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¿Considera que en nuestra sociedad es in1portante tener 
una propiedad? 

Claro9 entre nosotros los mexicanos somos 
muy fijados y mal miramos al que no tiene nada. 

¿Que ventajas tiene una persona que posee 
una propiedad? 

.!\luchas, dice uno es un Don o una Dofta. 

Doña Ma. de Jos Angeles~ viuda de 64 ailos y 
con estudios hastn. el segundo grado de secundaria 



RESUMEN 
En el pref;cntc estudio se exploró la lrregulandad y la Rcgulanz..ac1ón de la Tenencia de l.1 Tierra co1no entornos 
productores de estrés y en su ca!>o de que nianera contnbuycn a ello: la 1n1portanc1a que los sujetos atribuyen a la 
rcgulanzacu;,n, la 111cd1da en la 4,UC con!>1dcran que controlan la situación para mo1.hficar su caltdad de trTegular, la 
edad. la co111posicfrin fanuhar y c::l nivel scw;;:iocconúm1co. 

La invcsugac1ón se dc...arrolló con 1nd1viduo!> que habitan en un.i colonia popular e trn~gular del sur de la ciudad ck· 
México, ioc utilu:ó co1no principal fundan1cnto tcónco el modelo cognosc1uvo de c~trCs de Lazarus y se consideraron 
dos niveles de an:ih!>is~ por un:i parte se estud1a1on las co111..hcioncs de vulncrab1lniad a circunstancias C!>trcsantcs de 
los diversos grupos que cunfonnan el ascnt:uniento y por ot¡-a, se estudio el c~trés a nivel del 1nd1v1duo docu1nen
tando la percepción de nc!.¡;o sobre la 1ncgulandad y l.i. rcgulanzac1ón. S..: co111b111arun técnicas de investigación 
cuantitativas y cualitativas. parad primer nivel de anilhs1s se aphcó una cédula censal a 200 individuos que poseen 
el total de predios en la colonia y para el segundo ~e rcah:r.ú una entrevista cstandari:.r_ada a 30 individuos que fueron 
seleccionados aleatoriamente. aplicando un.a nn1estra tran:,ver~al Ponderada a s<..·is grupos de vulnerabilidad que 
fueron identificados en la 1nve~t1gaciOn cen .. -.al. 

En d prlmer nivel de aniilisis, se enconuó una gran hc.terogcncidad en l<ls individuos en relación a la escolaridad, 
ocupación e 1ng1esos. lo que prop1c1a. un amplio abanico dd grado de vulner;i.bilidad al cstrCs frente n las situaciones 
estudiadas, sin c111bargo, e~tos 1nd1v1duos prcsenw.n una rc:lauva ho1nogcneidad en la edad. por lo que además de 
compartir un espacio fis1co y pc1segu1r un plopú~tto conllin. co1npartcn tambiCn un ciclo de vida similar. La familia 
constituye la plincipal fuenle de motivación para buscar la regularización y la mayoría de los adquirentes tiene un 
núcleo integrado, por lo que en general tienen un importante soporte fam1har; menos de una quinta parte de los 
poseedores tienen fan'lilia.s desintegradas y la n1ayor parte se ubican en sa\atios n1uy bajos. Dos tercer.is partes de la 
gente proviene de diversos estados de la República y C-stas se ubican prcdontinnntemcntc en los grupOs de muy bajos 
salarios. lo cual resulta relevw'lte co1no un ele1nento m.is de YUlnerabiltdad social. por c1 proceso de adaptación que 
estas pcrsonois han tenido que desarTollar p:ua an1oldarse a nuevos pauones culturales. 

En el segundo nivel de an.ihsts y 1cspecto a la pcn:epciUn de amenu_a ftente a la uregulandad, se encontrO que los 
pi-obletnas con la autoridad. el vendedor y los vccmos fueron poco si~nificativos, sin embargo en general esta 
situación de irregularidad se percibe como un enton1u anu.~nazante y fuente de 1nsegunda<l por encontrarse sin 
soporte jurídico su pnnc1pal patnmon10 y el ptoductu de muchos años de esfuerzo. Por lo QU<! corresponde al 
proceso de regulari.:z..aciOn, se percibe corno una situaciOn tutaln1ente novedosa y dificil, adcn1ás de que la expropia
cióo, folTI'la jurídica utilizada para regularuar. e~ percibida como una amcnu_a por la ntayoria de los in<l1viduos. Los 
n:sultac.los arTojan una d1ferc11c1a .:ualitat1va entre ambos entornos. a d1fcrencta di: la irregulandad, la i-egulari:r.ac1ón 
se dcs.art"olla generaln1entc enue la madwe:r; y la vejt.•z. es una s1tuac1ón nueva cuyo logto depende de la autoridad y 
en la medida en que el reconocim1ento de la propiedad se convierte en un trauu1e clave para la culminación de todo 
un ciclo de vida, es probable que la regularización sea una 111.ayor fuente de estrés que la nllsnia irTegularidad. 
Todos los ind1v1Juos eutn:Yistados consideraron Je gran iniponancia la rcgulanzac1ón, sm embargo los grupos de 
mayor vulnerabilidad y ~u ende de menor nivel soda\ lo perciben C(.~mo un medio pala disminuir el riesgo, en 
can1bi.o los ¡;rupos de n1enor vulnerabilidad y que ni..anticn<..•n un n1c1or n1vc:l social, lo perciben co1no un. medio para 
satisfacer demandas de tipo social y cultural. 
En el nfront:unicnto de esto:> probk:1nas, la fanulta y los vcc111os :-on las redes ccnt:ralcl'o <le soporte social para obtener 
1nformac1ón y solucionar problctnas del hábttat y Juegan un importante papel U.e apoyo psicológico par::i reducir 
tensiones y nuxhfic:ar las valoraciones de arnena.La ante c:.to:- entornos. En general se percibe que se carece de 
recursos econónücos e indiv1dualnu:nte se consideran 1ncapaccs para resolver por si mismos el problema de rcgulnn-
7.ación. sin embargo en todos los grupos. de vulnerabilidad se percibe apoyo vecinal, por lo que es posible considerar 
que la rcgulari:....ac1ón es un problelna social q:uc se resuelve ta1nb1Cn l'>oc1almente. 
Es probable que la irregulan<la<l )" la rcgulan7..ación <le la tenencia de la tierra sean entornos productores de estrés 
ps1cológ1co negativo. en ra7.Ón de que; 1) se reportaron pcrcepc1onc~ d<! anH:n~ • .Jaño o an1bigiledad ante estas 
sttuacione~. 2) por ta g1-an 1mportancia que ttcne obtcnt.•r la calidad de ptopictano y 3) pur- b falta de control para 
logrn este propósito. 

Fina.lmcntc se identificó que la v11lnerab1h<la<l de los grupo~ ">CH:ialcs y la "ulncrab1hdad p._1cológica individual no 
necesariamente están relacionadas 



INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se pretendió cxploral" si la irregularidad y la regularización de la te

nencia de la tierra son entornos que producen estrés en individuos que adquirieron el lote 

mediante compra y que habitan en un colonia popular e irregular del Distrito Federal. dc

non"linada Mirador del Valle localiz.::1da en la Ddc:gación <le Tlalpnn y cuya tenencia origi

nal de la tierra fue de origen privado. 

A través de una búsqueda en los bancos de datos disponibles en la Facultad de Psicología 

de la UNAM y de la Universidad lbcroruncricana y tomando un período de 1974 a la fecha. 

se encontraron mUs de 16.500 artículos que desde diferentes perspectivas y analizando 

n1últiplcs problcn1as refieren estudios sobre el tc1na. sin embargo se puede concluir que 

pese a la gran diversidad de factores estudiados no se ha abordado desde este ángulo. las 

implicaciones psicológicas que se derivan por carecer de propiedad con respecto al lugar en 

que se habita. 

Teniendo como referencia \ns in1plicacioncs subjetivas y objetivas que conllevan estas si

tuaciones se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿La irrcgula.ridad y la regularización dc la tenencia de la tierra 

constituyen factores de estrés? 

• De ser así: 

• ¿La importancia que los sujetos atribuyen a la regularización?; 

• ¿La medida en que los sujetos consideran que controlan la situa

ción para n1odificar su calidad de irregular?. y 

• ¿La edad, la composición familiar y nivel sociocconómico con

tribuyen a la producción de estrés? 



Para responder a estas intcrrogantcs. se desarrolló una investigación de naturaleza explora

toria y descriptiva con un <lisd10 no experimental de una n1ucstra cxpo-facto de tipo trans

versaL Se ton1ó con10 fundamento el modelo teórico de estrés de Richard Lazarus. autor 

que desde una perspectiva cognoscitiva ha estudiado el tema. 

El trabajo de investigación se desarrolló en dos niveles de análisis. por una parte. desde una 

visión socio-cognoscitiva se estudio al cstrCs a partir de sus dctcrn1inacioncs sociocultura

les. a.si como el análisis de- sus d'"cctos en grupos sociales específicos ubicados al interior de 

redes de soporte social. y por otra parte~ desde una visión p.sico-cognoscitiva se estudió el 

estrés a nivel del individuo en su contexto de historia particular, privilegiando la relación 

entre estrCs y emociones. 

Se combinaron técnicas dc investigación cuantitativas y cualitativas. Las primeras con el 

objeto de obtener iníonnación de las características socio-demográficas de la gente y la 

segunda para obtener información del contexto de las situaciones de irregularidad y de 

regularización. 

El interés por explorar las implicaciones psicológicas de las situaciones aludidas, desde una 

perspectiva del estrés~ surgió a partir del trabajo institucional realizado por la investigadora 

en esta materia. Esta experiencia permitió conocer que adquirir la calidad de propietario es 

un objetivo vital para el colono. a...c;í lo demuestran la..."i movilizaciones y Ja persistencia con 

la que demandan atención a los organismos regularizadores~ hasta lograr su propósito. Co

nocer los motivos y razones que impelen a estas prácticas, propiciaron estudiar el problema 

desde esta perspectiva_ 

El problema de la irrcgularid<.1d d..: la tenencia de la tierra en este siglo, surge a partir de un 

movimiento migratori.o de carácter masivo. del crunpo a la ciudad~ que se detonó a partir de 

I 940 y que modifica cualitativamente la cstructurn demográfica mexicana. En esa época la 

¡¡ 



Ciudad de México tenia 1.7 millones de habitantes. cincuenta añ.os después alcanzo 8.6 

millones en el ámbito del D.F. y 15.8 millones en la zona metropolitana de la ciudad de 

México. 

Este intenso crecimiento demográfico y territorial provocó una creciente demanda de las ne

cesidades esenciales de la población. entre las que destacan el acceso al sucio. a la vivienda. al 

cquiparnicnto comunitario y a los servicios de infraestructurJ. básica. Este fenómeno se mani

fiesta de manera preponderante en la segunda mitad de este siglo. situación por la que son 

rclativwnente recientes las n1anifcstacioncs psicosocia1es que genera esta nueva realidad . 

A 1995 el Departamento del Distrito Federal tenía identificada w1a demanda de regulariza

ción en las colonias populares por un poco m.ús de 130,000 familias, esta estimación consi

dera tanto los asentamientos ubicados en tierra de origen social. como los que se encuentran 

en suelo de origen privado. En los primeros el suelo perteneció a grupos ejidalcs o comu

nales. y en este caso la titulación es responsabilidad de la Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierr¡i (CORETr). La segunda corresponde a asentamientos ubico.dos 

en suelo cuya tenencia original es de particulares~ en este caso la regularización es facultad 

de una unidad administrativa que depende del Departrunento del Distrito Federal. 

El asentamiento en donde se efectuó el estudio. se encuentra ubicado en tierra de origen 

privado y la ocupación de los terreno~ se realizó por una relación de compraventa,. meca

nismo de apropiación del suelo más generalizado para adquirir tierra irregular. En este caso 

el colono adquiere el terreno a través de unn transacción econóntica con la persona a la que 

cree ducí10. Las otras dos formas de ocupación irregular son la invasión y la transmisión 

generacional. en la primera el colono se apodera del predio de manera individual o grupal y 

de -forma violenta o pacífica~ sin que medie una relación contractual con quien se dice due

fto; y en la segunda el colono adqui;:rc el predio por herencia de sus antepasados. este tipo 

de irregularidad se localiz..a en los pueblos que se han conurbado a la Ciudad de México. 

¡¡¡ 



Esta investigación pretende familiarizarse con una problemática desconocida desde la pers

pectiva psicológica. a efecto de proporcionar conocimientos que pcnnitan en consecuencia 

diseñar estrategias de intervención y así otorgar a Jos individuos que habitan en estos asen

tamientos un mayor control situacional, n1cjorar el afrontan1iento en el proceso de regulari

zación y por lo tanto generar bienestar en los individuos qw.: se encuentran en esta situu

ción. 

El presente trabajo contiene dos partes. En Ja primera~ se abordan los aspectos teóricos. así 

con10 los conceptos principales. relacionados con el desarrollo n1ás o.ctual sobre la teoría 

cognoscitiva del estrés. En un primer capítulo se hace referencia al origen y evolución del 

concepto. desarrollando particularn1cnte las visiones socio-cognoscitiva y psico

cognoscitiva con el propósito de analizar este fenómeno tanto a nivel gn1pal como indivi

dual. En un segundo capítulo se presentan las situaciones de irregularidad y el proceso 

mismo de rcgularizoción <le la propiedad de la tierra corno entornos productores de estrés. 

para postccionncnte. considerar el grado de vulnerabilidad de los grupos sociales ante el 

estrés y la forma en que el individuo percibe la amcna:L.a. 

En uno. segunda parte se presenta el estudio de caso realizado sobre el a.sentamiento 

"Mirador del Valle", el trabajo de carnpo efectuado, así con10 Jos resultados que se obtuvie

ron. Para ello, en un tercer capitulo se describen las preguntas. el diseño de investigación y 

los proccdinlicntos llevados a cabo. Postcrionncntc, se presentan los resultados de una en

cuesta censal aplicada a los c.olonos del asentamiento para explorar las condiciones objeti

vas de la vulnerabilidad de Jo.s grupo.s ante circunstancias estresantes y u continuación se 

reportan los resultados de una entrevista realizada a una n1ucstra de los colonos, para explo

rar las condiciones subjetivas en que el individuo tiene una percepción de amenaza. 

Finalmente. en un cuarto capítulo se expresan los elementos de discusión y las conclusiones 

del trabajo. adcn1ás de las limitaciones y Ja recomendaciones que se consideraron pertinen

tes. 

iv 



CAPÍTULO 1 
DESARROLLO DE LA TEORÍA COGNOSCITJV A DEL ESTRÉS 

1. Orige11 y evolució11 del concepto de estrés 

Los antecedentes mas rcrnotos del uso lh .. ·l tCnnino estrés sc ubican en el siglo XIV. con esta 

palabra se expresaba dureza. tensión. advcrsi<lad o aflicción. Postcriom1cntc en el siglo 

XVIII Hockc Ja utiliza en fisica para n.:íi.:rir la fw.:u..a gcncrada en el interior de un cuerpo 

como consecuencia de la acci0n <le una fuer./..a externa. En el siglo XIX. en medicina. se 

considera como un antecedente de la pCrdida de salud (J.a¿;...arus. 1984. p. 26). 

a) El origen biológico del estrés 

En el campo de la biología. el término es entendido como un proceso activo de resistencia. 

este concepto se derivó de los estudios rcali.za<los por el fisi6Jogo francc!s Claudc Bcrnard 

(1815-1877) relativos a las funciones de aJmaccnarnicnto de glucosa del higado y que re

portaron que el cuerpo realiza esfuerzos adaptativos iniciales para mantener o devolver el 

equilibrio. 

Postcriom1cnte. en la década de los treinta. en los estudios de \Valtcr Cannon sobre la acti-

vación nerviosa central. el c.strés es consitkrado corno una perturbación 1...h: Ja ltomcóstasis 

ante situaciones de frío. descenso de la glucemia, falta de oxígeno, cte. 

En J936 el endocrinólogo canadiense de origen austri:i.co, 1-Ians Sclyc, influenciado por Hi

pócratcs, CJaudc Bcrnard y \Valtcr Cannon y apoyado en su propia practica clínica.. en

cuentra que existe un grupo universal de rc:?.ccioncs orgánicas y de procesos originados 

como respuesta a una demanda ambiental. Sus investigaciones lo conducen a dar naci

miento al síndrome fisiológico del estrés al que denomina Síndrome de Adaptación General 



(SAG) y el cual es definido como Ja respuesta no específica del cuerpo 1 a la acción del am

biente y que explica las reacciones y adaptaciones del cuerpo en tres fases distinta.e;;: 

• /u reacción de LJ/arnu.1 constituye la prirncra reacción del sistenu1 ner

vioso autónomo frente a una agrcsiOn? caractcriznda por una descarga 

di: adrenalina~ aumento de las pulsaciones cardíacas. cambios en el to

no muscular y presión ancrial. 

• /u fuse de resistencia apare-ce después de la re.acción de alarma e in

cluye una "'aricdad de respuestas fisiológicas diferentes a las produci

das en In reacción de alam1a y es el mornento en el que el organismo 

se adapta y resiste a la agresión. 

• la fa.'iie de ugu1anlien1u sobreviene cuando In agresión continúa por 

mucho tiempo y la fuerza de adaptación ha sido en ciena f"onna venci

da. Esta Ultima fase no aparece n13s que en una situación de estrés 

muy grave, ya que en Ja mnyoda de las veces los agentes provocan 

modificaciones fisiológicas corrcspondicnccs (micruncntc a las dos 

primeras fa.<>cs. (Chanlut. 1990, p. 71 O) 

Selye pone énfasis en la importancia del SAO como el esfuerzo del cuerpo por seguir fun

cionando en forma estable mientras se encuentra sometido al estrés. La capacidad del cuer

po para tnanlcncr lll1 luncionwuicnto constante a pesar de las condiciones externas 

cambiantes se dcnomin:J hon1eósta.sis y este proceso involucra diversos mecanismos com

plejos y coordinados para que cJ cuerpo se mantenga saludable. impidiendo que los proce

sos internos se desvíen de su nivcJ normal de funcionamiento (HoJahan, 1991, p. 187). 

