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INTRODUCCION 

Por medio de esta investigaci6n deseamos aportar 

algunos aspectos que nos lleven a la comprensi6n del f en6meno 

social, en lo referente a la falta de participaci6n comunitaria 

para solucionar sus problemas en el ''Area urbana''. 

Dentro de estos aspectos podemos citar el aumento 

desmedido de le poblaci6n que trae como consecuencia una mayor 

divisi6n del trabajo. Aunado a lo anterior se puede observar 

que la vida social se circunscribe relaciones sociales 

familiares e impersonales, donde se rechaza la intimidad; 

la organizaci6n se de en asociaciones formales dentro de las 

que se realizan un sinnúmero de actividades cotidianas y estas, 

o sea las asociaciones, sustituyen a grupos primarios. 

Lo anteriormente expuesto trae como consecuencia 

les ciudades que hoy dia conocernos: 

- Desarticuladas y desintegradas socialmente. 

- Origen y escenario de conflictos. 

- Donde el habitante es objeto de manipuleci6n. 

Esto hace necesario su recupereci6n para los seres 

que en ella habiten, por medio de la luche ·politice. 

Dentro de la gran metrópoli que es la Ciudad de 

H~xico, el 50% de sus habitantes carecen de los servicios 

bAsicos o bien, de alguna parte de la infraestructura urbana 

necesaria pera su subsistencia; tal como: agua entubado, 

sistema de drenaje, calles pavimentadas, alumbrado¡ e 



instalaciones comunes, como serian: escuelas, mercados 
p6blicos, centros de salud y transporte, entre otros. 

Aunado todo esto tenemos una demanda planteada 

por los habitantes, traducida a mayor participaci6n pol!tica 

en lo que respecta a toma de decisiones que beneficien a la 

comunidad. 

Independientemente de los problemas anteriores, 

los que se enfrentan los moradores de la Ciudad de México, 

existen otros tales e.orno; conteminaci6n ambiental, carestia 

de productos b6sicos, irregularidad en la tenencia de la 

tierra, escasez de vivienda, estos dos últimos problemas son 

consecuencia de la implementacibn 1 por parte del gobierno1 

de la regularizaci6n de la tenencia de la tierra como una 

acci6n correctiva, 

íraccionamientos 

para contrarrestar las 

adquisiciones irregulares 

invasiones, 

de predios 

ejidales, comunales, estatales privados, sin que incida 

realmente en el origen o causa que provoca esta situaci6n 

de ilegalidad o irregularidad. 

En lo referente la situacibn económica los 

habitan tes de la Ciudad de México se encuentran como en el 

resto del pa1s 1 inniersos en una crisis econ6mica-polltica, 

siendo notorio en las altas tasas de desempleo, donde se da 

la desocupacibn estricta, ya que no existe una actividad que 

le origine al individuo una remuneracibn; ya sea directa .o 

indirecta, y la inexistencia en el pais de un seguro contra 

el desempleo. 

En la comunidad especl.fica o colonia, como se le 

denomina a los pequeños territorios, estos fenbmenos econ6mico 

sociales se manifiestan dramAticamente, aqui en donde se 

encuentran agrupaciones organizadas y son en primera instancia, 



la unidad social, ademlas de que sus miembros participan con 

algún rasgo, interbs, objetivo o funci6n en com6n, teniendo 

un sentido de pertenencia ubicados en un larea geogr6fica 

definida la intera~ci6n de los habitantes se manifiesta 

mlas que en otro contexto. Es en la cocunided daxle El? genera la unidad 

la unidad de una colonia de individuos, existe identificaci6n 

entre si, tienen capacidad pera actuar conjuntamente 

comparten comuniteriamente los valores, les tradiciones 

los intereses. En su lucha por sobrevivir los habitantes de 

las con1unidades se han individualizado tanto que se vuelven 

indolentes ante determinadas situaciones que les afectan y 

que les han ocasionado el deterioro de la comunicaci6n entre 

si. 

Por lo anteriormente expuesto, encontramos una 

poblaci6n totalmente indiferente a situaciones sociales que 

afecten e su medio, el urbanismo tiende a ºindividualizar" 

al hombre, a liberarlo y colocarlo en 

donde selecciona cree en funci6n 

un lugar favorable en 

de su capacidad. Al 

individuo es a quien se toma en cuenta y no a la familia para 

el mercado de trabajo. Otro de los fen6menos del urbanismo 

es la tendencia a imponer cierta uniformidad a las grandes 

masas de individuos y en regiones m6s amplias. La uniformidad 

se observa en le ropa, la habitaci6n, la herramienta, los 

medios de transporte, los alimentos, etc. 

Este uniformidad no es est6tica 1 sino que cambia 

continuamente y en. la medida en que cambia, propicia cambios 

en el modo de peósar, de actuar en le conducta y en las 

relaciones interpersOnales, esi se generar6 el cambio social. 

Una de las alternativas pare solucionar este 

conflicto serf.a que la pobl8ci6n se organizara y participara 

en la resolucibn de sus problemas de manera conjunta y esto 



se logrará cuando la gente tome sus decisiones y asuma la 

elecci6n final. 

Dicha perticipaci6n: 

Se dar& en funci6n de una acci6n personal 

original, que responde a la propia exigencia de la conciencia 

del individuo exprese sus convicciones, lo cual nos permitira 

evitar una manipulaci6n enmascarada hacia los propios 

individuos. 

- Debe contener permanentemente un sentido crítico 

en donde se pondere y se decida en consecuencia, sopesando 

los pro y los contras. 

Se concibe mediante la renuncia de acciones 

personalizadas para integrarse a un quehacer comunitario, 

donde se deje atr~s el conformismo personalizado y mecanista. 

Ante esto se necesita contar con un proyecto de 

sociedad donde se vincule lo econ6rnico con lo político se 

aspire a tener un mayor reparto de riqueza y poder. 

En el tipo de sistema econ6mico en que se desarrolla 

el pa!s, la anterior referencia es dificil de practicar, 

haciendose necesario la participaci6n conjunta de la comunidad 

e instituciones de gobierno, donde ~ste ~!timo adquiere el 

compromiso de respetar y en su caso, negociar las necesidades 

con la poblaci6n. 

En consecuencia se determin6 en que medida influye 
el nivel de vida en lo referente al bienestar social, pare 

que la poblaci6n asentada en el Barrio de San Miguel se vea 

limitada en su organizaci6n y participaci6n comunitaria. 
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La hip6tesis a desarrollar es la siguiente: el factor 
de la movilizaci6n social se da en funci6n de necesidades 

no satisfechas, principalmente las apremiantes. 

El tema a investigar se da en un momento oportuno, 

ya que se cuenta con la experiencia de las organizaciones 

sociales surgidas después del sismo de '85 1 quienes alcanzaron 

presencia en el contexto nacional y les permiti6 relacionarse 

con otros movimientos de carectcristicas similares. 

La presente es una investigaci6n descriptiva, 

contemplando variables tales como: nivel y condiciones de 

vida, poblaci6n urbana, organización y participaci6n social. 

La discripción será apoyada por registros, anlllisis 

interpretaciones personales acerca de la falta de 

participaci6n comunitaria en una parte significativa de la 

poblaci6n que habita la Ciudad de MExico. 

Este estudio contempla: descripci6n del problema, 

marco te6rico, cuadro de concentrado de informaci6n para lo 

cual se cálculo una muestra de la poblaci6n objeto de estudio, 

se procedi6 a la aplicaci6n de la prueba piloto para verificar 

le validez del instrumento, as! coruo la descripci6n, an6lisis 

e interpretaci6n de datos. 

Por l1ltiruo se perti6 desde el punto de vista del 

análisis funcionalista de la sociedad. 

La investigaci6n documental, comprendi6 a bibliografla 

especifica sobre el tema y de metodologla, al localizarla 
ae inici6 la elaboraci6n de fichas biblio y hemerogr6ficas. 

Posteriormente se realiz6 la lectura selecci6n de los 

párrafos donde contentan los conceptos o planteamientos 



abocados el tema. 

Al tener concentrada toda la informaci6n, se trabaj6 

cada uno de los conceptos que contiene el marco te6rico, 

enriquecihndolo con las experiencias adquiridas en el 

desempcfto de nuestro trabajo desde hace 5 afios, principalmente 

en lo referente a la organización comunitaria, 

El trabajo del marco teórico se fue revisando conforme 

se avanza en la investigaci6n, siendo la finalidad de 

enriquecerlo con inforlliacibn actualizada. 

la 

La estructura del 

conf ormacibn del marco 

presente 

tebrico 

trabajo 

el cual 

se inicia 

comprende 

con 

tres 

subcap! tu los, a saber: el primero abarca a la sociedad, donde 

se encuentran conceptos tales como: organizaci6n social, 

instituciones sociales y estratificación social, El segundo 

subcapltulo sociedad y comunidad comprende: la sociedad civil, 

cultura comunidad urbana. Por último el subcap{tulo de 

participaci6n comunitaria que contiene conceptos de control 

cambio social, desarrollo comunitario, organizaciones de 

base y participaci6n popular solidaria. 

El segundo cap! tul o contiene la metodología general 

de la investigaci6n, la ubicación geogrlifica de la misma y 

la poblaci6n objeto de estudio. 

El tercer capitulo denominado basamento emplrico 

contempla; los resultados de la investigaci6n del Barrio 

de San Miguel, abarcando los rubros de; demografía, economía, 

condiciones de vida, servicios diversos, tradiciones 

costumbres, estructura política, problemas relevantes en le 

comunidad y perticipeii6n comunitaria. 



F.n el cuarto capitulo se trabaj6 lo ·referente a la 

prueba de la hip6tesis. 

Por últiruo se encuentran las conclusiones de la 

investigaci6n. As! como la bibliografía y ~l aphndice. 



1.1 SOCIEDAD 

CAPITULO 1 
MARCO TEORICO 

Desde el punto de vista ideol6gico es dificil 

encontrar una definici6n de sociedad, y que esta sea aplicable 

a cualquier momento hist6rico. Sin embargo uno de los rasgos 

que se encuentran en diversas definiciones es que ''son grandes 

conglomerados humanos donde interactuan entre si, formando 

un sistema relativamente estable de vinculaciones y relaciones 

sociales siemp.re regidas bajo ciertas normas y leyes emanadas 

de su propia situaci6n, asi como las costumbres, tradiciones, 

etc. 

La sociedad no es tan s6lo un agrupamiento de 

individuos, sino m~s bien un conjunto de relaciones, puesto 

que el hon,bre no es un ser pasivo en el sistema social, ya 

que toma decisiones y dependiendo de su papel en la misma, 

asi como de su responsabilidad, puede trascender y afectar 

a otros individuos. Al respecto· Hortun y Hunt nos dice 11 
••• que 

una sociedad es un grupo humano autuperpctuado y relativ~rnente 

independiente, que ocupa un territorio,comprende una cultura 

y tiene dentro de un grupo a le mayorlo de sus asociaciones ••• '' 

(1) 

La estructura de la sociedad se da tambi~n 

principalmente por la participaci6n del ser humano en la 

actividad econ6mica, a fin de obtener sotisfactores para sus 

(1) Horton B. Paul, Chester Hunt L.; Sociologla, p. 38. 



necesidades materiales, que le permitan sobrevivir. Ya esta

bleciendo canales para determinadas relaciones, aunado a lo 

anterior con su conducta va conformando la estructura social. 

De ahí que 0 
••• es necesario concebir a la sociedad como un 

todo dinámico y organizado, como un sistema articulado de 

relaciones sociales, en lo cual cada una de las partes sirve 

al resto del sistema .•. '' (2). En este sentido con el continuo 

interactuar de los individuos, estos van generando determinadas 

situaciones. 

Para Ely Chinoy la sociedad es un conjunto de rela

ciones que se dan entre los hombres, estas pueden ser organiza

das o desorganizadas, "·· •• directas o indirectas, conscientes 

o inconscientes, de colaboraci6n o de antagonismo ••• '' (3) 

Pues bien, la sociedad, como antes se mencion6, está 

estructurada con base en las relaciones sociales y éstas se 

originan fundamentalmente en la conducta de los seres humanos, 

asi como de sus diversas actividades econ6micas, políticas, 

culturales, entre otras. 

Podemos decir que la interacción de los hombres en 

la sociedad es un proceso continuo el cual propicia las rela

ciones sociales, por lo que " ••• la sociedad es considerada 

como el "tejido total'' o 11 el complejo esquema total" de las 

relaciones sociales ••• '' (4) 

(2) Leñero O, Luis y José Trueba D.; Desarrollo social, p. 232. 

(3) Chinoy, Ely; La sociedad, p. 44. 

(4) ~.p. 47. 
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Estas relaciones soc tales se den en funci6n de le 

acci6n social desempeñada por los individuos, en donde ésta 11 
••• 

se inspira en una cumpensaci6n de intereses por motivos 

racionales (de fines y valores) o también en una unión de 

intereses con igual motivaciónº (5). Esta definición d·e so'ciedad 

de Max Weber implica dos situaciones: la primera que exista 

una compensación de intereses condicionantes a las relaciones 

sociales, o bien, si no se da ésta, se de por lo menos una 

uni6n de intereses. 

La conformaci6n de la sociedad se da con base en 

la articuleci6n de subgrupos, principalmente los que se basan 

en: edad, sexo, parentesco, profesi6n, residencia, propiedad, 

privilegio, autoridad, status, entre otros, surgiendo una 

organizacibn social que funciona por medio de: grupos sociales, 

ugregodus estad!sticos de relaciones. En el primero sus 

integrantes comparten 

continuamenle, aden.lis 

papeles status 

de valores 

inlerrelaciunandose 

creencias. En las 

cetegorias, a diferencia de los grupos sociales, no cuentan 

con caracteristicas o atribuciones, sino mús bien los 

i~tcgrantes tienen un status similar, en cor1secuencia 

desempeñan el ndsmo papel social. Y por último los agregados 

estadlsticos presentan atributos sociales semejantes donde 

los individuos pueden ser agrupados loglsticaruente. 

En la composici6n d~ grupos siempre existe un problerua 

central que es la naturaleza origen de las relaciones 

existentes entre sus miembros, por esto Chinoy hace la 

distinci6n en dos grandes grupos sociales, siendo los grupos 

(5) Weber. Hax: Econom!a sociedad, p. 33. 
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primarios y los grupos secundarios. 

El grupo social primario contiene las siguientes 

caracteristicas: 1 as relaciones son de tipo personal, 

espontáneas duraderas, asi sus integrantes se mantienen 

vinculados por las caracterlsticas propias de sus relaciones; 

un ejemplo de esta situaci6n es la familia. En cambio, en 

los grupos sociales secundarios, sus integrantes no se 

encuentran vinculados por lazos intimas, ni por sus valor~s 

intrinsecos. Dentro de estos sobresalen los siguientes: las 

asociaciones, los grupos htnicos y clases sociales. 

Para otros autores tales como leñero y DlavaloS¡ la 

organización social es la estructura social, la sociedad es 

un todo dinámico, encontrlrndose organizada y articulada en 

un sisLeffia de relaciones sociales, donde las estructuras 

sociales son redes, din6~icas de relaciones humanas 

consistentes, que encauze11 condicionen les conductas de 

los individuos grupos pare cumplir diferentes funciones 

en la propia entidad social y e la sociedad que se deserrolla. 11 

(6). La estructura conformar& una sociedad organiz&ndola 

para que cumpla diferentes funciones indispensables para el 

desarrollo humano. 

Una estructura orgAnica de grupos integrad.a contiene 

los siguientes elementos: que las interrelaciones personales 

grupales sean relativamente persistentes; ''toda sociedéd 

tiene una con[iguraci6n mAs o menos integrada de 

interrelaciones'', tod~ interrelaci6n implica un sistema de 

(6) leñero O., Luis y Josh Trueba D.; Desarrollo Social,p.232 
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comportamiento que le da sentido a le acci6n social "valores 

de referencia, normas, propósitos, funciones, roles y status", 

en toda sociedad los individuos se deben de apoyar en el 

consenso y cooperación y la últirua, son "las estructuras y 

los patrones de conducta, constantemente entren en conflicto 

cambio". (7) 

En la interrelación de los individuos interviene 

la comunicación puesto que conforma una estructura social 

din&rnica, y a la falta de ésta el ser humano se atomiza, se 

aisla y se convierte en una mase humana donde priva el derecho 

del m6s fuerte. 

Ahora bien, cuando los individuos deciden vivir 

conjuntamente se ven inmersos en grupos denominados sociales 

y pueden ser intra o extra grupos, primarios o secundarios, 

donde éstos propicien la unidad social, la solidaridad, la 

integraci6n social de la soc-iedad, entre otros, se basa 

no tan s6lo en deseos y acciones racionales e irracionales 

de un individuo en particular o de un grupo de individuos, 

si no en leyes del desarrollo social. 

En si, la existencia de la estructura social se da 

cuando las relaciones de los individuos grupos maduran 1 

~ •• cuando se asignan responsabilidades y acciones especificas 

a cada uno de los sujetos que participan en esa relaci6n y 

cuando esa relacibn permite, con un conjunto de funciones, 

este' orientada hacia la realizaci6n de objetivos determina

dos". (8) 

(7) Leñero O., Luis y José Trueba D.¡~., p. 233. 

(8) Trueba Dávalos, José~ Desarrollo comunitario, p. 24. 
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El origen del grupo social no es tan sólo la presencia 

física de lo's individuos, sino tarubilrn es la conciencia de 

la interacci6n personal entre los individuos. 

La clasificación de grupos en intra y extra se da 

primero con base en el sentido· de. pertenencia, ejemplo: mi 

familia, mi religión, mis amigos, etc., hsto es la pertenencia 

del individuo al momento de hacer la referencia, ye que está 

fuera de ellos por el momento. 

Otro de los componentes de la organización social 

son los grupos formales e informales. Los .primeros 11 
••• estlrn 

relacionados con la organización social asi como 

están relacionadas con el todo. Le organización 

las partes 

social es 

uno red de relaciones entre los individuos y los grupos que 

'los une una suciedad". (9) • Estos son organizados 

deliberadamente con una duración relativa operan con un 

conjunto 

objetivos; 

cconbmica, 

de reglas con la finalidad de alcanzar ciertos 

puede 

las 

ser la b6squeda 

intervenciones, 

del poder, 

etc., En 

la ; producci6n 

cambio les 

organizaciones informales son grupos orga11izados pues 

todos los' grupos humanos tienen estructura organizacional 

formul, tienen lideres y partidarios, procedimientos y tabús, 

pero no hay reglas escritas, titulas o cargos electivos".(10) 

La importancia de los grupos sociales reside en la 

socializoci6n del individuo, en este proceso el individuo 

aprende h6bitos 1 ideas y actitudes aprobadas por •la cultura. 

(9) Horton B. Paul y Chester HuntL.; ~·, P•' 99. 

(10) Ibidem., p. 173. 
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" ••• Se amolde al grupo sucia! al enseñarse le los derechos 

deberes que corresponde su situación. Sus afanes se .. 
encausan por los canales de expresi6n ya aprobados ••• (11) 

La identificación considerada por otros autores 

quienes abordan los conceptos de la organización social, como 

lo es Tonnies, por ejemplo quien plantea como se puede dar 

la organizaci6n social por .dos situaciones. Una por relaciones 

naturales condicionada en la medida que estas se hayan 

convertido en relaciones sociales; la segunda se da por 

"la efectiva convivencia y residencia común de las familias, ••• 

por coopereci6n unitaria entre los hombres ••• '' Los grupos 

sociales también pueden ser creados por lideres por 

determinadas situaciones especiales, ante esta situación, 

Tonnies manifiesta 11 
••• por obra de un caudillo co111u cabeza 

manera de una fan1ilia asl existe un efecto cuando sus 

ruiembros han acogido tal modo de ser en su cunciencia 11
, o 

cuando es por situaciones especiales,'' por un acto de voluntad 

expreso y especial concretamente: a) por sus miembros ••• 

b) por voluntad que actúa desde fuera ••• " (12). Ante esta 

situación la conformación de la sociedad se da de acuerdo 

a los integrantes de la misma ob~deciendo estos a sus intereses 

necesidades. 

Una situación fundamental pare la organización social 

son las relaciones sociales donde estas para Tonnies son: 
11 

••• entidades con mlis sencillez como duales, pueden también 

(11) Slinchez Azcona, Jorge;~., p. 63. 

(12) Tonnies, Ferdinand; Principios de suciulogla, p. 121-122 
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ampliarse aparecer como un circulo social que represente 

la unidad de m~ltiples relaciones duales ••• '' (13) 

El inicio de las relaciones duales se da por acuerdo 

de una de las partes o bien sujeto o une necesidad o mandato, 

con el objeto de realizar determinadas acciones. 

A través de la historia las instituciones sociales 

se han ido conformando• puesto que estas son: u ••• un sistema 

organizado de relaciones sociales que entrañan ciertos valores 

procedimientos comunes satisfacen ciertas necesidades 

bilsicas de la suciedad 11
• "Esto es que los hombres en sociedad 

tienen objetivos e ideas compartidas, as! como pautas de 

comportamiento estandarizadas y sus relaciones estilo formadas 

para una red de roles y status''. (14) 

Paulatinamente, conforme el individuo se inmiscuye 

en el proceso, cuando ciertas actividades se han convertido 

en medios estandarizados, rutinarios, se dice que se va 

i'}stitucionalizando, consistiendo ésto en el establecimiento 

de normas definidas que asignan posiciones de ~ 

funciones de rol en relaci6n con el citado comportamiento. 

"Esta, situación trae consigo un medio de control a tra\'éS 

de una norn1a, entendiéndose a esta como una ''espectativa grupal 

de conducta". Con le institucionalización se sabe cual 

conducta tendrhn los individuos, por lo tanto, también se 

institucionalizan las relaciones sociales, porque cuentan 

ya con un sistema de roles y status desarrollado donde es 

(13) Tunnies, Ferdinand; ~., p. 35. 

(14) Horton B. Paul y Chester Hunt L.:~., PP• 136-137 
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aceptado por la sociedad de un modo general. 

Ahora bien 1 cada instituc.i6n c.uenta con c6digus de 

conducta, leyes, actitudes, stmbolos, rituales, etc., a esta 

situación se le denomina rasgos institucionales. Tarubién 

cuentan con funciones latentes y ·manifiesta, la primera es aquella

donde " ••• la funci6n que se pretende o se cree que se va a cumplirº, 

la segmJa es cuando los " ••• rerultaloG obtenidos no se han proyectmo o plantmlo". (15) 

Cede institución tiene un grado de autonoruia 

independencia con respecto a otras, sin embargo siempre se 

encuentran interrelacionadas, puesto que los cambios sufridos 

en una institucibn afectan las deTh&s en una relect6n 

continua de causa efecto, ya que cada una de ellas forma 

parte de una estructura social, la cual desempeñara en esta 

una función social b&sica. 

Pare Ferdi11and Tonnies las instituciones son 

estublecindentos hunianos que pasan fácilmente, l.i la idea de 

la divinidad ••• " (16). Esto s<; do porque a través del tienipu 

se van consolidando las instituciones por la aceptacilJn 

adapLaci6n de los ho~bres o 6stas, y cunjuntu•ente acepth11dolo5 

en lo sociedad, en funcibn de valores econóndcos, sociales, 

polflicos religiosos. La aceptación de las instituciones 

se dara por n1edio de consentiruiento y respeto. 

Las instituciones sociales son el producto de la 

actividad de la persona, surgiendo esta actividad por las 

necesidades propias del individuo nacen conio soluciones 

(15) l!!.!.J!2., PP• 137-150, 

(16) Tonnies, Ferdinand; ~·, p. 202. 
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aceptados de probleruas comunes. 

Para efectos de la investigaci6n y comprensi6n se 

realizará un breve esbozo de una de les cinco instituciones 

sociales; La fan.ilia. 

Para algunos autores como Sprott le familia es 

considerada como une instituci6n ° ... relativa el cesamiento 

y al cuidado de los nifios ..• '' (17); propiciando la reproducci6n 

de los miembros. 

En cambio, Escalente y Forton introducen dos elementos 

uno referente sobre la regularizaci6n facilitaci6n del 

con.ercio sexual legitimo y otro le primera educaci6n de los 

hijos, adeh1á~ de la procreaci6n de los mismos. 

Para hacer un análisis más profundo de la fandlia 

como instituci6n se deberla de partir desde su origen: la poliandria 

y la poligamia, pesando por la fandlia patriarcal, monogh.ica 

hasta la que actualmente conocemos, la familia conyugal 

moderno. 

La estructure familiar es una unidad bhsica para 

el desarrollo social, por ende, el individuo siempre se 

encuentra en grupos dentro de los cuales la familia es el 

de mayor importancia ya que de ello depende el individuo 

para su sobrevivencia su crecimiento. El hombre para 

satisfacer sus necesidades requiere participar y moverse en 

(17) Sprott, J. W.¡ lntruducci6n a la suciologfa, p. 192. 
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diferentes grupos eJ1 su vida diaria. 

La estratificación social identificada corr.o una de 

las varias clases de diferenciecibn social, destacando la 

económica, jurídica, ideológica racial, entre otras, se 

refiere a la distribución de las posibilidades que ocupan 

los individuos en la sociedad. De este modo los integrantes 

de un estrato podrán disfrutar tanto de ventajas como de 

desventajas similares en la distribucibn de bienes y servicios, 

as1 como de otros articulas. En la sociedad existen tres tipos 

de estratos: alto, medio y bajo, distinguihndose los individuos 

que tienen mayor acceso al proceso distributivo e identificAn

dolo en los estratos ruayores de la sociedad, esto es, la 

estratificación ''busca las fuentes y formas de las desigualda

des asociándolas con las posiciones o status que ocupan la 

gente en Ju sociedad''. (18) 

En cuanto al concepto de estratificariúu, se refiere 

ru6s que nada al proceso de ''jer6rquizaci6n por rangos en 

diferentes indicadores de di&tintus segme11tus de la poblaciún; 11 

basandose en una distribución desigual de bienes y privilegios 

ofrecidos por una suciedad a sus integrantes. 

Los segmentos poblacionales se "distinguen por los 

valores sociales que comparten, el poder social que detentan 

la influencia que ejerce entre los miembros de la 

sociedad''. (19) En el sistema estratificado rara vez las 

personas permanecen est6ticas en determinadas posiciones, 

(18) Balan, Jorge, et. al.; El hombre en una suciedad moderna. 1 
p. 317. 

(19) Blejer, Juan; Cl~scs estratificación social, p. 22. 
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más bien tienen continuidad y por excepci6n estas dan gr~ndes 

saltos ascendentes 

esto se debe 

descendentes dentro de la jerar;uía, 

los diversos roles desempeñados por los 

individuos y las oportunidades que van teniendo dentrr.- del 

sistema social. 

Esto se debe al lugar de las posiciones estratifi~édas 

como un proceso realizado en el tiempo el espacio, 

estableciendose une secuencia. 

Le afectacibn de la desigualdad del individ~c en 

puntos anteriores o etapas 

de manera directa sino 

posteriores de su vida se d:., no 

más bien indirectamente sus 

descendientes. Este fenbmeno social es un modelo causal, como 

hechos previos, causan o afectan a hechos posteriores, con 

relaciones asimétricas, donde esta última se da por la 

existencia de una relación temporal y causal hacia una :-.,.-..la 

dirección. 

