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Introducción.

El territorio que hoy ocupan los Estados Unidos de América se colonizó bajo la promesa de

ser un lugar de escape social en el que se podría tener en propiedad un pedazo de tierra y un mejor

futuro. Así nacieron, bajo el auspicio de compañías privadas o con apoyo gubernamental ingles, las

trece colonias inglesas en América y posteriormente su expansión hacia el Oeste se realizó

conforme la población alcanzó periodos de auge y Europa entró en periodos de crisis.

Sin embargo, lodo ello tenía un límite, no era posible la expansión eterna ni el sostener una

prosperidad económica por siempre; el país entró en periodos de contracción debido a, por ejemplo,

la pos-guerra de independencia, la guerra de secesión, la creciente urbanización, la crisis de 1929,

la crisis financiera de 1970 y el agotamiento del sistema económico a fines del siglo XX, que fueron

definiendo la configuración del Estado, dando madurez a los procesos sociales, políticos y

económicos como fue: el surgimiento de partidos, la unidad nacional, procesos de industrialización,

la seguridad social y otros. A la par de ello estos periodos de contracción económica tuvieron un

impacto social que desemboco en la aparición de la pobreza como un fenómeno cada vez más

extendido y complejo.

Este crecimiento de la pobreza se da, asimismo, debido a diversos fenómenos que

involucran el crecimiento sin control de las ciudades, la transformación de los procesos productivos

que hacen innecesaria la ocupación de grandes cantidades de mano de obra y, en algunos casos,

hasta la intervención gubernamental que al tratar de priorizar la creación de empleo para su

población sacrificad ingreso real de las familias.

Asimismo, se podría incluir como otras causas a la creciente desigualdad económica y

social producto de ¡a expansión del sistema capitalista de fin del siglo XX, caracterizado por la

adopción de políticas públicas consideradas como neoliberales. Estas políticas asumen que el propio

proceso de mercado le dará a cada uno lo que le corresponde, asi como la idea de que la asistencia y

caridad piivada son más efectivas y menos costosas para la sociedad en su conjunto, que la

proporcionada por el Estado.

Una vez que la pobreza aparece, ésta no sólo se mantiene en niveles de crecimiento en

tiempos de crisis, sino también crece o se mantiene en niveles estables en periodos de auge

económico ante los retos que establece el crecimiento poblacional, las presiones migratorias y la

aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas.

Así, en la última década del siglo XX se observa en lo político un gran debate por la

transformación del sistema de bienestar norteamericano debido a los retos emanados de los

fenómenos descritos en los párrafos anteriores y ante las decisiones tomadas por las últimas



administraciones en los Estados Unidos que requirieron privilegiar programas de fortalecimiento

militar e-industrial con un costo social y presupuestal muy alto. Por ello el sistema de bienestar

entró en crisis y se buscó reducir sus costos así como ampliar su efectividad mediante propuestas

concretas como la transformación del sistema de salud propuesto por el presidente William Clinton

(el cual finalmente no prosperó), o los intentos por reducir la cobertura de los beneficios sociales y

desaparecer programas asistenciales que se vienen dando de manera importante desde el gobierno

de Ronald Reagan. La tendencia lia sido, por ejemplo, reducir los gastos estatales en servicios de

salud públicos, no aumentar el porcentaje del presupuesto nacional que se destinaba a la atención de

los sectores más desposeídos de la población y buscar nuevas alternativas que le permitieran a los

ciudadanos asumir el costo de mejores servicios médicos.

El resultado es que los Estados Unidos se enfrentan hoy dia a una población con sectores

cada vez más diferenciados donde «na salida digna de la condición de pobreza no se vislumbra en el

futuro próximo; en lugar de ello se presume un aumento en los niveles de pobreza y una

disminución progresiva de los pocos programas sociales sobrevivientes de las reformas anteriores.

Para comprender este fenómeno en los listados Unidos se lian.elaborado diversos trabajos

que lo observan desde el uso de diversas variables como la composición familiar, el género o la

edad, en estos se dan diversas explicaciones sobre la permanencia de ciertos sectores de la

población por debajo de los niveles de pobreza pero también los efectos de ésta situación en su

desarrollo. Otra de las variables a través de las cuales se ha estudiado la pobreza es la de la

composición étnica de los sectores afectado, ésta variable permite el observar el desarrollo y los

efectos de la pobreza en la vida cotidiana, así como cruzar (actores como la cultura étnica, los

valores, la creación de símbolos, la estructura familiar y las redes de solidaridad establecidas por el

grupo. Todo ello hace de la consideración étnica de la pobreza una de [as más interesantes e

importantes para el estudio de ésta situación en el país, pero para llevar a cabo este análisis se

requiere utilizar un concepto debatido, pero que engloba las características mencionadas: el de

cultura de ¡apobreza, el cual deberá enmarcarse dentro de otro más amplio, el de cultura.

De este análisis obtendremos un panorama general de la relación entre la cultura de las

minorías, su condición de pobreza y su relación con el resto de la cultura y la sociedad

estadounidenses. Entendiendo que la construcción de interpretaciones para cada uno de los grupos

étnicos existentes en los Estados Unidos es un trabajo largo y complicado que escapa a las

intenciones de la presente investigación, por ello el análisis se centrará en el caso de los

mexícoamericanos.

Así, nuestro objeto de estudio serán los mexicoamericanos que viven en condiciones de

pobreza, entendidos éstos como los estadounidenses de origen mexicano, ya sean de primera o



segunda generación de nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos o sus antepasados se

remonten a mediados del siglo XIX. Rstc grupo conserva tradiciones y costumbres que buscan

recrear aquellas de los lugares de origen de su familia y tratan de encontrar una identidad propia a

partir de su vinculación con la cultura anglosajona dominante y con la mexicana.

Cabe destacar que el estudio se realiza desde la disciplina de las Relaciones Internacionales,

la cuál se ha caracterizado por la riqueza potencial de su esfera de estudio al fomentar cruces

disciplinarios, lo que le da marcos temáticos, conceptuales y teóricos amplios para el análisis del

fenómeno que nos ocupa.

Por el lado del estudio de la pobreza observamos un renovado interés por parte de

organismos mundiales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como una respuesta a las críticas suscitadas por

la aplicación de los que ciertos sectores de la sociedad civil llaman políticas neoliberales.

En cuanto a estudios académicos sobre la pobreza en los Estados Unidos encontramos la

obra de Michael Harrington : The Oíher America. Poverty in Ihe United States (1994), en la cual se

analiza el fenómeno dé la pobreza como una gran contradicción frente al enorme bienestar que vive

la nación, observando un cambio en la visión de la pobreza sostenida por la sociedad

estadounidense en general y la nueva actitud asumida respecto a los pobres al tratar por todos los

medios de ocultarlos, llegando a tener gran éxito en esa tarea, a punto tal que Harrington le puede

llamar "la tierra invisible". F.l ignorarlos, al mimetizarlos con el resto de la población, crea la ilusión

de que el fenómeno no existe o no es tan grave como para ser prioritario y por ello se justifican los

recortes presupuéstales a los programas sociales.

En Estados Unidos vemos como el número de personas en condiciones de pobreza se

mantiene en un nivel más o menos estable, entre 1980 y 1998, de acuerdo con las cifras oficiales,

pero más allá de las cifras, si se considera el factor racial como una forma de caracterizar a la

pobreza podemos observar que en realidad no existe una igualdad en las oportunidades de

desarrollo para las diferentes minorías, a pesar de que Estados Unidos se precia de ser ejemplo de

democracia en el mundo.

La investigación se dedicará al estudio del fenómeno de la cultura pobreza de los

mexicoamericanos, la situación de éstos en condiciones de pobreza y su inserción e impacto en el

resto de la sociedad estadounidense en un periodo de finisecularidad; sin ignorar, por supuesto, los

antecedentes más importantes.

Michiiel Harrington y la obra mencionada son una referencia casi obligada en los esludios sobre la pobreza en los
Rslados Unidos, no sólo por los aportes (|iie realiza a! incluir nuevos conceptos, sino también debido a que incluye
enfoques novedosos provenientes de su vinculo con la izquierda estadounidense. Asimismo ha desarrollado una obra



Para lograrlo el presente trabajo se desarrollará a lo largo de cuatro apartados principales:

/.- Pobreza, cultura, cultura de la pobreza y mexicoamericunox; su conceptualización. En este

apartado se analizará el concepto de cultura desde las Ciencias Sociales, revisando su importancia y

pertinencia. También se abordará la evolución histórica del concepto y los aportes para su

construcción provenientes de la Antropología y la Filosofía, principalmente.

Rn cuanto a! concepto de pobreza, se tratará de mencionar los ofrecidos por las distintas

instituciones internacionales {Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera), por las

distintas disciplinas (Sociología, Antropología, etcétera) y por especialistas en el tema. Se abordará

su inserción en el debate actual de la globalización y los procesos de cambio social, político y

económico que vive el mundo contemporáneo. Todo ello con el fin de profundizar en sus

características e implicaciones.

Por loque respecta al concepto de cultura cíe la pobreza, éste será tratado a partir de los dos

anteriores, con el fin de actualizar la pertinencia del término para comprender la situación de los

mexicoamericanos.

Finalmente, redondearemos el apartado conceptual al definirá los mexicoamcricanos y las

implicaciones sociales, culturales y económicas de dicha denominación, así como compararlo con la

utilización de oíros conceptos similares, como el de chícanos, que conllevan una carga valorativa

distinta a fin de establecer la pertinencia del concepto y sus características y cargas valoralivas.

2,- La pobreza en Estados Unidos de América. Una vez definidos los principales conceptos a

utilizar en el trabajo de investigación se continuará con el estudio de las principales características

de la pobreza en Estados Unidos, su medición y las principales políticas públicas dedicadas a su

atención. Es de primordial importancia detectar los efectos que el fenómeno de la pobreza tiene en

grupos vulnerables, por lo que se tratará el caso de los niños y las familias como un tema especial,

para analizar luego el impacto en las diferentes minorías raciales.

Asimismo, se planteará la discusión sobre las reformas al Estado de Bienestar propuestas

por las últimas administraciones estadounidenses, el desmantelamienlo o transformación de los

servicios sociales de salud y los efectos que todo ello ha tenido en el trabajador estadounidense.

También se abordará la importancia de las depresiones económicas y el impacto de los periodos de

auge en el exacerbamiento de la pobreza y se incluirán las causas directas y algunas de las

indirectas de la pobreza.

consistente y amplia que intenta desmilificar la figura del pobre y su relación con la suciedad estadounidense, asi como
revisa la evolución de la opinión pública de ese pais a lo largo tic medio siglo de historia.



3,- Grupos étnicos y pobreza en los Estados Unidos de América: el caso de. los mexicoamer icemos.

Rn este tercer apartado se revisarán brevemente algunos antecedentes de la presencia histórica de

los mexicanos en territorio estadounidense, con el fin de comprender su importancia histórica y el

papel que han tenido a lo largo de lus siglos, lo que consLituye un elemento central en la

comprensión de su lugar en la sociedad actual. Una vez dados dichos antecedentes .se ubicará a los

hispanos en et mapa de la Unión Americana, destacando el número de personas mexicoamericanas

por región y el porcentaje que representan en el contexto global de la población así corno otras

características relevantes. Se estudiarán también algunos aspectos de su vida cotidiana y los

fenómenos del entorno social que, a! margen de la pobreza, les afecta, tales como la violencia, los

periodos electorales y las politica educacionales. Por último en el apartado se analizará la situación

de un sector de este grupo étnico que vive en condición de pobreza y el impacto de ésta condición

en su desarrollo e inserción en una sociedad dominada por valores y tradiciones anglosajonas.

4.- La cultura de la pobreza en los mexicoamericanos y sus manifestaciones. En ei último apartado

de la investigación se analizarán las manifestaciones culturales de los mexicoamericanos pobres,

sus valores, manifestaciones políticas, pictóricas y literarias desarrolladas en un ambiente marginal

o producto del mismo y una caracterización de lo que llamaríamos cultura de la pobreza de este

grupo.

A través de éstos apartados buscaremos analizar una realidad compleja que involucra tanto

fenómenos sociales como culturales, económicos y políticos, pero, sobre lodo, la intcrrclación de

factores y actores que expresan una situación de marginación, de stibdesarrollo; la pobre/a de los

mexicoamercianos y sus manifestaciones culturales.



Capítulo 1:
Cultura, pobreza y grupo étnico.

Los conceptos básicos de la cultura de la pobreza en lo» mexicoainericanos
...la cultura presupone en cada uno de
nosotros un largo y continuado proceso de
selección o de filtrado de conocimientos y
experiencias del que resulta, por así decir, un
complejo de ideas y de símbolos que pasa a
formar parte de nuestra propia personalidad.
(David Sobre vi lia)1

La complejidad del mundo actual donde interactúan una variada serie de factores que inciden en el

desarrollo de las sociedades nacionales y de los procesos globales, muestra el grado de avance

logrado por la especie humana y la capacidad de transformación de la naturaleza que ésta posee.

Pero junto con la evolución de la técnica y ¡a ciencia se observan fenómenos sociales que indican

serios desajustes en el sistema mundial que ponen en entredicho éste desarrollo al darse

contradicciones entre los diversos sectores sociales, lo que genera un enfrentamiento entre las

instituciones económicas mundiales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización

Mundial de Comercio), las élites políticas gobernantes y los empresarios multinacionales, por un

lado, y algunas organizaciones no gubernamentales, sectores populares organizados y grupos

étnicos originarios (conocidos como movimientos contra la globalizacion), por el otro

Las contradicciones mencionadas surgen en el terreno de los efectos de las decisiones

políticas que han llevado al desmantelamiento de las redes de seguridad social, aumentando la

flexibilidad laboral y transformando los sistemas de producción y comercio, que en ocasiones lleva

al crecimiento de los niveles de desempleo y al menoscabo de las posibilidades de un desarrollo

para grandes capas de la población mundial.

Asimismo, se dan fenómenos de transformación cultural ante el desarrollo de tecnologías de

la comunicación que abre las fronteras a la influencia estilos de vida externos al ámbito nacional a

la par que impulsa nuevas relaciones sociales y económicas, to cual comienza a desdibujar las

fronteras estatales a la par que refuerza ciertas tendencias locales, algunas de las cuales son

generadoras de conflicto. Un caso claro de esto sería la disolución de las fronteras reales entre los

países de la Unión Europea y el resurgimiento de radicalismos políticos expresados en grupos neo-

fascistas, o los nacionalismos exacerbados de las ex-repúblicas soviéticas.

'David Sobrevilla (Editor); Filosofía de la cultura. España; lidilorial Trotta; 1998; p. 38



Para explicarnos estas contradicciones y sus efectos en el desarrollo de las sociedades y las

transformaciones culturales que conllevan no basta con analizar al sistema mundial y sus

características generales, como el cambio político, las tendencias a la regionalización, formación de

bloques comerciales o la preeminencia del pensamiento liberal en los países occidentales. Debemos

realizar un estudio de los procesos que nacen en las sociedades nacionales y éstos desde el enfoque

de los marginados del desarrollo mundial, ya que los actores generadores de cambio en las

estructuras imperantes surgen de la base social que sostiene al Estado, no de las élites (ya que éstas

son conservadoras por naturaleza).

De esta forma, la necesidad de reínterpretar a la sociedad a la luz del análisis de la situación

de los marginados se debe traducir en estudios de casos precisos donde confluyan sociedades

complejas con variables culturales en continua transformación. Para ello, se ha elegido como

ejemplo de complejidad y evolución cultural a la realidad de ias comunidades mexicoamericanas y

la forma en cómo éstas se insertan en la cultura nacional estadounidense. Agregando un elemento

más como central: la situación de pobreza en la que viven la mayor parle de ellas, con el fin de

dimensionar como éste fenómeno afecta su desarrollo. Con este fin nos auxiliaremos de los

conceptos de cultura, pobreza y cultura de la pobreza, así como su aplicación al fenómeno

específico de los mexicoamericanos, como caso paradigmático de una herencia cultural fuerte

inserta en una sociedad nacional con una identidad y valores diferentes. Estos conceptos no son los

únicos importantes en el desarrollo del trabajo, son sólo los principales y de ellos se irán

desprendiendo otros que también serán puntualizados de acuerdo con las necesidades de la

investigación, como por ejemplo el concepto de identidad, globalización, etnia o grupo étnico.

Por otro lado cabe anotar que se ha tomado el caso de ios mexicoamericanos debido a que

esta comunidad es un ejemplo importante de cómo funciona la sociedad globalizada, capitalista y

democrática por excelencia, la de Estados Unidos; donde conviven las expresiones culturales más

diversas y los orígenes raciales más variados, pero también se dan procesos de exclusión y

marcadas desigualdades sociales.

Es en este país donde la acción individual y la esfera privada es defendida sacando al Estado

de muchas funciones que afectan el desarrollo de la vida social, cuando en otros países se pide su

intervención, en Estados Unidos se pide su moderación. Ante ello la sociedad estadounidense busca

construir una identidad colectiva con un eje fuerte que emana de la cultura anglosajona, sin negar

los aportes de las diversa etnias y grupos de migrantes que compone su panorama racial. En la

búsqueda de esta identidad se ha forjado un sistema que si bien reconoce algunos de los aportes

culturales de los distintos grupos ctnicoss también los minimiza al considerarlos propios de países



en una etapa de desarrollo previa a la que los listados Unidos disfrutan y por dio podrían ser un

lastre para su evolución política y económica.

A ello se dedicará este primer apartado, comenzando por el desarrollo del concepto de

cultura, su importancia para las ciencias sociales y su aplicación en la presente investigación; acto

seguido se abordará la conceptúa I izac ion de la pobreza, las formas de su construcción y los efectos

que ésta tiene en las sociedades actuales; y, luego, se estudiará el término de cultura de la pobreza y

su pertinencia como un concepto válido para el presente trabajo, el cual deberá ser evaluado a la luz

de las transformaciones de la realidad. Finalmente se definirá el termino mexicoatnericano y sus

implicaciones en el entorno de la sociedad norteamericana.

1.1. La cultura en las Ciencias Sociales.

El desarrollo del concepto cultura.

El concepto de cultura es central en el desarrollo de ¡as Ciencias Sociales al establecer una

serie de teorías y enfoques para el análisis de la evolución de la humanidad en su conjunto asi como

de los distintos grupos que la conforman. Es menester señalar que existen tantas

conceptual izac iones de este término como necesidades de cada investigador para adecuarlo a su

particular interés. De esta forma, el concepto de cultura se ha relacionado con la civilización, con

las características de ciertos grupos sociales, con el cultivo de tierras y con el arte, entre otros

intentos definitorios, y se ha analizado desde diversos enfoques propuestos por la Antropología, la

Sociología y otras ciencias sociales en el análisis de una realidad específica.

La palabra tiene su origen en el latin [colere] y se refiere al acto de cultivar los campos o

cuidar el ganado, lo que tiempo después pasó a ser el desarrollo y mantenimiento de una facultad

humana. En ese mismo sentido la empleaban tos romanos y es Cicerón quién la relaciona con ¡a

educación o la formación, al vincular el término con aquello que le da al hombre la condición

humana.2 Otro concepto fue el acuñado en el siglo XV el cual se menciona a continuación:

til concepto moderno de cultura como unión de la cultura en sentido objetivo y subjetivo

fiíc una creación del jurista alemán Samuel Barón von Pufendorf (1632-1694). [...] El

contenido de este concepto de cultura era: I) los descubrimientos e instalaciones

2 David Sobrevilia menciona que la Cultura puede ser entendida en sentido subjetivo como el cultivo del hombre (como
cuando hablamos de cultura física); asimismo podemos abordarla desde la dicotomía de cultura "académica" contra la
cultura "popular" que conlrasia !a cultura sostenida por el grupo dominante contra la de los sectores marginales, lo que nos
lleva a hablar de un aite culto frente al popular; otra acepción es la de cuítura de las élites frente a la cultura de masas, asi
como las derivaciones de la cultura como subculluras y contra culturas, las primeras son de grupos humanos específicos
dentro de una sociedad y las contra culturas Corresponden a subculturas que rechazan los modelos csiub ice idos por la
cultura dominante. {Cfr. ibidit p. 16)



humanas, 2) la actividad del hombre, 3) el cuidado y ayuda que el hombre recibe de sus

semejantes. «En suma, lodo lo que no nos es dado por la naturaleza, sino que se añade por

el esfuerzo humano —del individuo y de la humanidad— a la naturaleza (a la naturaleza

llumana y a la de las cosas), es cultura»."1

Pero en un sentido más amplio no fue utilizado sino hasta el siglo XVNI cuando aparece por

primera vez en el Díctionnaire de l'Ácademie Fran^aixe editado en 1718:

F.n esa época aparece en general seguido por un complemento de objeto: se habla de la

"cultura de las artes", de la "cultura de las letras", de la "cultura de las ciencias", como si

fuese necesario precisar la cosa que se cultiva. (...) Progresivamente, "cultura" se libera de

los complementos y termina por ser usada para designar la "formación ", la "educación"

de la mente.4

A esta concepción se le oponía la tradición alemana la cual hablaba de un concepto

relacionado con la inteligencia y la reivindicación de las diferencias nacionales; esta idea fue

desarrollada por una clase media que no tenia acceso al poder político dedicándose al cultivo de la

ciencia y las artes, la cual estudiaba a ratos las ideas provenientes de Francia y relacionaba todo ello

con cierto resentimiento hacia la preponderancia política y social de dicho país en la región.

Por ello la palabra alemana Kiüínr se oponía a! término francés, al ser incluyente y vinculado

con la civilización (algunas veces confundido con ella), para asociarlo con las características de una

cierta idea de nación, lo cual iba en consonancia con los intereses de la clase media alemana y su

búsqueda de una mayor cuota de poder.

El debate franco-alemán de los siglos xvni—XX es arquetípico de las dos concepciones

de la cultura, una particularista, otra universalista, ambas en el fundamento de las dos

maneras de definir el concepto cultura en las ciencias sociales contemporáneas.5

A partir de esta discusión franco-alemana el concepto ha ido evolucionando hasta su

aplicación en el análisis de una realidad dada, lo que establece su utilidad científica. LEÍ primer

ciencia que desarrolla teorías en torno al concepto es la Antropología a través de trabajos como el

desarrollado por Edward Burnctt Tylor quien establece una idea de cultura con tintes etnológicos

que engloba conocimientos, creencias, costumbres y hábitos del hombre inserto en una sociedad,

Bsta definición es preponderantemente descriptiva y responde a la necesidad de sacudirse cierta

tradición proveniente del determinismo racial.

1 Ibidit; p. 17
4 Dcnys Cuche; La noción de cultura en las ciencias sociales, Argentina; Nueva Visión; 1999; p. 13

Ibidem
6 Edward Burnctt Tylor define asi la cultura: "es todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, ¡as costumbres y las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en.tanto miembro de la
sociedad" (Ibidem: p. 22)



La cual es una corriente que explica los distintos rasgos de la humanidad a través de la raza;

ésta escuela surge y se desarrolla en el entendido de que cada uno de los seres humanos nace

determinado por ciertas características inherentes a la raza a la cual pertenece, de esta forma se

explica el mayor desarrollo de ciertas regiones del planeta y el porqué algunos grupos fueron

sometidos por otros.7

La idea de que se es mejor por pertenecer a tal o cual grupo racial fue determinante en la

construcción del concepto de cultura entre los antropólogos estadounidenses, ya que desde el

nacimiento de los Estados Unidos de América (EUA) se sostenía la idea de igualdad a la par que se

ejercía una .cierta desigualdad entre los hombres ejemplificada por la gran distancia que existía entre

los hombres libres y los negros esclavos importados para trabajar en los campos.

La declaración de que "todos los hombres son creados en la igualdad" es uno de los más

conocidos efectos subversivos del pensamiento de John Lockc. Quien insistió en la frase

fue Thomas Jefferson, aparentemente no sin reservas. En sus Notes on thc States of

Virginia (1785) se hacia eco de la sospecha de que "los negros, bien porque sean una raza

originalmente distinta o bien porque se hayan hecho distintos con el liempo y las

circunstancias, son inferiores a los blancos en las dotes corporales y espirituales"8

• Esta idea racista de la evolución humana y sus consecuencias para la conceptualizacióti de la

cultura son parte importante del desarrollo teórico de las ciencias sociales al crear raices muy

fuertes que no pudieron ser arrancadas con facilidad. Según esta concepción, las desigualdades

entre el desarrollo de los diversos grupos humanos son inherentes a dotes hereditarias, esto es, si se

nace con un cúmulo de características que impiden el progreso material y político no hay que

aspirar a llegar lejos, se nace con taras que lo impedirán y por ello el luchar contra la esclavitud es

sólo tiempo perdido.

Ello es de particular importancia para la presente investigación debido a que los argumentos

así presentados todavía son esgrimidos por algunos grupos de supremacistas blancos que ven a la

diversidad racial de los Estados Unidos como un obstáculo para el desarrollo pleno de las

potencialidades del país, Las acciones de estos grupos llegan en algunas ocasiones a chocar con las

comunidades de las minorías étnicas creando un ambiente difícil donde estos grupos, para subsistir,

se ven en la necesidad de reafirmar sus diferencias con el modelo anglosajón de vida, tal es el caso

de las comunidades mexicoamericanas de la ciudad de Los Ángeles, en California.

7 lista corriente, determinismo racial, fue de gran aceptación en Ins Estados Unidos y se encuentra como una de las
exponentos de la escuela estadounidense de pensamiento en los debates sobre la cultura. Entre los representantes de esta
corriente eslá el reverendo Samuel Stanhopc Smilh, quien publicó su obra Essay on the causes of the vuríety of
complexión and figure in the human specie en el año de 1787, y üdward Long, con su obra History of Jamaica publicada
en 1774.
* Marvin Harris; El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las leonas de la cultura; Sigio XXI; México;
[997; p. 69
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Otra variante del lema es cierta corriente ecologista, dentro del determínismo racial, que

atribuía el color de la piel de los negros y la forma de su cabello al ambiente malsano en el que se

desarrollaron al vivir en el África y al clima imperante en dicha región, esta idea fue defendida en

un primer momento por el reverendo Samuel Slanhope Smith, quien sostenía que "la pigmentación

de los negros no era nada más que una pecosidad desmesurada que les cubría el cuerpo entero,

resultado del exceso de bilis"9, por ello, la negritud podía curarse como una enfermedad de la piel.

De este determinismo racial surgieron varias corrientes que explicaban la subordinación de

algunos grupos humanos debido a situaciones biológicas, las cuales ya eran insuperables, por lo

que debían resignarse a su condición; así se preparaba el terreno para las teorías evolutivas de

Darwin. Se vincula la naturaleza humana con su cultura y ello nos lleva a una especie de callejón

sin salida al relacionar la evolución cultural con la evolución morfológica; lo cual no nos ayuda en

la comprensión del objeto de estudio de la presente investigación.

Estas interpretaciones que privilegian el análisis de las diferencias existentes en los grupos

humanos no han sido, sin embargo, las predominantes en el desarrollo del concepto cultura ya que

el uso de éste concepto ha servido también para pensar a la humanidad como un cuerpo

heterogéneo pero con características compartidas por lodos y cada uno de los grupos en los cuales

se divide, así como explica dicha diversidad en el entendido de que ninguna de las partes es mejor

que la totalidad ni los procesos dominantes son necesariamente los mejores.

Volviendo a la conceptualización del término observamos que otros autores, desde la

Antropología, nos hablan de una cultura como un conjunto de sistemas simbólicos, así, Claude

Lévi-Strauss define la cultura como:

... un conjunto de sistemas simbólicos en los que en primer rango se sitúa la lengua, las

reglas del matrimonio, las relaciones económicas, el arte, la ciencia, la religión. Todos

estos sistemas tienen como objetivo expresar ciertos aspectos de la realidad física y de la

realidad social y, más aún, las relaciones que estos dos tipos de realidades mantienen

entre sí y que ios sistemas simbólicos mantienen unos con otros."1

Se incluye así al medio social, económico y político que envuelve a un grupo humano y que

expresa la relación con ese medio a través de símbolos y sistemas complejos de organización; ello

incluye expresiones en todos los niveles, desde la imaginación aplicada a estructuras creando arte,

hasta desarrollo el de nuevas formas de convivencia que impidan la autodestrucción del grupo y

permitan la relación con entidades ajenas a él.

' Ibidil; p. 74-75
0 Denys Cuche; op cil; p. 159
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Para un mejor análisis de estas relaciones y sistemas que forman la cultura, ia Antropología

comienza a vincularse con los estudios sobre la sociedad (Sociología) para dar como resultado

investigaciones mucho más ricas, aiin y cuando todavía mantenían una preeminencia temática

centrada en el estudio de las relaciones interétnicas. De esta forma se comienzan a desarrollar

estudios que utilizan los métodos de la Antropología desarrollados durante el siglo XIX añadiendo

el énfasis en estudios de las distintas organizaciones sociales como tales, naciendo así la

antropología social británica, la cual recoge los postulados del sociólogo francé.s Emile Durkheim

para desarrollar sus estudios.

Las premisas teóricas fundamentales de la antropología sociai británica se basan en la

apoteosis durkheiminiana de la solidaridad social. La influencia de Emile Durkheim

resulta básica especialmente para entender el desarrollo del llamado funcionalismo

estructural. Alfred Regina! Raddiffe-Brown, principal teórico de este movimiento, es

absolutamente explícito en lo que se refiere a la importancia de Durkheim. Por un lado

recoge ía definición de «función» de Durkheim, de la que dice que es «la primera

formulación sistemática del concepto que se aplica al estudio estrictamente científico de

' la sociedad» (...) Por otro, rechaza explícitamente las definiciones de función que no se

relacionen con !a «estructura social»1

De esta interreíación surgieron también conceptos nuevos que categorizaban a las sociedades

y a las distintas "culturas" que coexistían en ellas; como ejemplo tenemos el de baja cultura o

subcultura, el cual refiere a la desarrollada por grupos específicos de la sociedad, diferenciados del

resto por rasgos precisos, así, hablamos de cultura de la pobreza, de los jóvenes, de los

homosexuales, etcétera.

Con estos razonamientos llegamos a la "departamentalizacion" del concepto de cultura como

algo que une a la heterogeneidad humana pero a la vez divide o diferencia a cada grupo y lo

clasifica, ello hace factible el análisis de la realidad a través de ía aceptación de dichas diferencias,

estableciendo las relaciones sociales mantenidas entre los sectores diferenciados, tanto en la esfera

de lo privado como de lo público.

Estas divisiones aceptan la coexistencia de diversas culturas dentro de un gran marco

nacional, no obstante observamos también procesos de exclusión y desigualdad en el ejercicio y

expresión de los factores defínitorios de las diversas culturas, lo que va de la mano con la

construcción de la propia identidad nacional y el establecimiento de patrones generales de conducta

y valores, como reforzadores de la cohesión social que fundamenta la existencia del Estado

moderno.

Marvin Harris; op cii; p.445
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También podemos relacionar el concepto de cultura con el de civilización y procesos

civilizalortos, tendencia que nos habla del desarrollo humano como un proceso lineal de avance

hacia un estado mejor. En este sentido, la cultura será siempre parte integral del hombre, no puede

haber hombre sin cultura. Llegamos asi a otra definición de cultura:

Cultura alude a] sistema común de vida de un pueblo, ¡o que es resultado de su historia,

de la adaptación entre esa población humana y el medio ambiente en que habita, y

transmitido socialmente, un proceso que se va realizando mediante técnicas productivas,

mediante estructuras organizativas a nivel económico, social y político, y mediante

concepciones de la vida, de tipo científico, mitológico, ético, religioso, etc. Por tanto,

defino ta cultura globalmcnte, abarcando todos los niveles que componen el sistema

social, en su complejidad, interrclacionándose entre sí, operantes de modo consciente e

inconsciente12

Este concepto de cultura engloba una vez más el sistema de interpelaciones sociales que

marcan la vida cotidiana del ser humano, agregando las características del proceso de transmisión

de valores, organizaciones y estructuras de generación en generación, así como la de valores e

iconos. Esta definición, así como la anterior con la cual no está reñida, son las que se considerarán

como las más adecuadas ya que incluyen e! sistema de valores, modos y formas de relación

interpersonal e intergrupales que sustentan el estudio de las minorías étnicas en sociedades

multiculturales que cuentan con la presencia de un sistema de valores dominante, tal es el caso de

Estados Unidos de América donde la cultura anglosajona es predominante pero coexiste con

culturas desarrolladas de manera paralela, las cuales se insertan en los marcos de acción

establecidos por la cultura anglosajona pero conservan una identidad propia; tal es el caso de los

negros, algunos grupos asiáticos y, muy especialmente, los mexicoamericanos.

Así, llegamos a la conclusión de que la cultura es una construcción, que se realiza a través de

siglos, se transforma a cada momento y se adecúa al entorno como una parte única de la esencia

humana. Lo cual se realiza a través de la conservación de ciertos valores, símbolos y patrones de

conducta y el desecho de otros; acción realizada constantemente por los individuos, quienes

además aceptan o rechazan la influencia de grupos externos con culturas propias formando bienes

culturales.13

Esta construcción de la cultura se da de manera dinámica c involucra aspectos conscientes y

subconscientes, las formas en como las colectividades aprecian c interpretan su realidad, a través de

la influencia que en ellas tiene la relación con su entorno y la sostenida con otros grupos que se

' ! José Amonio Pérez. Tapias; Filosofía de la cidtura; Editorial [roltu; España; i995, p. 2¡
"¿Que es lo que constituye o forma un bien cultura!? El bien cultural comprende siempre dos elementos: al primero lo

llamaremos «soporte» y al segundo «significado», siendo este último la expresión particular de uno a más valores."
(David Sobrcvüla; <>p cil; p. 47)
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constituyen como su referente externo o el otro, esto es, la cultura se desarrolla a través de la

evolución histórica de las sociedades, de su relación con el contexto físico en el cual se desarrollan

y del vinculo que establezcan con otros grupos semejantes a ellas. Al no ser inmutable, la cultura

asi desarrollada forma nuevas estructuras dándose procesos de influencia entre las sociedades que

marcarán la permanencia de símbolos, ritos y valores originales.

En este ámbito de influencias culturales no existe una cultura nacional pura e inmutable, o

una identidad construida de manera única e individual, sin influencia de aquellas expresiones que la

rodean, por ello el presente estudio de las comunidades mexicoamericanas deberá incluir el análisis

de símbolos y estructuras (como la familia) dentro de un marco más general. Las culturas

desarrolladas por los grupos minoritarios será, como la cultura dominante, cambiante.

...la cultura es una categoría científica fundamental para obtener un orden lógico -

explicativo y hermenéutico- comprensivo de Id realidad. [...] concebir a la cultura como

tactor de la dinámica sociohistóríca, porque se sitúa en el campo de opciones donde se

definen et sentido de los comportamientos, de los valores y de las actitudes. Esta

reubicación de lo cultural repercute en lo político y lo económico, porque obliga a

repensar sus articulaciones.

En esta idea, intéraclúan en una cultura nacional o general diversas subculturas propias de

grupos considerados cómo minoritarios dentro, de la población influyendo en el desarrollo de

nuevas formas de relación social.

Estas formas resultan tanto más importantes cuando, a raíz de los procesos de comunicación

y desarrollo tecnológico, la influencia social y cultural entre un estado y otro, entre regiones o entre

individuos es mucho más electiva. Es necesario considerar la homologación de ciertos valores y

símbolos del mundo occidental a través de la televisión, la radio, el INTERNET y otras formas de

comunicación.

Por todo ello, la presencia y la acción de grupos sociales que han ido desarrollando culturas

propias e identidades particulares son cada vez más importantes en la comprensión del mundo

actual.

Así, la existencia de una cultura mexicoamericana en el contexto de la cultura

estadounidense y su cruce con una cultura de la pobreza'es un tema permeado por los cambios

tecnológicos, económicos, sociales y políticos sufridos en América del Norte en los últimos años.

Pero para comprender esta realidad también debemos recurrir al concepto de subcultura, del cual

hablaremos a continuación.

Silvano Héctor Rosales Ayala; Sentipmntir la cultura; México; CRIM/ UNAM; 1998; p. 183
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La Cullura y la subcultnra.

Ya hemos apuntado que en las sociedades actuales coexisten grupos minoritarios que debido

a circunstancias políticas, étnicas, religiosas o de otra naturaleza desarrollan patrones de conducta y

relaciones sociales diferenciadas del común general de las sociedades en las que se circunscriben;

asimismo se observa que algunos de estos grupos trascienden las fronteras de los Estados-Nación y

se solidarizan con grupos afines en otras regiones creando una cultura propia.

Estos grupos transnacionales basan su identidad en algún elemento aglutinador que podría

ser el origen étnico, el ejercicio político o sexual, etcétera. Así, se dan dos fenómenos: el de la

hoinogeneización, en el mundo occidental, de símbolos y valores y el de la creación de una

subcultura o corrientes solidarias entre grupos específicos que también comparten iconos y formas

de vida.

Como ya hemos señalado las subculturas se clasifican de acuerdo a un elemento ídentitatario

común, si este es la raza, se conforma una subcultura étnica, si es la clase social será de la pobreza

o la riqueza (cultura burguesa), o de la clase media; si es la edad encontraremos subcultura juvenil

o de los ancianos; si es el ejercicio de la sexualidad será subcultura homosexual o heterosexual,

etcétera.

Ahora bien, para la mejor comprensión de la creación de estas clasificaciones debemos

detenernos a observar cómo se construye, grosso modo, la identidad y el reconocimiento del "otro",

de la otredad, como elemento defínitorio de la propia identidad.

Al mencionar el proceso de creación cultural observamos como la identidad juega un papel

importante en ella al identificar elementos comunes sobre los cuales basar la homogeneidad de un

grupo en particular, los cuales son seleccionados a través del tiempo de forma natural c

imperceptible la mayor parte de las veces. Conforme el grupo va entrando en contacto con otros

más lejanos establece formas de interacción con ellos donde aquellos elementos que los diferencian

serán tan importantes como aquellos que los hacen similares, este proceso refuerza o desecha

patrones de conducta y formas de organización para crear, modificar o destruir estructuras previas

originales del grupo.

Se crea un sistema cultural que sostiene ia convivencia del grupo, una vez consolidado éste

buscará expandirse e incorporar grupos más débiles dentro de su esfera, pero ello no sucede

siempre así, algunas veces se establece una influencia cultural recíproca dando como resultado la

imposibilidad de la asimilación de un grupo o la creación de un tercer grupo cultural que

evoluciona poco a poco de manera independíente pero reconociendo los procesos que !e dieron

origen, tal es el caso de la cultura mexicoamericana, donde sus integrantes quizá acepten los
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esquemas de participación económica y política, pero difieren en cuanto a los sociales y culturales,

transformando elementos de las culturas originarias al crear una propia con narraciones orales,

historias, lenguaje, expresiones artísticas y estructuras familiares diferentes.

Ello se ve permeado también por el ambiente social en el cual se desarrollan los grupos

sociales que generaron |sub] culturas diferenciadas, por ello, para entender cabalmenLe el impacto

de la interacción el ambiente social y los grupos sociales, y darle su justa dimensión, se debe

ahondar en la situación de riqueza o pobreza en la cual se desenvuelven. Para el caso de este

trabajo nos centraremos en el caso de la cultura de la pobreza aunado a la de un grupo étnico

específico, con este fin abordaremos a continuación el concepto de pobreza.

1.2. El concepto de pobreza.

Las sociedades humanas tienen una dinámica histórica que define su carácter y formas de

interrelación, creando culturas diferenciadas que actúan en el ámbito estatal. Asimismo, se presenta

como parte ,dc su dinámica de desarrollo y cambio el establecimiento de estrategias para lograr

mejores niveles de vida, lo cual debe ir acompañado del estudio de los principales problemas a los

cuales se enfrenta cualquier sociedad dentro de los límites propios del Estado y que puede afectar el

logro de dicho objetivo. Es aquí cuando e[ estudio de la pobreza y sus causas se hace imprescindible

para comprender hacia donde están evolucionando los grupos humanos y si el mejoramiento de los

niveles de vida, expresado en aumento del bienestar general, es un objetivo viable, o si se requiere

una transformación profunda de las estructuras política, sociales y de comercio imperantes.

En esta línea, el estudio de la pobreza marcará también los efectos de la evolución

tecnológica y científica a nivel mundial en las sociedades estatales, ya que las interacciones de los

sujetos sociales y económicos se dan al nivel mundial gracias a la evolución de las comunicaciones,

con la consecuente reducción del papel del Estado —principal órgano protector de las capas menos

privilegiadas de la sociedad, en su papel tradicional— en el proceso de toma de decisiones y

reivindicando el rol del individuo tanto en la esfera económica como política.

Ello nos lleva a considerara los efectos que la pobreza tendrá tanto en el nivel estatal como

regional y mundial al afectar el desarrollo de los países, así como en los procesos de integración

comercial regional que han marcado la evolución de la organización del sistema mundial. Estos

procesos integradores buscan obtener beneficios para cada uno de los países involucrados, pero su

instrumentación, bajo los esquemas actuales, pone en riesgo a grandes capas de las poblaciones

nacionales al introducirlas en nuevas dinámicas laborales y de producción, así como nuevos

esquemas de participación política y social, para los cuales no se encontraban del lodo preparadas.
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El logro de la eficiencia económica y la armonía en los mercados internacionales requiere de

una gran estructura financiera y de organizaciones internacionales capaces de imponer algunas

reglas al libre juego de los flujos financieros, así como algunas políticas públicas y de ajuste que

deberán seguir las naciones para mantener el estatus quo actual, el cual privilegia a un pequeño

número de países y afecta a las capas menos favorecidas por el desarrollo tecnológico y los nuevos

esquemas económicos de todas las naciones.

Evidentemente los beneficios de los nuevos esquemas de comercio internacional tiene un

costo, pero hasta ahora éste es pagado por las capas medias y bajas de las sociedades sin que

pareciera haber una opción alternativa que no implicara el abatimiento de sus niveles de vida. Estos

sectores se encuentran cada vez menos dispuestos a ceñirse a los dictados del mercado y de los

organismos internacionales, por ello se tratan de organizar en diversos grupos con el fin de protestar

ante los que ven como causantes de su situación, ejemplo de ello son los enfrentamientos entre los

organismos policiales y la sociedad civil organizada contra los efectos nocivos de la globalización

en Scattle durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio [OMC] y las protestas en

Washington ante la reunión del Fondo Monetario Internacional [L-MI] y el Banco Mundial [ÜM], asi

como las protestas populares durante el Foro de Davos (celebrado en Nueva York durante enero del

2002) y la organización de encuentros alternativos como el Foro Social de Porto Alegre en Brasil.

Es en este contexto en el cual se dan los trabajos emprendidos por el FMI y el RM para

impulsar políticas de corte (neo) liberal, a la par que diseñan estrategias para abatir los niveles

extremos de pobreza en las naciones en vías de desarrollo. Los trabajos emprendidos se insertan

como herramientas importantes para el análisis de hacia donde quieren los organismos

internacionales del sistema económico mundial dirigir los esfuerzos de las naciones, asimismo, para

entender que el problema del empobrecimiento de las naciones y los individuos ha llegado a tal

punto que pone en riesgo el desarrollo capitalista alcanzado.

De esta manera, en el estudio de [a pobreza se deberá incluir el análisis del renovado c

inusual interés de éstos organismos mundiales por el tema, tratando de observar el impacto que

tendrá el crecimiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres y el exacerbamiento de las

desigualdades al interior de las sociedades y entre los estados en los procesos de formación de

bloques comerciales y en la evolución de las sociedades cu la actualidad.

Con el fin de realizar el estudio del fenómeno de la pobreza y sus efectos en una sociedad

específica, los Estados Unidos de America, revisaremos primero algunos conceptos de pobreza

utilizados por especialistas y organismos internacionales, para, después de ello, apreciar sus efectos

en los procesos que involucra la globalización en el orden mundial actual.
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El enfoque que se utilizará para la realización de este estudio es el de ver a la pobreza como

un fenómeno que se da indiscutiblemente en todos los países del mundo y es uno de los males de

más difícil erradicación por sus implicaciones sociales, políticas y económicas; sus efectos son

sentidos por generaciones, mermando las perspectivas de un desarrollo y crecimiento viable; y tiene

características distintas en cada uno de los países del orbe, así no es lo mismo pertenecer al sector

pobre de un país desarrollado, donde se resuelven los problemas con sus propios recursos, que al de

una nación subdesarrollada necesitada de la ayuda externa para contender con el problema.

Por ello cada nación deberá apreciar el problema de la pobreza de una manera distinta, de

acuerdo con su propio desarrollo y contexto, lo que hace que las medidas adoptadas para combatirlo

en un país no sean viables para otro, algunas veces incluso estas estrategias deben adaptarse a las

características que cada región que compone al Estado presenta, De esta forma la pobreza puede

vivirse de manera diferente según las condiciones sociales y culturales de la población que la

padece.

Ahora bien, existen diversas conceptualizaciones de pobreza, las cuales dependen del interés

de los autores por destacar algún aspecto del fenómeno por sobre otro según sea el caso. Algunos

destacaran sus efectos, sociales y otros sus causas, pero el común denominador en todos los

conceptos propuestos será la palabra carencia, ya sea ésta de algún insumo, de la satisfacción de

alguna necesidad o de algún valor.

Según su significado primario, la pobreza consiste en carecer de algo necesario,

deseado o de reconocido valor. Basta pensar un momento en ciertos conceptos

conexos, como los de indigencia, penuria y miseria, para advertir con claridad

que hay varios grados de pobreza.15

Si entendemos la pobreza desde un punto de vista orientado hacia la economía observamos

que es un asunto colectivo que involucra a un porcentaje significativo de la población mundial por

lo que su erradicación le es significativa a millones de personas en todo el mundo, las mismas que

la padecen cotidianamente.

Cabría notar que la diferencia entre el ingreso per cápita del 20 por ciento de la población

más rica y del 20 por ciento de [a más pobre es abismal ya que, según el Informe del Desarrollo

Humano de 1992, el 87% del Producto Bruto Mundial pertenecía al sector de la población más rico.

Se rescata la idea de carencia y se le define a partir del sentimiento de necesidad primaria de

algo "necesario, deseado o reconocido" lo cual nos habla de un concepto laxo, flexible y

extremadamente incluyente en cuanto a los objetos o bienes que han de ser distribuidos entre toda la

15 Charles A. Valenline; 1.a cultura de la ¡><>l>reza. Críticas y contrapropuestas; Ainorrortu: Buenas Aires; 3" reimpresión;
1970; p. 23
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población y al determinar en qué cantidad deben ser poseídos por cada uno. Ésta característica el

autor la resuelve al mencionar que existen distintos grados de pobreza. Pero junto con la cualidad de

carencia, la pobreza engloba otras características que debemos desglosar de acuerdo a distintas

perspectivas, por ello si la definimos desde un enfoque psicológico, siguiendo los postulados de

Hermán Millcr, algunas características del fenómeno son:

1) Los pobres tienden a poseer un agudo sentido de lo personal y lo concreto, su interés esta

restringido a lo suyo, a su familia y su vecindario.

2) Los pobres no planean el futuro, conocen sus problemas y planean a corto plazo tomando lo

bueno en el momento; no consideran adecuado o realista pensar en el futuro c incluso cuando

utilizan las palabras que lo describen lo hacen vaciándolas de su sentido real.

3) Son mucho más egoístas, se sienten explotados y toman actitudes negativas considerándose

enemigos de los grupos que ostentan el poder16

Así, la pobreza vincula varios factores, tales corno un ingreso menor al que le permitiría al

individuo satisfacer sus necesidades, un estilo de vida particular y un distanciamiento de los

sectores de la población que ejercen un poder político y económico. Algunas de estas características

las desarrollan, por los mismos años que Miller, autores como Osear Lewis y Herbert Gans en el

desarrollo de] concepto de cultura Je la pobreza, el cual es otro de los conceptos fundamentales de

la presente investigación y que desarrollaremos más adelante.

En esta línea cabe anotar lo escrito por Zygmunt Bauman al tratar de definir la pobreza desde

una perspectiva psicológica, pero distinta a la utilizada por al antropólogo Millcr:

La pobreza no se reduce, sin embargo, a la falta de comodidades y al sufrimiento físico.

Es también una condición social y psicológica: puesto que el grado de decoro se mide por

los estándares establecidos por la sociedad, la imposibilidad de alcanzarlos es en si misma

causa de zozobra, angustia y mortificación. Ser pobre significa estar excluido de lo que se

considera una "vida normal"; es "no estar a la altura de los demás". Esto genera

sentimientos de vergüenza o de culpa, que producen una reducción de la autoestima. La

pobreza implica, también, tener cerradas las oportunidades para una "vida feliz"; no poder

aceptar los "ofrecimientos de la vida". La consecuencia es resentimiento y malestar,

sentimientos que —al desbordarse— se manifiestan en forma de actos agresivos o

autodestructivos, o de ambas cosas a la vez.

Por otro lado y con el fin de acotar el concepto, observamos que para el especialista Julio

Bottvinik la definición de pobreza conlleva la de necesidad y carencia de los satisfactores

necesarios para sustentar la vida humana, tomando en cuenta que la forma en como los hombres

16 Cfr Hermán Milkr; Poveríy, American slyle\VSA; Wadswortii Publishing Company tuc; 1968; pp. 66-81
l7Zygnumt Bauman; Trabajo, consumisma y nuevos pobres; España; Editorial Uedisu; 1999; p. 64
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satisfacen sus necesidades y la definición de éstas varía de acuerdo con las características del grupo

o sociedad al que pertenece. De esta manera, a través del estudio de la obra de autores como

Amartya Sen y Manfred Max-Neef, se analizan algunos aspectos de la conceptualización de la

pobreza. En primer lugar, estos autores consideran

a] las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasiflcables. bj Son las

mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos, c] Lo que está

culturalmcnte determinado no son las necesidades sino los satisfactores de esas

necesidades, d] El concepto de pobreza tradicional es limitado pues es estrictamente

economicista. '

Ante ello Sen añade que en realidad la pobreza puede identificarse como la privación de

capacidades o la limitación de éstas, lo cual va más allá que la mera ausencia o escasez de un

ingreso suficiente para satisfacer las necesidades mínimas del individuo.

1) La pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de

capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones que son intrínsecamente

importantes (a diferencia de la renta baja, que sólo es instrumentalmente importante).

2) Hay otros factores que influyen en la privación de capacidades —y, por lo tanto,

en la pobreza real— además de la falla de renta (la renta no es el único instrumento que

genera capacidades).
: La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades varia de unas

comunidades a otras e incluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros (la

influencia de la renta en las capacidades es contingente y condicional). [...] Eso significa

que la «pobreza real» (entendida como la privación de las capacidades) puede ser, en un

importante sentido, mayor de lo que parece en el espacio de las rentas. Esta cuestión

puede ser fundamentalmente cuando se avalúan las medidas públicas para ayudar a las

personas de edad avanzada y a otros grupos que tienen dificultades de «conversión»,

además de una baja renta.IS

Boltvinik, por su paite, nos señala que las necesidades y su satisfacción dependen de seis

fuentes de bienestar que son; 1) el ingreso corriente; 2) los derechos de acceso a servicios o bienes

gubernamentales de carácter gratuito (o subsidiado); 3) la propiedad de activos que proporcionan

servicio de consumo básico; 4) los niveles educativos, las habilidades y destrezas entendidas como

la capacidad de entender y hacer; 5) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el

descanso y las labores domesticas y 6) los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento,

" Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos; Pobreza y distribución del ingreso en México; México; Editorial Siglo XXI;
1999; p. 33
19 Amartya Sen; Desarrollo y Libertad; México; Editorial Planeta; 2000; p. 114-115
70 Cfr Amartya Sen; ibidem
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Ahora bien, a estos elementos podemos agregar que el Banco Mundial define la pobreza

relacionándola con una serie de situaciones como eí hambre, la ausencia de refugio, el no estar en

posibilidad de obtener acceso fácil a la educación o a ia salud, el analfabetismo y el miedo al futuro.

Así, menciona que ía pobre/a será la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo establecido

a través del establecimiento de una línea de pobreza y su relación con la satisfacción de ciertas

necesidades básicas.

Anotaremos aquí que la definición y el establecimiento de una línea de pobreza por el Banco

Mundial son de capital importancia para apreciar la visión que tienen íos organismos

internacionales sobre el problema ya que dicha interpretación será la comúnmente utilizada por el

Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica Para América I .atina y el Caribe (CEPAL)

entre otros.

Se define la pobreza humana por el empobrecimiento en múltiples dimensiones: la

privatización en cuanto a una vida larga saludable, en cuanto a un conocimiento, en

cuanto a un nivel decente de vida, en cuanto participación. (...) El concepto de pobreza

humana considera que la falta de ingreso suficiente es un factor importante de privación

humana, pero no es el único.21

Para la medición de todo ello ei BM se auxilia del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), el cual proporciona índices de avance y desarrollo en el Human Developed

Report que edita año con año desde 1990. El reporte del 2001 (ver anexo 1) revela que de los 162

países estudiados 48 tenían los niveles más altos de desarrollo humano, 78 un nivel intermedio y 36

se encontraban en el más bajo ; de todos ellos, los cinco países con el nivel más alto de desarrollo

humano, en orden descendente desde el país con el más alto nivel, son: Noruega, Australia, Canadá,

Suecia y Bélgica (los Estados Unidos ocupan el sexto lugar en el índice de Desarrollo Humano).