Si bien Selyc jamás regresó sobre los t-un<lamentos del SAG y sus tres tases, posteriormen

te. bajo la presión de la crítica y de nuevos descubrimientos. precisó ciertos aspectos de su 

teoría general. El investigador canadiense distingue el a¡.:entc csrrcsvr del estado de estrés 

propiaincnte dicho, insistiendo también sobre el papel de los factores condicionantes su..c;¡-

De hecho, apoyándose sobre su propia pr.'ict1ca clfnica. Scylc busca romper con el modelo etiológico uni
facloriul. representado por el modelo tradicional microbiano. 



ccptibles de modificar la receptividad <lcl organismo. los cuales son propios del organismo 

(herencia. intervenciones quirúrgicas. etc.) o de: naturaleza externa (alimentación. factores 

sociales o ambientales). La conjunción Je las características del agente cstrcsor y de los 

factores condicionantes dctcnninarún. según Sclyc. el grado de vulnerabilidad de un sujeto 

en estado de cstn!s. 

Sclyc distinguió dos tipos de estrés. d primero es de carúcter agradable y positivo denomi

nado eustrlls y el segundo es desagradable y ncgativo l lanrn<lo distn'.·•· Con independencia 

de quC lo produce. la reacción del cuerpo hacia los ditcrcntes productores de estrés tiene 

como fin enfrentar la.." alteraciones que provocan en el organismo, un juego que represente 

un reto o un producto quín1ico nocivo pueden provocar la n1isma reacción de estrés: 

.. Bioquü,,icunw,,tc t..•! organisn10 rt'accionu de una manera idenlica a la 

an1p/ia gama de produclorcs de e.vlrés (drogas. hormonas, frío, t•Jc.). No 

importa si el productor de t•strés e.v agradable o d1:sag1 adubl~ .. ( Uolahan. 

1991, p. 187). 

b) La '·crticntc psicológica del estrés 

Los descubrimientos de Sclye despertaron gran interés entre la comunidad científica de psi

cólogos en los ru1os cuarenta. Algunos centraron su interés en las posibilidades de esta no

ción en razón de la observación de eventos particularmente trnunmtizantcs corno campos de 

concentración, operaciones bélicas2
• incendios, etc. La popularidad adquirida por la noción 

de estrés en el can1po de la psicología propició según Chanhtt ( 1990, p. 711) lo siguiente: 

1 Ln segunda guerra mundial genera un campo propicio para desarrollar las teorlns e investigaciones sobre el 
estrés. por la importancia que adquiere conocer su efecto sobre el rendimiento del individuo en el combate. 
Posteriormente, la guerra de Corca propicia nUC\IOS estudios dirigidos a extender el conoc:imiento sob.-e los 
principios necesarios para seleccionar al personal menos vulnerable en combate o para realizar intervencio
nes que pcnnitan conseguir un mejor nmdimicnto bajo condiciones de cstr~s. 

3 



nPara comi.>n:ar, algunos percibieron la po.HbilidaJ dt! que esta nociUn 

rempla::ara a numerosos término ... 11til1=ados en psicu/ugía: ansiedad, 

conflicto, depresión emotiva, frustración, tensión. condiciones extremas, 

etc. Enseguida. otro . ., pensara" a la posibilidad n•a/ o aparente de co

rrelacionar los sucesos psicológicos con susfundameutosfisiológicos". 

Es asl como los psicólogos tratan de dar un contenido psicológico a este concepto. Las in

vestigaciones desarrolladas en los afias cincuenta sobre el papel de la ansiedad en el apren

diz.aje. la mcmori~ la percepción y el rendimiento consideran que éste es un "drivc". 

impulso. o una fuente de interferencia en la actividad cognoscitiva. En dichas investigacio

nes el ténnino a.nsicdad 3 sustituye al de estrés o bien se utiliZll.11. indistintamente wnbos tér

minos. A partir de la década de los setenta se acepta progrcsivrunente la idea de que el 

estrés es un aspecto inevitable de la condición humana y que el afrontamiento determina 

grandes diferencias en cuanto a la adaptación (Lazarus. 1984. p. 30). 

El estrés: ¿respuesta, estimulo o relación? 

En el pasado más reciente, el estrés ha sido considerado como una respuesta.. como Wl es

timulo o como una relación. Las definiciones que consideran al estrés como una respuesta. 

son los que han prevalecido en biología y medicina tal como lo hace Selyc y refieren un 

estado de estrés cuando el individuo aumenta la intensidad de su respuesta, asi tenemos al 

sujeto con10 dispuesto a reaccionar ante el estrés o como alguien que está bajo estrés, es de

cir, que está trastornado, angustiado, alterado. etc. Los estudios sobre cambios fisiológicos. 

alteración cardiaca etc.,. producidos ante una sinmción de estrés son ejemplos de este tipo de 

definición. 

l En en el modelo psic:oanalitico, el estrés fue sobreentendido como .. una estructura organizadora para pen
:Jar ·"obre psicopatología. sobre todo en las teorizaciones de Freud y de uutori:.s posteriores orientados en 
las tcOl'fas psicodinámicas" (Lazan.is. 1984, p. 28-29). En este contexto se utilizó el t~nnino ansiedad en 
lugar del de cstrCs. La ansiedad es concebida como una senal de peligro que pone en man::ha mecanismos 
de defensa. 



La definición de estrés como un estírnu/o supone que algunas condiciones ambientales tie

nen efectos estresantes en el individuo y en el grupo social. tales como ocupaciones estre

santes, acontecimiento de la vida como la pC-rdida de un ser querido. can1bios de trabajo, 

etc. En esta definición también se inclU)'Cn condiciones originadas en el interior del indivi

duo con10 por ejemplo el hambre, la apetencia sexual, cte. Cuando se considera el estrés 

como estín1ulo se centra en los acontecimientos <le! entorno. Un ejctnplo clásico de este tipo 

de definición es el modelo de reforz..amicnto dd "drive". en donde el estrés es entendido 

como un estado de desequilibrio del organis1n.o. 

Cuando se considera al estrés co1nu una re/ución. se hace referencia a una transacción entre 

la persona y su n1cdio atnbicntc. El punto central es comprender por qué un individuo per

cibe o no un evento como estresante y como se presenta el proceso de adaptación. En esta 

definición no se hace referencia al entorno o al individuo sino a la interacción de ambos en 

una transacción determinada. Es un tipo especial de relación entr-c el organismo y el am

biente lo que determina una condición de estrés. En este tipo de definición se inscriben los 

estudios del estrés que desde una perspectiva cognoscitiva ha realizado Richard Laz.arus 

(1984). 

El estrés y las variables de la personalidad. 

El estudio del estrés desde una perspectiva de antecedentes y consecuentes ha seguido dos 

direcciones. la primera es Ja que define el estrés como un estímulo, la segunda identifica las 

variables de personalidad que median en los efectos estresantes o perjudiciales de los facto

res ambientales y que supone que las caractcristicas personales del sujeto propiciará una 

mayor vulnerabilidad al estrés. En esta últin1a dirección según Chanlat {1990) se pueden 

identificar tres corrientes. 

Una primera orienwción se ha dirigido a dilcrenciar las personas según su sentimiento de 

poder y de involucramicnto en la vida cotidiana, tratando de demostrar que las personas que 

tienen el sentimiento de tener el dominio de lo que les pasa parecen menos vulnerables que 
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aquellas que tienen el sentimiento de soportar continuamente los eventos. Los autores"' utili

zan una diversidad de términos. tales como dominio, eficacia personal, locus de control. 

aprendizaje de dificultades. sentimiento de coherencia o resistencia al estrés, tienen en co

mún la insistencia sobre los recursos psicológicos de los que w1 individuo puede lmccr uso 

para enfrentar el estrés de la vida. 

Una segunda visión investiga sobre los tipos de personalidad A y B. fijados por médicos 

americanos en relación a su propcnsión a cnfenncdadcs cardiovasculares". donde el tipo A 

se caructcriza por la agresividad. la combatividad. la impaciencia. la incapacidad de dete

nerse. la urgencia y el interés por acun1ular bienes materiales en contraposición al tipo B 

señalado por la paciencia. la :-clajación. un débil esplritu de competencia y la ausencia de 

sentimiento de urgencia. Los cstuúios en la materia han encontrado que existe dos veces 

nl.á.s de enfermedades c:::i.rdiovascularcs en las personas de tipo A que en las de tipo B. 

Una tercera corriente investiga el papel que juegan las emociones en la génesis de proble

mas de salud, en especial la aparición de ciertos tipos de cánccr1
', partiendo de la hipótesis 

que los factores psicológicos y emotivos pueden influir en el funcionwniento neurofisiol6-

gico y de esta manera debilitar los sistemas de defensa inmunológica. La nu1yoria de estas 

investigaciones se inscriben en un continuo actividad-pasividad. en donde la pasividad es 

vista como más dailina que una activa cxpn:sión de cn1ocioncs. 

e) La vertiente sociológica del estrés 

La mayor parte de los estudios sobre el C:itr~s antes mencionados~ se centran en aspectos fi

siológicos o psicológicos. sin embargo un cierto número de investigaciones también se han 

orientado a integrar factores psicosocialcs o sociales. 

' Encrc estos autores podernos citar- corno por ejemplo a Pcarlin et al ( 1981 ). Bandura ( 1982), Roncr ( 1966). 
Abrnhamson et "11 (1978), Antonovsky (1979, 1984) y Koba'ia t:!I a/(19&2). 

~ Roscnmnn c::t Fricdman ( 1974) ha.n realizado investigaciones en esta dirección. 
"' En este sentido son citados los estudios de Cox. y Mack.ay ( 1982) y Grccr et ni ( 1979). 
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En una primera corriente se pueden agrupar trabajos de biólogos~ médicos y epidemiólogos. 

Jos cuales a través de numerosas inves[jgacioncs realizadas en laboratorios, en estudios clí

nicos o en investigaciones epidemiológicas han trat!ldo de articul.tlr f"actores de orden psico

social al sistema neurofisioJógico, que generalmente han dado como resultado un gran 

número de modelos biopsicosociaJes del estrés7
• Para ChanJat (1990) todos estos modelos. 

apoyados sobre estudios hechos en neuroflsiologí~ ponen de relieve el papel que Jos facto

res psicosocinles tiene en la aparición de problemas de salud. 

Una segunda corriente integrada por investigadores sociales se interesan por factores psico

sociales o sociales propia.mente dichos que pueden proteger o alterar Ja salud hwnana.. Una 

buena parte de fas investigacionesª en este ámbito se centran en el papel del soporte social 

que se expresa en una ayuda material. afectiva o por redes de relaciones. En este sentido. 

algunos estudios9 seiiaJan por ejemplo que las sociedades donde Jos lazos comunitarios son 

particuJarniente fuertes parecen más capaces de evitar problemas de salud causadas por el 

estrés. que aquellas sociedades con lazos comunüurios más débiltnente artkulados. 

Otras investigaciones 10 ..3.poyadas en resultados estadísticos han encontrado que un indivi

duo beneficiado de un apoyo social activo cone menos riesgos de caer eIÚer:rno que aqueJ 

individuo que ca.rece de tales apoyos. Las redes de apoyo social se m.:mifiestan en la fam.i

lis:?. los vecinos. Ja comunidad. o los amigos cercanos. Un campo que ha crecido rápido en 

Jos últimos años sido el estudio del estrés en eJ trabajo y en Jas organizaciones modernas. 

d) Distintos n.ivcJcs de unálisis del estrés 

En Jos puntos anteriores se hn realiz.;;ldo un recuento. a grandes rasgos. del origen y evolu

ción del concepto de estrés. Este repaso nos muestra que el estudio del estrés es un campo 

'Enuc Jos tn1bajos más cékbrcs se encuentran Kagan y Levi (1974), Cassel (1974), Henry y Stepbens (1977), 
Eyer y Sterling ( 198 J) y Laborir ( J 979). 

1 Dentro de esta orienración se encuentran Pcarlin (1985). Payne y Jones ( J987), Boz.zini y Tesier ( 1985). 
• Bruhn er ni (J966). Wolf(J968), Mill"mot y Syme (1976) 
'º Berkman y Breslow (1983), Lynch (JQ79). 



interdisciplinario que involucra diversas disciplinas del conocimiento. Una concepción ho

lística del estrés lo define como un tCnómcno biopsicosocial. La historia de su desarrollo 

puede ser entendida tainbién corno un:;l reseña de su tránsito en distintos niveles de análisis, 

del biológico. al psicológico y al sociológico. aunque en cada caso las disciplinas corres

pondientes han privilegiado su nivel de análisis. tambi~n es cierto que de alguna nl.ancra.. en 

cada disciplina se intentan cstablcccr puentes con los otros niveles. 

De tal suerte, que desde un.a perspectiva fisiológica o bioquímica se ha privilegiado el aná

lisis de los cwnbios que se producen por el estrés u nivel orgánico. a diferencia de la pers

pectiva psicológica, donde la unidad de análisis es el individuo y su crunpo de interés son 

los efectos que gcner.i. una situación de estrés en los penSaJll.icntos, sentimientos y en el 

comportruniento. Finalmente. el estrés puede ser estudiado, desde una perspectiva socioló

gica en donde la unidad de análisis es la sociedad. los grnpos sociales. las colectividades o 

las categorías del individuo como el sexo, clase social. cte. 

En el presente trabajo. se estudiaron las situaciones <le irregularidad y regularización de la 

tenencia de la tierra como entornos productores de estrés psicológico desde el cníoquc cog

noscitivo. Sin embargo. siendo la tenencia de la tierra. un problema social. fue necesario 

también incluir aspectos de orden psicosocial para la mejor cotnprcnsión del fenómeno. 

Por estas razones. d trJ.bajo de investigación se desarrolló en estos dos niveles de análisis. 

Por una parte. una visión socio-cognoscitiva que permita estudiar el estrés a partir de sus 

determinaciones socioculturales, así corno el análisis de sus efectos en gn.ipos sociales es

pecíficos. ubicados al interior <le redes de soporte social. y por otra parte. una visión psico

cognoscitiva que permita estudiar el estrés a nivel del individuo, en su contexto e historia 

particular. privilegiando la relación entre cstn.!s y emociones. 

Con el propósito de especificar los aspectos teóricos involucrados. en los siguientes puntos 

se abordaran. estos dos niveles de análisis del estrés. 
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2. El estrés desde una l-'isión socio-cognoscitb•a 

La sociedad es una fuente <le estrés por las demandas de naturaleza estresante que genera en 

el individuo y por las reglas e instituciones sodalcs que coaccionan la fonna en que éste 

afronta estas demandas. 

a) Fuer.La cultural y estructura sociul. 

Según Laz..arus (1984) Ja ri.:Jación entre el estrés y Ja sociedad se puede revisar desde las si

guientes perspectivas: 

La sociedad como medio de adaptación. 

Las condiciones del entorno fisico di:tcnninan de.! alguna manera la conducta del individuo 

y de la sociedad. Entornos distintos imponen demandas adaptativas distintas. en especial 

aquelJas relacionadas con Ja supervivencia taks como dónde vivir. c..Sn10 desplazarse. cómo 

utilizar los recursos. Por ejemplo vivir en asentamientos irregulares propiciará demandas de 

muy distinta naturaleza a las que se gcnc:ran cuando se hnbita en zonas I"esidencialcs. 

La sociedad como configurndor de personas y grupos 

Los valores que regulan las rclaciont!s huma.nas cotlccionan al individuo de mancr...t muy 

sitnilar a como lo hacen las demandas del entorno natural o fisico. La forma de relacionarse, 

como comportarnos coo los dctnüs, aquello que es in1portuntc, que configuran nucstr~ 

emociones y conductas. se derivan en parte de las reglas y las instituciones sociales que se 

han transmitido como fuer.Las c•.11turalcs de una generación a otra. 

De igual manera, el componente cstructurnl de la sociedad concretado en patrones detalla

dos de relaciones sociales entre los individuos que ocupan diferentes roles. clase social~ 

cte .• tarribién constituyen coactorcs en nuestro comportamiento. toda vez que la posición 
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que ocupe el individuo en un sistema social dt!tt!nninará interacciones y demandas de muy 

distinta naturaleza. 

Las variables estructurales de tipo cultural y social están íntimamente relacionadas y se in

fluyen entre si, afectando de manera distinta a los individuos por el grado en que cada per

sona los ha interiorizado. 

El componente cultural de la sociedad ha den1ostrado tener una gran importancia en la vida 

emocional del individuo. La configuración de una reacción emocional. así como la forma 

en que ésta se exprese o domine, depende del significado y la importancia que la culturo 

otorgue a las transacciones del sujeto con el entorno. Así los juicios culturalmente determi

nados respecto a to que es importante. deseable, perjudicial y ennoblecedor jugará un papel 

principal en la determinación de las emociones particulares. 

Por lo que corresponde al componente estcuctural, Laz.arus señala Ja importancia que la cla

se social tiene en las expectativas sobre la consecuencia que tendrán las decisiones o actos 

de las personas: 

ºGeneralmente la posición de una clase social alta se a.'focia con la ex

pcctaliva de que los propios actos introducirán diferencias importantes 

en los acontecimientos, mientras que los que se espera desde una clase 

.~ocia/ baja es pernianccer siempre a "ZL'rci..•d de personas y de fuerzas que 

se hallan rnás allá del co111ro/ o i11clusu de· /a co111prensió11 de uno mis-

mo .. (Laz.arus, 1984. p.250). 

Para transitar de los sistemas mucrosociales al nivel de lo qut: es impcrtantc para el indivi

duo, Lazarus ser.ala las aportaciones que han hecho Jessor, Asch. Janis y otros autores para 

identificar la dimensión proximal y distal en que estos componentes se expresan en el indi~ 

viduo. La diferencia entre un en tomo distal y proximnl estú en la importancia funcional que 

tienen para el individuo. Un entorno distal en el medio geográfico y social en que se ubica 
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el individuo y cuyos efectos en CI dependen dd modo en que se manifiesten en su contexto 

más inmediato o proximal. Así la importancia psicológica de una variable distal como la 

clase social depende d..: su correspondencia con las variables proxinmles. entre las que se 

encuentran las percepciones individuales y las expectativas. A tntv¿s <lr.: la n1cdiación psi

cológica el individuo concreta ¡1qucllos cletncntos dd entorno social y cultural que le son 

próximos. 

b) Grupos sociales 

La estructura cultural y social modelan, afectan y dctcrnlinan los pensamientos, sentirnien~ 

tos y conductas de los grupos sociales que comparten una realidad social, sin embargo cada 

individuo de cst! grupo construirá esa realidad de manera distinta 

Pearlin ( 1985) identifica tres formas en las cuales la estructura social y sus organizaciones 

se encuentran in1plicadus en d desarrollo c1nocional <le sus n1iembros. 