Ahora bien 1 el proceso de estratificaci6n sc~¡al 

se debe a los medios por los cuales los individuos i:e-~dn 

a ocupa·r una posición dentro de la jerarqu!a social 1 e~t1 . .i.$ 

son Jos " ••• or!genes sociales (familia y comunidad), el :::,·el 

educativo y el ~ ocupacional según va cambiando a t:,;:.vé~ 

de toda la vida del trabajo". (20) 

El elemento b6sico para considerar a un indi\·iduo 

en particular postcriorn1ente a un estrato definido, es el 

~· Este a su vez es la posición ocupada por una pers1.•na 

(20) Balan, Jorge; ~·, p. 375. 
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en la sociedad tomando en cuenta su edad, sexo, nacimiento, 

ocupacibn y estado civil. 

En todas las sociedades existe una lucha entre los 

individuos con ~ diferente, y hste ser& para ocupar el 

mejor rol social dli.ndose este cuando existen varios roles, 

~superiores y la demanda es mayor que la oferta. 

El rol social se da en funci6n de un ~· pero 

tambihn es la manera de como el ~ es realizado. 

El rol es el antecedente del ~' un individuo 

puede desempeñar varios roles y estos le dan un ~ dentro 

de una comunidad de acuerdo a la escala de prestigio. Con 

el desempeño del rol se lleva a cabo autoridad, interacción 

e interrclac.ibn, a manera de ejemplo "si una persona que debe 

descrupeñnr un rol no satisface lo esperado o mejor dicho, 

no cumple con su rol en la íorma indicada, posiblemente sea 

criticado por los miembros de la comunidad''. (21) 

La división de los grupos en estratos implica que 

cada unu de estos posean norr.ias espec!íitas de conducta, lo 

cual los diíerencia del resto. Pero esto no impide o limita 

la movilidad de los estratos inferiores a los superiores. 

En cada sociedad cambian los sistemas de diíerencia

ci6n social as! comu el n~mero de estratos. Por ejemplo 

algunos los dividen en pobres y ricos, otros en clase baja, 

media y superior, u bien, en aristocracia y pueblo, etc. 

(21) Escalante F'ortón, Rosendo y Max Miñano G.ll., ln\'estiga
ci6n, organización y desarrollo comunilurio, p. 63. 
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Otro tipo de sistema variado de cada sociedad es 

la clasifjcaci6n o criterio de colocacibn de los individuos 

en un estrato, sea inferior o superior. 

En la estratificaci6n social se encuentran diversos 

principios interpretativos: ''hombre libre hombre no libre 

casta, situaci6n, clan, ocupaci6n, jerarquía administrativa o -

nivel de ingresu ••• 11 (22) 

Ta1nbién se utilizan estos principios interpretativos 

interrelacionados para clasificar las personas en un 

deLerndna~o estro to social, pues se vincule la ocupaciún en 

la jerarquía, esta Última comprende nivel de ingreso, 

prestigio profesional, entre olros. 

Esta situaci6n de la disfunci6n en los términso antes 

menc!onudus se da en todas las sociedades, sean sin.ples o 

complejas, dándose el tipo de desigualdad diferente en cada 

una. Puede distinguirse a la estratificaci6n por tres variables 

y muchas veces se encuentran interrelacionadas u1tas con utras: 

Estratificación econ6mica, est.ratiíicaci6n pollt.ica 

est.rat1ficaci6n ocupacional. 

La primera se usa cuando se refiere a las graduaciones 

de riqueza e ingreso ecunbmico existentes en una sociedad, 

tomando en cuenta 11 la naturaleza y fuentes de ingreso totales 

como intereses, rentas, salarios, etc.¡ tambi~n en este 

capitulo comprende el nivel de vida y las pautas de consumo 

de los individuos''. 

(22) Sprott E., J.H.; ~·• p. 132. 
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La segunda es la estratificación poJ{tica. Soronkin 

nos dice al respecto ''esta se produce cuando los rangos dentro 

de un grupo, en relación a la autoridad y el prestigio están 

jerárquicamente superpuestos, es decir, cuando se da una 

relaci6n de gobernantes y gobernados.'
1 

Y la tercera, eS la estratificacibn ocupacional, 

se da cuando los individuos dh·ididos en grupos ocupacionales 

"empiezan a evaluar algunas ocupaciones como más honorables 

que otras". (23) 

Pero los tres tipos de estratificación de una u otra 

muncra generan desigualdades para sus participantes. 

Actualmente el concepto de estratificación sucia! 

se vuelve más cuniplcjo, en Ja niedida del desarrollo de las 

sociedades en thrminos ecunó~icus, po11ticos y sociales. 

1 . 2 SOCIEDAD COMUNIDAD 

En la sociedad existen varios tipos de agrupación 

o entidades sociales 

en algunos casos 

una de ellas es la comunidad, pero 

esta se le puede considerar como una 

suciedad total, con características especiales, donde los 

grupos componentes encuentren satisfechas sus exigencias, 

e este Lipo de sociedades se le denomina cerrada. 

Otro tipo de agrupaci6n es la dependiente de una 

sociedad mayor, por lo regular estA constituida en grupos 

(23) ~ •• p. 23. 
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de familia donde disponen de 11 
••• un sistema integr&dc de 

instituciones sociales, que regulan la conducta de sus 

miembros, sin guardar diferencias externas con las instit~cio

nes de la sociedad mayor y que, en gran parte de la \'ic!a de 

la comunidad est6 influida por ella''. (24) 

Los elementos constituyentes de una comunidad son: 

un espacio o territorio definido con valores int~reses 

sociales comunes, un grupo humano que conforma la pob1aci6n 

con un vinculo importante de cohesi6n y solidaridad, las ~~rwas 

necesarias para la regulaci6n de las conductas d~ los 

miembros del grupo, instituciones instrumentos par~ la 

satisfacci6n de necesidades apremiantes, as!. toU'1u una c._::.:ura 

y una estructura social especifica donde esta 6ltima co~fr~nde 

una red de interacciones de los miembros de la comunidad. 

El individuo integrante de la comunidad desarrc.11& 

una serie de actividades dentro de la mismi:t, unas ser~::-. de 

rutina y otras no, en estas últimas " •.• estan consi.:.err:~as 

en un cuerpo de normas sociales, su existencia S!l 

manifestación como conducta prevista para las ocas~c·r.es 

necesarias, nos dicen que se encuentran instituidas". ~:!5) 

Pero el individuo tiene m&s libertad para ejercerle pc..r 

lo tanto es responsable de su actuar.interviniendo el a~biente 

social de su comunidad. 

Esto se debe a la composicibn en lo comunidad por 

varias clases sociales, cuya permanencia es inesta:ile, 

existiendo poca coincidencia entre estas principalr:ente 

(24) Escalente Fortón, Rosendo y Hex Hiñano G.; ~· p.33 
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c:on muchas carecteristices de la sociedad, pero en pequefia 
escala. 

Sin duda el término comunidad ha sido utilizado para 

designar en diversos momentos algunos aspectos de la situaci6n
de la realidad, como puede ser desde un pequeño grupo, pasando 

por un barrio, colonia, regi6n, pueblo o naci6n hasta llegar 

al conjunto de la humanidad. 

En la comunidad se dan relaciones humanas de tipo 

primario, relaciones directas personales, cara a cara, lazos 

de amistad. de reciprocidad social, eDtre otras. Citando a 

Tonnies, Horton Hunt manifiestan ºla genieinschaft es un 

sistema social en el cual la mayorla de las relaciones son 

personales o tradicionales y~ con frecuencia, de ambos tipos •• : 

En cambio en la sociedad se dan las relaciones secundarias 

mecánicas funciono les, impersonales 1 es cuando la 

Gesellschaft ha sustituido la sociedad de tradici6n por la 

de contrato .. En esta sociedad, ni la adscripción personal 

ni los derechos y obligaciones tradicionales, tienen importan

cia. Las relaciones cntrt> los hombres se determinan mediante 

contrato y se definen por acuerdos cscritos .... 11 (26) 

En la sociedad se da como un agregado de individuos 

separados, sin arraigo, an6nimos y en donde la organizacibn 

social se basa en contratos y no en parentescos o relaciones 

de afinidad, la relaci6n entre los individuos se da de tiempo 

material y no personal ni con sentido hun.anitario, por esto 

encontramos que la sociedad 11 
••• ponc de relieve ciertos rasgos 

(26) Horton B. Paul y Chester Hunt; ~·• pp. 126 y 334. 
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y tendencias, en grado considerable, caracter!sticas de las 

modernas sociedades. El concepto de comunidad describe ciertos 

rasgos de la organizacibn social que son verdaderos, en grado 

considerable, de la mayor parte de organizaciones locales 

de individuos". (27) 

En la teor{a de la Gesellschaft o asociaci6n, Tonnies 

establece une serie de funciones como son las siguientes: 

los agrupamientos humanos se dan de manera artificial '' ••• que 

en la superficie asenieja a la Gen1einschaft o comunidad en 

que los individuos conviven paclficamente". En lo referente 

la unibn entre los individuos en le comunidad donde 

permanecen unidos a pesar de todos los factores que tienden 

separnrlos, en cambio en la asociacibn los individuos 

aparecen separados aunque existan fuentes tendientes a 

unificsrlos, esta separaci6n o unibn se dar6 en base de 

acciones. 

Uno de los aspectos fundamentales en la teor{a de 

le asociaci6n es le funcil.in de los bienes, donde estos son 

concebidos de manera individual y en su accibn y disfrute 

no participaban los demhs individuos, al respecto " ••• todos 

los bienes se conciben por separado, como separados están 

sus propietarios. Lo que alguien posee y disfruta, lo posee 

lo disfruta con exclusibn de los demás. De modo que, en 

realidad, no existe nada que posea un valor com6n". 

Las relaciones sociales en la asociecibn se dan a 

base de situaciones materiales y en funci6n a sus propios 

intereses individuales la '' ••• posibilidad de una relaci6n 

(27) l!!i.!!.!.!!!• P• 334. 
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en la asociaci6n no posa de la que se establece entre las 
personas capaces simplemente de dar algo y en consecuencia 

de pro~eter cualquier coso''. Por lo que la asociaci6n se mueve 

con base en reglas convencionales, donde los individuos luchan 

por situaciones que suponen les traeran beneficios y cuando 

afirman o apoyan actos ajenos en funcibn de sus intereses. 

Para co~prender ruás la diferencia entre comunidad 

asocieci6n, Tonnies presenta un cuadro de conceptos 

comparativos: mientras la cor.iunidad comprende una "voluntad 

esencial o natural, el yo, la Propiedad, la tierra y derecho 

familiar 11 la esociaci6n la contrapone con 11 voluntad arbitraria, 

racional o instrumental, la persuna, riqueza, dinero y derecho 

contractual''. (28) 

En la comunidad existe otro tipo de relacibn e.orno 

es la de dominación, esta se da siempre por el dominio de 

las cosos, y dichas cosas sun indispensables para los individuos -

Esta situación nos traeda una posición contraria al concepto 

de comunidad en la cual 1'toda doffiinación fundada en relaciones 

de comunidad esta expuesta a un uso contrario a su caree.ter 

comunitario" • (29) Pero la necesidad de poder del individuo 

es innota del mismo. 

Otro tipo de relación en la comunidad tiene su origen 

en la familia y espet:ificu111cnte en la relución de consanguini

dad, concretarucnte en hern1anos 1 donde estos conviven se 

desarrollan conjuntamente durante un periodo determinado de 

sus vidas. Bajo esta situacilm existe también las relaciones 

(28) l.l!.!.!!2·, PP• 68-81 y 216. 

(29) Tonnies, Ferdinand; ~ .. pp. 37 y 51. 
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fraternales manteniendo elementos de dominaci6n del ?af re 
y la madre hacia los hijos y estos continuan esta relec.!l:: 

de dominación en función de hermano mayor-hermano n1enor. 

La divisi6n existente en la sociedad, por una t-arte 

el estado y por la otra la sociedad civil, es más que nada 

un aspecto de la democracia, esto es, mientras el Estad" por 

medio del gobierno representa el poder, independientew~nte 

del origen del mismo, la sociedad civil representa la 

democratización. 

El Estado como participe en normar todo tipa de 

relaciones muchas veces se ve limitado en cumplir 6ptimac.~nte 

sus funciones hacia la sociedad en su conjunto, cumplir! 

con determinados grupos o clases sociales, generandc al 

principio una conformidad de los grupos y posteriormente si 

no han sido satisfechas sus necesidades comienzan a real izar 

presiones por diferentes conductos. 

El inicio de la ruovilizacibn de la sociedad se da 

en la " ••• democratización como estado de ánimo y cambie. de 

mentalidades". (30) 

Al crecer le sociedad civil va rest.tíndole autoridad 

al gobierno, al respecto Carlos Monsivais afir~a lo siguient~: 

"Al crecer la idea y la realidad de la 
sociedad civil se deteriora con rapidez 
un aspecto medular del presidencialismo, 
la intangibilidad del Presidente de la 
República (con su cadena forzosa de ritos 

(30) Monsivais, Carlos; Entrada libre, p. 13. 
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de esperarlo tudo del Presidente cuya 
estatua abstracta de dispensador de bienes 
se erosiona diario al democratizarse el 
trato cultural con los poderes''. (31) 
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Esto representa los integrantes de la sociedad 

donde ~deunpro:eso pasivo a uno activo, haciendo un anl:ilisis 

critico de su realidad generando a la vez una concientizaciún 

individual colectiva, les servir6 para 

independientes a los del gobierno, generando 

apreciaci6n de la sociedad civil, mientras la 

crear 

dos 

11 
••• mayor parte de los individuos entiende 

por sociedad civil la parte de la sociedad 
que no esta cumpliendo labores gubernamenta
les. El gobierno es brgano del Estado y 
el Estado comprende su poblaci6n por defini
ción. El estado lo entiende como la organi
zación política de una sociedad organizada" 
(32) 

espacios 

tipos de 

Ante esta situación se genera una cultura L{vica 

entendiendo a este corno •• ••• una fusiún de actitudes que apoya11 

directamente la participación en la estructura pul!tica en 

combinación con otras actitudes, tales como la confianza en 

otras personas y una disposicibn gener.!l hacia la cooperación 

social'' (33) esto se realiza trav6s de situaciones de 

solidaridad cm un fin práctico, como es la participacibn en 

la toma de decisiones politices. 

(31) Monsivais, Carlos; ~·, p. 15. 

(32) Ibidem., p. 80. 

(33) Horton B. Puul y Chester Hunt N.; ~·, p. 150. 



La ruanifestacibn surgida de la sociedad civil e~ 

el 6rea urbana y principalmente de la clase baja, es li&itada, 

esto es propiciado por la forma du1.iinante de la "organizacilr. 

econón1ica y, en consecuencia, tiene muy pocas razones para 

aceptar como norma cualquier est6ndar determinado de vidd 

familiar, de conducta social o pollticao de valor moral" (34). 

La falta de consenso provocarla para el gobierno y la clase 

dominante la ilegitimidad por no contar con el apoyo del restu 

de los integrantes de la sociedad. 

Una de las funciones de la sociedad civil, principal

mente en el área urbana es la de saber solucionar los probleffiaS 

existentes a trav~s de las movilizaciones y 11 
••• del conflicto 

de los diferentes grupos sociales, es decir, (pera atenernos, 

por el momento, a una simple designaci6n) la lucha pol1tica 

urbana (participacibn, reivindicacibn, puesto en causa)". 

(35) 

Se debe de distinguir e la sociedad civil de las 

multitudes y de las ruases, la multitud presenta una organiza

cibn por si ruisrua y es dirigida por personas o grupos exterio

res a ella, además tiene una dinámica propiciada por su fuerzJ· 

y es muy grande para los que le dirigen. Los miembros de esta::1 

Multitudes fincan su actuación con base en fuotividad, 

contagio, entre otras, su tendencia es extremosa y le perticipa

ciún de los mismos es por medio del anuniir.ato, debido a su 

Lendencia extremosa se dirige 

apasionadamente a persones e ideas. 

destruir o exaltar 

(34) Bryan, Roberts; Ciudades de campesinos pobres, p. 241, 

(35) Castells, Manuel; La cuestión Social, p. 295. 
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Cuando se habla de comunidad urbana 1 se refiere a 

una ciudad "grande o pequeña( ••• ) con una población de 2,500 

o m&s habitantes y a algunéls otras subdivisiones con áreas 

densamente pobladas .•• '' (36) 

La ciudad comprende a una población de gran vulumen 

que se encuentra asentada con perruanencia en un espacio 

geográfico definido donde los individuos coniparten la ciudad, 

realizan sus actividades económicas, su vida familiar y social, 

as! como la existencia de una organización política definida. 

La comunidad es una unidad localizada de la sociedad 

pero no por esta situación la comunidad cstarll est!itica, sino 

mas bien está sujeta e cambios, es dinámica y cambiante. 

En la comunidad urbana el hombre está aprendiendo 

a vivir en la sociedad de mHsas, generandu distintas pautas 

de conducta. El desenvolvimiento de lus individuos por medio 

de sur. relaciones en este tipo de curr.unidud se puede dar en 

función individual o como grupo. 

Para Tun11ics las: 

11 rclaciune::; cumuuilüriüs ( ••• ) ~un de liga
~en afectivo, personal, cl6nico, familiar, 
tribal, hasta nacional o nacionalista. 
LHs relaciones asociativas sun instrumenta
les, '1 racionales 11

, estrat6gicas, t6cticas. 
En las primeras los hombres se tratan los 
unos a los otros como fines en si, en las 
segundas como medios para conseguir ciertos 
fines 11

• (37) 

(36) Protl, Henry, Fairchild Editor; Diccionario de Sociologtn 
p. 306. 

(37) Tonnies, fcrdinand¡ º1!..:.......s.·i p. 13. 
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Esto posici6n .del autor en lo referente los 

componentes de la comunidad, cambian en la comunidad urbana 

debido a que las circunstancias que la rodean son: hacinamien

to, incomunicaci6n, violencia constante, falta de privacidad, 

despersonalización, deterioro en calidad de los niveles de 

vida, dificultad para participar con sentido en la vida pública 

la lucha cotidiana por sobrevivir. A estas situaciones 

a otras mhs se enfrenta el hombre y la mujer urbana. 

Este concepto de comunidad se aplica a las rurales, 

pero en las urbanas ya evolucion6 de su primera forma comunita

ria para pasar a una forma asociativa, puesto que se caracte~ 

riza sobre todo "... por la segmentaci6n de los papeles, la 

multiplicidad de les perLenencias y la primicia de las relacio

nes sociales secundarias (a través de las asociaciones cspect

f icas) sobre las primarias (contactos personales directos 

fundados en la afinidad afectiva)''. (38) 

En este sentido los habitantes de Ja ciudad consideran 

a esta como una interpretación complicada de su organizacibn 

social, donde se he dejado de pertenecer a comunidades pequeñas 

y se han integrado a ciudades medianas: y grandes , existiendo 

una gran diferencia de su comunidad de origen al mundo urbano 

ac.: l ua 1. 

Mientras en la comunidad se parte de un supueslo 

de unidad y arn.orda de la~ relaciones humanas, "en tanto que 

la condici6n original o nalural que mantiene a pesar de su 

dispersibn empírica. Esta condicibn 11alural se manifiesta 

en múltiples fomes p causa de la dependencia de la naturaleza de la 

(38) Citado por HanucJ Castel!!" 
95. 

La cuesti6n urbana, p. 
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reJar:i6n dada entre lvs lndi\•iduos diferentcn1ente condiriona

dos". (39) La razón es cuando los individuos se conocen unos 

a otros forruan un universu coherente 1 exisLiendo intercan,bi1..i 

de informacibn coruunicacibn entre si, dándose desde el 
trabajo ~asta la faniilia o viceversa. Los vínculos tienden 

ser afectivos cuando mucho el de compromiso personal 

prevaleciendo la e-r.,oti vidad y la lealtad real por n.edio del 

compadra~go y de la amistad sobre el interés. 

En contraposición a lo anterior, en l.as coniunidades 

urbanas la tradici6t1 comunitaria natural se pierde para 

dar paso a relaciones tn1personales, anbniruas, fragmentarias 

y racionalistas, do11de su~le imperar el interés personal sobre 

la lealtad emocional, las relaciones entre los individuos 

se diluyen o se pierden por la especializaci6n, los intereses 

privudus, principalraente Jos económicos, hacen que lds r~lariu

ncs informales y emotivas pasen a un segu11do plano. 

Por ellu la suciedad urbana ya ''aparece coTho el 

escenario arLificiusu dondl· se descmpc.•ñun papeles }' funciones 

valorados jerarquizados (recompensados con el poder 

refurzudus con el Lxitu), de aLuerdu cun su utilidad adaptativa 

t6cnica; es decir, con su e[icHciu pilra el contrul 

social". (40) 

Lu existencia de la comunidad urbana se da en funci6n 

de un sistema especlficu, jerarquizado y de valores culturales 

propios, así como de relaciones sociales diferenciados, 

enfrentanduse a una siluacibn donde no existe planificación 

(39) Tunnies, Ferdinand¡ ~ .. p. 33. 

(40) r~~~ttm"k~~i:~~fJndi~\: '~~l~l~jr~,s i'íc fof.:~JJJ\sosdc~u~t~~~~s~sf~~: 
11 p. (1. 
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urbana. 

El proLutipu de le comunidad urbaua es la cit.dcd, 

donde es la es concebida como "un todo, cuf!>o una concunidad 

de quehaceres que, n.ediante la cooperación mutua, pro,e:e a 

las casa de los ciudadanos y por tanto a st misma de objetos 

Útiles y bellos ••• " (41), esta concepci6n ya ha sido reb2:ade 

por las ciudades actuales, donde la cooperaci6n mutua ha :ido 

sustituida por el individualismo, asi también el hombre en 

lugar de proveerse de cosas bellas busca satisfacer ~us 

necesidades más apremiantes, por lo tanto la ciudad se ha 

vuelto un objeto d' consumo. 

Otro fen6mcno social generado por la vida urbana 

es el anu11irualo del humbre,rehuyendu a la vecindad, esto 6lti~u 

implica unu aproximación relativa y un contacto poco frecuer.t~. 

Paulcninumente 

lCJmunidad, faltando el 

recuerdos comu11es, esta 

ri\·ulidad competencia 

la ciudad se u leja .de ser una 

compartimentu de experiencias 

situación surge es productc de. 

bien de cooperación entre s-u~ 

habitautcs, quienes ademlas dt!ben de tener un ubjeti\'CJ tJcfa 

ayudar o establecerse en la con1unidad. La intcgracibn tendr:t 

lugar si los individuos y los grupOs, se identifican con el 

proceso de la vida con1unitaria. 

Se puede decir que la con1unidad es identificada C\.1mo 

lu gente: 

11 esta unidad en una red de grupos formales 

(41) Tunnics, Ferdinand; ~·, 56. 



L informales, organizacionales de distintas 
especies (familias, asociaciones de negocios 
y profesiones, partidos políticos, socieda
des culturales, vecindarios y demás), y 
cada una de ~stas se orienta en su conducta 
hacia la comunidad total. La historia de 
estos grupos se entrelaza con la historia 
de la comunidad. Son los portadores y 
transmisores de la herencia social''.(42) 
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Una de tantas situaciones en la comunidad urbana 

se da cuando el individuo tiene dificultad al integrarse al 

trebejo y a la \·ida de conglomerado, pudiendo superar esta 

situaci6n al unirse con otros individuos que posean los mismos 

intereses, objetivos y habilidades semejantes. 

Esta aglomeración urbana facilita la expansión de 

la división del trabajo. "Como ya Jo demostr6 Adam Smith, 

el l!n.ite de la divisibn del trabajo e~ el tamafto del mercado. 

Este ta~afio es determinado por las fronteras pollticas •.• ''(43). 

Pero dentro de la con1unidad urbana la expansión de 

la división del trabajo se duplica porque dicha di\'isión se 

va a dar en diferentes núcleos urbanos. Por otro lado, la 

\'ida de la comunidad urbaria funciona con base en la acción 

de un sistema adecuado de clases sociales y de grupos, siendo 

estos los grupos secundarios organizados evitandose con 

esto un caos en la vida urbana. Aunque para evitar esto último 

existe un gobierno, cuya func16n aparte de representar Ja 

autoridad, es el de asegurar el orden y proporcionar ser\'icios. 

(42) Anderson, NeJs: Socio1og1a de Ja comunidad urbana, p. 291 

(43) Paul¡ Economía política de Ja urbanización, 
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Existen una serie de caractertsticas contenidas en 

los individuos habitantes de las comunidades urbanas. La 

primera que es: sun grandes conglomerados humanos donde scn 

interdepend lentes funcionalmente, por otro lado, las grandes 

poblaciones se concentren en espacios geogrhficamente pequeños 

le poblacibn asentada en la comunidad urbana es heterogénea; 

el grupo familiar deje de ser la unidad bllsica de la divisibn 

del trabajo¡ y 

''Los ideales de la vida familiar (incluyendo 
el número c;te niños deseados) 1 las pautas 
de la educaci6n escolar esperada para los 
hijos, les actitudes hacia el trabajo y 
la profesi6n, los estilos de consumo en 
el vestido, la alimentecibn, los muebles 
para el hogar 1 aun las creencias poH.ticas 
y religiosas, todo ello surge dentro del 
ruarco de un estrato de la sociedad relativa
~ente homogineo en educación, ocupación 
e ingresos''. (44) 

Otra de las situaciones se refiere al hombre urbanu 

cuando con todo y ser interdependiente 1 la gente no se conoce 

entre si, ni se ve la informaci6n comunmente compartida entre 

los propios habitantes de la comunidad rural, no surgen de 

una comunicación directa entre ellos, sino mfls bien de " ••• me

dios de comunicaci6n de o.asas impersonales ••• Los individuos 

cstltn ligados a objetos comunes de atencibn a través de estos 

agentes impersonales mlts que a través de una participacibn 

directa de experiencias e informacibn''. (45) 

(44) Kahl A.Joseph; Le industrializaci6n en América Latina 
~ 

(45) Andersun, Nels; ~., p. 538. 
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Uno de los aspectos fundamentales de la comunidad 

urbana es la concentración de casi todas las funciones de la 

sociedad, la econom1a, la polltica, la cultura, t!ntre otras, 

resaltando la actividad econbmica, para esta última actividad 

cuenta con la infraestructura necesaria en el proceso producti

vo. Ante esta situación Fcrdinand Tonnies comenta citando a 

Plat6n "La ciudad {~) dice Platbn en Las Leyes, es 

" ••• como un drama en la realidad. Mantenerse 
pleno de riqueza y vigor constituye ya 
un arte, al igual que también es un arte 
la vida sensible y virtuosa de un individuo. 
Por esta razbn, la adquisicibn y venta 
de mercancias, junto con los derechos 
fundamentales de almacenamiento y mercado, 
no son para la ciudad cosa de aventura 
individual, sino la erupresa de su propio 
ser ••• " (46} 

Con la urbanización ln comunidad se convierte en 

un fenb~eno macrosocial, propiciando ur1 proceso donde involucra 

a toda la sociedad. Uno de tantos problen1as en la comunidad 

urbana es la decadencia de la \•ida fan.iliar, puesto que esta 

deja de prevalecer en el medio social como un punto importante 

para la vida del individuo, y da paso a las preocupaciones 

y actividades para la satisfacci6n de necesidades y problemas 

ptHLiculares a.uy importantes de la sobre\'i\'enc-ia diaria como 

pueden ser: obtener un empleo estable, aumentar el ingreso 

familiar, construir o mejorar una vivienda, C'tc. El habitante 

de las comunidades urbanas se conviene en ser individual 

con intereses propios, independientemente de que es parte 

de un conjunto donde \'iven 1 mas no conviven, totalmente unos 

(46) Tonnies, Ferdinand; ~·· P• 66. 
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individuos con otros, puesto que Ja ''vida urbana 11 esta determi

nada, en parte, por la intencionalidad individual. 

