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INTRODUCCION. 

El estudio y concreci6n del concepto de comunidad urbana, como 

un concepto constantemente empleado en la Sociología, 

constituy6 una tarea en apariencia sencilla, que permitía 

I 

recrear un interes personal y satisfacer con ello, una 

necesidad profesional. 

Se considero desde el inicio que toda investigacicin sobre 

conceptos de la Sociologla Urbana debla partir de formulaciones 

m~s amplias, tendientes a explicar elementos de un sistema 

social, que permitan progresivamente, la conceptualizaci6n del 

concreto real. 

De tal manera, que el integrar el concepto de comunidad urbana, 

requerla de vincular dos factores: las teorizaciones sobre 

comunidad y la observaci6n del vecindario urbano, como la 

unidad bdsica para la vida urbana, y que por lo mismo, podrla 

aproximarse mas a esta, en cuanto a su representatividad y 

elementos de caracterizacidn. 

Pero esta empresa represent6 varias dificultas, las primera de 

ellas esta en el uso y aplicacidn del concepto comunidad, ya 

que crea confusidn, por no ser un termino exclusivo - al igual 
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qL1e mLtc:hos de los termines sé:H::iol6gii:os c:uyo origen esta en 

el lenguaje c:om~n y popular, requiriendo ser definido para una 

aplicaci6n formal y científica del termino. 

La segunda dificultad se planteaba desde la opci6n teorico

metodol6gica para la fase investigativa; y la tercera, en 

cuanto a la metodologia de exposic:i6n, ambas debían guardar su 

congruencia y corresponder a la idea que se tenía sobre los 

objetivos a lograr. 

La c:onsiderac:i6n sobre la funci6n que cubriría este trabajo, 

llevo a optar por una construcci6n funcionalista del conc:epto; 

ya que la finalidad no es unic:amente de tipo discursivo; sino 

qLte pretende ad1;1más., la v1alorizaciÓn del vecindario, s•.t vida 

cotidiana y sua forma& organizativaa, que permitan llegar al 

tan pretendi.dc1 r1'1&1.wgimiento de la c:c1mL1nicJ¿1d (Castel lsl: la 

comunidad de la modernidad urbana. 

La fase investigativa se realiz6 a trav~s de la lectura y 

seleccidn del material documental, asi como de fichas de 

obsc~1··vaci¿n y en1;1•eviata, rec:abarJ¿1s a tr<ivÉ>s ele la ri:visión de 

arc:hivoa del ·traba,jo de r.:ampo sob1•e distintm;, vecindarios y 

ciudadea perdidas de barrios de diversos rumbos de la Ciudad; 

mismas que fueron obtenidas por profeaores y estudiantes de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. 
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La fase expositiva, se desarrollo principalmente, por medio de 

un análisis descriptivo y se organizó en cuatro capítulos. 

De tal manera que, en los dos primeros capítulos se plantea el 

marco te6rico de referencia a partir de los an4lisis y 

teorizacionas hechas por Talcott Parsons en cuanto a la acci6n 

social, la sociedad, hasta lle9ar a su conceptualizaci6n de 

comunidad societaria, misma que requiri6 de ser revisada con 

apoyo de los te6rices que siguieren y actualizaren criticamente 

aspectos de este enfoque, tal es el caso de Silverma~, Buckley, 

Lukmann, Gouldner y Lacroix. 

Desde esta prespectiva tecirica, se realizo una selecci6n de 

diferentes conceptos y definiciones de comunidad, planteando la 

discriminacicin de sus elementos constitutivos; en donde se 

desarrolla la conceptualizaci6n del vecindario urbano, sus 

características y factores, la relaci6n Estado-comunidad; hasta 

establecer los elementos que lo conforman. Este ~ltimo an~lisis 

es tratado de manera comparativa y subsuma los elementos de la 

conceptualizacidn de comunidad. 

El tercer capítulo, trata de retomar los aspectos fundamentales 

de los anteriores capítulos y desarrollar la caracterizaci6n de 

la comunidad urbana en el contexto de la Ciudad de México; para 

lo cual se requiri6 una revisi6n de algunos aspectos bisicos de 

su expancidn y dindmica social, la estratificaci6n y 
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distribuci6n social de su suelo, y con ello, centrar las formas 

en que la población enfrenta su problemática concreta, en donde 

las organizaciones vecinales da tipo formal e informal vana ser 

determinates en la integracidn de los vecindarios y barrios~ y 

como estas se fortalecen y transforman frente a condiciones 

extremas, como son la agudizacicin de sus problemas !ocalea. 

Tan~ien se hace referencia a la manera como se establece la 

relacidn gobierno- organizaciones vecinales, algunas formas de 

comunicaci¿n, presi6n y negociacicin; hasta podar concluir con 

una conceptualizaci6n de conwnidad urbana. 

El capítulo cuarto, plantea las necesidades de los vecindarios, 

sus formas organizativas y de movilizacl6n~ asi como aspectos 

da las condiciones de emergencia, ya que en todos los casos, 

astas van a hacer las veces de foco de intaracci6n que 

intensifica las relaciones sociales en les vecindarios y 

barrios. 

El trabajo centra su andlisis en estas organizaciones y su 

pontancial social, por esto, se incuyercn en 61 1 algunas 

estratigias para la organizaci6n y trabajo comunitario, 

como algunos aspectos de la din,mica da los movimientos 

urbanos. 

Por Gltimo, se hace patente aquí, el apoyo que represent6 el 
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archivo de los trabajos de campo de diferentes grupos de 

alumnos, principalmente de universitarios, que comparten el 

intéres por este tema. 

8 



Capitulo I 

LA CONCEPTUALIZACION DE COMUNIDAD EN LA PERSPECTIVA 
TEORICO·-FUNCIClNALlSTA DE LA SOCIOLOGJ:A. 

La Sociología, al igual que otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales, ha desarrollado distintas tendencias 
teorica-metm'.\c:il.é1gicas para la intEigr,,.ción de SL1 conocimiento, 
en donde, a partir de diferentes consmovisiones, se logran 
establecer los fundamentos conceptuales que le permiten 
alcanzar un mayor tratamiento y explicacidn de la realidad 
social. 

Entre las tendencias m~s desarrolladas en la actualidad, se 
encuentra el funcionalismo; mismo que ha tenido variaciones en 
cuanto a su interpretación teórico-conceptual CGuti~rrez :861, 
dependiendo de su evolución y de las influencias ejercidas por 
los teóricos que la sustentan. 

l..EL SURGIMIENTO DEL FUNCICINALISMO SIJCIDLOGICO. 

Las primeras ideas sobre el funcionalismo se plantean a finales 
del siglo pasado, a partir de la utilizaci6n del termino 
función - mismo que fue retomado de las Ciencias Naturales -, 
por Spencer para explicar la evolucidn de la sociedad. Siendo 
DurKheim CDurkheim :1933) quien en realidad explica y da 
sentido al concepto sociológico de función como la satisfacción 
de una necesidad social, tendiente a mantener la armonía de un 
orden determinado. 

~ara Durkhein, la satisfacción de estas necesidades da origen a 
las acciones de la sociedad, como hecho colectivo que regula 
las conductas individuales y se constituye en conciencia 
col.ectiv<:~. 

Estos hechos colectivos son los que conforman los hechos 
sociales <objeto de estudio de la Sociología>; mismos que deben 
ser comprendidos como una totalidad. 

Estudiar las causas que dan origen a los hechos sociales, 
permite estabecer la función social que cubran. 

Posteriormente el concepto de función social es profundizado en 
los trabajos antropológicos de Radcliffe-Brown CGutiérrez :861, 
considerando qua la definición como satisfacción de necesidades 
crea confusión y amplia la conceptualización a "condiciones 
necesarias pa1·a la e:dstencia"; llagando <1 definir a la fLmción 
como "la contribución que una actividad par·ticular hace a la 
actividad total, de la CL\cll. i;~s parte" y a la función social 
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como una manera de pensar o de realizar una actividad 
socialmente estandarizada, cuya relacidn con la estructura 
social, contribuye a su existencia y continuidad. 

Al incorporar el concepto de estructu1·a social, se da un avance 
importante en el funcionalismo, ya que se utiliza el concepto 
funci6n social como funcionamiento de una estructura que se 
preserva a través de estandares sociales, cat~acte1nizados 

principalmente por los roles o papeles. 

Con base a la crítica de estos dos enfoques, Malinowski 
desarrolla cuatro elementos de sustentación para el 
funcionalismo: la redefinici6n del ccmcepto función, su teoría 
de las necesidades, una concepci6n de problemas universales y 
la percepci6n del funcionalismo como sistema interconectados 
<Guti~rrez :861. 

La funcidn la conceptualiza como la posici6n Cprop6sitos y 
acciones) de un grupo, en relación a la comunidad como w1 todo; 
como un elemento heurístico, que permite identificar y 
articular los di•tintos componentes de una unidad cultural. 

Considera a las funciones sociales como acciones 
correspondientes a la division social de los grupos, en donde 
se instituyen roles que integrados a trav's de un determinado 
sistema, conforman el marco general de la cultura. 

Su teoria de las necesidades parte de considerar que toda 
cultura se ha desarrollado en relaci6n a la satisfaccidn de las 
necesidades humanas, en donde las necesidades bioldgicas han 
sido las determinantes; tanto en el ambito de la ciencia y la 
tecnología. Y divide las necesidades humanas en necesidades 
tundamentales <relacionadas con la sobrevivencia y preservaci6n 
de la especie) y las necesidades contingentes (creadas y 
recreadas en la convivencia en gruool. 

Con lo cual esclarece su vinculacidn entre funci6n social de 
los grupos y la satisfaccidn de necesidades culturalmente 
generadas" 

Al referirse a los problemas universales, considera que todas 
las culturas presentan problemas elementales de 
instrumentalizaci6n para la satisfaccidn de sus necesidades y 
cada cultura se va a diferenciar por las formas particulares en 
que resuelve tales necesidades a través de la educaci6n, la 
economía, la normatividad jurídica y política. 

Es a partir de los estos elementos, que Malinowski plantea el 
funcionalismo como método para el an~lisis funcional de la 
sociedad y en particular, para el an~lisis antropoldgico de las 
culturas. 
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Algunos planteamientos de los enfoques referidos CDurkheim, 
Radcliffe-Brown y Malinoswkil, se encuentran presentes en el 
funcionalismo contemporáneo, básicamente desarrollado por 
Talcott F'arsr.ms. 

2. LA CONSTRUCCION FUNCIONALISTA DE PARSDNS. 

El desarrollo te6rico de F'arsons (f'arsons :74) se encuentra 
influenciado inicialmente por las ideas y planteamientos de la 
filosofía Kantiana, asi como por las exposiciones de Durkheim, 
Malinowski y Weber; llevandole a construir una teoría general 
de la conducta humana y del sistema social. 

Parte de considera la accidn humana como base de su análisis. 
Plantee! la ne1:esidatl de referirSF..:' a 11 acc:ián 11 v no de 
11 conductat=.. 11

; ya qLte est:a úl·Gima c1:>rrespondt? 21~ respllestas 
individuales, mientras que la acci6n logra relevancia en tanto 
respuesta colectiva y por ende, productos significativos 
factibles de se1·' int1?gradns •=n lo qLt!? denomin.11 1:r.1mo "F'o1t1·•on 
ConceptLtal General de la Acción", a travér; dral CLtal, tra·~a de 
establecer interrelaciones y formas comprensivas de la dinámica 
social~ 

Define la acción como "las estructuas y los procesos por medio 
de los que, los seres humanos constituyen intenciones 
significativas y con mayor o ffienor ex1to, las aplican a 
sitLtaciones concretas. La p,1J.abra "signi.i'i.cativci" impli.c.11 el 
nivel simbolice o cultural de referencia y represetacion. Las 
intenciones y aplicacicin, en conjunto, contienen una 
disposicidn del sistema de acci6n -individual y colectivo , 
para modificar su relaci6n con su situaci6n o ambiente, en un 
senticl1J deseadci" CF'arsons :741. 

La base de su conceptualizacidn es escencial.mente cultural, con 
reconocimiento en las representaciones simb6licas y clel 
lengua:ie. 

El "F'atron Conceptual General de la Acci6n" se concreta en un 
esquema lcigico-conceptual que se divide en cuatro subsistemas: 

a) El cultural. 
b) El soci<1l. 
e) La personalidad. 
d) El orgánica. 

Los dos primeros corresponden a factores colectivo, mientras 
que los dos Ol.timos se refieren a la capacidad individual. 

a) El subsistema cultural se manifiesta en la función de 
mantenimiento de los patrones, ya que los patrones culturales 
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no se generan individualmente, sino a trav~s de la herencia 
generacional, co~Jartida por grandes grupos, por lo que 
dificilmente resultan privativos o de un nucleo cerrado. 
Patentiza una estabilidad estructural a trav~s de las riormas. 

b> El subsistema social se conforma en base a los roles o 
papeles, delineados en la interaccidn de los individuos y los 
grupos; originando qL1e cacla miE~rnbro sea a la VE~Z "actor" (con 
'sus rasgos pecL1li,11res, ideales, actitudes, el:c6tera) y "ob.jeto" 
Cque orienta y delimita a los demás actores). Siendo por ello, 
entes (organismo y personalidad) que comparten determinado 
sistema cultural y de valores. 

Este subsistema es el integrador de la acci6n en general, en 
tanto que los otros tres subsistemas constituyen ambi~ntes en 
una relación dependiente. 

c) El subsistema de la personalidad se integra por la 
capacidad en torno al alcance de las metas; guardando estrecha 
relación con factores gen~ticos, asi corno con elementos 
adquiridos a travds de la educaci6n y la herencia cultural. 

d> El subsistema orgánico se manifiesta en conductas y 
formas de adaptación al medio. También mantienen relacidn con 
factores gen~ticos y de aprendizaje, llegando a constituir una 
variante ónica de respuestas concluctuales, con actitudes 
particulares de acción (ver tabla 1, Parsons :74). 

En la representación del esquema, se encuentra por debajo de la 
accidn, lo correspondiente al ambiente físico y a la respuesta 
orgdnica. En contraposicicin, los factores colocados 
sirnbdlicamente por encima ele la accicin, son los que Parsons 
llama "la realidad última" y que viene a corresponder'" 
factores espirituales, religiosos, sobrenaturales o simplemente 
ideológicos. 

Finalmente enfatiza el reconocimiento de la articulacicin entre 
los distintos subsistemas; manteniendo en el an6lisis la 
interrelacicin entre los subsistemas cultural y social, con los 
correspondientes a la personalidad y el organismo conductual. 

Para Parsons, este patrón conceptual puede ser considerado como 
paradigma general, aplicable an el análisis de cualquier 
sistema de acción y a partir de sus cuatro categorías 
·f Lll1 c i <Jn al E;, s: 

A. El mantenimiento de los patrones mas elevados del control 
o gobierno del sistema. 

B. La singular integración interna de sus subsistemas. 
C. El alcance de sus metas en relaci6n a su ambiente. 
D. La capacidad adaptativa a los cambios. 
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TABLA 1 
SUilSISTEMAS DE ACCIÓN 

Funclons1 en 
,:Ja/emu penetalOJ 

dB at:cl6n 

11 ¡¡¡ 

"mbíantcs do 
ir.:;.~cci6n do los 
1ls1omas 1actala1 

Manlonlm1cnto Sis loma 
Cfn Pillrono9 -------- eunuu1I 

lnlog111.cl6r,---

Alcnnce de Slstomn. do 
mel1t1J -------- porsonJJl/dad 

Adaplacldn - -- - - - - - - Organismo 
con<luclual 

JV 

Ambienios 
do la 

eccfdn 

•Ra1Jlidnd 
últfma" 

V 

Rolaclonet 
Cfbernillcu 

lnformdción superior 
lconUofesl 

JcnHq\lla Jerarquía 
do faclorn dt 

eonhol 
do foctoros de 

condlclonarnlonlo 

1 

t 
Ambionlo 

l/slco«>1gflnlco 
Alla onarQl.t 

(condlcJon11J 

En esta tabla se presentan las principales relaciones entre el sistema 
social y su sistema total de ambientes, de acuerdo con el plan fundonai 
que: hemos utilizado. En la columna I aparecen las categorías funcionales. 
i111crprctadns al nivel general de acción. En la column:l · II se sr.para d 
sistema social de los otros, de acuerdo con sus funciones de integración, 
dentro del sistema de acción. La columna III, correspondiente a la IV 
de b tabla 2, incluye los otros tres subsistemas primarios <le acción, como 
ambientes inmediatos (o sea, como inlraacción) del .1islcni:1 social. En la 
cl)lurnna IV se presentan los dos ambientes en los que funcionan los 
~i;tcmas de acción al menos hasta donde se distinguen aquí-, o sea, el 
ambiente físico y org{inico, cuyas relaciones se llevan al cabo principalmente 
por mediación del organismo conductual, y el ambiente que hemos de110-
111inado "realidad última", cuyas relaciones se efectúan por medio de los 
sistemas constitutivos ele símbolos (o sea, lo; componentes religiosos) del 
;istema cultural, Finalmente, en i:I columna V se indic:m las dos direcciones 
•:n ias que los factores ejercen .l5 efectos sobre esos sistemas. La flcch:i 
dirigida hacia arriba indica la jcrarc¡uia de las condiciones que, en cual
'l"icr nivei acumulativo de la serie ascendente e~. de acuerdo con Ja fón1111la 
rnrríentc "necesaria, pero no suficiente". La flecha dirigida hacia abajo 
tlcoi~na la jerarquía de: los factores de control, en el sentido cihernétic'1. 
Conioi·me se desciende, r.l control de un número cada ver. mayor <le 
· nnclir.iones necesarias hace posible la aplicariún de patrones, planes o 
,n'<1grarnas. Los sistemas m!lS clcva<.ios en el orden llenen un conlcni<lo 
.-.. I~tivamcntc elevado de infoimación, mientras que los situados más ahajo 
tienen una energía relativamente alta. 

Tomado de: Parsons, Talcott 
La Sociedad. 
Trillas, México, 
1986 p.19 



Posteriormente,en nuevas publicaciones, Parsons hace una 
actualización de este planteamiento y profundiza su análisis. 

Así, en el artículo que esc1•ibió sobre "La condición Humana" en 
1978, se perciben aspectos que esclarecen sus puntos de vista 
sobre su paradigma y los esquemas lógicos que se han revisado 
en este capítulo del trabajo. 

Parsons coloca en el ambito central de sus teorías, a la 
condicidn humana, por considerar que con ello logra una mayor 
c:omp1·"c.~nsicfn de lL1s procesos s1Jcialt?s a la vez qLle una mayor· 
aplicacidn del enfoque sistjmico de las ciencias sociales con 
la cibernóti.ca. Esto úJA;imo es una preocupación cc¡nstante del 
autor, misma que en su etapa final, se dirigib al llamado 
enfoque pluralista de la Ciencia. · 

Catherine Nelson al hacer recientes traducciones y análisis del 
pensamiento de Parsons CNelson :86), hace referencia a los 
objetivos que Parsons pretende en sus desarrollos finales y que 
corresponden a la comprensión de la sustentacidn de una teoría 
de los "sistemas vivos", pt•o·fundiz,"1·' en la trascendern:ia de las 
acciones en relacidn con la rellgi6n; asi con10 a esclarecer la 
relacidn entre los mundos físico, org~nico y tetfulico, con el 
sentido de la acción. 

Establece l.a consideración r.Je los "problemas fronterizos" de la 
delimi.t,"ción de taleL; si.st;r.nnas. La deli.mit<it:iÓn se t?ncuentrC1, 
en su concepto, d<ida por la integración símbolica de los 
factores de la comunicación humana (lenguaje, escritura, 
actitudes, etc~tera). 

Aun cuando mantiene la misma perspectiva de toda su obra~ su 
creciente interes en la teoría de sistemas como posibilidad de 
unificar las distintas Ciencias, se hace mas evidente aqui, con 
la incorporacicin de aspectos VC\lorativos expuestos por 
Einstein, en donde se pondera a los datos surgidos de la 
"e:-:per:lencia sensori,"l", como punto i.nic:ial. de la ordena1:ión y 
comprensicin de la realidad; manteniendo en su análisis la 
relación entre el date¡ empírico y el sentido subjetiv1J que le 
da significancia social. 

Incorpora en su análisis el uso de jerarquias cibernóticas en 
los procesos de intercambio entre sis·temas, que en su 
1:i-~oriza1:ici11 d1enomina "medios de intercambio" y realizan una 
fL1nciÓn integrativa, al inte1"iCll" clel sdterna general <Nels1Jn 
:86). 

Amplia el an~lisis del Sistema de Accion y sus patrones, para 
desarrollar un esquema de la "ESTRUCTURA DE LA CONDICION 
HUMANA", en donde inco1·pora otros t1•es sist1;?mas: el sistema 
físico-químico y el si.tema org~n:lco hwnano, en la base Cpor 
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considerarlos el sustento material de todo sistema vivo), 
mientras que el sistema tet~lico y el sistema de acci6n ~e 
encuentran en el ambito superior (orientación cultural y 
valorativa del significado para la accidnl. 

Su teorizaci6n reprenta en esencia sus postulados iniciales; 
marcando una distinta ubicaci6n a los subsistemas, ahora 
porfundizados en constelacidn o conjunto de subsistemas, y la 
ponderacidn de sistema tet~lico, cuya base de religiosidad como 
11 razcin 6Itima 11 o meta mixima, va ha ser destacada e1·1 sus 
óltimas sustentaciones (ver esquema de la Estructura de la 
Condicion Humana, traducido y presentado por C. Nelson, 1986). 

Mantiene tambi~n, su consideracidn de flujo entre la energía y 
la informacidn, como factores de adaptaci6n y del ava~ce. 
Considerando que a mayor inforn1acicln de cada sistema, se logra 
el control de los diferentes sistemas e:1ternos, retomando aqui 
algunos aspectos de la lucha por el poder y el control 
político? sin llegar a n1ayores ari~lisis al respecto. 

De tal manera que, los sistemas que disponen de mayor 
informacicin permiten la interpretacidn, mientras que los 
sistemas altos en energía, por corresponder a la condicidn de 
la accidn, ofrecen elementos para una mayor explicaci6n de los 
fencimenos INelson :86). 

El esquema que sinbetiza esta discusi6n es manejado a trav~s de 
las siglas AGIL o LIGIA CLatent Pattern Maintenancel, mismas 
que Nelson INelson :86>, traduce como ALIM CA de adaptacidn, L 
de legro de metas, I de integraci6n, M de mantenimiento de 
pautas y control de la tensidn; en donde cada sigla corresponde 
a cada uno de los cuatro bloques que integran el sistema). 