Los cinco países con los niveles más bajos de desarrollo, en orden ascendente desde el que ocupa el

lugar más bajo, son: Sierra Leona, Níger, Burundi, Burkina Faso y Etiopía. Estos cálculos

incluyeron estimaciones sobre las expectativas de vida, los niveles de educación y el ingreso per

cápita de cada nación, así como la aplicación de una nueva metodología para aumentar las

21 Cfr Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; informe sobre Desarrollo Humano 2000; Madrid, España;
Mu nd i-Prensa Libros, S.A.; 2000; versión tomada de la Red Mundial de Información en la página oficial del organismo:
http: // w w w. u nd p. Ü rg/ htt ro /repo rt. h tm IH st ai
21 Según El Informe sobre Desarrollo Humano 2000 por desarrollo humano se entiende al "proceso de ampliación de las
opciones de ia gente, aumentando las funciones y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos. Representa
un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles del desarrollo las Ires capacidades esenciales consisten en que la gente
viva larga y saludahic, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito
del desarrollo humano va mucho más allá: otras esferas de acciones (¡ue la gente considera en alia medida incluyen la
participación. Inseguridad, la sostcnibílidad, ias garantías de los derechos humanos, todas necesarias para gozar de respeto
por si mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el
desarrollo lie la gente, para la gente y por la gente. (PNUD; fufarme sobre Desarrollo Humano 2000; España; Mundi-
Prcnsa Libros, S.A.; 2000; versión de la página oficial del organismo: hUp:/Av\vw. undp.org/hdro/rcport.htrolflsiat; p. 17}
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posibilidades de comparación entre las mediciones de los indicadores de desarrollo humano de cada

país. (Ver gráficas I y 2).

Gráfica 1
Indicadores del Desarrollo Humano 2001

Promedio del Producto Interno Bruto per cápita
según Países por nivel de desarrollo

Alto desarrollo Desarrollo medio Desarrollo bajo

Fuente: Gráfica elaborada por el autor con datos del Programa de Naciones Unidas p¡ira el Desarrollo; Informa
sobre Desarrollo Humano 2001. Poney el adelanto tecnológico al servicia del desarrollo humano; México:
Mundi-Prensa Libros, S.A.; 2001; p. 148

Por otro lado el establecimiento de éste índice da pautas para el análisis de la pobreza

humana tomando en cuenta varias de las fuentes de bienestar apuntadas anteriormente dando así un

espectro multidimensional al problema.

Estos índices separan al cúmulo de estados estudiados en países en desarrollo y países

industrializados, de acuerdo al nivel de avance y desarrollo de cada país, lo cual tíos da una primera

categorización para el análisis de la pobreza entre países de similares características.

Como podemos apreciar en las gráficas í y 2 la diferencia entre cada uno de los tres grupos

de países es abismal, por ejemplo, el producto interno bruto (P1B) per cápita de los países

considerados con un desarrollo humano medio es el equivalente al 16.44% del PIB per cápita de los

países considerados con un alto desarrollo humano, mientras que el Pili per cápita de los países

considerados con un bajo desarrollo humano es el equivalente a un 5.12% del de los países con un

alto desarrollo humano, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Otros indicadores van en el mismo sentido, los ciudadanos de los países con un alio

desarrollo humano tienen la esperanza de vivir 77.3 años, mientras que los de un bajo desarrollo

sólo vivirán en promedio 52.6 años. En cuanto a las tasas de alfabetización se considera que casi

mientras la totalidad de los mayores de quince años de los países con un índice de desarrollo

humano alto sabe leer y escribir, sólo el 78.5% de ésta población está alfabetizada en los países
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considerados con un desarrollo humano medio y un 48.9% para aquellos con un bajo desarrollo

human».

Gráfica 2
Indicadores del Desarrollo Humano 2001

Países por nivel de desarrollo

«Alto desarrollo

g) Desarrollo medio

FJ Desarrollo bajo ¡

Esperanza de vida al
nacer(años)

Tasa de alfabetización
de adultos (%)

Fuente: Gráfica elaborada par el auior con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desiirrollo: Informe
sobre Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano; México;
Mmidi-Prcusa Libros, S.A.; 2001; p. 148

Comparemos ahora datos que involucren a los dos tipos de países; si tomamos ias

expectativas de vida tenemos que el porcentaje del total de la población que NO espera vivir más de

60 años difiere entre los países en desarrollo [28.1%] y los países industrializados [10.6%];

incluyendo casos verdaderamente dramáticos como el de Sierra Leona donde el 51% de su

población no espera llegar ni siquiera a los 40 años, frente a países como Canadá cuya población

espera vivir más de 60 años en un 90.7%

De esta forma, el Banco Mundial caracteriza a la pobreza marcando la existencia de serias

diferencias entre los niveles de pobreza de los Estados de acuerdo a divisiones regionales, étnicas,

de genero, raciales, etcétera. Así, aún cuando algunos países presenten ingresos similares o

desarrollos parecidos la pobreza será distinta en cada uno por lo que la comparación entre ellos se

hace compleja y las iniciativas para su contención deben ser diferenciadas.

Para finalizar este apartado podemos apuntar que para mediciones prácticas el Banco

Mundial define a los pobres como aquel sector de la población, de los países en desarrollo, que son

obligados a vivir con un dólar al día, mientras que en los países industrializados el límite es de 15

dólares diarios. Esta categoría diferenciada de medición de la pobreza hace muy difícil el establecer

una comparación a nivel global. Ello dificulta el establecer vías de comunicación electivas entre los
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países para establecer estrategias de apoyo global, así como afecta la formación de bloques

regionales enfrentando los punto de vista entre países con un alio desarrollo humano y los de medio

y bajo desarrollo. Si observamos el anexo 2 apreciamos como éstos bloques de comercio han sido

exitosos sólo en áreas con países de alto desarrollo humano, marginando de los procesos centrales

de evolución económica y tecnológica a continentes enteros.

l'obreza y el Estado de bienestar.

Ahora bien, antes de analizar la relación entre el proceso de globalización y la pobreza, con el

fin de comprenderla mejor, conviene hacer un paréntesis para analizar la relación existente entre la

situación de pobreza y la forma en como algunos países, sobre todo después de la Segunda Guerra

Mundial, trataron de resolver las tensiones sociales y la desigualdad, productos de conflicto, esto es,

creando un estado asistencial o de bienestar que garantizara el acceso igualitario a los servicios

básicos que cubrieran las principales necesidades de la población y subsanara en parte el problema

deía desigualdad social; así como observar las causas por las cuales este tipo de Estado de bienestar

se encuentra en transformación y, podríamos decir, desmantelan!iento, sobre todo en sociedades

"como la inglesa y la estadounidense.

En su sentido económico original, el Estado de bienestar constituye una separación de las

ortodoxias del mercado puro, la cua! evoluciona hacia la desmercantilización a ciertas

funciones o sectores. Significa la extensión de la seguridad al ingreso y al empleo, como

derechos ciudadanos. En su sentido moral, el Estado de bienestar promete una justicia

más universal y ajena a la influencia de las clases sociales, asi como la solidaridad del

pueblo. Es un llamado a la esperanza dirigido a grupos sociales a los que se les pide

sacrificios, en aras del bien común. Por eso el Estado de bienestar es una forma activa de

construir una nación

La intervención estatal se da a partir del año de 1945 cuando se adoptan las teorías

kcyncsianas y las doctrinas del Reporte Beveridge, el cual "trataba de afrontar las circunstancias de

la guerra y suavizar las desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la renta que

actuase sobre la seguridad social y otras subvenciones estatales"21*.

El Estado trataba entonces de regular el mercado y crear mejores condiciones para los

golpeados pueblos posbélicos intentando que sus obreros tuvieran acceso a los beneficios que un

país capitalista produce, tín esta dinámica actúa principalmente en los sistemas de servicios

públicos (educación, asistencia médica, etcétera), en la protección a los derechos de los obreros para

2J Enrique Contreras Suárez; "Reflexiones en torno a tos retos que enfrentan actualmente los estados de bienestar en el
inundo"; en Acta Sociológica; Húmero 28-29, Euera-Agoslodcl 2000; p. 23
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garantizar la distribución justa de la riqueza que se genera en la nación, en la atención de los

ancianos y de los sectores más vulnerables de la población y en la búsqueda del pleno empleo. Todo

con el fin de mediar entre las contradicciones sociales buscando un reparto más justo de los

beneficios.

Pero esta búsqueda de condiciones más equitativas para aquellos que en un primer momento

no disfrutaban de los beneficios que la sociedad producía traducida en la aplicación de políticas cíe

bienestar, tiene como consecuencia un aumento en el gasto público y por lo tanto en las cargas

fiscales del gobierno.

El Estado de bienestar ha sido concebido desde dos perspectivas distintas: desde el punto de

vista de las socialdemocracias y de las democracias liberales; cada una de ellas aporta elementos

críticos ai desarrollo de los países donde se aplican.

Para los fines que nos ocupan será la visión demócrata liberal la que nos dará los elementos

necesarios para establecer, más adelante, el debate actual sobre la reforma de este Estado en Estados

Unidos.

Así, vemos cómo para un1 Estado demócrata, liberal como el estadounidense no todas las

partes que componen una sociedad tienen acceso a los beneficios existiendo muchas desigualdades

entre ellas, pero cada una de esas partes tiene una fuer/a en el plano nacional que puede utilizar

para contrarrestar esos desequilibrios. "F,n este juego de fuerzas sociales el gobierno trata de mediar

entre demandas competitivas, y se constituye a sí mismo, bien en arbitro de la situación o bien, en

casos excepcionales, en un grupo más a competir"' .

Para las democracias liberales el Estado del Bienestar nace con el proceso industrializador y

se canaliza a través de la aplicación de políticas sociales que contradicen el espíritu de las teorías

liberales al controlar ciertos aspectos de la vida social pero no la estructura fundamental, cuando

esta corriente intenta dejarlo todo a la libre acción de las fuerzas sociales que intervienen en el

proceso de desarrollo estatal.

Joscp Picó opina que el Estado del Bienestar "constituye la fórmula actual de la participación

política y la redistribución de la renta, en aras de la integración de los sectores más

desfavorecidos"36, pero a un costo para el Estado difícil de precisar ya que una vez establecidas

estas políticas de protección social es muy difícil desmantelarlas sin tener que controlar una

oposición por parte de aquellos a los que beneficia; sobre esto Claus Offc dice que "el Estado del

?A Joscph Pico; Teorías sobre el Eximio del Bienestar; España; Editorial Siglo XXI; 1987; p. 2
25 Ibidem
2(1 Ibidit; p . 9
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Bienestar se ha convertido en una estructura irreversible, cuya abolición exigiría nada menos que la

abolición de la democracia política".27

Rslo último nos lleva a enfrentar la ¡dea expresada por O fíe con la realidad de países como

Inglaterra y Estados Unidos donde desde hace algunas décadas sus gobiernos han intentado

restringir la carga que para el Estado representan ciertas políticas sociales.

Según este autor, el Estado del Bienestar es criticado por que impone una carga fiscal que

desincentiva la inversión y provoca que los trabajadores laboren menos, al darles una posición

privilegiada a través de los programas que establece; por ello los inversionistas ven obstáculos para

depositar su dinero en el país y los trabajadores producen menos, que si se encontraran bajo la

dirección de las fuerzas mercantiles no reprimidas (siendo ello ejemplo de los efectos de la

intervención estatal en la economía).

La instauración de políticas sociales hace que las capas de la población beneficiadas pidan al

Estado cada vez mayor protección generando un incremento en la demanda de estos servicios

obligadamente cubierta por el sector estatal aumentando la intervención del Estado en la sociedad

pidiéndole además que. no aumente ¡os impuestos y controle los precios, exigiendo cada ve?, una

mayor cantidad de servicios y prestaciones sociales financiados por el Estado.

Esta situación presiona a los gobiernos y los lanza al círculo donde por un lado la sociedad

desea que se le otorguen mayores beneficios, pero estos cuestan, y se debe sacar esos recursos de

los impuestos que la misma sociedad paga. Así, [a medida será impopular si coníjeva la necesidad

de aumentar la carga impositiva y perjudica la imagen de cualquier administración, hecho muy

importante si ésta desea reelegirse.

Así el capitalismo cae en una contradicción al no poder vivir con, ni sin, el Estado de!

Bienestar ya que su desaparición dejaría al sistema en un estado de conflicto a la par que impacta

sobre la acumulación capitalista teniendo un fenómeno destructivo.

Pero esta idea de que el Estado del Bienestar no se puede desmantelar no correspondería del

todo a la situación actual de Estados Unidos e Inglaterra; en estos países la tendencia es recortar el

presupuesto que et Bstado otorga a los programas destinados al beneficio social o a la protección de

tas capas menos favorecidas de la sociedad, pero manteniéndolos con el fin de rcdimensionarlos sin

que por ello desaparezcan,

[E! Estado del Bienestar] no es un Estado de servicios sociales, dirigido al uso de los

recursos comunes para abolir la miseria y asistir a los más desfavorecidos, sino una de las

grandes uniformidades estructurales de la sociedad moderna, en la que el poder político se

emplea para modificar con medios legislativos y administrativos el juego de las fuerzas

2'CiausOClc; Contradicciones del Esiado del Bienestar; México; Alianza Editorial; 1990; p. 136
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del mercado en tres sentidos: 1 Jgarantizar a los individuosy las familias una renta mínima

independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio, 2) reducir la

inseguridad social capacitando a todos los ciudadanos para hacer frente a las difíciles

coyunturas (enfermedad, vejez, paro, etcétera), y 3) garantizar a todos, sin distinción de

clase ni de renta, las mejores prestaciones posibles con relación a un conjunto

determinado de servicios.1*

Bajo ésta Turma de protección social es fácil explicarnos el porqué en los países antes

mencionados, se trata de reorientar la aplicación de las políticas sociales con el fin de darle la

dimensión en la cual el Estado pueda satisfacer las expectativas que se esperan de él, esto es, no

aumentar [as cargas fiscales en medida de lo posible proporcionando ventajas y beneficios al grueso

de la población que les permita una vida confortable.

De esta forma gobiernos como el de Margaret Thatcher y Ronald Reagan intentan responder

a la crisis provocada por el Estado del Bienestar regresando a las teoría liberales clásicas; lo que

significa una reprivatización de los servicios otrora proporcionados por el Estado. Debido a que las

políticas sociales se han convertido una carga demasiado gravosa para la economía. Pero el daño

causado por estas políticas a una sociedad de libre mercado también es de carácter mora!, esto es,

tío crea un vínculo con el que recibe los beneficios que le obligue a responsabilizarse de su propia

situación, a la par que alienta el deseo de que en un futuro abandone los servicios sociales y salga

adelante por sí mismo.

Esta última idea va a ser ampliamente difundida por diversos medios de comunicación en

Estados Unidos para apoyar el argumento de la necesidad de reformar al Estado del Bienestar

buscando su dcsmantelamienlo.

Los norteamericanos habían apoyado, durante la primera mitad de este siglo, una expansión

del papel social del gobierno federal, pero durante la década de los setenta esta tendencia decae y

entra en contradicción con el contexto económico e internacional, haciendo prioritario al reducir el

gasto gubernamental en ciertos rubros, lo que impulsa la revisión de las posibilidades reales del

Estado como proveedor de servicios sociales.

En esa misma línea llegar la década de los ochenta se habla de la posibilidad de privatizar

varias de las funciones que tiene el gobierno en sus manos, lo que implica una seria transformación

de los servicios públicos.

La cuestión ahora es saber si este cambio beneficiara a la sociedad en su conjunto o si la

administración de los servicios perderá calidad o cantidad en demérito de los mismos. Pero

comencemos por analizar lo que la privatización significa en este contexto.

1 Joscph Pico; op cit; p. 137
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En un primer momento se trataría de privatizar aquellos servicios que el Estado considere

aptos para tal fin o modificar la forma en cómo se administran logrando una reducción del papel

estatal y con ello una reducción en el costo de su instrumentación.

Paul Starr nos da dos vías por las cuales entender el termino privatización; "1) todo cambio

de actividades o de funciones del Estado al sector privado, y 2) más exp líe i lamente, todo cambio de

lo público a lo privado en la producción de bienes y servicios"2'1.

Esta transformación de los servicios públicos puede darse bajo el impulso de su demanda y el

deseo de una mayor calidad en su aplicación, la cual no puede ser alcanzada sólo por la voluntad del

Estado, por lo que éste delega en parte su obligación a compañías particulares.

Si orientamos el análisis a los Estados Unidos vemos que para uno de los representantes de la

corriente estadounidense, James O'Connor, el Estado es un Estado bel ¡coasistencial a pesar de que

el asistencial tiende a:

desarrollarse como consecuencia del crecimiento de la población excedente y de su

escaso poder adquisitivo (...) mientras que el estado bélico tiende a expandirse como

consecuencia del crecimiento del capital excedente y de la imposibilidad de que éste

pueda consumirse en el país

La parte bélica de la forma de Estado norteamericano hace que el aspecto asistencial se

dedique al control político de la población excedente y a tratar de expandir los mercados nacionales

y la demanda; mientras que el aspecto militar contribuye a evitar el estancamiento económico del

país debido a que impulsa el desarrollo tecnológico haciendo que la producción civil se modernice:

a medida de que el crecimiento económico pasa a depender cada vez más de la creación

de nuevos productos y nuevos procesos de producción, se vuelve más importante el papel

que desempeña el sector militar como suministrador principal de tecnología para usos no

militares

En la actualidad la separación de los sectores públicos y privados así como el tema de la

privatización se encuentran en discusión; lo que no excluye que se pueda dar una combinación de

ambos para suministrar los servicios sociales, eslo transforma la aplicación y desarrollo de los

mismos. De esta forma en algunas ocasiones el Estado descarga la responsabilidad en agencias

intermediarias de carácter privado para alcanzar algunas de sus metas. El gobierno puede ofrecer,

por si mismo, el servicio, o puede trabajar activamente por medio de intermediarios. Más adelante

el autor Martin Rein32 da cinco causas probables de este comportamiento: 1) el gobierno desea

mantener secreta su actividad y se vale de organizaciones frontales para no ser descubierto. 2)

29 Paul Starr; The logic of Health Core Reform; USA; l 'enguin Uooks, 1994; p. 34
30 James O 'Connor ; 1.a crisis fiscal del Estado; España; Ediciones Península; 1580; p. 188
11 Jbidit; p. 197
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Utiliza a instituciones privadas para no asumir una responsabilidad directa en asuntos que le

causarían demasiadas presiones políticas. 3)-Pasar el efecto deprimente del gobierno a la iniciativa

privada y ía toma de riesgos; [la Guerra a la Pobreza en Estados Unidos fue motivada por el deseo

de pasar por alto el gobierno de! Estado, del que se decía por entonces que inhibía toda innovación;

pero ese modo de saltarse otros niveles de gobierno no resulto estable]. 4) Como recurso para

ganarse a grupos de intereses movilizando su consentimiento ti favor de la acción gubernamental. Y,

5) deshacerse de cargas pesadas al devolverle la administración de programas y servicios a

entidades independientes.

La privatización de los servicios sociales en los Estados Unidos de América será abordada en

el siguiente capitulo, pero aquí sólo resta recordar las siete funciones principales del Estado de

bienestar que menciona eí doctor en sociología Enrique Contreras Suárcz:33

1) abatimiento de la pobreza,

2) prevención de la pobreza,

3) provisión de la seguridad social,

4) redistribución del ingreso,

5) preservación de la solidaridad social,

6) promoción de la movilidad laboral y

7) promoción de la reestructuración y la

productividad de la economía y del mercado de

trabajo.

Ello con el fin de pasar al análisis de la última causa de la pobreza: la desigualdad sostenida y

exacerbada por los procesos de globalización.

Pobreza y globafización, efectos de la desigualdad mundial.

El fenómeno de la pobreza se ve exacerbado por la dinámica propia de los procesos

económicos, políticos y sociales vividos en las últimas décadas y que se caracterizan como

elementos de la globalización; categoría de análisis revalorada en los últimos años con gran difusión

pero poco entendida en realidad ya que cada uno de los autores que la manejan utilizará el término

según su muy particular visión del mundo. Ante ello es necesario hacer una pequeña precisión sobre

el concepto antes de analizar sus efectos en las sociedades.

1JMartin Rein, "La estructura social de las insume iones; ni públicas ni privadas" en Sheila Kamerman B. y Aificd J. Khan
(compiladores); La privatización y el Estada Benefactor; Miíxico; Fonda de Cultura Económica; 1993; p.68
'n Cfr. Enrique Contreras Suarez; op cit: p.22
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Para José Luis Orozco ta globalización debe ser entendida desde distintos enfoques:

a) Tanto como una recomposición pública y privada de la hegemonía

mundial donde el papel de los Estados Unidos de América será determinante en el

desarrollo de los sucesos mundiales a través de la proyección de sus ideas y valores.

b) Como universalización del mito del mercado, donde éste será el que

proporcione todo desarrollo, crecimiento y bienestar formando una aldea global

donde todos los habitantes de tan feliz utopía podrán comprar y vender por el

mundo.

c) Como desmantelamiento del Estado-Nación, producto del nuevo mito

de la tecnología y la economía que desmantelan las barreras estatales al comercio y

el control del Estado de las industrial locales, por ello, para sobrevivir, esta entidad

debe formar Estado-regiones.

d) Como corporatización de las relaciones políticas mundiales, ya que al

terminar con el mundo bipolar los Estados se ven envueltos en una dinámica donde

los países con mayor desarrollo tenderán a dominar el escenario y junto con ellos se

formarán redes corporativas transnacionalcs las cuales se insertarán a lo largo de las

estructuras gubernamentales de los países dependientes por el endeudamiento y el

intercambio desigual.

c) Como gobierno mundial de fado, debido a la preponderancia de una

serie de organismos internacionales que se instituyen como el centro de un poder

mundial al definir el camino de las actividades económicas y las políticas públicas

de las naciones.

f) Como imperativo transformador de la inteligencia y los intelectuales,

donde la inteligencia y los investigadores ya no serán los productores de nuevos

debates sino la reproducción de trabajos sistematizados de tal forma que tengan un

sentido empresarial.

g) Como forma más acabada del totalitarismo ya que al postular un

pensamiento único vinculado con las finanzas y la tecnología nos entregamos al

dominio de las empresas transnacionales las cuales se presentan como exentas del

terrorismo estatal de Stalin y carentes de intereses parroquiales egoístas.

h) Como paradigma sobrecargado de expectativas.

liCfr. José Luis Orozco y Consuelo Dávila (compiladores); Breviario político de la globalizución; México, [¿ililurial
UNAM/ l'ORlamara; 1997; p. 191-203
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Todas estas variantes destinadas a definir la globalización no dejan de tener elementos

comunes: la mundial ización de los procesos económicos, políticos y sociales, con la preponderancia

de los marcados por los países potencia occidentales.

A la utilización del concepto el autor Carlos M. Vilas" le pone ciertas restricciones cuando

marca seis falacias de la globalización que deben ser tomadas en cuenta, todas las cuales también

nos proporcionan elementos explicativos al decirnos lo que no es la globalización o como no debe

interpretarse. Así, las seis falacias de la gíobalización son:

1. La globalización es un fenómeno nuevo;

2. Se trata de un proceso homogéneo;

3. bs, asimismo, un proceso homogeneizador: gracias a la globalización todos

seremos, antes o después, ¡guales, y en particular los latinoamericanos

seremos iguales en desarrollo, cultura y bienestar a nuestros vecinos del

norte y de Europa;

4. La globalización conduce al progreso y al bienestar universal;

5. I.a globalización de la economía conduce a la globalización de la

democracia;

6. La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado o aE menos

una pérdida de importancia del mismo.

Así, vemos como la globalización tiende a ser definida a través de sus aspectos financieros y

económicos, con algunos tintes políticos pero siempre dejando en el último lugar el análisis de sus

efectos reales en los individuos. Privilegiamos el estudio de la vinculación entre las economías

nacionales, los flujos financieros y comerciales y el papel de nuevos actores empresariales y no

estudiamos del todo el desarrollo de una articulación social todavía más importante que se enfrenta

a la pobreza extrema como una realidad creciente, así como al desmantelamiento del Estado de

bienestar y el abatimiento de conquistas laborales que lavorecen al intercambio y producción de

bienes pero afectan el nivel de vida de la población.

La globalización también debe ser entendida como parte de la expansión del capitalismo que

necesita de un mayor espacio geográfico para su eficiente desarrollo, según la etapa en la que se

encuentra actualmente, para lo cual se dan una serie de tendencias nuevas que buscan organizar al

sistema internacional. Algunas de éstas hablan de la formación de bloques cerrados estructurados a

través de grupos de países con afinidades económicas y geográficas, y otras de un solo bloque

" Cfr.John Saxe—Fernández (coordinador); Globalización: crítica ti un paradigma; México; MEC/UNAM, í'laza y Janes;
1999; p. 70
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homogéneo de transacciones comerciales libres, con patrones culturales similares o compartidos

dónde las diferencias e iniquidades sean producto de una etapa y no una situación permanente.

Estas dos visiones no son necesariamente encontradas, Octavio ianni apunta que:

La regionalización puede ser vista como una necesidad de la globalización, aunque

simultáneamente sea un movimiento de integración de estados—nación. Muy bien pueden

ser las dos cosas combinadas, si bien e! análisis de los hechos, y no sólo de los institutos

juridico-políticos, indica que prevalecen las fuerzas económicas que operan a escala

mundial. En ciertos aspectos, la regionalización puede ser una técnica de preservación de

intereses 'nacionales' por medio de la integración, pero siempre en el ámbito de la

global i zación.36

Según este autor, el mundo se enfrenta a una tripolarización entre el nacionalismo, el

globalismo y el regionalismo. Estos tres polos interactúan a veces negándose y otras

complementándose, por ello el dilema consiste en cómo se dará la estructura mundial del siglo XXI

cuando estos tres aspectos forman parte de una misma realidad incorporando algunos de los

elementos que en un pasado definían al Estado—Nación y que ahora definen a las regiones.

Así, la globalización lleva de manera implícita procesos nuevos de organización regional y

ésta se lia expresado a través de la regionalización, la cual lamentablemente ha reproducido las

desigualdades sociales nacionales al privilegiar al mercado por sobre lo político y lo social. Estos

procesos tienen un ingrediente primordial en su desarrollo, la participación de organismos

mundiales como el FM1 y el UM en su impulso ya que estimulan la aparición de regiones económicas

a través de las "sugerencias" que realizan como requisito previo para proporcionar ayuda financiera,

sobre iodo para los países subdesarrollados.

Tanto el FMi como el BM han sido muy activos en la promoción de políticas destinadas a

liberar los mercados nacionales y privatizar ías otrora empresas estatales como parte de una

estrategia bien orquestada para la promoción del capitalismo y la expansión de los mercados y los

flujos financieros; pero las promesas de mayor bienestar que acompañaron estas ideas no han sido

una realidad para la mayor parte de la población mundial. Tan es asi que el propio presidente del

Banco Mundial, James Wolfenshon, afirmó que las cifras sobre la evolución de la pobre/a en

América Latina no son buenas ya que el 24 por ciento de su población es pobre; pero, acto seguido,

añade que en cambio la pobreza en Asia ha disminuido, así la meta para el año 2005 será el lograr

que sólo el 14.5 por ciento de la población mundial sea pobre. 7 Me parece que su preocupación es

más profunda ya que se encuentra desmoralizado ante la presencia de organizaciones sociales que

se articulan con el fin de pedir justicia social, como las presentes en la última reunión de la

16 OcUivio IanaL; La Era de! Globaíismo; Mcxico; Siglo XXI Editories; 1999; pp. 15-16
37 Q5-. Amador González y Jim Carson; "BM: sin mengua, la pobreza en AL"; La Jomada: 13 de Abril de 2000; p.20



Organización Mundial de Comercio o las que se dieron cita en Washington ante la sede del IMI, o

en general, ante los foros económicos internacionales. A este panorama habría que añadir que la

evolución "liberal" del mundo demostró su ineficacia en la atención de los reclamos sociales y por

ello en el marco de la Conferencia Global para la Financiación del Desarrollo organizada por la

Organización de las Naciones Unidas en Monterrey, México, del ¡6 al 18 de marzo del 2002 los

representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial renuevan sus argumentos

sobre el compromiso de participar para la construcción de un mundo con equidad, pero sin ceder

aquellas áreas donde radican sus ganancias ni perdonar deuda, sólo con la intención de ser un poco

más incluyentes en los procesos de toma de decisiones al tratar de escuchar a los desfavorecidos.

Independientemente de si las preocupaciones de Wolfcnshon son reales o no, sí se observa

una pauperización progresiva del mundo ante el avance de los procesos de regtonalización-

globalización; ya para el año de 1992 un informe de la Organización de las Naciones Unidas

apuntaba que al finalizar el siglo habría en el planeta 6,260 millones de habitantes de los cuales el

80% vivirá en naciones subdesarroliadas y debido a la polarización social creada por los procesos

económicos actuales, ello representaba que 5,000 millones de personas vivirán en condiciones

precarias. A lo que se añade el constante reclamo de los países de América Latina y África, así

como de organizaciones de la sociedad ante el aumento de la marginación.

Asimismo, se da un proceso en el cual los ricos son cada vez más ricos al ser los propietarios

de un mayor porcentaje del producto interno bruto del mundo. Pero más allá de las divisiones entre

países también se observa una gran diferencia entre las capas sociales de los países industrializados,

sólo como muestra tenemos que en los Estados Unidos [uno de los países con mayor desarrollo

económico, tecnológico y político] había 36.5 millones de habitantes que vivían por debajo del

nivel de pobreza establecido según la Coalición Nacional Contra el Fenómeno de la Pobreza, lo que

significa un incremento de 3.5 millones con respecto a lo que se reportaba en diciembre de 1990; lo

dramático del caso es que estas personas estaban condenadas a la miseria, ya que no existen

programas suficientes ni recursos para atenderlas. En contraste, en ese país, el 1% de la población

es dueña del 40% de la riqueza familiar.

De esta forma, nuevamente podemos apreciar dos importantes efectos sociales de la

globalización: el desempleo y el crecimiento de la pobreza; ambos se encuentran vinculados al ser

causa y efecto uno de otro formando un círculo vicioso que afectara el desarrollo y el crecimiento

de las naciones.

La globalización neoliberal, en su orientación y en su estructura de poder actuales, no

sólo no ha contribuido a erradicar la pobreza en el mundo, sino que más bien está detrás

de muchas de las catástrofes económicas, sociales y humanas que afectan a un numera
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creciente de personas. Al estar montada sobre la concentración de capitales y riqueza en

unas cuantas manos y sobre ¡a pobreza de las mayorías, sus engranajes son los de!

darwinismo socia! y de la exclusión. El núcleo de su ideología publicitaria es el de un •

sistema que ofrece nuevas oportunidades, pero se va conociendo ya el desenlace real de

tales promesas: la globalización ha avaivado sin mapa ni brújula, beneficiando

efectivamente a algunos sectores, pero también produciendo perdedores sin futuro entre

los países y dentro de ellos**

Estos no son los únicos efectos, al aumentar la pobreza por causa de la gíobalización se

trastocan los precarios balances económicos y sociales de muchas naciones, lo que afecta la

formación de bloques regionales en el mundo al crearse una cadena de eventos que podría ser de la

siguiente forma: la pobreza crea violencia social, la que a su vez provoca pérdida de estabilidad

política, seguida de la perdida de la confianza de los inversionistas y fuga de capitales, creando una

crisis económico y financiera que colapsa el sistema económico, lo que a su vez provoca el

crecimiento del desempleo y por consiguiente de la pobreza.

Ahora bien, repasemos la posición del Banco Mundial sobre los fenómenos de global¡zación,

pobreza y regionalismo; habla de una gran preocupación por los pobres y hace de ellos su objeto de

trabajo, pero ve a la global i zación como un mecanismo de superarla y no como un motivo de su

crecimiento. Opina que la gíobalización ha abierto muchas oportunidades para millones de personas

alrededor del mundo ya que el incremento del comercio, las nuevas tecnologías, las inversiones

extranjeras, la expansión de los medios masivos de comunicación y el Internet son el combustible

del crecimiento y del avance de la humanidad; todo ello ofrece un enorme potencial para la

erradicación de la pobreza en el siglo XXI.39

Si ello fuese cierto, es inexplicable el aumento de la pobreza y de la violencia surgidos en los

últimos años por todo el mundo, así como también es difícil explicar como es que en la reunión del

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la capital del mundo, Washington, se dan

una serie de protestas masivas que piden el tener consideración con los pobres y critican las

políticas y programas de ambos organismos.

Estas manifestaciones, ejemplo claro de que [a pobreza y el desempleo provocan violencia

social y acaban con la estabilidad necesaria para el desarrollo del mercado, son respondidas con un

discurso por parte de los representantes de ambos organismos diciendo que se apuntalarán los

programas que atienden a los países más endeudados y pobres del mundo con el fin de que

35 Víctor Flores Olea y Abelardo Marifta Flores; Ciilica de la globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo,
Méxieo; Editorial l;oniieo de Cultura Rconómica; 1999; p. 342

Cjr. World Bank; Human Development Repon 1999, información lomada el mes iJe abril del 2000; de la dirección:
http://www.iiinjp.ore/hdrol/report.html
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respondan con programas que permitan la erradicación de la pobreza, pero lodo préstamo y ayuda

proporcionada por el Banco Mundial van acompañados de una serie de medidas regnlatorias

{políticas de ajuste) impuestas por el Fondo Monetario Internacional las cuales son vistas como las

causantes de la pobreza y de la destrucción de etnias y culturas propias de los países

su bdesarro Hados.

Esto muestra como, una vez más, la solución a los problemas sociales es empecinarse en la

libertad del mercado; el BM llega incluso a proponer que sea reinventado el gobierno Nacional, pero

considerando al desarrollo humano y la equidad; ya que al formarse gobiernos más fuertes se

podrían preservar con reglas claras y acciones más firmes, tendientes a la atención de las

necesidades humanas, así, si se siguen los lincamientos marcados, se reconsiderarían las políticas

sociales y se protegería a los trabajadores contra los efectos nocivos de las integraciones

económicas.

Todo queda en buenas intenciones. Hasta el día de hoy, no se lian atendido, por ejemplo, ios

llamamientos para condonar las deudas externas de los países más empobrecidos o las propuestas

destinadas a regular los movimientos de las empresas transnacionalcs que crean desempleo masivo

en unas zonas de! globo y se instalan en otras donde cuentan con trabajadores baratos. Ahora bien,

son precisamente las compañías de ias naciones que dirigen los más importantes procesos de

regionalízacion las que participan en este fenómeno. SÍ retomamos una estadística presentada por la

Revista Este País'10, observamos que Estados Unidos, Japón y la Europa Occidental son los

propietarios de las empresas con mayores ingresos en el mundo y, a su vez, quienes dirigen los

procesos de regionalización en América, Asia y Europa.

La respuesta de los afectados ya no se hace esperar, así, se observa como la globalización y

su privilegio por los procesos económicos que excluyen a las sociedades nacionales y sólo las ven

como fuerza de trabajo y consumidores crean pobreza y esta pone en riesgo a los propios mercados

y la organización de bloques regionales. El bienestar que no llega y cuya carencia crea ya un

ambiente difícil con explosión de violencia, otro efecto de estos procesos es la organización de los

afectados con el fin de pedir un cambio en la economía mundial sin que se encuentre una respuesta

real y efectiva por parte de los principales promotores condenando así la salida pacífica al fracaso e

invitando al surgimiento de una nueva forma de activismo social cuya expansión y la utilización de

¡os medios masivos de información y de la Red Mundial de Información asegura la obtención de

una influencia creciente en los que se identifican con ellos como desplazados, marginados y pobres

del mundo.

"" Cfr. Adriana Alcántara; " Global i zación y empresa privada ¿Riqueza para quién?"; Revista Este País; No. 109; Abril de
2000; p. 13
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Podríamos agregar que la lucha no es fácil ya que a pesar de que el mismo Banco Mundial

reconoce que los organismos financieros internacionales no han logrado atender a los problemas de

la pobreza y el desarrollo, sigue defendiendo sus políticas como las únicas que pueden promover el

progreso, la equidad y estabilidad económica según las declaraciones de su presidente en la reunión

de Washington del año 2000, así como la reivindicación de esta postura en el Congreso organizado

por la ONU en Monterrey durante marzo del 2002.

Para superar la visión segmentada de la pobreza no bastan programas propuestos por

organismos internacionales sino un tratamiento del problema desde los niveles macro

internacionales y micro sociales que incluyen variables como la cultura, las expresiones políticas y

las condiciones sociales, para ello se podría utilizar el concepto de cultura de la pobreza que

abordaremos a continuación.

1.3. La cultura de la pobreza.

•Una vez desarrollados de manera sucinta los dos primeros conceptos que sustentarán el

presente trabajo, pasemos al acercamiento de otro de los conceptos fundamentales de la

investigación: el de cultura de la pobreza, el cual nos ayudará a darle un marco a la investigación.

Para una correcta interpretación del término cultura de la pobreza retomaremos las ideas de

subcultura e identidad con el fin de establecer el contexto en el cual se inserta la pobreza en el

desarrollo de una cultura propia, con el fin de comprender su posterior utilización al momento de

abordar el estudio de los mexicoamericanos.

Se había establecido que una subcullura se desarrolla cuando se da un proceso independiente

de construcción de la identidad en el marco de un grupo social amplio con una cultura definida.

Nace así de la diferenciación grupa], algunas veces autoimpuesla, de un sector de la sociedad que se

reconoce con símbolos, lenguaje, origen u otro elemento propio, el cual no pertenece a] resto de la

estructura social en la cual se inserta.

Hl origen de esta diferencia puede ser de varias fuentes, pero aquí solo nos interesan dos: la

posición socio-económica y la étnica. Así, en este apartado nos dedicaremos a la primera, a través

de la idea de pobreza, para continuar con la segunda al momento de abordar el concepto de los

mexicoamericanos.

De todo ello se deriva, en un primer intento para dar una definición al concepto, que la

cultura de la pobreza puede ser entendida a través del establecimiento de las peculiaridades que

identifican a todo aquel individuo en situación de pobreza. Por ello Osear Lcwis sostenía que la

cultura de la pobreza es una subcultura de la sociedad occidental, con estructura y fundamentación
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racional propias, un modo de vida transmitido de una a otra generación a lo largo de tas líneas

familiares, una cultura en el sentido antropológico tradicional de proporcionar a las seres humanos

un plan de vida, un conjunto de soluciones disponibles para sus problemas.'"

El mismo Lewis agrega en una de sus más importantes obras, Antropología de la pobreza.

Cinco familias, que:

Uno puede hablar de la cultura de la pobreza, ya que tiene sus propias modalidades y

consecuencias distintivas sociales y psicológicas para sus miembros. Me parece que la

cultura de ¡a pobreza rebasa los límites de lo regional, de lo rural y urbano, y aun de lo

nacional. Por ejemplo, me impresiona la extraordinaria similitud de la estructura familiar;

en la naturaleza de los lazos de parentesco; en la calidad de relaciones esposu-esposa y

padres-lujos; en la ocupación del tiempo; en los patrones de consumo; en los sistemas de

valor y en el sentido de comunidad encontrado en ias clases bajas de los barrios de

LondrcsfZeweig, 1949; Spinley, 1953, Siaíer y Woodside, 1951; Fifth, 1956; Hoggart,

1957); lo mismo en Puerto Rico (Stycos, 1955; Steward, 1957); asimismo en los barrios

bajos capitalinos y pueblos de México (Lewis, 1951, 1952); como entre las clases bajas

de negros en Estados Unidos.'12

Asi, la cultura de la pobreza engloba un modelo de vida y e! desarrollo de pautas propias de

expresión social y política sostenidaen tradiciones, valores y lazos comunitarios propios de

aquellos sectores que viven por debajo de ios niveles de pobreza establecidos. Pero, contrario a las

similitudes que Lewis encuentra en variados casos de estudio, no siempre serán los misinos

patrones en las mismas sociedades, la expresión y el desarrollo de las manifestaciones sociales,

culturales y políticas dependerán del pasado reciente y de las tradiciones que sostengan como suyas

cada uno de los grupos que componen los estratos más bajos de una sociedad. La aparente

contradicción con tos postulados del autor resultan cuando cruzamos la variable de raza o etnia en

los estudios sobre el desarrollo de la cultura de la pobreza ya que se vuelve inevitable la

consideración del pasado, lejano o inmediato, como parte fundamental de la construcción

identitataria que acompaña a cualquier sociedad o individuo.

SÍ bien el propio Lewis realizó su estudio en la sociedad mexicana el cruce de la variable

étnica no lúe un elemento fuerte al momento de realizar sus hipótesis ya que buscaba las

coincidencias entre los sectores pobres de todo el mundo más que marcar las diferencias, sobre ésta

tendencia se construyeron la mayor parte de los trabajos sobre la cultura de la pobreza. La

antropología ha sido la ciencia encargada de la mayor parte de éstos estudios, a pesar de lo cual el

concepto de cultura cíe ¡a pobreza ha caído en desuso en los últimos años, pero no ha dejado de

41 Cfi: Charles Valcntine; op cit: p . 135
42 Osear Lewis; Antropología de ¡a pobreza. Cinco familias. Editorial FCE; 5" edición; México; 1965; p. 17
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formar parte del cuerpo conceptual que sustenta tanto a esta ciencia como a otras ciencias sociales y

humanas. Por ello se plantea la necesidad de trascender la definición de Lewis e incorporar nuevas

variables para seguir construyendo el concepto de cultura de la pobreza.

Para profundizar en el desarrollo de una definición de éste concepto nos remitiremos a un

estudio realizado sobre el concepto por Charles Valentine en su obra La cultura de la pobreza.

Critica y contrapropuestas. A pesar de que la obra original se escribió en 1968, resulta la más

adecuada para el análisis de la construcción del concepto; sobre lo cual nos dice que éste ha tendido

a evolucionar gradualmente, cada autor incorpora distintos enfoques que privilegian algunos

factores de análisis por sobre otros. Para una mejor comprensión de ésta evolución el autor realiza

un desglose de las principales hipótesis y proposiciones de tres de los más representativos autores,

un resumen de los cuales se presentan en el anexo 3.

Corno se observa en dicho anexo, las concepciones de la cultura de la pobreza vertidas por

los distintos autores presentados rescata los elementos centrales que definen hasta cierto punto la

psicología y las razones profundas, más allá de lo estructural o el entorno, de las sectores pobres de

cualquier sociedad.

Para cada uno de estos autores el estudio de la cultura de la pobreza debe privilegiar debe

privilegiar ciertos aspectos de su actuar y contexto, por ejemplo, Osear Lewis hace hincapié en las

diferencias entre los niveles de participación de los pobres debido a su escasa relación con las

estructuras institucionales del listado, asi como la importancia de la familia como unidad de análisis

y organización social, asimismo menciona que éste sector, a pesar de la poca relación y

participación en los procesos políticos del común del Estado, comparte algunos valores con el

común de la sociedad en la cual se insertan, conservando una independencia en su desarrollo, esto

es, los pobres construyen su identidad a través de dos fuentes: el espectro cultural de la nación en la

cual viven y el contexto en c[ cual se desarrollan, la primer fuente es única ya que corresponde a

cada Estado-Nación, pero la segunda puede ser común a los sectores pobres de cualquier nación.

Un segundo autor al que hace referencia Valentine es Waltcr Milfcr, quien analiza la cultura

de la pobreza a través de la imagen que buscan presentar los pobres ante sí mismos y las formas en

cómo ésta es construida, asi, serán la sobrcvaloración de los atributos de la masculinidad y la

astucia para sobrevivir a un entorno que les deja poco margen de acción. Así, Miíler construye el

concepto de cultura de ía pobreza a través de la necesidad de los pobres por buscar actividades de

riesgo y enaltecer la masculinidad de sus hombres ante un entorno agresivo y una total falta de

concepción del futuro como elemento para regular o planear sus actividades, simplemente viven el

presente.
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El tercer autor abordado es Herbert Gans, quién, según lo expuesto por Charles Valentine,

construye el concepto de cultura de ¡a pobreza a través del análisis de la clase social, su

organización y las conexiones intersociales propias, que generan una subcultura, propia de un

estrato determinado. Como ejemplo de su postura toma el caso del papel que juega el hombre y ¡a

mujer como unidad de análisis, los cambios que presenta este de acuerdo al estrato social al que

pertenece la familia estudiada, como resultado encuentra que la cultura de la pobreza genera

hombres poco comprometidos con su mujer, donde el soporte emocional de la familia será la mujer,

así como el que la familia no planeara el futuro.

Con esta disección podemos construir un concepto que englobe algunas de las características

más relevantes de la población en estado de pobreza de cualquier país, pero aún debemos añadir

nuevas variables para que el concepto sea útil a los fines propuestos en esta investigación y por ello

debemos considerar al grupo étnico como un elemento que proporcionará mayor consistencia a los

estudios sobre la cultura de la pobreza.

En un país como los Estados Unidos el uso de éste concepto añadido a la variable étnica será

de capital importancia para comprender el proceso de construcción identitaltiria por la que la mayor

parte de los grupos étnicos y estratos sociales pasan, a más de marcar la influencia de otras culturas

en su propio entorno. Veremos como cada uno de los grupos étnicos desarrolla distintas estrategias

de adaptación y asimilación al plano nacional estadounidense, correspondiendo cada una de ellas a

su propia historia y raíces culturales.

Esto es, no será lo mismo ¡a cultura de la pobreza desarrollada por los grupos indígenas que

por los negros en Estados Unidos, ya que cada uno de estos participa en el plano cultural nacional

de manera distinta y tiene diversos espacios políticos y sociales que ha ido conquistando

paulatinamente a lo largo de su propia historia.

En la definición de cultura de la pobreza se considera entonces el análisis de las diversas

características que ei fenómeno de la pobreza presenta en cada individuo o grupo y las relaciones

que sostienen estos con la familia, con el barrio o lugar de residencia, con el resto de la sociedad,

con el gobierno local y federal y con los medios masivos de comunicación. Pero el estudio de éstas

relaciones no sería suficiente y es preciso incluir expresiones precisas de su pensamiento y la

utilización de herramientas culturales en el proceso. Todo lo cual nos permite vislumbrar nuevos

derroteros en la evolución de la construcción del concepto de cultura de la pobreza con el fin de

darle una nueva actualidad en sociedades consideradas como posmodernas por ser incluyentes y

raeialmente variadas.

Para el desarrollo de éste concepto debemos reconsiderar elementos utilizados por los autores

mencionados añadiendo la pertenencia a un grupo racial especifico, tal es el caso del lenguaje, la



estructura familiar, la visión que del entorno tienen los pobres y la participación política. Todo ello

nos ayudara a construir los elementos centrales que nos permitirán analizar la cultura de la pobreza

en casos específicos como el de los mexicoamericanos, motivo de! presente trabajo.

Sobre el lenguaje como herramienta de análisis para establecer los patrones emanados de la

cultura de la pobreza, mencionaremos que constituye un elemento central de la evolución natural de

cualquier grupo humano, asi como un factor nodal para la conservación de una memoria colectiva

base de la identidad. El uso de un vocabulario común es producto de la asimilación de los procesos

sociales del entorno, así como de aspectos personales profundos, constituyéndose como una vía de

preservar la herencia cultural. "Las palabras proporcionan la mayoría de los símbolos importantes

para formar y refinar el pensamiento, basados en significados que son función de su uso en el

discurso."'13

Asi el vocabulario y su uso es de capital importancia para comprender la evolución cultural

de un grupo y la permanencia histórica de ciertos valores y actitudes, tarea a la que se añade el uso

de ¡a narración. A través de esta herramienta se transmiten valores y se crean mitos y leyendas que

forman la idea del sentir colectivo haciendo que la interpretación del presente se de a través de la

del pasado y coadyuvando a la creación de una identidad.

Otra herramienta cultural que habremos de considerar es la creación literaria y pictórica como

expresiones del subconsciente individual permeado por lo colectivo, cuya base se haya en la

identidad. Estas herramientas son consideradas también símbolos mediante los cuales se transmite

información que preserva la memoria colectiva y crean modelos de acción en los individuos.

Por último consideraremos la estructura familiar y los lazos comunales creados alrededor de

ella como producto de la propia identidad de un grupo o cultura pero también corno reforzador y

promotor de valores y símbolos.

Sobre cada una de estas herramientas y su efecto en la evolución cultural y en la expresión de

la cultura de la pobreza cuando hablemos de ésta y su presencia en los grupos mexicoamericanos,

pero antes definiremos este último concepto base.

'-4- ¿Quiénes son los mexicoamerícanos?

Se ha señalado la importancia de la variable étnica en el desarrollo de estudios sobre la

cultura de la pobreza,, así como la importancia de su presencia en una sociedad como la

estadounidense, por ello, debemos ocuparnos ahora del objeto de estudio del presente trabajo, los

Alberto Rosa Rivcro, Guglielmo Bellclli y David Rakhurst (editores); Memoria colectiva e identidad nacional; lispaña;
Editorial Biblioteca Nueva; 2000; p. 263
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mcxicoamericanos. Recordemos que las minorías raciales han sido de capital importancia para el

desarrollo de los Estados Unidos de América, de hecho no se podría comprender la posición actual

de dicho país y su poder liegemónico sin adentrarnos en la discusión del tipo de sociedad que lo

forma y, dentro del tema, las distintas razas que forman la nación estadounidense.

Por ello la unión en tin espacio geográfico acotado, como el Estado, de grupos étnicos

provenientes de los más diversos países es un fenómeno casi único en la historia de la humanidad

previa al siglo xx, pero la integración social plena de cada uno de los grupos, que dicha unión debe

conllevar, ha sido desigual y no siempre se ha logrado en los niveles esperados; mientras que para

aquellos sectores que tienen raíces cercanas a los anglosajones la integración lia sido relativamente

fácil debido a las coincidencias culturales y raciales que presentan con relación a los patrones

culturales dominantes, En cambio, para aquellos provenientes de razas y países de distinta raíz

étnico-cultural, la integración ha sido mucho más complicada y difícil, no importa cuanto tiempo

tengan en el territorio o si [legaron a el antes que los anglos. Como ejemplos de esto último tenemos

los casos de los nativos americanos, los cuales fueron excluidos del desarrollo social general al ser

confinados en reservaciones y al ser enviados fuera de su territorio original; eí de los mexicanos

nativos de los actuales Estados de California, Texas, Arizona o Nuevo México, a los cuales no les

fueron respetados sus derechos de propiedad ni íes protegió por muchos años ley alguna contra el

pillaje y las demandas de compañías e individuos de origen anglo (sobre la evolución histórica de

ésta minoría hablaremos en el tercer capitulo); o el caso de los negros quienes a pesar de ser uno de

ios grupos raciales que llegaron con los colonos ingleses y holandeses vivieron siempre en carácter

de subordinados y ni una guerra civil pudo darles el estatus de igualdad plena frente a los

anglosajones.

Asi, los distintos grupos que fueron llegando a los Estados Unidos de América como colonos

y migrantes, o que ya se encontraban cuando el territorio del país se fue expandiendo, lucharon por

un espacio en la sociedad estadounidense de manera diferenciada conforme su propia historia. Por

su parte el país receptor fue conformando un marco legal que les permitiera integrarse, así como

oportunidades para su desarrollo que pretendían ser generales, de esta forma cada uno de los grupos

étnicos se insertó de acuerdo al momento de llegada y su raíz cultural. Por ello es importante utilizar

el concepto de cultura de la pobreza con una variable étnica ya que a través de este ejercicio

podemos comprender la influencia que la cultura anglosajona, como dominante, tuvo en los

diferentes grupos raciales y en sus oportunidades de desarrollo económico y social, así como la

forma en como la cultura que éstos grupos trajeron consigo tuvo sobre el desarrollo de los modernos

Estados Unidos.
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Pero antes de comenzar a dar un concepto de ios mex i coamericanos debemos mencionar io

que se entiende por grupo étnico: "... a aquellos grupos humanos que fundándose en la semejanza

del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdo de colonización y

migración, abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común, de tal suerte que la creencia

es importante para la ampliación de las comunidades"411

Así, los mexicoamericanos podrán ser definidos como un grupo étnico que geográricamente

se enmarca en los listados-Unidos de America y cuyo origen se remonta a otro país, México, pero

esta definición no es suficiente ya que diversas agencias gubernamentales y organizaciones sociales

los definirán conforme a un cúmulo de intereses particulares que difiere entre unos y otros.

En los Estados Unidos de América el sector de los mexicoamericanos se incluye dentro de

otro más grande, el de la población hispana, por lo tanto para llegar a una definición correcta

debemos hacer primero una distinción entre lo que se entiende por población hispana y después

separar la porción que corresponde a los mexieoamericanos.

La Oficina de Censos de los Estados Unidos (US Census Bureau), principal órgano difusor de

información, define a ía población hispana como las personas cuyo origen pertenece a algún país de

habla hispana en América y en Europa (España), así como aquellas personas que se definen a si

mismas como de origen hispano ya sean provenientes de Puerto Rico, Cuba, México o cualquier

otro país de habla hispana del Centro o del Sur de América, incluyendo la República Dominicana,

Así, uno de los principales requisitos para clasificar a la población como de origen hispano será que

cada uno de los individuos se autodefina como perteneciente a dicha minoría.'15

Los mexicoamericanos serán aquellos individuos del grupo hispano que reconocen tener un

origen familiar en México, otra vez será la aceptación individual el requisito esencial para incluir a

la población dentro de la categoría de hispano-mexicoamericano en las medidas oficiales. Cabe

añadir que el término de mexicoamcricano sólo fue reconocido por la Oficina de Censos de los

Estados Unidos a partir de la década de los ochenta ya que el uniformar en los resultados oficiales a

todos los grupos de origen hispano causaba distorsiones en los resultados que afectaba la eficiencia

de las mediciones y sus aplicaciones para la planeacíón gubernamental en ciertas regiones del país

ya que muchos mexicoamericanos se incluían en el rubro de "otros hispanos" separándose de las

categorías diferenciales para los hispanos existentes hasta entonces.

