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INTRODUCCION. 

ES A RAIZ DEL MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACION QUE SE ANALIZA 

Y CUESTIONA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL, DEJAN 

DO AL DESCUBIERTO EL PAPEL QUE ESTE JUEGA EN LA REPRODUCCION 

DE LA SOCIEDAD, EN LAS EXIGENCIAS DE CRECIMIENTO Y REGULACION 

DE LAS RELACIONES SOCIALES Y EN LA PREVENCION DE LOS CONFLICTOS 

SOCIALES. 

EL REPLANTEAMIENTO DE LA PROFESION SE ENCAMINA, DE ESTA MANERA 

A LA BUSQUEDA oE LA SUPERACION DE ESTE PAPEL. 

ENCONTRANDO SU PRINCIPAL ARMA EN LA IDENTIFICACION COMO CLASE 

PROLETARIA CON DERECHO Y CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN EL DESEMPE~O 

DE LOS ASUNTOS DEL PODER POLITICO Y VINCULARSE A LA TAREA 

REVOLUCIONARIA, LA VISION CRITICA QUE POSEE DE LA REALIDAD, 

LE DEBERIA PERMITIR ANALIZARLA Y PRESENTAR ALTERNATIVAS CONCRETAS 

CUANDO SE SUMA A LA LUCHA POLITICA QUE PRESENTAN LOS SECTORES 

POPULARES. 

COMO UNA APORTACION MUY MODESTA A LO QUE REPRESENTA ESTA PARTL 

CIPACION POPULAR EN EL CAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS IMPUESTAS 

POR EL SISTEMA EN EL QUE VIVIMOS, Y BUSCANDO LA VINCULACION 

QUE EN EL EJERCICIO PROFESIONAL NOS REPRESENTA ESTA, EL PR!;_ 

SENTE TRABAJO HA QUERIDO PARTIR DE LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

SOCIAL PORQUE SOLO A TRAVES DEL PROCESO DESARROLLADO EN SU 
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DEVENIR HISTORICO, PODEMOS CONCLUIR LA NECESIDAD DE TOMAR 

UNA POSICION POLITICA QUE NOS PERMITA UNIRNOS A LAS LUCHAS 

QUE LAS CLASES DESPOSEIDAS SUSTENTAN. 

CABE MENCIONAR QUE UNA PRIMERA APROXIMACION EN LA SISTE

MATIZACION DE LA EXPERIENCIA LA CONSTITUYE LA TESIS DE LA 

LIC. CRISTINA SANCHEZ MEJORADA TITULADA: POSIBILIDADES 

Y LIMITACIONES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL SE PLANTEA LA 

RELACION QUE COMO PROFESIO~ISTAS MANTENEMOS CON UNA INSTITQ 

CION CONCRETA, EN ESTE CASO LA DELEGACION DE TLALPAN. 

AVANZANDO EN EL TRABAJO DE SISTEMATIZACION, ESTA TESIS, 

PARTE DE LA EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACION DE UNA COLONIA, 

DE ESTA MANERA ALGUNOS DE LOS PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS, SON 

COMUNES A LAS DOS TESIS. 

EL TRABAJO CONSTA DE CUATRO CAPITULOS: EL PRIMERO SE REFIERE 

A LA INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROBLEMAS DEL 

HOMBRE, EN UNA PAULATINA TOMA DE CONCIENCIA: EL SEGUNDO PLA~ 

TEA EN OTRAS EXPERIENCIAS LA GUIA PARA ENMARCAR EL MOVIMIENTO 

URBANO POPULAR EN MEXICO; LOS DOS SIGUIENTES RECOGEN UNA EXP~ 

RIENCIA DE MOVILIZACION DE LA POBLACION, DE UNA COLONIA UBICADA 

EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA CUAL PARTICIPA 

UN EQUIPO DE TRABAJADORES SOCIALES A PARTIR DE UN PROGRAMA 

IMPUESTO POR LA DELEGACION POLITICA EN TLALPAN. 



CAPITULO I 

FORMAS DE ACCIOH DEL TRABAjADOR SOCIAL 

ANTE LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE. 



I. FORMAS DE ACCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE LOS PROBLEMAS 

DEL HOMBRE. 

1.1. ORIGENES Y EVOLUCION. 

LOS PRIMEROS INTENTOS DE AYUDA AL NECESITADO SE HAYAN INTRINS~ 

CAMENTE LIGADOS A LA APARICION DEL CRISTIANISMO, EL CUAL ESTA

BLECE PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD, APOYO Y AMOR AL PROJIMO. 

ASIMISMO, APARECE LA CARIDAD EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, COMO 

EL COMPARTIR CON LOS NECESITADOS LO QUE SE TIENE Y NO SOLO 

EL DAR LO QUE SOBRA. 

ES EN ESTA LINEA QUE JUAN LUIS VIVES (1492-1540), EN SU OBRA 

TRATADO DE SOCORRO A LOS POBRES ESTABLECE NORMAS DE AYUDA 

A LOS NECESITADOS; POSTERIORMENTE OTROS REFORMADORES DE LA 

EPOCA, ENTRE LOS QUE SE PUEDEN MENCIONAR A SAN VICENTE DE 

PAUL, JUAN DE MEDINA, MARTIN LUTERO Y TOMAS CHALMERS, SEÑALAN 

LA NECESIDAD DE DAR A LA ASISTENCIA UN CARACTER ORGANICO SOBRE 

LA BASE DE PRINCIPIOS PREESTABLECIDOS. (1) 

CON EL CRECIENTE AVANCE DEL CAPITALISMO, AL DARSE LA REVOLUCION 

(1) SIERRA, SELA. INTRODUCCION A LA ASISTENCIA SOCIAL. 

EDITORIAL HUMANITAS, BUENOS AIRES, 1971. pp. 21-24. 



INDUSTRIAL Y CAMBIARSE LAS FORMAS ORIGINALES DE TRABAJO SE 

PROPICIA UNA CRECIENTE CONCENTRACION URBANA DE POBLACION Y 

CAPITALES Y LA CONSECUENTE PAUPERIZACION DE UN GRAN SECTOR 

QUE TIENE QUE SUBSISTIR VENDIENDO SU FUERZA DE TRABAJO. (2) 

ANTE LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS 

OBREROS SE CREAN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, EN LONDRES 

LA CHARITY ORGANIZATION SOCIETY (COS) Y POSTERIORMENTE LA 

WOMEN'S UNIVERSITY SETTLEMAN Y LA UNION DE MUJERES TRABAJADORAS. 

EN AMERICA, LOS ESTADOS UNIDOS, RESPONDIENDO A LA DOCTRINA 

MONROE BAJO EL LEMA "AMERICA PARA LOS AMERICANOS" INICIA UNA 

POLITICA DE INTERVENCION ARMADA Y ECONOMICA EN LATINOAMERICA 

CON LA FINALIDAD DE ACELERAR LA EXPANSION TERRITORIAL Y EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL. 

LA COS INGLESA ES COPIADA POR UNA ORGANIZACION SIMILAR EN 

NORTEAMERICA, DE LA CUAL SURGEN JANE ADDAMS Y MARY ELLEN 

RICHMOND, ESTA ULTIMA PROPUGNA POR LA CREACION DE LA ESCUELA 

DE FILANTROPIA DE NUEVA YORK Y ES EN 1898 CUANDO SE EMPIEZAN 

A IMPARTIR CURSOS DE VERANO CON DURACION DE SEIS SEMANAS, 

POSTERIORMENTE SE AMPLIAN A SEIS MESES. 

(2)°KISNERMAN, NATALIO. SERVICIO SOCIAL PUEBLO. EDITORIAL 

HUMANITAS, BUENOS AIRES,1974. pp.25-26 
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EN AMSTERDAM, HOLANDA, UN A~O DESPUES, SE CREA LA PRIMERA 

ESCUELA DEDICADA ESPECIPICA~ENTE A LA POrulACION DE ASISTENTES 

SOCIALES: EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL SERVICIO SOCIAL. 

SIN EMBARGO, LOS PROBLE!tAS SOCIALES SIGUEN SIENDO ESTUDIADOS 

SOLO POR LAS ESCUELAS DE SOCIOLOGIA. 

EN 1917, MARY ELLEN RICHMOND ESCRIBE EL PRIMER TEXTO DE SERVICIO 

SOCIAL, EL CUAL MARCA UNA NUEYA ETAPA EN EL TRABAJO SOCIAL. 

EN AMERICA LATINA ES EN CHILE, EN DONDE SURGE EL TRABAJO SOCIAL, 

COMO RESPUESTA QUE PRETENDE AM'INORAR LAS CIRCUNSTANCIAS QJE 

AMENAZAN SU ORDEN SOCIAL, PUNDANDOSE EN 1925 EN SANTIAGO DE 

CHILE LA PRIMERA ESCUELA LLAMADA "ALEJANDRO DEL RIO", CON 

UNA ORIENTACION ESENCIALEMNETE PARAMEDICA. CUATRO Aftas DESPUES 

SE CREA LA ESCUELA "ELVIRA MATE DE CRUCHANGA", ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. (3) 

EN MEXICO, LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL LOS ENCONTR~ 

MOS EN LAS MISIONES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA SECRETARIA 

DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, LAS CAMPAIAS DE ALPABETIZACION 

(3) ANDER EGG, EZEQUIEL. DEL AJUSTE A LA TRANSFORMACION, APUNTES 

PARA LA HIST03IA og Tij&B&JQ socrax EDITORIAL ECRO, BUENOS 

AIRES, 1975. pp. 253-255. 
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DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EN LOS PROGRAMAS DE 

EXTENCION AGRICOLA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

(1922), LOS CUALES NO LLEGAN A CONCRETARSE. 

ES EN ESTOS PROGRAMAS QUE SE EMPIEZA A REQUERIR DE UN PERSONAL 

QUE ORIENTE A LA POBLACION SOBRE ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DE SALUD, HIGIENICAS Y EDUCATIVAS, ESTE PERSONAL ES CONOCIDO 

COMO "VISITADORAS DEL HOGAR". 

ES HASTA 1933 CUANDO SE FUNDA LA PRIMERA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL, INCORPORADA A LA DE ENSERANZA DOMESTICA, ESTA MISMA 

ESCUELA EN 1946 ES INCORPORADA A LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 

24 DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE DARLE UN NUEVO IMPULSO. 

PARALELAMENTE, EN 1937 A INICIATIVA DE LA DOCTORA MATILDE 

RODRIGUEZ CABO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION SOCIAL 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SE IMPARTE UN CURSO DE DOS 

AÑOS DE DURACION, AL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE MENORES, CON 

LA FINALIDAD DE FORMAR UN PERSONAL MAS HUMANO. ESTE CURSO 

SE EFECTUA EN AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. 

A PARTIR DE EL, EN 1940 SE EMPIEZA A IMPARTIR LA CARRERA TECNICA 

DE TRABAJO SOCIAL EN DICHA FACULTAD Y ES EN 1969 CUANDO SE 

ACEPTA Y SE PONE EN MARCHA EL PLAN DE LA LICENCiATURA EN TRABAJO 

SOCIAL, ADQUIRIENDO PRESUPUESTO, ADMINISTRACION Y LOCAL PROPIOS 

EN 1974. 
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EN LATINOAMERICA LAS NACIONES UNIDAS INICIAN UN PROGRAMA PARA 

PROMOVER Y FUNDAR ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL, ES ASI COMO 

EN LA DECADA DE LOS 50 YA RABIAN SIDO CREADAS MAS DE 100 ES

CUELAS. 

EL TRABAJO SOCIAL ALCANZA EN ESTA EPOCA UN NIVEL MAS ALTO 

DE TECNIFICACION, CONTANDO CON TRES METODOS BASICOS: EL TRABAJO 

SOCIAL DE CASOS, COMPLETAMENTE DESARROLLADO, EL TRABAJO SOCIAL 

DE GRUPO EN PROCESO DE MAYOR PUNDAMENTACION TEORICA Y DE ADECU~ 

CION Y EL MAS ELABORADO EL LLAMADO METODO DE ORGANIZACION 

Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. (4) 

LOS TRABAJADORES SOCIALES DE AMERICA LATINA, A PARTIR DE 1965 

INICIAN PLANTEAMIENTOS DE REPORMULACION DEL SERVICIO SOCIAL, 

A TRAVES DE LOS SEMINARIOS REGIONALES LATINOAMERICANOS DE 

SERVICIO SOCIAL, INICIADOS EN PORTO ALEGRE Y LOS DOCUMENTOS 

DE ARAXA (1967) Y TERESOPOLIS (1970). DESDE ESTOS PLANTEAMIENTOS, 

LOS INTENTOS DE REFORMULACION SE HAN HECHO A PARTIR DEL METODO 

DE COMUNIDAD, PRIMERO COMO INTEGRACION Y LUEGO INTENTANDO 

CONCEPTUAR UN METODO UNICO QUE CONCRETE TEORIA Y PRACTICA, 

COMO DOS MOMENTOS DE UN MISMO PROCESO EN RELACION DIALECTICA.(5) 

(4) IDEM. pp. 327-343 

(5) KISNERMAN, NATALIO. SERVICIO SOCIAL PUEBLO.EDITORIAL HUMAN! 

TAS, BUENOS AIRES, 1974,pp. 33 
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1.2. EL TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL. 

COMO UNA ACCION PARA RESOLVER PROBLEMAS INDIVIDUALES SURGE EL 

CASO SOCIAL, MARY ELLEN RICHMOND LO DEFINE, EN 1922, COMO 

" LOS PROCEDIMIENTOS QUE DESARROLLAN LA PERSONALIDAD MEDIANTE 

AJUSTES EFECTUADOS CONSCIENTEMENTE, INDIVIDUO POR INDIVIDUO 

ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO SOCIAL EN QUE VIVE". (6) 

ESTA DEFINICION AUN REVISTE CIERTA VALIDEZ DENTRO DEL CASO Ili 

DIVIDUAL, PRECISANDO, SE PUEDE DEFINIR COMO: LA ACCION REALIZ~ 

DA POR UN TRABAJADOR SOCIAL QUE, EMPLEANDO PROCEDIMIENTOS TECN,! 

COS, AYUDA A LOS INDIVIDUOS A CONOCER SUS PROPIOS RECURSOS Y LOS 

DE LA COMUNIDAD PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS Y NECESIDADES. 

INICIALMENTE, ES EN LONDRES EN DONDE SE UTILIZA EN LA ASISTENCIA 

A LOS NECESITADOS A TRAVES DE LA COS, SIN EMBARGO, ES HASTA 1917 

CUANDO MARY ELLEN RICHMOND EN SU LIBRO SOCIAL DIAGNOSIS ENUMERA 

LAS PRINCIPALES IDEAS QUE SOBRE LA ASISTENCIA SE TENIAN EN ESE 

MOMENTO, INFLUENCIADA TANTO POR EL POSITIVISMO DE SPENCER COMO 

POR EL PSICOANALISIS DE FREUD, SEÑALA QUE NO SE HACE CASO SOCIAL 

SI NO SE TRATA A ESTE JUNTO CON SU FAMILIA COMO. UN TODO. 

(6) CASTELLANOS, MARIE C. MANUAL DE TRABAJO SOCIAL. EDITORIAL 

LA PRENSA MEDICA MEXICANA. MEXICO, 1980. pp. 7 



EN 1922 ESCRIBE UN NUEVO LIBRO EN DONDE SE HACE HINCAPIE EN 

EL ESTUDIO DE LAS MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTA

MIENTO DEL "CLIENTE" Y EN EL TRATAMIENTO A LA FAMILIA. 

A PARTIR DE LA DECADA DE LOS 20' EN LA QUE.EL PSICOANALISIS 

IRRUMPE EN LOS ESTADOS UNIDOS, EL SERVICIO SOCIAL DE CASOS 

ADQUIERE UNA ORIENTACION PREDOMINANTEMENTE PSICOLOGICA QUE 

SE MANTIENE HASTA NUESTROS DIAS. 

LA DEPRESION SUFRIDA EN 1929 Y LA CRISIS POSTERIOR, DAN AL 

SERVICIO SOCIAL UN NUEVO ENFOQUE AUN CUANDO NO SE ABANDONA 

NI LA PERSPECTIVA, NI EL INSTRUMENTAL PSICOANALITICO, SE 

EMPIEZAN A TOMAR EN CUENTA LOS FACTORES ECONOMICOS Y SOCI~ 

LES. ES HASTA 1940, CUANDO GORDON HAMILTON ALUDE AL CASO SQ 

CIAL COMO UN "PROCESO PSICOSOCIAL" Y PLANTEA LA NECESIDAD 

DE VINCULAR EL SERVICIO SOCIAL INDIVIDUAL A LA POLITICA SQ 

CIAL SIN EMBARGO, EL METODO SIGUE MANTENIENDO SU RASGO PR~ 

DOMINANTEMENTE PSICOLOGISTA. 

LOS CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS POR MARY E. 

RICHMOND EN SUS LIBROS, SON LA BASE PARA EL POSTERIOR PLA! 

TEAMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL DE CASOS, A PARTIR DE CUATRO 

ETAPAS: ESTUDIO: DIAGNOSTICO: PRONOSTICO Y TRATAMIENTO. 

EL ESTUDIO SOCIAL, CONSISTE EN BUSCAR, OBSERVAR Y ANALIZAR 

TODA CLASE DE HECHOS Y SITUACIONES QUE SE REFIERAN AL IND~ 

14 



VIDUO INTERRELACIONANDOLO CON EL PROBLEMA O LOS PROBLEMAS 

QUE ESTEN PRESENTES. 

COMO UN PROCESO PSICOSOCIAL, EL ESTUDIO IMPLICA UNA CUIDADQ 

SA OBSERVACION DEL INDIVIDUO Y DE SUS REACCIONES, ASI COMO 

EL ESTUDIO DE LOS DIFERENTES ASPECTOS Y MODALIDADES QUE PR~ 

SENTA LA SITUACION Y UN ANALISIS DEL MEDIO AMBIENTE QUE AL 

INDIVIDUO RODEA. 

15 

EL DIAGNOSTICO ES LA COMPRENSION DEL PROBLEMA QUE EL INDIV.! 

DUO PLANTEA, EL TERMINO INDICA EL ANALISIS Y DETERMINACION 

DE UNA SITUACION SOBRE LA BASE DE INFORMACIONES, DATOS Y 

HECHOS RECOGIDOS Y ORDENADOS SISTEMATICAMENTE. EN TRABAJO 

SOCIAL, SE PRETENDE QUE EN EL DIAGNOSTICO SE ENUNCIEN LAS 

CAUSAS, PORQUE ESTO SIGNIFICA UNA DEFINICION MAS EXACTA DEL 

PROBLEMA. 

EN EL CONOCIMIENTO DE UN CASO SOCIAL SE LLEGA A LA APRECIA

CION PRONOSTICA, PARA DETERMINAR HASTA QUE GRADO ES POSIBLE 

RESOLVER LA SITUACION PLANTEADA Y EL TIEMPO QUE SE REQUIE

RE PARA LLEGAR A LA NORMALIDAD O ENCAUSAMIENTO DEFINITIVO, 

DE UNA SERIE DE HJl!CHOS QUE SI BIEN NO LLEVE A LA SOLUCION 

DEFINITIVA, AL MENOS ALIVIEN. LA SITUACION PROBLEMA. 

LA ULTIMA ETAPA PLANTEADA, SE PUEDE DEFINIR COMO LA EXPOS.! 

CION DE PRINCIPIOS O ACTIVIDADES RECOMENDABLES, CON EL ÓBJ~ 



TO DE RESOLVER O ATENUAR EL O LOS PROBLEMAS DEL INDIVIDUO, 

ESTE PLAN PUESTO EN ACCION ES LLAMADO TRATAMIENTO SOCIAL. 

AUN CUANDO SE HA PLANTEADO UNA DIMENSION PSICOSOCIAL DEL 

CASO INDIVIDUAL, ESTO HA TENIDO TRASCENDENCIA EN EL AMBITO 

OPERATIVO SOLO EN LA SOLUCION DE CASOS INDIVIDUALES AISLA

DOS, SIN INFLUIR DE MANERA GLOBAL EN LA SOLUCION DE LAS CAQ 

SAS CONDICIONANTES DE LA PROBLEMATICA ESPECIFICA, QUE PRE

SENTAN LOS INDIVIDUOS, Y QUE ESTA CONDICIONADA GENERALMENTE 

POR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES. 

EN LOS PAISES NO INDUSTRIALIZADOS DONDE LA MAYOR PARTE DE 

LA POBLACION REQUIERE CUBRIR SUS NECESIDADES VITALES MINI

MAS, NO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA SOLUCION DE LAS 

CONDICIONANTES DE LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE, YA QUE AL 

EXCLUIR A LA MAYORIA DE LA POBLACION NECESITADA, ESTA QU!! 

DA SIN SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS. 

SIN EMBARGO, A PESAR DE ESTO, TANTO EN LAS INSTITUCIONES 

~UBERNAMENTALES COMO EN LAS PRIVADAS, SE SIGUE APLICANDO 

Y SE REALIZA EN UN ALTO PORCENTAJE, COMO PRINCIPAL ACTI

DAD O FUNCION DEL TRABAJADOR SOCIAL, ACTUANDOSE EN ESTOS 

CASOS COMO PALIADOR Y MEDIATIZADOR QUE PROPORCIONA SOLO 

A ALGUNAS PERSONAS SERVICIOS Y AYUDA, DEJANDOSE DESPROT]; 

GIDA AL RESTO DE LA POBLACION NECESITADA. 

16 
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EN ESTE RUBRO, ES NECESARIO SEÑALAR QUE GENERALMENTE CUANDO 

SE HABLA DE LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD, ESTA SOLO CD! 

SISTE EN LA APLICACION DE UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA PL 

JAR UNA CUOTA DE RECUPERACION O PARA LA ATENCION Y CANALIZ~ 

CION DE UN INDIVIDUO CON PROBLEMAS, SIN LLEGAR A ESTABLECER 

UNA RELACION PERMANENTE CON ESTE, A PIN DE REALIZAR EL CASO 

SOCIAL COMO UN PROCESO PSICOSOCIAL REALMENTE. 

1.3. EL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS. 

PARA LA MAYORIA DE LOS AUTORES, EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

ES UN PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL INDIVIDUO MEJORARA SU FU! 

CIONAMIENTO SOCIAL Y SE ENFRENTARA DE UNA MANERA MAS EPECTL 

VA A SUS PROBLEMAS. ESTA ORIENTACION SE ENFOCA A LA PATOLOGIA 

SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE QUE EL INDIVIDUO SE ADAPTE A LA 

SOCIEDAD EN LA QUE VIVE. 

PARA OTROS AUTORES ES UN PROCESO DE EDUCACION SOCIAL, A TRA-

¡ns DEL CUAL SE DESARROLLARAN LAS CAPACIDADES LATENTES DEL 

INDIVIDUO Y DEL GRUPO PARA ACTUAR EN PRO DEL MEJORA.~IENTO SQ 

CIAL. 

ESTOS DOS ENFOQUES QUE SE LE DAN AL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO, 

COLOCAN A LOS TRABAJADORES SOCIALES ANTE PUNCIONES COMPLET~ 

MENTE OPUESTAS: POR UN LADO COMO TERAPEUTA Y, POR OTRO, COMO 

EDUCADOR. 



PARA LA MEJOR COMPRENSION DE ESTOS ENFOQUES, MENCIONAREMOS 

LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO. 
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LAS PRIMERAS ACCIONES DE TRABAJO CON GRUPOS NO SE REALIZARON 

EN EL AMBITO DEL SERVICIO SOCIAL, SINO EN EL DE LA EDUCACION. 

ENFOCANDOSE AL SERVICIO SOCIAL EN 1884, CON LA FINALIDAD DE 

MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE ALGUNOS DE LOS POBRES DE LONDRES, 

EL CLERIGO SAMUEL A. BARNETT CREA EL PRIMER CENTRO SOCIAL CQ 

MUNITARIO, RECIBIENDO APOYO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSi 

DAD DE OXFORD Y CAMBRIDGE, A TRAVES DE JANE ADDAMS Y ARNOLD 

TOYNBEE. 

A PRINCIPIOS DE SIGLO, EN LA ESCUELA DE NUEVA YORK Y EN LA DE 

INSTRUCCION CIVICA DE CHICAGO, SE EMPIEZAN A DICTAR CURSOS 

SOBRE CLUBES INFANTILES Y EXCURSIONES. 

EL CORONEL ROBERT BADEN P. CREA EL CUERPO DE BOYS SCOUTS EN 

1907, DEMOSTRANDO QUE MEDIANTE ADIESTRAMIENTO ADECUADO EN P!l 

QUEÑOS GRUPOS, LOS JOVENES PODIAN ASUMIR EL COMPROMISO DE T~ 

REAS CONSTRUCTIVAS PARA ELLOS Y PARA LA COMUNIDAD. 

SAMUEL RICHARD SLAVSON, TOMANDO LA IDEA DE BARNETT, FORMA 

GRUPOS DE NI~OS EN LAS BARRIADAS POBRES. CENTRANDO SU METODO 

EN EL INDIVIDUO Y NO EN EL GRUPO COMO UN TODO, LLAMA A SUS 

GRUPOS "TERAPEUTICOS", ENTENDIENDO QUE A TRAVES DEL INTERC~ 

BIO INTELECTUAL Y EMOCIONAL QUE SE PRODUCE EN UN GRUPO LOS 



INDIVIDUOS SE MEJORAN. ES AS! COMO ELABORA LA PRIMERA TEORIA 

DEL SERVICIO SOCIAL DE GRUPO, lNCLINANDOSE HACIA EL PS!COANA 

LISIS. 

POSTERIORMENTE, SLAVSON JUNTO CON JOSUA LIBERMAN, CREA LA 

"PIONEER YOUTH OF AMERICA", ENTIDAD DEDICADA A LA RECREACION 

DE LOS NIÑOS AL AIRE LIBRE. 
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LIBERMAN CENTRA SU METODO EN LA FAZ FORMATIVA DE LA PERSONAL! 