La reciprocidad funcional dentro de los grupos hwnanos ha sido 
considerada como ''la organizacidn y centralizacidn del poder, 
de manera que pueda ser movilizado para satisfacer las 
necesidades de diversos subgrupos de una ccnrunidad mas amplia y 
ha sido expuesta a manera de principio, a partir de considerar 
que existe mayor probabilidad de que una estructura persista, 
si mantiene intercambios reciprocas con otra. Ante menor 
intercambio, estas estructuras disminuyen sus posibilidades de 
persistencia,a 1nenos que generen mecanisn1os compensatorios; 
como sucede con algunas características culturales, como son 
las ayudas, cooperaciones u otras formas organizadas CGouldner 
:70). 

Gouldner llega a percibir Ca partir de estudiar a 
Levi-Straussl, el ordenamiento en que la relaci6n de 
recíprocidad no se da estrictamen~e en correspondencia, sino a 
manera de redas y reconoce al nexo entre estos aspectos y 
ciertas caracteristicas histdrico culturales ,qua le hacen 
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referirse a factores residualms de supervivencia. 

Tambien reconoce la interdependencia dentro del propio sistema, 
asi como su interdependencia con los dem¿s sistemas, pero 
considera que la disminuci6n de tal interdependencia va a 
contribuir a aumentar el grado de equilibrio o a restaurarlo en 
plano superior CGouldner: 73)¡ sin embargo, deber' prevalecer 
cierto grado de autonomía, que permita caracterizar a cada 
sistema como tal. 

La organizacidn del sistema esta dada por el ordenamiento 
particular de sus partes y los canales que las articulan, 
siendo su funcicin no s6lo la de vincular sus partes, sino 
además, controlarl;_~s e in\;m··relaciona1"lc,s, a la vez que 
separarlas, mantenerlas y protegerlas; fortaleciendo con ello 
su autonomía funcional. De tal manera que en la generacidn de 
tensiones, el sistema que mantiene mayor autonomía <en gran 
medida por la autosuficiencia económica), puede desarrollar m~s 
facilmente nócleos de desviacidn y resistencia efectiva, frente 
a los controles sociales y del Estado. 

En tanto que los sitemas con menor autonomía, dependeran 
tambien en otros aspectos, mas alla de los de reciprocidad y 
supervivencia. Existiendo tres posibilidades de estrategias 
para su funcionabilidad: el retraimiento, correr el riesgo y 
comprometerse con otro sistema distinto a aquellos con quienes 
mantiene intercambio, o la restructuraci6n de todo el sistema. 

La autonomía funcional de las partes y la interdependencia 
estan concideradas a travjs de factores exdgenos y end6genos, 
cuyos grados de intensidad van a desarrollar y enfrentar 
fuerzas, pudiendo ser estas parcialmente endógenas o 
P<'.ilrcialmente e:·:Ógenas, dependiendo del momento o 
circunstancias. 

"De este modo, si las fuerza exdgenas son peculiarmente 
importantes para la comprensión del cambio sistimico, como se 
sostiene comunmente que los son en el modelo sistémico de 
Parsons y en otros, cualquier elemento del sistema puede ser 
importante para comprender el cambio sist6mico, en la medida en 
que posea cierto gracio de caracter e>:dgeno, aunque ria todos 
deban poseerlo por igual. 

En cierta medida, puede considerarse esto como la soluci6n al 
conflicto clisica entre las dos corrientes de la teoría 
so"ciolÓgica. 

Una de ellas, la posicidn que parte de Cante y llega a Parsons 
a trav~s de Durkheim, afirma que el cambio sist6mico ha de ser 
concebido como provocado por fuerzas exdgenas, pues no se 
asignan al modelo sist6mico mismo, fuentes internas de 
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desequilibrio. La otra, que deriva de la traciici6n marxista, 
sostiene que el sistema puede cambiar a causa de sus 
contradicciones internas, esto es, fuerzas endcigenas'' IGoulciner 
:73). 

Para Buckley IBuckley :67) el paradigna de Parsons mantiene la 
distinci6n básica de caracterizar en el sistema social la 
interdependencia de las partes que lo integran, mismas que en 
su concepto pueden se1· consider.;1das c1Jmo "variables", en donde 
no solo deberan incluirse las pautas y los procesos 
legitimf.\dCl~-l, sino además:i las desviaciones, las alt~rncd;ivas 
subculturales, el conflicto, las conductas colectivas y todos 
aqLH?.l los ·f1actor'!?S qL1e concur1•en de manera caL1sal o incidental 
c~n el proceso soci.;\l que se an¿'<liza en este marco. 

En donde la interacci6n es generadora de la inercia en la 
dinámica social y es comprendida como una relación entre dos o 
más actores individuales, en donde cada uno se ajusta a la 
expectativa de los dem~s de manara que las reacciones del 
11 alter 11 a lr..>s 4:\ctos df?l 11 e~lo 11 SlJn respL\ec;;i.~as, que en el sentido 
que las plantea Parsons, satisfacen las expectativas de ambos. 
A~n cuando esto no sucede mec~nicamente y menos a~n en forma 
recíproca; por lo que Buckley profundiza este aspecto, al 
referirse a la intmraccidn estructurada no complementaria, en 
la cual el actor tiende a frustar las expectativas o los 
objetivos de los otros. 

Buckley reconoce con ello la existencia de sistemas de valores 
múltiples y c:ontrc1di.ctorios, q1.1E! van a inflLlir en la ;;1cción y 
las reacción concretas; considerando b¿sico el hecho de que los 
sistemas sociales, dentro de su relativo orden, con capacidad 
para satisfacer mecesidades; propicie la diversificación, como 
fuente de crítica parmanente y del cambio de los valores y 
estructuras institucionalizadas, denominando a esta función 
como lr.\ 11 renovac::ión de pa\.\tas 11 

.. 

Para Parsons, el mundo social es ante todo un mundo orientado 
por la moral, ya que las conductas se rigen por los valores 
compartidos grupalmente y segdn el análisis de Gouldner, existe 
una "tenencia a ignorar las regularidades sociales que son 
engendradas por códigos morales, al pasar por alto o considerar 
solamente comc1 marginales, por e,iemplo, la tecnc>log!a, el mero 
poder, lia milnipulación, el imperialismo o la competencia por 
bienes escasos" CGouldner :731; manteniendo una obsecidn sobre 
el problema del orden social en el marco del. cont1·ol social del 
Estado Benefactor. 

Gouldner considera qL1e en la teor:(a parsoniana, los qL1e 
promueven los cambios no son percibidos como elementos de 
desorden social, sino como promotores de un nuevo orden; sin 
tomar en cuenta la distribución del poder y deja en al proceso 

16 



de legitimación, toda la po~ibllidad de mantener el poder. 

Para Gouldner, con todas las limitaciones que pueden apreciarse 
en los planteamientos de Parsons, este autor es bdsico en el 
estudio la organizacidn social, ya sea que se estudie la 
organización social desde el plano de generalización (teorica y 
conceptual para analizar cualquier acción social), o a nivel de 
"los sistemas sociales" (c:omp1·comdido como cualquier cantidad de 
individuos que interactuanl, o a nivel de "las sociedades", ya 
que todos los sistemas suponen accidn social. 

El estudio de la acción conlleva a enfocar el punto de vista 
del actor y la conducta de este comprendida en relación a l<JS 
fines que persigue, como estan orientados y su definición 
resultante. De tal manera que los fines y valores deb~r 
reconocerse como influidos pos el proceso mismo dr~ la 
interacci~n; creandose la relacidn acto1~-situacicln. 

La relación actor-sit1.1a<:ión de la acción es orientada por 
elementos de "e:-:pectación", dando como crJnsr=cLten<:ia que los 
objetos que intervienen ,n la interrelación alcancen un 
significado particular, que al constituirse en signos y 
símbolos compartidos, den origen a la cultura. 

Sin embargo, en ti?l planteamiento parsoniano, la tF.mdencia "se 
centra en la conducta en su caracter anticipatorio, no 
retrospectivo, como orientada hacia el futuro, no hacia en 
pasado" IG0L1ldne1·' : 73). Situación qm? este aL1tor reconoce como 
dificil de ser validada en culturas tribales o tradicionales. 

A~n cuando se considera que el modelo tedrico planteado por 
Parsons presenta problemas entre ellos, el hecho de basarse en 
un modelo biológico y mecánico que no es factible de aplicar a 
la dinámica social, por no aludir al Cé1mbio y mantener una 
percepcicÍn de "orden social", como uno de los aspectos 
fundamentales de los sistemas sociales. El centrar el andlisis 
en el sistema mismo, desatendiendo el problema de las 
relaciones entre sistemas y la escasa vinculación que hace con 
aspectos psicológicos -motivación y percepción-, aón cuando los 
percibe como necesidad en la c:omprención del proceso de 
interrelación. 

Para Gouldner la crítica a la teoría de la accicin social de 
Parsons, ti.ene dos vertientes fundamentale!.';: "la primera de 
ellas es que la conducta colectiva como forma de conducta 
sumanente transitoria y fluidamente cambiante escapa a trav~s 
de las grandes mallas de la red conceptual de Parsons. En suma, 
la concentración en el modelo de equilibrio hace dificil 
abordar los procesos dindmicos. La segunda consecuencia, 
igualmen·t8 importante, es qL1e lo que a\;rae su inté1·es, son las 
estructuras sociales culturalmente moldeadas, 
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indepemdientemente de su rítmo de cambio. Esto lo lleva a una 
preocupacidn casi exclusiva por las estructuras 
institucionalizadas y el descuido concomitante de estructuras 
que son estables pero no estan institucionalizadas. Estas no 
son necesariamente pautas estructuradas de desviacicin, ni 
mec~nismos no reconocidos e intencionales de defensa que 
restauran el equilibrio de un sistema ego-alter amenazado .•. " 
<Gouldner : 73). 

Sf?rnard Lacrob: <Lacrob: : 1984) en SLlS e:·:posiciones pe1·mi·ter1 
valorizar aspectos de la teoría durkheimiana que en este caso 
particular, complementan algunos planteamientos sobre cultura, 
ya qLte crJnsidera que "e:-:iste en tc1da sociedc<ci cierto nt'.u11ero de 
ideas y de sentimientos comunes que las generaciones se 
transcniten las unas a las otras, y que aseguran a la ~ez la 
unidad y la continuidad de la vida colectiva. Tales son las 
leyendas popularPs, las c:rei;ncias poli.tir.:¿1s y el. 
lenguaje,etc.'', manifestandose vinculaciones entre moral, 
rel i.gicin, el dere.•cho y los procesos económic:os. 

Estos factores constituyen en realidad las tres esferas b~sicas 
del estudio de los grupos sociales: la estructura (territorio, 
población, instrumentos y objetos del soporta material y 
fÍsiccl, el funcionamiento (caracterizado por las instituciones 
que mantienen la normatividad y reglamentacicin de la 
convivencia) y la representación (v1olcwes, ideas y tradiciones 
comuner, que mantienen la estabilidad; asi como las que surgen 
de condiciones energentes, que generan la incomformidacil. 

Lacroi.:-: recomoce la evolución particLtlar de cada ltnO de estos 
factores, toda vez que mantienen una reciprocidad y la denomina 
como "autonomía relativa" e "interdependencia estructLtral", que 
les lleva a etapas de discordancia y etapas de reajuste, para 
mantener su interrelación. 

Considera, por un lado la interpretacicin no normativa de la 
cultura y la vinculación con el poder del Estado a través de la 
acción política que se concreta en elaboracicin de 
representaciones colectivas, en donde "el intercambio 
Estado-sociedad civil es la condici.cin elemental tanto de la 
ob,jetivacio'n de las rC?presentaciones que ordenan la activid.:;1d 
gubernamental, como del éxito de esta actividad, de la 
obediencia que esta C?S capaz de encontrar en quienes se 
encuentran sujetas a el la en particL1lar" (Lacroix : J.984) .. 

3. LA RELACION ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL. 
SigL1il~ndo con los apm-tes de Lacroi.:' - d;;1do que su visión de la 
reló1ción Estado-Sociedad presenta ob•os aspectos e::puestos por 
Gouldner, a la vez que centra el presente an~lisis -, se retoma 
aqui su percepción del círculo de poder a trav~s de la 
correlacicin de fuerzas, en donde las representaciones 
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colectivas como respuestas o surgimiento de la interrelacicin 
directa "no son simples irnagenes que reduciran al actor social 
a un papel de e•pectador pasivo, corno ajeno a ella. Son, por el 
contrario, la realidad fuera de la cual el individuo no tiene 
existencia propia ya que esta inmerso en ella ... " conforman su 
normatividad, misma que es codificada e interpretada por el 
Estado, quién adem~s asume la funci6n de regulador y vigilante 
de su aplicacicin, tanto a trav~s de organos rectores 
especializados en su ejecucicin como de organos de represidn 
social; porque considera que "no hay sociedad que funcione sin 
producir las representaciones colectivas que le son neceaarias 
y estas, ¿\ cambio., crean y legitiman la dC?pendenci.a" (Lacroi:-: 
: 198•n, considerando coma ·fw1darnental lo que denomina corno "un 
espacio de licitL1d", lo qL1e en en sL\ conc1~pto, llt=va a 
valorizar en Durkheirn: "haber comprendido la insutici~ncia de 
toda visi6n geograf icamente circuscrita del poder, ya que este 
es un efecto del funcionamiento de las sociedades¡ haber roto 
con toda concepcidn jurídica del Estado para buscar en la 
sociedad la razcin de su genisis y de su fuerza propia; haber 
descubierto que la politica pone en juego la totalidad de las 
elementos de la estructura social, ya que constituye su funcicin 
de e oh es iÓn 11

• 

Dentro de este marr:L-, de anális:is, la opinion pública y el 
concenso son determinantes en el equilibrio cie la interrelación 
Estado-Sociedad, organismos-sociedad civil, en donde "las 
transformaciones de la solidaridad social vinculadas a la 
formas de la divisidn del trabajo y se adue~an en este proceso 
de una parte de la fuerza del sometimiento propio de las 
repr~esentaciones colectivas''. 

Esto conlleva '"' en L\n primer momento, a identificar "las 
corrientes de opinidn que agitan una sociedad con el fín de 
precisar las relaciones (necesarias) que mantiene tal o CL\al 
acta (o decisidnl de los gobernantes con una, otra o varias de 
estas corrientes, ya contrarie su(s) demanda(sl o satisfaga 
SL\(sl f?Higenci;a(s)." Sin embargo, estas no siempre se 
mani'fest~1n de manf.~t·a simple o direct.;1, o bién, se encuentra 
descodificada por los miveles intermedios que filtran la 
infarmacicin reinterpretandola. Tambi~n se ve afectada por las 
naturales modificaciones continuas que le son inherentes a los 
procesos sociales y hace que 11 todas estas relaciones causales 
se inscriban en un doble espacio definido, el uno por la accicin 
gubenamantal-conciencia pOblica, el otro por la relacidn 
representaciones colectivas-medio social", caractt?rizando con 
el lo una correspc1ncli:ncia ·funci.onal. (ver esqL1ema de la 
Dirnensidn clel Intercambio, tomado de Lacroi:-:1. En donde los 
procesos econcimicos resultan determinantes, ya que na s¿lo 
circL\nscriben las form,'1s dt? comL1nicación, sino que condicionan 
el acceso a los bienes y servicios. 
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Para LacroiN los procesos económicos son analizados b~sicamente 
a trav~s de la división social del trabajo, por objetivizar 
esta el nivel y la manera de inserción real al mercado de 
trabajo, y por ende, a los procesos productivos. V llega a 
plantear que en el esquama Durkheimiano, el Estado es producto 
de la división social del trabajo y de generalización de la 
normatividad. 

ActL1almente, la discusión sobre la const1··ucción del concepto de 
acción social esta vigente y cobra fuerza al vincularlo con la 
función del Estado. 

De tal manera que científicos de gran reconcimiento como 
Habermas, plantea su concepción de acción social desd~ la 
prespectiva de un modelo de acción comunicativa, tomando como 
n~cleos b~sicos el lenguaje y la interacción; ya que a través 
de ellos, considera, se orienta la acción individual, conforma 
la identidad de su significado, ya que este sólo queda 
comprendido cuando se ha desarrollado en la comunicación y 
estableCEl "la fe::ibilidad rec:lproca de la eNpectativa"; asi la 
conducta social se integra en la reciprocidad de la 
cornunicacidn. Explica los valores sociales desde las not~mas, 
diferenciando los valo1•es cultural1~s de los intet•eses. "En el 
nivel sociocultural, la satisfacción de necesidades esta 
mediada simb6licamente, ligada al surgimiento de normas que 
gozan de reconocimiento intersubjetiv1J" CGL1tiérrez :86). 

Para Guti~rrez, en Habermas no existe separación entre sistema 
psíquico (individuo, conocimientos, vivencias) y sistema social 
(sociedad, accidnl; dado que el yo se integra a nivel de la 
intersubjetividad, en la convivencia y por el lenguaje, 
resultandCJ inseparables el sistema social y la est1'L1ctura de la 
personalidad, por lo que establece una concepcicin 
dialcictico-crítica, cuya base sea la de implementar acciones 
para la libertad. 

Por su parte, Luhmann tiende a eNplicar el sistema social desde 
una percepcidn político administrativa, en donde la ideología 
es un instrumento m6s de la acción medios-fines, permitiendo 
hacer soportables las condiciCJnes no deseadas y proveerse de 
las deseadas CGabas, citado por Guti6rrez :86). 

Es dentro de este marco de acci6n social, sistema social y 
relacidn Estado-sociedad, que se va a desarrollar el concepto 
de sociedad y comunidad; retomando inicialmente la teoría 
formulada por Parsons, para continuar con diferentes 
funcionalistas que l·\an avanzado en esta tein~tica. 



Cap i tLt 1 o r r 

LOS CONCEPTOS DE COMUNIDAD EN F'ARSOl~S Y SUS INFLUENCIA El\! OTROS 
TEDRICOS. 

Parsons considera a la sociedad como un "tipo especial de 
sistema social" que corresponda a una unidad compuesta por 
individuos concretos, cuyo conjunto de relaciones constituye 
una estructura primaria con un alto nivel de autosuficiencia 
para la satisfacci6n de sus distintas necesidades. 

la autosuficiencia de una sociedad la percibe como el 
equilibrio y control sobre los tres restantes subsistemas que 
se reló1cionan con el subsis1;ema social (el CLt1tural, el de la 
personalidad y el del organismo conductuall, enmarcados por los 
factores que ha incluido en lo que el llama la realidad óltima 
y el ambiente fÍsico-orgdnico; cuya relaci6n cibern,tica, 
regula la af luencla entre informacion y energía. 

Con ello, la autosuficiencia hace alusi6n a "un control 
adecuado del complejo eccndmico-tecnoldgico, de tal modo que el 
ambiente físico pueda utilizarse como base de recursos, de un 
modo equilibrado y con un fin. Esta control esta entrelazado 
con el control político del territorio y el control de la 
membresía, en relacidn al complejo de residencia-parentesco" 
CParsons : 741. 

En donde el sistema cultural sintetiza el compromiso subjetivo 
de la realidad última y da significancia a las acciones 
concretas de los dem~s subsistemas. 

Es al interior de esta abstraccidn sobre sociedad, que se 
genera su definicidn de comunidad societaria. 

1. COMUNIDAD SOCIETARIA. 
La comunidad societaria corresponde a la entidad de la sociedad 
en su dimensidn como colectividad y responde, como si fuera un 
infrasubsistema. Se caracteriza por ser el n~cleo de una 
sociedad, cuyo orden normativo emana de patrones culturales que 
permite mantener y organizar la vida colectiva de una 
pobl.acidn. 

Por lo que la comunidad societaria, hace referencia al grupo de 
perscinas que achtan "en relación a otras, cuyo aspecto 
principal es la funci6n-matriz que organiza y controla 
nGme~Jsas actividades que se realizan en un determinado 
territorio, a trav~s del complejo comunicativo" <Parsons: 51). 

Haciendo alusidn a los dos elementos b~sicos de aste paradigma: 
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Territorio (medio físico) y poblaci6n (personalidad!; 
vinculados por las funciones que ejercen y dende el territorio 
constituye el espacio en que contextualiza los sucesos y las 
relaciones, si como los objetivos !necesidades) y la accidn 
social que los particulariza. 

La comunidad societaria delimita su pertenencia lmenbrec{al, 
asi como la jurisdiccionalidad !relativa a nornatividad, 
control y legitimaci6nl. 

La colectividad societaria se va a concretizar en acciones 
efectivas, como una unidad o a trav's de sus subcolectividades, 
frente a condiciones críticas que amenacen las satisfaccidn de 
las nscesidades humanas. 

Al centrar su an&lisis en la comunidad societaria, Parsons 
aplica su paradigna y adecua su esquena ldgico; situando a la 
comunidad societaria como el sistema central y a los dem's 
ele~mentos (subsistemas), lcis L1bi1:a ccmci "ambientes 
int.rasociales" lve1·· tabla 2, Parsons :741. 

En él, l.a cu! tu1·a como ambient"''• se constitL1ye en la fL1erza 
orientadora que legitima las normas y estatutos, a trav's de 
generar les "patrones de valorr.~s cL1lturales" qL1e regL\lan la 
convivencia; a la vez que propicia la integridad moral y la 
identidad de la comunidad. 

Influido por Freud, considera que la conformacidn de la 
personalidad implica la organizacidn aprenciidad, incluyendo 
algLrnos aspectos de sexualidad; asi como el proceso y 
funcionamiento de l.a socializacidn, mismos que reguieren del 
aprendizaje de conductas, en donde los vínculos d~ parentesco y 
las relaciones sociales di1~ectas, sor1 fundamer1tales. 

La estabilidad cotidiana incluye factores org~nicos y 
psicol.6gicos, asi como sociales1 b~sicamente los inherentes a 
la familia y al ambito de residencia. 

Otro factor que suma a esto, es el desempeRo u ocupacicln como 
el servicio que rinde el individuo en cierto contexto de 
organizacicin colectiva. 

Agrega aue para ''la mayor parte de personas, en casi todas las 
sociedades, lcis l.1.u~a1··t=~s de residencia y trab¿\jrJ no estan 
diferenciados. cuando esta diferenciaci6n se produce 
(principalmente en comunidades urbanas mas avanzadas), estos 
dos lugares constituyen el eje de ubicacicin de la mayor parte 
de la vid,1 rutin<H'ia de los individLtos" IParscns :741. 