Si continuamos con la definición del concepto según la Oficina de Censos, observamos que la

separación de la población hispana por su origen, donde aparece la categoría de mexicano, se

11 Max Wcbcr; Economía y saciedad; México; Editorial Fondo de Cultura Económica; 13a reimpresión; 1999; p. 138
4S Cfi: U.S. Census Bureau; Slatísiica!Abstrae! ofthe UniledSlates; listados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada
de la página de la Red Mundial de Información: http://www.censlis.sov
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sustenta además en la importancia creciente que este tipo de población tienen en el sector de los

hispanos ya que los mexicoamericanos representan más de la mitad de los hispanos en Estados

Unidos, por lo que su influencia en la sociedad estadounidense debería corresponder a su

importancia numérica.

Es la población que se reconoce como de origen mexicano la mayoritaria en el total de

población hispana de los Estados Unidos, pero esta importancia no se queda en los números,

también representa un activismo político y un compromiso social creciente que une a otros sectores

hispanos.

Los méxico-americanos no son mexicanos desde un punto de vista político. Por el

contrario, son un grupo que ha tenido como su proyecto cultural la recreación de

México dentro de Estados Unidos. Durante el proceso, los méxico-americanos han

cambiado, consciente e inconscientemente, la cultura, el idioma, la comida y las

costumbres mexicanos para dar forma a sus propias identidades étnicas, casi siempre en

respuesta a las exigencias políticas, económicas, educacionales y sociales de "Anglo

América".4''

Por ello el término de mexicoamericano va más alíá de la mera aceptación de un origen

común, involucro una evolución histórica y cultural común constituyendo, según la definición

observada con anterioridad, una cultura dentro de un grupo étnico específico, que en los estratos

sociales pobres construye una cultura de la pobreza

El reconocimiento de la importancia de este grupo étnico en el plano oficial fue su inclusión

como categoría separada dentro del Censo poblacional, con este acto se aceptó su trayectoria

histórica e influencia político-social dentro de los Estados Unidos. Asimismo se debe considerar en

la construcción de una definición de mexicoamericano que si bien su presencia en ese pais data de

épocas anteriores a la propia constitución del país, constantemente se dan nuevas olas migratorias

que influyen en la permanencia de valores y tradiciones del país de origen, México. De esta forma

tas fuentes culturales de las cuales abreva la construcción identitataria de los mexicoamericanos se

renueva constantemente con la presencia de grupos cuyos orígenes se remontan al siglo XIX junto a

grupos con una o dos generaciones de antigüedad.

En la misma línea debemos considerar que los mexicoamericanos son el puente entre los

nuevos migrantes y los habitantes ya establecidos, así como entre la cultura anglosajona con la

mexicana, dando lugar a una nueva rama de desarrollo cultural. Ello les da una sensación de

constate construcción, no se terminan de definir ni de establecer sus fronteras culturales

16 Richard Griswold del Castillo; Aztlán reocupada. Una historiu política y cultural desde. ¡945; México; Editorial UNAM;
1996; p. 13
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definiéndose con relación a otras minorías, ya que son una subcultura o grupo étnico que vive en la

frontera de dos culturas fuertes y dinámicas.

En gran medida debido a esta característica de los mexicoamericanos se dan alrededor de éste

concepto otro más, como el de chicano, el cual debe ser entendido en el marco de la evolución de

las relaciones intersociales que se establecen entre aquellos mexicoamericanos que sufren los

electos de la desigualdad y el racismo prevaleciente desde la expansión anglosajona en d

continente. Por ello el término chicano se referirá especialmente a los mexicoamericanos que

lucharon y luchan por mejorar el nivel de vida de los trabajadores pobres deí sur y el sureste de

Estados Unidos, aunque el término es utilizado por todos aquellos grupos politicamente activos de

origen mexicano aún y cuando sus objetivos principales no sean los de la justicia social. El termino

ha sido también igualado al de inexicoamericano y por ello surgen una serie de centros de

investigación que se autodenominan como de "estudios chícanos" aún y cuando sus objetivos se

centran en el desarrollo de investigaciones dedicadas al estudio de los híspanos en general con

énfasis en los de origen mexicano.

El Fisgón; "Debate países ricos-pobres"; periódico La Jomada; lóde mano
del 2002, págüia5
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Capitulo 2:
La pobreza en los Estados Unidos de América.

Los pobres, ¿a quiénes llamamos pobres?
¿Acasu los conocéis? Se les encuentra con
mayor frecuencia bajo un abrigo oscuro que
bajo camiseta roja. El hombre pobre es un
oficinista que tiene una familia, forzado ¡i
mantener un traje decente, que paga a costa
del hambre de sus hijos. El pobre es el artista
que se ve obligado a empeñar sus útiles de
trabajo para comprar medicinas para su mujer
enferma. El abogado que, anhelando un
trabajo, se abotona su delgado paleto para
ocultar el pecho sin camisa. Estos miserables
necesitados son más pobres que los pobres,
porque están obligados a esconder su pobreza
tras la falsa máscara del contento (Boucicuiílt)

Una vez definidos los principales conceptos a utilizar en el desarrollo de la investigación se

continuará describiendo las características de la pobreza en tos Estados Unidos de América (EÜA),

su medición y las principales políticas públicas dedicadas a su atención, el impacto que ello tiene en

el desarrollo social y los efectos del fenómeno en grupos vulnerables, finalizando con el análisis del

impacto en las diferentes minorías raciales.

Se incluirá la discusión sobre las reformas al Estado de bienestar en los Estados Unidos de

América, por lo que se profundizará en su concepto [agregando algunas consideraciones a lo ya

apuntado en el capitulo anterior], y en las propuestas de las últimas administraciones, así como se

analizará el desmantelamiento o transformación de los servicios sociales y los efectos que todo ello

ha tenido en el trabajador y la sociedad estadounidense. Todo ello tratando de establecer el estado

actual de la pobreza en dicho país y sus principales efectos sociales.

Pero antes de entrar en dicha materia se deberán abordar algunas consideraciones sobre la

formación de valores, principios y la identidad estadounidense desde la visión de su formación

política como nación, origen localizado en el pensamiento político de los primeros años de

formación nacional, cuando se discute qué clase de Estado y País deseaban ser, cómo debe

participar la sociedad y en que medida la democracia y la igualdad deben ser garantizadas.

Dentro de este sistema político se generó un sistema mixto de asistencia social en donde

participan tanto el gobierno federal como ios gobiernos locales, a partir de ahí se ha dado a lo largo

de la historia un debate público sobre la instancia que debería aportar mayores recursos a dicho

sistema asistencial

Abordar algunas de las ideas que dieron origen a la estructura gubernamental y las ideas

sobre el cual los Estados Unidos de América fueron construidos resulta pertinente para comprender
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la reacción hacia el fenómeno de la pobreza e importancia de la participación ciudadana en la

transformación de las políticas públicas y la estructura social. Obteniendo con ello los elementos

necesarios para comprender la actualidad estadounidense en el contexto de las instituciones

formadas y su evolución, así como el papel que ha jugado la opinión pública en distintos momentos

sobre el fenómeno de la pobreza.

Uno de los principios fundamentales para la construcción de dicha opinión es el de la

igualdad, sobre el se construyó la ¡dea de libertad y democracia, así como las bases de las

principales instituciones sociales del país. Por ello se abordará algo de la historia y su vinculación

con las ¡deas de atención a la pobreza y la igualdad como elemento conceptual central de cualquier

análisis que sobre el tenia se realice.

Ahora bien, definir la igualdad no es tan fácil, ya que diversos autores y culturas a lo largo de

la historia de la humanidad han sufrido de manera diferenciada alguna forma de carencia en el

acceso a derechos, bienes o posibilidades de las que sí goza otro sector de la misma población. Por

ello se ha hablado de igualdad social, política o económica como tres dimensiones principales del

concepto, así como de igualdad jurídica, la cual es una de las primeras que se garantiza en cualquier

estado moderno. "En términos formales, la igualdad significa que ningún ciudadano ubicado en una

esfera o relacionado con un bien social determinado puede ser coartado por ubicarse en otra esfera,

con respecto a un bien distinto."17

Pero en los sistemas sociales modernos la igualdad tiene que considerar una multiplicidad de

dimensiones que no permiten un análisis simplista ni una única definición, así se construye el

concepto de igualdad compleja, tal y como lo desarrolla Michael Walzer.

Walzer presenta un estado de "igualdad compleja" como el resultado posible de un estado

de pluralidad de valores y de los inevitables conflictos entre las "esteras de justicia".

Comparado con las ideas contrapuestas de la desigualdad o la igualdad simples, el

concepto de "igualdad compleja" tiene atractivos notorios, dado que es el único que

parece reconocer la deseable variedad de bienes existentes.48

Así se incorpora a la discusión sobre la igualdad la multitud de factores que influyen en toda

esfera de acción social, lo que nos permite hablar de distintos grados y tipos de igualdad, asi como

de los efectos que la carencia de ella traerán al desarrollo de las naciones. Pero la húsqueda de la

igualdad en Estados Unidos ha llevado a la perversión de la misma entendida como un valor puro,

esto es, ha hecho que los estadounidenses busquen objetivos particulares en lugar de generales,

4 David Miller y Michael Walzer (compiladores); Pluralismo, justicia e igualdad', Argentina, Editorial Fondo de Cultura
Económica; 1997; p. 11
4M Ibidit, p. 42
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primero la igualdad ante la ley, después ta política y más tarde la económica y la social, sobre lo

cual ahondaremos más adelante.

La insistencia en la igualdad y Ins logros en la sociedad norteamericana lia hecho que los

norteamericanos se preocupen mucho más por aicanzar fines aprobados (en particular, el

éxito pecuniario) que por el empleo de medios apropiados (la conducta • considera

apropiada para obtener posición o status)?*

Todo ello finalmente nos dará una idea de la relación entre el gobierno y la opinión pública;

entre ésta y los sectores más desfavorecidos de la población, y el peso de ¡a ideología y la religión

en cada una de éstas relaciones.

Así, el mapa de la pobreza en los Estados Unidos quedará idealmente lo más cubierto posible

y se podrá continuar con el estudio de los efectos de éste fenómeno en uno de los grupos más

vulnerables de la sociedad estadounidense: los grupos étnicos.

2.1. La idea de igualdad en el desarrollo de los EUA.

Antecedentes del desarrollo estadounidense.

Observamos que uno de los principales problemas a los que se enfrentaron las ex-colonias

británicas de América fue el de garantizar un equilibrio político entre las partes y una igualdad que

estableciera las libertades mínimas indispensables para el armonioso desarrollo de la región. Dicha

idea no era original de las tierras americanas, vino con los distintos grupos de migrantes y se

desarrolla conforme la naturaleza de los colonos y la influencia del entorno, hasta adquirir una

característica especial propia de los americanos. Para entender este proceso podríamos comenzar

con un breve repaso de la historia estadounidense y la importancia de la ¡dea de igualdad en cada

una de las etapas mencionadas.

49 Scymour Lipsct; El excepcional ismo narleamericuno. Una espada de dos filos; México, Editorial !;ondo tie Cultura
liconómica; 2000; p. 57
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La formación de las colonias.

El auge de las colonias establecidas por españoles y portugueses en la América fue motivo de

gran preocupación por parte de Inglaterra, quien quería participar de sus beneficios, aún y cuando

tuviera que organizar bandas de piratas para lograrlo, con cuyo bandidaje se pagó en parte el

financiamiento para nuevos viajes de exploración realizados por Juan Cabulo y Sir Walter Raleigh,

los cuales no fueron sino fracasos.

Pero los esfuerzos de Inglaterra se iban a ver coronados cuando se logra formar una nueva

compañía con capitales privados, la de Virginia, que se dividiría en dos más adelante. Esta empresa

financió ios viajes de Christopher Newport quién llegó a Hampton Roads el 13 de mayo de 1607

donde estableció Jamestown. La colonia tuvo grandes problemas para sobrevivir y sólo lo logró

gracias a que comenzó a cultivar y vender tabaco, el cual lograba un buen precio en Inglaterra, junto

con un sistema de propiedad de la tierra que atrajo a nuevos colonos, naciendo así la colonia de

Virginia. De ella sería expulsado un personaje llamado Sir Georgc Calvert, primer Lord Baltimore,

quien buscaba crear una colonia nueva para su familia donde pudieran seguir practicando la fe

católica, motivo de la expulsión.

Algunos años después, una congregación de calvinistas ingleses, cansados de ser perseguidos

por las autoridades debido a que no reconocían la superioridad del rey en asuntos religiosos, parte

de Europa y se establece con grandes dificultades en las costas del actual Massachussets a la cual

llegaron en el legendario barco llamado Mayftower en el año de 1620. Después de sobrevivir a una

serie de dificultades su empresa atrajo a nuevos colonos, como los grupos puritanos que buscaban

un territorio donde ejercer su religión libremente. La colonia creció tanto que dio paso a nuevos

establecimientos como Salem y Boston, en estos territorios establecieron nuevas formas de

gobierno representativo y buscaron crear escuelas, así como desarrollarse en las bellas artes.

Otras tres colonias fueron fundadas para el año de 1640: Connecticut, New Haven y Rhode

Island; las cuales acogían a distintos grupos puritanos. Previo a ello, los holandeses habían

establecido una colonia que se transformaría en Nueva York algunos años después.

Para el ano de 1660 Carlos II refrendó el título de propiedad que le habia concedido a los

propietarios de las Carolinas los cuales fueron comandados por Sir John Colletoti y Antliony Asbley

Cooper quienes junto con el pensamiento de John Locke dotaron a dichas colonias de una especie

de constitución.

Con la consolidación del reinado de Carlos II, se le quitó a los holandeses la Nueva

Amsterdam y se le transfirió su dominio al Duque de York, así la colonia cambio de nombre, quién

estableció aduanas y nunca reunió a los representantes populares, aún y cuando tampoco obligó a
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los holandeses a que hablaran inglés o cambiaran de religión. Este sistema crea presiones internas

que obligaron al gobernador designado por el duque a convocar a una asamblea represen tat i va en

1683. Antes de ello, durante el año de 1664, se dividió la concesión real y se fundó la colonia de

Nueva Jersey, propiedad de Lord John Berklcy y Sir Georgc Carleret; al pasar de los años la viuda

de Cartcrct vendió la parte este del territorio, un fragmento del cual le lúe arrendado a William Penn

fundador de Pennsylvania y promotor de una nueva forma urbana de organización.

Así, vemos como la colonización se basaba en dos grandes fuentes: la tolerancia religiosa y el

comercio; y para estimular ambas se necesitaba de cierto grado de independencia para establecer la

forma de gobierno que se considerara pertinente, lo que va a ir de la mano con una consideración

profunda sobre el estatus de las colonias frente a Inglaterra y el papel que desempeñaban en el

comercio mundial, todo ello exacerbado por la idea de que fue el esfuerzo personal de cada uno de

los colonos lo que determinó el éxito o fracaso de su empresa, no la ayuda de la corona o el

gobierno británico, al cual no le debían nada. Por ello, y en virtud del trabajo realizado, debían

buscar" el bienestar a toda costa, para lo cual se requería de mayor territorio con el fin de extender lo

mas" posible el proyecto y futuro destinado por Dios para ellos.

- Durante las primeras décadas del sigio XVIII se desataron guerras entre Inglaterra, Francia y

España por el control y reconocimiento de varios territorios americanos; producto de ellas las

colonias inglesas fueron extendiéndose hacia el oeste fortaleciendo a las ya existentes y permitiendo

la entrada de migrantes en su mayoría alemanes, escoceses e irlandeses, así como hugonotes

franceses. Estas migraciones reconfiguraron el panorama religioso y cultural del conglomerado

nacional.

Un caso aparte puede ser el establecimiento de la colonia de Georgia, el cual fue impulsado

por un grupo de ricos Filántropos con el fin de auxiliar con territorios a los deudores pobres de

Inglaterra a través de un fideicomiso. Lo que reforzó la idea de auto ayuda en tierras Americanas.

Así, una vez establecidas, cada colonia prosperó exportando productos que pronto fueron

competencia para los ingleses, por lo que la corona británica trata de establecer ciertos límites con

el fin de proteger el comercio de las islas; lo cual no le hizo mucha gracia a los colonos que habían

luchado para sacar provecho de esas tierras, así como establecer una serie de gobiernos y sistemas

independientes de la monarquía inglesa.

La independencia.

Ante la libertad de la que ya gozaban las colonias y su expansión, no se podía pensar en que

renunciarían a ella sólo porque el nuevo monarca, Jorge III, buscaba establecer una reforma



administrativa a su imperio con el fin de paliar ios problemas económicos, políticos y religiosos de

la metrópoli. A lo que se añade la constante amenaza francesa e indígena, lo que representaba un

gasto enorme para los fondos imperiales, ya que tenían que costear la permanencia en los territorios

americanos (fe un ejercito que mantuviera a raya dicha amenaza. Por ello el Parlamento, donde los

colonos no estaban representados, concluyó que los defendidos deberían pagar por su defensa, por

lo que se promovió la idea de imponer nuevos impuestos y nace la Ley de Ingresos de 1764 que

gravaba algunos insumos extranjeros en perjuicio del estilo de vida y el comercio colonial.

Poco después, el descontento generado por estas medidas se acrecentó ante la aprobación de

la Ley del Timbre (1765), que obligaba a poner una estampilla en varios documentos como el

periódico, folletos, volantes, facturas, etcétera. Los colonos sintieron que el Parlamento atentó

contra sectores poderosos de su sociedad como los periodistas y comerciantes, así como limitó sus

libertades, lo que desató la violencia ya que los americanos eran de la opinión de que sólo sus

asambleas representativas tenían el poder de imponer impuestos al ser el único órgano colegiado

dónde se encontraban representantes de todas las colonias.

A pesar de ello, el Parlamento británico intentó, una vez más, aplicar impuestos no

consultados con el fin de alraerse recursos a través del establecimiento de derechos de importación

al plomo, a la pintura, al papel y al té procedente de Inglaterra; ante esto los colonos se opusieron y

lograron quitar casi todos los dcrcclios, excepto el del té, por lo cual los colonos dejan de

consumirlo y los comerciantes rechazan venderlo, pero un pequeño cargamento se quedó en Boston

donde un grupo de activistas, algo radicales, deciden tirarlo al mar y ello enfurece a los poderes de

la corona, la cual responde aprobando una serie de leyes coercitivas que cierran el puerto hasta que

sea pagado el te derramado; asimismo cambiaron el modo de gobierno de Massachusscts y exigían

la entrega de algunos delincuentes con el fin de que fueran juzgados en Inglaterra.

A estas leyes se les calificó como intolerables y se organizaron grupos que mantenían una

organización entre las colonias que culminó con el establecimiento de congresos provinciales y la

creación de un Primer Congreso Continental de las colonias que terminó por proponer una serie de

regulaciones que se imponían a la vida cotidiana de los colonos.

Los británicos decidieron darle una lección a las colonias, mandaron tropas que se

enfrentaron a los colonos, desatando la lucha en suelo americano; después de un tiempo se reúne un

Segundo Congreso Continental, del cual emanó la Declaración de Independencia de las colonias, la

cual iba a ser impuesta a Inglaterra unos meses después ante la imposibilidad de mantener el

Imperio unido.

Una vez lograda la tan anhelada desvinculación de la Gran Bretaña, las colonias pusieron las

primeras piedras para constituir gobiernos independientes, y por ello se organizaron como una
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Confederación en un primer momento, pero ello no dura ya que no se logró establecer un gobierno

central medianamente fuerte, a fin de garantizar la unidad de las colonias; lo que dificultó las

negociaciones con el Rey británico.

Ante la desorganización, se debió revisar los postulados constitutivos para establecer un

gobierno federal acorde a las necesidades de la Unión, y su comercio. Las colonias mandaron

representantes y se formó un Congreso en el cual se discutió la naturaleza del gobierno que todas

querían tener, su relación entre ellas y con el exterior, así como la formación de un Senado y sus

funciones.

Lo que proclama [la Declaración de Independencia Estadounidense] es que ios hombres

tienen libertad natural original e igualdad de derechos. Ln el estado de naturaleza esos

derechos, como hemos visto, pueden no ser absolutamente ineficaces, pero no son

seguros. Por lo tanto, los gobiernos son "instituidos" para protegerlos.

Así las colonias obtuvieron su independencia y una organización republicana que tuvo como

primer presidente a Georgc Washington, seguido por John Adams y Thomas JetTerson, quienes

consolidaron la democracia y el sistema norteamericano de gobernar.

La igualdad en los primeros tiempos de Estados Unidos.

De esta forma vemos como un primer intento de organización político fracasó y se dio

entonces una gran discusión sobre la forma de gobierno idónea que garantizara tanto la libertad y

los derechos políticos, como la igualdad y el desarrollo humano.

Así, ia aspiración de sostener una sociedad libre con márgenes de acción sólo limitadas por el

bienestar público se asocia a la idea de igualdad entre los hombres como un requerimiento sin el

cual no se lograría establecer la sociedad deseada, ni el sistema comercial necesario que garantizara

el desarrollo económico de cada una de las colonias. Lo que muy pronto devino en un conflicto

entre la esfera de acción y las cuotas de poder político de cada una con la esfera y actuar del

gobierno conjunto.

Lo anterior es reflejo de la existencia de una avanzada idea sobre la libertad y los límites de

acción política de cada nivel de gobierno. Tan es así, que una de las causas para separarse de

Inglaterra fue precisamente la falta de respeto, por parte de la corona, a la opinión colonial

expresada en la imposición tic gravámenes sin considerara los intereses y deseos de los colonos.

Una vez alcanzada la independencia, realizan una reflexión profunda sobre el tipo de

gobierno que requerían para garantizar su bienestar y uno de sus principales miedos era que un

50 Robert H.Hortwitz; Los fundamentos morales de h república norteamericana; Argentina, Editorial REÍ; 1993; p. 343
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gobierno federal fuera una carga para ellos y obstaculizara su propio desarrollo, al igual que lo

había hecho la dominación británica.

Pero, ¿cómo garantizar las libertades políticas y comerciales tan necesarias? Sólo con una

organización de consenso y una cooperación que garantizara la equidad en las cuotas de poder. Por

ello, los federalistas como Jay, Madison y Hamilton defendían el establecimiento de una federación

y no de una confederación que propiciara la separación, tal y como lo señalan en Los Documentos

Federalistas, obra que recoge los principales argumentos expresados a favor de dicha idea y que

constituye una de las bases más importantes del pensamiento político norteamericano.

Me propongo [escribe Hamilton en el primer pape! federalista] discutir en una serie de

artículos los siguientes interesantes puntos; La utilidad de la UNIÓN para vuestra

prosperidad política. La insuficiencia de la présenle Confederación para conservar esa

Unión. La necesidad de un gobierno tan enérgico por lo menos corno el propuesto para

obtener este fin. La conformidad de la Constitución propuesta con los verdaderos

principios del gobierno republicano. Su analogía con la constitución de vuestro propio

Estado. Y, finalmente, la seguridad suplementaria que su adopción prestará para

salvaguardar esa especie de gobierno, para la libertad y la prosperidad.51

A! entrar en crisis la Confederación existente los ex-cokinos van a buscar una nueva forma

de organización y se dan los debates para fundamentar el establecimiento de una Federación que

fortalezca los vínculos entre los nuevos Estados y mejore las relaciones con el exterior. Destaca en

estas discusiones que uno de los argumentos para no formar dicha coalición de gobierno es el de la

posible cooptación de las libertades soberanas de cada una de las partes que la conformarían y el

probable establecimiento de límites muy estrechos al desarrollo independiente de cada una.

Finalmente gana el debate que apoya la Federación como la mejor forma de gobierno en la

nación y se establecen, de manera temprana, las características que, según Robcrt Dahl , deben

tener todas las democracias: igualdad política, garantía de libertades y desarrollo humano. El [o en el

marco de un proceso de toma de decisiones que deberá incluir todos los reclamos de los ciudadanos,

los cuales a su vez se mantendrán organizados pata que ello sea posible.

Así, la igualdad política reflejada en las cuotas de poder y el equilibrio necesario entre las

partes que ejercerían el poder federal fue determinante para la creación de los Estados Unidos

modernos.

Pero la igualdad en otros campos también era necesaria, la del individuo frente a los demás

para darle oportunidades similares de desarrollo a cada uno de los participantes en la creación de la

nación.

Sl HamiKun, Madison y Jay; El Federalista; México, Editorial Fondo de Cultura Lconómiua; 2a reimpresión; 200Ü; p. 5
-1 Cfr. Roben Dalí!; La democracia y sus críticos, España; Editorial Piados; 2" edición; 1993; 476 páginas
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Por ello se gesta una nueva forma de pensamiento único que busca crear una sociedad buena

y justa donde cada uno tenga una oportunidad, sin importar los resultados obtenidos por cada

individuo ya que éstos dependerán de la propia dinámica social y de las capacidades de cada uno de

los miembros de la democracia para lograr sus objetivos. Seymour Martin Lipset menciona que "la

ideología de la nación puede describirse en cinco palabras: libertad, igualitarismo, individualismo,

populismo y laissez-faire."5i

Esta igualdad fue reforzada por la existencia de una sociedad colonial, con clases sociales sin

una brecha tan profunda unas de otras en relación al ingreso y para quienes la expansión territorial

garantizaba una promesa de prosperidad para los menos afortunados, no existían títulos nobiliarios

y con la idea los pobres no se encontraban destinados a ocupar por siempre un papel secundario o

subordinado en el desarrollo nacional. Esta última ¡dea la desarrolla un gran observador de la

sociedad estadounidense de la época de formación de la nación, Alexis de Toquevillc, quien

escribe:

He dicho, en el capitulo precedente, que reinaba una gran igualdad entre los emigrantes

que fueron a establecerse en las orillas de Nueva Inglaterra. El germen mismo de la

aristocracia no fue nunca depositado en esta parte de la Unión. Nunca se pudieron fundar

allí más que influencias intelectuales. El pueblo se acostumbró a reverenciar ciertos

nombres, como símbolo de luces y de virtudes. La voz de algunos ciudadanos obtuvo

sobre él un poder que pudo llamarse, quizá con razón, aristocrático, si hubiese podido

transmitirse, invariablemente, de padres a hijos.54

Asimismo vincula la idea de igualdad con la perfectibilidad indefinida del hombre, lo que

constituye uno de los rasgos más sobresalientes de la ideología norteamericana ya que la igualdad

establecida en todos los niveles se traduce en oportunidades de obtención de bienestar y no en un

reparto igualitario de la riqueza generada por la Nación; ya que ésta será repartida de acuerdo con

las virtudes ejercidas y las capacidades de cada uno de los individuos.

Los devotos de la igualdad como fin deben rechazar la idea de que el tratamiento igual es

una norma mecánica. En realidad, igual tratamiento requiere tratamiento análogo. Este es,

requiere que cada uno sea tratado como cada uno de los demás lo sería en la misma

situación, pero reconociendo que la "situación" incluye circunstancias sociales,

capacidades, educación, "desarrollo moral" y demás.55

Por otro lado la igualdad como motor de perfeccionamiento constante se basa, para

Toquevillc, en la constatación de que en aquella sociedad donde sus componentes ven su destino

como ineludible y marcado por su nacimiento no buscan la forma de modificar su situación a través

52 Scymour t.ipsel; op cit; p. 3
M Alexis de Toqueville; I.a democracia en América; Editorial Gern i ka; Méxicu; 15)97; p. 34
" Robert H.Hortwitz; <¡p cit; p. 327
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del ejercicio pleno de sus capacidades y por ello la búsqueda del mejoramiento constante no es un

requisito para vivir, mientras que en aquellas sociedades, como la estadounidense, que no cuentan

con esa idea de predestinación individual (si con la de un destino nacional glorioso) motivan a sus

habitantes a la búsqueda del mejoramiento material y espiritual en todos los órdenes.

La igualdad por otro lado es un problema de cualidad sobre quién y en qué rubro se es igual

así como en los mecanismos que garantizarán el acceso a los derechos fundamentales (tanto

políticos como sociales) a todo ciudadano, esta discusión ha permeado las instituciones y la historia

de la evolución social y política norteamericana. Ello se debe a que en realidad las instituciones

fundadoras del moderno Estado democrático se basan en una idea de igualdad política y ante la ley,

pero no en una equidad social que posibilite el desarrollo material de los sectores sociales en la

misma proporción. "En el siglo XIX, los portavoces del Estado generalmente negaban la posibilidad

de fomentar la igualdad social, por lo menos en el sentido de la redistribución del moderno estado

de bienestar sociaí. La igualdad anle la ley o la igualdad política era considerada distinta a la

social."56

Ahora bien, el problema de la igualdad en sociedades tan complejas como la estadounidense

conlleva una serie de consideraciones que podrían ir más allá del problema del ingreso. En la

discusión sobre este tema en los Estados Unidos se hablaba de la oportunidad política de sentirse y

estar efectivamente representado en el proceso de toma de decisiones, idea que va extendiéndose a

otros ámbitos de la vida cotidiana como el de la educación en el transcurso de su historia, pero que

para la época de la independencia y el establecimiento del gobierno republicano todavía no

maduraba.

Esta búsqueda por lograr una sociedad igualitaria en los inicios de la República involucra una

primer definición sobre quienes serán a los que se considerará como iguales y porque. En el inicio

de la República estadounidense no se incluía dentro del sector que debía disfrutar de una igualdad

política y social a los esclavos y a las mujeres, se requirió de una guerra para lograr que, por lo

menos en el papel, los esclavos fuesen considerados como iguales a los blancos, pero el logro de

una igualdad social y política plena para todas las razas sin distinción de género o edad demandaría

una lucha constante por más de un siglo.

La promesa de igualdad no formaba parle de la Constitución original. (...) La decisión de

no incluir a la igualdad como un principio fundamental se debió, parcialmente, a la

irresolución del estatus de la población negra. La igualdad siguió estando asociada con el

estatus de loa norteamericanos negros durante el siglo XIX y hasta el siglo XX; asi, sirvió

como un insírumento importante en la lucha por la justicia racial."

Jolin Brigham; Las libertades civiles y la democracia e$ladounidense;Méx\co; ^iliciones Gcrnika; 1987; p. 346
" ibidit; p. 337
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Aún así Madison ya especulaba sobre el papel que debían jugar las minorías en la democracia

estadounidense, pero entendía que éstas eran tales con relación a posición política e ideológica, no

con relación a posiciones raciales o de género, lo cual es congruente con el desarrollo de una

naciente democracia. En palabras de Robert Dahl, Madison "creía que el gobierno debe edificarse

de tal manera que impida que las mayorías invadan los derechos naturales de las minorías, un

Madison moderno podría sostener que un gobierno debe estar diseñado para inhibir a una mayoría

relativamente apática con el objeto de que no haga que una minoría relativamente intensa tenga que

adoptar la política de la primera".58

Todo ello en el terreno de lo político y es así como en las primeras discusiones sobre la

igualdad es ésta dimensión la predominante. A continuación veremos cómo el debate sobre la

igualdad social entendida como una igualdad racial entra en el desarrollo de la historia

estadounidense.

La Guerra Civil y la lucha por la igualdad.

El proyecto nacional y la prosperidad alcanzados después de la independencia pasarían una

de sus más duras pruebas al desatarse la Guerra Civil, que mostró la división del país basada en

modos de producción disímbolos, uno predominantemente agrícola basado en la explotación del

algodón y la mano de obra esclava, y otro industrial con una idea diferente sobre la necesidad de

mantener la esclavitud en las colonias.

La sociedad sureña se caracterizó por la creación de todo un sistema ideológico y literario

que justificaba en la teología y la historia la permanencia de la esclavitud; asimismo contaba con

una estructura social donde el no poseer esclavos era signo de inferioridad; las ideas más avanzadas

de la ilustración francesa o las transformaciones sociales, provenientes de oirás colonias donde la

esclavitud estaba prohibida, nunca tuvieron un lugar en dicha sociedad.

Mientras, la sociedad norteña estaba compuesta por comerciantes, artesanos e industriales, lo

que hacía de ella algo completamente diferente, el igualitarismo imperaba y la esclavitud no era

necesaria para el desarrollo económico, ya que las fabricas y los pequeños talleres ahí existentes

necesitaban de obreros asalariados, estimulando el comercio interno y extemo.

Así, muchos observadores de la época calificaban a la esclavitud como un mal casi necesario

para la sociedad; aunque algunos le criticaban el propiciar la separación de las familias con su

venta, los azotes, la falta de acceso a la educación y el trabajo excesivo; otros, veían en ella un

seguro contra el desempleo y la garantía de una vejez tranquila para los negros. Un aspecto que

1 Rubert A.Dahl; Un prefacio a lo teoría democrática* México; 3a edición; Editorial Oernika; ! 998; p. 123
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escapaba de sus observaciones era que la barrera existente entre los amos y los esclavos era social y

estaba basada en la raza, por lo que la transformación de las leyes o los códigos poco o nada podía

hacer para el mejoramiento efectivo del nivel de vida de los esclavos.

De esta forma, se formaron bandos anti y pro esclavitud marcando una gran línea divisoria en

el país; donde los abolicionistas radicales decidieron que los territorios que la permitían no debían

crecer y ante la inminente toma de nuevos territorios gracias a la guerra con México y eí nacimiento

de Texas como un país independiente, probablemente esclavista por su posición geográfica,

decidieron promover una ley que vedó la instauración de dicha institución en los territorios nuevos.

Así se buscaba darle un sustento legal a la contención de la difusión de! tipo de producción sureño,

aún y cuando la esclavitud era vista como elemento independiente del marco jurídico existente.

La concepción de que la ley era por !o menos formalmente pura y ajena a las vicisitudes

de las fuerzas sociales permitió a los jueces que estaban preocupados por la institución de

la esclavitud racionalizar su papel en un sistema político que daba cabida a esta última.

Esto, a los sureños no les hizo ninguna gracia y exigieron igualdad de derechos, se comenzó

entonces a resquebrajar al Unión. 1'orelloHenry Clay, en 1850, propuso que California se admitiera

como Estado libre, que Nuevo México y Utha se organizaran como territorio sin legislación en pro

ni en contra de la esclavitud y que se compensara a Texas por algún territorio cedido a Nuevo

México.

Parecía que el acuerdo había calmado los ánimos, pero las cosas no duraron, ya que la nueva

Ley sobre Esclavos Fugitivos no tuvo una aceptación general, debido a que obligaba su caza y

entrega; tal fue el rechazo que muchos apoyaron el "ferrocarril subterráneo" (camino clandestino

que seguían, con auxilio de varios lugareños, los esclavos en su fuga); así, la disputa entre los

Estados abolicionistas y los esclavistas fue creciendo hasta que el Sur comenzó a presionar para que

se permitiera extender la esclavitud hacia los Estados de Kansas y Nebraska; a lo que se opusieron

los representantes de ¡os estados del Norte, llegando al punto de desatar una serie de

enfrentamlentos al ingresar los dos bandos en el último estado mencionado.

De esta forma las relaciones entre ambas partes fueron siendo cada vez más tirantes hasta que

llegaron a un estado de guerra declarada y la pretensión de secesión con la llegada a la presidencia

de Abraliam Lincoln en 1860. En este estado de cosas, el Sur rechazó al nuevo presidente y gestó la

idea de crear los Estados Confederados de América eligiendo a Jefferson Davis como presidente,

considerando la idea de extenderse hacia el Caribe una vez consolidada su independencia.

Después de cruentas batallas, donde la suerte favoreció finalmente a los Estados del Norte,

para 1877, una vez terminada la guerra, se dio una de las elecciones presidenciales más reñidas,

59 John Brigham; op cit; p.348
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quedando la tarea de reconstruir los territorios del Sur, no sin antes haber cobrado la vida de

AbraUam Lincoln, asesinado el 14 de abril de 1865, y dejado como herencia el enfrentamiento de

dos formas distintas de considerar el desarrollo y las formas de la comunidad humana entre ambas

partes de los Estados Unidos, lo cual se conservaría de manera soterrada a través de una serie de

leyes y prácticas sociales discriminatorias.

Asi, sobre la Guerra Civil podemos apuntar que esta fue una ludia por la igualdad y logró

que se realizaran dos enmiendas constitucionales, la decimotercera y decimocuarta, con lo que se

establecían las bases para el ejercicio de éste derecho. A ello se une ia lucha por una mejor

distribución del ingreso después de la crisis de los años treinta que va a redundar en la creación de

un Estado de Bienestar, cabe anotar que en el siglo XIX el Estado estadounidense usualmente

negaba la posibilidad de fomentar la igualdad social ya que en sus términos esta era diferente de la

igualdad ante la ley o la política, su naturaleza escapaba hasta cierto punto de la función protectora

del Estado.

La igualdad se debatió a lo largo de los siglos XIX y XX a través de la lucha por los derechos

civiles, de las leyes de Jim Crow y del combate desde diversos frentes para que las cortes federales

establecieran los limites donde se debían revertir los fallos de "iguales pero separados" que seguían

discriminando a los negros; así se establecen una serie de medidas para garantizar que, no por falta

de recursos, cí procesado careciera de una defensa legal ante las cortes en casos criminales o no se

tuviera un acceso ¡rrestriclo a la posibilidad de contar con una educación de calidad. Lo que nos

lleva al siguiente capítulo del desarrollo estadounidense.

El fin del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.

Una vez que la unión de los Estados fue consolidada, los Estados Unidos comenzaron un

despegue industrial y comercial que sentaría las bases para su dominio en el siglo XX; ello fue

estimulado por la extensión de la red ferroviaria que permitía una gran movilidad de personas y

bienes.

Todo ello consolidó el mercado nacional y convirtió a la sociedad predominantemente rural

en urbana donde fueron los empresarios quienes tomaron las riendas del desarrollo del país e

influyeron todavía más que los políticos, a quienes ya se acusaba de corruptos con el fin de minar su

poder. Así se comienza a dibujar una nueva sociedad donde ya no son los políticos ni los

agricultores los actores principales y por ello el debate sobre la igualdad se fue modificando pata

incluir cada vez más a la igualdad social como objetivo legítimo y posible.
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En esta época se difundieron una serie de teorías que apoyaba» la idea de que la prosperidad

económica era un signo de superioridad moral, dándole a los empresarios un aura de santidad que

les permitió imponer una serie de leyes favorables a sus intereses. Ello, por supuesto, exacerbó los

conflictos sociales ya que la prosperidad industrial tuvo un costo que afectó principalmente a la

población de trabajadores agrícolas e industriales. La pobreza convivía con la abundancia y la

prosperidad del país no reflejaba necesariamente un mejor nivel de vida para los sectores menos

favorecidos.

Más o menos conscientemente, el americano decimonónico combinaba estos divergentes

puntos de vista dentro de un credo que decía, aproximadamente, lo que sigue: la pobreza

es innecesaria (para los americanos), pero las diferentes capacidades y virtudes de los

hombres hacen que su presencia sea inevitable; esto constituye un estado de cosas

deseable, puesto que sin el miedo a la miseria las masas no trabajarían y no existirían

incentivos para que los capaces demostraran su superioridad; donde existe, la pobreza es

generalmente un problema temporal y, tanto en su causa como en su remedio, se trata

siempre de un asunto individual.60

Pero esta idea individualista de la pobreza va a modificarse paulatinamente a lo largo de!

Siglo XIX a raíz de las crisis económicas que sufrió la sociedad estadounidense, las cuales hicieron

que la actitud de la sociedad en general con relación a la pobreza cambiara, de ver a los pobres

como holgazanes y parásitos sociales se les vio como víctimas del desarrollo capitalista.

A finales del siglo las influencias políticas, económicas y religiosas estaban minando la

lealtad popular para con la interpretación individualista de la pobreza. La idea de que la

miseria era fundamentalmente resultado de la holgazanería, la falta de previsión y la

inmoralidad no só!o estaba moribunda, sino que para un número considerable de

americanos esta visión ya no parecía estar acorde con los hechos de ia vida real. En su

lugar estaba surgiendo una actitud de mayor simpatía hacia los pobres, contemplando, cotí

frecuencia, a las personas necesitadas más como víctimas que como culpables.

Durante este periodo aparecen también una serie de códigos morales que intentaban regular la

vida de los trabajadores, creyendo ingenuamente en la mejoría de la sociedad a través de la

prohibición del alcohol, pero para muchos de los trabajadores el beber un vaso de vino era su única

diversión por lo que veían en la prohibición una provocación, Se añade a ello otros tipos de control

y exclusión destinados a los favorecidos, como la creación de una serie de normas en los estados

sureños que fueron despojando a los negros de sus derechos civiles impidiéndoles votar en las

elecciones estatales.

60 Robert H. Rrcmner; Desde ¡ti más bajo, el descubrimiento de ¡a pobreza en Estados Unidos; Espaila; Ministerio del
'trabajo y Seguridad Social; 1993; p. 36
hI Ibidit: p. 52
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Se creó tin descontento entre los sectores medios y bajos de la sociedad por la existencia de

políticos millonarios que formaban los órganos de decisión del país, donde sus intereses no

contaban e incluso se daba una relación entre los sectores altos de la población con el fin de impedir

la organización de los trabajadores para su lucha económica o política. Surgen asi, los primeros

intentos de sindicatos obreros y las primeras manifestaciones contra la situación imperante, pero los

empresarios organizaron grupos de esquiroles que rompían las huelgas o se recurría al uso de

grupos armados para reprimirlas. A pesar de ello surgen importantes organizaciones obreras como

la American f-'ederation of Labor (AFL) o la Industrial Workers of tlie World (IWW).

Con este ambiente social se llega a la Primera Guerra Mundial, no sin antes establecer una

reforma liberal que daría paso a la llamada Era Progresista (1901-1917); para 1918 los ejércitos

estadounidenses ya se habían enfrentado con los europeos quedando como uno de los más

importantes países en el escenario internacional y sin una contraparte que le hiciera sombra, así los

Estados Unidos se auto constituyeron como los promotores de la civilidad y el progreso a través de

la expansión de su radio de acción política.

Producto de este nuevo activismo en el exterior, surgieron los catorce puntos propuestos por

el presidente Woodrow Wilson, que proponía la creación de una Sociedad de Naciones, la cual

acabaría con la posibilidad de otro enfrentamiento global. Evidentemente esta propuesta fracasó en

gran medida debido a la postura de las Cámaras en Estados Unidos tendiente a que este país no

entrara en ella.

El periodo entre guerras (1919-1939).

Este período se ve como un ciclo económico completo donde los factores de esta índole

fueron los preponderantes, sobre todo al desatarse una profunda crisis económica en 1929 que

frustró ia prosperidad de los años 20. Dicha crisis acabó con gran parte de la producción industrial,

se derrumbó el sistema financiero y gran parte de los agricultores se arruinaron, lo que profundizó

las lecciones de solidaridad aprendidas durante la Primer Guerra Mundial.

La lucha por la igualdad social entró en una época de emergencia, dando prioridad a la

superación de la pobreza por sobre la búsqueda de la igualdad racial.

Un factor importante fue que los Estados Unidos se convirtieron en los mayores acreedores

del mundo después de la Primera Guerra Mundial, ello permitió una época de gran prosperidad

económica e industrial que propició una bonanza de posguerra demasiado optimista para sostenerse,

por elfo no se detectan a tiempo los factores que conducirán finalmente a la caída de la bolsa en
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1929, lo que sume al mundo en una crisis mundial que exacerbó la pobreza en Estados Unidos y

una de sus causas, el desempleo.

Así, la economía de los Estados Unidos se va a pique y durante los años que la depresión

duró se abatieron ios precios y los niveles de producción que el país había alcanzado con graves

efectos sociales y psicológicos sobre la población. Las causas del colapso de la economía son

variadas y va» desde la caída de los precios en la bolsa de valores que acabó con los sueños de

muchos inversionistas privados que veían en la compra de acciones un futuro de bienestar y riqueza

asegurado.

Este sentimiento de seguridad fue impulsado por el entorno existente, el crédito era fácil de

conseguir y el especular en la bolsa era relativamente fácil. A más de ello se debe considerar que la

prosperidad de los años veintes se centró en la industria automovilística y de la construcción, para

mediados de la década la primera seguía creciendo pero a niveles menores que en los años

anteriores, lo que hizo que se recortaran las compras de insumes, como el acero, vitales para el

desarrollo de esa industria con el consecuente efecto en la economía nacional, sin que hubiera otra

industria que suplantara el papel jugado por la automotriz en el impulso de la economía.

De esta forma vemos como, cualquiera que haya sido la combinación de causas que dieron

como resultado la Gran Depresión de 1929, tuvo como consecuencia el desempleo masivo de un

buen número de trabajadores y la contracción de los flujos comerciales, con la caída de precios de

todos los insumos, que tocaron todas y cada una de las áreas de la vida estadounidense.

Por otro lado los grandes industriales que se habían presentado como los causantes de la

prosperidad anterior cayeron en el descrédito al ser culpados de la difícil situación, lo que no

contribuyó a la armonía social necesaria para superar la crisis.

Ante todo ello el presidente Hoovcr mantuvo una actitud desafiante que tenía como fin

recuperar la confianza del público en la economía, pero al no creer que la recesión fuese a durar

mantuvo la idea de que en cuanto se recuperara la confianza del estadounidense en la economía

todo se solucionaría; por ello las medidas lomadas por este mandatario fueron un fracaso al no estar

destinadas a combatir la raíz de la situación ni a las principales consecuencias. Buscó apoyar a los

productores internos, aceleró las obras públicas y anunció una reducción de los impuestos, pero

estas medidas no eran suficientes ante los efectos de otras políticas públicas que hacían de los

beneficios obtenidos nada, ya que sostenía que el incremento de los gastos federales haría que la

depresión se prolongase y que una actitud más moderada daría una solución al problema. Todo se

agravó cuando los banqueros se negaron a cooperar más efectivamente con los planes del gobierno

ante la caída en las bolsas europeas y la aniquilación del mercado hipotecario.
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Por ello cuando fue tiempo de nuevas elecciones presidenciales los republicanos salieron del

gobierno para dejárselo al demócrata Roosevclt quién provenía de una familia acaudalada pero con

ciertas ideas de responsabilidad social. La nueva administración realizó una serie de

transformaciones y planes de políticas públicas que contendieron con los problemas económicos del

momento y fundaron nuevos mecanismos de asistencia social que llevó a la sociedad

estadounidense a creer que la crisis había pasado.

Los bancos fueron apoyados y sus quiebras comenzaron a solucionarse haciendo que la gente

volviera a depositar su dinero en ellos. Los obreros obtuvieron apoyos para su organización y

lograron fortalecer la presencia de sindícalos que protegieran sus intereses, desterrando algunas de

las prácticas injustas en las relaciones obrero-patronales. Se atendió a los sectores más

desfavorecidos de la sociedad que habían sido golpeados especialmente durante la Gran Depresión.

A este grupo de políticas se le conoció como el Nuevo Trato.

Con una cómoda delantera [en las votaciones que !o llevaron a la presidencia], FDR

[Franklin Delano Rooscvelt] abordó buen numero de cuestiones importantes y guardó

silencio en otras, y censuró a Hoover, a quien tachó de manirroto, pero también dejó en

claro que él estaba en pro de la ayuda al desempleo, la legislación de las granjas y una

"experimentación audaz y persistente", para dar un "nuevo trato" al "hombre olvidado".

Asi, se creó una Administración Federal para el Alojamiento, que intentó resolver el

problema de la vivienda en el país y se crearon fuentes de empleo que buscaba reducir el número de

dcsempleados, victimas de la crisis económica. Esla Administración ayudaba a la construcción de

vivienda privada, reanimando el negocio de la construcción y ofreció mejores alojamientos a la

población. Por otro lado se aprobó el Plan Townsend que preveía una ayuda a toda persona.con más

de 60 años que ya no trabajara y se comprometiera a gastar los 2ÜÜ dólares de auxilio; con esto se le

establecía una ayuda para la vejez. El Presidente también creía que todos los niños debían nacer

como miembros del Seguro Social y estar protegidos desde la cuna hasta la tumba.

Estas políticas beneficiaban principalmente a la clase media de los Estados Unidos y

reactivaban el comercio en el país, pero todavía había una gran tarea pendiente si se buscaba la

igualdad de oportunidades para todos, el abatimiento de los niveles de pobreza existentes, para ello

se realizaron una serie de medidas tendientes al apoyo de este sector de la población.

Los Estados Unidos aún tenían que recorrer un largo camino para velar adecuadamente

por los pobres y los impedidos, pero el Nuevo Trato había dado pasos gigantescos en esa

dirección. No sólo se comprometió en una gama de actividades sin precedentes, grandes

programas de ayuda, limpia de barrios bajos, ayuda a los aparceros, combate a! trabajo

6i Samuel Eliol Moiison, Henry Steelc Cojnmaiiger y William \í. Leuchtanburg; Breve ¡lisiaría de los Estados Unidas;
Méxko: Rdilorial Fondo ele Cultura Económica; 4J reimpresión; 1997; p. 722

61



infantil y el taller explotador, condiciones mínimas de trabajo, un sistema de seguro

social, sino que había establecido el principio de la responsabilidad federal por las

victimas de la sociedad. Declaró Roosevelt: "El gobierno tiene una responsabilidad final

por el bienestar de sus ciudadanos. Si el esfuerzo cooperativo privado no da trabajo a las

manos bien dispuestas ni alivio a los desventurados, quienes padecen miseria sin que sea

culpa de ellos tienen derecho de pedir ayuda ai gobierno. Y un yobiemo digno de ese

nombre debe darles una respuesta".63

De esta forma observamos como a lo largo del periodo de entreguerras y en un ambiente de

crisis económica, la lucha por lograr una igualdad racial en (os Estados Unidos fue haciéndose a un

lado ante los graves problemas compartidos. Aún así, muchas de las políticas destinadas a paliar e!

desempleo y sus efectos estaban destinados a ser la base de un Estado de Bienestar al cual

recurrirían más adelante los grupos étnicos desfavorecidos con el fin de lograr una equidad en el

acceso de oportunidades de desarrollo.

La Segunda Guerra Mundial traerá nuevos esquemas de relación social y retos en la búsqueda

de la equidad en los Estados Unidos, dando como resultado un impulso a la igualdad de género y a

una nueva inserción de los migrantes en los procesos de producción industrial. Todo lo cual

veremos a continuación.

La Segunda Guerra Mundial

En un primer momento los estadounidenses no querían entrar en el conflicto bélico debido a

los problemas internos ya mencionados y a la vocación aislacionista de la población, l'ero el avance

de los gobiernos totalitarios en Europa y el fin del Nuevo Trato debido a una nueva crisis

económica hizo que las opiniones se dividieran, dándose un gran debate en el Congreso sobre las

consecuencias de participar en la Guerra y sobre cuál bando seria el apoyado.

La discusión se zanjaría cuando es atacada una de las bases militares estadounidenses, lo que

obligó al país a renunciar a su aislacionismo y lo lanzó al apoyo de los países aliados en contra del

eje.

Esta participación le costó un gran sacrificio material y humano que transformaría la

conciencia norteamericana y le daría la semilla para grandes transformaciones sociales posteriores.

Una de estas consecuencias fue el fin de la Gran Depresión sufrida la década que terminaba, así

como la entrada de las mujeres a la fuerza laboral y el abrir las fronteras a trabajadores migrantes

ante la ausencia de muchos hombres que iban al frente dejando temporalmente sus empleos.

1 Samuel Eliot Morison, Henry Steele Commanger y William li, Leuirhlenburg; ibidil; p. 735-736

62



Otro efecto fue ei aumento de los impuestos, seguido del pleno empleo y migraciones

internas numerosas con el fin de atender las necesidades surgidas en el periodo de guerra; estos

movimientos poblacionates tensaron las relaciones raciales en algunos momentos y ello llevó a los

posteriores movimientos por los derechos civiles que llevarían a establecer la igualdad entre las

razas que forman la gran ensaladera norteamericana.

Al finalizar la guerra, los norteamericanos quedaron como una de las grandes potencias del

mapa político-mundial y ejercieron desde ahí un dominio de los procesos en aquellos países que se

encontraban en su esfera de influencia frente a los que se encontraban como parle del botín retenido

por la Unión Soviética ante el reparto del mundo; surge así, un periodo conocido como el de la

Guerra Fría donde las dos potencias hegemón del globo se discutirían la preeminencia política,

militar y económica.

La Guerra Fría y la posguerra fría

AI final de la Segunda Guerra Mundial se observó la necesidad de administrar la paz de

manera que no se dieran otros desequilibrios que condujeran a una conflagración como la recién

terminada. Pero para ello habrían de ponerse de acuerdo los representantes de Estados Unidos

(Franklin Delano Roosevelt, primero y después Harry S. Traman), la Unión Soviética (lósiv

Vissariónovich Dzhugashvili, llamado Staníin) e Inglaterra (Wiston Churchill); lo cual no era tarea

fácil, ya que cada uno tenía que defender los intereses de sus naciones: Churchill buscaba impedir

que la Unión Soviética dominara la Europa Central; Slanlin que se les concediera más territorios y

Truman buscó en un primer momento conservar la Alianza pero después se dio cuenta de que ello

era imposible.