DAD A TRAVES DE EXPERIENCIAS GRUPALES, SEÑALANDO AL ASESOR SQ 

CIAL COMO UN LIDER Y RECALCANDO LA IMPORTANCIA DE LA SUPERVI

CION EXPERTA Y LA INFLUENCIA DEL GRUPO. (7) 

ES WILBUR NEWSTETTER, EL PRIMERO EN ENLAZAR LA EXPERIENCIA DE 

LA PSICOLOGIA SOCIAL EXPERIMENTAL, AL SERVICIO SOCIAL DE GRUPO. 

DE ESTE PERIODO LLAMADO PREC!ENTlFICO LOS PUNTOS CENTRALES SE 

PUEDEN RESUMIR EN LOS SIGUIENTES: 

1. LA RECREACION ERA EL FIN. 

2. SE CENTRA EN EL INDIVIDUO. 

3. EL ASESOR SOCIAL ES EL LIDER PARA EL GRUPO. 

(7) ANDER EGG, EZEQUIEL. DEL AJUSTE A LA TRANSFORMACION. APUN

TES PARA LA HISTORIA DE TRABAJO SOCIAL. EDITORIAL ECRO 

BUENOS AIRES, 1975. PP 332-333. 



4. EL PROGRAMA ESTABA ELABORADO POR EL ASESOR SOCIAL COMO 

REPRESENTANTE DE UNA INSTITUCION. 
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5. NO SE TOMABAN EN CUENTA LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES 

DE LOS MIEMBROS, YA QUE CON ACTITUD PATERNALISTA SE FOE 

MABAN ESTOS GRUPOS PARA "DISTRAER A LOS NIÑOS DEL PEL! 

GRO DE LA CALLE". 

EN LA DECADA DE LOS 20', EL GRUPO CONTINUA SIENDO RECREATIVO 

PERO EMPIEZA A INTRODUCIRSE ABIERTAMENTE EN LA TERAPEUTICA 

SOCIAL. 

CON EL OBJETO DE ESTUDIAR EL NUEVO METODO, EN 1934 SE REALIZA 

EN KANSAS CITY, ESTADOS UNIDOS, LA PRIMERA CONFERENCIA NACIO

NAL DE SERVICIO SOCIAL, LA ACEPTACION UNIVERSAL DE ESTE METQ 

DO SE CONCRETIZA DOS AÑOS DESPUES EN LA CONFERENCIA DE MONTR~ 

AL. 

EN 1945, EL PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE SERVICIO SOCIAL, 

INVITA A LOS PAISES LATINOAMERICANOS A INCORPORARLE EN LAS 

¡ESCUELAS DE SERVICIO SOCIAL, ACEPTANDOSE COMO METODO BASICO 

DE LA PROFESION EN 1946, LUEGO QUE GRACE L. COYLE PRESENTA 

A LA CONFERENCIA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, EL ESTUDIO QUE 

FUNDAMENTA EL NUEVO METODO PROFESIONAL, EL CUAL RECOGE LA 

INFLUENCIA DE LA PSICOLOGIA EXPERIEMENTAL DE LA DINAMICA GRQ 

PAL. (8) 

( 8) IDEM. PP 333-338. 



EN EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO SE DEBE DEFINIR UN OBJETIVO 

PREVIO PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA, A PARTIR DE ESTE 

Y DE LAS ACTIVIDADES QUE EN EL SE PLASMEN, LA EJECUCION SE 

REALIZARA UTILIZANDO UNA SERIE DE TECNICAS GRUPALES QUE NOS 

LLEVEN AL LOGRO DEL OBJETIVO PLANTEADO. 

ASIMISMO EN EL TRABAJO CON EL GRUPO SE DEBERA DE IR ESTUDIA~ 

DO A ESTE, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS QUE PRESENTE PA

RA SU CLASIFICACION, ASI COMO EL PROCESO DE DESARROLLO QUE 

VA LLEVANDO. 

A TRAVES DEL DESARROLLO DEL METODO SE HA LLEGADO A CONFUNDIR 

LO QUE ES LA DINAMICA DE GRUPO Y LAS TECNICAS GRUPALES. 

MIENTRAS QUE LA DINAMICA DE GRUPO SE REFIERE A LAS FUERZAS 

QUE ACTUAN EN CADA GRUPO, A LO LARGO DE SU EXISTENCIA EN AC

CION RECIPROCA, LAS TECNICAS SON LA FORMA, LOS INSTRUMENTOS 

QUE SE VAN A UTILIZAR PARA QUE SE DE ESA DINAMICA. 
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~ TRAVES DEL GRUPO SE HA PRETENDIDO LLEGAR A UNA EDUCACION SQ 

CIAL, SIN EMBARGO AL MOVERSE ESTA EN EL NIVEL DE LA SUPERES

TRUCTURA, SE HA VISTO PRECISADO A OFRECER ALGO CONCRETO EN LO 

QUE ALGUNAS VECES SE PIERDE ·EL TRABAJADOR SOCIAL, CAYENDO EN 

UN MERO ACTIVISMO. 

EN EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO.SE PONE DE MANIFIESTO, SU SENT~ 

DO TERAPEUTICO, DIRIGIDO A UNA MEJOR ADAPTACION DEL INDIVID~ü 



A LA SOCIEDAD, SIN EMBARGO SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE EL 

TRABAJADOR SOCIAL NO ES TERAPEUTA NI ESTA CAPACITADO PARA 

REALIZAR TAL FUNCION, YA QUE ESTA REPRESENTA CONTAR CON A~ 

PLIOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA PSICOLOGIA.HUMANA, LO CUAL ES 

AREA DE OTRA DISCIPLINA. 
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A PARTIR DE LA DESUBICACION QUE AL TRABAJADOR SOCIAL LE REPRJ:l 

SENTA EL FUNGIR COMO TERAPEUTA O PERDERSE EN EL ACTIVISMO AL 

TRABAJAR CON GRUPOS, SE PLANTEA LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA FOR

MA DE TRABAJO AL INTERIOR DE LOS MISMOS, ORIENTADA ESTA A DE

SARROLLAR ACCIONES DE EDUCACION POPULAR. 

1.4. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

COMO UN TEMA MUY CONTROVERTIDO, EL CONCEPTO DE DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD ES DEFINIDO POR LA ONU EN 1956, EN UN DOCUMENTO 

TITULADO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y SERVICIOS CONEXOS COMO 

"AQUELLOS PROCESOS EN CUYA VIRTUD LOS ESFUERZOS DE UNA "POBL~ 

CION SE SUMAN A LOS DE SUS GOBIERNOS PARA MEJORAR LAS CONDI

CIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES, 

INTEGRAR ESTAS A LA VIDA DEL PAIS Y PERMITIRLES CONTRIBUIR 

PLENAMENTE AL PROGRESO NACIONAL". (9) 

(9) IDEM. PAG. 341. 
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ESTA DEFINICION SE ADVIERTE INFLUENCIADA POR LA SOCIOLOGIA 

PUNCIONALISTA QUE AFIRMA QUE EL SISTEMA SOCIAL GLOBALMENTE 

CONSIDERADO FUNCIONA BIEN, SOLO EXISTEN ALGUNAS ANOMALIAS, 

DESVIACIONES O RETRASOS NECESARIOS DE CORREGIR. 

EN UNA CONCEPCION DIFERENTE, GOMEZ JARA DEFINE AL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD COMO UN PROCESO, UN METODO Y UN PROGRAMA A 

TRAVES DEL CUAL SE DARAN UNA SERIE DE CAMBIOS EN CUANTO A LAS 

RELACIONES, A LA COOLABORACION, A LA ADMINISTRACION DE SERVI

CIOS Y RECURSOS PROPIOS, EN DONDE LA POBLACION TOMANDO SUS PRQ 

PIAS DECISIONES, RECOBRE SU DERECHO A PARTICIPAR ECONOMICA, PQ 

LITICA Y SOCIALMENTE. 

TODO ESTO CONCRETIZADO EN UN PROGRAMA EN DONDE SE FIJARAN LOS 

PASOS DEL PROCESO, LOS RECURSOS TANTO DE LA COMUNIDAD COMO ~ 

TERNOS A ELLA, LAS METAS, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS TECNICAS ·A 

UTILIZAR. (10) 

EN ESTA MISMA LINEA, TRUEBA DAVALOS, ADAPTANDO EL.METODO A LOS 

PAISES LATINOAMERICANOS LO DEFINE COMO UNA TECNICA QUE SE DEBE 

VISUALIZAR EN EL CONTEXTO DE LAS PLANEACIONES REGIONALES Y SEg 

TORIALES, A TRAVES DE LO CUAL SE CONCRETA ESTA PLANEACION AL 

NIVEL DE LAS COMUNIDADES, CREANDO LA POSIBILIDAD DE QUE LA PQ 

BLACION PARTICIPE OBJETANDOLA, RECTIPICANDOLA Y SERALANDO NU.!:; 

(10) GOMEZ JARA, FRANCISCO. TECNICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

EDITORIAL NUEVA SOCIOLOGIA, MEXICO, 1980. PP 15-16, 



VAS MODALIDADES QUE CORRESPONDAN A SU COMUNIDAD. 

PLANTEA QUE LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES DEL "TERCER MUNDO", 

NO SON CAPACES DE SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS DE SU 

POBLACION Y QUE, POR TANTO ESTA, ORGANIZADA, ESTARIA MAS C~ 

PACITADA PARA UTILIZAR MEJOR SUS RECURSOS Y PARTICIPAR EN LA 

DINAMICA SOCIAL. (11) 

ESTA NUEVA CONCEPCION ES EL LLAMADO ºDESARROLLO COMUNITARIO" 
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E IMPLICA UN PROCESO DE EDUCACION Y PARTICIPACION DE LA POBL~ 

CION EN LA SOLUCION DE SU PR9BLBMATICA, PRETENDIENDO QUE LOS 

ESTUDIOS DE LAS COMUNIDADES SE ENMARQUEN EN UN CONTEXTO AMPLIO 

DE LA REALIDAD SOCIAL. 

COMO UNA PRIMERA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNI

DADES, SON INGLATERRA Y FRANCIA QUIENES LO APLICAN EN SUS CQ 

LONIAS ANTES DE QUE ESTAS LOGREN SU INDEPENDENCIA, CON LA P.! 

NALIDAD DE PRESERVAR LAS RELACIONES DE PRODUCCION CAPITALIS

TAS Y DE ASEGURAR EL CONTROL ECONOMICO EN LAS MISMAS. 

POSTERIORMENTE NUEVOS PROGRAMAS SE DESARROLLAN PARA AMPLIAR 

EL MERCADO DE CONSUMO INTERNO; CON LA AYUDA .DE LIDBRES"LEA

LES AL CAPITALISMO, ADIESTRADOS EN EL MANEJO DE LOS NIVELES 

MEDIOS DE GOBIERNO Y SUBORDINADOS A LOS DICTADOS E INTERESES 

(11) TRUEBA DAVALOS, JOSE. DESARROLLO·COMUNITARIO. EDITORIAL 

EDICOL, MEXICO, 1979. PP 13-16. 
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DEL ESTADO, ES AS! COMO ESTOS PROGRAMAS SE APLICAN EN.LA INDIA, 

CONGO, AFRICA CENTRAL, EL SURESTE ASIATICO Y PUERTO RICO. 

LA SEGUNDA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD LA RE

PRESENTAN LOS PROGRAMAS DE INSPIRACION ESTADOUNIDENSE IDEADOS 

POR ltENNEDY. 

LA PREOCUPACION DE LA CEPAL POR EL DESARROLLO EN AMERICA LATI

NA, GENERA UN CONJUNTO DE REFORMAS EN LA ESTRUCTURA DE EXPORT~ 

CIONES, EN LA EDUCATIVA Y EN LA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 

IMPLBMENTANDOSE LA POSIBILIDAD DE USAR EN EL DESARROLLO CAPIT~ 

LISTA LAS TECNICAS DE LA PLANIFICACION. 

EN 1961 EN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY, LA OEA APRUEBA UN PROGRAMA 

DENOMINADO "ALIANZA PARA EL PROGRESO", EN DONDE SE PLASMAN LAS 

TESIS ANTERIORES POPULARIZADAS CON EL TITULO DE ºDESARROLLIS

TAS". (12) 

EN ESTE MOMENTO SE CONCIBE AL SUBDESARROLLO COMO UNA ETAPA ANT~ 

RIOR Y PREVIA AL DESARROLLO, DE LA CUAL.SE PUEDE EMERGER CON I! 

VERSIONES EN PUNTOS CLAVES Y CON ALGUNOS CAMBIOS EN EL SISTEMA 

DE TENENCIA Y BXPLOTACION DE LA TIERRA, EN LOS SISTEMAS ADMINIª 

TRATIVO, FISCAL, ETCETERA. 

(12) ANDER EGG, EZEQUIEL. DEL AJUSTE A LA TRANSFORMACION. APUN

TES PARA LA HISTORIA DE TRABAJO SOCIAL. EDITORIAL ECRO 

BUENOS AIRES, 1975, PAG. 190. 
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SE PENSABA QUE LOS LLAMADOS OBSTACULOS DEL DESARROLLO SE IRIAN 

SUPERANDO UNO A UNO, MEDIANTE LA PLANIFICACION NACIONAL, DEBID~ 

MENTE INTEGRADA CON LA PLANIFICACION A NIVEL LOCAL. 

EN ESTE ULTIMO ASPECTO JUNTO CON OTRAS DISCIPLINAS, SE LE ASIGNA 

PRIMORDIAL IMPORTANCIA AL TRABAJO SOCIAL. 

SIN EMBARGO, NO SOLO SE NECESITABA PALIAR LOS EFECTOS, SINO AT~ 

CAR LAS CAUSAS DEL SUBDESARROLLO, POR LO TANTO ESTE PROGRAMA NO 

LLEGA A CUMPLIR NI EN MINIMA PARTE CON EL OBJETIVO QUE SE HABIA 

PROPUESTO: ACORTAR LA DIFERBllCIA BKTRE PAISES POBRES Y PAISES 

RICOS, ES MAS NO LLEGA NI SIQUIERA A ESTABILIZAR ESTA DIFERENCIA. 

A ESTA EXPERIENCIA EN MEXICO,SE SUMA OTRA IMPORTANTE, AUNQUE NO 

CONTINUA NI SISTEllATIZADA, INICIADA ALREDEDOR DE LAS MISIONES 

CULTURALES, LAS CAMPAIAS DE ALFABETIZACION Y LA REFORJIA AGRARIA 

EMPRENDIDAS ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES PUEDEN SINTETIZARSE 

EN LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS: 

1. CENTRA ATENCION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIO-POLITICAS DE LAS 

COMUNIDADES. 

2. ESTA COMUNIDAD NO SE CONCIBE COMO UNA UNIDAD SOCIAL HOMOGENEA, 

SINO COMO UNA ESTRUCTURA FORMADA POR CLASES SOCIALES ANTAGONI

CAS DE LAS CUALES A UNA SOLA HA DE SERVIR EL DESARROLLO COMUN!. 

TARIO. 

3. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VAN ACOMPAÑADOS O 
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ELLOS MISMOS EFECTUAN CAMBIOS PROFUNDOS EN LA ESTRUCTURA SQ 

CIAL DEL PAIS, COMO LO ERA LA REFORMA AGRARIA O LO VENDRIA 

SER LA REFORMA URBANA. 

A ESTA RICA PERO DISPERSA EXPERIENCIA SE SOBREPUSO EL MODELO Eª 

TADOUNIDENSE DE DESARROLLO, LLAMADO AQUI DESARROLLISMO, Y EL DE

SARROLLO DE LA COMUNIDAD SE CONVIRTIO EN EXTENSIONISMO AGRICOLA 

Y CLUBES JUVENILES RURALES, DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZADOR DE 

LA AGRICULTURA NACIONAL, PATROCINADO POR LOS CONSORCIOS INTERNA

CIONALES O EMPRESAS PATERNALISTAS DEL ESTADO, DESTINADOS A ABAR~ 

TAR LA MANO DE OBRA DE LOS PROYECTOS PUBLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS 

Y/O ACRECENTAR EL CONTROL DE LA POBLACION. 

EN GENERAL LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SE PUEDEN 

RESUMIR EN LAS SIGUIENTES: 

INVESTIGACION, QUE IMPLICA TANTO UNA INVESTIGACI?N DOCUMEN1AL, 

COMO UNA INVESTIGACION REALIZADA EN LAS PROPIAS COMUNIDADES JUª 

TO CON SU POBLACION, UNA INVESTIGACION ACTIVA Y DINAMICA, QUE 

PERMITE AL TRABAJADOR SOCIAL CONOCER LOS ASPECTOS CARACTERISTICOS 

PROPIOS DE CADA LOCALIDAD, PARA POSTERIORMENTE PLANTEARSE CON LA 

PARTICIPACION DE LA POBLACION, UN PROGRAMA. ESTE PASO IMPLICA LA 

ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION CONSCIENTE TAª 

TO EN LA PROGRAMACION COMO EN LA EJECUCION Y EVALUACION PERMANEN

TE. 
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LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD HAN SIDO MANEJADOS 

EN MUY VARIADAS SITUACIONES, POR EJEMPLO: CUANDO LOS PAISES I!! 

DUSTRIALIZAOOS TIENEN EXCESO DE CAPITAL Y MERCANCIAS, PARA LOS 

CUALES NECESITAN ENCONTRAR NUEVOS MERCADOS; CUANDO LOS CAMPES~ 

NOS EMIGRAN DEL CAMPO A LOS BARRIOS URBANOS EN BUSCA DE PUENTES 

DE TRABAJO, CUANDO EL SISTEMA POLITICO SE ENCUENTRA RESQUEBRAJ~ 

DO SE HACE NECESARIO IMPULSAR PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, QUE 

NO SOLO RESTABLEZCAN EL ORDEN, SINO QUE LOGREN OBTBNER EL CONCE!! 

SO Y LA HEGEMONIA, ASI COMO LA LEGITIMACION DEL MISMO. 

EN GENERAL, ESTOS PROGRAMAS SE HAN IMPLEMENTADO EN EPOCA DE CR_! 

SIS DEL SISTEMA. CUANDO ESTOS CICLOS CRITICOS APARECEN, SE PRO

MUEVEN PROGRAMAS PARA DESARROLLAR A L~ COMUNIDAD, DESTINADOS 

APARENTEMENTE A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS MAS EXPLOTADOS, 

SIN EMBARGO SU· MISERIA NO DISMINUYE, NL SE ESTACIONA, AUMENTA, 

Y AL SER SUPERADA LA CRISIS VUELVEN A QUEDAR EN EL OLVID0.(13) 

SIGUIENDO A GOMEZ JARA CONSIDERAMOS, COMO EL, QUE "ES NECESARIO 

GENERAR UN DESARROLLO COMUNITARIO QUE SIGNIFIQUE ORGANIZAR IND~ 

PENDIENTE Y DEMOCRATICAMENTE A LOS EXPLOTADOS DE LAS COMUNIDADES 

RURAL-URBANO, NO PARA ADAPTAR, INCORPORAR O MODERNIZARLAS, SEGUN 

EL MODELO CAPITALISTA, SINO PARA OPONERLOS Y SACARLOS DE ESE PR.Q 

CESO, A TRAVES DE LA CRITICA Y LA ACCION COOPERATIVA SOLIDARIA 

EN PAVOR DEL CAMBIO SOCIAL RADICAL". (14) 

(13) GOMEZ JARA, FRANCISCO. TECNICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

EDICIONES NUEVA SOCIOLOGIA, MEXICO, 1980. PP. 9-12 

(14) IDEM. PAG. 14. 
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EL DESARROLLO COMUNITARIO SOLO SE LOGRARA A PARTIR DE LA PARTrci 

PACION ACTIVA DE LA POBLACION GENERADA A TRAVES DE SUS PROPIOS 

PROCESOS Y ORGANIZACION Y NO DE PROCESOS AJENOS IMPLEMENTADOS POR 

EL ESTADO. 

ESTA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION, A TRAVES DEL ANALISIS 

Y LA CRITICA DE SU SITUACION AS! COMO DE ACCIONES COOPERATIVAS, 

DEBE TENDER A LA TRANSFORMACION REAL DE LAS CAUSAS QUE ESTAN ORi 

GINANDO SU PROBLEMATICA Y NO SOLO DE REFORMAS DE TIPO PALIATIVO. 

1.5. LA CONCEPCION ACTUAL DEL TRABAJO SOCIAL. 

ES A PARTIR DEL MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACION, QUE SE CUE§ 
i 

TIONA EL PAPEL QUE EL TRABAJADOR SOCIAL HABIA JUGADO HASTA ENTOli 

CES EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE. PLANTEANDOSE LA 

SUPERACION DE LA VISION TRADICIONAL BENEFICO-ASISTENCIALISTA Y LA 

DE SU CONTRAPARTE, LA VISION DESARROLLISTA QUE TRATA DE INCORPO

RAR A LOS SECTORES POPULARES A PROCESOS AJENOS A SUS NECESIDADES. 

AUN CUANDO ESTE MOVIMIENTO NO EMERGE EN FORMA GLOBAL EN TODA 

AMERICA LATINA, Y QUE ESTE SE DA PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DE 

LAS ESCUELAS, SIN LLEGAR A TRASCENDER A LA MAYORIA DE LAS INSTi 

TUCIONES, SON MULTIPLES E IMPORTANTES LOS ELEMENTOS APORTAD.OS A 

LA PROFESION EN ESTE PROCESO. 
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LA CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD HISTORICA DEL TRABAJADOR SOCIAL, 

ASI COMO EL CONOCIMIENTO DE SU PAPEL DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE 

LA SOCIEDAD, LE DA LA POSIBILIDAD DE OPTAR POR SEGUIR REPRODUCIEli 

DO LAS RELACIONES ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA CAPITALISTA, O JUGAR 

UN PAPEL EN EL CAMBIO, APROVECHANDO EL ESPACIO POLITICO QUE SE 

PERMITE EN ALGUNOS PAISES Y UNIENDOSE A LOS SECTORES POPULARES. 

LA ACCION DEL TRABAJO SOCIAL PLANTEA AtGUNAS VIAS PARA ABORDAR LA 
0

REALIDAD SOCIAL, TANTO EN SU CONOCIMIENTO COMO EN SU TRANSFORMAC! 

ON, UTILIZANDO EL ARCENAL DE LA TEORIA DEL VALOR Y LA DEL PODER 

DEL ESTADO, LA HISTORIA, LAS EXPERIENCIAS DE ORGANIZACION Y MOVI 

LIZACION POPULAR, LA PRACTICA POLITICA Y LA PROMOCION SOCIAL. Rli 

TOMANDO TANTO LAS TECNICAS TRADICIONALES ENRIQUECIDAS CON LA EDQ 

CACION POPULAR, COMO LAS TECNICAS QUE SE GENEREN EN LA PRACTICA 

MISMA. 

ACTUALMENTE SE CONCIBE AL TRABAJO SOCIAL, COMO UNA DISCIPLINA DEL 

AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES QUE, EMPLEANDO PROCEDIMIENTOS TECN! 

COS Y CIENTIFICOS, CONTRIBUYE AL CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

NECESIDADES,INTERESES Y RECURSOS ECONOMICO-SOCIALES DE LA POBLA

CION, ASI COMO A LA ORIENTACION, INFORMACION, DISTRIBUCiON DE 

SERVICIOS, TRANSMISION DE VALORES, MODIFICACION DE ACTITUDES Y A 

LA MOVILIZACION ORGANIZADA DE LA POBLACION, TODO ESTO PARA EL 

PLANTEAMIENTO Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES VIABLES A L~ PROBLEMATICA 

SOCIAL. 
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DIRIGIENDO SU ACCION AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO PRINCIPAL: 

ELEVAR LOS NIVELES DE CONCIENCIA Y DE ORGANIZACION DE LA POBL~ 

CION. 

EN LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA FORMA DE INTERVENCION, SE HABLA DEL 

METODO UNICO, DEL METODO BASICO Y EL METODO INTEGRADO, LOS CUA

LES ABARCAN FUNDAMENTALMENTE CUATRO ETAPAS: 

INVESTIGACION, A PARTIR DE LA CUAL SE ESTABLECE EL DIAGNOSTICO 

DE LA REALIDAD: PROGRAMACION1 EJECUCION Y EVALUACION. 



CAPITULO II 

IMPORTANCIA OEL MOVIMIENTO URBANO COMO FORMA DE 

ORGANIZACION POPULAR. 
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II. IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO URBANO COMO FORMA DE 

ORGANIZACION POPULAR. 

2.1. APUNTES PARA SU CONCEPTUALIZACION E IMPORTANCIA. 

HABLAR DE LA ORGANIZACION POPULAR EN EL SISTEMA CAPITALISTA, 

NOS REMITE NECESARIAMENTE A HABLAR DE LAS RELACIONES DE PRQ 

DUCCION, ESTABLECIDAS A PARTIR DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE 

LOS MEDIOS DE PRODUCCION, DANDOSE RELACIONES DE EXPLOTACION 

Y DOMINACION. 

MARX Y ENGELS, DEMOSTRARON QUE LA DIVISION SOCIAL DEL TRA

BAJO VA ACOMPAÑADA, SOBRE LA BASE DE LA CREACION DEL EXCEDENTE, 

DE UNA DIVISION DE LA SOCIEDAD EN CLASES ANTAGONICAS: 

ABAJO: LA ~ASA DE PRODUCTORES; 

ARRIBA: LA CLASE DOMINANTE QUE LLEGA A CONTROLAR EL 

PROCESO DE PRODUCCION Y LA VIDA SOCIAL EN SU 

CONJUNTO, APROPIANDOSE DE MANERA COLECTIVA, DEL 

EXCEDENTE. 