En la primer forn1a. la estructura social puede ser el origen de fuer.Las que tienen la capuci

dad de afectar adversa o positivun1cntc el bienestar de la gente. Muchas circunstancias que 

provocan estrés se encuentran distribuidas incquitativamcnte entre la gente con difCrcntcs 

posiciones sociales y esto.tus. Por lo tanto, ni estudiar los grupos sociales en general y d es

trés psicológico en particular, una primera tarea es dctenninar la diferencia en vulner...lbili

dad a circunstancias estresantes de diferentes grupos dentro de la sociedad. 

Según Pcarlin y Licbcnnan (.1979)~ citados por Luz..arus. el sexo. la ra7..a~ el estndo civil y la 

clase sociocconómica indican la posición del individuo en la socicd.:id : 

"Los can1ino.\ por lvs '/"'-' la t'.\]'CriencuJ <Ít.!I ituli\•icluo .h' or~t:uli=a y 

esrructura do:>perulen del lugur que e.'>IL' ... ujeto ncupa dentru de un orden 

sucia/ mas a111plio. La.t cundiciones de \"ida .V la amplia vuriedad de t:!xpc-
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rit.•ucü1.\' '/llL' tienen lu}!ur en <·/la se a.\uc.:iun típicann·nte a /e¡ posición so

ciul del indfriduo" La.t.aru<> ( 198-1, p. 281 ). 

En h.\ segunda forn1a, ~e establece que si la cxposkiún a cin.:unstancius estresantes varia con 

las características sociales de la gente. tatnhiCn 1..·s cierto que los misrnos acontecimientos 

pueden tener n1uy diferentes ercctDs en individuos dentro de un grupo. si ellos ocurren en 

diferentes contextos sociales. Existen muchos e"'entns y circunstancias que por si n1ismas 

no afectan a la gente a lo largo de un curso particular de can1hiu emocional o por e) contra

rio. las consecuencias <le esta:-; drcunstancias SI..! les otorga significado por el contexto o si

tuación en la cual la gente c:-;tú inrn..::rsa en un n10111cnto dado. 

Una tercer fonna de influencia social sobre el Jcsanollo <le! a<lulto esta representado en el 

recurso de afruntan1icnto que 1a gente posec_ Algunos <le los recursos están representados 

por los agentes forn1alcs o informales de soporte social u los cuales el individuo puede acu

dir en búsqueda de ayuda. Lu di:.punibilida<l de esto~ recursos varía en los diferentes grupos 

soci;:,,lcs, pur lo 4ue sus integrantes no nccc'iarüm1ente tienen igual acceso a los soporte:-; so

ciales. Tainbién existen n:cursos psicolúgicos que el in<lividuo puc<lc obtener de Cl misrno y 

su distribución tambiCn puc.:Je seguir líneas de demarcación social. 

Es decir. las sociedades juegan un papel dominante en influenciar el cambio o la adaptación 

individual al ser fuente de retos y dificult::idcs. al proveer los conh:xtos que les dan signifi

cado. al determinar las consecuencias de estas dificultades, y al distribuir recursos (tanto 

sociales como psicológicos) que ayuda a la gente n controlar o manejar el estrés. 

e) Períodos de "·ida y tensiones 

Lazarus sctlala que para comprender d .significndo de un acontecimiento estresante, es im

portante considerar el contexto en el cual ocurre respecto al ciclo vital del sujeto y en rela

ción con otros acontecimientos pasados, recientes o concurrentes. LazanJ.s (1984. p. 131) 

cita las aportaciones de Ncugartcn quien af1rn1u que las. personas: tienen un concepto del ci-



clo vital normal. que incluye esperar que ciertos acontecimientos ocurran en un determina

do momento. por ejemplo: cuando es tit:mpo de casarst:, tener un hijo, jubilarse, cte. 

Esta autora considera que n1uchos acontccimicntos <le kt vida norn1ah:s y esperables no re

presentan crisis en sí n1ismos. sino que los prodtH:cn t:n función del morncnto en que apare

cen. El calendario de los aconh:cimicntos cspcrados varía de generación en generación y 

estas diferencias dependen de nnzchos factores. aunque el mas in1portantc de todos parece 

ser el estatus sociaL Esta autora encontró 4ue los cjecutivvs tlc clase media alta tienden a 

considerar que un hombre ha llegado a Ja cima de ... u vida a los 40 mlos, a la mitad a los 50 

w1os y se Je considera viejo hasta los 70 años. mientras que d trabajador no calificado con

sidera que un hombre ha llegado a la initad de su vida a los 40 años y que es viejo a los 60 

m1os. 

Por otra parte. Pca.rlin ( 1985) plantea que la distribución en la edad. dt: las tensiones de la 

vida. pueden ohcdcccr a patrones que permitan diferencias en distintas l.!pocas. 

Adultos jóvenes y adultos de edad avanzada 

Los adultos jóvenes enfrentan simultáneamente lu fonnidable tarea de establecerse por sí 

mismos en sus ocupaciones. definir sus relaciones de: pareja tomar la responsabiJidad de ni

ños pequei\os que son dependientes de ellos. 

Las dificultades y conflictos que se pueden derivar de los ncontccimientos señalados suce

den más probablemente en la vida de los jóvenes y generalmente han sido superados o de

jados atrás por personas de edad madura má!'J avanz.::ida. Por otro lado, algunos de los 

eventos de carácter indeseable no prognunados parecen ser también más comunes en los 

adultos jóvenes. particul:.im1cnte los que se refieren a Ja pérdida de empico y la terminación 

del matrimonio por divorcio o separación. 
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Por contraste. un número importante de transiciones programadas son eventos que se espera 

ocurran en etapas más avanzadas de Ja vida. especialmente cambios en c1 ciclo de la vida 

tales como la jubilación. la pérdida de la pareja por muerte. o la partida de la casa del últi

mo de los hijos. 

Aparentemente los adultos jóvenes tienen más tensiones de la vida contra las cuales tienen 

que contender. pero frecuentemente suelen disiparse con el tiempo. Las tensiones que en

frentan los adultos de edad avanzada. son tal vez menos numerosas. sin embargo suelen ser 

más ineversiblcs en su naturaleza. 

Por lo tanto es dificil de juzgar en cuál de Jos grupos se presentan las mayores demandas de 

ajuste. Sin embargo en la vida de nduJto. Ja gente está expuesta a cambios continuos. ya que 

existe un cúmulo de circunstancias que retan a su capacidad de ajuste y que potencialmente 

pueden crear un estrés psicológico intenso. 

Envejecimiento e invalidez 

Quizá una de las circunstancias más estresantes en el ciclo de vida de las personas es posi

blemente el envejecimiento que generalmente es acompañado de enfermedades crónicas 

que pueden llegar a ser de naturaleza invalidante. La enfermedad crónica implica un cambio 

de largo plazo pennwtente en el estatus de salud. con potencial parp disminuir la calidad de 

vida total. 

Para muchas personas de mayo[' edad. una enfermedad crónica representa una runenaz.a po

tencial a Ja autonomía y n la independencia. Cuando los problemas se hacen más serios y 

prolongados. el sentido de control y eficacia personal sobre su salud de las pcrson.o.s gran

des disminuye. 

La experiencia de la enfermedad C['ónica es multidimensional. involucrando aspectos médi

cos. psicológicos y sociales. Un modelo personal contextual propuesto por Hickey y Sti· 



lwell (1992) para determinar la calidad de vida di! las personas grandes comprende tres as

pectos: a) las percepciones de salud; b) el estatus <le salud; y e) la perspectiva de salud. 

Por otra parte la dificultad para obtener empleo en este período de la vida puede generar 

una situación de gran conflicto por las relaciones de dependencia económica que se gene-

ran. 

d) Redes de Soporte social 

El entorno social es una fuente de estrés y de recursos vitales para sobrevivir y evolucionar. 

Las personas obtienen sustento y apoyo de sus relaciones sociales y estas también le origi

nan problemas que constituyen una parte importante, probablemente la mayor. de las causas 

de estrés en la vida. 

El uso de estos recursos sociales pueden estar restringidos por coactores de tipo personal. 

que están determinados por valores y creencias interna.liza.das que prescriben ciertas formas 

de acción y de sentimientos, por ejemplo, puede ser que un individuo aun necesitando ayu

da no la acepte porque para él tenga un significado de lástima que le es degradante. 

Laza.rus (1984) distingue dos formas de apoyo social que pueden ser relevantes para la 

adaptación: 

estar integrado n una estructura social resulte esencial para que el in

dividuo pueda sentirse bien con respecto n si mismo y a su vida. Las 

rc1nciones sociales que se derivan del entramado social hacen posible 

In identificación del individuo y su participación. asi como poder sa

tisfacer una de las necesidades sociales básicas de sustento. cunndo se 

cuenta con un tejido social en dimensiones razonablemente adecuadas. 

contar con apoyo social apurcntclnentc tiene consecuencias para la 

salud .. nl actuar como un freno inmediato del estrés y de sus efectos 

somáticos destructivos. El apoyo social puede ser útil para prevenir el 

estrés al hacer que las experiencias dai\lnas lo parezcan menos o bien 
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proporcionando recursos valiosos para el afrontamiento una vez que el 

estrés ha aparecido. 

En este último sentido. Payne ( 1987) cita las propuestas de House y Thoits en donde subya

ce el supuesto de que el estrés tiene un agudo y/o crónico efecto tanto en la salud fisica co

mo psicológica. La pregunta central es saber si el soporte social protege de alguna manera 

la salud de la persona., y si lo hace cual es la razón. 

Una primera cuestión se refiere al efecto directo del soporte social en la salud al proporcio

nar confort emocional lo cual reduce los efectos de los síntomas. promueve la recuperación. 

además de que Ja gente provee ayuda y consejos oportunos los cuales atienden los síntomas 

más efectivrunente. De hecho el soporte social satisface una necesidad humana y su ausen

cia causa direct.ainente dai'io psicológico. 

Una segunda cuestión se refiere a que el soporte social reduce directanJente los estresores 

que afectan al individuo. Los que proporcionan soporte pueden, por ejemplo. prestar dinero. 

resolver el problema. quitar los estresorcs a la persona o convencer oJ individuo de que los 

estresores no son realmente peligrosos. 

Finalmente. una tercera cuestión se refiere a que el soporte social perturba o mitiga la rela

ción entre estrcsorcs y salud. Esto ha sido conocido como la hipótesis del a.ntortigumniento. 

In cual asume que el soporte social fill'lOrtigua la relación entre estresores y salud. 

Elementos primarios de las redes de soporte social 

El soporte social está presente todo el tiempo para la mayoría de la gente. Según Tardy ci· 

tado por Payne ( 1987) las medidas del soporte social potencialmente abarcan cinco ele

mentos primarios interdepcndicntcs: 
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• Dirección: ¿el soporte social es prQporcionado a otros, recibido de 

otros. o nmbos?; 

• Disposición: ¿El soporte social está disponible (v.g. cantidad o cuali

dad del soporte al cual la gente tiene acceso) y/o prohibido (v.g. la 

actual utilización de estos recursos)?; 

• Descripción/e\•a/uación: ¿La calidad y naturaleza del soporte social 

está de~crita y/o evaluada?; 

• Contenido: ¿El contenido del soporte social disponible se centra en 

cuestiones emocionales, instrumentales, infonnacionalcs o valorati-

vas?~ 

• Red: ¿Cuáles son las fuentes del soporte? ¿Incluyen familia. amigos 

cercanos. vecinos. compaikros de trabajo. comunidad, y/o profesio

nales? 

Laz.arus sen.ala que en ocasiones se confunde el papel del apoyo social por no distinguir en

tre el número y tipo de relaciones sociales que tiene un individuo y la percepción del valor 

que tienen las interacciones sociales para él. El primer concepto se refiere a los entranlados 

sociales. el segundo al apoyo social tal como es experimentado y evaluado por éste. 

Por otro lado, Laza.rus (1984,p.27 l) cita que Schacfer et al distinguieron tres tipos de apoyo 

social: 

• apoyo emocional: se refiere a la posibilidad de confiar y contar con 

alguien. Contribuye a In sensación de que uno es amado o cuidado. 

• apoyo tangible: incluye la ayuda directa como préstamos, regatos u 

recibir algún servicio como ser cuidado cuando se está enfermo, etc. 

• apo:vo informacional : proporciona dato~. avisa de algo y permite que 

el individuo conozca cuál va siendo el resultado de sus actos. 

El tipo de apoyo social que el individuo demande puede crunbiar de una fose a otra del 

nfrontnrnicnto, en algún momento le puede ser prioritario un apoyo en información. en 
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cambio en otro puede requerir un soporte emocional. Estos tipos de apoyo social permiten 

analizar varios aspectos del soporte social cuya imporL111cia estará determinada por la forma 

en que es evaluada por el individuo. 

La familia como contexto del proceso de estrés. 

Para Pearlin et ul (1987) la familia es crucial par.i generar o amortiguar condiciones de es

trés porque en sí misma es crucial para la vida social y emocional del individuo. A pesar de 

que comparte su int1ucncia con otras instituciones, ninguna otra afecta a sus miembros tan 

penetrantemente ni afecta su vida interior tan profundamente como la familia. Los mismos 

autores señalan que la familia mantiene una fuerza significativa casi en cada paso a todo lo 

largo del proceso de estrés porque: l) constituye una fuente fértil de estrés para la gente~ 2) 

puede actuar como un conducto del estrés externo, y 3) es un fuerza mediadora en el proce

so de estrés. donde el individuo puede: encontrar los recursos para afrontarlo. 

La familia como fuente de esrrés. En general existen dos tipos de estresores que surgen 

dentro de los límites de la familia~ uno representado por cambios originados por eventos 

que imponen dcn'l.andas de re-equilibrio y ajuste y otro por las tensiones más persistentes y 

crónicas en las condiciones relativumcnte durables de la vida de la gente. Los eventos que 

imponen ajustes pueden surgir de transiciones programadas (matrimonio, nacimientos. 

"abandono del nido" por los. jóvenes. retiro. etc.) o de eventos no programados. bruscos. las 

más de las veces no deseados_ Las transiciones prograniadas aparentemente inocuas pueden. 

en realidad, tener fuertes consecuencias bajo ciertas condiciones. por lo que: hay que estar 

ulcrta de las condiciones que moldean el significado del cambio y. que por lo tanto, influ

yen en la forma de experimentarlo como una gratificación o un castigo. Un tipo más común 

de cstrcsor. que puede involucr:ir a todos los miembros de la familia. comprende los con

flictos interpersonales. Por ejemplo conflictos maritales (falta de reciprocidad o de inter

cambio afectivo. fracaso en las expectativas y en la autentificación del yo) o conflictos 

padres-hijos (falta de respeto. desobediencia, cte.). Un concepto importante del autor es la 

noción dd "cautiverio del rol" que St! da cuando Ja gente está constreñida a un papel cuando 
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prefiere otro. de ahí que una fuente de estrés es la reestructuración del conjunto de roles es

tablecidos en la familia. 

Fuentes extra-familiares de los estresores de familia. Los múltiples roles de sus miembros 

son los canales a través de los cuales la familia se encuentra integrada. o influida por otras 

instituciones y diferentes ámbitos de la vida social. Existen tres distintos mecanismos a tra

vés de los cuales estresores externos pueden causar estrés en la familia: a) uno comienza 

con la activación (arousal) de un estrés emocional proveniente de un rol externo como por 

v.g. el trabajo; b) otro es a través de la competencia o incompatibilidad entre los múltiples 

roles jugados por los miembros familiares; c) otro cuando condiciones externas plantean 

una amenaza directa al funcionamiento de las relaciones familiares. v.g. depresión econó

mica. 

Afrontamiento y soporte. La familia es una fuente primaria de sobrevivencia y alimento 

emocional. donde el soporte social puede ser visto corno una asistencia de afrontamiento. 

Toda conducta de afrontruniento puede involucrar esfuerzos para.: 1) crunbiar o aliviar una 

situación dificil; 2) alterar o reducir las amenazas percibidas de la situación; y 3) para ma

nejar los síntomas del estrés surgidas de la situación. 

Muchos de los problemas que la gente afronta. surgen dentro del conjunto de roles que de

sarrolla y la manera en que el individuo afronta va a. estar constreñidas e influenciadas por 

las acciones y reacciones de los otros participantes. Cualquiera que sea la naturaleza de los 

procesos de afrontamiento y de soporte~ la familia constituye un contexto particularmente 

poderoso para moldearlos y modificarlos y consecuentemente importante en la mediación 

del impacto del estrés. 

En conclusión se puede señalar que un análisis del estrés desde una visión socio

cognoscitiva puede aportar los elemento teóricos necesarios para interpretar Ias formas en 

que la cultura y la estructura social pueden ser fuente de estrés hacia los grupos sociales, 

cuya capacidad de afrontanliento varía de acuerdo al estatus social en que se encuentran. 
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Por otra parte, un análisis de los efectos del estrés sobre los grupos sociales permite 

dimensionar también el papel que juegan los períodos de vida para diferenciar las tensiones 

entre jóvenes adultos y adultos de edad avanzada. Finaln1cntc. en el análisis Je grupos so

ciales es importante constatar las redes de soporte social. particularmente la familia y las 

relaciones vecinales con10 mitigadores de los niveles de estrés. 

Sin embargo. un hecho irrefutable es que al interior de un mismo grupo social, los indivi

duos tienen diferencias importantes en relación a su particular historia. experiencia y con

texto. Este nivel de análisis individual corresponde a una visión psico-cognoscitiva. 

3. El estrés desde una visión psico-cognoscitiva 

a) El individuo y el estrés 

La disposición para reaccionar de una determinada manera es innata y distinta en cada indi

viduo. La rc3.cción fisiológica no se considera como nn modelo exactamente definido . 

.. Las üwestigaciones demuestran que las diferencias i'1dividuales, los 

modelos de estimulas y reacción y sobre todo la..'í tendencias predomi-

nuntes producenforrnas caracteri!rticas de reacción y ésras u su ve: pue-

den estar en relación con disposiciones hereditarias a la reacción y qui:á 

tarnbié" con características personales como el umbral de sensibilidad o 

la tolerancia al csrrés'' (Amo Id. Eysenck y Mcili. 1979, p. 348). 
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Aspectos genéricos del estrés 

No obstante que las diferencias individuales pueden producir distintos tipos de reacción al 

estrés, también es cierto que podcn1os encontrar características que pueden definirlo en 

f"orma genérica. En este sentido Parrino ( 1979) precisa que: 

a) El estrés es una respuesta a las nmcnaLas reales o imaginadas del ine

dia ambiente. El estrés es una respuesta del sistema humano para 

ajustarse a estas demandas. 

b) El estrés ocurre en la totalidad del sistema humano de respuesta. No es 

un fenómeno discreto que tiene lugar en la 01cntc o en el cuerpo ya 

que compromete al sistema completo. 

e) El estrés se n1anificsta en el pensamiento. en reacciones bioquímicas y 

fisiológicas y en las conductas emitidas para confrontar difíciles cir

cunstancias ambientales. 

d) Estas manifestaciones ocurren al unísono, trabajando conjuntamente 

para producir una estrategia de respuesta efectiva. 

e) El eslrés es un ajuste en el sistcn1a entero de respuesta humana 

(pcnsamicn1os .. reacciones fisiológicas y conductns a los eventos acti

vantes de In vida humana. 

