de la  cultura de l a  pobreza y marginalidad, es ahf en l a   i n t e r  

pretacidn donde  ha  quedado abierta  la   posibil idad de entender - 
el conjunto de procesos, comportamientos, sentimientos y a c t i t g  

des de los jovenes en el  rubro que hemos dominado "presentacibn 

de datos" donde se puede sacar  conclusiones muy superiores 8 -- 
las observadas por nosotros y a l a  vez serviran para  confirmar- 

que la   cul tura  de l a  pobreza es  un mito, ya q u  e representa imz 
genes falseadas de  una realidad  material y valorativa donde se- 

presentan  algunos de los  aspectos que  componen l a  realidad y -- 
son transmitidos como representativos  del  todo, impidiendo e l  - 
conocimiento de la  real idad de esta   c lase   socia l .  



I.  Q U E  S& HA D I C H O   D E  IDS POBRES 

1). E l  concepto de la   cul tura  de l a  pobreza. 

E l  termino de cultura de l a  pobreza l o  encontramos por p r i  

mera vez, empleado sistematicamente por Oscar Lewis que afirma- 

"yo f u i  s i n  duda alguna, e l  primero en exponerlo ( e l  concepto)- 

en m i  l ibro  Antropologla de l a  Pobreza" (19591, y aunque  ha si- 

do empleado por otros antropdlogos y soci6logos, haremos refe-- 

rencia  sobre como ha sido empleado principalmente por Oscar Le- 

wis, ya que s u  incidencia  tanto en e l  dmbito t6cnico  del  saber- 

sociol6gico como cotidiano ha sido  determinante. 

En e l   a r t f c u l o  de la   cul tura  de l a  pobreza (Lewis, 1 9 7 2 ) ; -  

Oscar Lewis plantea como ha tratado de captar y comprender los- 

rasgos de los pobres. 

"Como antropologo, he intentado  captar l a  pobreza y sus -- 
rasgos  concomitantes como  una cultura o para ser  mds preciso, - 
como  una subcultura con s u s  propias  estructuras y razones, como 

un modo de vida que se hereda de generacidn en generacidn a tra 
ves de las  l indas  familiares" (Lewis,  1972, p . 9 ) .  

Encontramos una observaci6n mds donde se  aclara que e l  t6f: 

mino "subcultura de l a  pobreza es  tscnicamente mbs correcto, -- 
usar6  cultura de l a  pobreza como una  forma  resumida" ( i b i d ) .  

Oscar Lewis entiende la   s i tuaci6n de pobreza, "no es  Gnica 

mente un asunto de privaciones  econdmicas,  desorganizacidn o cg 

rencia de algo" ( ib id) ,   s ino que t iene  otro punto de v i s t a  ya - 
3 



que  es tambien 'algo positivo y otorga  ciertas  recompensas - 
sin las cuales los pobres  no  podrfan  continuar" (ibid);  "el- 

bajo nivel de aspiracidn  ayuda a reducir la frustaci6n" (i-- 

bid p. 28) ,  desarrolla  una  capacidad  para la espontbneidad,- 

para el gozo de lo sensual, la indulgencia  del  impulso  que - 
con  frecuencia  desaparece en el hombre de la clase  media (i- 

bid p. 27). 

2). Contextos  Histdricos 

Los contextos  histdricos  en  que la cultura de la  pobre- 

za tiende a crecer y florecer en la sociedad  son  segdn  Lewis 

en donde hay: 

1. - Una economfa  casera,  trabajo  jornalero y produccidn  para 

el beneficio ímediato . 
2.- Un persistente  nivel de escasas  oportunidades  para el - 

trabajo  no  calificado y desempleo 

3.- Sueldos  muy  bajos 

4.- El  fracaso en  la consecucidn de organizaciones econdmi-- 

cas, polfticas y sociales 

5.- El predominio  de  un  sistema  bilateral de parentesco so-- 

bre un  sistema  unilateral 

6.- La existencia de una  tabla de valores en las  clases domk 

nantes  que  insiste  en la acumulacidn de riquezas y  pro-- 

piedades,  la posibilidad  de  una  movilidad  ascendente y el  es 

pfrítu ahorrativo y que  explica  el  bajo  nivel  de  ingreso co- 

mo el resultado de la inadecuacidn o la inferioridad perso-- 

nal. 
4 



"El  sistema de vida que se  produce bajo tales condiones ... 
es  lo que se  conoce  como  cultura de la  pobreza",  el  lugar  donde- 

se encuentra esta cultura de la pobreza y en donde se podrl estg 

diar  es  "en  barriadas  urbanas o rurales y puede  ser descrita con 

cerca de setenta rasgos psicolbgicos,  sociales y econ6aicos  que- 

se relacionan  entre  si"  (Lewis,  1972, p.  10). 

De tal  forma  que  la  cultura de la  pobreza es " .. . un afdn - 
de adaptarse y una  reaccidn 

nal  en  una sociedad  capitalista ... 
detener  los  sentimientos de 

notoria la improbabilidad de alcanzar  el  Cxita  en thninos de -- 
los  valores y metas de una  gran my , (ibid p. 11) S 

Otra de las  caracterlsticas se ncuentra  en que "no es 8610 

un grado  de  adaptacidn  a un  ctimulo de condiciones objetivas de - 
la gran  sociedad"  sino  que  "una  vez que surge tiende a perpetual: 

se  a sl misma de generaci6n en generacidn" (ibid). 

Los puntos  de  vista en que puede  ser  estudiada  la  cultura-- 

de la pobreza  segdn  Oscar  Lcwsis son: 

- La  representacidn  entre la subcultura y la gran sociedad 
- La naturaleza de los  barrios  bajos 
- La naturaleza  de  la  familia 
- Las actitudes,  valores y estructura  caracteroldgica  del  indi- 

viduo 

3). Caracterlsticas  Sociales 

Las  caracterfsticas  de la cultura de la pobreza se entrete- 

5 



jen con una serie de factores que le  dan  matices  distintos,  aSi 

Oscar Lewis  identifica  estas  caracteristicas: 

- Falta de participacidn  en  las  instituciones mds iqportantes - 
de la gran sociedad 

- No pertenecen  a  sindicatos 
- No son miembros de partidos  polfticos 
- No acuden  a  bancos,  hospitales,  tiendas, museos o galerias de 

i 
arte 

,/”- - Bajo  nivel  cultural y educacional 
- Viven  para  el  presente  inmediato 

Los factores que intervienen son: 

- La carencia  de  recursos  econ6micos I 

(\ 
: - La segregaci6n 
i - La  discrirninaci6n 
- La sospecha o la  apatia 
EI temor 

Y asumen  una  actitud de: 

- Odio a la policia 
- Desconfianza  del  gobierno y de los de posici6n  elevada 
- Es chico con  la  iglesia 

Las condiciones  gajo las que se da: 
i /- Ausencia de ahorro 

d t a  de bienea 

“ T G e s  permnales en el e o  

- Sisteam d d  cr6dito  infosmal 
d s o  de muebles y de ropa de segunda mano 

6 
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/Compra de pequeñas  cantidades de comida  en  el dfa. 

Todos estos  rasgos  dan  origen  al  "modelo" base de Oscar 

Lewis  "he  señalado  diecisiete  rasgos que caracterizan  a  la -- 
cultura de la  pobreza  sobre  la  base de mi trabajo  en  la ciu-- 

dad de  Mhico, asi  he  llegado  a  un  modelo,  algunos  de esos -- 
rasgos  son  muy  obvios"  (Lewis,  1972, p. 4 8 ) .  

Por otra  parte  como  una  forma de rescatar  las  caracterrs- 

ticas de la  cultura de la  pobreza en  los  Estados  Unidos de -- 
Norteamerica,  retomaremos  a  Harrington  en  su  libro  "The  Other 

America"  (19611, ya que Oscar  Lewis a su  fallecimiento  (1971) 

dej6  inconcluso  un  trabajo  sobre  los  pobres  norteamericanos. 

Una  de  las  manifestaciones  que  Harrington  plantea  es que 

esta  pobreza  doblega y deforma  el  esptritu,  dice que los  nor- 

teamericanos  pobres  son  pesimistas  y  frustrados, son vktimas 

de un sufrimiento  mental que alcanza  un  grado  desconocido  en- 

las colonias  residenciales. 

Harrington  opina que los  rasgos que caracterizan  a  los - 
individuos  pertenecientes  a  aicha  cultura son: 

- ,J.OS pobres  siempre  han  tenido  malos  caminos,  ya  vivan  en  la 

ciudad,  en  poblados o granjas y todo es negro  y  sucio 

- La  invisibilidad de los  pobres es una de las  cosas mas im-- 
portantea  acerca de ellos,  no  estbn  simplemente  descuidados 

y  olvidados; 10 que  es mucho  peor no se les ve. Los pobres - 
son  polfticamente  invisibles 

- Uno de los  peores  aspectos de la  pobreza entre los ancianos 

consiste  en  que  esta  gente  esta  fuera  del  alcance de los o- 

7 



jos y  la mente ya que esta sola;  los  jovenes  son  un  poco -- 
m33  visibles  aunque  tampoco  se  alejan  mucho de SUS vecinda- 

des,  a  veces  se  trasluce  su  pobreza a travgs de un  relato - 
sobre  una  banda de asesinos  leSdo  en un periodicucho,  pero- 

por  lo  general,  no  perturban las tranquilas  calles de la -- 
clase media. 

- La  invalidez  ffsica  y  mental  constituye  una  parte impor-- 

tante de la  pobreza  en  norteamerica. Los pobres est&  e" 

fermos de cuerpo  y  de  esplritu,  pero  no  se  trata de un  he-- 

cho  aislado, de un  "caao"  individual, de un golpe de mala - 
suerte,  sino que he  aquf  la  versi6n mds familiar de la  ce-- 

guera  social  "los  pobres  se  encuentran  asi  porque  temen  al- 

trabajo". La  explicacidn  real de porque los pobres  estdn- 

donde  estdn  es  la de que cometieron  el  error de nacer de pz  

dres  en  mala  situacidn,  en  una  mala  zona  del  pafs,  de traba 

jar  en  una  mala  industria o de pertenecer  a  un grupo etnico 

o racial,  tambign mal situado. 

- Hay dos  modos  importantes de decir  esto:  los  pobres  estdn 
atrapados  en  un  cfrculo  vicioso o los  pobres  viven  en  una 

cultura  de  la  pobreza. 

4). Caracterfsticas  en  el  ambit0  familiar 

Segdn harrington  la  cultura de la  pobreza m al ambit0 

familiar  se  manifiesta  con  las  Siguientes  caractorfsticas: 

a). La  astructura de la  familia de los pobres por ejemplo,- 

es diferente de la  del  reato de la  sociedad;  hay mayor- ' 

8 



cantidad de hogares  sin  padres,  hay  menos  matrimonios,  hay - 
mbs embarazos  tempranos;  cientos  de  niños quizas millones -- 
nunca  conocen la estabilidad y el  afecto "normal". 

b). Como  a  menudo ocurre en  la cultura  de  la  pobreza,  el  ma- 

trimonio es algo  irregular  entre  esta  gente,  las mujeres 

no  eran  promiscuas:  viven  con un solo  hombre  a la  vez e8to - 
durante  periodos  considerables;  pero desplies de algdn  tiempo 

y  del  nacimiento de uno o dos niños,  la  unidn  se  deshacfa, - 
rto es infrecuente  encontrar dos o tres grupos de medios her- 

manos  viviendo  bajo el miamo techo. 

c). Su  mundo  hogareño es sucio y a  menudo  violento  y no tie- 

nen ninglin motivo  para cambi-ar;  esta gente  carece de a10 

S 

jamiento  adecuado, de educacidn y atencidn medica. 

d). Los niños se ven  obligados  a  asistir  a la escuela  a  cau- 

sa  de  la ley  del  estado,  pero es una verdadera  lucha mag 

como obtienen un permiso de trabajo 

el €in de conseguir un poco de dine- 

1 e).  La  perdida psicologica  es uno de los  componentes  princi- ;"4 
L/ 

pales de la pobreza y la  cosa  terrible que le ha estado- 

sucediendo a esta  gente  consiste  en que sdbitamente  se  sien- 

ten desechados  e  inbtiles. 

5 ) .  Caracterfsticaa en la Colnunidad 

Segfin Lewis la cultura de la  pobreza en el nivel de las 

comunidades  locales se manifiesta con  las  caracterfsticas - 
9 



siguientes: 

- Exiguae  condiciones  habitacionales 
- Gregarismo 
- Apiñamiento  (hacinamiento) 
- Existencia de pandillas  juveniles 
- Un  bajo  nivel  de  organizacidn. 

Esto es  lo  "que  le  otorga  a la cultura  de la pobreza -- 
sus cualidades  anacrdnicas y marginales en nuestra  sociedad- 

altamente  compleja,  e8pecializada y organizada"  (Lewis,  1972 

p. 16). 

Un sentido  comunicativo,  influyendo en  esto  "el  tamaño- 

del  vecindario,  su  localizacidn  y  caracterssticas  ffsicas, - 
el  espacio  residencial, la frecuencia  (nbmero)  de  hogares, - 
rentas, la etnicidad,  los  lazos  familiares y la libertad o - 
la falta  de  libertad  de  movimiento"  (ibid p. 17). Cuando - 
las  rentas  son  bajas y fijas  hay  una  gran  estabilidad  resi-- 

dencial. 

6). Caracterfsticas  a  Nivel  Individual 

Las caracterzsticae  de  la  cultura de la pobreza a nivel- 

individual se manifiestan  segdn  Lewis  con un "fuerte  eenti-- 

miento de marginalidad,  indefensidn,  dependencia  e  inferio-- 

ridad ... en  los  Estados  Unidos,  por  supuesto, la cultura  de 

la pobreza  de los negros  tiene la desventaja  adicional  de  la 

discrlninaci6n  racial.  Eeta  desventaja  adicional  constituye- 

una  gran  reserva  potencial  para  la  protesta y la  organiza--- 

1 0  



cidn revolucionaria que parece  inexistente en los barrios ba_ 

jos de la ciudad de Mbxico"  (ibid p. 18). 

"... Gran porcentaje de privacidn  maternal,  de oralisw, 
de endeble  estructura  del ego, confusidn  de la identidad  se- 

xual,  carencia de dominio  sobre los impulsos,  una  fuerte o-- 

rientacidn  hacia el presente con una  relativa  escasa  habili- 

dad  para  ofrecerse  a si mismo compensaciones y planes  para - 
el  futuro, un sentido de resignacidn y fatalism0 y una eleva 

da  tolerancia  para  cualquier  caractercstica  psicopatolbgica- 

... la gente con una  cultura de la  pobreza  es  provinciana, - 
de  orientaciones  locales y con  un Snfimo  sentido  hist6rico;- 

sdlo  conoce  sus  propios  problemas, su8 propias  condiciones - 
locales, su propio  vecindario, su  propio  estilo de vida. - 
Por lo comdn carece  del  entendimiento, de la visidn o la i-- 

deologla  necesaria para observar  las  semejanzas  entre  sus -- 
problemas y aquellos de sus  correspondientes en todo el  mun- 

do,  carece de consciencia de clase"  (ibid p. 19). 

7). Pobreza y Cultura de la Pobreza 

La cultura de la pobreza es considerada un conjunto de- 

caracterfsticas que no se encuentran  determinadas a la  posi- 

cidn econdraica, "... en  los  Estados  Unidos  la cultura de la- 

pobreza es un fendmeno  relativamente  eacaso  aunque todavfa - 
hay muchZsima  pobreza, mi cdlculo  aproximado es que &lo el- 

2W de la poblacidn  norteamericana  situada por la  lSnea de - 
pobreza ofrece caracterfsticas que llevan a  clasificar su m- 
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do de vida  como  perteneciente  a  la  cultura  de la  pobreza"  (i- 

bid p. 26). "Es el  sentimiento de marginalidad, el sentimien 

to de no  pertenecer  a  algo;  las  actitudes  crfticas  hacia  las- 

instituciones de la  sociedad, da1 gobierno, de los jefes poll 

ticos y el  sentimiento de desesperanza" (ibid). 

Estos  dltimos rasgos son  para  Oscar Lewis los mbs impor- 

tantes  de  la  cultura de la  pobreza desde el  punto de vista -- 
psicol6gico. "No todos los  pobres  presentan  estos  rasgos  y - 
es por eso que he (Lewis)  tratado de distinguir  entre la PO-- 

cultura de la  pobreza. 

ente  que ha sido pobre y que todavla es pobre  y que 

incluso es desesperadamente pobr&ero todavla  tiene el senti 

miento  de que poc¶rS salir  adelante si trabaja mas duro, si a- 

horra;  gente que cree que es solo un problema  de  tiempo  y que 

si no  ellos, sus  hijos lo conseguirh. Hay gente  que  tiene - 
sentido  de  la  organizacidn  y que ha  sido  muy  pobre;  cuando la 

gente  siente que en realidad  pertenece  a  una  sociedad mas am- 

plia y que tiene su propio  lugar en  ella, cuando piensa que - 
puede  triunfar y vivir  segdn  los  valores de una sociedad ma-- 

yor,  cuando tiene SUS propias  organizaciones,  entonces no hay 

cultura de la pobreza; hay solo  pobreza  (ibid p. 51). 
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11. LA MARGINALIDAD 

1). Diferentes  Escuelas que han  estudiado la Nrgiaalidad. 

El tema  de la marginalidad o pobreza  urbana ha llegado  a 

convertirse  en un  tema  social  en  Am6rica  Latina,  apareciendo 

en los  foros y discursos  pollticos,  programas  de  construc--- 

cidn  de  vivienda, etc., todos  estos  han  delineado los diver- 

sos usos del  t6rmino. 

Perlman  (19761,  busca  resolver  algunos  de  los  conflictos 

entre  los  distintos  tarminos  centrando la atcnci6n.cn los tg 

mas que aparecen mbs frecuentemente  en la literatura de la - 
marginalidad y ordenar  las  diferentes  ideas  sobre  una  idea - 
base. 

Paraddji¿amente  las  caracterf  sticas  del tewr hacia  las 

masas se  ha  designado  integramente  en  algunos  sistemas  de el! 

pltcacidn  producidos  por la sociologla y la  economla  llagbn- 

doles  marginales. Al mismo  tiempo,  el  sistema  "produce' co- 

lonias  marginadas en las  tierras  baldzas y concentra  el de-- 

sempleo  en  las  ciudades  por la incapacidad de absorber  a  los 

"marginados'  en el  trabajo,  permitiendo  que  se  acantden  las- 

condiciones de desigualdad,  dando  origen  a un temor hacia -- 
las 'masas bdrbaras que nacen"  e  inevitablemente a una  ideo- 

logfa  de la marginalidad  a  consecuencia  de  las  pollticas usg 

das. 

a). Psicosocioloqica. 

Esta  fue la primera  escuela en usar e l  t 6 d n o  margina- 
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lidad , que precondiciond impllcitmente todas  las  connota-- 
ciones  del  t8rmino. El tdrmino  marginal  ha  sido  utilizado  a 

un nivel  psicoldgico  individual  principalemente por Park -- 
(1928) ,  quien  habla de un estado  hlbrido  donde  la  marginali- 

dad se da entre dos mundos, uno t'amiliar y otro de identidad 

esto  se  produce  por  el  contacto  entre dos culturas al emi -- 
grar  las  masas  "es  en la mente  del  individuo  marginado  donde 

' se  fusiona  la  cultura  del  emigrante y el  progreso". 

Sinunel (sin  fecha),  habla de la  marginalidad  como  una - 
sociedad que esta  fuera,  en  la  periferia,  el  individuo margi 

nal  tiene  una  doble  personalidad y consciencia que aplica  en 

su relacibn  con  los de "adentro" y los de la  periferia. 

Stonesquist  habla de tres pasos, por los que pasa  el i" 

dividuo  marginal: 

1. 1ntroducci6n a dos culturas 

2. Crisis 

3. Ajuste 

En  el  primer  estado  hay  una  asimilacidn  tardla,  el esta 

do  de  crisis se caracteriza  por un estado de confusidn y en- 

el  tercer  estado.  existe  la  posibilidad de ser  aceptado por- 

el  grupo  dominante o subordinado.  Al  romperse  abruptamente- 

estos  estados  se  producen  expresiones  como:  delincuencia, -- 
crimen,  inestabilidad  mental, &c., esto  dependera de iia  a-- 

ceptacidn  del grupo al  que se  quiere  pertenecer; hrton ( -- 
19571, dice que es el  aspirante a  la  membrecla de cierto grg 

po pero a  la va2 es helegible para  ser  miembro. 
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La escuela  Psico-sociologica  caracteriza  a  los  margina-- 

dos  de  la  siguiente  munera: 

Caracterfsticas  Psicologicas: 

- Las familias  arriban de la provincia,  unidas  ya sea legal-- 

mente o no, su unidn es estable, la deshtegracibn comienza 

en sua  precarias  colonias, como conaecuencia  de la promiscui- 

dad  y  las  dificultades  economicas. 

- La noche  es  de los criminales 
- Wsfanicos 
- Supersticiosos  y  espiritualistas 
- Alcoholicos 
Condiciones  materiales: 

- Los niños  observan el acto  sexual 

- El licor  y  las  drogas  sirven  para  encubrir  las  deficiencias 
y carencias  asi  como la deficiente  alimentacidn  diaria 

- Bajos  niveles  de  vida 
- Iletrados 
- Promiscuos 
- Nula  recreacien 
- Llenos  de  parlsitos 
CaracterSsticas de barrio: 

- Estas  colonias  son  vistas c a m  un cancer  social 

- Aglomeraciones  irregulares d8 subproletariados que no tie- 
nen  capacitacidn  profesional 

- Viven en una  sociedad  desorganizada 
- Su  organizacidn  es  heterogenea 
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- La policfa  raramente  penetra en estas  colonias y si lo ha 
ce  es por grupos 

- Refugio de criminales y de "tipos"  marginados 
b). Arquitectural-Ecolbgica 

Usaron el termino  marginal  para  describir  las  nuevas - 
construcciones de las dreas  urbanas  con  respecto al centro- 

de la  ciudad. Las deficiencias  materiales  sirvieron  para - 
clasificarlas  como  marginales: 

- Carencia de estructuras 
- Condiciones de inestabilidad 
- Carencia de viviendas, por  la gran  cantidad de inmigran-- 

tes 

Un gran n k r o  de  ciudades de America  Latina designa-- 

ron  programas  masivos  donde  expulsaron  a  ocupantes de tie-- 

rras  baldSas y evitaron la construccidn de viviendas  de ba- 

jo ingreso  para  eliminar la amenaza de una  corriente  de in- 

migrantes  siempre  creciente; en parte  como un resultado de- 

los constantes  conflictos  entre los ocupantes de tierras -- 
baldfas y las autoridades  gubernamentales y por  el  fracaso- 

para controlar  su crecimiento. 

Un nuevo  punto de vista  sobre  marginalidad  emergid en- 

1950, avochdooe a la erradicacidn de los  ocupantes de vi-- 

da como  principio  de  destruccidn social:  el termino margi-- 

nal  empezo por ser aplicado  a  las  caracterfsticas  que pre-- 

sentaban  los  ocupantes de las  tierras baldfas. 

Dentro- de todas  estas formas de marginalidad  encontra- 

mos gue los arquitectos  casacterizan la aarginaliaad como: 
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- Construcciones  pauflrrimas 
- Alta  densidad 
- Escases de servicios 
- Construcciones  en la periferia  del  Srea urbma 
- Ocupacidn  ilegal del terreno 

La escuela  ecoldgica de la marginalidad la caracteriza cg 

mo : 

- Un espacio  flsico  delimitado  que  esta  fuera de toda  integra- 

cidn 

- Como una clase  baja  en la estructura  econdmica  ocupacional,- 

. siendo  precarias  partes de la fuerza de trabajo,  poqufsimas- 
veces  trabajan y cuando  lo  hacen  su  paga es muy  baja 

- Provienen de diferentes  subculturas  ddndose  un  proceso  de -- 
tratlsicidn de lo rural  a lo urbano y a la vez  producen  una - 

nueva  subcultura,  entre  estas  subculturas  existen  alguna3  que- 

tienen  prestigio  ante  otras 

- Los tipos  marginales  no  necesariamente  se  originan  en los -- 
grupos  de  inmigrantes  sino  en los que e s t h  sujetos  a  una ill. 

vasidn de estos. 

Stavenhagen  (1968)  y  Gonzdlez  Casanova  (19701,  muestran - 
que para el  caso de America  Latina,  encontramos  contextos his- 

tdricos de invasidn  (portugueses,  españoles, etc.), donde la - 
vida y  cultura de loa nativos  pas8  a  tener un status marginal. 

No podrla  haber un concepto de marginalidad  con  alguna no- 

cidn badea de igualdad,  tribal o feudal, el  problema de la -- 
marginalidad  no  aparece  porque en el  primar  sistema  no hay un- 

concepto de superioridad  implicado y en el  feudal hay  una aceE 
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tacibn de la naturaleza  jerarquica de la  sociedad.  El  con-- 

cepto  de  marginalidad  lo  encontramos  asociado  con  el  concep- 

to racial o de minorSas  Stnicas y a  la  vez se vale  del  Sta-- 

tus  superior-inferior  encontrando  las  caracterlsticas  en  el- 

escrito  gen€tico  siendo  inmutables  estas;  nilton  Gordons  es- 

tablece el origen  de  una submodedad compuesta  por'hombres - 
marginados,  raciales o Btnicos,  siendo  cinco  los  estados  de- 

asimilacidn: 

- Cultural 
- Estructural 
- Mental 
- Identif  icacional 
- Clvico 

Un individuo  marginal  es  tratado  como un problema  psicolg 

gico y un grupo  marginal  puede  ser  identificado  como un pro-- 

blema  social,  siendo  localizado  por su vestido, su dialecto - 
o por sus  caracterlsticas  de  raza de  tal forma que  no sdlo se 

estigmatiza  al  grupo  sino  que se manipulan sus rasgos, de ahl 

su visibilidad o invisibilidad soda1 a d d s  cuando  estos el2 

mentos  no  funcionan  para  estigmatizar  encontramos  a  los  indi- 

viduos  en  los  trabajas mas bajos e  inestables por lo que son- 

elegibles  si  viven  en un mundo tradicional.  Se  encuentran  en 

un mundo de contradiccidn entre lo  rural y lo  urbano,  presen- 

thdose UM covariacidn enue ambos (aunque se sienten  privi- 

ligiados de pertenecer  a un mundo urbano), esta  relacibn en-- 

tre  lo  rural y lo urbano .e encuentra en sus creencias y su - 
ubicacidn  espacial-ecolbqica de su  residencia. 
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c) . Etnogrdf  ica 
La estructura  tedrica y metodoldgica  usada por estos --- 

cientzficos sociales  variarion  ampliamente.  Mucha de la meto 

dologla  empleada  para  el  estudio de la aculturacidn de los co 

lonos que son ocupantes de tierras  baldlas  derivan de estu--- 

dios etnogrdficos  previos de comunidades campesinas o tribus- 

aborigenes. 

Hubo dos objetivos mayores o metas de la  escuela etnogrg 

fica:-El primero fue  para  describir  la  preservacidn o destruc 

cidn de los  atributos  rurales  e  instituciones en  la  ciudad;- 

el  segundo  fue  para  describir  su  funcionalidad como mecanismo 

para  la adaptacidn urbana. 

Dentro de este  lineamiento  general,  la  escuela etnogrdfi 

ca de marginalidad  emerge  de  dos  formas: 

El primer  atributo  de  marginalidad  es la persistencia de las- 

costumbres  rurales  e  instituciones en otra escena urbana. 

La segunda  forma  de la escuela  etnogrdfica  atribuye  a la exiz 

tencia de marginalidad la falta de preoidn de la comunidad pg 

ra  hacer  cumplir  las  sanciones, y tambien ofrece recompensas- 

a la poblacidn  inmigrante. 

En otras palabras esto atribuye  a  la  marginalidad la ausencia 

de los  mecanismos de internalizacidn de la comunidad rural. 

Pearse cree que la falta de respuesta  para  presionar  de- 

fuera  al  grupo  familiar  no  rompe  a  la  familia o clan, sino -- 
que es responsable de la marginalidad  de  los ocupantes de tis 

rras bald€as, el concluye "la actitud  que  prevalecid fue cieg 

tamente la de no convivir" o el evitar  obligaciones  extrafa-- 
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miliares o enredos. 