Esta interrelacicin, entre personalidad y comunidad societaria 
presenta para Parsons, una gran variedad de posibilidades de 

22 



TADLA 2 

LA COMUNIDAD SOCIETARIA Y SUS AMlllENTES 

!I Jil N V 

Fr,mclonH AmblanlDJ. Amb!Dnlo.s FuncJonus 
tnrr11soclol1tlu lnltD5ocfatas exlfDSOCfllfOS sn stsram.u 

'"Ja comunfd4d de /11 comunidad gonoralf.IS do 
soclauu/a soc/euula acción 

M1ntenlml•nto Sis lema 
dep1Urones -------

Msn1enfmlan10 
de palronos 
cunurnlos 

cultural ---- Menlenlm!e.olo 
do pa11ones 

lnsllluc!onollzado5 \ 

.-----.... ~----' \ 
lnfegracl6n--- comunidad 1-------integraelón 

aoclolot!a ¡ 
I 

/sistema d• 

11 personalidad---- Alcanc• de 

1 me181 

melas --------- loobltrno 1 

I 
~deptac!On--------1 Economla ji Orgsnlsmo 

conduclunl -- - Adeplacló11 

En esta tabla se presenta esquemáticamente el conjunto de relaciones 
bosquejadas en el texto, en relación a la estructura primaria de la sociedad 
como sistema, centrado en el lugar de la comunidad societaria. La co
lumna I incluye las cuatro categorías funcionales primarías, de acuerdo 
con el lugar que ocupan en la jerarquía cibernética de control. En relación 
a la columna I, Ja II identifica a la comunidad societaria como subsistema 
ele integración de la sociedad --0 sea, el subsistema analíticamente definido, 
que se caracteriza por la preponderancia de la función de integración en el 
sistema mayor. La colum11a III designa los otros tres subsistemas analíticos 
primarios (cuyas funciones se dan también, en relación con Ja columna I), 
como ambientes constituyentes de la comunidad societaria que son interno! 
de la sociedad como sistema social. A la vez, realiza procesos ele inter
c•unbio de insumo-producto y comparte con ellos ciertas zonas ele interpe
netración.~ En la columna IV se detallan en el orden cognoscitivo los 
subsistemas primarios de acción diferentes del sistema social propiamente 
dicho, mostrándolos, a su vez, como ambientes constituyentes para el sis
tema social, dando por sentado el mismo orden de intercambio e interpc
netraci6n; pero con un contenido especifico diferente. Las líneas interrum. 
pidas y sesgadas indican que tocio el sistema societario y no cada uno de 
sus subsistemas, se encuentra implicado en esos intercambios con los 
ambientes de ncci6n. Finnlmente, In columna V incluye las categorías 
funcionales ele acuerdo con las que se diferencian los sistemas ele ncción, 
como en la column<i I, mfts oue del sistema social. 

Tomado de: Parsons, Talcott 
La Sociedad .. 
Trillas, México, 
1986 p.22 



estudio, entre las que destaca la interrelacidn entre 
personalidad y sistema social, ya que estructuradas a travds de 
lo que el llama servicio Cinserci6n en procesos productivos), 
"proporciona la Lin:ldad b.nsica para el <1spectc:i pol Í1;ico de las 
sociedades" CParsc1ns ::':il y 7'1-l, ya qLce reconoce el v.;1lor q1.1e 
dentro de la estructura social tiene la organización de la 
acci6n colectiva, ya sea societaria o de otro tipo. 

Desde esta perspectiva, el orden y la normatividad, son el 
sustento del concenso; en donde se agudiza la función de 
aplicaci6n de las normas, hacia la concepcidn de justo o 
injusto, mismo que conlleva a la legislatividad y 
jurisdiccionalidad territorial (involucra ambitos 
residenciales, centros laborales, de circulaci6n y mercadeo). 

Al referirse al organismo y medio físico como ambiente, se 
enfoca a la satisfacción de las necesidades, de orden primario 
y las culturales; de tal manera que los productos de las 
sociedades modernas, son en la mayoria de los casos, productos 
colectivos (mas que de trabajo individual), mismos que 
contribuyen a una forma de avance social, en donde "la economía 
es el aspecto del sistema societario que funciona no s6lo para 
ordenar los procedimientos tecnológicos en forma social, sino 
también, para lo que es mas importante, para ajustarlos al 
sistema social y controlarlos en intereses de las unidades 
social.es, tanto individuales como colectivas" CParsons :51 y 
74). 

Hace referencia a su paraciigna del cambio, en donde los 
procesos adaptativos van a dar la pauta para la evolucicin de 
los distintos n6cleos sociales Csubcomunidades, comunidades 
societarias y sociedades, en donde prevalecen factores 
residuales y factores operadores del cambio, entre los que 
destacan las formas y medios de comunicaci6n, de tal manera que 
"el ascenso de adaptacidn, requiere que las capacidades 
funcionales especializadas se liberen de las limitaciones 
impuestas dentro de las unidades estructurales ..• " (Parsons 
:74). 

Hasta aqui, la sustentacidn tedrica de Parsons situa a la 
comunidad societaria, como el espiritu o esencia de la sociedad 
y por lo mismo puede o no estar desarrollada, o bien, 
encontrarse en forma latente. 

Silverman ISilverman :751, coincide en este planteamiento y lo 
analiza con el enfoque de las organizaciones, en donde estas 
son consideradas corno 11 st1cieclt:ldes t?n peqLteño 11

, parque en su 
concepto, las organizaciones presentan similitudes con el 
sistema social, sdlo que las organizaciones se orientan por 
objc:tivos concretos y Lln orden ,ir~rá1·'qL1i.co, en dond€~ lo~: 
servicios o interrelaciones que realiza con otras 
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organizaciones o estructuras, permite considerarla un "sistema 
abierto" .. 

En las organizaciones es facilmente perceptible su capacidad de 
integración, adaptación, sobrf?Vivencia y orden; así como st.t 
desempeRo de roles; que en suma, permiten la latencia o 
conservacidn de pautas de interacci6n que surgen del sistema de 
valores dominante. 

Así, la nJacciÓn de las organizaciones a la tensi6n (e}:Ógena o 
endógena), se resolvera en ajustes y adaptaciones; buscando un 
nuevo tipo de estabilidad o de ordenamiento. De manera que el 
cambio puede surgir a trav~s del conflicto, mds que de la 
institucionalización de pautas desviadas. 

En su an~lisis sobre este aspecto de la teoría parsoniana, 
Silvernan conluye, considerando "que resLtlta eni;¡añoso SLtgc?rir 
que las organizaciones, por ser interdependientes sus partes, 
se encuentran normalmente en estado de equilibrio, del cual 
sólo fuerzas externas pueden apartarla! sin admitir el hecho de 
que las organizaciones pueden sobrevivir e incluso prosperar 
sin que haya una orientación valorativa con~n entre sus 
miembros, mientras que incluso como modelo tiene todas las 
venta,ias y desventajas del enfoque sistémico" (Sil.verman :751. 

Para los fines de esta t~sis, se manejan b'sicamente los 
planteamientos teóricos de Parsons, como marco inicial de 
referencia, rescatando de el los aspectos que permiten 
desarrolar la discusión presentada en los diferentes capítulos 
que integran el presente trabajo¡ sin embargo, cabe reconocer 
las críticas que se le hacen al planteamiento de F'arsons, en 
tanto su complejidad y sofisticaci6n tedrica IMerton y Mills, 
citado pcr Gutijrrez :841, así como los revisados por Buckley, 
Gouldner y Lacroix. 

Se trabaja con esta perspectiva te6rica por la vigencia de la 
mayoria de sus planteamientos y por permitir en esta ocasidn, 
fundamentar la hipdtesis de que: toda sociedad actual mantienen 
un mínimo de rasgos de comunidad, por corresponder a su forma 
de vida originaria. 

Estos rasgos o características astan presentes o de manera 
latente, y por lo mismo, siempre podran ser percibidos a trav~s 
de sus relaciones cotidianas. 

Considerados como esencia (comunidad societaria), como valores 
a potencializar ( hacia comunidad urbana en Castellsl; 
constituyendose en ojetivo de estudio, enfocados como 
vecindario y ambito de necesidades compartidas. 
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2. OTRAS DEFINICIONES DE COMUNIDAD QUE MANTIENEN RELACION CON 
ESTE ENFOQUE SOCIOLOGICO. 

A continuacicin se presentan algunas definiciones que sobre 
comunidad, han sido incorporadas en diferentes momentos y 
contextos sociales~ 

Para su revisi6n inicial se han agrupado en: 
Al Definiciones con orientaciones socioculturales (por 

corresponder a elementos de los subsistemas cultural y social, 
del enfoque de Parsonsl. 

BI Definiciones con enfásis en el medio (relacionadas con 
los subsistemas de personalidad y conductuall. 

Posteriormente se plantearan: 
CI Definiciones con enfoques enmarcadas en teorías 

específicas: la teoría de sistemas y la teoría urbana, - tanto 
po1M ser dos tendencias en Parsons -, asi corno poi~ ser enfoques 
de diferentes te6ricos contemporaneos que hacen la 
conceptualizacidn a partir de planteamientos mds estructurados 
y contextualizados; como es el caso de la marginalidad, la 
multifactorialidad o la dindmica de sistemas. 

DI Distintos usos del termino comunidad, para concluir con 
esta parte del análisis. 

Cabe aclarar que en realidad es muy dificil encontrar 
definiciones puramente en uno u otro sentido, ya que las 
definiciones a analizar, presentan diferentes conjuntos de 
elementos; por lo que la clasificaci6n se ha efectuado 
básicamente con fines operativos, tratando de enfatizar los 
aspectos en que cada autor profLmdiz6 su exposicicin. 

Al DEFINICIONES CON ORIENTACION SOCIOCULTURAL. 
Desde esta prespectiva y en el sentido mas general, la 
definicidn formulada por Maclber <Maciber :171, resulta ser una 
de las primeras, y se refiere a la comunidad como "una unidad 
social cuyos miembros reconocen y comparten una serie de 
intereses comunes en la satisfacci6n de las interactividades de 
la vida com~n", en donde el autor habría de enfatizar los 
aspectos que Sol re"fimren al r1:cono1:imiento de pertenencia y a 
la identificación de intereses comunes, restandole peso a su 
concepcidn de interactividad; misma que posteriormente seria 
rt?ton1acJa por diferentes teóricos, qLtien pl'ofundizan tal 
eni'oquE.>. 

Así, en la obra de Young g, Macf< IYoLing ~' Mack : 671, l¿~ 
definicidn ch~ comunidad aparece c1J1110 "una colectividad ele 
personas de todas las edades y de ambos sexos que tienen una 
cultura com~n y residen en un espacio o localidad relativamente 
limitado, manteniendo una interacci6n permanente", aun cuando 
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los autores reconocen la dificultad se sobrevivencia de las 
características de la comunidad primitiva, ya que su an~lisis 
se centra en la sociedad urbana. 

En el texto referido, plantean su conceptualizaci.6n de 
interaccidn, como "la accicin de una persona que provoca una 
reacción en otra", y tipifican la interaccidn en: directa o 
material, e indirecta o símbolica. 

Antonio Donini <Doniní : 71), dcs!fine "' la comunidad dentro de lo 
que el mismo 1 lama la "autén·tica tradición del. concepto" y la 
ubica como "un grupo social primario, cuyos miembros 
experimentan y comparten los sentimientos comunitarios, es 
decir, la ccmciEmcia de Ltn noscltros, de rol y de pertenencia". 
Explica detalladamente cada uno de los elementos de su 
definición, p1:ro enfatí;::a la t•elacic5n primat•ia y los 
sentimientos comunitarios. Dentro de estos ~ltimos, desarrolla 
formLtlaciones r·especto al sE~ntido o conci1~nc:ia de pertenencia, 
pero en Llna visi6n totalizadora y vinculada a lo que el llama 
el sentimiento de rcl, y lo percibe como logro de un estatus, 
reconocimento y Lln valer dentro del grupo. Tambien se refiere 
al sentimiento de dependencia, planteado en termines de 
"interdependencia", en tanto dependencia al grupo como fuerza y 
un todo, y entre los miembros del grupo come responsables de 
los roles que asumen. Cierra el an~lisis de su definici6n con 
la consideracidn de qLte los sentimientos comunitarios devuelven 
la libertad al individuo, al permitirle la libertad de ser 
aut~ntico, de ser el mismo. 

Por su parte, LeAero considera que ''las estructuras sociales se 
i.ntc2gran por redes dinámicas de 1·elaciones humanas, en donde la 
comunidad se caracteriza por ser la estructura qLte enmarca a 
una poblaci6n ubicada en una area m~s o menos delimitada. 
Integra en si a todo tipo de personas que habitan en dicha 
area, con tal de que esten identificadas entre si, debido a un 
procese histórico e integracional (excepcionalmente incluye a 
recien inmigrados), por lazos de unidad cultural, lingUística, 
seguridad social, actividad econ6mica de intercambio interno, 
religioso y otras formas de compartir los recursos y los medios 
de vida ILe~ero y Trueba :72). 

Para Porzi;;ncasld <Po1'z<?ncaski :72l, la comLmidad tiene qLte ser 
percibida como "un ante real, que comprende en mayor o menor 
grade>, la acción efecl;iva da Lln grupo hacia ella". Esta 
comprensión se basa en una subcultura compartida, y del grado 
en que ella se manifieste, depende la efectividad de la acci6n 
grupal. A partir de esto, entra en un andlisis de CLlltura y 
subcLtltura, en los que subsuma los conceptos de interacc:i6n y 
sentido de pertenencia, enfatizando los valores propios y las 
tradiciones de los paqLle~os grupos. 
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Para la Organizaci6n de las Naciones Unidas IONU :781, la 
concepci6n de comunidad implica "un grupo que vive en estrecho 
contacto, que esta vinculado por valores y objetivos comunes, 
que mantiene L1na at~mon!a b~sica de intereses y aspiraciones 11 ~ 
En dtJnde las naces id ar.les, :interern;es y asp i r.nc: iones se 
encuentran influidos por los cambios de su meciio .nmbiente y de 
su evolucidn cultural. 

Aún cuando Agnes Heller representa la tendencia marxista y su 
prin1:ipal de!5arrollo 1?.s en el ambi.to de~ la filosofía, J.a 
categorizaci6n que hace de la comunidad es validable para el 
ob,ieti.vci q1.1e aqLti se.' persigue, ya qL11;1 en su consider.;1ción "la 
comunidad es una unidad estructurada y organizada en grupos, 
que dispone de una jararquia homogenea de valores y a la cual 
pertenace necesariamente el individuo: esa necesidad se debe al 
habar nacido an la comunidad, a ser proyectado a nacer en ella, 
caso en el cual, la comunidad promueve luego la formacidn de la 
indiv:idL1alidad; o a J..;1 f~let:ción relativc1mente autónoma del 
individL10 y¿~ desarrollado •.• ", hasta aqLli la definición es 
factible de ser ratamada, porque se centra en los valores 
intrinsacos del hombre, su naturaleza y condiciones sociales 
(Hel ler : 85). 

Bl DEFil\JICIONES CON ENFASIS EN EL MEDIO. 
El auge de la "Escuela de Chicago" en el estudio del naciente 
fandmeno del urbanismo, hizo sentir su influencia en los 
planteamientos de J.a sociología en general; por lo que J.a 
dafinicidn que Park hace de comunidad alcanza una pronta 
difL1sión y uso. 

El esfuerza de Park se enfoca hacia una mayor vinculación de 
las investigaciones urbanísticas, con los problemas que se 
estaban generalda en los Estados Unidos <Donoso :871, 
interesado endescubrir científicamente las conductas sociales 
con base en apreciaciones ecológicas. 
En su percepción, la satisfacción de las necesidades humanas 
ocupan un sitio fundamental en el control de los recursos y el 
LISO territorial (Donoso citando .;1 Pi;:;:orno :871. 

Para Park IPark :291, "la comunidad tiene una connotación 
espacial y geogr¿fica. Cada comunidad tiene una ubicacidn y los 
individuos que la componen, tienen un lugar de residencia 
dentro del territorio que la comunidad ocupa". Su valoracidn 
del espacio y al nexo de este con los individuos, va a ser la 
base de sus construcciones tedricas sobra la vida en la urbe. 

En esta sentido, se inclL1ye aqLti, la conceptuc1l ización d1? qL1e 
"comunidad es un grupo territorial de personas con relaciones 
recíprocas, que se sirven de madios comunes para lograr fines 
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cornunes" <F'orzencaski :72), en donds se deja percibir·' la 
tendencia weberiana de adecuacidn de los medios a los fines que 
dan sentido a la accion colectiva. 

Finalmente, en este rubro se ubica la base del diseAo planteado 
por Rappaport <Rappaport :78); donde se cita cuatro factores 
que permiten caracterizar una comunidad: el territorio, el 
recinto residencial, el nucleo central y la jurisdiccidn. El 
primero de ellos es la zona claramente diferenciada por su 
constltucidn física y social, y que puede incluir un factor de 
personalizacidn a trav~s de sí1nbolos y mar1eras partic~lares de 
uso del espacio. El recinto residencial Chame rangel, plantea 
el uso del espacio y su red de intercomunicaci6n. El n~cleo 
cental (core area>, representa la zona que mas se Ltsa' y por 
ende, la mas cargada de símbolos y representaciones materiales 
de l.:< cuU;1_wa. Ambos, el recinto residenc:lal y c~l núcleo 
central van a reflejar los cambios de vida de los individuos, 
por lo que el autor los considera "espacios de comportamiento"· 
o simplemt:n'tt~, 11 r~spac;io vi tal 11

• La ,iL\rl.sdic:c:iÓn Ímpl it:c:\ los 
aspectos de legalidad de la propiedad, emanados de un 
determinado sistema de privatizaci6n de los espacios. 

Suranyi-Unger (citado por Anderson :651, patentiza que "la 
camttnidad es una ct~eación econdmica 11

, porque en ella se 
congrega la gente, para satisfacer necesidades básicas de orden 
com6n, florecen o decaen en relaci6n a la presencia o ausencia 
de los satisfactores, considerandolcs la "fuerza mo~ora del 
desar1°01lo comL1nal"; se menciona que la ciudad moderna -·y por 
tanto su población -, compiten con sus rivales en el mercado, 
siendo detsrminantes en su supremacia, la cantidad y la calidad 
en las materias printas, el acceso a los avances tecnoldgicos y 
la c::tgilidad C-?11 los medios de ci\"·culaciÓn de sus fllE.'t"c:ancias; 
ocasionando que sus pobladores sean sometidos a constantes 
luchas sociales y culturales, para sobrevivir y llegar a 
mejorar su posición en la escala social. 

Otra definición en este sentido, es la qL1e se refiere "' qLte 
"diferentes comunidades tienen diferentes necesidades, y la 
misma comunidad, tiene diferentes necesidades en distintos 
momentos" <Batten :57). 

Algunas de ellas se centran mas en el sentido de la acci6n como 
tal., y la definen "c:orno 1.1n,;, area, cL1ya población r"esiden\:e <;;s·l;a 
interrelac:ionada e integrada en relación a sus necesidades 
diarias, siendo sus contactos directos e indirectos. La 
participacidn en el rítmo diario de la vida colectiva es el 
factor distintivo que da unidad a la poblaci.6n de una 
localidad'' <Hawley :50>; en donde se emplieza a plantear un 
elemcmto determinante: l.OI coti.dic1ni.d.:td, la coti.dir.1nidad 
colectiva, con respuestas cuyo senti.d1:> colectivo df? acción 
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constituye la base de los procesos sociales. 

Ot1•os teóricos ( Anderson :60>, Porzencaski :72), también hacen 
hincapie en el valor de la ·función y la r~ilación socic1l; si.n 
perder su dimensidn de la comunidad como ente que vive 
emociones que manifiesta en conductas colectivas y la comunidad 
como ente político, a través de sus organizaciones cívicas. 

Cl COMCEF'TUALIZACIOMES EMNARCADAS Ef\I TEORIAS ESF'ECIFIC!~S. 
EL ENFOQUE SISTEMICO. 
Primeramente se revisan algunos planteamientos que al respecto 
sustenta la teorfa de sistemas, en donde se reconocen como 
variables de una comunidad IVelázquez citando a M. Ptaszynka 
Woloczkowiez :87): los cambios demogrificos, los camb~os 
funcionales y los cambios estructurales. 

Los primeros se relacionan con la din~mica de la poblacicin, su 
estructura en cuanto a PEA, etcétera. Los cambios funcionales 
en cuanto al abasto, la diversificación y provisión de 
servicios; dentro de estas variables se incluyen aspectos de 
normas y patrones de comportamiento y los subsistemas de 
producción, de cultura, educacidn, etc~tera. En cuanto a los 
cambios en la estructLlt'.:l (;spacic1l, Ímplica el reconoc:lmi.m1to ele 
las continuas modificaciones en el uso del espacio, por parte 
de sus n101~adores~ 

El autor plantea entonces: "si partimos de la definición del 
sistema como una eHistencia que trata de sobrevivir dentro del 
entorno cambiante, podemos suponer que tal sistema lo 
constituye una comunidad !para el presente trabajo se ha 
sustituido "pequr~ña ciudi:lcl" que dice el ori!}inal, por• 
"comunidad"), qw'1 se va trans·formanclo como r:"f!;~!:t!J ele las 
acciones que provienen del exterior. Los impulsos que penetran 
a esta desde su ento1Mno? generan ca1nbios en la estructura misma 
y en sus funciones 11

• 

Como claramente plantea Velcizquez, esta forma de conceptualizar 
supera ''la mera formulación de bases metodológicas para su 
estL1dio, más bién, trata de verif:ic,O\rl,>s en 1~1 práctica". 

Al igual que en estas compilaciones y planteamientos de 
Velázquez, se encuentran numerosas eHposiciones, que apoyandose 
en el enfoque sistémico, perciben en este una alternativa para 
el estudio ele problemas concretos que requieren del análisis y 
participacion de diferentes disciplinas. 

LA TEORIA SOCIOLOGICA DEL URBANISMO. 
Desde las primeras definiciones de comunidad vinculadas al 
proceso de urbanización, destaca el desarrollo del alemán 
T8ennies CT6ennies :31,traclucicla al espa~ol en 42l; en donde 
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planteaba la diferencia entre comunidad y sociedad, 
refiriendose a la comunidad como "una relación primitiva, 
concebida como vida real y organica; .•. vida en camón, intima, 
interior, .•. como un organismos vivo y la sociedad como un 
agregado, con actitudes y respuestas necanizadas''. Caracteriza 
a la comunidad por redes de interrelaciones humanas de tipo 
primario, lazos de reciprocidad que influyen en las normas de 
control social consetudinario, sentimientos de solidaridad, que 
le hacen compartir el presente y el destino futuro de su 
colectividad; :inici<1n1jo con el lo la difl~renciación entre 
comunidad y sociedad. CGalpin :15, Sanders :40, Anderson :65, 
Wirth :68 y Morris :781. 
Posteriormente, en esta linea y con la formalización de la 
sociología urbana, que se consolida en la Eacuela de Chicago, a 
traves de sus estudios de ecología hunana y comunidad CZiccardi 
: 891 ... "en el q1.1a los fenómenos y c:omportam:ientos soci.;1les 
conflictivos son componentes presentes en el escenario 
social ... '' llegando a desarrollar~ 11 profundas investiga~iones en 
comL1nidades locales." CZiccardi :89). 