De igual manera otros autores han precisado caracteristicas del estrés que permiten acotar cJ 

concepto a nivel del individuo. Hubcr ( 1986) sc1lala que el estrés no necesariamente es pa

tológico, incluso puede ser placentero. El individuo necesita de una dosis de excitación para 

recabar experiencia~ enfrentar retos. sólo una dosis excesiva tiene eféctos negativos o pato

lógicos. 
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Desde el punto de vista orgánico,. Sclyc hacía esta distinción al señalar la existencia de dos 

tipos de cstrCs. uno agradable y positivo y otro desagradable y negativo. La:z.arus (1984) 

también hace esta diferencia al reportar cvuluaciones cognoscitivas desafiantes o amena

zantes ante una situación de cstrCs. No todas las pctsonas son ulannables por igual. El estrés 

es un problema humano individual tanto psicológico como fisiológico (La7...unis. 1984 y 

Hubcr, 1986). 

El nivel cognoscitivo y el fisiológico en el estrCs 

Por lo que corresponde a las reacciones, en el áin.bito psicológico y fisiológico, Hubcr 

(1986) plantea que todo tipo de reacción se pueden clasificar en tres niveles distintos: 

• Nivel cognoscitivo. Procesos psíquicos intelectuales incluyen el pen

samiento y Ja percepción. Cuando se percibe una situación como ame

nazante se reacciona con sensaciones cn1ocionales de distinta clase, 

tales como el malestar, la inseguridad. el nerviosismo, cte. 

• Nivel vegetati\•o. Mecanismo que regula la función cardíaca,. la circu

lación. la respiración y órganos como los intestinos. In musculatura li

sa. glándulas y procesos hormonales. Ante el peligro reaccionan con 

una excitación fisiológica gcnernl que propicia un funcionamiento. 

Este tipo de procesos scilo se hacen visibles a través del rubor, la 

transpiración. Ja palidez. 

• Nivel motor. Controla los músculos estriados que están sujetos a con

trol voluntario y cambio de tono muscular. Ante In percepción de 

amen~ reacciona con una tensión general qu~ incide en toda...,, las 

zonas musculares voluntarias del cuerpo. Se manifiesta como dolores 

de cabeza de tensión procedentes de los hombros y nuca. las sensacio

nes de tensión en la piel del rostro. el temblor. etc. 
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Los tres niveJcs mencionados constituyen unidade~ funcionales que no reaccionan de una 

manera armónica o uniforme. se pueden manif"cstar con intensidades distintas. Sin embargo. 

estos niveles son intcrdcpcndicntcs y pueden ejercer una influencia mutua. 

El nivel cognoscitivo ejerce influencia en el nivel vegetativo y n1otor. En camhio c1 nivel 

vegetativo influye en los otros niveles :-;óJo en la medjda en que el individuo percibe altera

ciones en su organismo. por cjcn1plo una taquicardia fuerte y n.ipida que es escuchada por sí 

mismo~ puede producir ten1or y este scncimicnto puede a su vez incrc1n<::ntar Ja reaccjón fi

siológica y motor. El nivel motor influye de manera imperceptible o inconsciente ya que 

generalmente no se advierte el estado de tensión o relajación muscular. 

Los procesos psíquicos intclcctu¡¡Jcs denotan Ja respuesta fisiológica y Ja intensidad en la 

que ésta se manifiesta en relación con el grado de amenaza que perciba el individuo. En este 

sentido. Laza.rus, cita los estudios de Levinc. Wcinbwcrg y Ursin. fovcstigadores en el 

crunpo psicofisiológico en Jos siguientes términos: 

"si el organísn10 evalúa /u silucu .. :íó11 con10 un11.·ru...1:adora e i11cíerJa, e.:nrra

rú e11 un es lado en qut! el nivel de acrivucíú11 :rerá pern1ane11ter11ente alto. 

Sin en1hargu, 3-¡ por 1.•/ cuntruríu, la el'u!Ua con10 sei:ura y .~e siente capa= 

de dominarla. la r1.·spuesta fisio/úgica düminuirá o desaparecerá por 

can1p/cto. aun cuando la situaciún haya sido en sí 111ün1a e..xtr(?tnada-

mente peligrosa" (Laz.arus. 1984, P- 55). 



b) Desarrollo de la teoría de Lazarus 

Según rcficrt: Richard Lazanis en "Emotion y Adaptation" (1991) su modelo teórico ha te

nido tres momentos fundan1entalcs de desarrollo. El primero en 1966 cuando en 

"Psychogica/ stress and 1Jw coping prvccss" anticipa y contribuye a un movimiento que en 

la psicología va a ser m11plian1entc discutido en los siguientes años, al confrontar un enfo

que conductista con una perspectiva cognoscitiva n1cdiadora. En esa época propuso que no 

todas las personas cr.in alannables por igual y que para entender esas diferencias era nece

sario recurrir a la evaluación corno mediador para producir estrés psicológico. esta posición 

se contraponía con las perspectivas que consideraban el estrés como una activación nervio

sa y ncuroendocrin~ que si bien precisaban una respuesta orgánica no señalaba nada sobre 

sus componentes psicológicos. Laz...arus no considera al estrés como nna variable. propone 

que este concepto sea tratado con10 una noción organizador..i que permita entender un run

plio grupo de fenómenos que involucran distintas variables y procesos. 

Posterionncnte en 1984 en "Stress. appraisal and coping'' presenta su teoría sobre el estrés 

centrada en dos procesos el de evaluación cognoscitiva y el afrontatniento, prO.fWldi:zando 

en los aspectos sociales y psicológicos que determinan la percepción de peligro. En 1991 en 

.. Emotion ancl Adaptutivn". ahonda en el mecanismo de evaluación para dar cuenta de las 

diferencias entre emociones negativas distintas tales con'º el enojo. miedo, ansiedad. culpa. 

vergüenza.. etc. y emociones positivas tales como la felicidad. orgullo. runor y relajamiento 

emocional. así como fenómenos emocionales que califica corno problemáticos como la es

peranza. la compasión y las emociones estéticas. A continuación se sinteti7.a la propuesta 

que ha desarrollado a partir de 1984. 

LazanJs propone un modelo p~ el estudio del estrés. que considcr...1 al individuo y al entor

no en una relación bidireccional y recíproca que se afectan muturunente. Sostiene que para 

que se produzca estrés psicológico. es necesario la existencia de divt:rsos factores en el in

dividuo y en el entorno así como una dctenninada combinación entre ellos. Para este autor 

el estrés psicológico 



"es una relación particular entre el individuo y el entorno que es evalua

do por é."itc como a1nena=ante o de.'ibordantc de ·""-"" recursos y que pone 

en peligro .su hi~nestar" (Laz.arus, 1984. p. 43 ). 

Así. la tOrma en que percibe el individuo la situnción es dctcrrninantc para producir estrés, 

si evalúa un acontccin1iento como an1cnaz.ante aunque objetivamente no lo sea le producirá 

estrés psicológico. 

El modelo propone dos procesos que tienen lugar en la relación del individuo con el entor

no y señala los factores personales y situacionalcs que influyen para valorar un aconteci

miento como estresante. Los procesos son la evaluación cognoscitiva y el afrontamiento. 

mismos que a continuación se describen. 

Evaluación cognoscitiva 

Consiste en un proceso valorativo que determina las consecuencias que provoca un aconte

cimiento. A través de la evaluación el individuo discri1nina las situaciones fuvorables. irre

levantes o estresantes y en caso de esta última determina por que! y hasta qué punto una 

relación determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno es estresante. 

La evaluación es una variable n1cdiadora entre el productor del estrés ambiental y las reac

ciones del individuo. Laz.arus identifica la evaluación como un proceso en dos etapas; a) 

primaria distingue las situaciones amenazantes. de las benéficas o sin importancia. y b) se

cundaria permite estimar los recursos del individuo para enfrentar esa situación de runena

za. 
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La evaluación es afectada por un proceso de reevaluación que se refiere a cam}:>ios introdu

cidos en la evaluación inicial. En la evaluación primaria el individuo valora si el aconteci

miento Jo perjudica o beneficia, en el momento o en el futuro y de qué forma. En esta 

evaluación se distingue un acontccinliento como: 

• irrelevante, cuando no existe interés por las consecuencias; 

• benigno, cuando las consecuencias se valorau como positivas; y 

• estresantes, cunndo puede tener un significado de pérdid~ amenaza o 

desafio. 

Se percibe un estado de daño o pérdida cuando se ha consumado un hecho en el que el indi

viduo ha recibido algún perjuicio tales como una lesión, la falta o ausencia de un ser queri

do o daño a su estima. Es una amenaza cu.ando se valora anticipadrunente el potencial lesivo 

de un acontecimiento y por lo tanto el individuo prevt! implicaciones negativus para el futu

ro. generalmente se acompaña de emociones negativas como el miedo, la ansiedad o el mal 

humor. Es un desafio cuando existe una valoración de las fuerzas necesarias pa.:a vencer en 

In confrontación. generando en1ociones placenteras como la impaciencia. la excitación o el 

regocijo. 

La runenaz.a y el desafio no son excluyentes entre si pueden incluso rn:mifestarsc de manera 

simultánea. como por ejemplo un ascenso en el trabajo puede implicar un desafio por el reto 

que significa una nueva posición laboral y al mismo tiempo una amenaz.a por las repercu

siones que tendrá de no ser capaz de dar la respuesta esperada. 

La evaluación secundaria se refiere a la valoración respecto a si es posible hacer algo para 

remediar la situación. Es un complejo proceso de evaluación tanto de las opciones de 
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afrontamiento con las que cuenta el individuo. como de Ja seguridad que perciba en el mis· 

mo para ejecutar con éxito una estrategia en forma efectiva. 

La denominación de evaluación primaria y secundaria no significa que una es mas impar· 

tante que la otra o que una precede a la otra, es una interacción continua e inmediata entre 

ambas. El grado de estrés y la intensidad y calidad de la cn1oción estará determinada por lo 

que hay en juego y lo que se puede hacer para rcn1cdiarlo. 

Afrontamiento 

Laza.rus define este concepto como los c!'.'fuCrLo~ cognoscitivos y conductualcs constante-

mente ca1nbiant~s. que se desarrollan par~ manejar las dt=n1m1das específicas externas y/o 

internas que son evaluadas corno excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 

Define el afrontan1icnto como un proceso por los siguientes n1otivos: 

• Considera que es importantt= hacer rcfrrencía a lo que el individuo 

piensa o hace, en lugar de lo que haria en detcnninadas condiciones. 

como aluden los plantean1 icntos de rasgo l 1, que presuponen que de-

tcnninadas caractcristicas de personalidad pcmlitc predecir la forn1a 

en que el individuo afrontara. 

• Limita el afrontan1iento a las demandas que ~,0n evaluadas como ex-

ccdemcs o dcsbordamcs de l0s recursos del individuo y excluye Jas 

conductas o pensamientos automatizados que no requieren esfuerzo 

11 Las propuestas teóricas dcrivudn.'i de los modelos tradicionales de afrontan1iento que Jo definen como un 
estilo o un rasgo. suponen que el individuo desarrolla estructuras del yo y que una vez creadas. éstas actUan 
como predisposiciones estables par.t afrontar de una fonna u olJ'"a los acontecimientos de la vida (Lnzarus 
1984. p. 151). 
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toda vez que a fuerza de la repetición han sido aprendidas. como por 

ejemplo frenar o conducir un vehículo. 

Considera que el ufrontan1icnto debe ser analizado en un contexto es

pecífico toda vez que los pensamientos y las acciones para enfrentar 

una situación están siempre dirigidas a condiciones particulares. Así 

es necesario conocer qué es In que el individuo está afrontando para 

entender la naturaleza de Jos pcnsan1 icntos y la conducta. 

• Considera que el afrontan1it!nlo es un proceso en el que cambian Jos 

pensanticntos y Ja conducta en la medida en que la interacción se de

sarrolla. en algunos momentos el individuo tendrá que usar estrategias 

defensivas y quizá en otros deba esforzarse por modificar el signifi

cado de la situJ.c ión. 

El afrontamiento se realiza a través de dos estrategias: 

• la diri¡.:ida al problema, consiste en conductas o actos cognoscitivos 

dirigidos hacia Ja fuente úe cstrCs parn modificar la condición nm

biental que lo provoca o la conducta pen>onal para enfrentarlo. o un1-

bas. Este tipo de afrontamiento aparece cuando el individuo evalúa 

que se pueden modificar las condiciones que le producen estrés. 

• la dirigida a /u '-'"1oción. son conductas o actos orientados 11 reducir o 

tolerar mejor las reacciones cn1ocionaJcs ante una .!>ituación de estrés. 

Este tipo de afrontamiento tit:ndc a aparecer cu:::i.ndo el individuo cv:i

lúa que no puede modificar cJ acontecimiento 0<.:urrido, no tiene con

trol sobre Ja mayoría de los aspectos importantes de Ja situación 
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Factores personales que influyen en la evaluación 

Las características del individuo que int1uycn para que un acontecimiento sea evaluado co-

mo estresante son los comprontisos y las cree,,cias. Los primeros expresan lo que es im-

portante para el individuo. dctcrn1inan sus decisiones e int1uyen en el grado de persistencia 

frente a la dificultad, en can1bio, las creencias son nociones preexistentes de la realidad. a 

través de las cuales se percibe como son y que significan las cosas en el entorno. 

Para Lazarus el con1pron1iso 12 son valores, objetivos. n1ctas que ticni:n in1plicaciones moti-

vacionalcs para el individuo y que conllevan una calidad emocional duradcru. Los com-

promisos detcmlinan lo que se encuentra en juego en una situación estresante y si esto es 

importante propiciará que Ja situación sea evaluada como significativa en la medida en que 

el afrontan1iento dm1c, amenace o facilite la expresión de ese con1pron1iso. 

Los con1promisos influyen en la evaluación porque: a) acercan o alejan al individuo de las 

situaciones b) afectan la sensibilidad del sujeto respecto a las eaructt:rístkas de la situación 

y e) determinan la vulnerabilidad psicológica del individuo. cntn: más profundo es un corn

pTomiso. el individuo tendrá mayor grado de vulnerabilidad al e~>trCs psicológico y también 

n1ayor impulso para actuar y desarrotlur recursos para enfrentar los obstilculos que se le 

presenten. 

Las creencias gencraliza.d~1s se: ídcntifi.,-;an con las nociones o sentidos de control sobre la 

propia vida y que Rottcr (La.zarus, 1984. p. 89) denominó locus de control interno versus el 

externo. El primcTo se refiere a la crcl.!'ncia de que los acontecimientos son contingentes a la 

11Ln noción de Laza.rus de compromiso difiere de conceptos como drivc, mo1i"'o o necesidad en razón de que 
involucr:t procesos cognosciti"'os o sociales de mayor orden y por que conlleva una ca.lidad emocional du
radera. 
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conducta del individuo y el locus de control externo se refiere a la creencia de que los 

acontecimientos dependen de la suerte o la casualidad. 

Las creencias de control situacional son juicios contextualizados respecto a un aconteci

miento determinado. Es el grado con el que el individuo cree que puede determinar o modi

ficar sus relaciones estresantes con el entorno. Para ello el individuo evalúa: las demandas 

de la situación, los recursos propios, las alternativas de afrontamiento y la capacidad para 

aplic:1d:::..s. 

Las demandas de la situación 

Las demandas de la situación son condiciones impuestas por d entorno fisico o modelos 

normativos inoculados por la sociedad que determinan en el individuo límites, deseos o dS

pirnciones. El entorno fisico dctennina donde vivir, como desplazarse. que conductas 

adaptativas desarrollar para enfrC"ntar la violencia. cte. Así también la sociedad inocula en 

sus miembros reglas que hay que aceptar, a riesgo de que si estas demandas no son escu

chadas se castiga con desuprobación o se pone en peligro lo. posibilidad de adquirir ventajas 

materiales o sociales necesarias para conseguir objetivos en la vida. Lazarus ( 1984, p. 259). 

Los recursos propios 

Los recursos propios son los medios con los que cuenta el individuo para afrontar. Lazan.is 

(1984. p 182) identifica las siguientes categorías: 

• Recurso.o; fisicos, tales como la salud y la energía. que juegan un im

portante papel sobre todo cuando hay que resistir problemas estresan

tes en donde se requiere una gran movilización física. 
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• Recursos psico/cígicos. tnles como las c.-eencias positivas que sirven 

de base para abrigar esperanzas de que la situación puede ser contro

lable. de que una persona o un programa resultaran eficaces. o tener :f'e 

en Jajusticia o en Dios. 

• Habilidad para resolución de problemas~ se refiere a la capacidad pa

r:a c::onseguir información. analizar la situación. examinar alternativas. 

ere. 

• Habilidades sociales, se refiere a la capacidad de eomunic.a.rsc y de 

actuar con los demás en una forma socialmente adecuada. 

• Apoyo social. es tener a alguien que pueda proporcionar ayuda emo

cionaJ. informativa o material. Laza.rus distingue entre el número y ú

po de rcJa.cionc:s que tiene un individuo y lo. forma en que son 

cvaJuadas pc>r éste en cuanto a su calidad de sopone. 

• Recursos materiales. se refieren al dinero y a. Jos bienes o servicios 

que pueden adquirirse con él. Este tipo de recursos aumenta en f'orma. 

importante Jas opciones de af'rontamic:nto. 

Alr:crnativas de afrontamiento 

Las olremativas de atTontamiento se definen a través de un juicio y representan las opciones 

que tiene el individuo para afrontar un acontecímíento o las estrategias que puede emplear. 