Para  Pearse la falta de necesidad  para la aprobacidn ex-- 

terna  fue  en sf misma una  señal  clave  de  marginalidad. 

esta  literatura  socioldgica de America  Latina,  el  emigran- 

te rural  que  vive  en la ciudad es condenado  "si dl emigra  y - 
condenado  si  no  lo  hace",  por  ejemplo,  si  el  emigra  obedece  a 

la presidn  de  su  grupo  familiar y esta  considerado  de  forma - 
tradkional. 

d). Tradicional-Moderna 

.Es  una de las  principales  escuelas  que  contribuyeron  a la 

puesta  de  atributos  asociados  con la marginalidad que concieg 

nen  a la diferenciacidn  rural-urbana,  en  el  proceso  de  moder- 

nizacidn y desarrollo. 

El  escrito en esta  escuela  ha  tomado  formas  distintas. 

aL. La forma  social-psicol6gica  que  trata con la asimilacidn- 

de lo  moderno, los valores  urbano-industriales por parte- 

de  los  individuos  en  transicidn 

b). La forma  polftica-economica que trata  con la formacidn  de 

una  nacibn-estado  moderno  y los requisitos  de  postura,  de 

su  ciudadanfa  para el creciente  polftico y econdmico 

Las dimensiones'son  interrelacionadas  y  en  cada  caso, la 

conexidn  con la marginalidad es introducida a trads de la no 

cidn de que grandes porciones del urbano  pobre y las  poblacio 

nes de los  ocupantes de terreno8  baldfos  son  las  primeras o - 
segundas  generaciones de inmigrantes,  a mnuao del campo y de 

sintegrados de la vida  citadina  porque  ellos  carecen de la a2 

titud  moderna  necesaria y el  sfndrome  conductual. 
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e). DE- (Centro  para  el  Desarrollo  Jkonthico  y  Social de - 
America  Latina). 

El precepto  bdsico de DESAL es  que la condicidn  marginal 

existe  cuando  hay  una  escasa  integracidn  interna  y particips 

cidn  polftica.  Estas  fonnulaciones  son  reacciones  a  las p0- 

lfticas  externas que sirven  como  una  guSa  para e l l o s  [margi- 

nados);  DESAL,  proyecta  e  implica  modelos  de  una  armoniosa - 
integracidn  social y alude  a  una  inspiracidn  religiosa. 

Las circunstancias  histdricas de la superimposicidn  cul- 

tural  madurada par siglos  de  dualismo  en  los  valores,  estrug 

tura  social,  administracidn y regimenes  pollticos  en  America 

Latina,  dan  lugar  a  una  repetida  aparicidn  de la  marginali" 

dad  con la variacibn  del  sistema  social. 

Los marginados no 9810 son  un  grupo de la poblacidn que 

ocupa el  lugar mbs bajo  de la escala  social,  sino que  actual 

mente esth fuera de esta  escala. Los marginados  no  tienen- 

posicidn  ni en  el sistema  social  ni en la clase baja: no  es- 

tan  economicamente o socialmente  integrados. 
La marginalidad  es la antitesis  de la integracidn,  DESAL 

implica  literalmente  una  eeparacibn  entre el sistema  social- 

como  un  todo  y un grupo especlficamente  no  priviligiado. La 

escasa  participacidn  polltica de ciertos grupo5 engendra una 

desintegracidn  de  fabrica  nacional  asi  como  una desintegra" 

cidn  interna  y  esto  causa la situacidn de marginalidad. 

Ve Kenlans ( 1 9 6 7 ) ,  dice  "la  marginalidad e s a  caracterizada - 
por una  escasa  participacidn  en la sociedad  global, no part& 

cipan  activamente  en  desiciones y no tienen accem al poder- 
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este doble juego de omisiones se debe en parte a l a  desinte 

gracidn interna de los grupos  marginatios y a su to ta l  deso= 

ganizacibn". Los marginados no participan en los  logros de 

l a  sociedad como educacidn y Seguridad social. 

opinidn  de DESAL, suma los puntos crZticos de las  - 
partes integradas al sistcrna social y los escasos mecanis-- 

m s  para que estos grupos reciban una socializaci6n.  la lu-  

cha contra l a  marginalidad procede de l a  creacidn de nuevas 

instituciones capaces de administrar ayuda externa a esa a- 

fl igida poblacidn. 

2 ) .  E l  Concepto de lhrginalidad 

La marginalidad como e l  objeto de estudio de las  cien-- 

cias  sociales latinoamericanas se remonta a l a  d6cada de -- 
los 50's cuando se h i 2 0  notorio e l  crecimiento de las  ba-- 

rriadas en torno  a las  grandes ciudades. Este concepto en- 

forma abstracta  es  definido y expresa  un,orden de cosas en- 

donde se dice que ciertos oectorea e r t h  excluidos y tiene- 

un aspecto  principal: La f a l t a  de participaci6n  efectiva -- 
que se deriva a su ve2  de una fa l ta  de pertenencia real a- 

un grupo. 

En U r i c a  Latiqa l a  connotacidn del urbano pobre tie- 

ne  una historia muy arraigada y l o  encontramos citado por - 
Peattie y Portes (19711, entre otros. Las $lites urbanas - 
ven e l  fen8meno  de invasidn de t ierras y d i f i c a c i 6 n   d e l  - 
Paisaje urbano como comunidades parasito e intentan preve-- 

n i r  que aparescan las  casas  miserables o evitando SU creci- 

miento para desaparecerlas. 
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Uso Contin del Tbrmin0.- El termino  marginal o elememto Mrgk 

nal  trae  a la mente  a un holgazh, peligro y al mi- tiempo 

se asocia  con  el  bajo  mundo  del  crimen, la violencia,  droga- 

o prostitucibn. Es larga la tradicibn M Amgrica y Europa - 
donde  el  marginado  es  caracterizado  cono  el  pobre de las "-- 
clases  peligrosas" o personas  que  viven  en  la  miseria. 

3). Algunas  definiciones que dan  diferentes autores. 

Otros  investigadores  definen la marginalidad como un fe 

nomeno  trascultural  propio  de  una  etapa  transitoria del  desg 

rrollo  econbmico;  Otros  suponen que los  marginados se inser- 

tan funcionalmente en el  sistema  capitalista a traves  del -- 
concepto  marxiano  "del  ej&rcito  laboral de reserva";  Staven- 

hagen (1973) ,  sugiere  que  los  marginadoa se encuentran  inner 

tados  en la economla  urbana  dominante  a  travss  de  servicios- 

prestados  principalmente  a la clase media. 

Es importante  distinguir  desde  el  principio  entre la cs 

tegorfa de marginalidad  (definida  estructuralmente)  por la - 
aisencia de un rol  econ6mico artkulado con  el  sistema  de -- 
produccidn  industrial, y la de pobreza que implica ads bien- 

una situacidn  de escaws ingresos. 

- Adams (sin  fecha)  citado  en Iaarnitz (1975) ha  gencrali- 

zado el concepto de marginalidad  para  incluir  a  ciertos gru- 

pos sociales  excluidos  de  las  fuentes de poder, a h  cuando-- 

el  estado se haga  cargo  de  su  supervivencia  fZsica; de esta- 

manera  podemos  englobar  en la definicidn  de  marginalidad a - 
. importantes  segmentos  de  "poblacibn  sobrante" que existen  en 

los  paises  industrializados d s  avanzados,  tanto  capitalis" 
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tas c a w  wcialistas. 

Adam, pone  de  relieve  la  diferencia  entre un  concepto- 

estructural  (la  marginalidad) y uno cuantitativo  (la  pobre-- 

za); un estado  puede  acabar con la  misetria a  traves de un -- 
Subsidio  mfnimo  a  todos  los ciudadanosr puede  inclueo  acabar 

con la misma cesantfa  mediante la institucionalizacidn  del - 
subempleo,  pero tales medidas  no  eliminan la marginalidad  ya 

que  subsisten  importantes  sectores  que ia economfa M ha  si- 

do capaz  de  integrar  funcionalmente  a su sistema de produe-- 

cibn,  estos  sectores  tienden  a  encontrarse  al  margen de los- 

progresos  econdmicos y polfticoa  oficiales. 

La causa del proceso de marginalizacidn  en  America Lati 

na se& Quijano (1970) y Sunkel (1971) se  origina  en  una s i  

tuacidn  de  dependencia  entre econdas regionales o naciona- 

les que  atraviesan  diferentes  etapas de industrializacibn. 

El subdesarrollo  serfa  precisamente un  proceso  de  marginali- 

dad  relacionado  con el desarrollo  acelerado  de los centros- 

primarios  frente  al  desarrollo  mucho m88 lento  de la  econo-- 

mfa dependiente. 

Hay diferentes  tipos de marginalidad: 

a). Lo rural es marginal  respecto  a  lo  urbano 

b). En lo urbano, lo8 pobladores  que  viven  en la periferia - 
de las grandes  ciudades serfan 'marqizmdofi" respecto  al- 

centro 'bard core' de la  sociadad  urbana,  de  acuerdo  a su S& 

tuacibn Concreta, *St08 grupos puadan claaificarae de mado - 
general en: indfpenas, ca~pesinos, trabajadores Urb-8 no - 
ocupados, o saiiocupados y artesanos. 
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Se tomaron  en  cuenta  a  estos  autores  por  ser  los socio12 

gos  "clbsicos" que manejan el tarmino  y  a  los que forzoscuaen_ 

te hay que remitirse  cuando  se  pretende  estudiar o criticar- 

la marginalidad; a d d s  de ser  frecuentemente  citados  por o- 

tros  autoras. 

4 ) . Contextos Histbricos 
Las movilizacioncs  urbanas  en  las  ciudades del tercer - 

mundo se producen  en un contexto  sociopolStico  concreto, la- 

hipdtesis  de  Castells (19811, es  que su significacidn provi2 

ne  principalmente  del  hecho  de  que  representan  cada  vez d s -  

la forma de organizacidn y accidn  colectiva del llamado  sec- 

tor 'marginal*, 

Segdn  Castells, la ideologfa de la marginalidad  fusiona 

y confunde  en  una  dimensidn  lhica  las  posiciones  ocupadas -- 
por  los  individuos y grupos en diferentes  dimensiones  de la- 

estructura  ocupacional,  espacial y cultura,  en  el  sistema  de 

estratificacidn del consumo  individual,  en el proceso  de COG 

sumo colectivo,  en la distribucidn  del  ingreso, en el  eiste- 

ma  psicosocial  de  comportamiento  individual y en  la'estructg 

ra de poder. 

El fedmeno de  la  marginalidad  no es un determinante S& 

no  un resultado  polftico,  sin  embargo  la  marginalidad  urbana 

no se  correlaciona con la  marginalidad  ocupacional.  El  prig 

cipal punto de referencia  de  la  marginalidad  alude  a la  es-- 

tructura  ocupacional  (trabajo) de las  sociedades dependien" 

tes, tal  estructura  es  una  consecuencia  del  desarrollo  capi- 

talista  desigual, de un proceso de desintegracidn de las --- 
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1 
I formas productivas  existentes  que no  se equilibra  con la crea 

cidn de nuevas  fuentes de empleo; la dnica  situaci6n ocupacio ! 

nal que  casi no existe  en una aociedad  dependiente  es  el de-- 

sempleo,  en  Venezuela, nbtioo, Chile o Ped, uno no  puede  vi- 

vir  sin  trabajar, es necesario  hacer  algo  para  ganar  dinero y 

poder .obrev$vir. 

La teoria de la marginalidad  propone  una  explicacibn  de  la so 

ciedad  en la cual la marginalidad  ecol6gica y la  migracidn rg 

ral  aparecen  como  variables  independiente8 M explicadas  que- 

afectan  los  atributos  culturales de los marginados  urbanos, - 
como  serfan los comportamientos  desviados,  la  anomia  psicolb- 

gica y la apatSa  polStica. 

5 ) .  Caracterssticas 

Econ6micas: La marginalidad  es la consecuencia de un nuevo 

delo de desarrollo o subdesarrollo que tiene la - 
caracterlstica  bdsica de excluir  a  un  vasto  sector de la po-- 

blacidn de una  participaci6n  directa en el  aparato  productivo 

lo que  ocasiona un nbero desproporcionado  de  gente  desemplea 

da o subempleada que no  son  obreros  asalariados. 

Anibal  Quijano  dice  "en  todas  las  sociedades  modernas  en- 

al- momento  ha  sido  observado la existencia  de  categorsas-- 

de personas  excluidas mbs o menos  permanentemente  del  nacleo- 

dominante  de  trabajo  por  razones  de  ingraaos  insuficientes - 
... ellos  (los  marginados)  fueron  aislados  ya  sea  individual- 
mente o en  pequeiíos grupos, dispersados,  atomizados  y  desco-- 

hectados de todos los  sectores  econ6micos  de la sociedad  (ci- 

tado  en Perlntan 1976). 
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De acuerdo con Quijarw este estado firm1 de &.lp.admcia- 

ha producido dos tipos de trabajadores rugindio*:  

1.- fas burgueses urgin&os los cuales &m trabajadoru pua 

s i  d m s ,  artesanos, rsegw=iantes an peque& e iadap.n--- 

dientes y debidmnte mamfdp). w l a  nueva perifaria del CUg 

petitiva  sector  capitrlirtr,  aun cuando tengan l a  vantaja de- ' '  

seleccionar  su apoyo financiero,  parece que el los  eon inefi-- 

cientes en relacibn con los nuevos niveles de  produccidn o in 

necesarios a l  perder s u  mercado, sin embargo todas  esas act i -  

vidades y los individuos  afectados por e l los  no desapareqen - 
sino que  son conveniantamente manejad08 y marginados respec- 

to  a las  formas dominante. de produccibn. 

2.- U s  proletarios marginados los cuales  consisten principa; 

mente  en inmigrantes  expulsados de l a  agricultura o camp2 

sinos  sin tierra, incapaces de encontrar  trabajo en el sector 

dinhico de l a  producci6n. as i  se van forzados  a  aceptar tra- 

bajo  tanporal en el sqctor marginado de l a  econoda, cow m e ~  

sajeros o en servicios dodstiws. 

Perlman I1976), dice que el punto clave es que l a  margi- 

nalidad no es causada por las  pobres condiciones de vida o -- 
por caracterzrticas  individualas o de grupo. sino porque t i e -  

ne sus rafces  sociales en el proceso histbrico de industrial& 

zacidn y crecimiento acon6mico de las naciones en desarrollo- 

de  AmCrica Latina. 

La coexistencia  del modo monopdlico  de producci8n y el - 
competitivo capital ism producen un caso extremo  de  margina-- 

cien, situaci6n  caracterizada por la coexistencia da modelos- 
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I 
arcaicos de producci4n en un vrcdo do " a l a  simple. En 

m+. c u o  so osta  hablado do un s i s t n  dual pues e l  gran - 
s.otor orpi t r l i s ta  se corpl- con e l  sector tradional ya 

que m 1- 6. -lo tota lunte ,   absorb  la   parte  -- 
quo lo bmm talh. y la p-0 quo &seha os absorbida por -- 
los pobres q~ianos sora los qua consuman esta produccidn. - 
Mi l a  nurgginrlidid colo una caracterlstica especifica de -- 
rolacione8  entra la  labor de mercebo y l a  pobhcibn, no es - 
un aspecto d i s f w c i o a a l  del nuom s i s t u  productivo do las- 

sociodrd.~ capitalistas dep.ndíentos sino que es eI reverso- 

inovitablo & l a  nueva wtaulaci6n de c.0ita.l. 

Ec~noricamnto los marginrdar -tan aaluios m u y  ba-- 

jos por -has horas do trabajo, y 01  barato  trabajo que e-- 

110s proveon on sorvicios, utesmias o dinoro a l  sector cola, 

poti t iw sirven p u r  bajar los costos de produccidn  de todos 

los  soctoros econbnicos ya sea diroet. o indirectamente: A l -  

gunar *ocupaciones de la callo contribuyen a bajar los cos-- 

tos de vida en l a  ciudad y particularnrante  a  tener  bajo6 log 

p r O C i O S  de los aliinontos  para los pobres urbano. quienas ad- 

quioren una gran cantidad de SUS aliaanto. en l a   c a l l e ,  d s -  

que los mojoros grupos .ocialos. para tenor bajos loa COS-- 

tos do V i d a  pUa los pobros urbanos, la. ocupaciones do la-- 

Callo aoatrtibuyon Wi6a a tonor bajos loa  costos do los 05 

l 8 r i O S  por' la8 amprosas capitali8t.l:  (Oliveira, 1972; willi- 

m Ud ~ i i u - D l u t e b i l o ,  1978) *. ya s6. quo funcionan o - 
ho c- un oj&otto laboral do rosorva en 01 8entido c l l s i c o  

I 

dol t&raíno; su pxesaraia y n h r o  prosionan  a l a  clase tra- 
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bajadora  para  reducir su poder  polstico o econdmico. 

Los trabajadores  marginados  son  explotados econ6micame~ 

te y su misma  eventualidad  provoca  ganancias  a  las grandes - 
empresas, tantbien funcionan  como una ayuda  a los pobres urbc 

nos  al  mantener  bajos  los  costos;  es  decir,  son  necesarios - 
al  sistema  capitalista  pero  a la vez  estdn  excluidos  de  este 

gran  sector  industrial, que es  donde  se  pagan los mejores S& 

larios. 

Sociales: Los marginados no tienen  credenciales de ningtin ti 

PO ni  trabajo  estable o seguridad  social,  ni  una - 
legislacidn  laboral  que  los  proteja, a d d s  estdn y viven  en 

una  constante  incertidumbre,  son  definidos  como  permanente" 

mente  fuera de la sociedad,  ya que no  pueden  participar  en - 
la reparticidn  de  valores  que  estdn  en la misma  sociedad, -- 
Quijano (1970) .  

A l  considerar la sociedad  como  una  red  de  decisiones so 

ciales, los grupos  marginados  presentaban  una  falta  de parti 

cipacidn  contributiva o activa,  ausencia  en  las  responsabili 

das o tareas  para la solucidn  de  los  problemas  sociales, ge- 

nerales  a  los  suyos  propios,  INEDES  (Instituto  Ecuatoriano - 
?ara  el  Desarrollo  Social). 

. No tienen  acceso  a  buenos  servicios. 

Otras  caracterfsticas  importantes s e g h  el INBDES son:- 

- Los grupos  marginales  presentaban  lo que  se llama una fal- 

ta  'de participacidn  receptiva o pasiva,  bajo  niveles de pe 

ca  produccidn,  escasos  ingresos,  insuficientes  niveles de VL 
da de subsistencia y culturales. 
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- Falta de integracidn  interna de los grupos afectados,  esto - 
explicaba porque no se dan verdaderas organizaciones y las  - 

que se dan 8610 satisfacen  las nece8fdades que las originaron- 

y de6aparecen 

- La marginalidad es globalixmte ya que incluye los aspectos- 

econbmicos, sociales,  culturales y pollticom por lo que afeg 

t a  a toda la  socidad.  

Este grupo de "etiqumtas" (trasadas desde los sociologos - 
como  Durkheim, Sinmel, Marton y Parsonsl, puede ser  contrasta- 

do con e l  modelo conflictivo que no asume la  reparticidn de v& 

lores o intereses vistos en las  sociedadea que se basan en la- 

coersidn de algunos  de sus miembros por otros. 

2 

La marginalidad  urbana  puede definirse como l a  incapaci" 

dad  de l a  economla  de  mercado o de las  pollt icas  estatales pa- 

ra proporcionar  vivienda y servicios urbanos  adecuados a una - 
proporcidn creciente de habitantes de l a  ciudad  incluyendo la- 

mayorfa  de los  trabajadores  asalariados, empleados  regularmen- 

t e ,   a s i  como a  practicaraente todo8 los que obtienen sus ingre- 

S 0 8  en el  llamado sector "informal" de l a  economla. 

Hay cuatro componentes principales de 1a.marginalidad urbg 

na por ocupaci6n sag& Castells: 

a).  habajadores  asalariados del sector  "tradicional" de l a  e- 

COIIOBIfa, esto e$, e l  sector que esta laxamente ligado a l  - 
funcionamiento de la  acrnwlaci6n de capital  a  escala mundial. 

A partir de las  caracterfsticas de este  capital  "tradicional"- 

as posible deducir las caracterlsticas  del  trabajo que  emplea: 

Erplotacidn por  encima del  promedio social ,  obteniendo una ta- 
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sa  mSs amplia de plusvalor  absoluto,  a  travCs de baj0s.sal.a- 

rios,  jornadas de trabajo mds largas,  peores  condiciones  de- 

trabajo y falta de eneficios  sociales,  inestabilidad  en el- 

empleo  e  incertidumbre  en los contratos  laborales. 

b). Pequeños  comerciantes y artesanos,  ocupados en activida- 

des  de intercambio y de  producciones que expresan  los vs 

lores  culturales y las  necesidades  econ6micas  de  la  sociedad 

de  igual  manera,  nos  podriamos  referir  a  toda la variedad de 

vendedores  ambulantes  con  diversa mercanda cuya  principal - 
caracterxstica  es la venta en cantidades  muy  pequeñas. 

c). Vendedores  de  su  fuerza  de  trabajo  a otras personas, por 

ejemplo,  aquf  podriamos  incluir  todos los servicios do-- 

mbticos al  igual que una  gran  variedad de servicios  persona 

les  (lustradores de calzado,  porteros,  gufas,  recaderos, -- 
etc.), llamamos  a  todas  estas  posiciones  ocupacionales as*- 

proletariado-  porque hay  un proceso  de  venta de fuerza de -- 
trabajo  y "sub* porque  esa  venta no se incluye  en el proceso 

de  produccidn o circulacidn  del  valor  excedente. 

d). Vendedores  de  su  cuerpo,  lo que podriamos  llamar,  vende- 

dores de  su piel,  esto  es  proporcionar un servicio por - 
medio  del uso  directo  de su identidad  bioldgica  por  parte -- 
del comprador,  prostitutas,  delincuentes,  mendigos, guardaes 

paldas. Tales  son las  principales  situaciones  ocupacionales 

a  las que se  refiere el fendmeno de la marginalidad  y  en rea 

lidad  representan  un  proporcidn  sustancial  de la poblacidn - 
urbana  en  America  Latina. 

? 

Por  otra  parte  Bromley (19771, clasifica  el  sector "in- 
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formal* de l a  economza  en  nueve grandes  grupos: 

a ) .  Distribucidn y Reventa: E l  comercio en la   cal le  de VSVe" 

res y manufacturas, incluyendo la  distribucibn de peribdi 

cos. 
b ) .  Transporte p6blico en  pequeña escala:  la operacibn de mo- 

~, tocarros  tres ruedas, mqtocicletas usadas  para la conduc- 

cibn de pasajeros  y de carga,  carretas movidas  por caballos,- 

carretil las de mano y e 1  trabajo de porteros. 

c ) .  Servicios  personales: limpiadores de zapatos, reparadores 

de calzado o relojes, mensajeros, etc.  

d ) .  Servicios de seguridad: veladores, cuidadorso de zstacio- 

namientos, etc.  

e ) .  Servicios de juego:  Particularmente l a  venta de boletos - 
de IoterSa y  azar , apuestas de juego basadas en los su-- 

puestos tres Gltimos ndmeros  que triunfan en la  loterla  ofi-- 

c i a l .  

f). Depuracibn: puerta  a  puerta, recoleccibn de periodicos -- 
viejos,  botellas,  etc., completdndolo con productos simi- 

lares en basureros, en  montones de desperdicios o en e l   t i r a -  

der0 municipal. 

9 ) .  Prostitucibn: pa?? ser 4 s  preciso  solicitando  clientes 

h). Mendigos 

i ) .  Robos: incluyendo robos con violencia 

ai todas estas. ocupaciones  son  mostradas cldsicamente- 

CopPo "OCUpaCiOneS marginales*. Tanto Castells (e8tudio  rea 

lizado en Caracas  Venezuela) como Bromley (estudio  realiza- 

do  en Cali Colombia),  coinciden en varios  aspectos de la -- 
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marginalidad  ocupacional,  ocupaciones  clasicamente  considera- 

das de  este modo pero que no pueden  hacerlas  desaparecer  por- 

ser un punto de apoyo  fuerte  a la e c o d a  y  polftica guberna 

mental  al  mantener dos modos de produccidn  en  los  pafses  sub- 

desarrollados. 

A d d s  si consideramos  la  situacidn en Caracas de 1978, - 
de las  familias que viven  en  las  llamadas  areas  marginales -- 
que  se mudaron  hacia  allS ya sea  por  escasez  de  vivienda o -- 
porque  fueron  desplazadas por algdn  programa  urbano  como  pue- 

de ser la renovacidn  urbana o la COnStNCCibn de  vfas  rapidas 

s810 una minorca (18.16%) consideraron  su  crltica  situacibn-- 

de  vivienda como una consecuencia  de  su  bajo  nivel de ingre-- 

: sos o su  carencia de empleo fijo,  sin  embargo,  la  mayorca  de- 

estas  familias  vivSan en el  casco,  esto es, en  las  vecindades 

del  nbcleo  urbano  (Magaly  Sdnchez  y  Ricardo  Infante, 1978) .  

Hay  una  gran  diversidad  de  situaciones  de  vivienda  den-- 

tro de los  asf  llamados  "asentamientos  marginales",  en la  en- 

cuesta de Caracas,  se  establecid la siguiente tipologh: 

1. Barrios  de  ranchos,  vivienda  autoconstruida en tierra urbg 

na inbtil. 

2. Barracas,  vivienda  pdblica construida por  el  estado, de ba 

ja calidad  utilizada  fundamentalmente  para  reubicar  inqui- 

linos  desplazados  por  programas urbanos. 

3. Vecindades  concentradas  en el  Casco  (nbcleo urbano), USM- 

do todo  tipo de estructuras  fzsicas  desde  instalaciones ig 

dustriales  abandonadas  hasta  viejas  viviendas  deterioradas. 

4. Vivienda ptiblica, producida  por la institucidn de vivienda 
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pbblica. 

Para  Castells  (19811,  lo  interesante de la encuenta  en Ca 

racas  es que extiende  la  imagen de marginalidad  urbana  mds a-- 

lla de la arbitraria  definicidn de asentamientos  precarios o & 
legales,  el  estudio  muestra que sdlo un 36% de la vivienda  mag 

ginal  en  Caracas  es  autoconstruida; 30% ha  sido  construida por 

, el  estado y el resto por la  construcci6n privada. 

La situacidn  en  Caracas no es dnica,  tiene  un  notable  para 

lelismo  con  los  resultados de los  estudios  sobre  la  crisis  de- 

la vivienda  en  la  ciudad de Mdxico,  esta  investigaci6n  fue rea 

lizada  por  El  Colegio de MtSxico y COPEVI  en 1976. 

La crisis  urbana  en  MaXicO  tiene  dos  aspectos  principales- 

a). La escasez de unidades  habitacionales, 

b). Carencia  de  servicios  urbanos  basicos  (agua,  drenaje,  etc) 

De acuerdo  con  el  estudio  de el Colegio  de  M6xico,  el  dgficit- 

de  vivienda  en la ciudad de MaXico  en el año de 1970, llegaba- 

a 1.6 millones; 40.2% de  esta  cifra  eran  familias  sin  ninguna- 

vivienda  (entonces  nosotros  nos  preguntamos  donde  Vivian todas 

estas  familias), 32.7% eran fmilias con viviendas en malas -- 
condiciones y 27.1% eran  familias que vivlan en condiciones  de 

hacinamiento. 

m y  tres tipos principales  de  asantamientos  "marginales" - 
en  la  ciudad de Uaxico; sagdn Castells: 

a). Las colonias  proletarias  canpueskas  por  viviendas  aUtOCOM- 

truidas,  por  lo  general  asentadas  ilegalmente,  en  1975, el 

60%  de la poblacidil estaba en esas  condiciones, 

b). Un segundo  tipo de vivienda  lo  constituyeron  las vecinda" 
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des;  unidades de vivienda  multifamiliares en renta de propie- 

dad  privada,  localizadas  en la porcidn 4 s  vieja de la  ciudad 

de  Mexico,  estas  son  tal  vez  las  viviendas nds deterioradas - 
de la ciudad  particularmente  a  causa  del  peligro de derrumbes 

en  el  periodo  de  lluvias.  AquS podcapos señalar que gran  par- 

te  de este  tipo de viviendas ha desaparecido  ha  consecuencia- 

de los sisms de septiembre de 1985, y en  su  lugar se han ed& 
ficado  nuevas  viviendas  financiadas por el  gobierno con  su -- 
programa  de  Renovacidn  Aabitacional,  lo mismo que por organis 

m08 particulares. 

c) . Finalmente  asentamientos  ilegales  conocidos como colonias 

populares  organizadas por los mims colonos en d i o  de- 

la  ciudad.  Estos  son  realmente los Cmicos  asentamientos  no - 
controlados y esa  es la raz6n  por la cual han sido sistedti- 

carnente  demolidos. 
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111. CRITICAS A LOS CONCEPTOS EMPLEADOS 

1) ' .  Crfticas a l a  Cultura de l a  Pobreza 

E l  concepto de "cultura de l a  pobrezan8  lo mismo que  aL 

gun08 otros como "cultura de la   c lase  baja" ,  " cultura de -- 
lot  marginados", etc., son  producto de l a  parte  intelectual- 

que a l  darle  "validez"  acadhica pretende estigmatizar  "la- 

cultnra" (entendida en los t6rminos d s  amplios de ciertos - 
grupos o clases  sociales8 añadiendole a l  termino cultura, un 

juicio que entraña  inevitablemente  valores y a l a  vez todas- 

las  implicaciones  ideoldgicas que conlleva  este,  asi  "la po- 

breza consiste en carecer de algo  necesario, deseado o de re 
conocido valor", de esta forma l a  pobreza es entendida y va- 

r i a  en funcidn de los  valores reconocidos por cada sociedad- 

y cultura siendo un continuo que osci la  sobre una escala ya- 

sea en criterios  cualitativos o cuantitativos  esto provoca - 
que se amplie o se estreche su definicidn, dependiendo  de -- 
quienes tienen e l  poder  en ese moplanto o de quienes se inte- 

resan en estudiarlo. 