Entre los trabajos iniciales que se producen en la Escuela de 
Chicago, destaca el formulado por Robert Redfield, en donde 
car.oct<;riza "los ~-asgas de una sociedad 'folk ideal, en 
contraposicidn con los rasgos de las sociedades n1odernas. La 
sociedad folk es aislada~ con n1ecanismos de transmisi~n de 
conocimientos orales; donde h'bitos y constumbres son la misma 
cosa y con un ~ran sentido de solidaridad de grupo; con pocos 
instrumentos disponibles; con un .bajo grado dG divisicin social 
del trabajo len el sentido Durkheimianol; una cultura entendida 
como organización e integracicin de comportamientos 
convencionales, con w1a moral que persigue un destino 
colectivo; lugar donde la tradición es una autoridad suficiente 
y una sociedad intc-?gracla por fami.1 i.;1s m~1s qL1e p1Jr indivicluos" 
CZiccardi :891, la contrastaci6n con los grupos urbanos que 
representan la modermidad, la inti:;Jg1·'a REJdfield a partir de 
enunciar los asp•?ctos opL1esto; toda vez que resL1dve las faces 
de cambio progresivo de un tipo de sociedad a otra, con su 
concep·to de "continuum rural-L1rbano". 
Park sin embargo sostenía una posición distinta, al considerar' 
"la nocion de ciudad como area natural, el modelo de círculos 
concentricos de su organización y el proceso ecoldgico que 
determina la estructL1r·a d€? la comunid,¡,cl Ci"lm~1-er, citado por 
Ziccardi :89). Park enfatiza la dependencia de la cultura 
urbana en relacidn a factores maturales Cecologlcos) y 
caracteriza a la comunidad urbana a partir de elementos tales 
como: "población., costumbres creencias, patrimonio de 
ccmocimientos tecnologicos, recursos naturales del habitat." 
CZicca1'di :89). 

Al evolucionar la teoría sociológica urbanista, se va ha ver 
influida por otros postulados, destacando entre ellos el 
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planteaminto de Gino Germani, quien analiza los cambios en el 
trabajo comunitario, mismo que comenzd con investigaciones 
descriptivas y con la idea de mejoramiento social (desarrollo 
comunitario), para seguir con la formalizacidn metodoldgica, 
hasta conformarse en una conviccidn de trabajo 
multidisciplinario, participativo, enriquecido con el uso de 
t~cnicas e instrumentos de tipo educativo y de reflexidn. 

Entre los estudiosos del urbanismo que ademas de Redfield, 
trabajaren en Mexico, destaca el trabajo de Flcyd y Lillian 
Dotscn, quienes en la decada de los cincuenta, concluyen la 
dificultad de establecer generalizaciones en torno a las 
ciudades y comunidades de este país, llegando a ponderar el 
"factor CL\ltural" como básico en la c:ompren!;.'.ion ele los 
distintos nucleos humanos. 

A medida que avanzan los estudios de urbanistas, se va dando 
mayor interes a las condiciones en que estos procesos se 
aceleran en América Latina, dando una proliferacidn a 
investigaciones y publicaciones de distinto enfoque y 
tendencia, tanto a nivel macro estructural, como micro 
andlitico. Asi se aborda la política, la mentalidad, cultura, 
educacidn, productividad; y muy importantemente, las formas de 
organizacidn vecinal y los movimientos sociales. 

Nuevamente con Germani se plantea un andlisis en el marco de la 
teor{¿1 margi.nal ista, ya que para él, la ciL1dad "proporciona 
importantes mec~nismos de movilizacidn que se contraponen a la 
desorganizaci¿n: concretamente la educacidn y los medios de 
cc¡mLmicaciÓn .•• "(citado pclr Ziccardi :89). 

OTROS USOS DEL TERMINO COMUNIDAD. 
El concepto de comunidad como tal, o bien, como ~nidad de 
an~lisis, es empleado b~sicamente por estudiosos de las 
ciencias sociales. Cuando es aplicado en su conotacidn de 
unidad de análisis, se utiliza "para nombrar unidades sociales 
con ciertas características especiales, que le dan una 
organización dentro de L1na area delimitada" (f'ozas :64). 

Lipset CLipset :58) alL1de a la "cclmunidad sin pro::imidad 
·física" y Goode (Goode :57), a la "comunidad sin localidad"; 
ambos para referirse a agrupaciones laborales o profesional.es, 
por considerar la persistencia de las interrelaciones y formas 
de cohesi6n, al interior de ellas. Ya que la dispersi6n 
espacial de sus miembros, no afecta su sentido de pertenencia. 
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Otra de SLlS acepciones es aqLtel la qLle involLlcra una "comunidad 
de intereses'', para hacer referencia a algunas instituciones o 
grupos formales, qLle realizan fLlnciones cooperativas o para 
enfrentar un problema com~n IAnderson :601. 

Tambi~n se encuentran te6ricos IBaterman :48, Clemmer :58, 
Catlin :59, Merriam :601; entre mLlchos otros, qLle Ltsan el 
termino para referirse a Llna gran variedad de Llnidades 
(sectores, institLlciones, organismos, asociaciones, grLlpos, 
aficionados, alianzas, Ltsuarios de servicios, etc~teral. 

Finalmente, se menciona la Lttilizacidn del termino comLlnidad, 
para referirse a "un grupo de personas qLle se encuentran 
sometidas a las mismas normas para regir algun aspecto de su 
vid.;1, como la comLlnid;ad formada por la iglesia católica" <Pozas 
:641. En donde el valor de las normas y el sentido de 
pertenencia (moral o corporativo>, se presentan nLlevamente como 
el elemento de vinculación entre los miembros, aun sin la 
interrelacicln directa y mediando la distancia espacial. 

Como corolario de la exposici¿n de diferentes concepciones, se 
trata de conclLlir el capÍtLllo con la seleccicin de los elementos 
comLlnes contenidos en ellas. 

3.ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS DEFINICIONES Y SU 
RELACION EL ENCUADRE TEORICO FUNCIONALISTA. 

Al an·alizar l¿;s definiciones hasta aqLli e:·:pLlestas, se percibe 
la incidencia en el LISO de determinados terminas o conceptos 
como sin6nimos; o por lo menos, empleados en el mismo sentido y 
con Llna marcada tendencia -explicita o implícita-, a 
considerar a la comunidad como Llna unidad de anilisis del 
sistema social, en donde los distintos elementos qLle la 
componen, realizan constantemente interacciones estrLtcturadas y 
diferenciales, de BLlpervivencia. 

Los integrantes interactuan entre sí v con su ambito, adecLlando 
SLlS fLlnciones a partir de consideraci~nes externas. 
Cuando se habla de comLlnidad en estos terminas, se esta 
abstrayendo el concepto en BLl sentido gen~rico. 

Asi, los elementos mds empleados y qLle por los mismo, se ciaran 
como constitLltivos de la definici6n específica, son: 

1.- Unidad social. 
2.- Sentido de pertenencia. 
3.- Interrelacicin. 
4.- Valores homogeneos. 
5.- Entidad territorial. 
6.- Jurisdiccionalidad. 

32 



1.- Unidad social. Por su estructura cambiante, su composicidn 
a través de grL1pos de diferente tipo y gr,¡i,do; 1:1.1ya clinámi.ca 
poblacional y econcimica va a determinar su participacidn dentro 
de la sociedad global, a nanera de un subsistema dependiente y 
en interrelacidn de un sistema particular. 

Como ente real, desarrol. lia a través de SLIS gr1.1pos primarios y 
secundarios, acciones organizadas en cuanto a los aspectos 
econcimicos, políticos y sociales, que le permiten 
representatividad dentro de las instancias de poder y control. 

El sentido de unidad como microestructura social, permite un 
mayor o menor grado de ,;\1.1tosu·ficiencia; dependiendo de SLI 
interrroilacion con las tJtras comuni.clades y sob1"e todo, con las 
instancias reguladoras de los procesos econcimicos·y 
jurisdiccionales. 

2.- Sentido da pertenencia. Manifiesto en un sentimiento 
comunitario llo que implica reconocimiento del rol y el status 
social); asi como emociones compartidas y conductas que 
materializan las representaciones colectivas.' 

El sentido de pertenencia implica un cierto grado de 
ide~tif icacidn con el espacio territorial que se conparte, con 
las instituciones, con los servicios, con los valores, con los 
símbolos, etc~tera. Para Linton ILinton :451, la pertenencia se 
presenta en los individuos como una necesidad psicolcigica, ya 
que parte de la busqueda de seguridad y aceptacicin. La perdida 
progresiva o subita de este sentimiento, genera alteraciones 
importante¡; en 1 a cond1.1cta h1.11nana. 

Peters considera además IPeters :791, que esta necesidad de 
identidad, la ernterioriza el individuo en el uso y 
simbolización del espacio social. 

3.- Interrelacidn. Como relacidn reciproca, relacidn 
efectiva, contacto directo o estrecho, con interdependencia 
Cintra y extracomunitaria). Las difarentes formas de 
interrelación van a estar vinculadas a intereses, necesidades, 
y aspiraciones comunes; asl como a las distintas posiblidades o 
acceso a los satisfactores de las mismas. Pero sobre todo, en 
relacicin a las necesidades y actividades diarias. 

La permanencia de la interrelacion entre los individuos, estara 
dada por la intensidad, frecuencia, calidad y duracicin del 
factor que la produce¡ el factor o foco (estimulo comun) genera 
diferentes niveles de concentracidn e interes en los sujetos, 
dr=p12nd:lendo: del tiempo de e:·:posición, identificacicin con 
axperiencias previas similares, la presencia o surgimiento de 
un lider !ligado o no a la accidn que se esta dando), la 
profL1ndidad de lcl emoción; misma qL1e pi.1ede rebaz,¡i,r la frontera 



de lo racional. 

El foco o factor de interacidn inicial puede modificar 
importamtemente sus condiciones, o bien, por las 
circunstancias, dejar de ser tal, ante el surgimiento de otro 
de mayor intensidad. 

4.- Valores homogeneos. En donde se va a considerar 
fundamental, la presencia de una escala dominante de valores 
determinados por la evoluci6n cultural, el desarrollo de 
subculturas y los lazos de herencia común. 
Compartir aspectos de la rutina diaria, o características de 
vida, van a conforman la cotidianidad de la comundad; 
marcándola con particularidades que hacen la diferenciacidn 
entre unas o otras comunidades. 

Los valores sociales surgen de la historia previa; tanto de las 
personas como de su medio, influidos por el entorno. Es algo 
que se va dando en forma continua, con el hacer rutinario de 
cada dia, semana, mes, aRo, hasta completar el ciclo de vida. 
En donde el valor fundamental de cada pr,ctica cotidiana esta 
en la interpretacidn y sentido de quien la vive y la manera en 
que la convive con los demás. 

La cotidianidad <Pliego :87), esta formada por "acc:·iones 
sociales que se han "institL1ci1Jnali;:ado de manera formal o 
informal"; a través de elementos materiales, contenidos 
subjetivos y redes de relaciones sociales; sacados del paisaje 
natural y la herencia cultural. 

Así, la vicia coti1Hana se circLinscribe al proceso de vida 
personal, al familiar, del vecindario, de la comunidad; el 
traba.io, la movilidacl espacial, hábitos alimenticios, de 
vestimenta; las relaciones afectivas, de provisidn e 
intercambia. Pasando por los rituales de nacimiento, 
matrimonio, muerte, etc,tera. 

Para Linton <Lintan : 45), la cL1ltura pL1ede e:·:presarse em forma 
manifiesta a de manera encubierta; la primera es organizada y 
autom~tica, mientras que la segunda, puede percibirse coma 
indiferencia o apatía en los individuos, pero es la herencia y 
contextualizacidn cultural la que van a posibilitar en el 
indiviuo, respuestas ya establecidas (que requieren de un 
aprendizaje previo y organizado) y repuestas energentes 
(correspondi1~ntes a caracteres instintivc)S). 

Esta fusidn entre, habitat y cultura, crean y recrean una 
subcultura <Porsencaski:72), que caracteriza a quienes han 
tenido de sobrevivir a un habitat distinto a aquel en que se ha 
nacido, o adverso en sus condiciones. 
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5.- Entidad territorial. Comprendida esta como regidn o 
area l;erritorial; Ltnidad local, lLtgar cic:i residencia, medio 
ambiente, ambito de operaciones, espacio determinado o sitio 
geogr~fico. Si embargo ·este ha sido el elemento mas ciiscLtticio 
en los ctltimos tiempos, ya que no tocias las aplicaciones de 
comLtniciad actLtales, consideran este aspecto, dando un mayor 
peso a la jLtrisdiccionalidaci. 

Si, el area geogrdfica a pasado a ser Lln elemento secw1dario en 
las nuevas concepciones; sin embargo, no es aceptable aplicar 
el termino comunidad a gremios, usuarios de servicios, 
conglomerados o allditorios, por el s61o hecho de encontrarse 
circLtnstancialmente en un sitio o por mantener Lln nexo de 
afiliacion relativa. 

6.- JLtrisdiccionalidaci. La presencia de una normativiciad 
-si no es qLte de Lln franco estado de derecho -, la presencia de 
1,-,s diversé1s institL1ciones (1:fe organización y control, intra y 
extracomllnitariol; caracteri~an la regLtlacion de la vicia de 
qLtienes se consideran miembros de Ltna determinada comLtnidad. 
Representando elementos de la estructura de poder, por lo qLte 
estas instancias tienen Ltna vigencia relativa en tiempo y 
espacio. 

El control social es el medio por el cue1l Ltna sociedad va a 
tratar de imponer formas de pensar y condLtctas previamente 
decididas, encaminadas a mantener el orden social. Este control 
se ejerse a través las instituciones y los medios de 
informac:ion. 

La manera en como se manifiestan, vinculan o imbrincan estos 
elementos, varia de comllnidad en comllniciaci; por lo que sdlo a 
travcis de investigar sLts rutinas y reconstruir su memoria 
hist6rica (con testimonios orales>, se logra caracterizar cada 
Llna de estas micro Ltniciades socioespaciales. 
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Cap i tL11 o I I I 

LA COMUNIDAD URBANA Y SÜ COl~CRECION EN EL VECINDARIO.. (el caso 
de la Ciudad de Mexico, Mexicol. 

De acuerdo a estL1dios recientes, se estima qL1e para el "siglo 
XXI México aparecera como una ciudad predominantemente urbano
industrial. El territorio nacional contiene en la actualidad un 
sistema de 352 ciudades, las cuales concentran 63 % de la 
poblacidn del país. Sus diversas zonas metropolitanas mantienen 
un acelerado rítmo de crecimiento demogr,f ico y en particular 
la capital de la RepOblica -quiza la m~s poblada del planeta
aparece como megal6polis emergente'' (Navarro Benftez :901. Con 
los consecuente cambios en las formas de producci6n, de cultura 
y maneras de vida; ante las crecientes demandas de planeaci6n 
urbana, financiamiento de servicios, del transporte, el abasto 
hidradlico y alimentario, de vivienda y construcción, 
generación de desechos, etcétera. 

En donde el habitc1t esta siendo afec·tado por "un estilo de vida 
que aprovecha los recursos casí al limite, asi como por la 
L1tilización de tecnologías no apropi.1adas a las condici.ones 
ecologicas y sociales del medio ambiente ... la actutud de 
explotación predominante en nuestro quehacer cotidiano no 
solamente dana el entorno, sino que agudiza los conflictos 
sociales a traves de la competencia por el aprovechamiento de 
los recursos natL1rales" <Maihold : 901. 

Lo que conlleva a englobar tres aspectos bisicos de la 
descripción y el anc1lisisr. 1. l,3 es·tructura y la funci.Ón del 
espacio urbano; 2wla con1ur1icacidn y relaciones sociales y 3. la 
influencia de la gestión política del Estado. 

1. ESTRUCTURA Y FUNCION DEL ESPACIO URBANO !Medio físico). 
Los procesos de urbanización que se iniciaron en la ciudad 
hacia la d'cada de los cuarenta, transformar6n la sociedad 
mexicana, ahondando las diferencias entre las formas de vida 
del campo y la ciudad; constituy~ndose en un comglomerado que 
determina un particular ambito de cotidianidad social. 

El espacio se encuentra delimitado geopolíticamente, mientras 
que el comglomerado social se compone por un sin ndmero de 
grL~os, con una gran diversidad de intereses y constumbres, 
cuyas principal.es vinculaciones van estar dadas por las 
relaciones laborales y el sitio de residencia, y s6lo en forma 
secundaria, por el origen y las tradiciones. 

La interdependencia entre territorialidad y conglomerado va a 
condicionar en la vicia de los individuos y sus grupos, la 
integracion de un espacio de transitoridad, reconocido como 
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entorno social; en donde, la manera en que realice sus 
actividades., la significancia e interpretacidn que haga de 
ellas, caracterizard su cotidianidad. 

Esa cotidianidad temporo-espacial que subsiste apesar de la 
masif icacidn de la sociedad que impone al individuo sus 
novimientos y sus modas IAnderson :60 :65, Wirth :68, 
Donini:71, Peters :79, Pliego:87), con disciplinas impersonales 
y estandares de conducta. 
Par;_; Pli.<:<;10, la vida cotidiana en l.; urbe "no es L1nit.;1ria 
institucionalmente'', sino que se integra por organizaciones 
formales e inform,;lc;¡s, en donde se,: clistinc;iuc"n como "ambi tos 
básicos": c;l proceso de tr<1bajo,, la vida familiar, la vida 
socio-comunitaria y las relaciones de intercambio y movilidad 
espacial. 

Las relaciones ele intercambio y movilidad que caracterizan la 
vida socio-comunitaria, se van a contextualizar en un ambito 
particular, reconocido como territorialidad; en donde se le 
percibe como localidad clete~ninada, cuya c~lula b•sica es un 
espacio concreto: el vecindario. Sin embargo, la comprensidn de 
las modalidades de vecindario va a guardar estrecha relacidn 
con el tipo de vivienda, su calidad y el status social de 
quienes la habitan. 

De ahi que la pluralidad de zonas residenciales mantenga 
relacidn con las jerarquias en la escala social y con un 
particular sistema de vaL~res lla tradi.cion, la prd:dmidad o 
lejanía ccn el centro, las vias ele acceso, las modas, 
etcc?ter.;1). 

Mientras que para los pobres la casa constituye un refugio, a 
medicloi. que se asci.encle en la esc:ala scJci.al, la casa y 
2onificacidn van a significar bienestar y mayor status Cle~ero 
y Zubillaga :82l. La intima relacicln entre tipo de zona 
residencial y acceso a servicios comunes; con trama de 
relaciones infraestructurales o redes sociales, va a conformar 
las pecul iaridacles d&: los barrios, los vecindarios, las 
unidade~s t1abitacionales y las zonas e>~cl1Jsivas. 

Schjetnan CSchjetnan :84), conceptualiza la vivienda como la 
construccidn que funciona como habitacidn de la poblacidn y 
unidad b&sica ele la estructura material de la ciudad, ya que 
ocupa mcis de la mitad de su área. 

La vivienda, junto con las interrelaciones que se generan en la 
convivencia continua, vienen a ser los elementos bcisicos para 
la vi.da en la urbe, así como para poder constituirse en 
comunidades. En ese sentido, es que se analizarci, en primer 
lugar, el vecindario y posteriormente, las relaciones sociales 
de diferentes n~cleos vecinal.es. 
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Al VECINDARIO Y SU ENTORNO. 
El vecindario ha sido objeto de multiples estudios (Anderson 
:60, :65, ONU :61, Young & Mack :67, Wirth :68, Rappaport :78, 
Morris :78, Roberts:80, Lomnitz :78, :82 y Keller :79), entre 
muchos mas, que de una u otra manera han planteado factores 
para su definicidn, analisis e interpretaci6n. Llegando a 
considEJrar al vecindario "como el c:on,iunto integrado por 
viviendas de una area plenamente diferenciada, dentro de una 
entidad mayor" y atribuyen su diferenciaci6n a dos factores 
b~sicos: un grupo que anima un espacio particular. 

Para algunos te6ricos, el vecindario caracteriza una forma de 
subcultura, porque crea todo un sistema de valores implicitos 
en el uso y la costumbre, y por ello, senejan una comunidad. 
Pero la poblacicin de esta comunidad va a tener una gran 
movilidad diaria, al trasladarse de su vecindario a su trabajo, 
abastos y servicios; ampliando asi sus t'elaciones sociales, en 
detrimento del tiempo e interes para integrarse a las 
relaciones vecinales. 

Young 6 Mack CYaung & Mack :671, consideran que la integraci6n 
vecinal es mayor en aquellas areas de una larga tradicion 
lcJcal, dc:mde pocas madres traba.icm, la mayoría de la poblc1ción 
es oriunda y donde sean mer1os 111arcadas las diferencias 
ec:onÓmic:as. 

El vecindario y su entorno van a tener diferentes modalidades, 
de acuerdo con las características de sus viviendas, sus 
habitantes y la provisión o acceso a se1·'vicios. Y se 
clasi.'fican en: 

a) Barrios o barriadas. 
b) Conjw1tcs habitacionales. 
e) Zonas unifamiliares. 

a) Barrios o barriadas. Son asentamientos hu1nanos precarios, 
que se originan en las zonas de bajo costo; ya sea porque se 
trata de areas deterioradas por la expansidn urbana o por la 
mala calidad de su suelo (minado, relleno de basura, cuevas, 
pedregosos, salitrados, etc~teral; representando por ello, un 
minimo interes para las constructoras privadas. 

Lomnitz <Lomnitz :78, cintando a Turnerl, considera que.las 
barrriadas se caracterizan por un crecimiento progresivo, ya 
que las familias construyen sus viviendas y comunidades al 
ritmo de sus necesidades. 

Parad6jicamente, suelen encontrarse tambi~n en las proximidades 
de las zonas residenciales de mas alto costo, ocupando espacios 
de dificil acceso como el caso de barrancas prdximas a bosques 
(Lomas de Chapultepec y Pedregal). 
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Hasta hoy, no eNiste un mercado de vivienda dedicado a las 
familias de escasos ingresos econ6rnicos y las instituciones que 
llegan a mantener programas de construcción para estos grupos, 
lo hacen a manera de prestación social v con una serie de 
reqL1isitos, qL1e filtra el acceso a un n~1evo habitat. Asi, la 
busq1.1eda de vivienrja <Robe1'ts :8(1), se torna una actividad 
complementaria para las familias de este estrato social. 

b) Conjuntos habitacionales. Corresponde a una area y poblacidn 
delimitadas; que cc1mparte además, las instalacion"''S y servicios 
inherentes a este tipo de vivienda -mismos que, en terminas 
optimas-, deben ubicarse a una distancia facilrnente recorrible 
a pieM 

Su diseno surgio de la necesidad de reintegrar las relaciones 
directas de la comunidad, como una condici6n de sobrevivencia 
en el conteNto urbano. Por lo que su funci6n se centra en las 
necesidades sociales de: establecer un orden f{sico, recrear 
los contactos locales, estimular sentimientos de identidad, 
fo~~ntar el arraigo y autosuficiencia. 