Cuando se habla de cultura urbana 1 tiende a ser la 

tradici6n el desarrnllo de la ciudad, generada esta por sus 

propios habitantes, que tienen diversos modos de vida. 11 La 

cultura ••• , incluye como une de sus partes esenciales lo que 

se he llamado "expresiones espirituales" o "mundo simb6lico", 

es decir, el conjunto de creencias, valores, concepciones 

sobre la vide, la verdad, el bien, la justicie, lo deseable, 

lo conveniente, lo que debe ser y lo que debe hacerse''. (47) 

Pero esta definici6n quedaría sujeta al ámbito de 

lo ideolbgico, puesto que la cultura se encuentra estructurada 

tambibn desde un punto de vista econ6ruico y social, dandose 

en consecuencia una interrelaci6n de los tres limbitos. Por 

que la cultura es en s1 la rr.anifestaci6n de las prlicticas 

adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. 

Ante esta situaci6n en la ciudad se manifiesta la 

cultura en funci6n de la actividad diaria o 11 cotidiana" de 

sus habitantes, pues comprenden todo lo aprendido mediante 

sus interrelaciones. En este tipo de comunidades encontramos; 

no: 

" ••• una cultura integrada sino una mezcla 
de culturas orientadas hacia un modo de 
vida secundaria total. Dentro del abrazo 
de la vida urbana impersonal y secundaria 
encontraremos una gran variedad de subcultu
ras representadas por diversos grupos de 
gente de la misma variedad de lugares, 
tradici6n". (48) 

(47) L6pez JuArez, Alfonso¡ Un camino hacia el desarrollo,p.11 

(48) Anderson, Neis;~·, p. 259. 
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Lo anterior es consecuencia de la composición hetero

génea de la publaci6n que habita en la ciodad, generado 

principalmente por las corrientes migratorias del campo hacia 

la ciudad, -~rayendo estos un bagaje cultural de su lugar nativo 

que le difl6ulta desprenderse de su anterior modo de vida, 

para adaptarse a uno nuevo. 

Ahora bien, la acti·ddad diaria. o cotidiana en la 

ciudad est6 influenciada por la cultura. Esta es" .•• un conjunto 

de ideas, creencias, valores, significaciones )' experiencias 

del pueblo que dan respuestbs vitales a sus necesidades o 

deseos". (49) Ante esta situación surge la inconformidad ante 

su vida diaria, y no acepta continuarla, entra en un proceso 

de transformación, donde el protagonista principal es el prupio 

individuo, puesto que éste buscará nuevas formas de convivencia 

de expresi6n no será nada más imitador de patrones 

establecidos. 

Las funciones que debe realizar el individuo para 

propiciar una cultura urbana son: 

(49) 

:¡~t~~~~:~ d!ª~~ s::p~::.a 
der la realidad en que 
asumir una actitod critica 

las necesidades 
persona, compren
está inmerso, y 
frente a ella. 

MovilizcHse: o sea, ponerse en estado de 
deliberaci6n pura que pueda expresarse, 
y en ese expresarse vaya descubriendo y 
con1prendiendo cuales son las causas que 
irupiden realizarlo. 

Ander-Egg, Ezequiel; ~K~e~t~o~d~o~l~o~g~!a,,__,_~p~r~á~c~t~i~c~•_.::.d~e~l_,,_d~e~s~•~r~ro~
llo comunitario, p. 279. 



~~§~~~~:r:einm~~i:to~e~eg~~~na~ºfasi~¿~f~~:~ 
y actividades en función de analizar un 
proyecto personal y colectivo. 

Crear y hacer, como agente de transforQación 
protagonista de la historia, buscando solu
ciones vitales y participando con la crea
ci6n de una nueva sociedad''. (50) 
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Ante la pri~era situación, el habitante de la co~uni

dad urbana siempre ha visto sus necesidades más apremiantes 

y estas han sido ''satisfechas'' dependiendo de terceras personas. 

La actitud pasiva manifestada en ciertos ~omentos ha permitido 

que se le irupongan determinadas situaciones lo que ha provocado 

que su expresión sea limitada e in~uvilizada. 

La creatividad del ser humano se manifieste de 

múltiples formas. pero puede verse limitada en Ja creación 

de bienes materiales con un enfoque individualista. 

La cultura urbana se origina cuando el "individuo 

es conocedor de una parte de acuerdo al sector social en el 

que se desen\'uelve y a los roles que desempeña en el grupo 11
• 

(51) Esto es que los miembros de una sociedad no participan 

del todo en la formaci6n de su cultura }' estos le determinan 

su ~udo de vida. 

La ideologie en este ceso juega un papel fundamental, 

puesto que ésta capta los n.odos y formas de la organización 

social existente, us{ como Ja vinculación de las condiciones 

(50) lbidem., PP• 281-282. 

(51) Escalnntc Roseado y Hax Hiñano G. H.:~., p. 29. 
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técnico naturales a las que recurre el individuo para la 

sutisfacci6n de sus necesidades, lo que propicia dos formas 

de pensar y a la \.'ez, la división de lci sociedad urbuna )' 

rural. 

La cultura urbuna estA relacionada con una área 

geográfica denominada ciudad, y se manifiesta con las siguien

tes caracteristicus: 

1. "Una divísi6n del trabajo en una amplia variedad 

de ocupaciones especializadas. 

2. Una organización social basada en la ocupaci6n 

y en la clase social mas que en el parentesco. 

3. Instituciones fufmales de gobierno basadas en 

el territorio mAs que en la fan.tlia. 

4. Un sistema de trueque y de comercio. 

S. Medios de comunicación de regi~tru de edad, 

y. 

6. Una tecnología raciunal."(52) 

Estos requeriffiientus esLan s~jelos li:t dimensión 

d.e la ciudad¡ cuanlo mayor sea l·sta, más grande scr.í lu 

diferencia social que producirá el debilitamiento de las leyes 

comunitarias, siendo restituidas por n1etanismus de control 

(52) llurton n. Puul, r Chcster H11t1l l.; ~·, p. 339. 



41 

formal. Por otro ladu, el individuo urbano presenturl! rasgos 

tales t:un10: 

a) el anonimato, esta situación se encuentro vinculada 

a la gran cantidad de habitantes de la ciudad, así conio a 

le cumposi ción hetereog~nea de la población, y a que cada 

uno de sus coffipunentes presenta diferentes intereses separando 

al individuo e impidiendo llegar a un conocilliiento ni~s íntimo~ 

b) La superficialidad (transitoriedad en las relacio

nes socii::lles urbanas) esta se debe a que los habitantes de 

la ciudad se encuentran físicamente próximos entre si, pero 

socialmente están alejados, esto es producto de la anonimidad, 

impersonalidad heterogeneidad. la superficialidad de los 

roles sociales se deben a la segmentación de la personalidad 

individual, puesto que no se interactua con personas, sino 

por Ja actividad que desempeñe en su momento el individuo 

llamese vendedor, chofer, empleado, etc. lo que da como 

resultado rcJac1unes causales, superficiales y de breve tiempo. 

Las dnteriures situaciones descritas so11 consecuencia 

del murco cultural de la urbanización, provocundu que: Ja vid.i 

urbunu )' la persunuljdad del i.ndi\•iduu est{J afectada pur las 

co11dicio11eb rt~ic~& y suciuJes. 

En consecuencia 11 ••• Ja diversificdrión de las activi

dadt•s y de Jos medios urbt111us pru\•ocu una fuerte dcsorguniz<:t

ciún de lu personalidad, lo que explica la progresión t.lel 

crimen, del suicidio, de Ja corrupción, de la locura, en Jas 

grandes metrúpoli!'i 11
• (53) Ante esta :=t:ituaciún, la ciudad forma 

('.53) CustelJ, Manuel;~., p. 9R. 
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un contenido cultural especifico. 

El compurtaruiento del individuo se da en funci6n 

de una "práctica urbanu", esto es la capacidad que tenga para 

transformar la cotidianidad o vida social. Y en la a.edida 

que esto le sea permitido. 

1.3 PARTICIPACIO~ COMUNITARIA 

Si bien en toda süciedad existe una organización 

esta se ha confora1ado con base en los requerimientos de los 

individuos, pero no todos participan activamente, por lo que 

se entiende por participaci6n cuniunitaria un: 

11 
••• proteso que se da desde abajo sobre 

la base, y la existenria de organizaciones 
sociales que levantan reivindicaciones 
concretas)' que, al generalizarse, se 
convierten en exigencias de igualdad para 
todos: en todo el pa1s. Es entonces que 
en la n1ayoria de las grandes ciudades se 
lOOStituye un n1oviuiienlu social que cues
tiona, se pregunta que quiere curuprender 
su realidad y participar en ::.u tran5forn,i:i
ciún". (54) 

La necesidad de que los habi Lantes de una con1unidad 

participen en la ton1a de decisiones obedecen más que nada 

a un proceso democr6tico, donde estas decisiones siempre cst~n 

dirigidas a Ja resoluci6n o mediatización de problemas que 

les afectan directa o indirectamente, puesto que al ejercer 

la planeaci6n urbana e involucrarse en la ejecución de progra

mas, implicará una connotaci6n poJltica y tendrá efecto directo 

(54) Iracheta Ccnecorta, Alfonso, Alberto \'illar Calvo¡ et 
al: Polftira y movimientos sociales en la ciudad Ge 
Mlixico, pp. 98-99. 
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en grupus de publac16n modificando su forma de vida. 

La importancia de la participacibn comunitaria ie 

de en función de los movimientos sociales urbanos, ya qi..e

las personas que participan en este tipo de movimiento presf:-r.

tan demandas tendientes a elevar su nivel de vida, pt.r~:.;e 

en el desarrollo de los movimientos se han llevado (vn:.cz 

de participaci6n igualitarias e independientes del gobierr.i:-, 

siempre exigiendo autonomía para pensar, expresar }' hablar 

de un proble1tia. ellos mismos. Con este tipo de participac:.l:: 

los habitantes de la ciudad dejan de ser un objeto pasi,·-: 

para convertirse en sujeto activo. 

Al hablar de participación comunitaria, se rf:-qciere 

que los individuos al desarrollar una actividad la realice:. 

de manera cunciente organizada, t·on el objetivo de r:.e-,;(..r~t 

las condiciones de su existencia, esto implica que se def1.-.:.:-. 

previamente y con claridad los objetivos de la acci6n. 

Uno de los proble~as para los habitanteti de la ciL~~= 

que Je impiden participar cumunitariar.iente, es que est.e est;, 

inmerso en una muchedun1bre, donde su constante ir )' 'e:.;. r 

de un lugar a otro no le permite entablar verdaderos lgz.:.~ 

de an.istad, lo que hace dificil el conocinoientu a fondo -:e 

las persones que le rodean y genera relaciones superficiales. 

Por otro lado, el origen de la participaci6n comunita

ria se da en función de una pnrticipación activa, para qce 

se adquiera una (onciencia social más se refuerza !d 

participación en la medida en que se busca satisfacer una 

necesidad, esto es: 

11 
••• aquellos que participaron en la invasibn 

real de la lierra y que establecieron 

i 

\ 



asentaruientos ilegales, años despu~s siguen 
pollticafuente mucho mAs conscientes que 
sus compañeros la organizaci6n local 
salidaria". (55) 
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Luego entonces, todo aquel individuo participe posee

dor de conciencia buscarh una mayor cohesi6n comunitaria. 

Algunos u u to res consideran la participaci6n 
comunitaria como una forma de coopereci6n, tal es el caso 

de Wayne Cornelius cuando nos dice que es 

" ••• la ''actividad para resolver problemas 
de le comunidad '' incluye: asistir a reunio
nes o participar de alguna manera en las 
actividades de organizaciones creadas para 
111ejorar la coniunidad: contribuir con mano 
de obra y n1ateriulcs a los proyectos de 
desarrollo de la cv&unidad; hacer contribu
ciones nionet.arias a las organizaciones 
de la comunidad o a los ltdercs que reali
zan negociaciones co11 el gobierno para 
obtener mejoras neccsarios ••• "(56) 

Ante esta situación el individuo realiza el activismo, 

esto es participar por participar, sin anli.iisis y reflexión 

de su realidad. 

La necesidad que tiene el habitante de le ciudad 

de participar en la solucibn de un problema es un " ••• factor 

m&s importante para afrontar positivamente el proceso de 

urbaniz.aci6n está en el mismo habitante urbano. Ninguna otra 

acci6n puede suplir el esfuerzo social de los afectados por 

(55) Bryen, Roberts: Ciudades de campesinos pobres, p. 238. 

(56) Cornelius A. Waync; Los inmigrantes pobres de la ciudad 
de M~xico., p~ 81. 



~5 

el problema. Toda ayuda desintegrada de la participación 

popular ser~ parcial o in6til ••• 11 (57) 

La participacibn en la comunidad urbana se presenta 

en diferentes niveles, esto se debe a que toman parte en cenar 

o mayor grado por una serie de caracter!sticas enunciadas 

por Wayne Cornelius, como son: ''Tamafio densidad de la 

pobleci611, homogeneidad socioeconbmica, estabilidad de la 

residencia, diferenciacibn especial, origen de la comunidad 

relaciones con los personajes autoritarios supralocales, guia 

de la comunidad, organizaciones voluntarias problemas 

necesidades del desarrollo''. (58) 

Esta serie de caracter!sticas quedan en un &mbito 

subjetivo, pues la comp~sici6n de la poblaci6n en las ciud~des 

es heterogénea, aderubs de que son grandes conglomerados hucanos 

su asentamiento en brea geográfica es pequeña, ast cor:;o 

la gran ''movilidad residencial y ocupacional ••. ,que impedirlan 

el desarrollo de una base suficiente de confianza y cooperación 

para reconocer intelectualmente la existencia de una comunidad 

de intereses locales.'' (59) 

Ante este planteamiento la propia autora Larrissa 

Adler manifiesta: 11 la presencia de grupos comunitarios dotados 

de un al to nivel de confianza 

redes de intercambio". (60) 

cooperaci6n, como son las 

(57) Leñero o.. y José Trueba¡ ~ •• p. 200. 

(58) Cornelius A. Wayner, ~., p. 139. 

(59) Citado por Larissa Adler de Lomnitz¡ Como sobreviven 
los marginados, p. 201. 

(60) Adler de Lomnitz Larissa; ~·, p. 201. 
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Las redes de intercambio juegan un papel funtamental 

en el proceso de participaci6n comunitaría. Lo misma autora, 

al hacer referencia a la población marginada del área urbana 

sefiela las redes como '' .•. organismos auton6mos igiles 

dinámicos que no controlan el ambiente urbano marginado pero 

tampoco estan sujetas o control externo alguno ••• ''(61) 

Estas redes de intercambio tienen múltiples funciones 

tales como: apoyo econ6mico, moral, emocional e inclusive 

cultural de sus integrantes. Se nos presentan como un tipa 

de organizaci6n comunitaria informal en la vida de la ciudad. 

Para la existencia de une auténtica participecí6n 

comunitaria benéfica para Jos pobladores de la ciudad se 

requiere que esta sea: una acción personal respondiendo 

las exigencias de la propia conciencia y de sus convicciones. 

Se hace necesario que el habitan te ui-bano visualice su 

situación y las posibilidades para superarla o cambiarla. 

Otro aspecto de la authntica participación es que 

todo está ºdotado pei-manentemente de un sentido crltico que 

no acepta bobaliconamente cualquier propuesta, sino que la 

pondera y sabe decidir en consecuencia, sopesando antes los 

pros y los contras''. (62) 

El individuo al ir adquiriendo conciencia con la 

práctica social desempeñada tendera n ir sopesando criticamente 

no ten sólo su situaci6n actual, sino vincular sus intereses 

a los de otros integrantes de la comunidad, pera propiciar 

(61) ~ .. p. 196. 

(62) Andcr-Egg, Ezequiel; ~·• P• 196. 
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una verdadera cohesión social formando organizaciones para 

que trabajen con objetivos comunes. 

Por último, con respecto la participación, debe 

ser potente y enriquecedora tanto de la persona como de la 

propia comunidad. Se partirá hacia un proceso de desarrolle 

comunitario donde esté involucrada blisicamente la poblaci6n 

con su participaci6n consciente y democrática. En el proceso 

de urbanizaci6n y masificaci6n en que se encuentran insertados 

los habitantes de la ciudad, es necesurio afrontar con decisión 

objetividad los problemas del diario vivir. 

Toda sociedad contempla de un modo u otro fort:ias 

de regulaci6n de conducta para sus mierubros. 

La regulaci6n se realiza través de modelos ya 

institucionalizados y de norruas 

la sociedad y otro grupo dentro 

determinado comporta~iento de 

sociedad. 

previamente establecidas por 

de el la, esperando kstos un 

los demhs miembros de la 

La norma social de "una regla general del actuar 

o de una conducta cualquiera: sin especificaci6n concreta, 

o en relaci6n con casos previamente determinados, la norr.:a 

establece lo que debe o no suceder, según que hste suceder 

esth condicionado por el querer de seres razonables, concreta

mente de hombres para quienes la norma ha de tener 

validez'1 .(63) Esta es un instrumento para el control social, 

el cual puede ser un impedimento para que el individuo 

(63) Tonnies, Ferdinand; ~·. p. 225. 
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desarrolle toda su capa:idad creadora. 

Existen formas para cumplir con las normas, entre 

ellas tenemos el Derecho y el Estado, este último se apoya 

en la amenaza, la fuerza o intirr.idac16n, En cambio el Derecho 

actua por medio de diversos organismos, siendo su papel el 

de persuadir al individuo de su actuar conforme a las normas 

ya establecidas del grupo social dominante, las medidas 

aplicadas comunmente en esta forma son: la imitaci6n, la 

recompensa, el reconocimiento, el elogio y la censura, entre 

otras. 

Ahora bien, el control social se da en diferentes 

niveles: a) el individuo, la sociedad y los grupos quienes ejercen 

tambihn pr~sión sobre el individuo, algunos de estos tienen

ciertas influencias en el resto de la gente para la aceptación 

de determinadas normas, es el caso de los líderes. b) En el 

grupo, el control social se ejerce principalmente en el nivel 

primario, o sea la familia y en la escuela, donde se establecen 

normas muy rígidas y arraigadas; e) el tercer ní\'el abarca 

a toda la sociedad, por medio del control social institucional, 

donde se aplican modelos institucionales aceptados por la 

mayoría. 

El control social surge desde que el 11 hombre actGa, 

(porque) lo hace de acuerdo con el concepto que tiene de las 

cosas, para la gran mayoría de esos conceptos no han sido 

pensados originaln.ente por la persona en lo individual, sino 

que su actuación es consecuencia de lo que socialmente es 

aprobado, de lo que ha visto en otras gentes 11
• (64) 

(64) Citado por Jorge Sánchez Azcona:~., p. 63. 
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Este es un n.edio por el cual los individuos son 

encaminados cumplir sus roles previaruente determinados. 

Existen otros medios de control social como son: las costumbres 

la moral, la religi6n, la actividad econbmica, el gobierno 

y la política entre otros. Cada uno de estos se manifiestan 

individual conjuntamente según lo amerite la situaci6n. 

Por lo que encontramos controles sociales convertidos en 

ínstrun1entos de estabilizaci6n para la sociedad en su conjunto. 

Todo esto da origen a un orden social, el cual se encuentra 

compuesto por personas que se relacionan entre si para actuar 

fluidamente y quienes realizan determinadas tareas dentro de 

la sociedad. 

El actuar fluidau1ente dependerá de la red de roles 

deseo1peñados en la comunidad, lo aceptaci6n de esta por 

parte de los individuos, puesto que tendrán derechos y ubliga-

ciones para con los dcmas. Estos rules previamente 

asignados a los individuos, tienen un origen en la socializa

ción de las personas; se les prepara a éstas pera desempeñar 

un rol desarrollando sus actitudes deseos, haciendo por 

tanto atractivo este rol. 

La socializaci6n se realiza en su inicio con la 

familia o el grupo de parentesco, existiendo además otros 

grupos que intervienen en el proceso, destacandose: la escuela, 

que funciona como socializadora pero también como mecanismo 

de control. En la primera contribuye de manera importante 

para la preparaci6n del individuo en su vida dentro de la 

comunidad. En la segunda real iza, según Chinoy, una coacci6n 

interna pera que el individuo obedezca las reglas sociales. 

Los rasgos de la personalidad son eleMentos que 

contribuyen al control social, pue.s no tan s61o el indlviduo 
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aprende y conoce accrcu <le las convenciones, normas que rigen 

le vida social, sino que llegar6 el momento que los hace suyas 

las incorpore a su personalidad. Y en 11 
••• la medida en 

que los rasgos de la personalidad son coherentes con los 

tendencias culturales prevalecientes permiten una fácil 

adoptacibn a las exigencias de los papeles sociales que debemos 

desempe~1ar, ellos contribuyen en forma importantl' al orden 

oocial. (65) 

El control social se da también por medio de la 

presibn de un grupo sobre sus integrentes,puesto que este 

siempre le exigir6 el cumplimiento de sus obliuaciones ol 

individuo, y es 11 
••• probable que ninguna otra estructura llegue 

o aproximarse tan siquiera al tremendo poder de control (y 

presi6n) que ejerce el grupo sobre el individuo''. (66) 

El papel del grupo es presionar al individuo a obede-

cer cumplir con sus obligaciones. Cuando los grupos son 

muy grandes sus integrantes caen en el anonimato se 

diluye la presi6n del grupo hacia el individuo. 

Resumiendo, en t:oda sociedad se mantiene el control 

sobre sus miembros por tres medios principalmente: u) La sucia

liznci6n. Esta es la forma en que lo sociedad desea que se 

conduzca11 sus integrantes b) Le presi6n del grupo, el individuo 

se forn1e a las norn1as del mismo, u bien serli castigado por 

sus integrantes; el grupo pudrA ''expresarse fuediante o a trav6s 

de los controles in.personales del grupo primario -aprobaci6n 

desaprobaci6n, elogios, rcprin.endas, estasismo, cte.--; 

(65) Chinuy, Eli; ~·• PP• 351 355. 

(66) Chinoy, Eli; ~ .• pp. 362 365. 
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puede actuar mediante los controles más formales de los grupos 
secundarios -reglas y regulaciones, procedimientos estandariza

dos, propaganda, recor;ipensas, titulas y penalizaciones: •• "(67) 

El control por la fuerza o castigo, es autorizado por el Estado. 

Este tipo de control será empleado cuando los dos 

anteriores fracasan. 

El proceso del cambio se encuentra vinculado al de 

la desorganizaci6n donde se suma " ••• la ruptura de las 

instituciones y las relaciones sociales y el debi litemiento 

de las normas que regulan el co~portamiento de los grupos 

sociales". (68) Esto es realizado por los movimientos sociales, 

puesto que son le principal fuente del cambio y es que a travhs 

de la acción no institucionalizada es como se generan los 

procesos de modificaci6n o transformaci6n de las instituc1ones. 

La estructura social contribuye para el cambio de 

una manera tenue. En un primer momento no es perceptible, 

estu contribucibn obedece en gra11 medida a que las estructuras 

sociales se vuelven caducas y es cuando en lugar de ser\·ir 

al hombre se convierten en un obstáculo pare el desarrollo 

del misruu, puesto que la conducta que operaba e11 1~ estructurJ 

anterior resulta inoperante en un ~cdio social evolucionado. 

Existen factores internos y externos que coadyuvan 

en el surgimiento del ca~bio social, en lo interno el fen6mcno 

se da en funcibn de conflictos que surgen en el seno de los 

sistemas y sus respectivas estructuras, provocando una crisis 

(67) 

(68) 

Hartan B. Paul y Chester Hunt, -º-2..:..__ili., p. 103. 

Balam, Jorge, et. al; El hombre en una sociedad en desa
rrollo, p. 354. 
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en los intereses colectivos pare que el cambio sea efectivo, 

puesto que existen sociedades donde sus grupos, al sufrir 

modificaciones o innovaciones de su forma de vida, son 11tli.s 

perceptibles y dinllmicos. En cambio existen otras sociedades 

donde les interesa más el cultivo de facultades morales y 

de intereses filos6f icos. 

Por otro lado, existen elementos de importancia para 

que se geste el cambio, tales como la comunicaci6n, la rapidez 

y fluidez con la cual se da esta, para que se de un contacto 

mli.s frecuente, donde puede alcanzar inclusive sociedades 

ubicadas en latitudes diametralmente opuestas. 

Una vez que se ha realizado la transicibn hacia una 

nueva suciedad, donde todos los grupos e individuos tendran 

medios para expresar sus i11tercses surgir& un nuevo equilibrio. 

Sin embargo la adaptaci6n es en gran parte de ~anera 

individual, existiendo diversas reacciones en lus grupos o 

cntegurias de individuos. 

El ser humano produce can1bios en la5 cosas, de 

manera simulta11e~ cambia el pensamiento la conduela, lo 

cual trae co~o consecuencia efectos en sus valores sociales. 

El cambio social también se puede dar en funcibn 

del tiempo. Puede ser a corto o largo plazo, este último 

obedece nilts que nade e une transformación del fondo en la 

estructura e instituciones; el de corto plazo es determinado 

por una acumulación de cambios en diferentes sectores de la 

vida social, como pueden ser: inventos, contactos culturales, 

veriaciones en la política monetaria, etc., teniendo 

rcpercuciones que se pueden descubrir estos esteran 

determinados por las circunstancies particulares del momento. 
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En las coruunidades urbanas el cafubio es continuo 

permanente, presentltndose en diferentes épocas y en 

condiciones diferentes e if;iclusive se manifiesta bajo ciertas 

circunstancias con mayor rapidez que otras. 

En las comunidades actuales el gobierno ha hecho 

a un lado a la sociedad civil en la toma de decisiones que 

les afectan directaniente, esta situaci6n no es privativa del 

ltmbito rural sino también en el lirea urbano por lo que hace 

en determinada situaci6n exista un 11 desarrollo 11
• Sin que los 

interesados se vean involucrados. 

F.l desarrollo comunitario debe estar orientado hacia 

el cambio y mejoramiento de niveles de vida de una poblaci6n, 

no debe partir de afuera y desde arriba, rults bien se origina 

en el seno propio de la comunidad por medio de una organizaci6n 

consciente y den.ocrlttica de la propia población, esto permite 

no adoptar ni incorporar o n.odernizar a la coniunidad a ciertos 

intereses de deterndnados grupos, sino más bien sacarlas de 

un proceso de marasmo en que se encuentran inmersas, utilizando 

la critica y la acción cooperativa y solidaria para encontrar 

un cambio social acorde a sus intereses. 

Esto quiere decir que el desarrollo de la comunidad 

debe ser un instrumento que, por n1edio de la organizaci6n 

y educaci6n de los integrantes de la misma, promueva entre 

otras cosas la participaci6n consciente de la población en 

la toma de decisiones de beneficio colectivo, en donde juega 

un papel importante: la motivaci6n, pera cambiar o modificar 

actitudes favorables al progreso y permite además, acelerar 

la integraci6n de fuerzas que intervienen en el desarrollo 

en general. 

El desarrollo comunitario no tiene como objetivo 
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el de resol\'er deterr .. inados problemas, sino que va dirigido 

a conseguir una efectiva participeci6n de la comunidad donde 

sea capaz de afrontarlos dentro de sus posibilidades 

resol \·er los. 

Más, sin embargo, esta concepci6n del desarrollo 

de la comunidad implica diversos factores (ya descritos) 

otros vinculados. Una necesidad de dinamizar a todos los 

habitantes de la comunidad pora que tengan conciencia de 

intereses comunes y despertar el sentido creativo de la misma. 