LA DIVISION DE LA SOCIEDAD EN CLASES, SE TRADUCE INMEDIATA

MENTE EN LA LUCHA ENTRE LAS CLASES DE LOS EXPLOTADOS Y DE 

LOS EXPLOTADORES, SEGUN FORMAS QUE PUEDEN IR DE LA RESISTENCIA 

COTIDIANA A LA EXPLOTACION, HASTA MOTINES, INSURRECCIONES 

Y LA REVOLUCION SOCIAL. 
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MARX MANIFESTO QUE LA EXISTENCIA DE LAS CLASES SOLO VA UNIDA 

A DETERMINADAS FASES HISTORICAS DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION, 

DESCUBRIENDO LA GRAN LEY QUE RIGE LA MARCHA DE LA HISTORIA, 

LA LEY SEGUN LA CUAL TODAS LAS LUCHAS HISTORICAS, YA SE DESA

RROLLEN EN EL TERRENO POLITICO, EN EL RELIGIOSO, EN EL FILOSQ 

FICO O EN OTRO TERRENO IDEOLOGICO CUALQUIERA, NO SON, EN REA

LIDAD, MAS QUE LA EXPRESION MAS O MENOS CLARA DE LUCHAS ENTRE 

LAS CLASES SOCIALES, Y QUE LA EXISTENCIA, Y POR TANTO TAMBIEN 

LOS CHOQUES DE ESTAS CLASES ESTAN CONDICIONADOS A SU VEZ POR 

EL GRADO DE DESARROLLO DE SU SITUACION ECONOMICA, POR EL CARA~ 

TER Y EL MODO DE SU PRODUCCION Y DE SU CAMBIO, CONDICIONADO· 

POR ESTA. (15) 

ENTENDIENDO, ENTONCES, COMO FORMAS DE PARTICIPACION POPULAR, 

AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE EL PROLETARIADO EN SU PROCESO 

DE LUCHA, CONSTITUYE PARA LA MEJOR DEFENSA DE SUS INTERESES, 

EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR, JUNTO A LAS LUCHAS OBRERAS Y 

A LOS PARTIDOS POLITICOS DE IZQUIERDA, JUEGA UN PAPEL IMPOR

TANTE EN EL LOGRO, PRIMERO DE REIVINDICACIONES ECONOMICAS 

Y DESPUES EN LOGROS POLITICOS, CON EL CONSECUENTE PROCESO 

DE TOMA DE CONCIENCIA A TRAVES DE SU PROPIA FORMA DE PARTI

CIPACION. 

(15) MARX, CARLOS: ENGELS, FEDERICO. MANIFIESTO DEL PARTIDO 

COMUNISTA. OBRAS ESCOGIDAS, SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS 

EDITOR, MEXICO, D.F. pp 32-60 
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LOS BARRIOS Y LAS CIUDADES,COM

PLEMENTANDO Y APOYANDO LA LUCHA DIRECTA DEL PROLETARIADO VA 

GANANDO ASI ESPACIOS TANTO EN LA LUCHA ECONOMICA, COMO POLI

TICA E IDEOLOGICA. 

EL OBJETO DE LOS MOVIMENTOS SOCIALES URBANOS NO PUEDE SER 

TAN SOLO EL DE DEFENDER LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS PAR

TICIPANTES, SINO DE OBTENER EL CAMBIO DE LAS CONDICIONES, 

ESTRUCTURALES, CAUSANTES DE LOS PROBLEMAS URBANOS POR ELLOS 

SUFRIDOS. 

Y PARA ELLO SE DEBEN ENCONTRAR FORMAS ADECUADAS Y PERMANENTES 

DE ARTICULACION A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION SOCIAL, ES 

DECIR, A LAS LUCHAS DE CLASE Y A SU EXPRESION CONSENSADA, 

LA LUCHA POLITICA. 

" LA VINCULACION PERMANENTE A ORGANISMOS DE PERSPECTIVA GLO

BAL, QUE UBIQUEN AL MOVIMIENTO COMO PARTE DEL PROLETARIADO 

Y SUS ALIADOS EN UN PROCESO DE CONSTRUCCION, EN LA LUCHA DE 

UN PROYECTO CLASISTA, COMO SE COMIENZA A DAR EN ALGUNAS ORGA

NIZACIONES, PERMITIRA LA CONSOLIDACION DEL MOVIMIENTO CONTANDO 

CON UNA LINEA POLITICA, IDEOLOGICA Y ORGANICA QUE GARANTIZA 

SU PERMANENCIA Y CONSTANCIA". (16) 

(16) COPEVI. EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR EN EL VALLE DE MEXICO 

CUADERNOS DE DINAMICA HABITACIONAL, MEXICO, 1982, pag. 

38. 
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2.2. LAS ASOCIACIONES DE VECINOS COMO FORMA DE ORGANIZA

CION POPULAR. 

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS COMO FORMA DE PARTICIPACION POPULAR 

DENTRO DE UN SISTEMA CAPITALISTA, SOLO LAS PODEMOS UBICAR 

A PARTIR DE LA CRISIS DE LA CIUDAD. 

EL MODELO DE DESARROLLO CAPITALISTA, CONLLEVA UNA CONCENTRACION 

DE GRANDES MASAS DE POBLACION EN LAS GRANDES CIUDADES, DADO 

EL CRECIMIENTO ANARQUICO E IRRESPONSABLE DE ESTAS, LAS CIUDADES 

HAN ENTRADO EN UN PERIODO DE CRISIS URBANA, MANIFESTADA BASICA

MENTE POR LA DEFICIENCIA O ESCASES DE SERVICIOS DE CONSUMO 

COLECTIVO. 

ESTA·. CRISIS SE MANIFIESTA DE DIFERENTES MANERAS, CONFIGURANDO 

UNA FORMA DE VIDA EN LA CUAL EL HOMBRE SUMERGIDO EN RELACIONES 

EN LAS QUE LA CONVIVENCIA Y LA COOPERACION MUTUA ES CADA VEZ 

MENOR, ENCUENTRA UNA NUEVA FORMA DE EXPRESION A PARTIR DE 

SUS PROPIAS ORGANIZACIONES: "ASOCIACIONES DE VECINOS, COMITES 

DE BARRIO, ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, 

ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS, SINDICATOS DE CONSUMIDORES, 

ORGANISMOS DE PARTICIPACION, CLUBS CULTURALES, CENTROS SOCIALES, 

Y UN SIN FIN DE EXPRESIONES CIUDADANAS", (17) 

(17) CASTELLS, MANUEL, CIUDAD, DEMOCRACIA Y SOCIALISMO.EDITORIAL 

SIGLO XXI. MEXICO, 1979. pp116-117 
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CADA VEZ UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS PARTICIPA EN ESTAS, HACIENDO 

QUE EN LA SOCIEDAD, SU EXISTENCIA SE VAYA DEFINIENDO, TANTO 

POR LA CLARIDAD· DE SUS DEMANDAS, COMO POR LA FORMA DE SU ORGANIZ~ 

CION Y EL PROCESO EN EL QUE SE VA TOMANDO CONCIENCIA DE ESTA 

REALIDAD. 

ESTA CRISIS INVADE LA VIDA COTIDIANA DEL HOMBRE QUE VIVE EN 

LAS CIUDADES, REDUCIENDOLO A LA VIVIENDA-DORMITORIO-TELEVISION, 

AL TRANSPOTE SIEMPRE AGOBIANTE, LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Y DE LAS CALLES, EL CENTRO SATURADO Y LA PERIFERIA SIN EQUIPAMIEli 

TOS, EL DEFICIT EN EL NUMERO DE VIVIENDAS, ESCUELAS Y HOSPITALES 

" PROVIENE DE LA INCAPACIDAD CRECIENTE DE LA ORGANIZACION 

SOCIAL CAPITALISTA PARA ASEGURAR LA PRODUCCION, DISTRIBUCION 

Y GESTION DE LOS MEDIOS DE CONSUMO COLECTIVO NECESARIOS PARA 

LA VIDA COTIDIANA, DE LA VIVIENDA A LAS ESCUELAS, PASANDO 

POR LOS TRANSPORTES, LA SANIDAD, LOS ESPACIOS VERDES, ETCETERA". 

(18) 

LA CIUDAD MODERNA SE GUIA CADA VEZ MAS HACIA UN URBANISMO 

FUNCIONAL, EN EL QUE LOS CENTROS URBANOS SON OCUPADOS POR 

LAS ACTIVIDADES DE MAYOR RENTABILIDAD PRIVADA, COMO SON LOS 

COMERCIOS Y LAS OFICINAS, QUE A PARTIR DE MEDIA TARDE QUEDAN 

VACIOS, MIENTRAS QUE LAS PERIFERIAS SE CONVIERTEN EN ESPACIOS 

PARA LA VIVIENDA POPULAR QUE VA DESDE LOS BLOQUES FRIOS HASTA 

LA AUTOCONSTRUCCION CAOTICA. 

(18) IDEM. pp. 142-154 
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LAS GRANDES CIUDADES SIGUEN CRECIENDO, CONCENTRANDO CADA VEZ 

MAS A LA POBLACION, EL DESARROLLO DE ESTE MODELO POSTERIORMENTE 

ENTRA EN CRISIS YA QUE SU CONTINUACION REQUIERE DE UNA INTER

VENCION TRAUMATICA SOBRE LA CIUDAD Y UN ABANDONO RUINOSO DE 

LAS ZONAS NO METROPOLITANAS CON UN AUMENTO CONSIDERABLE DE 

LA INTERVENCION DEL GASTO, PUBLICO, PERO NUNCA SUFICIENTE. 

EN LAS GRANDES CIUDADES, LA REDUCCION DEL CONSUMO A SUS DIMEN

SIONES MAS INDIVIDUALISTAS Y LA FALTA DE SERVICIOS COLECTIVOS 

NECESARIOS, SON LA EXPRESION DE UN MODELO DE DESARROLLO QUE 

ANTEPONE EL GASTO INDIV~DUAL (CONDICION DE RENTABILIDAD PRIVADA) 

AL GASTO DEL CONSUMO SOCIAL Y DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. 

LA EXPRESION MAS CLARA DE LA CRISIS URBANA ES EL QUE LA CIUDAD 

METROPOLITANA, HOY NO FUNCIONA. ES NECESARIO UN NUEVO MODELO 

DE DESARROLLO QUE REDISTRIBUYA LAS ACTIVIDADES, FIJANDO NUEVOS 

MECANISMOS DE LOCALIZACION EN TODO EL TERRITORIO QUE HOY ES 

EN SU CONJUNTO, OBJETO DE URBANIZACION. 

SIGUIENDO A JORDI BORJA, PENSAMOS COMO EL, QUE NO SOLO ES 

UNA CRISIS URBANA EN EL SENTIDO ESTRICTO, SINO TAMBIEN UNA 

CRISIS POLITICA Y SOCIAL, EN SONDE LA LUCHA POR EL SALARIO 

INDIRECTO: .VIVIENDA, ESCUELA, URBANISMOS, TRANSPORTE, SEGURIDAD 

SOCIAL, RECREACION Y CULTURA, ETCETERA, SE CONVIERTE EN EJE 

CASI TAN IMPORTANTE EN LA DINAMICA SOCIAL, COMO EL MOV!MIENTO 
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DE LOS TRABAJADORES. (19) 

EL MODO CULTURAL ·DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA SE CARACTERIZA, 

SOBRE TODO EN LAS CIUDADES, POR UNA TENDENCIA CADA VEZ MAYOR 

HACIA LA AGRESIVIDAD GENERALIZADA, HACIA EL INDIVIDUALISMO, 

EN DONDE VAN DESAPARECIENDO CADA VEZ MAS LAS RELACIONES DE 

AMISTAD Y DE VECINDAD EN LOS BARRIOS, LA VIDA ASOCIATIVA y· 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS PROPIAS. 

ES EN ESTE SENTIDO QUE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS OFRECEN 

LA POSIBILIDAD DE QUE EL INDIVIDUO REDESCUBRA SU ESPACIO 

COLECTIVO Y SE REDESCUBRA COMO PARTICIPANTE EN UN PROCESO 

DE EXPRESION COLECTIVA, ESTABLECIENDO RELACIONES DE COMUNIC~ 

CION Y COOLABORACION MUTUAS. 

EN EL PROCESO DE CONFLICTO URBANO, LOS PLANES URBANISTICOS 

HAN JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE, YA QUE SUPONEN UN LARGO PRQ 

CESO; PERMITEN INTEGRAR DEMANDAS COMUNES EN PROGRAMAS GENERALES; 

DAN LUGAR AL ARRAIGO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN BARRIOS 

Y CIUDADES Y PONEN AL DESCUBIERTO LOS INTERESES PRIVADOS Y 

LA CORRUPCION E INEFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

LOS MOVIMIENTOS CIUDADANOS COMO RESPUESTA A LA PROBLEMATICA 

119) BORJA, JORDI. LAS ASOCIACIONES DE VECINOS. LA GAYA CIEN 
CIA, S.A. BARCELONA; 1976. 
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URBANA, SE CONVIERTEN AUTOMATICAMENTE EN MOVIMIENTOS CIVICO

POLITICOS, FRENTE A UNA ADMINISTRACION EN CRISIS, PONIENDO 

DE MANIFIESTO LA CAPACIDAD DEL MOVIMIENTO PARA CREAR ORGANI

ZACIONES REPRESENTATIVAS, ENTRE LAS CUALES LAS ASOCIACIONES 

DE VECINOS SON LAS MAS IMPORTANTES. 

LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO DE LOS BARRIOS Y DE LAS ORGANI

ZACIONES DE VECINOS RESIDE EN QUE: 

- SIRVE PARA RECOMPONER LOS LAZOS COMUNITARIOS BASICOS. 

- PLANTEA, JUNTO CON EL MO~IMIENTO OBRERO, ASPIRACIONES POPULARES 

PARA LUCHAR POR INTERESES GENERALES. ENTRE OTROS POR LA 

CARESTIA Y LOS PROBLEMAS LIGADOS AL TRABAJO. 

-ES UN FACTOR DE LUCHA EN ACCIONES REIVINDICATIVAS, QUE, SIENDO 

EN UN PRINCIPIO DEFENSIVA, VA DESEMBOCANDO EN LA VOLUNTAD 

COLECTIVA DE RECUPERAR Y RECONSTRUIR LA CIUDAD. 

EL MOVIMIENTO URBANO PONE AL DESCUBIERTO LA CRISIS ADMINISTRATIVA 

Y DEL SISTEMA INSTITUCIONAL EN SU CONJUNTO, AL REVELAR SU 

FALTA DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CAPACIDAD PARA RESPONDER A 

LAS DEMANDAS SOCIALES. 

" LAS ASOCIACIONES DE VECINOS PLANTEAN UN CONJUNTO DE REIYINDI

CACIONES COLECTIVAS A LAS QUE EL ESTADO NO PUEDE DAR RESPUESTA 
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PORQUE NO TIENE LOS MEDIOS PARA ASEGURAR EL DIALOGO, LA NEGQ 

CIACION Y LA REPRESENTACION. LA IGNOR~NCIA Y EL AUTORITARISMO 

SON TAN CONSUSTANCIALES A UNA ADMINISTRACION NO DEMOCRATICA 

COMO LA INEFICACIA Y LA CORRUPCION" • (20) 

LAS ASOCIACIONES DE BARRIO: 

HAN DEMOSTRADO UNA CAPACIDAD DE MOVILIZACION AL APOYAR 

CUESTIONES CLAVES PARA EL CAMBIO POLITICO POR EJEMPLO: 

LA DEMOCRATIZACION DEL AYUNTAMIENTO; LA AUTONOMIA DE LAS 

REGIONES; LA·AMNISTIA; EL EJERCICIO DE LIBERTADES PUBLICAS; 

ETCETERA. 

- HA SIDO UN MEDIO DE EDUCACION POLITICA DE LOS CIUDADANOS 

DADA: SU PROPIA PRACTICA; POR SER UN MEDIO DE INFORMACION 

Y DIFUSION DE LAS IDEAS POLITICAS; PORQUE A TRAVES DE ELLAS 

LAS TENDENCIAS Y LOS PARTIDOS POLITICOS SE HAN DADO A CONOCER; 

PORQUE HAN PERMITIDO QUE ANTE LAS INICIATIVAS REFORMISTAS 

DEL GOBIERNO, LOS CIUDADANOS TUVIERAN UN MARCO EN EL CUAL 

DISCUTIR POSTURAS COLECTIVAS PROPIAS. ADEMAS 

- HAN ORGANIZADO EL CONTROL DEMOCRATICO SOBRE LA POLITICA 

(20) IDEM. 
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URBANA, RECONVIIT!TIENDO OPERACIONES DEMAGOGICAS EN ACTUACIONES 

CONCRETAS OTILES Y PLANTEANDO SUS REIVINDICACIONES GENERALES. 

EL MOVIMIENTO URBANO ES UN ELEMENTO DE LUCHA Y DE CONTRUCCION 

DE LA DEMOCRACIA, PORQUE PRECIPITA LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES 

CENTRALISTAS Y AUTORITARIAS; CREA LA NECESIDAD DE UN NUEVO 

·TIPO DE AYUNTAMIENTO Y EXIGE QUE UNA ADMINISTRACION REPRESEN

TATIVA Y DESCENTRALIZAD~ RECONOZCA A LOS ORGANOS CIUDADANOS. 

POR ULTIMO, LAS ASOCIACIONES DE VECINOS AL CONSOLIDARSE COMO 

ORGANIZACIONES REPRESENTA'J!IVAS DE LOS BARRIOS, SUPERAN SU 

ETAPA INICIAL CONSTITUYENDOSE COMO FUNDAMENTALES PARA EL DES~ 

RROLLO DE UNA DEMOCRACIA DE BASE, COMPLEMENTO DE UNA DEMOCRA

CIA REPRESENTATIVA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. 

2.3. INICIATIVAS DE ORGANIZACION POPULAR EN MEXICO. 

LA ORGANIZACION POPULAR EN MEXICO, SE GENERA A PARTIR DE UNA 

PROBLEMATICA ESPECIFICA, PROBLEMATICA QUE ESTA DIRECTAMENTE 

VINCULADA CON EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL PAIS Y LA 

CONCENTRACION DEL CAPITAL INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERO 

AS! COMO DEL PODER EN AREAS METROPOLITANAS, PRINCIPALMENTE 

LA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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ES A PARTIR DE LA DECADA DE LOS 40' CUANDO LA URBANIZACION 

ACELERADA EN EL D.F. MARCA UN CRECIMIENTO INCONTROLADO Y 

ANARQUICO EN EL ESPACIO HEGEMONICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

RESULTANDO DE FLUJOS MIGRATORIOS PROVENIENTES DE LA PERIFERIA 

RURAL. 

PARA LA DECADA DE LOS 70' LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LA ' 

CIUDAD CENTRAL SE PUEDEN ENMARCAR EN 6 RUBROS: 

1) DESPLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ALREDEDOR 

DE LAS CUALES SE HABIAN DESARROLLADO LAS COLONIAS DE OBREROS 

Y ARTESANOS DEL NORTE Y EL ORIENTE. ESTA DESAPARICION 

DE FUENTES DE TRABAJO TUVO UN IMPACTO NEGATIVO .PARA LA 

POBLACION RESIDENTE DE LAS COLONIAS POPULARES CENTRALES, 

LA CUAL BUSCO ASEGURAR LA BASE ECONOMICA DE SU PERMANENCIA 

EN DICHAS COLONIAS A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES ~EL COMER

CIO Y DE LOS SERVICIOS. 

2) SE DA UNA TERCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

DE LAS AREAS CENTRALES. LOS NUEVOS USOS DEL SUELO, SU 

ESPECIALIZACION Y ALTA RENTABILIDAD, CONDUCEN AL ENCAR! 

CIMIENTO DE ESTE, CON REPERCUSIONES NEGATIVAS PARA LOS 

USOS MENOS RENTABLES DEL PEQUEÑO COMERCIO, DEL ARTESANO 

Y DE LA VIVIENDA POPULAR. 

3l DESPOBLAMIENTO ACELERADO. LA NUEVA RENTA IMPUESTA POR 
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EL CAPITAL A LAS AREAS CENTRALES SE TRADUCE EN UN PROCESO 

DE EXPULSION DE LOS USOS HABITACIONALES MENOS RENTABLES, 

SIN EMBARGO ESTE PROCESO SE ENFRENTA A LOS DECRETOS DE 

CONGELACION DE RENTAS QUE EN 1942, CONSTITUYERON UNA MEDIDA 

DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL, PERMITIENDO UN CONTROL 

EN EL AUMENTO DE LOS SALARIOS Y QUE AHORA APARECEN COMO 

CONTRAPRODUCENTES PARA LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LA 

NUEVA ORGANIZACION ESPACIAL DEL CAPITALISMO MONOPOLICO. 

SIN EMBARGO, Y A PESAR DE ESTE ELEMENTO DE RESISTENCIA, 

LA POBLACION RESIDENTE PUEDE DIFICILMENTE AFRONTAR POR 

MUCHO TIEMPO LOS EMBATES ECONOMICOS DE LA DEMANDA DEL 

SUELO PARA USOS MAS RENTABLES. 

EL DESPOBLAMIENTO NO AFECTA EN FORMA SIMILAR A TODAS LAS 

AREAS DE LA CIUDAD CENTRAL, LAS MAS AFECTADAS CORRESPONDEN 

A LAS COLONIAS: GUERRERO, PERALVILLO, LAGUNILLA, TEPITO, 

MERCED, MORELOS, PENITENCIARIA,JAMAICA, DOCTORES Y OBRERA.· 

•> • EL DESPLAZAMIENTO DE LOS USOS NO RENTABLES DE LAS AREAS 

CENTRALES OBTIENE SU JUSTIFICACION DEL ESTADO DE DETERIORO 

EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LAS EDIFICACIONES". (21) 

(21) REVISTA IZTAPALAPA. POLITICAS URBANAS EN LA CIUDAD 

CENTRAL DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

UAM. MEXICO, 198J. 
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5) OTRO PROBLEMA ES EL DE CONGESTION DE TRAFICO DE PERSONAS 

Y MERCANCIAS Y LA CONSECUENTE CONTAMINACION AMBIENTAL, 

ESTO SE DERIVA FINALMENTE DE LA ATRACCION QUE LA CIUDAD 

CENTRAL EJERCE SOBRE EL CONJUNTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Y AUN DE LOS HABITANTES ATRAS DE LAS FRONTERAS DEL SUR. 

AQUI SE CONCENTRA EL PODER DE INFORMACION Y DE GESTION 

POLITICA, ADMINISTRATIVA Y DEL CAPITAL MONOPOLICO. 

6) ADEMAS, LA CONCENTRACION DE LA MAYOR PARTE DE LAS CORRIENTES 

MIGRATORIAS EN EL DISTRITO FEDERAL, SE HA TRADUCIDO EN 

LA PROLIFERACION DE LAS COLONIAS PERIFERICAS, LA SATURACION 

DE COLONIAS PROLETARIAS Y LA MULTIPLICACION DE LAS LLAMADAS 

"CIUDADES PERDIDAS", LOS SERVICIOS QUE UNA CIUDAD CON PRIQ 

RIDADES EN SU POLITICA URBANA, RELEGA A ESTA CLASE DE POBL~ 

DORES, SON CADA VEZ MAS ESCASOS Y LE VAN RESULTANDO INcOS

TEABLES, POR LO QUE LOS PROPIOS COLONOS SON LOS QUE TIENEN 

QUE RESOLVER SU PROBLEMA HABITACIONAL Y LA URBANIZACION 

DE LAS AREAS EN LAS QUE SE HA PERMITIDO SU INTROMISION. 

• LA POLITICA U.RBANA, CUYO AGENTE PRINCIPAL ES EL ESTADO, 

TIENE EL PAPEL DECISIVO DE CREAR LOS MECANISMOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS QUE ENMARCAN ESTOS PROCESOS, DE FINANCIAR LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA QUE LOS POSIBILITAN Y DE EVALUAR Y 

ASIMILAR LOS COSTOS SOCIALES Y POLITICOS DERIVADOS DE ESTE 

REORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO". (22) 

(22) tnEM. 
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RESPONDIENDO A ESTA.PROBLEMATICA URBANA, A PARTIR DE LOS 

60', LOS MOVIMIENTOS URBANOS, DERIVADOS DE LAS ASOCIACIONES 

QUE EXISTIAN EN LAS VECINDADES Y COLONIAS, AL MISMO TIEMPO 

DE SER CANAL PARA EXPRESAR DEMANDAS, ERAN VEHICULOS DE INT.J:; 

GRACION POLITICA AL SISTEMA DE PODER, CONSTRUIDO POR EL PRI. 

AUNQUE EN MENOR ESCALA SURGEN OTROS QUE DESDE UN PRINCIPIO 

SE OPONEN A LOS METODOS E IDEOLOGIAS PREDOMINANTES EN ESE 

MOMENTO. 

LOS MOVIMIENTOS URBANOS SE DESARROLLAN CON MAYOR CONTINUIDAD 

E INTENSIDAD DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1968 Y 1976; 

EN ESTE PERIODO LA MANIFESTACION DE LA CRISIS URBANA COMO 

REFLEJO DE LA CRISIS DEL PAIS, AFECTA EN MAYOR MEDIDA A LAS 

MASAS POPULARES. 

AUNADO A LO ANTERIOR, LA POLITICA DE ECHEVERRIA BUSCANDO 

BASE SOCIAL, ABRE ALGUNOS ESPACIOS PARA LA PROTESTA Y LA 

OPOSICION LO CUAL, JUNTO CON EL FRACASO DE LAS POLITICAS 

URBANAS QUE TRATABAN DE LEGITIMAR LA ASPIRACION A MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE VIDA, POSIBILITAN EL DESARROLLO DE UNA 

CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER MOVILIZACIONES 

AUTONOMAS. 

ALGUNOS MILITANTES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68' SE 
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INTRODUCEN A LAS COMUNIDADES DE COLONOS, VINCULANDOSE CON 

LAS MASAS POPULARES Y TRATANDO DE CONSTRUIR UNA NUEVA FORMA 

DE ORGANIZACION POLITICA AUTONOMA. 

DURANTE ESTE PERIODO SE EMPRENDE LA LUCHA DE MILES DE TR~ 

BAJADORES POR CONSEGUIR UN PEDAZO DE TIERRA EN DONDE VIVIR, 

DANDOSE ESTA LUCHA EN UN MOMENTO EN EL QUE EL ESTADO PRETEN 

DE RECOMPONER SU IMAGEN, SE PERMITE, DE ALGUNA MANERA, LA 

INVASION DE TERRENOS DE ORIGEN EJIDAL O FEDERAL, DANDOSE 

COMO RESULTADO EL SURGIMIENTO DE VARIAS COLONIAS EN EL VALLE 

DE MEXICO Y EN OTRAS REGIONES DEL PAIS. 