El Orden mundial surgido de la Segunda Guerra tenía que admitir que la buena voluntad y los

intereses comerciales y políticos no eran compatibles, por ello se repartieron el mundo,

especialmente Europa, creando un modo de vida negociado entre los dos hegemones. De esta

organización emanan una serie de conflictos cuyo escenario era por lo regular naciones en vías de

desarrollo, donde las grandes potencias se median una a la otra con el fin de conservar una

superioridad que les permitiera expandir su área de influencia y mantener, a la vez, el equilibrio que

garantice la paz. Algunos de estos conflictos pusieron el jaque, el orden impuesto y permitieron ver

las debilidades de los contrincantes: La Guerra de Corea, la de Vietnam, la Crisis de los Misiles,

Afganistán, etcétera, pero al fina! las contradicciones en los sistemas económicos y las presiones

sociales y políticas generadas a lo interno de la Unión Soviética colapsaron el sistema y le dieron la
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victoria a ios Estados Unidos, iniciando la etapa conocida como de Pos-Guerra Fría, en la cual nos

encontramos.

En lo social, las mujeres estadounidenses no se resignaron, al final de la Segunda Guerra

Mundial, a regresar al pape! de esposa en el hogar y los trabajadores pertenecí en les a las minorías

raciales tampoco se conformarían con las cuotas establecidas para ellos cuando ya habían

demostrado que servían a la Nación tanto o más que cualquier otro sector del País. Estas ideas

fueron madurando poco a poco hasta desencadenar una serie de luchas por los derechos civiles en la

década délos sesenta que daría como resultado un nuevo papel de las mujeres y las minorías en el

desarrollo de los Estados Unidos.

Estas luchas se centraron en la erradicación de las políticas de separación entre las razas en

los lugares públicos y le equidad en el acceso al trabajo y a la educación de calidad sin importar la

raza o el género, lo que representaba la lucha por la igualdad plena de todos los estadounidenses.

Así se desarrollaron nuevas iniciativas que se convirtieron en leyes con el fin de proteger la

igualdad entre los distintos sectores de la sociedad estadounidense y también orientadas a equilibrar

y enmendar los errores del pasado. Nace así la acción afirmativa.

• Durante la última década, una ola de protestas recorrió los Estados Unidos. Se trataba de

oponerse a la llamada "acción afirmativa" [afftrmative action] que, para borrar antiguas

discriminaciones basadas en el color de la piel, facilitaba el acceso a los empleos, así

como la admisión y la graduación en las universidades, de negros e hispanos

(estadounidenses de origen latinoamericano). Estos aspirantes, provenientes de estratos

sociales hasta entonces marginados, se encontraban en desventaja para una competencia

abierta con los "blancos anglosajones", mejor ubicados socialmente y que, por lo general,

habían recibido una educación más esmerada.

Estas políticas englobadas en la acción afirmativa se encuentran ahora en el centro de un

debate que busca por un lado desaparecerla ya que consideran que al obligar a las fábricas, las

universidades, escuelas, despachos o cualquier otra institución a garantizar que un número de sus

trabajadores y estudiantes serán de grupos minoritarios, los anglosajones se encuentran en franca

desventaja en la competencia laboral o en el acceso a una educación de calidad cuando los méritos

deberían de ser la única forma clasificatoria. Incluso algunos líderes negros han negado la

objetividad de las políticas de acción afirmativa y dicen que su existencia le resta mérito a los

logros de la comunidad afroamericana.

El argumento que más profundamente movilizó a ese creciente sector social y étnico [la

clase media negra] fue el de su dignidad y su auténtica afirmación; la llamada "acción

afirmativa" —entendían— devaluaba y empequeñecía los logros de ios numerosos negros

1 Zygmunt Batimán; op cil; p. 93
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que "habían llegado". Por ellos, habría sido mucho más gratificante que nadie hubiera

podido considerar su éxito como inmerecido, como un regalo en lugar del resultado de su

esfuerzo consciente, su talento personal, su trabajo tesonero y lu correcta elección de un

estilo de vida.65

Aún no se dice la última palabra e» este debate, pero su resultado será de capital importancia

para el desarrollo de la igualdad en los Estados Unidos,

Consideraciones finales sobre la igualdad y el desarrollo de los Estados Unidos

De esta forma vemos como esta lucha por el acceso igualitario a las oportunidades va a ser

uno de los temas principales en la discusión nacional sobre el Estado de bienestar y las políticas

destinadas a la atención de los sectores necesitados de la sociedad ya que la forma en cómo se debe

llegar a la equidad y a quienes se debe considerar en los cálculos establecidos es de capital

importancia para justificar una disminución del Estado en el tema o una reducción de la población

beneficiaría de estas políticas.

En una época temprana de la sociedad estadounidense la atención aciertas necesidades de los

sectores menos favorecidos era canalizada a través de la beneficencia privada, los particulares se

responsabilizaban de buscar una mejor distribución del ingreso a través de la donación de parte de

su riqueza, pero ese modelo deja de ser funcional junto con los límites de la expansión territorial

norteamericana y con la generación de sectores cada vez más diferenciados que reclamaban un

lugar en la promesa de bienestar.

Pero la existencia de una desigualdad entre los sectores sociales es el reconocimiento de las

diferencias substanciales entre ellos y de la complejidad de sus relaciones, lo que culturalmcnte va a

determinar su desarrollo dentro del Estado con costos muy altos, así como finalmente desembocará

en ta búsqueda de salidas adecuadas a dicha situación y en un probable enfrentamicnto entre las

esferas de poder público por lograr espacios más amplios para la participación política de estos

sectores. Estos efectos irían también mucho más allá, destruirían las capacidades creativas de

sectores marginados y producirían una fragmentación de la cohesión social.

La visión que acentúa las desigualdades y las diferencias entre cada país y al interior de

cada uno de ellos, plantea la existencia yuxtapuesta de realidades que serian irreductibles.

Estaríamos ante un tipo de pluralismo radical que serian irreductibles. Estaríamos ante un

tipo de pluralismo radical que sólo percibe las conexiones y los intercambios de mundos

distintos. Las desigualdades acentuadas por el modelo económico neoliberal y ¡a

reducción de las políticas de bienestar social, provocan la exclusión de amplios

6S ibidit; p. <J4
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contingentes sociales de manera anómica, quienes, en su precariedad, estarían limitados

en sus capacidades creativas y de producción simbólica. La diversidad terminaría en una

fragmentación social indeseable.66

Aquí cabría preguntarse que tan ciertos son dichos efectos y si la desigualdad no crearía una

reacción más bien contraria a la expresada; tal vez se desarrollarían símbolos y expresiones

culturales mucho más fuertes, pero no emanarían de los iconos o valores generales de la Nación,

sino de otras fuentes alternativas como son del lejano pasado (real o imaginario) de los grupos

marginados que se auto reconozcan como pertenecientes a grupos étnicos más o menos asimilados.

Esto es, la exclusión y la desigualdad en distintos matices quizá sí limite las formas de

expresión y el desarrollo de algunos sectores, pero quizá también aliente a la búsqueda de

reivindicaciones históricas ante el cierre de la asimilación económica y social plena a ¡a sociedad a

la cual pertenecen, manifestaciones que desembocarían en expresiones reivindicaüvas políticas y

sociales debido a que finalmente la desigualdad en la renta que genera pobreza es muy distinta a la

desigualdad cultural o social expresada en la exclusión de la esfera política.

Un ejemplo de eslo sería el desarrollo de formas particulares de expresión política y cultural

por las comunidades mexicoamericanas, o por cualquier otro grupo étnico de los Estados Unidos,

diferenciadas de aquellas generadas por el común de la sociedad; asimismo se da una forma distinta

de interpelación entre las instituciones políticas y los canales de expresión cultural con cada uno de

éstos grupos.

De esta forma la desigualdad, en cualquiera de sus formas (económica, política y / o social)

es vivida por cada grupo étnico de manera distinta, ello permite una multitud de opciones al

momento de analizar la evolución política de la sociedad estadounidense. Lo que implica asimismo

que ciertos programas de atención a problemas sociales específicos o políticas públicas diseñadas

para la generalidad de la población tengan un impacto distinto que depende de las características

raciales y culturales de cada sector.

Para contender con esta desigualdad, lanío en las oportunidades de desarrollo como en las

oportunidades de participación social, emanada de la desigualdad de la renta o de la pobreza se crea

en los Estados Unidos una vocación por ía ayuda hacia los más necesitados, estableciéndose así una

de las instituciones características de las ex-colonias inglesas en America: la beneficencia pública.

Asimismo se establecen una serie de políticas destinadas a la atención de ciertas necesidades

básicas consideradas como prioritarias, sobre ello hablaremos a continuación.

' Silvano Héctor Rosales Ayala; op cit\ p. 71



2.2. Las políticas públicas y beneficencia pública estadounidense.

El sentimiento de ayuda a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con el fin de

apoyarlos para que superen el estado de postración en la que se encuentran, esta íntimamente ligado

al desarrollo del pensamiento religioso norteamericano, desde la época de la colonia los pastores

protestantes hablaban de impulsar la igualdad a través de la superación de una serie de barreras

sociales y morales. Ahora bien, durante el siglo XVII y hasta inicios del siglo XIX la población

marginada tenia como opción el migrar hacia los nuevos territorios obtenidos con el fin de alcanzar

la prosperidad deseada.

La situación cambia radicalmente durante el siglo XIX cuando la naciente industria

norteamericana recibe a los nuevos migrantes con la condición de ser una mano de obra barata que

sostuviera la producción en masa. Ello vino acompañado de un aumento sin precedente de la

riqueza en los Estados Unidos, lo que hizo mucho más evidente las contradicciones sociales

generadas por la revolución industrial y el sistema político y económico imperante.

De'esta forma aparece una forma de pobreza distinta y la idea de que ésta no es

necesariamente una condición natural de las masas, que Dios no puso a los pobres en esa situación

para probar su valor y fortaleza; apareciendo así la pobreza urbana.

' En los barrios bajos de ¡as grandes ciudades fue donde los americanos descubrieron la

nueva pobreza que estaba invadiendo a la nación a raiz de la industrialización, del

crecimiento urbano y de la inmigración. Aparecieron nuevos mundos de desgracia,

caracterizados por maneras de vivir extrañas a la experiencia americana, que eran una

amenaza para ios modelos convencionales de decencia.

Otro factor que contribuyó a la exacerbación de la pobreza en los Estados Unidos fueron los

sucesos en la Europa que impulsó a un mayor número de migrantes hacia América en busca de un

bienestar que no conocían en sus propios países. Pero a lo interno, las contradicciones propias del

sistema político estadounidense y la supuesta degradación moral resultante del encuentro entre las

diversas culturas fueron achacadas a los migrantes recientes y ello hizo que la imagen del

estadounidense promedio sobre la pobreza se viera condicionada a cierto grado de xenofobia ya que

algunos sostenían la idea de que los migrantes eran una carga para las instituciones de caridad

establecidas y por ende para los contribuyentes estadounidenses.

Rol)ci1 H. Brcmncr; op cit; p. 21
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F.n la última mitad del siglo los movimientos de la población, igual que casi todo lo

demás, se desarrollaron en una escala mayor que nunca. De los casi veinte millones de

•personas que emigraron hacia los Estados Unidos en c\ siglo xix, salvo unos cuatro

millones —es decir, aproximadamente uno de cada cinco—, todos los restantes lo

hicieron después de 1860. A partir de entonces la tendencia a achacar u la inmigración

todo aquello que se consideraba censurable en la vida americana se convirtió en algo casi

irresistible.6"

De esta forma nace el espíritu de la beneficencia púhlica, como una forma de sostener a la

población necesitada de algún tipo de ayuda pero sin menoscabo del impulso a superar por si sola

su situación. Los migrantes se insertan en esta idea como una población digna de ser ayudada pero

siempre y cuando se comprometa a no depender de ese auxilio más allá de un tiempo razonable.

Esta visión de los pobres fue cambiando a la luz de las transformaciones sociales y en los

medios y formas de producción que sostiene el bienestar estadounidense, hasta llegar a una idea

mucho más compartida sobre fas causas que mantenían a sectores amplios de la población en la

indigencia. Ya no era su holgazanería ni su falta de compromiso con el trabajo, sino los propios

ciclos económicos que condenaban al trabajador honesto de las fábricas a sueldos de miseria que

eran insuficientes para el sostenimiento de su familia, actitud que va a desarrollarse a Unes del siglo

xtx y principios del siglo XX. Lamentablemente esa actitud no va a sostenerse a lo largo del siglo y

volveremos a escuchar argumentos xenófobos y racistas en la década de los ochenta y hasta la

primer década del nuevo siglo XXI.

Por todo ello la Beneficencia se construye basada en una mezcla de lo público con lo privado,

ya que algunos servicios son aportados por agencias públicas (federales, estatales o locales) y otros

por agencias paragubernamentales. La contribución privada puede ser de dos formas: en una las

agencias cobran por los servicios proporcionados y en otra, estos son gratuitos debido a que el fisco

les proporciona recursos. En palabras de Richard Rose:

La contribución privada a la mezcla del bienestar puede tomar dos formas muy distintas. La

primera se encuentra en el sector del mercado de la economía; las agencias que dependen de

vender sus servicios en el mercado, típicamente para lucrar, quedan así diferenciadas de las

que pueden dar sus servicios gratuitamente porque reciben fondos del fisco, es decir, e!

ingreso que el gobierno cobra por impuestos.159

De cualquier forma, estos servicios son utilizados por todas las personas, aún y cuando los

norteamericanos crean que son solo para un sector de la sociedad.

**Ibidit,?. 27
En palabras de Ridiard Rose, director del Centro para el Estudio ite la política social en ia Universidad de Strathelyde,

Glasgow; "La beneficencia: lame¿dade privado y público"'; en Sheila B. Kamerman y Alfred J. Khar; opcii; \i. 91
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La tendencia norteamericana a considerar !a beneficencia como confinada a una minoría de la

suciedad es reflejo de una tendencia nacional a considerar al Hstado como distante y no como

la encarnación cívica de virtudes y responsabilidades colectivas.™

Este último párrafo es mejor comprendido si recordamos como los primeros colonos veían a

la familia: como ente autosu fie ¡ente y autónomo, frenle al intento por escapar de un Estado

represor.

lJor otro lado, Rose señala que si combinamos esto con una clasificación de los servicios que

dependa de si estos le cuestan a quienes los reciben o no, encontramos cuatro tipos diferentes de

bienestar social: I) el que está monetizado en el punto de consumo; 2)en el punto de producción;

3)en ninguno de los dos o; 4)en ambos. De esta forma vemos como la beneficencia es la

combinación de estas dos tendencias y, en la dinámica actual lo que se intenta es que el mayor peso

de estos servicios recaiga en el sector privado y no en el estatal.

Es curioso observar como el mito nacional que atribuye el desarrollo económico de Estados

Unidos al funcionamiento sin trabas de la empresa individual, tomando como base las teorías de

Adam Smith se halla desarrollado conjuntamente con un Estado intervencionista surgido como un

agente de desarrollo económico; el mismo Smith dijo que el gran objetivo de la institución del

gobierno civil era la mejora de la condición de lodos los que formaban parte del contrato social;

además de que las primeras corporaciones americanas surgieron casi como empresas públicas. "Se

les otorgaba concesiones, subsidios, seguros de fianzas, derechos de paso, inmunidades y otros

privilegios exclusivos para permitirles atender a necesidades públicas específicas". Por ello la

combinación de lo público y lo privado no es ajena al desarrollo de América

...los Estados Unidos siempre han sido un Estado benefactor renuente (...) han insistido

constantemente en lo local, lo pluralista, lo voluntario y lo comercial, por encima de lo

nacional, lo universal, lo legalmente obtenido y lo gubernamental [mas adelante apunta que]

el sistema de beneficencia social de tos Estados Unidos podrá lograr mejores avances

realizando formas apropiadas generalizadas de privalizar su prestación. "

Asi se observa como el pueblo estadounidense esta más dispuesto a paliar los efectos de la

desigualdad social y económica a través de una serie de iniciativas privadas más que el apoyo a

programas pagados con fondos del gobierno emanado de los impuestos. Por ello, a lo largo de toda

su historia han visto a la filantropía como una opción contra el establecimiento de un estado central

fuerte que menoscabe las libertades políticas de la esfera local.

70 ¡bidit; p . 93
71 A r i h u r M . Schlcsingcr Jr; I AIS ciclos de la historia Americana; Madrid, España; Alianza Editorial; 1988; p. 2 3 7
" M Ü T C Benedick Jr., es cüdireclor de ftenedick and F.agan Econt/mic Cruwultaníx, Inc., Washington D. C, "Pi ivat ización
de los servicios de bienestar social: una idea que hay que tomar en ser io" en Sheila B. Kamerman y Alíred J. Khar; op i:ii;
p. 118



Pero la iniciativa privada no puede sostener el esfuerzo necesario para contender con las

dimensionc de la pobreza y sus consecuencias, así como satisfacer las necesidades educativas, de

salud y de empleo que requiere el pueblo. Por ello se han diseñado una serie de otros programas

destinados a la atención de necesidades particulares, a continuación se desglosan algunos de ellos.

2.3. Otras políticas públicas destinadas a la atención de los pobres en Estados Unidos.

Para encarar a la pobreza el gobierno de Estados Unidos diseño diferentes programas con

participación pública, Todos ellos nacieron del Acta del Seguro Social (Sochi! Securiíy Act) y por

ello en general buscan proveer de protección contra los efectos de un ingreso disminuido resultado

de la jubilación, una prolongada discapacidad, muerte del sostén de la familia o desempleo, así

como cubre algunos gastos médicos que de otra forma la persona no podría costear.

Entre los diversos programas generados hay unos más globales que otros y ello se aprecia en

el objetivo de cada uno, así como en las formas de financiamiento ya que en el mayor de los casos

el costo de cada uno de ellos se reparte entre los niveles locales y federal del gobierno (cuadro I).

Cuadro 1:

Gasto en el bienestar social bajo programas públicos
Por año y tipo de financiamiento según programa (billones de dólares) 1990-1995

Año y tipo de
financia miento Total

Seguro
Social

Ayuda
Pública

Salud y
programas
médicos

Programa
de
veteranos Educación Vivienda

Otros
veneficios
eriales

Federal
1980
1985
1990
1992
1993
1994
1995

303
451
617
750
805
853
888

191
310
422
496
534
557
580

49
63
93

139
152
163
170

13
18
27
32
33
35
37

21
27
30
35
36
37
38

13
14
18
20
20
24
23

6
11
17
17
19
25
27

9
8
9

11
11
!2
12

Estatal y local
1980
1985
1990
1992
1993
1994
1995

19C
281
432
517
561
583
617

39
59
92

123
125
126
126

23
35
54
69
69
75
83

14
21
34
38
42
45
49

Z
7,
Z

1
1
1
1

108
158
240
272
312
320
342

1
2
3
3
2
2
2

5
6
9

11
12
13
14

Z=menos de $500 millones
rúente: Cuadro realizado por el autor con datos del U.S. Census Bureau; Slatislical Absiract oflhe Uniled Slates; Estados
Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la página de la Red Mundial de En formación: www.ccnsus.gov
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Comenzó con la creación de un seguro para ancianos y sobrevivientes (OAS1, Oíd Age and

Suvivars Insurance) que fue establecido en los años treinta, durante la política de Nuevo 'I rato; con

el paso del tiempo se transformó y durante los años sesenta se le agrego un seguro a los

discapacitados (DI, Disabiiity Insurance), convirtiéndose en OASDI por sus siglas en ingles, con

lo que llegó a cubrir a la mayoría de la fuerza laboral estadounidense.

Así, vemos que la Seguridad Social no busca específicamente erradicar la pobreza, pero sí

ayuda a proteger a los trabajadores que por alguna razón necesitan ayuda para no caer por debajo

del ingreso mínimo establecido por el nivel de pobreza. Este programa es el más importante de

todos, sobre todo a lo que a presupuesto federal se refiere.

En el cuadro 1 se desglosa el gasto público por rubro y por nivel, pero si observamos sólo la

evolución de los totales vemos un aumento dramático entre el año de 1980 y 1995, tal y como se

aprecia en la siguiente gráfica (gradea 1), lo que no implica un aumento en el compromiso del

gobierno por desarrollar los programas, sino una ampliación en la base de beneficiados por estos

programas natural con el aumento déla población y con el incremento de la demanda.

Gráfica 1
Gasto en Seguridad Social 1980-1995

(billones de dólares)

1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995

Fuente: Gráfica realizada por el autor con dalos del U.S. Censiis liureau; Slalixtical Abxtracl ufthe Untied Siaias; Rutados
Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la página de la Red Mundial de Información: www.census.gov

Ello hace que el gobierno, con el acuerdo social, busque contener el aumento de la ayuda a

cada persona manteniendo una respuesta abierta al aumento de la demanda por estos servicios.

A ia par se ha creado una serie de programas que buscan atender las causas de la pobreza y

prevenir, en la medida de lo posible, sus efectos; asimismo se tiende a cuidar a los grupos más

vulnerables, lo que va de acuerdo con el espíritu igualitario estadounidense. Veamos algunos

ejemplos:
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Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (Aid ío Families wiíh Dependen! Chi/dren

AFDC): dedicado a la ayuda de familias que tienen hijos dependientes de padres con ingresos o

recursos limitados. Se pretende que auxilie a las familias sólo en tiempos de crisis, pero muchas de

ellas solicitan ayuda por nueve años o más. Piste programa inicio en 1935, con los efectos de la Gran

Depresión, como parte del Acta de Seguridad Social (Social Security Ací) y su nombre original era

el de Ayuda a los Niños Dependientes (Aid to Dependen/ Children).Una de sus características más

importantes es que cuenta con financian!ienlo federal y estatal (ver gráfica 2). Este programa ayudó

a 13,619,000 personas mensual mente durante 1995 y para el ano siguiente esta cifra cayó a

12,649,000.

Granea 2
Ayuda a Familias con Hijos Dependientes {AFDC)

Gasto por nivel federal y local 1995-1996
(números en millones de dólares)

i • Local
i fJ Federal

1995 1996

Fuente: Gráfica realizada por el aulor con datos del U.S. Ccnsus Burean; Stalisticat Abslrocl of the United Slates;
listados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la página de la Red Mundial de información:
vrtvw.census.gov

En cuanto a los beneficios médicos que atienden a los pobres se encuentran bajo el programa

del Medícala, el cual da servicio también a los que reciben los beneficios del AFDC O el SSl (que

describiremos más adelante) e incluye servicios de cuidados hospitalarios, pruebas de laboratorios,

cuidado de enfermeras especializadas en casa y servicios de terapia física, así como atención a

enfermos mentales, ancianos y jóvenes incapacitados. En 1982 el 32% de todos los pagos de

Medicaid fue para atención en los asilos, y un 12% adicional para instalaciones de cuidado

intermedio para retrasados mentales. Más adelante hablaremos de las reformas a este Sistema

planteadas durante la administración del presidente William Clinton y la importancia de este

programa para el presupuesto federal.

72



El Supplemental Security bicorne (SSI) es un programa federal que proporciona un ingreso

adicional a las personas necesitadas de él; cu 1989 el monto mínimo mensual dado por este

programa fue de $368 dólares, estos beneficios se ajustan cada mes de acuerdo con el nivel del

costo de vida. A pesar de esto muchas personas quedan fuera del programa debido a la aversión de

algunos a ser estigmatizadas como dependientes del sistema de bienestar o no conocen el programa

o el mecanismo para acceder a él." Aún asi, durante ai año de 1997 (último año del cual se

disponen datos) un total de 6,495,000 personas se vieron beneficiadas con este programa,

representando un total de 6,495 millones de dólares.74

También el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (KUD, Housing and Vrban

Develop) ayuda a los pobres ya que tiene entre sus principales objetivos "l)dar vivienda a los

pobres, 2)fomcntar la propiedad de casas-habitación, 3)regular la ubicación, la construcción y el

precio de las viviendas y 4)planificar el desarrollo económico urbano"'5. Este programa establece

una serie de medidas para encontrar y proporcionar casas accesibles a quienes, no tienen un ingreso

que les permita conseguirla sin ayuda gubernamental.

Estos son solo algunos de los programas destinados a los pobres y a ios sin hogar en Estados

Unidos; su efectividad es puesta constantemente en duda por lo que diversas administraciones han

buscado una reforma qué les permita reducir los costos que representan para el presupuesto y una

mayor efectividad. •

Aún así un número importante de jefes de familia se benefician de la ayuda recibida y logran

escaparse de un destino cruel para ellos y sus hijos, ['ero no todos lo logran y hay un número de

familias que aún con la ayuda recibida se clasifican con ingresos por debajo de los niveles de

pobreza establecidos, (ver cuadro 2 y gráfica 3)

Cuadro 2

Jefes de Familia receptores de beneficios no monetarios por tipo de beneficio recibido 1997.

Tipo (números en miles)

Total

Estampillas para alimentos

Desayunos escolares

Vivienda pública

Medicaid (Ayuda médica)

total de jefes de

familia

102528

7256

7585

4778

13589

jetes de familia por debájó.dc]

nivel 4e pobreza

12960

4924

3342

2728

6063

jefes de familia por sobre le nivel de

pobreza

89568

2332

4243

2050

7526

Fuente: Cuadro realizado por el autor con dalos del U.S. Census Rureau; Staltetical Abstrae! ofihe l/niled States; Estados
Unidos; 1999; 1005 páginas; versión lomada de ln página de la Red Mundial de Information: www.census.gov

73 Cfr. Bertha Davis; Poverty in America; USA; Impact Book; 1991; p. 48
74 U.S. Census Bureau; Stalislical Ahstrací nf the United States; Estados Unidos; 1999; p. 398; versión tomada de la
página de la Red Mundial de Información: www.census.gov
'' E.S. Savas; PRIVATIZACIÓN, La clave para un gobierno mejor, México, Ediciones Gemika S. A. ; 1989, p, 23
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Gráfica 3
Jefes de familias receptores de beneficios por tipo de beneficio 1997

I Ojefes de familia por
j debajo del nivel de
| pobreza

¡ •jefesde familia por
sobre le nivel de
pobreza

Estampillas Desayunos Vivienda Medie a id
para alimentos escolares pública (Ayuda médica)

Fuente: Cuadro realizado por el autor con datos del U.S. Census Bureau; Stalistical Abstrae! oflhe United Slates;

lisiados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión lomada de la página de la Red Mundial de Información:

vvvvvv.census.gov

Todos estos programas nacen como parte de ía idea de un desarrollo igualitario, por lo menos

en las oportunidades de superación, de la sociedad norteamericana, pero en las décadas recientes se

cuestiona la efectividad de los mismos como promotores de la superación de un estado de

desgracia: el de la pobreza.

Por ello se entra a una etapa de transformación que idealmente buscaría frenar la dependencia

de amplios sectores sociales a estos programas y estimular la búsqueda por medios privados de!

bienestar al que todo estadounidense liene derecho.

Esta condena a los marginados aparece desde el siglo XIX, pero, a pesar de la evolución del

propio pensamiento sobre las causas lie la marginación y sus efectos permanentes en el carácter de

los pueblos, renace a fines del siglo XX bajo formas mucho más virulentas a raíz de las

transformaciones vividas por las sociedades, tanto políticas como económicas, que afectaron

principalmente al sector de la clase media, ía cual busca perpetuar su preponderancia como gran

actor del desarrollo de ia historia reafirmando su poder por sobre aquellos que están por debajo de

ella. Como observó Joel F. Ilandler, la condena a los marginados reafirma los valores geniiinos o

supuestos del sector dominante de la sociedad: "Los observadores construyen en su propia imagen

al construir las de los otros".71"

' Cfr. Zygmunt Bauman; up cit; p. i
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Así, tos verdaderos "trabajadores", la clase media, se ven a sí mismos como los generadores

de la riqueza pero no como sus dueños, por lo cual, y gracias al sentimiento de frustración

resultante, buscan maximizar sus beneficios minimizando sus erogaciones. Para ello, a partir de la

década de los ochenta, apoyaron todas las iniciativas de privatizar y disminuir el monto de los

impuestos destinados a programas sociales que sólo cobijaban a holgazanes migrantes o

marginados.

La nueva y más reducida comunidad de contribuyentes cierra filas y utiliza su poder

político para segregar a los ciudadanos deficientes, y los castiga por no ajustarse a los

estándares que aquellos buenos contribuyentes proclaman como su rasgo distintivo. Un

veredicto indignado y moralista—como el de R. Boyson, quien sostiene que "se les saca

el dinero a los enérgicos, exitosos y previsores para dárselo a los ociosos, fracasados e

indolentes" —encuentra cada vez más adhesiones.

Este sentimienlo privatízador de los servicios sociales significa un desmantelamiento del

Estado del Bienestar al abandonar el gobierno su responsabilidad directa en los mismos, de esto

hablaremos a continuación.

2.4. La tras formación de las políticas públicas destinadas a los pobres: El desmantclamieníu

del Estado del Bienestar en Estados Unidos (de la administración Reagan a los primeros

años del siglo XXI).

Una vez que ya fueron definidas ¡as principales políticas públicas que atienden las

necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población, se requiere analizar las

transformaciones de! Estado de Bienestar estadounidense sufridas en los últimos años, con el fin de

dimensionar la pobreza desde el punto de vista del gobierno y tratar de comprender la ¡nlerrelación

que existe entre este fenómeno, las elecciones presidenciales y la elección de llevar a cabo recortes

a los programas de asistencia social.

Cabe recordar que el estado benefactor eti los Estados Unidos nace en tiempos de la Gran

Depresión y se desarrolla conforme avanza la lucha por la igualdad racial y social , así como se va

dando un crecimiento en [a economía que transforma las relaciones entre los distintos sectores

sociales, beneficiando en algunos casos a aquellos que cuentan con un mayor bienestar y dejando a

un lado en otros a los que disponen de niveles ínfimos de este.

Se comenzó con la época de la administración del presidente Ronald Reagan debido a que es

quién realiza la transformación más dramática del sistema de asistencia social, así como por los

Ibidem
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distintos factores que se entrecruzan durante estos años y que transforman profundamente el

escenario internacional y la situación nacional.

Asimismo es la época donde muchos de los viejos sueños de grandeza estadounidense

regresan ante el enfrentamiento de una cruel realidad: la crisis económica aunada a gastos de

defensa desproporcionados. Así, la política establecida por Reagan va a ser continuada, con

matices, por sus sucesores, no sin que se de en el país un debate profundo sobre los logros y

objetivos del Estado de Bienestar y los costos que su desmán te I amiento representa para el desarrollo

sano de la economía y la sociedad estadounidense.

La Administración Reagan.

El Estado de Bienestar conocido por los estadounidenses hasta antes de la llegada de Ronald

Reagan a la presidencia había sido cimentado en la idea de las responsabilidades que tenía el

gobierno frente a las necesidades sociales, así como al papel que éste debía jugar en el estímulo a la

economía y el apoyo a las clases medias para que su nivel de vida no se deteriore.

Pero un Estado protector implica un gasto enorme por parte de la hacienda pública, lo que

representa o mayor impuestos a la población o un recorte presupuesta!, incluidos los gastos de

defensa. En un ambiente de Guerra Fría y con la presión ejercida por los medios de comunicación

que pintaban a soviéticos como una amenaza que sólo esperaba una señal de debilidad por parte de

occidente para atacar, la idea de reducir el gasto en la defensa parecía imposible; antes bien, éste

gasto debía ser incrementado constantemente con el fin de mantener el alto perfil tecnológico y

eficiente del ejército de los Estados Unidos.

Para lograr este objetivo, Reagan optó por recortar algunos programas sociales, transformar

otros y lanzar una agresiva campaña publicitaria donde invitaba a los ciudadanos a hacer grande a

su país a través de sacrificios como éstos.

Así, el desmantel amiento progresivo de una serie de programas sociales se justificó

ampliamente durante los primeros años de la administración Reagan, ya que en esa época:

...hay un cambio claro en ia definición del enemigo económico; el culpable de todos los

males económicos que estaba sufriendo la sociedad norteamericana, es el Estado Benefactor

que se había venido construyendo desde la época de Roosvelt (...) El Estado Benefactor no

era como se pensaba, la cara amable del capitalismo, sino el culpable de la enfermedad

misma de la economía. Burocratismo, regulación, impuestos, ayuda a descmpleados y

minorías étnicas eran la causa de la recesión económica por la que atravesaba el país.™

Paz Consuelo Márquez Padilla y Mónica Vcrea Campos (Coordinadoras); Esla/ios Unidos: Sociedad, Cultura y
ftAíeacíón; Móxico; CJSEAU/UNAM; 199!; p. 27
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Pero las causas de esta actitud son más profundas y variadas, Reagan estaba en contra de un

gobierno grande y a favor de incrementar el sector militar y de defensa, así como reavivar la

economía a través de la iniciativa privada. Î o anterior, aunado a un descontento de la opinión

pública norteamericana con el sector público y una creciente demanda de bienes de beneficencia

social con fondos colectivos apoyada por la siguiente conclusión: "los servicios sociales de

beneficencia son bienes económicos normales, que los consumidores consideran como cualquier

otro bien o servicio que es deseable pero no gratuito".

El resultado de diversas encuestas demostró "una sustancial desconfianza en el gobierno,

desconfianza que incluye a la vez los motivos del sector público y su competencia", así como la

idea de que el gobierno federal desperdiciaba los impuestos era bastante extendida, a razón de 48

centavos por cada dólar.R0

Con estas ideas Reagan logró que el Congreso norteamericano aceptara un aumento en el

presupuesto de la defensa y un gran recorte en la realización de programas sociales, aunque algunas

reducciones ya habían comenzado durante la Administración de James Cárter.

'*- Las medidas económicas implementadas por Ronald Reagan, conocidas como Reaganomics,

incluían una reducción al gasto gubernamental en programas sociales, un mayor peso a las compras

militares, acabar con las regulaciones gubernamentales, recortes a los impuestos y balancear el

presupuesto.

El primer esfuerzo de la administración Reagan fue atacar el gasto hecho para los programas

de apoyo al ingreso como el de Ayuda a Familias con Niños Dependientes y las food stamps

(estampillas para alimentos); Reagan propuso en 1982 que fueran recortados $1.2 billones de

dólares al AFDC y $2.3 billones de dólares a las estampillas para alimentos, pero pocas de estas

políticas fueron aceptadas ya que la recesión que había comenzado a tíñales de 1981 hacia que el

presidente no fuera muy popular.

Al final, el Congreso aceptó un plan para recortar $100 millones de dólares anuales al AFDC

hasta 1985. Para el caso de las estampillas para alimentos fue distinto; la Ómnibus Budgei

Reconciliation Act, OBRA (Decretos de Reconciliación General) redujo cerca de $1.5 billones de

dólares en 1986 a este programa; esto era un billón más en recortes que lo que Cárter había

propuesto en su presupuesto de egresos de 1981 y cerca de un millón, de los 20 millones de

beneficiarios de las estampillas, perdieron sus beneficios.

Con esto vemos como el presidente Ronald Reagan comienza sus políticas atacando a los

sectores más débiles de la población, a los que menos podían defenderse debido a su poca

"Sheila (i. Kametmany Al (Ved J. Khar; op cil, p. IR
aü !bidit;p, 120
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capacidad de organización y fuer/a política; esto es, ataca a los niños al disminuir la ayuda que

recibe de! poder federal y a los pobres al recortar el presupuesto de las estampillas para alimentos

que les proporciona un ingreso destinado a cubrir sus necesidades alimenticias. Rste ataque se logra

a través de una campaña agresiva que pintaba a los sectores pobres como parásitos de los

trabajadores estadounidenses de clase media, así como defraudadores del espíritu de ayuda

americano ya que no aprovechaban las ventajas ofrecidas y, en algunos casos, la invertían en

objetos suntuarios y no en productos de primera necesidad.

Otro de los programas que se reformaron fue el seguro de desempleo que otorga beneficios a

los desempleados de tres formas: una regular que los cubre por 26 semanas, otra de beneficios

extendidos según el aumento de los niveles de desempleo que los cubre hasta por 13 semanas

adicionales pagadas con fondos federales y estatales, y una compensación adicional que fue

legislada durante la recesión de 1970, pero no es necesaria según la ley. La ORRA redujo los

beneficios durante la recesión de principios de la década de los ochenta con un ahorro en gastos de

$4.6 billones de dólares sólo en 1983, El número de dcsempleados que recibían estos beneficios

cayo un 50 por ciento en 1980 y para 1988 cae otra vez un 32 por ciento.

La idea de la Administración Reagan era reducir el papel del Estado federal mediante una

reducción a sus gastos en el ámbito social y la transferencia de funciones a los gobiernos estatales,

(en los años de 1983 y 1984 el presidente anuncio una reducción a los programas sociales de 95

billones de dólares y 30 billones respectivamente). A esto el primer mandatario estadounidense le

llamo "Nuevo Federalismo" e incluyó a 46 programas sociales algunos de los cuales tenían grandes

efectos en la vida de los pobres. Esta idea no causo mucho entusiasmo en los gobiernos estatales a

los cuales se les pretendía transferir parte del costo de los programas y si un rechazo firme en el

Congreso.

Dentro de esta idea de Nuevo Federalismo tanto los Estados de la federación como la

administración federal buscaban defender sus intereses, los estados querían obtener las mejores

condiciones posibles al tratar de estimular una disminución de los impuestos que le pasaban a la

federación, mientras que Reagan necesitaba formar una fuerte coalición en el Congreso con el fin de

apoyar sus planes. Así las negociaciones entre la administración y la Asociación Nacional de

Gobernadores continuaron pero no llegaron a ningún lado cuando se enfrentaron dos posiciones

irreconciliables, los gobernadores estatales buscaban que la Federación les diera mayor presupuesto

y ésta no podía acceder ya que precisamente el problema radicaba en la falta de márgenes de acción

en el manejo del presupuesto nacional.

Este fracaso cambió la estrategia del gobierno federal, el cual introdujo nuevas formas para

reducir el gasto social; su meta era desalentar el potencial .receptor de ingresos de los programas del
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bienestar social, más que proveerle de recursos, así como apoyar programas de la defensa; todo esto

a través de un gran cambio en la responsabilidad de los gobiernos estatales en relación con el

gobierno federal, responsabilidad expresada en los gastos con relación a las políticas sociales que

cada nivel de gobierno debe realizar.

Reagan no creía que el gasto militar fuera tan grande y, en una dinámica de Guerra Fría, los

gastos de la defensa no podían sufrir recortes substanciales, así que lo único susceptible a esos

recortes era el gasto social.

Pero la carga debía ir hacia algún lado y los gobiernos estatales no estaban dispuestos a

soportarla, por ello se debía buscar nuevos caminos. Cuando el Nuevo Federalismo no prosperó se

da un intento de recortar o el presupuesto destinado a los programas sociales; asi, se trata de

establecer un impuesto al trabajo (workfare), para los receptores de beneficios sociales, pero una

vez más el plan resultó más costoso que el dinero ahorrado.

Otro programa establecido fue el que buscaba dar más oportunidades de empleo conocido

como JOBS (Job Opporiimities and Basic Sküls) que iba destinado a padres solteros y a mujeres

quienes sostenían su hogar con niños mayores de tres años; si no obtenían trabajo debían asistirá

cursos de entrenamiento para trabajar o continuar estudiando, esto era pagado tanto por los

gobiernos locales como por el gobierno federal. Muchos conservadores denunciaron al programa

diciendo que era costoso debido a que extendía los programas de cuidado infantil y los beneficios

del Medicaid así como estimulaba a las mujeres con un bajo ingreso a asistir a la beneficencia

pública.

En esta época ya se pensaba en la obligación de las personas a trabajar por los beneficios

recibidos del estado o de las instituciones de beneficencia y que los programas de bienestar

exacerban el problema de la pobre/a. Esta última idea fue fomentada por Charles Murria con su

libro Losing Grourtd donde decía que políticas como el AFDC, las food slumps e incluso los

programas federales para el empleo tendían a no darle responsabilidad al individuo creándole un

estado de dependencia.

Estas ideas van a ser muy importantes en la visión de la opinión pública norteamericana sobre

la pobreza, los pobres y el costo de los servicios sociales que el Estado de Bienestar instituyó; asi se

da una tendencia en contra de ellos expresada en un mayor apoyo social al desmanlclamiento de

estos servicios.

B1 Walter l.Trattncr; From poor law lo welfare slate: A history of social welfan; in America; New York, USA; Frce; 1994;
n. 371-372
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Las iniciativas de reformas a los programas de bienestar implementadas por la administración

Reagan fueron aceptadas por el Congreso y los gobiernos estatales hasta que éslfis estimularon sus

experimentos, según Paúl Pierson82.

Muchos ciudadanos apoyaban estos cortes al presupuesto destinado al bienestar social,

incluso organizaciones laborales y liberales como la Save Our Securiiy (SOS, Salven Nuestra

Seguridad) y otras que decían representar a 35 ó 40 millones de americanos. Con lo cual se observa

el apoyo social obtenido por las medidas económicas de la Administración Reagan, esto hace que la

misma sociedad entre en conflicto al enfrentar al sector más pobre con la clase media trabajadora

que ya se sentía suficientemente agredida al pagar impuestos de los cuales una parte se deslina a la

manutención de gente que no trabaja para obtener lo que necesita, es decir, ellos (la clase media)

creen trabajar para mantener parásitos (los pobres que recurren a la ayuda social).

Entre 1981 y 1986 se crearon trece millones más de empleos con un promedio anual de

inflación del 3.3%8Í, sin embargo, el desempleo continuo aumentando hasta alcanzar un 10% de la

fuerza laboral y, al final, las Reaganomics no parecieron resultar del todo ya que muchas grandes

industrias se veían en un colapso virtual. Entre 1980 y 1983 eí porcentaje de americanos pobres

pasa del 11.7 al 15.3, el nivel más alto y el número más grande desde la década de los sesenta: 35.3

millones.

Se dan varias protestas por esta situación: en noviembre de 1984 la Iglesia Católica Romana

mando una carta pastoral que calificaba a la pobreza en América como un escándalo social y moral

que no debía ser ignorado; en 1986, Robert M. Ilaynes, un abogado de Wall Street, quien

comandaba al mismo tiempo la National Coulition for (fie Homeless (Coalición Nacional para los

Sin Hogar), reportó que existía un gran número de ciudadanos viviendo en las calles de la nación y

muchos de ellos eran niños; sólo en las calles de Nueva York había 60,000 personas en esas

condiciones y el problema seguía creciendo, de esta cifra cerca de 25,000 personas acuden a los

albergues y los refugios instalados para ellos, 10,000 son ayudados por entidades privadas y otras

25,000 están simplemente en la calle.114

En palabras del investigador Enrique Contrcras Suáre/., el modelo estadounidense del Estado

de Bienestar produce una situación de protesta generalizada por diversos sectores sociales y una

difícil situación al incrementar la demanda de los servicios proporcionados por el Estado ante los

problemas de presupuesto.

En el modelo estadunidense, tras el vigor del reaganismo- que aseguró que el Rstado de

bienestar entorpecía al mercado, erosionaba los incentivos para el trabajo, el ahorro y la

82 Paul Pierson; Dismantting Ihe Welfare State?; New York, USA; Cambridge University Press; 1994; p . 124
83 Alian Nevis y Henry Steele; Breve historia de los Estados Unidos; México; Fundo de Cultura Económica; 1994 p. 617
81 Javier Ayuso Cañáis; La América que deja Reagan; México; Editorial Fondo de Cultura licunüTnica; 19R8; p. 97
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inversión - se presenta la oposición política creciente al alza de impuestos al trabajo, a las

reducciones en los programas de atención a la salud y a las pensiones, asi como a la

privatización de los servicios sociales, por sus efectos negativos sobre la igualdad y la

escasa cantidad de riesgos que se cubren. Las diferentes formas de atención a los grupos

desvalidos y a nuevos grupos sociales son cuestionadas políticamente de manera

creciente, en el momento en que las sociedades se vuelven socialmente más heterogéneas

y diferenciadas, se eleva el desempleo, se reducen los presupuestos y crecen los costos de

operación de ia política social. Al mismo tiempo, surgen demandas incontrolables por

parte de todos los grupos sociales para que el Estado les atienda de manera preferente, lo

que los vuelve politicamente vulnerables y inanipulablcs.85

Asi, debido a las políticas económicas implementadas por el presidente Reagan la tarea de

George Bush no se perfilaba fácil ya que se dejaban graves problemas sociales y conflictos

económicos.

Las reformas al Estado de Bienestar durante la Administración de George Tiush.

;-AI tomar la presidencia, Bush no se dedicó a dar nuevas ideas para la política interna, incluso

una vez pasadas las elecciones dijo que continuaría con las políticas de Ronald Reagan al ahondar

en latinea del gasto interno, evitar el incremento de los impuestos y mantener una firme defensa

nacional. Pero el nivel de los americanos despedidos de sus empleos comenzó a subir del 12.8% de

la población (31.8 millones) en 1989 a 13.5% (cerca de 33.6 millones) en 1990.

Algunos gobiernos estatales comenzaron a congelar o a reducir sus programas de bienestar

social con el fin de ahorrar dinero y balancear sus presupuestos, l'or ejemplo, el gobernador

republicano Tommy Thompson, de Wisconsin recorto en un 3 5% el programa APDC para las

familias con adolescentes que faltaran a clases de manera frecuente, o como el gobernador de New

Jersey (demócrata), que buscaba una nueva ley que negara un incremento a los beneficios

destinados a madres solteras que tuvieran otro hijo estando dentro del programa mencionado.

Tx> anterior no significa que la administración Bush no hiciera nada al respecto, el Congreso

le dio a firmar una ley llamada Americans wiíh Disabilities Ací (ADA) que prometía obtener del

mercado de trabajo empico para personas incapaces de obtenerlo de otra forma. Bush incluso acepto

el aumento a! salario mínimo que paso de $3.35 a $4.25 dólares por hora, el primer cambio en el

salario desde 1981, esto dejo a los trabajadores de tiempo completo, con una familia de cuatro, con

un ingreso de $1,400 dólares anuales, esto es, por debajo del nivel de pobreza.

1 Enrique Contrcras Suárez; op cit; p. 27
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En realidad, al comen/ür su administración, Gcorgc Bush había prometido no realizar

grandes reformas a los impuestos, ni crear nueva burocracia en lo que a los servicios .sociales se

refiere. Además, propuso ayudar a las familias pobres a través de un crédito en los impuestos de

$1000 dólares por cada niño de la familia, obviamente sólo los padres con un empico serían

elegibles para este programa al ser ellos quienes pagan impuestos.

En abril de 1989 se presentan dos planes para manejar el presupuesto del gobierno para 1990,

el presidente Dush y el Congreso lo discutieron ampliamente, en ambos planes el grueso del

presupuesto iba para la Segundad Social, el Medicare (servicio médico que atiende a los pobres) y

otros programas sociales; también se destinaba una gran cantidad a los gastos de la Defensa.

La administración Bush sólo propuso planes para el balance del presupuesto federal y para

tratar de recortar el déficit que la administración Reagan dejo, pero no mantuvo una actitud

dinámica frente al problema lo que finalmente lo fue agravando.

Durante los años de gobierno de George Bush, lo más relevante fue el escándalo en el manejo

de fondos de los programas federales para la vivienda a cargo del HUD (Housing Urban Develop).

Estos fondos eran desviados, en beneficio de los dirigentes o encargados de los programas de

vivienda lo que iba en detrimento de las familias que viven por debajo de los niveles de pobreza, los

cuales requieren de casa o de algún lugar para vivir a su alcance.

Así, fuera de su implicación en el presupuesto federal los pobres y los programas de

bienestar no tuvieron mayor relevancia en la opinión pública norteamericana ya que estaba ocupada

con la actuación de Estados Unidos en el exterior; es en esta época cuando se da el conflicto del

Golfo Pérsico y las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Finalmente la administración Bush no pudo resolver el problema del déficit federal, esto le va

a costar la reelección durante los comicios de 1992. De hecho, en vísperas de las elecciones

presidenciales la revista Newsweek pública un artículo donde desmiente la idea promovida por

George Bush de que su plan económico funcionaba, este artículo da los siguientes datos: Zale, una

gran joyería, tuvo que cerrar 400 tiendas, IBM corto 20,000 empleos y la Compañía General Motors

despidió a 70,000 trabajadores al rededor del país86.

En esta administración la opinión pública no varió con respecto al concepto que se tenía

generalmente de los pobres y de los programas dedicados a su atención, sigue imperando la idea de

que los pobres no merecen ser atendidos o por lo menos no aquellos que no tiene un trabajo o son

productivos de alguna forma a la sociedad. La idea de que las madres solteras y los dependientes de

ia beneficencia deben ser obligados a responsabilizarse de sus actos y ganarse el sustento sin ayuda

sigue presente así como la de que esta gente pobre es un lastre en el desarrollo de los Estados

Newsweek (redacción); "A voter's guide to Ihc Issues" en Newsweek, Na 11, Vol. 119, p. 10
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Unidos que impide cumplir con el sueno americano y el cliché de "hagamos grande a América"

promovido por la administración Reagan.

En una serie de ideas expresadas por George Bush como parte de su campaña de reelección,

menciona que las políticas de bienestar nunca deben ser consideradas como un estilo de vida y que

ya era tiempo de ayudar a la reforma del sistema de bienestar.

De esta forma las relaciones entre el sector más desposeído de la población estadounidense,

el resto de la sociedad y el gobierno norteamericano es tensa y muy difícil ya que cada uno de estos

tres sectores busca lo que convenga a sus intereses, sin importar si afecta a los otros, además de que

los pobres y desposeídos no tienen una verdadera cohesión que les permita organizarse de manera

efectiva para representar una fuerza política real y con peso en la toma de decisiones de los

gobiernos federales y locales así como el que las reformas al sistema de bienestar son un tema de

campaña política que resurge cuando se buscan votos y vuelve a ser importante en el futuro de la

agenda gubernamental.

Durante la administración Bush la clase media resultó bastante golpeada al perder empleos y

beneficios así como algunas perspectivas de mejorar su nivel de vida, y es en este clima cuando se

buscan culpables, más adelante veremos como son los pobres los que deben pagar por el déficit

presupuesta! y los problemas de la clase media.

El Estado de Bienestar durante la administración de William Clinton.

La campaña presidencial que llevó al demócrata William Clinton a la Casa Blanca estuvo

marcada por el desencanto de los norteamericanos y por la indiferencia con que George Busli trato

los lemas de la política doméstica de Estados Unidos, pero también por los grandes sucesos que a

nivel internacional se daban y en los que los estadounidenses se veían envueltos.

Al momento de realizar sus campañas William Clinton y George Bush abordaron, desde

distintos puntos de vista, el problema de la política social y el cuidado medico. Clinton hizo del

tema uno de los más relevantes de su campaña para contraponerse a las pocas propuestas

republicanas sobre asuntos domésticos y su gran activismo internacional. Mientras, Bush suponía

que las reformas al bienestar requerirían un gran trabajo y esfuerzo pero propuso poco hasta la

campaña ya que suponía que lo mejor sería continuar con una especie del nuevo federalismo

impulsado primero por Reagan, dándole a los listados la capacidad de decisión en el ejercicio de

muchos de los programas sociales.

Así, en su estrategia económica nacional William Clinton propone una gran reforma a la

asistencia y a la seguridad social para el trabajo en la cual se busca eliminar ¡a supuesta



dependencia de los beneficiados a la seguridad social e implcmeuta estímulos para abandonarla al

proporcionar una educación, capacitación y cuidado infantil más amplio.

Abandonaremos el sistema acluaí de asistencia y seguridad social y lo convertiremos en

una segunda opción, no en una forma de vida. Capacitaremos a la gente que vive de tal

sistema proporcionándole educación, capacitación y el cuidado de sus hijos que tanto

necesitan hasta por un periodo de dos años, a tln de.que rompan con el ciclo de la

dependencia.8

En sus propuestas para el sector médico decía que se oponía a la socialización de la medicina,

pero, sus esfuerzos políticos van encaminados a proponer un crédito en los impuestos para adquirir

un seguro para los pobres.

Es curioso notar como algunos de los otros candidatos en las preliminares de ambos partidos

no mencionaron, o lo lucieron muy poco, a los pobres y sus problemas en sus respectivas campañas;

Paul Tsongas, por ejemplo, aspirante demócrata a candidato por la presidencia, rara vez los

mencionó en su precampaña y sus planes de política social; Jerry Brown, también demócrata, no

ofrecía reformas al bienestar como solución; Tom Markin opinaba que se debían crear empleos en

lugar de aumentar la cobertura del sistema de bienestar; y Patrick Buchanan, aspirante republicano,

no habla de los pobres en esa campaña.

Una vez pasada la tormenta electoral, y con Clinton en la presidencia, se comenzó a presionar

al Congreso para la realización de una serie de reformas a las leyes destinadas a una población cuyo

ingreso familiar medio había ido aumentando constantemente desde 1950 pero no se sentía

satisfecha con lo logrado en esas cuatro décadas. En este tiempo el sueño americano se desvaneció

o no se cumplió para aquellos que pertenecían a las diversas minorías del país.

Con este panorama la Administración Clinton no la tenía fácil, mucho menos para lograr la

aprobación de sus propuestas de reforma al bienestar social con un Congreso dominado por ios

republicanos y una población exigiendo nuevas fórmulas ante el déficit dejado por la administración

Reagan y no solucionado por Bush que afectaba directamente los intereses de las clases medias.