En este punto se debe contemplar la capacidad que tenga ésta 

de adaptar sistemas, técnicas, conocimientos, etc., venidos 

de fuera. Fomentar las relaciones primarias con el objetivo 

de lograr la integraci6n con espíritu coffiunitario entre grupos 

humanos no coruo grandes masas. 

Con esto se pretende que los medios para fon.entar 

el desarrollo comonilariu sean cada día m~s diversos, pero 

el fin Último es la integraci6n con1unitaria inmersu en la 

naturaleza solido ria del individuo cof4u ser social, por lo 

que es necesario ir preparando a la gente y despertar el 

interés en estos para que trabajen dentro de un régimen de 

cooperación. 

La concepción que se tiene del 11 desarrollo de 

coruunidad 11 se ha referido b6sicamente ciertos programas 

de mejoramiento, asistencial, promociones dirigidas 

poblaciones rurales, o bien a colonias populares en les grandes 

urbes. 

Fue ten aplicable el concepto que ucab6 siendo todo 

tipo de acción gubernamental que de una u otra manera les 

proporcionarla alguna ventaja bienestar para grupos 

sectores populares, pero wuchas ocasiones este tipo de acciones 
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propiciaron graves perjuicios de las cowunidedes, pues se 

trabaja con enfoques que crean dependencia y no una auténtica 

promoción. 

El desarrollo se debe entender como un proceso 

sociopolitico y no como un proceso económico y tecnol6gico 

solamente, ya que el primer proceso se da en funci6n de la 

distribución del poder en les masas populares de acuerdo a 

sus intereses, donde la participaci6n del pueblo se da en 

forma activa para la resoluci6n de problemas que son, por 

lo regular, de tal magnitud que se requiere la participaci6n 

de todos para que existan probabilidades adicionales en la 

solución de los mismos en un corto tiempo. 

Lo anterior es requisito indispensable pare que se 

de un desarrollo econbmicu, porque este 11 
••• debe de entenderse 

la elevación del nivel material de vida de la población y 

la integraci6n nacional de los distintos sectores .. que la 

coa.ponen en un conjunto homogéneo y solidario. 11 (69) Y, no 

puede suceder si se excluyen unos sectores de otros para que 

participen en el desarrollo econ6mico. 

Por lo que respecta al desarrollo social, este es 

el aumento de bienestar de la población constante y simultáneo 

el desarrollo económico y apoyándose ambos. Se puede decir 

que el desarrollo social es un cambio ya que se enfrenta a 

conductas, creencias, formas de vida, existencia de determina

dos valores, actitudes, etc., con caracteristicas naturales 

y sociales donde se deben de conocer y analizar pera que en 

(69) Escalente Forton, Roscndo y Max Miñano G. H.; Investiga
ción, organizeci6n y desarrollo de le co~unidad, p. 69. 
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el momento que se requiera se actue de acuerdo a ellos. 

El desarrollo comunitario es un movimiento para 

promover el mejoramiento del nivel de vida de sus integrantes. 

De estos se espera une partic1paci6n activa, ya que el 

verdadero desarrollo depende de una auténtica participacibn 

popular y de la · organizaci6n de los sectores populares para 

que estos participen. 

Por otro lado, se considera también el desarrollo 

comunitario como un proceso social pues 

ruejor!as colectivas en las comunidades, 

la participaci6n individual solidaria 

donde realizar6n un esfuerzo común. 

tiende a promover 

tomando coino base 

de sus habitantes, 

Adem&s, una parte [unda~ental en el proceso del 

desarrollo comuniiario es le educaci6n 1 la cual actua como 

un agente del cambio, estimulando su progreso y principalmente 

capacitando sus miembros para que realicen un esfuerzo 

coop~rativo, teniendo como objetivo la superaci6n de sus 

limitaciones por la adecuada comprensibn de sus problemas, 

en este rubro se debe de propiciar la organizaci6n pare la 

autogestibn, aprovechando al m&ximo t~dos sus r~cursos disponi

bles, siendo el objetivo común elevar Sus niveles y formas 

de vida de cada uno de los miembros de la comunidad. 

El papel de la educaci6n como ciencia en el desarrollo 

de la comunidad en una sociedad cada vez mlss compleja, 

implica que no es por medio de la eduCaciún por si misma que 

se logra la erradicaci6n de los problemas. Es necesario 

perfeccionar el conoci~iento la personalidad en funci6n 

de las exigencias de participar activamente en las comunidades 

a las que pertenece, de apoyarse entre Lodos para sortear 

las dificultades que se le presenten, sin menoscabo de que 
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su individualidad se coarte o anule en otros niveles; 

La educaci6n tradicionalista, escolarizante, 

verbalista y repetitiva, sirve para domesticar más que pare 

promover y adaptar a le gente. Por lo tanto, le educacl6n 

~tiene dos dimensiones. Debe preparar el cambio y hacer capaces 

a los individuos para aceptarlos y aprovecharlos, crear un 

estado de espirito dinámico, no conformista, ni conservador". 

(70) 

Cuando el desarrollo co~unitario no tiene los eleQen

tos de organizaci6n, participaci6n y educaci6n, se transforei.a 

en un instrumento mediatizedor, pues s6lo sirve para explot&r 

o manipular politicamente a las poblaciones. 

En el desarrollo comunitario el hombre es objetv 

sujeto en todas sus dimensiones, ya que es colocado en s~ 

contexto social donde se expande integremente coir.o ser humano 

y es cuando lo econ6mico y la infraestructura dejan de ser 

importantes pare .convertirse, a su vez ,en siir.ples instrumentos. 

Une de las ventajas dentro del desarrollo comunitario 

democr6tico es 

comunicaci6n 

que se da une cultura homog~nea 

colaboraci6n de los individuos. 

que perciite 

Dentro del 

rubro de la cultura, se fomentar& y difundirlt.n los valores 

bticos de la solidaridad, tanto regional como nacional, de 

fidelidad a su comunidad y de justicie social. 

(70) 

En el desarrollo comunitario s~ rompen paulatinamente 

Carel.a Olvera, Miguel y Josb Trueba Dfsvalos; Educaci6n 
para le libertad y la solidaridad, p. 10 •. 
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actitudes fatalistas y de pasividad, en su lugar queda una 

din6mico que permita salir del estancamiento, que se combatan 

todos los circules \'ÍCiosos y de explotacibn puesto que estos 

conducen el marginamiento social de un gran porcentaje de 

la poblaci6n. 

Dentro de los elementos fundamentales para el 

desarrollo comunitario tenemos a la propia organizaci6n de 

le comunidad, puesto que el beneficio del desarrollo se va 

expandiendo a todos por igual. Como se menciona anteriormente,, 

es necesario que toda la población participe activamente e 

influya en la toma de decisiones para que se orienten las 

o.edidas a su favor. Esto hace evidente que la poblaci6n no 

pueda presionar a titulo personal, pues se atomizarie y no 

darle resultado. En los diversos sectores de la poblaci6n 

deben de organizarse todo tipo de agrupaciones y a diferentes 

niveles 1 con el fin de proteger sus intereses i111primiéndoles 

un dinamismo social y una capacidad de acci6n 1 y esta última 

por lo regular la poseen los grupos y asociaciones que tienen 

la capacidad de aglutinar voluntades y suscitar movimientos 

de cualquier !ndole. 

Esto es que se formarán nuevas estructuras sociales 

donde se tendr6n que vencer obstáculos, entre otros la apat la 

de la poblaci6n, el recelo, la ignorancia y la desconfianza 

de ambas partes que se dan en amplios sectores de la comunidad 

y poder romper con los intereses creados en la propia sociedad, 

los cuales son los principales oponentes de la organizaci6n 

popular. 

Por lo regular, lo anterior no es tan s61o le 

organizaci6n la participación de la comunidad, sino que 

se requiere de otros factores que atraigan a la población. 
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Estos podrían ser entre otros, que se trabaje en 

primer lugar las necesidades más apremiantes de los diversos 

sectores de la población o de comunidades específicas. Por 

lo tanto, el desarrollo comunitario es un mecanismo democrático 

donde: a) existe una 

la sensibilización de 

modificaci6n necesaria 

progresión de cambios porque implica 

la población en lo referente a una 

que hay que promover acelerar, 
b) la misma gente 

interés común, en 

transformándose en 

tome decisiones para resolver asuntos de 

la cual pasará de una situación pasiva 

una activa~ e) los propios habitantes 

se organizan y colaboran entre ellos para trabajar por un 

objetivo común, d) Se dan cambios en la mentalidad de una mínima 

cooperación a una estrecha colaboraci6n. La utilización de 

los recursos de manera racional, ordenada democrática. 

Y e) los integrantes de las comunidades recobrán sus derechos 
en la participaci6n politice, econ6mica y social. tanto en 
su comunidad como en la sociedad en su conjunto. 

El fundamento del desarrollo comunitario es la orga
nizaci6n participaci6na activa de los habitantes de una 

comunidad, estos se desarrollan en un área geográfica bien 

definida, tienen centros comunes de interés interactúan 
en los principales aspectos de la vida. Con la organización 

de la comunidad se pretende integrar grupos de personas para 

que busquen conjuntamente un bienestar total. 

La promoción de las organizaciones de base es con 
el prop6sito de que por medio de ellas se canalice la par

ticipación de la poblaci6n, permitiéndoles y lograr dos objeti

vos: acercamiento a la vida c!vica y canalizaci6n adecuada 

de les inquietudes de los grupos de base. 
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El surgimiento de los grupos de base parte principal

mente de un proceso hacia la poblacibn que es el de la 

sensibilizacibn, concicntizacibn motivaci6n, para que 

posteriormente se refleje en la organizecibn través de 

agrupaciones de los habitantes que le componen. 

La conciencia de pertenencia una comunidad más 

Q.ue nade se refiere, cuando el ser humano sienta pertenecer 

a un determinado lugar. 

Esto se de por trabajar para si solo o tratar de 

servir a los demlts, generandole en el ser humano actitudes 

de responsabilidad comunitaria, puesto que es necesario se 

tenga una responsabilidad para hacia su co~unided por sus 

mismos integrantes. 

Se hace necesario que los individuos, principalmente 

los que se desarrollan en áreas urbanas, desarrollen un sentido 

de pertenencia e identidad, sentimientos de grupo y no perderse 

en el anonimato. Por lo que deben desarrollar una actitud 

favorable hacia una contin6a confrontaci6n búsqueda de 
soluciones a sus problemas consiguiendo impregnar en la mente 

de los integrantes de grupo una rr.otivaci6n necesaria para 

que est~n buscando constantemente mejores en su beneficio 

hacia los demhs, pero estos hechos no son fáciles de 

desarrollar, porque el constante cambio hacia un futuro mejor 

no se puede dar aisladamente del &mbito complejo socio-cultural 

del hombre. 

Uno de los probler.1es n1ás debatidos en comunidad es 

su representatividad en la sociedad, su articulación mutua 

y lo falto de solidaridad de grupo, en el seno de la población. 

Estas situaciones se logran por un diálogo continuo expresado 

con creatividad un pensar critico de los individuos, 
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propiciando una transformacibn continua en aras del benef: :ic. 

de los hombres. La organizaci6n de base es mlis que nade ;.¡;.a 

estructura den-.ocrAtica¡ su principal funcibn es dejar CE- sE-r 

una carga. y convertirse en verdadera fuerza de moví 1 izac.il.n 

para la promoci6n de las comunidades. 

La solidaridad presentada por los grupos de ~éSE

se finca en la combinacibn de acción y responsabilidad :f: 
los integrantes del mismo. Le acci6n estli sujeta :as 

actividades ya emprendidas para que se desencadene un proc¡;.sc. 

duradero y autónomo del desarrollo social. 

Uno de los aspectos fundamentales de las organizac!~

nes de base es que estas surgen de las necesidades reelí:-s 

de las comunidades, por lo que se estructura de ma~e:6 

democrática estando representados todos los componentes :e 

una comunidad, imprimihndole un esfuerzo dinámico pera s~ 

propia pron1oci6n. Ante esto se encontrará que los grupos :e: 

base estan vinculados permanentemente a un grupo y e~:~ 

pertenece a una clase bien definida: en este caso serta :i: 
explotada. 

Este tipo de grupos surgen cuando hay uno o más proble::a~ 

econ6micos, sociales y/o políticos, máxime cuando esta;, 

en peligro sus posibilidades mismas de vivir o interfiere;¡ 

de manera importante en la oportunidad del desarrollo ya sea 

personal o comunitario, y el aglutondento de estos individ1..cs 

en grupos les serviiá para atenuar o resolver los probler.J.s 

que les afectan. 

Este tipo de organizaci6n es el instrumento fundamen-

tal del desarrollo social, debido a una verdadera 

participación popular evitando la masificaci6n del hombre, 

cncontrandose éste inn1erso en 1.ina sociedad atomizada y pasi\'B 
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en la cual sus estructuras sociales no tienen un sentido 

democrálico ni de libertad humana: pero principalmente esta!= 

nuevas formas de organizarse en la sociedad más que nada buscan 

solucionar los problemas cotidianos. 

Ac.tualmente en las sociedades urbanas con su 

desarrollo tan complejo, se hace necesaria una organizaci6n 

de este tipo, puesto que tendrlt un papel fundao.1ental para 

el desarrollo en general. Ante esto los movimientos sociales 

en el área urbana no son fen6rnenos aislados, sino más bien 

obedecen a una justa demanda de los habitantes por participar 

en la construcci6n de una sociedad m~s justa para todos, donde 

estos nuevos actores lucharán por¡ tener nuevamente sus 

derechos rompiendo todo tipo de tutelaje por parte del Estado; 

recobrar su identidad cultural y sus derechos para intervenir 

con una verdadera y democrhtica representación; ;· presentar 

alternativas para la soluci6n de problemas, aprovechando la 

potencialidad e inciativa de la propia comunidad. 

Por lo tanto, las relaciones que mantiene la sociedad 

civil con el Estado pasarán de la subordinación una 

autodefensa, oposici6n organizada y de negocinci6n. Se inLluye 

como parte de este tipo de organización en la sociedad, a 

la autogestión territorial en las zonas donde se desen\•uelven 

y se evitarb todo tipo de iir.posici6n, como pueden ser estos 

6ltimos los programas de gobierno. Así encuntror6n una organi

zacibn out6noma en la cual sus líderes fueron elegidos 

libremente en asa~blea, y una ~ultitud ejercera la representa

tividad para unos, quienes serán apoyados por consenso según· 

reglas conocidas y definidos, con el fin de desarrollar un 

sinn6mero de actividades planteadas y programadas para benefi

cio propio y de la comunidad. 

En primera instancia, se buscará que las orsanizacio-



63 

nes obedezcan realmente a los reclamos populares, con carácter 

autónomo que les permitirá. a actuar conforme a su .realidad 

social. "En tanto ese momento no llegue al abordaje ~e estos 

problemas y su inclusi6n en la agenda democrática del pueblo 

mexicano requiere el m&ximo de claridad discreci6n, de 

honestidad y precisi6n como forma de educarse co.n el pueblo 

en la exactitud y la desmitificaci6n'1
• (71) 

Por este tipo de actividades se favorece la concientiza

ci6n del individuo hacia su realidad y se vuelven reflexl.\'OS 

sobre la misma pera asi actu~r para transformarla: facilita 

la motivaci6n para que las personas se organicen so~ialmente 

y trabajen para el cambio, tanto mental como de actitudes. 

Por medio de la educacibn se tendré acceso a la verdadera 

i11íormacibn t~cnica, para lograr, solucionar algunos de sus 

problemas, favoreci~ndoles también el desarrollo personal 

de los miembros de la comunidad, para así mejorar sus condicio

nes de vida, despertando y acrecentando la responsabilidad 

social política de los individuos, permitiéndole, por 

último que todos los individuos con sus respectivas comunidades 

participen responsablemente en el proceso del cambio socio

politico dei pals. 

Las ventajas que logra el individuo con este tipo de 
organizaci6n, son: desarrollar su capacidad creativa y traducir 

esta en la transformaci6n de su realidad; (la realiza-

(71)González Casanova, Pablo, Jorge Cadena Roa, et.al; Primer 
informe sobre la democracia, p. 23. 
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ci6n individual St" conjuga con la realización comunitaria), 

propiciando que se dé el desarrollo de comunidad por si mismo, 

Con esto se logra que cada hombre se responsabilice de crear 

valores de solidaridad humana y no el sentido individualista 

de les coses. 

La autonomia e independencia son fundamentales para 

poder entender la concepción derr.ocr,{¡tica dentro de este ti pu 

de organizaci6n social. la primera implica mantenerse fuera 

del control gubernamental, esto le permite a la organizacibn 

que su movimiento fluya libremente, siendo la critica un 

elemento valioso en una sociedad dinámica. 

La autonomía, se refiere a las acciones que vaya 

e realizar la organización: decisiones politices, designación 

de coordinadores, resoluciones organizativas, entre otras, 

estas ser6n tomadas unicaniente por los miembros de la propia 

organización. 

Esta autonomía tambiin tiene que ser respecto a otras 

instancias sociales (organizaciones políticas religiosas) 

debido que es de vital iniportancio para el desarrollo 

democrático de la población. 

El surginiiento de las organizaciones de base se puede 

·dar por el descontento de la sociedad ci\'il hacia el Estado, 

en el sentido de que no ha cumplido con la dotación de 

satisfactores blisicos. Aunado a esto las condiciones de vida 

de los habitantes de las diversas comunidades se han venido 

deteriorando, lo cual ha propiciado un co11flicto abierto. 

Este tipo de organizaciones son un elemento determi

nante para las· luchas del pueblo, las cual.es tendrán espacios 

deruocr6ticos sin n(ngún tipo de manipulación. Paralelamente 
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a esta existeit otras que han servido más que nada para el 

control y manipulación, por parte del gobierno, en múltiples 

comunidades, manifestándose el control directo grupos 

organizacio11es ''populares'' ligados estrechamente a hl. 

verdadera 

local se 

Existen algunos impedimentos pare propiciar una 

organizaci6n popular, esto 

han coartado, de manera 

se da 

abierta 

porque nivel 

encubierta, 

a grupos despojándolos de su poder. En las comunidades existen 

organizaciones comunitarias formales que detentan el reconoci

~iento del gobierno, las cuales muchas veces están subordinadas 

a los intereses locales o no locales. 

Otra de las situaciones que restringe la formacibn 

de la organización de base se da cuando surgen organizaciones 

limitativas, o sea que trabajan en función de una necesidad 

llámese gesti6n de: títulos de propiedad, servicios públicos, 

dotaci6n de transporte, etc. 1 con todas las circunstancias, 

negociaciones y el apoyo a las reivindicaciones que obtienen. 

En el último de los casos se limitan a lo que digan o establez

can los representantes gubernamentales, Y una vez satisfechas 

u cumplidas parcialmente sus peticiones se diluyen, se 

inc.urporar&n al Estado o bien a un partido político como una 

orgunizaci6n más. 

Los i~pedimentos que se dan para la organizaci6n 

de los grupos base es la falta de sentido de pertenencia u 

su comunidad, debido a la continua (exposicibn) urbana en que 

se encuentran inmersos los individuos y la despersonalización 

de estos con su comunidad. 

Por otro lado la falta de organización de los habitan

tes de la ciudad propicia la manipulación del ,gobierno, 
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es que en 11 
••• H&xico los "pobres" de la ciudad no tienen 

organizaciones propias, en . consecuencia son controlados en 

forma bastante peculiar por diversas entidades públicas 

privadas", (72) 

El control de estas comunidades se lleva a cabo por 

una complicada red de concesiones a lideres locales y a otras 

personalidades, y a su vez estos son controlados por el partido 

en el poder o por el gobierno 1 en niveles dentro de la buro

cracia, siendo el objetivo primordial de estos lideres 

satisfacer sus propios intereses antes que los comunitarios, 

generandole al gobierno un peligro potencial cuando estos 

lideres toman tintes caudillezcos, haciendo una conducci6n 

inducida a la poblaci6n. 

Otro de los factores que impiden a las poblaciones 

propiciar une organizaci6n acorde sus necesidades 

intereses, es la atomizaci6n en que se encuentran inmersos 

y esto es debido a las diversas actividad es que desarrolla 

el individuo para poder sobrevivir. Pero no obstante esto 

el habitante de las comunidades urbanas busca rr,antencr redes 

de contacto tanto dentro como fuere de su comunidad con otros 

individuos, y estas son de suma h1portancia para propiciar 

la urgenizaci6n comunitario. 

Las redes se inician regular~ente en comunidades 

con familias de bajos ingresos, en donde se pone eri1peño 

esto es en la creación mantenimiento de las ffiiSffiBS 

consecuencia del flujo de los individuos en las comunidades, 

propiciando un intercambio de infor-maci6n de las situaciones 

que imperan en ambas comunidades. 

(72) Montaño, Jorge; Los pobres de la ciudad en los asenta
mientos espontáneos, p. 61. 



67 

Existeu determinados momentos para la gener.acibn de 

una organizaci6n de base, mism.a que parte de necesidades senti

das bien para defender sus derechos frente al gobi~rno. 

Este tipo de orsanizeci6n las vimos surgir inmediatamente 

después del sismo del 85, donde por medio de esta coyuntura 

los habitantes de la ciudad se hicieron e.argo de acciones 

que reclaman su pronta solucibn • posteriormente la poblaci6n 

en su conjunto se organizó para discutir los hechos prevaleciell 

tes hasta ese momento y plantearon alternativas, las cuales 

fueron presentadas a las autoridades. 

La catástrofe natural propicib que se agilizará una 

organizaci6n comunitaria independiente participativa, se 

puede decir que cuando surge una situacibn apremiante se 

encuentra una respuesta de manera contundente de la poblaci6n 

y máxime cuando ésta no confía en los canales legítimos de 

participacibn, que son los 6nicos reconocidos por el gobierno. 

El primer paso para el surgimientode los grupos de 

base es la reunión de individuos en forma de asociaciones 

grupales o grupos organizados, los cuales responden a 

objetivos definidos, por ejemplo la satisfacci6n de necesidades 

colectivas, instituctonalizAndose esta organizaci6n, se 

apoya en reglas que regularizan la relaci6n de todos los 

miembros del grupo. 

Esta institucionalizacibn surge para dar orden a 

una serie de actividades que llevará a cabo el grupo: en 

las reuniones estas se manifestarán en forma solidaria para 

ser identificable por sus integrantes o extraños. Tendrán 

uno o mAs líderes que serAn el factor de unidad, contando 

con una estructura social definida. Por lo tanto, tendrAn 

tareas especificas y las relaciones de reciprocidad son básicas 

para la supervivencia del grupo. 
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En sl, la organizacibn de base es 11 la uni6n permanen

t.e, estable y dinAn.ica, de un grupo popular identificado por 

la presencia de un problerut1 en común, integrado para tratar 

de resolver ese problertia o atenuar sus efectos nocivos y 

para pro111over los intereses en general de este grupo, asi 

corno le protecci6n de sus derechos. 11 (73) 

Esta organizaci6n tiene coruo principales ceracteristi-

ces: 

Solidaridad: ya que trata de resolver los grandes 

problemas dentro de sus limites; y que afectan, principalmente 

les mayor!as que se encuentran marginadas del bienestar 

social. 

For~aci6n: esta es voluntaria y libre, por ello existe 

la democracia y sus principios son los rectores de la organiza

ci6n. 

Participaci6n: todos los integrantes del grupo se 

vinculan como parte activa en la ton1a de decisiones, teniendo 

responsabilidad y derecho en todas las actividades. 

El eje es la estructura democrática y de asambleas donde 

las decisiones se tonean por n.ediu de la participaci6n de la 

n.ayorla de sus integrantes. Autonoma, tiene. sus propios fines 

y son reivindicativas y en su caso ilegan a ser revolucionarias 

sin que esto Gltimo sea sin6nimo de violencia. 

( 73) Leñero O., Luis y Josb True be Jl.; ~·, pp. 274-
275. 
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Este tipo de organización es le requerida por las 

comunidades urbanas, siendo la idee fundamental que sus 

habitantes participen activamente sean los 

directos del desarrollo de su Cofuunidad. Esto 

responsables 

implica que 

los individuos en lugar de ser seres pasivos y est&r en espere 

de que el gobierno u otra instancia les resuelvan sus problenias 

tengan una actitud como sujetos activos, de tal manera que 

ellos mismos los solucionen. 

Esta organización debe darse dentro de un proceso; 

poco a poco, partiendo de una gigantesca red de organizaciones 

de masa hasta concluir en un verdadero movimiento social de 

masas. Implica una democratizaci6n de las ciudades propiciando 

uno forma y grado de cohesi6n social que se manifiesta en 

un proceso de ayuda mutua, trabajo cooperativo, y en general, 

en un verdadero espíritu comunitario. 

En toda sociedad se requie~e que los individuos 

participen en diversas actividades, desde las más elementales 

hasta las más con.plicedas, lo cual implica diversos grados 

de pnrticipeci6n, como pueden ser de colaboraci6n, de coopera

ci6n, o bien, de una participaci6n consciente y responsable. 

Esta se manifiesta en una organizaci6n comunitaria existiendo 

una afecci6n y lealtad, as1 con.o responsabilidad 111ancoñ1unada, 

pues en este tipo de participaci6n el individuo debe ser un 

sujeto con voluntad propia que lo propicie a actuar y decidir. 

Lo anterior nos lleva crear una estructura de 

cohesi6n social, debido que existe un marco sblido de 

integreci6n de une poblaci6n definida. Este es producto del 

proceso hist6rico que tiende desarrollar le solidaridad 

por una fuerte conciencia de unidad y de intereses comunes. 

Se da la participaci6n popular cuando efectivamente 
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es una accibn de la cor.1unidad 1 a saber, la gente toma decisio

nes y asurue la elecciún fin¡il 1 y no al revés cuando se lleva 

una acción sobre la con.unidad, sea, qut sus habitantes 

realizan lo que otros establecen. 

Este tipo de participación es una parte dentro del 

proceso de desarrollo global del pals, ya que permite a los 

individuos descubrir mejor las causas de los problemas del 

mundo en que viven y sobre todo la forma de resolverlos. 

El individuo entra a un proceso creativo donde es 

capez de poder transfor1t1ar el medio en que vive lograr 

principalmente mejorar su calidad de vida, por ende 1 un 

lilayor desarrollo humano, como consecuencia de que los indi\'i

duus adquieren una suficiente conciencia de las situaciones 

que les aquejan y ademlss, genero una resolución sistematizada 

razonable para afrontar los proble~as y superarlos. 

La participuci6n popular solidaria es todo un pruceso 

de desarrollo, el cual in.plica una ton1a de conciencia por 

parte del individuu, que se enfoca a dos dimensione:.:; la 

primera es crítica, donde los individuos detecten las causas 

del problema y proceden a incorporarse con un espíritu critico, 

esto propicia se pase a la segunda dimensión la cual se refiere 

al aspecto creativo; los individuos intentan generar una 

actitud din6mica de superaci6n, es el ruon1ento propicio para 

que el individuo organice la fuerza de la solidaridad que 

impulsar6 los proyectos populares. 

En este tenor, por lo tanto, se requiere que los 

., individuos aparte de reali~ar un anlilisis de su realidad (que 

es problemática y dináruica). deben de descubrir el rumbo que 

se llevar6 y si es realmente el destino deseado, por lo que 

se hace 11ecesario vencer la inercia y propiciar el cambio. 
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Con la capacidad retrospectiva que tiene el ser human~ 

Je permite asumir una actitud crítica ante su realidad, 

está es la gran diferencia que se: da con respecto al hc;,r.:bre 

enajenado. 