A SU VEZ, SE INTENSIFICA LA COMPRA-VENTA ILEGAL DE TERRENOS 

EJIDALES Y COMUNALES, LOS NUEVOS COLONOS INICIAN LA ORGA

NIZACION Y LUCHA POR LA REGULARIZACION E INTRODUCCION DE 

SERVICIOS. 

" ESTA MOVILIZACION A GRAN ESCALA ES OBLIGATORIAMENTE ACEPTADA 

POR EL ESTADO, YA QUE NI ECONOMICAMENTE (LE RESUELVE EL PRO

BLEMA INMEDIATO DE LA FALTA DE VIVIENDA, SERVICIOS, CONSTRUg 

CIONES, ETCETERA), NI POLITICAMENTE (POR LA IMAGEN DEL ESTADO 

Y SU NECESIDAD DE BASE POPULAR), LE CONVIENE OPONERSE A UN 

PROCESO QUE EL MISMO TIPO DE INDUSTRIALIZACION-URBANIZACION 

HA PROVOCADO Y REQUERIDO PARA SOSTENERSE". (23) 

(23) COPEVI. EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR EN MEXICO. CUADERNOS 

DE DINAMICA HABITACIONAL.MEXICO, 1982. PAG. 28. 
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LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y OTROS ELEMENTOS, VINCULADOS 

A ALGUNOS DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES, TRATAN DE ORGANI

ZAR Y POLITIZARLOS, ARTICULANDO LAS DEMANDAS URBANAS CON UN 

PROYECTO PARA ESTABLECER BASES PERMANENT~S DE PROPAGANDA Y 

ACCION REVOLUCIONARIA DENTRO DE ESTOS ASENTAMIENTOS. 

SIN EMBARGO, ESTAS EXPERIENCIAS NO LLEGAN A CONSOLIDARSE 

YA QUE NO SE LOGRA REBASAR LOS TEMORES DE LOS COLONOS A LAS 

REPRESALIAS DEL GOBIERNO, NI SU ADHESION A LA ORGANIZACION 

POLITICA DEL PRI. 

EN LOS CASOS EN LOS QUE SE LOGRO MOVILIZAR ORGANIZADAMENTE 

A UNA COMUNIDAD EN LA LUCHA POR LA SOLUCION A SUS DEMANDAS, 

EL ESTADO USO UNA VIOLENCIA A GRAN ESCALA, PARA CONCLUIR CON 

ESAS EXPERIENCIAS, TENIENDO EL CUIDADO PREVIAMENTE DE RESTAR 

LEGITIMIDAD AL MOVIMIENTO ( ALUDIENDO, POR EJEMPLO, QUE SE 

TENIAN CONTACTOS SUBVERSIVOS CON LA GUERRILLA, ESTE FUE EL 

CASO DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO). 

SURGEN EN ESTE PERIODO LOS PRIMEROS INTENTOS DE COORDINACION 

REGIONAL: 

- EL FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE DEL VALLE DE MEXICO (FPIVM). 

- LA UNION DE INQUILINOS DE MARTIN CARRERA (UIMC). 

- EL BLOQUE URBANO DE COLONIAS POPULARES (BUCP). 
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EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR, SE CARACTERIZA EN ESTE MOMENTO 

POR SER CAPAZ DE PROVOCAR GRANDES MOVILIZACIONES PARA LUCHAR 

POR LA SATISFACCION DE NECESIDADES COLECTIVAS O COMO RESPUESTA 

A NECESIDADES DE CARACTER REPENTINO, SIN EMBARGO, UNA VEZ 

CONSEGUIDA LA DEMANDA O PASADA LA COYUNTURA DESAPARECIERON 

ESTAS. 

ALGUNAS ORGANIZACIONES LOGRARON SUBSISTIR, SOLO·DESPUES DE 

QUE POR MEDIO DEL ESTUDIO Y LA DISCUSION DE LA POBLACION INT~ 

GRANTE DE LA ORGANIZACION SE AFIANZO IDEOLOGICAMENTE Y APREN 

DIO A EVALUAR, CRITICAR Y AUTOCRITICAR SU PRACTICA, COMPREN

DIENDO LO PROLONGADO DE LA LUCHA. 

AL INTERIOR DEL MOVIMIENTO URBANO SE DAN ALGUNOS RASGOS QUE 

IMPOSIBILITAN SU PLENO DESARROLLO: 

- INFLUENCIA BURGUESA. DOMINIO DE LIDERES Y ORGANISMOS AL 

SERVICIO DEL PRI, CORRUPCION, TRAICION Y EXCESIVO "LEGALISMO". 

- AISLAMIENTO Y DISPERSION. EN MARCOS LEGALES ESTRECHOS SIN 

AMPLIACION A LOS PROBLEMAS DE CLASE, LAS LUCHAS NO TRASCIENDEN~ 

- ESPONTANEIDAD Y DESORGANIZACION. SOLO EN PERIODOS DE AUGE 

PARTICIPAN GRANDES NUCLEOS, SIN LOGRAR ESTRUCTURAR ORGANIZA

CIONES EN FORMA PERMANENTE. 

EN 1976, COMIENZA UN NUEVO PROCESO DEL MOVIMIENTO URBANO PO

PULAR, ~ENCONTRANDO SUS " CIMIENTOS EN LAS ORGANIZACIONES 
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Y LOS CUADROS QUE PERMANECIERON DE PIE Y SE PERCATARON DE 

QUE EL AVANCE DE LOS MOVIMIENTOS NO TRANSCURRE LINEALMENTE 

Y SIN TROPIEZOS, SINO QUE MADURA CON LA ACUMULACION DE EXP§ 

RIENCIAS, AL CALOR DE LOS ASCENSOS Y RETROCESOS, DE LOS CHO

QUES Y CONTRADICCIONES". (24) 

EN ESTE NUEVO MOMENTO ECONOMICO Y POLITICO DEL PAIS, EL MOV,! 

MIENTO URBANO, ENCUENTRA UN CLIMA FAVORABLE PARA REINICIAR 

SUS ESFUERZOS DE COORDINACION, CONFORMANDO ALGUNOS MOVIMIEN

TOS MAS ESTABLES. 

LAS DEMANDAS SE CONCRETIZAN EN LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA CON CIERTAS CONDICIONES FAVORABLES, LA CONTRUCCION 

DE ESCUELAS Y LA INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS, COMO SON: 

AGUA, TRANSPORTE, LUZ, PAVIMENTACION, ETCETERA. 

EN ESTE MOMENTO LAS ORGANIZACIONES SOCIALES YA SON CAPACES 

DE COMBINAR SU LUCHA PROPIA CON LA LUCHA LEGAL. 

EL MOVIMIENTO AVANZA, CONSOLIDANDO ORGANIZACIONES DE BASE 

PERMANENTES, INDEPENDIENTES DEL ESTADO, AUN CUANDO EL GOBIE~ 

NO COOPTA A VARIOS LIDERES Y MEDIATIZA LUCHAS IMPORTANTES, 

COMO LAS COMISIONES O COMITES POPULARES, QUE ABOCADOS A LA_ 

LUCHA POR DISTINTAS DEMANDAS, LOGRAN AGLUTINAR A LOS SECTORES 

MAS INTERESADOS EN DETERMINADA REIVINDICACION. 

(24) IDEM. PAG 32 
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SE REALIZAN LOS PRIMEROS ENCUENTROS A NIVEL NACIONAL, SURGIE~ 

DO DE ESTOS LA COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO 

POPULAR, EN 1981. 

"EL 9 DE MAYO DEL MISMO AÑO EN SAN MIGUEL TEOTONGO, IZTAPALAPA 

CERCA DE 40 ORGANIZACIONES DEL VALLE DE MEXICO CONSTITUYEN 

SU COORDINADORA REGIONAL. ESTE HECHO SIGNIFICO UN AVANCE, 

YA QUE POSIBILITO FORTALECER EL MUP ••• EN EL CORAZON DEL PAIS 

Y LE PERMITIO A SUS ORGANIZACIONES ESTRECHAR VINCULOS, APRENDER 

UNAS DE OTRAS, COMBATIR EL SECTARISMO, COORDINAR MARCHAS Y 

ACCIONES CONJUNTAS POR ZONA, DELEGACION O MUNICIPIO, NEGOCIAR 

CON MAS FUERZA CON LAS AUTORIDADES CAPITALINAS, AGRUPAR A 

LAS FUERZAS DEL MUP PARA EL APOYO DEL MOVIMIENTO OBRERO Y 

POPULAR, ETCETERA". (25) 

COMO UNA FORMA DE CONTROL ESTATAL SE PROPONE LA "DEMOCRATIZAC!ON 

DE MANZANAS", CON LO CUAL EL ESTADO MOSTRO SU CAPACIDAD PARA 

ASIMILAR Y RECUPERAR FORMAS DE ORGANIZACION SURGIDAS DE LAS 

BASES POPULARES. 

" ANTE ESTO, LOS MOVIMIENTOS CON INFLUENCIA ZONAL ENTRE LAS 

MASAS, LOGRARON TOMAR LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACION RECONQ 

CIDAS OFICIALMENTE, MATERIALIZANDO LAS DEMANDAS DE LA DEMOCR~ 

CIA. 

(25) NAVARRO BENITES, BERNARDO. LA RESPUESTA SOCIAL DE LA 
CRISIS: LA CONAMUP EN EL VALLE DE MEXICO. REVISTA DE 
TRABAJO SOCIAL No. 21, ENERO-MARZO, 1985, ENTS, MEXICO. 
pp 65-82. 
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" ESTO PERMITID NEUTRALIZAR LA POSIBILiDAD DE CONTROL DIRECTO 

POR PARTE DEL ESTADO, AMPLIANDO LA INFLUENCIA DE UNA LINEA D~ 

MOCRATICA A LA TOTALIDAD DE UNA ZONA, PERMITID GOZAR DE UNA 

MAYOR CAPACIDAD DE PRESION Y NEGOCIACION. PERMITE CIERTA EXTEli 

CION AL CONOCER OTRAS ZONAS CON REPRESENTACION HONESTA Y DEMO-

CRATICA PERO AISLADAS. 

" TAMBIEN HAN SURGIDO DIFICULTADES ANTE LA VERTICALIDAD DE LA 

ESTRUCTURA DE ESTOS ORGANISMOS QUE DIFICULTAN LA DEMOCRACIA Y 

DADA LA BUROCRATIZACION A QUE PUEDEN LLEGAR LAS DIRECCIONES 

QUE CAIGAN EN EL JUEGO DE LA GESTION Y TRAMITACION COMO CAMINO 

COTIDl~NO DESCUIDANDO LA MOVILIZACION, ORGANIZACION Y EDUCACION 

DE SUS BASES. 

" EN ALGUNOS LUGARES SE HAN DADO FUERTES ENFRENTAMIENTOS POR 

EL CONTROL DE ESTOS ORGANISMOS. LAS AUTORIDADES HAN LLEGADO A 

EVITAR QUE ALGUNOS MOVIMIENTOS LOGRARAN NOMBRAR O MANTENER A 

DIRIGENTES ELEGIDOS DEMOCRATICAMENTE (JEFES DE MANZANA O PRE

SIDENTES DE ASOCIACIONES DE RESIDENTES) DESCONOCIENDOLOS E 

IMPONIENDO A INCONDICIONALES SUYOS". (26) 

EN ESTA DECADA, LOS SISMOS DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 1985, 

MOSTRARON A LA OPINION PUBLICA LAS INHUMANAS CONDICIONES .DE 

VIDA DE CIENTOS DE MILES DE HABITANTES DE VECINDADES Y VI~IEli 

(26) COPEVI. EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR EN EL VALLE DE MEXICO. 
CUADERNOS DE DINAMICA HABITACIONAL. MEXICO, 1985, PP 

34-35. 



DAS POPULARES, ASI COMO LAS ILEGALES SITUACIONES LABORALES 

IMPUESTAS A MUCHOS TRABAJADORES DE LA ZONA, Y DIERON LUGAR 
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A LA FORMACION DE DECENAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES, REPRg 

SENTATIVAS DEL SECTOR MAYORITARIO DE SUS HABITANTES Y DE LA 

COORDINADORA DE DANMIFICADOS COMO SU INSTANCIA DE CENTRALIZ~ 

CION Y COORDINACION. (27) 

GRACIAS A LA LUCHA ORGANIZADA DE LOS DANMIFICADOS, LOS INQU! 

LINOS Y SOLICITANTES DE VIVIENDA DEL AREA CENTRAL DE LA CIU

DAD, SE LOGRO QUE LA RECONSTRUCCION DESPUES DEL SISMO SE LLg 

VARA A CABO SOBRE LA BASE DE LA EXPROPIACION DE LOS HABITAN-

TES Y CON CIERTA PARTICIPACION DE SUS ORGANIZACIONES. PERO 

ESTAS MEDIDAS NO INCLUYERON A MILES DE FAMILIAS QUE AUN HOY 

VIVEN EN CONDICIONES INDIGNAS EN VECINDADES Y VIVIENDAS POPQ 

LARES, SOMETIDAS A LA EXPOLIACION DE LOS CASEROS, A,LA AMENAZA 

DE DESALOJOS, DE PERDIDA DE SUS VIVIENDAS POR LAS EXPROPIACIQ 

NES Y LA CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS ADECUADOS. A PESAR DE 

LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS Y EL NUMERO DE VICTIMAS CAUSADAS POR 

LOS SISMOS DE 1985, LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION C! 

VIL PARA OTRA POSIBLE EMERGENCIA SISMICA,DECIDIDAS POR LAS Ag 

TORIDADES SON MUY LIMITADAS E INSUFICIENTES. (28) 

(27) FRENTE DEL PUEBLO. DEMOCRATIZAR EL CENTRO HISTORICO. 

EN REVISTA CIUDADES No. 9,ENERO-MARZODE 1991, RED NACIONAL 

DE INVESTIGACIONES URBANAS, MEXICO. 
(28) IDEM. 



ACTUALMENTE TANTO LAS ORGANIZACIONES YA EXISTENTES COMO LAS 

SURGIDAS A PARTIR DE LOS SISMOS DE 1985 SE HAN AGRUPADO A 

TRAVES DE COORDINADORAS REGIONALES Y NACIONALES TRATANDO DE 

ENCONTRAR UNA IDENTIDAD QUE LAS LLEVE A SER RECONOCIDAS COMO 

GESTORAS REPRESENTATIVAS DE LAS DEMANDAS POPULARES, ASI COMO 

QUE EL GOBIERNO DE LAS CIUDADES LAS RECONOZCA Y APOYE SUS CA 

P~CIDADES AUTOGESTIONARIAS. 

" LAS PRACTICAS AUTOGESTIONARIAS DE LOS POBLADORES EMPOBREC~ 

DOS DE LA METROPOLI, POR SU PARTE, CONCIERNEN A TRES ELEMEN

TOS CLAVES DEL PROCESO DE URBANIZACION: EL ACCESO AL SUELO 

URBANO Y LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, LA DOTACION DE SER

RVICIOS PUBLICOS (ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, DRENAJE, RECQ

LECCION DE BASURA, VIGILANCIA) Y EL ACCESO A LOS EQUIPAMIEN

TOS DE SALUD, EDUCACION, ABASTO, RECREACION". (29) 

DENTRO DE ESTAS DEMANDAS, ALGUNAS ORGANIZACIONES PLANTEAN LA 

POSIBILIDAD DE CREAR Y AMPLIAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO 

DEL ARTE Y LA CULTURA POPULAR, EN ESTE SENTIDO, LAS EXPERIEli 

~IAS BASICAS SON LAS DE LA UNION DE VECINOS Y DANMIFICADOS 

19 DE SEPTIEMBRE, LA DE LA UPREZ VALLE DE MEXICO Y LA DE LA 

ASAMBLEA DE LOS BARRIOS, QUE TRATAN DE APROPIARSE DE LA CUL

TURA EMANADA POR EL PROPIO PUEBLO HACIENDO QUE ESTE NO SOLO 

(29) COULOMB, RENE. DEMOCRATIZACION DE LA GESTION URBANA. 

EN REVISTA CIUDADES No. 9, ENERO-MARZO DE 1991, RED 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES URBANAS, MEXICO. 
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SEA EL RECEPTOR DE UNA CULTURA HEGEMONICA SINO PROTAGONISTAS 

Y HACEDORES DE LA CULTURA Y QUE A TRAVES DE EVENTOS COMO FE2 

TIVALES CALLEJEROS DE MUSICA, DANZA, TEATRO, SESIONES DE PI! 

TURA, POESIA Y TALLERES SE ELEVE SU NIVEL IDEOLOGICO Y POLI-

TICO. (30) 

SS 

POR OTRA PARTE, EL ESTADO, MOSTRANDO DE NUEVO SU CAPACIDAD P~ 

RA APROPIARSE DE LAS ORGANIZACIONES SURGIDAS EN EL PUEBLO, 

INSTITUYE EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD, EL CUAL CONSI2 

TE EN UTILIZAR LA MANO DE OBRA Y EL AHORRO DE LOS POBLADORES, 

HACIENDO DESCANSAR SOBRE ELLOS UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS 

COSTOS DEL PROCESO DE POBLAMIENTO; "AL MISMO TIEMPO QUE SIR 

VE PARA ENCUBRIR UNA MANIPULACION CLIENTELISTA MODERNIZADA 

DE SUS CARENCIAS Y DEMANDAS". (31) 

" ••• SE TRATA BAJO DISTINTOS NOMBRES DE INCORPORAR LA MANO 

DE OBRA DE LA POBLACION "BENEFICIARIA" A LAS OBRAS DE MEJORA

MIENTO DE LA VIVIENDA, DE INTRODUCCION DE LAS REDES DE AGUA Y 

DRENAJE, PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE EQUIPAMIEN

TOS DE BARRIO; CONDICIONANDO POLITICAMENTE LA APORTACION SOL! 

DARIA DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS POR PARTE DEL GOBIERNO. 

(30) RAMIREZ SAIZ, JUAN MANUEL. IDENTIDAD EN EL MOVIMIENTO URBANO 
POPULAR. EN REVISTA CIUDADES No.7, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1990, 

RED NACIONAL DE INVESTIGACIONES URBANAS, MEXICO. PP. &-lS 
(31) COULOMB,RENE. DEMOCRATIZACION DE LA GESTION URBANA. EN CIUDA 

DES No. 9, ENERO-MARZO DE 1991, RED NACIONAL DE INVESTIGACIO 
NES URBANAS, MEXICO. -
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" SIN EMBARGO, CON LA ESCASEZ CRECIENTE DE RECURSOS PUBLICOS 

POR LA CRISIS FINANCIERA Y LA POLITICA DE REAJUSTE ESTRUCTQ 

RAL Y "ADELGAZAMIENTO DEL ESTADO"), Y DADO QUE LA MANO DE OBRA 

REPRESENTA LA MENOR PARTE DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS, SE 

TIENDE A COBRAR TAMBIEN A LOS "BENEFICIARIOS" EL COSTO DE LOS 

MATERIALES, LIMITANDOSE LAS AUTORIDADES AL DISE~O Y AUTORIZA

CION DE LAS OBRAS. AUNQUE SE HAYA MANIPULADO IDEOLOGICAMENTE 

ESTA PARTICIPACION, ENCONTRANDO SUS ORIGENES EN LAS FAENAS CQ 

LECTIVAS DE LAS COMUNIDADES PREHISPANICAS, LO CIERTO ES QUE SE 

TRATA DE UNA SOCIALIZACION DE LOS COSTOS DE URBANIZACION, PERO 

A CARGO ESCLUSIVAMENTE DE LOS POBRES". (32) 

LAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR SE ENCUENTRAN 

DIVIDIDAS EN CUANTO A LA PARTICIPACION O NO DENTRO DE ESTE PRQ 

GRAMA, YA QUE SI BIEN, ELLAS TAMBIEN LLEVAN A CABO ACCIONES DE 

AYUDA MUTUA, ESTA SE DA TRATANDOLA DE VINCULAR A OTRO PROCESO 

POLITICO Y SOCIAL AUTONOMO DEL DEL ESTADO, SIN EMBARGO ESTAS NO 

SON SIEMPRE ACCIONES ALTERNATIVAS Y QUE SE DEN DE MANERA INDE

PENDIENTE DEL APARATO ESTATAL. 

ASIMISMO, LA FALTA DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS 

ALTERNATIVAS EN LAS QUE INCLUSO PARTICIPAN ORGANIZACIONES A TR~ 

VES DE LA ASESORIA TECNICA (UNAM, UAN, COPEVI, CENVI, GTA, DPCIQ 

NES, SICTEC, ETCETERA), LLEVAN A UN VACIO EN EL ESTUDIO DE LOS 

(32) IEDEM. 



REALES LOGROS DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR ASI COMO DE LOS 

ALCANCES Y DE LOS LIMITES DE SU ACCION AUTOGESTIONARIA Y DE 

SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO. 
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SI BIEN, EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR SE ENCUENTRA EN UN MOME~ 

TO DE BUSQUEDA DE SU IDENTIDAD Y DE RECONOCIMIENTO DE SU ACCION 

AUTOGESTIONADORA POR PARTE DEL GOBIERNO, AL INTERIOR DE ESTE, 

SUS ORGANIZACIONES HAN PERMITIDO QUE DESDE LA BASE, SE DISCUTAN 

NECESIDADES, DEMANDAS Y PROYECTOS, DE LAS QUE HAN EMANADO PRO

PUESTAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS, EN LAS QUE LA PARTICIPACION 

DE LA POBLACION HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE Y DECISIVO. 

SI TOMAMOS EN CUENTA QUE LA ACCION DE LOS TRABAJADORES.SOCIALES 

SE DIRIGE HACIA LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION PARA LOGRAR 

SU MOVILIZACION EN LA BUSQUEDA Y SOLUCION DE SUS PROBLEMAS Y 

QUE ESTA MOVILIZACION SE REFLEJA EN LA FORMACIOÑ DE ORGANI-. 

ZACIONES PROPIAS, NUESTRA EXPERIENCIA DE TRÁBAJO EN LAS COMUN! 

DADES DEBERIA ORIENTARSE HACIA ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL 

MOVIMIENTO URBANO POPULAR. 

LA EXPERIENCIA QUE PRESENTO A CONTINUACION, AUNQUE NO LLEGA A 

CRISTALIZAR EN LA VINCULACION CON EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR, 

PERMITID LA PARTICIPACION Y MOVILIZACION EN LA COLONIA TLALCO

LIGIA, EN LA BUSQUEDA Y PROPUESTA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

A LOS QUE SE ENFRENTABAN LOS COLONOS DE UN ANTIGUO ASENTAMIENTO 

IRREGULAR UBICADO EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 



CAPITULO III 

LA COLONIA TLALCOLIGIA EN LA DELBGACION POLITICA 

DE TLALPAN (MONOGRAFIA 1980-1981) 
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III. LA COLONIA TLALCOLIGIA EN LA DELEGACION POLITICA DE TLA~ 

PAN ( MONOGRAFIA 1980-1981 ). 

CONSIDERANDO QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER FENOMENO O PROCESO, 

SE HACE NECESARIO EL UBICARLO EN UN ESPACIO, CON EL FIN DE CONQ 

CER SU AMPLITUD Y TRASCENDENCIA Y EN SU TIEMPO, SITUANDOLO EN 

SU GENESIS Y DEVENIR HISTORICO, EN EL PRESENTE CAPITULO SE HACE 

LA DESCRIPCION DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, TANTO EN SU UBICACION 

GEOGRAFICA E HISTORICA, COMO EN LAS CARACTERISTICAS DEL MODO DE 

VIDA DE SU POBLACION, HACIENDO HINCAPIE EN EL TIPO DE ORGANIZA

CION PROPIA DE LA COMUNIDAD. 

SABIDO ES QUE EN UNA COMUNIDAD, DADA LA GRAN DIVERSIDAD DE FENQ 

MENOS QUE INTERACCIONAN EN ELLA Y LA AMPLITUD DE ASPECTOS QUE 

NOS INTERESA CONOCER PARA EL LOGRO DE NUESTROS OBJETIVOS, NO SE 

SIGUE EL MODELO TRADICIONAL DEL DISEÑO DE INVESTIGACION SOCIAL·. 

DADO LO ANTERIOR EL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL', PARTICIPANTE EN 

LA EXPERIENCIA, REALIZO LA INVESTIGACION GUIANDOSE EN UNA SE

RIE DE INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD. 

ASIMISMO, SE UTILIZARON DIFERENTES TECNICAS: LA'OBSERVACION Di 

RIGIDA, ENTREVISTA A PERSONAS CLAVES EN LA COMUNIDAD, ELABORA

CION Y APLICACION DE LA CEDULA DE INVESTIGACION, INVESTIGACION 

DOCUMENTAL Y ELABORACION DE GRAFICAS E INFORME MENSUAL. 
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CABE MENCIONAR QUE EL TRABAJO SE REALIZO DENTRO DEL MARCO DE LA 

INVESTIGACION-ACCION, ENTENDIENDO ESTA COMO: 

" UNA ALTERNATIVA QUE PLANTEA COMO ESPECIFICIDAD; LA PRODUCCION 

DE CONOCIMIENTOS EN UNA PERSPECTIVA NUEVA, CON LA PARTICIPACION 

DE LOS AGENTES DE LA TRANSFORMACION, DESDE LA REALIDAD CONCRETA 

QUE ELLOS ENFRENTAN". ( 33) 

ESTO SE REALIZO A TRAVES DE UNA REFLEXION CONTINUA DE LA POBLA

CION EN LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTABAN EN ESE MOMENTO. 

LA CONSIDERACION DE ESTE PROCijSO SE DESARROLLARA EN EL CAPITULO 

NUMERO CUATRO, EN LA PAGINA 93. 