"No quiere decir con e l l o  que sea imposible establecer- 

distinciones  culturales dentro del ambit0 restringido de los 

pobres n i  que tales  distinciones sean de suyo inexistentes - 
en l a  realidad ... sin embargo las concepciones actuales so- 

bre "cultura de l a  pobreza", representan, en buena medida,- 

un obataculo  para l a  resolucidn de ese problema fbctico" (Vg 

lentine, 1968, p. 26) .  

A d d s  e l  t6wino  "cultura de l a  pobreza" ha tenido con 
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secuencias  polfticas  junto con una  actitud  pdblica del goy- 

bierno  hacia los pobres  en sus planes de  *salvacidn* y pro- 

gramas de  nayuda" y lo que es d s  grave,  cuando se ha cons& 

derado  en  culpar  a  los  pobres  de  su  pobreza. 

Todas  estas  suposiciones  hacia  los  pobres y su cultura 

nacen de consideraciones  que  no  son  necesariamente  verdade- 

ras? asl  como  las  caracterfsticas  de los instrumentos y m& 

todos empleados  para  recoger  las  evidencias. 

a). Las Metodos  e  Instrumentos 

En busca  de  los  elementos  que  conforman  la  realidad, - 
el  investigador  opta  por  la  aprehensidn  de  la  vida  social - 
como un  andlisis  que  va  desde  lo  puramente  psicol$gico, pa- 

sando  por lo sociol8gico  hasta lo econdmico,  donde la  tra-- 

duccidn  del  conocimiento  adquirido  se  hace  a  partir  de  una- 

posicidn  ideolbgica  donde  se  requieren  instrumentos  que  de- 

terminaran los materiales  recogidos y seleccionados que a - 
la vez  constituiran la evidencia  que  acepte o rechaze  los - 
modelos  hipoteticos  planteados;  es ahl.  &nde nace la respon 

sabilidad  del  psicosoci6logo  al  encontrar  que  algunos  meto- 

dos  empleados  estan  hechos  para  consagrar  (perpetuar)  el -- 
sistema social? donde se revalidan  las  condiciones  existen- 

tes. 

Las metodos de las  ciencias  sociales  son  propiamente - 
los mismos  es decir? la observacidn,. la entrevista y el -- 
cuestionario:  Podrlamos  señalar  que  es e€ u80 que se les da 

donde  adquieren  sus  particularidades a d d s  del procedimie 

to  para  construir  los  instrumentos. Es por  eso que se hace 
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necesario  conocer  las  caracterlsticas  del metodo empleado -- 
por  Oscar  Lewis que lo  llevo  a  conformar la "cultura  de la - 
pobreza". 

El  metodo  empleado por Oscar  Lewis lo deja  asentado  en - 
la  introduccidn  del  libro  "Antropologla de la Pobreza" y doE 

de  los  elamentos de estudio se identifican  con  el  metodo  et- 

nografico. 

"Para  comprender la cultura  de  los  pobres  es  menester - 
vivir  con  ellos,  aprehender  su  lenguaje y sus  costumbres  e - 
identificarse  con sus problemas y aspiraciones. El antropo- 

logo  instruido  en  los  metodos de la  observacidn y la partick 

pacidn  directa  esta  bien  preparado  para  llevar  a  cabo  esta - 
tarea en el  pafs o en el extranjero  (Lewis, 1972. ).  

Lewis  trabaja  como  elemento  de  estudio  la  familia  desde- 

"Antropologfa  de la Pobreza"  hasta "La Vida". 

En  "La  Vida"  "he  (Lewis),  tratado  de  continuar  mis  prime 

ras  investigaciones  en  el  estudio  de la pobreza ... habiendo 
estudiado  familias  pobres  en  Mexico, me parecid que podrfa - 
ser  una  buena  prueba  para  la  hip6tesis que habfa  formulado,- 

estudiar  familiae  en  otro  pafs  hisp8nico"  (ibid p. 37). 

La tlcnica  empleada  es  la  misma  en  toda su investigacidn 

de la cultura  de la  pobreza: 

"La tknica es  esencialmente la misma -en  la  vida- que la epb, 

pleada  en la preparacidn  de -Los Hijos  de  SSnchez-,  es  decir 

empiezo  con el estudio de cien  familias  seleccionadas  entre- 

cuatro suburbio. de San  Juan de Puerto  Rico y despdes  de  ha- 

cer un emtudio ganeral me concentro  en  diez  familias ... -- 
38 
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(ibid p. 38). 

"m suma  los  principales  pasos  para consumar un cabal es- 

tudio  familiar son los  siguientes: 

1 .  Se reunen  datos de tipo censal  sobre un gran  ndmcro de fa- 

milias  seleccionadas segfSn las  variables  fundamentales  de- 

interes  para  el  estudio 

2. De  esta  manera se escoge un grupo mds reducido de familias 

con  el  objeto de examinarlas de manera mas intensiva, 

3. Se celebran  entrevistas  con cada uno de los  integrantes de 

la  familia,  registrando  en  cinta  magnetica  su  historia  vi- 

tal e  interrogdndoles  sobre  una  amplia gama de cuestiones 

4. Basdndose  en los intensos  interrogatorios se reconstruye - 
una  semana de vida o un nhero mayor de dlas consecutivos 

5. Se observa y registra  la  vida de la  familia  en  varios dlas 

completos 

6. Se  transcriben  las  entrevistas  grabadas 

7. Los datos,  una  vez  mecanografiados, se traducen,  corrigen- 

y  ordenan 

8. Se vuelven  a  concertar  entrevistas  para  llenar los claros- 

que aparecen  en  los  datos, los datos  nuevos  significativos 

se  traducen  e  incorporan 

9. Se  prepara  para  su  publicacidn  la  versidn  final de las au- 

tobiograf5as y las  crdnicas  diarias"  (Valentine, 1968, p.- 

601. 

Donde  finalmente  la  tecnica de investigacidn  empleada  su- 

fre  de  "parches" que afectan  el  planteamiento  tedrico-metodo- 

ldgico. 
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"Tambih  se  utilizaron  otras  tecnicas como los  cuestionarios 

impresos, l a  observacidn participante y l a  administracidn de 

Test de psicologSa  clfnica. Entre otros temas, las  entrevi2 

tas y cuestionarios comprenden l a  recopilacidn de datos ge-- 

nealdgicos y e l  inventario de las posesiones materiales" ti- 

bid  p. 6 1 ) .  

La cantidad de infonnacidn es una  forma de  subsanar l a  - 
calidad de l a  informacidn. 

En "La Vida" a  diferencia de los "Hijos de  Sanchez" tiende- 

a concentrarse sobre todo en los  efectos que  produce l a  emi- 

graci6n  a Nueva  York, ... e l  cuadro general  es mucho  mbs am- 

plio tanbien. 

Decidi (Lewis) presentar esta vez un cuadro mas amplio - 
tambien porque descubrl que l a  calidad  del  material era un - 
poco mbS superficial que e l  de  Mexico y por lo  tanto  necesi- 

taba mbs personas  para  compensar esa  cualidad de  poca  profun 

didad que tiene que ver, me parece, con toda la  historia  del 

colonialismo en Puerto Rico. De todas maneras  combine  dos - 
tecnicas en este  libro: Una autobiografsa con los personajes 

mismos  contando su vida, en l a  misma linea que los "Hijos de 

Sdnchez, y otra de  observacidn antropoldgica con ciertos -- 
dlas de la  vi&  familiar  registrados y observados por un e-- 

quip0  de observadores (Lewis, 1972,  p. 3 9 ) .  

b). Nfveles de estudio 

Dentro  de esta  diversidad de tecnicas, procedimiento y - 
m6todos  empleados  en l a  recoleccidn de los  datos, encontra" 

m08 un salto  entre  los  diferentes  niveles de estudio, de lo- 
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individual a la familia y de esta  a la cultura;  pero  nunca- 

pone  en  claro  las  transiciones,  conexiones e interrelacio" 

nes  entre  los  distintos  niveles de andlisis. De aquZ nacen 

algunos  interrogantes: 

- &CCal es la  repreeantatividad  de  las  familias? 
- c cbro se escoge y se decide  estudiar  una  familia? 

10 no r e d  capo el afirmo? 

.En la  Vida" he tratado  de  continuar mis primeras  investigs 

ciones  en  el  estudio de la pobreza, lo hice  para  probar  la- 

hipdtesis que desarrolle en mis obras anteriores de que e-- 

xiste  en el mundo  moderno un  fendmeno que he  llamado la cuL 

tura  de la pobreta y que trasciende los lhites nacionales- 

(Lewis,  1972, p.13). 

Y es en  esa  bdsqueda  de  los  elementos  que  e1 habra de- 

finido  como  cultura  de la pobreza lo que le  hace  tomar  en - 
cuenta  a  algunas famiLas con la firme  intencibn  de ---- 
- trar lo que 61 llam8 la cultura  de la  pobreza. 

Es decir  existe un problema de representatividad  en -- 
las  muestras  escogidas  ya  que  ciertas  desviaciones  sociales 

el  autor  las  identifica  corm  presuntas  pautas  culturales. 

"Por  otra  parte  sugiere que las  autobiografXas  presentan un 

cuadro  subjetivo de la vida de los  pobres y las  descripcio- 

nes de la  conducta  cotidiana,  constituyen  un  cuadro mds ob- 

jetivo,  esto  hace que  el lector muchas veces  se  tenga que - 
basar  en sus propias  impresiones  para  lograr  conclusiones - 
que el  autor  no  da"  (Valentine,  1968, p. 69). 

Otro  punto  es  esa  difusi6n  tedrica  que se encuentra en- 
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sus relatos doade l a  elocuencia de los  participantes no habla 

dniclrraente de los acontechientos  familiares "olvidando" todo 

aquello  extra  familiar que refutarla  varios de los  planta-- 

mientos de l a  cultura de l a  pobreza, en ese  olvido  se encuen- 

tran los elementos y condiciones que  determinan en gran parte 

su  comportamiento intrafaailiar de tal forma que olvida  los - 
diversos puntos de vista  en que  puede ser e8tudiada l a  pobre- 

za y su cultura. 

Osc3uc Lewis define algunos puntos  de vista;  'la  cultura - 
de la pobreza pude  ser estudiada desde  diver809  puntos  de -- 
vista:   la  representacidn  entre l a  subcultura y l a  gran socie- 

dad: l a  naturaleza de los barrios bajos; l a  naturaleza de la- 

familia y las  actitudes,  valores y estructura  caracterol6gica 

del individuo  (Lewis, 1972,  p.  3 7 ) .  

Como podemos observar la  cultura de l a  pobreza tiene va-- 

rios puntos  de vista para  su estudio y s i  l o  confrontamos con 

sus estudios encontr-s  que estos se han dirigido a l  estudio 

de l a  naturaleza de l a  familia con un reduccionisao  tanto en- 

espacio como en elententos peicomciales, donde aparecen retrg 

tos familiares bajo situaciones  descritas en terminos noveleg 

cos que 4 s  que v i v i f  parecen actuar en l a  btsqueda de lo que 

61 denomina cultura  de  la pobreza,  confrontando con esa  obsel 

vacibn un parrafo de  Oscar Lewis. 

"Al preparar estas entrevistas para  su publicacidn,  elimi 

ne mis preguntas y srlecciond y ordene el material,  organizan 

dolo en historias de l a  vida coherente. S i  se  acepta con Hen 

ry James que l a  vida es en su totalidad confusidn  e  inclusidn 
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mientras que el arte es M su totalidad  discririnrci8n y se- 

leccibn,  estas  historias  tienen algo de arte y algo de vida. 

Creo que esto  no  reduce  en  absoluto la autenticidad de los - 
datos o su provecho  para  la  ciencia.  Dispongo de las entrc- 

vistas grabadas  para  aquellos de mis colegas que est&  inte- 

resados en el  material original" (Valentine,  1968, p. 69). 

2). Criticas al concepto de  Marginalidad. 

Entre  las  consideraciones que encontramos  para  estudiar 

la pobreza y su cultura, hallamos  el  paradigma  de  la  margi- 

nalidad que se basa en lo siguiente:  el  paradigma de la mal 

ginalidad  se  basa  en  el  modelo de la integracibn  a  la so-- 

ciedad donde se  busca  el  "equilibrio" de esta, por otra pa_r 

te la teorza  asume la naturaleza de la sociedad en sus dife 

rentes  dimensiones  (individo,  familia,  sociedad,  cultura, - 
etc. como  independientes en sus diferentes  esferas), tratan_ 

do de negar  la  explotacidn  tanto  implicita como explicita,- 

donde los grupos  explotados en tales  situaciones  son  margi- 

nados y ademds son integrantes  del  sistema  porque  funcionan 

como una  parte  vital,  esto  es, la integracidn  no  necasaria- 

mente implica  reciprocidad. 

La teoria de la marginalidad  cumple  una  funcidn  ideolo 

logica-polftica,  restringiendo  el  andlisis de la realidad- 

de los diferentes  grupos,  pues  dejan de lado  los  elednentos- 

que  provocan las conductas y comportamientos de los sujetos 

es  decir, corresponde a los estereotipos  producidos por el- 

saber intelectual  de la clase  dominante. 

-fl 

Tarnbien  el planteamiento  tedrico de la marginalidad  a - 
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aid0  visto como un  mito ya que  se  entiende como una organiza- 

cidn  fuerte  y  de gran ideologSa que Karl  Mannheim  (1936),  ha - 
definido  como  "la  inconciencia colectiva' de un  grupo o clase 

producto de una clame intere8ada  en  mantener su status  quo, -- 
produciendo  una  diatoraidn sistedtica de la  realidad. 

Otra  consideracibn ea ver  a  los  marginados o pobrss  urba-- 

nos  como  permanentemente  fuera  de  la  sociedad ya que ellos  no- 

pueden  participar  en la reparticidn  de  valores que esth en  la 

sociedad de la clase  media,  emta  consideracidn  pretende  negar- 

las  condiciones  de  conflicto  entre los diferentes  grupos y clg 

ses  sociales. 

"La teorfa de la marginalidad  asume ya sea  ingenua o calculada 

menta que la adopcidn  de la cultura de la clase  media por los- 

pobres  urbanos  les  darla  a  estos  el 'derecho" a  tener  los  pri- 

vilegios  de la clase  media"  (Perlman,  1976 p. 2 0 4 ) .  

Aquf  encontramos  una  legitimizacidn  de la actividad  poll- 

tica y social,  cuando  los  cientsficos  sociales  dan  respetabili 

dad acadhica a un termino  que  ser%  usado  en  el  quehacer  polz- 

tico,  y  este es el  caso de la "marginalidad"  donde  "el  sentido 

comín" se ha convertido en un  marco  social  ideoldgico  en  busca 

de la integracidn  de  masas  de  gente. 

Las implicaciones  politicas  del  mito  de la marginalidad - 
que Perlman nos marca son: 

- La funcidn del mito es una forma de  aislar  una  fraccidn de - 
la clase  trabajadora del resto  y que eaoa dos grupos  peleen- 

uno contra  el otro an lugar  de  unirse, 

- En cuanto  a  cano los mitos refuerzan la idea de los  sectores 
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populares como dependientes,  aislados e impotentes, tambih re- 

fuerzan la  idea de que esos sectores pueden  ser integrados por- 

pollticas populistas, 

- El mito de la marginalidad  justifica la existencia de una ex- 
trema desigualdad y la incapacidad  del  sistema de proporcio-- 

nar un estandar mlnimo de vida  a  esa  vasta  proporcibn de la po- 

blacibn,  dgbido  a esas condiciones y la escasez  de ciertos atri 

butos de la  poblacibn de colonos. Los mitos  preservan la  legi- 

timidad y credibilidad de las  reglas  estructurales  del  juego, 

- Los mitos de la marginalidad  justifican y facilitan la acepta 
cibn de  la implementacibn de polfticas ptiblicas que directa o 

indirectamente conciernen al  sector  popular  de la sociedad urba 

na , 
- Los mitos de la marginalidad  han  formado la imagen de "etique 

tas" que son vistas  como  marginales, de tal  forma  que son Gti 

les al resto  de la sociedad  para  clasificar  a  determinado gru-- 

p o s  

La  marginalidad  es  vista tambih como un reflejo  del  desa- 

rrollo  dependiente y su posicidn  bdsica  reconoce  las conditio" 

nes de la realidad,  referidas como marginales  pero  explican e-- 

gas condiciones como expresiones  de la estructura  social y el - 
proceso histbrico  de  desarrollo  e  industrializacibn  en -rica- 

+tina. 

La crftica refuta la  idea de covarianza  en  las  diferentes- 

dimensiones de la marginalidad y procura  proporcionar la especq 

ficidad al examinar su interaccidn con cada  dimensibn;  tambian- 

refuta la teorfa de la modernizacibn  implgcita  en la teorfa de- 
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la marginalidad y da un trabajo  alternativo al andliais del -- 
subdesarrollo. 
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IV. DISENO METOWLOGIC0 

1).  Objetivo: 

Conocer  los  elementos  que  confonnan  la vi& cotidiana de - 
dos  grupos  de  jovenes  habitantes  de la zona  centro  de la ciudad 

de  Mexico y a la vez  confrontar las caracterssticas  que se obL- 

serven  con  los  planteamientos  que se hacen  en  las  teorlas de la 

cultura  de la pobreza y la marginalidad. 

2). Hipbtesis: 

-  as caracterlsticas  que  describe  Oscar  Lewis  en  su  conceptua- 

lizaci6n  de  cultura  de la pobreza  no  se  observan  en  los jovE 

nes  habitantes  de la zona  centro  de la ciudad  de  Mexico. 

- Si  existen los rasgos o algunas  de  las  caracterlsticas que -- 
conforman la cultura  de la pobreza o la marginalidad, es nece 

sario  confrontar  las formas explicativas  de  su  origen. 

3). Realidad  e  Investigacidn 

Uno  de  los compromisos  de la investigacidn  social es cap" 

tar y penetrar en  la realidad  social  que  esta  siendo.estudiada- 

y es  ahS  donde  nacen  las  primeras  contradicciones, ya que "en - 
el  momento  en  que  se  esta  estudiando la saciedad se esta  estu-- 

diando  a SS misma",  por lo cual  en  nuestra  investigacibn pode-- 

y hablar  de un problema  tebrico-metodoldgico  donde  la  reali-- 
dad  a  estudiar  no%  plantea una  posicidn  de  "cercanla" o "leja-- 

nfa" lo  mismo  que  de  elementos  a  considerar  para  explicar el -- 
porque  de  esa  realidad. 

"Para  captar la realidad  con una visidn dialktica, es de-- 

cir, en movimiento,  se  debe  estar  dentro  de  esa  movimiento, en- 
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el seno de las clases sociales  cuyo  enfrentamiento  provoca los 

cambios, ya sean rapidos y de improviso o bien  lentos y casi - 
imperceptibles"  (Gomezjara, 1983, p. ). 

De ahf que nuestro  planteamiento  metodoldgico  nace  de la - 
necesidad de acercarnos  a la realidad  para tener mayor canti-- 

dad de elementos que permitan  comprender la  vida cotidiana  de- 

dos grupos de jovenes  habitantes de una  zona  del  centro de la- 

ciudad de M&xico. 

4) Investigacidn  Participante 

La investigacidn se apoya  sobre una conceptualizacidn li- 

gada  a  ciertos objeto8 definidos  por  la  sociologSa y por la -- 
psicologfa  social por ejemplo  estereotipos,  creencias,  actitu- 

des, desviaciones, etc., empleando  para  su  estudio  escalas  de- 

actitudes,  tests,  etc.  Algunos de esos conceptos  son  unidos - 
a la vida  social,  olvidando  el  andlisis de  las situaciones en- 

que  tiene  lugar  para lo cual se ha hecho  necesario la fomula- 

cidn de  nuevos modelos de  investigacidn y la reformulacidn  de 

otros y es en  America  Latina  donde  se  han  producido  algunos de 

estos  modelos de estudio,  uno  de  ellos  es  el  llamado  investigg 

cidn directa o participante cuyo objetivo " pretende  aprehen-- 

der  las  caracterfsticas  generales da  la realidad ... se  trata- 
de la baequeda tanto cuantitativa como cualitativa de esa  rea- 

lidad  y  romper asi con el conocimiento de la pseudoconcrecidn" 

(Gomezjara, 1983, p. ) ,  que se manifiestas  con sus concep-- 

tos tales como cultura de la pobreza,  marginalidad,  deaviacidn 

social,  etc. ass a travis del proceso  de  investigacibn propues 

to "se pretende  descubrir  la  diversidad de elementos que con- 
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figuran esa realidad, las contradicciones a las que dan lugar, 

las conexiones entre f-os y sua relaciones  causa-efecto" 

( ib id ,  p. 1. 
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v. METODO 

1).  Sujetos: 

Participaron un total de 11  sujetos  divididos  en dos grupos, 

cuyas edades  eran  de 8 a 16 &S, todos ellos  de  sexo  masculino. 

2) . Escenario. 
a). Delimitacibn de la zona. 

5 La plaza  de  la  Soledad se encuentra  ubicada  en  pleno  centro 

histdrico  de la ciudad de Mxico, perteneciente  a la Delegaci6n- 

Venustiano  Carranza: se encuentra  encuadrada  entre  las calles de 

Emiliano  Zapata  al  norte.  Josefa  Ortiz  de  Dominguez  (Corregido-- 

ra) al sur, la Avenida  Anillo  de  Circunvalacidn  al  oriente  y  Fe- 

rrocaril de Cintura  al  poniente.  (Anexo p. ) .  

b). Descripcidn  flsica  de la  zona. 

La plaza  de la Soledad  tiene  callejoncitos  que  desembocan - 
a  las  calles  de Av. circunvalacidn,  Corregidora  y  Emiliano  Zapa- 

ta  por  10 que  el  acceso  a  esta es en  gran  parte  peatonal, no hay 

mucho  transito  vehicular.  A su alrededor  se  encuentran  varios - 
hoteles,  comercios  y  fondas  pequeñas,  que  son  usadas por  las -- 
prostitutas  para  establecer  contacto  con  sus  posibles  clientes,- 

en la explanada  de la plaza  existen  puestos  ambulantes  de  comida 

y  vendedores  de  ropa  usada as% c o w  el hecho  de  encontrarse mu-- 

izhos boleros  trabajando,  a un costado  de la iglesia  establecen - 
contacto en la calle con sus clientes. 

Alrededor de la  plaza  hay  gran  movimiento  de  construccidn - 
de  viviendas,  debido a que  108  sismos  del 19 y 20  de  septiembre 

de 1985  destruyeron  las  antiguas  vecindades de esa  zona,  tam -- 
bien  se  encuentran  todavfa  campamentos  habitados,  aunado  a  esto 
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entontrams gran cantidad de puestos de  comida y de ropa en l a  

avemida Circunvalacidn  y Corregidor., provocando prablanas de- 

vialidad. 

En e l  centro de esta  plaza  se encuentra a desnivel la Igle- 

s i a  de l a  Soledad que es una construccibn de tipo  colonial, es- 

t a  plaza anteriormente se llamaba S t a .  Cruz, pero a mediados -- 
del  siglo WIII se colocd l a  inragen de. l a  Soledad y  a partir de 

esto a l a  plaza se l e  a~petb a conacer como l a  Soledad. ActuaL 

laante eeta  iglesia .e encuentra cerrada a l  pdblico y  a l a  vez - 
esta siendo repara& por haber sufrido &ílos durante los sismo8 

de 1985 y por ser monumento histbrico, en e l   a t r i o  de la  igle-- 

sia  (desnivel) se da  mi^ todoo loa domingos para lo  cual se epp 

plea una tarima  de madera  que se encuentra a l  centro del  atrio- 

y es aquf  donee se realizaron los torneos de fut-bolito los --- 
dlas ~ & a d o ~ ,  desde e l  dla 1 8  de octubre de  1986 hasta e l  &La 4 

de jul io  de 1987.  

Hay que decir que tanto lo8 hoteles caso fondas y e l  traba- 

j o  de los  boleros depende en gran medida del comercio  de l a  --- 
prostitucidn  ya que  cuando clausuran los  hoteles sencillamente- 

no hay gente en la  plaza, n i  trabajo para quienes laborra en a- 

se  lugar. 

c )  . ~eacripei6n del Area  de Juego. 

~a "cancha' se encuentra en a l   a t r i o  de la   ig lesia  a un  de^ 
nivel de 2.1%. por lo que queda bardeada, m i &  47m. de largo - 
por 25m. de  ancho, fue seiialada por pintura  blanca, e l   m t e r i a l  

del que esta hecho e l  piso  as1 como l a  barda es de adocreto (-- 

bloque). Hay  una tarima de madera que es emplea& c m  grada,- 
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lo riaw que los o.calones que se encuentran  enfrente y a la ig 

quierda de la  iglasia. 

Lao bubas est& destruidas quedando bloques  de  a6ocreto des 

prendidos ostos son ompleado8  para  señalar  las  porterlas, y en- 

las esquinas hay  basura  actmulada dando el aspecto do un peque- 

ño basurcm. 

El piso osta maltratado  tiene  muchos hoyos y hay unas barL 

llas  enterradas M 01 contro be la cancha,  siendo un peligro -- 
constante para los jugadores,  por lo que fue  necesario  señalar- 

las  para  evitar  accidontos.  (ver  croquis de la plaza) 

3 ) . Instmmento : 
Se realizaron  entrevistas  abiertas  divididas en cuatro sec- 

ciones, las cuales cubrfan  aspectos wbre la  vivienda, el juego 

la  escuela, los modios masivos de coaunicacidn y el trabajo; tg 

da esta  infonuaci6n fue grabada para lo cual se  utili26  una gra 

badora y cintas magneticas  (cassettes). 

4). Procedimiento 

La primera  etapa la llrrrms observacional, la cual consis- 

ti6 en la primara  aproximacidn a la realidad de estos  jovenes, - 
es decir,  ver y parcibir los distintos  fen6menos y estructuras- 

que se  generan  en los grupos, osta etapa se  inicie con la org: 

niracibn de1 prirur tormo da futbolito y di6 COIO resultado - 
UM cronologSa de acontecimientos  (vor  Cronologla) . 

Inicialmanto tuvimos cinco equipos da futbol  pero por ai- 

vorsos motivos colo el trabajo, rrubicacidn ds casa,  etc.  se - 
fnemn ratirmdo y los equipos nl. constantee fueron el “m--- 
1Smpago“ y 01 “Club 9 ’ ,  a Lo largo & los tres torneos de fut- 
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bolito:  en  el  primer  torneo el equipo  de la  'Cueva se desinte- 

gro  y  al  termino de este  torneo  se  retiro  el  equipo de 'Las -- 
Panteras  de  San  Antonio"  al  termino  del  segundo  torneo se ret& 

ro el quipo  de  "Halcones  de  Alarcbn"  porque  algunos  de sus in- 

tegrantes  ya  trabajan  y  en el tercer  torneo se present6 un  nue 

vo equipo  "Mafiosos" al que  no  se tom6 en  cuenta  por  no  exis-- 

tir  la  confianza  que  habfa con los otros equipos. 