La verdadera participaci6n popular surge por necesida

des apreruiantes no setisfechas 1 pero tarubihn debido al 

surgimiento de una conciencie crítica que adquieren los 

individuos trav~s de su desarrollo social. La finalidad 

de este tipo de participaci6n obedece a un proceso de vincula

ci 6n entre la gesti6n pública la actividad organizativa 

participativa de la ciudadanía en lugares definidos de la 

vida diaria. 

Desde tiempo atrás los mecanismos formales, verticales 

corporales clientistas, constituidos thcnicamente para 

propiciar la participaci6n ciudadana en asuntos públicos, 

evidenciaron el distanciamiento del Bstado con respecto 

la sociedad civil. 

Dicha participaci6n popular se está ruanifestando 

en todos los confines de la cotidianidad, haciendo acto de 

presencia efecti\'a tanto en su propia coniunidad con.o fuera 

de ella, asin1ismo, influyendo en la opiuión pGblica 

ruanifieste su presencia en oficinas públicas y otro tipo d~ 

dependencias privadas y sociales. 

En las comunidades urbanas que presentan una hetero

geneidad muy compleja en toda su estructura, se encontrarán 

diversos grados de organizaci6n de conciencia pol1tica. 

Esto puede ser 1i~itante para que se de la participación 
popular solidaria, resaltando las que se presentan espontánea

mente sin ni11guna estructura, por eso tienen una vida eftmera, 

pero en algunas ocasiones este tipo de movimiento se transforma 
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en una urgenizecibn estable. 

Existen otros muvifuientos que son radicalizados 

los cuales terruinan aislados o bien suf.trimidos por el Estado. 

Y en este aspecto se dan otros movimientos sociales que ade~1As 

de estructurarse internamente, se vinculan con otros tipo

de luches (estudiantiles, de sindicatos, de campesinos, etc.) 

La participaci6n popular favorece este último aspecto puesto 

que dentro de sus elementos se contempla une organizaci6n, 

toma de concienciR de sus integrantes y capacidad de moviliza

ci6n en los cauces que les sean necesarios con.o factores 

decisivos. 

Con la participaci6n popular se evitará el sometimien

to de los habitantes de una comunidad urbana a los controles 

de tipo pul!ticu y sucia! que h1plemente el gobierno, el cual, 

ejerce presión valiendose de grupos formales. 

Aunado a lo anterior se ve el imJ,1edih1ento que tiene 

la poblaci6n en la participación efectiva, para tufuar decisio

nes que le conipeteu directaniente y el continuo rechazo de 

las autoridades pnru .:.lender sus den.andas. Por lu lanto, se 

debe realizar la ''gesli611 dcruucr~tica de Ja cotidianidad, 

que es el colorario obvio de la dcmocrutizaciún pulflica, pero 

también un alivio considerable o la burocratizaciún creciente 

que ahoga 11:1s inic.:iutivus populares y el deseo real de la 

publact6n de hace1· suyo el espacio de su vida cutidi1:1na. 11 (74) 

(74) 

Con la participoci6n popular los n1ovimientos sociales 

trachcta Ceccorta, Alfonso, Alhertu Villar Colvn, et.al. 
Pol1tica v mo\·imicnlus sociales en lo ciudad de Mé~ 
p. 75. 
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se meniflestu11 en una forma coherentc 1 sin mediaciones ni 

~anipulucionus, sino ru~s bien se enfrcntar~n a lo establecido, 

ro111piendu limites de norn.as y cre&ndu sus propias fon.as de 

solidaridad; relacionando y cohesionando a sus propios fuiefubros 

ante un determinado conflicto, pero los impulsa a resolverlo 

conforme su propia visi6n e interés común y por lo regular 

son en función de las demandas que reivindican principalmente, 

las cuales il su vez son reflejo de necesidades sentidas nu 

individuales, sino estudiadas de manera colectiva dentro de 

un n1arco de interés común. 

En el desarrollo social como un proceso din6mico 

se necesite la perticipacibn del pueblo donde tenga voz 

votu,represenlando sus intereses,que los promueva, los defiende 

con una cloro conciencia de sus ideales y la forme de lograr 

tener bienestar social, fuedios materiales de existencia, 

cultura propia, etc. 

Al iguul que lo organizacibn se necesita t&fubi~n 

de la educación co1i10 un ~opurt.e más para la partici(¡ación 

popular, puestt1 que esta se debe de weterislizer c11 actividades 

que tengan éxito )' eficacia. En le n1edida que se realice con 

actividades solidarias comuniturias, se requiere que los 

intcgra11tcs de una organización partan de uno refle).ión de 

su problcn1btica descubriendo causas consecuencias de la 

misma, que tengon una conciencia critico generen una 

inco11furmidad pura la situación en que se desenvuelven, 

por último, tener una actitud creativo para transformar su 

realidad. 

es el 
f.l 

de 

objetivo de 

constituirse 

la participación popular 

con10 un instrumento de 
solidaria 

plnneaci6n 

defuocr6ticu donde se contefuple básicamente un proceso de 

u.ad11rución clvica en las curuunid&des, para propiciar un cambio 
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social por medios pacificas. 

Este tipo de participacibn es necesaria en las grandes 

ciudades, tales co~o el Distrito Federal, en donde sus 

habitantes reclamen con urgencia cambios a nivel de estructuras 

sociales politices, través de verdaderos 6rganos de 

perticipaci6n popular elegidos dcruocrhticamente, y que incidan 

en la elaboraci6n de planes y programas dirigidos a una pronta 

soluci6n de sus problemas, y la resti tucibn de los derechos 

y obligaciones de los ciudadanos, como sujetos fundamentales 

del desarrollo econ6mico, 1ioltticu y social en e-sea ci•Jdarl 

y e~ cunsec\•enria rl~l pals. 
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IZTAPALAPA la. PARTE 
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El fen6meno social de la organizaci6n y participación 

comunitaria es una forma de actuar democrhticamente de los 

habitantes de la sociedad, donde los integrantes de la misma 

se involucr&n en un proceso par3 crear una conciencia, 

encaminando su actuar al desarrollo de sus comunidades. 

Lo anterior implica una movilizaci6n social de gran 

magnitud en el área urbana, conlleva esto a una nueva forma 

de pensar y de actuar de los habitantes de lR Ciudad de M~xico. 

Para esto se debe propiciar la formaci6n de organizaciones 

de bases solidarias, obedeciendo siempre a sus necesidades 

familiares y comunitariRs. 

Para tal fin se selecciono la Delegación Pol!tica 

Iztapalapa y espec!ficamente a una de sus comunidades denofuina

da Barrio de San Miguel, donde en función de sus necesidades 

más aprendantes se prupici6 la organizbci6n den1ocrli.tica de 

grupos de base encaminados a le soluci6n de s~s problemas. 

2, J ZONA GEOGRAFICA 

Iztepalapa significa sobre las lajas o losas: 

Iztapelapa 1 fue fundada en 1430. Pueblo importante 

en la bpaca precortesiane como fuente de aprovisionamiento 

de productos agrícolas para la ciudad y paso obligado para 

el centro, se encuentra localizada en las faldas del Cerro 

de la Estrella, cl!enta con siete barrios, que de oriente a 

poniente son: Santa Rli.rbara 1 La Asunci6n 1 San luces, San José, 

San Pedro, San Pablo y San Miguel. 
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A mediados de este siglo, al final de la ~poca de 

los 40' s, empezarou poblarse algunas llanuras de la 

Delegaci6n, siendo rápido el crecimiento poblacional, en ~pocas 

posteriores al asentarse nuevos nlJcleos humanos en terrenos 

sin urbanización ni servicios y dando lugar asi a colonias 

proletarias, le mayoría en tierras ejidales, puesto que eran 

las únicas que estaban al alcance de la nueva poblacibn 

inmigrante, estab!eciendose en ellas a pesar de las condiciones 

adversas. 

La formaci6n de núcleos de poblacibn marginada se 

dió debido a que se establecieron como ºparacaidistas", en 

forma an6rquica, en lotes sin salida a la vla pública, problema 
que hasta la feche no ha sido posible solucionar. 

Alrededor de los cerros de San Lorenzo y Tetec6n, 

también han surgido nuevos asentamientos, ls mayoría en 

terrenos ejidales. Aunado a lo anterior el D.D.F. ha expropiado 

terrenos particulares y ejidos de los pueblos de la Delegacibn, 

para edificar conjuntos habitecionales, en donde se han 

acomodado a miles de familias de otros rumbos del Distrito 

Federal. 

La superficie territorial de la Delegación lztapalepa 

es de 117.5 Km2, de los cuales 94.76 Km2 se encuentran 

urbanizados. Esta Delegaci6n se ha caracterizado por su 

crecimiento demográfico vertiginoso, ye que a la feche cuenta 

con una poblaci6n de 1 'OOO 100 habjtantes. Su localizaci6n 

es al Oriente del Distrito Federal, colindando al Norte con 

ln Delegari6n Polttica de Iztacalco 1 al Noreste y Oriente 

con el Estado de México, al Sur con la Delegacibn Coyoacán 

y al Sureste con una pequeña p.orcibn de la Oelegacibn Politice 

Benito Ju6rez. 
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El perfil de la poblaci6n econ6n.icamente acti\·a er. 

la Delegacibn es: obreros l36%) 1 profesionistas persvr . .::l 

dedicado actividades de oficina (20.5%), comercian:E-s 

(11%) 1 el 32.5% restante se dedica a otro tipo de actividades. 

El medio físico geográfico de la Delegaci6n corresy~~

de a suelo predominante lacustr-e y de llanos 1 puesto ;· .. e 

formaron parte del Lago de Texcoco. Comprende además ~~e 

porcibn de la Sierra de Santa Catarina en los limites :e 

Tláhuac, y delCerro de la Estrella ep cuyas faldas se loca!iz~ 

el Pueblo de Iztapalapa. También se encuentra ubicado en es:e 

Delegaci6n el Cerro del Peñ6n del Marquez, mejor concc!::. 

popularmente como el "Peños viejou y, pór último, en es:.<: 

rubro se encuentra el Rlo Churubusco al Nor-poniente. 

Existen 156 colonias de las cuales 97 prese~:~~ 

irregularidades en la tenencia de la tierra. 

En lo que respecta al uso del suelo se registr¿:; 

94.76 Km2¡ ur-bani~ados de los cuales 60.66 Km 2 son de-~'-' 
habitacional, 8.84 Km2 es de uso industrial, 18.95 Km:? e:. 

áreas de servicios y los 6~31 Km2 restante en diversos. 

En lo que respecta al restante 22.74 Km2, es de sce:' 

no urbano, el cual es utilizado en actividades agrlcolas y 

forestales y en cierto momento se ha convertido en la reser~a 

urbana de la Delegacibn. 

La vialidad el transporte se da por 5 avenidas 

principales que son: Calzada Ermita-lz.tapalapa, Calzada Ce 

la Viga, Av. Rojo Gbmez, Calzada Ignacio Zaragoza y Calzaéa: 

Héxi e o-Tul yehualcu. El transporte ut i 1 izado por la pobl ac ié n 

es en un 70% de tipo colectivo destacándose en un orden ..!~ 
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importancia los siguientes: Ruta 100, Trolebuses. Combis o 
Peseres Metro, dentro de este destacan las estacíones 

Pantitlán, Zaragoza, Ta:rqueñe, Portales, Ermita General 

Anaya b&sicamente. Y el restante 30% de la pobleci6n utiliza 

el veh1.::ulo particular que puede ser autombvil, motocicleta 

o bicicleta. 

El equipamiento de infraestructura urbana de la 
Delegaci6n que comprende b&sicemente agua potable, drenaje 

y alcantarillado se encuentra en un 50%, la dotacibn de energía 

eléctrica en un 90% y de alumbrado público en un 70%. En lo 

referente a la peviruentacibn, ésta se ha dado en alrededor 

de un 50% del suelo destinado a la vialidad. 

Otro tipo de equipamiento de servicios como son 

planteles educativos presentan un dbficit, puesto que sólo 

satisfacen el 80% de la educacj 6n blisice. las á:reas verdes 

o parques y jardines tienen solamente un 10% cubierto de lo 

recomendable el equiparamiento para la salud solamente da. 

atenci6n al 35% de la poblaci6n y el restante se encuentra 

descubierto y recurre e la asistencia privada o a la heneficien

cia pública. Los centros de abasto son insuficientes pera 

les necesidades de la poblaci6n asentada en esta Delegaci6n. 

la Delegeci6n Politice Iztapelepa forma parte de 

la Zona Conurbada del Centro del Pels 1 y forma parte de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, cuyo crecimiento 

se encuentra sujeto a la polttica de la regulaci6n, con uno 

tasa anual de crecimiento de~ogrhfico del 2.5%. 

El ~edio ambiente en la Delegaci6n se encuentra 

deteriorado con.o en el resto del Distrito Federal, principal

mente debido a la conta~inaci6n generada por tolvaneras 
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provenientes del Exvaso de Texcoco, por la falta de d'renaje 

en un 50% del ámbito urbano de la Delegaci6n, por el d~ficit 

cada día mayor de la recolección de basura y aunado a este. 

la carencia de áreas verdes, pues estas podrtan actuar en 

cierto momento como zonas de oxigenación y recarga acuífera. 

la participación de la comunidad se circunscribe 

en el reconocimiento oficial como en el resto de la ciudad, 

destacándose esta participación en organizaciones tales como: 

Comilés de Manzana, Asociación de Residentes, Junta de Vecinos 

y el Consejo Consultivo del Distrito Federal, dejando fcera 

a otro tipo de organizaciones populares existentes con 51.!S 

respectivas iniciativas y demandas. 

La Delegaci6n lztapalapa presenta zonas con caracte

rísticas siruilares en lo referente al uso del suelo, densideC 

y condiciones de los ser\·icios, destacándose zonas hoa..oghneas 

en el área de servicios industriales, habitacionales 

agrícolas. 

En el centro de la Delegaci6n se ubica lo tradicicnal 

de la misma además, se concentran la mayoría de los 

servicios. En cambio en el lado sur de la Delegaci6n y al 

sureste del Cerro de le Estrella se ubican zonas industriales. 

las zonas habitacionales se encuentren disperses en toda la 

Delegacibn, las más antiguas estan consolidadas y con mejores 

servicios siendo algunas de estas: Hhroes de Churubusco, 

Cacama, El Sif6n, Justo Sierra, Lomas Estrella, entre otras. 

Existen otras con regular estado de consolidaci6n, condensidad 

a..edia e ingresos medios co~o son Escuadr6n 201, Unidad Hodelo, 

Sector Popular y El Triunfo. 

Los conjuntos habitacionales han tenido un fuerte 
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impulso en la Delegaci6n destacándose por su gran temaño la 
Unidad Vicente Guerrero, Ermita-Iztapalapa, Ej~rcito de Oriente 

y Ej~rcito Constitucionalista y últimamente la Unidad Cabeza 

de Ju&rez. 

Existen colonias donde la construcci6n es de mala 

calidad con una densidad de pobleci6n media e ingresos bajos, 

tal es el caso de Santa Cruz Meyehuelco, Paraje San Juan, 

La Esperanza, Paraje Zacatepec, Minerva, los Angeles Panoaya, 

etc. En la Delegaci6n existen diversos asentamientos humanos 

precarios los mlts sobresalientes por sus condiciones de 

insalubridad y la magnitud de su población es la Colonia López 

Portillo y el Desarrollo Quetzelc6atl que son de creciniiento 

muy rápido y carecen de todo tipo de 

zonas agr1colas en la Delegaci6n 

en los li~ites con la Delegación 

ser\'icios. Existen pucas 

se encuentran ubicadas 

Política Tláhuac, que 

paulatinamente est~n desapareciendo para darle paso a la ruancha 

urbana, principalmente a los asentamientos urbanos irregulares. 

Por último, existe una zona tradicional en el centro 

de Iztnpalapa denominada Barrios, como son el de San Miguel, 

de San Juan, de le Asunci6n, de Santa Heria, entre otros, 

los cuales se encuentran habitados por lo regular con gente 

antigua o en su caso nativa de los propios barrios, las cuales 

han procurado preservar sus tradiciones, principalmente las 

de !ndole religioso. 

2.2. POBLACION DE ESTUDIO 

Se seleccion6 un barrio de la Delegaci6n Política 

Iztepalapa, denominado Barrio de San Higuel del cual se anexa 

plano de la ubicación y el levantan.lento de servicios, as! 

coruu los antecedentes geogr&ficos e hist6ricus del Barrio. 
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De acuerdo al recorrido efectuado en el Barrio de 

Sen Miguel, se detecto lo siguiente. 

Familias 

Casas soles 

Vecindarios 

Unidades habitacionales 

INFONAVIT 

Condoruinios particulares 

Terrenos en construcci6n 

Terrenos baldíos 

Jardln de niños 

Escuelas primarias oficiales 

Escuelas secundarias oficiales 

Escuelas secundarias técnicas 

Escuelas secundarias particulares 

Centro Psicopedag6gico 

Empresas 

Comercios 

Cona supo 

Parques (deportivos) 

Mercados 

Iglesias 

Consultorios y sanatorios 

Privados 

Bancos 

Alcohólicos Anónimos 

Sindicatos 

2 394 

865 
143 

4 (con 64 departamentos) 

8 

66 

9 

49 
176 

1 

2 

Unidades (1,534 depar
tamentos) 

2 (una cat61ica 

Evangelista) 
una 

9 

3 
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Servicios de infraestructura urbana: aproximadamente 

el 40% de le zona carece de éstos, principalmente de: 

pavimentaci6n, instalacio11es eléctricas adecuadas, teléfonos 

p6blicos, etc. 

2.2.1.ANTECEDENTES GEOGRAFICOS E HISTORICOS 

El Barrio de San Miguel data desde la época del 

Vi rreynato, su nombre proviene de una talla en ruad era 

representando a una iwagen religiosa del n.ismo nombre, que 

refieren, fue traído de España por unos soldados. 

En 1914 contaba con 000 500 habitantes 

aproximadamente, quienes se dedicaban a la agricultura, caza 

pesca. En el lugar que hoy es carupo deportivo, habla 

chinampas en las cuales se cultivaban lechugas, cebollas, 

ajos, betabel, zanahoria, amapola, coles y acelgas. 

Los canales y el lago de Texcoco se extend!an hasta 

ese lugar, cuyos limites llegaban hasta la hoy Calzada Ermita-

Iztapalapa Av. Purlsima¡ en estas aguas hablo pescado blanco, 

carpa, ajolotes, tortugas, adem6s de aves migratorias, con.o 

pato golondrino y del Cenad6. 

Tenencia de Ja tierra: existlan propietarios 

ejidatarios, sus casas eren de adobe o carrizo y sus fechadas 

de piedra. 

A ciencia cierta se ignora a partir de cuando se 

le empez6 a llamar San Miguel pero se desconoce si tuvo otro 

nombre. 

Festividades: el 29 de septiembre se llevo a cabo 
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la fiesta del Santo Patrono, para lo cual se cuenta con toda 

una organizacibn que consiste en una mayordo.mta, cuyos 

integrantes participan voluntariamente 

cada 4 años. 

son reemplazados 

En un principio se improvisaba un al ter para venerar 

la imagen en las calles que hoy forman la esquina de Calzada 

Erudta y Juan Alvárez y e medida que ha pasado el tieIJJpO se 

ha consolidado cada vez m&s esta tradici6n pare cuyos festejos 

participan econ6micamente todos los habitantes de ese lugar, 

incluyendo los de la Unidad del INFONAVIT. 

Dicha festi'!idad no tiene ningún fin lucrativo para 

sus habitantes, sino únicamente el hecho de cumplir con una 

costumbre religiosa. 

El Barrio de San Miguel es una de las localidades 

niÚs antiguas de la Delegeci6n Politice, con una importante 

trayectoria hist6rica cultural, que de acuerdo 

antecedentes situeci6n geográfica, ambiental, permiti6 

sus primeros pobladores subsistir y establecer las bases pera 

la actualidad. 

Cuenta en su totalidad con 34 manzanas, sus calles 

corren de Norte e Sur y de Oriente a Poniente, lo que hace 

un total de 119 calles, 25 callejones, 12 cerradas 10 

privadas, aproxi~adamente. 

El uso del suelo en el Barrio se destaca por la 

construcción de viviendas de tipo unifamiliar y en un segundo 

thrmino ruultifamilier, as! co~o le existencia de pequefios 

comercios, miscelaneas, tintorerías, expendios de pan, entre 

otros. Existen 17 fábricas de diversos giros. Consultar Anexos. 
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Cuenta con une temperatura medie anual de 2oºC, la 
cual oscila entre una máxima de 30°C y una mínima de 3°C. 

Su suelo es irregular le composici6n del mismo 

es, en un 75% arcilloso y volclrnico, 15% contiene arena, grava 

tezontle y el 101 restante es de tepetate. 

Flora: esta es escasa, las especies que se den son: 

Huizache y Pirul. 

Fauna: consiste en la existencia de moscas, ratas, 

además de un elevado porcentaje de gatos 

y domhsticos, as! como aves dom~sticas. 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS. LA FAMILIA 

perros callejeros 

Son familias extensas, puesto que estan constituidas 

por varias pequefias familias eruparentadas entre s!, con 

costumbres arraigadas a festividades religiosas como las del 

Santo Patrono del Barrio, as1 como de los barrios aledaños, 

destacandose principalmente en estas actividades los papeles 

de las cr1eyordon1las CO[l¡O une estructura organizacionol bien 

definida y funcional. 

Lo anterior se ha visto favorecido por sus pru~ias 

formas de vida de tipo sea.i-rural princi palment.e por el 

tamaño del terreno, puesto que est.os alcanzan medidas hasta 

de 3 500 ~ts2, dentro de estas se encuentran ubicados algunos 

cuartos, tres por lo regular para cada nbcleo familiar, entre 

el o/y abuelos, el matrimonio e hijos. 

Otra de las caract.erlsticas del Barrio es que tienen 

un ingreso econ6mico bajo, con preparaci6n escolar a nivel 

primaria en otros casos, en un porcentaje menor, con 
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educacibn media y medio superior. 

Une de las situaciones pur señalar es que les familias 

oriundas del Barrio fueron en un momento grandes productores 

de hortalizas, vendian sus productos en el mercado de 

Jamaica, as! como grandes dueños de tierra de cultivo. 

Estas familias nativas se encuentran del lado opuesto 

de la opulencia debido e las grandes expropiaciones de sus 

tierras que reeliz6 el Departamento del Distrito Federal¡ 

de la venta fraudulenta de la tierra realizada por lideres 

afiliados al P.R.!.; de los pleitos entre las mismas faa.ilias 

principalmente e la venta de le tierra a muy bajo costo 

a grandes acaparadores de le misma. 

Cuando se contruyeron las unidades habitacionales 

del INFONAVIT fueron habitadas en un 90% pur familias de otros 

rumbos de la ciudad de México. Dicho fenómeno ocasion6 en 

los habitantes nativos una apatía y creó desconfianza hacia 

los moradores de las unidades. No obstante lo anterior, las 

familias de las unidades han tratado de vincularse e integrarse 

con las deruás familias del barrio de San Higuel, principal~ente 

en las festividades de la co~unidad, siendo lliUchas veces 

rechazados, ha llegado a tal grado este rechazo q1Je la 

población se ha dividido en dos Barrios¡ el de San ~ligue! 

tradicional y el de las unidades habitaciunules. 

Ya en el interior de las familias la dinámica se 

da bajo los parámetros conocidos, esto es: el padre y esposo 

es el proveedor económico en la mayor!a de les fan1ilias; 

entonces generalmente de acuerdo al tipo de trabajo que 

desempeña presenta poco tiempo pnra convivir con los demás 

inlegrantes de la misma 

son sábado domingo, por 

los d!as de sus descansos, que 

lo regular realiza actividades 
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que se circunscriben a ver televisi6n, escuchar la radio 

(principalmente con música tropical, ranchera, n1odcrna), jugar 

sl futbool en la calle y tomar cerveza y otro tipo de bebida 

embriagante. En algunos ocasiones visitan a sus respectivas 

familias que viven cerca en otra colonia de la propia 

demarceci6n politice, estas visitas están sujetas a la 

existencia de un evento festivo de la familia, como puede 

ser: casamiento, bautismo, cumpleaños, etc. Sin embargo en 

él recae la autoridad. 

El papel de la esposa se ubica en el plano de la 

sumisi6n y de la dependencia, puesto que la mayoría se dedica 

a las actividades propias del hogar y al cuidado de los hijos. 

En algunos casos se observ6 y detectó que la mujer trabaja 

en labores propias como es el coser, planchar y lavar ajeno 

o bien vender alg6n producto, llflrnese cosm~ticos, ropa, zapatos 

o algún alimento y hsto es para completar el ingreso familiar. 

No obstante lo anterior, se estltn presentando cambi_us 

en la din6n1ica fen1iliar y es mfls que nada por le influencio 

de los ruedios d·e comunicución 1 con10 sun la televisión, la 

radio y la prensa escrita, destacándose los diarios con10 son 

la "Prensa", el Ovaciones y el Es Lo. Las n1ujercs leen por 

lo regular fotonovelas, novelas de amor y policiacas. Existen 

otros medios que coadyuvan esta situación como son: la 

ese o e la la convivencia con amistades de la propia calle 

u otras colonias. 

Debido a esta situaci6n sociocultural, en su affln 

de subsistir, se han de~cuidado algunos valores y costumbres 

con la ~onsccuente repercusión en las nuevas generaciones. 
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2.4 PRUEBA PILOTO 

Antes de realizar le muestra se elaboró el instrumen

to, el cual se aplicó como fase piJoto 1 para validar, adecuar 

o modificar el instrumento. 

La aplicaci6n de la prueba se realizó por ruedio de 

un equipo formado por 10 integrantes. Se efectuaron diversas 

actividades para seleccionar le muestra, basandose en la 
11 selecci6n al azar'', en diversas partes del barrio. 

Despuhs de haber aplicado el instrumento por primera 

vez se decidi6 hacer modificaciones el diseño del mismo, 

consistentes en: adicionar 2 preguntas y modificar 4 (en 

lo referente el contenido). Esto se hizo con las 10 personas 

que aplicaron el instrumento. Después se procedió a determinar 

la muestra y realizar el tireje. 

Antes de aplicar el cuestionario se realizan una 

serie decactividades que a continuacibn se detallan: 

Se diseño y elaborb el instrumento. 

Se capacitb al grupo en el manejo del mis~o, reali

zAndose este trabajo en cuatro di as con tres horas diarias, 

participando algunos habitantes de la comunidad. 

Con la comunidad ya seleccionada se procedi6 a 

realizar un censo de vivienda de servicios, para tal fin 

se hizo un recorrido por lo comunidad, manzano por manzana, 

elaborondose pare tal efecto mapas por cada una de las mismas 

y se idcntific6 y se registr6 en los mapas e1 tipo de vivienda, 

comercios existentes, lotes baldi6s, escuelas, etc.ver anexos. 
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En buse a lo anterior se diseño 11:1 ruuestra, aunadu 

la informaci6n proporcionada 

Delegaci6n Pol!tica Iztapalapa 

Familiar Nú~. 43, del !.M.S.S. 

pur las autoridades de la 

de la Unidad de Medicina 

Durante la primera fase que fue el levantamiento 

de servicios y mapeo se detectaron 2 394 familias, lo que 

sirvi6 para poder detern;inar la muestra y la aplicaci6n del 

instrumento, mismo que se realiz6 a 328 familias tomandose 

como unidad pare el diseño de la muestra las manzanas, la 

vivienda y la familia. 