CONTINUANDO CON EL TEMA QUE NOS OCUPA EN ESTE CAPITULO, DIREMOS 

QUE UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES COMO EQUIPO DE 

TRABAJADORES SOCIALES, FUE LA DE SISTEMATIZAR LA PRACTICA ORGA

NIZATIVA DE LA COMUNIDAD ASI COMO SU UBICACION EN EL CONTEXTO 

DE SU PROPIA LOCALIDAD. 

LOS TRABAJADORES SOCIALES INMERSOS EN EL PROCESO NOS ENCONTRA

MOS FRENTE AL PROBLEMA DE COMO CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO DE ESA 

REALIDAD, A LA CUAL NOS ENFRENTAMOS Y QUE EXISTE INDEPENDIENTE

MENTE ·DE NUESTRA CONCIENCIA. 

(33) LIMA SANTOS, LEILA. LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACION ACCI

ON.EN LA INVESTIGACION-ACCION, UNA VIEJA DICOTOMIA. CELATS, 

LIMA, 1983. 
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tSE PUEDE ENTENDER LA REALIDAD COMO EL MUNDO APARENTE Y POSIBLE 

DE OBSERVACION POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE RIGOR Y ALCANCE, VA

RIABLES ? 

tCOMO MANEJAR LA RELACION APARIENCIA-ESENCIA y DE QUE MANERA co~ 

PRENDER LA ESENCIA DE LA PROBLEMATICA A LA QUE NOS ENFRENTAMOS ? 

ESTOS CUESTIONAMIENTOS NOS LLEVARON A LA NECESIDAD DE CONSIDERAR 

CATEGORIAS DETERMINANTES A LAS CUALES SE SUMARON LAS QUE SE RE

FIEREN A LAS CONDICIONES CONCRETAS, ES DECIR, EL TENER LA POSIBi 

LIDAD NO SOLO DE EXPLICAR LOS FENOMENOS EN LO PARTICULAR SINO EN 

LO GENERAL. YA QUE SIN UNA ORIENTACION TEORICA FIRME Y COHERENTE, 

LO UNICO QUE LOGRAMOS ES QUEDAR PRISIONEROS ENTRE LOS DATOS, SIN 

TRASCENDER POR TANTO AL OBJETIVO MOVILIZADOR DE LA INVESTIGACION. 

POR ELLO LO PRIMERO QUE NOS PLANTEMOS, FUE HACER UNA REFLEXION DE 

CARACTER METODOLOGICO, AS! COMO PROFUNDIZAR EN LA TEORIA GENERAL, 

CON VISTAS ESPECIALMENTE A LA DETERMINACION DE LAS CATEGORIAS 

PRINCIPALES. 

LA FUNDAMENTACION TEORICA QUE MOVIO NUESTRA INVESTIGACION PARTE 

DEL SIGUIENTE PLANTEAMIENTO: 

LAS SOCIEDADES SE ORGANIZAN COMO RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES, 

RELACIONES QUE ATIENDEN FUNDAMENTALMENTE A SU EXISTENCIA DE GA

RANTIZAR LA SOBREVIVENCIA, DE SATISFACER LAS NECESIDADES MATERI~ 

LES. ESTANDO SATISFECHAS ESTAS NECESIDADES PRIMORDIALES,OTRAS SE 
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DESARROLLAN A PARTIR DE ELLAS: NO SOLAMENTE SOFISTICACIONES DE 

AQUELLAS, SINO TAMBIEN NECESIDADES DE COMUNICACION, DE FORMACION 

DE SI Y DE SU MUNDO. 

SE DESARROLLA LA SIMBOLIZACION, SE CONSTRUYEN LAS REPRESENTACIQ 

NES, SE PLASMAN LAS. CONCIENCIAS, EN UN PROCESO GLOBALMENTE INT~ 

GRADO. LOS HOMBRES PIENSAN TENIENDO COMO BASE AQUELLO QUE HACEN 

Y EL MODO MEDIANTE EL CUAL SE RELACIONAN EN ESTE HACER; LOS HO~ 

BRES ACTUAN SEGUN SU MODO DE PENSAR Y SUS RELACIONES SOCIALES.(34) 

A NIVEL DE LAS NECESIDADES PRIMARIAS, LAS RELACIONES SOCIALES 

ESTABLECEN RELACIONES DE PRODUCCION. LA PRODUCCION ECONOMICA R~ 

GE LA ESTRUCTURACION SOCIAL, CREANDO HISTORICAMENTE VINCULOS Y 

DIFERENCIACIONES, MARCANDO DIVISIONES Y COMPROMISOS, HACIENDO 

SURGIR LAS CLASES SOCIALES. 

EN LAS SOCIEDADES DE CLASES, EL SER DE LOS HOMBRES SE DEFINE EN 

TORNO A LA CLASE A LA QUE PERTENECEN Y DENTRO DE LA FORMA DE 

CONCIENCIA CON LA CUAL SE VEN, MIRAN A LOS OTROS Y AL MUNDO. SE 

fITUA CON EL PENSAMIENTO EN EL MUNDO, CON Y CONTRA LOS OTROS. 

LAS RELACIONES SOCIALES EN LA PRODUCCION REMITEN A LAS RELACIO-

NES ECONOMICAS: RELACIONES DE LOS HOMBRES, EN CONJUNTO, CON LAS 

COSAS. EN CUANTO EJERCIDAS'EN LOS DEMAS CAMPOS.DE LA SOCIEDAD; 

(34) KOPNIN, P.V. LOGICA DIALECTICA • EDITORIAL GRIJALBO S.A. 
MEXICO, 1966. 
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CONSTITUYEN RELACIONES DE LOS HOMBRES ENTRE SI Y CON LAS REPRE

SENTACIONES QUE HACEN DE LAS COSAS¡ RELACIONES IDEOLOGICAS DE 

MANERA GENERAL. RELACIONES ECONOMICAS E IDEOLOGICAS ENGENDRAN A 

TRAVES DE UNA DIALECTICA, CUYA DETERMINACION EN ULTIMA INSTANCIA 

CORRESPONDE A LO ECONOMICO. 

UNA VEZ EN POSESION DE ESTE INSTRUMENTAL TEORICO PENETRAMOS EN 

LA ESPECIFICIDAD DE LA LOCALIDAD EN ESTUDIO A TRAVES DE UN DIS~ 

ÑO DE INVESTIGACION EN EL QUE SE MARCARON LOS INSTRUMENTOS Y 

TECNICAS A UTILIZAR. 

PREVIO ANALISIS DEL MATERIAL RECABADO, TANTO EN LO TEORICO COMO 

EN LA PRACTICA, SE PROCEDIO A LA CONSTRUCCION DE CATEGORIAS A 

PARTIR DE LAS CUALES SE SISTEMATIZARON Y AGRUPARON LOS DATOS EN 

DOS ASPECTOS: UNO ESTATICO·Y OTRO DINAMICO. 

EL ASPECTO ESTATICO SE REFIERE A LO YA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD, 

SIN POSIBILIDADES DE CAMBIO, COMO ES SU UBICACION GEOGRAFICA, SU 

UBICACION HISTORICA HASTA EL MOMENTO DEL ESTUDIO. 

EL ASPECTO DINAMICO SE REFIERE A LO QUE ESTA EN CONSTANTE CAMBIO 

COMO ES SU DEMOGRAFIA, SU DETERMINACION ECONOMICA, SUS NIVELES DE 

CONSUMO, S~ ORGANIZACION Y LAS RELACIONES QUE LOS HOMBRES ESTABL~ 

CEN DE MANERA INDIVIDUAL O A TRAVES DE SUS INSTITUCIONES. 

LA INVESTIGACION PROPORCIONO AL EQUIPO DE TRABAJO, BASES OBJETI-
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VAS PARA LA PROGRAMACION, ASI COMO LOS ELEMENTOS QUE PERMITIERON 

EVALUAR EL QUEHACER PROFESIONAL Y EL PROGRAMA EN EL CUAL ESTABA

MOS TRABAJANDO. LOS DATOS QUE CARACTERIZABAN LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACION, SU DINAMICA Y FORMAS DE ORGANIZACION, FUE-

RON REVERTIDOS A LOS COLONOS, EN UNA REUNION PROGRAMADA EXPROFESO 

PARA ANALIZAR SU PROBLEMATICA Y DISCUTIR ALTERNATIVAS. 

3.1. DE SU TERRITORIO. 

LA COLONIA TLALCOLIGIA SE LOCALIZA AL SUR DEL DISTRITO FEDERAL, . 

ENTRE EL KILOMETRO 18 Y 19 DE LA CARRETERA MEXICO-CUERNAVACA, CQ 

LINDA AL NORTE CON EL PUENTE DEL TREBOL, QUE ES UN LUGAR DE CON

VERGENCIA ENTRE LA CALZADA DE TLALPAN Y LA AVENIDA INSURGENTES 

SUR¡ AL SUR CON LAS COLONIAS LAS AGUILAS Y LOS VOLCANES, CUYA 

FUNDACION DATA APROXIMADAMENTE DE 1970¡ AL ORIENTE CON LOS PUE

BLOS DE CHIMALCOYOTL Y SAN PEDRO MARTIR Y AL PONIENTE CON LA CQ 

LONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA. 

PERTENECIENTE A LA DELEGACION POLITICA DE TLALPAN, TIENE UNA SQ 

PERFICIE APROXIMADA DE 17, 526 m2 • 

SUELO.- ESTANDO ESTA ZONA UBICADA EN LAS FALDAS DE LA SERRANIA DE 

LAS CRUCES, ESTA FORMADA POR TERRENOS COMPACTOS, ARENOLINOSOS, 

CON ALTO CONTENIDO DE GRAVA Y PIEDRAS DEL DERRUMBE BASALTICO·DE 

ORIGEN VOLCANICO. 



65 

CLIMA.- EL CLIMA ES VARIADO SEGUN LAS ESTACIONES DEL AÑO, PREDQ 

MINANDO EL CLIMA TEMPLADO. LAS LLUVIAS SON FRECUENTES EN LOS M§ 

SES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. 

HIDROGRAFIA.- ANTERIORMENTE EXISTIERON NUMEROSAS CORRIENTES QUE 

BAJABAN DE LOS CERROS, ACTUALMENTE, ESTAS YA NO EXISTEN DENTRO 

DE LA COLONIA. 

FLORA.- LA VEGETACION ES ESCASA, PREDOMINANDO LA DE PEDREGAL, 

EXISTE PIRUL, PALO LOCO, ALGUNAS CACTACEAS Y ARBOLES QUE LOS H~ 

BITANTES Y PERSONAL DE LA DELEGACION POLITICA EN TLALPAN HAN SE~ 

BRADO. 

FAUNA.- EN LA COMUNIDAD ES FRECUENTE LA EXISTENCIA DE ROEDORES, 

INSECTOS, ANIMALES PONZOÑOSOS, AVES Y ANIMALES DOMESTICOS, COMO 

AVES DE CORRAL, PERROS, GATOS, CONEJOS Y CERDOS. 

3.2. CARACTERISTICAS GENERALES. 

VIVIENDA.- EN UN 60% LAS VIVIENDAS ESTAN CONSTRUIDAS CON LOS S! 

GUIENTES MATERIALES: PAREDES DE TABIQUE, TECHOS DE CONCRETO, P! 

SOS DE CEMENTO. EN EL 40% RESTANTE LAS PAREDES SON DE LAMINA, 

MADERA O ADOBE, EL TECHO DE LAMINA DE ASBESTO O CARTON, EL f!SO 

DE TIERRA Y CARECEN DE VENTILACION E ILUMINACION ADECUADA. 
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LAS SUPERFICIES DE LOS PREDIOS, VARIAN DE 100 m2 ( O MENOS) A 

1 400 m2 ( O MAS ) • 

AGUA.- LA COLONIA CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INTR~ 

DOMICILIARIA, SERVICIO QUE FUE INSTALADO POR LOS HABITANTES DE 

LA ZONA, QUE SE ORGANIZARON PARA COMPRAR EL MATERIAL NECESARIO. 

DRENAJE.- EL 70\ DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD CUENTA CON LA RED 

DE DRENAJE. LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES QUE 

NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, UTILIZAN FOSAS SEPTICAS, TANTO E~ 

TERIORES COMO INTERIORES. EL .77\ CUENTAN CON LETRINAS Y EL .43% 

DEFECA AL AIRE LIBRE, PRESENTANDOSE ESTE CASO EN LA ZONA PERIFE

RICA DE LA COLONIA. 

PAVIMENTACION.- EXISTEN 19 CALLES EN ESTA COMUNIDAD, LAS CUALES 

ESTAN PAVIMENTADAS EN SU MAYORIA, SIN EMBARGO LA·CAPA DE ASFALTO 

QUE SE TENDio·Es MUY DELGADA, PRESENTANDO DETERIORO EN ALGUNAS 

ZONAS, ASIMISMO LA INSTALACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HA 

QUEDADO PENDIENTE EN ALGUNAS CALLES. 

LUZ.- LA LOCALIDAD CUENTA CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICg 

LAR Y PUBLICO, PROPORCIONADO POR LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE. 

TRANSPORTE.- SE CUENTA CON LA RUTA NUMERO UNO DE COLECTIVOS; 

QUE VA DE LA COLONIA TLALCOLIGIA A SAN ANGEL, TAMBIEN SE RECIBE 

EL SERVICIO DE AUTOBUSES DE LA RUTA 29 QUE VA DE LOS VOLCANES 
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A LA VILLA, CRUZANDO EN SU RECORRIDO LA COLONIA, EXISTEN DOS R.Q. 

TAS DE COLECTIVOS TOLERADOS QUE VA DE TEPETONGO A HUIPULCO Y A 

TASQUENA. 

SE APRECIA UN PORCENTAJE ELEVADO DE AUTOMOVILES PARTICULARES QUE 

CIRCULAN POR LAS CALLES PRINCIPALES, LAS CUALES PRESENTAN UN 

TRAZO IRREGULAR, AMPLIANDOSE EN ALGUNAS PARTES Y ESTRECHANDOSE EN 

OTRAS. 

TELEFONO.- EL 35% DE LA POBLACION CUENTA CON TELEFONO PARTICULAR, 

ASIMISMO SE CUENTA CON TRES TELEFONOS PUBLICOS INSTALADOS EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD. 

SERVICIO DE LIMPIA.- SE CUENTA CON EL SERVICIO PROPORCIONADO POR 

LA DELEGACION POLITICA DE TLALPAN, UTILIZANDOLO LA MAYOR PARTE DE 

LA POBLACION, SIN EMBARGO EL 5.15% QUEMAN LA BASURA Y EL 3.6% LA 

·TIRAN EN LOS LOTES BALDIOS. LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LOS LIMITES 

DE LA COLONIA (1.03%) LA UTILIZAN COMO ABONO,ADEMAS EN ALGUNAS 

ESQUINAS QUE FORMAN LAS CALLES DE LA COLONIA SE PUEDE OBSERVAR 

BASURA ACUMULADA. 

GIROS COMERCIALES.- EN LA COLONIA PODEMOS ENCONTRAR UNA GRAN DI

VERSIDAD DE COMERCIOS, EN LOS QUE SE VENDEN PRINCIPALMENTE ARTI

CULOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION. 
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3.3. DE SU ORIGEN E HISTORIA. 

EL EXPLOSIVO AUMENTO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO A 

PARTIR DE LA DECADA DE LOS 40', DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CQ 

RRIENTE MIGRATORIA ATRAIDA POR LA CRECIENTE INDUSTRIALIZACION 

Y LA ESPECTATIVA DE ENCONTRAR EMPLEO Y MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE VIDA, SE REFLEJA EN DECADAS POSTERIORES EN EL PROCESO DE PQ 

BLAMIENTO DE LA COLONIA TLALCOLIGIA. 

UBICANDOSE ESTA EN LO QUE SE CONSIDERABA LA "PERIFERIA" DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, SE CONSTITUYE, AL IGUAL QUE OTRAS EN LAS MI~ 

MAS CONDICIONES, EN UNA POSIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTO PARA LAS 

PERSONAS QUE TOMAN PARTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 

SE PUEDE APRECIAR QUE LA COLONIA SE POBLO EN TRES ETAPAS, CON 

CIERTO LAPSO DE TIEMPO ENTRE CADA UNA DE ELLAS, QUE DAN ORIGEN 

A TRES SECCIONES QUE, SIN EMBARGO, TIENEN UN RASGO COMUN, QUE 

ES EL QUE LA POSESION SE REALIZO POR MEDIO DE VENDEDORES QUE, 

SIN TENER DOCUMENTOS OFICIALES QUE LOS ACREDITARAN COMO PROPI~ 

TARIOS, LOTIFICARON Y REPARTIERON LOS PREDIOS PARA SU VENTA. 

LOS DATOS SOBRE ET, ORIGEN DE LA COLONIA SE REMONTAN A 1932, AÑO 

EN QUE SE REALIZA LA PRIMERA DIVISION DEL TERRENO SOBRE EL QUE 

SE ASIENTA ESTA COLONIA, FORMANDOSE TRES GRANDES PREDIOS. 

A FINALES DE LA DECADA DE LOS 40' UN GRUPO DE PERSONAS LLEGA A 
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RESIDIR EN ESTOS PREDIOS, ENTRE ESTAS SURGE EL PRIMER LIDER 

EN LA COLONIA, QUIEN DESPUES DE HABER LOGRADO CIERTA AUTOR! 

DAD ENTRE LOS COLONOS, LOTIFICA Y VENDE LA SUPERFICIE UBICADA 

ENTRE LA PARTE BAJA DE TEPEHUANOS Y EL PUENTE DEL TREBOL, AL 

PARECER LA VENTA NO ESTABA AUTORIZADA LEGALMENTE. SE CONSTITQ 

YE DE ESTA MANERA LA PRIMERA SECCION DE LA COLONIA. 

EN ESTE MOMENTO A INICIATIVA DE DOS DE LOS COLONOS, SE INTEGRA 

EL PRIMER COMITE DE JUNTA DE MEJORAS EL CUAL PRETENDE LA INTRQ 

DUCCION DE SERVICIOS A LA COLONIA. 

EN 1955, SE LOTIFICA Y VENDE LA PARTE COMPRENDIDA ENTRE TEPEHU~ 

NOS Y NAHOAS, CONSTITUYENDOSE DE ESTA MANERA LA SEGUNDA SECCION 

DE LA LOCALIDAD. 

EN ESTE MISMO AÑO, SE FORMA UNA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA 

"HOGAR Y PROTECCION, A.C.", TENIENDO POR OBJETO EL PROMOVER 

ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES LA ESCRITURACION DE LOS 

PREDIOS. 

FINALMENTE, EN 1960 SE HACE LA LOTIFICACION Y VENTA DEL TERR~ 

NO LOCALIZADO ENTRE LAS CALLES DE N~HOAS, MIXTECOS Y ZAPOTECAS. 

DADO QUE ESTAS DOS ULTIMAS SECCIONES NO ESTABAN REGULARIZADAS 

EN 1962, EL GOBIERNO DEL D.F. LES PROPONE PAGAR LAS CONTRIBU

CIONES DE 7 AROS ANTERIORES, ES DECIR, A PARTIR DE 1955, LO 
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CUAL ES ACEPTADO, LLEVANDOSE A CABO EL CONVENIO. 

PARA 1955, SE PROPONE LA INTEGRACION DE LAS TRES SECCIONES A 

TRAVES DE LA "JUNTA DE MEJORAS CIVICO SOCIALES Y MATERIALES", 

TENIENDO COMO OBJETIVO LA TRAMITACION DE ESCRITURACION DE LOS 

PREDIOS Y LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS'MAS ELEMENTALES, 

QUE AUN NO SE HABIAN LOGRADO. 

LA INMIGRACION HACIA LA COLONIA TLALCOLIGIA QUE SE HABIA MANT§ 

NIDO MAS O MENOS CONSTANTE HASTA 1975, SUFRE UN INCREMENTO COli 

SIDERABLE DURANTE EL QUINQUENIO COMPRENDIDO ENTRE 1976 Y 1980, 

INCREMENTO QUE LLEGA A TRIPLICARSE DURANTE ESTE QUINQUENIO, F§ 

NOMENO QUE COINCIDE.CON LA EPOCA EN QUE SE INTRODUCEN LA MAYO

RIA DE LOS SERVICIOS DE URBANIZACION Y CON LA AGILIZACION DE 

LOS TRAMITES DE REGULARIZACION DE LOS PREDIOS, LO CUAL REPRESEli 

TA MAYOR SEGUR~DAD Y ESTABILIDAD PARA LOS COLONOS, ASI COMO ME

JORAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA. 

3.4. DE SU POBLACION. 

3.4.1. ESTRUCTURA Y DINAMICA POBLACIONAL. 

PARA 1980 LA POBLACION DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, ES DE 5, 642 

HABITANTES, SIENDO EL 48.5% HOMBRES Y EL 51.5\ MUJERES. CONSTITg 
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IDOS EN 1, 166 FAMILIAS. 

DE MANERA GENERAL ENCONTRAMOS QUE LA POBLACION ESTA CONFORMADA 

DE LA SIGUIENTE MANERA: MENORES DE 14 AÑOS, 39.94%; DE 15 A 29 

AÑOS, 32.57\; DE 30 A 49 AÑOS, 16.98% Y DE MAS DE 50 AÑOS, 10.5%. 

LA LOCALIDAD, HA PRESENTADO UNA DISMINUCION EN EL PROMEDIO DE 

MIEMBROS POR FAMILIA QUE EN 1973 ES DE 7.8 Y EN 1980 ES DE 4.8. 

( 35) 

DEL 60% QUE FORMAN LOS MAYORES DE 15 AÑOS, SOLO EL 38.3% ES so~ 

TERO, MIENTRAS QUE EL RESTO ES CASADO, DIVORCIADO O ESTA EN UNION 

LIBRE. 

EN CONTRAPOSICION CON LAS CIFRAS ANTES MENCIONADAS, SE PUDO O~ 

SERVAR QUE UN ALTO INDICE DE PAREJAS SE ENCUENTRAN SEPARADAS, · 

ASI COMO UN GRAN NUMERO DE MUJERES ABANDONADAS y DE MADRES so~ 

TERAS. 

LA PROCEDENCIA INMEDIATA DE LA POBLACION, EN SU MAYORIA SON DE 

OTRAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL INTERIOR DE LA R§ 

PUBLICA MEXICANA, Y EN UN PORCENTAJE MENOR ES LA JURISDICCION 

DE LA DELEGACION DE TLALPAN. 

(35) SEGUN DATO DEL ESTUDIO MONOGRAFICO DE LA COLONIA TLALCOLIGIA 

REALIZADO EN EL AÑO DE 1973. DELEGACION POLITICA EN TLALPAN. 

DISTRITO FEDERAL. 
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SOLO EL 2.1% DE LA POBLACIONES ORIUNDA DE LA LOCALIDAD; A PESAR 

DE QUE ESTA TIENE APROXIMADAMENTE 40 A~OS DE SU FUNDACION. 

EL MOTIVO FUNDAMENTAL QUE HA PROPICIADO LA.INMIGRACION EN LA CQ 

LONIA, HA SIDO LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR LA VIVIENDA Y ESTABL~ 

CERSE EN LA COLONIA PARA PODER PARTICIPAR, EN LA MEDIDA DE LO PQ 

SIBLE EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y EN LA MEJORA DE LAS CONDICIQ 

NES DE VIDA. 

SE PUEDE OBSERVAR QUE LA DENSIDAD DE POBLACION ES SUMAMENTE ALTA, 

EXPLICANDOSE ESTE FENOMENO, fOR QUE EL 22.8% DE LA POBLACION REli 

TA LA VIVIENDA, LO CUAL IMPLICA QUE VARIAS FAMILIAS VIVAN EN UN 

MISMO LOTE. 

3.4.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y DISTRIBUCION 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 

SE CONSIDERA QUE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA COLONIA 

TLALCOLIGIA, ES DE 3, 168 HABITANTES, QUE CONSTITUYEN EL 56% DEL 

TOTAL DE LA POBLACION. 

EL 55% DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SE ENCUENTRA OCUPADO, 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA EL SECTOR PRIMARIO AGRUPA AL 2% 

EL SECTOR SECUNDARIO EL 21% Y EL TERCIARIO EL 7%. 
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EL SUBEMPLEO ASCIENDE AL 34% MIENTRAS QUE EL DESEMPLEO AL 6%. 

3.4.3. NIVELES DE VIDA. 

INGRESOS.- SIENDO LOS INGRESOS LOS QUE DETERMINAN EN ULTIMA IN~ 

TANCIA LOS NIVELES DE VIDA DE UNA POBLACION, ES IMPORTANTE EL COli 

SIDERAR QUE EN LA COLONIA TLALCOLIGIA LOS INGRESOS DEL 54.74% DE 

LA POBLACION OCUPADA SON INFERIORES AL SALARIO MINIMO VIGENTE. 

ANTE TAL SITUACION LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, SE HAN VISTO 

EN LA NECESIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES ECONOMICAS COMPLEMENTARIAS, 

EN LA PRESTACION DE SERVICIOS O EN EL COMERCIO EN PEQUEÑA ESCALA. 

ALIMENTACION.- TOMANDO EN CUENTA QUE LA NUTRICION ES ESPECIALMENTE 

IMPORTANTE, YA QUE SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON'LA CAPACIDAD DE 

RENDIMIENTO DEL INDIVIDUO Y CON SU DESARROLLO, CRECIMiENTO Y APT! 

TUD FISICA E INTELECTUAL, ES TRASCENDENTE EL CONSIDERARLA EN EL 

ESTUDIO DE TODA POBLACION. 