Por su eNtencidn, bienden a reunir en su ambito a familias de 
distintos niveles socioculturales, lo que ocasiona segregaci6n 
de ciertos sectores, la busqL1eda del "aislamiento" y el 
descuido de los espacios comunales CLeRero y Trueba : 72). 

clZonas LITTifalimiaras. Las zonas de este tipo corresponden a 
aquellas en que se asientan principalmente viviendas de uso 
unifamiliares y por su tipo, pueden ser: populares, medias y 
e::c lLlS i vas. 

En todos los casos, el tipo de zona estara condicionado 
básicamente por el precio del suelo; tanto por su calidad y 
consistencia, como por la resistencia de los materiles de 
construccidn que dominen en el area, la demanda en el mercado 
inmobiliario, etcetera. Guardando la correlacidn directa con 
quienes tienen mayor o menor poder adquisitivo y estatus 
social. 

Entre las zonas que conforman el entorno vecinal, se 
encuentran: las zonas verdes y las zonas industriales. 

Tambien es perceptible, la presencia de pequeRas areas usadas 
corno "tiraderos de basura", en donde llegan a hacinarse 
familias dedicadas a la recoleccidn y clasificacidn de basuras, 
corno modo se sobrevivencia, ya que los desechos clasificados 
son vendidos a las fibricas para ser reciclados. 

Finalmente se hace mencidn a la zona central, que caracteriza 
el devenir histdrico de la entidad Cal caso de las ciudades 
latinoamericanas). 
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2.- COMUNICACION Y RELACIONES SOCIALES. <redes de intercambios>. 
Todos les fen6menos sociales que se desarrollan en al contexto 
urbano, mantienen en esencia el uso del espacio y los procesos 
productivos y de poder en su sociedad global; de tal manera, 
que las relaciones que se establecen entre los individuos y sus 
grupos, refleja estas condiciones, particularizadas por: 

a) El lugar de origen. 
bl La conformaci6n del vecindario. 
c) El Sector laboral. 
dl La vinculacidn con la gestarla política. 

En primera instancia, se puede decir que las relaciones de 
parentesco y las de proximidad vecinal van a ser mas sensibles 
que las de trabajo y gestoría, ya que estas a1timas, 
representan ante todo, una interrelaci6n de intereses creados. 
Sin embargo, la calidad y la proporci6n, va a variar en 
relacidn a los niveles y recursos de que disponen para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Debido a que el crecimiento urbano se da en gran medida por la 
migraci6n; se va a condicionar un continuo enfrentamiento entre 
poblaci6n oriunda y la ya establecida, hacia el recien llegado. 

AQn cuando al incio de la industrializacidn los migrantes eran 
integrados casi de inmediato a los procesos productivos; llego 
el momento en que el volumen de estos, supero en mucho a las 
oportunidades de empleo. 

El este proceso de incorporaci6n socio-productiva, se reconoce 
la importancia de la presencia de familiares en la ciudad, como 
factor determinante en las cadenas de migrantes CSinger :77, 
Roberts :80, y Lomnitz :821 y la tendencia de propiciar su 
integracidn en el mismo sector laboral, en nivel igual o 
semejante al del familiar ya establecido, en donde la alianza 
entre los grupos laborales del sector formal, para proteger sus 
condiciones, les lleva a conformar un progasivo 
''cradencialismo" IBalam :69 Oliveira :78), que no va a ser otra 
cosa, que la regulación del empleo a travcis de complejos 
requisitos (nivel de estudios, experiencia, recomendaciones, 
pruebas, hasta llegar al depdsito de fianza). 

De esta manera, los grupos del sector formal, reservan las 
oportunidades de empleo para sus familiares directos y aun para 
su amistades, llegando incluso a consolidarlo como derecho 
sindical. 

Con lo antarior las posibilidades para el recien migrado se ven 
disminuidas y no le queda más que incorporarse al sector 
informal, debido principalmente a la caracterizaci6n del propio 
modelo de desarrollo econdmica. 
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Al REDES DE RELACION ENTRE SECTORES POBRES. 
Los migrantes pobres, y en general la poblaci6n depauperada, 
desarrolla una peculiar organizacion social IMorris :78, 
Lomnitz :78 :82, Guilherme :871 y que en el caso de paises 
latinoamericanos, 1 lmga a cc>nformar todo un "sistema de seguro 
cooperativo informal" ILomnitz :821, a trav•s de redes de 
intercambio recíproco de bienes y servicios, y que en el caso 
de migrantas nuevos, las proporciona información, ayuda 
economica, e incluso vivienda, mientras consigue trabajo y se 
adecua a las nuevas formas de vida. 

Estas redes han sido definidas por Lomnitz, como ''la unidad 
domdstica de tipo compuesto", porque se integra de un grupo de 
familias vecinas, que pueden estar o no, emparentadas entre sí. 
Las fo~nas de proteccidn van desde alojamiento, alimentacidn, 
pr~stamos, contactaci~, para la obtenci6n de trabajo, ayuda en 
caso de enfermedad, apoyo moral y emocional, cooperaciones en 
aspecie para aventas especiales <rituales y festivos>, 
et<:éterl~\ .. 

Por la inestabilidad econ6mica de estos grupos sociales, las 
formas de interc.•mbio permiten su subsistencia y participación 
en el proceso econdrnico, a través de lo que se reconoce como 
sector informal de la economía urbana ILomnitz :78, Robert 
:80). 

El sistema de redes se da en base a relaciones de parentesco 
lla familia, el compadrazgo y la amistad), suele eMtenderse a 
los vecinos y paisanos del barrio. 

Lomnitz refiere haber podido diferenciar hasta 45 redes de este 
tipo, en un estudio de caso y las clasif iccl en: redes 
egoc~ntricas len base a relaciones personales), redes 
eMoc,ntricas (de individuo hacia todos los demis participantes) 
y relaciones diaticas !intercambia fuera de la red). 

Las interrelaciones se intensifican a partir de factores tales 
como: La praMimidad física (vecino puerta con puerta, de la 
misma vecindad y del mismo barrio). La condición económica 
igualitaria (semejantes necesidades y limitaciones en 
rec1.trsosl. El parentesco lpre·ferencias 1?nt1'e parientes y 
amigos, a vecinos). La identidad y confianza (familiaridad en 
el trato>. 

Las redes tambi~n se ven reforzadas por la trama de 
comunicaci6n infraestructural IRappaport :78l; de tal manera 
que las familias de escasos ingresos manifiesta un gran interei 
en conservar las relaciones familiares y establece ocasiones 
especiales para congregarse, en torno de la familia mas 
prestigiada, antigua o can mayor aceptaci6n en el n~cleo. 
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La mayor capacidad de intercambio se da en las redes de tipo 
extenso cuya escala de intensidad esta dada por el grado de 
confianza que se establesca progresivamente. 

Las red1:s de ayuda rec Íproca van a e:.: tenderse hasta el ambi to 
laboral, en donde el antiguo migrante, con mayor capacidad de 
relac:ion, logra servi1• de contacto para la colocación, 
fungiendo como aval, que garantiza la honradez y eficiencia de 
su familiar, desempenando el papel de intermediario para fijar 
las condiciones del trabajo y el monto del pago. 

Otras veces logra conformar un n~cleo de trabajadores 
especializados en aspectos técnicos o de oficio, o bidn en 
servicios domés1;icos y con cie1··to nivel de organización, 
constituyendose en una pequeRa empresa familiar; ·en donde 
todos, o la mayoría de los trabajadores, son parientes entre 
sí. Estas empresas familiares son un enlace entre los miembroé 
del sector informal y los del sector formal. 

Los grupos 6tnicos que tienen una tradici6n y prestigio en la 
fabricación 01rtesanal, logran una inserción al mercado de 
manufacturas para e:.:portacion, tal es el caso de bordadoras, 
tejedores, orfebres y alfareros, en donde no se les da otra 
posibilidad y han de aceptar las condiciones que se les ofrece 
crJmo unica oportuni1jad, llegando a formar grupos que no logran 
integrarse a la vida de la urbe; por lo que tratan de mantener 
un "aislamiento", que les pemite preservar en gran medida SLlS 

costumbres y sus dialéctos originarios. 

BI LAS REDES DE RELACION ENTRE CLASE MEDIA. 
La primer apreciacion que se haca aqui, esta en el sentido de 
hablar de clase como grupo o estrato social, en ningón momento, 
en la dimensidn que los marxistas le dan. 

La clase media urbana, ya sea de origen citadino o migrante 
establecido, va a dar ciertos apoyos a los nuevos rnigrantes 
(nacionales o extranjeros!, siempre que les unan fuertes lazos 
de parentesco o amistad, asi como en aquellas circunstancias en 
que medien compromisos de trabajo. Dependiendo de la intensidad 
del nexo y compromiso, sera la disposición de ayuda. 
La ayuda puede consistir en alojamiento y alimentación a 
poblacicm estudiantil mientras localiza vivienda y se adapta a 
la vida urbana. En el caso de personas mayores, se les ayuda a 
colocarse en algun empleo; a traves de cartas de recomendación, 
tarjetas de presentación, o como aval, cuando así se requiera. 

Estos grupos sociales manfiestan una tendencia a mantener 
buenas interrelaciones con los parientes del mismo estrato 
social¡ mientras que su relaci6n tiende a ser distante, con 
aquellos familiares de clase social distinta. Por ello, su 
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n6cleo de redes de relación se van a centrar entre familiares 
directos y amistades, cuya pertenencia sea la misma en clase 
social y sin importar las distancias que medien entre la 
residencia de unos y otros, ya que este grupo social, en su 
mayoria, dispone de automovil familiar, o simplemente, de vias 
de tr¿nsito y servicios de transporte, cercanos a su vivienda. 

Cuando el vecindario integra las B9pectativas de status y 
confort para sus habitantes, suele darse una buena relación de 
vecinos, ya que se cubre aqui la proximidad fisica y social que 
caracteriza toda red de relaciones. Sin embargo, la relación 
vecinal va a tener como base, la relacion persona a persona, 
mas que de familia a familia; dependiendo de las afinidades en 
edades, intereses, pasatiempos o deportes; concurrencia a las 
mismos centros educativos y servicios, en cuyas condiciones, se 
dan diferentes grados de confianza y compromiso. 

Para l'::eller n<eo•ller :78), •~l vec:lnc¡ es "cualquier persona no 
emparentada que vive en la misma calle o cuadra, y con qui~n se 
mantiene un contacto habitual o previsto como mínimo una vez al 
mes"; de tal manera que, la relación de vecinos es ante todo 
una condicidn impuesta, reconocible, pero no por ello, 
estimable; sin embargo, siempre que se de proximidad física de 
vivienda, esta latente la posibilidad de esta relacidn -ya sea 
de aceptoKión, indife1-encia o rechazo -, y sólo se e:·:tingue una 
vez que media la distancia espacial. Considera esta autora que 
la relación de vecinos debe distinguirse de otro tipo de 
relación <parientes avecinados y amistad entre vecinos). 
Cuando la relación vecinal se transforma en amistad o 
emparentamiento, estos vínculos van a suplir la relacicin 
vecinal. 

La relacidn entre vecinos tiene tr~cendencia porque esta 
regulada en gran medida por la colectividad, ya que sus 
relaciones sociales se ecuentran plenamente delimitadas a 
trav¿s de reglas y obligaciones, a la vez que subswne un 
sin~mero de intercambios voluntarios. 

De tal manera que las formas cooperativas de participacidn se 
dan, en primer lugar por la frecuencia de contacto y grado de 
interelacion entre los diferentes miembros de las familias; y 
en segundo lugar, por el tipo de dominio de sobre la propiedad. 

En terminos generales, la preocupacidn comun por el 
mantenimiento, la conservacidn y seguridad es frecuente entre 
qLtient~s son prapieta1"ios¡; mientras que entrm los éArrenclatarios, 
solo prevalece el interes de crear nexos y actividades de 
seguridad, en los casos ds que esta se vea amenazada. 

La mayoria de las veces los contactos entre vecinos son 
cil'CLtnstanci,;ilE!S y transitorios; aun cuando compar·ten el mismo 
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ambito, las mismas necesidades, limitaciones y representantes 
políti~os. Y s6lo se recurre a su ayuda, cuando las ciernas 
posibilidades se han agotado; en cuyo caso, la ayuda es 
limitada hasta el establecimiento de contactaciones con 
familia1~es y amigos, siendo mlJchas veces~ los vecinos quienes 
fungen como enlace para la localizaci6n de tales nexos. 

Es frecuente que los miembros de esta estrato social se 
integren en organizaciones civiles de tipo profesional o 
gremial; o simplemente se suscriban a clubes y centros 
recreativo-sociales, con factor importante en su utilizaci6n de 
tiempo libre, ademas de las relaciones y prestigio que esto les 
representa. En pocos casos, se incorpora a actividades de orden 
político, en cuya situaci6n, sera a título personal, casi nunca 
como n6cleo familiar. 

Las redes de relacidn que se establecen son superficiales y 
consisten el pr~stamos de enseres y utensilios domdsticos, 
recepcion de correspondencia especial u objetos fuera del 
horario disponible por los miembros de la familia, vigilancia 
de ''puerta a puerta" en caso de dejar sola la vivienda; 
w1icamente en condiciones de emergencia, se solicita otro tipo 
de favor, y se tra·ta de 11 seleccionar 11 al vecino que se 
considere mejor para el cometido. 

Las relaciones vecinales se van a ver afectadas por las crísis, 
catdstrofas o generalización de algun problema; an cuyas 
condiciones se da una mayor interrelacicin, intensificandose en 
proporcidn a la magnitud y duracion del foco o estímulo. 

Las inundaciones, problemas de lanzamiento o en el regimen de 
tenencia, derrumbes, danos en la fuente de energía el,ctrica, 
incendios, etcetera, van a crear lazos de solidaridad y dan 
paso a formas organizativas de defensa y lucha vecinal, frente 
a las condiciones prevalecientes y quienes tuviesen la 
capacidad de soluci6n o los recu1·sos. Estas organizaciones 
determinan su propia normatividad intra y extragrupal. 

A la inversa, cuando aumenta la autosuficiencia familiar y de 
equipamento vecinal, las relacionas entre vecinos van a ser 
menos necesarias y por lo mismo, menos interdependiente; de tal 
manera que las redes que se establecen se caracterizan por: 

a. La prioridad. Se valora la posibilidad de solicitar el 
favor o ayuda primeramente a los familiares, en segundo termino 
a los amigos, y como dltima posibilidad a los campaneros de 
trabajo o a los vecinos. 

b. La selectividad. Ya que para pedir ayuda a un vecino, se 
toma en cuenta la clase de favor y la disponibilidad que se 
espera tenga para ello. 

c. La aceptaci6n. En cuanto a ciertos valores y normas 
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compartidas; determinando la accesibilidad o no, para solicitar 
o proporcionar la ayuda IMorris y Hess :781. 

La población que integra esta clase social se encuentra 
generalmente empleada en el sector formal de la economía 
urbana, sus condiciones laborales son estables, cuentan con 
ingresos regulares y con un sistema complementario de 
prestaciones médicas y de bienestar, que les permite la 
satisfaccicin de sus necesidades basicas y una cierta seguridad 
social les~o 1Htimo se pre=;enta en socied21des en desarrollo, ya 
que paises al tam1mte industri¿\l izados, los sistemas de 
seguridad social son de amplia cobertura). 

Finalmente, se puede considerar aqui, que las redes de 
intercambio vecinal en estos grupos, se dividen en: 

al Préstamo de objetos o utensilios domªsticos. 
bl Invitación a eventos familiares de tipo religioso, 

festivo o tradicional. 
el Participación para actividades cíclicas de interes 

vecinal; como en la siembra y mantenimiento de arboles o areas 
jardinadas, festividades dG la comunidad, apoyo a grupos 
deportivos del vecindario, etcétera. 

di Regulacidn de las conductas respetables, a traves del 
concenso latente sobre comportamiento y moralidad. 

el Integración solidaria en casos de catástrofes y 
siniestros, para proporcionar ayuda a los vecinos, apoyar sus 
demandas, etcétera. 

CI LAS REDES DE RELACION VECINAL EN LA CLASE ALTA. 
Los grupos que integran la clase alta son reducidos y por la 
particularidad de conjuntar poder y riqueza, resultan casi 
inaccecibles para su estudio, por lo que existe poca 
in'formación al respecto. 

La clase alta de la ciudad se compone por población originaria, 
migrantes antiguoa y algunos extranjeros, con inserción en el 
sector 'formal de la economía; por lo que su ubicación es en la 
cupula empresarial privada o como funcionario en la burocracia 
de estado .. 

Las redes de relacidn que establecen estan bi'furcadas entre los 
familiares directoa que pertenecen a la misma clase y sus 
relaciones poi Ítico- económicas, que dete1•minan SLI perman<~mcia 
en ese grupo social. 

Tanto su vivienda como su vida personal y 'familiar tratan de 
ser mantenidas en la mayor privacidad; por lo que sus viviendas 
se ubican en zonas residenciales exclusivas. Generalmente 
cuentan con m¿s de una vivienda unifamiliar. 
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A mayor capacidad econdmica, mayor busquada de aislamiento 
residencial, y solamente se procuran otro tipo de relaciones 
sociales a partir de interesas plemamenta identificados; 
cerrando las interrelaciones ~iacia familiares directos muy 
pró:dmos Een parentesco y a un ré.lducido nL\lnero di:' amistades del 
mismo estt"ato. 

Las redes de intarrelacidn no tienen funcidn de ayuda, 
información o SE~l"'Vic:i<J~ sino CILle vi:l encami.ni::1da a relaciones 
colaterales der i vt:\dc1s de l ¡;\ e;:pe:ins ion ds::.1 1 as emprc:·sas 
familiares o de la elevacidn del nivel social. 

Ante problemas o necesidades urgentes, so dirigen a buscar la 
asesot"Ía de profesionales, ya sea en problemas emocionales, 
legales u econoniicos. En donde mantener la lealtad 
íntc?r'fa.m:i liar G:IS muy impor·tc:i.nte, ncJ asi par1:i con las dem,:\s 
"f'ami 1 i.as o tn"i.embros cf(;,l 1~1'L1po. 

Las rt"2dt=:s dE~ ird·1~'l''Ci..,rrdJ1c; :~e 9uían por· ob,iE::t:os s1.u1tt.tarios y E.il 

ct::impa1···tir ~t:tivid21dF.?s rln esp1::lrcimien·ta y d1::?portivas; por lo que 
las t .. elaciones ~on S\Jaerficial.es, competitivas y encubren su 
verdadero se~ntido: mantenGr el estatus y au111entar su prestigio 
sac i ¿·1 l .. 

Para Roberts (Roberts :801, los ricos de los paises 
subde:::>f::i.rrolli~das !~;L-w1 pr·opc~nsos a mantenr:.1r una ac:ti·tucies 
provinci~nas en la inti1nidad ·f~miliat·, evi~ando estas conductas 
en los cí1~culos er1 doncJe carecen de co11fianza~ 

La prio~ .. id.::tú d1? las relc:\ciones 5oci31t=?S s1 st.-::t dacia por la 
autosL1·ficJ.encia ·familisr, por lo que no existe el pr4stamo de 
objetos o din~ra entrQ vecinos-

Los contactos entre vecit1os se dan s1emp1~e y cuando 
correspo11d~u1 a condiciones; socioec:onómicas similares, de o·tra 
manera~ la relacicin es distante o tiende a ser evitada. 

Asi, a medida que disminuy8n las necesidades contunes; es decir, 
a mayor· autosufuciencia~ so da una mer\or· into1Mdeper1dencia 
vecinal. 

Fren·t~ et c:ontin1JC!i1Ci~1'..'.5., tit::nr::n r.:omo posibilidc'\d: 
ª" Movilizar los r8cursos de Estado, a travcis de sus 

cont;:;,ctos con L:\S .:11 l;,3.!..:; es;fc1ras de este sector .. 
b. f1t)Vilizar sus propiqs rec:uPr:cn-; pr·:ivados~ a través de 

algun.:,.i.s ·formas organiz¿¡'l;ivc.':\S e~·:p1..,ofeso p.:tr'2:i el ob.]el;ívo 
reqL\erido. 
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3. - LA RELAC IIJN ESTADO Y COl'1UN IDAD. 
Como se ha venido planteando, el Estado en su procese de 
vincular las representaciones colectivas que a elaborado para 
la sociedad, con las que ella a su vez formula para si misma; 
genera una serie de condiciones que promueven una conciencia 
colectiva, que en el contexto mexicano, en gran medida esta 
dado por el nacionalismo revolucionario, cuya ideología se 
sustenta en la justicia social, conjugada con los valores y 
tradiciones culturales. 

Esta formóla ha sido profusamente empleada desde los anos 
postcardenista corno un recurso para mantenar el control social 
y resolver los conflictos entre grupos, en donde-"el 
nacionalismo -como otros conglomerados de ideas -, sería 
simplemente un puente mediador entre la sociedad y la política, 
entre la cultura y las instituciones de coerci6n" <Bartra :891, 
en la actualidad resulta poco eficaz ante las condiciones de 
crisis ci(~ conf lanzó\ que enfrenta la est1·L1ctura de poder. 

La falta de credictibilidad y la problemcitita econdmica, han 
ch:?St_;JaSti::"\dc.1 l,~s redes ele mediación funcic>ne;1l. 11 !..a crÍsis ds: 1982 
abre una epoca que se caracter~iza por la r~pida extecidn de un 
nuevo fendmeno: la necesidad de una salida democrática aparece 
en todos los estratos de la sociedad política y en sectores mas 
amplios de la sociedad civil. La precariedad de los mecanismos 
democ1~áticos se ha convertido en un obstáculo para las 
diferentes corrientes y tendencias qua operan dentro del 
gobierno; la forma priista del gobierno autoritario ya no es 
operativa ni eficiente para N!producir las funciones mediadoras 
y leqitimado1-·as dt?l Est<1do" <Bc\rtra :891. 

Bartra desarrolla una t~sis sobre la desviaci6n interpretativa 
y anacr6nica del nacionalismo; planteando la concepcicln de 
unificacidn cultural, corno la posibilidad de generar factores 
de ccmunicacidn, de representatividad y de valorización una 
conciencia e identidó\d pl.Emas. Y pl¡rntea como limitantes: "la 
transnacilJnaliZó\ciCÍn y la e:·:panción de la cL1l·tura de masas" y 
"la CL\ltL1ra política mL1ltiple y heo•te.>rÓgenea". 

La democratización, la apertura de canales de comunicación y 
participacion ciudadana; el control da las instituciones 
].ocales y los procesos de reforma~ se constituye11 en formas de 
gestion popular que cobran fuerza cada dla, abriendo algunos 
espacios ganados a trav~s de las movilizaciones vecinales y 
presiones de grupos organizados. 