Posteriormente de realizar diversas actividades 

estadfsticas siguiendo el rn~todo de conglomerados, puesto 

que permite a la unidad de an6lisis poseer más de un elemento 

de la poblaci6n. Utilizando la siguiente formula: 

Donde: 

N•NGmero de conglomerados por manzana 

Ni-Número de poblacibn 

SiQDesviaci6n estandar Sia~ 
N-J 

o2•Nivel de confianza 0.5 

n•número de viviendas 

A continuaci6n se eligieron las manzanas que se 

trabajartan, esto es, en un mapa se ennumeraron progresivamente 

y se eligieron el número de manzanas, esta elecci6n se realiz6 

aplicando la tabla de números aleatorios. 
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MAs adelante se prucediú la elecci6n de las 

viviendas, paro conocer cuantas de estas se encuestar!~, 

procediendose a realizar en cada manzana el muestreo estratifi

cado para determinar cuantas y en cuales viviendas se aplicar!& 

el instrumento, siendo el resultado de 328 viviendas. 

Se procedió a numerar progresivamente en los mapas, 

las viviendas excluyendo a comercios, escuelas, iglesia, 

lotes beldios, etc. Une vez numerados se procedi6 la 

elecci6n, utilizando pera esto la tabla de n~meros aleetori~s. 

Despu~s de haber formado capacitado el equip~, 

asi como elaborado el diseño de la muestre se procedio a 

aplicar el instrumento; s6lo se aplic6 a los elegidos de la 

y no a otros, lograndose aplicar 268 de 328 encuestas. 

Acto seguido se tabul6 la informaci6n por preg1.1ntas. 

En varias meses se colocaron igual n6mero de personas, n.is::.as 

que trabajaron la informaci6n en esta parte. se prucesl 

infirib el resto de la poblaci6n. Posteriormente se proceC:.ó 

elaborar cuadros, los cuales se anexan. Se realizó ~1 

análisis correspondiente esl con10 las respectivas conclusiones. 

Después de la aplicaci6n, une vez reunidas !as 

268 encuestas se procedio depurar las que no fueren 

contestadas, por diversos motivos, lo que nos rest6 9 

instrumentos. 



CAPITULO II I 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL 
2a PARTE 

3 .1 DEHOGRAFIA 
3.1.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

CUADRO No. 1 
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos 
etarios Masculino % Femenino % Total 

o - 1 147 128 275 
1 - 4 623 518 141 
5 - 9 844 815 659 

10 - 14 248 952 170 

15 - 19 846 855 701 
20 - 24 637 665 302 
25 - 29 581 697 278 
30 - 34 560 590 130 

35 - 39 454 486 940 
40 - 44 486 360 846 
45 - 49 286 190 476 
50 - 54 148 223 371 

55 - 59 147 137 284 
60 - 64 95 84 179 
65 - 69 52 32 84 
70 - 74 31 21 52 

75 ds 31 31 62 

TOTAL 216 51.54 6 784 48.46 14 000 
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FUENTE: Encuesta, septie•bre 1989' Col. Barrio de San Miguel 
Iztapalapa. 
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El Barrio de San Miguel cuenta con 14,000 habitantes, 

de los cuales el 51.54% son varones y el 48 .46% son mujeres, 

además el 83% son menores de 50 años de los cuales el 27% 

de este grupo son mujeres en edad reproductiva. (ver pirl.mide 

poblacional}. 

3.1.2 ESTADO CIVIL 

GRAFICA No. 1 

ESTADO CIVIL 

FUENTE: Encuesta, septien.bre 1989, Col. ijarrio de San Miguel 
Iztapalapa. 

En la poblac!6n estudiada hay un predominio de los 

cesados, los cuales represent~n el 60% del total de le ruJsma, 
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wientres que los solteros sun el 33%,el4% est&n en uni6n libre, 

el 2% son divorciados y unicamente el 1% son viudos. 

3.1.3 MORBILIDAD 

CUADRO No. 2 
CAUSAS DE MORBILIDAD 

CONCEPTOS No. 

Infecci6n en 

vi es digestivas l 446 

Infeccibn en vlas 

respiratorias 510 

ln(eccibn en 
v{as urinarias 72 

Enfermedades 

Cr6nico 
degenerativas 104 

Traumatismos 71 

Inf ectocontagiosas 48 

Trastor..aos emocionales 48 

Patologías ginecológicas 24 

Otros 71 

TOTAL 2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

60.00 

21.00 

3.00 

s.oo 

3.00 

2.00 

2.00 

LOO 

3.00 

100.00 
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Como se puede observar en el cuadro de causas de 

morbilidad, durante el CJ.ltimo año las cinco enfermedades más 

importantes que afectaron a la poblaci6n en brden decreciente 

fuer6n: con un 60% infecciones en las v!as digestivas: con 

el 21% infecciones en las vias respiratorias: con un 5% enfer

medades cr6nico degenerativas, con un 3% infecciones en 

vias urinarias y traumatismos. 

CONCEPTO 

!.M.S.S. 
r.s.s.s.T.E. 
D.I.F. 
s.s. 
PARTICULAR 
OTROS (matronas, 

CUADRO No. 3 
INSTITUCIONES DE SALUD 

No. 

112 

117 

33 
112 

332 

curanderos, hueseros, etc.) 688 

TOTAL 2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 

46.00 

5.00 

1.00 

5.00 

14.00 

29.00 

100.00 

En lo que respecta a le salud, la poblaci6n demanda 

ahora m6s que nunca los servicios de diversas Instituciones 

como son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (!.M.S.S.) 

Secretaria de Salud (S.S.), Desarrollo Integral de la Familia 

(D.t.F.), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales pare 

los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) o del curandero, 

donde este G:ltimo todavla juega un papel importante dentro 
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de Jo comunidad. 

La demanda de servicio a este tipo de Instituciones 

se ha incrementado en los últimos años, debido al deterioro 

constante del nivel de vida poblacional, lo que ha saturado 

los servicios, principalmente del I.H.S.S, el cual para satis

facer esta demanda cuenta con dos unidades de Medicina Fami

liar, una en el mismo Barrio y otra en la periferia, tambi~n 

hay un centro de Salud de la S.S. y uno del D.I.F. 

La incidencia de consulta se debe principalmente 

a enfermedades ocasionadas por el bajo nivel de vida, la falta 

de cultura para la salud y a enfermedades de temporada. 

Dentro de las primeras se encuentra b&sicamente: 

lH desnutrici6n en niños de O a 4 años complicada con cuadros 

diarréicos; infecciones gastrointestinales generadas por la 

falta de higiene personal, o en la preparaci6n de alimentos, 

en el lavado de los mismos; drenaje a flor de tierra¡ calles 

sin pavimentar¡ acarreo de agua para el consumo humano en 

recipientes sin tape; entre otros. 

Las enfermedades de temporada en otoño e invierno 

son: infecciones de v!as altas, tos, catarro, gripe, etc., 

mientras que en primavera y verano, por la falta o escasez 

de agua, principalmente genera en los individuos las diarreas 

agudas como la Salmonelosis o Tifoidea y las amibiasis entre 

otras, aunado a esto una vivienda inadecuada insalubre, 

al medio ambiente contaminado, a la falta de abrigo apropiado 

para la temporada, ~alas hAbitos higi~nicos y alimenticios. 



J.1.4 MORTALIDAD 

IOO'lc.! 

ªº"" 

GRAFICA No. 2 
CAUSAS DE MORTALIDAD 

FUENTE: Hisrua de la gr&fica No. l. 

El predominio de ruuertes por trau~atisruos fueron 

originadas por accidentes y/o violencia; siguiendo en orden 

descendiente con un 17% las muertes naturales; con un 9% 

en!ermedades de origen \•ese u lar; con un 8% muertes generadas 

por prllctices quirúrgicas por último con un 6% diversos 

tipos de canc~r. 
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CUADRO No. 4 
MORTALIDAD FAMILIAR 

PARENTESCO No. % 

PADRES 37 !4.00 
CONYUGE 23 9.00 
HIJOS 45 17.00 
ABUELOS 45 17.00 
TIOS JO s·.oo 
SOBRINOS 29 J!.00 
PRIMOS 25 10.00 
OTROS 36 14.00 

TOTAL 260 100.00 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

La mortalidad en la familia predomin6 tanto en los 

hijos del núcleo familiar, con el 17%, como en el grupo etario 

de la tercera edad. Correlacionando está informaci6n con la 

del origen de la mortalidad, se encontr6 que está última fue 

generada por traumatismos, debido a accidentes o por violencia 

básicamente, reflejandose esto en los dos grupos arriba mencio

nados. 



3. 2 ECONOHIA 

3.2,1 ACTIVIDAD ECONOHICA EN LA LOCALIDAD 

CUADRO No. 
FUENTES DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD 

Sector No. 

Primario 

Secundario 36 

Terciario 13 

TOTAL 49 

FUENTE: Misma del cuadro No. J 

% 

73 

27 

100 

98 

El B8rrio de San Miguel cuenta con fuentes de trebejo, 

correspondientes 

embargo el 78% 

a los sectores secundario y terciario, sin 

de la poblaci6n econ6micamente activa se 

traslada a otras localidades pa.ra desarrollar sus acti\·idedes 

laborales, debido a que.son insuficientes las fuentes de err.~leo 

dentro de la comunidad. 
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GR-.U'ICA No. 3 
OCUPACION DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

FUENTE: Misma de la gr6[ice No. 1 

.. ,. no •rt::ibo10 

- •ec•or t•dlcr10 

- w:-tcr ••cvndo'"'º 

Existe un gran indice de desempleo en la comunidad 

(55%), afectando principolmente a. la poblaci6n joven, el 

restante (45%) se desempeña en el 

servicios con un 29% el 161 en 

industrial. 

sector terciario de 

el sector secundario o 
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El jefe de familí~ trabaja por lo regular en oficinas 
gubernamentales y en comercios de la iniciativa privada, pucos 

en comparacibn con los anteriores, desempeñan un trabajo 

como obreros y en una parte significativa de la comunidad 

la mujer trabaja para complementar el ingreso familiar. Este 

Caltimo se ve incrementado si existen hijos mayores y estos 

tambi~n aportan su participaci6n; pero puede traer como 

consecuencia que la oportunidad de asistir y cumplir con la 

escuela se ve disminuida por tener que trabajar, y con esto 

se reduzcan también las espectativas del padre en el sentido 

que sus hijos se superen y sobresalgan del resto de la comuni

dad. 

En la comunidad existen dos zonas industriales, las 

cuales est~n absorvíendo mano de obra barata, ya que perciben, 

en muchos de los casos, menos del salario mínimo. Lo mayoria 

de los obreros desarrollan diversas actividades dentro de 

la fábrica sin que se les capacite, y en determinado momento 

conocen el manejo de las máquinas empíricamente sin que al 

dueño le cueste un centavo la capacitación. 

En otro de los casos se emplean dentro de la 

burocracia en el rango más bajo, como pebn o auxiliar universal 

de oficinas, y esto es debido a que dejan inconclusos sus 

estudios de secundaria. 

Otra forma de subsistencia es la modalidad de colocar 

un puesto callejero, principalmente en lugares de alta concen

treci6n demogrltf:ica y de servicios, lo cual es permitido por 

las autorJdadcs mediante una cuota determinada. 
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3.2.2 POBLACION ECONOHICAHENTE ACTIVA 

GRAFICA No, 4 
POBLACION ECONOHICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

FUENTE: Misma de la Gráfica No. l 

la pobloci6n econbmicomente activa se desarrolla 
dentro de los sectores secundario y terciario, 

cipacibn del 35% del 65% respectivamente, 

con una parti

odem6s dentro 
de esta el 81% son hombres y el 19% restante son mujeres. 
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CUADRO No. 6 

INGRESO FAMILIAR 

NIVEL Nu. DE FAMILIAS % 

Hasta 1 sainrio* 
mlnimu 936 39.00 

Hasta 2 salarios 
mlnimos 1 125 47.00 

Mayor a 2 salarios 
mlnimus 333 14.00 

TOTAL DE FAMILIAS 394 100.00 

FUENTE: Mismo del cuadro No. 1 

•Solario mlnimo diario al mes de Septiembre de 1989 ($9,572.12) 

hasta 

El 47% de las familias tiene ingresos equivalentes 

veces el salario mlnimo, mientras que el 39% gana 

menos de uno cantidad igual a este. 

El nivel los condiciones de vida del Barrio de 

Son Miguel se encuentran sujetas al ingreso familiar, el Cual 

es distribuido entre la alimentoci6n, vivienda, educacibn, 

vestido, salud, y muy pocos veces, recreación. 

3,3 CONDICIONES DE VIDA 
3.3.l ALIMENTACION 

En c~tc renglón se puede ubscrvur que la ingesta 
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·de nutrientes de origen vegetal es mayor en comperacibn con 

los de origen animal, esto debido al ei"to costo de la c&rne 

en sus diversas variedades. 

La leche se consume en un alto porcentaje y esto 

se debe a que existen tres lecheries Liconsa, donde le poble

ci6n con ingresos de hasta dos salarios m1nimos y cuando menos 
un niño recibe. le dotacibn correspondiente, aunque tactiilrn 

llega a· asistir gente de otros estratos, 'Principalmente de 

la clase media y que cuentan también con uno o varios hijos 

menores de 12 años. 

Los alimentos son abastecidos por tiendas de abarro

tes, un mercado establecido, dos tianguis e la semana y,puestos 

callejeros de frutas y verd·uras; la· comunidad asiste a este 

tipo de sumin~stro, sabiendas del alto costo a que se 

expenden estos productos, no obstante que la Central de Abastos 

se encuentra .ª cinco minutos y los precios son más bajos, 

en la. cual no hacen sus compras por la care~cia de transporte 

p6bl.ico en la v1a de acceso principal, pues a pesar de contar 

con camiones de la ruta 100, una linea de tro.lebus y coc:bis, 

no pueden transportar su mal)dado debido a que en las últimas 

no permiten al pesaje subir con bolsas de mandado y los pocos 

autob~ses y trolebuses que logran pasar van llenos. 
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PRODUCCION DE 
ALIMENTOS 

Huerta familiar 

Granja familiar 

Sin producci6n 

TOTAL 

CUADRO No. 8 
PRODUCCION FAMILIAR DE ALIMENTOS 

PARA CONSUMO HUMANO 

No. 

167 

48 

179 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

105 

% 

7.00 

2.00 

91.00 

100.00 

A pesar de sus bajos ingresos no es usual encontrar 

un huerto o gra~nja familiar, ya que el 91% de los habitantes 

no se interesan en este aspecto, lo cual servirte para mejorar 

su elimentaci6n. 

3.3.2 EDUCACION 

Como se puede observar, en el cuadro 9 la escolaridad 

de los habitantes mayores de 15 años es de primaria completa, 

de los cuales el 48% son varones y el 52% son mujeres, el 

14% tienen secundaria completa y son el 50% hon1bres y el 50% 

mujeres, sin embargo, dentro de la poblaci6n existe el 2% 

de analfabetas. 

El sistema escolar en el Barrio se encuentra enmarcado 

bltsicamente por escuelas de educaci6n, primaria y secundaria 
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CUADRO No. 9 

ESCOLARIDAD POR SEXO 

ESCOLARIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Primaria 
incompleta 570 565 135 23.00 

Primaria 
completa 395 435 830 17.00 

Secundaria 
incompleta 351 322 673 13.00 

Secundaria 
completa 351 349 700 14.00 

Preparatoria o 
equivalente incompleta 132 90 222 4.00 

Preparatoria o 
equivalente completa 219 395 614 12.00 

Profesional 
incompleta as 88 176 3.00 

Profesional 
completa 176 272 448 9.00 

Sabe leer escribir 43 88 131 3.00 

S6lo leer 

S6lo escribir 

Analfabeta 43 43 86 2.00 

TOTAL 2 368 2 647 5 015 100.00 

·FUENTE: Misma del cuadro No. 
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us{ como por la Universidad Aut6noma Metropolitana Iztapalapa, 
pero no existe cerca una escuela de nivel medio superior. 

En la U.A.H el alumnado es en su mayoría de otras comunidades 

y un porcentaje muy bajo del Barrio, esto ocasionado principal

mente porque los j6venes a temprana edad se corlvierten en 

proveedores econ6micos, empleandose en actividades poco 

remunerados - ayudantes de mec6nicos, carpinteros, chalanes, 

etc. - o bien, se convierten en obreros no calificados. 

3.3.3 VIVIENDA 

CUADRO No. 10 

TIEMPO DE RESIDENCIA DE FAMILIAS 

TIEMPO DE NUMERO DE 
RESIDENCIA FAMILIAS % 

l - años 323 55.00 
6 10 años 323 14.00 

11 15 años 129 5.00 
16 20 años 193 8.00 
21 25 años 168 1.00 
26 m&s años 258 11.00 

TOTAL 2 394 100.00 

FUENTE: Misrue del cuadro No. l 
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El tiempo de residencia de los habitantes de1 Barrio 

de San '1iguel que oscila entre un año y 5 años es del 55%, 

por lo que encontr11mus que es gente no originaria del mismo, 

inmigrante de otras partes de la ciudaA .• Esto implica una 

falta de arraigo a su comunidad, en co~draci6n con el 26% 

que tienen los habitantes de 6 o más años,. siendo en estos 

últimos donde se observa una wayor disponibilidad para 

participar en la solución de los problemas comunitarios •• 

TIENE PROBLEMAS 

SI 

so 

TOTAL 

CUADRO No. 11 
PROBLEMAS EN LAS VIVIENDAS 

No. 

1,820 

574 

394 

FUENTE: Mismas del cuadro No. 

% 

76.00 

24.00 

100.00 

El 76% de las viviendas presentan signos de deterioro 

en las construcciones y no pueden hacer la inversión de una 

reparaci6n por el alto costo de los materiales para la misma, 

yu que el poco ingreso familiar es destinado a sus necesidades 

básicas. La existencia de construcciones en buen estado se 

debe a tres situaciones: primero, pertenecen a nuevos habitan

tes con un poder adquisitivo mayor que el del resto de la 

comunidad; segundo, algunos oriundos del Barrio que rescatar6n 

indemnizacibn por la expropiacibn de sus tierras de cultivo: 

y, por Gltimo, pequefios comerciantes que han progresado. 
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Existen ocasiones en que la vivienda es remodelada 

principalmente en la fachada y en el patio y esto es cuando 

se va a festejar algún evento social. 

TENENCIA 

Propia 

Rentada 

Prestada 

Otros 

TOTAL 

CUADRO No. 12 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

No. 

796 

502 

96 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No, 1 

75.00 

21.00 

4.00 

100.00 

El predominio de los habitantes sobre la propiedad 

de lo vivienda es marcadamente significativo, representado 

en un 75% 1 en contreposicibn de la poblaci6n que paga renta 

21%, o bien con el 4% que la tienen en calidad de pr~stamo. 

El origen de la propiedad ha sido favorecida por 

las poU.ticas implementadas en la Delegación Politice en lo 

concerniente a la regularización de tierra 1 y en otros casos 

se debe a la herencia. 



PAREDES 

Adobe 

Ladrillo 

Madera 

Otros 

TOTAL 

C!IADRO No. 13 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
(PAREDES) 

NUMERO 

71 

2 290 

26 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

110 

3.0.0 

96.00 

0.30 

1.00 

100,00 

En lo referente al predominio del tipo de construccibn 

de vivienda se observ6 que el 96% tiene construida sus paredes 

de ladrillo y solo el 4% restante de otro Lipu de material. 



PISOS 

Tierra 

Cemento 

Mosaico 

Otros 

TOTAL 

TECHOS 

Concreto 

Teja 

Hadera 

Otros 

TOTAL 

CUADRO No. 14 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

Nlimero 

26 

411 

766 

191 

2 082 

24 

48 

240 

394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 

% 

1.00 

59.00 

32;00 

8;00 

100.00 

87.00 

1.00 

2.00 

10.00 

100.00 

111 

En la construcci6n de los pisos se encontr6 que un 

59% de la poblaci6n utiliz6 cemento y un 32% mosaico, en ambos 

casos los pisos son lavables, lo que previene posibles enferme

dades gastrointestinales. 

Techos son en un 87% de concreto. 



Disponibilidad 
de agua 
potable 

Conexi6n dentro 

de la vivienda 

Conexi6n ·fuera 
de la vivienda 

Pozo o noria 

Hidrante público 

Pipa 

Otrus 

TOTAL 

CUADRO No. 15 
DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 

Núruero 

2 202 

182 

o 

10 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

112 

% 

92.00 

.7 .60 

0.40 

100.00 

En el rubro de servicios.. en la comunidad, el agua 

potable con conexi6n directa a la vivienda es del 92%, es 

decir casi todas las viviendas cuentan con este liquido vital, 

pero esto no es garantia del buen uso y el manejo higi~nico 

que se le debe dar a este , lo que ocasiona un alto grado 

de enfermedades s•strointestinales. 
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CUADRO No. 16 
RECURSOS PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS 

RECURSOS No. % 

Drenaje 163 90,36 

Letrina 111 4.63 

Fosa séptica 111 4,63 

Ras del suelo 9 0.38 

TOTAL 2 394 100.00 

FUENTE: Misma del cuadra No. 

El 90.36% üe los habitantes elimina las excretas 

por drenaje, ~sto les ayuda a disruinuir las posibles ce usas 

de enfermedad y evitar la cont.aminaci6n tanto de los suelos 

como del medio ambiente. 

ANIMALES 

Perro 

Gato 

Aves 

Otros 

TOTAL 

FUENTE: 

DOHESTICOS 

CUADRO No, 17 
ANIMALES DOHE5TICOS 

No de viviendas 
plagas y anexos 

125 

479 
632 
168 

394 

Misma del cuadro Ro. l 

con 
% 

47.00 
20.00 
26.00 

7 .oo 

100.00 
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la existencia de animales doruesticus se manifiesta 

principalmente en un predominio de perros con el 47%, en aves 

del 26% y en gatos el 20% los perros generalmente son utiliza

dos como guardianes en la noche y durante el dia ambulan en 

la calle, aparentemente sin dueño, propiciando un alto grado 

de fecalismo al aire libre de estos lo que genera una alta 

contaminaci6n ambiental. Otro problema que causan estos 

animales al encontrarse en la calle es que ocasionalmente 

muerden a los transeuntes. 

FAUNA NOCIVA 

Hoscas 

Pulgas 

Cucarachas 

Otros, rat6n 1 piojos 

TOTAL 

CUADRO No. 18 
FAUNA NOCIVA 

No. 

963 

215 

168 

48 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

% 

82.00 

9.00 

7.00 

2.00 

100.00 

que en 

La fauna nociva es altamente significativa puesto 

el loó% ·.de los casos existe esta, predominando con 

un 82% las moscas las cuales generan principalmente contamina

ci6n de alimentos. 
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CUADRO No. 19 
DISPOSICION SANITARIA DE BASURA Y DESECHOS 

Forma de elimi Recipiente con Recipiente sin Total 
nación Taoa Tapa 

No % No % No % 

Quema 20 0.8 0.2 24 1.0 
Entierra o o.o o o.o o o.o 
Cami6n Rec. 946 39,5 910 38.0 1856 77. 5 . 

Dispersa 311 13.0 203 8.5 51421.5 

TOTAL 1 277 53.3 1 117 46. 7 2 394 100.0 

FUENTE: Hisrua del cuadra· No. 1 

La disposici6n sanitaria de basuras y desechus se 

da en un 70% por medio del canii6n recolector, en donde la 

colecta de la bas•ura se realiza en un 40% en recipientes con 

tapa y un 38% en ~ecipientes sin tapa. 

El 21.5% de los habitantes La eliminan a.rrojandola 

a la v{a pública o bien en b;{~reros ubicados en el snismu 

barrio, lo cual propicia la proliferacibn de fauna nociva 

como son las ratas y las moscas principalmente, las cuales 

son agentes transmisores de enfermedades. 



3.4 SERVICIOS DIVERSOS 
3.4.1 TRANSPORTE 

Transporte 

CaÍni6n 

Pe seres 

Metro 

Taxi 

Vehlculo párticular 

TOTAL 

CUADRO No. 20 
MEDIO DE TRANSPORTACION 

No. 

216 

200 

613 

50 

315 

2 394 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

116 

51.00 

8.00 

26.00 

2.00 

13 .oo 

100.00 

La ubicecibn del Barrio de San Miguel permite une 

adecuada comunicacibn, hacia cualquier rumbo .de le ciudad. 

Cuente con medios de transporte, entre los que están: 

.autobu'ses de la ruta 100 y colectivos, sin embargo, debido 

al crecimiento desmesurado de la poblacibn este resulta 

insuficiente, egudizendose en les llamados ''Horas pico''· 
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CUADRO No. 21 

TIEMPO DE TRASLADO 

Tiempo de 
recorrido No. 

o - 30 minutos 694 29.00 

30 - 60 minutos 413 17 .oo 

60 - 90 minutos 963 40.00 

120 - y mlts minutos 324 14.0 

TOTAL 2 394 100.00 

FUENTE: Misma del cuadro No. 

El tiempo utilizado en el traslado para el desarrollo 

de diversas actividades: trabajo, educaci6n y diversi6n, entre 

otros, es altamente significativa, debido a que el 40% de 

los habitantes utilizan entre una hora y hora y media, lo 

que provoca tanto una mayor ausencia del núcleo familiar como 

de su propia comunidad. Propiciando tambil!n aburrimiento, 

y stres, que se traduce en !alta de interl!s para desarrollar 

otras actividades. 
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3.4.2. EQUIPAMIENTO URBANO 

CUADRO No. 22 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

SERVICIOS No. % 

Drenaje 394 100.00 

Luz 394 100.00 

TelHono 479 20.00 

Gas 346 98.00 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

En su mayoría el Barrio de San Miguel cuenta con 

instalaciones el~ctricas, drenaj~, agua, etc., sin embargo, 

no son del todo adecuados y resultan deficientes e insuficien

tes ante una alta demanda de los mismos. 

El 20% de las familias cuenten con tel~fonos privado, 

no hay suficientes casetas teleí6nicas 

funcionan por el vandalismo de la zona. 

3.5 SERVICIOS EN LA COMUNIDAD 

las existentes no 

Esta comunidad se encuentra ubicada en lo que llaman 

Cabecera Municipal, estA a escasos metros de la Delegaci6n 
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Pol:ltica de Iztepalapa 1 además de que la limitan dos v!as 

de comunicaci6n importante, que le permite a sus habitantes 

el fácil acceso. 

Las instituciones con que cuentan son: 

l. Centro psicopedag6gico 

9. Escuelas primarias 

3. Escuelas secundarias 

Jardin de niños 
Bancos 

Iglesias Evangelista 

Iglesia Cat6lica 
Mercados 

Parque deportivo 

Conasupo 

En sus limites hacia el norte se encuentra la UAH 

(Universidad Aut6noma Metropolitana) y hacia el Sur la Unidad 

de Medicina Familiar No. 43 del I.H.S.S. 1 al Poniente las 

oficinas de Teléfonos de México Rojo G6mez. 

3.6 TRADICIONES Y COSTUMBRES 

Una de las costumbres más arraigadas del Barrio es 

la festividad del Santo Patrono, para lo que existe toda una 

organizaci6n. Dicha celebraci6n través del tiempo se ha 

consolidado cada vez m6s, involucrando a los más recientes 

habitantes del Barrio. 