AUN CUANDO PENSAMOS QUE AL TOMAR LOS DATOS GENERICOS Y DE FORMA 

SEPARADA, NO NOS PRESENTA LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES INTERESANTE 

EL CONOCERLOS, YA QUE NOS ACERCA A SU CONOCIMIENTO, DE ESTA MANERA 

EN LA COLONIA TLALCOLIGIA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SON LOS SI

GUIENTES: 
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EN CUANTO DIETA Y COSTUMBRES SE DESTACA QUE EL 89.11% DE LA PQ 

BLACION, SEÑALO QUE COME TRES VECES AL DIA, INGIRIENDO EN SU M~ 

YORIA LOS ALIMENTOS DENTRO DEL HOGAR. EL ALIMENTO QUE CASI EN SU 

TOTALIDAD CONSUME LA POBLACIONES LA TORTILLA (96.48%), SIGUIEN

DOLE EN ORDEN DE IMPORTANCIA EL CONSUMO DE PAN,FRIJOL, LECHE Y 

SOPA DE PASTA. EL HUEVO, VERDURAS Y FRUTA SOLO PUEDE SER CONSUMl 

DO DIARIAMENTE POR MENOS DE LA MITAD DE LA POBLACION, MIENTRAS 

QUE LA CARNE SE CONSUME DIARIAMENTE SOLO POR EL 17%. EN CUANTO 

AL CONSUMO DE PESCADO, EL 37.7% NO LO CONSUME, y EL RESTO LO co~ 

SUME ESPORADICAMENTE. 

PROPIEDAD Y DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA.- SOLO EL 51.7% DE LA PQ 

BLACION ES PROPIETARIA DEL PREDIO QUE HABITAN, MIENTRAS QUE EL 

22.3% RENTAN LA VIVIENDA Y EL 19.4% VIVE EN VIVIENDAS PRESTADAS. 

EN CUANTO A LA PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SE SEÑALO QUE SOLO EL 21% 

TIENE EL DOCUMENTO DE ESCRITURACION QUE LEGALIZA ESTA. 

UN NUMERO CONSIDERABLE DE FAMILIAS VIVEN EN UN SOLO CUARTO Y SOLO 

UN NUMERO MUY REDUCIDO DE VIVIENDAS CUENTAN CON LOS SERVICIOS BA

SICOS. 

EDUCACION.- EL GRADO ESCOLAR PREDOMINANTE ENTRE LA POBLACION ADU~ 

TA DE TLALCOLIGIA ES EL DE PRIMARIA INCOMPLETA, SIGU!ENDOLE EN Oª 

DEN DE IMPORTANCIA PRIMARIA COMPLETA Y SECUNDARIA INCOMPLETA. 
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EL 4.8\ DE LA POBLACIONES ANALFABETA, PRESENTANDOSE ESTA SITU~ 

CION, CON MAS FRECUENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 ANOS. 

EL ACCESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR ES REDUCIDO, PRESENTAN

DOSE UNA GRAN DESERCION EN ESTE NIVEL, DE ESTA MANERA, EL 9.26\ 

DE LA PODLACION TIENE PREPARATORIA O VOCACIONAL INCOMPLETA, Y 

SOLO EL 2% HA CONCLUIDO ESTOS ESTUDIOS. A NIVEL PROFESIONAL EL 

2.45\ NO HA CONCLUIDO SUS ESTUDIOS Y SOLO EL 1.76\ HA OBTENIDO 

EL TITULO PROFESIONAL. EL 3.24\ HA REALIZADO OTROS ESTUDIOS, 

GENERALMENTE CARRERAS DE TIPO COMERCIAL, ENFERMERIA O DE BELLEZA. 

EN ESTA COLONIA SE CUENTA CON UNA PRIMARIA Y UN JARDIN DE NIÑOS, 

DEPENDIENTES DE LA SEP. ADEMAS, EN EL CENTRO SOCIAL DE BARRIO SE 

IMPARTE EDUCACION PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 6 AftOS,COORDINADA POR 

PROMOTORES VOLUNTARIOS DEL DIF. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.- EN EL CUADRO DE MORBIMORTALiDAD PRE

SENTADO POR LA POBLACION DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, ENCONTRAMOS 

QUE LAS ENFERMEDADES CON MAYOR PREVALENCIA SON LAS DEL APARATO 

RESPIRATORIO Y LAS DEL APARATO DIGESTIVO, PRESENTADOSE CON MENOR 

FRECUENCIA LA PARASITOSIS Y LA DIABETES, AS! COMO ENFERMEDADES 

GINECOOBSTETRICAS EN LAS MUJERES. 

LA POBLACION DERECHOHABIENTE DE INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

ES EL 69.47%, MIENTRAS QUE EL 27.1\ DE LA POBLACION DE LA LOCA

LIDAD ACUDE A CONSULTORIOS PARTICULARES Y EL 2.14% APLICA LA 
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AUTOMEDICACION, EL .26% ACUDE CON EL FARMACEUTICO. 

EN LA ATENCION DEL PARTO, EN SU MAYORIA SON ATENDIDAS POR MEDICOS 

ACUDE CON LAS PARTERAS EL 9.14% Y EL 1.8% HA DADO A LUZ SOLA. EL 

42.5% DE LA POBLACION UTILIZA ALGUN METODO PARA EL CONTROL DE LA 

NATALIDAD. 

LA LOCALIDAD CUENTA CON DOS CONSULTORIOS MEDICOS DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARIA DE SALUD Y UN CONSULTORIO DEL DEPARTAMENTO DEL DI§ 

TRITO FEDERAL. 

RECREACION.- ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE ESTA LOCALIDAD CARECE 

TOTALMENTE DE CENTROS DEPORTIVOS, AREAS VERDES, PARQUES PUBLICOS 

Y CENTROS CULTURALES. 

LAS PERSONAS QUE TIENEN LA NECESIDAD DE HACER USO DE INSTALACIQ 

NES DEPORTIVAS, PRINCIPALMENTE LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES, 

TIENEN QUE RECURRIR AL DEPORTIVO DE LA JOYA, AL DE SAN PEDRO MA~ 

TIR Y/O A LAS INSTALACIONES DE ALGUN OTRO CENTRO DEPORTIVO. 

LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD ACOSTUMBRAN CELEBRAR EVENTOS SQ 

CIALES Y RELIGIOSOS COMO SON BODAS, XV AROS, BAUTIZOS, ETCETERA. 

ASI COMO LA FIESTA DEL 12 DE DICIEMBRE, LAS DE NAVIDAD.Y LAS DEL 

2 DE NOVIEMBRE. 

EL 99% DE LA POBLACION CUENTA CON APARATOS DE RADIO Y TELEVISION. 
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3.5. DE SU ORGANIZACION. 

PARTIENDO DE LA IDEA DE QUE LA ESTRUCTURA SOCIAL ES UN COMPLEJO 

SISTEMA EN EL QUE INTERACCIONAN UNA MULTIPLICIDAD DE FENOMENOS 

Y EN EL QUE LAS CLASES SOCIALES EMERGEN EN LA LUCHA. COTIDIANA 

POR LA DEFENSA DE SUS INTERESES, LUCHA DETERMINADA EN ULTIMA IN~ 

TANCIA POR EL DESARROLLO ECONOMICO, ESTA POR DEMAS DECIR QUE.EN 

LA APRECIACION DE ESTOS FENOMENOS NO ES FACIL EL ENCONTRAR SUS 

DETERMINACIONES, QUEDANDONOS MUCHAS DE LAS VECES, SOLO EN LAS MQ 

TIVACIONES APARENTES. 

SIN EMBARGO, Y A PESAR DE ESTO, SE NOS HACE NECESARIO ESTUDIAR 

LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, YA QUE A TRAVES 

DE ELLA, VISUALIZAREMOS SU FORMA CONCRETA DE ORGANIZACION. 

3.5.1. CLASES SOCIALES. 

PARA LENIN, LAS CLASES SOCIALES SON "GRANDES GRUPOS DE HOMBRES 

QUE SE DIFERENCIAN ENTRE SI POR EL LUGAR QUE OCUPAN EN UN SIST~ 

MA DE PRODUCCION SOCIAL HISTORICAMENTE DETERMINADO, POR LAS REL~ 

CIONES EN QUE SE ENCUENTRAN CON RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRODUC

CION (RELACIONES QUE EN GRAN PARTE QUEDAN ESTABLECIDAS Y FORMU

LADAS EN LAS LEYES), POR EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA ORGANIZA

CION SOCIAL DEL TRABAJO, Y, CONSIGUIENTEMENTE, POR EL MODO Y LA 
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PROPORCION EN QUE PERCIBEN LA PARTE DE LA RIQUEZA SOCIAL DE QUE 

DISPONEN". ( 36) 

SIN PERDER DE VISTA LA HETEROGENEIDAD EN LA COMPOSICION DE CLASE 

DE UNA COLONIA, PERO CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN 

ESTA COMPOSICION DE CLASE: EN UNA COLONIA COMO TLALCOLIGIA POD§ 

MOS DECIR, EN TERMINOS GENERALES QUE SU COMPOSICION DE CLASE FU_!!, 

DAMENTALEMENTE ES DE LA CLASE PROLETARIA. 

SIN DEJAR DE LADO QUE EN LA COLONIA TLALCOLIGIA DENTRO DE LAS 

FRACCIONES DE CLASE QUE LA CONSTITUYEN, LA PEQUEÑA BURGUESIA 

ESTA PRESENTE A TRAVES DE ALGUNOS PROFESIONISTAS LIBERALES, P§ 

QUEÑOS COMERCIANTES, TRABAJADORES INTELECTUALES, MEDICOS, MAE~ 

TROS Y BUROCRATAS. 

3.5.2. GRUPOS SOCIALES PRIMARIOS. 

CONSIDERANDO QUE LOS GRUPOS PRIMARIOS SON AQUELLOS EN LOS QUE 

PREDOMINAN LAS RELACIONES PERSONALES Y DIRECTAS, RELATIVAMENTE 

PERMANENTES Y PROFUNDAS, Y COMO SON BASICAS PARA DESARROLLAR LA 

PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO, SU IMPORTANCIA ES MAYUSCULA. 

(36) MARX, ENGELS, LENIN. ANTOLOGIA DEL MATERIALISMO HISTORICO. 

EDICIONES QUINTO SOL, S.A. MEXICO. PAG. 87. 
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EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE GRUPOS PUEDE O NO ESTAR BASADO EN 

LAS RELACIONES CONSANGUINEAS, POR EJEMPLO LA FAMILIA O EL CIRCULO 

DE AMIGOS INTIMOS. 

LA FAMILIA.- DE ACUERDO A LA CLASIFICACION QUE SE DA DE LA FAMI

LIA CON RESPECTO A SU ESTRUCTURA, EN LA LOCALIDAD PREDOMINA LA 

FAMILIA NUCLEAR CON UN PORCENTAJE DE 87.7% SOBRE LA EXTENSA, CON 

UN PORCENTAJE DE 12.2% • EL PROMEDIO DE MIEMBROS QUE LA INTEGRAN 

ES DE 5 PERSONAS. 

LAS FAMILIAS SE HAN FORMADO POR TRES TIPOS DE UNION: UNION LIBRE, 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO Y MATRIMONIO CIVIL. CADA UNO DE ESTOS 

TIPOS DE UNION ESTA JERARQUIZADO EN UNA ESCALA DE VALORES, PREDOM! 

NANDO EL MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO. 

LA ESTABILIDAD DE ESTOS TIPOS DE UNION NO ES TOTAL; YA QUE DÁDAS 

LAS CONDICIONES Y EL PAPEL QUE JUEGA LA MUJER Y EI, HOMBRE EN LA SQ 

CIEDAD ACTUAL, HAY UNA TENDENCIA A QUE LA PAREJA SE SEPARE Y/O DI

VORCIE. EN LA COMUNIDAD SE MANIFIESTA ESTO SOBRE TODO EN LOS MATR! 

MONIOS JOVENES. 

CON RESPECTO AL NUMERO DE FAMILIAS POR LOTE: LOS LOTES OCUPADOS 

POR UNA SOLA FAMILIA REPRESENTAN EL 58.12%; POR DOS FAMILIAS EL 

22.8%; POR TRES EL 9.68%; POR CUATRO EL 4.68% Y DE CINCO Y MAS EL 

4.7%. 
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BARRA DE LA ESQUINA.- DADA LA FALTA DE CENTROS DE.REUNION, RECRE~ 

CION Y ESPARCIMIENTO EN LA COLONIA TLALCOLIGIA, LOS JOVENES BUSCAN 

SUS PROPIOS LUGARES PARA COMUNICARSE, ES ASI COMO PODEMOS ENCONTRAR 

VARIOS GRUPOS QUE SE REUNEN EN DIFERENTES ESQUINAS DE LAS CALLES 

QUE SE FORMAN EN LA COLONIA. ESTOS GRUPOS SE DIFERENCIAN DE ACUER

DO A LAS EDADES DE SUS MIEMBROS. 

EN LA COLONIA PODEMOS ENCONTRAR: 

- SEIS GRUPOS DE JOVENES CUYAS EDADES VARIAN ENTRE 14 Y 21 AÑOS. 

GENERALMENTE SE RECJNEN TODOS LO.S DIAS DE LA SEMANA A PARTIR DE LAS 

19 HORAS, DEDICANDOSE LA MAYORIA DE LAS VECES, A DIALOGAR MIENTRAS 

ESCUCHAN MUSICA. OTRAS VECES A INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS· Y EN 

OTRAS OCASIONES ASISTEN A LA REUNION QUE SUELE CELEBRAR ALGUNO DE 

LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD. 

EN SU MAYORIA LOS JOVENES QUE INTEGRAN ESTOS GRUPOS SE DEDICAN A 

ESTUDIAR DIFERENTES GRADOS ESCOLARES Y/O A TRABAJAR GENERALMENTE 

COMO SUBEMPLEADOS. 

LA IDENTIFICACION DE OBJETIVOS Y LAS RELACIONES QUE SE DAN CARA A 

CARA EN EL INTERIOR DE ESTOS GRUPOS, LOS LLEVA A QUE SE DE UNA FUER 

TE COHESION DE SUS MIEMBROS, DE TAL MANERA QUE LA IDENTIFICACION 

CON SU GRUPO RESPECTIVO, HACE QUE NO SE ALEJEN DE EL. 

LOS VECINOS RECHAZAN ESTE TIPO DE GRUPOS Y BUSCANDO ALGUNA SOLUCION 
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MANIFIESTAN COMO UNA NECESIDAD EL AUMENTO DE VIGILANCIA. 

- EL GRUPO DE LOS PUNK, ESTA FORMADO POR 17 JOVENES ENTRE LOS 18 

Y LOS 25 AÑOS DE DIFERENTES COLONIAS, PRINCIPALMENTE DE LA TLALCQ 

LIGIA Y DEL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR. 

SE REUNEN POR LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 18 O 19 HORAS EN UN LUGAR 

QUE LLAMAN "LA BARRANCA", DEDICANDOSE A ESCUCHAR MUSICA, DIALOGAR, 

INGERIOR BEBIDAS ALCOHOLICAS O FUMAR MARIGUANA. 

LOS MIEMBROS DE ESTE GRUPO SON HIJOS DE FAMILIA, ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO O DE LA UNIVERSIDAD O TRABAJAN EN ALGUN LUGAR MAS O 

MENOS ESTABLE, SOLO ALGUNOS DE ELLOS NO SE DEDICAN A NINGUNA ACT.! 

DAD CON CIERTA REGULARIDAD. 

SU FORMA DE VESTIR CUANDO ASISTEN AL GRUPO ES UN TANTO VISTOSA, 

USANDO EN LOS PANTALONES PARCHES DE DIFERENTES TIPOS, CHALECOS 

Y PULSERAS DE CUERO, CLAVOS E HILOS. LAS RELACIONES QUE SE MAN

TIENEN EN EL GRUPO SON DE COHESION PERO NO BIEN. DEFINIDAS, YA QUE 

CADA UNO DE LOS MIEMBROS TIENE DIVERSAS ACTIVIDADES FUERA DEL GRQ 

PO, ASIMISMO SUS AMIGOS MAS INTIMOS NO SON DEL GRUPO. 

- OTRO GRUPO DE ESTE TIPO SON "LOS CHANCROS", DEL CUAL TAMPOCO SE 

IDENTIFICA A SUS MIEMBROS. 

ESTOS MANIFIESTAN UNA REBELDIA, ATACANDO PRINCIPALMENTE A LA 
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FAMILIA Y A LAS NORMAS MORALES, A TRAVES DE LAS PINTAS QUE SE PU§ 

DEN ENCONTRAR EN LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA LOCALIDAD. UN 

EJEMPLO DE ESTAS ES: "SI NO TE HAS VACUNADO, VACUNATE CONTRA EL 

CHANCRO". 

- UN GRUPO DE JOVENES CUYAS EDADES VARIAN ENTRE LOS 12 Y LOS 23 

AÑOS, SE REUNEN PARA INGERIR ALCOHOL O ALGUNA DROGA, PRINCIPALME~ 

TE CEMENTO Y MARIGUANA. ESTOS JOVENES RECORREN LA COLONIA QUEDAN

DOSE ALGUNA VEZ EN DIFERENTES.ESQUINAS. 

- DOS GRUPOS DE NIÑOS QUE TRATANDO DE IMITAR A LOS ADULTOS VISTEN 

DE IGUAL MANERA, CAMINAN Y HABLAN IGUAL. UNO DE ESTOS GRUPOS ESTA 

FORMADO POR 9 NIÑOS ENTRE LOS 8 Y LOS 14 AÑOS, EL OTRO ESTA FORM~ 

DO POR 5 NIÑOS. ESTOS GRUPOS SE REUNEN FUERA DE LA CASA DE ALGUNO 

DE ELLOS, DEDICANDOSE A DIALOGAR Y A ESCUCHAR MUSICA EN ALGUNA GR~ 

BADORA. 

- UN GRUPO DE NIÑAS ENTRE 8 Y 14 AÑOS QUE SE REUNEN PARA CAMINAR 

POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIENTRAS PLATICAN O JUEGAN. 

A ESTE GRUPO SE LES LLAMA "LAS GATAS", PORQUE HAN SIDO PROTAGONIS

TAS DE VARIAS RIÑAS CON OTRAS NIÑAS DE LA COLONIA, O DE COLONIAS 

ALEDA!IAS. 

ESTOS TIPOS DE GRUPOS TIENEN EN COMUN UN CIERTO GUSTO POR LA MUSICA 

DE LA "ONDA PUNK", EL ROCK PROGRESIVO Y EL BLUES, PREFIRIENDO LOS 
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GRUPOS INGLESES. 

LAS RIÑAS ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS SON FRECUENTES, EMPEZANDO 

SIEMPRE POR MOTIVOS QUE PARECEN NO TENER IMPORTANCIA, SIN EMBARGO 

LA RIÑA VA TOMANDO UNA DIMENSION UN POCO EXTREMA, NO TERMINANDO 

EN EL DIA QUE EMPIEZA, SINO CONTINUANDOSE POR OTROS MOTIVOS POR 

PEQUEÑOS QUE SEAN. 

EL CLIMA DE VIOLENCIA EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS JOVENES EN LA 

COLONIA TLALCOLIGIA, SE MANIFIESTA EN LAS RIÑAS QUE TIENEN LOS GRQ 

POS DE NIÑOS, EN LAS QUE SE UTILIZAN, POR IMITACION DE LOS ADULTOS, 

PALOS, PIEDRAS, CADENAS Y HASTA NAVAJAS. 

-ENTRE ESTE TIPO DE GRUPOS SE PUEDE MENCIONAR UNO DE SEÑORES, 

APROXIMADAMENTE 12 QUE SE REUNEN EN UNA DE LAS ESQUINAS QUE FORMAN 

LAS CALLES DE LA COLONIA, LLAMADO "EL ESCUADRON DE LA MUERTE" POR 

INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS. ESTE GRUPO ESTA FORMADO POR ADULTOS 

ALCOHOLICOS CUYAS EDADES VAN DE 30 A 60 AÑOS. SE IDENTIFICAN Y C~ 

RACTERIZAN POR INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS DE MALA CALIDAD HASTA 

PERDER EL CONOCIMIENTO, .QUEDANDOSE DORMIDOS EN LAS CALLES DE LA 

COLONIA. 

LAS RELACIONES QUE MANTIENEN ENTRE ELLOS SON DE IGUALDAD Y CONSUELO 

ANTE LA MISMA SITUACION QUE VIVEN. SE MANIFIESTA UN RECHAZO POR PAR 

TE DE SUS FAMILIARES Y AUN CUANDO LOS VECINOS NO ACEPTAN DEL TODO 

A ESTE GRUPO, RECONOCEN LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN SUS 
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MIEMBROS, PROPORCIONANDOLES DINERO PARA SU COMIDA O BEBIDAS ALCOHQ 

LICAS, CUARTOS PARA QUE SE ALOJEN ALGUNOS DIAS, COMIDA,ETCETERA. 

3.5.3. GRUPOS SECUNDARIOS FORMADOS POR MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD. 

A TRAVES DE SU PROCESO DE SOCIALIZACION EL SER HUMANO VA DESARRQ 

LLANDO UNA TENDENCIA HACIA EL AGRUPAMIENTO. ESTA SE MANIFIESTA EN 

LA FORMACION DE GRUPOS NATURALES, ALGUNOS EN TORNO A UNA ACTIVI

DAD COMUN. 

EN LA COLONIA TLALCOLIGIA SE HAN FORMADO VARIOS GRUPOS A INICIAT! 

VA DE ALGUNOS HABITANTES. PODEMOS MENCIONAR TRES PRINCIPALMENTE: 

- GRUPO DE DANZA REGIONAL. ESTE GRUPO ESTA INTEGRADO POR DOCE JO

VENES DE 15 A 24 AÑOS, QUE SE REUNEN PARA ENSAYAR DOS O TRES VECES 

POR SEMANA, DEPENDIENDO DE LA FINALIDAD DE LOS ENSAYOS. ESTE GRUPO 

SE FORMO EN ENERO DE 1979, DADA LA INQUIETUD DE UN GRUPO DE AMIGOS 

¡DOS MIEMBROS DE LA COLONIA, ESTUDIANTES DE DANZA REGIONAL EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DEL IMSS EN TLALPAN,FUERON 

LOS DIRIGENTES. 

A LO LARGO DEL TIEMPO QUE HA DURADO SU ACTIVIDAD EL GRUPO HA LOGR~ 

DO REUNIR HASTA 50 PERSONAS, SIN EMBARGO SE OBSERVA UNA GRAN DESEE 

CION, DEBIDO EN GRAN PARTE A LA NO SUPERACION DE CONFLICTOS ENTRE 
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LOS MIEMBROS DEL GRUPO Y A QUE ESTE OFRECE COMO UNICA ACTIVIDAD 

LA DANZA Y LA PARTICIPACION EN FESTIVALES ORGANIZADOS EN LA LOC~ 

LIDAD O EN DIFERENTES INSTITUCIONES. DADO LO ANTERIOR ESTE GRUPO 

ES AMPLIAMENTE RECONOCIDO POR LA COMUNIDAD. 

- BANDA CIVIL O "RADIO ORGANIZADO". INTEGRADO POR 50 PERSONAS, 

EN SU MAYORIA VIVEN EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 

EL ORIGEN DE ESTE GRUPO SE LOCALIZA EN MICHOACAN, EN DONDE CADA 

MES HAY UNA REUNION DE REPRESENTANTES DE GRUPO, DE LOS DIFERENTES 

LUGARES. SU ACTIVIDAD ES LA DE PATRULLAR EN CARROS PARTICULARES 

LAS RUTAS PELIGROSAS, CRUCEROS, CALZADA DE TLALPAN, ETCETERA, 

PRINCIPALMENTE POR LAS NOCHES, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR AYUDA 

EN CASO DE ACCIDENTE. EL GRUPO ESTA COORDINADO CON LA BRIGADA DE 

RESCATE DE LA CRUZ ROJA Y ORGANISMOS SIMILARES. 

LOS MIEMBROS SE REUNEN LOS VIERNES CON LA FINALIDAD DE .PRESENTAR 

REPORTES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, UTILIZANDO UNA FORMA 

ESPECIALMENTE ELABORADA PARA ELLO. EL GRUPO CUENTA CON UNA MESA 

DIRECTIVA FORMADA POR UN DELEGADO, UN SUBDELEGADO, UN SECRETARIO 

GENERAL Y UN SECRETARIO DE FINANZAS. LA COMUNICACION DURANTE SUS 

RECORRIDOS SE REALIZA POR MEDIO DE RADIOS INSTALADOS EN LOS VEH~ 

CULOS, UTILIZANDO UNA SERIE DE CLAVES. A LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

SE LES PROPORCIONAN CASCOS Y CHAMARRAS. 

- GRUPO DE DANZA REGIONAL INFANTIL. ESTA INTEGRADO POR 13 NIÑAS 
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CUYAS EDADES SE ENCUENTRAN ENTRE 9 Y 14 AÑOS. FORMADO EN SEPTIE~ 

BRE DE 1980 A PETICION DE UN GRUPO DE MADRES DE FAMILIA, ENSAYAN 

DURANTE UN MES APROXIMADAMENTE, PRESENTANDOSE EN UN FESTIVAL EN 

NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, AUNQUE SUSPENDEN ACTIVIDADES DEBIDO A 

UNA ENFERMEDAD DEL PROFESOR. ES HASTA OCTUBRE DE 1981 CUANDO RE

INICIA SU ACTIVIDAD PRESENTANDOSE EN 5 FESTIVALES ORGANIZADOS EN 

DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO EN DICIEMBRE DEL 

MISMO AÑO, EL MAESTRO DEJA EL GRUPO POR PROBLEMAS DE INDOLE PERSQ 

NAL. DE ESTA MANERA EL GRUPO SE INCORPORA AL DE DANZA REGIONAL DE 

LOS JOVENES. 

3.5.4. GRUPOS FORMADOS POR LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA 

ROMANA, ·A CARGO DE LOS PADRES ESCOLAPIOS. 

- GRUPO DE ADORACION NOCTURNA. SE FORMO HACE TRES AÑOS, ORGANIZAli 

DOSE Y REGISTRANDOSE DIRECTAMENTE EN EL VATICANO.TIENE DOS OBJE

TIVOS PRINCIPALES: UNO DE ORACION, SACRIFICIO Y DESAGRAVIO POR 

· AMOR A DIOS Y OTRO BL DE ATRAER A LOS HOMBRES PARA UTILIZAR SU 

~IEMPO LIBRE APARTANDOLOS DE LOS VICIOS. EL GRUPO ESTA FORMADO 

POR 35 PERSONAS, REUNIENDOSE CADA TERCER SABADO DEL MES. PARTIC! 