En febrero de 1993 el presidente Clinton dio un mensaje al Congreso de Estados Unidos, el

cual fue publicado y difundido por diversas agencias gubernamentales y medios de comunicación,

en el cual describió así la situación del pais: Dos décadas de baja productividad y salarios

estancados; desempleo y subemplco persistentes; años de enorme déficit gubernamentales e

inversión declinante en el futuro de la población estadounidense; costos del cuidado de la salud en

aumento explosivo y falta de cobertura; legiones de niños pobres; oportunidades educativas y de

B7 William Clinton; "Primero el pueblo. Estrategia económica nacional para los Estados Unidos de América", discurso del
Presidente de los Estados Unidos de América; Biblioteca Benjamín P'ranklin, México; 1992; p. 12



adiestramiento laboral inadecuadas para las demandas de una economía de salarios altos, de

crecimiento alto.

En ese mismo discurso prometió ofrecer un plan para terminar con el bienestar público tal

como lo conocemos, según esto, nadie quiere cambiar el sistema de bienestar público tanto como

aquellos que están atrapados por ese mismo sistema por lo que es hora de terminal' con el bienestar

público como un modo de vida.

Rl presidente reconoció la inequidad del sistema tributario y económico norteamericano que

beneficia a los ricos olvidando a las clases medias y a la clase pobre del país al no darles, a estos

últimos, oportunidades de mejoramiento.

Mientras los ricos henchían sus bolsillos, la clase media olvidada, la gente que trabaja

arduamente y se adapta a las circunstancias fue la más perjudicada. Trabajaban más duro

a cambio de ingresos menores y pagaban impuestos más elevados a un gobierno que nu

lograba producir lo que necesitamos: buenos empleos en una economía creciente,

educación a nivel mundial, atención médica costeable y calles y vecindarios más

seguros.38

La Administración Clinton se enfrenta entonces a un desencanto del público ante la actuación

gubernamental, por ello busca realizar un cambio sustancial en el manejo del presupuesto. I,a

opinión pública estaba frustrada ante la ineficacia de su gobierno para atender los problemas

cotidianos a los que se enfrentaba, Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, menciona lo

siguiente: "Lo que normalmente llamamos "gobierno" es, de hecho, una mezcla de agencias

gubernamentales de diversos niveles, algunas de las cuales son dirigidas desde Washington, otras en

las capitales estatales y otras más en ciudades y poblados." 9

Por ello la eficientización del gobierno no es cosa fácil, habría que reformar todo el sistema

para lograr nuevos y, tal vez, mejores resultados en la aplicación de programas y en la planeación

del presupuesto de Estados Unidos.

Para obtener los beneficios de algún programa de ayuda, incluyendo los destinados a los

pobres, se requiere de una cantidad inmensa de papeleo y seguir una serie de reglamentaciones que

hacen poco práctico el trabajo de estos; se han realizado una serie de intentos para enmendar este

problema sin gran éxito, como por ejemplo la Ley de Participación en la Capacitación Laboral, la

cual permitió "que cada área local ajustara sus programas de capacitación de acuerdo con sus

necesidades. Sin embargo, los reglamentos y las reglas federales socavaron poco a poco esos

buenos propósitos"'J0

1 fíndiv, P- 3
*AI Gore; Un gobierno más efectivo y menos costoso: MÉXICO; Editorial EDAMEX; 1994; p. 59
1 fbidit; p. 63
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Esta ley fue ajustada en 1993 destinando más fondos para ayudar a los que tienen obstáculos

para encontrar empleos. Al final esta Ley no les ayudó en nada debido al énfasis que ponía en la

capacitación, además de la ayuda para conseguir empleo, esto es, se requería que se capacitara a los

"sin hogar" durante un tiempo antes de acceder a la ayuda para obtener un trabajo.

Otra de las preocupaciones de la administración Clinton fue la reforma a los Servicios

Médicos (Health Cafe) ya que estos, junto con otros planes sociales, son un gran peso para el

presupuesto federal, Estados Unidos es uno de los países que más gasta en este rubro: las naciones

europeas y Japón gastan en promedio un 7.9 por ciento del ingreso nacional en servicios médicos

frente a un 13.2 por ciento de Estados Unidos, esta cantidad también representa un 40 por cíenlo

más que lo que gasta Canadá . A pesar de esto los norteamericanos no están satisfechos con su

sistema, no se quejan de la calidad de los servicios sino de su cobertura ya que quedan fuera los

desempleados, los trabajadores independientes y / o los miembros de una familia que solo tiene a un

adulto trabajando.

La Congressional Bitdget Office (Oficina del Presupuesto del Congreso) dice que para los

años fiscales que van de 1996 al 2002 los costos per capita del Medicare crecerán en un 8.2 por

ciento al año mientras que los seguros privados solo aumentaron sus costos en un 7.1 por ciento; es

por ello que los republicanos dicen que se debe cortar $270 billones para rescatar y reestructurar al

Medicare.92

La clase media no recibe los beneficios que le suponen sus años de trabajo, por lo que apoyan

un cambio; esto hace que la administración Clinton busque una reforma al bienestar más que a los

servicios médicos ya que éste involucra a programas variados como el de Ayuda a Familias con

Hijos Dependientes (AFIJC) que gasta aproximadamente 25 billones de dólares al ano, y a las

Estampillas para alimentos (Food Stamps) que representan el 3 por ciento del ingreso federal, así

como a los programas de retiro del Seguro Social; pero cada uno de estos solo ayuda a sectores muy

localizados de la sociedad, como por ejemplo, los programas de retiro mencionados son para los

trabajadores, los AFDC sólo para padres de ciertas familias, esto es, el beneficio es para algunos,

pero la cuenta la paga toda la población,

Lo que buscaban las reformas propuestas por Clinton, entre oirás cosas, era una cobertura

universal que satisfaga las necesidades de todo aquel que requiera servicios médicos con una

reducción en los costos de los mismos pero sin sacrificar la calidad de éstos.

91 Cfr. Paul Slair; opcii; p. 41
n Alicc Riviling; "Presiden! Clinton's l'lan: Proteclin Ihe Safesty NeL", en liallcall-Newspaper of Congress; Secc. l'ulicy
Bricfing, Val. 41, No. 35, 1.1 de noviembre de 1995; p. 6
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Esta cobertura universal mejoraría la atención médica, mediante un mayor costo para el

presupuesto federal pero, según Paul Slarr , el costo sería mayor si no se realiza una reforma;

según este autor el costo de mantener los servicios médicos para el año dos mil llegaría a 1.65

trillones de dólares; esto representa un aumento en el resto de estos servicios considerable. Durante

¡990 el gasto por persona en este rubro fue de $2,604 dólares, si no hubiera una reforma, el monto

para et año 2000 seria de $5,820 dólares.

El programa de asistencia médica y sus reformas afectan principalmente a las clases medias,

por lo que la pobreza como prioridad o asunto nacional de importancia prácticamente desaparece

para reaparecer a mediados de 1995, año previo a las elecciones presidenciales, cuando Clinton

hace de la reforma al sistema de bienestar una "prioridad" en su agenda legislativa.

El 24 de marzo de 1995 se aprueba en la Cámara de representantes un proyecto de reforma al

sistema de bienestar que buscaba que la gente lo abandonara optando por un trabajo, esto se lograría

supuestamente con la reducción de lo asignado del presupuesto para esa área, no se ["educiría el

número de personas a las que se les da el cheque del bienestar social, pero sí se reduciría el monto

de-Ios mismos.

•*•. Sobre ésla reforma, el Presidente Clinton opinaba que era muy débil para cumplir con lo

planeado. Tal vez la crítica se debía a que la propuesta anterior había sido presentada por los

republicanos como un proyecto para recortar o eliminar una serie de regulaciones que le da

preferencia a las minorías en cuestiones de vivienda, trabajo y educación ya que estos las

consideraban como "discriminatorias para los blancos".

De esta forma se establece un ambiente de enfrentamiento entre el presidente y el Congreso

que no beneficia sino a los partidos políticos. Los republicanos hacen otro intento y logran que se

limite el presupuesto a programas sociales como el de becas escolares para estudiantes de bajos

recursos y la ayuda a niños pobres, quienes son el sector más desfavorecido de la sociedad

norteamericana y representan una mayoría en cuanto al número de pobres que existen en Estados

Unidos.

Más adelante se sigue discutiendo las reformas al Sistema de Bienestar, pero ya en la

dinámica del debate entre los partidos con vislas a la proximidad de las elecciones presidenciales,

ello gracias a la dinámica del sistema político estadounidense que inaugura el debate por la

presidencia de la República desde Es renovación de la Cámara de Representantes; es por ello que la

discusión en torno a las reformas de los programas sociales toma un cariz electoral.

En este contexto, Clinton advierte una y otra vez que combatirá a los programas considerados

como dañinos para los pobres, principalmente promovidos por los republicanos, ya que los pobres y

Cfr. Paul íiiarr; Op cit; p. 41



las reformas a la asistencia social son temas propios de los tiempos electorales al generar una serie

de expectativas enlrc la población y atraer apasionados discursos en pro y en contra de reformas

sociales. El resultado es que lanío los republicanos como los demócratas los utilizan para

enfrentarse al obstruir y vetar cualquier iniciativa de ley generada por el otro.

En esta búsqueda por obtener el control del poder político los más afectados son los

vulnerables, los que carecen de una capacidad organizativa que les permita tomar una posición de

defensa de sus intereses: los pobres, los sin hogar y los niños; pero esto no le importa demasiado a

la sociedad norteamericana. Una encuesta realizada por la revista Time y la cadena de televisión

CNN en 1994 dio como resultado que el 61 por ciento de los encucstados opinaban que hoy en día

la gente tenía que preocuparse más por ellos mismos y sus familias que por otros.

Las ideas de los republicanos fueron expresadas en las campañas de 1994 para elegir a los

nuevos miembros de la Cámara de Representantes en las cuales obtuvieron la mayoría de curules y

nombraron como líder a Newt Gingrich. En esas campañas prometieron cambios audaces,

enumerados y explicados en el documento Controlo con ios Estados Unidos; éste era la plataforma

republicana y contenía una compilación de sus ideas expresadas a través de diez postulados que

: representaban otras tantas propuestas de ley que serían discutidas en los primeros cien días de

trabajo en el Congreso.

El líder republicano Ncwt Gingrich decía que "Debemos reemplazar el Estado de asistencia

y de seguridad social por una sociedad de oportunidades. Un presupuesto equilibrado es lo

correcto, pero no tiene la urgencia moral de abordar los problemas de los más pobres"

Rstas manifestaciones entran en claro conflicto con lo expresado por el presidente WiHiam

Clinton quien le dio un gran peso a la reforma del Estado asistencial en sus discursos.

Para Noam Chomsky, no es sorprendente el que este Contrato de Gingrich llame a la

expansión de la guerra contra los pobres debido a que en Estados Unidos "el método favorito (para

controlar a la población que no contribuye a generar riqueza) ha sido el de confinar a la gente

sitperflua en ghettos urbanos que crecientemente se parece a campos de concentración"9 - Esto es,

una vez más los pobres son vistos como objetos de los que hay que deshacerse.

Por otra parte esta confrontación entre demócratas y republicanos va a paralizar al gobierno

federal norteamericano a finales de 1995 cuando el debate por los planes para el presupuesto federal

ponen en el tapete de discusión las reformas a! bienestar en Estados Unidos.

M Richard Lacayo; "Down on tlie Downtrodden" en Time ; No. 25, Vol. 144, 19 de diciembre de 1994, p.12
w Enrique Maza; "Fl líder republicano Gingrich: contradictorio, terrorista, demagogo, inclemente" en Proceso, No. 998,
18 lie diciembre de 1995. p. 49
96 Noam Chomsky y Heinz Dietericli; La Sociedad Global. Educación, Mercado y Democracia; México; Editorial
Joaquín Mortiz; 2" reimpresión, 1996; p.43



Los republicanos proponen atacar el déficit presupuestal con recortes cu los programas

sociales, así acabarían con él en siete años {los demócratas proponen un proyecto a diez años), en

teoría recortarían el presupuesto de programas como el Medicare y el Medicaid.

Clinton consideró esta propuesta inadmisible y el 14 de noviembre de 1995 el gobierno

federal de Estados Unidos suspendió toda actividad no considerada esencial debido a que la

discrepancia entre el presidente y la mayoría republicana del Congreso provocó que no fuera

aprobado el presupuesto para el gobierno federal del siguiente ario, con lo que las oficinas

gubernamentales no tuvieron financiamiento para hacer frente a sus responsabilidades.

Este conflicto llegó a una temporal solución el 20 de noviembre cuando Wiliam Clinton

firmo un acuerdo con el Congreso para aprobar el uso de fondos provisionales; esto fue posible, en

parte, gracias a que los republicanos tuvieron que hacer una importante concesión al comprometerse

a "proteger" los gastos considerados como primordiales por la Casa Blanca. Asimismo, se

comprometió a buscar la forma de proteger el gasto medico en consideración a las generaciones

futuras, para ello se debían asegurar la solvencia del Medicare (seguridad medica para ancianos),

reformar los programas de bienestar social y proteger al Medicaid (ayuda a los indigentes), asi

como elevar los niveles en la educación y cuidar al medio ambiente.

Estos últimos lemas lian sido los constantes de las últimas décadas del siglo y representan un

interés político por preservar el estatus de los Estados Unidos en el mundo sin dañar su economía y

sin un sacrificio social que le cueste a cualquier partido político el poder. Así, vemos como en el

debate entre el Congreso de mayoría republicana y la presidencia demócrata se perfiló una agenda

política donde la sociedad es vista cada vez más como consumidores—volantes y no como seres

humanos racionales y no sacrificablcs en lo individual en pos de un supuesto bienestar común.

Esta solución temporal no resistió durante mucho tiempo las presiones de los partidos, los

republicanos siguieron insistiendo en aprobar una serie de recortes que eran parle de su plan

presupuestal y Clinton amenazó con vetar cualquier proyecto sobre el presupuesto que aléete a los

programas sociales; estas actitudes de presión se deben en parle a la proximidad de las elecciones

federales y la necesidad de ambos partidos de recuperar el apoyo popular y la confianza de los

votantes debido a la constante amenaza que representa la probable creación, en ese momento, de un

tercer partido y la postulación de un candidato independiente para las elecciones presidenciales.

El gobierno federal vuelve a paralizarse a mediados del mes de diciembre de 1995, por lo que

se iniciaron discusiones entre el Congreso y el Presidente para tratar de encontrar una solución.

Hasta los primeros meses de 1996 sólo se logran soluciones parciales al problema, finalmente se

logra destrabar las negociaciones y se aprueba un presupuesto, pero esta es una lección para los
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analistas sobre la importancia del balance en la política estadounidense y el desgaste innecesario

ante la búsqueda por mayores espacios de poder.

Así, para la campaña presidencial de 1996 los problemas del balance presupuesta! y de cómo

se afronta a la pobreza son incluidos en los discursos que realizan los candidatos republicanos a

contender con el demócrata por la presidencia de la República.

Por su parte Wiliam Clinton retoma el tema de la reforma al Bienestar Social a unos meses de

las elecciones generales, al ser este un buen tema electoral pero no más que eso, y solicita se amplíe

éste sistema. Unos días después, el 22 de mayo, loa líderes republicanos del Congreso presentaron

un plan de reforma al Sistema de Bienestar al Comité de Comercio, en el cual se eliminan las

garantías básicas de ayuda para familias pobres con niños, se cortan $53 billones de dólares del

gasto en el rubro de bienestar para los próximos siete años, se prohibe a los estados que utilicen

fondos federales para darle asistencia no monetaria a las familias que estén en el limite de tiempo

estimado y no hayan encontrado trabajo y, recomienda a los estados cortar el servicio de Mcdicaid

para las mujeres y niños que no sigan recibiendo ayuda salarial.

Por el momento no hay.una propuesta que satisfaga a los partidos políticos y a! público en

general por lo que el problema deberá ser abordado durante las campañas de los candidatos a la

presidencia de Estados Unidos conforme las elecciones se acerquen.

Para la primera semana de agosto de 1996, Clinton adopta una posición más cercana a los

postulados tradicionales del Partido Republicano al promulgar en ley una legislación previamente

aprobada por el Congreso, que establece una reforma del sistema de bienestar afectando

principalmente al Programa de Asistencia para familias con Niños. Esta ley presenta los siguientes

elementos: (l)se traslada la administración de la mayoría de los fondos de asistencia pública federal

a los gobiernos estatales, (2) se obligará a todo beneficiario a encontrar empico después de dos años

de recibir apoyo federal, (3) se limitará el derecho de recibir asistencia pública a cinco años en total

y (4) se eliminará casi toda asistencia de seguridad soda! a inmigrantes legales, sin importar sus

condiciones económicas.

Esta nueva ley representa una seria transformación en el sistema de asistencia pública de

Estados Unidos. El primer punto retoma la idea reaganeana del Nuevo Federalismo al darle mayor

peso a las administraciones estatales sobre los programas de bienestar social, así cada Estado de la

Federación tendrá independencia en la utilización de los recursos destinados a la atención de los

pobres por lo que la magnitud de la ayuda proporcionada vanará de acuerdo al Estado del que se

trate. Por otro lado se le negaba asistencia monetaria a todas aquellas personas convictas a nivel

federal por narcotráfico, así como capacitaba a los Estados para negar el servicio del Mcdicaid a los

extranjeros que llegaran después de la firma de la ley.
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Por su parte el candidato republicano Robert Dole, lanza una plataforma política poniendo

énfasis en la política del ex-presidente Ronald Reagan, principal impulsor de los recortes

presupuéstales al sistema de bienestar norteamericano como ya liemos visto. Dole critica a Clinton

ai decir que la ley es electorera a la par que lo felicita por unirse a las posiciones tradicionalmente

sostenidas por los republicanos en lo concerniente a las políticas sociales, según el partido

republicano esta nueva regulación de los servicios sociales ahorraría unos 55 mil millones de

dólares en seis años, pero, según el Urban ínstitute, el efecto inmediato sería privar de recursos a

1.1 millones de niños.

Ahora bien, las reformas al sistema de bienestar se suman a otro tema electoral, la migración,

ilegal y legal; el cual fue discutido ampliamente en la Cámara de Representantes provocando

intensos debates entre republicanos y demócratas llegando el 28 de septiembre de !°96 a un

acuerdo que permitía a los funcionarios de los sistemas de seguridad social verificar el estatuto legal

de los inmigrantes antes de otorgarles los pagos de asistencia pública, Así, los indocumentados no

podrán ya aspirar a los beneficios de la asistencia pública, le da poder a los servidores públicos para

funcionar como policías migratorios exacerbando el racismo en contra de los hispanos y dejando sin

prolección a miles de trabajadores ilegales y a sus familias.

• • El mismo día, el presidente Wiltiam Clinton presentó un informe donde, basándose en cifras

oficiales, revela un alza en el ingreso promedio de los estadounidenses y la reducción más fuerte,

desde hace 27 años, del número de personas que viven en estado de pobreza en el país. Esto, por

supuesto, con un carácter netamente electoral, esto es, aprovecha las cifras para demostrar la

eficacia de su gobierno y asi ganar votos en las urnas.

Vemos como el tema del Bienestar Social y de la pobreza en la Unión Americana es

retomado, ante la proximidad de las elecciones, como vía para la obtención de votos, por lo que la

discusión sobre su reforma solo involucra a los partidos políticos y a la población con capacidad de

voto y de organización, sin involucrar directamente a los "sin hogar" quienes son las personas más

afectadas.

i'or su parte el Partido Demócrata entró en un debate sobre lo encontrado de las iniciativas

impulsadas por Clinton y sus tradicionales posturas políticas, pero la idea de hacer del sistema

creado por el Estado de Bienestar estadounidense en una "segunda oportunidad" y no una forma de

vida que sostenía el presidente era muy atractiva para los electores, circunstancia nada despreciable

si querían conservar el poder una vez más. En el Congreso la mitad de los diputados demócratas

votaron en contra de la reforma cuando ésta se presentó, acto apoyado indirectamente por una serie

de protestas organizadas por líderes de los movimientos de mujeres, de defensa de los derechos del

niño, grupos religiosos y de derechos civiles.
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Una vez que los demócratas ganan por segundo periodo consecutivo la presidencia de los

Estados Unidos, Clinton es calificado como el más republicano de los presidentes demócratas, ya

que los recortes a los programas sociales fueron en gran medida impulsados por las

administraciones republicanas anteriores y contaban con la oposición de muchos de los demócratas

más tradicionales.

F.stas posturas le quitaron a los republicanos gran parte de su fuerza electoral e hicieron

retroceder el liempo en muchos de los logros sociales de los últimos años. Así, los sectores más

desprotegidos de la sociedad, (migrantes, minorías, pobres) fueron hechos a un lado. Esta tónica

continuó a lo largo del segundo periodo presidencial, con el añadido de una defensa más efectiva

para elevar tos niveles educativos de los estadounidenses, profundizar el proceso de privatización

del Mcdícaid y seguir reformando el Medicare. lista fórmula parecía ser exitosa ya que garantizó el

apoyo popular del electorado. Pero conforme avanzó la administración y los ataques efectivos a los

sectores más vulnerables de la población se aunaron a escándalos sexuales y financieros, se

presumió que el pueblo americano no aguantaría.

En el rubro de Seguridad Social las últimas de las hazañas de Clinton fueron la Ley del

Boleto para el Trabajo y los Incentivos de Trabajo de 1999 y la ley Hi t . 5 "Ley de libertad para

trabajar para los ancianos del 2000".

Esta ley [Ley del Boleto para el Trabajo y los Incentivos de Trabajo ] provee a los

beneficiarios con cupones que pueden usar en los servicios de rehabilitación, empico y

otros servicios de ayuda de la red de empleos de su elección. Además de permitir a los

beneficios [sic] comprar ellos los servicios vocactonales, la ley provee incentivos de

pagos a los proveedores de rehabilitación que terminan con el éxito del beneficiario

retomando al trabajo. La ley también provee una serie de protecciones de los beneficios y

salud de los beneficiarios. Juntos, los incentivos del Boleto para el Trabajo tratan de

cambiar el énfasis de un mantenimiento de beneficios hacia la rehabilitación del

incapacitado tratando de ayudarle a volver a trabajar en un empleo productivo."

La cual ahonda en la privatización de los servicios de capacitación para el trabajo, así como

la segunda ley, ¡a H. R. 5, elimina la Prueba de Ganancia en la Jubilación que limitaba la

posibilidad para los jubilados de obtener un sueldo más alto en caso de estar trabajando.

Finalmente las dudosas elecciones del año 2000 no modificaron esta línea y la obra

comenzada por Reagan hace ya casi dos décadas fue profundizada y ampliada por Clinton, sin que

efectivamente los demócratas hubieran sufrido un revés electoral por ello, a pesar del triunfo de

Bush en las elecciones presidenciales.

Cfr. La Seguridad Social de los Estados Unidos; "Historia de la Seguridad social"; página oficial de la red mundial de
información en la dirección www.ssa.gov
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El Estado de Bienestar estadounidense en el año 2000.

Las campañas políticas del republicano George Bush hijo y el vicepresidente demócrata Al

Gorc fueron calificadas como las más aburridas de los años recientes debido a que no había una

propuesta claramente diferenciada entre ambas ofertas políticas, los temas de la reforma al Estado

de Bienestar continuaron por la línea ya conocida de la privatización de los servicios sociales, pero

ahora buscan llegar a la reforma del sistema de pensiones, así como recortar el gasto gubernamental

en los programas sociales con el fin de transferir parte de esa carga a la iniciativa privada, o

privatizar los servicios poniendo cada vez más barreras para el ingreso de nuevos beneficiarios y

restringiendo los beneficios, lo que finalmente reduciría la participación estatal en la seguridad

social.

El triunfador de las elecciones, George Bush hijo, como buen republicano, continuó con los

recortes presupuéstales. Entre sus principales planes se cuenta con la reestructuración de la

Seguridad .Social, según la cual se utilizaría una parte de los fondos para establecer cuentas

individuales de inversiones para el retiro, lo que le permitiría a los trabajadores invertir parte de los

impuestos que se les descuentan por nómina en dichas cuentas de inversión individual.

Este plan pretende superar el déficit en el que se encuentra el Seguro Social y se apoya,

además, en la posibilidad de que se privaticen sus fondos y se puedan invertir en la Bolsa de

Valores ante las supuestas ganancias que se han obtenido en ella recientemente. Esta ¡dea ha sido

duramente criticada por los adversarios políticas del presidente pero aún no se implementa por lo

que sus resultados, en caso de aceptarse, todavía no son vistos.

Por lo pronto, durante los primeros cien días de la administración Bush hijo ya se realizaron

una serie de recortes a los presupuestos de varios programas de salud, educación, trabajo, cuidado

infantil y vivienda, entre otros. El total de los recortes fue de 1.6 trillones de dólares.

2.5. El estado actual de la pobreza en Estados Unidos.

l'odo lo anterior impacta sensiblemente en la evolución de la pobreza en los Estados Unidos,

afectando a distintos sectores de la misma de distinta forma, dependiendo de la situación de cada

uno y las armas con las que cuentan para el futuro.

Así, podríamos dividir el estudio de los pobres clasificándolos por edad, raza o condición

familiar, ello con el fin de darle una mirada a los efectos precisos y reales de la evolución social

estadounidense. Pero antes de ello nos detendremos un momento a observar cómo ha ido
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cambiando el umbral de la pobreza98 en los últimos años (ver cuadro 3). Si analizamos el

crecimiento lan medido de éste umbral y la forma en como afecta en la aplicación de las políticas

públicas entenderemos que quizá no sea la generalización del bienestar o la contención de ia

inflación la causa de que el ingreso mínimo necesario para no considerarse pobre no aumente, sino

el interés de los gobiernos por hacer que cada vez menos personas tengan un acceso directo a los

beneficios sociales, aún y cuando los necesiten, al no poder considerarlos oficialmente pobres.

La manipulación hasta cierto sentido de este umbral al establecerlo a través del índice de

Precios al consumidor y no conforme al salario requerido para la satisfacción de las necesidades

básicas hace que muchos de los programas y servicios destinados a la ayuda de los pobres se

encuentren con una demanda inferior a la real y ello facilita su desmantelamíento y transformación,

tal y como ya vimos. Así, la línea de pobreza se convierte en un elemento político al momento de

justificar las reformas propuestas desde el gobierno y ello afecta todas las mediciones realizadas

sobre ella.

Esta línea nos da, entonces, el número total de pobres en los Estados Unidos, el cual pasó de

28,510,000 personas en 1966 a 32,258,000 en 1999 (ver gráfica 5), esta cifra parecería muy alta,

pero si ía comparamos con el total de la población observamos que aquellos sectores que se

encuentran oficialmente en la situación de pobreza representan tan sólo una ínfima porción, tal y

como lo demuestra la gráfica 4.

9S En los Estados Unidos se dieron diversos intentos por establecer una linea de pobreza que unificara los criterios de
clasificación en toda la nación, uno de ellos fue la línea establecida por primera ve/, a mediados de los sesenta por Mollic
Orshansky, en esa ocasión se definía a la pobreza como el mínimo ingreso requerido para cubrir las necesidades básicas
del más bajo nivel de vida, comprando lo más barato, de una familia. Al establecer esla línea, Orshansky comenzó por
calcular la mas baja cantidad de dinero necesaria para cubrir las cuentas de una familia con la mediana nutrición. Además
se estableció que la familia americana gasta una tercera parte de su ingreso cu aliitienlos, por ellu la línea ée pobreza era
tres veces la cantidad calculada para cubrir los gastos de alimentación; con los dos tercios restantes se esperaba que la
familia pudiera cubrir otros gastos necesarios para su subsistencia.

En un primer momento esta línea se ajustaba cada aflo, pero al fina! de los setenta, el gobierno cambio la fórmula,
utilizando como centro <le la linea de pobreza al índice de Precios al Consumidor, ja cual cambia según las mercancías
que adquieren todos los consumidores, mientras que la fórmula de Orsbansky se enfoca a las necesidades básicas. Esla
modificación hace que se obtengan resultados distintos alejados de la realidad en cuanto a la satisfacción de las
necesidades básicas, según John Schware y Thomas J. Volgy sí se aplicara la primera fórmula (la de Orshansky) la línea
de pnbrcza seria un ingreso familiar de 20,000 dólares anuales y no de poco más de 13,000 como se estableció en 1990.
Algunos han criticado ambas formas de medición, adoptando otro sistema que consiste en establecer el ingreso necesario
anual, dependiendo de la cantidad de miembros de la larnilia que dependen de un ingreso, así se establece un umbral de la
pobreza, si se gana tanto o menos se es pobre. De esta forma se estarían considerando los ingresos mínimos necesarios tie
aquellas perdonas;qiíe nO'Viven en un grupo familiar estándar (de cuatro personas).



Cuadro 3

Umbral de 1» pobreza por el tamaño de la unidad familiar. 1990-1997

Tamaño de la unidad

Una persona

Menos de ios 65

años

65 años y más

Dos personas

Jefe de familia con

menos de 65 años

Jefe de familia con

65 años y más

Tres personas

Cuatro personas

Uinco personas

Seis personas

Siele personas

Ocho personas

Nueve o más personas

1990

$6,652

", $6,800

f$6,2ó8

$8.509

:$8t794

$10,419

$13,359

$15,792

$17,839

$20,241

$22,582

$26,848

1991

$6,932

;$?,086

£$532

$8,865

-$9; [65

$10,860

$! 3,924

$16,456

$18,587

$21,058

$26,582

$27,942

1992

$7,141

-.Jr- —•

; |6?729

$9,137

JÍ443

K<
|:'$84487

$11,186

$14,335

$16,952

$19,137

$21,594

$24,053

$28,745

1993

$7,363

J73U

$9.414

$9^28

* : *

$II,S22

$14,763

$17,449

$19,718

$22,383

$24,838

$29,529

1994

3.7,547

S7-1ÓS

$9,661

« M? *•

$11,821

$15,141

$17,900

$20,235

$22,923

$25,427

$30,300

1995

$7,703

1 ,$7*309

$9,933

110^259

Sj9";2l9

$12,1S8

$55,569

$18,408

$20,804

$23,552

$26,237

$31,280

1996

$7,995

1$7,525

$10,233

$10,564

4f,49Í

$12,516

$16,036

$18,952

$21,389

$24,268

$27,091

$31,971

1997

$8,181

_ 1,

•~,Wt5C

:$7;6;98

$10,473

$ W 0 5

^rl"9,7'12

$12.802

$16,400

$19,380

$21,886

$24,802

$27,593

$32,566

Fuente: Cuadro realizado por el autor con dalos del U.S. Censiis

Unidas; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la páginu de la R

íiuKau;SlalÍslical/íb.stiacl oflhe Umlr.ilStates, Rslados

ed Mundial de Información: www.census.gov

De esta forma vemos como parecería que la pobreza ha sido eficazmente combatida a lo largo

de estos años ya que no ha crecido de manera exponencial n¡ cubre a sectores amplios de la

población. Pero si consideramos lo visto a lo largo de este capítulo y vemos la lucha por la igualdad

ha sido un trabajo constante de la sociedad estadounidense y en las últimas décadas las campañas

políticas han buscado desmantelar el efectivo Estado de Bienestar establecido durante los años

treinta, dudamos de la veracidad de tal afirmación.



Gráfica A
Total de la población y población en condición de pobreza

Estados Unidos de América 1966-1999
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Fuente: Gráfica realizada por el autor con dalos de! U.S. Census Bureau; Sialistical Ahstract ofthe United S/ates;

Estados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de !a página de la Red Mundial de Información:

www.census.gov

Gráfica 5
Evolución histórica de la pobreza en los Estados Unidos de América

1966-1999

Fuente: Granea realizada por el autor con datos del U.S. Ccnsus Bureau; Statislical Absiraci ofthe. United States;

(Atados Unidas; 1999; 1005 páginas; versión lomada ríe la página de la Red Mundial de Información:

www.ccnsus.gov

¿Qué tanto los intereses políticos de los partidos han afectado la medición real de la pobreza?

¿En que forma los grupos de activistas y luchadores sociales miden los efectos de las reformas

administrativas? Estas preguntas saltan al debate sobre el estado actual de la pobreza

estadounidense pero aún no tienen-.una respuesta satisfactoria.
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En realidad, la solución dependerá de quién realice las preguntas y cómo sean respondidas.

Muchas organizaciones no gubernamentales que atienden los derechos de las minorías o ayudan en

los programas que combaten la pobreza dependen en parte de LUÍ fiuanciamicnto gubernamental

(estatal o local) o requieren de justificar su importancia a través de los resultados obtenidos, para así

conseguir más fondos privados. En este caso les convendría inflar las cifras de la pobreza y, por lo

tanto, su importancia, mientras que a las agencias gubernamentales les conviene reducir la cifra

oficial de pobres para apuntalar lo correcto de sus políticas y lo atinado de la administración de los

recursos nacionales.

Asimismo, la manipulación de las cifras podría representar el apoyo o no a los partidos

políticos en sus campañas y el soslayar la importancia de la pobreza hace que los votantes pongan

atención en otros programas o asuntos nacionales considerados como mucho más importantes por

tos tomadores de decisiones.

Más allá de la guerra de las cifras es indudable que lo expuesto anteriormente justificaría la

importancia de la pobreza para el debate sobre ei desarrollo nacional, pero la profundización de las

reformas en los programas gubernamentales y el deterioro de la imagen de los pobres como seres

"útiles" a la sociedad hacen prever un declive en la calidad de las condiciones de vida de los

sectores menos favorecido creando un círculo vicioso que perpetuaría en la pobreza a los que ya lo

son y hundiría en ella a otros sectores vulnerables como los niños o las minorías raciales.

Grupos vulnerables: los niños.

Por ello conviene ahora revisar la situación de estos grupos vulnerables, comen/ando con los

niños, los cuales representan el objetivo de un gran número de programas de asistencia social y la

preocupación de muchos de los activistas sociales que atienden las demandas de los pobres.

Ya vimos como las reformas gubernamentales se han dedicado a desmantelar las redes de

protección a la infancia hasta lograr que, según las proyecciones sobre los efectos de las últimas

reformas, más de un millón de niños vayan a ser expulsados hacia la pobreza en los últimos años.

Esta preocupación por los niños es ya tradicional en la visión de los estadounidenses sobre la

pobreza. Cuando se clasificaba a los pobres como clases peligrosas, a mediados del siglo X¡x, al

creer que eran depositarios naturales de cualquier forma de degradación humana, incluida la

violencia y el robo, se pensaba que una de las primeras acciones para prevenir el crimen en el futuro

era atender a los niños de las barriadas.

A ello se le añade la idea del trabajo como una forma de protección social que impide a los

jóvenes y niños caer en la tentación de perderse. Durante el siglo XIX se creía que se debía permitir
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a los niños el acceso a trabajos en la industria con el fin de que apoyaran en el gasto familiar y no se

convirtieran en una carga, asi para el año de 1890 el número de empleados en las fábricas del sur de

los Estados Unidos aumentó en más de un 160 por ciento. Ello también provocaba, en algunos

casos, la ociosidad de los adultos al contar con un grupo de niños que trabajaban y recibían un

salario suficiente, en conjunto, para satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Ante el argumento de que era esencial para ¡os hijos de los pobres el ganar dinero para

ayudar a mantener a sus familias, los reformadores replicaban que la carga de la

responsabilidad financiera no debía echarse sobre los hombros de los jóvenes. Acusaba a

algunos padres por su dependencia indebida de trabajo de sus hijos, atacándolos porque

con demasiada frecuencia se ponía a trabajar a los niños con el fin de que los adultos

pudieran disfrutar de la ociosidad. En cualquier caso, los reformadores sostenían que no

debía ser necesario que los niños y las niñas hubieran de buscar trabajo en una edad

temprana si quien naturalmente había de obtener los ingresos, el padre, estuviera

recibiendo un salario suficiente para vivir.M

Cabe anotar que la situación de estos niños es muy particular ya que si bien algunos todavía

viven bajo la protección de sus padres, otros no cuentan con el apoyo de una estructura familiar, por

otro lado, muchos de los niños afectados por la pobreza viven en las calles, la mayoría solos,

expulsados de hogares violentos o escapando de instituciones de seguridad social.

«La vida familiar es el producto más elevado y más refinado de la civilización» —un

sentimiento que era vivamente asumido por el presidente Roosevelt en su mensaje

especial al Congreso acerca del proyecto de ley de una Oficina de la Infancia . En los

años inmediatamente siguientes, estado iras estado (veinte, a partir de 1913) fueron

aprobando leyes autorizando el otorgamiento de asistencia financiera con los fondos

públicos para las madres de hijos pequeños, que fueran viudas o hubieran sido

abandonadas. La teoría afirmaba que era preferible dar a la madre, para que lo utilizara en

el mantenimiento de su familia en el hogar, el dinero que el Estado hubiera tenido que

gastar, de otra forma, en mantener a los niños dentro de las instituciones públicas.100

F.n la última década del siglo XX, el U.S. Departmenl of Health and Human Service estimaba

que un millón de niños huyen de sus casas cada año, 57 por ciento de los cuales lo hacen por el

divorcio de sus padres; 16 por ciento nunca supieron quien fue su padre; 25 por ciento han estado en

instituciones mentales y, un 48 por ciento de ellos lian intentado suicidarse por lo menos una vez.

De todos ellos aproximadamente un 85 por ciento cae eventualmente en la prostitución debido a que

Robert H. Bremner; op cit; p. 273
10 ibitiii;. p. 283
" Kíiren ü'C'onnor; Ilameless Childven; USA; Lucent Books; Overview Series; 1989; p. 25-26
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su edad les impide acceder a un trabajo normal y su vida en las calles ION hace relacionarse con el

abuso de drogas y alcohol al intentar escapar de la realidad en la cual viven.1"7

La evolución de la visión sostenida sobre el trabajo infantil que saco a los niños de la fábricas

y de los trabajos considerados como excesivos (como en el caso de las minas), hizo que se crearan

una serie de leyes destinadas a la protección de la infancia y a regular el trabajo de los menores de

edad. Si bien esto es benéfico para garantizar el desarrollo sano de una niñez en condiciones

normales, tuvo una consecuencia no esperada, el que a principios del siglo XXI aquellos niños en

condición de pobreza que son expulsados de sus hogares o no cuentan con uno, cuya educación es

deficiente al no contar con los requerimientos nutricionales mínimos para el estudio, no tuvieran la

posibilidad de encontrar opciones en el campo laboral, de manera legal, que les permita salir o

ayudar a la salida de la condición de postración en la cual se encuentran.

Durante el siglo XIX se veía a los niños como una mano de obra capaz de desarrollar una serie

de trabajos útiles para la industria en plena expansión, incluso se buscaba estimular la idea de que

un trabajo en la infancia formaba el carácter del futuro ciudadano, se pintaba a los repartidores de

periódico con tintes románticos al llamarlos pequeños comerciantes. Pero estas ideas van a ser

cuestionadas c irán cambiando hasta considerar ofensiva la idea de que los niños tengan que trabajar

para vivir cuando deberían estar en la escuela.

Ernest Poole presentaba hechos y gráficos para refutar la apreciada leyenda de que los

repartidores de periódicos eran valerosos «pequeños comerciantes» que estaban

aprendiendo las lecciones de la industria y la empresa en la dura escuela de la vida. Su

investigación indicaba que el trabajo en la calle no sólo no proporcionaba una formación

útil para empleos posteriores en la industria o el comercio, sino que enseñaba hábitos de

irregularidad y continua variación que eran positivos handicaps para conseguir un empleo

estable una vez que se alcanzara la madurez. Encontró que !a mayoría de los que así se

graduaban para ser trabajadores no cualificados y mal pagados se convertían, con mucha

mayor frecuencia que en ciudadanos de éxito, en alcahuetes, jugadores, pequeños

ladrones y malhechores profesionales.103

En la gráfica 6 se muestra la evolución del número de menores de 18 años que viven

oficialmente en condiciones de pobreza, este número pasó de 12,389,000 niños en 1966 a

12,109,000 para 1999 con años de crecimiento brutal como el de 1993 cuando la cifra alcanzó el

número de 15,727,000 niños.

! lilaine Laudan; The Homeless; London linglaml; Harvard University t'ress; 1994; p. 71-72
' Robert H. Bremncr; op cil; p. 274
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Gráfica 6
Menores de 18 años en condición de pobreza

1966-1999
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Fuente: Gráfica realizada por el autor enn datos del U.S. Censtis Btneau; Statislical Abstrae! o/the United States;
Estados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la página de la Red Mundial de información:
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i ,as condiciones en las los niños viven la pobre/a es cualitativamente diferente a otras edades

debido a que ésta los marcará para el resto de sus vidas y ello quizá cancele en muchos casos la

posibilidad de tener una vida más plena, asi como los puede llevar a embarazos prematuros o a la

violencia. Aún aquellos que cuentan con ayuda de sus padres o la protección de alguna institución y

que por esa razón pueden tener acceso a la educación reflejan su situación en los logros escolares,

ya sea por la pérdida continua de clases debido ;i la pobreza o por la aversión que les genera ¡a

escuela al ser marginados de las actividades colectivas aún por sus propios profesores.

Asi, las secuelas psicológicas de la pobreza en los niños no puede medirse en términos de

eficiencia pero si se observa al ver el incremento de los niveles de violencia en personas de poca o

nula educación, o en el número de enfermedades que estos padecen y nunca superan del todo y que

les impide ejercer un empleo regular en el futuro. Su situación lia sido ampliamente estudiada por

diversos autores y se les presenta como una muestra de que algo no esta funcionando en el sistema

estadounidense que permite la existencia de niños en las calles y les impide salir de esa situación.

Grupos vulnerables: los grupos étnicos.

Otro grupo vulnerable son las minorías o grupos étnicos que componen el panorama raciai

estadounidense y que por alguna u otra razón se encuentran en desventaja con relación al resto de la

población. El nacimiento y desarrollo de muchas de estas comunidades se encuentra ligado a la

propias historia de los Estados Unidos, pero su inserción en el panorama social, político y
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económico de la nación es desigual y las posibilidades de lograr un éxito financiero tal y como lo

promueven los valores estadounidenses dependerá de dicha inserción.

Ello no quiere decir que lodos los pertenecientes a tal o cual grupo estarán condenados a la

pobreza sólo por eso, sino que la pobreza es particularmente impactantc en algunos de éstos.

Muchas de las explicaciones dadas a este tipo de desigualdad en el desarrollo de ciertas

comunidades han tendido al análisis de las condiciones de la migración de cada uno de los grupos y

las cargas morales que arrastran desde sus países de origen, creando una especie de racismo que se

escuda en particularidades culturales.

Pero cabe observar que ei racismo es una faceta importante de la cuestión social, visto en

el horizonte de la globaüzación. Expresa los encuentros y desencuentros de trabajadores

de diferentes países y continentes, islas y archipiélagos, razas y culturas. Expresa la lucha

por el empleo, contra el desempleo o e! subempleo, a favor de !a estabilidad o ascensión

sociales. Cuestiona lo nalivo o nacional, frente al inmigrante, extranjero, otro. Jerarquiza

social, económica, política y cuKuralmente, reificando el trazo fenotipico, la señal de la

diferencia transfigurada en estigma de ia desigualdad. Es por eso que frecuentemente

aparecen juntos el racismo y una especie de "tundamentalismo cultural", mezclados,

reforzándose, y revelando lo que muchos pensaban inexistente o guardaban escondido.104

Rn el caso de los Estados Unidos se observa una tendencia temprana a culpar a los recién

llegados "de la supuesta degradación moral del pueblo y de la perversión de los valores de trabajo y

ética sostenidos por los primeros pobladores europeos en la zona.

Rn la última mitad del siglo los movimientos de población, igual que casi todo lo demás,

se desarrollaron en una escala mayor que nunca. De ios casi veinte millones de personas

que emigraron hacia los Estados Unidos en el siglo xix, salvo unos cuatro millones —es

decir, aproximadamente uno de cada cinco—, todos los restantes lo hicieron después de

1860. A partir de entonces la tendencia a achacar a la inmigración todo aquello que se

consideraba censurable en la vida americana se convirtió en aigo casi irresistible. No sólo

el pauperismo y la delincuencia, sino los malos tiempos, la corrupción política, el

consumo desmedido de alcohol y !a pestilencia se colocaron en el haber de los recién

llegados. Un nuevo prejuicio contra la supuesta inferioridad de las razas de la Europa

oriental y meridional reforzó la tendencia ya presente en los protestantes en contra de la

inmigración católica.'^

Estos argumentos no se sostienen si analizamos las contribuciones de los distintos grupos

étnicos al desarrollo económico de los Estados Unidos, así como a la d¡versificación de la cultura

popular que permite la globaüzación de la misma y facilita la entrada de los productos

1 Octavio lanni; La Era dé Glabuiismo; México; Siglo XXI Editores; 1999; p. 119
Robert H. Bremner; op cil: p. 27
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estadounidenses en los mercados nacionales de otras latitudes. A más de ello, si el pertenecerá un

grupo étnico diferente al anglosajón es motivo de degradación, corrupción y holgazanería,

causantes supuestos de la perpetuación de la condición de pobreza, entonces no se explicaría porque

son los blancos la minoría más afectada por la pobreza. En la gráfica 7 se muestra la relación en la

evolución de la pobreza por grupo étnico en los Rstados Unidos, lo que nos permite observar esta

peculiaridad.

Gráfica 7
Personas por debajo del nivel de pobreza en los Estados Unidos de América según

raza
1987-1999

• Blancos

fc—Origen Hispano

i~- Blancos no hispanos i j

I —*— Asiáticos y de las islas del i¡
• Pacifico

ÍT ^

Fuente; Gráfica realizada por e! autor con dalos del U.S. Census Bureau; Statislical Abstract oflhe United States;

lisiados Unidos; 19y9; 1ÜU5 páginas; versión tomada de la página de la Red Mundial de Información:

vvvwv.census.gov

Así, se observa que el grupo más atacado por la situación de pobreza es el de los blancos,

seguido de los negros; los primeros representaron 21,922,000 personas en 1999, mientras que los

segundos fueron 8,360,000, lo que establece una diferencia importante entre ellos. Si sólo tomamos

el año de 1999 observaríamos que la pobreza por raza estuvo repartida de la siguiente forma: (ver

gráfica 8)

• . - . > . . . - • : ; ; " t •• V
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Gráfica 8
Distribución de la pobreza por grupo étnico

1999

40%
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fuente: Cuadro reaiizado por el autor con dalos del U.S. Census Burean; Statistica! Abstrae! ofthe United States;
Fstados Unidos; 1999; 1005 páginas; versión tomada de la página <lc la Red Mundial de Información:
www.census.gov

Aún así, cada vez que hablamos de pobreza y raza nos referimos con particular insistencia a

los negros. Olio se explica en la propia historia de dicho grupo étnico y su inserción en el panorama

estadounidense, en primer lugar Megan a! territorio americano como esclavos y son el grupo que

más va a sufrir la desigualdad de oportunidades y el trato diferenciado ante la ley en los Estados

Unidos. Una vez que alcanzaron la libertad, después de la Guerra Civil, todavía tuvieron que pasar

por la conquista de sus derechos civiles en condiciones precarias en cuanto a la estabilidad laboral y

el ingreso a actividades mejor remuneradas, ejemplo de ello fue el período de la Gran Depresión

cuando

Al ir prolongándose la depresión, el desempleo ascendió hasta niveles estratosféricos, y

¡os sufrimientos fueron intensos. De las 280 mil hilanderías de Nueva Inglaterra, !20 mil

no tenían trabajo un año después de la quiebra. New Bedford quebró; Lovvell y I.awrence

parecían aldeas fantasmas. Para 1933. el número de descmpleados fue calculado

diversamente, desde 12 millones hasta más de 15 millones, conforme las nóminas de las

fábricas se reducían a menos de la mitad de 1929. En un país de cerca de 190 millones de

habitantes, probablemente más de 40 millones eran o bien desempleados o miembros de

una familia en que el principal proveedor estaba sin trabajo. Los negros aprendieron la

cruel verdad del dicho de que eran "los últimos contratados, los primeros despedidos".

' Samuel Eliot Morison, Henry Stcele Commangcry William íl, Leuchtcnburg; npcit; p. 718
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A ello se anadian las políticas discriminatorias efectivas que van a ser atacadas durante la

decada délos sesenta y el hacinamiento de los grupos indeseables en zonas urbanas específicas

conocidas como gueltos, donde muchos de sus habitantes han logrado conservar, crear o generar

expresiones de cultura popular propias, asi como superar la idea de que son áreas de perpetua

violencia y apatía política y social. Todo ello a pesar de que durante años se le considero como

áreas que debían ser segregadas a través de un sistema de educación diferenciado, policía especial y

servicios de menor calidad que los ofertados al resto de la población. Ello finalmente generó

violencia ¡nterracial y una multitud de problemas que desencadenaron protestas por todo el país y

por ello fueron necesarias leyes más efectivas en la búsqueda de la igualdad.

Por ello y para salir de dicha situación, después de años de luchas, el gobierno estableció una

serie de políticas conocidas tomo de acción afirmativa que le garantizaba cuotas en la admisión de

a las instituciones de educación superior, empresas y oficinas, entre otras garantías, a los miembros

de fas minorías. Estas políticas han sido duramente cuestionadas en [os últimos años por los grupos

beneficiados al considerar que al verse privilegiados se pone en tela de juicio sus capacidades para

lograra un desarrollo pleno.

La discusión sobre la igualdad ya fue tocada más arriba pero cabe anotar que aunque la

pobreza no afecta especialmente a los negros, las minorías raciales sí constituyen, en conjunto, la

mayoría de los pobres en los Estados Unidos. Por ello en los siguientes capítulos se ahondará cu la

situación de otro de los grupos étnicos más importantes: los mexicoamericanos.

Clark G. Reynolds. Amenca at war, 1941-1945; USA;
GeiJeiyBooks; 1990; p. 214
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Capítulo 3:
Los moxitoamericands en Ins Estados Unidos de América.

Estoy diciendo, pues, que los seres humanos
viven infelizmente en el eslaclo de
muchedumbres solitarias, en condiciones
anómicas, y por ello buscan siempre
pertenecer, reunirse en comunidades e
identificarse en organizaciones y organismos
en los que se reconocen: para empezar, en
comunidades concretas de vecindad, pero
después incluso en amplias "comunidades
simbólicas". (Siirtori)

Como hemos visto, la pobreza en la nación más poderosa del siglo XX se convierte en un tema

importante para el desarrollo político, económico y social del país, así como en una especie de

termómetro para afianzar las políticas públicas seguidas por el gobierno y la transformación de la

visión cotidiana de los ciudadanos, la cual pasa de centrar su atención en el bienestar de la

población y la importancia del ser humano a poner como eje primordial del desarrollo el avance

tecnológico, el capital y el interés individual.

..De esta forma observamos como son los grupos más vulnerables los primeros cu resentir los

cambios en las prioridades nacionales, siendo ellos una amenaza electoral menor al no contar con

una organización estructurada al nivel nacional que defienda sus intereses más allá de aquellos en

los que coinciden con otros sectores políticamente más poderosos. Así, encontramos que la lucha

contra las reformas al Estado de bienestar se realiza a través de temas concretos y en áreas

específicas, por lo que la capacidad de combate de estos grupos se diiuyc lentamente en los pasillos

de la burocracia federal y local; aún y cuando en los últimos tiempos hemos visto el nacimiento de

una nueva organización popular que rebasa las fronteras nacionales y clama en todo el mundo por

una mejor repartición de la riqueza y una igualdad plena en las oportunidades de todos los

habitantes del globo.

Estos grupos se han estructurado alrededor de una demanda mundial por resolver los

problemas generados por la terrible brecha entre los más ricos y los más pobres, así como se

identifican a lo interno por una serie de demandas precisas que sólo atañen, en algunos casos a sus

comunidades. De esta forma se dan coincidencias entre el reclamo de grupos específicos de ciertas

sociedades por todo el mundo lo que les permite una fuerza mayor y un espacio de acción política

más grande que el utilizado hasta entonces.

En el caso de la pobreza y sus efectos, vemos como se perfila una solidaridad entre grupos de

activistas sociales, pero la cohesión más importante se logra cuando el reclamo viene acompañado

por otros factores, como la coincidencia del lenguaje, la raza o la cultura. Uno de los casos que
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podría ilustrar este fenómeno a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que cuenta con la

solidaridad o con espacios de expresión en otras latitudes, son los mcxicoamcricanos, comunidad

particular por su historia y desarrollo que busca generar una solidaridad entre sus miembros para

lograr su inserción efectiva en el mapa estadounidense.

Así, para la comprensión de su realidad comenzaremos por dar un breve repaso a su historia y

presencia en los Estados Unidos, semilla de la creación de una identidad propia que dará como

resultado el nacimiento de una tercera rama, producto del encuentro de la cultura mexicana con la

estadounidense.

3.1. Antecedentes históricos de los mexicoamericanos.

Los mexicoatnericanos representan un importante sector de la población actual de los Estados

Unidos, así como resultan ser una excepción a los procesos de inmigración c integración seguido

por la mayoría de las minorías étnicas que componen hoy día la estructura nacional estadounidense.

F,l origen de los mexicoamericanos es excepcional debido no sólo a que la cercanía con

México hace que sean un grupo con una migración constante, sino también a que en muchas

regiones de los Estados Unidos ésta minoría puede remontar su estancia en el país por siglos y

resultan ser parle de las primeras poblaciones no indígenas de la parte oeste de la nación. Asimismo

resultan excepcionales por la mezcla previa de culturas y razas que representan, la cual no guardaba

ningún vínculo cultural con la población anglosajona que se asentaría en la región años después.