En  la tercera  etapa se  propone  dar  una  retroalimentacibn- 

a los chicos que  participaron  en la investigacidn  como  una  for 

ma de  regresarles  las  experiencias  obtenidas. 

Se  dividid  a  "los  chicos", en dos  grupos  respetando el  mal 

co original  de  identidad  de  cada grupo: Relhpago y club 9, -- 
conforme  se  fueron  haciendo  las  entrevistas  se  fueron  grabando 

Se  pretendieron  hacer  17  entrevistas  de  las  cuales  se  lograron 

14 que  se  distribuyeron de  la siguiente  manera: 5 del  equipo - 
Relhpago y 9 del Club 9. En el caso de  los chicos  que  se  ne- 

garon  a la entrevista  podemos  hacer  notar  que  uno  de  ellos  nos 

fue  negando sistdticamente informacibn (no lleno  cedula  de - 
inscripcibn),  y  los  otros  dos  chicos  no  participaron  por  soli- 

darisarse  con el. 

Las  entrevistas  fueron  hechas  en la misma  Brea  de  juego, - 
antes,  durante  y  despuCs  del  juego  de  futbol con una  duracibn- 

promedio de media  hora  cada una, cuando  realizamos  las  entre-- 

vistas  debida  a que se  estaba en  la misma  drea  de  juego  y de - 
trabajo  de  los  boleros se daba una alteracibn  en  el  medio a m - - ,  

biante  circundante,  asf  como  cierta  curiosidad  de los transuen 

tes  quienes  se  detensan  a  escuchar o nos  peguntaban  que  esta-- 
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banroo  haciendo. El tiempo  de  realizaci6n de todas  las  entre- 

vistas  fue de 20 dfas; al inicio del tercer  torneo  de futboli 

to se  les  prequntd  a  los  chicos  que si nos  podfan  ayudar  par- 

ticipando en las  entrevistas  que ibamos a realizar  y  que  eran 

para  entregar el reporte de nuestro trabajo  en  la  Universidad 

tambih se  les  solicit6 SU permiso para  grabar la antrevista, 

indicandoles que la informacidn que nos proporcionaran no la- 

iba a escuchar ninguno de sus  compañeros  a  menos  que  ellos -- 
quisieran,  eran  ellos  quienes  decidZan  si  estaban  presentes o 

no sus amigos  al  momento de realizar  las  entrevistas a d d s  - 
de  que sí habfa  alguna  pregunta  que  no  quisieran  contestar  no 

tenfan  ninguna  obligacidn  de  hacerlo. 

A l  termino  de cada entrevista se les  ofrecid  escuchar - 
su voz; tambign  se  lea  pregunto  si podlams volver  a  entreviE 

tarlos  de  nuevo  en  caso  de  que  no  se  hubiera  grabado  alguna - 
pregunta o no se escuchara  bien,  a lo que  accedieron. 

Las entrevistas  fueron  realizadas  por  parejas de entre- 

vistadores  (un  hombre y dos  mujeres)  ya  sean  mixtas o no,  es- 

to  con el fin  de  que  uno u otro  sirviera  de  apoyo  a  quien as- 

taba  entrevistando. 

Por Otra  parte, ambos equipos  se  mostraron  accesibles  a- 

realizar  las  entrevistas,  rin  embargo  en un equipo (-lampa-- 

go) se presentaron algunas dificultades  e8to se debio a que - 
los  chicos  son d s  grandes y tal vez e s t h  mas conscientes  de 

lo que  representa una entrevista. 
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VI. PRESBMTACION DE LOS DATOS 

wUstedes ya saben muchas cosas, nuestros -es 

apodos, adonde vivimos y los q r ~  BOPOS aaigos, y 

hay m u c h a s  cosas que ustedes no daben saber. s i  

e l l o s  han dicho cosas es porque son ambiciosos - 
yo estoy bien ami, yo no quiero s a l i r  de aqus,  a 

ver  para que quieren tanta informacibn, l a  vida- 

esta  c a b r ~ ~  y uno no sabe, en m i  casa, m i  mad- 

me pega duro, hasta con cadena. 

Que t a l  s i  luego en su emcuela lo leen esto  y-- 

vienen. 

S i  he hecho algo malo em rolo yo lo se, pero no 

quiero m r  chiva, la vi& esta cabronaw 

PATOTAS. 

Los datos  enlistados fueron producto del   trato constante 

que se tuvo con ellos a lo largo de los  tres torneos de fut--  

bol. Debido a que no fue posible  lograr las entrevistas con- 

-tos 3 chicos; uao d. ellos -uso SU raz6n por l a  cual no - 
quin0 ayudarnos a real iear la ;  por esta rarbn  se van a excluir 

da lo8 urllisis p u o  era aclcuruio  ponerlos y admitir que es- 

ta era unea dr los problemas a que w enfrentaba  nuestra meto- 

dologfa, por l o  qUa logrms ua 82.4% de las entrevistas que- 

nos hbiaros propuesto a l   i n i c i o  de nuestro  trabajo. 

Sa observo que todos los chicos presentaban 'apodosw y - 
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PQS dimos cuanta que estas se relacionan con ciertas  caracte-- 

r f s t i c a s   f f s i c u  que presentaba  cada chico:  as% como e l  hecho- 

que era  aceptado e l  apodo por e l l o s .  

Los dos grupos 8e autoidentificaron como ' R e l ~ a g o '  y -- 
.club 9" y nosotros respetarema esta agupacidn que e x i s t f a  ap, 
tes de  que iniciuaBos  lor  torneos de futbol, pretendonros  que- 

esta  sea una forma de respetar la heterogeneidad Q cada grupo 

y contemplar la  diferencia en lo6 proce8oe psico.ociales de a- 

oimilacibn de una realidad. 

E l  rango de edades osci la   entre' lo8 8 y 16 &cm, siendo - 
e l  'prcmedio  de  edad 12 años 10 meses, e l  71.41 da l a  poblacidn 

a c t d n e n t e   e s t a  estudiando, la  escolaridad promedio es de --- 
sexto año de primaria, e l  42.91 de los  chicos, actualmente se- 

encuentra  trabajando, e l  21.48 se  encuentra  trabajando y estu- 

diando actualrante . 
parte  importante es  conservaz y respetar e l  lenguaje da - 

los  chicos, con sus actitddes, repreun@taciones, UY)Ciones, % I 
mores, a l a  vez  es una f o n u  de proporcionarles un espacio  do^ 
de creen sus percepciones de 8U Inundo cotidiano pot l o  tanto, 

los apartados que siguen a  continuacidn se van a presentar pa- 

ra  cada grupo: 

- La vivienda 

- La escuela 

- E l  trabajo 

- La poljcdar 81 J-go 

- tir gbLftic. 

- Idedios maaivoa & Comunicacidn 
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2. ua viv ienda  
a) . WI viv ienda  de ReLbpsgO. 
- ~ t e s  d e l  tembbi0r.- pss ahi en e l   C a s t i l l o ,  era no Se .. COPO C P  

sas abandonadas o sea adonde sar ian 10s ferro 

c a r r i l e s  (huesitos), e r a  un ~ugu con muchos c u a r t o s ,  que e s t a b a  a- 

s i  ya v i e j o   ( p z t u f o ) ,  st parecia como una casa abandonada ahi en e l  
a r c o   e r a  Aa entrada y todo  estaba  bardeado y h a b í a  auchos  "aujeros"  
se podia e n t r a r  por ios " a u j e r o s "   ( t r a n s a s ) ,   p o r   d e c i r  a la entrada 
habia  mucGos c u a r t i t o s  por ahi s e  metían borrachos ,  o s e a  m i  dxfun- 

t o  papá l o  rrmpio blen  ah1 porque e s t a b a   b i e n   s u c l o  de p u r a  t i e r r a ,  
LO lavamos b i e n  y ahi nos quedamos hu/' hartas famiiias ( p ~ t u f o )  . 

&e decfan e l  C a s t i u o  pues  bueno daba asi una  forna de un c a s "  

t i d o ,  porque   es taba   b ien   a l to ,   es taba  asi ,  a b a j o  y a la e n t r a c a   e s  

t a b a  oscuro ( p i t u f o ) ,   i e   d e c í a n   e l   C a s t i l A o  porque  espantaban y es- 
taba bien  grande  (gordo),  ahi Vivian como c i e n t o   v e l n t e  famiiias, 

h a b l a   t r e s  b a o 8  a b a j o ,  cada que "hacia" uno l e  echaban Wua, ,e e- 
chaban  todos y l o  mantenian d s  o menos A u p i o   ( h u e s i t o s ) ,  m i  casa- 
e r a  un lugar chkco,   tenla  dos  cuartos  (gordo) ; asi ahi en nuest ro  - 
cuarto cuando  ~impxamoa  eran  regaderas y hablan  tubos y as i ,  habia 

uno aqui y o t r o   a q u i ,  wmo estaban los baños ssi por c u a r t o s ,   e r a n  
&os p a r t e s  nomas, me gustaba  porque estaba muy angost i to  y ahí me - 
podia  dormv yo s o l i t o ,  a ja ,  yo so lo  ahi guardaba mis c o s a s  y a e i  - 
en e l  o t r o  espacio  dorffiia m i  pap&, m i  m a d  ( p i t u f o ) ,  l o  que me gus- 

t a b a  e r a  que se parecia asi como asgo muy hermoso  poroue e s t a b a  co- 
'm0 un C a s t i l l o   ( t r a n s a s ) .  
Me gustaban mis am&os de la vecindaa,  tengo muchos amigos (cabe" 

eas) . 
u0 que no me g u s t a b a   e r a ,  me MOAeatabr era, que no hacían La i-mpie 

Ira los encargados, y uno t e n i a  que hacerla, sino le molestaban a u- 

no, habia problemas,   es   que  t iene que haber problemas  en  cualquier 
p a r t e ,   e s  porque  cuando nosotros entrabamos noche porque jugatamos 
y ya habian  cerrado laa puertas  y nosotros conociamos por donde 
te rnos  y a* o t r o  d i a  ruego nos regailaban  (transas) , a m i  no me gus 
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taba porque a veces n i  cuaada se   peleaba cop m i  m a d  y ahi se C O -  

mentaban a reggaflar, ya deep6es me *alia y me i b a  por ahí para no - 
0i.r u discukibn que  andaben haciendo en n i  casa, por e h i  a o t r o  - 
lado,  con m i  tfa a ver  ~8 t e l e  ahi me eentaba, platicaba con  alguien 
Corno yo de veces me enojaba  con m i  p a p i  y ahi coa0 ga ve cuando  es- 

ta uno charoco  quiensabe que l e  d i c e  a sus p a p b  y me regalIaba y va 
m i  m a d  y me defendia y ahi tanbien  se  agarraban ( p i N o )  , io que - 
me molessaba de ahi e r a  que muchos Le hacían a i  a c t i v o ,  ruego nos - 
ibamos a sentar  y me doi ia  l a  cabeza,  estaba  bien ahi no había  p l e l  
tos .  (gordo) . 
- El temblor.- Cuando paso e l  primer  tembior yo ahi estaba dormido 

nomas s e   c u a r t e o ,   t e  d u o  que estaba  bien  sostenido 
e l  cuarto o sea  m i  cuarto   estaba  aba jo  y habia o t r o  señor a r r i b a ,  

a l la  y e s   e -  que se cayo nomas, las esca laras   (p i tufo) .  En e i  tem 
b l o r  muri6  una p r i o a  c idquita ,   se  derrumbo  cuando temb16, ah; tam- 
bien  se  murio l a  mad del   Jav ier  y sus hermanitas, a i a  nifla que 

quedo atrapada l e  decían l a  morenita, yo a i  astaba ayudando, e i  - 
“salch~chas” no estaba cuando tembio,  apenas l l e g o ,  yo s i  es taba ,  
v i  cuando s e  cayo  primero se   v ino asi y luego un “chingo” de humo - 
y ya cuando. v i  ya estaban  apachurrados, nomas se  murieron como s e i s ,  
yo estaba pa’ca y p a r a  a i d  viendo ios papeles  de un drfunto,  esta- 
ba con un t i o  o sea e l  papa de Javier   (huesitos) .  En e i  segundo - 
tembLor ya eran COLO Las s i e t e  o asgo así, me meti,   prendi La t e l e  
y ya despfies que pasa o t r o  ya que me salgo corriendo,  p que se   cae  
m i  t e i e ,  no porque l a  t e n i a  ma, que ae   cae ,  t a m b l h  que me calgo - 
pero que ne salgo rapid0 y me hecho a c o m e r ,  nada ma$, 70 nada mis 

anáaba Alorfmdo porque mi.otra  hermanita,  la que e a t 8  como yo, vi.” 
v i a  ahi en Jus to   S ierra ,  .hi es tabaa   b ien   v ie jas  las cama, yo pen- 
8aba que s e  había  caído,  s i  fui con m i  mad, pero no s e  había 

do (p l tufo)  . 
- Cambio al CmpaPrent0.- ... e l  representante de ahi s e  andaba 10- 

vil izando porque ahi l l e g o   e l  Sr .  Zavalg. 

. ,  
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ta di jeron  pos  COPLO estaba la si tuacidn+ s i  nos i b a n  a dar  c m k -  
mento 0 no, y despdes que s i  nos dieron,  no pero y despdes, iOS de 

l a  Le la ,  10s de la c a n d e l a r i a  ahi donde viven,  ahi l e s   d i e r o n  PdS  - 
que nosotros no nosq  quisimos ir con e l l o s  porque  quiensabe como - 
son esas   gentes  y despdes no8 rei i iaos  toda  nuestra famiiia, ya des- 

pdes e i  Sr .  Zavaleta nos d i j o  que ibamos a agarrar campamentos y - 
despdes nos pasaron, nos fuimos a io8 cmpamentos,  ?starnos  todos - 
AOS del  equipo,  
PA Sr. Zavale ta ,   e ra  de nosotros,  as i  como un representante o s e a  - 
que era ei que nos ayudaba, taolb16n nosotros l e  agradeciamos  con iula 

c o s a ,   l e  haciarnos una comida,  algo a s i ,  ahora ya no i o  vemos, auien- 
sabe  (pltufo)  . 
- La vida en e l  Campmento.- Cuando temblo nos fuimos ahi, a ios - 

campamentos, eszabamos  todoa LOS d e l  
equlpo, a h i  v i v i m o s   d i e s i o c h o  familias, cada casa t i e n e  un solo - 
cuar to   ( t ransas ) ,  de ahi a m i  nada m& me gusta  La del   parcues i to ,  
ahi podernos jwar ( p i t u f o )  , ;o aue me gusta e s  que uno t i e n e  que t e  
ner su cilarto  bien  rxnpio  porque s u o  n e n e  -a traba jadora  y t i e n e  
que r e v i s a r  ios cuartos  si est&* sucios  o iunplos y e l  que e s t a  
p i 0  su c u a r t o   s e g t h   i e  dan despensa. ba t raba jadora   soc ia i   v iene  
de l a  Delegacrbn ( t r a s a s ) ,  io que no me g u s t a   e s  porque no hay re-  
gaderas ya las quitaron,  como no cooperabanos pa'i gas y desndes ha 

b f a  una fuga y no Los prendlamoa y io vitireron a r e c o g e r ,   e l  caspa- 

mento e s t 6  muy  ma.^ o s e a   e l   m a t e r l a l  no e s  asi como e l  de   otros  cam 
k m e n t o s   ( t r a n s a s )  , o t r a   c o s a  que me m o l e s t a   e s   e l  c a b r  luego au- 
menta ia  temperatura no s e  ha dado cuenta? y luego  hace mucho ca- 

Lor ,  ahi porque esta bien  cerrado o s e a  i a s  lhinas son como de car 

ton y hace mucho caer (hues i tos )  , me molesta ... e l  ruido de los 
porque a cada ra to   cue  pasa la gente se ponen a ladrar son como s e i s  
perros ,  o s e a  yo vivo  aqul,  y aqul  vive 19 o t r a  que t i e n e  muchos pe 
r r o s  y no d e j a a  dormir ... e s  que como le d - 6 ,  uno no puede v i v i r  

en p a ,  en las noches  entran  rateros  por  ese +do de la  mala ( t r a n  
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sas) . He n o i e s t a  porque v i v k o s  ad, toda l a  gente   se   nos   queda 
viendo,  van a decir  que somos aca b i e n  pobrea,   eso no me a s t a ,  e8 

que no v i v b o s   b i e n   t o d a r i a  aca e s  que n e c e a i t a ~ o s  las casa8 (gor- 

do). 
- ¿&al casa me g u s t a  &?.- De todas  las casas en que he  vividc- 

la  que maS me ha gustado e s  aquf en 
ei Cast i i -o ,   porque   v iv fa  en otras  vecindades y'no me gustaba, a - 
qui  me gustaba  porque  se   parecia  a un castillo, como s e  lo vuelvo 
a r e p e t i r ,  no pagabamos porque La habiao abandonado,  nosotros  coo- 

perabamos  cuando se   rompia  a lgh  tubo de a#ua, nos  cooperabamos 

(Transas), no pues me gusto  n8s la d e l  C a s t i l i o ,  porque ahi en m i  
c a s a   n a c i m o s  a q o  y aqui  no, aqui  no s e  pueden n a c e r   f i e s t a s ,  no 
pos a h i  toaos AOS reuniamoa, a ja ,  y aqui no se   puede ,  como esta - 
bien  cerrado e i  campamento,  todo COILO e l  d i a  de la  Cruz, hicimos 
fiesta aqul  en e i  campamento, no porque no s e  puede,  sacaban, bueno 
a n i   e s t a b a  un chamaco y t e n i a  un sonido y AO sacaba, saliamos  todos 
C Q ~  ai~i estaba   grandote ,  ani dentro ,  dni nos poniamos a b a u a r  t o  
dos y aqui  A O ,  aqui  nomas un r u i d i t o   d i c e n   q a e   c a i l e n s e  que  porque 
no dejan  dormir,  ya vez  que unos s e  van a trabajar tereprano (pitu-  
io), la  c a s a  que me gustaba d s  e r a  en donde v i v i a   a n t e s ,  porque - 
ahi v i v l a   b l e n ,  en e L   c a s t i l r o  no nos  molestaba  nadie,  como nos -- 
vienen a espantar que ya nos v a ~  a 5-81', ias sefioritas  trabajado- 
ras soc iares ,   pero   quiensabe ,  m i  nuid es ta   a r reg lando  papeles ,  se- 

$tin dicen que nos van a c o r r e r   a i   d i t i m o  de e s t e  mes ( j u n i o ) ,  S&- 

g b  sf nos van a d a r  casa pero h a s t a  la e e n d ,  pero muchos no quie  
r e p  porque e s t 4   l e j o s ,  coma t i enen  aua C O S M  de  mercancias  no pue- 
den u e v a r s e l a   ( g o r d o ) .  
- ¿Seguir   viviendo por oqui?.- Aqul me guatarfa seguir viviendo 

parque  aqui me queda ads cercas p g  

ra  ir a trabajar,  S W O  a boLear, como luego me voy a Tepito s g b p  
dos Y d o m w o s  (gordo), s i  POS' porque  por q u i   s e  puede vender d a ,  
porque aqui  es e l  mero c e n t r o   ( p i t u f o ) ,   a i  me g u s t a r i a   s e g u i r   v i v i e n  
do ahf, porque aqui conosco 4 s  y en o t r o s  lados  hay oue buscar  o" 
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tras amistades y todo (cabezas). 

b) . LB viv ienda  de Club 9 
- &tee de l  temblor.- Era este,  como se 1-a, l a s  C€dieS estaban 

m y  feas con  huacales, hsrtas c o s a s   f e a s  - 
(visto), era ahi bueno, este -. . una como Be llms, t e n i m o s  dos - 
p a t i o s ,  uno era un c a l l e j d n  asi c h i q u i t o  y o t r o   o r a  a i  b i e n  gran- 

dole  (g&h)  , e r a  grande, t e n i a   c u a r e n t a  y un c u a r t o s ,   v i v i m o s  - 
cuarenta  y un familias es taba   grandote ,  (gordo),  a m i  vecindad le- 
decian l a  Cueva  porque estaba toda   deshecha ,   t en ia  un l a b e r i n t o  - 
( v l s c o ) ,   t e n l a   l u z   ( b r a i s l o s q u i ) ,  saiid en una p e l f c u l a  ratas de - 
l a  c u d a d ,  ahi sada un c a r r o  de m i  t i o  y la vecindad y e l  & p a r t a -  

mento "ese" que e s t a b a  ahi en e n f r e n t e   ( v x s c o ) ,  m i  casa e r a   n i  -- 
grande n i  chica e s t a b a   r e g u l a r   ( v i s c o ) ,   e s t e  yo v i v i a   a b a j o   p e r o  m i  
t i a  v i v i a  a r r i b a  teniamos  dos   cuartos ,  uno con n i  t i a  y uno con no- 
s o t r o s ,   e l   c u a r t o  me g u s t e a  porque t e n i a  una c o c i n a  p a r a  guardar 
las c o s a s  y un tapanco   (ga lvh) ,   nosotros   t en iamos   una   coc ina ,  sa- 

la comedor 3 e l  tapanco  era  grande  de altura (gordo). 

me Bustaba  todo,   pero en especiai s u   c o n s t r u c c i 6 n  (nran), e s t e  las - 
casas, me gustaba  de las casas, io que ia  azotea   porque   es te  luego 

cuando s e   n o s   v o l a b a n   p e i o t a a  i b a  m i  hermano porque  eran  de m i  h e r  
a a n i t a  l a  c h i q u i t a ,  ía azotea   era   grandota   ibamos a barrer  porque - 
se e s c u r r i a   e l  agua   aba jo ,  me gustaba e l   p a t i o   p o r q u e ,  es buen? pa- 

ra que  juguemos nosotros,  porque  luego ouando no hay p&io, na ju- 
gamos a o s o t r o s   ( g a i v b ) ,  m gustaba l a  convivencia  y e l   p a t i o  como 

me Llevaba con mis c u a t e s  podiaaos jugar f u t b o l  o de todo  jugabaaos 
a h i ,  no teniaatos  problemas (gordo), me gustaba de ah1 e l  tapanco -- 
Porque me subia a jugar f rontdn  y la cama porque  br incaba  (visco)  
Otra c o s a  que me gustaba ,  la cocina porque  estaba graade, e s t a b a  a 

18 m i t a d  de l  c u a r t o  y todo e l   c u a r t o  estaba b i e n  a,xTeglado (man), 
no me gustaba  noda porque el ambiente   e ra  muy dis t inguido  0 s e a  que 

es taban   drogadic tos  y personas  que  robaban  en la cal le ,  y no r e a l -  
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mente no me ilamnba Aa atencida ah1 v i v i r ,  me moiestaba p s s ,  que 

dfa me llegaran a i n v i t a r  a su v i c i o  y e s  lo aue no me gusta- 

ba de ai, a m i  no me gustaba e l  v i c i o ,  no me llamaba ?.a atencibn - 
grobario.(chuco),  io que no me gustaba   es te ,  10s paios e m s ,  l o s  - 
que pusieron  del  tendedero y los puestos  estos y los c o s t a i e s ,  no - 
me ystaba porque  cuando iuego i b a  un n a o  encarrilado  vaya a s e r  - 
aQo porque Aa o t r a  veo un n s o  i t a  bien  rncarr i lado y que t i ra  un 
gas; se   cay6 e i  gas no e s t a l i o ,  pero la  o t r a  vez  que Vivian ios de 
los ”espanto4   es te  uno que, COPO s e  ... que tira e l  gas y que 
s e  va s a l i e n d o   e l  gas, y ahi fue cuando erpeto e l  temblor  (gal74nn), 
lo que no me gxst;ba e r a  la barda  “e3a”  porque no me dejaba  correr  
y o t r a   c o s a  que no me gustaba cuando -daban los c a r r i t o s  de f i e -  
r r o  ( v r s c o ) ,  lo que me molestaba  era cuando l lovia ,  e l  agua s e  me- 
t i a  en todas & casas ,   de l   t echo  (caretas). 

- i L  temblor.- C u i d o  tembro m i  casa no se  cay6 nods s e  empezo a 
c a g a r   t i e r r a  y cuando g r i t o  m i  papa nos saiimos t+ 

dos descauos,   es tabaaoa durmiendo y todavia  nadie  se p a r a b a  y cuan 
do g r i t o  m i  t i o  Jaime d a j o ,  el gas ,  e l   g a s ;   a a t o n c a s  shi ya fueron 
todos cuando s a l i e r o n ,  si y toaos  se  sal ieron  corriendo,   todos c+ 
rriendo,  solamente los “espantosC s e   l e s  cay6 su casa, murieron t r e s  
eran muchachos s i ,  no, y una señora; dos  muchachos y una seaora ,  no 

vavi- en e i  a h a 0  e d f l i c l o ,  ahí no adonde estaban LOS espantos, a 
l a  o t r a ,  viviamos  en ir o t r a  (galvh),  cuando tembLo e s t a b a o s ,   e s -  
taba durmiendo con m 1  s o b r i n i t o  yo l o   a g a r r e  y mi t i o  que va  con no 
s o t r o s  nos SaLiaos, un pedoso  de techo  se  cayo,  a m i  lo que se me 
cay6  fue e l  ropero, no me quede atrapado,  nadie se murio ( v i s c o ) ,  m i  
vecrndad se cuarteo y se es-aba  cayendo e l  techo,  m i  casa se cayo, a 
nosotros  no nos paso  nada; s i  una niila quedo entre  los escombros de 

dos O t res  OaoS J a SICPTOP ya muerta  (chuco), cuando temblo m i  c a  
Sa Se  cayo, a noaotroa no, noa salboa  r a p i d o ,   d i j o  m i  pap&, salgas 

SO que e s t a  temblando, no8 s l u i ~ o s  corriendo y mi C a s a  s i  n0-s s e  

C w t O o ,  donde v i v i r  a nadie se l e  cayo la casa ern-, seguimos v i  

viendo en Santa  Escuela  (garbanzo),   antes  del   temblor p a g a o s  coplo 
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j no0 de r e n t a ,  cuando  temblo ahi nos ouedaaos como dos meses J iue 
go nos fuimos a eee cmpanento BL %.U; nos ancaron de rhi porque - 
ya e s t a b a  muy cuarteado y tenisunos  miedo a que se cayera (gordo). - Cambio a~ campamento.- bntances no8 pasaron al camparento de la 

soredad,  desde -... diciembre ya e n   n a v t  

dad, de  septiembre a navidad vivaamos  en l a  c u m ,  en la de Corregi  
dora ,  ahi en  caupamentos, o s e a  as i  como en   cuar tos ,  nos l o s  hizo,  

no compraban la madera y 10s cubrlan de hule ,   nosotros  m-os compra 
bamos i a  madera y AOS hacianos todo  ese  tiempo vivimos en la cal le ,  
despfies nos mandaron p a r a  aca, a i  porque no nos iban a dar casa, y 

luego ya fueron al comite ,  fue a p e d i r  que nos dierlrn  ese  pornue - 
a n t e s   e s t e   e r a  un c¿uüpo de f u t b o l  y ya luego nos l o  a ieron ;  de las 

casitas de madera no, no me Gustaba nada porque a vece8 PES n d  - 
nos auedabaraos SOAOS porque m i  mami se iba  a un h o t e l  y nos queda- 

bamos soios pues  teniamos miedo a a u e   a l g u i e n   s e   f a e r a  a meter y co-  
mo  me quedaba yo con mis hermanas me daba miedo a que s e  illeran a 
meter   (chuco) ,  ahi nos quedamos  como dos meses, no pos' primero nos 

querian mandar a i  cafnpamento we estaba aquí (en e l  arco)  , pero co- 

mo h a b f a  muchas v ivrendaa ,   v lv faa  de muchas famuias,  que de s& 

Antonro y de todo,  no quisunos,   que  nosotroa  sol i tos  puro de la ve- 
c u d a d  qua nos h i c l e r a  nuevo  campamento,  Benovacrth lo hizo (gordo) 

Aregamo8 a e s t e   a i b e r g u e  paraaAe vino el PBX, nos d i o   b o l e t o s  p a r a  

que entraranos (v i sco) ,  e l  Topacio e r a  como c u a d r i t o ,   t e n i a  agua pa 

ra hacer  d e l  bailo, t e n i a   a g u a ,  cuando e s t e  malo W i e n  l l e v a r l o  a l  