Finalmente, los jefes de manzana a través de la 

Presidenta del Barrio de San Higuel, tratan de reincorporar 

en sus costumbres le realizaci6n de Pastorelas, en las que 

tiene como meta integrar a todo el barrio con las participa-
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ciones dinámicas de Jos j6vencs, debido a que estos son motivo 

de preocupación de los adultos y pretenden que se identifiquen 

con las tradicio11es para que estas prevalezcan en el futuro. 

3.7 ESTRUCTURA POL!TICA 

Dentro de las llamadas Agrupaciones Organizadas, 

se cuenta con la de los Jefes de Manzana y 2 ligas deportivas, 

coordinados por la Delegaci6n Política, cuyos integrantes 

han conjuntado sus esfuerzos para lograr mejoras en su 

comunidad, con la buena eceptaci6n de los habitantes del lugar. 

3.8 PROBLEMAS RELEVANTES 

CUADRO No. 23 
ORIGENES DE LA PROBLEHATICA PERSONAL 

Causas 

Falto de orientación t~cnica 

Problemas de salud 

Ingreso ecunón.ico bajo 

Desintegración familiar 

Alcoholisruu 

Edad avanzada 

Accide11ie de trabajo 

Desempleo 

Atenci6n mhdica inadecuada 

No sabe 

TOTAL 

FUENTE: Misma del cuadro No. 1 

No. 

192 

263 
863 

281 
144 
96 
72 

172 

72 

239 

394 

8.oo 
11.00 

36.00 
12.00 
6.00 
4.00 

3.00 
7.00 

3.00 
10.00 

100.00 
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El principal origen de los problemas es de tipo 

econ6mico 1 ingresos insuficientes para la satisfacción de 

las necesidades eleruentaJes, posleriormente con el 12% le 

sigue la desintegraci6n familiar, propiciado por la ausencia 

del padre y una inadecuada comunicación de la madre con los 

hijos. En tercer lugar se encuentrán los problemas de la salud, 

debidas a enfermedades de temporada, y la falta de cultura 

para la salud, aunada a la mala atención m~dica por parte 

de las Instituciones prestadoras del servicio. 

Tipo de problemas 

Ninguno 

Econ6mico 

Alcoholismo 

CUADRO No. 24 
PROBLEMAS FAMILIARES 

No. 

942 
222 
207 

Desintegracibn familiar 190 
De salud 185 
Promiscuidad 92 
Desempleo 28 
Legales 28 

TOTAL 394 

FUENTE: Hisma del cu ad ro No. 

% 

60.00 
9.00 
9.00 
8.00 
8.00 
4.00 
1.00 

J.00 

100.00 

Le problem6tica de origen familiar esta estrechamente 

relacionoda con la personal, no obstante que el 60% de la 

poblaci6n manifest6 no tener ningún tipo de problema e nivel 

familiar. Los problemas que se presentaron son econ6micos 

y alcoholismo con un 9%, los cuales propician indirectamente 

una desintegraci6n familiar. 
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CUADRO No. 25 
SOLUCION A LA PROBLEHATICA FAMILIAR 

Soluci6n No. 

Crear más fuentes de trabajo 1 292 

Orientaci6n thcnica 168 

Mejoras en el sistema de vida 144 

Mejor atenci6n médica 
institucional 96 

No sabe 168 

Crear zonas de esparcimiento 
para la convivencia familiar 305 

Mejorar la comunicaci6n fam! 
liar y comunitaria 221 

TOTAL 2 394 

FUENTF.: Misma del cuadro No. l. 

% 

54.00 

7.00 

6.00 

4.00 

7.00 

13.00 

,9.00 

100.00 

la necesidad urgente de crear m6s fuentes de trabajo, 

Ja falta de áreas verdes, lugares específicos de recreaci6n 

y de cultura, han generado en la pobJaci6n una serie de proble

ruas sociales, donde los protagonistas principales son los 

j6venes, destacando el pandillerismu, la 

vandalismo el alcoholismo básicamente: 

drogadicci6n, el 

estos problemas 

sociales son favorecidos por la desinlegraci6n familiar, una 

educuci6n deficiente e individunlista, asi como la falta de 

espacios y foros de expresi6n. 
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3.9. PARTICIPACION COMUNITARIA 

Es un proceso por el cual los habitantes de una comu

nidad intervienen directamente en la toma de decisiones para 

la resoluci6n de cualquier problemática que le aqueja a la 

comunidad, dentro de un marco democrático, con objetivos en 

común y un pensamiento y actuar critico y conciente de su 

realidad. 

CUADRO NO. 26 
PROBLEMAS SENTIDOS A NIVEL COMUNITARIO 

TIPO DE PROBLEMAS 

Pandillerismo o vandalismo 

Orogadicci6n 

Basureros clandestinos 

Alcoholismo 

Vagancia 

Aguas contaminadas 

Deficiencia servicios públicos 

Carencia de servicios p6hlicos 

Contaminaci6n ambiental 

Carencia de tenderos, zona habitacional 

FUENTE: Misma del cuadro No. l 

No. de personas 

66 

58 

43 

26 

20 

18 

69 

133 

10 



124 

Los problemas que afectan en mayor grado a la comuni-

dad son; la carencia 

de estos, as! como 

drogadicci6n los 

.ie servicios públicos. 

el pandillerismo o 

basureros clandestinos. 

la deficiencia 

venda! ismo 1 la 

La solución 
estos se ha buscado mediante la comunicaci6n de los jefes 

de manzana con las autoridades competentes. 

CUADRO No. 27 
ORIGEN DE LOS PROBLEMAS CO~WSITARIOS 

CAUSAS No. de personas 

Irrespondabilidad de los padres 

Desempleo 

Deficiencia en la recoleccibn de basura 

Falta de vigilancia 

Desintegraci6n familiar 

Falta de organizaci6n de los ltderes de 
la comunidad 
falta de colaboración de los habitantes 

Carencia de agua potable 

Carencia de centros de recreación 

Irregularizaci6n de terreno 

Situación económica 

Zona industrial inadecuada 

TOTAL 

FUENTE: Misma del cuadro Nu. 1 

46 
27 
36 

30 

18 

15 
15 

16 

13 

230 

20 

11. 7 

15.6 

13 .1 

7.8 

6.5 
6.5 

6.9 

5.8 
3.1 

2.6 
0.4 

100 
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Los problemas comunitarios son propiciados, principal

mente, por la irresponsabilidad de los padres, la deficiencia 

en la recolección de basura, la falta de vigilancia y el 

desempleo, los cuales han coadyuvado a generar los problemas 

de alcoholismo, drogadicci6n y pandillerismo entre otros. 

CUADRO No. 28 
PARTICIPACION COMUNITARIA 

PARTICIPACION No. 

No participa 462 

No tiene tiempo 638 

Si participa 294 

TOTAL 394 

FORMA DE PARTICIPAR No. 

Gestionando los problemas 
ante diversas instituciones 311 

Actividades para la soluci6n 
de los problemas 582 

Ap.oyando a 
existentes 

las organizaciones 
401 

TOTAL 294 

FUENTE: Misma del cuadro No. 

, % 

19.00 

27.00 

54.00 

100.00 

% 

24.00 

45.00 

31.00 

100.00 
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Ante la problemática comunitaria la pregunta que 

surge es: 

lParticiparia usted en un programa para solucionar 

los problemas de la comunidad? 

La respuesta encontrada al analizar la informaci6n 

correspondiente es: el 19% no participarla, el 27% argumenta 

no tener tiempo, en cambio un alto porcentaje, el 54~ de los 

habitantes SI PARTICIPARIAN organizandose para la soluci6n 
de los problemas que aquejan el grupo social. 

Esta participación se darte primordialmente desarro

llando actividades encair.inadas a la soluci6n de los problemas,. 

el 31% piensa que si se apoya a las organizaciones existentes 

pueden solucionar sus problemas y el 24% planteando las misma~ 

a diversas instituciones. 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

H1 Existen rezones para encontrar una asociaci6n 

significativa entre nivel condiciones de vida de una 

poblacibn urbana: y entre la forma como se dan las organizacio

nes y la participacibn de esta para satisfacer sus necesidades. 

H
0 

No existe asociacibn significativa entre nivel 

condiciones de vida de una población urbana; y entre la 

forma como se da la organización y la participación de esta 

para satisfacer sus necesidades. 

Para corroborar Hi se utiliza primeru el coeficiente 

"Q" de Kendall, el cual corroborará o eliniinerá la hip6tesis 

formulada. Para calcular este coeficiente utilizaremos el 



siguiente cuadro. 

F6rmula: Q 

e 

AD - BC 
AD + BC 
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D 

Para corroborar la hipótesis se utilizaran las 

siguientes variables: lParticiparia usted en un prograrua para 

solucionar los problemas de la comunidad? 

lCuál es su salario?, hasta dos salarios rulnimos, 

mayor de dos salarios mínimos. 

lParticiparie usted en un programa pera solucionar 

los problemas de le comunidad? 

SI 110 

Hasta dos salarios 
mlnimos 1 276 785 

Mayor de dos sa-
larios mlnimos 18 315 

A • 276 e • 18 

8 - 785 D • 315 

Sustituyendo: 

Q• 276 (315l - 785 P8l 
276 (315) + 785 (18) 

Q• 401 240 - 14 130 
401 940 + 14 130 



Q• 387 810 
416 070 

• 0.93 
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El coeficiente "Q11 de Kendall indica que existe una 

alta correlaci6n entre la 

niveles de vida, ya que a 

participaci6u 

menor nivel de 

comunitaria los 

vida existe may'or 

participaci6n para resolver los problemas de la comunidad. 

Para corroborar si esta relaci6n es significativa 

o se debe al azar se procede a calcular la J 1 cuadrada (X 2 ) 

La f6rmula es: 

fo • Frecuencia observada o real 

fe • Frecuencia esperada 

{ • Sumatoria 

Las frecuencias esperadas se obtienen de: 

"1 h3 

A•--
N 

"1 "4 
B ·-N-

A 

e 

"3 

P. 

D 

"4 

"2 "3 
C·-

N 

"2 "4 
D=r¡-

"1 

"2 
N 



Donde: 

fo 

276 

18 

785 

315 
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n¡ . 2 061 Familias que ganan hasta 2 salarios mlnimos 

º2 . 333 Familias que ganan más de 2 salarios 

º3 • 294 Familias que si participarían 

º4 . 1 100 Familias que no participarían 

N . 2 394 Total de familias. 

Sustituyendo: 

A = 2 061 ¡1 294) = 2 666 934 
- 1 114 ·ºº 2 394 2 394 

• 2 061 p 100) • 2 267 100 947.00 = 
2 394 2 394 

e • 333 c1 294) • ~= 180.00 
2 394 2 394 

D = 333 O 100) 
2 394 3~63~~0 = 153.00 

Desarrollando la f6rmula: 

fe fo - fe (fo - fe)2 

114 162 26 244 

180 -162 26 244 

94 7 -162 26 244 

(fo - fe) 2 
fe 

23.56 

145.8 

27.71 

153 162 26 244 .!1.!.:..ll 
368.60 

mínimo 
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Sustituyendo en el cuadro de correlación: 

1 114 947 

1 276 785 2 061 

180 153 

18 315 333 

1 294 1 100 2 394 

Considerando que la hipótesis H1 tiene un 90% de 

confianza, es decir un 10% de error, se probar& su vltli_dez 

utilizando la hipótesis H
0

: ''No existe asociación signifivati

va entre nivel y condiciones de vida de una población urbana; 

y entre la forrua como se da la organización y la participaci6n 

de esta para satisfacer sus necesidades ''ya que la comprobación 

de la misma indica que no existe relación entre les variables 

como la hipótesis de investigación señala lo contrario, 

el rechazar la hipótesis nula comprueba autoruaticamente la 

hipótesis de investigación. H1 

Pa(a buscar el valor teórico de la Ji cuadrada (X
2 ) 

en las tablas de Distribución de Ji cuadarada, se consider6 

el niVel de confianza del 90% y los grados de libertad se 

calculan utilizando los siguientes datos. 

Grado de libertad.= (n6m. de columnas - 1) (núm. 

de renglones - 1) 

Núm. de columnas = Participarla SI NO 
Núm. de renglones • 2 Hasta 2 salarios mlnimos, m6s 

de 2 salarios mlnimos. 

Grado de libertad = (2 - 1) (2 - !) • 1 X 1 = 1 

Ento"'nces tenemos que, e·l valor tebrico de la Ji 
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cuadrada es 2. 71 que corresponde al 90% de confianza cori un 

grado de libertad. 

Trazando la curva respective tenemos que; 

x2 • 2.11 90% x2 • 368.6 

La prueba de significaci6n de Ji cuadrada (X 2 ) muestra 

que la X~ (368.6) es mayor que la X~ (2.71) por lo que la 

hip6tcsis nula es rechazada, con lo que se corrobora que existe 

relaci6n entre la participaci6n comunitaria los niveles 

de vida de la poblaci6n 1 objeto de la investigaci6n, existiendo 

un 90% de confiabilidad entre el nivel y las condiciones de 

vida de una población urbana su participación en la 

organización para la solución de sus necesidades como comuni

dad. 

Reflejandose esto claramente en la respuesta obtenida 

en la forma de participaci6n de las familias que tienen hasta 

salarios mipimos, observandose una mayor respuesta para 

la solución de los problemas, apoyando las organizaciones 

existentes gestionando ante diversas instituciones la 

soluci6n a sus problemas. Fn cambio en las que tienen 

más de 2 salarios mínimos su participaci6n es menor. 

Las condiciones de vida de los habitantes del Barrio 

son contrastantes, en primer lugar en lo referente al ingreso 

familiar predominante es del 88% de la poblaci6n que percibe 

menos de dos salarios ru1nimos. Esto conlleva a otras situacio-

nes como son: 

ción 

Desempleo: el 

entre los 18 

cual afecta principalmente a la pobla-

27 años, en la comunidad no existen 

suficientes fuentes de empleo y al entorno de la misma, 



Nivel de oonflanaa - d•' 90% 

.,...,_º ... 
ª.........,.". 
'ª """"-.. 
""'ª· 

rechelao de la l'l'Pd .. 1• 

nula. 
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se presenta una problemática idéntica. 

Alimentación: la dieta consumida por Jos habitantes 

es variada, pero se basa principalmente en verduras, pastas 

y cereales. 

Este renglbn es cubierto con una parte importante 

del ingreso que perciben. 

Escolaridad: en este rubr6 predomina el 23% de la 

poblacibn con estudios de primaria incompletos, un 17% que 

concluy6 sus estudios primarios, un 27% tienen estudios de 

secundaria (completa menor porcentaje que los que no la 

cuncluyerón) Por lo anterior concluimos que la n.ayorla de 

la poblaci6n cuenta con los estudios elementales. 

Vivienda: es uno de los renglones m&s completos, 

puesto que un 751 son propietarios de las \•iviendas, más sin 

embargo en un 76% hay problemas de deterioro, además de la 

existencia de un alto indice de hacinamiento. 

Diversión esparcimiento: prácticamente no existe 

por la ausencia de ltreas verdes y centros deportivos, aunado 

a esto la carestía de los espectáculos fuera de sus comunidades 

y teniendo solo como diversi6n la televisi6n y la radio, ha 

coadyuvado la proli feraci6n de diversas problemáticas 

sociales: vagancia, delincuencia y drogadícci6n. 

Por lo anterior es significativa la respuesta de 

la coruunidad en funci6n de su organizací6n acorde a sus 

necesidades y poder de participacibn en la solucibn de la 

problemática que le afecta. 
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CONCLUSIONES 

En todo tipo de sociedad sus integrantes desarrollan 

diversas actividades, mismas que se dan en conjunto y no de 

forma aislada, por lo que los individuos tienden a agruparse 

conforme a sus intereses u objetivos. 

En la sociedad mexicana hsta manifestaci6n se d6 
con la conformoci6o de grupos bien definidos y con caracteristi

cos especificas, siendo algunas de estas: su situaci6n econ6mi

ca, sexo, edad, posici6n política, ideo16gica, religiosa (con 

sus diversas variantes), laborales, (desde sindicatos hasta 

grandes confederaciones obreras y grandes centrales campesinas) 

Ael, con10 instituciones bien definidas, siendo la iglesia 1 

el Estado, la fandlio y la escuela, las que en determinado 

momento conforman grupos humanos definidos. 

En la ciudad de Hhxico con sus millones de habitantes 

y los problemas que esto genera, se vuelve más compleja la 

idcntificaci6n de las formas de orgonizaci6n social, pero 

al fin y al cabo existen. En la con.unidad urbano se detectan 

dos tipos de organizaciones: las formales y las informales. 

Las primeros son aquellas formadas, propiciadas 

reconocidas por el gobierno. En cambio, las segundas se forman 

conforme a las necesidades para resolver problemas que les 

afectan como grupo social definido. Esta segunda forma de 

orgnnizaci6n es limitada en su crecimiento por dos situaciones, 

o saber~ una que tiende a desaparecer o bien a modificarse 

cuando cumple su fin, propiciando que sus integrantes no logren 

alcanzar una conciencia social de grupoi y la segunda es capta

da por el gobierno, utilizando ~ste la presi6n interna hacia 

el grupo u bien por ~edio de prebe11das. 
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Por otro lado, las formas de organizaci6n social 

informales surgen cuando no est~n satisfechas las necesidades 

de sus integrantes ) más cuando emanan del seno de las comuni

dades, logrando tener un impacto y trascendencia social más 

allA de sus propios limites, lo que puede generar conflictos 

sociales. Ante esta situaci6n el gobierno responde de dos 

formas, una, donde tendrá que negociar o bien ceder a las 

demandas que le formul6 el grupo, y la segunda cuando entra 

en conflicto abierto o de confrontaci6n con la comunidad y 

tiende a recurrir a la represi6n ya sea abierta o veladamente. 

La participaci6n social se manifiesta en la coffiunidad 

urbana, y especlficarnente en la ciudad de México, en diversas 

mQdalidades, tales como la individual, pasando por la grupal 

hasta la comunitaria, y cada una conlleva sus riesgos. 

La primera por lo regular tiende a ser limitativa, 

puesto que se circunscribe a la solución del problema que 

le aqueja al individuo en forma personal olvidúndose de su 

contorno ambiental socit:d. Este tipo de participación es 

el que realizan los líderes formales. 

tipo 

La participaci6n social grupal 

organizacional de los problemas 

se da de acuerdo al 

definidos que 1 es 

afectan. Al lograr esto el grupo tiende a desmovilizarse, 

más no a desorganizarse y esto es debido a la ausencia de 

una conciencia polltica en sus habitantes. 

En cambio, la participación social comunitaria conlle

\'ü a la organización de la comunidad con base en la solución 

de prublerr.as, propiciando que los individuos se cuncienticen 

durante el muvindentu sucia!, purquc l.o~ integrantes de este 

tipo de orgunizaci6n cuestionan crlticame11te, presentando 

alternativas de solución sus problemas. Además, el 
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movimiento no se queda a nivel de comunidad, sino que trascien

de a otras, lográndose una politizaci6n colectiva. 

Este tipo de organizacibn en cierto momento es un 

generador del cambio social, porque logra la estructuracibn 

de los diversos núcleos de la población, con el objeto de 

propiciar entre ellos un verdadero desarrollo de la comunidad, 

en todos sus aspectos. 

Con la organización comunitaria independiente se 

toma en cuenta al individuo como un ser con imaginación, con 

creatividad y donde es el dueño de su destino, propiciándose 

entre ellos mismos la solucibn de sus problemas, contando 

-esu si- con los servicios proporcionados por el gobierno 

y a los cueles tiene derecho. 

Por lo antes expuesto se puede decir que la colliunidad 

urbana es perfectamente capaz de ejercer la responsabilidad 

de la atencibn y soluci6n de sus problemas, y es precisCJ que 

se le permita hace~lo, para lo cual ésta, en el transcurso 

de su desarrollo, puede llegar a tener una participacibn: 

a. Activa: la gente toma parte en las diferentes 

etapas. 

b. Consciente: la comunidad comprende cabalmente 

los problemas, los traduce en necesidades sentida 

y trabaja para resolverlas. 

c. Responsable: el grupo se corupromete decide 

avanzar siendo plenamente consciente de las 

consecuencias y de sus obligaciones. 

d. Deliberada: los individuos expresan su resoluciún 

voluntaria. 

e. Organizada: lo colee ti vidad, percibe lo necesidad 

de conjuntar esfuerzos. para alcanzar un objetivo 
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en común. 

f. Sostenida: porque se unen permanentemente para 

la resolucibn de diversos problemas de su comuni

dad. 

De este modo el concepto de participacibn social 

es bastante coQplejo. 

Uno de los graves problemas e los que se enfrenta 

la comunidad urbana actualmente es la indiferencia y pasividad 

que muestran los habitantes que la integran, para dar solucibn 

diferentes situaciones sociales que afectan su nivel 

condiciones de vida. 

Esta situación de indiferencia, obedece al ritmo 

de vida en que se desenvuelven los habita11tes de esta gran 

ciudad, ocasionado por que la mayad.a del tiempo se encuentran 

inmersos en como solucionar sus necesidades más apremiantes, 

tales con10: la alin.entacibn, vestido, trabajo y vivienda entre 

otros, Aunado a esto se encuentra el deterioro en la comunica

ci6n entre los propios habitantes de la comuiidad urbana. 

Esta indi[ercncia, parte de incomunicaci6n y apat!o, 

es reforzada por los diversos medios de comunicación masivos, 

los cuales crean una mentalidad materialista, reflejada esta 

mis~a en un consumismo excesivu, lo que provoca que los indivi

duos se est6n aislando unos de otros. Un ejemplo de esta 

realidad son los conduminius verticales, viviendas en las 

cuules cada individuo se encierra en su departa~ento olvidAndo

se de lo existencia de los demAs que le
0

rudean. Esta cuncepcibn 

de vivienda es el sustituto de las viejas viviendas horizonta

les en donde exist!a una verdadera convivencia y ayuda social. 

Sin embargo, los principios descritos con antcriori-
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dad• se siguen llevando en las familias de bajos ingresos 

econ6micos de los barrios de la ciudad, tal vez no con la 

misma intensidad pero si con constancia. Esto les ha permitido 

mantener cierto tipo de comuniCación, cuyas caracter1stices 

está bien definidas y poseen una organización sólida que les 

~ermite resolver los problemas que les aquejan. 

La coruunicaci6n directa o de cara a cara se ha diluido 

para dar paso unas más indirecta, esta últin.ia forma de 

coruunicacibn es despersonalizada y deshumanizada, ya que utili

za diversas t~cnicas, pero se ha suprimido la principal el 

di~logu, que es la fuente primordial de la con.unicación en 

los barrios y comunidades urbanas. 

Aunado lo anterior, el poco tiempo que dedican 

lus habitantes de la comunidad urbana a otra actividad que 

no sea el trabajo, disminuye la comunicaci6n, bAsicamente 

porque el que no tiene dos trabajus tiende a buscar otros 

ingresos, por lo que el poco tiempo que llega a estar en su 

hogar es para descansar u recuperar fuerzas para otro d{a 

de trabajo. 

Esto he propiciado que la mujer "ama de casa" se 

involucre in&s en los problemas de su comunidad, los cuales 

padece directamente, y para buscar solucibn a los misruos utili

za diversos medios de coruunicaci6n a su alcance, como son: 

el coruentario en 

uctividades fuera 

otros. 

pequeños grupos 

de su casa el 

al desarrollar diversas 

di&logo directo, entre 

El deterioru de la comunicaci6n tambih~ es favorecido 

por Ju indiferencia y apat!a que tienen los integrantes de 

Ja cumunidad que es propiciada por los interrelaciones 

tirantes que existen. Este fenómeno se vib superado tras los 
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sismos del as. donde -la sociedad y especificamente la de 

la Ciudad de Mhxico, en los barrios populares, proporcionb 

Lodo tipo de ayuda, deThostrando la capacidad organizativa 

que se puede tener, pues participaron diversos personajes 

de la vida socielt amas de casa de colonias populares, emplea

dos, obreros, artesanos y la juventud en general. 

Esta manifestación solidaria espontánea fue el 

resultado del sentido de pertenencia como ser humano, siendo 

los canales de comunicacibn las asambleas, las reuniones en 

pequeños grupos, entrevistes con lideres, y con planteamientos 

objetivos y acurdes a su realidad. 

Por otro lado, existen en los barrios redes de 

co¡uunicaci6n bien definidas y estas son generadas a travhs 

de diferentes compromisos formales como son el compadrazgo 

por bautismo y casamiento; asi como por los informales que 

son el amigo, los préstamos de algún utensilio, ropa o dinero. 

Una característica principal del barrio popular es que compone 

de estratos sociales bien definidos, lo que facilita una mayor 

vinculación social, en comparación con otra zona del &rea 

urbanu, les cuales son ruás heterogl>neas en su coniposiciGn 

organización social. 

La existcncio de diversos mecaniswos de control 

iraplerucntudos por el gobierno de la ciudad, ha liniitado la 

purticipaci6n de las organizaciones demucrbticas en las coruuni

dudcs, reflejanduse en el !n1bito del Distrito Federal, donde 

sus habitantes no practican plenamente sus derechos conio 

ciudadanos. 

Dentro de los mecanismos de control propiciados por 

el gobierno, encontramos las organizaciones comunmente 

denominados 11 órganos de colaboración \'Ccinol 11 que responden 
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a sus intereses as1 como a las politices que determinen las 

respectivas autoridades. 

Este tipo de organizaciones han demostrado en la 

pr&ctica su inoperabilidad para dar respuesta a las necesidades 

de participación , representacibn y gestoría de los habitantes 

en esta ciudad, porque en gran medida estan siendo utilizad&s 

como un instrumento polltico principalmente para estructurar 

al partido en el gobierno. Tembilrn son utilizadas como un 

catalizador de las delllandas de los ciudadanos, y e su vez 

son medios de coleboraci6n para los diferentes niveles de 

autoridad. 

Este tipo de organizacibn se circunscribe (cuando 

llegan a funcionar} en realizar peticiones de poco interés 

pare su comunidad como pueden ser, a manera de ejemplo: torneos 

deportivos, festivales ertisticos, pintado de fachadas, etc. 

pero si las necesidades son de otra 1ndole como es la falta 

de agua, centros de abasto alimenticio a bajo costo, trasporte 

eficiente, entre otros, no satisface los requerimientos de 

la comunidad. 

Los dirigentes de este tipo de orgenizaci6n en la 

niayurta de los casos, son irupuestos siendo incondicionales 

de la Delegacibn Politice. Además, estos juegan un papel 

importante en la n1ediatizaci6n de las demandas de sus supuestos 

representados. 

Esta bltimo [unci6n la desarrolla de la siguientes 

manera: en lugar de agilizar las demandes de la comunidad 

a la cual representa, por Jos canales adecuados, los conduce 

por otro medio, utilizando siempre la pr6ctica dilatoria, 

y en lugar de buscar soluciones a los Pt:Oblemas, el dirigente 
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recurre primordialmente al apoyo de las autoridades, implen.en

tando actividades vistosas y limitando el avance de la socie~ad 

civil, la cual representarte una oposición al continuismo 

y a la imposici6n del gobierno en el Distrito Federal. 

Para esto se requiere que las diversas organizaciones 

sociales, as! como sus integrantes se desprendan de diversos 

atavismos como son: la apatla, el individualismo, y la indife

rencia ante la problemlttica, entre otros. Esto les permitir~ 

realizar una auténtica gestión social, que a su vez propicia

r& en sus i~tegrantes una politizaci6n y lo que redundaría 

en cohesión, fuerza y democrác1e, hacia el interior de la 

organización. 