Asimismo tienen una característica que los diferencia de otros grupos, los primeros

estadounidenses de origen mexicano se encontraban en el territorio con anterioridad a los anglos y

se convierten en parte del pueblo estadounidense por conquista y anexión no por un deseo propio,

siendo su proceso de asimilación también atípico ya que sufren desde el primer momento una

segregación especial, así como un maltrato al ser la población vencida.

Los ITICK i can o-norteamericanos se convirtieron en minoría por conquista, no mediante la

inmigración a este pafs como gente subordinada. El comienzo de la historia de los

mexicano-norteamericanos, que data del siglo XIX, es la relación de cómo se convirtieron

en puebio subordinado. Como veremos, el proceso varió ligeramente en cada uno de los

estados fronterizos: Texas, Nuevo México, Arizona y California. El comienzo de esta

historia, con sus importantes variaciones que vino de México, en mayor escala, en el siglo

XX, e influyó en et papel económico, político y social que podían desempañar los

mexicano-norteamericanos.

107 Joan W. Moorc; Utx mexicanos de los Estados Unidos y e! movimiento Chicago; México; Editorial rondo de Cultura
Económica; 1972; p. 28
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Estamos hablando de los primeros ciclos de expansión estadounidense cuando llegan a

abarcar paite de lo que otrora había sido la Nueva España o el México recién liberado- De esla

forma el pasado de los mexicoamericanos puede remontarse tanto desde el siglo XV][ como en las

postrimerías del siglo XX, por lo que la historia de este grupo étnico puede seguirse incluso antes de

la formación de los listados Unidos como una nación continental.

Para cuando los primeros colonos anglosajones llegaron a la parte sur y el oeste de su actual

territorio ya existían poblaciones mexicanas con una identidad, formas de organización y

administración propia, así como una cultura y orgullo nacional que tendría que ser destruido si se

quería asimilarlos. Nada más lejos de las pretensiones de los estadounidenses del siglo xix: ya que

primero se pusieron como objetivo el colonizar efectivamente el territorio dándole una nueva

organización administrativa y en ningún momento reconocieron la propiedad o el derecho de los

otrora mexicanos a conservar su estatus quo en la zona.

Así, el proceso de integración de esta minoría al proyecto nacional estadounidense, no fue la

típica seguida por otros grupos étnicos de los Estados Unidos. Para los estadounidenses de origen

mexicanola decisión de sus antecesores de quedarse a vivir en dicho país no fue en todo los casos

libre, algunas veces fue producto de una guerra o de un tratado entre México y la Unión Americana,

en otros fue el resultado de años de desigualdad económica y pobreza endémica sufrida en sus

lugares de origen, o la imposición de un auto exilio ante la opresión o el diferencio político con las

instituciones y los gobernantes de un periodo en particular.

Todas estas características nos indican una heterogeneidad tal, que no debería sorprendernos

el hecho de que los mexicoamericanos son una de las minorías de más difícil asimilación, así como

parece natural, hasta por la cercanía geográfica con el país de origen, la permanencia de algunos de

los rasgos más importantes de la cultura mexicana. Pero el fenómeno no es tan simple, para

analizarlo se requiere observar la historia de su presencia en los Estados Unidos.

Así, podremos localizar en los primeros establecimientos españoles el origen de los futuros

mexicoamericanos, pero para no adentrarnos en momentos de la historia donde la idea de nación o

el proceso de pertenencia a una región no estaba tan construida, podemos situar el verdadero origen

de algunas comunidades mexicoamericanas en los pueblos pertenecientes y reconocidos por la

Nueva España, la cual se encontraba administrativamente dividida en diversas intendencias y

territorios, situación que buscaba mantener cierto orden y ligar todo el territorio a un mismo

proyecto. I'ero esta división territorial estaba sustentada en una serie de problemas emanados de una

estructura administrativa que no era capaz de cuidar las fronteras del territorio ante su extensión, así

como estaba incapacitada para garantizar ta seguridad de la población en los lugares apartados del

centro.
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Las condiciones de vida imperantes en el norte de México resultaban pecul iarmente difíciles,

no sólo por la tierra árida de la mayor parte de la región, sino purque la ausencia de comunicaciones

eficientes hacían que los procesos políticos y comerciales estuviesen casi completamente

divorciados de los sucesos del centro del país, a pesar de todos los esfuerzos realizados por acercar

al centro las regiones más apartadas. De esta forma se fue formando una sociedad y desarrollando

una cultura propia, conservando la jerarquización social y modificando las actividades económicas,

así como se fue dando un acercamiento gradual entre estos pobladores y las colonias británicas que

tenían mucho más cerca que la Ciudad de México.

Empero, ello no implica que existiera una influencia cullural clara entre ambas fronteras, de

hecho el verdadero intercambio político y económico entre ambas regiones se da más a raíz del

contrabando o los encuentros más o menos ilegales establecidos durante casi todo el periodo

colonial.

Una vez que la otrora Nueva España obtiene su independencia y se convierte en México pasa

por periodos de gran inestabilidad política y social que desencadenaron una serie de guerras entre

distintas (acciones y personajes que buscaban el poder. Estos continuos enfremamientos terminaron

por agotar los recursos públicos, y los distintos gobiernos que se establecieron se vieron precisados

a solicitar préstamos del extranjero con el fin de subsanar las graves carencias internas.

La vecindad probaría afectar a! reino del sur, que junto a territorio perdería el iugar

destacado que había ocupado hasta entonces. El contraste se hizo pronto evidente. En

1783, Estados Unidos contaban con 2 305 000 kilómetros cuadrados, duplicados a 4 631

000 con la compra de la Louisíanuen 1803 y en virtud del Tratado Adams-Onts en 1819,

negociación según la cual se cercenaba parte a la Nueva España al aceptar España como

límite norte el paralelo 42. En su fundación en 1821, el Imperio Mexicano contaba con 4

429 000 kilómetros cuadrados, sin contar los 445 683 kilómetros de la anexión de las

provincias de la Capitanía de Guatemala en 1822.Infi

Por otro lado, existía la necesidad de aprovechar de mejor manera los recursos naturales con

los que el país contaba con el fin de atraerse ingresos que sanearan la economía, entre estos recursos

estaba el territorio cuya parte norte se encontraba despoblada en su mayoría. Para resolver este

problema se dan diversas iniciativas de ley poblacional con el fin de establecer nuevas colonias en

el norte que sirvan para aprovechar el espacio y los recursos, así como defiendan las fronteras de la

nueva Nación.

108 Josefina Zoraida Vázquez; "Colonización y perdida tic territorio, 1819-1857" en El p</hl¿tmien¡a de México. Una
visión hislórico-demográfica; Tomo tres: México en e! siglo XÍX; Mdxico; Editado pur el Consejo Nacional de Población
y la Secretaría de Gobernación; 1993; p. 115
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Este último propósito era una necesidad establecida no solo por la inclinación del país del

norte a la expansión de su territorio y la exportación de su proyecto político, sino por las acciones

que los Estados Unidos realizaban en ese sentido afectando de manera efectiva muchos de los

procesos internos del nuevo México.

Esta vecindad, que ya se perfilaba conflictiva debido a las características del desarrollo

político de cada una de las sociedad se convierte en efectivamente explosiva ante la debilidad de los

primeros gobiernos mexicanos y la fortaleza alcanzada por los anglos en el norte. Debemos recordar

que uno de los capítulos dcfinitorios de la historia estadounidense, la Guerra de Secesión, coincide

con continuas guerras por el poder en México y una mala política poblacional de los territorios del

norte, asi como con la imposibilidad real de establecer una defensa efectiva de las fronteras

mexicanas.

Poco a poco los Estados Unidos fueron colonizando Texas y consiguiendo mayares

extensiones de territorio a costa de México, las poblaciones de mexicanos existentes fueron siendo

incorporadas y sujetadas a las leyes y los procesos establecidos por los nuevos dueños.

'-'••"• La revolución de Texas en 1836 y la guerra de 1848 aportaron a los Estados Unidos

".-••• aproximadamente 116 000 personas, la mitad del territorio de la nación mexicana y las

_:.. tres cuartas partes de sus recursos naturales. La anexión apresuró el desarrollo del

. ;• capitalismo e impuso la dominación sobre el pueblo mexicano en el área conquistada.

- Luego de 1848 ¡a economía de los territorios mexicanos anexados se volvió parte

integrante de la economía de los Estados Unidos. En un proceso paralelo, el resto de

México se convirtió a la larga en un recurso, mano de obra, producción y reserva de

mercado de los Estados Unidos.m

Pero veamos más detenidamente este proceso de colonización y la perdida de los territorios.

La anexión de Texas y la Guerra del 47.

Uno de los rasgos más importantes en el análisis del proceso formativo de los

mexicoamericanos es la forma en como se colonizó el territorio de Texas y las distintas leyes de

población que se sucedieron en la Nación recién creada, así como la debilidad del Estado mexicano

para defender sus fronteras y la integridad de su territorio que era muy extenso (Ver mapa 1).

Así, debemos destacar que en cuanto a la población texana existía una variedad heterogénea

de personajes y clases donde confluían tanto razas como religiones y proyectos (políticos y

im Juan Gómez Quiñones y David Macíel; A! norte del Rio iSravo (pasado lejano) (1600-1930), Colección La dase
obrera cu la historia de México; Número 16; México; 1981; Siglo XXE; p. 71
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económicos), pero la marca principal era el comercio y la posibilidad de obtener tierras a bajo costo

o gratuitas para desarrollar la agricultura o la ganadería.

F.l gobierno español, desde las corles de Cádiz, ya había establecido una política poblacional

generosa, la cual fue seguida por los gobiernos establecidos en lo sucesivo por los mexicanos, que

incluía dentro de su proyecto a todo aquel que quisiera con la condición de ser personas de bien y

adherirse al proyecto nacional. Así, con el fin de poblar las zonas que requerían de explotación se

permitió la entrada de colonos provenientes de los Estados Unidos y de Ruropa de acuerdo a una

serie de concesiones que eran solicitadas al gobierno mexicano.

Mapa 1

División política de México 1824
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territorio, 1819-1857" en Elpoblamienlo de México. Una visión liislónco-demográjicíi; lomo tres: Méxito en el
siglo XIX; México; lidilado por el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Gobernación; 1993; p. 120

Uno de los grupos de colonos que ingresaron al territorio con una concesión especial del

gobierno fue.el comandado por Austin y su hijo, Stephen, quienes establecieron redes de trabajo

con el gobierno central mexicano y fue uno de los más importantes sectores de la colonización de

Texas.

Al independizarse la Nueva España y formarse el primer Imperio mexicano, Agustín de

Iturbidc envía a José Manuel Zozaya para representarlo en los Bstados Unidos (su contraparte era

Poinsctt en México). Este personaje se percató del deseo de los estadounidenses por hacerse con

Texas y otras partes del territorio nacional.
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El problema entre ambas naciones que derivaría en diversos proyectos de colonización

comienza cuando se reúnen el representante de los Estados Unidos, Poinsett, y el encargado de las

relaciones' exteriores de México, Lucas Atamán. En dicha reunión se deja claro que México

aceptaba como válida la frontera fijada por el Tratado de 1819 y se rechazaron los intentos del

enviado estadounidense por lograr que el gobierno mexicano aceptara vender Texas, asi corno no se

aceptó la firma de un tratado comercial que pondría a los Estados Unidos con ventajas por sobre

Inglaterra en el comercio hemisférico.

Poinsett es sucedido por Anthony Ruller quien tiene intereses en Texas y busca expandir las

fronteras de su país. Logra que se firme un Tratado de Amistad y Comercio una vez que desaparece

la cláusula que exigía el regreso de esclavos fugitivos, a la cual se oponía México siguiendo una

tradición en el pensamiento del país debido a su pasada experiencia con las encomiendas y al

desarrollo de una economía capitalista aún incipiente.

Al incrementarse el comercio y permitirse el establecimiento de estadounidenses en diversas

partes de México se da una mayor interacción entre ambos territorios pero también se da pie a una

serie de incidentes sufridos por los nacionales del vecino país en los distintos y belicosos años que

pasaron desde la independencia de México. Estos incidentes fueron el origen de una serie de

reclamaciones que Butler coleccionaba y utilizaba para presionar al gobierno mexicano para que

cediera a los deseos de su pais.

Por otro lado la política seguida por la nueva nación para poblar el territorio hizo que se

continuara con el proyecto de colonización solicitado por Moses Austin y continuado por su hijo

Stephen. Sólo se le pidió que se responsabilizara de la honorabilidad de las personas que se

establecerían en los territorios concedidos. Se le concedería a cada colono 640 acres, a sus esposas

320 y 160 acres por hijo. El gobierno mexicano permitía el establecimiento de 300 familias de

Louisiana, tierra anteriormente española de la cual era originario Austín, que debían ser católicas

romanas y de buenas costumbres.

La preocupación de los gobiernos republicanos por buscar la manera de proteger mejor el

territorio de Texas, hizo que se uniera Coahuila con ese Estado y formara las Provincias Infernas de

Oriente, que incluían a la Nueva Santander (Tamaulipas) y Nuevo León, pero esa situación no fue

sostenida y cada parte permaneció independiente entre ellas y dependiente del gobierno federal.

Aún así, los texanos siguieron buscando su independencia y por ello cuando Texas pidió ser

considerado un territorio, para no enviar representante al congreso federal, lo que le obligaría a

reconocerse como un estado más de la federación mexicana, se le recordó que si ello era aceptado

perdería el control de las tierras públicas, por lo cual continuó unido a Coahuila por un tiempo más.

(Ver mapa 1)
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La independencia de los colonos texanos no solo se explica por su lejanía del centro, sino

también por la naturaleza, costumbres diversas y religión, todo ello se vio ejemplificado en el tema

de la introducción de esclavos al territorio, las leyes mexicanas prohibían la esclavitud pero los

texanos la necesitaban para desarrollar su sistema de producción, a más de que venían de territorios

donde esa institución era legal y necesaria.

Para julio de 1822 el equipo de la Comisión de Colonización presentó su informe anle el

Congreso Constituyente y poco después los proyectos de Ley. El proyecto mayoritario seguía más o

menos la ley española: entrada de católicos, prohibición de compra-venta de esclavos y libertad de

hijos de esclavos al cumplir los catorce años. Pero existían otros proyectos como el presentado por

Valentín Gómez Parías quien prefería colonizar con tribus errantes y declarar libre a todo esclavo

con solo tocar el suelo nacional.

En 1823 se aprobó una Ley de Colonización y se expidió un decreto el 18 de agosto de 1824

que dejaba a los estados la reglamentación de la colonización. La federación protegía los territorios

fronterizos donde no se podían establecer extranjeros.

La preocupación por la frontera norte no era gratuita y por ello Manuel Míer y Terán elabora

un informe sobre la situación de las colonias en Texas a fines de 1829. En este informe se alertaba

sobre la presencia mayoritaria de extranjeros y la ilegalidad de la estancia de muchos de ellos,

quienes habían literalmente invadido los territorios sin un permiso. A ello se añadía las escasas

defensas proporcionadas por el gobierno central a las poblaciones texanas, y el rumor de que los

Estados Unidos estaban preparando un ejército para tomar el territorio ante la no concreción de la

compra. Por lo anterior aconsejaba reorganizar el Departamento, fortalecer las tropas de la frontera,

establecer presidios que representaran la autoridad mexicana, colonizar la región con mexicanos y

europeos y establecer aduanas ante el vencimiento de los primeros plazos de exención de

impuestos.

Ante esta situación, se promueve una nueva Ley de Migración que se va a presentar el 6 de

abril de 1830 el cual tenía como artículos principales los siguientes:

Articulo 10. No se hará variación respecto de las colonias ya establecidas respecto de ¡os

esclavos que haya en ellas, pero el gobierno general o el particular de cada Estado,

cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad, del cumplimiento de las Leyes de

Colonización y de que no se introduzcan nuevos esclavos.

Artículo 11. En uso de la facultad que se reservó el congreso general en c! Articulo 7 de la

ley del 18 de agosto de 1824, se prohibe colonizar a los extranjeros limítrofes en aquellos

estados y territorios que colindan con sus naciones. En consecuencia se suspenderían las

contratas que no hayan tenido cumplimiento y sean opuestas a esta ley.
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A más de lo expuesto, se preveía la formación de milicias que defenderían los territorios,

pero éstas nunca se llegaron a formar ya que los gobernadores involucrados no ayudaron en nada.

Esta Ley provocó malestar al prohibir la entrada de nuevos colonos estadounidenses en los

territorios texanos lo cual fue aprovechado y estimulado por aquellos que ya pensaban en una

separación de la federación mexicana. La oportunidad perfecta se dio cuando la propia federación

desaparece y se forma una república centralista, lo cual no correspondía a los deseos de los texanos

y por ello se comienza una revolución separatista que busca independizar el territorio y formar una

nueva república.

A pesar de la propaganda, debemos destacar que en realidad muchos de los que se

enfrentaron con la federación no buscaban emanciparse, sino que fuera respetado su deseo en

cuanto a la forma de gobierno que los regularía. Asimismo debemos remarcar que las autoridades

centrales no habían presionado a los colonos en las formas autoritarias de las que se le acusaba ya

que, por el contrario, había permitido una serie de libertades que le permitían a las colonias un

desarrollo político y social independiente.

Durante siglo y medio los lexanos lian repetido múltiples agravios mexicanos, pero lo que

,;- muestra un análisis de los hechos en que en forma constante recibieron tierras,

.;.„.. excepciones y privilegios. Nunca contribuyeron al pago de la administración ni de las

tropas que los defendían de los indios. La prohibición de inmigración norteamericana se

anuló en 1833 y los diputados texanos promovieron la subasta de las tierras baldías del

estado y obtuvieron nuevas concesiones en 1834. También se aprobó una prórroga a lodos

los contratos que no habían cumplido con el plazo, como el de Zavala y el de Sterling C.

Robertson, quien litigaba contra Auslin. Lograron la mayoría de las reformas solicitadas a

excepción de la tolerancia a la esclavitud, único punto en que Jos legisladores mexicanos

y el gobierno federal y estatal mantuvieron su terquedad.110

El gobierno federal se encontraba tan ensimismado por los problemas políticos de tos intentos

por establecer una república central que desatendió el asunto texatio y dejó que este creciera hasta

que los propios colonos se lanzaron a la rebelión. En una Convención se declaró roto el pacto con

México debido al centralismo implantado y se buscó un préstamo de ayuda por parte de los Estados

Unidos, quienes ya habían dado claras muestras de apoyar la lucha independentista.

Los colonos pasaron por un periodo de confusión ya que la lucha no se presentaba como un

intento de emancipación sino como una reivindicación de su derecho por defender el federalismo.

Así, algunos colonos permanecieron fieles a México, como el caso de los irlandeses, ios cuales se

verían obligados a seguir al ejército mexicano por temor a las represalias.

Josefina Zoraida Vázquez; México y el expansitmispw norteamericano; Colección: México y el inundo; Tomo
México; Editado por el Colegio de México y el Senado de la República; 2000; p. 86
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Para defender el territorio, Santa Anna partió rumbo a Texas a Unes de noviembre; conló con

el apoyo del gobierno y la opinión púhlica pero algunos actos de barbarie y la crueldad mostrada

por ambos bandos determinó el rumbo de la guerra. Asimismo el estado de la hacienda pública en

México impedía costear una guerra larga y las presiones conjuntas de Inglaterra, Francia y Estados

Unidos sobre la satisfacción de reclamaciones hacía poco efectivo al gobierno mexicano.

Para el 2 de marzo de 1836 una Convención formada en Texas declara este territorio

independiente de México, eligiendo como presidente a David Burnett y como vicepresidente a

Lorenzo de Zavala. Se formo una Constitución inspirada en la de los Estados Unidos, la cual

reivindicaba la tolerancia religiosa y permitía la esclavitud. Cabe anotar que los Estados Unidos

permitieron esta emancipación y no anexaron el territorio de manera inmediata debido a que si ello

se hacía se rompería el equilibrio político entre las colonias del norte y del sur, las cuales se

encontraban en plenas tensiones de la que se conocería como la Guerra de Secesión.

Santa Anna decide atacar al nuevo gobierno texano, al cual México no reconoce, pero el

ejército de Samuel 1 louston lo asalta mientras las tropas mexicanas descansan y hace prisionero al

presidente. Para escapar de la venganza de los texanos, Santa Anna debe firmar los tratados de

Velasco los cuales comprometían a México a reconocer la independencia de la República de Texas

y a desalojar las tropas de todo el territorio perdido. El gobierno de Texas se comprometía a

embarcar a Sania Anna hacia Veracruz.

El compromiso fue violado por los dos lados. El gobierno texano se disponía a cumplir la

cláusula de embarcar al genera! cuando un desembarco de voluntarios procedentes de

Nueva Orleáns lo impidió por la tuerza, y amenazando al presidente Bumctt, quien lo

desembarcó y lo cargó con grilletes. Los atentados contra su vida se multiplicaron, mas

para desgracia de su país se salvó de todos.'"

Houston se convirtió en presidente y mandó al General mexicano hacia Washington donde se

le trató de acuerdo a su investidura y se le hizo explícito el interés de los Estados Unidos por la

compra de California, ayudándolo después a llegara Veracruz.

La prisión de Santa Anna aseguró la independencia de Texas. La frustración mexicana fue

tan grande que incapacitó al gobierno para aceptarla, en especial porque a la "ingratitud"

se agregaron la campaña ¡intimexicana y la injusticia de reclamar el rio Cirande como

frontera. La nación se volvió obstinada en su empeño por emprender la imposible

expedición texana, que sólo conduciría a una tragedia mayor, como advertían una y otra

vez los británicos."2

111 Ibidit, p. 97
1 n ¡bidit; p. ¡01
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Cuando finalmente Texas se independiza formando una república se rompen relaciones entre

México y Estados Unidos ya que si bien el gobierno estadounidense había declarado la neutralidad,

había alentado y permitido la formación de diversos grupos que apoyaban de manera privada la

independencia de Texas y ello molestaba la posición oficial de los mexicanos frente a! problema.

Asimismo contribuyó el hecho de que los Estados Unidos seguían empeñados en adquirir

territorio mexicano y una de las estrategias que utilizaron fue el argumento de las reclamaciones por

préstamos forzosos, servicios obligados, daños a propiedades particulares c insultos a cónsules. Las

reclamaciones fueron tan exageradas que México sometió a! arbitraje internacional el caso, dando

como resultado una disminución sustancial del monto total de las reclamaciones. Para entonces la

fiebre del expansionismo en Estados Unidos se había extendido al abrigo de la incapacidad del

ejército mexicano para defenderse.

Todo esto desembocó en el inicio de las hostilidades entre ambos países. F.l entonces

presidente norteamericano James Polk nombró al general W. Scolt para dirigir las tropas

expedicionarias y buscó la posibilidad de comprar la colaboración del exiliado general Santa Anna.

-• En México, el gobierno recayó en manos de Gómez Farías quien ordenó a Santa Anua

organizar la defensa; éste movió a su mal equipado ejército al Norte del país sin lograr detener a los

invasores norteamericanos, mucho mejor preparados y descansados; de esta forma para el 20 de

agosto de 1847 el general Scott se encontraba a las puertas de la ciudad de México.

Los Estados Unidos nombraron a Nicolás P. Trist como su comisionado para discutir los

términos de la paz y México nombró como sus representantes a Bernardo Couto, Luis G. Cuevas y

Luis Atristan.

El acuerdo al que llegaron incluía la cancelación de las reclamaciones, ! 5,000,000 de pesos

como indemnizaciones y el establecimiento del rio Grande y el paralelo 32 en California como

frontera.

México logró salvar la Baja California, el compromiso de los norteamericanos de contener a

los indios salvajes de la zona y la garantía de protección de los derechos de los mexicanos en los

territorios perdidos.

A este acuerdo se !e conoce como el Tratado de Guadalupe, el que por cierto no dejó

satisfechas a ninguna de las dos partes.

Los efectos inmediatos de esta Guerra fueron la pérdida de territorio (ver mapa 2) y el

abandono de una parte de la población mexicana que no desearon salir de lo que consideraban su

hogar para mudarse al sur de la nueva frontera, siendo este echo el origen de las primeras

comunidades mexicanas en los Estados Unidos.
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Mapa 2

Los territorios perdidos por México por el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1S48) y la pérdida

de la Mesilla (1853).
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Mapa realizado por el autor con dalos de Vázquez, Josefina Zoraida; "Colonización y perdida de territorio, 1819-
1857" en El pablamiento de México. Una visión fiístórico-demográ/ica; Tomo tres: México en el siglo XIX;
México; Editado por el Consejo Naciona! de Población y la Secretaria de Gobernación; 1993; p. 130

Eí proceso de asimilación de los nuevos estadounidenses fue difícil debido a las

características propias de la cultura de los pueblos mexicanos establecidos que incluían patrones de

consumo, familiares y políticos muy distintos a los establecidos por los anglos quienes llegaron

como conquistadores y, en ese sentido, el desarrollo de sus acciones no incluía en ningún momento

el compartir su nueva riqueza con sus anteriores dueños.

Esto creó una serie de tensiones políticas, económicas y sociales que se mantuvieron más

tiempo del esperado debido a la tenacidad con que los mexicanos se negaron a incorporarse como

ciudadanos de segunda en los Estados Unidos y el re forzamiento constante de su cultura y valores al

mantenerse una migración constante desde México.

Así, conforme avanzó ei siglo, la migración de mexicanos no se detuvo, pero esta estuvo

condicionada a diversos factores que van desde la situación política, hasta el deterioro de las

condiciones sociales y económicas de muchos sectores de México. Desde siempre emigraron los

trabajadores en busca de mejores condiciones de vida, pero en algunos momentos fue significativa

!a migración de grupos políticos contrarios ai gobernante mexicano en turno o expulsados por la

situación de guerra.
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Estas diferencias en los motivos de la migración fueron de capital importancia para el

proceso de asimilación al nuevo Estado por parte del grupo étnico ya que no fue el mismo para los

pobladores originarios despojados poco a poco de sus terrenos y poder político que para los sectores

que migraron después de la anexión de los territorios en busca de un trabajo. Los primeros habían

desarrollado una cultura y formas de organización política mucho más avanzada que la que podían

traer aquellos expulsados económicos que en algún momento regresarían a sus lugares de origen.

De esta forma el perfil de la población mexicana en los Estados Unidos se va formando

conforme las necesidades económicas de ambos países, los patrones de migración y las formas de

colonización establecida por los anglos, las cuales acabaron con las posibilidades de desarrollo

económico durante el siglo XIX.

El trabajo, entonces, va a jugar un papel primordial en la evolución histórica de la población

mex¡coamericana, va de la mano con el desarrollo del propio capitalismo en las zonas conquistadas,

pero también con la creación de un mercado ampliado que requiere para su crecimiento de un

abastecimiento de mano de obra barata y compradores. Esta situación, que nace con los primeros

contactos importantes entre los dos pueblos, se va a ver finalmente coronado a finales del siglo XX

por la firma de un acuerdo comercial, pero este sólo afecta de manera marginal la propia historia

cultural dé este grupo.

Loque si afecta dicha historia es la forma de inserción en la población estadounidense y el

papel que los mexicoamericanos van a desempeñar.dentro de la economía y la historia del país que

ahora es el suyo. Si desde un principio se les califica con valores negativos debido a su posición de

perdedores de una guerra, tas oportunidades de avance e inserción social serán limitadas, aunque

también se debe aceptar que se les reconocía una capacidad laboral que los hacía imprescindibles

para el desarrollo de las actividades económicas fundamentales como el comercio, la ganadería y la

agricultura. Pero el momento de llegada de las distintas olas migratorias y la facilidad en como es

reemplazada la población y se le inyecta cada año con nuevos miembros a través de una migración

"fácil" por la cercanía geográfica es importante para establecer dicha forma de inserción.

Los llegados después de 1848 estaban más definidos por clase que los llegados antes de

este año, dentro de las condiciones impuestas por la anexión por parte de los Estados

Unidos del lejano norte mexicano. No sólo estaban más constreñidos en sus

oportunidades de trabajo y sujetos a una persecución y una discriminación más

escandalosas; asimismo estaban más claramente motivados en cuanto clase trabajadora,

por la necesidad de empico, conforme la vida se voivia más precaria al sur de la frontera

conforme la movilidad interna del campo a las ciudades y del interior de México a los

estados norteños iba aumentando gradualmente. Así, en el siglo XIX los dos fenómenos
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principales: la anexión forzada y la emigración forzosa, le daban forma a la comunidad

mexicana en su conjunto y a sus estratos laborales en particular."3

Sobre la migración debemos observar su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX para

comprender e» parte la caracterización de la evolución del origen de los mexicanos en F.síados

Unidos. De esta forma debemos destacar que los años que corrieron desde la incorporación de los

territorios hasta la emergencia del porfiriato en México la migración de nacionales hacia el norte

siguió más o menos ios patrones de migración previamente establecidos, esto es, los movimientos

poblacíonales se dieron entre las regiones que ya tenían una relación anterior, esto es, aquellos

estados mexicanos de donde eran originarios íos colonos de los actuales Texas, Arizona, Nuevo

México y California, siguieron migrando a dichas zonas, mientras que la frontera tan vasta lo

permitía y su valía como trabajadores agrícolas era necesaria.

Para el siglo XX ios patrones migratorios ya habían sufrido un cambio sustancial, la

Revolución mexicana y las continuas crisis económicas del país, asi como la necesidad de mantener

una industria agrícola floreciente con los'márgenes de ganancias tan reducidos fueron los factores

preponderantes. Así, a ,1o largo del siglo, la migración se da mayoritariamente por necesidades

económicas, peto también se da una migración muy distinta por razones políticas y sociales.

El problema con la'migración mexicana era que en algunas ocasiones actuaba como esquirol

y no permitía el avance de la lucha laboral en ciertos sectores de la industria estadounidense, lo que

finalmente enfrentaba a las comunidades mexicanas entre si ya que muchos de los trabajadores que

comenzaron a organizar sindicatos eran mexicoamericanos y se enfrentaban, o los enfrentaban, a

grupos de migrantes mucho más recientes que tal ve/, ni siquiera se quedaran en el territorio por

mucho tiempo.

Entre más miserable se encuentre el trabajador mexicano, más dispuesto está a trabajar en

cualquier condición, sin importarle ¡as consecuencias que su tarea como esquirol pueda

tener para otros trabajadores. Este papel desempeñado por trabajadores mexicanos desde

los primeros movimientos de huelga en las minas de Colorado en el siglo pasado, y no

sólo en la región fronteriza, sino también en la zona industrial cíe los Grandes Lagos.

Tasando a la otra migración, la que lo hace por razones políticas, vemos que el capítulo más

importante de la misma es !a Revolución mexicana, cuando muchos de los sectores en pugna

encontraron un refugio en los Bstados Unidos y desde ahí se dedicaron a tratar de vivir una nueva

vida sin desvincularse con su pais de origen.

Ambas migraciones dieron un gran aporte a las comunidades mexicanas en los Estados

Unidos y a la evolución de la lucha obrera en esc pais, por no hablar de sus aportes culturales. De

' Juan Gómez Quiñónez y David Maciel; op cit; p. 39



esta forma la migración mexicana durante el periodo revolucionario tuvo un importante electo

político y social en la sociedad estadounidense del que se puede destacar dos aspectos: 1) la

influencia en el desarrollo de los movimientos obreros en los Estados Unidos de América; y 2) el

estímulo a la creación de una cultura distinta a la anglosajona que retomaba valores c iconos

revolucionarios por parte de algunos grupos de mexicanos en los Estados Unidos tanto para fines

políticos como artísticos.

Pasemos ahora a revisar ese proceso de inserción, la importancia del trabajo y el modelo de

desarrollo económico de los Estados Unidos, así como las aportaciones directas de este grupo étnico

al desarrollo de su país.

3.2. Su presencia cu la vida de los Estados Unidos.

En las sociedades modernas se ha dado un proceso transformador que rompió las otrora

hegemonías raciales y culturales para permitir el ingreso de nuevas corrientes a través de

movimientos poblacionales y de fronteras. Los Estados Unidos han vivido este proceso de manera

particular ya que nacen como una sociedad multictnica, pero también con una corriente cultural

fuerte que domina y sintetiza a las otras llegadas en etapas posteriores formando así una especie de

cultura nacional, fundamento del Estado-Nación.

Con la llegada de olas migratorias diversas, la sociedad estadounidense resulta ser plural y

por ello tolerante con las expresiones que los grupos recién llegados traen consigo, incluso aquellas

relacionadas con la visión sobre la religión y cí rol del hombre y la mujer en la familia y la

sociedad. Así resaltan las diferencias culturales intentando minimizar las raciales y buscando !a

equidad para cada uno de los grupos que se quiera diferenciar.

Por ello es importante la forma en como cada grupo étnico se inserta al plano nacional y

busca su lugar dentro de una sociedad competitiva sin olvidar, ya que no es requisito, sus orígenes

pero siendo siempre leales a los objetivos que los Estados Unidos se plantean. Para ello es necesario

comprender cómo son vistas cada una de las minorías y cómo se auto—construyen a través de la

definición de los otros y de la incorporación de valores generales a su cultura particular

compartiendo ¡o mejor de sus tradiciones al resto de la población. Por ello es importante observar

las actitudes hacia los mexicoamericanos por parte de los anglos, el principal referente antagónico

de éstos, y ¡a respuesta de los mismos hacia dichas actitudes.

114 Jorge A. BusUunante; Cruzar la linea La migración de México a los Estados Unidos; México; Fondo de Culiura
Económica; 1997; p. 139
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Así, desde un primer momento los grupos de origen mexicano en los Estados Unidos fueron

visualizados por los anglos como ajenos a sus propios valores, pero también como seres inferiores

con una colección de vicios que les impedia por naturaleza ser pane del desarrollo de la Nación.

Como pueblo dominado, su visión de la nueva situación tampoco fue halagüeña, a pesar de que en

el Tratado de paz se garantizaba !a propiedad de los mexicanos sobre sus tierras, los anglos

encontraron una serie de artilugios para despojarlos de todo derecho y ello acabó también con cierta

parte de su herencia, tanto de tierras como cultural, al romper lazos importantes con sus

comunidades de origen al obligarlos a la migración debido al acoso sufrido o a la marginación

económica; todo lo cual, como es natural, vino acompañado del desarrollo de un sentimiento de

inferioridad por parte de los mexicanos y de la generación de actitudes racistas por parte de los

anglos. Cabe anotar que dichas actitudes no fueron generalizadas durante el siglo xix, y éstas

estuvieron atadas a la cantidad de población de cada raza que habitaba en determinado lugar.

Nuevo México desarrolló muy lentamente la discriminación y el aislamiento de la

minoría mexicana. Como escribe Nancie González: "Los casamientos entre hombres

anglos y mujeres mexicanas eran bastante frecuentes, y no estaban restringidos a ninguna

clase social. Ocurrían a menudo fusiones de negocios y comercios entre anglos y

mexicanos; en la política, las coaliciones de angbs y mexicanos actuaban juntas en los

partidos políticos importantes." Pero hay evidencia de que este espíritu tolerante empezó

a cambiar en 1900, cuando llegaron más pobladores norteamericanos, e importantes

intereses ganaderos, minero y porteadores. En 188!, las nuevas lineas férreas que con

gran eficacia abrieron el territorio, permitieron que docenas de poblaciones aisladas

establecidas por empresas privadas, explotaran los cuantiosos recursos mineros de Nuevo

México con mano de obra mexicana. Los nuevos mercados de lana, carne y cueros,

abiertos por los ferrocarriles, aceleraron la consolidación de ranchos más grandes y

eficientes. El proceso de cercar las propiedades lentamente acabó con los criaderos de

ovejas y los ganaderos en pequeño. Las mismas fuerzas que entrañaban oportunidad

económica para las grandes empresas de los anglos, estaban ¡ievando a una porción

considerable de mexicanos a la condición de minoría independiente.113

Asi, la inserción de los mexicanos en los listados Unidos durante el siglo XIX dependió del

crecimiento económico de las regiones y del trabajo que se les permitió realizar. Una vez

despojados de sus tierras y unidos a nuevos grupos de migración más reciente pero con origen

similar, los mexicoamericanos se convirtieron en mano de obra barata para sostener el desarrollo

capitalista del país y junto con ello fueron también obligados por las circunstancias económicas y la

intolerancia racial, a migrar constantemente en busca de empleo.

1 Joan W. Moorc; o¡> cií; p. 36
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Después de 1848 los cambios económicos y políticos hicieron que la tierra para la agricultura

dejara de ser comunal y la norma fuese la posesión privada de la misma, afectando también el

desarrollo de la ganadería. Estos cambios también afectaron las posibilidades de que los miembros

del grupo mexicoamericano pudiera obtener un desarrollo económico satisfactorio y acorde con los

sueños y expectativas del resto de la población perteneciente a otros grupos.

Luego de 1848, la movilidad para todos aquellos implicados en la ganadería se hizo más

dura, aun cuando la cria del ganado creció numéricamente y se extendió geográficamente.

Bajo la legislación mexicana en California, por ejemplo, era posible para un jefe de

familia pagar un estipendio de 12 dólares, presentar una solicitud y adquirir así varios

miles de acres para su propio ganado. Sin importar qué tan común era esto en la práctica,

después de 1848 no hubo posibilidades para ello si era mexicano. Bajo la experiencia

mexicana, las costumbres sociales y de parentesco mitigaban de alguna manera las

relaciones propietario -trabajador y quizás-lo cual era más importante- la cría de ganado

no era tan intensamente productiva como empresa.'lü

De esta forma el siglo XIX estuvo marcado para los mexicoamericanos como un siglo de

exclusión y constante migración en pos de fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida, a más

de una constante presión de las olas migratorias provenientes del sur que constantemente llegaban a

los Bstados Unidos.

. Estos sucesos fueron marcando el carácter de los mexicoamericanos y definiendo muchas de

las características que más adelante compartirían con otros grupos de la América Latina y se

convertirían en rasgos de todos los hispanos. El conflicto entre las razas hispano y anglo, así como

la difícil situación en cuanto a la conservación de sus propiedades y la competencia con otros

grupos de reciente migración, formaron a un hispano receloso de su propio destino y crearon mitos

sobre los orígenes de sus propias comunidades, naciendo Aztlán como referente mágico de la

cultura mexicana en los listados Unidos y el idioma español transformado por anglicismos hasta dar

una mezcla incomprensible tanto para los anglos como para los mexicanos del sur de la frontera.

La aulodefinición del pueblo mexicoamericano se da en realidad hasta el siglo XX cuando se

reconocen como una parte fundamental y con pleno derecho dentro del esquema étnico y cultural de

los Estados Unidos, reclaman su poder y su derecho a buscar mejoras en sus condiciones de vida

dando como resultado luchadores sociales, artistas y políticos que buscarían abrir nuevos espacios

al desarrollo de una identidad propia, no hispanos, no anglos, no negros, solo mexicanos, mejor aún,

mexicoamericanos.

' Juan Gómez Quiñónez y David Maciel; op cit; 53
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Asimismo e! constante flujo de migrantes desde diversas partes de la República mexicana

hacía que muchos rasgos desarrollados por la cultura mexicana sean traducidos por éstos

transformando ios iconos de la historia de México en símbolos de la resistencia mexicoamericana.

Allí es donde toma importancia la figura de la Virgen de Guadalupe como gran protectora y

madre que, a más de morena, representaba todos los valores que el grupo étnico debía reivindicar

para distanciarse de los anglos y sus patrones.

La Revolución Mexicana sirvió también para impulsar nuevas olas migratorias con

características culturales muy distintas a las anteriores, se comienza a reivindicar una serie de

objetivos políticos que se fundan en la búsqueda de libertad y mejoras dada al otro lado de la

frontera. Nacen así Zapata y Villa como nuevos baluartes del imaginario cultural mcxicoamcricano,

así como se lanzan las luchas obreras en contra de situaciones de explotación y a través de ellas se

configura una identidad ante dos enemigos: los patrones y los esquiroles. Éstos últimos eran los que

debían ser sus hermanos: los nuevos migrantes traídos de México para cubrir con menor salario las

plazas dejadas por los obreros en huelga. Por supuesto esta situación fue aprovechada por los

patrones para dividir a la comunidad de origen mexicano sin que los migrantes tuviesen culpa

alguna. Pasaron años antes de que los líderes obreros chicanos reconocieran que habían cometido

un error al elegir a los migrantes mexicanos como enemigos.

Esta situación le dio a la comunidad mexicoamericana un nuevo aire ya que les dio presencia

en los sectores obreros de los Estados Unidos y hermano a distintas clases sociales y razas en un

objetivo común: la mejora de las condiciones de vida para los obreros estadounidenses.

Como hemos visto desde (a colonia y los primeros establecimientos se queda el icono de la

Virgen de Guadalupe, la-Revolución Mexicana le dio figuras como Zapata y la lucha obrera le dio

líderes, los cuales se convertirían en siguientes generaciones en políticos comprometidos con la

situación de desventaja y marginación sufrida por su pueblo. Debemos anotar que si sólo se

hubieran dedicado a la defensa de los derechos de los estadounidenses de origen mexicano habrían

logrado menos, fue la defensa de demandas con las cuales se podían identificar cualquier otro grupo

hispano y de otras razas lo que le da fuerza al movimiento, pero éste debe separarse de las luchas

obreras generales cuando se da una corriente que terminaría por buscar la creación de una nueva

identidad de los mexicoamericanos.

Las luchas políticas y obreras dieron, entonces, una nueva figura a los grupos hispanos de

origen mexicano, la cual iba a sintetizarse en la figura del chicano y toda la connotación política y

revolucionaria que esta tiene.

Es así como la presencia de los mexicoamericanos se construye y se da a conocer dentro del

panorama, político, social y cultural de los Estados Unidos, los productos de esta constante
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evolución y creación identitataria será una tercer cultura, ni mexicana, ni netamente anglosajona,

sólo chicaría o mexicoamericana. Sobre estas expresiones hablaremos más extensamente en eí

cuarto capítulo, cabe aquí anotar solamente que la presencia de los hispanos de origen mexicano se

vuelve cada vez más importante ante su participación en la economía y el desarrollo político, social

y cultural. Pero para este análisis debemos antes ver algunas variables seleccionadas y establecer

cuáles son las zonas donde los hispanos tienen mayor presencia, asunto al que nos abocaremos a

continuación.

3.3. Ubicación geográfica e importancia numérica.117

Los mexicoamericanos son uno de los grupos étnicos más importantes de los Estados Unidos,

así como representan un gran porcentaje de los hispanos en ese país, pero por desgracia no siempre

se puede rastrear su ubicación de manera precisa y su influencia cultural y social en cada estado

también está subordinada a la clase de inserción y origen que tiene cada comunidad y pueblo.

. Para su mejor localización y ubicación dentro del contexto estadounidense este apartado sólo

dará algunas cifras en tablas y gráficos de temas seleccionados y un mapa con el porcentaje de los

hispanos en cada uno de los estados del país.

Comencemos con la población de origen hispano en los Estados Unidos, para el año 2000 la

población total de esta nación era de 274,087,000 habitantes, de los cuales 32,804,000 eran de

origen hispano. De estos hispanos las minorías por origen más representativas son los mexicanos

(21,701,000 habitantes), los portorriqueños (2,959,000) y los cubanos (1,300,000). Ello deja a los

mexicoamericanos como el grupo hispano más grande de los Estados Unidos, una comparación nos

la dan las gráficas 1 y 2 de este apartado.

En la Gráfica 1 se observa una comparación entre la población total de los Estados Unidos y

el total que de ellos se dicen de origen hispano según el censo realizado en el año 2000; de esta

forma vemos que frente al resto de la población, todos los grupos hispanos juntos representan un

equivalente al 12 por ciento. Ello es importante al momenlo de ubicar la importancia de estas

minorías en el mapa estadounidense, representan una porción importante pero todavía no

determinante en cuanto al impacto que sus patrones culturales tendrán en el resto de la población.

Se pensaría que en realidad el resto de los estadounidenses no hispanos influyen en el desarrollo de

la cultura de éstos, pero debido a la diversidad de orígenes culturales y raciales que caracteriza a la

117 Todos los dalos de esle apartado son de U.S. Census Rorcau; Statistical Abstrae! nftha Liniie.dSíaius; Estados Unidos;
1999; versión tomada de la página de la Red Mundial de Información: www.census.gov
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sociedad estadounidense las expresiones de cada grupo son integradas a la del resto y se da un

intercambio de actitudes que poco a poco va delineando una nueva cultura popular en el pais.

Gráfica 1
Población total y de origen hispano en los Estados Unidos.

Año 2000

Población total Hispanos

Tuenle: Urálica realizada por el autor con dalos del Buró de Censos de Ins F.stadcis Unidos 2000
electrónica: http://www.census.gov/

en su pagina

Aún así debemos añadir que los hispanos son una minoría que numéricamente podría no ser

tan significativa pero es muy activa en cuanto a lo cultural y su presencia en el país, ya que se

encuentran en porcentajes concentrados en todos ios estados de la Unión, tal y como veremos más

adelante cuando hablemos de su distribución geográfica.

Si observamos la Gráfica 2 con cifras actualizadas al año 2000 vemos cómo los hispanos de

origen mexicano siguen siendo el grupo más importante, numéricamente hablando, y por ello su

influencia y su presencia en los Estados Unidos es mucho más visible que la de otros grupos. Sin

embargo en lo político se observa una mejor organización del grupo de origen cubano y en ciertas

ciudades la presencia de los portorriqueños es fundamental para entender el desarrollo de la cultura

urbana.
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Gráfica 2
Estadounidenses de origen hispano por país de origen.

Año 2000

Centro y sur
América

1.

Puerto Rico
9%

Fuente: Urálica realizada por el autor con datns dri tí uro de Censos de los listados Unidos 2000 en su página
electrónica: http://wwwxensus.gov/

Lo anterior no minimiza la importancia de Ion mexicoamericanos, sino la define a través de la

actuación de los otros y los límites que éste grupo se auto-impone ante las propias diferencias en

cuanto a Jos patrones de migración y establecimiento que las comunidades mexicanas tienen.

Esto es, la interacción propia dada entre dos países que comparten una frontera lia derivado

en la creación de grupos con evolución diferenciada pero que reconocen raíces similares y

compartidas, así como en una paradójica dispersión de las comunidades mexicanas al reconocer

algunas de ellas un origen subregional, por lo que los grupos mexicoamericanos se subdividen en

grupos de origen oaxaqucño o poblano, por ejemplo. Ello minimiza las posibilidades de acción

conjunta de todos los subgrupos, pero es una muestra de la misma diversidad y riqueza de la cultura

mexicana. Es, asimismo, un caso curioso, el de la diversidad cultural de un país transplantada a

otro.

Por otro lado, si di seccionamos estos datos por edad (ver gráfica 3) vemos que la población

mexicoamericana sigue el patrón del promedio de la población estadounidense, esto es, el mayor

número de ellos se concentra en c! sector de entre 35 y 44 años de edad, por lo que se presume una

integración real mucho más avanzada al no detectarse, en los pobladores censados, diferencias

relevantes entre el promedio poblacional y los de éste origen étnico. Asimismo se presumiría una

futura, a mediano plazo, necesidad de mejor y más extensa atención médica y la provisión de otros
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servicios de salud y habitación ante el envejecimiento de un sector grande de la población y

mayores expectativas de vida.

Gráfica 3
Población total, hispana y de origen mexicana en los Estados Unidos (número en miles).

Año 2000
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Fuente: Gráfica realizada por el autor con dalos del Buró de Censos de los lisiados Unidos 2000 en su página
electrónica: http://www.census.gov/

F,n cuanto a otros indicadores de la vida cotidiana de los mexicoamericanos se observa que en

cierta medida también siguen las tendencias nacionales, eso implica una inserción plena en el mapa

socio cultural de los Estados Unidos y contradice algunas aseveraciones sobre los patrones de

aculturación que debe sufrir cualquier grupo étnico para considerarse plenamente "estadounidense"

y vivir bajo los modelos y formas de vida de esta nación. Por ello se seleccionaron las variables de:

estado civil, nivel educativo alcanzado y tipo de empleo como representativas de las condiciones de

la vida de este grupo que no difiere significativamente de! resto de la población así, es importante

preguntarnos si la cultura de ciertos sectores o grupos debe ser un factor importante en el análisis

del ascenso de los miembros de dicho sector de la población o es sólo un elemento más que ni

retarda ni impulsa dicho proceso.

Comenzando por el estado civil observamos (cuadro 1 y gráfica 4) que la mayor paite de la

población considerada es casada con el cónyuge presente y en segundo puesto se encuentran las

personas nunca casadas. Parecería que en términos totales la mayor parte de la población aún no se

encuentra divorciada o sin su cónyuge por alguna razón. Dejando aun lado las ideas sobre la
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fragilidad de los matrimonios en los Estados Unidos, es destacablc el que los mexicoamericanos no

presentan grandes variaciones sobre cada rubio con relación al lolal de la población lo que nos

permitiría decir que los valores y las ideas sostenidas por las poblaciones de origen latino si bien

privilegian la familia estable no resulta tener un éxito marcado con relación a otros grupos.

Cuadro 1

Población total, hispana y de origen mexicano por estado civil (número en miles)

Año 2000

Estado civil

Casado con cónyuge presente

Casado con cónyuge ausente

Viudo (a)

Divorciado (a)

Separado (a)

, Nunca casado (a)

Total considerado

Total

113,002

2,730

13,665

19,881

4,479

60,016

213,773

Hispanos

11,221

666

881

1,623

845

7,558

22,793

de origen

mexicano

7,350

407

531

900

493

4,868

14,547

Fuenle: Cuadro rcal¡7ado pnr el autor con datos del Buró de Censos de los Fsladcis Unidos 2000 en su página
electrónica: http://ivivw.census.gov/

Otra interpretación sería que los propios valores sostenidos por las familias hispanas en los

Estados Unidos han coincidido con los del resto de la población y las transformaciones en las

estructuras familiares sólo son producto de la propia evolución de la sociedad en su conjunto.

Recordemos que la familia es la estructura social básica y desarrolla, en cada unidad, sus propios

mitos y tradiciones, así como una estructura particular de poder y socialización. Siendo por ello una

importante variable de cualquier análisis sobre la cultura y sus expresiones en grupos determinados.

Asi la familia americana se perfila como básicamente casada y con la pareja al lado según el

reporte del censo 2000 sobre el estado civil, pero también desarrolla una serie de mitos y fantasías

sobre la vida que una familia regular debería llevar y los expresa a través de los medios de

comunicación todos los días. Ultima mente hay alternativas a la visión cumplacienle de la familia

funcional estadounidense dando entrada a familias separadas o con problemas de definición social,

racial o sexual, pero resulta interesante descubrir que la mayor parte de los modelos presentados en

las cadenas más representativas del entretenimiento estadounidense (FOX, Sony, ABC, WB,

etcétera) son familias blancas o negras y cuando presentan a la familia híspana lo hacen resallando

la importancia del papel femenino en el desarrollo de la misma y los valores de lealtad y

solidaridad, llevados incluso al extremo.
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Gráfica 4
Población hispana y de origen mexicano por estado civil (número en miles).

Año 2000
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Fuente: Gráfica realizada por el autor con datos del Lluro de Censos de los listados Unidos 2000 en su página
electrónica: Iittp:/Avww.ccnsus.gov/

Pero para observar a la familia americana se dan vatios tipos o ideas que se repiten sobre ella

y que, algunas veces se contraponen, ¿cómo afectan estas ideas a las familias mexicoamericanas?

¿se ven reflejadas en ellas?

El historiador social Colín Geer señala cinco puntos comunes en la condición de "La

familia americana":

1. La familia está en decadencia. En esta perspectiva, la familia tradicional

está desintegrándose, y como resultado, la seguridad de la nación está en peligro.

2. La familia está cambiando. Los adeptos a este punto de vista dicen que

la familia, como cualquier institución, debe mantenerse en el tiempo para realizar su

función.

3. La familia no está cambiando mucho. Desde este punto de vista, las

preocupaciones de muchos analistas no tienen sentido. Lo que se ha llamado la crisis

de la familia, es una simple versión del usual conflicto ¡ntergeneracional aunado a

una dosis de nostalgia.

4. Hay cambios en la familia, pero no hay necesidad de preocuparse por

ello. Esto nos indica que la estructura institucional de la sociedad está siempre ea

cambio y que ia familia se transforma como un simple reflejo de la situación.
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5. I-a familia esta en retroceso, definiéndose contra el poder del

movimiento del potencial humano. En esta perspectiva, la familia es un agente y un

sistema social opresivo que está siendo sacudida por las fuerzas positivas y

progresistas de la sociedad postindustrial."8

La familia mexicoamcricana no parece divergir mucho de la familia estadounidense en

general, pero aún y cuando la evolución y permanencia de una familia es producto del entorno

social y económico en el que cada una de las unidades se desarrolla, también son producto de las

tradiciones y las costumbres de sus antecesores, asi' como de los patrones surgidos de las relaciones

personales de sus antecesores.

Estas últimas expresiones caen dentro de la cultura generada por cada grupo étnico y por ello

se podría decir que la familia mexicoamericana se encuentra en transformación constante en

consonancia con la propia evolución de las costumbres y las expresiones desarrolladas por este

grupo. El futuro de la familia de origen mexicano será el de la familia estadounidense pero siempre

mantendrá una vinculación con la evolución de la familia en México, ya que los patrones culturales

de los cuales abreva la familia mexicoamericana tiene una doble raíz.