Capacidad para aplicarlas 

Lazarus (J 984., p. 93) plantea que este concepto coíncidC con el señalado por Bandura de 

eficacia propia,. que odudc a la percepción dcJ individuo sobre su propia capacidad para eje

cutar con éxito la conducta necesaria pnra lograr un resuJtndo dado y la. expectativa de re-
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sultados9 definida como la estimación de un individuo de que una conducta detenninada 

producirá detenninados resultados. 

Cotidianamente la gente toma decisiones sobre sus capacidades a partir de la información 

que obtiene de varias fuentes. dicha información es procesudu. ponderada e integrada a pa

trones de conducta. Los juicios sobre la capacidad personal determinan el tipo de actividad 

en que se involucra el individuo y la persistencia en la tarea. Generalmente la gente evita las 

situaciones que están nlás allá de su capacidad personal de desempeño. en tanto que perse

vera en actividades con auto-eficacia positiva. 

Cuando el individuo se siente incapaz de enfrentar wia dcn1anda. el estrés que aparece es 

relativamente grande ya que el dailo o la pérdida no puede pn:vcnirsc o vencerse. más aun. 

si en la confrontación están involucrados motivos que son de gran importancia para el indi

viduo puede llegar a desbordarlo y presentarse la impotencia. Laza.rus ( 1984. p.60). 

Siguiendo a Bandura.. citado por Bush, Powell y Hcrzbcrg (1993). la expectativa de eficacia 

pueden derivarse de las siguientes cuatro fuentes : 

• Magnitud, nivel de dificultnd en una tarea detenninadn. 

• Generalidud. grado en que una experiencia dada crea expectativas ciT~ 

cunscritas o generales. 

• Intensidad. facilidad o dificultnd con que una expectntiva puede perderse 

ante una experiencia adversa. 
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Factores de la situación 

Este autor identifica características de la situación que la hacen potencialmente Wllcnazante 

o perjudicial y propone una taxonomía de propiedades que son especialmente relevantes pa

ra los compromisos. las creencias y la evaluación de amenaza. daño o desafio. Dichas pro

piedades son la novedad. la incct1idumbrc del acontecimiento y el ticn1po. 

En la novedad de la situación el individuo no tiene experiencia previa para manejar un 

acontecimiento, sólo causara estrés si asocia esta nueva situación con daño. peligro o caren-

cin de dominio. Esta asociación no necesariamente tuvo que haber sido por una relación di-

recta. pudo haber leído, escuchado o inferido de cualquier otra forma las características 

relevantes de la situación de tal mancn:1 que estas pueden dar lugar a w1a evaluación de 

amenaza o desafio. Dificiln1cntc el individuo se enfrenta a situaciones completamente nuc-

vas, generaln1entc dispone de ciertas bases para inferir el significado de una situación con la 

que no se ha enfrentado antes. 

La incertidumbre del acontccirni.;!nto es la probabilidad de que ocurra un hecho que pueda 

causar daño. Esta característica de la situación puede generar un gran estrés por los efectos 

inmovilizadorcs sobre los procesos de afrontaniicnto anticipatorio .. en razón de que las es

tra¡egias de afrontamiento para anticipar la aparición de un acontecimiento. son general

mente incompatibles con aquellas que anticipan la no aparición del acontecimiento. Por 

ejemplo~ si una persona piensa que puede ser desalojada de su vivienda tendrá conflicto en

tre mejorar la calidad de la edificación o mantenerla con materiales provisionales. 

El tiempo es el lapso en que se desarrolla un acontecimiento estresante y puede tener tn:s 

categorías: irunincncia, incertidumbre temporal y duración. Este último hace referencia al 

tiempo que persiste un acontecimiento estresante. Se supone que los cstrcsWltcs crónicos 
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producen agotwniento psicológico y fisico en concordancia al proceso en tres etapas que 

descubrió Selye. Si persiste un estresante crónico, el individuo tiene la oportunidad de 

aprender a afrontar sus demandas. evitar o distanciarse del agente que le produce estrés. Si 

este hecho se repite se considera crónico y puede ser de naturaleza persistente o intermi

tente. 

Según Huber (1986) el estrés de largo plazo propicia una disposición más intensa a la exci

tación del organismo. Explica que el esfuerzo prolongado. generalmente principia con una 

gran presión sobre el mecanismo de excitación reticular y al mantener esta condición por 

mucho tiempo el organismo ya no es capaz de distinguir los estímulos nvcrsivos de los ino

cuos. 

Este autor plantea que esta disposición a una mayor excitación se manifiesta en la siguiente 

fonna.: 

• En el nivel cognoscitivo, puede provocar mcdrosida~ hipcrnerviosis

mo, inseguridsd, miedo nntc las decisiones. sentimiento de minusva

lía. agresividad, perturbaciones de la concentración y de la memoria. 

En el ni-..·el vegetativo, puede provocar gastritis, perturbaciones de la 

digestión y en el sucllo, sofocos, pérdida de apetito, disposición hacia 

las infecciones. 

En el nivel motor, la disposición general hacia la tensión puede propi

ciar dolores de cabe7.a, fatiga. sensaciones de agotamiento, disposición 

hacia los calambres, temblor muscular, incapacidad general para la 

relajación, dolores de espalda. 

Los factores de la situación propuestos por La.za.rus, la novedad, la incertidwnbrc del acon

tecimiento y el tiempo, contribuyen a la evaluación de los intereses en juego y de su im-



portancia para el bienestar,. sin ernbargo,. no siempre es posible que el individuo disponga de 

información clara o suficiente par;i hacer tales evaluaciones~ cuando esto sucede el autor se-

ñala que la configuración del entorno es ambigua toda vez que existe falta de claridad en la 

situación. Cuando existe ambigüedad en el entorno. tampoco es posible sentir confianza con 

respecto a la forrna en la que hay que actuar. 

La información obtenida en el entorno pucdt: no ser ambigua y el individuo puede cxpcri-

mentar inccrtidun1brc con10 resultado de valores compronlisos y objetivos contrarios o sim-

plemcnte porque no sepa qué hacer. 

La ambigüedad es una situación que crea las condiciones para que el individuo infiera su 

significado en base u sus disposiciones personales,. creencias o experiencias. Diversos cstu-

dios han demostrado que a mayor a1T1bigiledad mayor es la influencia de Jos factores perso

nales para detcnninar el significado de la configuración del entamoº. 

La ambigüedad por sí misma puede ser una fuente de amenaza y ésta se puede incrementar 

cuando se limita la sensación de control del individuo y/o awncnta la sensación de desespe

ranza frente al peligro; sin embargo no siempre produce sensación de an1cnaza .. por ejemplo 

ansiedad,. y de hecho sólo la produce cuando existe predisposición para scntirst: runcnazado. 

IJ Lazarus( 1984. p.127) cita los estudios de Archcr ( 1979) sobre la interacción enu-c el rasgo de ansiedad y la 
expectativa de control en un experimento de evitación de la descarga. encontrando que los individuos con 
un grado de ansiedad baja refirieron una expectativa de evitación de la descarga (control) significativn
mcnte mayor que aquellas con un nivel de ansiedad alto. Lazarus. Eriksen y Fonda (19Sl)estudiaron las 
tendencias p:u-a transcribir frases amcnaznntes o neurras en pacientes histericos y obsesivos compulsivos. 
encontrando que cada grupo lo hizo en la fonna carnctcristica en que enfrentan los ucomecin1ientos. 
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e) Las emociones y el estrés 

Durante los años cuarenta y cincuenta la emoción fue considerada como un "drive" 

(impulso) o como un .. arousal" (activación nerviosa) unidimensional. se pensaba que era un 

antecedente causal o una variable interviniente entre un estímulo y la respuesta conductual 

y cognoscitiva. Los procesos de aprendizaje y adaptación se explicabnn como consecuencia 

de la reducción de un ,,drive" intcnlo primario como el hambre, Ja sed o la sexualidad. 

Se partió del supuesto de que para sobrevivir todo animal debe aprender a actuar de forma 

adaptativ~ con el objeto de reducir la pérdida de sus tejidos o como lo propuso Freud para 

liberar su carga instintiva. Los impulsos no descargados o parcialmente liberados. generan 

tensión o un estado de "drive ''que propician activación fisiológica. Posteriormente diversos 

estudios demostraron que la conducta exploratoria se manifestaba aún en condiciones de 

satisfacción fisiológica 14
• 

Más tarde. Schachter en 1966 y Mandler en 1975 .. des.arrollan teorías que si bien continúan 

conservando el concepto del "drive" como activación nerviosa. afiaden la cognición en sus 

análisis de la motivación. Proponen que la activación del sistema nervioso autónomo (la 

frecuencia cardiaca o la presión sanguínea) interacciona con Ja actividad cognoscitiva para 

dnr lugar a la cxpcrimcnt.ición de una determinada emoción. 

1
• En este sentido Laza.rus ( 1984.p.282) dta el estudio realizado con nit1.os por Whilc en 1960. en el que n:

chaz.a que estos se encuentren motivados a la exploración. la manipulación o el control del entorno. exclu
sivaincntc peor el hambre o la sexualidad oral. Reporta la existencia de un nuevo drfrc de naturaleza 
cognoscitiva que es la motivación por la realización. 
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Schachter" plantea que la emoción es una percepción del "arousal" que es etiquetada de 

acuerdo con la información cognoscitiva y ambiental de que se dispone. Mandler por su 

parte. supone que la ·•activación nerviosa proporciona el tono emocional necesario para 

una cognición determinada y ésta a su ve= proporciona cualidad al estado emocionar\ re

conoce así que el "arousal" puede ser generado por In evaluación cognoscitiva. Este autor 

aporta adicionalmente lo siguiente: 

extiende la actividad cognoscitiva má.s al1ó. del mero etiquetndo y la 

hace llegar ni significado de la situación 

obre la posibilidad de que se pueda producir arousal mediante un aná-

lisis de significados que transformen estímulos neutros para activar el 

sistema nervioso autónomo. 

acepta la existencia de un "feedback" continuo que vo. de la reacción 

emocional a nuevas evaluaciones que modifiquen la evaluación origi-

nnl. 

A la luz de estas teorías Lazarus propone que la emoción y la activación nerviosa consi

guiente depende de la fonna en que el individuo construya la situación. Considera que los 

procesos cognoscitivos están estrechamente implicados, son necesarios para originar un 

estado emocional y que para que éste se produzca es condición que en la interacción del in

dividuo con la situación. éste comprometa valores. creencias o compronlisos que le son re

levantes . 

., Con Singer. en 1962 realiza un experimento con dos grupos para inducir socinlmente la emoción. La ap1i· 
caci6n de una inyección de adrenalina, generadora de un 'arowar autónomo difuso, hacia que algunos su
jetos refirieran estar contentos ol encontrarse en un contexto social en que los demás presentaban un humor 
eufórico. mientras otros n:fcrfan encontrarse de mal humor, en una situación en que en su entorno se mani
festaba ese sentimicnto.(Lnzarus 1984,p.283) 
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Respecto al tipo de emoción que se genera. apoya el principio de especificidad en contrapo

sición ul de la generalidad de las rcspucstus inespccíficas del organismo ante cualquier tipo 

de demandas del entorno, incluidas las psicosocialcs. Las teorías de la generalidad y que re

cibieron evidencias que las apoyaron. con los dcscubrinlicntos de Sclyc relativos al Sín

drome General de Adaptación. c~t.:in construidas sobre la base de dos conceptos búsicos. 

que tienen que ver con las dcn1andas y con las respuestas: 

• todas la.-; dcn1andas son nHis o rncnos cualitativan1cnle equivalentes 

cuando se produce una activación fisiológica con10 n1ccanisn10 de de

fensa del organismo 

• esta rnoviliLación dcfcn~i"a aun1cntn la susceptibilidad general a la 

cnfcnncdaU y no a unas dctcnninadas cnfcnncdadcs. 

Lazarus refuta C!:>tas apreciaciones a partir de los resultados de diversos estudios. entre otros 

la distinción que hace el propio Sclye respecto a un estado de estrés y otro de dislré:;-. lo 

cual implica que la respuesta del organismo a cada emoción puede ser tan1bién cualitativa

mente distinta, tanto en su calidad como en sus consecuencias adaptativas. Así trunbién re

fiere los estudios de Mason y colaboradores (1975, 1976) en los que se observó: a) distintos 

modelos de secreción hormonal ante distintos estresantes fisicos como el ayuno. el calor. el 

frío, etc.; y. b) que la respuesta adrenocortical puede aparecer sólo o principalmente en caso 

de amenaza fisiológica (La.zarus. l 984. p. 227-229). 

A partir de estos clclncntos. La.;1_.arus propone que la forma en que se evalúa un aconteci

miento estresante determina el tipo de emoción que genera. Así entonces. si una situación 

es apreciada corno un desafio puede generar emociones placenteras tales corno la impacien

cia. excitación. etc .• n1ientras que cuando se evalúa como una amenaza se acompru1a de 

emociones negativas como el miedo, ló.i ansiedad o el n1al humor. 
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Desde la perspectiva de la emoción. Lazarus ( 1991) postula seis componentes de juicio en 

el proceso emocional. tres de los cuales se cncucntrun involucrados en la evaluación prima

ria y los tres restantes en la evaluación sccunJaria. 

Rccordcn1os que en la evaluación prirnaria ~e valor¡1 si ha sucedido o no algo rclcvantc para 

el bienestar de la persona: ~e valora el gradn de comproiniso. b importancia de )u que se 

.:1;::.•1cntra en juego. Los tres con-iponcntcs <le la cvaluaciún pri1naria son: la rck-vancia de 

las nietas. congruencia o incongrucnci:._1 con las fflCtas y tipo de involucran1ii:nto del yo. 

La relci·uncia de las nietas es el gra<lo en 4uc un cncucntro at"Ccta nieta:-> personales. esto cs. 

si existen o no cuestiones quc propicien una evaluación Jc a1ncna;r.a por la i1nportancia que 

el individuo confiere a un dctcnninado asunto o en el que hay a]i:?O pcrsonal en juego. Si no 

hay relevancia de las metas. no puede haber emoción; y si hay rclcvancia de las nietas una u 

otra emoción puede ocurrir. dependiendo del resultado de la transacción. 

La congruencia u incongruencia con llls 1nelas es el grado en el que una transacción es con

sistente o no con lo que la persona quiere. La incongruencia obstaculiza las metas persona

les y conduce a crnociones negativas. en tanto que la congruencia facilita las metas 

personales y conduce a en1ocioncs positivas. El tipo de cn1oción que se cxpcrin1cntani de

pende de los componentes adicionales dc la evaluación secundaria. 

El tipo d~ in\·o/u,·ramicnto del yo son los aspectos de la identidad <lcl yo o los compromisos 

personales que se encuentran involucrados en una transacción: la ali.to-estima y estima so

cial~ los valores moI"ales~ los ideaJcs del yo. los significados e ideas. bienestar personal y 

otI"as personas, y finalmente. metas de viJa. todas incluidas en los rasgos de la identidad del 

yo. Es probnblc qw.: la identidad del y0 este involucrada en todas o en la mayoría de las 

emociones_ peI"o de difcn:ntc forma dependiendo del tipo de involucrarniento del yo que 

está en juego en la transacción_ Por ejemplo en la ira se ataca a Ja auto-estima o a la estin1a 
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social. en cambio la triste7..a reprcsenm la pérdida de una. varias o todas las formas de iden

tidad del yo 

En la evaluación secundaria se valoran las posibilidades de afrontamiento en un encuentro. 

Los tres cornponentcs que se involucrnron son: prestigio y desprestigio. potencial de afron

tamiento y expectativas futuras. 

El presli,Rio y 1.:I Je"'prestigio st.• derivan de conuecr .u guién se k imputa Ja responsabiJid¡1d 

por la frustración. que puede ser cxtcrna (dirigido u otra pcr!'>ona) o interna (djrigido a uno 

mismo). Si este conocinlicnto estú acompaI1aúo de la cl.!rtcza que el acto fi-ustrantc estaba 

bajo cJ control de la persona responsable. entonces se atribuyt.! prcstigio o desprestigio. 

El pote11cial cit.! <.~/i-onta,nicntu se reficn.: a Jos recursos que la persona cree tener pura hacer 

frente a las demandas de Ja situación o hacer cf'ecrivos Jos compromisos personales. Es im

portante hacer énfasis que el potencial de afrontamiento no se deriva de acciones reales. si

no de una evaluación dcJ individuo sob!"c sus posibilidades de hacer o pensar en algo que 

cambie o proteja la relación persona-entorno. 

Las expectativa.,·.fi1turus tienen que ver con el hcchu de que las cosas pueden cambiar psi

cológicamente para bien o para mal. por cualquier n1otivo (haciéndose más o menos con

gruente con las r11ctas:). 

Los componentes de Ju evaluación primaria y secundaria proceden de muy ;implias decisio

nes, Uilcs con10 por t:jcmplo si habni o no emoción por la relevancia de Ja meta y si esta en 

su caso será positiva o negativa atcndi<!'ndo Ja congrucnciu o incongruencia con Ja meta. 

Este juicio ucota y discrimina entre una u otra emoción y no corresponde a un cxnrnen se

cuencial de Jos componentes en una sucesión dc[~nninada. Lazarus planten que rápida y 

quiza simultáneamente. hacemos uso de una inforn1ación almacenada acerca deJ entorno, 

de variables personales y de: su significado relacional. 
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La forma en que se evalúa un acontecimiento, puede tcn~r cinco implicaciones. desde la 

perspectiva de una teoría emocional cognoscitiva. Lazants ( 1991. p. -1.24 )_ Estas implicacio

nes se refieren a los principios de: sistema. proceso-estructura. desarrollo. especificidad y 

relación. 

El principio di: sisfl'ma. El procc~o de la emoción in1plica nuh.::has variables que incluyen 

antecedentes. procc:sos de n1cdiaciún y de rcspuc~tas. Las variables antcccdcntcs (de perso

nalidad y ambientales) y las variables de ph1cc::.ns <lc 1nediaciün (evaluación y afronta

miento) se encuentran involucradas en la generación <lL" Ja ..:n1oción. Las variables de 

respuesta son rc.:sultados cn1ocionah:s de corto pla:to qui.." sc cornhinan en un¡l configuración 

cognoscitiva-motivacional-relacional. Cuando dichos n:sultadog cn1ocionales son recurren

tes o continuos dur:.mti.: un largo pi.:ríodo afectan el flujo psicológico y con<luctuaL y por lo 

tanto la salud fisica y n1cntal en el largo plazc1. 