PAN ALGUNAS MUJERES A LAS QUE SE LES LLAMA "HONORARIAS". SU FOR

MA DE ORGANIZACION ES A PARTIR DE UN JEFE Y UN SECRETARIO EN TUR 

NO, QUE SE ENCARGA DE VIGILAR QUE SE OBSERVEN LAS REGLAS ESTABL~ 

CIDAS, TOMANDO ASISTENCIA Y DISTRIBUYENDO LAS HORAS DE ORACION. 
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- GRUPO DE GUADALUPANAS. FORMADO POR 30 SEÑORAS, SU FIN. SOCIAL 

ES EL VISITAR A LOS ENFERMOS, ANCIANOS Y MINUSVALIDOS. SE REU

NEN EL DIA 12 DE CADA MES, DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A RE~ 

LIZAR SE REUNEN MAS FRECUENTEMENTE. 

- GRUPO DE ACOLITOS. FORMADO POR 60 NIÑOS, SE ENCARGA DEL SERV! 

CIO DEL ALTAR, TENIENDO CADA UNO DE SUS MIEMBROS SU HORARIO PR~ 

FIJADO. ADEMAS TIENEN OTRAS ACTIVIDADES, TALES COMO EXCURSIONES. 

ESTE GRUPO SE REUNE LOS DOMINGOS CON EL OBJETO DE TENER UNA FORM~ 

CION ADECUADA A SU EDAD. 

- GRUPO DE MATRIMONIOS RELIGIOSOS. FORMADO POR 7 MATRIMONIOS, 

SE REUNE CADA QUINCE DIAS CON EL OBJETO DE RECIBIR UNA FORMACION 

FAMILIAR Y RELIGIOSA. 

GRUPOS. JUVENILES. SON TRES: 

- FORMADO POR 40 JOVENES DE DIFERENTES EDADES, SE REUNEN PARA RE~ 

LIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA JUVENTUD TALES COMO EXCURSIONES, 

VISITAS A LUGARES CULTURALES, ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES, 

ETCETERA. ADEMAS DE TENER PLATICAS ENCAMINADAS A UNA FORMACION 

HUMANA Y RELIGIOSA. ESTE GRUPO SE REUNE LOS SABADOS CELEBRANDO AL 

TERMINAR, UNA MISA. 

- FORMADO POR 7 JOVENES, TIENEN EL MISMO HORARIO Y OBJETIVOS QUE 

EL GRUPO ANTERIOR. LA DIVISION SE DEBE A QUE ESTE GRUPO APENAS SE 
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INICIA. 

- GRUPO MUSICAL, FORMADO POR 7 JOVENES, TOCA EN ALGUNAS MISAS. 

SE PRETENDE QUE ESTE GRUPO TOQUE LOS SABADOS EN LA MISA DE LOS 

JOVENES, SIN EMBARGO, ESTO NO SE HA ACORDADO TODAVIA. 

GRUPOS DE CATECISMO, SON DOS: 

- FORMADO POR 70 NIÑOS, SE REUNEN LUNES Y MIERCOLES, DURANTE 

DOS HORAS, YA SEA EN EL TURNO MATUTINO O EN EL TURNO VESPERTINO. 

ESTE GRUPO TIENE COMO FINALIDA~ EL PREPARAR A LOS NIÑOS PARA C~ 

LEBRAR LA PRIMERA COMUNION, EL REQUISITO QUE SE EXIGE ES EL QUE 

LOS NIÑOS TENGAN COMPRENSION DE LA LECTURA. 

- FORMADO POR NIÑOS DE DIFERENTES EDADES SE REUNEN LOS SABADOS 

DURANTE UNA HORA, CON EL OBJETO DE INSTRUIRSE EN LA DOCTRINA R~ 

LIGIOSA CATOLICA. ESTE GRUPO NO ESTA ATENDIDO POR LOS RELIGIOSOS 

ESCOLAPIOS, SINO POR RELIGIOSAS QUE COLABORAN CON ESTOS • 

. - GRUPO SCOUT. FORMADO POR 25 NIÑOS DE DIFERENTES LUGARES DE LA 

COLONIA, SE REUNEN LOS SABADOS POR LA TARDE. 

DENTRO DE ESTE GRUPO SE PUEDE MENCIONAR UN GRUPO SCOUT, FORMADO 

POR 80 ADOLESCENTES QUE SE REUNEN EN LA COLONIA SANTA URSULA XITLA 

ASESORADO POR RELIGIOSOS CLARETEANOS. DE 20 A 25 DE LOS NIÑOS ~UE 

FORMAN ESTE GRUPO SON DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, ESTA SITUACION SE 
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DIO PORQUE ANTES NO HABIA NINGUN GRUPO DE ESTE TIPO EN LA COMU

NIDAD. LAS PERSONAS QUE FORMAN ESTE GRUPO ACORDARON NO PASAR A 

FORMAR PARTE DEL GRUPO SCOUT DE TLALCOLIGIA, YA QUE LA LINEA RE 

LIGIOSA QUE LOS GUIA ES UN POCO DIFERENTE Y ESTO PROPICIA DESCO~ 

TROL EN LOS NIÑOS. 

3.5.5. OTRAS ASOCIACIONES. 

- ASOCIACION CIVIL. COMO UNA FORMA DE UNION PARA RESOLVER PROBL§ 

MAS EN CONJUNTO, EN EL AÑO DE 1955, A INSTANCIAS DE ALGUNOS MIE~ 

BROS DE LA COLONIA, SE EMPIEZA A ORGANIZAR UNA ASOCIACION LLAMADA 

"HOGAR Y PROTECCION A.C. ", CON EL FIN DE SOLICITAR LA ESCRITUR~ 

CION DE LOS LOTES. 

AL MORIR INTESTADA LA PERSONA QUE LES VENDIO LOS LOTES, SE LLEVA 

A EFECTO EL JUICIO CORRESPONDIENTE, AL CUAL NO ACUDEN LOS PROPIE

TARIOS DE LOS LOTES, POR LO QUE SE QUEDA COMO ALBACEA DE LA PRO

PIEDAD LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCiA. A PARTIR DE ESTO 

SE COMPLICA LA LEGALIZACION DE LA PROPIEDAD DE LOS LOTES. 

EN EL AÑO DE 1979, TRES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD REAGRU

PAN A 86 PROPIETARIOS DE LA ZONA QUE TIENE MAS PROBLEMA, FORMANDO 

UNA ASOCIACION CIVIL, QUEDANDO AL FRENTE DE ESTA PARA AGILIZAR 

LOS TRAMITES NECESARIOS EN LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA. 
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ES HASTA 1982 CUANDO SE HACE UN CONVENIO ENTRE LAS PERSONAS DE LA 

LOCALIDAD, LA ASOCIACION CIVIL Y LA DELEGACION DE TLALPAN, EN DO~ 

DE SE ACUERDA QUE CADA PROPIETARIO PAGARIA $3 500.00 POR LOS SER

VICIOS PRESTADOS POR EL LICENCIADO QUE LLEVO EL CASO, MAS $1 000.00 

POR EL TRABAJO REALIZADO POR LOS SEÑORES QUE ESTAN AL FRENTE DE LA 

ASOCIACION. ESTE DINERO SE PAGO INDEPENDIENTEMENTE DEL COSTO DE 

ESCRITURACION, EL CUAL FUE DESIGNADO POR EL NOTARIO ENCARGADO DE 

LA CUESTION. 

LA LEGALIZACION DE LOS TERRENOS DE LAS PERSONAS QUE NO ESTABAN EN 

LA ASOCIACION, QUEDO SUJETA A REVISION. 

LA RELACION QUE SE MANTENIA EN LA ASOCIACION FUE ESCLUSIVAMENTE 

CON LA FINALIDAD DE LEGALIZAR LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS, POR 

LO QUE NO TENIA PERSPECTIVAS DE SER PERMANENTE. 

- UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE TLALCOLIGIA. EL MERCADO DE 

TLALCOLIGIA, UBICADO EN TEPEHUANOS ESQUINA CON OTOMIES, SE INICIO 

EN EL AÑO DE 1972. DURANTE TRES AÑOS LOS TRECE COMERCIANTES CON 

;LOS QUE SE INICIO, TENIAN SUS PUESTOS EN LA CALLE DE CHONTALES LOS 

PUESTOS ESTABAN CONSTRUIDOS CON PALOS, TABLAS Y LAMINAS DE CARTON. 

DEBIDO A UN INCENDIO QUE DESTRUYO PARTE DE ESTOS PUESTOS SE VIO LA 

NECESIDAD DE CAMBIARLOS DE SITIO. PARA 1975 YA SE CONTABA CON EL 

TERRENO DONDE SE ESTABLECERIA EL ACTUAL MERCADO. 

PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE, LOS COMERCIANTES REUNIDOS, ACUDIERON 
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CON EL ENTONCES DELEGADO EN TLALPAN: DR. JOSE GONZALEZ VARELA, 

QUIEN JUNTO CON EL REGENTE DE LA CIUDAD COOLABORO CON EL 40% DEL 

COSTO TOTAL DEL NUEVO MERCADO, MIENTRAS QUE EL RESTO FUE APORTADO 

POR LOS COMERCIANTES. DESPUES DE DOS AÑOS EL ESTABLECIMIENTO CON

TABA CON 70 COMERCIANTES, QUE SON LOS QUE LABORAN ACTUALMENTE EN 

ESTE. 

LOS COMERCIANTES ESTAN ORGANIZADOS A TRAVES DE UN COMITE EJECUTIVO 

QUE ESTA INTEGRADO POR UN SECRETARIO GENERAL, UN TESORERO, UN SE

CRETARIO DE INTERIOR Y UN ENCARGADO DE CONFLICTOS. EL COMITE NO 

ESTA RECONOCIDO LEGALMENTE ANTE LA DELEGACION POLITICA EN TLALPAN, 

UNICAMENTE FUE CONSTITUIDO PARA EFECTOS DE ORGANIZACION INTERNA DE 

LOS COMERCIANTES. LA FUNCION DEL COMITE ES BASICAMENTE EL REALIZAR 

LOS TRAMITES REQUERIDOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO, MERCADOS, ETCETERA. 

LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO SE CUBREN A TRAVES DE COOPERACIONES 

QUE APORTA CADA UNO DE LOS LOCATARIOS, SIN ESTABLECER UNA CUOTA 

FIJA, NI FECHA DETERMINADA PARA ENTREGARLA. AUNQUE EL MERCADO 

CUENTA FORMALMENTE CON INSTALACIONES EN LA QUE CADA UNO DE LOS 

COMERCIANTES TIENE UN PUESTO PROPIO BAJO TECHO COMUN, LAS CONO! 

CIONES DE SALUBRIDAD EN EL INTERIOR DEL MISMO NO SON LAS OPTIMAS, 

NI LAS ADECUADAS PARA UN LUGAR EN DONDE SE EXPENDEN ALIMENTOS DE 

TODO TIPO. DEBIDO A ESTA SITUACION QUE IMPIDE DAR UN SERVICIO AD~ 

CUADO A LA CLIENTELA, EN ABRIL DE 1981, LOS COMERCIANTES SE ORGA

NIZARON PARA SOLICITAR LA COOPERACION DE LA DELEGACION, EN LA CON§ 
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TRUCCION DE UN NUEVO MERCADO, FUNGIENDO COMO DELEGADO EL LIC. 

ERNESTO GONZALEZ ARAGON. NO OBSTANTE LAS NEGOCIACIONES SE TOR

NARON TIRANTES POR AMBAS PARTES, DEBIDO A QUE LA DELEGACION COli 

DICIONO A LOS COMERCIANTES A SITUACIONES DESFAVORABLES PARA ELLOS. 

LOS COMERCIANTES DEL MERCADO HAN INTEGRADO UNA CAJA DE AHORROS EN 

BANAMEX, CON LA FINALIDAD DE ACUMULAR.FONDOS CON MIRAS A LA CONS

TRUCCION DE UN NUEVO MERCADO Y PARA OTRO TIPO DE EVENTUALIDADES 

QUE SE PUDIERAN NECESITAR. 

DE LOS 70 LOCALES QUE LO COMPONEN, EL 90% DE LOS DUEÑOS SON HAB~ 

TANTES DE LA COLONIA Y EL 10% NO. EN EL MERCADO SE CELEBRA UNA SQ 

LA FIESTA EL 12 DE DICIEMBRE, DIA.QUE SE FESTEJA A LA VIRGEN DE 

GUADALUPE. 

HAY UNA PREOCUPACION CRECIENTE EN ALGUNOS COMERCIANTES, POR LA 

DECLINACION Y DEBILITAMIENTO QUE ESTAN SUFRIENDO LOS MERCADOS PQ 

PULARES, ANTE LA ACELERADA EXPANSION DE LOS SUPERMERCADOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y POR EL APOYO QUE DA EL GOBIERNO A ESTOS. FOMEli 

TANDO LA DESAPARICION DE LOS MERCADOS POPULARES, POR EL ALTO COS

fO QUE REPRESENTA SU MANTENIMIENTO. 



CAPITULO IV 

EXPOSICION OE UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACION 

POPULAR EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 
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IV. EXPOSICION DE UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACION POPULAR 

EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 

4.1. MODELO METODOLOGICO PARA EL LOGRO DE LA ORGANIZACION 

POPULAR EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 

EN ESTE CAPITULO TRATAREMOS DE ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA EXP§ 

RIENCIA VIVIDA EN LA DELEGACION DEL D.D.F. EN TLALPAN, CONCRETA

MENTE EN LA COLONIA TLALCOLIGIA, NOS PARECE IMPORTANTE EL DESTA

CARLA, YA QUE SURGE DE UN PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA DELEGACION 

QUE ES EL "PLAN TLALPAN DE REGENERACION SOCIAL Y URBANA" EN EL 

QUE EL DELEGADO DE TLALPAN SE COMPROMETIA A DOTAR DE INFRAESTRUf 

TURA A COMUNIDADES DE LA ZONA PERO QUE EN CONCRETO SE REDUCIA 

A LA REMODELACION DE FACHADAS Y A LA DOTACION DE ALGUNOS SERVICIOS 

URBANOS BASICOS SIGUIENDO LOS CRITERIOS DE LA PROPIA DELEGACION 

EN CUANTO A PRIORIDADES DE INSTALACION. 

ESTE PROGRAMA FUE MUY CUESTIONADO, TANTO POR UN AMPLIO SECTOR DE 

LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL,COMO POR EL MISMO EQUIPO DE TRA

BAJADORES SOCIALES QUE LABORABA EN ESA EPOCA EN DICHA INSTITUCION 

DESPUES DE UNA AMPLIA DISCUSION, EL EQUIPO DECIDID PARTICIPAR CON 

UN PROGRAMA ALTERNATIVO QUE NO SE LIMITABA A LA REMODELACION DE 

FACHADAS Y EN EL CUAL SE PLANTEO COMO OBJETIVO GENERAL: 

" ESTABLECER RELACIONES DE SOLIDARIDAD CON LOS HABITANTES DE LA 

DELEGACION CON OBJETO DE MOTIVAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACION Y 
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y ORGANIZACION DE ESTOS, PARA IMPLEMENTAR TANTO LOS PROGRAMAS QUE 

PROPONE LA DELEGACION DEL D.D.F. EN TLALPAN, COMO AQUELLOS QUE A 

INICIATIVA DE ELLOS SE HAN ELABORADO, ASI COMO PARA IMPULSARLOS A 

ENCONTRAR ALTERNATIVAS ORIENTADAS A LA TRANSFORMACION MEDIANTE: LA 

INVESTIGACION, PROGRAMACION Y ASESORIA EN SERVICIOS Y TRABAJO COMQ 

NITARIO, ESTABLECIENDO UNA COORDINACION EFECTIVA CON INSTITUCIONES 

Y ORGANIZACIONES PARA APROVECHAR LOS RECURSOS EXISTENTES". (37) 

COMO TRABAJADORES SOCIALES CONTRATADOS POR LA INSTITUCION, EL OB

JETIVO PRIMARIO QUE SE NOS PLANTEABA ERA LA REMODELACION DE FACH~ 

DAS, SIN EMBARGO HABIA UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL.EN EL COMO LO H~ 

RIAN OTRAS PERSONAS Y COMO LO HARIAMOS NOSOTROS COMO PROFESIONIS-

TAS. 

PROPONIENDONOS UTILIZAR LA METODOLOGIA DEL TRABAJO COMUNITARIO 

ESTE SE DIRIGIA AL LOGRO DE DOS OBJETIVOS: UNO, EL APOYAR EL TR~ 

BAJO DE REMODELACION DE FACHADAS, QUE COMPRENDIA BASICAMENTE LAS 

ACCIONES ESTABLECIDAS POR LA DELEGACION¡ OTRO, EL IMPULSAR UNA 

NUEVA DINAMICA EN LAS RELACIONES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNI-

DAD, TENDIENTE HACIA LA COLECTIVIDAD. 

LA INVESTIGACION SE DIRIGID A LA BUSQUEDA TANTO DE LOS DATOS QUE 

NOS ERAN NECESARIOS PARA LA REMODELACION, COMO DE AQUELLOS QUE 

REQUERIAMOS PARA ESTABLECER EL DIAGNOSTICO PROPIO DE LA COMUNIDAD. 

(37) SANCHEZ MEJORADA, CRISTINA. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL 
TRABAJO SOCIAL DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL D.F. 
TESIS PRESENTADA EN LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL "VASCO DE 
QUIROGA". MEXICO, 1985.pp. 194-205. 
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A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE ESTA REALIDAD NACE EL PROGRAMA DE 

TRABAJO EN EL CUAL SE CONTEMPLA EL LLEVAR, ADEMAS DE LAS ACTIV.!. 

DADES NECESARIAS PARA LA REMODELACION LOS CASOS QUE SURGIERAN A 

PARTIR DE ESTA, LAS ACTIVIDADES QUE SE DIRIGIERAN HACIA EL TRAB~ 

JO COMUNITARIO. 

NUESTRA ASPIRACION COMO TRABAJADORES SOCIALES ERA EL TRASCENDER 

DE LA INDIVIDUALIDAD PROPIA DEL MODELO CAPITALISTA A UN MODELO 

DE COLECTIVIDAD, EN EL QUE SE RECONSTRUYERAN LOS LAZOS COMUNIT~ 

RIOS PERDIDOS. (38) 

SABIAMOS QUE NOS ENFRENTABAMOS A LA INDIVIDUALIDAD DE CADA PERSQ 

NA, DE CADA GRUPO, AS! COMO A LAS NECESIDADES, VALORES, INTERESES 

Y ORGANIZACION PROPIA DE LA LOCALIDAD, DEBIAMOS PARTIR DE ESTA 

REALIDAD PARA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO. 

FUE NECESARIO EL TRABAJAR TOMANDO EN CUENTA LA ORGANIZACION EXIE 

TENTE EN LA COLONIA, LA CUAL SE PLANTEABA A PARTIR DE LOS COMITES 

DE MANZANA, COMO UN SEGUNDO MOMENTO EL TRABAJO SE DIRIGIO A LA 

(38) EN EL CAPITALISMO, EL MODELO INDIVIDUALISTA ANTEPONE LOS INTE 
RESES DEL INDIVIDUO A LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LA SOCIE 
DAD, ESTO ES EL RESULTADO DE LAS RELACIONES DE COMPETENCIA Y
EXPLOTACION. DADAS EN ESTE SISTEMA, EN EL CUAL LA FILOSOFIA Y 
LA ETICAºBURGUESA INTENTA DEMOSTRAR QUE.LA NATURALEZA EGOISTA 
DEL HOMBRE ES IMPOSIBLE DE MODIFICAR. SIN EMBARGO, EL HÓMBRE 
COMO INDIVIDUO AISLADO DE LA SOCIEDAD NO· EXISTE COMO TAL Y 
SOLO PODRA MANIFESTAR EN PLENITUD SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES 
Y AFIRMAR SU PERSONALIDAD SI ACTUA EN FUNCION DE LOS INTERESES 
DE LA COLECTIVIDAD. 
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INTEGRACION DE GRUPOS TENDIENTES A PROYECTARSE EN LA COMUNIDAD, 

A PARTIR DE LOS CUALES SE PRETENDIO MANTENER LA PENETRACION, ACEf 

TACION Y RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL, ASI COMO 

APOYARSE EN ESTOS PARA EXTENDER LABORES DE PROMOCION, INFORMACION 

Y SENSIBILIZACION. (39) 

ESTA FORMA DE TRABAJO NOS PERMITID ORGANIZAR EL TIEMPO RACIONAL

MENTE, AGILIZANDO NUESTRO PENSAMIENTO EN APOYO AL PROCESO DE 

CONCIENTIZACION POLITICA DE LA POBLACION. 

LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS 

LA JERARQUIZAMOS EN TRES NIVELES: 

EL PRIMERO SE DA CUANDO LA POBLACION SIMPLEMENTE ACEPTA, ESTA PAR 

TICIPACION, ES ENTONCES DE TIPO PASIVA, SEGUNDO CUANDO COLABORA 

EN LA EJECUCION DE ALGUNAS ACTIVIDADES Y TERCERO CUANDO ES CAPAZ 

DE RESPONSABILIZARSE DE FUNCIONES DE DETERMINADA MAGNITUD. 

APROVECHANDO LA COYUNTURA QUE NOS BRINDABA E~ TRABAJAR DIRECTA-. 

MENTE CON LA GENTE DE UNA LOCALIDAD CONCRETA, Y PARTIENDO DE LA 

ORGANIZACION QUE EL PROPIO GOBIERNO DEL D.D.F. PROPONIA EN LA 

ORGANIZACION POR MANZANAS COMO UNA INSTANCIA DE ORDEN ESTRATEGI-

ca DE CONTROL, ATOMIZACION y AISLAMIENTO EN LA ORGANIZACION, UTI 

LIZANDO EL SLOGAN "TU MANZANA ES PRIMERO", PRETENDIMOS ENCONTRAR 

(39) ENTENDEMOS POR PROMOCION, TODO IMPULSO REALIZADO EN LAS ACCIQ 

NES QUE NOS LLEVARON AL LOGRO DE NUES'rRO OBJETlVO PHlNCIPAL, 

AH! l'OMll El. lMPlll.SO 1m ESTf: M1SMO. 
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EL ELEMENTO QUE UNIFICARA A LA GENTE EN UN PROYECTO COMUN, EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA IMPULSAk E3TE LO FIJAMOS EN LAS 

SIGUIENTES ETAPAS: 

l.- FORMAR LOS COMITES DE MANZANA EN SU TOTALIDAD, IMPULSANDO 

LA REALIZACION DE JUNTAS DE VECINOS COTIDIANAMENTE. 

2.- LLAMAR A ASAMBLEAS GENERALES EN LAS CUALES PARTICIPARA POR 

LO MENOS EL COMITE DE CADA MANZANA. 

3.- FORMAR COMISIONES GENERALES ENCARGADAS DE DIRIGIR SUS ESFUE_B, 

ZOS A LA SOLUCION DE LOS DIFERENTES PROBLEMAS QUE SE.PRESENTABAN 

EN LA COMUNIDAD. 

4.- PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA LOCALIDAD, E IMPLEMENTAR 

UN CURSILLO TEORICO-PRACTICO DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS CQ 

MITES DE MANZANA, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SE CONSTITUYESEN 

EN TECNICOS COMUNITARIOS QUE REALIZARAN LA INVESTIGACION Y DIAGNO~ 

'.l'ICO DE SU COLONIA Y PROMOVIERAN LA PARTICIPACION Y MOVILIZACION 

EN LA CONSECUSION DE LOS INTERESES DE LOS COLONOS. 

5.- GENERAR EVENTOS DE TIPO SOCIAL Y CULTURAL, EN LOS QUE PARTICI 

PARA LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION. 

CON LA FJNALJOAD DE LI,BVAR UN CONTROL EN LA REALIZAC ION DE ASAM

BLEAS y EN I..A CONS1'11'UL' 1 UN DE 1.0~ COMJ1'ES DE MANZANA s1· 11·r1 J,J :l.A·· 
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RON VARIOS INSTRUMENTOS, ENTRE ESTOS UN MAPA DE LA COLONIA, DIV~ 

DIDO EN MANZANAS, EN ESTE SE ANOTABA, EN BASE A COLORES EL PROC~ 

SO DE PARTICIPACION QUE SE LLEVABA A CABO EN CADA MANZANA; ASI

MISMO, SE UTILIZO UN FICHERO EN EL QUE SE ARCHIVARON ACTAS, REL~ 

TOS Y FICHAS DE REGISTRO INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRAN

TES DE LOS COMITES, SEÑALANDO EL CARGO QUE SE OCUPABA. 

SE ESTABLECIO COORDINACION ENTRE LOS EQUIPOS QUE LABORABAN EN EL 

TURNO MATUTINO Y EL TURNO VESPERTINO A TRAVES DE CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES Y FORMAS DE CONTROL EN LA REALIZACION DE ASAMBLEAS. 

SE PROPUSO COMO UNA ACTIVIDAD POSTERIOR LA ELABORACION DE UN MAPA 

GEOPOLITICO DE LA COLONIA, EN EL CUAL SE ANOTARIAN LOS RECURSOS, 

PROBLEMAS E INTERESES DE LA POBLACION DE CADA MANZANA, SUS CARA~ 

TERISTICA~PARTICULARES, LAS PERSONAS QUE DESEABAN PARTICIPAR Y 

LOS PROGRAMAS QUE FUNCIONARIAN AHI. 

ENTRE LAS TECNICAS QUE SE UTILIZARON, CREEMOS CONVENIENTE EL DES

TACAR LA DEL DIALOGO PERMANENTE, YA QUE ESTA POR SU SENCILLEZ E 

IMPORTANCIA, PERMITIO LA INTRODUCCION PAULATINA DEL EQUIPO DE TR~ 

BAJO SOCIAL EN LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD. 