En cuanto al sector laboral (ver gráficas 5 y 6) observamos que !a mayor parte de la

población hispana se dedica en su mayor parte al sector calificado como de ventas, técnicos y

soporte administrativo, el cual no requiere de educación superior, pero sí de cierto nivel de

entrenamiento para poder realizarse, en contraste la mayor parte de la población niexicoamericana

lienc como ocupaciones la de ser obreros y operadores, cabe anotar que el promedio de la población

se dedica en su mayoría al sector gerencia! y profesional. Estas gradeas nos da dalos relevantes

sobre el estatus de los mexicoamericanos en el panorama laboral de los Estados Unidos, al ocupar

en mayor número uno de los escalones menos favorecidos nos habla de los grandes esfuerzos

realizados por lograr fuentes de empleo pero también de la precariedad de las mismas ya que

pertenecen al sector que se encuentra constantemente amenazado por la evolución tecnológica, una

de las causantes del desempleo (siendo este una de las principales causas de la pobreza}.

David Hackman; "I,a familia en los lisiados Unidos: un sislema en movimiento" en Manuel Ribeiro ]-\; Perspectivas y
prospectivas t!e la familia en América el Norte; México; 1994; Facultad de Trabajo Social, Universidad Autónoma de
Nuevo León; página 79
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Gráfica 5
Ocupación de los empleados civiles por sector.

Población de 16 años y más por origen racial. Año 2000
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fuente: Gráíka realizada por ci autor con datos del Buró de. Censos de los Estados Unidos 2000 en su página
electrónica: htep://www.census.gov/

Evidentemente no se toman en cuenta a los trabajadores agrícolas ilegales ya que éstos no son

mex i coamericanos y no entran, al no ser residentes, en las consideraciones dei censo de los Estados

Unidos. Así los operadores y obreros mexicoamcricanos son alrededor de 2,068,000 personas,

seguidos en número muy de cerca por aquellos dedicados a se técnicos, vendedores y soporte

administrativo que son alrededor de 2,019,000 personas. En el rubro contrario el menor número de

las personas censadas se dedicaba al sector primario de la economía (agricultura, pesca y

ganadería), alrededor de 724,000 mexicoatnericanos.

Esta estructura laboral es parte integral de la economía estadounidense y su desarrollo, pero

la forma en como cada uno de los grupos se integran a ellos es una parte substancial del proceso de

asimilación, el que los mexicoamericanos se encuentren en posiciones desventajosas con respecto ai

promedio de la población nos habla del papel que todavía desempeñan en el contexto

estadounidense ya que a pesar de su antigüedad en el territorio de algunas comunidades se han

desempeñado desde ese momento como subordinados y no han logrado remontar la ola e integrarse

plenamente ingresando a los sectores de empico comunes al resto.
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Gráfica 6
Ocupación de los empleados civifes por sector.

Población de 16 añosy más. Hispanos y de origen mexicano. Aña 2000

D Hispanos
; • de origen mexicano

[•uenle: Gráfica realizada por el autor con dalos del Buró de Censos de los Estados Unidos 2UUÜ en su página
•'--• electrónica: http://www.census.gov/

Otro factor importante, derivado de lo anterior, para el análisis de los grupos étnicos y su

papel en el desarrollo de la nación, así como para observare! nivel de integración con el resto de la

población, es el nivel educativo con el que cuentan, sobre el particular observamos en el cuadro 2

que del total de la población considerada, la mayor concentración se da en los graduados del nivel

que equivale a la preparatoria en México, mientras los mexicoatnericanos concentran su población

en el rango que tiene menos del noveno grado, lo que representa una grave carencia educativa en

una minoría tan antigua y cuyo rango-de edad no difiere de los del resto de la población. Si los

mexicoamericanos fueran un grupo prepotiderantemente joven o infantil se entendería que su

avance escolar fuera menor, pero siendo una población integrada en muchos aspectos al concierto

de la vida nacional estadounidense y no difiriendo en aspectos importantes en cuanto a los números

del censo resulla alarmante ver su pobre desempeño escolar, sobretodo cuando el avance escolar es

uno de los principales indicadores de éxito en sociedades tan competitivas como la occidental.



Cuadro 2

Población total, hispana y de origen mexicano por nivel de educación (número en miles)

Año 2000

Nivel educativo

Menos del 9o grado

9o al 12° grado(sin diploma)

Graduado de High school

College o equivalente

Buchelor's degree

Grado avanzado

Total

Total

12,179

15,675

58,086

44,445

29,840

15,006

175,231

Hispanos

4,680

2,687

4,791

3,171

1,249

572

17,150

de origen mexicano

3,429

i,78O

2,801

1,877

546

192

10,625

Fuente: Cuadro realizado por el autor con datos del Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su página elecirónica:
hllp://www.census.gov/

Gráfica 7
Población hispana y de origen mexicano por nivel educativo.

Año 2000

Menos del 9o 9o al 12° Graduado de College o Bachelor's Grado
grado gra£Jo(sin High scíiool equivalente degree avanzado

diploma)

Fuente: Gráfica rcali?ada por el autor con datos dei Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su página electrónica:
http://www.tensus.gov/

Si comparamos este avance con el de los hispanos en general (ver gráfica 7) nos encontramos

que mientras que el común de los hispanos lia logrado un avance escolar parecido al del promedio

de la población americana, los mexicoamericanos concentran en el misino rubro, graduados de ¡Tigh

school, el segundo grupo más numeroso de su población. Donde ambos, los hispanos y los

132



incxicoamcricanos, coinciden es en el tercer grupo más numeroso que ,se concentra en aquellos que

llegaron al College o algún equivalente.

Cabe destacar que la educación en los Estados Unidos esta basada en un complejo sistema de

corresponsabilidad pública y privada, por lo que si bien cada distrito escolar tiene sus propios

parámetros e ideas sobre lo deseable en la educación de los niños bajo su jurisdicción , ningún niño

queda fuera de la misma por motivo de su estatus legal, sexo, religión u origen racial.

A más de ello, este panorama se suma a la discusión sobre la necesidad de elevar los niveles

de calidad en la educación [con especial énfasis en ía pública]. Lo cual nos lleva, una vez más, a la

necesidad de darle iguales oportunidades para el avance social a todos los grupos que constituyen la

sociedad estadounidense, discusión que va de la mano con el combate a la pobreza ya que ésta es

uno de los factores importantes a considerar al momento de analizar la deserción escolar.

El estudio de la Oficina del Censo informa que para el año 2020, un 30 por ciento de la

población de Estados Unidos estará constituida por negros e hispanos. Y algunos estados

tendrán poblaciones "minoritarias" que formarán, de hecho, la mayoría. Jóvenes negros e

hispanos son de hecho ya la mayoría de la población en docenas de sistemas escolares

urbanos. Se preveía que hacia el año 2000, 42 por ciento de todos los estudiantes de

escuelas públicas provendrían de estas "minorías" raciales, y muchos de ellos vivirían en

condiciones de pobreza."9

Así, el rezago de la minoría mexicoamericana en el avance escolar y los problemas

enfrentados por los hispanos se convierten en graves problemas para el desarrollo futuro de la

ciencia y la tecnología en los Estados Unidos ya que se estaría desperdiciando un potencial humano

importante sólo por no garantizar las condiciones necesarias para el buen desempeño escolar.

Ahora bien, si vemos a lus grupos hispanos por separado, gráfica 8 y cuadro 3,

encontraremos que la mayor parle de los otros grupos hispanos coinciden con el promedio de la

población total en cuanto al avance escolar, destacándose el caso de los cubanoamericanos que

concentran un gran porcentaje de su población entre los graduados de Iligh school. Esto representa

un desfase de la población mexicoamericana y ello tal vez podría explicarse por sus patrones

migratorios y por su cultura laboral, ya que en el contexto integrado de la sociedad estadounidense

las presiones para mantenerse en la escuela o alcanzar mayores niveles de educación son comunes,

si bien es necesario que la comunidad mexicoamericana haga mayores esfuerzos por lograr

equilibrarse con el resto.

! La Verne Young-Hawkins; "Afroamericanos en la educación pública: tendencias y problemas" en Bárbara Driscoll y
Paz Consuelo Márquez-Padilla (coordinadoras); El color di? la ¡ierra l.ns minarlas en México y Estados Unidos: México.
CISAN / UNAM: 2 0 0 1 ; página 169
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Cuadro 3

Población hispana según origen por nivel de educación (número en miles)

Año 2000

Nivel educativo

Menos del 9o grado

9o al 12°grado(sin

diploma)

Graduado de fíigh school

College o equivalente

Bacheior's degree

Grado avanzado

Total

Total

12,179

15,675

58,086

44,445

29,840

15,006

175,231

México

3,429

1,780

2,801

1,877

546

192

10,625

Puerto Rico

283

292

476

352

138

71

1,612

Cuba

174

86

318

164

134

88

964

Centro y

Sur América

617

371

816

484

326

155

2,769

Otros

hispanos

178

157

381

293

105

66

1,180

Fuente: Cuadro realizado por el autor con dalos del Ruin de Censos de los üsiados Unidos 2000 en su página electrónica:
h tlp: //w w w. censu s. go v/

Gráfica 8
Grado escolar de la población hispana según país de origen por nivel.

Año 2DO0

—•—México
—§ü -Puerto Rico
—A - Cuba •

• Centro y Sur América ;
—®— Otros hispanos !

Menos del 9Dal12° Graduado College o Bachelor"s Grado
9o grado gradofsin deHigh equivalente degree avanzado

diploma) school

Fuente: Gráfica realizada por ei autor con datos del Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su página electrónica:

http ://ww w. ce nsu s. go v/
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Gilberto M. Hinojosa en una ponencia presentada en el encuentro Chicano celebrado en ía

ciudad de México en 1990 opina que las diferencias educativas de ios mexicoamericanos refleja su

situación económica y souiopolítica " . Por ello las razones de su avance escolar se encontrarían en

las raices culturales que reivindican y por ello en la forma en como se insertaron en la sociedad, los

prejuicios y problemas que han ¡do enfrentando y la necesidad de su inconsciente por conservar

ciertos rasgos de su herencia cultural, como el idioma.

Sin embargo esto no termina de explicar el por qué de las diferencias entre los distintos

grupos hispanos, para intentar dar una respuesta a ello quizá deberemos enfocarnos en la situación

de la vivienda y el entorno en el cuál se desenvuelve el estudiante hispano en general y el

mexicoamcrieano en particular. En las zonas urbanas la formación de ghettos ha sido perniciosa

para la real integración de las minorías, pero también lia permitido que ciertas características de las

culturas originarias de éstas no hayan desaparecido o se hayan enriquecido a través de! contacto con

otras, lo cual también es parte de una educación integral.

En realidad no se puede explicar a cabalidad el fenómeno del rezago educativo pero podría

construirse a través de la propia estructura familiar de los mexicoamericanos que durante muchas

años privilegió la educación de los varones o la migración en busca de fuentes de trabajo, la pobreza

de un sector importante de ésta población, la necesidad de algunas comunidades mexicoamericanos

por preservar el idioma español como primera lengua y no impulsar a sus hijos a hablar y escribir

correctamente el inglés y, por último, a través del análisis de la propia estructura social en la ci.al se

desenvuelve, la cual los margina de heclio a! mantenerlos en un círculo vicioso que no permite el

avance educativo, requisito sin el cual no se pueden lograr mejores puestos laborales y escapar al

desempleo y la pobreza.

Por supuesto el lema resulta demasiado complejo para agotarlo en estas páginas, pero es

importante hacer notar que los mexicoamericanos no deberían encontrarse en situación desventajosa

en ía competencia por los puestos laborales y el avance social, y en esta tónica quiza una causa no

explícita sería la falta de integración entre ias distintas comunidades mexicoamericanas existentes

que impide acciones comunitarias que podrían ser de gran ayuda en su avance social.

Ubicación geográfica de los mexicoamericanos.

Por último debemos observar una variable más, la concentración geográfica, ello con el fin de

establecer cuáles son ias regiones y ios condados de los Estados Unidos "donde existe una presencia

Cfr Axc¡ Ran¡irez (coordinador); Chícanos. El orgullo de u>r. Memoria d¿l encuentro chicuno táéxica 1990, México;
UNAM; 1992; 195 páginas.
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mayor de los grupos hispanos y de los mcxicoamerícanos ya que ello será un elemento importante

para terminar de bosquejar el panorama de éstos grupos étnicos y su presencia en el país.

Para realizar esto se recurre, una vez más, a la Oficina de Censos de los bstados Unidos y sus

distintas publicaciones electrónicas como fuente primordial de datos. Los más importantes han sido

agrupados y se presentan en las gráficas 9 y ¡0, las cuales se presentan a continuación y sirven de

pretexto para realizar algunas reflexiones. Asimismo en un anexo al final de este capítulo se

presenta un mapa de cada estado de la Unión dividido por condados y, con una leyenda cromática,

el porcentaje de hispanos en cada uno de ellos.

Gráfica 9
Ubicación de la población total, hispana y do origen mexicano por región.

Año 2000

¡P Total de la población

Hispanos

O de origen mexicano

Noreste Medio oeste Sur Oeste

Fuente: Gráfica realizada con datos de! Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su página electrónica1

hl(p://www.ceiiSNS.gov/

F.n la gráfica 9 observamos que del Iota! de la población la mayor concentración se da en los

Estados sureños, donde hay un total de 95,928,000 habitantes frente a 52,038,000 habitantes en la

zona más despoblada que es la Noreste [para ver un mapa de los Estados Unidos vaya al Anexoj],

La concentración poblacionaí es importante para varios de los procesos políticos dados en los

Estados Unidos ya que aquellos estados con un mayor número de pobladores tendrán un mayor

peso al momenlo de las elecciones federales, así como la generación de energía, riqueza y el destino

de muchos productos y plazas de trabajo tienen como variable principal la concentración

poblacionaí. Es destacable que los Estados de la Unión más poblados sean precisamente aquellas
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colindantes con México, donde además se da una actividad económica que sustenta gran parte de la

riqueza nacional, para ilustrar esto sólo se requiere mencionar que entre los Estados sureños se

encuentran Texas y California.

Gráfica 10
Ubicación de la población hispana y de origen mexicano.

Año 200D

Oeste

Medio oeste

Noreste

(D de origen mexicano

¡•Hispanos , ~~ _ _

l

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Fuente: Gráfica realizada con datos del Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su página electrónica:
http://www.cEnsus.gov/

Si vamos a los grupos étnicos observamos que los hispanos se concentran en mayor número

en la región Oeste, donde existe un total de 14,677,000 habitantes de origen hispano dándose la

menor concentración en el área del medio oeste donde hay 2,605,000 habitantes de origen hispano.

En su conjunto este grupo representa el 12 por ciento dc[ total de la población estadounidense

dándose las siguientes proporciones por región: en la noreste los hispanos representan el 8.9 por

ciento, en la del medio oeste son un equivalente al 4.1 por ciento de la población de la zona, en el

sur representan un total del 11.4 por ciento del total de los habitantes y en el Oeste son el 23.5 por

ciento.

Es importante destacar que en los estados más poblados de los Pistados Unidos, los del sur,

los hispanos no cuentan con la concentración más importante, a pesar de que muchos de las zonas

consideradas pertenecen a la faja fronteriza con México. Ello nos habla de una movilidad

importante en cuanto a la migración interna, dónde se alejan de la frontera sur y se mantienen en

sectores específicos tal y como se puede apreciar con detalle en el Anexo 3. Otro factor importante
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es la concentración de los hispanos en las áreas urbanas, casi la mitad de los hispanos (un 46.4 por

ciento) viven en las ciudades centrales y un 8.2 por cíenlo de ellos viven en zonas no calificadas

como urbanas.121

Ello representa, según la Oficina de censos de ios Estados Unidos, que los hispanos presentan

una mayor concentración geográfica que cualquier otro grupo étnico del país. Una explicación a

ello por lo que respecta a las poblaciones mexicoamericanas podría ser la necesidad de inuclios

individuos de este grupo a permanecer cerca de sus familias y crear una especie de familia ampliada

donde la presencia de los abuelos y los tíos juega un papel importante dentro del desarrollo de la

familia nuclear, la cual no difiere en su forma de otras familias de cualquier grupo étnico. Asimismo

podría deberse a que los hispanos se concentran en grupos ante la necesidad de mantener ciertas

redes de apoyo entre las comunidades que les garantice la sobrevivencia en un ambiente de

competencia hostil, ello es particularmente cierto para ciertas olas migratorias de cubanos y para

algunos grupos de portorriqueños.

Ahora bien, si diseccionamos estas cifras y clasificamos a los hispanos por origen tenemos lo

siguiente (ver gráfica ! 1):

Gráfica 11
Ubicación de los hispanos en Estados Unidos según área por país de origen.

Número en miles. Año 2000
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Fuente: Gráfica realizada por el autor con datos del Uuró de Censos de los Rstados Unidos

121 Datos lomados de; The Ilíspanic Popuiatinn in llie United States. March 2000 de! US Census Bureau en su página
electrónica: www.ccnsus.gov
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En esta gráfica observamos que la población mexicoamericana es el grupo étnico hispano

más importante en casi todas las regiones excepto por el noreste dónde los grupos originarios de

Puerto Rico son los importantes. En la región donde su presencia se dispara es en el oeste,

superando con mucho a los estados que hacen frontera con su país de origen, México, y marcando

c! avance de las migraciones de este grupo dentro de la geografía estadounidense, Si cruzamos esta

información con una mirada al literatura sobre los grupos mexicoamericanos vemos que ésta se

concentra sobre todo en las experiencias de vida y tradiciones surgidas de grupos residentes en los

Estados sureños que hacen frontera con nuestro país, pero quizá se requiera un mayor énfasis en el

análisis de la vida cotidiana de los mexicoamericanos de los estados de la región Oeste.
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Capítulo 4
La cultura de la pobreza en ios mcxicoameiicanos y sus manifestaciones

So our eyes crossed Ihe norlhern borderiands,
and we watched the bronze pcoplc speaking
Hnglish, their language. Then our ears paíd
atteiilion and lislened to the invented cadenees
and storics that spokc of brothers in spirit, and
brothers that other time said good-bye.
(Alejandra Sánchez Valencia)

Pasemos ahora al análisis de la situación particular de aquellos mexicoamericanos que se

encuentran en condición de pobreza, la cual expresa muchos de los retos a los cuales se enfrenta

éste grupo en su batalla por la integración igualitaria en la sociedad estadounidense sin el sacrificio

de algunas de las características que les da identidad y pertenencia.

Los mexicoamericanos son una construcción cultural y social que arraiga en un mundo

económico y político dando como resultado una paradójica situación: tratar de autodefinir su

identidad a través de las interacciones sociales con el resto de la población estadounidense

permeadas por su poder político y económico.

Este nuevo concepto es a su vez una ¡dea que encierra una serie de contradicciones en cuanto

a la forma en como el individuo se asume como perteneciente a un grupo étnico específico. Estas

contradicciones abarcan desde el enfrentamiento entre subgrupos con un distinto grado de

asimilación de los patrones culturales anglos y las formas de relación entre los individuos y la de

éstos con su entorno, asimismo se considera el lugar que como grupo (étnico, familiar) y como

individuo ocupan en la escala social, expresada en el puesto, oficio u profesión ejercido.

f'or ello la construcción de su identidad se da a través del reconocimiento de un vínculo con

el sufrimiento de sus antecesores al momento de llegar a los Estados Unidos, no importa el

momento, y con las exigencias del entorno en el cual se les pide se inserten en condiciones que no

siempre son las adecuadas para propiciar un sentimiento de igualdad o equidad con relación a los

otros grupos étnicos que viven en los Estados Unidos.

A la par de ello se da un enfrenlamiento entre el idioma de los padres, el español, con el

inglés utilizado por la generalidad de la población. Así la contradicción es uno de los elementos

centrales del ser mexicoamericano al cual se añade cierta sensación de orfandad al no compartir la

totalidad de los valores y los referentes culturales de ninguno de los dos pueblos que le dan origen.

El pueblo mexicano genera sus propias dinámicas y patrones culturales que impactan sus

relaciones políticas y económicas, a su vez, los estadounidenses establecen relaciones y estructuras

en las cuales tienen que vivir los hijos de los mexicanos que radican en los Estados Unidos.

140



En este capítulo se hará especial énfasis en las manifestaciones culturales y el conlexlo social

en el cual se desenvuelve éste grupo étnico, asi como la relación que e! entorno y los factores

sociales establecen con la participación política.

De manera general también se redondeará la idea de la construcción identitataria y los

elementos culturales que los mexicoamcricanos lian aportado a la acrisolada nación estadounidense,

así como el futuro de las relaciones interétnicas.

Cabe anotar que los últimos sucesos ocurridos en la ciudad de Nueva York, [donde un ataque

terrorista destruyó dos símbolos del poder económico estadounidense, las Torres Gemelas, y atacó

la ciudad de Washington], lian desatado una serie de tensiones sociales que podrían desembocar en

enfrentamicntos de corle racial, al achacar cientos de muertes a "los extranjeros" (principalmente

árabes). Ante la magnitud del fenómeno es probable que las relaciones establecidas

tradicionalmente entre los distintos grupos étnicos, las cuales han sido construidas históricamente,

se vean afectadas en un corto plazo, aumentando los niveles de violencia, elemento este que deberá

ser considerado por sus implicaciones sociales, culturales y políticas.

Considerando lo anterior, para continuar el desarrollo del trabajo planteado se comenzará por

describir la condición de los mexicoamericanos en estado de pobreza, a lo que se dedicará el

siguiente apartado.

4.1. Mexicoamericanos en condición de pobreza.

Como ya se pudo observar los mexicoamericanos presentan algunas características

particulares en cuanto a su desarrollo en las áreas educativas o en otras relacionadas con el entorno

en el cual se desenvuelven, estas particularidades también son compartidas por aquél sector de este

grupo étnico que se encuentra en condiciones de pobreza.

En el cuadro 1 se presentan el total de la población de origen hispano y mexicano que viven

por debajo de la pobreza separados por edad, comparándolo con el total de la población

estadounidense en cada rubro presentado, de estos números anotamos que si bien los hispanos no

son la minoría más pobre de los Estados Unidos aquellos de origen mexicano sí son los hispanos

más pobres, en consonancia con el porcentaje total de los hispanos que representan. La magnitud de

la pobreza en los mexicoamericanos afecta de igual modo a los niños y a los adultos pero los electos

a largo plazo serán diferenciados.

Asi el total de hispanos que viven por debajo del nivel de pobreza es de 32,669,000 personas,

de las cuales 21,609,000 son de origen mexicano. Esto es, el 66.14 de los hispanos en condiciones
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de pobreza son de origen mexicano, los cuales representan el 7.9 por ciento del total de la población

que vive por debajo del nivel de pobreza en los Estados Unidos.

Si bien parecería que en el espectro total de la población pobre no representan un gran

porcentaje, si aceptamos que uno de los grupos sensiblemente afectados por la desigualdad en el

acceso a las oportunidades de desarrollo en el país más poderoso del mundo son los hispanos y que

de ellos la mayoría son de origen mexicano, el problema de las razones de la perpetuación de su

condición de marginación debe ser uno de los problemas de más urgente atención con el fin de

garantizarle a tos distintos grupos étnicos la libertad y la igualdad que la sociedad democrática

promete.

Cuadro 1

Nivel de pobreza de la población por edad y origen racial. Datos de 1999

Número en miles

Rdad y nivel de pobreza

Total

Debajo del nivel de pobreza

Sobre el nivel de pobreza

Menos de 18 años

Debajo del nivel de pobreza

Sobre el nivel de pobreza

Entre 18 y 64 años

Debajo del nivel de pobreza

Sobre el nivel de pobreza

65 años y más

Debajo del nivel de pobreza

Sobre el nivel de pobreza

Total de la

población

273,493

32,258

241,235

71,731

12,109

59,662

169,141

16,982

¡52,159

32,621

3,167

29,454

liispanos

32,669

7,433

25,230

11,56C

3,506

8,054

19,356

3,575

15,782

1,752

358

1,39?

arigen mexicano

21,609

5,214

16,395

8,237

2,597

5,641

12,436

2,448

9,988

936

169

766

Fuente: Cuadra realizada por el autor con datos del Buró de Censos de los Estados Unidos 2000 en su págii
li tí p: // w w w. cens u s. go vi

ia electrónica:

Ahora bien, si observamos que conforme ios grupos étnicos se desarrollan y se suceden las

generaciones nacidas en los Estados Unidos se da un proceso de adaptación cultural que se refleja

en lo económico dándole mayores posibilidades de competencia a los nietos que a los padres o los

abuelos en el mercado de trabajo y en tas posibilidades de acceso a la educación superior, símbolo

de mayor avance social. Ante ello nos debemos preguntar como es que una de las minorías con la

mayor antigüedad en el territorio continua sufriendo marginación y desigualdad tan acentuados.
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La respuesta la encontramos en las características de la migración mexicana hacia los Estados

Unidos y en sus patrones culturales, los cuates no abandonan poco a poco como los otros grupos

debido a la cercanía con el país del cual partieron y el sueño de los abuelos o los padres que

migraron durante la primera mitad del siglo XX de que algún día regresarían a sus poblaciones de

origen.

Asi, es la familia uno de los órganos más importantes de perpetuación de ciertas condiciones

de vida y patrones de pensamiento, a estas condiciones se les une la fuerza de los mitos originarios

y la de la tradición oral, lo que obliga a muchos de los mexicoamericanos a repensarse siempre

como extraños en una tierra que se les arrebató, a la vez que aceptan que ese México del cual les

hablan sus abuelos o padres ya no existe ni es un lugar al cual deseen regresar, máxime cuando para

ello el país es una nación subdcsarroliada y poco democrática.

Continuando con la caracterización de los pobres de origen mexicano observamos que de!

total de familias que viven por debajo del nivel de pobreza con la presencia de parejas casadas, el

27.23 por ciento son de origen hispano y el 20.98 son de origen mexicano (ver cuadro 2). Esto

equivale a que el 77.06 por ciento de las familias con parejas casadas híspanas son de origen

mexicano.

Cuadro 2

Pobreza según tipo de familia por origen racial.

Datos de 1999. Número en miles.

Tipo

Parejas casadas

Varón como jefe de familia

Mujer como jefe de familia

Total de familias;.

2,673

472

3,531

Hispanos

728

111

686

Drigen mexicano ''?•-

561

68

389

Fuente: Cuadro realizado por el autor con datos del Buró de Censos ifc los listados Unidos 2000 en su página electrónica:
http://wwwxensns.gov/

Es en este rubro donde las cifras se disparan en mayor medida y no corresponden más a la

media porcentual de los estadounidenses de origen mexicano en los Estados Unidos. Quizá la

explicación se encuentre en la combinación de ciertas variables que ya hemos apuntado antes, como

es la existencia de familias biparentales de este grupo étnico, los patrones de constante migración y

la cultura propia de los mexicoamericanos que le da a las mujeres un peso importante en la

administración del hogar y no condena de manera tan enfática {en los hechos) el adulterio,

asimismo podemos añadir que la existencia de redes familiares y de apoyo a través de la ampliación

del círculo familiar a través de los compadrazgos hace que la pareja puede subsistir un tiempo más

juntos, aún en periodos de franca adversidad.
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La diferencia entre los distintos orígenes de los hispanos cu este rubro lo podemos, también,

constatar en el cuadro 3, que nos da las cifras de las familias de origen mexicano, cubano,

puertorriqueño y otros. Observamos que del total de las parejas casadas que viven por debajo del

nivel de pobreza, el 77 por ciento son de origen mexicano, el 10 por ciento es de centro y sur

América, el 5 por ciento son originarias de Puerto Rico y de Cuba y otros países el 4 por ciento cada

rubro.

Lo anterior nos habla de una cstahilidad en las familias mexicoamericanas, por lo menos las

que viven en condiciones de pobreza, lo cual parecía un mito en las cifras presentadas en el capítulo

anterior cuando hablamos de la familia mexicoamericana. Veamos esto un poco más cerca, si

contrastamos el porcentaje de parejas casadas tal y como lo hemos hecho parecería que sobrepasan

con mucho el cerca de 60 por ciento de la población híspana que representan, pero s¡ comparamos

las 561,000 familias donde existen ambos padres con los otros rubros del cuadro vemos que éstas

representan el 55 por ciento del total de familias hispanas de origen mexicoamerieano, las familias

con una mujer como jefe de familia representan un 38 por ciento, y aquellas con un hombre al

frente-son un 7 por ciento.

Cuadro 3

Pobreza en las familias hispanas por origen. Datos de 1999

Número en miles

Tipo

Parejas casadas

Varón como jefe de familia

Mujer como jefe de familia

México

561

68

389

Puerto Rico

35

11

131

Cuba

31

4

• 2 4

Centro.y Sur

America

72

22

87

anos. - . •

29

7

55

Fuente: Cuadro realizado por el autor con datos del Buró de Censos de los Rstados Unidos 2000 cu su página electrónica:
li 11 p://w ww.census.gov/

Esto nos muestra que si bien la mayor parle de las familias mexicoamericanas cuentan con la

presencia de ambos padres, un número importante de ellas son monoparentales, lo que va de

acuerdo con la estabilidad familiar que ya se había apuntado en el capitulo anterior. Asimismo

denota que en tiempos de crisis quizá la cultura de éste grupo étnico le da mayores elementos para

mantener a la pareja de padres unida, mientras que la dinámica general no lo hace así.

Con esto terminamos de perfilar un cuadro muy general de los mexicoamer¡canos, aún de

aquellos que viven por debajo de los niveles de pobreza, por lo que debemos comenzar la discusión

sobre sus manifestaciones particulares, desde las políticas hasta las estéticas-
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4.2. Las manifestaciones políticas.

Comencemos entonces por analizar el espectro en el cual la cultura política de los

mcxicoamcricanos se va a insertar, para, una vez realizado lo anterior, pasar a la actitud que los

miembros de éste grupo asumirán frente a sus compromisos políticos. Esta discusión nos lleva por

los derroteros de una de las democracias más viejas y discutidas del mundo, así como de la

naturaleza de los estadounidenses ya que los valores de la participación y la elección son

fundamentales para la construcción de su identidad.

La cultura política de los estadounidenses se centra en los siguientes principios.

1. Existe un consenso sobre los valores básicos del sistema, la democracia como

régimen político y el respeto a la ley, pero no sí la ley es injusta; la confianza en las

instituciones y en los ciudadanos, la eficiencia dei ciudadano para luchar por sus intereses

frente al poder público y que el gobierno y los funcionarios toman en cuenta las opiniones

de la ciudadanía, con independencia de criterios de género, sociales, religiosos, etcétera.

2. [.os ciudadanos participan en la vida pública y su participación es importante

para el funcionamiento del sistema.

3. Kxiste un conocimiento del sistema político, de sus principales características y

normas.

Los ciudadanos están informados para la LOma racional de decisiones. ""

Así, uno de los elementos centrales dei funcionamiento del sistema político ES la

participación de los ciudadanos y su reacción ante aquellas características, leyes u acciones que

consideran injustas o atentatorias a su propia libertad. Normalmente la reacción ante esto es la

organización, así como el ejercer el derecho al voto, pero ello no re/a para todos los grupos étnicos

ya que en el caso de los mexicoamericanos su propia historia los condiciona, por una parte, al no

ejercicio del voto o a la organización, peto por otra los mismos patrones de exclusión política

ejercidos en su contra a lo largo de los siglos los hace especialmente sensibles a la posibilidad de

acceder a mayores cuotas de poder.

Si nos adentramos un poco en su historia observamos que la conquista por el pleno derecho al

voto en la era moderna fue de la segunda mitad del siglo, a la par que los movimientos civiles, antes

de eso se habían dado distintos movimientos tanto en el ámbito legal como en el político para

limitar la participación de los miembros de ésta minoría, así como los márgenes de poder dentro de

los cuales podían actuar.

132 Víctor Manuel Durand Ponte; Etnia y cultura política. Los mexicanos en Estados Unidos, México; Editorial CRIM-
UNAM, Miguel Ángel Forma; 2000; p. 78
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En ios !920s en Texas se podía votar sin ser ciudadano, solo residente. Esto terminó en

Texas en 1923 y por todo el país en 1928. Ahora la lucha básica es de tratar a volver a

esos tiempos, para que nuestros pueblos, porque casi ia mitad o más. de los padres de los

hijos en las escuelas primarias son de ascendencia mexicana sin documentos de

migración. Estas gentes no puedan votar. En sitios como Nueva York y Chicago si |sic]

permiten votar a no ciudadanos. Tienen que ser residentes con niños en el sistema escolar.

Desgraciadamente en Chicago lo abolieron por otro asunto pero en Houston y Dallas,

Texas se empieza a volar con ser residente y no ciudadano, al nivel de comité asesor de

escuela en la vecindad.1

Para alcanzar la posibilidad de la ampliación del derecho al voto los mexicoamericanos se

unieron a las luchas por los derechos básicos en ta década de los sesenta y setentas, lograron varias

conquistas, pero nunca la plena inserción o el trato que se les dispensa en ciertas áreas a otros

grupos étnicos, como los provenientes de Ruropa. Se logro un avance sobre lodo en el ataque a las

diversas formas de discriminación de las cuales eran objeto pero no desterraron del todo las formas

de vejación o la desigualdad en el acceso a ciertas prebendas que vienen con la participación

política y la representación efectiva en los órganos de toma de decisión.

Durante el periodo chicano en Estados Unidos se promulgaron diversas ieyes que

tuvieron efectos positivos sobre los migrantes; en 1964 se publicó la Ley sobre los

Derechos Civiles (Civil Rights Act); en 1965 la Ley Hart-Celler, que puso fin a la

discriminación a migrantes de ciertas naciones, lo cuai benefició en especial a los

asiáticos. En ¡965 también se publicó la Ley de los Derechos de los Votantes (Voting

Rights Act), que terminó con la discrim¡nación racial sobre los votanles pertenecientes a

minorías favoreciendo especialmente a los afroamericanos. Con su reforma en 1975 las

minorías asiáticas y ¡atinas fueron reconocidas como victimas sislemáticas de la

discriminación racial y, por ende, sujetas a la protección que hrindaba la ley a las

comunidades afroamericanas. Esta liberalización fue, al menos en parte, producto de los

esfuerzos y luchas de los chícanos. Con las reformas de 1975 y de 1982 se tornó más rácil

persuadir a las autoridades municipales a realizar la redistritación electoral garantizando

la unidad de las minorías (Acuña, 1988: 417). Según este autor, la Ley de los Derechos de

los Votantes constituye uno de los derechos civiles más importantes para la comunidad

chicaría. ~

" Josa Ángel Gutiérrez; "La evolución de la política de los chícanos" en Centro de Estudios Norteamericanos; El
poder hispano. Acias del V Congreso de Culturas Hispanas de los Estados Unidos; celebrado en Madrid, España, Julio de
1992, Editado par la Universidad de Alcalá de Henares; p. 73
124 Víctor Manuel Durand Ponie; op cit; p. 63
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Hste largo proceso de lucha implicó también un aprendizaje constante de los

mexicoamcricanos en los problemas de la democracia, ya que provenían de un país donde

tradicional mente la estructura de las instituciones electorales y los procesos de votación no eran

considerados como honestos, por lo cual la participación política no era necesaria si se quería un

mejoramiento sustancial de las condiciones de vida.

Rn una nación como los Pistados Unidos ello no es así, el camino arduo hacia la ciudadanía

implica también un cambio de valores, confiar en las instituciones y sus represen tan les, asi como

tener plena conciencia de las responsabilidades que conlleva el ejercicio del voto al ser el momento

clave donde los ciudadanos eligen a los mejores postulantes para el ejercicio del poder público. I'ero

los hispanos no son propensos a aceptar estos matices, comúnmente conforme van ascendiendo en

la escala social se vuelven menos participativos, sólo cuando se mantienen en estándares de pobreza

o marginación es cuando conservan por más tiempo su combatividad, lo que les resla poder al

momento de buscar el poder político de la nación en cualquier nivel.

Pero la participación política entre los hispanos es mucho más compleja ya que incluye

formas de migración, tiempo de residencia en la Nación y la política exterior de los Pistados Unidos.

...lo mismo que la demografía, la composición sociológica del elecLorado hispano está

cada vez más diversificada. Las clases medias hispanas, como las negras, son menos

reivindicativas a medida que van subiendo escalones en la sociedad americana y

sustituyen las preocupaciones políticas por el bienestar consumista. Ahí es donde les

espera el partido republicano que, en los últimos años, ha conseguido importantes avances

entre hispanos sensibles a temas como las virtudes familiares o el patriotismo. La política

de emigración también divide a muchos mexicanos según la antigüedad de su arribo. Se

diversifican también territorialmente los temas políticos, de modo que, por ejemplo, en el

Suroeste, la plataforma ecológica, ha roto la anterior coalición demócrata, con efectos

importantes en el voto hispano. La política exterior es otro gran divisor con los cubanos

de la Florida apostando por el partido republicano y su mayor beligerancia contra el

régimen castrista.125

La participación política entonces se puede entender de muchas formas, no solo a través del

ejercicio del derecho al voto, sino también a través del trabajo que se hace por promover una causa,

el afiliarse a un partido político y hacer proselilismo a su favor, organizar manifestaciones en contra

de algunas acciones de particulares o de órganos oficiales, entre otras acciones.

Por supuesto no siempre éstas formas de participación política son convencionales, o incluso

legales, y por ello la diferencia entre el tipo de acciones que desarrolla cada comunidad es

11 Alberto Moneada; "Poder deseado, poder detestado" en Centro de lis huí ios Nortea diéntanos; El poder hispano.
Actas dd V Congreso de Culturas Hispanas de los Estados Unidos; celebrado en Madrid, España, Julio de 1992; Editado
por la Universidad de Alcalá de 1 leñares; p. 86
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importante para analizar su posición en el panorama social. Cada grupo tendrá ciertos patrones de

participación y éstos dependerán con mucho de sus valores, creencias y actitudes, en suma, de su

cultura, por ello la cultura de los mexicoamericanos que viven por debajo de los niveles de pobreza

es importante al momento de establecer las causas por las cuales sus explosiones ante la

desigualdad o la marginación se da a través de manifestaciones artísticas que conllevan una carga

de denuncia social o de revueltas violentas ante su realidad en ciertos periodos, o en la gestación de

una organización política que acuñaría finalmente un nuevo concepto que define su lucha y

sentimiento: el de chicarlo.

...la posición dentro de la estructura social afecta tanto al compromiso de los ciudadanos

frente a los resultados, como a su percepción de tales compromisos.

f...] Las actitudes políticas de ios ciudadanos también varían con sus características

sociales y algunas están relacionadas con la participación. Quienes tienen mayor nivel de

interés y compromiso, creen que los políticos y el gobierno tienen la responsabilidad de

atender los deseos de la ciudadanía, muestran mayor confianza en los funcionarios

públicos y perciben al gobierno como institución responsable de sus demandas; son más

proclives a participar en política. También lo son aquellos que se identifican con un

partido. Todas estas actitudes varían con las características sociales.

- [Asimismo] El estatus socioeconómico es de suma importancia para determinar el tipo y

- la frecuencia de las actividades políticas de !os estadounidenses. Los que ocupan un

estatus más alto es más probable que se comprometan en diversos tipos de actividades

políticas, incluyendo las organizativas y de campaña electoral , ponerse en contacto con

funcionarios públicos y votar en las elecciones.l26

Lo importante será determinar exactamente cuáles son las manifestaciones políticas más

importantes de los mexicoamericanos en condición de pobreza y cuáles los motivos que los

impulsan hacia ellas. En primer lugar observamos una mayor tendencia a la organización de

movimientos de resistencia, pero no a la participación masiva en las votaciones.

Por ello los partidos políticos no siempre hacen los mismos esfuerzos por conseguir el voto

latino en los barrios depauperados que en otros sectores, a pesar de ello se considera que existe la

tendencia a considerar a este grupo étnico como de un gran potencial político que no siempre

explota a su favor. Diversos candidatos políticos en elecciones locales y federales se manifiestan

como simpatizantes de las reivindicaciones que creen pueden ser favorables a los ojos de los

hispanos o se presenta como miembros de esta minoría como parte de su oferta política.

Esto afecta también los intereses directos de los mexicoamericanos en condiciones de

pobreza ya que al no ser vistos como un elemento importante de los votantes, no son considerados

' M. Margare! Conway; La participación política en ¡os Estados Unidos; México; Ediciones Gernika; 1986; p3O-31 y 35
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como ciudadanos a los cuales se les debería atender y por ello el desmantdamiento del Estado de

Bienestar en los listados Unidos, del cual ya hablamos, se da de manera sistemática sin que las

leyes que lo van atacando y abatiendo los niveles de vida de la población sean detenidas.

Como ejemplo observamos que en tiempos de Ronald Reagan la debilidad del voto de los

pobres fue clave para sus planes presupuéstales:

Los reaganistas hablahan con so lado lamente del regreso a ios valores tradicionales

americanos, los contratos morales y cosas por el estilo. Pero no les interesó el contrato

moral con los afroamericanos, porque el GOP sabia dónde estaban los votos: en las zonas

residenciales blancas, no en los guetos negros del interior de las ciudades.127

Por otro lado los propios candidatos no iban a comprometer su posición ante el electorado

mayoritario sólo por buscar un puñado de votos en los barrios bajos de las ciudades.

Los pobres e indolentes, los que nunca consiguieron bastarse a sí mismos ni llegar a fm de

mes sin ayuda de los demás, siempre fueron minoría, incluso una insignificante minoría

en lo político. Era muy difícil que se presentaran a votar en las mesas electorales, y

siempre resultó más fácil descuidar sus intereses y deseos. Ksto, en modo aiguno ponía en

peligro las posibilidades de un candidato.138

Ahora bien, si la incidencia en el voto es poca, también se observa una importante tradición

en cuanto a ciertas formas de organización para la defensa de algunos derechos específicos como

los laborales, recordemos que durante la Gran Depresión los trabajadores mexícoamericanos fueron

parte fundamental de las organizaciones obreras y sindicales, introdujeron nuevas técnicas de lucha

y formas de organizar una huelga, asi como patrones ideológicos importantes emanados de la luchas

sociales y reivindicaciones económicas nacidas de la Revolución Mexicana.

Antes de ello ya existían formas de autoayuda ante los abusos de los colonos anglos que se

instalaron en los territorios tomados de México durante el siglo XIX.

Creo que es muy importante destacar que la población de origen mexicano en Fstados

Unidos tiene una muy larga tradición de organización en términos de la búsqueda del

respeto de su dignidad, de la búsqueda del respeto a sus derechos, y que ha tenido

características muy particulares, muchas de elias ligadas a furnias de investigación que

corresponden a patrones culturales mexicanos.

Tenemos por ejemplo las cooperativas, las sociedades mulualistas que se formaron a fines

del siglo XIX [...] Los miembros de la comunidad se reunían para aportar cuotas

periódicas que servían de fuente de financiamiento para los momentos de gran necesidad

o desgracia de los miembros.

Robcrt Hughes; La cultura de la queja. Trifulcas narteamericanas; Editorial Anagrama; España; 1993: p 46
118 Zygmunl Uaurnan; op cit; p. RB
139 Alejandro Robles (Coordinación de la edición); Encuetara Chican» México ¡987. Memorias, tesitmonias y ponencias:
México; lidilorial UMAM; 1988; p. 120
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Estas organizaciones mutualistas también cubrían la carencia del acceso al crédito bancario o

de otras formas de finaneiamíento convencional que normalmente era proporcionado por el Estado

pero que a los mexicoamericanos les estaba vedado.

Esta discriminación de hecho va a perdurar por muchos años y será el motor que mantendrá

ciertos niveles de organización dentro del grupo ya que se presentaba en los ámbitos económicos,

educativos, cívicos y sociales, lat y como se muestra a continuación.

En 1945 la discriminación operaba en los siguientes ámbitos:

Discriminación económica

1. prácticas inequitativas de empleo que generaban pobreza en todos los latinoamericanos;

2. discriminación de administradores y sindicatos en admisiones y promociones;

3. explotación en la agricultura;

4. preferencia de los empresarios agrícolas por los trabajadores indocumentados por los

bajos sueldos que podían pagarles.

Inequidaden las oportunidades educativas.

!. -segregación en las escuelas públicas;

2. -imposibilidad de asistir a la escuela para los niííos que trabajan;

3. total falta de interés de los administradores escolares para inscribir niños

latinoamericanos;

4. malos maestros y edificios.

Desigualdades cívicas y sociales:

1. no son servidos en algunas tiendas, restoranes y sitios de recreo;

2. se les niega el derecho a votar en algunos condados;

3. se les niega el derecho a rentar o ser dueños de bienes raíces en muchas ciudades;

4. se les niega el derecho a ser jurados en algunos condados;

5. son victimas del terrorismo por parte de la policía y otras autoridades.|j

Contra todo ello se levantaron los mexicoamericanos en distintos momentos, pero aún hoy no

se ha logrado superar muchas de las causantes de dicha discriminación y por ello el trabajo no esta

concluido. La lucha por la superación de las barreras hacia la plena integración e igualdad también

formará parte de la cultura de la pobreza de los mexicoamericanos.

Todo lo anterior complejiza los patrones de participación política de los mexicoamericanos

en particular y de los hispanos en general, ya que ante la estructura dominante el ejercicio del poder

de expresión y de voto son importantes, pero en la mente de los hispanos éstos derechos no son

fundamentales al provenir de tradiciones políticas distintas.

in R. Kibbic, citado por Víctor Manuel Durand Ponte; op cil; p. 53-54
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Sobre la participación de los mexicoamericanos podemos considerar los resultados

encontrados por Joan W. Moore hace algunas décadas, quien menciona !o siguiente:

Es más difícil evaluar la participación política. Un pequeño estudio demuestra que los

mexicanos que habitan en Texas tienen muy poca voz política, especialmente en asuntos

locales. Hasta el año de 1966, cuando se abolió el impuesto al empadronamiento, muchos

mexicanos estaban privados de sus derechos políticos. Sin embargo, en el arto de 1%7

fueron electos al Congreso dos mexicano-norteamericanos. Si se toma en cuenta que hay

1 400 000 mexicano-norteamericanos, que representan el 14.8% de la población de Texas,

éste no es un gran logro. En Nuevo México, en cambio, los mexicanos tienen una

importante tradición de actividad política, eligen regularmente legisladores del estado y

Senadores ante el Congreso. Hasta antes de la segunda Guerra Mundial, la población

"hispana" de Nuevo México sobrepasaba a los residentes anglos.131

Así observamos que la participación política también depende de la región a la que se

pertenezca, como en muchos otros rubros, ya que la maduración de ciertas poblaciones se ha dado

de manera desigual, la asimilación de los mexicoamericanos no ha sido homogénea en el territorio

nacional. Ahora observemos resultados más modernos y contrastemos las tendencias, Víctor

Manuel Durand Ponte establece que continúan existiendo bajos niveles de participación política y

busca explicarnos los motivos de este fenómeno. En su trabajo titulado Einiu y cultura política. Los

mexicoamericanos en Estados Unidos, nos dice que:

Este ensayo procura contribuir a comprender por qué los residentes de origen mexicano

en Estados Unidos tienen, en general, bajas tasas de participación política electora!. Se

trata de una situación marcada, por su origen mexicano, por haber sido socializados en los

valores propios de la cultura política mexicana (sea en territorio mexicano o en alguna de

las comunidades con fuerte cultura mexicana que se han formado en Estados Unidos a lo

largo del último siglo) o por ser portadores de un biculturalísmo que los hace diferentes

de la sociedad angloamericana y aunque comparten esta característica con otros grupos

nacionales, su situación es hasta cierto punto singular.lj2

En el caso de los pobres, la participación política tiende a ser un lujo que no se pueden dar ya

que implica tener tiempo y alguien que mantiene una familia con bajo presupuesto es justo de lo

que carece. Por ello la cultura de la pobreza centrada en la apalía hacia la participación en las

votaciones, la falta de confianza en las instituciones políticas y el alejamiento de los políticos y sus

acciones, determina los bajos niveles de participación política de los mexicoarnericanos; a lo que se

agrega los impedimentos que se. han ido armando a lo largo de su historia desde las propias

estructuras políticas al no ser una étnia plenamente integrada al espectro nacional y la búsqueda

1 Joan W. Moorc; op cil; p. 70-71
! Víctor Manuel Durand Punte; op cil; p. 9
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particular de conservar un aserie de elementos culturales que los contrapone» con algunos

elementos de la cultura anglosajona (estadounidense) dominante.

['ero para apreciar mejor como la participación política se da a través de canales no

tradicionales como el voto o la organización en partidos políticos, debemos remitirnos a las

manifestaciones pictóricas de los mexicoamericanos, lo cual haremos a continuación.

4.3. Las manifestaciones pictóricas.

Parecería que ninguna de las bellas arles es tan elocuente como la pintura, ésta expresa no

sólo la visión que del mundo tiene el autor de la obra, sino también expresa los puntos de vista

políticos y sentimientos sociales de una colectividad. Esto es especialmente cierto en el caso de los

mexicoamericanos, ya que recogen la tradición muralista de la escuela mexicana y la combinan con

una serie de visiones que abarcan la historia mítica de su pueblo, la de su migración, sus

contradicciones con el aparato político-económico dominante y los valores y héroes que más han

arraigado en su conciencia, mostrando en una sola imagen todo lo que su identidad representa.

Estas manifestaciones también muestran en su mayoría un ambiente de pobreza y

degradación, así como una vida dura llena de retos y problemas con los cuales se puede identificar

todos los miembros de este grupo étnico sin importar su situación actual.

Todo lo escrito hasta el momento podría ser ejemplificado así, en una sola imagen, realizada

por autores muchas veces anónimos en el más ingrato de los lienzos: el concreto y bajo las

condiciones más extremas: la calle. Esta tendencia a ilustrar su historia personal y sus propios mitos

es también un reflejo innato ante la imposibilidad de expresarse de mejor forma por otras vías. Esto

le da un énfasis especial a las obras.

En la pintura popular, con su riqueza cromática, falla de pretensión e inmunidad a la

crítica académica, se plasma la tendencia mexicana a decorar lo cotidiano —hasta un

camión— y de considerar cualquier superficie plana como una lona para pintar. Muy

arraigados son los murales imaginativos —y a veces cómicos— que cubren paredes de

restaurantes y fachadas de carnicerías, panaderías, tortüicrtas y restaurantes. Populares

son las escenas de! campo, la Revulución y las figuras prehispánicas. Desde los sesenta se

pintan murales que exaltan la historia mexicana o critican la injusticia social.l3j

Así resume Axcl Ramírez sus impresiones sobre las expresiones pictóricas, pero en este caso

siempre será mejor exponer algunos ejemplos y comentar después sobre su contenido:

m Axel Ramírez (coordinador); Chícanos: F.l orgullo de ser. Memoria del encuentro chicano México ¡990;
México; UNAM; 1992; p. 17
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Obi a 1
Cruzando el Río

Comenzaremos por la obra titulada Cruzando el Rio, ver Obra 1, realizada por Luis Jiménez

bajo la técnica de crayón. Esta pintura retrata una pareja de migrantes que buscan pasar al "otro

lado", debemos reconocer el uso de colores y la

vestimenta como característicos de los sectores

campesinos de México, pero también la actitud de la

pareja ante el cruce, él la lleva sobre los hombros, su

expresión es dura y se encuentran en actitud de liuida.

Esto nos habla de las traumáticas experiencias que se

pueden vivir al momento de ingresar al territorio de los

Estados Unidos, asi como de cierto patrón estético y

racial que reivindican como propios, lo que incluye una

posición social especifica.

Pero, ¿cómo se construye esta visión del mundo?

Para explicarlo será necesario aceptar que es un arte con

gran contenido social, que traduce al lenguaje de las

imágenes la vida diaria y por ello es realista a la par que

impresionista. Es un arte popular más que culto o

Gorodezky M. Silvia; Arte Chicano como
cultura de protesta; México;

CISEAU/IJNAM; 1993; 169 páginas

profesional y por ello, de manera contradictoria, es un

arte minoritario.

El artista que lo plasma debe ser forzosamente

sensible a la realidad, historia y lucha de un pueblo: •

El artista chicano está sometido a una tremenda presión, deja de ver el mundo de sus

ancestros y entra al presente, al mundo de la tecnología; deja atrás valores establecidos y

adopta nuevas ideologías. E\ tiene un proceso de vivencias donde sus sensibilidades se

han ido desarrollando en un biculturalismo de siglo y medio. Tiene biseusibilidad a la

experiencia sentido y en su proceso creador él juega con dos mundos; entreteje ideas y

simbulogía diferentes.13'1

As!, los artistas reflejan su realidad a través de obras como la presentada, pero también

expresan su disgusto con las instituciones que los rigen y la situación que guardan con respecto a

ellas. Ni el gobierno, ni el sistema político responden a sus aspiraciones pero sabe, el artista, que

hay más de un camino para mejorar las cosas. Asimismo se colocan como íos historiadores de su

pueblo al retratar distintas escenas de su recorrido por la vida estadounidense y como líderes de

opinión al colocar en los muros de sus barrios su opinión sobre el sistema.

'Silvia Gorodezky; Arte Chicano como cultura de protesta; México; C1SFAIJ-UNAM; 1993; p. 36
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Rn cuanto a los recursos estilísticos se debe destacar el uso de imágenes religiosas y héroes

de la Revolución Mexicana, junto con fábulas locales e iconos particulares dependiendo de la

región en que sea realizado el trabajo, así tenemos a la Virgen Maria junio con héroes de la

mitología indígena (ver Obra 2), a Zapata y a otros personajes que representan la estética del

mexicoamericano (ver Obra 3).