Ante esto, y para asegurar la genuina participaci6n 

popular en la toma de decisiones en la ciudad, se requiere 

de verdaderos organismos populares de base, para que estos 

por su mistLa forn.ación impulsen a la democratización de los 

espacios en la ciudad y sus problemas se \'erian solucionados 

de ra!z. 

La composici6n de estos organismos debe darse dentro 

de un marco político para evitar el encajonamiento en la 

gestión, por otro lado, debera cambiar de rol donde el papel 

principal es la realización de su política propia y fragmenta

ria, sin ingerencias de organizaciones politices con fines 

electorales, adem8s deben de tener estas organizaciones 

de base un trato directo con otros movimientos y organizaciones 

sin que medie partido pol!tico alguno. 

En la composición de la comunidad del Barrio de Sen 

Miguel se observe el ensanchamiento en la base de la pirltmide 

poblacional, esto es existe una mayor!a de integrantes en 

la clase baja; rompiendo con esto el estigma de que la clase 
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medie se localiza en la sociedad urbana, y est6 última se 

ha identificado por el alto poder adquisitivo que ha manifesta

do en otros tiempos. Por lo anterior, el comportamiento de 

la publaci6n se encuentra enmarcado en patrones de conducta 

de consumo bien definido, provocando con este situaci6n 

que los mis111os sean receptores y no promotores de su propio 

desarrollo. 

La necesidad de encontrar une forme para subsistir 

y tener un ingreso familiar digno ha originado en los habitan

tes urbanos un comportamiento individualista, y si se logra 

alcanzar este objetivo se trata de conservar por todos los medios 

posibles, por que le competencia en que se enfrascan los 

individuos pare tener bienes materiales, aparte del consuraisso, 

generen egoismos, los cuales no respetan las m!nimas bases 

de convivencia humana. 

El Barrio de San Higuel como couunidad urbana presenta 

una serie de problemas comu son: deficiencia de servicios 

públicos (-telbfono, aplanado de calles, entre otros-)¡ falta 

de vigilancia. Esta problem6tica ha tratado de solucionarse 

a trav~s de los jefes de manzana, es decir mediante la 

organizaci6n formal existente avalada por 

Sin embargo esta no ha sido del todo funcional, 

el gobierno. 

debido a que 

fue creada para determinado fin, como es: acercar los servicios 

a la poblaci6n, propiciar el di6logo, trabajar unidos, etc., 

y en el transcurso del tiempo estos principios y objetivos 

han pasado a ser secundarios por lo que las organizaciones 

se han convertido en un intrumento de control social, por 

grupos de poder bien definidos. 

Algunos aspectos que han propiciado problemas sociales 

son la falta de 6reas verdes, lugares especificas de recreaci6n 
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y de cultura: Los principales afectados son los adolescentes, 

que caen en el pandillerismo, la drogadicción 1 el vandalismo 

y el alcoholismo. Esto ha sido propiciado por la desintegraci6n 

familiar 1 la falta de oportunidades de empleo y la educaci6n 

deficiente e individualista que tiene el promedio de la comuni

dad. 

A pesar de todos los problemas que aquejan a la comu

nidad, sus. integrantes se han dado cuenta de le importancia 

que tiene un buen ingreso familiar, lo cual se puede solucio

nar, en parte, creando más fuentes de trabajo¡ de la necesidad 

de crear zonas de esparcimiento pera la convivencia, la cual 

es vital para tener esa comunicaci6n que evita la desintegra

ci6n familiar y asi mismo propiciar una mayor comunicación 

con la comunidad en donde se desenvuelve. 

la falta de cultura para lo Salud es un factor impor

tante de mortalidad, por lo que se hace nece_~ario mejorar 

esa cultura y la atenci6n mhdica Institucional deber& estar 

avocada a impartir esta educaci6n. 



144 

FUENTES DE INFORHACION 

ALONSO, José Antonio: Metodologla, Ed. Edicol, México, 1977, 

PP• 143. 

ANDER- Egg, Ezequiel¡ Metodología y práctica del desarrollo 

comunitario, lOa. ed., Edit. El Ateneo, México, 1983, 

pp. 142. 

ANDER-Egg, Ezequiel¡ Técnicas de investigaci6n social, 20a. 

ed., Editorial ffuruanites, Buenos Aires, 1982, 500 pp. 

ANDERSON, Nels¡ Sociolosie de la comunidad urbana, Trad. Marti 

Soler, Edit. Fondu de Cultura Económica, México, 1985, 

619 pp. 

BALAN, Jorge, Browning, L., Harley, ~; El hombre en una 

sociedad en desarrollo; Trad. Carmen Cinta, Edit. Fondo 

de Cultura Econ6mica, Héxico, 1977, 448 pp. 

BARBACHANO, Alfonso G.¡ Estadística elemental moderna 4a. 

ed., Editorial Ariel, España, 1975, 429 pp. 

BARBER, Bernar: Estratificaci6n social; Trad. Florentino •f. 
Turner, 2a. ed., Edit. Fondu de Cultura Econ6mica 1 México, 

1978,519 pp. 

BARREIX Huares, Juan B. y Castillejos BedwJJ, Sim6n¡ ~

g!a y mhtodo en la Praxis comunitaria, 2a. ed., Ed. Fontana 

1985, 179 PP• 

BATAlLLON, Claude y Riviere D'Arc, Hélene; la ciudad de México, 

Trad. Carlos Honteruayor y Josefina Anaya, Ed. SepSetentas, 

No. 99, Hhxico, 1973, 183 pp. 



145 

RA1"fE~, R.T.; Preparación para el desarrollo comunilariu; 

Tr~d. Javier Armoda Abella, Edit. Euramérico, Madrid, 

1961, 259 PP· 

BENITEZ Zenteno, Raúl y Horelos, José Benigno; (com.) Grundes 

P.:roblemas de la ciudad de México; Ed. Plaza Valdés, 

Mhx!co, 1988, 299 pp. 

BLEJER, Juan¡ Clase 

1977, 244 pp. 

estratificación, Edit. Edicol, Hhxico, 

BAUDO~, Raymund y Lazarsfeld, Paul, Metodolog!a de les ciencias 

~l Trad. Joscph Culomé, T.11., Edit. laia, Barcelona, 

19i4, 375 PP• 

RRYA~, Roberts; Ciudades de campesinos; Trad. Hartl Mur, Edit. 

Siglo XXI, 4a. ed., México, 1987, 322 pp. 

!)UNGE, :·fario; La ciencia, su método y su filusorta: Edit. 

Siglo Veinte, Argentina, 1975, 322 pp. 

C.\STEL.LS, ~anuel; La cuestión urbana; lla. ed., Ed. Siglo 

XXI, Mhxico, 1986, 125 PP• 

CASTELLS, Hanuel; Crisis urbana ca•biu sociaJ; 4a. ed., 

Edil. Siglo XXI, H~xtcu, 1987, 322 pp. 

CORNELUIS, Waynt! A.: los inmigrantes pobres en la ciudud de 

México y la polllicu: Trud. Robe1·to Ra1t1Ún Reyes-Hnzzuni, 

Ed. Fu11do de Cultura EcunÚ•ica, H~xfcu, 1980, 351 pp. 

COVO, :fi Jl'llH E.: Cuuceptus cun,úues en Ja llt.•LuduJ:oa!u de Ju 

in\·t.•!-llgn,iúu suciuJógica; U.N.A.M., lustitulu de lnvesti

J.:Ol·i,111t.•s Sur ialcs, ~l·xicu, 1973, 210 PI'• 



146 

CHINOY, Ely; la sociedad; Trod. Fruncisco LGpcz C&maro, EdLL. 

Fondo de Culturu Econbmica, México, 1980, 351 pp. 

CHOW, ~apuleún; Técnicas de investigación social; 2a. ed., 

Editorial Universitaria, Costa Rica, 1977, 50 pp. 

DELHUME>.U, Antonio; La familia como c6lula básica del Estado¡ 

Revista de Estudios Polf.t.icos, UNAM, F.C.P. y S., Vol. 

l 1 Nu. 9, Enero-Marzo, Hl!xico, 1977. 

DELHUMEAU, Antonio; Quejas y formlilas del hombre asfáltico: 

Re\•ista de Estudios Políticos, UNAH, F.C.P.S.¡ VtJl. 3, 

N~m.· 11, Julio-Septiembre, México, 1977. 

Diagnóstico de la Salud de las Unidades de Medicina familiar: 

Núm. 'J\, 43, y 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

1989. 

EClSTF.1:\ Susana; El Estado y la pobreza en México; Trad. Josl! 

Ramón Pérez Lias, Ed. Sislo XXI, México, 1982, 326 pp. 

ESCALA~TE Fortún, Rosendo y Hiñano G., Hax. H.¡ lnvcstisaci6n 

orsanizaci6n y desarrollo de le comunidad; 16a. ed. 1 Edit. 

Obsis; México, 1986,295 pp. 

Estudios de comunidad de las Unidades de Hedicinu Faruiliar, 

Núm, 31 .. y 43 del Instituto Mexicano del Seguro Suc.ial, 

1989. 

FERNANOEZ, Florestán. fundacentos cmp1ricos de la expl icac ilin 

Ftociológica~ Trad. Fernando Garc!a ferrer, Edit. Lir.iusu·, 

M~xicu, 1986, 344 pp. 



14 7 

GARCIA Olvera, MJgul"l y Trucha Dávalos, José; Educación p11ra 

Ju libertad y la solidaridad·, Edit. Edicol, Mhxico, 1979, 

60 PP• 

GARZA Mercado, Ario; Manual de técnicas de Investigación~ 

2a. cd. 1 f.diL. El Colegio de Héxicu, México, 1970, 187 

pp. 

GOMEZ Jara, Franciscu; T6cnicas de desarrollo cu~1unitario; 

Ed. Nueva Suciulugia, Héxicu, 1977, 378 pp. 

GOMEZ Jari.l, francisco, et.di; Salud comunitariH~ Ed. ~ueva 

Suciologla, México, 1983, 689 pp. 

CONZALEZ Casanova, Pablo; Las categorias del desarrollo 

l"Conúmico la investigación en Ciencias Sociales; 2a. 

c~.,Ed. UNAH, Instituto de Investigaciones Suciales, Héxic~ 

1970, 120 pp. 

GONZALEZ Casan0\'8 1 Pablo; La falaciu de las investigaciones 

soC'ialcs y el cstudio de la técnira social~ F.d. Océano, 

Hhicu, 1987, 199 PP• 

GONZALEZ Casanova, Pablo; México hon 3 a ed., Ed. Siglo XXI, 

Mhxicu, 1979, 419 pp. 

GONZALEZ c'usano\ a, Pablo; ~P~r~i~m~e~r~i~n~[~u~r~•"~•~•~u~b~r~•~l~•~d~•~m~u~c~r~•~c~i~•~· 
México, 1988; (Cuurds) Ed. siglu XXI UNAM, Centro de 

lnvesll~i1ciuncs Tnterdisciplicipli11arias en Humanidades, 

México, 1988, 327 pp. 

r.ONZALE7. R., Luut·u; Diagnóstico Integ1·al de Salud; Du<:unienlo 

d~ In Subcumis16n de Diug116sticu Integral, J.M.S.S., 19R7. 



GOODE, Willium J. 
Trud. 

Hatt, Paul 

Ran.6n Palaz6n sucf ul; 

Héxico, 1979, 469 pp. 

148 

~; Hétodu de Investigación 

8., toa ed., Ed. Trillas, 

Guia püru visitar las Delegaciones Políticas del Distrito 

Federal, 1987. 

JIOLGUIN Quiñones, Fernando; Estadistica descriptiva aplicada 

a las Ciencias Sociales•, 2a. ed. 1 Ed. UNAM, F.C.P. }' S., 

Mhico, 1979, 474 pp. 

flORTON, Paul B. y Hunt, Chester L.; Suciolugiai Trad. Fernando 

Granada y Enrique Hoyos, 2a. ed., Ed. He Graw Hill, México, 

1985, 420 PP• 

Instituto Mexicc.1nu del Seguro Social. Lineamientos generales 

pa1·a Ja Jnstrumentaci6n y Operación del Programa de ''fofuen

to a Ja Saluda en Jas Delegaciones" Subdirección General 

de Prestaciones Sociales, Subdirección General M6dica, 

Subdirecci6n General de Obras y Patrimonio Inn1obiliiirilJ 

y Subdireccihn General Jurídica. Octubre, 1985. 

Institutl• Mexicano del Seguro Social. Programa Institucional 

de Fomento la Salud, Esquemas operativo~. Documento 

entregado en la Reuni6n Nacional de Delegados, Cun1ité 

I11stitucio11al de Fomento a la Salud, Ouxtepec, 1987. 

IRACllETA Seuecurta, Al fouso \lillar CcJlvu, Alberto (Courd): 

Pol!LJcu y muvindentos suciules en Ja Ciudad de Hél:icu: 

Ed. ODF y Pla<a y Vóldes, M~xico, 1988, 192 PP• 

KAHL, JuHcpl1 A. (cdeL.); La i11dustrializuci611 e11 América Lutinu; 

Ed. Fondo de Cultur¡1 Ecu11~mica, H6xicu, 1975, 56R pp. 



149 

KOSIY., Karel; Dialéctica de lo concreto¡ Trad. Adolfo Sánchez 

Vázquez, Ed. Grijalbo, Col. Teoría y Praxis, México, 197Q, 

269 pp. 

LEÑERO O. Luis y Trueba D. José; Desarrollo Social; 2a. ed., 

Ed. Instituto Mexicano de Estudios Sociales, México, 1972, 

335 pp. 

LOPEZ J. Alfonso; Un camino hacia el desarrollo1 Ed. Edic.ol, 

México, 1979, 48 pp. 

LOHNITZ, Larissa A.; Como sobreviven los n1arginadosi Ed. Siglo 

XXI, México, 1979, 148 PP• 

HARQUEZ, Eneidct )' Truebe Dávalos, José; Como organizar grupos 

para el desarrollo~ Ed. Siglo XXI, México, 1979, 60 pp. 

MARRON O. Godoy, A.¡ Aspectos metodolbsicos del programa 

Institucional de Fomento a la Salud-; Documento de coordi

nación de Fomento a la Salud Jefatura de Orientación 

Seguridad en el Trabajo, I.H.S.S. 1987. 

HONGE, RaGl; Los capitalinos tienen cada vez menos oportunidad 

de se]E!Ccionar a un representante; Revista Proceso, CISA 

Año 12 1 NGra. 653, México, 1989. 

HONSIVAIS, C~rlos;, Entrada libre\ Ed. ERA, México, 1987, 

306 pp. 

MONTAÑO, Jorge; Los pobres de la ciudad en los asentamientos 

cspont&ncos; )o. cd., Ed. Siglo XXI, México, 1981, 224 

PP• 



150 

NAVARRO Benttez, Bernardo¡ El traslado masivo de la fuerza 

de trabdío en la ciudad de Héxico'j. Ed. Plaza y Valdbs, 

México, 1988, 182 pp. 

PARDINAS, Felipe: ~M~e~t~o~d~o~l~oAg~l~a~,_....:.té~c~n~i~c~a~s,__~d~•o.-~i~n~v~•~s~t~i~s~•~c~i~ó~n 

en ciencias sociales\ 23a. ed., Ed. Siglo XXI, Héxico, 

1980, 210 PP• 

PARMENTIER, Bruno Labarte R. Jorge; Cooperativas para el 

cambio social• Ed. Edicol, México, 1980, 166 pp. 

PARTIDA L. Alonso. Harca conceptual del programa Institucional 

de Fomento a le Salud; Documento de la Coordinaci6n de 

Fomento a la Salud¡ Jefatura de orientacibn y Seguridad en 

el Trabajo, I.H.S.S., Agosto 1987. 

Participaci6n comunitaria en los programas de atenci6n primaria 

a la salud en el tercer mundo., Documento de la Courdine

cibn de Fomento a la salud Jefatura de la Atenci6n Primaria 

a Ja Sulud, !.M.S.S., 1989. 

PLIEGO Carrasco, Fernando; La cuestión urbana como base de 

lo teor1a sociolbgice~ Revista Mexicana de Cie11cias Politi

ces y Sociales, UNAM, F.C.P.S. Año XXXIII Nueva Epucd, 

NGm. 128, Abril-Juuio, Hhxicu, 1987. 

Plan de desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1986. 

PRATT Fairchild, Henry (editor): Diccionario de Sociologta, 

Trad. T. Huñoz, Josb Hedina Echavarrta, ~. lOa. rcimp. 

Edit. Fondo de cultura Econ6mica, México, 1984, 317 pp. 



151 

PSARROU, Magda; La especificidad del conocimiento científico 

social; revista Mexicana de Ciencias Politices y Sociules, 

UNAM. F.C.P. y S. Año XXXII, Núm. 93-94, Julio-Dicie~bre, 

1978. 

RAHIREZ Sainz, Juan Manuel¡ El movimiento urbano popular en 

Mhico: Edit. siglo XXI, Hhico, 1986, 224 PP• 

ROJAS Soriano, Raúl; Guia para realizar investigaciones socia

les, 4a. ed., UNAM, F.C.P. y S., Mhxlco, 1979, 274 PP• 

ROJAS Soriano, Raúl; Investigaci6n social, teoría y praxis; 

Ed. Folios Ediciones, Col. Ciencia 

1985, 164 pp • 

Sociedad, México, 

.. SANCHEZ Azcona, Jorge; .._F,,_a"'rn.o.i.o.l.o.i•~...._-=•~o"'"c-'"l"'"e"-d=-a=-d; 3a. ed., f.dit. 

Joaquín Mortiz, México, 1980, 98 pp. 

SINGER, Paul¡ Econoru{a politice de la urbanizaci6nt Trad. 

Stelle Hastrangelu, 7a. ed., E·Ht. Siglo XXI, !-téxico, 

1986, 178 PP• 

SPROTT, W.J.H.; Introducción a la Sociulogtai Trad. Florentino 

H. Turner, Ja. reimp., Edit. Fondo de Culturo Econ6mica, 

México, 1973, 252 pp. 

TAHAYO y Tamayo, Hario; El proceso de la investigaci6n cienti-

.!.!f.!!.: fundamentos de investigacibn, 2a ed. Edit. 

México, 1987, 161 pp. 

limusa, 

TONNIES, Ferdinand; Comunidad y asociacibn; Trad. Josh Francis
co Ivars, Edit. Península, Rarcelona, 1979, 282 pp. 



152 

TONNIES, ff!rdinand¡ Principios de Sociolog!a•, Trud. Vicente 

LJor6ns, 3a. ed., Edit. Fondo de Cultura Ecun6mica, Mhxico, 

19B7, 405 pp. 

TRUEBA DAvalos, Jos~; Desarrollo con1unitario~ Edit. Endicol, 

México, 1979, 34 pp. 

VALENCIA, Enrique; Sociedad de clase-ciudad de clase\ Centre 

de Estudios Latinoamericanos, UNAH, F.C.P. 

3 México, 1978. 

S., Kúra. 

\'AN DEN Berghe, Pierre L.; El hombre en sociedad: Trad. Hayo 

Antonio Sánchez Garete, Edit. Fondo de Cultura Econ6mica, 

México, 1984, 320 pp. 

WEBER, Hax; Ecunuru!a sociedad; Varios traductores; 7a. ed., 

reirup., Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, Hhxicu, 1984, 

1237 pp. 



• APENDICE 

REU\CICJI IE RiEXllS 

1. C6:1ula de entrevista. 

2. Mapa de la ciudad de México y de la Delegaci6n Iztapalapa. 

3. croquis del Barrio de San Miguel. 

4. a5digo de levantaniento de servicios. 

5. Ctarpis de manzanas encuestadas. 

153 



154 

5. CEDULA DE: ENTREV!ST A 

l. Nombre: Domicilio 

Ocupación Tiempo de vivir en su colonia ----
z. Datos generales de la estructura familiar 

Fdo. Escota- lngre-
Nombre SeXo Edad Civil ridad sos Egresos 

1. 

z. 

3. 

4. 

s. 

6 • 

. ,.. 
a. 

9. 

10. 

3. Caracterfsticaa de la vivienda 

Tenencia Pe.redes Pisos Techos 

Propia () Adobe () Tierra () Concrt'to ( ) 

Rentada () Ladrillo () cemento () Teja () 

Prestadil () Madera () Mosaico () Madrra () 

Olros {) Otro~ {) Otro a {) Otros 1 
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Disposición Servicios Eliminación de 
de cuartos Plíblicos excretas 

Rec!unaras {) Drenaje () w.c. e/conexión a: 

Ballo {) Luz {) Drenaje {) 

Cocina {) Teléfono () Letrina {) 

otros () Gas {) Fosa Sept. () 

Ras suelo () 

Dis2osición de basura Egui20 dom~stico 

Recipiente con tapa {) Lavadora {) 

Recipiente sin tapa () Refrigerador () 

Quema () Estufa () 

Entierra () Radia () 

Camión recolector {) T. V, () 

Dispersa calle o patio () 

Plaga a y anexos 

Animales domésticos Fauna nociva Producci6n de alinlento 
E!ara consumo 

Perro {) Moscas () Huerta familiar () 

Gato () Moscos () Granja familiar {) 

Aves () Pulgas () 

Otros () Cucarachas () 

Chinches () 

Otros () 



4. HS.bitos alime-nticios 

¿Cuántas veces a la semana come los siguientes alimentos? 

Carne ( ), leche ( ), Huevos ( ). verduras ( ), pastas y 

cereales ( ), frutas ( ). 

¿Ingiere alimentos entre comidas? SI ( ) 

s •. ::~1orbimortalidad 

NO () 

1s6 

¿Qu~ enfermedades han padecido durante los últimos seis meses 

u donde se han a tendido? 

¿Ha habido muertos en su íarnilia en el G.ttimo afio? 

51 ( ) NO () Parentesco ____ Causa ___ _ 

6. Problemas sentidos en la comunidad 

l. a .:. O.ie problemas tiene en su colonia? 

l,b "¿Por que cree que se den estos problemas? 
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l. e ¿Qu~ solución le dada a esos problemas? 

z. a ¿Qu~ problemas tlene su familia? 

z. b ¿Por qué cree que se deben eao• problemas? 

z.c ¿Qu~ solución les darla usted a esos problemas? 

3. a ¿Qu~ problemas tiene peraona~es? 

3. b ¿A qu~ cree que se deban e sos problemas? 

3.c ¿Qu~ solución les darla? 
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¿Problemas en su vivienda? S! ( NO 

¿Cuáles?~------------------------

Servicloa pC.bllcoa: Transporte 

¿Q.i~ tipo de tranporte utiliza? _______________ _ 

Ea aulicien!e? sr { NO () 

Tiempo de recorrido que utiliza al trabajo? 

O" a 30" 

6011 a 9011 !,zoo· a más 

7. Organización y participación comunitaria: 

¿Participaría u1ted en un programa para solucionas los proble .. 

mao de la comunidad? 

S! 

NO 

() 

() 

¿c6mo? 

¿Por qué?-------------~ 

¿Pertenece a alg6n grupo o partido? SI NO 

¡cu,le•? Y c6mo participa? ________ _ 

¿En qcé utiliza· su tiempo libre? -------------

¿A quien etigirCa de su Manzana para que lo representara? 

Nombre Domtcillo 

¿C6rno participaría usted? ______________ _ 

CBSERVACIONES. ____________________ _ 

FECHA·------~ENCUESTADOR ___________ ~ 
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CLAVE 

C,M, 

E. Sec. 

VE 

LB 

T,M, 

Oí, Trans 

Lo 

Tap, 

E, Pin, 

P~p 

Fa, 

C,F, 

Ta 

Pla 

Pan, 

DP 

TA 

lo~,p, 

F,M, 

Es,PR,SE';. 

BARRtO DE SAN M tGUEL 

DESCRIPC!ON 

Casa de materiales 

Ese, Sec, 

Vecindad 

Lote baldfo 

'Illller mecánico 

Oficina de transportes 

Uonchería 

Tapicería 

Expendio de pinturas 

Paleterfa 

Farmacia 

Casa familiar 

Tacos 

Plomero 

Panadería 

Departamento 

Tienda de abarrotes 

Fábrica de pantalones 

Fábri.ca de muebles 

Escuelas 

z 

z 

4 

5 

z 

z 
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CLAVE DESCRlPCION 

F,T, Fábrica de tablc6n 

CP Consultorio particulo.r 

F,E, Fábrica de embutidos 

He Her re ria 

Ba Banco 

PAP Pa~eter!a 

Can Cancelería 

M.E. Mercería 

c Condominio 

T.T. Taller de tornería 

CE Cocina económ lea 

AA Alcoh&licos .An6nimoa 

Exp e Expendio de carne 

F,A,G, Fábrica de alimentos y golodñas 

F, Plas Fábrica de plhticos 

.A.R. .Almacén de ropa 

F, CH Fábrica de chiles 

F, Mol Fábrlcu de mole 

L,C, Lecherla COÑASUPO 

A.S, .Aut.o1ervlclo 

Em Empresa a 
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GL.AVE DESGR!PGIC·N 

E'st. E'stacionam iento 

G,G, Casas comerciales 

Tln Tinto rerfas 

To Tortillerfa 

Po Pollerfa 

Pe Peluquería 

B,D. Bodegas de de spe rdic lo 

.Ac Accesorios 

Tro Troqueladora 

Es Establo 

Eb Ebanista 

Edí Edificios 

Mol Molino 

'.ta Tlapaler!a 

E Empresas 

Ef Fstudio !otográ!ico 

S,!,P, Sindicato lnduatrial Papelera 

T,R, Tienda de refacciones 

R Recaude da 

Ga Cantina 

GP Casa particular 



CLAVE 

C.M. 

Bi 

C.T. 

Fa, 

T.R.A.E. 

Ma 

E.P 

T:m 

S.B. 

Car 

B.E. 

R.M. 

L.A. 

F.LL 

Mi 

B. 

U.H. 

DESGRIPGION 

Gfa de mue bles 

Billares 

Se componen trailcrs 

Fábricas 
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Taller de reparaciones de aparatos 

eléctricos 

Bodega de Bancome r 

Madererfa 

Expendio de pinturas 

Imprenta 

Salón de belleza 

Carnicerfa 

Bombas empresa 

Reparación de mo!les 

Lubricación y alineación 

Firestone llantera 

Iglesia 

Miscefánea 

Taller de herreda 

Bodegas 

Taller eléctrico 

Unidad habitacional 



CLAVE 

P.G. 

P.L. 

o.o. 

V 

s.c. 

P.E. 

Pet 

S.B. 

Exp. Pan 

E.L. 

Vid 

T. Hoj 

B 

R 

A.L. 

R.c. 

O 

Est. 

M 

OESCR!PC!ON 

Productos de granja 

Procesadora ·de leche 

Depósito dental 

Veterinaria 

Syasa comercio 

Partido electoral 

Petrolcr!a 

Salón de baile 

Expendio de pan 

Empresa Liconsa 

Vidricrfa 

Taller de }10jalater!a 

Banco 

Restaurant 

.Almacén de lámina 

Reparación de calzado 

Dulcería 

E'stacionamirnto 

Metalizado 
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CLAVE 

T.D. 

T.R. 

L.A. 

D.A. 

Desp. A 

P,P, 

Ba 

F 

E"xp. P• 

Deptp. 

Sis. Abas. de 

agua P. 

J.N. 

Me 

DE"SCRlPCION 

Tienda de deportes 

Tienda de ropa 

Lavado de autos 

Depósito de aluminio 

Despacho de azulejo 

Plarneproductos 

Bafi9s 

Fonda 

Expendio de pañales 

Deportivo 

Sistema de abasto de agua potable DDF 

Jardín de niffos 

167 
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