'seguro del  Topacro,  noa tratabaa b ien  y al que estaba enfermo l e  da 

bars medicinas e n  e i  u b e r g u e  de  topacro y t e n i a  unos c u a r t o s ,  nos - 
daban COAchOneS para cue nos a c o s ~ g l ~ o s ,  nos daban comida, era al- 

bergue 'duramos como treinta dlao  ( g a l v h  y b r a i s l o q u i )  . 
- ~8 vida en e l  campamento.- k;l campamento t e n i a  veinte Cuartos ,  y 

mi casa un c u a r t o ,  no tenia c o c i n a   e l  
campamento, t e n i a   t r e s  bafIoa p a r a  mujeres y t r e s  p a r a  los hombres - 
estaban los bafios juntos  y luego e s t a b a  la c o c i n a  (mea), e l  e l 9  - 

! 

i 
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era un p a t i o  grande (gaivdn) . 
LO que me gustaba d e l  albergue e r a   e l   p a t i o  donde jugabanos ahi es- 

ta  iargo y ahi puedo jugar b i e n ,  ( c a r o t o s ) ,  lo m e  me gustaba d e l  

parque era que ahi podiamos jugar f u t b o l   ( v i e c o a ,  me gustaba d e l  -- 
captgaaento  que ahi s i  uno llegaba tarde ya no lo de jaban   entrar  has 
ta o t r o  d i a ,  y es lo que a n i  mds me atraia p a s ,  porque ahi ya no - 
se m e t i a   t a n t o   v i c i o   n i  nada o sea que los que  ven- asi con v L ”  
c i o s  no í o s  dejaban  entrar,   tambi6n me gustaba  de  Que sramos muy u- 
nidos  o a s a   a i  asi cono  cuando no teniamos nada de agua unos nos r e  
galaban o a veces  cuando e l l o s  no ten iaa   nosotros   l es   rega labamos  
(chuco),  me gustaba que t e n i a  bailo  pues para baiíarse y hacer  sus ne 
cesrdades,   pos* que nos haiiian puesto  en u11 Lugar ary bueno no? por 
e r   p a r q u e s i t o  y porque no no8 habian sacado de aqui  d e l  c e n t r o   ( g o r  

do). 
Bie molestaba a i  entrar la  p u e r t a   e s t a  muy f e a   ( c a r o t a a )  , io qce no 

me gustaba de ahi eran los &boles  porque t e  podiaas pegar y no h& 

b í a  mucha csncha en e l  parque para poder jwar, la fuente no me I 

gustaba  porque  ocupaba  todo e l   p a t i o ,   l o  aue no me gustaba de m i  - 
casa e r a   e l   p a t i o  porque estaba b ien   angosto   (v i sco  y b r a i s r o s a u i ) ,  
no me molestaba  nada, me molestaba  cuando habfa dos l i t e r a s ,   a b a j o  

s e  dormia m i  mam4 y arr iba  nosotros  y ahi entraba f r i o ,  e l  tiempo 
que estuve ahi pase  poco f r i o  porque  luego  pusieron  hule ( m a n )  - AA nueva  vivienda.-  Ahora  vivo a h i  mismo en la veclllclad, i a  d i c  

r e c c i Q   h e   a q u f ,  Sta. Escue ia   (v i sco)  , e s  - 
grande,   es ta   dividido  en  dos   secc iones  (man),  son 4 s  grandes ,  m& 
ampi ias  (ohuco),, eaza  tapjlada de madera, t i e n e  una 1-a grande, - 
t i e n e   z o t e h u e l a ,   s u   b r i l o , , s u  cocina (man), son dos   cuar tos ,  son c h i  

q u i t o s   ( v i s c o ) ,   n i  cada e s   b i e n   b o n i t a ,   t i e n e  la sa=, p i s o ,   e s t e  
... el comedor, e l  b a o ,  La c o c i n a ,  lae literas y l a  t e i e ,  el mue- 
b l e  donde e s t a b a  la te le  (gPrb6~IZ0),  me gusta   e -   pa t io   porque   es  - 
regular ahi j u e g o   f u t b o l  y f r o n t &   ( b r a i s i o s a u i ) ,  de  ahora me gusta 

que hay harta cancha p a ‘  jugar n o d s  (gordo),  me gusta   todas   sus  ca 
a88 y BU a l t a r c i t o  Q U ~  t i e n e ,   s e  puso entre  todos,   se   cooperaron  pe 
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r o  la v i r g e n  ya lo teniamos de a n t e 8  d e l  t u b -    p.^), me gust8 m i  
casa, s i  porque e s t e ,  la como se ilrrsr, ia v e c u d a d  ya e s t a b a   t o d a  
asi como S& ae f u e r a  a caer, la de aqui  ya no, es ta   nueva ,  me gusta 
LOS dos cturtos y e l  b a o ,  la c o c a ,  me gusta e l  bafio poraue si no 
tuvieranos  nada de baiio  no8 Frhmos a b a r i r  a otro   bai lo ,   antes  nos 
ibeaos  a baifsr a otro b a o  curndo  viviamos en 19 Cueva,  luego nos - 
baílabarpe en  una t i n a ,   p o n j a n  agua a calentar, no tenian  regadera  y 

ahora s i  IgalvQn). 
Zsn la  OtE'8 s e c c i b n  de  donde no ea tmos   v iv iendo ncsotros, ahi no a e  
gustaba  porque  ese  patio  graade que e a t s  lo h i c i e r o n  p a r a  todos, un 
aef[o,r se e n o j a  porque jwamos, (man), io que  no me gusta de m i  CE- 

sa de  ahora, a i  agua  que e s t i l a   a f u e r a   ( v i s c o ) ,  io cue no me gusta- 
b a  loa  f o q u i t o a  "esos", Los que  ponen as i  a i o  largo, porque iuego 

que juega a l g u i e n  l e  pega y se vaya a fundir y si s e  funden se t i e -  
ne que pagar porque  debe t e n e r  LUZ el i o c o ,  porque  luego  algunos  se 

espantan como mi hermaaita,  ia o t r a  vez i b a ,  a LT por AOS r e f r e s c o s  
y s e   a s u s t o ,  la  a s u s t o  un n i a o   c h i q u i t o   ( g a l v k )  . 
- CriaL c a s a  me guata da?.-  Esta porque ias o t r a s   e s t a b a n   v i e j a s  - 

( b r a i s i o s q u i ) ,  porque a n a d i e   l e  toco 

n i  d a  grande n i  p3as chica n i  porque aiga ads agua n i  nada, a todos 

nos t o c o   p a r e j o  porque a veces  no hay agua y a vece6 s i  (chuco) ,  - 
porque  tienen cancha de front& (gordo), porque es t&  meJor  que U s  

de antes (man) , m68 b o n i t a s  y c6modos ( v l s c o ) ,  y arregiadas poraue 

antes no teniamoa bailo Sura par8 noaotror y me gustaba La s o t e h u e l a  
'y ioe dos c u a r t o s  oue hay b a a ) ,  lo que me gusta son las recdmaras 

est& como s e  ll.lo, c h i q u i t o s  y pueden c a b e r  muchas cosa8 ( v i s c o )  
- Seguir viviendo por 4ui?.- S i  porque  vive  toda m i  faaiiia 'y a i s  

amj&06, vive  m i  a b u e l i t a ,  mis tios - 
viven en o t r a  vecindad  (carotaa),  porque  por  aquf  tengo varios aplr 

g o s  y a donde vaya no voy a tener  con  quien jwar (man) , si porque 
q u i  tengo ~ a i g o s  y pos  digo s i  V O ~  a o t r a   p a r t e ,  no se  van a p- 

der  monseguir .pQoa tan   fec i imentc  y pos q u i ,  -pi s a  d a  uQidos, 
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tengo amigos que Bupongama, en cuPlquier casa que vaa~os a  lie 
gar a p m s r  pss, 4ui ya estariamos m69 unidos (chuco), ga me acos 

t a b r e  8 vivir .qui (visco), desde que aacf (zur\do), s i  me voy de 

aqui iba a sentir tr i s teza  (viaco) porque ya me acople al medio 
(gordo). 
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3. ha escuela  

a) . YelLpego.  
Estudio  primero  de  secundaria  en La 63 ezi l a  ma€iMa, LOS quo 

no estudien ha de s e r  porque h& de tener  l a  cabesa  mal por no e- 
t u d i s r  o porque  juegan,  creo que no les  gusta  (gordo),   desde hace 
cinco a o s  no voy a l a  escue ia ,   es tudie  en m i  puebio,  cuspdo iba a 
118 en l a  escue ia ,  yo e r a   e l  jP ico  que sabía de todos l e e r ,  d a  * 
que me salt poraue me saco m i  mad, a mi s i  me gustaba ir a la -- 
escuela ,  a la mejor Je hacia faita, yo creo que s i ,  porque de ve- 
ce s  esi  me mandaba, has algo y nadie   tenia  quien?. l e  ayudara ya - 
despdes yo iba ,  ya despaem de nuevo a e y i  en la  tmcueis, ya d e s "  
pdes de que murio m i  difunto pspi y. no f u i ,  porque yo ayudaba a 

n i  atad, asi e n  e I  gasto, aja,  para mantener a ais c a r n a l i t o s  (pi -  

t u f o )  , 
Desde hace  dos &os que paso e l  temblor no voy a la  escuela ,  por- 

que m i  pap& t e n i a  que a r r e g l a r  u o s  asuntos y en aiio d e l  86 no pu- 

de ,   es tudie  hasta s e s t o  aiio, me dieron m i  c e r t i f i c a d o  de pr imar ia  

d e j e  A escuela  porque mi papa s e   s e n t i a  mal. s e g h   l e   d o l i a  l a  - 
cintura y 61 no podia trabajar, J venia aunque sea a "bo i iar " ,  ya 
l e  mandaba a lgo de dinero con m i s  tias que iban o cuando podia ir 
i b a  (transas) , 
Si t i ene   caso   es tudiar  o s e a  auando uno va a estar grande se v a ' a  
casar  y vas a seguir en e s t e   t r a b a j o  de bolero  o sea  uno va a sa" 
A- adelante de bo le to  j no  creo; ... que salga adelante   (huesi tos)  
Pues a i   s i r v e   e s t u d i a r ,  luego a l a  hora lo n e c e s i t a s  para un t r a b r c  

Jo y todo  eao (cabesas), en e s t e  crilo 8i voy a es tudiar  poroue un - 
primo que tengo  va  aqui en la  escuela  de trabajadores por donde ee- 

' ta  la TQcnicr 66. Ei que estudia  puede encontrar un t r .pa jo  rdls o 

menos como aiguna  empresa o fabrica (transas), porque,cuando  vaya 
a s e r  d s  grande, voy 851, voy a ir a buscar un t raba jo  y b e  f& 

ta a s €  i d t n t i f i c a c i d n ,  asi tu secundaria a b o  aei, r e a u i s i t o s  J si 
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no l o s  traes  r ' m  ... (p i tu fo ) ,  si hace fa l ta  la   e scue la  en e l  futu- 

r o ,  o mea yo q u i u o  .garrar un trabajo que  paguen b i e n *  de grande - 
(huesitos),   de  grurde i o  que m68 re   i n t e re sa  es ganar no nrucho pero 

a s i  p&a sobreviv ir  uno, me gustaria trabajar en una fabrica, ha - 
ciendo *o como de  dulces,  una ves  trabaje cueado estuve por san - 
Bartola  (trans-), de grande  p's, ser  comerciante no se  pues ruego 

en trabajo que hace uno PO'S, no, no me ,wta que me manden no .. 
s e  porque \cabezas). 

uos que est&  estudiando  es pcrrrr que no -*ran como uno que c a s i  no 
tiene  eszudioa, 81 sufren pero no rpucho como uno que PO va a l a  
escuela ( transas) . 
Ir). CAub 9 

Pienso a c a b s  todos a i s  estudios hasta l a  Universidad  (caro- 

tas) * hasta tercero  de  secunaaria porque no ae  gusta la escuela, - 
l o  que no me gusta   es  que me regailan los  maestros porque  uno hace 

una cosa, de un8 c o s i t a  cue  hace uno, se  enojan y nos mandan a o- 
rientacrth  o a Aa direccidn y no me gusta a ir a orientacida, no 
me ,-ustaria s e g u i r   e s t u d a d o  ban&, pienso  estudiar hasta i a  se- 

cuudaria o hasta  ra prepa (brs is losqui) ,   p ienso  es tudiar  hasta la 
prepa nomas una carrera  corta como futbol i s ta   (v iaco) ,   p ienso  es tu  

d i a r  todo hasta preparatoria pqra  que u00 no sea burro pa' la e s -  
cuela,   otro tampoco  que no sea   e s te ,  asi, que no sea   v ic ioso y to 

do,  (galvan),  pienso  estudiar hasta La preparatoria o m i  carrera, 

e s te ,   ve ter inar io ,  digo hay nucha8 universidades  auy buena8 no nada 
d a  porque  en l o s  SS?adoa Unido8 dice  unoa, unos ejemplo8 de que e 

Ilos pueden, 00 eUos no pueden, porque 108 Estados Unidos s in  M&- 
xico no e s   M d i e   n i  con eA rexhano,  s iu  e l  mexicano no ea nadie 

(chuco), yo pienso  estudiar hasta m i  carrera (zurdo), pienaoestudiar 

hasta  tercero de pr irar ia  y dejar La escuela, no r e  gusta ir a l a  
escuela, me aburro (garbanzo). 
Pienso que i o s  nMos que no estudian  es que no han de tener a sus 
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paprls, por  eso no l e s  han de dar estudios  o no Bsn de auerer  estu- 
d i a r  ( c s r o t a s ) ,  los que no estudian,  que los deberlaa sacar de la 
escuela  y los nifios que ya no van a la  escue la  que i e s  peguen 8us 

papas p a r a  que ent iendm y se c o r r i j a n  .a m i  me pegan  cuando no voy 
a l a  escuesa (m), pienso  de l o s  niiios que no estudiar,   feo (brais -  

losqui ) ,   p ienso  que no estudian  es  porque no pasen año, cue e s t u "  
d i m  p a r a  que como se llama, l ieguen a s e r  a y o  en la  v i d a   ( v i s c o ) ,  

los que no estudian que AUWO se  vuelven  bien  este,  luego s e  van, 
est&  "eso"  con su cemento y todo, son vic iosos  y todo  (galvan),  que 

ipas a l  r a t o  io van a m e n t a r  porque e l  dnico  cue  va a salir adeian- 

t e   v a  a s e r  uno que tenga profesldn y nada & S ,  porque n i  ios co- 

merciantes van a saA* adelante ,   e l   i in ico  aue va a salir adeiante  
ea uno que tenga  grofesidn  (chuco),  los que no estudian,   t raba jan 
por mantener a su familis, pero muchos PB estudian,  nomas mantie- 
nen a su faanlia o no ¡es &ta es tudiar ,  de por s i  a muchos por - 
falta de recursos  (zurdo), ios niños aue no estudian son burros - 
porque no estudian  (garbanzo). 
Las venta jas  de e s t u d i a r   e s  que uno aprende, que t a m b i h  s i n o  en - 
muchos t r a b a j o s ,   s i n o . t i e n e n   t e r t r f i c a d o s  de secundaria no entras  
a t r a b a j a r  porque t e   l o  exagen a fuerzas  debes de tener lo   ( carotas )  
a1 que no estudia  a v e c e s   s a i e   h a s t a " t e p o r o c h c   e i  que estudia S& 

l e  de l i cenc iado  y es  mejor que estudien (man) ,  l a  v e n t a j a  de e+ 

tudiar  depende  de como le pongas i n t e r 6 s  a l  estudio o i n t e r &  a l  
trabajo  poraue  tambi6n muchos que t raba jan  s t  hacen r i c o s ,  y mchos 
que estudian tambih se hacm r i c o s  porque VM a tener  un promedio 
mejor,  no VM a es tar   ba ta l lando  tanto  (zurdo), las venta jas  de qre 

yo estudio para C . R O  se  l-, p a r a  que sepas cuando te   preguntar  
p a r a  cuando t r a b a j e s ,  para que sepas DluLtipAicar y hacer las cue& 
t a a   ( v i s c o ) ,  no se, me gustaría estudias  p a r a  ser buen traba jador ,  
no r o b a r l e  a nadie n i  tampoco a m i  d n i  a m i  p a p i ,  a mis herme. 

noa n i  a m i  h e r m a n i t o   ( g a l v b ) ,  al r a t o  uno va a llegar a t e n e r  una 
pr.ofesibn que d iga ,  yo con m i  esfuerrro l o  hice y no que con otros  
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haigrvr ayudado (chuco), el que estudia t iene  venta ja   del  

estudia, e1 que estudia saca bu- ca l i f i cac iones  y el- 

estpdia puros ceros (garburso). 
que hace falfa l a  escuela para saber mas ( v i s c o ) ,   e l  que 

estudia s i  aprende y el que no, no aprewle, la escueia me va h_a 

cer falta cuando s e a   g r a d e  parque c m .  l e   d i j e  en archas trabg 

jos piden  certif ierdo y s i n o  estudian tal ve6 no me dejen en- 

trar a trabajar  (carotae) , creo que me haga r e l a  para l o  que” 

no aprendi, la escuela  re haria f a l k  para lo... no se l a  ver- 

dad s i  me va hecm falta L a  escuela (man), s i  porque ya para un 
trabajo  necesitas  prepa (&ordo), me hara .ralta porque luego pa- 

. ra ir a trabajar  necesito mas papeles  de  secundaria de perdida- 

aunque sea de bafiendero(Zurdo). 

Lie gustaria  estudiar  leyes,   l icenciado en Odriniatracidn de e a  

presas,  l icenciado porque un aaigo se recibio y trabaja en eso, 
dice que e s  muy bonito  trabajar en eso ,  y l e  va bien, gana ma” 
cho dinero tambien ,(caretas), quiero  ser   futbol i s ta ,   es  l o  un& 
co  que juego en ~a escuela (man), doctor y futbol i s ta ,   quiero  ser  

doctor  para  curar a m i s  hermanos y para  recetar  lPadicirre y me 

gustar ia   ser   futbol i s ta   para  la copa (bralslosqui), quiero  ser 

f u t b o i i s t a  para CORO selllama,  para  ser  el  primer lugar, ganar 

ra copa a s i  nomas ( v i s c o ) ,  de grande qu i s iera   ser   fu tbo l i s ta  y 

veterinario (chuco),  quiero  trabajar de t a d s t a ,  para que 

rre  m i  dinero  pa’ mis zapatos y todo e80 ( g a l v b ) ,  de grande  qui8 

r o  s e r  nddico o contador d b l i c o ,  porque doctor, namas y conte” 

dor pdbrrco porque ¡a8 m a t e d t i c a s   e s  a materia que l e  hecho 

d s  gaarur a loa nQasro8 y ’  eso (gordo), quiero  eer  doctor  veteri- 

nario o doctor miritar, doctor m i l i t a r  porque son mejores  docto 
res y doctor  veterinario porque me guston 10s animales (zurdo), 

de grande  quiero  ser  agente  de policla porque  cuando agarren a 
m i  hermano, cuando e s t e  grande yo l e  ayudo, e l   p o r k f a  agarro a 

m i  hermano (garbanzo). 



4 .  21 t r a b a j o  

a). X e i h p a g o  
& t r a b a j o ?  no, boleo  no es t r a b a j o ,  poroue a vecds no hago n& 

da y es toy   sentado ,  a veces  gano dinero ,  Luego unos no t e  quieren- 
p ~ a r  y t r a e n  a ia patruila, e s  a l o  que cawa (cabezas ) ,   t raba jo -  

bo leando,   es  ganar dlaero  @o?, (gordo),   en e i   c a j 6 n  boleando (hue: 
s i t o s ) ,   a s e a d o r  de calzado (pLtufo-transas), m i  c a j 6 n  yo io h i c e ,  
me f l j e  en A O S  o t r o s  o s e a ,  yo media su ca jdn  io t e n l a   c u e  medir - 
para  que me s a l a e r a  xguaL,  nadie me ayudo, ne prestaban e i  c a j 6 n  - 
p a r a  que LO midxera,  ne LO prestaban mis c u a t e s ,  e l  p r m e r   c a j 6 n  - 
que n i c e  esüuvo mal, porque como e s t a b a   c h i q u i t o   t o c a v i a  no sabia- 

c l a v a r  y todo,  por eso me se,16 mal pero ya a h o r i t a   y a  hago b len  - 
io9 c a j o q e s ,   e ;   p r i m e r   c a j 6 n  l o  guarde  pero como noa sacaron, nos 
sadmos  be ahi de dan k r c o s  &O d e j e ,  nos salimos  poroue  siempre - 

cada mes aumentaban ia  r e n t a  y e ,   agua,  cuando nos sa-imos noso- 
t r o s  pagabamos, bueno unos $90 creo  pero  hace como ocho allos, s i  

porque a m i  me pLatxco m i  d a u n t a  mama ( t r a n s a s ) ,  m i  c a j 6 n  LO hi-  
ce SOAO, LO forre con   ia t6n   (hues i tos ) .  
;ara consegurr  e ,  trabajo  ar prlncrpio  i : ice un ca jbn ,   pero  me que 

do b+en mal, -mego deplles compre uno,  -bien  co~Qom6 t i o   b o l e a  - 
ipe di jo ,bo;ea ,   porque se gana mas que vender  chic-es;   desde 10s - 
d i e z  años bore0 cuando e s t a b a  m& c h i 8 0   v e n d i a   c h i c i e s ,  paLetas y 

todo  ese   t ipo  de  dULCB9; boieo  porque como boieo AO me doy  cuenta 
como g a s t o ,   p e r o  s i  vendo s e  d a  uno cuenta  como uno gasta y luego 

fa i ta  dinero  a h €  (gordo). 
“nom&s me meti asi nom&, vine coo m i  cajba, e i  p r i m e r   c a j b n ,   e r a  

de m i  d l funto  pap6 y me vine  a b o l e a r ,  despugs  e; dueiio aparecid 
o s e a  que no e r a  de m i  d i funto papa y a p r e c i o   e l  duefio y se AO 

d i  y rueko me compre un c a j 6 n  que me c o s t o  no e r a  nuevo, - 
pero con todo y cosas ,   despues  comence a bolear  aquf*   (pitufo) .  

0 s e a  YO s o i i t o  compre ei c a j 6 n  y empece a tra jar  nadie  me ens- 

.. . 
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50,  yo s o l i t o ,   t i e n e  como cuatro  años que  boLeo, yo t e n i a   d i e z  

d o s  cuando  comence (hues i tos ) .  

Para  trabajar sacaraos e l  permiso  pagamos  diez mil pesos para todo 
e*  año, por mes $500 y nos dan c r e d e n c m i ,  uniforme yo no l o  uso 
e s  de la unidn  de  calzado,  tambi6n es d e l  WI, como  yo tengo per- 

m i s o ,  nos  ayuda  en  probLemas,  en  problemas que  tengamos  cono iue- 
go LOS poLic ías  nos quitan e i  dinero,   iuego nos dicen  llamanos ql 

te le fono  de a i d  donde marca La tarifa, ahi v iene ,  los que no t i e  
nen p e r u s o  s i  tienen  problemas  (gordo).  
I raba jo   por  la necesidad  dei   dmero,   para   mantener  la familla t- 
gordo) , porcue  tengo qua  ayudar a iui m a d  ( p i t i d o ) ,   t r a b a j o  pos - 
nonas, bueno  pos por  una  parte  por  necesidad y p o r   o t r a  por gusto  

paes  porcue, la parte  de l a  necesidad mis papas no e s t &   a q u i  y - 
-S$, yo tengo  aue  nantenerme SOLO y =darles   dinero y por o t r a  -- 
c o s a   p e s ,   a q u í  &a ,-evo bien  con mls amGos, +a  Bozo b i e n  o s e a  - 
que me d i v i e r t o   c o n  e u o s  ( t r a n s a s ) ,   t r a b a j o  poraue es-amos FCI” 

nlendo una casa o s e a  m& bien nos van a . d a r  una casa y van a co- 

brar, o s e a  como v e i n t e  mil a i  mes, yo estoy  ahorrzndo  ahori ta  pa  

ra  no tener   apuro,  s i ,  ya  cuando  vengan a c o b r a r   v e i n t e  mil cada- 

mes o s e a  nos van a d a r  aqui  en l a  a r e n a l ,  yo l e  doy a m i  m a d  p a  

ra  eL gesto, d i a r i o  $1500, luego a veces  no l e  doy nada, a l  con-- 
t r a r i o   e l - a  me da  (huesi tos) .  
uos nuios  que no t raba jan  han de t e n e r  a sus p a d r e s ,   l e s  dan dine 
r o  para que g a s t e n   ( p i t u f o ) ,   s u  papa ha de tener  danero o algo % 

s i ,  pues es ta   baen ,   d igo  que e s t a   b i e n   ( g o r d o ) ,  y nom& s o l a e n t e  
i o s  maadan a es tudiar  y no t r a b a j a r   ( t r a n s a s ) ,  o han de t e n e r  hue 
vonada o a&o asi o 8ea mas bien no l e a   g u s t a  trabajar, l e a   g u s t a  

andar  de vagos (hues i tos ) .  
NO me g u s t a r i a   s e g u i r   e n  la boleada,  de  grande no me g u s t a r i a  s e  

guir en ia boleada  porque luego me aburre o sea iuego hay mucho - 
C a i O r  O no hay nada de boleada,  no pues,  luego me s i e n t o  U rato- 

y ruego me voy a m i  casa a baiiarme,  pero  de  grande no pienso   ea”  

“ 
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tar boleando  (huer i tos ) ,  porque  andar  todo e l  tiempo de bolero  pos  

no, bueno de vecea si se gana pero de v e c e s  no y no es seguro, ga- 

no dos o tres m i l  pesos  pero no e s  segpro en la boleada,  no e 8  sa- 

garo, cuando si e s t a s  en u11 t r a b a j o  ya es seguro tu dinero o que - 
s i e n p r e   t e  pagan, pero  en  cambio t e  va   b ien  y de v e c e s  no y e s o   e s  

l o  n d o  (pi- o) . 
Cuando sea  grande me g u s t a r i a  t r a b a j a r  en c u a l q u e r   c o s a  no en lo 
misno  que  suego me canso mucho de la  espaida y las manos y LU-O - 
caminar p a ‘ i l 6  y pa’ca, s i  se   cansa  de trabajar, a. ver que t r a b a j o  

me encuentro de camisas  (gordo),  me g u s t a r í a   v e n d e r   c o s a s ,  asi ,  - 
vender  cosas  de la t i e n d a ,  no me gustarfa s e r   o b r e r o  pues ahí c b  

r r e s   p e i i g r o ,  como asi cuando es tas   cons t ruyendo  una ’casa   t e   subes  
hasta a r r i b a  y l u e g o   e s t e  ... a s i  t e   l l e g a  a t o c a r  l a  de maias, t e  

puedes c a e r  y t e  puedes faacturar un pie .  En una fabrica s i  (pr- 

t u f o ) .  

b) . CAub 9 
‘Piabaje en  que l e  ayudd a una seilora a t r a b a j a r  en  una t i e n d a  

a cargar cajas, conseguf   ese   t raba jo  porque  una sedora puso  en un- 
l e t r e r o  que s i  le ayudaban a cargar c a j a s ,  o s e a  yo y m i  primo le -  

ayudabamos hacq dos años, nsu1ca habla  t rabaJ&o y me gusto traba- 

jar porque l e  ayudabaaos a la sel lara ,  como e s t a b a   v i e j i t a  no podia 
crrgar y nosotros Ae oyudabamos (caretas), trabaj6 a l g b  tiempo - 
con uz1 eeaor vendía  babero8 y p r e s t a b a   d m e r o ,  yo nom& l l e v a b a  - 
u s  nocrrila OM d i o e r o ,  pura norral l ,  ei se i ior   se   l l evaba  e l  puro- 

b i l l e t e  y yo nada mBs l l e v a b a  la m o r r a l l a ,  ibamos recorr iendo algP 

n u  IPBEasm8, vendía y prestaba dinero a r b d i t o ,  e s  buen negocAo,- 
porque, prestaba c r e a  aA Veinte  por c i e n t o  en vei .nt icurtro  d ias  - 
( surdo) . 
Creo que  alguno8 nu08 trabajan porque ha de ser para ellos o para 

BU d, que no t i e n e n   d i n e r o ,  que lo mantengan y e l l o s  de e a  

b a j a r  para e l l a ,  o porque m pap6 se h a b r i  s epardo  de ru rapa (ca 
r o t - , ) ,  hay unos que t r a b a j a n  para atantener a s u  4, otros p a r a  
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rsntenerse a a l i o s   so lo s   para  que copla0 e l l o s  (man), e s  psra ga- 

p- djnez-0, psrr mantener a w lulj a w pap& (braislosqui)  , - 
pienso que &os nitIos que trabajan l o  hacen por necesidad por su- 
d, si ya e s t 4   e i e j i t a   t r a b a j a n ,  la -tienen a sus h i j o s ,  a - 
sus hermanos p u r  comer, por tener o una casa donde coma, como - 
se  llama, por 14%- por una cama donde dormirse  (visco),  los n i  

50s trabajan porque quieren e l i o s  comprarse s u  ropa o a lgo  an i  - 
ya no quieren que sus pap& l e s  den (gordo),  pienso que los n i -  
i5os que trabajan que *ai ganan dinero para cowrarse  sus tenia 

y todo eso,  paro que COPLM e l l o s ,  s i  e s t&   so l i t o s  que coman, - 
por s i  se   van  a aLgJn lado SU mad y ya no viene su d y all& 

se  queda, a l d ,  para que ganen dinero, pira que les   presten  dine 

r o  y todo,  para que co-, para ahorrar  dinero para su a ~ c a n c f a ,  

para sus zapatos  para  comprarle un regalo a l  papa y a l a ’ d  -- 
( g a i v h ) ,  aigwtos d i l l ~ ~  trabaJan d i go ,  por  necesidad, no es  por- 

que uno diga porque sus pap& l o s  manden sino PO-” necesidad, a - 
l o  mejor eLos   e s tud ian  y no t ienen  para   vest irse  o para aus - 
.. . cosa8  de  estudio y por  eso  trabajan  (chuco), l o s  niflos que- 

trabajan a la vez   e s  bueno  por ahi   t ienen unos centavos aunque - 
sea y no son v%ciosos ,  como yo cuando l e  daba  a m i  mad poraue - 
era una ventaja  me i b a   a l   c i n e  s i n  pedir le  a m i  m a d ,  algunos - 
n-os trabajan porque necesitan -tener a su famil ia  o por Rxn 
cos- (zurdo). 