Ninguna variable en lo individua\ i:s suficiente para explicar la rcspw.:sta cmocionul. ya que 

para establecer el escenario del significado personal. que es la base de una emoción~ se re

quiere la particular confluencia de dos conjuntos do;! variables escnciaks. las de la persona

lidad y las am.bicntalcs. La perspectiva de la teoría ,,fo sistemas sd'iala que la influencia de 

una variable sobn: el proceso de c1noción sicn1pn: es rnodific<.lda por otras variables en d 

sistema~ especialmente las variables del proceso d..: mc<li<.1ción como son las de la evalua

ción y el afrontnn1icnto. 

El principia de proceso-L'Slruclura. Las cn'locioncs siguen dos procesos intcrdepcndientcs 

que son el principio de proceso, relacionado con el flujo y el cambio. y el principio de es

tructura~ relacionado con la estabilidad. 

La característica del principio del proceso es d movimiento y el cambio. Las emociones. 

especialmente las incongruentes con la meta (negativas)~ son consecuencias psicológicas de 

las luchas de adn.ptación (procesos). que muestran gr.in variación a través del tiempo y de 

encuentros diversos. debido a que cambios rápidos en el significado relacional pueden ocu-
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rrir en diferentes momentos de un encuentro y en diferentes encuentros~ cada uno de los 

cuales tienen sus propias demandas, construcciones y oportunidades (recursos) distintivas. 

Estructura. Algunas c1nociones y Jos procesos que las generan son recurrentes. Los patro

nes de recurrcncia se explican en tt!nninos de Ja presencia de estructurJ.S psicológicas run

bientalcs estables. o mas precü;aincntc. de relaciones pcrsuna-medio ambiente estables. 

El principio de dt!sarroilo. Algunas de las variables biológicas y sociales que influyen en 

las emociones no cstUn completamente maduras al nacimiento. sino que cn1crgcn y cambian 

de la infancia a la juventud. durante la época adulta y algunas veces incluso en la vejez. Por 

lo tanto, el proceso emocional no es el misn10 en los diferentes 1no1ncntos en c...~l curso del 

desarrollo. sobre todo en las pritncras etapas. No existe seguridad acerca de la evolución del 

cambio de la emoción en etapas más tardías o en la vejez. probablemente las fuentes de re

lación de la emoción y del proceso de afrontatnicnto cambien con la..<; transformaciones del 

funcionruniento fisiológico y de los roles sociales. En todo caso~ el principio de desarrollo 

establece que las relaciones pueden cwnbiar tanto en contenido con10 en procc!:>O en distin

tos tiempos o etapas de vida. 

El principio de espccijicidad. Distingue entre emociones positiv::is y negativas e identifica 

patrones distintivos de variables y procesos para cada emoción individual. La especificidad 

tam.bién se aplica a la configuración de la respuesta emocional organizada que es distintiva 

par& cada cn1oción individual. Las emociones negativas son: la ira. el miedo~ la ansiedad_ la 

culpa._ la vergüenza. la tristeza. la envidia_ los celos y el desagrado. Las emociones posi

tivas son: la felicidad y el gozo_ el orgullo. el amor y la afección y el alivio. Las emociones 

problemáticas son la esperanza y la compasión. 

El principio de significado rt?!aciuna/. El significado relacional es Ja clave sustantiva del 

proceso emocional_ se cxprcS..'l por un conjunto de lema. .. · relacionales centrales que definen 

los daños o beneficios intcr o intra personales inherentes para cada relación per.sona

ambicntc. El significado de relación se elabora en un proceso de evaluación que es el aporte 
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principal de la teoria cognosciliva-moti\•acional-rclucional. El afrontamiento juega un papel 

principal en este significado. pues influye en el despliegue de la atención y el significado 

personal para el bienestar de la relación persona-ambiente. Cada emoción individual expre

sa un significado relacional diferente que puede ser analizada más profundatncntc de acuer

do con los seis componentes de juicio invo)ucraJos en la evaluación primaria y en la 

secundaria. Para entender una emoción se rcquic.:rc entender el significado relacional espe

cifico que la generó y cómo se elaboró ese significado. 

El significado relacional es un concepto de gran rdcvanci:::i en la teoría ele la emoción de 

Lazarus. El significado personal de la relación, individuo - a.mhicntc. se construye por un 

juicio que involucra un conjunto de componentes de toma dC" decisiones. el cual crea patro

nes de evaluación que diferencian cada una de las cnlocioncs. En esta tru-ca. c1 afrontrunien

to juega un importante papel en c1 significado personal de la relación persona- an1bicntc e 

influye en el proceso de evaluación y por lo nlistno en la emoción. Los procesos de eva

luación y afrontamiento son producto de variables de la personalidad y ambientales que se 

unen en la relación pcrsona-an1bicntc. Esta relación implica un nuevo nivel de análisis ti:ó

rico al que La.zarus denomina significado rcl.'.J.cional y el cual si: centra en lo que está suce

diendo para el bienestar personal y depende de cómo se conjuguen las condiciones 

wnbientalcs con la...:; crt:cncias y metas de una persona. La ta.rea de la evaluación es integrar 

los dos conjuntos de variables antecedentes. la personalidad y el entorno. en un significado 

relacional basado en lo que sucede pa.ra el bienestar dl! la persona. 

En este capítulo se hizo un breve repaso del origen y evolución del concepto de estrés. 

Identificarnos que su estudio es un campo interdiscipl inario. en el que han confluido distin

tos niveles de an3lisis: el biológico. psicológico y el sociológico. Se scf'ialó el papel que 

juega la sociedad como fuente de estrés por las demandas de naturalc:r.a estresante que gene

ran en el individuo. particularmente a travé~ de la estructura social y la cultura. Apreciarnos 

que los acontecimientos pueden producir crisis por el momento de la vida en que aparecen 

y que las tensiones puedan obedecer u patrones que se distribuyen en la edad. También, co

nocimos el papel de las redes de soporte social para an1ortiguar o reducir el efecto de cstrc-
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sores. e identificamos que la institución fanliliar tiene una importancia crucial para generar 

o amortiguar condiciones de estrés. En el individuo la disposición para reaccionar es innata 

y distinta y estas diferencias individuales pueden producir distintos t.ipos de reacción al es

trés. la cual invariablemente se presenta como una r-cspucsta a las arnenazas reales o imagi

narias del medio runbicntc que compromete al sistema completo .. los pcnsanlientos. la 

conducta y la reacción bioquímica y fisiológica del organismo, manifcstuciones que ocurren 

al unísono para producir una estrategia de respuesta efectiva. ldcntificamos que desde la 

perspectiva cognoscitiva. Lazarus considera al individuo y al entorno en una r-elación bidi

reccional y rccipToca que se afectan mutuan1entc. en tal razón para que se produzca estrés es 

necesario que existan factores en el individuo y en el entorno así como una determinada 

combinación entre ellos. Conocin1os que este autor propone dos procesos: la evaluación y el 

afrontan-liento y advertirnos los factores personales y situacionalcs que int1uyen para que un 

acontecimiento sea valorado coni.o estresante. De igual ni.ancro, idcntificanl.os que la forma 

en que se evalúa un acontecimiento. dctcnnina el tipo de emoción que genera y para. ello 

Laza.rus postula seis coni.poncntes de juicio. tres de los cuales st: derivan de la evaluación 

primaria y otros tres de la secundaria. Finalmente. conocimos que desde la perspectiva de 

una tcoria emocional, la forma en que se evalúa un acontecimiento puede tener cinco impli

caciones. las cuales se expresan en los principios de sistemas, proceso estructur~ desarro

llo. especificidad y relación. 
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CAPÍTULOII 
LA IRREGULARIDAD Y LA REGULARIZACIÓN COMO PRODUCTORES DE 
ESTRÉS 

J. Aspectos culturales de la propiedcul y su tra11sl71isión 

Vivin1os en una compleja red de relaciones hun1anas que cstlln ucotadns con reglas que go

biernan nuestro con1portmuicnto y que incluy..: la realidad de nuestros anccstl"OS y que perma

necerá. aunque qui7..á de manera un poco diferente. en las generaciones qu(.! nos sucedan. A 

este producto social le llarnarnos cultura y nos proporciona los significados intrínsecos que 

Ucvan1os con nosotros y que expresamos cotidiana.Illcntc en la fon11a en la que pensamos. 

sentimos y actuamos para manejar el an1bicntc social y fisi.co que Ol)S rodea. 

Según Bergcr y Luckman. citados por La?.nrus ( 1991.p.350): 

"las disposiciont!s socioculturulc.s Sl' i111rodujeron hace tnucho lú .. •n1po como 

asuntos de conveniencia u nece:!:idad .V u11u \'<!'= estubleci<Jas ti1?11den u per

sislir .v a JwreJar.H· de una gen1.•rar.:iú11 u otra r.:01110 parronf:!s habituules y 

con10 institucioni.•s .Hx.:iuÍt!.\ cun rc~lus de! cunduclu ttuü o nJ'-•nos estab/cs ... 

Son el mundo en que nacemos. la.o; reglas de conveniencia social que dcbc1nos obedecer y so

bre las cuales tcnc111os un poder limitado. 

Este Uillbicntc social no ncccsariumcntc es percibido de la misma n1ancra por los miembros de 

los distintos subgrupos que viven dentro de una determinada sociedad. Cada individuo tiene 

sus propios proyectos. significados. pensan1icntos. scntimit!ntos y deseos. por lo que, la mane

ra en que la realidad social está estructurada en nuestras mentes difiere de persona a persona,. 

sin embargo. a pesar de que existen muchas realidades los individuos responden conforme a lo 

definido por eJ consenso. 
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Así entonces Ja cultura. es definida por Gocrtz citado por Lazarus (1991, p.355) en los si

guientes ténninos: 

,.Patrón históricamente trasmitido de significados corporizados en símbo

los. es un sistcn1a de conc~Pciones heredadas y expresadas en una forma 

simbólica con la que el hombre se comunica. se perpetua y de.sarro/la su 

conocimiento acerca de sus actitudes ante la vida ... 

Con base en este marco de referencia y para comprender la fuerza cultural que se encuentra 

inmersa en la búsqueda de la regularización de la tierra. surgieron las siguientes preglllltas: 

• ¿qué asuntos de conveniencia o necesidad fueron Jos antecedentes 

de la noción que los mexicanos tenemos respecto de la propiedad? 

• ¿qué significado se encuentra inherente al concepto de propiedad? 

• ¿de dónde deviene Ja forma en que jurídicamente y socialmente se 

trasmite la propiedad en nuestro país? 

a) La noción de propiedad 

La historia de México nos demuestra que su evolución ha estado fntimasnente ligada a la te

nencia de la tierra. Hersbcrgcr ( 1996) lo señala claramente cuando nos recuerda los siguientes 

hitos de nuestro pasado: 

Para expandir su poderío nuestros antcpa._"iudos mcxicas se enfrentaban por la adquisición y 

sometimiento de nuevos territorios. En esa época la tenencia de la tierra fue de tipo comunal 

dividida en barrios o .. ca/pul/is .. y su posesión y usufructo sólo se podía trasmitir por herencia 

en línea recta descendente de padres a hijos. Se perdía la posesión cuando quien la usufruc

tuaba incurría en alguna de las siguientes ?altas: dejaba de cultivar Ja parcela, cometía algún 

delito grave o se desavecindaba del calpu/li. La evolución de la sociedad mexica propició di

ferencias sociales que originaron otras formas de posesión de lo:-. tierra. tales como: 
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• la entregada a los miembros de la familia real que se conservaba por he

rencia y que no se podio enajenar. 

• las que eran usufructuadas por los principales caudillos guerreros que las 

recibían con10 recompensa de sus netos heroicos. En algunos casos, reci

bían la tierra con la condición de retenerla en la familia y heredarla a sus 

hijos, en otros podían venderla. a excepción de que el comprador fuera 

plebeyo 

• las que se destinaban pnra cubrir los gastos de los funcionarios y cuya 

posesión estaba sujetan la duración del cargo. 

En la época colonial el sistema de tenencia de la tierra asimiló Ja tradicional propiedad indíge

na al nuevo marco jurídico español- Todas las tierras ocupadas fueron consideradas regalías 

propiedad de Ja Corona Española. quien era la propietaria original de las tierras conquistadas y 

a ella corrcspond(a trasmitir la propiedad por diversos medios, siendo el más utilizado la gra

cia o merced real. En esa época. las tierras entregadas a las comunidades indígenas eran inalie

nables mientras que las tic:rras en favor de los particulares españoles podían ser motivos de 

actos de comercio. 

En los tiempos de la colonia prevalecía un sistema dt: castas fundado tanto en la situación 

económica como en el origen o mezcla racial que daba diferente estatus social al blanco~ in

dio~ mestizo. negro, etc. En la base de la pirámide social estaban los esclavos y los encomen

dados al sef\or de la tierra o cncon1endero. El ser poseedor o propietario permitía el ascenso 

social de conformidad con la situación económica. incluso daba la posibilidad de que un no 

europeo pudiera ser bautiz.:::ido como ••español blanco". 

La inequidad en la distribución de la tierra provocó a finales del siglo XVIII. las primeras ex

presiones de descontento social que fueron germen de la lucha por la independencia. Los indí~ 

genns reclamaban justicia por el despojo de sus tierras. Jos mestizos y las castas sufrían la 

prohibición parn adquirir la tierra. beneficio que sólo era reservado para los espai\olcs. 
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Después de la independencia se hereda de facto el sistema de castas, a pesar de que las nuevas 

constituciones y leyes la prohibían cxprcswnente. así Jo dcmucstrn. el hecho de que imitando 

las formas europeas de la época se reservada el voto a los propietarios y a Jos varones. exclu

yendo a los desposeídos y a las mujeres. 

A mitad del siglo pasado tuvimos un movimiento de rcfornm cuyo detonante fueron la afecta

ción de los hicncs i.:n manos dc la iglesia. A trav~s de las leyes <le rcfom1a se ordenaba la na

cionalización de los bienes del clero. de tal nl.ancra que estos pasaban a ser propiedad de la 

nación y una vez que ésta entra en posesión de la rnísrna se vendió a particulares. 

Al paso del ticn1po y aprovechando diversos ordenamientos legales. los particulares acapara

ron la tierra de manera tan desorbitantc que hicieron gcnninar el movimiento social que cul

minó con la revolución de principios de siglo. que buscó restituir a los pueblos la tierra que 

detentaban los terratenientes. De acuerdo a los datos que proporciona Hersbcrger ( 1996). en el 

porfiriato 830 terratenientes poseían el 97'!/o de la tierra cultivable~ el ::!~'Ó era propiedad priva

da y sólo el 1 o/o era de los pueblos indígenas. 

b) Lu for1na jurídica de transmisión de propiedad 

Los pueblos pre-cartesianos no conocían la escritura alfabética y al chocar con la cultura ibé

rica descubren el valor que los españoles otorgaban a los documentos escritos. Los abusos de 

los conquistadores, cspccialn1entc en contra de los natur.i.Jes. propiciaron que los misioneros 

gestionaran la protección de los derechos indígenas. logrando la expedición de las .. Leyes de 

Indias" que rcgulabun el trato y el comercio con los indios. las encomiendas. y el respeto u las 

tierras de los pueblos de los indígenas. 

Mediante un escrito. obviamente, 1Jan1ado cédula real. se reconocía la propiedad y tenencia 

legítima de las tierras comunales. Las formas jurídicas españolas. el derecho. en buena parte 
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eran escritas. como por ejemplo las Leyes de lndias. las cédulas reales o los documentos de 

los escribanos reales o públicos. Estas fonnas y costumbres se arraigaron en nuestras latitudes. 

Las ideas de Ja ilustración de la Revolución Francesa penncó a nuestra Revolución de Jm.Je

pcndcncia. entre otras la exigencia Lh.: la burguc:sia 1<· para cons;igrar en texto escrito los dcn.:

chos de los habitantes de la ciudad o dudadanos. lo cual ocurrió con la expedición dd 

llam.ado Código de Napoleón. que fut.-• desput!s Uc las Duce Tablas de los romanos el pritncr 

código civil. donde se codificaron, n.:unian. on.Jenah~rn y clasificaban los derechos de los ciu

dadanos y se regulaban las relaciones entre ello~ y de ellos con el Estado. 

A fines del siglo pasado se expide en I\11Cxico el Código Civil, siendo <lc:rogado por el publi

cado en 1928. el cual con sucesivas modificaciones obliga uctualmcntc a utilizar las formas 

escritas y mediante escritura pública las operaciones que se realicen con bienes inmuebles. 

aden1ás de que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad. en un folio dcnmni

nado real. 

Es indudable que la gente y la ley le otorgan mayor valor a lo escrito que lo hablado. Es bien 

sabido que en nuestro país, los bancos no dan crédito sin un documento notariado de por me

dio; las disposiciones testamentarias son por escrito; los poderes o mrui.datos son otorgados 

por escrito; queda constancia de la constitución de las socicdudcs y asociaciones por escrito; 

las audiencias en los juzgados quedan concrc:tndas en actas; en el ámbito mercantil se dice; 

.. entregamos garantía por escrito", y recordemos el térnlino popular que resuene esta carga 

cultural ··papelito habla". 

Así también. los antecedentes históricos refieren claramente que la tierra ha representado un 

papel esencial para la generación de la riqueza. Detentar propiedad ha estado ligado a privile

gios del poder y ha sido un signo de prestigio social. que incluso alcanza a Jos descendientes a 

través de la transmisión del tierra. Las limitaciones sociales para trasmitirla. buscaron conso-

16 Habitantes alrededor del burgo castillo feudal. que devino en dudad y aún m.is en "'ciudad libre". libre del 
dominio de los seftorcs feudales. 

49 



lidar y preservar una posición de clase dominanlc, cOino lo demuestra el hecho de que los me

xicas no permitieran que la tierra se vendiera a los plebeyos o que los conquistadores impidie

ran que las castas y los n1cstizos pudieran adquirirla o que fuera sujeta del comercio. Se 

concibió corno ciudndano de priinera n quien detentaba propiedad. razón por la que en alguna 

época fue condición para h:ncr derecho al voto y hasta la posibilidad de ser considerados co

mo cspm1ol blanco. 

En el tiempo las cosas no han cambiado mucho, la tierra sigue siendo y sera un factor de ri

queza que no se demerita con d paso dd ticn1po, por lo tanto quien la posee tiene prestigio 

social y se puede creer y confiar en él. En la vida cotidiana obscrvrunos hechos que confirman 

el papel preponderante que la sociedad otorga a quien es propietario~ es garantia y puede otor

garla a otros quienes tienen una propiedad. en tal razón puede obtener crédito quien tiene un 

bien inmueble legalmente rc-gistrado y los arrcndan1icntos se otorgan Unicamentc cuando un 

propietario respalda la operación_ Se tiene poder con la tierra y éste se traslada trasmitiendo 

propiedad, probablemente esta noción pueda estar presente en la importancia que para muchos 

mexicanos tiene constituir l.ll1. patrimonio y luego heredarlo a los hijos. 