En el caso de la política mexicana, se hace evidente a lo largo 
de su historia¡ la presencia de acciones de tipo populista 
asistencial, como respuesta a las demandas e inconformidades de 
los grupos sociales mas carenciados; o bien medidas 
conciliatorias con sectores que ejercen presión. Es al interior 
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de este juego de fuerzas, que han variado las estrategias y los 
recursos o servicios a neoociar. Así se van destacando 
programas de regulacion d; la propiedad de la tierra, dotacidn 
de servicios, gestiones proteccionistas a la vivienda de los 
trabajadores y no asalariados, etcétera. En ocasiones 
sostenidas por largos periddos o bién, establecidos por 
dotacidn ~nica y en apoyo a decretos presidenciales. 

A. POLITICAS DEL ESTADO ANTE LAS ORGANIZACIONES V LOS 
MOVIMIENTOS URBANOS. 
Las organizaciones y los movimientos urbanos tienen una larga e 
intensa historia en la Ciudad de Mexico. favorecidas por su 
condicion de capital de la RepÓblica, y~ que en ella se van a 
reflejar los conflictos del país. 

Cada fase crítica y coyuntural de su desarrollo, van a 
propiciar la intensificacion de las acciones de los movimientos 
organizados, sobre todos aquellos que tienen que ver con las 
garantias y luchas laborales, asi como las que guardan ralación 
con la tenencia y uso del suelo. 

Es hasta las dos Óltimas decadas, que el Estado ha emprendido 
estrategias y políticas específicas para regular el uso del 
espacio urbano. Se genera en el sexenio de 1971-76 la Ley 
Ganeral de Asentamientos Humanos y a partir del siguiante 
regim~n, se extieden estas políticas a aspectos de bienestar 
social; principalmente a cuanto vivienda de interes social, 
re~¡ulacicín de predi.os fami l i,;ires, otorgamiento de c1·'éditos, 
remrJdelación y remodelf.\Cion de barrios del centro de la ciudad 
y acciones de apoyo a la autoconstruccidn. 

Al agudizarse la crísis econdmica, el Estado estableci6 
restriccciones presupuestarias que afectaron principalmente el 
area ele servicios y po1·' ende, los program¿\s de bienestar 
social, acelerando el creciente descontento e insatisfaccidn 
social y política. 

Frente a ello, el Estado crea la reforma política, estrategia 
que -por aproximarse un cambio de gobierno -, permitid dar un 
nuevo cause a las organizaciones políticas, debilitando las 
alianzas que estas tenían con los grupos ele sindicalismo 
independiente y organizaciones vecinales. de esta manera se 
logro refuncionar los mecanismos de control y mantuvo a los 
partidos políticos ocupados en su propia consolidacidn para 
participar en el proceso electoral. 

Superada esta fase, se ha maniestado la creciente partidpacidn 
partidista por sumar a sus filas a las organizaciones 
existentes (de todo tipo: gremiales, profesionales, civiles y 
desde luego, populares!, tocia vez que hacerse presentes en las 
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movilizaciones, principalmente las que reivindican las 
condicionas de vida de la población. 

De tal manera que el Estado, además de la crisis 
econdmico-social, enfrenta en la actualidad una de sus peores 
crisis políticas de su historia; en donde un desastre natural 
(los sismos de 19851, vino a evidenciar lo burocratizado y 
endeble de sus instituciones, dandose asi una situación 
coy un tLira 1 • 

B. LA COYUNTURA SOCIAL POSTSISMICA. 
Las condiciones que se manifestaron despues de los sismos que 
s~~CLtdieron la ciudad de Mé;:ico en sr~ptiembre de 1985. se 
convirtieron en el hecho concreto que permiti6 capta~: 
al La incapacidad de las instituciones del Estado para dar 
respuestas a urgencias; tanto por la escasea y dispendio de 
recursos, como por la falta de previsión. 
En donde el sector salud desplago el esfuerzo más organizado, 
aun cuando en est~\ oc.::1sión, SLl!:l recursos se e11con·br·abé\n 
seriamente disminuidos por las perdidas en los derrwnbes. 

bl La inmediata participacidn ciudadana, cuya intervencion 
espontanea fue detet'minante en los p1•imeras mom<mtos y mótl"ltLtvo 
constantes acciones de ayuda; patentizd su disposición par 
asumir libremente la busqueda de soluciones, aportando su 
iniciativa y medios. 

cl la existencia de oroanizaciones civiles con solidas 
estrLtctLtras, qLte faci.litó SLt rapida inc:o1-porttcián; generando 
una agil división de funciones, organización de grupos y 
administración de recursos. 

d) La escasa vinculación entre el sistema educativo y las 
necesidades reales de la poblacidn; ya que la incorporaci¿n de 
los eshtndiantes y p1"afesionistas qLte se did desde el inicio 
del problema. se efectuo en forma directa, sumandose a las 
organizaciones civiles~ 

Salo en contados casos se di6 la presencia de grupos y 
r..>r'9a11i~t1t\rJs univers.i tE:lrios; y gremiales .. 

e) El tratamiento inadecuado del suelo de la ciudad, pasando 
por alto su consistencic• y cap.;tcidad clt2 E~::pl.otadón., creando Ltna 
infraestructura que no siempre se construyd con la resistencia 
de materiales y la seguridad requerida. 
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Las condiciones de urgencia que vivi6 la ciudad despert6 en sus 
pobladores el interes por los problemas citadinos y la 
necesidad de contar con adiestramientos y recursos b6sicos, 
para enfrentar contingencias de esa magnitud. 

Los observadores han dividido esta movilizaci6n en dos etapas: 
la urgencia y la reconstrucci6n. 

La primer.;1 co1•responde a los momentos inmediatos al desastre, 
en que la poblacidn de todos los estratos sociales se incorporci 
a las acciones de rescate y auxilio. Hasta el tercer día de su 
acontecimiento, en que el Estado logro establecer su control 
sobre la situaci6n. 

La adversidad de las condiciones genero el sentimiento de 
solidaridad y di6 las bases para las acciones sociales para la 
reconstrucción. 

La segunda etapa se inicia con al repliegue de la participaci6n 
espontanea y la conformaci6n de organizaciones reivindicativas. 

El tr~nsito de una otra etapa se di6 a trav~s de: 

a. La disminucidn de la ayuda y participacidn espontanea. 
b. La presencia de grupos vecinales organizados. 
c. El inicio del control de la situación por parte de 

elamentos del Estado. 
d. La evidente inrdicacia y co1•rupci.6n de los representantes 

gL1bern<llTH'1nta les. 
e. La conjuncidn de las demandas de los grupos de 

damnificados, en torne a los problemas de vivienda. 
f. La ingerencia de los partidos políticos. 
g. La inminente necesidad de que el Estado asumier~ la 

responsabilidad de reconstruir la ciudad y dar cause 
democr~tico al interes participativo de la ciudadanía. 

El Estado restableci6 el orden y busc6 reintegrar su imagen 
pt.'.1bl ica; par<"1eJ.¿1mente, l.;1 instcmcias gubernamentales 
coartar6n los trabajos de laa organizaciones civiles, que 
frente a las presiones ejercidas, abandonardn sus proyectos. 

Los grupos organizados que permanecieron activos en esta etapa, 
fueron aquellos que tiene una trayectoria defensiva; como son 
algunos sindicatos indapendientes, univeritarios 1 profesionales 
de distintas areas y ciertas asociaciones civiles, quienes 
Junto con la CDNAMUP lograron resistir las presiones, 
constituyendose el 27 de septiembre en un organismo cupular: el 
Comite Pooular de Solidaridad y Reconstruccion ICOPDSDREI. 

El_ COPOSORE nc1 11Jgró su consol.irJc.;ciÓn aun cuando 1'e<lliz6 
reuniones y proyectaba un amplio programa, ya que debido a su 
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intelectualizacicin, se despego de las bases y pronto quedo 
rebasado ante el apremio de las necesidades de los 
damnificados. 

Aun así, la dimensicin del problema mantuvo correspondencia con 
la participaci6n de los grupos, y solo un m~s después 122 de 
octubrel, surge la Cordinadora Unica de Damnificados CCUDI, 
encabezada por los afectados en la zona de Tlatelolco, misma 
que ya presentaba actos de luchas reivindicativas desde 1975. 

La 1Ltd1a de la CUD ha rescatado e::pet·'iencias locales, ya qLte la 
forma de accicin que se han mantenido en los barrios y colonias 
populares, han variado en cuanto a su nivel y efectividad, 
dependiendo principalmente de su tradicion organizativa; siendo 
mejor y mas agil en aquellas areas que ya contaban con 
organizaciones vecinales o donde las redes de relacidn social 
sor1 e>:·tensas, como sucedio en las colonias Morelos y Guerrero, 
o en el conjunto habitacional Nonoalco -Tlatelolco. 

Las reubicaciones surgidas del programa de reconstrucci6n 
afecto las redes vecinales y en algunos casos, modificci su 
pertenencia organizativa, pero no ha eliminado del todo la 
participacion de tales grupos urbanos. 
En la intet'pret,'lcidn de Alicia Zi.1:cat'di CZiccardi ::881, las 
condiciones político-sociales que se agudizaron despues de los 
sismos de 85, 9ent~t'Bt'on pot' pt"i.mera vez, el desarr1Jllo de "Ltna 
política de arraigo de su población original y de mejoramiento 
de sus c:ondic:ines de vidi~ 11 M 

De tal manera que si los sectores m~s afectados fueron los de 
me.1nos i119resos, "tambil?n se vieron a1~ectadas l.é\s viviendas de 
algunos núcleos de la clase media, mismos que imfluyeron para 
modificar las relaciones existentes entre un sector de la 
ciudadania y las instituciones gubernamentales dedicadas a la 
administración de espacio urbano y/o financiamiento o 
produccidn de vivienda popular, la concertación democrática 
aparecici como un instrumento de gestion urbana ... entre las· 
instituciones del Estado y las organizaciones sociales de las 
clases popLtlares en torno a las demandas habii;.:~cionales" 
CZiccardi : 881. 

Bajo estas condiciones surge un plan específico coordinado por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento 
del Distrito Federal; quienes ante la presi6n y demandas de los 
damnificados, y apoyados en el decreto presidencial de 
expropiacidn de predios y vivienda, inician cuatro programas: 
"U el F'rogram;;, de Emergent<'! de Vivienda f¿,se I CF'EV Il, 
destinado a ofrecer alternativas a los trabajadores afiliados a 
algun sistema de seguridad, principalmente a familias de 
ingresos medios, a la totalidad de damnificados del conjunto 
habitacional Juárez e, inicialmente, a la poblaci6n de afectada 
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de la unidad Tlatelolco; 2) El Programa de Reconstrucci6n 
Dernocrjtica de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, diseRado 
especialmente para la rehabilitación de esta unidad; 3) el 
Programa de Renovaci6n Habitacional Popular CPRHPI, que en un 
principio se circuscribi6 a la reconstrucci6n delas vecindades 
expropiadas, y 41 el Programa Emergente de Vivienda Fase II 
CPEV I!l destinado a atender las demandas de las vecindades 
dañadas por el terremcito y no e:·:propiadas" CZicc,;irdi :88). 

Es durante los últimos años que se promueven programas cada vez 
mas participativos, que incorporan nuevas formas de relaci6n 
gobierno-gobernados; cuya concertacion sintetiza la voluntad 
conciliadora del Estado: formalizando las demandas y 
delimitando la participación de las organizaciones sociales. 

Así, en el año de 1986, se plantea corno una importante 
estratégia política, "la consulta póblica sobre democratizaci6n 
d1;i lia ciudad" y en 1989, "la consulta srJbre participaci6n 
ciutlr::tc.lana 11

• 

A la fecha se indentif ica a 300 organizaciones no 
gubernamentales, de las cuales, ·tan s6lo 11 20 de~~ás grandes 
gastaran 10 millones de dolares en proyectos de educación y 
salud, 8 en infraestructura y 60 en agricultura y 
microempresas'' (Programa PRONASOL :90). Estas organizaciones 
son: ci\lles de autogestidn, de promoci6n, centros de apoyo, 
las organizaciones alternativas, etc~tera. 

Estas organ i. zac i enes "han p rCJbmlo SLI capacidad para llevar Lln 
car,cter inovador y calidad •.. combinan el trabajo profesional 
y remllnerado, con el trabajo comprome-itido y v1:l1Lint<:tri1J" 
(programa de PRONASOL :901. 

4. DEF!NICION DE COMUNIDAD URBANA Y EL~MENTOS CONSTITUTIVOS. 
A partir de la consideración de contexto urbano y la 
caracterizaci6n de las interrelaciones de los diferentes 
sectores que integran esta sociedad, se ha planteado desde un 
principia la dificultad para emplear una conceptualización de 
este tipo, por lo que en primer termino se procede a enunciar 
los elementos que se pueden extraer de lo analizado hasta 
al1ora. 

Entre les elementos citados destacan: 
1.- Vecindario. 
2.- Sentimiento de clase o grupo social. 
3.- Redes de relaciones. 
4.- Valores implícitos o explicites. 
5.- Localidad espacial. 
6.- Control y jurisdiccionalidad. 
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1.- VECINDARIO. Es la unidad social bdsica en la estructura y 
organizaci6n urbana; caracterizada por una dintlmica que mezcla 
los patrones culturales corresoondientes al origon y nivel 
econcimico de sus habitantes <LeAero y Trueba :72). 

Constituye el espacio vital o habitat de sus moradores; para 
quienes tiene particular significancia el usa de algunas areasM 

Su grado de equipamento o proximidad con los servicios, va a 
determinar la conformacicin del radio de accidn o entorno de sus 
pobladores; asi, la accesibilidad a los medios de comunicacidn 
y transporte, van a contribuir importantemente a fomentar el 
arraigo vecinal. 

2.-SENTIMIENTOS DE CLASE O GRUPO SOCIAL. Entendido el 
sentimiento como cierto sentido de pertenencia a un estrato o 
grupo determinado. Por lo que es frecuente que se 
autaconsideren pobres, o clase media, o clase alta. 

La pertenencia esta basicamente en relaci6n al origen 
(regional, nacional o extranjero) y scilo de manera superficial, 
se tiene sentido de pertenencia a la localidad (barrio, m6dulo, 
unidad habitacional, colonia, distrito o zona, delegaci6n, 
etc~teral. 

3.- REDES DE RELACION. Las formas de interrelaci6n se 
presentan como sis·temas de redes, ya q1Je la densidad de 
poblaci6n y su distribuci6n, van a permitir mayores contactos 
personales. De igual manera, la participaci6n (continua o 
transitoria) en diferentes grupos, contribuye en la integraci6n 
de redes extensas de relaciones reciprocas. 

El rol de vecino se asume el el mínimo de ocasiones, teniendo 
preferencia en los sistemas de interrelaci6n: los familiares 
pr6ximos en clase y residencia, luego los amigos y s6lo como 
dltima posibilidad, los vecinos. 

Los focos o factores de interrelaci6n mds importantes son las 
carencias y necesidades no satisfechas, así como las 
condiciones de seguridad. Dependiendo de su grado, importancia 
y duraci6n, se dan con mayor o meno1• intensidad las relaciones. 

Las condiciones extremas o de emergencia, intensifican 
rapidamente las interrelaciones, llegando a creár, a medida que 
se prolonga a intensifica el factor desencademante, una mayor 
solidaridad y participaci6n vacinal. Este fendmeno se observa 
aun en las clases altas. 

4.-VALORES IMPLICITOS O EXPLICITOS. en todo vecindario 
existe un subsistema de uso de espacio, asi como de aspectos de 
aceptaci6n social, que subsumen valores comunes y reflejan en 

53 



gran medida, el estrato social dominante en la zona. 

No se puede considerar que existe una escala unica de valores, 
prevaleciendo la heterogeneidad en este sentido; porque 
involucra diferentes grupos culturales, que en muchos casos, 
carecen de constumbres heredadas. en donde las rutinas diarias, 
semanales, mensuales, anuales, etcetera; van a constituir 
formas personales de interpretación contextual. Estas acciones 
cotidianas guardan un sentido social, que de estudiarse y 
valorizarse en su real dimensión, permiten fortalecer la vida 
del vecindario. 

Las formas manifiestas y encubiertas de la cultura urbana han 
integrado, sin embargo, formas de 1·espuesta inpersonales, que 
han contribuido a la masif icaci6n de la educación y al 
an¿nimato de la insa·tisfaccicln social. -

5.- LOCALIDAD ESPACIAL. Co1•responde en primer instancia a la 
delimitación vecinal y del entorno, sólo que por la gran 
movilidad de la población, los espacios de transito alcanzan 
significancia, llegando a perderse el sentido de 
territo1·ialidad o localidad. Este elemento para validarse 
requiere de ser vinculado con el vecindario. 

6.- CONTROL Y JURISDICCIONALIDAD. El vecindario s~ encuentra 
inmerso en Lrna normatividad social (explícita e implícita), así 
como en un estado de derecho, cuyas instituciones regulan los 
diversas procesos de esa sociedad. 

En donde el medio físico esta representado por el vecindario y 
la localidad espacial. Los factores psicosociales por el 
sentimiento de clase o grupo y sus redes de relaciones e 
intercambio. Toda ve~ que las representaciones colectivas a 
nivel nicrosocial se dan por los valores implícitos o 
explicitas y las de nivel macrosocial se hacen patentes een el 
control y la jurisdiccionalidad política. 

Finalmente, cabe entonces considerar aqui, que la aplicaci6n 
del concepto de COMUNIDAD URBANA conlleva a aceptar al 
VECINDARIO URBANO como la unidad social equiparable, para el 
estudio de la vida en la urbe. 
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Capitulo IV 

DESCRIPCIDN DE LA DINAMICA DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES Y SU 
REPRESENTATIVIDAD COLECTIVA. 
La población de las ciudades Latinoamericanas, en particular la 
Ciudad de Mdxico, mantienen algunas formas cooperativas, 
arraigadas en las tradiciones y costL1rnbt~es provincianas; tanto 
por la migracidn continua, como por el crecimiento urbano que 
tiende a invadir otro tipo de zonas. Si bien es cierto que al 
integrarse a la vida urbana, van perdiendo paulatinamente esa 
participatividad; hasta mas1T1car sus conductas con la 
asimilaci6n de patrones urbanos. 

Sin embargo, estos grupos sociales log1~an su sobrevivencia a 
base de esos lazos. El lugar de erigen y la proxi~idad física 
del avecinamiento, van a determinar sus redes de relaci6n, sus 
sentimientos ele clase~ sus formas organizativas y de 
participacidn en los movimientos urbanos. 

Las organi=aciones informales para algun evento social o 
religioso del vecindario, son las mas frecuentes en todos los 
grupos sociales; mientt~as q1~e las 01~ganizaciones formalms son 
escasas y varian mucho en cLianto a sus objetivos y medios para 
lograr sus fines. 

La acci6n colectiva imolica sujetos sociales aoelando a una 
condicidn compartida (~aserna :861, que para ei caso particular 
del vecindario, se constituye e11 acciones coiectivas a través 
de j1~ntas vecinales, c6rnites de amas de casa, c6mites cívicos~ 
sociedades de padres de familia y asociaciones civiles. 

De tal mane1~a que las necesidades b~sicas de vivienda y 
servicios son considerados como los objetivos principales de 
las distintas ot'ganizaciones vecinales; particularizadas por su 
percepci6n de calidad de vida y su cultura, así como por el 
momento histdrico. 

Estas ot~ganizaciones van a variar mucho en cuanto a su 
representatividad, capacidad organizativa y g1•ado de cohesidn;· 
dependiendo en gran medida de su acceso al sistema de 
informacidn y a su vinculación con los representantes de los 
diferentes niveles del aparato político-administrativo. 

Roberts CRoberts :801, retoma en su texto, algunas 
observaciones en el sentido de conside1·ar a los pobladores de 
los barrios bajos urbanos como grupo muy limitados ~ara la 
ot'gar1izacién de sus de1nandas sociales; aun cuando poseen un 
alto grado de asistencia y ayuda mutua, lo que viene a 
ubicarlos como partidarios potenciales de políticas populistas. 
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S6lo en estas condiciones, son llevados al rejuego político, 
asistiendo ran representacidn de los demás sectores 
poblacionales. Lo que les permite s~car algunas canonjias 
personales o mejoras para los barrios de los que realmente 
provienen. Por ser esta una interrelacidn cíclica, existe la 
continua a~pectativa al interior del vecindario, asi como a la 
vigilancia de los enlaces politices. 

Las acciones urbanas de tipo vecinal, resultan las mas 
relevantes, porque toman como referencia el uso del espacio, 
buscando la reivindicacidn de ese grupo en pa1·ticular. Sus 
objetivos son grad~ales; pasando de los problemas locales, 
hasta la percepcidn de la crísis o problemas nacionales. 

La problem~tica espacial se agudiza debido a que m's del 60 X 
de la Ciudad de Mexico fue anteriormente ejidal o comunal, 
ddndose una incongruencia entrm la legislación agraria y la 
urbanizacicln; por lo que la expancidn de la ciudad se encuentra 
ligada indisolublemente al proceso de ragularizaci6n de los 
terrenos ocupados ilegalmente y la defensa de los ejidatarios 
ante la e;{prcpiacidn de sus tierras. 

Estos factores son las principales motivaciones para la 
organizacidn y movilizacicin de la población !San Salvador 
Cuauhtenco, San Pedro Actopan, San Francisco Tlalnepantla, en 
Xochimilco; San Francisco Tlautenco en Coyoacán, entre muchos 
másl. 

Las demandas se dan en relacidn, ademcis del suelo en cuanto 
soporte vivendario que concretiza una territo1•ialidad y un 
vecindario; a la vivienda misma y los servicios, como la unidad 
de prop6sitos para obtener mejoras predominates en la vida 
cotidiana. De ahi que las juntas vecinales protagonicen 
acciones colectivas, cuya importancia depende del grada de 
solidaridad que logren, llegando a mostrar su poder al ganar la 
calle a trav~s de manifestaciones, marchas, plantones, ton\a de 
instalaciones, e incluso, en enfrentamientos violentos con 
autoridades. 

La gran resistencia que presmntan las organizaciones vecinales 
para transformar su proyecto local en un proyecto de mayor 
embergadura y reparcucidn, radica en: 

a. La forma particular en que se genera ml desarrollo en cada 
país. 

b. La estructura cultural y su percepción del cambio. 
c. La falta o daformacidn de la infcrmacidn. 
d. La desarticulacidn ent1·e proyecto local y proyecto 

estructural. 
e. Lap•esmncia de intereses particulares de algunos 

individuos. 
f. La oposici6n partidista. 
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g. La incompatibilidad real o supuesta, permanente o 
tansitoria, entre estr¿1tegia local y opo1•tLtnidades regicinales 
(Lewis : 80). 

l. FORMAS ORGANIZATIVAS DE LOS GRUPOS SOCIALES. 
Al comparar las ·formas organizativ¿1s ele los distint;os grL1pos 
sociales, se pe1•cibe qur" la clase media, es el grL1po qL1e genera 
los cuadros políticos en Am~rica Latina; además de ser el grupo 
de crecimiento económico y modermizacidn, ya que lo integran 
profesionistas, industriales menores y comerciantes <Tarres 
:86). 