Ye gustar ia  ser  doctor  para saivar a mucha gente, yo he v i s t o  que 
l o s  doctores salven a l a  gente, hay awes que  operan a la gente 

y ye, que v a  a morir y los   doctores   l a  salvan, no siempre pueden 
salvar porque a unos l e s  falta una medicina como se i-, por 

que les f a l t a  algo, pa% para que una cosa,  despu4s de que l e  a” 

bran con *ese* que Les falta o tra  cosa para sacar l o  que t iene a- 
dentro, l o  que tiem la Persop., que Ace f u t a  una cosa (man) ,  me 

gut . r i s  trabajar de f u t b o l i s t a  para ganar l a  copa  (braislosqui) , 
re   gu s ta r fa  de p u o t o  de  avionea, de p i l o to  porque e l  avidn despe- 

. I  
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g a  se ve todo e l  panorama ahi ,  por el a i re  (r i sco) ,  cuando fuera 
ra  grande me gustar ia  trabajar an PL=+ pos ahorita no, nods es 
toy viendo a ver de que hag trabaja y ya, así de lo que -ya en el 
P L U X  de aqui  (gordo), me gustaria ser taxista ( g a i v h ) ,  me gusta- 
rfa t r a b a j a r  en e l  gobierno por tendria ya todo porque una cosa - 
ya no tendría que pagar ia  de mis gastas y e r  gobierno la tendria - 
que pagar por m i  (zurdo). 
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5. La  po l i c l a .  

a). f2eUmpeeo 
a d o  j u g m a  fu tbo l  =a l o s   p o l i c i s s  no nos dicen nada ... 

a veces  luego  esta una sefbz‘a a h i  que vende fruta, e l  o t ro  d í a   ca  

yo ahi e l   b a l h  y que l o  pooch ,  no l e  hicimos nada, mOm ... no- 
acuso  con e l   p o i i c k  pero e s  que PJego s e  metem las que e s t&  ahi 

o sea  iuego  se meten laa “n~chachrrr” (pros t i tu ta s ) ,  s i  l e  decimos 

algo  a la seííora se  meten e l l a r ,  l a  defienden, o sea,  no l e  pode- 

mos aecir   nada  a  el la porque t iene una “proteccibn”,  les dan pro- 
teccadn l o s  agentes, l o s  poí icfas ,   pa’  que no les molesten, por- 

que luego a veces  vienen lor, chavos a jugar y l e  dan un balonazo, 

Les p e g a  y a e l h s  no l e s  gusta y van con l o s  p o l i c i a s ,   l e s  avi- 

san,   les   d icen que l ea  dan un balonazo, a i  vionen,se los l levan - 
primero l o s  escuican pa0 quitar les  todo SU dinero a s i  a los CL 

vos o s e a   l o s  suben  en l a  panel y &hi l o s  esculcan  (huesitos),  + 
veces  hems  tenido problema8  con los po l i c í a s  cuando boleo yo ac4 
s e  quejan con LOS POAiCh,  las personas, las personas que luego- 

l e  cobraeoa como $1500 pesos y hay unos que nos l e s  parece y nos- 
van  a  acusar, no nos dicen  nada,  ya  los conocemos, nos quitan  el- 

dinero y ya, a vece s   l e s  damoa a  veces no, cono ya sabernos tambibn 

hay  veces guardarros e l  dirrero aparte  de&  cajbn, n o d s  nos esculcan 

aca, como ven que ya no tenemoa. nada, nos dejan (gordo), pero tam- 

b i &   l e s  tenemos que dar para  su  refresco,  pues en una parte son 

buenos,  porque asi cuan40 haces algo Bai t e   d e j a  ir ;no?, pero - 
hay unos que no pues porque son maloa, todoa l o s  policfrrs que pa- 

san por aqui son buenos,  pero hay unos poAicios que no trabajan - 
en l a  zona, pero loa que t r a b a j a  en la  %ona son buenos  con noso- 
troa,  porque i o s  poAiolas agarran a puro menso ( p i t u i o ) ,  ~ ~ U Q Q *  

eon muy malos porque 8sgUaa persona l a  ven asgo sospechosr J a 

garran, y s i  no ha cometido nada re l a   l l e v a n  por y l e  quit- 

su  dinaro, puea l o  que veo e s  que esthn  haciendo un así a 1- 



ciudaaanie.  porque uno ya no puede andar uno asi con d b e r t a d  por- 
que ullo n o d s  s a l e  y lo m i r a n  como sospecho80 (transa8), cads gen 
t e  que  ven is warran, la agarran aai n d s  porque  el106  quieren,  

e l l o s  nada m48 s e  vaa por e i   d i n e r o ,   e 1 1 0 6  s c l r v i r h  para lo6 ra- 
t e r o s ,  no p a r a  LB gente  que a i  trabajan, como d i c e o  auchos, Sudan 

una semana paro g w a e   e l  dinero para que e l l o s   a e  l o  q u i t e n ,  yo 

corno loa conoe+co ... cada p a t r u i l a  que l l e g a  se l l e v a  a 10s paisa 

n i t o s ,  los ven  Pp je ,  como p e n d e j i t o e ,  aai como ios ven en la ropa 
COEO los ven su r o p a   r o t a ,  la coaen,  l a  parchan, l u e g o   s e   f i j a n , -  
como lievan morrales   dicen que llevan marrhuaoo n o d e  e l  puro pa- 

r o ,  n o d s ,  no e a   c i e r t o ;  los poAicfas son unos r a t e r o s ,  porque ca 

d a  gente  que ven La agarran asi ,  aai eomh,  a v e c e s   s e  manchan - 
ads quieren de a c i n c o  de a s e i s ,   c i n c o  a i l  pesos y es LO que sa- 

caplos a veces   aqui  y como vamos a entrarle  con  eso (gordo; cabe-- 

zas )  . 
"Una vez o s e a  un borrachi to   se   confundi6   con   o t ro ,  yo c r e o  que- 

l e  robaron y me hecho la culpa ,  me confundid  con  otro, que me - 
auben, no, que me i b a  a meter al b o t e ,  no, que l e a  digo, me i - 
ban a meter a la c a r c e i  o s e a  me estaban  asustando n o d s  p's que 

lea   &Lo jara   d inero   pero  yo noraas traia mil pesos y luego ya que 
se   van,   pero al b o r r a c h i t o ,   l e  sacaron como t re inta  m i l  pesos no 
d s  p o r  ir de c h i v o t b n ,   t e n l a  como, facii, facil- COPO c i e n  m i l  - 
l e  robaron s e t e n t a  y t r e i n t a  que t e n i a  en las bot- ,  t e i a  buen- 
dinero  pero  aadaba  borracho"  (huesitos) .  
A elsos loa nMd¿WOtI p a r a  que cuidaran de loa  rateros, no pa' - 
quo vengan a chingar ,  a i r e  ya ve  (ruban a unod muchachos a la p a  

trulln) , y s e i  siempre son, sin que hagan nada, nom& porque pa- 

s-, o s e a   e l i e a  cuando  compran a l g o  y ven que t i e n e n  ls p u r a  bi 
l l e t i t r ,   e l l o s  ya loa ven,  108 van siguiendo hasta cue l o s  d e w  .in d i n e r o ,   a h o r i t a  l e s  qui tan  su dinero ,  o sea r h o r i a  se LOS - 
l l e v a n  por ULI c a U e j o n c i t o   p o r   B a l b u e n a ,  hay c a l l e j a n e a   s o l i t o &  
( b e s i t o a ) .  

J 
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b) . C u b  9 
Nunca  hemos tenido problem88 con e1 pol ic ia ,   p ienso que lo s  

po l i c i a s  son buenos  porque  a nosotroe no no8 hacen  nada (galv6.u) 

pienso que l o s   p o ~ i c i s s  son unos d o 8  porque a vece s   l o s  aga - 
y los   e scu lcan   (bra i s losqu i ) ,  a los gratades, a loa que roba 

s i  l e s  pegan, l e s  hacen algo,  a loa  que roban, les  quitan la  bol  

sa O l o  patean o l e  pegan ... l o s  agarran C M  N palo  ese e l  ne- 

gro ( g a l v h ) ,   l o s   p o r i c i a s  son gachos  porque a todos los borra - 
ch i to s  l o s  pate-, l e s  pegan bien  feo,  yo he v i s t o  e80 que i e a  - 
pegan y s e  l o s  l l evan  a l a  delegacidn  (visco),  luego &a en l a  - 
esquina cuando  ando por ad, l o s  agarran y quiensabe porque los- 
subex y l e  aan una vue l ta ,  y luego lo   ba jan   b ien   l e jos  y l e s   q u i  

tan todo su   d inero y, hasta lea. pegan (carotos) ,   lo s   po i ic ias  no- 
sirven  para  nada porque  siempre  quieren ganar dinero porque o -- 
s ea  s i  agarran a una gen te   l e s  pegan ... desp&es  de que l e s  qui- 

tan sud  dinero (m), l o s   p o i i c i a s  son corruptos que en  vez  de - 
ayudar a i  mexicano i o  destnrpan  totairmate porque e l i o s   t a b i 4 n -  

a veces l o s  mandan a robar,   e l ios  mismos porque "ahí donde yo - 
v i v i a   hab ia  u po l i c i a  que e i  mismo  mandaba a robar a otros,  a - 
otros o e l  mismo robaba Ano?, nosotros noa dabamos cuenta porque 

e l  robaba tambib ,   (chuco) ;   e l   po l ic ia  cuando jugamors fu tbo l  a - 
veces nos quieren  l levar que porque  estamos  jugando  en 1s via pu 

b l i ca ,  ya ruego no nos dicen  nada,  antes a i  (gordo). 
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6, Ei Juego 
a). BelaPlpago 

Cuando nosotros entrabamos  noche  porque  jugabamos J ya habían 
cerrado ias p u e r t a s   d e l   c a s t i l l o  y nosotros  conociamos por donde m 

meternos, a l  o t r o   d i a  que nos encuentran y ruego nos re@leron ,  - 
y porque  ustedes se met ieron   ah i ,  vaa a pensar que son r a t e r o s  y - 
entonces   i es   van  a hechar la cuipa,   pero les  d i j e ,  como c r e e n  s i  - 
nosotros  no somos r a t e r o s  y ya hablan  cerrado las puertas  y era e l  

dnico A%-, ani eramos como quince amigos ios que dimos or lgen  a l  

, equipo  aeAmpago (tram¿&), desde  antes   del   temblor  s e g a  ya iban- 

hacer e l  equipo  pero como no daban  dinero p a r a  las playeras y todo 

s e   d e s h i z o ,  ju,+aos aL14 a b a j o ,  me gusta j u n t a m e  C M  e l l o s ,  por - 
aue  luego ia  c o t o r r e o   c o n   e l l o s   ( g o r d o ) ,   c o n   q u i e n e s  me reuno es - 
p a r a  jqar f u t b o l ,  jugabamos antes  en  Baibuena y ahora jugamos a- 
q u i ,  donde e s t a  la iglesia,  en la P l a z a  de la Soledad,  cuando nos- 
r e u n b o a  nos ponemos a platicar s o b r e   f u t b o i ,  como yo les  comenta- 
b a  a mis -*os, cuando empezabamos a jwar, cue vamos a entrenar- 
p a r a  e s t a r  d s  seguros de SlgrIn par t ido  que  juguemos (transas), a- 
veces  Jugaplos f rontdn y todo eso en la e s c u e l a ,  a v e c e s   a f u e r a  d b  

la c a l l e ,  como son, como d e c i r l e ,   e n  la  i o t e r í a  hay paredes gran" 

des  pero  hay que pegarle  desde e l   t e c h o  p a r a  a r r i b a ,  e s t 4   g r a n d o t e  
y f u t b o l  en la e s c u e l a  o en ei j a r d l n ,  a veces   en   Jus to   S ierra  a h i  

en la esquina se l+- J a r d i n  Yoreto  (cabezaa).  

"Yo p e r t e n e c l a  a un equipo . .. a s o c i a c i b n  de cuervos acadhica en- 
la c a l l e  AcadBrica, ¿si conoce no?, a d  por  Santisima,   en & otro-  
cuadra, e r a  un equipo de f u t b o l ,   e r a n  como c a t o r c e ,  ibamos a jugar 

BL campo, s i  entrabamos, es que yo un tiempo d e j e  de jugar, jugaba 
en ia l iga  c h i c o  de  esos  de  diez -08, s i  me gustaba,  ya no semi- 

porque es   que ,  yo o sea como me f r a c t u r e  un pig ,  o sea iba  corrim 
do no me acuerdo como me cai  pero e l  peso  cayo sobre m i  p i e  y me - 
f r a c t u r e  o s e a  no puedo c o r r e r  d s  b i e n  o s i  COITO no?, pero 
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do ya voy  corr iendo  b ien  ya me empieza a d o l e r ,  me enyesaron  aqui 
en la Crur, B o j a  de Polanco,  me l i e v o  mi madrina, estuve as1 dos - 
se-, o sea me d i j e r o n  que n a b s  e s t a b a   f r a c t u r a d o  y torc ido, -  

por  eso  ruego no quiero  juga porque  tengo miedo  que me vuelva a 

pasar"   (huesi tos) .  

b) . C u b  9 
Antes jugaba en un equipo, e l  I ' o r i t o ,  nos r e u n i m o s   e n f r e n t e  

de m i  casa j u g a b m o s   f u t b o l ,  me gustaba ahi porque  había u11 par- 

que donde jugabamos, de ahora me g u s t a  e l  p a t i o  donde jugamos ahi 

e s t a  largo y ahi puedo jugar b i e n ,  juego "ai.&" como a la vuelta-  
hay un parque, esta l a r g o  y no pasa ningdn c a r r o  y ahf jueamos, - 
juego   con   Re l los"   ( carotas ) ,   antes   jugaba   en  e l  p a t i o  y en p i s a -  

b e i s b o l ,  me g u s t a  jugar f u t b o l  y f rontbn ,  en e 1  campamento jugaba 

en e l  parque,   juego  front&  en e l  p a t i o   " e s e " ,  donde se e n o j a   e l -  
seiior "ese" y e l  f u t b o r  iguai ahi (man), en la escueia  jugano? - 
f u t b o l ,   b a s q u e t S o l  y t e n i s ,   a n t e s  me gustaba  de ah1 18 azolea   por  
que ahi jugaba ü e l  S i 9 ,  de ahí me gustaba e l  parque  porque a h i  - 
jugabamos, de p a t a  ~ s c u e l a ,  me g u s t a   e i   p a t i o  porque e s   r e g u l a r -  
ahí j u e g o   f u t b a l  y f r o n t d n   ( b r a i s l o s q u i ) ,  de m i  casa me gustaba - 
e i  tapanco  porque me s u b i a  ahi a jugar   f rontdn ,  lo que me gustaba 

de i  a l b e r g u e   e r a  e l  parque  poraue ahí podíamos jFcgar f u t b o l  y me- 
gusta jugar frontdn y f u t b o i   e n  la  G l o r i a   ( v i s c o ) ,   a n t e s  me g u s t a  
ba de m i  vecindad e l  p a t i o ,  como me l l evaba   con  mis c u a t e a ,   e l  p a  

t i o  me gustaba porque p o d l a w s  jugar f u t b o l  y de toto jugabamos - 
ahl, no teníamos  problemas, de ahora me gusta que hay harta can"  

cha pa' jugar, me gusta jugar front&  pss '   quiensabe  es  muy molri- 
do, jugamos a i d  adentro,  cuando  jugamos  en la ca l le ,  no tenemoa- 
problema8  nunca7  cuando  jugamos f u t b o l  a veces  nos q u i e r e n   l l e v a r  
(gordo), me gusta jugar  a i a a   c a n i c a s ,  a l  frontdn a l  f u t b o l  y al- 
b e i s b o l ,  p8 gustaba e l   p a t i o  porque e s  bueno p a r a  que  juguemos no 
s o t r o s  porque  luego C U M d O  no hay p a t i o  no jugamos nosotros ,   del -  

I 
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9-19 me gustaba e l  parque psra venir a jugat t N o a  los bias, teni8 

como tres amigos,  eran ios mismos v iv ieron  en Ir cueva, topacio p 
el aibergue, con  e1108 jugaba, me g u s t a  jugar americaPo, a l  te- 

n i s ,  a todo me gusta jugar, el que n& me gusta, el americ(ulo, por  

que como s e  LA-, ah5 t i e n e s  que hacer es fuerzo  p a r a  tacrear a - 
jugadores ,  a l  care-bak (quarter-back) y para dar  pases que  da e l  - 
care -bak ,  jugamos a q u í  siempre, jugamos b e i s b o l   a q u í  en la Soiedad 

y ahi en la casa jugamos  americano,  ne  qusta jugar f u t b o i  ( g u v h )  
me g u s t a  jugar f u t b o i  porque  digo s i  a 'un d i a  t i e n e  i 9 0  deseos  de- 

l l e g a r  a prunera  divisi6n  pues  con  esfuerzo y con ganas se puede - 
l l e g a r ,  no como dicen  muchos aqui   con  palancas ,  no d a o  pss' s i  - 
uno t i e n e   d e s e o s   d e   L e g a r  a jwar en a& equipo de p r i m e r a   d i v i  

s idn  pas' es con  esfuerzo que s e  ha ganado uu Auger un t i t u l o ,  ahi 
juego,   en la l g i e s i a  de La Soledad  (chuco) ,   antes  me gustaba e l  pa  

t i o  porque estaba bien  grande y jugabamos, no me &ustaba la barda- 

aue  tenian ahi porque no nos dejaban  casa  jugar, aespdes   de l  ten+ 
b l o r  nos f u m o s  a vavif  a ia p a p e i e r í a ,  AO m$ gustaba .. . e s t e  los 

barandales  porque  cuanao  jwabamos nos pegabarnos, me g u s t a  jugar - 
mas ~l f u t b o l ,  jugarnos en m i  p a t i o ,  ahí en  Santa  Escuela,  a veces- 

ju&anos en ia c a l l e   ( z u r d o ) ,  e i  pat io   ne   gusta   poraue s i  me dan ga 

nas  de jugar me pongo a j u g a r ,  o aviento   piedras  a la  c a d e  a ver- 

R quien  mato,  cuando no tengo  naca que hacer   juego  f rontbn,   en  ias 

mailmas juego  vonboA  en l a  eseue la  con todos mis compaiieros (gar- 

banzo). 



7. ía P o i l t i c a  

a) . ReAnpago 
E1 pres idente   de   Wxico  es Miguel  de la m i d ,  d u r a  s e i s  a- 

s o ~ ,  los p a r t i d o s   p o l i t i c o s  son: e l  Eentagur,  David  Pentagur Orte 

ga ,  e i  PBX (Part ido  Revolucionario  Institucianal), e l  PAN ( p a r t i -  

do k c i &  Nacional ) ,  ei PBX, COQO e s   d e l   p r e s i d e n t e , .  David  Benta- 
gus t a n b i h  es d e l   P R I ,  es de la Uni6n de Calzado, yo pienso v o -  

tar como luego  Bentagur nos ayuda, como yo tengo  permiso, nos ayu 

da en  problemas,  en  problemas  que  tengarnos, como luego los poLi- 
cfas nos quitan e l  dinero,   iuego nos dicen  llamanos al t e i e f o n o  - 
que ail4 donde marca ia  tarifa ah€ vienen,  l o s  que no t i enen  per- 

miso s i  tienen  problemas.  Para sacar e l  permiso pagamos $10,000 

pesos p a r a  todo e l  año, por mes 500 pesos y nos dan  una c r e d e n ”  
c i a l ,  uniforme, yo no l o  uso (gordo),  los p a r t i d o s   p o l i t i c o s ,   e l -  
2-1, hL PAN, e l  CTK ( “UCi60. da 1Fabajadores d a  L&x&co ) 

votar de  grande, sf  poraue hay m8s unidn  en  todas las gentes+  a - 
m1 ne gastarla asi para que l l e v a r 6  mds votos  e l  que nos ha ayuda 
do,  se& de v e r  as i  oportunidades  de alguna casa, a nosotros  nos 

ayudo e l  p r i  o sea que como estabamoa  viviendo  en e l   C a s t i l l o  y - 
no pagabamos r e n t a  n i  nada e s  ah1 donde nos ayudaron, no nos saca 

ron  durante  dos ailos, si sabían  que  vivianos  en e l   C a s t i l l o  y no- 

pagabaaos r e n t a   n i   i u z   n i  agua .(transas), votar no me gusta, tie 

n e s  que ir “all.&n y luego t e  dan b o l e t i t o e  p a r a  v o t a r  y t i e n e s  que 
esperar ,  no creo   en   eso   (hues i tos )  

b).  Club 9 

Conoaco e l  PAN, el PRI y e l  PSUY (Par t ido  Socialista Unifica- 
do de YBxico) ,  no pienso  votar  porque s i  uno v o t a  por e l  PANO por- 
e l  PSUY, de todos o sea que  gana e l  PRI siempre, no se porque ga- 

na no ae imagino (ma), e1 PB;E no pienso   votar  porque las v o t a c i o -  
nes son como a lgo  ... que como s i  no l o  h i c i e r a  uno porvue de to-- 
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dos modos gana e l  PILI siempre  (brrialosqui),  ninguno, votar  no por 

que e s t e  ea luego s u o  raro  y todo eso,  porque este,   luego algo se 
vaya a tirar de q u i  de e s t a s  casas  y todo eso (gaviln), conosco - 
e l  YII, e l  PAN, l o s  partidos sirven para ayudarnos, si pienso VPI 

tar para como s e  liama . . . para gonsr, para  es te ,  que gane nues- 

tro d i s t r i t o   ( v i s c o ) ,   e i  PRI, e l  P U ,  he oido de otros pero ya-no- 

me acuerdo,  cuando s e a  grsnde voto por e l  PRI poraue e s   e l  que nos 
ayuda siempre, cuando hay un problema as i ,  cuando fue  de las casas  

tambi6n e l l o s  nos apdaxon, no poa' e l ios   iban  a Juntas y ya DOB - 
ayudaron,  pero s i  con e l  Pa1 iban  (gordo),  conosco e l  P-91, nom& - 
e l  aeA Pal, p i e n s o   v o t w  por ,  para que mejore i a  situaci6n en clue- 

estamos,  pienso v o t a r  por e l  PaI, porque ayuaan a las personas en- 
dfieerartes  accaones o en ocaalones,  coa0  en las v iv iendas   en   e l  - 
temblor o en Las segmaas  etapas (chuco), conosco de partidos  el- 

PRI, e l  PAN, e l  de un g a i d t o  no me acuerdo como se  l ~ ,  nom& 

(caretas) . 

I 
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8. Ysdios  Masivos de Corunicaci6n 

a). Relbpago 
X1 p e r i l d i c o  a m i  casi no m guata a v e c e s   l e o   e l  Bato o la 

Prensa,  e l   B s t o  porque cuaudo juegan  sa len los par t idos  de f u t b o l  
(tranaaa) , cuando m'=, no& los c i n e s ,  en fa Prensa (gordo) 
de   cuentos   leo  Kaiipan, S a a s s c i o n a l  de luches de te-, el Agui- 
i a  S o r i t a r i a ,  porque  vienen  emociones, coa0 luego e l  míla soli- 
taria lo quieren matar y PO paeder, como t i e n e n  alw, cuando ya - 
e s  tiempo  de  que lo maten se avienta   de  una  barranca  pero no au8- 

r e  porque  ruego  vueia (gordo), la  Pantera  Rosa porque a veces  aon 

risas y todo  eso,  Hemin ps's, e s   i g u a l  aiguDas vecee  lo que ha pa 
sad6 en Memin me ha pasado a m i ,  por  eso  tambi4n me gusta (cabe- 

zas), las h i s t o r i e t a s  me aburren o s e a  sx l e o  asi un pedazo, pero 

ya despdes me aburren  porque me da f l o j e r a . l e e r   ( p i t u f o ) ,  
AL c i n e  voy  cuando  tengo  tiempo a veces  o los domingos  segdn 

como tenga  tiempo me g u s t a   v e r  de todo, d s  ... nada ( c a b e z a s ) ,  
me gusta   ver  como La p e l l c u i a  a pulqueria  ataca de  nuevo (gordo) ,  
a veces  voy SOLO a v e r . p e l l c u l a s  de espanto  porque  t ienen  terror - 
o sea cuando ya va  a e n t r a r   e l  moustruo  luego ya empiezan a g r i t a r  

las v i e j a s  nomas e s a s ,  las de t e r r o r ,  son las b i c a s  que me han - 
gustado,  con mis amQos a veces  luego  voy  con e l  Pitufo, con e l  - 
Gordo y nos vamos a l  c i n e   ( h u e s i t o s ) .  

En e l   r a d i o  me gusta escucbar La mlsica, CoAoabianae e s  una miI 

sica como m y  r a p i d a  o s e a  que a q u i   s e  í e  conoce como las Colombia 
nas  (transas), r e  &sta tks la disco  en 103 porque  &uego pas- me- 
j o r e s   c a n c i o n e s   ( c a b e z a s ) ,  las que -son movidas (p i tufo)  , "yo" no - 
o igo  nada, no me gusta la dic., porque ... no se ,  no a8 guata, - 
me aburre (hues i tos ) .  