Así entonces, aparentemente el significado inherente a la noción de propiedad es poder, jerar

qui~ prestigio; incluso se ha considerado que tener propiedad puede ser un medio para gene

rar autoestima y confianza en el individuo. rvta.son citado por lrizaTT)' ( 1993~ p.49). se11ala que 

hpara modificar la actirud de desprecio del n1exicano a Ja vida, que predo1ninantemente se da 

entre la gente pobre, se llt!Ct:Sitafacilitar en n1uclw nu1yor medida, el acceso a la propiedad 

ya que quienes poset.>n legal y legítimamente algo y saben que no scrún despojados de sus 

pertenencias impunemente, tendrán en ello un estín1ulu rnayor para mejorar. una mejor posi

ción de fiser=a que les haj!a re.'<lpetablcs hacia los demás y les haga vc:r que es factible cam

biar sus cxpcctath•as Je vida. Este sentido de propiedad no se refiere sólo u cosa.\· materia/es: 

abarca tambit.fn ser propietario de una mejor c:d1u:ación, del respeto a Jos demás y de leyes 

justas e imparciales ... 
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En su teoría del estrés Lazarus (1984) scfiala que el componente cultural influye en la configu

ración de la reacción emocional por el significado y la imponancia que la cultura otorgue a las 

transacciones del sujeto con el c:nton10. El cnrnponente cultural sc expresa concrcta111cntc en 

la demanda de In situacilín, como una condi..:·iún iinpucsta a tr<.tves de 1nodclos nonnativos 

que la socicd¡td inocula en su:-; 1nicn1hros y es uno de los clcn1cntos que.: entra en juego en el 

juicio de contexto para evaluar un acontecimiento. junto con los recursos propios, las alterna

tivas de afrontamiento y la expectativa Je eticm:ia prupi3.. 

EJ deseo de confrlrtnar y creer en una pcrspccti\.·u cultural tiene por lo n1cthlS tres base~ n1oti

vacionaks: la rccon1pcnsa personal directa; la intt..:rnaliLación e.le grupo y el poder del grupo 

para castigar al individuo por el quebrantamiento de la ley (La.1'..aru~ 1 'J91. p.357). La cxprc-

sión de esta Ultin1;;i hase n11.._ltivacional, se oh.scrvu con gran nitidcz en l3s consccucncias que 

tiene para los individuos vivir en situaciollL'S di.: irregularidad y de lo cual pa.san:mos a dar 

cuenta a continuación. 

2. Irregularidad y regularizació11: e11lor11os productores tle estrés 

La itTcgularidad en Ja tenencia de Ja tierra es una característica intrínseca de los asentamientos 

populares espontáneos que ~e constituyen con el fin especifico de tener vivienda propia. Son 

colonias que se ubican en la periferia de Ja ciudad, en terreno::; dc bajo valor por lo que: resul

tan accesibles para 13. población de bajos ingresos. En estos fraccionamientos sus habitantes 

construyen sus casa.s y su comunidad en fOrnrn paulatina? al ritmo de las necesidades y posibi

lidades de sus poseedores. Particularmcmc en los primeros años del asentamiento se libra una 

lucha constante para edificar Ja vivil:nc.la e introducir los servicios y cJ equipamiento público? 

toda vez que un porcentaje n1uy in1portantc de- la ocupación se da cuando no existen los servi

cios mínimos. En ellos habita una población con un nivel económico muy variable, con esta

bilidad rcs~dcncial larga o mediana, y la vi...-icm . .b si;: encuentra en evolución. 

La noción de irregular en la tenencia de la tierra es un concepto que ha construido Ja sociedad 

para calificar una situación que jurídicamente denota la carencia de propiedad del bien que se 
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pc:>see. Desde el punto de vista social sigttit1cu encontrarse fuera de \a regla o de la norma que 

la sociedad ha det\!rminado. Lu contraparte para enfrentar esta situación. ha si.do la regulariza

ción de: la tenencia úc la tierra. proceso a través del cual se reconoce u una persona como titu

lar de un bi.t:n inn"\ueblc y se le otorga el pleno Uonünío de Cstc. siempre y cuando cumpla las 

disposiciones urbanas. legales y ad1ninistrativas qui! ta socicdud ha determinado. 

An\bas situaciones están c$\ri.::'-=hm1)cnte tig::.tda!i. y put:d.:n ser psicoló~icamcntc perjudiciales y 

runcnaz.antcs para el inúh:\<luo. en la mcditla en qu~ obtener la calid;:td de propietario sea un 

compromiso profunUo para éste. Si esto fuera así: 

¿qué caractcdsticas tienen la situa1.;ión <le 1a irregularidad y de la regulndz.."l.

ci6n para con~titui.t"~C en factl.'l"CS quo;:; hagan probable una evaluación estrc~ 

san le? 

A partir de los factores óc la situación que propone Laz.arus~ considcrrunos que el entorno de 

la irregularidad puede causar incertidumbre o ambig,Ucdud en el individuo~ en tanto que el 

proceso de regulari~.ación por su carácter novedoso puede <:onstituirsc como un factor de 

amenaza~ ambas situaciones gcncrahncntc tienen una larga duración. A continuación se des

criben algunas de las caractt:rís1.icas de estos entornos. 

a) lnccrtiduDl.bre del acontecimiento 

La incgularid.aU es un entorno que puede generar inccn.idt.nnbrc por la probable aparición de 

hechos que causen daño~ toda vez que mientras se n"\antcnga esta situación existen condicio

nes de amenaza presentes o latcnt~s que terminarán hasta que se logre la rt::gulatización. Quizá 

uno de los principales problemas que propicia h.\ irri.:gulari.dad e:s que el individuo se sienta in

seguro en la posesión de su predio durante los afms en que se mantiene esta situación~ y si esto 

sucede~ habrá t.ma mayor tensión en la medida en que invierta mayores recursos para el mejo

ramiento de su -...·ivicndn. Obtener la calidnd de propietario está asociado con intercSc:s de di

versa índole. d tipo e imponancia de cslos tnoüvos estar& c::;tn.-chamentc relacionada con el 
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posee. Desde el punto de vista social significa encontrarse fuera de la regla o de la norma que 

la sociedad ha determinado. La conlrapane pan1 enfrentar esta situación, ha sido la regulariza

ción de la tenencia de la ticrra. proceso a través del cual se reconoce a una persona como titu

lar de un bien imnueblc y se le otorga el pleno dominio di: éstt:. sic1npre y cuando cmnpla las 

disposiciones urbanas. legales y administrativas que b sociedad ha detemlinado. 

Ambas situucioncs están estrechamente ligadas y pueden ser psicológicamente perjudiciales y 

runcnazan.tcs para el individuo. en la medida en qm: obtener la calidad dc propietario sea un 

compron1iso profundo para r.!stc. Si esto fuc1·a así: 

¿qué características tienen la :,,ituaciún de la irregularidad y de la regularíz .... 'l.

ción para constituirse en facture!> que hagan probable una evaluación estre

sante? 

A partir de los factores de la situación que propone Lazarus. considerainos que el entorno de 

Ja irregularidad puede causar incertidumbre o ambigüedad en el individuo. en tanto que el 

proceso de regularización por su carácter novedoso puede constituirse como un factor de 

anienaza. ambas situaciones generalmente tienen una larga duración. A continuación se des

criben algunas de las características de estos entornos. 

a) Incertidumbre del acontecimiento 

La irregularidad es un entorno que puede generar incertidumbre por la probable aparición de 

hechos que causen daño. toda vez que mientras se mantenga esta situación existen condicio

nes de anienaza presentes o latentes que tcrn1inanin hasta que se logre la regularización. Quizá 

uno de los principales problemas que propicia la irregularidad es que el individuo se sienta in

seguro en la posesión de su predio durante los años en que se mantiene esta situación. y si esto 

sucede. habrá una mayor tensión en la medida en que invierta n1ayorcs recursos para el mejo

ramiento de su vivienda. Obtener la calidad de propietario esta asociado con intereses de di

ve¡-sa in<lolc. el tipo e irnponancia de estos n1otivos c.:stará estrechamente relacionada con el 
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contexto específico en que se encuentre la per~ona. Es evidente que una persona cnfcnna y de 

avan ... ..ada edad se pucd;1 sentir n1uy arncnazada. si percibe que dejara problemas a la farniliu 

por no tener la escritura. 

Entre las condiciones que pueden gern.:rar inecrtidun1brc se pueden destacar: 

Primt.•ru. Saberse en una ~ittrnciún irregular ptu.:dc generar gran inseguridad. Al liniitar su ac

ceso a diversos servicios la uutori<l~uJ rccuc1da continuamente al indivi<lut) su condición de 

irregular. Existcn condiciones concretas en la irrceularilh1d que prupician incertidumbre .. sin 

embargo quien haga juicios subji.:tivos de probdbili<laJ por n:conoecr~c en una condición de 

irregular o fuera de la nornm social. scguratni:nte resultara. más afectado. Un recurso de 

afrontaJTiicnto amplian1cntc usado, es obtener el n1ayor nún1e1'0 de docuincntos posibles para 

.acreditar tanto su canich!T de poseedor en calidad de propietario. como la antigüedad en la 

ocupación del predio. el más socotTido de ellos e~ Ja boleta para el pago de) prcdial, a pesar de 

que no es una obligación hacer este pago en los ;\sentamientos que tienen esta condición. 

Scgundu. Desconocer si adquirió del auténtico propietario y la pr-obablc aparición de otro con 

mejor derecho. puede generar gran intranquilidad. La confianz .. a que le inspiró el vendedor~ el 

tipo de papeles que le entregó, el número de personas que compraron a la misma persona~ la 

presencia cercana o el prestigio sociol del vendedor~ son algunos de los cJcmcntos que segu

ramente se valoran para la. percepción o no de peligro. 

r,•rcera. El contlicto entre los propietarios, fraccionadorcs, colonos y nativos por el control 

del acceso a la tierra. Se da el caso que el propietario o fraccionador continúa ejerciendo actos 

de dominio a pesar <le haber realizado la venta. llegando en situaciones extremas a desposeer a 

un comprador para otorgarle la ocupación a otro. De igual forma cuando el comprador no ter

mine de pagar lo convenido. o el vendedor no quiere entregar recibos se establecen relaciones 

de tensión entre ambas purtcs. 

Cuarta. Introducir los servicios. obtener números oficiales o permisos de construcción, son 

generalmente puntos de conflicto con In autoridad~ particularmente con el argumento de que 
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no es posible construir en los predios irregulares. se propician actos de chantaje contra los po

bladores. Es común que en el ánimo de la autoridad se encuentre presente;: y así lo haga sentir,. 

que la condición de irregular demerita. que estas demandas sean exigibles. particularmente en 

lo que se refiere a la introducción de los servicios. situación que por otra parte en ocasiones 

tatnbién representa gran dificultad técnica o resultan muy costosas por las pronunciadas pen

dientes o el tipo de sucio en donde a veces se localizan es1os asentan1icntos. 

Quinta. Las dificultades con los vecinos por las colindancia.s o la.-,; scrvidutnbn:s de paso pue

den ser n1otivos de tensión. Sucede qur.: .al edificar gcncnd1ncntc se prioriza la vivienda y se 

posterga la delimitación del terreno y en ocasiones al hacerlo, surgen probk:n1as entre los ve

cinos por la disputa de alguna fracciún que an1bos consideran propia. Así tainbién la venta sin 

seguir Wl plan <le lotificación produce que algunos Jotes queden ahogados entre otros )' no 

tengan salida a la vía pública. gcncran<lo problemas n"luy fuertes cntn.! los vccinos qui.:: son di

ficiles de resolver. aun con la intervención de la autoridad. 

Sexta. El calificativo de irregular con que la sociedad lo scfüi.la puede deteriorar el autoestima. 

por la importancia y el significudo cultural que se encuentra intrínseco a la noción de propie

dad. Esta condición puede afectar la recompensa personal y la intcmalización de grupo, dos de 

las bases motivacionalcs: que scfiala Laza.rus (1991) entran en juego en el deseo de confom1ar 

y creer en una perspectiva cultural. 

b) Ambigüedad 

Probablemente uno de los factores que puede constituir wucnaz..a es la falta de claridad en la 

situación en la que vive. El tiempo de posesión y el nivel de consolidación del asentmniento 

puede generar ccrtidun1brc en la ocupación. sin embargo mantener una situación arribigua en 

relación a su acreditación como propietario. puede dcmcriw.r su confianza respecto a la forma 

en la que debe de actuar. Es al mismo tiempo dueño y no dueño~ habita en una vivienda en la 

que se comport&l como propietario. en su cnton10 inmediato se le reconoce corno tal. sin em

bargo por esta situación de ambigüedad no puede acceder a beneficios que la sociedad otorga 
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a los propietarios porque no puede comprobar legalmente ese carácter. Está impedido para 

obtener créditos. el bien inmueble que posee esta demeritado en su valor y la transmisión de 

su patrimonio no tiene efectos ante terceros. 

e) La novedad de la situación 

Generalmente el inn1ucblc que rcgulari:r . ..ará d colono es el único bien patrin10nial que ha logrado 

constituir a lo largo de su vida y por primera ocasión enfrenta un proceso de regularización. por 

lo tanto es una situación novedosa. Esta propiedad de h1 situación causara cstrCs sólo en la medi

da en que se asocie con dafio. ~ligro o carencia de donünio. 

En el proceso a travt!s del cual se otorga st:guridad jurídica en la ocupación de un predio. se 

aplican un conjunto de di::-posicioncs urbanas. jurídicas y adn1inistraliva~ que permiten tl'"as

mitir propiedad. Estas disposiciones son de naturaleza muy compleja por la intcrrclaciOn de 

ordcn:::unicntos de carácter jurídico cm1 n:glamentaciom.:s urbanas, por lo quc generalmente 

quien enfrenta este proCl.!SO carece de don:ünio, esto sucede aún con las personas con un nivel 

de educación superior no versadas en disciplinas jurídicas y urbanas. Por la aplicación de estas 

disposiciones se dctcrnüna a quien se pucdc n.:gulari?_nr y en su caso mcdi~illtc que modalidad 

juridica, condiciones que en si mismas pu!.!den entrañar percepciones de peligro o relacionarse 

con éste. 

A continuación se refieren las disposiciones de carácter urbano. legal y administrntiVa..."i que 

pueden generar estas condiciones de pdigro o carencia de dominio. 

Ordcnan1icntos Urbanos 

Tamizado por diversas evaluaciones el gobierno dcterntina si se puede comprometer o no a la 

atención de la demanda-Je l'"egularización que le solicitan. La regularización es un proceso que 
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al concluir genera certidumbre jurídica y social. sin embargo contradictoriwncnte las diversas 

evaluaciones sobre el asentamiento. el lote y los derechos de regularización del colono. pue

den propiciar gran incertidumbre. 

Del asentamiento. El uso de suelo asignado a la colonia en los planes de desarrollo urbano 

dctcnninan su incorporación o no al progn.una. sólo se regulariza a los asentainicntos ubicados 

en la zona urbru"La y se excluyen los ubicados en áreas de conservación ecológica. Es compren

sible que para la supervivencia y viabilidad de la ciudad de México. se re4uicra conservar. las 

áreas de protección ccológicu. sin cnl.bargo deficiencias técnicas en la elaboración dc los pla

nes propició que se incorpor.iran a estos zonas que por su nivel de consolidación fisica nn 

ameritaban ser incluidas. En otros casos. pcsl! a los pla.n.cs los fraccionadorcs por ignorancia o 

mala fe continúan sorprendiendo u la población necesitada de vivienda. De igual n1at1cra. se 

excluyen de la regularización ascnt~unicntos qui: están ubicados en zonas de riesgo federales. 

corno los que se localizan en las árc.::c,; <le rest¡-icción dl! los duetos de PEt\.1EX. líneas <le alta 

tensión. cavernas o áreas de deslaves. o en zona!> de restricción de barranca..-; o ríos. Cuando 

los colonos conocen que puede haber algún problema <le este tipo. cspcI""an las opiniones téc

nicas con gran ansiedad. Según los datos <ld D.F. 11 entre 1995 y 1996 no pudieron ser incor

poradas mas de 6 000 fainilias al programa de rcgulari:r..ación por algunas de las razones antes 

señaladas. 

Del lote. Se rcgulari;r..an los lotes que tengan las condiciones fisicas n1ínirnas requeridas en su

perficie, servidumbre de pasu y que no afecten vialidad y construcciones. Son excluidos dcfi

nitivaincntc los predios con superficie menor a 60 metros o que afecten vialidad y es posible 

revalorar la incorpom.ción de los lotes que no estén <lclin1itados fisicamcntc. los que no tengan 

salida a la vía pública o los que cornparten alguna parte de construcción. una vez que el colo

no a realizado alguna obra que soluciont: tal problema. Particularmente en los pueblos es usual 

que se compartan construcciones. ya que Jos hijos se quedan a vivir en alguna fracción del lote 

de los padres~ ubican la vivienda sin seguir un orden y posteriormente para regularizar necc-

11 Presentados en el infonnc de '"Diagnostico dt! lrn;gularid,1J 1996" de la Dirección General de Regularización 
Tcrrito.-ial. 
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sitan tirar alguna parte de las construcciones para abrir los derechos de paso o dejar de com

partir techos. si no lo hacen tcndr.in que escriturar en copropiedad. situación que al paso del 

tiempo generalmente ocasiona problemas familiares n1ucho mas graves. 

Ordenamientos jurídicos 

Afecta al individuo de dos forn1a.s: en la primera por la modalidad jurídica en la que pueda ser 

regularizado y la segunda por la evaluación que el poseedor tendrá que superar para acreditar 

su derecho a la rcgulariz.:ición. 