Se le reconoce mayor capacidad de confrontsci6n, tal es el caso 
de los médicc~s, los profesores y los Ltni.versi t¿1rios. 

Sin embargo, cuando han alcanzado sus objetivos iniciales de 
lucha, es frecuente que sus dirigentes se "despeguen" de su 
grupo y se incorporen por cuenta propia, a la participacicin en 
partidos políticos o como funcionarios del sistema 
gubernamental. 

Se caracterizan como actores colectivos CLoaeza :84), por medio 
de su identidad comunitaria, ya que su red de rmlaciones ha 
surgido ele una cotidianidad compartida; pero sobre todo, a 
t1·aves de sL1s necesidadt·?S c:olectivas, estrechamente vinc:Ltladas 
con el uso del espacio y en donde existe una marcada tendencia 
hacia el ascenso social. 

Al aumentar su coesidn interna, facilmente se plantean metas 
mayot~es, para satisfacer nuevas necesidades, hasta llegar a 
planos de demandas a las autoridades político- administrativas. 

Su nivel de presi6n y negociaci6n es muy bueno y con la solidez 
de contar entre? sus miembros con pe1·sonal altamente capacitado 
en las distintas esferas de la tecnología; por lo que suelen 
plantear sus problemas con objetividad y frecuentemente aunados 
a alternativas de soluci6n, en donde se mantiene como una 
constante, su participaci6n en la supervisión de las distintas 
etapas de los proyectos, por medio de comisiones especificas, 
lo que conlleva a la transformación de las reivindicaciones 
sociales, en propuestas tfucnicas <Terres :86). Siendo dificil 
para el estado el control de estos grupos. 

Lod movimientos organizados por la clase media y alta Cde areas 
correspondientes a Coyoacán, Sat~lite, Tecamachalco y Valle 
Dorado), se han realizado como mecánismo del vecindario en 
contra de los cambios en los usos del espacio, como: la 
autorizacidn de licencias para construcciones departamentales, 
la ampliación de calles, construccidn de ejes viales 0 
simplemente, por el uso de inmuebles para oficinas del sector 
p(1blico. 
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En diferentes investigaciones CDelh~meau y González :671, 
Loaeza :83, Tarres :86), se hace evidente que la intención de 
estos grupos as la satisfaccidn de necesidades colectivas, pero 
que el logro de ellas les conduce a estrat~gias de orden 
político; que como interlocutores, va desde las actividades o 
movilizaciones de presidn, hasta la participacidn en partidos 
políticos de oposici6n, estableciendo el tr•nsito entre una 
relaci6n da dependencia -oposición, hacia otra de negociación 
-presión politica. 

Cuando su organizaci6n es buena, llega a contar con algun medio 
ele información local., independic;mtemente da s1.1s l'eLtniones. Y 
puede ir desde un tablero en los sitios de mayor concurrencia 
(frecuentemente es la entrada a la iglesia), hasta la impresión 
regular de un boletín. 

El valor que alcanza como aspacio democrdtico es muy importantg 
en el vscindario, siendo sus elemen·tos básicos: el concenso y 
la participación comprometlda. 

Cuando los grupos han logrado la satisfacci6n de sus 
principales necesidades, les es facil emprender tareas de orden 
educativa, cultural, recreativo y ecol6gico. 

Los pobladores de los barrios exclusivos, asentados en las 
zonas privilegiadas, eventualmente ie organizan en movimientos 
urbanos CBorja :751, s6lo lo hacen, cuando: su zona se ve 
afectada por proyectos urbanísticos ajenos a sus intereses o 
por el ejercicio de cualquier política de estado tendientm a 
transformar la ciudad, sin ningun beneficio en el incremento de 
la plusvalía de sus predios. 

Este sector se organiza a trav•s de asociaciones civiles, 
b'sicamente para aspectos de vigilancia y seguridad, asi como 
de preservaci6n del medio. 

Estos grupos, al presentar sus demandas han contado con una 
serie de investigaciones y asesorias previas, que les permite 
tener precisi6n en las alternativas de soluci6n y las 
estr<,tégias d1: presión pal ítica par,¡i el logro de SLIS ·fines; y 
en no pocas ocasiones, exige su intervensidn supervisando el 
desarrollo de las resoluciones. 

En la actualidad, debido a la perdida de poder adquisitivo de 
los orupos de el.ase media, se manifiesta una mayor preocupacidn 
en e;tos (arrendatarios y propietarios de viviendas 
plurifamiliares en unidadas habitacionalesl, integrandose a las 
demandas de los sectores populares, lo que viene a dar mayor 
'fl.IE'l';:a e\ los movimientos vecinl\l.es de zonas de deterioro y 
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expancion urbanaM 

Por ello, no es de extraRar que las primeras oganizaciones 
vecinales hayan sido las inquilinarias, mismas que al surgir en 
1915, en momentos de profunda crisis, se vincularon al Partido 
Comunista Mexicano o a las corrientes anarquistas. 

Es a partir de 1930 que son cooptadas por el PRI y s6lo despues 
del novimiento estudiantil de 68, se inician movimientos 
reivindicativos organizados fuera del control del partido 
oficial <Ramír1~z Sainz :86). 

Los habitantes de barrios populares y asentamientos precarios 
son los que han realizado mas movilizaciones; sus luchas 
inqLtilinarias por 1¿1 preservación dr,i vecindades de renta 
congelada, sus enfrentamientos en lanzamientos habitacionales y 
en la legalización de predios, es parte ya de sus tradiciones 
!Tepitcl, .GLU?rrero, Martin Ci'.\rrera, Santo Domingo los Reyes;, 
Carmen Serdan, y muchas otras). 

La mayor efervescencia da los novimientos urbano-populares se 
dio durante el sexenio del presidente Echeverria, en que se 
mantuv6 una política de tolerancia a las invasiones urbanas, 
promovidas por lideres o agrupaciones vinculadas al PRI. 

En este mismo peri.c1do destacó la org¿,nización del Campamento 2 
de Octubre len la Delegación Iztacalco>, mismo que no se 
consolido, a pes,1r de lo prolc1ngado SfJ SL' lucha, debido a la 
personalidad de su lider y a la continua represi6n que se 
ejercio sobre sus habitantes. 

Hasta la fecha, en la mayoria de los casos, la conducci6n y el 
cont~Jl es asumido por el partido oficial; ya que los 
movimientos urbanos se manejan en M~1ico como elemento de 
apoyo, negociación y enfrentamiento al sistema, por lo que los 
demás pc1rti.dos tratan tambi.en de inte1'venir en los nacientes 
novimientos, llegando a establecerse una lucha da partidos 
políticos, aparejada a las luchas reinvidicativas de los 
barrios. 

De ahí que existan novimientos "dependientes" (del partido 
oficial) e "independientes" (que no se encuentran bajo el 
control del PRI>, estos ~ltimos se identifican como 
"movimientos Llrbano-popular•es" y "novimientos urbar10.-, 
independi1=ntes". 

Los movimientos sociales han presentado diferente grado de 
organizacidn y conciencia, dependiendo de esto, se dan: 

A) Movimient;os espon'l;aneos qL1e por carecer d12 Lina estruct~1ra -·
org~nica, quedan en manifestaciones aisladas o acciones sin 
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trascendencia social (marchas o plantones, como unicas formas 
de protesta o demanda). 

Bl Movimientos organizados, con estabilidad directiva y gran 
participacidn (asociaciones civiles de colonos, vecinos y 
autoadministracionesl. 

Cl Movimientos organizados radicalizados politicamanta, con 
filiaci6n partidista e ideología extremista, que por lo mismo, 
va a ser aislado y desintegrado por las fuerzas del Estado 
lbasicamente, grupos de paracaidistas invasoras da predios 
federales o privados). 

El Movimientos organizados, con solida estructura interna, 
q1.11;; manti.enen n<!HOs ccin otn;;s or9anizacionss ci novimi.entos de 
lucha -urbanas o no - como son en la actualidad la Coordinadora 
i'iacional. del Novimientc1 Urbano PopuléH', la Ccicirdi.nadora 
Inquili.naria del V,;ille de Mé:dco, la Peña Mo1·'el.o~;, La 
Coordinadora Llnica de Damnificados, etc•tera. 

Los movimientos Ln'banos de mas t r;~S!endenc i a, son a que 11 os que 
han asumido wia pcsicion que garantiza el mantenimiento de su 
estructura, la participación de sus integrantes en la toma de 
decisiones y la movi l :izf1ción organizarla. En d~mde su grado de 
politizacion sA manifiesta en la exigencia para el 
reconocimiento de sus organos representativos y su derecho de 
organizarse libremente; tales son los casos del movimiento 
ecclogísta y del antinuclear. 

Las relaciones que estos establecen con el Estado, asilan desde 
la to·tal subordinación, la actitud de m1todef1;msa, la oposición 
organizada y la negociación; emplaando para ello diversas 
estrat6gias, mismas que van desde el clientilismo hasta las 
posiciones radicalizadas, a traves de acciones legales o de 
hechos; en donde la respuesta del Estado va desde la concesión 
de las detnandas, hasta la represion, pasando por la 
mediatizacion, condicionamiento, dilacidn e incumplimiento. 

De tal manera que, los barrios populares y vecindarios que 
cLtentan con una organi.zac:ion ·formal, lle1;¡an a c;;iracterizarse 
como una comunidad urbana, en tanto que desarrollan LITT 
sentimiento de pertenencia, a partir del arraigo local Y del 
""'~';t.;:~tL1s socioeconómico y cul l;ural comi'.1n; concretados en recias 
de relaci.dn y cooperatividad, sustentadas en un particular 
sistema de valores, en donde sus formas de vida cotidiana y de 
lucha, Vt:\n a r121;Jul~r·se pc)r las instanci.e.s qLte repres<?ntc.':tn el 
control y la legitímidad del Estado. 
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2. ALGUNAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ORGANIZACION Y 
NOVILIZACION VECINAL. 
El alcance de los problemas urban!sticos no es solo competencia 
de la estructura político -administrativa, sino que representa 
ante todo Ltna problemática socü'1, y quG por lo mismo, requiE!re 
de la participación de los diferentes sectores y grupos que 
integran la sociedad. 

En Amdrica Latina se esta tendiendo - a partir de la expanción 
urbana, y ante la dificultad de gobernar zonas tan amplias y de 
tan diversa integracidn -; a crear los consejos vecinales o de 
barrios, teniendo como primera intencion, introducir mejoras al 
are a. 

En la actualidad se presentan principalmente tres formas de 
participación: 

al A trav~s de grupos de acción directa, que asumen la 
responsabilidad de las mejoras !aportando mano de obra, 
materales, costos>~ 

b) Mediante la movilizacionde varios grupos, para ejercer 
presior1 a las autor1ciades locales, en pt~imet~a instancia, y de 
no ser resuelto, se acudira a los niveles pr6ximos en 
jera1"quía, hasta llegar a la m¿xi,t1a aL1tor~idad (se constituyen 
en grupos con filiaci6n política). 

e) Por medio de 9rl1pos que combin¿m o alte1·nan ambas 
es'Crc\·l;egias. 

di Por iniciativas instih<cionales (pi'.1blicas o privadas), 
para atenuar conflictos o como parte de la política social. 

Frente a condiciones coyunturales, los grupos organizados 
pueden m•s facilmente lograr sus objetivos; de tal manera que 
la situacidn específica de localidad, la política urbana que se 
esta ejerciendo, así como de algun hecho politice que este 
centrando la atencicin, pueden ser aprovechados por algun lider 
con vision política, cuya capacidad de articulacicin de los 
procesos dados y las demandas de sus representados, permitan 
una r~pida negociacidn. 

Sin embargo, esta ~ltima condición es dificil de encentra~, por 
lo que resulta Importante al apoyo y asesoría de 
profesionistas socialmente comprometidos (Veldzquez :871. 

La presencia del lider, agente o profesional -que ejerce un 
poder o produce un efecto IWolfe :871 -, puede basicamente 
corresponder a lidares colectivos de clase o grupo, entre los 
que se encuentran: dirigentes políticos, planificadores y ciernas 
tecnócratas p~blicos, capitalistas y empresarios, gerentes y 
otros tecnócratas privados, oficiales militares, jueces y 
abogados, dirigentes sindicales, dirigentes de asociaciones de 
profesionales, propietarios de medios de comunicación, 
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acaddmicos e intelactualss, dirigmntes y portavoces de 
organizaciones religiosas, dirigentes e ide6logos qua rechazan 
las pol!ticas de Estado y dirigentes de movimientos de 
marginados u1~banos o rurales. 

De tal manera que cada vez es más frecuente la participacidn de 
los grupos marginados o del sector informal, incorporados en 
luchas y movimientos urbanos <Valencia :781. 

El hecho de vivir en el mismo lugar, despierta en la población 
ciertos intereses comunes y su inciativa puede ser aprovechada 
para necesidades colectivas CONU ~861, a través de organizar al 
barr·•i1J en asociación, cooperativa o bién, Lma fed.eración, qL1e 
disponga de un local para la realizacicin de sus reuniones y 
funciones principales. 

Hay que partir de los grupos o asociaciones que predominan en 
los barrios. A través de su identificaci6n y reconocimiento ee 
les pL1ede E1stimL\la1' y del!' asistencia di~J. gobierno central o 
local, o de alguna organización formal no 9L1bernamental; o 
simplemente, proporcionar orientaci6n y asesoría. 

El personal profesionalmente preparado reporta una ayuda 
fLlndamental en las organizaciones vecinales, ya que se 
incorpora con su conocimiento y objetividad para las 
promociones de beneficio comunal, a la vez que puede ir 
capacitando a la propia población para su autogestion. 

Estas organizaciones tienden a: 
al Detectar las necesidades y problemas locales. 
b) Contactar con las autoridades y grupos directamente 

involucrados en su satis·faccidn o solucidn-
cl Propiciar la participación de los interesados. 
dl Promover la progresiva satisfaccion de las necesidades y da 

disminucidn o solucicin de los problemas. 

Todo ello conlleva a una serie de estrat,gias para el logro de 
cada uno de los objetivos y sus finalidades. 

La plena identificaci6n de las necesidades v sus satlsfactores 
en forma priorizada, requiere de una invest~gación 
participativa o bién, de estudio sobre al terreno. La ubicación 
da las redes de rela.::ión tanto de ayuda recíproc;;i e.orno su 
inter1'el¿1ción con servicios establecidos en lé1 locali.dad o en 
el en·torno. 
Debe identi.f icarse plenamente la función de los consejos de 
distrito, las organi2aciones eje manzanas y las asociaciones de 
barrios o asociaciones de residentes. 

Existen en la actualidad algunas estratégias sistematizadas, 
como son: 
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A" El Desarrollo ComLmital'i.o. 
Las técnicas de desarrollo comunitario, enfocadas a la 
problem.;1tica urbana (Q\~U :78, :86), destacan lcis objetivos 
sociales y el mejoramiento de las condiciones ambientales. La 
e:·:presión "Desarrollo de la comunidad" se emplea aqLd, en el 
sentido de accion 1:onjL1nta de dos factores, iniciativa 
colectiva de familias que viven en el mismo vecindario y el 
apoyo a sus esfuerzos a través de los servicios de algun 
organismo póblico o privado, con recursos e intereses sociales. 

Esta estratégia, plantea: 
a) Estableci1niento de consejos vracinales representativos, 

con la participaci6n y apoyo popular. · 
bl Oroanizacidn de programas de educacidn de adultos. 
el Or~anizacidn de cursos de capacitaci6n para el trabajo. 
d) ¡;·royectos de r:.olm:acicín labo1·al. 
el Establecimiento de centros sanitarios vecinales o 

comunales. 
fl Apoyo o forrnacidn de grupos juveniles, de mujeres, 

trabajadores y grupos civicos. 
ol F'roteccicín de L" ecoloqia. 
h) Formacidn de cooperativas de productores, de 

comorcializacidn, de consumo; asi corno cajas de ahorro y 
pré~.;tamo. 

Las acciones que se realicen se orientan a intensificar la 
interrelacion vecinal y entre los grupos, asi como a mejorar la 
coniunicación con los organismos co1nunales~ sus funcionat~ios y 
autoridades. También se busca la preparación en cuanto 
conocimiento~" i·eales de la probl1;;mática, formi:\B de 
organización, sistemas de divulgación e intercambio de 
expet~iencias; sistemas de eclucacion social y capacitacidn; 
seleccicin de asesorías, t6cnicas elementales de administración 
(control de finanzas, formulación de informes, etceteral y 
foNnacion politica CKruidermk :70, CEPAL :84) 

SLts ob.ietivos principales plantean, "fomenta1· 1<1s 
transformaciones sociales~ para lograr un mejor,amiento humano y 
material equilibrado; reforzar la estructura institLtcional de 
modrJ tal qL\e ~,i;, facilten los cambios sociales y el pro1:eso de 
crecimiento; asegurar al m~Kirno la participacidn popular en el 
proceso de desarrollo y fomentar la justicia social, 
permitiendo qLl<-? :tos grupos memos pi··ivilegiados e:·:pr.1=sen sus 
aspiraciones y participen en las actividades de desarrollo" 
CONLJ: 861. 

El d1?sa1·rol lo es definido entonc<?s, corno Ltn p1·oc1?so integr.:11 de 
acciones coordinadas; no s6lo de orden econdmico, sino como Ltna 
totalidad social, que surge de un base educativa y crea 
co~Jromiso colectivo. Debe incluir por igual, actividades 
productivas, 1=dL1cativas y CLlltLwales; q1.1e rescaten y conserven 
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valores y tradiciones, para qua se fortalezcan los sentimientos 
de identidad y pertenencia. 

La presencia de proyectos de autoayuda es fundamental, cuidando 
qLH-::? no r'Hst.tllt2 sólo una ·form1:.\ dt:? 0L11 ... c1 pl.'."lblica b,;trata (LiJa1· ... e 

: 7r,~)), s.i.nr:> quu la tri::.\no df? obra sr:.1 01··9,1nice alí?ntando ltn 
t ... esponsabilidad y la participac1on en toma de deci~iones~ Ya 
que la concepción democrdlica de la olaneacidn ICEFAL :871 1 
considera las de11tandas de los gv·upos sociales como variables 
bi:~sicas 1::-:in E~l ,3n;Jtl isis., pc1r c1::>r~'G.'Sip1Jndc~1·• d l'?;:presianr~~~ 
legitim~s que deben S8r· articul~das 2 un c!iseRo global de 
política y p1·,:\ctlc,,\ planificadora. 

Asi, par¿\ aplic:1'::H"' tóc:nic¿1~, ije rJes1:\1"1·,cilJf.') de comur1:ldi::.~d a 1a vida 
url:>¿;1na rzn Amr::1---ic.:i. Lc:..1tina 1:CE:Pt=1L ::66 y s.r¡), ~e~ !"'t?qt.tiere~ 

a) AdoEptarJ.¿;s '" r:.Eid;;, 1·0:'1 idad pé.H't:icul::w. 
b) In·teorarlas l!\ los dt:~ma::~ e!:s·f1_1er::os f,;¡l.tb12rn=imen bal<?s., tr.."\nto en 
proyecto$ concr--e·tos~ ~on10 er1 l!J5 pldr12s 9lot1~les de desat"'rollo. 
e) Vincularlas ..:.:\ li:-\~; t::~xp1:~ct1.:\tivc..:..s de l\~1s gr1:..ndt~s m.;:\sas dr:? 
obr•eros y campesinos, sobre todo, en CLJanta sG t~ef iere a 
re·fc.11"'mf:' ..;.1t:jrt!\f"ia" t?l(?•hJC.i.Ón d1? lil c:2tl1d¿td 1:if~1 vida y condiciones 
soc: :l e.1 c.::s ~ 
dJ Pt~apcrtionarles una aolicia base tecnol6gica y humanística~ 
con persor1al especializado. 

A. ESTRtHEGIAS BASICl~S F'Pd"':A DESARROLLO. 

L<a estratégi,¡-i di~ desarrollo comunitar:io cuc-mta con múlti.ples 
variantes, resultado de las difererites exoeriencias realizadas 
en diversoE paises, por la que se incluye aqui~ algunas de 
el J.e.s. 

F'ara E<:icldle y D:iJdlt? O:Hiddlc:: .~, Di.ddlQ~ : 71), la en:perif~nci.a en 
casos de desarrollü co111ur1iterio les llev6 e formular un esquerna 
di~ldiJo sn seis ~taoas biEicas y ~us r~spectivos n~cleos de 
'"et i v iclades: 

a) Etar.1d de í:"::<olwraci.Ón. 
St? inci.~;\ r:on la i.nte9r:.1ción de la Histori;~-Est:Ltdio preliminar., 
asi como de eventos 1~ecient8s que orienteri al investigadoi~ 

(ellos le denon1in~n ani1ílador social>, sobre las condiciones que 
prevalecen en el a1 .. ea .. 
Y\?l E.lll lt:1 :.ont.\~ se oresi.;.~n t¿¡_ y t•eunt:: con 1J.lgunas pc::rsan(:l:.:-::. de 
C)roanismas de lt:..1 loc(:~l icJad .. E·:"f!:ict1 .. L::\nth:l e~ntr•(;;vi;::.t"s in·forma.les 
qu.;; pci·mitan dest;:.ca1" la p.:O,rcnpcinn qur2 tienen de su re~<lidad y 
prc1blen1htica socialh 



b) Etapa de Organización. 
Una vez detectado un problema central, se hacen juntas 
informales para reunir a los interesados a trabajar en torno 
una problem6tica definida. Creación de camitas, o grupos 
formalmente responsabilizados en los proyectos de solución. 
Delimitación de rasponsabilidades y compromisos para mantener 
el trabajo. 

c>Etapa de Discusi6n. 
Adiestramiento de la población en la organizaci6n de 
discusionea democr~ticas y objetivas, usando un recurso externo 
p.ara la definición del problema, fijando limites en la 
ciisr:Ltsidn, lle-)vandolas r..'\ cabo cu~ntas veces sea n·ec:esario, 
hasta clarificar las ideas del grupo. Planteamiento de 
alternativas; estudio de sus ventajas y desventajas. 
Determinación de principios, para orientar la evaluación de las 
alternativas. Desicidn-selecci6n de una accion propuesta para 
resolver el problema. 

d) Acc:ión. 
Proyecto de trabajo qua pone la decisicin en marcha. Información 
continua sobre el trabajo realizado y su efectivid.ad. An~lisis 
a través de discusiones y evaluación crítica de los avances. 

el Nuevos proyectos. 
Se revitaliza la oroanizaci6n con nuevas matas, repitiendo las 
etapas de discusión-y acción; ampliando los contactos eHternos, 
con personas y organismos con influencia en la comunidad mayor 
(aquella a la que pertenece la microregión con que se esta 
trab~jandol. Aumento en las discusiones creandose la 
controversia. Se ejerce "presión", para generar mayor fuerza y 
comp rorn i so. 

f) Continuación. 
Surgimiento de la necesidad de coalición, ya que al contactar 
con nócleos eHternos se manifiesta esta tendencia. Creación de 
un n6cleo perm.anente, cuyo compromiso y responsabilidad 
creciente pennanece y asume sus propias estrat,gias. Esto 
Oltimo permite la retirada del animador. 