%1 L. t e l e v i e i b r  me wta ter, e s e  01 -6 nos pasa, porque - 
rhi uno se da c u e n t r  de las c o e u  que no deberían hacer ( t r ~ a s ~ )  , 

cuicatwan CQIO Y P i c o ~  N a y ,  santoa y LOS auperamigos, me es- 
trur porque rescata (gordo), porque  tienen  eaoci6n  tambihn, ya vez 

"" 
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como e l  que d i c e  Thunder-Thunder cat o s e a  cuando liam8 a m e  ami- 

gos y comienza a agarrar a W-ra y na se   que,   ustedes   saben,  la  - 
acc ibn ,   eso  que p e l e a n   ( h u e s i t o s ) ,  hay guerra ,  m i l s  bien  hay e r o c i o  
n e s ,  d s  b i e n   c u h d o  atacan los t l g r e s  a una  persana  (pi tufo) ,  me- 

aburro,  o s e a  que ahi es tar   b ien   sentado  y sin hacer ruido mejor - 
agarro e¡ r a d i o ,  me meto 8 un cuar to  y me pongo a escuchaw música, 
en la  t e r e   e s t a s  ido .. . muy aei, b b e e a s )  . 
b) . C u b  9 

Ho s e   g u s t a  ieer e l   p e r i o d i c o   n i  las h i s t o r i e t a s   ( b r a i s i o s ” .  
q u i  y gal&), no me g u s t a   l e e r   e i   p e r i o d i c o ,  me gusta l e e r  de -- 
cuentos, vldeoriaa porque ea pura broma coa0 Winger, l e s  ponen - 
hartos  apodos a Mazinger (caro-) , a v e c e s   l e o  e l  periodico  por - 
la secc i6n   depor t iva   ( chuco) ,   l eo  e¡ p e r i o d u o  Hovedades, me gus -  

ta e l  de 2uro deportes ,  de cuentos ninguno porque me aburren (zur- 

do) ,  me g u s t a   e l   E s t o ,  poraue e l  Esto trae m u c h a  secc ibn   depor t iva  

es puro  deporte (gordo). 
iio voy al c i n e ,  casi n u c a  voy, no me gusta ir porque panan - 

p?ms p e i r c u l a a   f e a s ,   l u e g o  con los que van e l l o s  van a ver  p u r a e -  

p e l i c u l o s  de g r o s e r a ,  a mi me y a t a  ver  Las de puras caricaturas 
( c a r o t a s ) ,  voy cuando me i n v i t a  aia -os, voy a ver  Halch,  y - 
dos   pe l l cu las  aqui en e l   c i n e  Sonora, en e i  Soleclad,  una de pulque 

ria, no me acuerdo de la  o t r a  (man), s i  voy cada semana con ni8 -- 
hermanos,  con ria primos y con ais amuo8,  nunca  voy  con m i  pap6 - 
porque BO t i e n e  t iempo  (braisiosqui)  , nods l o a   d o m w o s  voy cop 

m i s  aay5, a veces  con m i  pap4 y m i  mad ( r i s c o ) ,   t o d o s  10s a m i n  
gas veo ias de accih y t e r r o r  porque las de terror  e s  la f u n e i b  
que uno s e   i l e v a  ah1 sismo y la impre s ih  de si lo va a matar 0 no 
y en m de acc idn  p s ‘ s  e s  un modo de ir a ver y que tal vez 81 - 
Se8 Po- íc ia  y l o s  mandm a o t r a 8  i n v e s t i g a c l o a e s  y puede lregars+ 

8 encontrar con un n a c c o t r a i i c u t e  y todo  eso  (chuco). 
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Ds la r a d i o  no me gusta  nada,   pero en m i  casa escuchan ias cancio- 
nes de la -a, i&8 de V i c e n t e   F e r n h d e z  y Pedro  Infante (caro- 
tos) ,  no me gusta e l  radao ,  n i n g h  programa  (gordo), e l  r a d r o   c a s i  

no io o i go ,  no me causa ninguna emocidn; me aburre,   jcurdo) , me -- 
gusta   escuchar  sa188 en P.M. y l a  disco  porque p a r a  que uno a p e *  
dan a b a i l a r ,  como m i  primo Davia,   todavfa no sabia b a i l a r ,  que e s  

cucha la  Disco y ya sabe b a i l o r  ( g k l v k ) ,  me gusta escuchar &sics 

rom4ntica y las de Jose Jos6 ( chuco) ,  me gusta  escuchar salsa en - 
la  r a d i o ,  iae b a l a p  de Bsrry Maul0 ( h i l o w ) ,  Bee  Gees  en i o  e& 

t a c i t b   r a d i o  m i l  (v i sco)  . 
k h  la  z e ~ e v i s i b n   v e o  las caricaturas. y los v i e r n e s  a las diez  

de la  noche  dos  contra e l  crimen, de les caricaturas me gustaba - 
Sandy B e l l  y las Ardillas, me gustaba  ver Dos c o n t r a  el c r b e n  por 

que pasa como se  escapan LOS sefiores de la  c a m e l  y un juez los - 
atrapa con o t r o ,  Lo que mds me g u s t a b a   e r a  oue 108 atraparan ;  me - 
gustan  gorque las de  Sandy B e l l  pasa como su madre la d e j a  y luego 
Sandy Bell  l a  busca y no la  encuentra ,  y las A r d i l l a s  porque son - 
de broma n o d s ,  son de broma, nomds hacen reir  y c m 0   c a n t a n  (cm" 

r o t a s ) ,   l o s  programas que me gustan  ver  en la  t e l e v i s i d a ,  e l  c i n c o .  

en e s p e c i a i ,  ias c a r i c a t u r a n ,  l o s  Thunder-cat, p a j a r 0  l o c o ,  y la  - 
Pantera   aosa ,  me g u s t a  ver  los Thunder-cab  porque  nunca l e s  pasa - 
nada (man), me gusta   ver   es to   porque luchan y peAean (v isco)  , el - 
Pdjaro &o y ia Pantera  Rosa,  la Pantera  Rosa  poroue son de Duro- 

a s 1  como de puro r e l a j o ,  - e l  Pdjaro loco, es asi de puro r e l a  

j o  (man), me gustan los  defensores  de la tierra porque pelean ( - 
B r a i s l o a q u i ) ,  me ( .uta ver las c u l c a t u r a a  y las novelaa, e l  P d j b  
r o  -0,  Walt, los Peiiuxl C68micos e s t e ,  loa defensores  de la t i e  
rra, la  Pantera  Rosa, n o d s ,  de Las novelas  &a guata  ver e s t e  ...- 
Yesenia ,  Cuna dm d o e ,  noris; de 1- car icaturas porque e s t e  sop- 

. puras cosas  que uno a d  se pe lea   con   r iguien ,  l r s g ~  i o s  ... su8 - 
amigos y m e g o  se pelean y hasta dan risa poque  se   pelean y todo, 

He gustan  iaa  noveusa  poroue  est&  buena8 la8 comedian  porque 1 ~ -  



go que una s e ñ o r a   t e n i a  un parche  ‘ laquin,   queria  corretear  una au- 
chacha que v i o ,  a una  sefiora ai,& en su e d i f i c i o   a t u e r t a ,  que corne 
t e a  en un carro, que choca la senora (guvdn),  me g u s s a ~  en la te 

l e v i s i 6 n  Qu6 nos pasa y i a  de con ?empie  de Acero, me gusta v e r  - 
que nos pasa porque a veces nos c r i t i c a  a nosotros nislace de LO - 
que e s t a   b i e n  y de AO qat est4 mal y podemos s i  c_ueremos deseos de 

mejorar ,  io podemos hacer  (chuco),   veo ei t rece   an imac iones  de c b  

ricataras, dibufos enlmados  ROA^ veo una hora porque e e  is únice- 

hora en  que sa ien ,  me gustan  porque me desaburrenj  me s i e n t o  em+ 

c i o d o  aorque  Ee s i e n t o  COPO un nMo ... me ,-Sta de vez  en cuan- 

do porque me e~iociono (zurdo) . 



VII. AWALISIS DL DATOS 

E l  rango de edades ontre  los  chicos  del equipo "Eiel¿bpago" - 
oscila  entre los 11 y los 1 6  años, e l  promedio  de  edad es de 

" 

¿u años 7 meses.> 

E l  rango de edados entre e l  equipo  "Club 9" es de sexto aiio- 

de los  chicos de rellrpago  estudian y trabajan 2 y todos t r a  

bajan  boleando; de los  chicos  del C l u b  9 ninguno trabaja (-- 

ver ANEXO). 

m e l  caso de los  chicos de  Rel-ago M dio una invasibn de- 

terrenos en e l   a l o  & 1 9 á 1  que eran  propiedad federal por ser 

estos una antigua  ostacibn de ferrocarril  abandonada,, aquf se 

podrfa  hablar de sor  esta . .  una  de las  blt+s  invasiones de ts 
rrenos en e l  contro de l a  ciudad,  debido a esta8  caracterSstA 

cas,  las  familias ocupaban solapunte uno o dos cuartos,  lo -- 
que ocasionaba un gran  hactnamiento, asf colo e l  hecho de  que 

l a  vivienda  se  encontraba  bastante  deteriorada,  ellos no pags 

ban ningbl  tipo d. servicio n i  renta, a d d s  de  que e l l o s  da- 

ban mantenimiento a  necesidades coawnes. 

"... no pos' que habfa ntuncha suciedad por dentro ... estaba- 

bien  sucio ... has de cuenta que era cam0 un bastararo, ahf e- 

chaban 'todo l o  que sman, ahf no barrfan, n d s  barrlan donde- 

estaba SU pedazo n o d s  ... a d d s  no pagabanos porque l a  ha-- 

bfan abandonado, nosotros cooporabamaas  cuando se rompfa algtin 

tubo do agua nos cooporab.mos* (Reldmpago). 

. .  

En e l  caso  dol Cfub 9 a  pesar de encontrarse  a m810 tres 

c a l l e s  &e  dis-cia, estas vecindades  presentaban  algunas s i -  
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militudes  con la  anterior,  el  tipo de viviurda que ellos ocu- 

paban  era  una  vecindad  con un patio  en el interior,  las  habi- 

taciones eran m y  reducidas y deterioradas y con  falta de maq 

tenimiento  ya que las rentas  que pagaban  eran muy bajas. O-- 

tro de los  problemas que presentaba  este tipo de  vivienda  era 

que  contaba  con uno o dos  cuartos muy  pequeños, y el  elevado- 

ndmero  de familias hada que hubiera un gran  hacinamient0,es- 

ta vecindad  era  una de las mbs antiguas  de la  zona. 

"A mi vecindad  le  declan  la  "Cueva"  porque  estaba  dese- 

cha, era  grande, tenla 4 1  cuartos y vivlan  41  familias, esta- 

ba grandota" (Club 9). 

De acuerdo a  la  escuela  Arquitectural-eco16gica  que  ca-- 

racteriza  a la marginalidad como: construcciones paup€rrimas- 

escasez  de semicios, alta  densidad,  construccidn en la peri- 

feria del area urbana,  ocupacibn  ilegal del terreno, encontrg 

ms que  algunas de estas  caracterlsticas  si se dan me%- 

en  los dos grupos  de  chicos  mencionados, como son: las condi- 

ciones paup&rrimas, el hacinamiento  y la ocupaci6n  ilegal  del 

terreno se da en un caso (Relbtpago), pero debemos  entender - 
el probl- a un nivel mSs amplio  donde  las caracterlsticas - 
de la  habitacibn se encuentran determinadas por la especula-- 

cibn dalbs grandes consorcios inmobiliarios y por la falta - 
de  cradito por  parte  del  gobierno, cabe hacer  notar que  con - 
motivo da los sisrmos de 1985, gran cantidad de vecindades fue 

ron  destruidas y en ese mi- lugar fwron construidas  nuevas 

habitaciones; de esta  forma se rechazan  loa planteamientos so 

bre marginal  que la escuela  arquitectural-ecoldgica hace. - 

.?O 
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Pero es ahS donde uno de los grupos (Re1dPl;pago) es  excluido- 

o marginado por haber habitado uh predio de propiedad fede-- 

r a l  que fue  invadido 4 años antes del t d l o r ,  neqhdosele  a 

este grupo e l  derecho de adquirir una  nueva vivienda. 

En el caso de los chicos  del  Relhpago, en  donde l a  ma- 

yorSa de sus  padres trabajan en e l  comercio y por l a  zona  en 

donde se  encontraba mu vecindad se Sue dando origen  a un a-- 

traigo por l a  apropiacibn de una estacidn de ferrocarri l  que 

estaba abandonada. 

Yo me vine con mi p a d  y m i  m a d ,  l e  fue  a  avisar  a una  de - 
su familia, l e  dijeron que ahi hay chance para vivir  ahi. Ya 

despues siguieron v i n i d o  todos,  viniendo  hasta que traje-- 

sus hi jos ,  todos ahi nos  juntamos entre  todos, ahi en ferro- 

c a r r i l ,  como t res  aiios antes de  que pasara e l  temblor ( R e l e  

pago) . 
En los chicos de Rel8mpago su semtido de pertenencia  se en-- 

cuentra en su vivienda y a  la  vez en el lugar de origen de - 
sus padres. 

~ i e n t r a s  que en el   cam  del  C l u b  9 se puede hablar de - 
un arraigo  generacional. 

. . . m i  mama nacib &S en santa  escuela,  tiene cauo 28 aiios- 

de v i v i r  ahi, . . . yo nacl en l a  tnard, mi vecindad  ae llama- 

ba este  ... l a  cueva"$ "nad en e1 D.F., aqug en e1  centro - 
en esta  colonia" C l u b  9. 

La percepcibn del ambiente ffrico  es  caracterizado co- 

mo "sucio"  a partir  de las  condiciones de l a  rona, mientras- 

que 108 chico6 de  Reldslpago hablan de limpiar 8 U  casa, los - 
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chicos  del Club 9 sustentan la  limpieza a nivel de su vecin- 

dad. 

En  terminos de la percegcidn del ambiente  social encon-- 

tramos que  existe una identificacidn  con la zona, aunque se- 

acepta  que es una zona no  muy segura y que esta se  encuentra 

amenazada  por ladrones,  policfas, o por arogadictos; halla-- 

mos que los chicos  se sienten sumamente  seguros y entiendem- 

que la  inseguridad de la  zona  amenaza  a los que  no son de a- 

hl . 
La identificacidn con la zona entre los  chicos  del  Club 9 se 

encuentra  basada  en  una carga  afectiva muy fuerte  ya  que vi- 

ven  parientes  y amigos por  la  zona, mientras  que la identifi 

cacibn  en  los chicos de Rslampago se  encuentra basada  en  el- 

lugar  de  trabajo. 

- Espacios  sociales. 
Por  el  hecho de estar coapartiando  espacios  comunes  (la 

vaderos, baño,  patio,  etc.), es frecuente encontrar  roces e" 

tre los vecinos o conflictos  intervecinales por falta de prk 

vacla. 

"Lo que  no me gustaba era que le hechaban pleito a mi IDaBa - 
porque  la culpaban de algo  siempre  potque c a m  yo  tenla mis- 

hermanitas  declan qw ::mis harmanitas re haclan  fuera de 1a- 

taza"  (transas). 

"Me  molesta que hagan ruido, no dejan  dormir y todo, hay ve- 

ces  gritando y  todo, que me digan de cosas,  ellos mismos se- 

pelean"  (Cabezas). 
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A l a  vez esos  espacios ccnnunes  son  empleados para "limar" 

los problemas cotidianos en fechas  especiales. 

"... ahi todos nos r e u n h s  ... como e l   d l a  de l a  Cruz hici-- 

mos f i e s t a . . .  ah$ estaba En chamaco y tenla un sonido y lo sa 

caba,  saliamos  todos , todos, como ahl  estaba  grandote, a h %  a- 

d*ntro, ahl nos poniamoe a  bailar todos" (pitufo). 

Los problemas cotidianos  a  los que se  enfrentan los chi- 

1 cos ep. sus  vecindades los proveen de una amplia visibn, de -- 
ver los  conflictos  intervecinales  cam  algo 'normal" o necesg 

rio. 

"... sino l e  molestaban a uno, habla problsnras, es que tiene- 

que  haber  problemas en cualquier parte" Reldarpago). 

En e l  caso del C l u b  9 ,  encontramos que por las  cayacterlsti-- 

cas  flsicas de  su vecindan los  chicos haclan o hacen uso de - 
patio como un area de juego lo  cual provoca problemas entre - 
los  habitantes de l a  vecindad. 

"Ahi no me gusta, porque ese  patio grande  que esta, lo hicie- 

ron para todos, un seiior SS enoja porque  jugamos ... que dice- 

porque damos harta lata y sus hijos  tambih (Club 9 ) .  

Por las  caracterlsticas  particulares de su vivienda  ante- 

rior encontramos  que en e l  caso del  relbpago hay  una f a l t a  - 
de privada,  una fuerte  relacidn 

en fechas especiales  asi  cmo un 

vecindad, lo  cual  evitaba muchas 

les,  mientras que los  chicos  del 

tan e l  uso  de  su patio copo arta 
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entre todos 105 habitantes - 
espacio de juego  fuera de SU 

veces, problemas intervecina 

Club 9 enfrantrbrn y enfren- 

de juego  dentro de  su vecin- 



dad. 

A diferencia de lo  planteado  por Oscar  Lewis donde  niega la e- 

xistencia de organizacibn,  encontramos  formas de orqanizacidn- 

en  los chicos  que van desde las lpds informales  donde  los la-- 

20s de amistad y afecto  entre los grupos les  permiten  apropia= 

se y  dar usa al espacio circundante a su habitacibn, hasta 10s 

formales CUBO el pertenecer  a una institucidn como la escuela, 

d la  iglesia al acudir  al catecismo (educacibn  cristiana). A- 

s$ la  participacidn de los chicos en su  mundo  circundante  es - 
activa y llena de imaginacidn,  va desde transformar  su  espacio 

circundante para cubrir  sus  necesidades lddicas  hasta cubrir - 
sus necesidades de subsistencia  (trabajo). 

De  tal forma es  como  se entrelazan las actividades de los  chi- 

cos  del "Reldmpago"  (boleros),  las  prostitutas,  las fondas y - 
los  hoteles,  interaccionando  socioecondonicamente en complejas- 

pautas que  no  quedan  confinadas a su propio  barrio, a d d s  de- 

que ganan hasta el salario nrlnimo por  dSa, de  tal forma que  no 

se puede  hablar de una marginalidad  ocupacional, "los margina- 

dos n~ tienen  posicidn  ni  en el sistenta social,  ni  en  la clase 

baja, no estdn  ni  economica o socialmente  integrados copo lo - 
pregona la DESAL, donde a d d s  da entregar su  fuerza de traba- 

j0 al Si8tslPa productivo no  sq.encuentran  excluidos del merca- 

do  de bienes de COn8UmO" ya que  mientras  consumen a nivel faa& 

liar: radios,  ,televisores, plancha., refrigeradores, etc.,) a 

nivel individual no consumen dnicanrsPte artkulos  de primera - 
necesidad,  alimentos,  calzado,  vestido, etc., sino que son vis 

timar de la sobre axplotacidn que se manifiesta en la  adquisi- 

\ 
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cidn de refrescos,  frituras,  etc. donde los consorcios  adquie 

ran grandes ganancias, lo m i a w  ocurre con l a  adquioicidn de- 

revistas y a l  frecuentar e l  cine. 

La escuela  etnografica y la  tradicional moderna, atribu-- 

yen a l a  marginalidad la  persistencia de las  costumbres m a -  

les  e  instituciones en l a  ciudad, hablando  de una negacidn a- 

la  asimilacidn de los  valores urbano-industriales por parte - 
de los  individuos en transicidn  (inmigrantes). 

Es cierto que existen una serie de valores o costumbres - 
rurales  tales como l a  identidad con  su pueblo de origen por - 
medio  de  su familia  y  fiestas como posibles formas  de reds--  

tencia  cultural,  sin embargo esta  es una forma de los chicoe- 

de enfrentar sus  elementos de identidad  Btnica "mi pueblo", - 
contra e l  conjunto de valores que se pregonan en  los medios - 
masivos  de  comunicacidn,  de t a l  forma que no se puede hablar- 

de un comportamiento tradicional  fatalista coplo lo  entienden- 

las  teorfas de l a  Marginalidad y Cultura de l a  Pobreza, sino- 

que  debemos reconocer la  estructuracidn de  nuevos valores por 

su  entorno social  permitZendoles enfrentar  y superar su posi- 

cidn que les  plantea su vida  cotidiana, a l  mismo tiempo se -- 
van  produciendo aspir'aciones "urbanas" como ser: taxista,  o-- 

brero, profesionista,  etc. La identidad esta fuertemente de- 

terminada y se  sustenta en diferentes  factores que van desde- 

un nivel nacional  sn,t&rminos cfvicos como: Patria, H I P m o ,  -- 
e*-, p a w d o  por festejos y  tradiciones corn los  del 12 de - 
diciembre,  dfa de  muertos, etc.  en los que participan;  hasta- 
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actividades coillo bautisos, primeras cauuniones, que.M>n c m -  

partidos  tanto por los grupos marginados como por la  socie" 

dad en su  con junto. 

Los elementos  de identidad en e l  entorno  inmediato de -- 
los chicos  se  manifiesta de la  siguiente amneta: los elemen- 

tos de identidad se encuentran sustentados en e l  origen de - 
l a  vecindad previa a l  temblor,  mientras que los integrantes- 

de  Rel&apago vivlan en e l   C a s t i l l o ,  los integrantes  del C l u b  

9 vivgan en l a  Cueva, este elemento  de identidad  fue  exigido 

que se  respetara en los dos caeos despub  del temblor. 

Los de l a  Candelaria, ah2 donde v i v e n ,  ahi les dieron, ads 

qm nosotros no nos quisimos i r  con ellos porque quiensabe - 
coillo son esas  gentes y despues nos reííimos  toda nuestra fan& 

l i a  ... despuQs nos pasaron, nos fuimos a los camprunentos, - 
estamos todos los del equipo' (Relhpago). 

.... Nos sacaron de ahi porque ya  estaba muy cuueteado y te 
niamos  miedo  de  que se  cayera, no pos' primero nos querlan- 

mandar a1 que estaba aquf (Soledad), pero coa0 habfr muchas- 

viviendas, vivSan de muchas familias que & San Antonio  y de 

todo, no quisimos que nosotros solitos,  puro de l a  vecindad- 

que nos hicieran nuevo, nuaoo carpapcvtto, Reaovacf6n l o  hi-- 

20. (Club 9 )  . 
Otro elemento  de identidad  es e1 juego de futbol, ya e" 

x i o t f a n  los equipos, ya habfm participado en una liga  de -- 
futbol.. Add~ los equipos tengan sus playeras iqrcrsas - 
con su n d r e  y tienen bien identificados a m s  lfderes de - 
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equipo. 
Cuestidn particular en e 1  caso de Club 9 es e l  hecho de 

que los chicos de menor edad prefer- mar " l a  porra" del e- 

quipo que formar otro para  jungar contra sua mismos -ñe 

ros a d d  se hace uso de un patio amplio en la vecindad dog 

de juegan futbol y front&,  mientras que e l  equipo Reldrppago 

usaba un lote baldfo, identificado c m  "el  campo" que se e9 

contraba  junto a l  c a s t i l l o  ( e n  este lote, ~ n o v a c i d n   e s t a  -- 
construyendo V i V i Q n d a 8 . ) .  

En e l  equipo Relwago, SU trabajo  y e1 lugar drmdc -- 
realizan  este  es un claro elemento de identidad, erpl.and0 - 
l a  plaza de l a  Soledad para su actividad. 

"Aqui me gustaria  seguir  viviendo porque aqd me queda rads - 
cercas para i r  a trabajar , salso a bolear , coplo luego me voy 

a Tepito"  (Relbppago). 

E l  origen de los padres a s i  como l a  existencia de  fami-- 

liares en l a  zona  cano  son t l a s  o primos, e t c . ,  funciona  co- 

mo una  forma  de identidad en e1 equipo Relampago que corrcs- 

ponderLa a l a  plotrilizaci8n de inaigrantes del campo a  la  ciu 

dad y viceversa;  este movimiento migratorio  se encuentra 8% 

tentado en este caso' para las relaciones f d ~ a r e s .  ~n lor  

chicos e l  origen 10s padres taabih e s a  funcionando cam 

un marco  de identidad da fuerte  arraigo  ya que ellos  hablan- 

de "mi pueblo", adeds de  que aoudieron a SU pueblo e l  dta - 
de l a  fiasta de  (Lste ( 1 3  de junio, san Antonio). 

Respecto a las  relaciones  familiares, en e l  caso de los 
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chicos del R.lSmpago observamos en las  entrevistas que estas 

familiaa no presentan la  tSpica  estructura  nuclear:  padre, - 
madre, hermanos, sino que debido a SU proceso de inmigracibn 

y rilaci6n con e l  campo, aus integrantes continuamente be e 
vilizan del campo a l a  ciudad, aunado a esto encontramo8 la- 

participacib  activa  a 1  ingreso familiar,  tanto de parte de- 

l a  madre que se dedican a l  ctymrcio de frutas en pequeña es- 

cala, como  de los  hijos quienes desde temprana  edad h a n  c o "  

menzado a  trabajar. 

En e l  caso del C l u b  9 observmcrs  que la  estructura fami- 

l i a r  es de l a  caracterizada COIIK) nuclear donde las necesida- 

des econbaricas  son proporcionadas por e l  padre, y tambien -- 
por e l  hecho  de  que n i  las  madres n i  los niños trabajan, de- 

a h l  se da  una dindmica muy particular madre-hijo. 

A l  contrario de lo  que plantea  la  cultura de l a  pobreza M-- 

contramas  que existe una fuerte  estructura  familiar en  donde 

laa redes familiares son estrechas, lo que permite la  susti-  

tucgbn de alguno de sus miembros  cuando erte  falta,  lo cual- 

no indica que no conozcan l a  eatabilidad y e l  afecto normal- 

por ejemplo,  lo8 chicos  de1 Reldapago, m a n d a n  dinero  a  sus - 
parientes que se encuontran en su pueblo cuando alguien va a 

i r  a este. 

La actitud  ante e l   p o l i c f a  en e l  caso del Club 9 M foravl  a- 

partir  del roca qua se produce entre e l l o s  d.bid0 a  la  car% 

cia  de espacios don& eatos jueguen. 

"El policza ea a l a  ver este ... inconformista y a l a  vez -- 
conformista porque luego uno esta jugando ... en la  vfa p6-- 
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blica.. .  y porque no8 dice  algo en l a  noche ya  a  nadie moles- 

t a  uno, y lueqo eat. jugan& uno en 1- mañanas y no les  dice 

nada con aua cuate.  y con uno poa no (Club 9 )  . 
En esta  caso los chico. aaben que la  policfa ea un el" 

to que representa a l a  autoridad pero que en este medio mu--- 

chaa vecea abuaa  de esta. 

"tos policSas a l a  vez  airven ... cuidan a uno y  a l a  vez no- 

luego acS en l a  esquina cuando  ando por aca los agarran y -- 
quiensabe porque los auben y l e s  dan una vuelta y luego los - 
bajan  bien lejoa y l e s  quitan todo su dinero y haata les pe" 

gan .._ yo he v i s t o  algunas vecea que los sitben, los señores- 

no hacen  nada  malo y se lo llevan" (Club 9 ) .  

Los chicos saben en que se  f i jan los policias para lle" 

varse a alguien. 

"Yo como los conozco, cada patrulla que llega  se los lleva a- 

los  paisanitos,  los ven maje como pendejitos a s f ,  en l a  ropa- 

como los ven  su  ropa rota y l a  cosen, l a  parchan, luego se f i '  

jan como llevan morrales dicen que llevan marihuana, nomas a l  

puro paro, n o d s ,  no es  cierto  (Relhpaqo)". 

En e l  caso de loa  chicos  del RcllSmpago exiate una inter- 

accidn  constante  con.el  policfa  esto debido  a  la8  complejas - 
relaciones de trabajo que ae dan  en esta  plaza, de irhl nace" 

e l  dishboliamo de rbwo de autoridad y seguridad, donde e1 - 
soborno al   policia  lea permite a e l l o s  abusar con e l  cliente- 

ocasional. 

.Le tenemos  que dar para su refresco ... pues an una parte - 
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son  buenos,  porque asi  cuando haces algo  asi   te  dejan i r  - 
¿no?  pero hay unos que no".  

*Cuando boleo  aca entonces se quejan con los  policfas  las - 
personas  que luego l e  cobramos c m  $1500,  y hay unos que - 
no les  parece y  nos  van  a acusar, no nos dicen nada,  ya los 

conocemos,  nos quitan e l  dinero y  ya a veces  les damos, a - 
veces no, como ya saberaos tambih hay veces guardamos e l  di 

nero aparte  del  cajbn, nolaas  no8 esculcan  aca, cam0 ven  que 

ya no  tenemos  nada y nos dejan" (RelSmpago). 

Asi los  integrantes de los dos equipos reconocen  que - 
e l   p o l i c f a  representa a l a  autoridad, a l  miamo tiempo  que - 
observan y sufren e l  abuso de esta, de  donde  no podrfamos - 
hablar de un odio  hacia la  policfa coa0 lo  menciona Oscar - 
Lewis, sino de una "seguridad" basada en e l  soborno  y  co--- 

rrupcidn que le6 permite enfrentar su vida  cotidiana  sin e 
yores problemas  con e l   p o l i c f a .  

En tdrrainos  de la  participacidn  polftica de los jovems, 

e l  proceso socializante:  -cuela, medios  de c~municacidn, - 
trabajo (en  terminos  de una credencial qua extiende e l  par- 

t i d o   o f i c i a l )  ya ha  marcado claramente e l  conocimiento de - 
este (PRI) ,  con todos BUS tentaculos  polfticos que van  des- 

de l a  Cm (Confederacibn de Trabajadores de ntdco) ,  hasta- 

e l  conocimiento de un l ldcr de una organizaci6n: Unidn de - 
Aseadores  de Calzado; y como segunda fuerza polftica recon2 

cen a l  PAN, esta "adhesibn" o conocimiento polftico  se basa 

en la  satisfaccidn de  sus necesidades mas inmediatas como - 
100 

'\ 



son vivienda y trabajo. 