LA EVALUACION PERMANENTE A TRAVES DE LA REFLEXION CONSTANTE TANTO 

INDIVIDUAL COMO EN GRUPO, NOS LLEVO A LA MEJOR UTILIZACION DE LAS 

TECNICAS QUE CONOCIAMOS: 
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DE LAS DINAMICAS DE GRUPO UTILIZAMOS AQUELLAS QUE NOS PUDIERON 

AYUDAR A LA REFLEXION CONTINUA DEL PROCESO QUE SE ESTABA VIVIE~ 

DO, LAS TECNICAS DE EDUCACION POPULAR SE APLICARON A TRAVES DE 

LA FORMACION DE GRUPOS DE ALFABE~IZACION Y DE CIRCULOS DE ESTU

DIO, LA PROMOCION SE REALIZO EN EL DIALOGO PERMANENTE CON LOS 

COLONOS, EN EL TRABAJO CON GRUPOS DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, 

EN LA REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS, 

ASIMISMO.SE RECONOCIERON Y UTILIZARON AQUELLAS QUE SE GENERARON 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO, TALES COMO EL DE IMPULSAR REUNIO

NES A PARTIR DE LOS COMITES DE MANZANA Y LA REALIZACION DE ASA~ 

BLEAS GENERALES. 

4.2. PROCESO DE ORGANIZACION EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. (40) 

COMO UNA PRIMERA ACCIONEN EL TRABAJO COMUNITARIO, SE.LLEVO A 

CABO UNA INVESTIGACION CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTADO DE 

ORGANIZACION PROPUESTA POR EL D.D.F. PARA TODAS LAS COLONIAS 

(LEY ORGANICA), EN COMITES DE MANZANA, ASOCIACION DE RESIDENTES, 

JUNTA DE VECINOS Y CONSEJO CONSULTIVO. 

(40) LA SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA SE REALIZO A PARTIR DE 

LOS INFORMES MENSUALES DEL EQUIPO, DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS 

GENERALES, DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS POR MANZANA, DE LAS 

CRONICAS DE SUPERVISION Y PRINCIPALMENTE DE LOS DIARIOS DE 

CAMPO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARON EL EQUIPO DE TRABAJO. 
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SE ENTREVISTO AL PRESIDENTE DE LA COLONIA, CON QUIEN SE HABIA 

TENIDO CONTACTO POR MEDIO DE LA JEFA DE LA OFICINA DE TRABAJO 

SOCIAL, SE OBTUVO UNA RELACION DE LOS 16 JEFES DE MANZANA Y LA 

INFORMACION DE QUE EN EL RESTO DE LAS MISMAS NO SE CONTABA CON 

EL COMITE CORRESPONDIENTE. 

POSTERIORMENTE, SE EFECTUO UN SONDEO CON LOS HABITANTES DR r.ADA 

MANZANA PARA CONSTATAR LA CARENCIA DE LOS MISMOS Y VALORAR EL 

GRADO DE ORGANIZACION DE.LOS COMITES ESTABLECIDOS. LOS RESULTA

DOS OBTENIDOS FUERON LOS SIGUIENTES: SIN COMITE, 16 MANZANAS; 

CON COMITE DESINTEGRADO Y RENUENTE A PARTICIPAR, 3 MANZANAS; CON 

COMITE QUE ESTA DISPUESTO A PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS DE SU 

COMUNIDAD, 19 MANZANAS. 

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA INTEGRACION DE COMITES EN LAS 

MANZANAS CORRESPONDIENTES Y DE MOTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS 

COMITES QUE SE ENCONTRABAN RENUENTES, SE REALIZARON ENTREVISTAS 

INDIVIDUALES QUE ABARCARON EN SU TOTALIDAD LAS MANZANAS QUE 90li 

FORMAN A LA LOCALIDAD. 

EN LAS MANZANAS EN LAS QUE NO SE CONTABA CON COMITE, SE LOCALIZO 

A ALGUNA PERSONA QUE ESTUVIERA DISPUESTA A PRESTAR SU CASA PARA 

LA REALIZACION DE LAS ASAMBLEAS, DESPUES DE PROGRAMAR ESTAS SE 

REALIZABA LA PROMOCION POR MEDIO DE VOLANTES EN TODA LA MANZANA, 

APROVECHANDO ESTE MOMENTO PARA ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

ASJSTIRIA A LA REUNION, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL REGISTRO 
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DE LA ASISTENCIA. 

EN LAS MANZANAS QUE CONTABAN CON COMITE EL OBJETIVO ERA EL DE DAR 

A CONOCER LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION Y EL PROPICIAR LA DISCU

SION Y LA REFLEXION EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES A SU PROBLEMATICA 

ESPECIFICA. 

EN LAS ASAMBLEAS, SE RECALCO SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLIC~ 

BA EL PARTICIPAR EN EL COMITE Y LA FUNCION QUE SE EJERCIA COMO R~ 

PRESENTANTES Y PORTADORES DE LAS OPINIONES Y ACUERDOS TOMADOS POR 

LOS HABITANTES DE LA MANZANA. 

SE EXPLICO QUE LA PRESENCIA DEL GRUPO DE TRABAJADORES SOCIALES, NO 

RESPONDIA SOLAMENTE AL PROGRAMA DE REMODELACION DE FACHADAS, SINO 

QUE SE PRETENDIA TRABAJAR CON ACCIONES PARALELAS, ENTRE LAS QUE SE 

CONTABA CON UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTADAS HACIA LOS JOVE

NES, ASI COMO DE LAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INQUIETUD DE 

ELLOS MISMOS COMO PARTICIPANTES EN ESTAS ACCIONES. 

AL ABORDAR LOS PROBLEMAS QUE SE TENIAN EN CUANTO A LA FALTA O DE

FICIENCIA DE LOS SERVICIOS URBANOS, SE HACIA REFERENCIA A LA RES

PUESTA DE LAS AUTORIDADES EN LA PROBLEMATICA ESPECIFICA QUE SE 

PRESENTABA, CUESTIONANDOSE ESTA Y PROPONIENDOSE ACCIONES PARA SU 

SOLUCION REAL. 

LA MOTIVACION E IMPULSO A LI\ EF1C1EN1'E PARTICIPACION DE LOS COMl'l'ES 
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DE MANZANA EN LA ORGANIZACION DE LA POBLACION FUE UN TRABAJO CO

TIDIANO, A TRAVES DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y JUNTAS DE VECINOS, 

PRETENDIENDO QUE ESTA FORMA DE DISCUSION Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

CONJUNTAS SE ESTABLECIERA COMO UNA NORMA, COMO UNA COSTUMBRE ENTRE 

LA GENTE. 

SIN EMBARGO, EL TRABAJO NO SE PRESENTABA COMO ALGO FACIL, LA GENTE 

MOSTRABA PASIVIDAD PARA EXPRESAR SUS PROBLEMAS, PARA ENCONTRAR NU~ 

VOS CAMINOS. INMERSOS EN ESTE PROCESO, LAS ACCIONES SE TRADUCIAN 

EN UNA INGENUIDAD POLITICA DE EXCESIVA CONFIANZA Y SUBORDINACION A 

LAS AUTORIDADES. EN ALGUNOS CASOS EL TEMOR E INSEGURIDAD SE EXPRE

SABA A TRAVES DE PREGUNTAS COMO EL TENER LA LIBERTAD O NO PARA REQ 

NIRSE EN CASO DE QUE SE PRESENTARA ALGUN PROBLEMA Y LO QUE ESTO I~ 

PLICARIA EN LA RESPUESTA REPRESIVA DE LAS AUTORIDADES. 

LOS AVANCES FUERON LENTOS, SIN EMBARGO LAS DISCUSIONES QUE SE GEN~ 

RABAN ENTRE LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES MANZANAS CONTEMPLABAN 

CADA VEZ MAS, PROBLEMAS QUE NO SOLO SE CIRCUNSCRIBIAN EN LOS ASPEf 

TOS DE LA FALTA DE SERVICIOS SINO EN PROBLEMAS MAS PROFUNDOS, COMO 

ERAN: LA CARESTIA DE LA VIDA, EL DESEMPLEO, LA FALTA DE COMUNICA

CION HUMANA, LA EDUCACION EN EL SENO FAMILIAR, EL ALCOHOLISMO COMO 

PROBLEMA DE LOS ADULTOS QUE SE HEREDA A LOS JOVENES, LA VAGANCIA, 

LA DROGADICCION, LA CONTAMINACION AMBIENTAL, LO QUE REPRESENTA P~ 

RA LOS JOVENES LA VIGILANCIA POLICIAL Y, SOBRE TODO, LA IMPORTANCIA 

DE PARTICIPAR EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS. 
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EN EL ASPECTO DE SERVICIOS, ENTRE LOS PROBLEMAS MAS APREMIANTES 

SE DISCUTIO LO REFERENTE A LA LEGALIZACION POR MEDIO DE ESCRITg 

RAS DE LOS TERRENOS POR LA INTRODUCCION DE ALGUN SERVICIO, COMO 

LA AMPLIACION DE CALLE O PAVIMENTACION, EL PROBLEMA DE INTRODUf 

CION DEL SERVICIO DE DRENAJE Y EL DESASOLVE DE LAS FOSAS SEPTI

CAS, QUE CONSTITUIAN FOCOS DE INFECCION, EN ESTE ASPECTO SE TE

NIA QUE CONTAR CON LA ACEPTACION POR ESCRITO DEL DUEÑO DEL PRE

DIO POR DONDE DEBIA PASAR LA RED. 

DE ESTAS LARGAS DISCUSIONES MUCHAS FUERON LAS PROPUESTAS GENER~ 

DAS, ENTRE OTRAS: 

SE PROPUSO QUE POR LO MENOS CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DE 

LAS REUNIONES INVITARA A OTRO DE LOS VECINOS A PARTICIPAR. 

SE PRETENDIA HACER PRESION PARA REGLAMENTAR LA PROLIFERACION 

DE CONDOMINIOS EN LAS ZONAS ALEDA~AS, YA QUE ESTO AGREGARIA 

OTROS PROBLEMAS A LOS HABITANTES DE LA COLONIA, COMO LA FALTA 

DE AGUA, DE TRANSPORTE Y EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE BASURA; 

¡COMO RABIA SUCEDIDO CON OTROS CONDOMINIOS ALEDA~OS A DONDE SE 

HAN CANALIZADO SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A LA LOCALIDAD. 

SE PIDIO SE DIERA ORIENTACION SOBRE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y 

OFICINAS DE LA DELEGACION, PARA SABER A CUAL DIRIGIRSE EN CASO 

DE QUE SE PRESENTARA ALGUN PROBLEMA, COMO POSTES TIRADOS, DEFl 

CIENCIA EN EL SERVICIO DE LIMPIA O DE AGUA, ETCETERA. 
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QUE SE ELABORARA UN DIRECTORIO DE LOS COMITES DE MANZANA Y SE 

REPARTIERA ENTRE TODOS LOS COMITES FORMADOS, CON LA FINALIDAD 

DE UNIRSE Y APOYARSE MUTUAMENTE. 

QUE SE REALIZARAN REUNIONES MENSUALES POR MANZANA, CON LA FINl\_ 

LIDAD DE DISCUTIR LOS PROBLEMAS QUE SE HABIAN PRESENTADO DURA!i 

TE EL MES, Y PRESIONAR EN CONJUNTO A LAS AUTORIDADES PARA SU 

SOLUCION. 

SE PROPUSO QUE SE FORMARAN COMISIONES QUE REDACTARAN LOS OFICIOS 

Y RECOLECTARAN LAS FIRMAS NECESARIAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS. 

ADEMAS, SE PIDIO QUE LAS COMISIONES INFORMARAN SOBRE LOS AVANCES 

EN REUNIONES DE MANZANA POSTERIORES. 

SE. PROPONE QUE, SIENDO DEFICIENTE LA EDUCACION, SE FORMARAN GRU

POS DE PADRES DE FAMILIA EN DONDE SE REUNIERAN CON EL FIN DE CO

MENTAR Y OBTENER ORIENTACION SOBRE LA MANERA DE APLICAR ESTA. 

ASIMISMO SE PIDIO QUE SE REALIZARAN CURSOS DE.ORIENTACION A LOS. 

PADRES DE FAMILIA SOBRE LA EDUCACION y EL TRATO A LOS NIAos, SQ 

BRE LA HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ALIMENTOS, LA NUTRICION Y LA 

PLANIFICACION FAMILIAR. 

LAS ASAMBLEAS GENERALES SE EMPEZARON A REALIZAR A INSTANCIAS DE 

LA PROPIA LOCALIDAD, UNA VEZ QUE LA MAYOR PARTE DE LOS COMITES DE 

MANZANA ESTABAN CONSTITUIDOS. 
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DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL ESTUVO L~ 

BORANDO EN LA COMUNIDAD, SE REALIZARON EN TOTAL 4 ASAMBLEAS G~ 

NERALES, EN LAS QUE PARTICIPO EL 80% DE LOS HABITANTES DE LA 

LOCALIDAD, PRIMERO DE MANERA INDEPENDIENTE Y DESPUES A TRAVES 

DE LA VOZ Y EL VOTO DE SUS COMITES DE MANZANA. 

LAS DISCUSIONES GENERADAS EN ESTAS ASAMBLEAS EN CUANTO A LA PRQ 

BLEMATICA ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES MANZANAS FUERON LARGAS E 

IMPORTANTES, ABARCARON CASI EN SU TOTALIDAD LA PROBLEMATICA DE 

LA LOCALIDAD; LAS ACCIONES CONCRETAS QUE SE DERIVARON A PARTIR DE 

ESTAS, AUN CUANDO NO FUERON MULTIPLES, CREARON INQUIETUD ENTRE 

LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACION, LAS CUALES SE VIERON OBLIGA

DAS A PRESENTARSE EN LAS ASAMBLEAS GENERALES PARA NEGOCIAR CON 

LOS COLONOS. 

ENTRE LAS ACCIONES QUE SE RELIZARON, LAS MAS IMPORTANTES FUERON: 

LA PRESION QUE SE EJERCIO POR PARTE DE LA POBLACION HACIA LAS AJ! 

TORIDADES A TRAVES DE OFICIOS PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 

,DE LA COMUNIDAD. 

Y LA PRESENCIA DE LA COMISION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD QUE SURGE 

A PARTIR DE QUE ESTE PROBLEMA ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MAS 

GRAVES, QUE REQUIRIO SOLUCION INMEDIATA, EN ACCIONES, COMO LA 

PRESENTACION DE PLANOS CON RUTAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSITO DE 

CAMIONES. 



107 

COMO UNA ACTIVIDAD PARALELA Y EN APOYO A ELEVAR EL NIVEL DE 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD, SE PROMOVIO LA INTEGRACION DE 

GRUPOS EN TORNO A ACTIVIDADES CONCRETAS, ENTRE ESTAS SURGig 

RON LOS SIGUIENTES TALLERES: DANZA REGIONAL INFANTIL Y JUV~ 

NIL; GUITARRA; JUGUETERIA; PRIMEROS AUXILIOS; ALFABETIZACION 

Y CURSOS DE REGULARIZACION PARA INGRESO A SECUNDARIA; COCINA; 

ARTESANIAS EN MADERA; ARTESANIAS EN BORDADO Y KARATE INFANTIL 

Y JUVENIL. 

LOS DIFERENTES TALLERES SE PROMOVIERON COMO UNA ACCION ESPEC~ 

FICA DE EDUCACION POPULAR, EN LOS QUE PARTIENDO DEL ANALISIS 

DE LAS CAUSAS TANTO HISTORICAS COMO ESTRUCTURALES QUE CONFOR

MAN LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICA CONCRETA, SE ADQUIRIERAN NUg 

VOS NIVELES DE COMPRENSION, QUE PERMITIERAN ENRIQUECER LA 

PRACTICA PARA QUE ESTA SE FUERA CONVIRTIENDO EN UNA ACCION 

TRANSFORMADORA. 

LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

EXIGID CADA VEZ MAS LA ATENCION DEL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL, 

TANTO EN TIEMPO COMO EN ACTIVIDADES DE APOYO. 

DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTA ETAPA, SE PUEDE DESTACAR EL 

INTERES QUE MOSTRO LA POBLACION EN LAS ACTIVIDADES ORIENTA

DAS TANTO A LOS NI~OS COMO A LOS JOVENES, ASI COMO EL QUE A 

TRAVES DEL DESARROLLO DE LOS GRUPOS SE DETECTARON NUEVAS Ng 

CESIDADES E INTERESES, COMO FUERON EL DE LA EDUCACION SEXUAL 
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Y EL DE LA CANALIZACION DE LA AGRESIVIDAD JUVENIL A TRAVES DE 

LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DE TIPO RECREATIVO 

Y/O CREATIVO. 

EN ESTE RUBRO, UNO DE LOS LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS FUE LA IN~ 

CIATIVA DE FORMAR UNA COOPERATIVA DE PAN, POR PARTE DE LAS IN

TEGRANTES DEL TALLER DE COCINA, COMO UNA POSIBILIDAD DE OBTENER 

INGRESOS EXTRAS PARA APOYAR EL GASTO FAMILIAR. 

CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, EL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL FUE 

RETIRADO DE LA COMUNIDAD, A P~RTIR DE ESTE MOMENTO EL PROCESO 

FUE RETOMADO POR EL PRI, A TRAVES DE LOS LIDERES CON QUE CONTABA 

EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD Y QUE NO RABIAN PERDIDO LEGITIMI

DAD, YA QUE LOS LOGROS SE LES ATRIBUIAN POR CONSIDERAR QUE EL 

PERSONAL DE LA DELEGACION POLITICA EN TLALPAN ESTABA EN INTIMA 

COORDINACION CON ELLOS. 

DE ESTA MANERA, LAS ELECCIONES DE COMITES DE MANZANA Y PRESIDENTE 

DE LA COLONIA POSTERIORES A 1981, SE REALIZARON DE ACUERDO A LA 

PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DE LA POBLACION A PARTIR DEL ARO 

MENCIONADO, AUN CUANDO ES DIFICIL DE EVALUAR; EN TERMINOS CUAL~ 

TATIVOS CONSIDERAMOS QUE ESTA SUFRID UN CAMBIO AL INCREMENTARSE 

EL NUMERO DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES, ASI COMO EL NIVEI, DE 

DISCUSION EN LAS MISMAS. 
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FINALMENTE, PENSAMOS QUE EL TRABAJO EN LA ORGANIZACION y Movi 

LIZACION DE LA POBLACION EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, ARROJA R~ 

SULTADOS A LARGO PLAZO SIN QUE MUCHAS DE LAS VECES PUEDAN SER 

VISIBLES EN FORMA INMEDIATA. ES POR ESTO QUE ESPERAMOS QUE LA 

EXPERIENCIA SEA RETOMADA CON MAS FUERZA POSTERIORMENTE. 



. CONCLUSIONES: 

- EL TRABAJO SOCIAL SURGE DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA, 

COMO UNA RESPUESTA PARA MINIMIZAR EL POTENCIAL CONFLICT.! 

VO DE LA CLASE TRABAJADORA, COMO UN ATENUANTE A LAS INJU.§. 

TICIAS QUE EL CAPITALISMO POR SU NATURALEZA IMPONE A LAS 

GRANDES MAYORIAS DE LA POBLACION. TRADICIONALMENTE LAS 

FORMAS DE ACCION DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROBLEMAS 

DEL HOMBRE HAN SIDO: EL CASO INDIVIDUAL, EL TRABAJO SOCIAL 

CON GRUPOS Y EL TRABAJO DE COMUNIDAD. 

- A PESAR DE SU ORIGEN, EL DESARROLLO HISTORICO DE LA PRQ 

FESION LE HA PERMITIDO, EN SU RELACION CON LA CLASE OPRI

MIDA, CONOCER E IDENTIFICARSE CADA VEZ MAS CON ESTA, AL 

GRADO QUE CUALITATIVAMENTE HA PASADO A TRANSFORMARSE DE 

INSTRUMENTO DE OPRESION EN INSTRUMENTO ·DE LIBERACION. 

HOY EN DIA SE HABLA DE QUE LA RAZON DE SER DEL TRABAJO SQ 

CIAL ES LA DE CONTRIBUIR AL PROCESO DE TRANSPORMACION SQ 

.CIAL, A TRAVES DE LA ELEVACION DE LOS NIVELES DE CONCIEN

CIA Y ORGANIZACION DE LOS SECTORES POPULARES. 
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- EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN SU CONJUNTO, CONLLEVA UN 

PROCESO CRECIENTE DE CONCENTRACION DE LAS MASAS EN LAS GRAN 

DES CIUDADES. DADO EL CRECIMIENTO ANARQUICO E IRRESPONSABLF. 

DE ESTAS, LAS CIUDADES HAN ENTRADO EN UN PERIODO rm CHI f;J !' 



URBANA, MANIFESTADA BASICAMENTE POR LA DEFICIENCIA O ESCASEZ 

DE SERVICIOS DE CONSUMO COLECTIVO. LA POBLACION TRABAJADORA 

SE HA VISTO OBLIGADA A HABITAR EN COLONIAS POPULARES QUE CA

DA VEZ SE MULTIPLICAN MAS Y MAS EN LOS ALRREDEDORES DE LA 

CIUDAD. 

- LA NO EXISTENCIA DE SERVICIOS BASICOS, OBLIGA A SUS HABITAR 

TES A REDESCUBRIR EL SENTIDO DE LA COLECTIVIDAD, A RECOMPONER 

LOS LAZOS DE.CONFRATERNIDAD PERDIDOS AL SALIR DE SUS LUGARES 

DE ORIGEN Y A LUCHAR POR SUS INTERESES, NECESIDADES Y PROBLE

MAS, MANIFESTANDOSE A TRAVES DE ORGANIZACIONES LOCALES Y/O R~ 

GIONALES QUE, APROVECHANDO DETERMINADAS COYUNTURAS, MOVILIZAN 

A GRANDES SECTORES DE POBLACION. 

- EN TERMINOS GENERALES EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR, AUNQUE 

HA LOGRADO LA SOLUCION DE ALGUNAS DE SUS DEMANDAS, SE HA QU~ 

DADO EN EL PLANTEAMIENTO, LUCHA Y OBTENCION DE REIVINDICACIQ 

NES, SIN EMBARGO, ESTE ESTA LLAMADO A INCREMENTAR LA CONCIE~ 

CIA Y ORGANIZACION POLITICA DE LA POBLACION, PARA QUE SE TR~ 

DUZCA EN UN COMPLEMENTO DE LA LUCHA DEL PROLETARIADO. POR LO 

TANTO EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR SE DA COMO UNA MANIFESTA

CION DE LA LUCHA DE CLASES EN EL CAPITALISMO. 

- LA EXPERIENCIA QUE SE PRESENTA EN LA ORGANIZACION CONCRETA 

DE LA COLONIA TLALCOLIGIA, AUN CUANDO DISTA MUCHO DE SER CA

RA~TRR T ZADA COMO PARTE DEL MOVJMIENTO URBANO POPULAR, RETOMA 
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MUCHOS OE LOS PLANTEAMIENTOS QUE AL INTERIOR DE ESTE SE HACEN, 

ENRIQUECIENDO EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL, YA 

QUE DURANTE EL PROCESO VIVIDO, EL ANALISIS CONTINUO DE LAS 

ACCIONES QUE SE FUERON DESARROLLANDO, NOS PERMITID EL VISUALI

ZAR QUE SOLO A PARTIR DE LA ORGANIZACION, INTERESES, NECESIDA

DES Y RECURSOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD SE PODRIA REALMENTE I~ 

PULSAR UNA NUEVA DINAMICA EN SUS RELACIONES, TENDIENTE A RECQ 

BRAR LOS LAZOS COMUNITARIOS PERDIDOS. 
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SUGERENCIAS: 

TOMANDO EN CUENTA LO ANTES EXPUESTO SE PROPONEN LAS SIGUIENTES 

SUGERENCIAS: 

- ES NECESARIO QUE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACCION; EL TRA

BAJADOR SOCIAL TENGA CLARA CONCIENCIA DEL.PAPEL QUE JUEGA AL 

INTERIOR DE LA INSTITUCION, A PARTIR DE LA CUAL LABORA, ASI CQ 

MO EL MARCO POLITICO-ADMINISTRATIVO DE ESTA, YA QUE ESTO LE 

PERMITIRA RECONOCER TANTO EL ESPACIO Y LIMITES DE SUS RESPONS~ 

BILIDADES, COMO EL ESPACIO CUYUNTURAL QUE SE TIENE PARA ACTUAR. 

- EL TRABAJADOR SOCIAL DEBE TENER CLARIDAD EN LA POSICION QUE 

ESTA OPTANDO AL INCORPORARSE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS SECTORES 

POPULARES, YA QUE ESTA REPRESENTA UN COMPROMISO PERMANENTE. 

- SI SE QUIERE REALIZAR UN TRABAJO DE ORGANIZACION EN LA COMU

NIDAD, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PROCESO ES LENTO Y A LAª 

GO PLAZO, POR LO QUE EN LAS ACCIONES A DESARROLLAR, NO SE DEBE 

ESPERAR QUE LOS RESULTADOS SEAN INMEDIATOS.Y VISIBLES. 

- ES NECESARIO EL PARTIR DE LA ORGANIZACION, NECESIDADES, PRO

BLEMAS E INTERESES DE LA POBLACION EN EL IMPULSO DE LAS DIFE

RENTES ACCIONES DEL TRABAJO SOCIAL, YA QUE LA EXPERIENCIA HA 

DEMOSTRADO QUE EN LA EJECUCION DE ESTAS, LA PARTICIPACION DE 
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LA POBLACION ES DETERMINANTE. 

- PARA EL LOGRO DE NUESTROS PROPOSITOS EN EL TRABAJO COMUNIT~ 

RIO, ES NECESARIO EL UTILIZAR TODAS LAS TECNICAS E INSTRUMEN

TOS QUE CONOZCAMOS Y QUE NOS PUEDAN SER DE UTILIDAD, PRINCI

PALMENTE LA DEL DIALOGO TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL 

Y COMUNITARIO: LAS DIFERENTES TECNICAS DE PROMOCION: LAS DE 

CONDUCCION DE GRUPOS: LAS DE EDUCACION POPULAR: ETCETERA. ASI 

COMO APROVECHAR LAS ALTERNATIVAS QUE SE GENEREN EN EL DESARRQ 

LLO DEL TRABAJO., 
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