El proceso depende de un pequeRo grupo, ya sea que exista y 
deba ser reforzado, o bien se cree a partir del problema 
concreto. Es frecuente la presencia de un "animador'', empleado 
en su calidad de profesional, para que acelere y asesore el 
proceso, orientando la autogesti6n, pero no dirigiendols. A 
trav's dol tiempo, aumenta la participación y sa origina una 
dalagaci6n de la directiva, a nuevos integrantes de la 
org:aniz~ción. 

Otra estrat6gia relav.ante da organización comunitaria es la 
planteada en termino& da "participación popular'', dasarrcllada 
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por CREFAL, cuyo principal expositor es Boris Yopo IYopo :80, 
:831 y seguida en M~xico por diferentes profesionales CDrella 
:851. En terminos muy generales, el esquema experimentado es el 
siguiente: ' 

a) Etapa Previa <montaje institucional y metodológico del 
trabajo participativo comunitario). 
Primera fase: organizacion institucional. Lo que esta 
implicando la investigación documental respecto al tema y la 
seleccidn de material de apoyo. 
Segunda fase: selección y capacitación de los investigadores y 
responsables del proyecto. Hace referencia a una selección y 
capacitación rigurosas. 

b)Prin~ra Etapa IPlanificacion del trabajo metodológico, previo 
a la participación de la comunidad). 
Primera fase: determinación de una zona de cardcter macrosocial 
para la ejecución del proyecto participativo. 
Segunda fase: preparación del equipo promotor o t~cnico del 
trabaja. 
Tercera fase: preparaci6n de la estrat~gia para lograr la 
participación activa de la población. 
Cuarta fase: selección de una area y unidades estratégicas, 
especificas. 

c)Segunda Etapa (desarrollo del trabajo metodológico 
parti.cipati.vo). 
Primera fase: acercamiento e introducción a las unidades 
é?specíficas,- por pc"\rte dc~l E!qLlipo técnico. 
Segunda fase: selección de tecnicas para la recopilación de la 
información. 
Tercera fase: análisis e investigaci6n de la problemática de 
las unidades específicas y formulaci6n del diagn6stico 
situacional participativo. 
Cuarta fase: primera sistematización de la información recogida 
en la fase de diaon6stico inicial. 
GlL1inta fas1:: elab~wación de un diagnóstico adicional. 
Sexta fase: formulación del proyecto. 
Septima fase: implementacidn y evaluación del proyecto. 

Desde la primera fase de la segunda etapa (que se refiere al 
traba,io d:i1•ecto con la comunidad), se llevan a cabo reuniones 
con la poblacicln~ se le motiva a pat~ticipar, a expresar su 
manera de percibir los problemas y las alternativas que desean, 
tratando de comparti~ los conocimientos formales del equipo de 
trabajo, con la interpretacidn que de los hechos hacen los 
habitantes. Cada una de las fases que siguen, va incorporando 
progesivamente a la poblacidn, haciendola participe y 
responsable de la informacidn, las decisiones y el trabajo. 

En esta estratigia, la participaci6n popular se considera a 
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"aqL1ella qlle tiene su pi·'opia aL1tonomia progresiva y cuya 
responsabilidad se define y ejercita en las organizaciones 
popL1la1·•es". ResL1lta importante, vincular la participación 
popL1lar 1 con la capacitacicin y la organizacidn; con L1na meta 
definida y como factor político para el desarrollo IDrella 
: 85). 

Toda acción de este tipo, se basa en el concenso y se enmarca 
en Llna capacitación crítica y tecnica 1 qL1e busca cambios 
sociales a trav•s de la contribllción y participación popular 
organizada. Requiere de apoyos oficiales, asesoría t~cnica, 
disponibilidad de recL1rsos y L1na organizacidn de base que 
integre los diferentes proyectos (Grw'1n 8< Novar!( ·:87l. 

El InstitL1to Mexicano del Seguro Social, a trav~s de una de sus 
Clínicas de la Cilldad de M4xico, efectuo Llna experiencia 
singlllar en SLI zona de inflllencia, denominanciola, GAM 68 
(Grupos de Ayuda MutL1a de La Clínica 68). El trabajo inicial de 
un grupo tendía a una reproducción progresiva y geom•trica de 
grupos, hasta generalizarse con la integración de toda una 
comLlnidad. 

F'a1•tía de la formalización de un grL1po de seis jefes de familia 
de un vecindario, mismos que se estructuraban en relaci6n a un 
programa de seis actividades específicas -cada L1na de ellas 
correspondía a una necesidad particL1lar en cada familia-, dando 
Lln orden prioritario. Se determinaba fecha para realizar cada 
faena, con la participacicin de todos ellos e inclL1so algunos 
otros familiares. 

La funcicin del personal t~cnico consisti6 en la coordinaci6n de 
las actividades, regulando la proporcidn de la faena y 
fomentando la convivencia responsable. El abocarse a acciones 
concretas de beneficio familiar, se logr6 el interes real de 
los participantes, quienes a su vez, fllngieron corno promotores 
de nuevos grupos, con resL1ltados positivos. 

Lamentablemente, este procedimiento no se continllo hasta su 
culminaci6n IIMSS :721. Sin embargo, se ha tomado aqui por 
considerarlo como un primer mecanismo, que permite objetivar 
las necesidades y el valor de la ayuda vecinal. 

Por similares condiciones, se hace referencia a la experiencia 
Cubana !Escuela de ArqL1itectura de la Habana :741¡ en donde 
nomerosos grllpos de trabajadores, participan en la construcción 
de viviendas leste es uno de los mayores problemas en esa 
CiL1dad). 

La formaci6n de microbrigadas de constrL1ccicin implica la 
incorporación vol1.1nt<u'ia ele ob1·eros ;o1diestrados y SLlpervisados 
por organismos especiales y estudiantes universitarios 
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avanzados. Mientras astas obreros realizan estas actividades, 
sus campaneros del centro de trabajo, suplan con plustrabajo la 
ausencia de los microbrigadistas. 

Aquí se manifiesta la base de una gradual toma de conciencia de 
problemas urbanos y se gesta la participación política, en un 
sistema econdmico diferente al resto de Latinoamérica. Con las 
adecuaciones pertinentes, podria pensarse en este tipo de 
estratégias. 

B. ESTRATEGIAS PARA EMERGENCIAS VECINALES. 
Ante la pres!~ntación de ¿'\19un estado de emergenci·a, por 
desastres naturales o provocados por el hombre; las acciones sa 
encaminan a: 

A.- Reconocimiento dc-'11 1L!ga1' de los hechos (F'ére;: S¡¡1linas: 86)·, 
iniciando los trabajos con grupos previamente entrenados en la 
evaluación de lo ocurrido. 
B.- Rescate y selva1ner1to de las vic·timasb 
C.- Identificacidn de victimas o integración de datos de 
1~escate, para su pos·terior identif icaci6n. 
D.- Atcmción médicO'I dt~ emer·gtmcü1 y traslado a Centros 
Hospi talc.~1"ios~ 
E.- Protección y apoyo a lesionados y personas con angustia o 
pán ic:o. 
Fu- Aprovi.siona1niento en artículos de primeros auxilios, 
medicamentos, agua, alimentos y recursos humanos. 
G.- Intarvencidn de los sistemas de sanidad. 
H.- Organización y control de grupos voluntarios. 
I.- Slstema de estabilizacion y entrega a grupos y organismos 
especial.izados. 

DLtrante torJas estas etap,;is, lo funrJamen·t,,1 va a ser le\ red de 
comunicacion de corta distancia que apoye la divisidn de 
trabajo, la toma de decisiones, etcétera. 

La estrat~gia de coordinacidn debe incluir todos los 
movimientos y actividades, debiendose contar con una red 
pri111:ipal de comunicacit5n a base de 1·'adio1'e1:eptor·es con ·fLtente 
de energía prop:i.a <Pére;: Salinas :86), a base de computado1·'as y 
cuyos bloques funcional.es seran: el cantro de decisiones (red 
principal y subsistemas), centro de operaciones (coordinacit5nl, 
estaciones repetidoras (fijas, semifijas y moviles) y 
estaciones de enlace para con el exterior, fuera de la zona de 
desastre. 

La ciudadanía, sobre todo los estudiantes y profasionistas, 
pueden ser incorporados a la funcit5n de identificacidn de 
victimas, w1a de las m~s penosas, paro fundamental. Formular 
los listados y características de cada una de ellas: la 
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descripción de sLt filiación, rop.;1s, sitio del qLte ·fLte rescatada 
y lugar al que es conducida; facilita la identificación y 
localización, a los familiario•s. 

El impacto psicológico del desastre-crisis (Greenamyre :86), 
afecta a la peque"• unidad social, le deja una profunda huella, 
porque las acciones que implican valores irracionales, estan 
cargadas de emotividad, que conllevan a una diversa gama de 
respuestas individuales y colectivas. 

C. LOS MOVIMIENTOS URBANOS. 
Los movimientos urbanos contituyen una i~Jortante estrat•gia de 
organizac1on socio-política, por lo que en este trabajo, se le 
analizan desde esta prespectiva. 

Estos movimientos son definidos como acciones colectivas de la 
población urbana <Borja :75, TourainE) :86). La población de 1,:t 
ciudad en tanto usuaria de vivienda y servicios, lucha de 
distintas maneras por evitar la degradación de su espacio y de 
su forma de vida. 

El crecimiento de la ciudad crea mayores necesidades, pero 
disminuye su capacidad de equipamento; bajo una política urbana 
cada vez mas agresiva, que enfrenta al Estado gestor y 
regulador de servicios y a la poblacidn cad~ vez más nó1nerosa y 
demandc\11te. 

La mayor!a de los movimientos urbanos tiene una larga historia 
previa, pero solo se agudiza y manifiesta ante una condición de 
crísis, que opera como foco generador de interacción solidaria, 
llegando en algunos casos a la toma de conciencia de clase o 
grupo social. 

La consolidaci6n de los movimientos reinvidicativos requiere de 
una organizaci6n formal progresiva y la dirigencia de un lider 
consistente, qLte encause la espontaneidad defensiva del grupo. 

El proceso de gestacicin de los movimientos, se realiza a travds 
de: 

a) La agudización de un p1'1Jblema latentr,;. 
b) La difusidn de informacion que ponga en peligro la 

estabilidad existente. 
c) La percepcicin de necesidades individuales, en una o 

varias reivindicaciones colectivas. 
d) La manifestación solidaria v de conciencia de grupo. 
el La organizacicin política dei grupo. 
f) La escalada de acciones defensivas. 
~.1 > El establecimiento de estratégi.,;1s y tácticas de presión, 

para la negociación. 
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Las fases se dan aceleradamente, llegando a consolidar su 
capacidad de convocatoria y representatividad negociadora. 

Segun Borja, los movimientos 1•eivindicativos urbanos pcdrian 
clasificat~se en: 

a. Movimientos generados por el dote1·ioro subito de las 
condiciones de vida. 

b. Movimientos generdos por la amenaza de acciones 
urbanísticas. 

c. Movimientos generados por un deficit constante en la 
vivienda y los servicies. 

d. Movimientos de oposici6n a la política urbana de la 
administración. 
Así, una política urbama necesariamente implicaría 
CValencia:781, considerar~ 

al Una política de inversion y reinvorsidn que amplie la 
industria, y con ello la tasa de ocupacidn. 

b) La t~cnificacicn de la mano de obra y el incremento 
salarial. 

el Un programa agrario que elimine los factores de expulsión 
de la poblacidn rural. 

di Una política urbana que frene la especulacidn del espacio 
urbano. 
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e o N e L u s l o N E s. 

1a. La Sociolog!a ha enfrentado desde sus inicios la 
continua confusidn, falta de concenso en el uso y significado 
de ciertos terminas. 

Mientras que otras ciencias construyen una terminología y 
conceptos pronios, con singular aplicabilidad; sucede que en la 
Sociologfa, practicamente no existe terminología exclusiva, 
sino que por el contra1'ic1, SL\ vrn:abulario emerge y corresponde 
a .la comLmicación comun y 01-din<H'i.a. 

Si bien en esto radica gran parte de su válidez, hace 
ineludible la tarea de definir y redefinir sus terminas, y 
precisa\·' los si~•nificadr.is de sus difert-2ntes conceptos. 

2a. La necesidad de redefinir el concepto de comunidad 
urbana ha tenido como punto de partida las teorizaciones 
respecto a acción social y sociedad, y da comunidad y comunidad 
societaria sustentados por Parsons; para continuar con los 
avances que en relación ha esto han planteado Silverman, 
Buckley, hasta llegar a aspectos referidos pos Gouldner y 
Lacroi::. 

Comunidad y vecindario, en el sentido mis amplio y 
diversificado¡ asi como la observacidn de los componentes de la 
realÍdad social, hasta integrar la caracterización y validación 
del concepto, aplicado a a una realidad contextual especifica: 
los barrios y vecindarios de la Ciudad de México. 

3a, Este andlisis permite considerar que no es posible 
hablar de la ciudad como una comunidad v menos aún si se 
refiere a una ciudad con la extencidn y-poblacidn de la Ciudad 
de Mdxico1 ni todos los grupos urbanos pueden ser 
caracterizados como comLmidades urbanas, para que puedan 
considerarse como tales, deberan mantener los rasgos 
fundamentales de las comunidades tradicionales (unidad social, 
sentido de pertenencia, interrelaci6n, valores homoganeos, 
entidad territorial y jurisdiccionalidadl; mismos que en el 
contexto urbano corresponde a: vecindario o barrio, sentido 
pertenencia local y de clase, redes de relaci6n, valores 
implícitos, localidad espacial, control y jurisdiccionalidad. 

4a. El vecindario o barrio, por corresponder a pequefics 
mkJ.eos pobl1.1cionales., logra apro::imarse a la caracterización 
de comunidad y puede potenc:ializar sus condicionas hasta 
convertirse en tal. 
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En donde el vecindario lo barrio) es definido como la unidad 
social b~sica de la estructura urbana, que mezcla en su 
dindmica, los rasgos culturales correspondientes al origen y 
nivel economice de sus habitantes. Tambi~n es el espacio vital 
de sus moradores. 

Por tanto, para considerar a un vecindario como comunidad 
urbana deberan estar dados todos los factores que la determinan 
y caracterizan, o bien~ pronoverse. 

5a. La vida en el vecindario va ha estar determinada por las 
rutinas y las respuestas cotidianas de sus habitantes, y dado 
que en la Ciudad de Mexico la mayoria de habitantes son 
migrantes; la presencia en mayor o menor medida de sus valores, 
ccnstun1bres y t1~adiciones regionales se tiacen evidentes en sus 
ferinas organizntivas y de cooperación, tanta formales como 
informales; mismos qL1e pL1sden rc=const1•uirse a través de su 
msmoria histories. 

6a. Los habitantes de la ciudad van a desarrollar redes de 
relaciones sociales, prir)cipal1nente, en base sus lazos de 
parentesco y proximidad en estrato social. Influyendo en 
segundo plano, la r1?9:i6n o localidad de origen, su ne;·ro laboral 
y su cercania vecinal. 

Las t~edes de 1~elaci6n entre los grupos de escasos recu1nsos 
econ6micos constituyen un importante factor de reciprocidad y 
sobrevivencia, rniemtras que a medida que se asciende en la 
escala social, las redes de relación presentan menos 
consistencia y estan 1nas influidas de los intereses labor~les y 
d8 prestigio social. 

De tal manera, la clase media constituye en la vida de la urbe, 
el grupo del que emergen los cuadres políticos y los 
intelectuales, presentando mayor capacidad organizativa. 

Al aumentar la autosuficiencia familiar y de equipamento 
vecinal., las !"elaciones entre VEH:inos va Zl ser menos necesaria 
y sin interdependencia. 

As:i, los g1'L1pos de clase alta, mantendl·'án otro tipo de redes de 
interrelacidn, cuya vinculacidn estarci en relacicin a los grupos 
de podt~r. 

7a. Las organizaciones formales de los vecindarios pueden 
mar1i·festa1~se a trav~s de: acciones directas, en que asumen la 
responsabilidad de las mejoras del barrio (aportando los 
recursos, o la mano de obral, sin quiera buscar la ingerencia o 
asistencia del gobierno. 
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O mediante movilizaciones de varios grupos para ejercer presidn 
a las instancias que tienen la capacidad de aportar los 
recursos o soluciones, an cuyo caso sa establecaran etrat~gias 
de neg<~c i <•C i ón. 

La tercera variante implica la combinación de ambas, y se 
desarrolla en faces de participación directa en trabajo y 
aporte de recursos, continuado o precedido por el acopio de 
c::onse.11: iones, ret:LU"sos CJ 1 ogros pol í l; i e: os. 

Esto Gltimo se da en las organizaciones vecinales con 
ingerencia o apoyo de partidos políticos. 

8a. Las relacionas vecinales se van a intensificar frente a 
condiciones problamatizadoras o de desastre, guardando 
corr¡?lación cm CLtcrnto a 1.01 mac¡nih1d y duración del factor o 
foco de estímulo. 

Igualmente. se ciara Llllc\ virn::ulo1ció11 y pai·,·l;icipación de los 
demds estratos sociales; asi, a mayor magnitud, mayor 
integración de nucleos afines y cooparación de los otros. 

9a. La problem~tica de la ciudad aunada a las políticas 
urbanísticas ha llegado a niveles de transgreción de las 
necesidades y valoras de la mayoría de su población, generando 
teisiones y conflictos e insatisfacciones; que se canalizan y 
manifiestan a trav~s de orgar1i2aciones formales y 1novimientos 
urbanos, cuyos objetivos van desde el mejoramiento ambiental, 
hasta la ranovacion habitacional y la remodelacion urbana. 

10a. Las organizaciones y las novilizaci6n urbana en la 
Ciudad de México eHistan desde la face prerrevolucionaria 
119151 y se han incrementado durante los Oltimos 20 aRos ante 
la acelerada eHpancidn y la falta da viviendas; por lo que sus 
demandas correspondian a: protastas y acciones ante al 
deterioro de las condicionas de vida (ambiental, social y 
económicas>, por las modificaciones en la estructura vial 
cuando esto implicaba la demolicidn de viviendas y por el 
deficit en la vivienda y los servicios. 

Sin embargo, es frente a la agudizacidn de la crÍsis econcimica 
y posterior a los sismos del 85, en donde la magnitud de los 
problemas se reflejo en la participacidn popular y en un 
sentimiento de solidaridad ciudadana. 

En donde las organizaciones vecinales han mantenido en su 
primer memento demandas locales !relacionadas con el uso y 
tenencia del suelo destinado a vivienda popular, los servicios, 
asi como de las condiciones particulares derivadas del 
desastre) y al alcanzar su maduración, se han manifestado en 
novilizaciones para patentizar denandas de amplio alcance 
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social Csuspensidn del pago de la deuda externa, demandas por 
la carestía de la vida, elevacion de tarifas en los servicios, 
contra la política ecomónica, y los funcionarios pOblicosl. 

En estos casos se dan alianzas entre similares, llegando en las 
grandes movilizaciones, a conformarse en confederaciones; 
politizando con elle agrandes sectores de la población. 

11a. La creciente insatisfaccicln poblacional por la crísis y 
la coyuntura postsismica, ha dado una progresiva vigorización 
del movimiento urbano. 

Una df:; las princip.;1les estrab~gias de los movimient1Js 1.1rbanos 
es mantener una relación encubierta con los partidos de 
oposicidn, sin llegar a una filiación y de esta manera, 
mantener su caoacidaci negociadora con el gobierno y sus 
ins-tan1: i as. 

Las estrat~qias instrwnentalizadas por los grupos organizados 
permitid ej;rcer una importante presidn al estado, y se 
generar&1 medidas de reconstrucci6n que ya habian sido 
planteada& al interior de movimiento reinvindicativo; aún 
cuando no se reconoció esta condicion. 

La amenaza creciente que representó el dejar avanzar estas 
organizaciones, forza al Estado a hacer expropiaciones y 
gene1Mar programas especiales de vivienda; así como de consulta 
popular y participacicin ciudadana, como formas alternativas de 
negoci,;1ción. 

En el presente regimjn, se crea una política de bienestar 
encaminada a pronover la disminución de la pobreza "extrema", 
que trata de vincular esfuerzos entre organizaciones civiles y 
organisn1os del Estada, para regular diversos aspectos de las 
tensiones sociales que revalecen en el país. 

12a. Los pronósticos que se hacen del crecimiento urbano y 
el deterioro de vida en la ciudad, hacen plantear desde todos 
los ángulos, medidas tendientes a disminuir su problem6tica y 
donde la accion organizada de los vecindarios, constituya un 
factor determinante. 

Estimular y promover el fortalecimi~1to de los vecindarios como 
cjlulas da participaci6n ciudadana, permitir4 la integracicin de 
la vi.da com1.mita1·'ia, l1aciendo resurgi1• sus valores. 

La situacidn actual permite considerar el resurgimiento de los 
vecindarios, pero con una integracidn mayor, a travds de crear 
al sentido de pertenencia comunitaria y la organizaci6n formal, 
sin perder 101 dimensión política que estoé.; deben momtener. 
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Las estratdgias para la organizac cin y participaci6n vecinal 
podran partir de la propuestas ex stenten o bien, generar 
nuevas fot·mas pa1···a promove1• t¿~l d námica. 

~a comunidad urbana podra entonces definirse como: 
"EL NUCLEO vr::c:rnAL, QUE CONTANDO CON 
Ul\IA ORGANIZACIOl\J F(JRMAL 1-\A DESARROLL.1'.:\DO UN SEl\JTIMIEMTO DE l3RUPO 
Y DE PERTEMENCIA LOCAL, MANTIENE REDES DE RELACION Y 
COOPERATIVIDAD, SUSTENTADAS POR UN PARTICULAR SISTEMA DE 
VALORES; EN DONDE SUS FORMAS DE VIDA COTIDIANA Y DE LUCHA, VAN 
A REGULARSE POR LAS INSTANCIAS DE AUTOGESTDRIA, ASI COMO POR 
LAS QUE Rl'.::PRESENTAl\I EL COl\JTRDL Y LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO". 
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