Obra 2
Mitología del Maíz.

Mural de Antonio líucciagii
L

Gorodezky M. Silvia; Arte Chicaría como cvllura de protesta; México;
CISEAUAJNAM; 1993; 169 páginas

Estas expresiones son centrales de la cultura popular y por lo tanto de la cultura de la pobreza

en los mexicoamericanos. Al expresar no sólo su posición política, sino su cosmovisión, les da un

papel central en el desarrollo del arte en los Estados Unidos, ya que sus vivencias y visiones no

serán ya sólo parte de un círculo cerrado de participantes, sino que podrán ser vistas y comentadas

por el común de la nación, lo que finalmente le otorga fuerza al discurso político y denuncia las

condiciones de degradación en las que se ven envueltos sus barrios.

Estos seníimieníos tienen también un reflejo en la literatura y en el desarrollo de ia lengua

española en los Estados Unidos, siendo partes centrales de la evolución de una cultura diferenciada

que esta marcada por las condiciones de marginalidad en las que se desenvuelve y que le da su

principal fuente de fortaleza y definición frente al resto de los grupos étnicos en los Estados Unidos.
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Obra 3
El Chucho

Lápiz de Luis Jiménez

Gorodezky M. SWvia; Arle Chicano como cultura de protesta;
México; ClSLAU/UNAM; 1993; 169 páginas

4.4. Las manifestaciones lingüísticas y literarias.

Otro de los aspectos donde los mexicosmericanos demuestran su muy particular evolución

cultura! y social es en la supervivencia del idioma español en sus hijos y en la evolución de ésta

lengua hasta convertirlo en lo que ya muchos especialistas mencionan como una tercera rama

idiomática producto del sincretismo dado entre el español y cí inglés.

Así, observamos como uno de los elementos centrales de la constitución de una nación y de

la imagen de identidad, el idioma, pervive a pesar del tiempo y los esfuerzos del grupo étnico

dominante, los angios, por imponer su cultura y valores a todos aquellos que viven en su suelo.

A pesar de lo anterior observamos que si el español pudo mantenerse fue gracias a la propia

dinámica de la cultura anglosajona, ios primeros migrantes ingleses apreciaban la libertad y la

importancia de mantener su propio idioma ante la imposición de tradiciones ajenas por parte de los

poderosos y por ello no impusieron una lengua como la oficial a los diversos grupos de migrantes

europeos que fueron llegando a su territorio dando como resultado el que cada grupo migrante

posterior al inglés pudiese desarrollarse dentro de sus propios parámetros en un tiempo

determinado, pasado un tiempo estos grupos se iban integrando y por comodidad aprendían el

inglés como el idioma más difundido.

En el caso de los migrantes hispanos en general y de los mexicoamericanos en particular, su

propia historia determino que desde el inicio de las relaciones interraciales en 1848 se diera un

conflicto entre ambos idiomas que reflejaba los antagonismos dados entre los vencedores de la

guerra y los vencidos.

:; r,
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Fl español era la lengua que hablaban los habitantes de Nuevo México cuando en 1848 se

separó de México y pasó a ser territorio de los Estados Unidos. Y, una vez firmado el

Tratado de Guadalupe Hidalgo —en el que se garantizaba a los habitantes de Nuevo

México que se respetarían todos sus derechos y se prometía incorporar su territorio como

esleído a la mayor brevedad posible —, es precisamente le español lo que sirve de excusa

al gobierno de los Estados Unidos para impedir que sea admitido como estado. En 1850,

se solicita por primera vez su reconocimiento como estado, junto con California; le es

negado a Nuevo México pero se le otorga a California. La petición se hace en varias

ocasiones sin éxito (1876, 1892, 1902, 1910), pero, a veces en forma sutil y otras directa,

la lengua y la etnicidad de los pobladores del entonces territorio nuevomexicano se aduce

como obstáculo. En 1892, por ejemplo, la Cámara de Diputados declaró que los

habitantes de Nuevo México no eran "americanos", ya que hablaban una lengua

extranjera; por consiguiente, no podían ser admitidos en la Unión: "(t has been asserted

that the people of New México are not Americans; that they speak a foreign language

and the they have no affiiiity with American ¡nstitutions".135

Asi, los problemas de integración plena tiene también un recurso lingüístico, la lengua ha

sido vista durante muchos años como asociada al estatus de quien la habla. Paite de la evolución e

influencia de los mexicoamericanos en la cultura de Estados Unidos ha dado como resultado que el

bilingüismo no sea visto como elemento para la discriminación cotidiana.

El lenguaje es un elemento poderoso de identidad y demuestra el grado de integración vivido

por cada grupo, pero también puede ser visto deí otro lado, es la muestra patente de qué tanto la

cultura del grupo que llegó ha permeado en la estatal según el grado de palabras o términos que el

pleno de la sociedad utiliza, por supuesto en primer lugar, para el caso del español, se incorporaron

toponímicos que ya eran utilizados por los habitantes de las regiones perdidas por México y

también nombres de plantas y animales de la región, tiempo después se incorporan otro tipo de

términos como expresiones coloquiales, y a medida en que los.hispanos se extendían por el

territorio (hasta alcanzar los niveles vistos en el anexo 3) se fueron difundiendo palabras y términos

hasta ser de tiso común.

Ello en si no representa un problema, es parte de la evolución natural de las sociedades

modernas, para el caso de este estudio lo importante será qué tanto la pervivencia del español, como

parte de la cultura de los mexicoamericanos, ha sido elemento para mantenerlos en situación de

marginación, esto es, un obstáculo a la plena integración y al avance socio-económico del grupo en

general.

J Javier Wimcr (coordinador); La lengua española en los Estados Unidos; México; Editado por FCÍi/CONACULTA/
TGM; 1999; p. 24
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El proceso de integración cu los F.slados Unidos, como ya hemos comentado antes, se da a

través de diversas vías y la discusión del idioma como parte del ser estadounidense se da fíenle a

iodos los grupos migrantes. Pero se topa con grandes obstáculos en relación al español, ya sea por la

fortaleza del idioma y su grado de maduración, como por las constantes olas de migración desde

México que hace convivir generaciones de reciente migración con generaciones quintas, sextas o

más nacidas en el territorio, lo que renueva constantemente la presencia del español.

La reacción a finales del siglo pasado del "nativismo norteamericano", contra "la nueva

inmigración" (europeos del sur y del este), repercutió también en sus lenguas. De hecho,

las campañas promovidas por entidades filantrópicas, grandes compañías privadas e

instituciones oficiales, vincularon por primera vez ideológicamente la lengua con la

llamada "americanización" o asimilación a ultranza. Filosofía de que la que Teodoro

Roosvelt fue un expresivo y destacado portavoz.13*

A pesar de los intentos de las autoridades federales por mantener patrones generales de

asimilación se contó con una serie de programas que toleraron la permanencia del español como un

asegunda lengua y buscaron que aquellos estudiantes que no conocían el inglés lo estudiaran como

una segunda lengua, ello en atención a que los niños hispanos no contaban con las mismas

oportunidades de desarrollo que los de otras razas debido al deficiente avance escolar propiciado,

entre otras causas, por la ignorancia del idioma inglés y no por que sean cualitativamente inferiores

como estudiantes. Ello también es parte de la cultura de la pobreza desarrollada por los

mexicoamertcanos en su busca por la supervivencia en los Estados Unidos, así nacen iniciativas

como la ESL, a ía cual se oponen acciones legislativas y sociales por parte de otros grupos y

sectores que abogan por que eí inglés sea instaurado como única lengua permitida en el país

logrando que se restrinja el uso del español en los ámbitos estatales como los anuncios viales, las

escuelas o las cortes.

Una concepción algo menos brusca de la asimilación cultura!, aparece después de la

Segunda Guerra Mundial, vinculada a la llamada "cultura de la pobreza" que popularizó

el antropólogo Osear Lewis. El papel de ia escuela consiste en ir cambiando la cultura

minoritaria, superando sus deficiencias que la hacen inviable. A esta teoría se vincula la

aplicación por primera vez a las minorías lingüísticas del sistema ESL ("English as a

Second Language") como método intensivo y más racional de aprendizaje de! inglés y

modo de suavizar los efectos negativos de la tradicional inmersión escolar("stnlc or

svvim") remedio considerado como limitado e insuficiente por la mayoría de los hispanos

l í6 Ernesto Bamach-Calbo; "El dilema tras la educación bilingüe: pluralismo o asimilación cultural" en Centro de
Estudios Norteamericanos; El poder hispano. Actas del V Congreso de Culturas Hispanas de los lisiados Unidos;
celebrado cu Madrid, España, Julio de 1992; Editado por la Universidad (te Alcafá de llenares; p. 258
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Foto 1
Zoo suit

ya que además de no ser bilingüe, no conlribuía a reducir sensiblemente el abandono

escolar.137

Por su puesto el derecho al uso indistinto del español o el inglés en ciertas instituciones

públicas de los Estados Unidos se construyó a través de la promulgación de leyes que apoyaran

estas actitudes como la l.ey del Derecho al Voto de 1965 que

permitió el uso de boletas electorales en otras lenguas

diferentes al inglés, la Ley de intérpretes en las Corles de 1967

que ayudaba a los acusados que no conocen o se comunican de

manera fluida en el idioma inglés a través del uso de intérpretes

cuando fueran juicios federales promovidos por el gobierno y

el articulo vii de la Ley de Educación Elemental y Secundaria

de 1968 que permitía la educación bilingüe a aquellos sectores

que presentaban bajo aprovechamiento bajo el idioma inglés.138

Por otro lado se da una respuesta diferente a estos

embates" entre los idiomas creándose una tercera lengua que

busca su propio lugar dentro del panorama estadounidense, ello

crea una rama lingüística totalmente diferente que ya no es

español' ni inglés, sino un híbrido entre ambas. Hilo es así

debido a'que la propia evolución de los códigos de relación que

se desarrollaron entre las comunidades mexicoamericanas se
Reynolds, Clark G , America at
War 1041-1945 the hoive j/onl;
USA; Gallery Books; 1990; p.
126

cimentó en una desilusión por parte de las nuevas generaciones

en el pasado mítico de las leyendas paternas y el enfrentar que

aquél país imaginado (México) no existe más, asimismo la

sensación de no pertenencia ante el rechazo de ambas sociedades, la mexicana y la estadounidense,

por el híbrido representado por los mexicoamericanos dio lu/. a un nuevo sentimiento que derivó en

el rechazo de las formas puras de ambas sociedades.

Junto con nuevos códigos lingüísticos aparecieron nuevas formas de expresión como una

nueva corriente de novelistas y poetas, cineastas y fotógrafos, así como buscaron formas de

identificación a través de la vestimenta, como el famoso Zoo suit (ver foto l)que marcó una época.

Todas estas representaciones tuvieron a las condiciones de pobreza y sus efectos en la moral y

espíritu de las personas como principales temas o actores de los sueños que narraban.

Iri íbidii;?. 259
1JÍ Cfr. Javier Wimer (coordinador); La lengua española en los Estados Unidos; México; Editado por KCE/ CONACULTA/
TGM; 1999; 207 páginas para una amplia discusión de los efectos de eslas leyes en la sociedad estadounidense.
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Las figuras literarias desarrolladas fueron en inglés, español y la combinación de ambas, pero

siempre demuestran, como toda literatura étnica, una fuer/a emanada de la particular visión que el

grupo sostiene sobre si mismos y sobre su contexto.

Curiosamente la literatura mcxicoamcricana es heredera de ludias políticas mexicanas como

la liberal comandada por los hermanos Flores Magón con su periódico Regeneración o la propia

Revolución Mexicana, así como del misticismo de tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas

que poblaban los territorios del norte, así como de la neurosis urbana anglosajona o de la depresión

cotidiana de la vida en los Estados Unidos, su amor por el consumo y la idea de un futuro brillante

para aquél que lo trabaja.

La literatura méjico-americana [sic] tomó forma en el contexto de un ambiente de

frontera híbrida (española, mejicana, india y, con el tiempo, anglo) marcado por episodios

de conflicto cultural inlensificador. En lodo el Sudoeste ios mejicanos americanos

mantuvieron las tradiciones mejicanas durante todo el tiempo que pudieron; sólo

desarrollaron una cultura y literatura distintivas en respuesta a influencias anglos

irresistibles. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzó a surgir una literatura

distintivamente méj ico-americana, ésta siguió una linca de desarrollo común entre las

culturas fronterizas. Predominaban las narraciones históricas y personales... u>>

Estos escritores tuvieron una correspondencia con el desarrollo de la literatura

latinoamericana y por ello tienen un lugar en su historia, pero el sentimiento que se le imprime

desde el principio se construyó con personajes marginados y en un lenguaje propio que significaba

algo sólo para aquellos que sufrieron o se conectaron con el sufrimiento de la migración forzosa por

razones políticas y/o económicas. Nacen así personajes de corte picaresco (como en Las aventuras

de Don Chipote...)140 que evolucionan a seres marginados representados por niños de ia calle o

campesinos. Esta literatura pasa por diversos géneros (incluido el teatro) pero pervive en él el

sentimiento de transformación cultural y desarraigo vivido por los migrantes internos que van detrás

de las temporadas de cosechas. Asimismo son reflejo de la percepción de los mexicoamericanos

sobre los estereotipos que se les impone como motes racistas, algunos de los cuales ellos han

transformado para que formen parte integral de su propia construcción identitataria (como el

término pocho o chícano).

E! lugar que se le concede a la literatura chicana dentro de ios Estados Unidos es ínfimo,

pero el que le corresponde legítimamente es de gran importancia. Debe señalarse que

Emory Elliot (editor general); Historia de la liluratura norteamericana; Ediciones Cálcdra, España, 1991, p. 727
"m Lu obra es de Daniel Venegas y fue publicada en 1928 por entregas en e) periódico El Heraldo de México que se
editaba cu los Angeles, para mayor información sobre la obra y un análisis de la misma debemos remitirnos al articulo:
Osear Mata; "De lo picaresco a ia épica de la desgracia [de las aventuras de Don Chipote... a Peregrinos de Aztlán\"\ en
ia revista Tema y variaciones de Literatura; Número \4; Tenia: Espejos y reflejos: liicratura chicana; Semestre 1, 2000;
División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM; México; 2000; páginas 195-204

159



nosolros somos muy pocos favorecidos con la atención de los críticos, quienes

estrictamente persiguen fines comerciales y políticos, que son ios preceptos de tas

publicaciones que los emplean. Recuérdese que en los círculos universitarios los

profesores anticuados rechazan nuestra literatura incluso sin conocería, debido a una

incapacidad de análisis y también a una tendencia conservadora a repetir, como discos, las

viejas obras que les han servido como fieles caballos de batalla. Nuestra literatura no es

reconocida porque los escritores anglonorteamericanos, asi como los mismos

latinoamericanos, con raras excepciones, son ególatras al extremo de la perversidad y,

como humana mente puede comprenderse, no aceptan ninguna amenaza de competencia.

A pesar de todo, la literatura chicaría impondrá sus valores.1'"

Para la cultura de la pobreza mexicoamericana los espacios ganados dentro del panorama

literario de los Estados Unidos, México y el resto de los países americanos ha sido de vital

importancia para desarrollar sus propios patrones y mantener el desarrollo de una nueva cultura,

independiente de las dos ramas de las cuales emana y cada vez más identificada con un proceso de

reflexión sobre quiénes son los mexicoamcricanos.

4.5. Consideraciones sobre la cultura de la pobreza en los ntexicoamer¡canos.

En la realidad los mexicoamericanos siguen presentando bajos niveles de aprovechamiento

educativo y los patrones de desigual acceso a las oportunidades de desarrollo económico y político

continúan presentes.

Ello puede deberse a una serie de factores que se cruzan para evitar que las iniciativas contra

la pobreza de las minorías y las que buscan proporcionar la tan ansiada igualdad de oportunidades.

Entre estos factores podemos encontrar tanto la actitud de otros sectores sociales que buscan

eliminar aquellos programas que privilegian a las minorías raciales impidiendo que la libre

competencia por el acceso a las universidades o el empleo se de, asimismo los patrones de

migración constante y el influjo de la cultura mexicana con la frontera tan cercana han dado como

resultado generaciones constantes de reciente migración que buscan insertarse en el panorama

estadounidense y encuentran serios obstáculos de índole político y cultural.

m Ciíudo por Vicenle Francisco Torres; "Perfil de Miguel Méndez"; en la revista Tema y variaciones de ¡.ileratura;
Número 14; Tema: Espejos y reflejos: literatura chicana; Semestre 1, 20UU; División de Ciencias Sociales y Humanidades
UAM; México; 2000; p. 212
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A más de ello la integración de los mexicoamericanos se ve penneada por su condición de

pobreza, de la cual sacan no sólo la fuerza para desarrollar nuevos patrones de relación entre los

distintos grupos familiares, raciales y sociales, sino también es parte fundamental de la

construcción identitataria con la que van íi vivir y crecer, la cual también transmitirán a sus hijos.

Por ello las tendencias a no separarse de ciertos iconos culturales propios de la historia de

México, la presencia de valores religiosos y morales que entran en contradicción con los sostenidos

por la sociedad cultural anglo se mantiene a pesar de los siglos o años transcurridos, máxime

cuando la propia situación de pobreza se ve perpetuada y desarrolla una conciencia que acompaña

al mexicoamericano en todos los niveles y aspectos de su vida a pesar de que algunos ya fian

escapado de ella.

Esta condición cultural se expresa a través de diversas manifestaciones artísticas, pero

también tiene un aspecto político que determina la parlie i pación en los procesos electorales de los

mexicoamericanos y nos da una razón, entre muchas, del porqué a pesar de ser una de.las minorías

demás rápido crecimiento en los Estados Unidos, y de tener una presencia histórica importante

(estaban antes que los anglos, los negros y otras minorías en gran parle del territorio) no han

logrado asimilarse plenamente ni contar con una presencia importante en las instituciones del poder

en el país, asimismo no cuentan con un desarrollo económico esperado.

En contra a ello sí tienen una influencia cultural, social y artística importante, las tendencias

generales del desarrollo estadounidense parecen indicar que los hispanos y los mexicoamericanos

serán la minoría más importante y por ello las compañías de publicidad ya preparan su estrategia, y

los partidos políticos comienzan a buscar formas para interesar a este sector tanto en las campañas

como en la participación dentro de los procesos políticos cotidianos. Y todo ello se ve atravesado

por el desarrollo de la conciencia interna de los mexicoamericanos, esto es de su cultura, y más

precisamente de su cultura de la pobreza.
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Conclusiones.

El mundo actual se presenta cuino una compleja red de relaciones sociales, culturales, políticas y

económicas que traspasan las fronteras nacionales para vincular a los individuos como nunca antes,

por ello la emergencia de una ciencia como las Relaciones Internacionales se vuelve fundamental

para las Ciencias Sociales al momento de tratar de comprender éstas relaciones en su totalidad. Por

ello el estudio de fenómenos que otrora eran considerados como internos de cada sociedad, tales

como su composición étnica y relaciones intraculturales, dejan de serlo al traspasar fronteras y

colocarse en el centro del debate mundial.

A más de ello se agrega que como nunca antes las contradicciones del desarrollo liberal

capitalista pone en riesgo la propia sobrevivencia del sistema, por lo cual se hace necesaria una

reflexión profunda de fenómenos como el de la pobreza y sus efectos a lo interno de las sociedades

nacionales.

Es así como repasamos en estas páginas algunos elementos que aspiran a introducir al lector

en el debate de la pobreza y sus efectos a lo interno de las sociedades, asi como en el mundo. Para

ello se eligió analizar el caso de los mexicoamericanos en los Estados Unidos, encontrando que

existen una serie de contradicciones entre los valores y las libertades que el gobierno y la sociedad

predominante dicen mantener con la situación de muchos de sus grupos étnicos, asimismo se trató

de desmitificar la situación de marginacióii de los hispanos en ese país con el fin tle darle su justa

dimensión a los problemas que enfrentan y la respuesta que reciben.

Encontramos en el desarrollo de éste trabajo que la pobreza resulta cada vez más difícil de

controlar y los discursos que sobre ella se construyen no son efectivos al carecer del cuerpo que le

daría el enfrentarse a la raíz del problema: el sistema económico mundial.

Las teorías fabricadas para su comprensión resultan muchas veces insuficientes ya que no

pueden abarcar todas y cada una de las variables que se pueden considerar si se quiere tener un

verdadero impacto en la sociedad mundial. Por ello el primer problema enfrentado fue la elección

de las variables a las cuales se les daría mayor importancia, sin que ello fuera en detrimento de!

estudio realizado.

Se eligieron las variables culturales debido a la riqueza que representaban y a su aprcciable

ausencia en muchos de los trabajos que sobre la pobreza se han publicado recientemente, con ese

fin se eligió también el estudio de un grupo étnico específico que representara tanto las

contradicciones culturales de una migración reciente como la tradición y evolución de una cultura

con siglos de edad. En este caso sólo los mexicoainericanos se ajustaban a los requerimientos

mencionados con tanta exactitud, los cuales se perfilaron asi debido a que los cambios en el mundo
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están dando híbridos culturales que si bien nacieron apenas hace menos de un siglo reivindican una

serie de tradiciones y patrones que pretenden ser milenarias.

De esta forma se configuró un modelo de trabajo que iba de lo más general a lo particular

donde lo general sería el mundo y lo particular el barrio hispano o incluso la expresión casi

inconsciente de los mexicoamericanos por entender su propia identidad.

La construcción de esta identidad no termina nunca en el caso de la mayoría de las

comunidades en el mundo, lo cual es doblemente cierto para los mexicoamericanos al ser miembros

de una comunidad dinámica que recibe influencia directa y constante de ambas raíces sobre las

cuales se construye ya que la cercanía con México hace que se reciba de manera directa ciertas

influencias y patrones estéticos, sociales e incluso políticos conforme van desarrollándose en ese

país, lo que enfrenta a los patrones estéticos, sociales y políticos sostenidos por la generalidad de los

estadounidenses.

En este caso podríamos decir que se construyen bajo una vieja forma de elaboración

identitataria: el reconocimiento del otro y su distanciamiento de lo que se es. De esta forma el

mexicoamericano elabora la visión de si mismo a través del rechazo tanto de patrones provenientes

de la cultura anglosajona como de la mexicana, tomando a su vez elementos de ambas para

sintetizarlos en un tercer y nuevo producto, el cual ya no será reconocido en su totalidad por

ninguna de las dos fuentes.

Esta identidad también contará con un elemento precioso para su diferenciación del resto

déla sociedad estadounidense, la condición de pobreza en la que muchos de los miembros de este

grupo étnico viven, lo que genera una cultura propia de resistencia a ciertos cambios y establece

redes intra familiares c intrasocíales que permite conservar, como ya dijimos, elementos de ambas

culturas. A estos elementos podemos clasificarlos como propios de una cultura de la pobreza que

impacta de manera sostenida y permanente a los individuos que la viven, sin que los cambios en su

situación socioeconómica la transformen mayormente al formar parle del espíritu de este grupo.

Es aquí donde la idea de pobre/a se vuelve tan importante ya que si bien es parte de la

construcción imaginaria del "yo" mexicoamericano, también es elementos central de muchos otros

grupos étnicos y económicos, por lo que los modelos de relación y desarrollo que se dan a raiz de la

conjunción de ésta situación y el enfrentamicnto de ambas culturas crea una especie de tercera rama

que bien podría ser el primer ejemplo de lo que le esla sucediendo al mundo en más de un aspecto,

esto es, nos enfrentamos al nacimiento de nuevas formas de relación entre las clases sociales y

culturales cuya forma de expresión bien podría ser violenta o pacífica dependiendo de la actuación

de los centros tomadores de poder mundial.
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Sobre esto habló el presente trabajo, la contradicción entre ía idea y la realidad, pero también

de los efectos de ésta en el desarrollo y las posibilidades de un futuro para grandes capas de la

población mundial. El enfrentamienlo de las contradicciones que pueden devenir en violencia o en

una carrera de control de la población de corte radical sólo podrá ser apreciado si nos dedicamos a

casos localizados dentro de sociedades que ejemplifiquen en lo que se está conviniendo el mundo, y

qué mejor ejemplo que los Estados Unidos.

Ante ello se puede decir que la elaboración de modelos explicativos para una compleja

realidad que es rebasada desde el primer acercamiento podria desalentar el desarrollo de estudios

con estas características pero la emergencia de problemas emanados de la pobreza impulsa a

realizarlos.

Sin pretender haber aportado elementos novedosos si se puede hablar de que los resultados

encontrados nos condujeron a cuestionar la forma en cómo entienden los organismos

internacionales y los gobiernos nacionales la relación entre la sociedad, su cultura y la pobreza, así

como una serie de estereotipos que se construyen alrededor de la propia sociedad estadounidense.

Todo lo anterior nos lleva a las siguientes consideraciones: por un lado el mundo atraviesa un

periodo difícil en el desarrollo capitalista, donde, ante la falta de un referente contrario que le

permitiera construir su propia identidad se da una descarnada visión de la realidad, sin maquillajes o

pretextos sobre los cuales el sacrificio de unos será la salvación de todos. Por otro se establece una

nueva relación entre los grupos marginados que les podría dar una fuerza e influencia que no ha

sido ejemplificada del todo en la realidad, cada vez más la lucha por la conquista de los derechos

políticos y económicos, así como por las reivindicaciones culturales se extiende y es apoyada por un

mayor número de personas, intcrconcctadas por simpatías y nuevas tecnologías al alcance de un

cada ve/ mayor número de personas.

Los mexicoamericanos se insertan en este nuevo mundo con una respuesta que se gestó desde

que en el año de 1847 algunos mexicanos quedaron bajo el dominio del gobierno de los Estados

Unidos de América convirtiéndose "legalmente" en estadounidenses, pero realmente fueron

desterrados sin moverse, extranjeros en la tierra que vio nacer a sus abuelos.

Esta respuesta es la hibridación cultural y el nacimiento de una cultura propia de los

mexicoamericanos que desarrolla sus propios patrones de relación familiar, social y con las

instituciones gubernamentales. A punto tal llega esta diferenciación con el resto de la población que

se puede apreciar una dualidad: como ser ante la ley igual a todos y en la vida cotidiana

completamente diferente.

A esta lucha por la conservación y nacimiento de sus propios caminos se le agrega la

dinámica propia de ía sociedad en la cual se insertan donde se busca la igualdad y la libertad como
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valor mayor, seguido de la posibilidad legal por mantener un idioma diferente, eí español, al inglés

al no contar, los Estados Unidos, con una lengua oficial.

Ello se ve reflejado en sus patrones de participación política caracterizada por la apatía en las

campañas electorales y la poca voluntad hacia los candidatos, mientras confían en las instituciones

(políticas, religiosas) mucho más que el estadounidense promedio.

La cultura desarrollada, de la pobreza, transforma poco a poco el panorama cultural nacional

y a pesar de que quizá no lleguen a ser la corriente dominante, sí son ya un elemento sin el cual no

se podría entender a los Estados Unidos actualmente.

El ejemplo de la lucha por mantener ciertos grados de dignidad y segregación junto la

conquista de mayores espacios políticos para superar de manera personal y colectiva, aún a pesar de

las reformas gubernamentales o de los intentos de las instituciones políticas y económicas por

mantenerlos así, será la herencia que la lucha mexicoamcricana le dará al mundo.

Lograron mantener cierto grado de identidad personal con una cada vez más acabada

integración política, lo que invariablemente debería conducirlos a un desarrollo económico, mas

esto no ha sucedido debido, en parte a los patrones de migración constante que presentan y a que no

han logrado mantener esquemas considerables de relaciones que les impulse al avance en sectores y

áreas 'sensibles para el desarrollo dentro de los patrones dominantes, tales como la superación

escolar, el abatimiento de la deserción laboral y la estabilidad (acompañada de la legalidad) de sus

componentes en el país.

Por ello concluiríamos finalmente que los elementos proporcionados serán de importancia si

queremos comprender la evolución del mundo futuro tal y como la tendencia dominante nos

conduce, o sí, por el contrario, queremos comprender las formas en como se puede dar una

resistencia a ciertos cambios no deseados que agravarían [a situación de grandes capas de la

población condenada de antemano al hambre y el analfabetismo.
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Anexo I
Clasificación de los países del mundo según el

índice de Desarrollo Humano (iiíH)."

País Esperanza de vida
al nacer (años).

1999

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999

PIBpercápita(PPA
en dólares FE. UU.)

1999
Alio desarrollo humano

1. Noruega

2. Australia

3. Canadá

4. Suecia

5. Bélgica

6. Estados Unidos

7. lslandia

8. Países Bajos

9.Japón

10. Kinlandia

i!.._ Suiza

12. Luxemburgo

13. Francia

14. Reino Unido

15. Dinamarca

16. Austria

17. Alemania

18. Irlanda

19. Nueva Zelandia

20. Italia

21. España

22. Israel

23. Grecia

24. HongKong (China)

25. Chipre

26. Singapur

27. Corea, República de

78.9

78.8

78.7

79.6

78.2

76.8

79.1

78,0

80.8

77.4

78.8

77.2

78.4

77.5

76.1

77.9

77.6

76.4

77.4

78.4

78.3

78.6

78.1

79.4

77.9

77.4

74.7

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

98.4

97.6

95.8

97. i

93.3

96.9

92.1

97.6

28,433

24,575

26,251

22,636

25,443

31,872

27,835

24,215

24,898

23,096

27,171

42,769

22,897

22,093

25,869

25,089

23,742

25,918

19,104

22,172

18,079

1 R,440

15,414

22,090

19,006

20,767

15,712

Cuadro realizado por el autor con datos de: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe
sobre Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano; México;
Mundi-Prensa Libros, S.A.; 2001; p. p. 145-148
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País

28. Portugal

29, Eslovenia

30. Malta

31. Barbados

32. Brunci Danissalam

33. República Checa

34. Argentina

35. Osloviiquia

36. Hungría

37. Uruguay

38. Polonia

39. Chile

40. Bahrein

41. Costa Rica

42. Bahamas

43. Kuwait

44. Estonia

45. Emiratos Árabes Unidos

46. Croacia

47. Utuania

48. Qalar

Desarrollo humano medio

49. Trinidad y Tobago

50. Letonia

SI. México

52. Panamá

53. Belarús

54. Belice

55. Federación de Rusia

56. Malasia

57. Bulgaria

58. Rumania

59. Jamahiriya Árabe Libia

60. Macedonia, ERY

Esperanza de vida
al nacer (años).

199*»
75.5

75.3

77.9

76.6

75.7

74.7

73.2

73.1

71.1

74.2

73.1

75.2

73.1

76.2

69.2

76.0

70.3

74.8

73.6

71.8

69.3

74.1

70.1

72.4

73.9

68.5

73.8

66.1

72.2

70.8

69.8

70.3

73.0

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999
91.9

99.(5

91.8

97.0(b, c)

91.0

a

96.7

a

99.3

97.7

99.7

95.6

87.1

95.5

95.2

81.9

98.0(6, c)

75.1

98.2

99.5

80.8

-

93.5

99.8

91.1

91.7

99.5

93.1

99.5

87.0

9S.3

98.0

79.1

94.0(b)

PIBpercápita(PPA
en dólares EE. UU.)

1999
16,064

15,997

15,189

14,353

17,868 (b)

13,018

12,277

10,591

11,430

8,879

8,450

8,652

13,688

8,860

15,258

17,2890))

8,355

18,162

7,387

6,656

18,789(b)

-

8,176

6,264

8,297

5,875

6,876

4,959

7,473

8,209

5,071

6,041

7,570

70
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País

61. Venezuela

62. Colombia

63. Mauricio

64. Suriname

65. Líbano

66. Tailandia

67. Fiji

óK. Arabia Saudita

69. Brasil

70. Filipinas

71. Omán

72. Armenia

73. Perú

74. Ucrania

75. Kazajstan

76. Georgia

77 Maldivias

78. Jamaica

79. Azcrbaiyán

SO. Paraguay

81. Sri Lanka

82. Turquía

83. Turkmenistán

84. Ecuador

85. Albania

86. República Dominicana

87. China

88. Jordania

89.Túnez

90. Irán. Rep. Islámica del

91. Cabo. Verde

92. Kírguistán

93.Guyana

94. Sudáfrica

Esperanza de vida
al nacer (años).

1999
72.7

70.9

71.1

70.4

72.9

69.9

68.8

71.3

67.5

69.0

70.8

72.7

68.5

68.1

64.4

73.0

66.1

75.1

71.3

69.9

7L9

69.5

65.9

69. S

73.0

67.2

70.2

70.1

69.9

68.5

69.4

67.4

63.3

53.9

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999
92.3

91.5

84.2

93.0

85.6

95.3

92.6

76.1

84.9

95.1

70.3

98.3

89.6

99.6

99.0(b)

99.6(b)

96.2

86.4

97.0

93.0

91.4

84.6

98.0(b)

91.0

83.2

83.2

83.5

89.2

69.9

75.7

73.6

97.0

98.4

84.9

PIB|jercápUa(PPA
en dólares EE. IJU.)

1999
5,495

5,749

9,107

4,178

4,705

6,132

4,799

10,815

7,037

3,805

13,356

2,215

4,622

3,458

4,951

2,431

4,423

3,56!

2,850

4,384

3,279

6,380

3,347

2,994

5,507

5,507

3,617

3,955

5,957

5,531

4,490

2,573

3,640

8,908
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País

95. El Salvador

96. Satnoa (Occidenlal)

97. República Árabe Siria

98. Moldava, Rcp. de

99. Uzbekistán

100. Argelia

101. VietNam

102. Indonesia

103, Tayikistán

104. Bolivia

105. Egipto

106. Nicaragua

107. Honduras

¡08, Guatemala

i 09. Gabón

110. Guinea Ecuatorial

111. Namibia

112. Marruecos

113. Swazilandia

114. Botswana

115. India

116. Mongolia

117. Zimbabwe

11S. Myanmar

119, Ghana

120. Lesotho

121. Camboya

122. Papua Nueva Guinea

123. Kenya

124. Comoras

L25. Camerún

126. Congo

Esperanza de vida
al nacer (añus).

1999
69.5

68.9

70.9

66.6

68.7

69.3

67.8

65.8

67.4

62.0

66.9

68.1

65.7

64.5

52.6

50.6

44.9

67.2

47.0

41.9

62.9

62.5

42.9

56.0

56.6

47.9

56.4

56.2

51.3

59.4

50.0

51.1

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999
78.3

80.2

73.6

98.7

88.5

66.6

93.1

86.3

99.1

85.0

54.6

68.2

74.0

. 68.!

63.0

82.2

81.4

48.0

78.9

76.4

56.5

62.3

88.0

84.4

70.3

82.9

68.2

63.9

81.5

59.2

74.8

79.5

PIBpercápita(PPA
en dólares EE. VV.)

1999
4,344

4,047

4,454

2,037

2,251

5,063

1,860

2,857

1,031

2,355

3,420

2,279

2,340

3,674

6,024

4,676

5,468

3,419

3,987

6.K72

2,248

1,711

2,876

l,027(b)

1,881

1,854

1,361

2,367

1,022

!,429

1,573

727
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País Esperanza üe vid»
ni nacer (años).

1999

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999

PIB per cápila (PPA
en dólares KE. UIJ.)

1999
Desarrollo humano bajo

127. Pakistán

128. Togo

129. Nepal

130. Bhután

131. Lao, Rep. Dem, Pop.

132. Bangladesh

¡33. Yemen

134. Haití

135. Madagascar

136. Nigeria

137. Djibouti

138. Sudán

139. Mauritania

140. Tanzania, Rcp. U. de

141. Uganda

142. Congo, Rep. Dem. del

143. Zambia

144. Costa de Marfil

145. Senegal

146. Angola

147. Denin

148. Eritrea

149.Gambia

150. Guinea

151. Malawi

152. Rwanda

153. Malí

154. Rcp. Ccntroafricana

155. Chad

156. Guinea-Bissau

157. Mozambique

158. Ftiopía

159. Btirkina Faso .

59.6

51.6

58.1

61.5

53.1

58.9

60.1

52.4

52.2

51.5

44.0

55.6

51.1

51.1

43.2

51.0

41.0

47.8

52.9

45.0

53.6

51.8

45.9

47.1

40.3

39.9

51.2

44.3

45.5

44.5

39.8

44.1

46.1

45.0

56.3

40.4

42.0(b)

47.3

40.8

45.2

48.8

65.7

62.6

63.4

56.9

41.6

74.7

66.1

60.3

77.2

45.7

36.4

42.0(b)

39.0

52.7

35.7

35.0

59.2

65.8

39.8

45.4

41.0

37.7

43.2

37.4

23.0

1,83?

1,410

1,237

134!

1,471

1,483

K06

1,464

799

853

2,377(b)

664(b)

1,609

501

1,167

• 801

756

1,654

1,419

3,179

933

880

1,580

1,934

586

885

753

1,166

850

678

«61

628

965
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País

160. Burundi

161.Niger

162. Sierra Leona

Promedios generales

Alto desarrollo humano

Desarrollo humano medio

Desarrollo humano bajo

Esperanza de vida
al nacer (años).

1999
40.fi

44.8

38.3

77.3

66.8

52.6

Tasa de
alfabetización de

adultos. 1999
46.9

15.3

32.0

a

78.5

48.9

Pili per cápita(PPA
en dólares EE. UU.)

1999
578

753

448

23,410

3,850

1,200

a. A los efectos del cálculo del IDII se aplicó un valor de 99,0%

b. Los datos se refieren a un año o período distinto del especificado

c. Datos de la UNICEF, 2000
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Anexo 2

índice de Desarrollo Humuno 2001

América

V •• ' j* I I*'1 <JSU l ío 0 - , •"** f

[ Deiamllú fauniu alu

GUAI

de Naciones Unidas paa d Dc
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índice de Desarrollo Humano 2001

Europa
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Índice de Desarrollo Humano 2001

Asia

Fucnlr Mapa «alnado por el autor con dato* del
Lifbiine ioliit Dcsíiioío Huiimií 2001. Progtajn
dt Nacioms Tiradas para dI)csjn»Uo
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índice de Desarrollo Humano 2001

África

Fusile Mapaiíalzadopoi ti autor con datú; del
Inferné sobre Desarrollo Humano B001; Prognun
de Naciones Unidas para el Desaliólo.
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Anexo 3
Definiciones de Cultura de la pobreza

Autor Hipótesis

La cultura de la
pobreza es «una
su be u I tura de la
saciedad
occidental cotí
estructura y
fundamentación
racional propias,
un modo de vida
transmitido de
una a otra
generación a lo
largo de las
lincas familiares
(...) una cultura
en el sentido
antropológico
tradicional de
proporcionar a
los seres
humanos en plan
de vida, un
conjunto de
soluciones
disponibles para
los problemas
humanos».

Alternativa a
hipótesis

Las pautas
distintivas de la vida
social en ios niveles
de menores ingresos
están determinadas
por contradicciones
estructurales de la
sociedad global que
están fuera del
control de la gente
de bajos ingresos, no
por la socialización
en grupos primarios
comprometidos con
un plan cultural
separado.

Proposición

a) La falta de participación
paulada es aspectos importantes
de la sociedad global es una
característica internamente
perpetuada de la cultura de los
pobres: «La desvincuíación, la
falta de integración de los
pobres con respecto a las
instituciones principales de la
sociedad es un elemento
decisivo de la cultura de la
pobreza»

b) La conducta real, condicionada
por la socialización local,
contradice el conocimiento de
los valores dominantes de la
sociedad global: «Quienes viven
en una cultura de la pobreza son
concientes de los valores de la
clase media, aluden a ellos en
sus conversaciones y hasta
defienden algunos como
propios, pero en conjunto no se
atienen a ellos en su vida».

c) Prácticamente no existe una
estructura social local que
trascienda la familia: «Cuando
observamos la cultura de la
pobreza en el plano de la
comunidad local, nos
encontramos ante todo con una
organización ínfima más allá del
plano de la familia nuclear y
extendida»

d) La estructura y el proceso
familiares son inestables y
desorganizados. «En el plano de
la familia, los rasgos principales
de la cultura de la pobreza son
la corta duración de la niñez y
su desprotección (...) el
comienzo prematuro de la vida
sexual, el concubinato y las
uniones de hecho (...) el
abandono de las esposas e hijos

Alternativas a proposición

aj Los grupos desfavorecidos
desde el punto de vista
socioeconómicos exhiben una
participación notablemente
diferente en diversas esferas
institucionales específicas de la
sociedad global; estas pautas
contrastantes se imponen y
perpetúan en forma externa
merced a estructuras y procesos
institucionales, en particular las
vias de reclutamiento, que
trascienden el control local.

b) Se comparten muchos valores
con los estratos dominantes o
con la cultura total, pero se
aceptan ciertos valores
alternativos especiales cuando
las contradicciones existentes
entre los ideales culturales y las
condiciones situacionales de los
pobres son agudas.

c) Los distritos urbanos de bajos
ingresos poseen una estructura
social descriptiblc, incluyendo
muchos grupos y relaciones
análogos a los que se encuentran
en otros lugares de la sociedad
global, asi como ciertos
elementos que constituyen
adaptaciones especiales a la
desventajosa situación
socioeconómica o a la
marginalidad.
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Autor
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Hipótesis

El modo de vida
de la clase baja
se caracteriza por
una serie de
preocupaciones
centrales, una
configuración
peculiar de
preocupaciones
que presenta
significativas
diferencias, tanto
en su
ordenamiento
como en su
importancia
relativa, con
respecto a la de
la cultura de la
clase media
norteamericana.
[.as
preocupaciones
de laclase baja
generan un
Índice -
particularmente
alto de
actividades
delictivas

Alternativa a
hipótesis

Las preocupaciones
aquí enumeradas son
comunes alaciase
baja y a otros
estratos sociales;
pero los valores en
ellas implícitos se
expresan en forma
diferente en una y
otra clase, asi en su
conducta verbal
como no verbal,
pues las condiciones
de vida y los
recursos disponibles
de las categorías
socioeconómicas
inferióles difieren de
las de otros grupos.

La conducta ilegal y
la no normativa se
asocian con
alternativas de valor
similares entre los
pobres y entre los
que no lo son; el
contraste
fundamental se halla
en el tipo de
delincuencia o de
violación de normas
que se practica o
fomenta.

Proposición

í.u rudeza. F.sta preocupación de la
clase baja incluye las proezas físicas.
la masculinidad y la temeridad frente
a las amenazas físicas.

La astucia: la capacidad para
sobrepasar a los demás en astucia,
para ser más listo o sagaz que ellos,
para embaucarlos, engatusarlos.
estafarlos... con el objeto de lograr
una entidad valorada —bienes
materiales, status personal-
mediante un máximo empleo de
agilidad mental y un mínimo
esfuerzo físico.

Las actividades excitantes: la
búsqueda de emociones o
actividades excitantes... la ingestión
de alcohol, los juegos de azar de
toda Índole, las aventuras sexuales y
agresivas, que con frecuencia los
meten en problemas.
E¡ desuno: la preocupación por el
destino, la fortuna o la buena suerte.
Muchos individuos de clase baja
sienten que su vida están sometida a
fuerzas sobre las cuales tienen
comparativamente escaso control.

Alternativas a proposición

A los hombres de clase media
también les preocupa mucho estas
virtudes masculinas. La aparente
tendencia de los desfavorecidos a
expresar esta preocupación en el
hecho de que carecen de control
sobre los recursos y el poder que les
permitiría demostrar su rudeza viril
según formas a ios que tienen acceso
los seres más privilegiados: otros
tipos de competencia además de la
física, ambición, crueldad y
autoritarismo (todas las cuales
pueden originar sanciones legales si
se ias ejerce de manera extrema).

También en este caso los contrastes
entre las clases reside en
modaüdades diferentes que, si bien
expresan los mismos valores, en
armonía con los recursos
socioeconómicos disponibles,
producen distintos tipos de
infracciones legales y de violación
de normas.

Aquí el análisis seria similar al del
último punto excepto que los
estratos privilegiados están en
mejores condiciones aún para
max imizar el valor en cuestión sin
que se les adjudique el rótulo de
delincuentes o criminales.
En este caso la actitud atribuida a la
clase baja es adaptativa, ya que la
impresión de que se carece de
control sobre el propio destino
encierra una dosis considerable de
realismo; la gente de la clase media
suele exhibir actitudes similares con
respecto a ciertas facetas limitadas
de su vida, acerca de las cuales
sienten que ejercen poco control.
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Hipótesis

Las clases
sociales
constituyen
estratos de la
sociedad global.
Los estratos
están compuestos
de subculturas y
de estructuras
subsociales. Los
estratos se
definen como
subculturas en la
hipótesis de que
las relaciones,
pautas de
conducta y
actitudes son
partes conexas de
un sistema social
y cultural.

Alternativa a
hipótesis

Las clases son
fundamentalmente
unidades
estructurales antes
que entidades
culturales
(subculturas).Las
diferencias más
importantes entre
ellas dependen de ]a
ubicación
socioeconómica y
política dentro de la
estructura de la
sociedad en su
conjunto.

Proposición

La autonomía: posee una
significación especial y se halla
pautada en formas características en
la cultura de la clase baja. En este
campo, la discrepancia entre lo que
valora abiertamente y lo que se
persigue encubiertamente es muy
notable.

La subcultura de la clase baja se
distingue por la familia basada en la
mujer y en la que el hombre ocupa
una posición marginal.
El hombre, ya se trate del marido o
del amante, participa en ínfimo
grado en el intercambio de afecto y
tiene poco que ver con la crianza de
Jos niños. Si sirve como modelo para
los niños varones, es en buena
medida como modelo negativo.
Rn la clase baja, la segregación de
los sexos es total. La mujer trata de
establecer una rutina estable en
medio de la pobreza y las
privaciones; el hombre de acción
trastoca sus planes, ella tratará de
alentar a sus hijos para que se
procuren una vida rutinaria.
Para los hombres de clase baja la
vida es casi por completo
imprevisible. Si en algún momento
buscaron estabilidad, esta se fue de
sus manos tantas veces y con tanta
frecuencia y rapidez que a la postre
dejaron de preocuparse por ella. Los
vínculos con las mujeres son de
corta duración, no pueden sentirse en
modo alguno identificados con su
trabajo. Rechazan la educación.

Alternativas a proposición

Conflictos en todo análogos son
corrientes entre los norteamericanos
de clase media, aunque en el caso de
los pobres la ambivalencia se ve
exacerbada por los factores: la
autoridad externa que genera
resentimiento en más arbitraria, y
además, fuera de tas instituciones
totales punitivas los medios sociales
restrictivos pero protectores son
menos.
Esta forma familiar tal vez sea la
prevaleciente desde el punto de vista
estadístico, pero ello no implica de
suyo que sea ¡a preferida desde el
punto de vista cultural.
Kste cuadro no es tan exacto quizá
cuando se trata de familias
biparentales más o menos
convencionales; tal vez su validez
sea más frecuente en familias que
permanecen centradas durante un
tiempo en la mujer.
Los roles sexuales no son tan
uniformes ni tan incompatibles entre
sí como sugiere esta proposición.
Las orientaciones hacia la
predictivilídad y estabilidad son más
complicadas y variadas que lo indica
esta proposición.

Fuente: Cuadro realizado por el autor con datos de: Valenline, Charles; La cultura de la pobreza; Amorrottu
Editores; Buenos Aires, Argentina; l°70;p. p. 135-146
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Anexo 4
Localización de la población hispana en los Estados Unidos por Estado por condado.

Censo 2000
[Por orden alfabético]

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
División política*

Califo

1. Viiginia
2. Vii^áúa Occidental
i. Distrito de

u£ViJersey
3. Cotmeticut
?- RhoiJa Isknd

, Mame
12. NewHaven
13. Vennont
L4,HiiaviYorlt

Porcent^e de la población hispana en el Estado de Álabama por condado. Censo 2000

ítí^^^-'^i
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Porcentaje de la población que es de origen hispano en el Estado de Arizona
Censo 2000

Leyendas y
porcentajes

I
I 1
S I

S.2- 16.Q

10.6 - JO.7
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Arkansas por condado
Censo 200

Leyenda y
porcentajes
C]o.5-5.7

5.7 - 10.7

¡Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de California por condado

Leyenda y
porcentaje
HU- 12.6

12.6-24.1
24.1 - 39.2
20.2 - 72.2
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Porcentaje de la población de
condado. Censo 2000

\
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s\\\

origen hispano

J
en el Estado de Carolina del Norte por
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Carolina del Sur por
condado. Censo 2000_

" " * i

JO.7-2
] 2 - 4 2
I4J2-73
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Porcentaje de la población de ongen hispano en el Estado de Colorado por condado
Censo 2000

Porcentaje de ía población de origen ispano en el Estado de Conneticut por condado.
Censó 2000 ,

i
- I ,

A * '
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Dakota del Norte por
:ondado. Censo 20D0

Leyenda y
porcentajes

Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Dakota del sur por condado. Censo 2D0O

Leyenday
porcentajes
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Porcentaje de la población de origen híspano en el Estado áe Delaweare por
sondado. Censo 2000 S

W -
* I-1

1 , . - - / - •

.\'-]- \ I

Porcentaje de la población de .origen hispano en el Distrito de Columbia. Censo 2000

Leyenda y
porcentaje.

17.9-73

186



Porcentaje de la población hispana en el Estado de Florida por condado. Censo 2ÓO0

- "• !>• • • • • • :v i - i . ?* . . " . . . #" ' : . - i - .'• -. • ¿

|

P "

1.5-5.1
5.1 - 12.4
12.4 - 29.3
29.3 - 57.3

Porcentaje de ia población hispana en el Estado de Georgia por condado.
ensos_200Q _

187



Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Hawaii por condado.
Censo 2000

:* l , r, '
; 4

t * i aS í

f l

* / •• i • .

1 •

Porcentaje de la población de ongen híspano en el Estado de Idaho por condado.
enso 2000

Leyenda y
porcentajes

Qi.5-1.4
ÍTls.4-6.9
iHe.a-17.2
H 17.2-34.2
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Porcentaje de la población de ijrigen hispa
Censo 20D0

o en el Estado de Indiana por i ufídado ^Porúentaje de la población de
C e n k 2000
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Porcentaje de la población cíe origen hispano en el Estado de Iowa por condado. Censo 2000

Porcentaje de la población de origen hispano en ei Estado de Kansas por condado. Censo 2000

V
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Kentucky por condado,
enso 2000

Leyenda y
porcentajes

Porcentaje di
Censo 2000

la población de origen hispano hsi el Estado de Louísianapor cojidado.

Leyenda y
porcentajes
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Maryland por condado,
enso 2000

"ir":
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Porcentaje
condado. C

le la población d^ origen hispano en el E;
;nso 2000

. . 1 >• i:\ii

Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Michigan por condado.
Censo 2000.

i' ,

1.5- 1.4
I.4-2.6
!.6 - 4.4
I.4- 11.6
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Porcentaje tSe la población de origen hispano en el Estado de MionesotE por
condado Censo 2QO0

Porcentaje cié la población hispana eti effestado de Misstssippi por condado.
Censo 2Q0O cd .
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jPorcentaje'tíe la población de origen hispano en el Estacjo de Missouri por condado'
Censo 2Q0T

Leyenda y
porcentajes
CUü.3- 1.1
p~li -I -2.5

B 2.5-5.8
5£ - 9.4
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Porcentaje de la población de origen hispano en el estado de Nebraskapor condado.
Censo 2000

Porcentaje de la población de origen hispano en-eí Estado de Nevada por condado.
Censo 2000

!¡ . # . ••• •

• • • • . " v .

Leyenda y
porcentajes

5.1 -7.4
7.4-11
11- 16.6
1Q.6 - 22
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Porcentaje de la población de origen híspano en el Estado de New Hampshire.
Censo 2000

" t -'•• •*"•*. , • > "

Porcentaje de la población de
'condado. Censo 2000

j * " -
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de New Jersey por
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rcentaje

'* ]2.8-10.3
] 10.3-19.7

! ] 19.7-39.8

• — i
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Porcentaje de la p blación de origen hispano en el Estado de Nuevo Méx
rrnndariri f lpmn ?f QB

;opor

i .

- 19.2
19.2 - 35.4
35.4 - 47.5
47.5-03.5
63.5-S1.B
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Porcentaje de la población de ori
enso 2000

Porcentaje de la población de origen hispano en el Estadp de Oklahoma por condado
Censo 2000
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Oregon por condado. Censo 2000

I • - • " _

Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Pennsylvania por condado. Censo 2000
r

Leyenda y
porcentajes

0.3-2-3
2.3 - 5.7
5.7 - 10.2
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Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Rhode Islandpot
condado. Cmto 20ffl

. I

i-b-
i. /

ida y
ntaje;

1.1- 1.7
1.7-2.8
2.3 - 13.'

Porcentaje de la población de origen hispano en el Estado de Tennessee por condado. Censo 2000
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:entaje de la población de origfcn hispano en el Estado de Texa

Porcentaje de la población de origen hispano e£ el Estado de Utah por condado.
>nso 2000

i I
i i

ida y
atajes

1-2.9

1-4.5

¡-5.6

i -e .1

. I - 12.Ei
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Percentaje de la población de origen hispano en el Estado 'dq Vermont por condado.

Leyenda y
porcentajes

o 0-4 - 0.6
0.6 - 0.9
0.9 - 1.3

Porcentaje de la población de origen h|spano en el Estado de Virginia Occidental por
condado. Censo 2000

Leyenda y
porcentajes

CI]o.2-o.e
QO.B-1
íüh -1.7
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10.7-47.1
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