Es aquf donde caber  hacer  notar l a  carencia de -imagina- 

cibn" de los  partidos de oposicibn a l  no retomar l a  realidad 

de las  c lases pobres (no teanoc) dicho proletariado) , y convez 

t ir  los problemas  de vivienda o de barrio en objetivos de un 

partido. No por esto se ha de considerar  a  esta  clase  com- 

carente de consciencia  polftica  al  no participar en al& -- 
partido  polftico. 

Aparte de l a  organizacidn o f i c i a l  en e l  caso  del Rel&nps 

go encontramos  que dentro de cada zona de trabajo  existe una 

organizacidn donde los que tienen mds tiempo trabajando en - 
e l  lugar,  autorizarh o e x c l u i r d n  e l  prospecto al   trabajo.  

Dentro de su realidad inmediata cabe mencionar como, un- 

grupo de jovenes  enfrentan l a  adversidad, como por ejemplo,- 

a l  termino del primer torneo de futbol, un equipo no  gana -- 
ningdn partido y a l  siguiente  torneo  este equipo se puso a - 
"entrenar" en l a  noche, despub de realizar sus actividades- 

LO no es  esta una  forma  de transformar su realidad?, donde - 
la  apatla y l a  desesperanza no tienen  cabida, s i n  embargo s i  

podemos hablar de l a s  desventajas que no se encuentran den-- 

tro de ellos  sino  de'las  desventajas que les plantea e l  sis- 

tema social que  van desde la  estfgnatizacibn  social producto 

de l a  idemlogfa daminante hasta  lo que B a l h  (1969) denomi- 

na cradenciali.lso donde los  atributos son utilizados como m 2  

dios para seleccionar y excluir a la  poblacidn, de esta for- 

ma l a  "marginacibn' es consecuencia & un c ier to  tipo de de- 
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sarrollo econdmcLco y no de ninguna  incapacidad  innata del in- 

dividuo como lo plantea  Xiatrington o Lewis en su teorla de la 

cul tura  de la pobreza. 
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CONCLUSIONBS 

La heterogmeidad  cultural de lo que se ha dado por l la-  

mar cultura de l a  pobreza o marginalidad  se convierte en un - 
punto endeble de estos plan-entos t d r i c o s ,  de  ah%  nacen- 

las  siguientea obaervaciones: 

Aparte de las  caracterxsticas  estructurales de la   v ivi% 

da que s i  encontramos, estas se originan en factores macro-e- 

conomicos  que se  encuentran  fuera de los elementos de p a r t i c i  

paci6n de las  clases pobres y estas son modificadas con las - 
participacidn de instituciones que proveen e l  elemento econb- 

mico, prueba de ello  es   la  nrodificacibn de la  vivienda popu-- 

lar que se  di6  a  partir de loo sirmos por parte de Renovacidn 

Habitacional y organismos internacionales que financiaron  las 

nuevas viviendas. c Lo d s  importante de resaltar son las  relaciones  sociales 

que gastan en las &#&&?estas son  comple jas redes de- 

intercambio & infonoacibn  sobre  diversas  necesidades canunes 

c m  trabrrjo, vivienda,  seguridad, etc.,  estas  relaciones sub_ 

sanan las  carencias acon6rfcas y de e.pacio; y 4 s  que enten- 

der  eBtas foxmas de n l a c i b n  colo deseaparanta son fonaarco- 

herentes de enfrentar  esta sulidmi de pobreza I 
Ias chicos  enfrentan uno de loa problemas d s  graves de- 

las grandes urbes como es  la  carencia de espacio para jugar,- 

producto de la f a l t a  de planeacidn usbana, esto  los  enfrenta- 

a buscar y crear  espacios  parasu  recreacibn, ocasionando cos 
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flictos con los  vecinos  y  autoridades,  haciendo nds violentas 

estas  relaciones. 

A  pesar de las  condiciones de extrema pobreza de algunos - 
de los chicos  que los enfrenta al trabajo  desde muy temprana- 

edad,  encontramos que la actividad  lddica sigue  formando par- 

te de  su  vida  cotidiana, dando  origen a  una  fuerte  afectivi- 

dad que constituye  la  energfa de las  conductas  grupales y de- 

organizacibn lo cual refuta que el  juego  sea coartado a  muy - 
temprana edad. 

Los chicos  relacionan  fuertemente  la  escuela con la  ad-- 

quisicidn de mejores trabajos, quien la abandona es por  el hE 

cho de sentir  responsabilidad  pafa con la familia,  a pesar - 
de esto  algunos  hacen  un  esfuerzo  por continuar en la escuela 

ambicionan seguir estudiandci como  una posibilidad de conse--- 

guir un mejor  trabajo,  incluso  algunos  pretenden  llegar a la- 

Universidad  teniendo como objetivo  ganar  mucho  dinero;  consi- 

deran que los  niños que  no estudian  es  por su necesidad econa 

mica. 

Los chicos  que trabajan no les  gustarfa  seguir  y  conti--- 

nuar  en  el mismo  trabajo  cuando sean  grandes,  a la vez  que, - 
a  ninguno de los chicos les  gustarla  trabajar en la misma ac- 

tividad que  desempeñan  sus padres. 

Aunque todavSa no participan  activamente en la  po1Ltica;- 

se hallan  algunos  rasgos que est& dando forma a su conscien- 

Cia  polltica, ass encontramos que todos conocen el partido o- 

ficial (PRI) , reconociendolo  por  haberles  brindado  ayuda cum- 
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do lo necesitaron en los  sigpos,  a  pesar de  que un grupo po- 

siblemente 110 reciba vivienda. 

En el  caso de los chicos trabajadores,  la CTM, es conside 

rada todo un partido  polltico, lo que  nos esta  hablando de - 
la  influencia que ejerce  el  partido oficial  sobre estos  gru- 

p s  desde  temprana edad y de lo  lejano que  se encuentran los 

partido8 de izquierda de los intereses de los pobres. Al -- 
mismo tiempo,  los chicos han asimilado Farte  de la  cgncien-- 

cia  polltica del pueblo al entender que  aunque voten "si--- 

pre  gana  el PRI".  

Ante  la  imposibilidad de  que los chicos  compartan los - 
valores que  se pregonan  en los medios de comanicacibn  masiva 

encontramos que crean nuevos valores,  llenos de significan-- 

cia y, no es que  carezcan  de aspiraciones  como se afirma  si- 

no que son  las  pocas  razones que  tienen para  aceptar como -- 
norma  cualquier  estandar de valores  determinados  por  la  cla- 

se  media. 

Encontramos que algunas de las caracterlsticas tanto  de 

la  cultura  de  la  pobreza de Oscar  Lewis,  asi como de la mar- 

ginalidad se manifiestan y se encuentran  en  la  muestra  de -- 
los jovenes  habitantes de una colonia  popular de la  zona ceg 

tro  de la  ciudad de Xaxico, sin embargo,  estas  caracterfsti- 

cas o rasgos no se dan por lo que dichas teorfas suponen  si- 

no por un complejo mecanismo de sobrevivencia donde la  hete- 

rogeneidad cultural es la  respuesta de los  pobres  ante  el de 

sigual  desarrollo  econ8mico. 
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En otras palabras, podemos decir que tanto  el planteamien- 

to tdrico  de cultura de la pobreza cano  el  concepto de margi- 

nalidad son  estereotipos  ya que representan imagenes falseadas 

de una  realidad material y  valorativa donde  se presentan  algu- 

nos de los aspectos  que  canponen la realidad y son transmiti-- 

doa COSBO representativos del todo,  impidiendo el  conocimiento- 

de la  realidad  social,  de  ahS que podemos afirmar que esta te 

rZa como concepto son una  ideologla  tedrica ya que  consisten - 
en "una forma 40 o menos conciente,  reflexiva y sistematiza-- 

da" (Harnecker,  1971, p. 101), de  conocimientos parciales  que- 

ocultan y  esconden la realidad social "asegurando la cohesibn- 

de 10s hombres en la  est&tura general de la explotacidn de - 
clase"  (ibid p. 99). 

hraluacibn  CrZtica. 

Debido  a  la  amplitud  bibliogrpafica del planteamiento - 
teorico  de la  Warginalidad no  se hizo una revisidn completa y- 

pretendiendo  suplir  esa  carencia, se recurrid  a  Perlman  (1976) 

que hace una  revisidn de todos lor  planteanientos te8ricos so- 

bre Marginalidad. 

Se  nos facilito el  trato  con  los  chicos  al identificarnas- 

c w  estudiantes de la universidrd ya  que esta  se ve  copo  algo 

neutral,  ya que  una de las metas fue que  se  diera la confianza 

que esperabamota por parte de los  chicos, que se  obtuvo  durante 

Los  9 meses  de  duracibn  de  .los  torneos de futbol. Tambi6n COG 

sideramos que nos ganamos la confianza de otros chicos  que tra 
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bajan en  esa  zona  (boleros), aunque  ellos  no pertenecieran  a 

ninsdn equipo. 

MUY importante es hacer  mencidn  del respeta del  cual fuimos- 

objeto por parte de los chicos y de la convivencia que llego 

a  existir  entre  nosotros. 

Nuestra  investigaci8n es  de  campo por lo que a veces no 

se  tenla  control  sobre  la  situaci6n  y nuestras entrevistas o 

se adelantaban o se atrasaban  en el  dfa programado dapandiel! 

do de la disposicidn de los chic~s, sin  embargo, si  se logro 

realizar todas las  entrevistas en el  tiempo programado. 

Nuestro  estudio es bdsicamente  cualitativo y casi  no se 

utilizaron  las  estadlsticas de ahf qua tuvieramos  problemas- 

a la hora  de  estar  codificando  e  interpretando  nuestros da-- 

tos obtenidos. 

Otra  de  las  limitaciones fue  que  al iniciar  las entrevi2 

tas  contabamos con  dos equipos, por diversos motivos hubo -- 
problemas  con tres chicos del equipo  Reldnpago por no  haber- 

accedido  a que se le  hicieran  las  entrevistas,  esto lo atri- 

buimos  a  la mayor edad  de los chicos y al  trato  constante -- 
que tienen  con  algunas  instituciones como el  policfa,  traba- 

jadora  social. 

Debido  a  la  limitacibn del tiempo  no tuvimos oportunidad  de- 

ampliar  nuestra  mueatra. 

Sugerencias 

Es recomendable,  si se puede,  realizar  alguna  actividad 



antes de entrar de l leno  al  trabajo de investigacibn, a i   e s  - 
de campo y s i   l o  que se  pretende estudiar  lo permite. 

Conocimos a  loa padres  de los chicos y sa mstraron  inte- 

resados en la  actividad que realizabamos (futbol),   sin embar- 

go no se  les tomo  en cuenta por no ser  parte de nuestro trnba- 

j o ,  pero s i  a alguien Le interesa, un estudio sobre adultos - 
sugerimos acercarse a el los  por  medio  de loa  chicos que pue-- 

den ser sus hijos,  primos, etc.,   es  decir,  que los unan lazos 

de parentesco. 

Es recomendable  que durante todo e l  proceso de investiga" 

ci6n se vaya dando  una retroalimentacidn a  quienes  estSn par- 

ticipando,  ya que  observamos  que  habfa mucho inter68  de  parte 

de los  chicos en lo que se estaba haciendo. 

Es aconsejable llevar un diario de campo para registrar to_ 

dos los sucesos que  vayan ocurriendo aunque  en ese -to E 
rezcan irrelevaRfes pues a l  terminar la  investigacibn t e  sir- 

ve de ayuda. 
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" A E J E X O S "  



GUIA DE ENTREVISTAS 

- EsuiPo 

- Nombre 

- Apodo o sobrenombre 

- Origen del apodo 

- Edad (fecha de nacimiento) 

- Lugar  de nacimiento 

VIVIENDA 

- Donde vivfas  antes  del temblor? 

- Cdmo era? 

- Que t e  gustaba de ahZ? 

- Que t e  molestaba o no t e  gustaba? 

- Por quQ? 

- Donde v i v i s t e  despues del temblor 

- C6mo era? 

- QuQ t e  gustaba de ahf 

- Que t e  molestaba o no te gustaba? 

- Por que? 
- Donde vives ahora 

- cbno es? 

- QuQ t e  gusta de ahf 

- Que t e  molesta o no t e  gusta? 

- Por que? 

- M a l  casa t e  ha gustado nabs? 

- Porque? 
- Te gustuia  seguir  viviendo por aquf? 
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- Porque? 

- Con q u i e n e s   v i v e s  

- Cuantos   v iven  en  tu  casa 

- como te l l e v a s   c o n   t u  papa 

- En que trabaja t u  paps 

- Lugar de o r i g e n  de t u  papa 

- como t e  llevas c o n   t u  mama 

- Trabaja t u  mama 
- Lugar de o r i g e n  de t u  mama 
- Con quien t e  l l e v a s  mejor 

JUEGO 

- En t u s   r a t o s  libres que t e  gusta  hacer?  Porque? 

- A que t e  g u s t a   j u g a r  mds? Porque? 

- Cuando juegas  en l a  calle has t e n i d o  problemas con l a  poli-  

c la? Porque? 

- Que paso? 

- Que  opinas de l a  policla 

- P e r t e n e c e s  a a l d n  grupo  (equipo, religioso, club, p a n d i l l a  

o banda, etc.) .  Cba 1 ? 

- Desde cuando 

- en Donde y cuando se reunan. 

- Potque te gusta? 

ESCUELA 

- Estudias?  SI  

- Qua año estudias 

- Que opinas  de los que  no  estudian 

- 
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- Hasta que año  piensas  estudiar ¿Porque? 

- Estudias - NO 

- Desde cuando no vas a la escuela 

- Hasta que año  estudiaste 
- Porque  dejaste la escuela 
- pu6 opinas  de los que no  estudian 

TODOS 

- QuB opinas de los maestros 
- Cuales crees que son las  ventajas de estudiar 
- Crees que te haga  falta la escuela en el futuro porque? 

- Qu6  quieres  ser  de  "grande" 
- Cam0 se llama el presidente  de  nuestro pass 
- Cual es el tiempo de  gobierno del presidente 
- Que  partidos  polZticos conoces 
- PIensas votar cuando seas grande? ' ¿PorquC? 

MEDIOS W4SIVOS DE ~ICACIOEI 

- Qupe  programas te gusta  escuchar en el radio? ¿porque? 

- Que  programas te gusta vex en la  televisi&  ¿porque? 

- Te gusta leer el  pariodico?  ¿Cual? 

- Vas al cine ¿cada cuando? 

- Que  tipos de historietas  te  gu8ta  leer ¿Porque? 

TRABAJO 

- Trabajas? 
- En que trabajas? 
- Desde cuando 
- Cuanto ganas 
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- Can#, conseguiste el  trabajo 

- Porque estas  trabajando 
- Que  opinas de los  niños que no trabajan 
- Cuando  seas  "grande" te gustarla  trabajar  en lo mismo 
- Porque 
- Qu6 --*feres- ser -de grande 

- Qu6 prefieres mPas trabajar o estudiar 

- Trabajas? 
- Has trabajado  alguna vez ¿ ¿a qua? 
- Que  opinas  de los niños que trabajan 
- Porque crees que algunos niños trabajan 
- En que te gustarxa  trabajar cuando seas  "grande"  ¿porque? 





Cuando ca~enzamos a trabajar en $a coaunidad  de San An- 

tonio m s u k l a n ,  en mayo de 1986, l o  hicimos en l a  rama de sa 

lud (Platicas sobre ssworlidad), pero nos  percatamos  que  de- 

bido a las condiciones del  campamento, habla mucho hacina -- 
miento  y s t r w s ,   l o  que ocasionaba que los  chiquillos  se m a ~  

tuvieran en l a   c a l l e   s i n  hacer nada, a d d s  en un primer es- 

tudio a eata comunidad se h a b b  planteado la necesidad de - 
dar  deportes de cualquier  tipo para  que l a  poblacidn tuviera 

un desahogo  a todas las tencrione8 diarias. 

Nuestro proyecto idealiata de  septiembre de 1986, era e l  

dar algunas  nociones de varios  deportes  (basquet, fut  o volk 

bol),   este dltimo pensando en las  chicas quienes son l a s  que 

tienen menos libertad de s a l i r  fuera de su casa; en e l  caso- 

del  basquet o futbol, enfrentamos e l  problema.de l a   f a l t a  de 

espacio ya que no tengamos un lugar donde jugar. A pesar de 

todo decidimos plantear e l  proyecto a l a  comunidad para  sa-- 

ber a i   l e s  interesaba o no; para  informar  a l a  gente pegamos 

propaganda en los  diferentes campaaentos (lote  baldlo, bode- 

ga) y citamos a los  chicos a las 9 a.m. 

E l  dfa 1 8  de octubre de 1986 l a  poblacidn que re.pondi6- 

a l  11-& no fue l a  esper8d8 ya que s e .  presentaron dhicos - 
desde los 6 hasta los 1 4  aiio., l a  poblaci6n  era muy hetero-- 

genea ya'.  We habla niños  (as) , y adolescentes  tanto  chicos 

co~llo chicas, eae mislo df8 anotamos sus nombres y no8 fuimos 

a  jug? (cbscaritas) a l  parquasito adjunto a la  plaza de la- 
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Soledad. 

A l  segundo sdbado, 25 de octubre de 1986 tambih se  les tuvo -- 
que i r  a  buscar  a San A. Tomatlh, hay  que  mencionar  que  ya se- 

habfa corrido l a  voz  de  que los sabhdos iba a ver futbol y tam- 

b i h  e l  hecho  de  qua las adolescentes  ya no se presentaron, es. 

t e  fue e l  motivo principal para que se  dejara de lado l a  idea - 
del basquet  y volibol y continuar s61o con e l  futbol, tarabiQn - 
influyo  e1 hecho de  que en este deporte (futbol) cualquiera puz 

de patear una palota ya  que sus reglas son muy conocidas  a d i f z  

rencia de los otros deportes  propuestos: ese mismo  sdbado explg 

ramos la  posibilidad de jugar en l a  plaza de l a  Soledad (en el-  

desnivel). 

E l  l o .  de  noviembre se presentaron chicos de l a   c a l l e  de Alar-- 

cbn que no eran  damnificados sino  inquilinos de los condominios 

asf como chicos de l a   c a l l e  de H6roes de Nacozari que s i  eran - 
damnificados, los  chicos de Nacozari se  integraron a l  equipo  de 

san Antonio por v i v i r  en e l  mismo alimrgue y porque eran  sus a- 

migos. 

~e san A. T o m t l a n  nos f u i m s  a l a  plaza de l a  Saledad y organ& 

zamos una "cascarita"  entre los chicos de Alarcdn y Tomatldn, - 
aquf  hay  que  mencionar  que junto a esta  plaza  existfa  el  campa- 

mento  9-19 y existe a h  e 1  9-18  da daplaificados, y los  chicos - 
de esos c ~ a r a n t o s ~ s e  fueron  acercando a  nosotros cuando vie-- 

ron e l  juego, pregunturdo s i  pOafan jugar el los,   a l   decirles  -- 
que si rapidamonto organiaaron dos equipos dandoles por nombre- 

"Club 9' y la "Cueva' respectivamente, a l  tener ya 4 equipos -- 
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organixaros bos cbocaritas que se jugaron s in  contsatiarpo;- 

a l  teraainn de estos juegos se nor acerco un rochrcbo wa  un 

cajdn de bolero  y nos pregunto que r.qP;Isitos es- pi- 

diendo y s i  podra inscribir P 6u equipo; 6e le a j o  que si.  

A partir de ese sabado se integro e l  equipo 1laBado "Re-- 

ldnpago" y se  desintegro e l  de l a  'maem', los otrw .quip 

se llamalmn " C l u b  9*, 'kguilas &e Wbn' y 'Panteras de -- 
~ a n  Antonio' a l  quedamos con 4 equipos a r r a n c w s  e l  primer 

torneo de futbolito, donde reaulto una final my fuerte  ya - 
que l a  disputaron 106 equipos da1 'Club 9' y "Les Puateras - 
de San Antonio' y  los dos equipos estaban invictos,   al   f inal  

del  partido estaban ampatado. y decidiros que jugaran un -- 
tiempo extra de 1 5  minutos, a l  tkmiao de &-;el  empate -- 
persistid por lo  que se propuso rewlver  la  sitnrci8n con ti  

ros de castigo (penalty.), dmspupes de &M series de c u t i d o  

y  ante e1 tan encendido cloa&a o l  publico habta +nuuln parte- 

y partida dedidimor declarar -te en primer lugar, p m - -  

cando antre  los  chicos de lart P a n t a r a s ,  inamfoxmidad que -- 
fue  manifestada a l  no recoger .p p e  que consisti6 en ~ p a  

playera con e l  logotipo de cada equipo y diplomu. En esta- 

priamra etapa  participamos JAVIER, y Y MIICAR.. - 

En esta etapa se entregaron reportes 0b.upaciOarles de- 

cada a l a  profesora Ana m i d  ya que corraepoadla a la 

materia de 'Desarrollo de la Cornnidda y esta  actividad  foz 

IPO parte de un proyecto que fue den0Pig.Q lbsotros de l a  o- 
AH-I en San Antonio TaPatlAu, que ha tenido c m  f i n  auxi--- 
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liar  a  los damtificados de los temblores  del 19 y 20 de sep- 

tiembre  de 1985, este  proyecto ha tenido  diferentes etapas,- 

en este  caso form6 parte de la etapa  encargada de "ayuda en- 

el campamento. 
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Segunda etapa. 

En esta  ocasidn comenzamos  en febrero de 1987, e l  segun- 

do torneo de futbolito, hay que mencionar que al   igual  que l a  

primera vez pegamos  propaganda pero ahora en lo8 diversos  pre 

dios pues a  algunos chicos ya se  les habla dado casa,  tanto - 
de  Renovacidn Habitacional como de FUNDECAI (Save of the c h i l  

dren), y tambi6n  en los campamentos  de l a   c a l l e  de Bravo. 

Los chicos que respondieron fueron los mismos del torneo ante 

rior y los dos  primeros  sdbados los utilizamos para cascarear 

en la  plaza de l a  Soledad, e l  tercer sdbado arrancd e l  segun- 

do torneo de futbolito,   al  perder su primer partido e l  equipo 

de las "Panteras de  San Antonio" se  retiraron y nos  quedamos- 

con tres equipos, e l  antiguo C l u b  9 se convirtid en "Sporting 

M&xico", las  Aguilas en "Balcones de Alarcbn", y e l  "Relbapa- 

go" que no cambio  de  ncmbre,  en este torneo modificamos las - 
reglas y e l  campedn serfa e l  equipo que  acumulara rads puntos- 

a s i  como l a  forma  de lograr puntos que serla 3 puntos por  ga- 

nar un juego, 2 puntos s i  habla empate y l punto s i  perdla e l  

equipo, esto para evitar que al* equipo se quedara sin pun- 

tos y que se  repitiera una final  que escapara de nuestro con- 

t r o l  caao la primera vez.  (ver Rol y Calendario de juegos). 

Tambih hay  que  mencionar  que e l  primer  sabado que regre 

samos los  chicos nos reclamaron  por llegar dos semanas des--- 

pues de lo acordado y que los chicos  reforzaron sus equipos - 
con otros  niños, compañeros  de ellos y que nosotros no conock 

amos. Tarebih se empero a dar d o  confianza de los chicos pa, 

118 



ra con nosotros y ya  nos llamaban por nuestro nombre o nos - 
conoclan por los  maestros (as) . 

Tuvimos un problema respecto a l a  edad ya que a l  poner - 
como lZmite los 14 a6os de edad se present6 un chico con la- 

edad pero muy desarrollado de cuerpo, l o  que motivo protes-- 

tas  de parte de los  otros equipos pues se veia muy grande -- 
caparado con los  otros  niños, hablamos  con e l  pues l o  que - 
nosotros tratabamos de evitar  era que lastimara a algUn niño 

con alguna  entrada f u e r t e  durante e l  juego. Este torneo cog 

s i s t i d  de dos vueltas y a l  terminar se les premi6 a los ch i -  

cos con trofeos y un baldn para e l  tercer lugar, conviviendo 

un rato con e l los  con coktel de fruta y aguas frescas a pe-- 

sar  del tiempo f r i o  que nos t o c d ,  en esta ocupacidn gano --- 
"Sporting nSXic0". 

Para  comprar los premios realizamos un bazar de ropa -- 
que se  llev6 a cabo en San Antonio Tcmatl¿in y con e l  dinero- 

obtenido compramos los premios; en esta etapa  participamos 

AURELIANO, PATY, Roa, MGNOLIA Y MILCAR. 

Durante esta etapa encontramos  que nuestra relacith COn- 

los  chicos se habla estrechado lads, fonnabamos parte del am- 

biente  cotidiano (al menos en sabado). y ante l a  dindmica -- 
tan particular que  observamos y en l a  cual participamos en - 
ocasiones  buscams darle respuista a ciertao  interrogante9 - 
qua surgian por l o  cual d.cidira08 buscar forma explicativas 

de la  vi&  cotidiana,  aal ccmo  de los procesos psicosociales 

que se es th  generando en loa  chicos por ese medio particu-- 
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lar en e l  que se  desenvuelven y encontramos como respuesta, - 
dos  terminos principalmente  "cultura de la pobreza", y "mar- 

ginalidad",  es  aqui en l a  segunda etapa  del  futbol donde  empg 

zamos a  encontrar  incongruencias  entre lo  leldo sobre esos -- 
terminos dando  forma a l  marco tebrico donde  puedan e x i s t i r   a l  

gunas observaciones que hacer y a l  m i s m o  tiempo  fuimos  cen -- 
trando nuestro inter& en los  diferentes puntos en  que se full 

damento estos dos tsrminos. 
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Tercera  Etapa. 

Regresamos  en e l  mes  de  mayo  de 1987 a la  plaza de l a  So- 

ledad ya  con l a  idea firme de un marco tedrico y una metdo& 

gla para confrontarla con la  realidad de los  chicos de este - 
lugar, - cuando llegamos a l a  plaza inmediatamente se fueron 5 

cercando los  chicos  hacia nosotros saluddndonos, rSpi&uQente- 

organizamos "cdscaritas",  los dos primeros  sdbados  con chicos 

del  Sporting y del Relbnpago, al   tercer sdbado llego  el  equi- 

po de l o s  Halcones de Alarcdn, sin embargo, este equipo se rg 

t i r o  porque algunos de los muchachos ya estdn trabajando en 

na carpinteria y ya no tenlan tiempo para i r  a jugar,  ese mis 
mo sdbado llego un equipo que nosotros no conociamos y que  e- 

ran  amigos del Relbnpago, este equipo se puso de nombre "Los- 

Mafiosos", se les  explicd  las  reglas  del juego y la forma de- 

lograr puntos, tambisn se les  pidi6 en esta ocasidn  a  todos - 
los equipos a todos los equipos, mil pesos de inscripcidn, en 

lo que estuvieron de acuerdo, este dinero  lo empleamos para - 
comprar balones pues e l  que  teniamos ya estaba muy deteriora- 

do. 

E l  segundo  sdbado  nos  reunimos  con los  chicos de los di- 

ferentes equipos  y l e s  informamos  que hariamos una entrevista 

con grabadora y que  esperabamos  que colaboraran con nosotros, 

nos preguntaron que para que eran las  entrevistas, contestdn- 

doles que eran para entregar e l  reporte de nuestro "Servicio 

Social".  a partir de ese sdbado  camenzamos a hacer entrevis" 

tas con los chicos  del  Sporting (Club 9 )  y del  Relhpago. 
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En  este  torneo  implantamos  una  nueva  modalidad que con- 

sist46  en  porterlas de tubular  de  1.2Om. de largo  con  una a& 

tura  de .90rn. 

El equipo  ganador  del  primer  lugar  "Relbnpago"  fue  pre- 

miado  con las porterlas y un balbn,  el  segundo  lugar  "Spor-- 

ting  Mexico  (Club 9 ) ,  fue  premiado  con  un  trofeo  al  igual -- 
que el  tercer  lugar  "Mafiosos". 

Finalmente  les  indicamos  que  nos  permitieran  regresar  a 

preguntarles  algunas  cosas  que  nos  faltara  en  nuestro  traba- 

jo a  lo que ellos  accedieron con entusiasmo,  con  este  torneo 

se dio fin el 4 de  julio de 1987  a  la  participacibn de la - 
Universidad  Aut6noma  Metropolitana - Iztapalapa ( U A M - I ) ,  en- 

la  plaza de la  Soledad,  despuss de nueve  meses  da  trabajo. 
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