Las modulidudes jurídicas. Los antecedentes de propiedad así como la calidad y tipo de do

cumentos que posee el ocupante dch:nninan la fonna en que se puede regularizar. Por la he

rencia cultural que se refirió. nuestras leyes prokgen plenatnentc a quien tiene derechos de 

propiedad. en este caso en dctrin1cnto de quien sólo mantiene la posesión irregular. Se consi

dera propietario u quien tiene derechos registrados inscritos a su favor. si esta persona vendió 

sin dar aviso al Rt:gistro Público de la Propiedad. para todos los cfocto.s legales. el propietario 

es la persona inscritn no quien ocupa el predio. Esta situación es con1ún en la irregularidad. 

toda vez que para evadir el pago de los impuestos las transmisiones no se elevan a escritura 

pública. Las rnodalídadcs para rcgulariza.r son las siguientes: 

Ordinaria. En e!>tC caso el colono depende de la voluntad del propietario 

rcgistral para que firme el tcsti1nonio que le permitir;:\ a su vez translorn1arsc 

en propietario. P.i.ra 1·culizar esta tran~acción en ocasione~ las condiciones 

que Jctcmtina In persona registrada son de muy dificil :dcnncc p:ira el colo-

Judicial. En este caso d colono tendl'á que realizar un juicio. presentar tes

tigos y someterse al cscrulinio del juzgador. quien detenninará si le asiste el 

derecho a ser declarado como propietario. una vez que se agoten lns instan

cias para que .::1 propietario. en caso de existir. sea escuchado en juicio. 
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Expropiación. Es un neto de autoridad a través del cual el ejecutivo deter

mina que la tierra vuelva al dominio del Estado. para que se trasmita. a quien 

acredite ocupar el predio en calidad de dueño. Esta característica única

mente es aplicable en este tipo de programa~. ya que en general este rt!curso 

es empleado para obtener sucio para obras de beneficio colcctlvo. por lo que 

invariablctncntc subsi~tc el temor entre los ocupantes de un predio irregular 

de que este rnccani.,,mo pueda ser utili7ado para ch::spojarlo~. 

Por las caracteristicas dd tipo e.Je irn.:gularida<l que actualm.cntc predominan. en propiedad pri

vada en el D.F .• el mecanismo más utili;r..ado para la rcgularizaciún es la expropiación. En sí 

mismas todas las m.odalida<lcs pueden gcncrar gn.u1 tensión y dificilmcntc se podría señalar 

que alguna supera a otra en estl· sentido. en todo caso las características individua.les y los an

tecedentes que cada persona tenga rcspccto a este proccdinlicnto. propiciara que se genere 

mayor o menor tensión. 

Acreditación para la n•¡...rularizacidn. El colono deberá demostrar que le asiste el derecho a la 

regularización. acreditando: a) los documentos con los que soporta la fonna en la que adquirió 

el predio y b) la posesión en calidad de dueño. Respecto a la prin1cru condición. en algunos 

casos y por diversas razone~ la gente no cuenta con docutncntos para acreditar ese derecho lo 

cual propicia gran incertidurribrc. en la práctica esto se supcru con testimonio de los vecinos 

colindantes. sin en1bargo problemas entre ellos puede impedir esta fonna de afrontamiento. 

En otros. el docun1cnto refiere a una persona distinta que pueden ser los padres o el cónyuge. 

en runbos casos es necesario que la persona acreditada docun1cntalmcntc ceda los derechos a 

favor de quien se rcgulari....-..ará. si los padres n1uricron deberán llegarse a acuerdos entre los he

rederos y si existen problcrnas entn.:: ellos es necesario que acudan ante los juzgados para que 

determine a quien le asiste el mejor derecho. No ob5t..'llltc lo conflictiva que puede ser esta si

tuación. probablemente el mayor problema es cuando el cónyuge a cuyo nombre están los pa

peles ya no se encuentra.. las mujeres abandonadas tienen mucha tensión por esta situacióny de 

localizar al cónyuge puede provocar que desee regularizar a su favor y de no hacerlo y en caso 
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de estar casados por sociedad conyugal, de cualquier manera el ausente será dueño del 50 % 

del bien. 

Administrativo 

Para atender las dcn1anJ;;is <le rcgulari:zación la primera discriminación que se requiere hacer 

es dcternlinar a qué: organismo le compete hacerlo. dado los niveles de atribución~ los asenta

mientos que se ubican en suelo d<.· origen social corresponde a lu Corelt y en la <le tipo privado 

al Distrito Federal. Esta condición puede generar gran problcrna porque al desconocer estos 

ánlbitos de competencia la gente no sabe qué hnccr. Asi también. causa gnm preocupación 

desconocer cuánto se tendr;:i que pagar para acceder u tu titularidad del predio. situación que 

por situaciones de índole adrninistrativo sólo se pueden detemlinar poco antes de iniciar la re

gulari:r.ación. 

d)Ticmpo 

Pueden pasar muchos años antes de que un asentamiento pueda ser incorporado a Ja regulari

zación, en ocasiones por las características de uso de suelo o fisicas del ascntan1icnto. en otras 

por la oposición abicrtu de quien es reconocido como propietario registra) quien obstaculizará 

el procedimiento con amparo n los recursos legales que le otorga la ley~ en otros. por proble

mas de índole administrativo que impiden soportar jurídicamente el mecanismo adecuado de 

regularización. La duración es una característica tanto del entorno de la irregularidad como de 

la regularización. son acontecimientos que persisten duruntc mucho tiempo por lo que si el in

dividuo percibe cstr1s situaciones como mnenaz.antcs~ se puede generar un estrés de carácter 

crónico y de naturaleza persistente o intermitcntc. 

Para quien represente un compromiso profundo lograr adquirir la calidad de propietario. expe

rimentará hacia ambos entornos una reacción mucho n1ás intensa, con relación a quien le 

otorga una menor importancia. Imaginemos cómo pueden vivir estas situaciones personas pa-
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ralas cuales ser propietarios representa un gran vaJor. lograr adquirir el lote y su vivienda fue 

un motivo de! vida. continuar en la irregularidad Je produce ru11cna.za, sin embargo incorporar

se a la regularización le produce igual le:nsión porque lo enfrenta u ordenamientos urbanos.ju

rídicos y administrativos que desconoce y de superar estos obstáculos no sabe si tendrán 

recursos para pagar lo 4..ie ha pcrscguidn durante tanto tic1npo. Dependiendo <le la fonna en 

que afecte el entorno de la irregularidad y de la n:gulari;;-...ación al individuo. puede dar lugar a 

un dilatado proceso de evaluación y rccvaluación que gcnc:rl! pcnsanlicntos, scntiniicntos. y 

conductas conflictivas. La..--> difon.:111.:ias sociulcs e in<lividuulcs a.sí como los recursos de. los 

que pueda echar n1ano. sc-gura111cnte hace vivir csla situuciún de ni.ruicra difcn:nte a cada indi

viduo9 en el siguiente apartado se ubon.ian estas circunstancias. 

3. Grupos sociales,. nii-·el socioecv11ó11lico y vulnerabilidad ante el estrés 

Para identificar las diferencias di."! vulnerabilidad ante las situaciones de irregularidad y de rc

guln.riz.ación es necesario conocer las características que con10 grupo social tiene la población 

que habita en las colonias populares. Algunas de las apreciaciones con las que se caracterizan 

a estos grupos han sido respaldadas con evidencias empíricas. otras corresponden al conoci

miento que la investigadora ha acumulado en el trabajo cotidiano con esta población. A partir 

de ambas consideraciones las empíricas y las capta<la5 en el trabajo cotidiano. procuré caracte

rizar a los grupos que habiwn en estos asentanlientos. 

a) Nivel socioeconómico. 

Generalmente se tiene la apreciación de que en los asentamientos populares habitan familias 

con un nivel sociocconómico muy bajo y bajo. y aunque en algunos asentamientos esta ca

racterística puede ser predominante, en realidad están conlonnados con una población muy 

heterogénea,. por lo que los únicos puntos de interés coni.ún son lograr la propiedad de su vi

vienda y la introducción de los servicios. Lo anterior se puso de relieve en un estudio realiza

do por Sánchcz y Torres. citado por rvlassolo ( 199:! n. p 133 )~ en donde señalan que: 
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·•una de /a:r princip'11t:.\· caructt:rÍsllca.'O clo.• lo . ., a.H,nlarn1entos urhanrJ.'i es la 

¡:ran /lelero¡:eneidad d1.• su.\· poh/udures <'11 cucHllo o ernpleo, ingreso.,·. expe

rit:ncias /ahorult•s y d1.· l'idL1 urhanu. En rea/J,/a(I, se put•dc dt•c1r que .'Oólo 

dos a.'f"pectos los UllL'TI. aJ haher ,.,.,·ut•lro .\U probh•1na d1.• l'ÍVicnda ha.Jo esu 

l'Ía y con<liciont.•s y b) tener /os'"''"'º'" pr,;h/e111,1., ,/cr1l·a,/o.\· ,¡._.la loca/J::a

ció11,fi1/ta de .\L•n•1c10.,, cq1u¡1untie1110" 

Si esto es así, es de esperar yui.:- Ja po!>ición que· ,1i..:11p.:in /o:-, di\t:r .... os grupos sociocconómicos 

que habitan en un asentanlicnto. influya en '3 forma l!n qui.: .su~ n1icmbros vivan los entornos 

de irregularidad y de rcgulari.?..ación. en virtud <.Je los recursos de afrontamiento que poseen y 

las cxpccl.ativns y percepciones con1c> clase social. 

El nivel sociocconórnico de lu:; inUi\iduos eumúnmcnte 5C i<lentifica por h.1 intcrrcl.ución de 

tres indicadores: el ingrL'.so. los ar1 ... is de cscudio _:. l.i 1.H:Upaeión. Contar con recursos económi

cos y un nivel de educación superior, aumcntu en forn1a irnportantc los recursos de afronta

miento y de igual manera dcsarrolfar un;:i ocupación en donde se <lirige a otros o existe un 

trabajo intcJcctual propiciad. difcrcnrcs cxpecrarivas sobre sí n1ismo y sobre las consecuencias 

de sus actos. En sentido contrario tcndrO n1cnos recursos de afrontan1icnto, quien percibe un 

salario exiguo. carece o tiene muy poca cscolarid.:id y trabaja en ocupaciones en las que su 

único soporte es su f'ucrL.n fisic<l y en don<lc sus actos dependen de las decisiones de otros. 

Laza.rus ya señalaba que Ja expectativa de que Jos propios actos introducirán dííerencias im

portantes en Jos .-icontccinlicntos. gcneraln1cntc se asocia con la posición de una clase aira, en 

cambio en uno clase social baja Sl." c~pcra pcnnancccr a merced de otros y de íuerzas que se 

haJJan más aJlá de su control. 

Este componente estructural de Ja 5ocicdad se concreta en pat::-ones detallados de relaciones 

sociales entre los individuos que ocupan una clase social determinada, e influye en Jas rela

ción con otros. en la medida en que Jas personas interiorizan Ja posición que ocupan en la so-
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cicdad. Ln forma de relación y el gnldo de dependencia que se establece con quien representa 

la autoridad, para la solución de un dctl.!rminado problema. están pcnneados tanto por los re

cursos de afrontrunicnto que se percibe tener. corno por la interpretación respecto a los mere

cimientos a los que es posible aspirar por pertenecer a un determinado grupo económico. 

Así entonces. ocupar una dctcnninada posición social podrá tener con.secuencias : 

• en la rnancra en que l\.1s indivi<luu~ p..:rciban Ja ~ituaciún de la irregulari

dad y de la regularización 

• los rccur!>os de afrontamiento tanto s.ociak~ (,;UJllO psicológicos qul!" tiene 

la gente y la disponil.JíliUad de :1cccdcr a cllo'i para resolver este problc-

• la expectativa que se tenga de que los actos que se rcaliLUn tcudró.n con-

secuencias 

• la fonna de rclaciOn y el grado de dependencia qu..: se ..:~tablcce con la 

autoridad en lu ~olución del problema de irrcguJaciULid. 

b) Redes de soporte social 

La carcnci.a de recursos, la continua sucesión de emcl"gcncias imprevistas en donde resulta in

dispensable el apoyo de los demás y la necesidad de satisfacer los pl"oblemas que son comu

nes.. propicia que en estos ascntan1icntos el soporte social es un l"CCurso nrn.plíruncntc 

des.arrollado. 

Es posible distinguir por lo menos dos tipos de l"cdcs que st: derivan de relaciones vecinales: 

Jas que tiene que ver con la satisfocción de Jos servicios y regularización y las que Lomuitz 

denominó de asistencia mutua. Así también. en el ámbito personal la .familia puede ser un irn

ponantc punto de soporte para enfrentar la situación de irregularidad y regularización. 
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En la satisfacción de los servicios y la n:gulari:r...ación la mujer tiene un papel preponderante~ 

constitU)'Cn cClulas de relación que dcsarrolh.u1 al encontrarse en sus actividades cotidianas. 

para to1nar el agua de las pip.:ls, ir al n1cn:aúo. llevar :l los niños a la escuda. etc. Para quien 

trabaja en problemas urbanos I!~ conocida la destacada participación fon1t.!'nina en la solución 

de estos. invariablemente su presencia es rnayoritaria y tienen una pt.·rsistcncia y voluntad p;:1ra 

superar obstáculos digna de n:conoccrsc. 

Esta participación puede ser tnotivada pnr dos ra/.one~. La prin1cra porque !ns prohlcn1as dd 

hábitat afectan u la n1ujcr rnás directa y continuan11.:ntc qui.: ¿1) hotnhn:. en ra;--lin de que perma

necen 111ás ticn1po en la casa y en la colonia~ la segunda. porque lu'> ddenninacioncs de género 

provocan el desarrollo de estas tarcas. Según t:xplic.;a !\1assolo. el papel ampliado de nladrc

runa de casa. impulsa a lu 1nujcr a trascender el espacio de la vivicn<la y u hacerse.:: cargo de h1 

gestoría para asegurar la pcnnancncia habitucional y n:solver hl~ prohlcrnas que afectan las 

condiciones de vida de la familia. 

·· E.\ un 1ran1u lcgili11u.ulo J ... la pre.H.:ncia ¡/,• la nu~ier en la cu/le l' untcsulus 

de las oficinas, porque.· t.'.\" un uuu1 de casa-ruadrc pr.:oc11padu por (.•/ bie-

nl•stardc sufumiliu" f\.1assolo (l992 b. p. 379) 

En general. los hijos y la fanlilia son un import~nte n-1otivo par.i buscar ser reconocidos como 

propietarios y también pueden ser una fut.!ntc de soporte social o de conflicto. Tanto en los 

problemas de la tierra. como segura.mente tarnbir.!-n en otros ámbitos dc la vida f"amiliar~ la 

fonnu en la que con1puesto este núcleo. puede ser un factor de unión o de conflicto y por lo 

tanto de vulncrabilid.~u..! social. La composición de la familia puede ser visualiz...•da a partir de 

los siguientes foctorc<S: 

• 1.:1 integ.1ación o dc~intcgsaciún de ésta. por la ausencia o no. dd padre o 

la madre por muerte. ~cp::iración o divorcio. 

• la c:-.istcncia de hijos de la misma o de diferente pareja 

• la existencia de hijos casados de la misma o de diferente pareja. 
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Es posible suponer que por lo que corn:sponde a su composición. una fllmilia que está inte

grada y en la que conviven hijos de la misma pareja. pueden tener menos conflicto intra fami

liar y ser un mayor soporte social y por lo tanto darle mayor fortaleza al individuo. que en 

st:ntido contrario. la ían1ilia que se encuentra d!!sintcgrada y en la que conviven hijos casados 

de diferente pareja. En este últiino caso, si existen problemas entre la farnilia. definir en que 

proporción y a quien corresponde la titularidad de la tierra. pueden causar conflictos que a ve

ces llegan a ser irreconciliables. 

Por lo que corrcspon<lc a las redes de asistencia n1utua.. en un estudio antropológico realizado 

por Lomnitz ( 1978) en la década de los setenta en una barriada de la ciudad de México. des

cubrió la irnportancia de las redes sociales de asistencia mutua paru la sobrevivcncia de la po

blación que tiene una alta precariedad e inestabilidad laboral. Encontró que las relaciones 

sociales tradicionales. los parientes. el compadrazgo y la an1istad constituyen redes que repre

sentan parte de un sistcn1a cconó1nico infom1al. paralelo n la economía de n1ercado. que se ca

racteriza por el aprovcchru:nicnto de los recursos sociales y que opera en base al intcrcar!lbio 

recíproco entre iguales. 

Este tipo de apoyo ha sido desarrollado por la población que n1antienc una posición estructu

ral marginal por la ausencia de un rol económico articulado con el sistcnlll de producción in

dustrial. Señala la importancia de la reciprocidad para la supervivencia de los marginados y 

define a ésta como un intercambio de favores y de regalos que es consecuencia y parte de una 

relación social entre igu:tlcs y que les permite sobrevivir durante los períodos más o menos 

largos e irregulares de actividad económica. 

La reciprocidad entre los pobladores depende de dos fo.cturcs: lu cercanía fisica y la confianza. 

En la primera. la proxin1idad resulta una condición necesaria para que la ayuda mutua sea via

ble y eficaz. En cambio la confianz.a tiene como condición la igualdad de carencias entre los 

contrayentes de lu relación. ya que cuando existe desigualdad resulta una diferenciación de 



poder que propicia dependencia de uno hacia otro. Según Lomnitz. la confianza incluye los 

siguientes componentes: 

• cnpacidad y deseo para entablar una relación <le intercambio reciproco. 

• voluntad de cumplir con las obligacionc'i implícitas <le dicha relación 

• familiaridad n1utua suficiente par:t servir de busca un acercamiento con 

probabilidades de no ser rcch:t7aJo. 

Contar con apoyo social puede ser un freno par.:l el cstrl!s al hacer que las experiencias dafiinas 

lo parezcan nu:nos o proporcionando recursos para el afrontamiento. Lazarus st:i\ala dos for

mas de apoyo que pueden ser relevantes para la adaptación: estar integrado a una estructura 

social y contar con 3poyo social. esto Ultimo dcsdt: la perspectiva de como es evaluado y ex

perimentado por el individuo. Probablcmcnh: en la irrt:gularidad y n:gularización. tenga un 

gran valor psicológico n:conoct.:r qu..: s~ cnn1partL· un prohlcrna comUn. adenl.:is de que esto 

ayuda a desarrollar fonnas de afrontan1icnto dirigidas al problema~ también puede ser una 

fuente de soporte cn1ocional. quC" particulanncntc puede ser valiosa para quien tiene un nivc1 

socioeconón1ico n1uy desfavorable. Las juntas o asan1bleas que realizan los vecinos en las 

colonias con el objeto de infom1ar de los avances o problemas en sus trámites. pueden por lo 

tanto tener un valor intrínseco de tipo cn1ocional. 

e) Origen 

Como sabemos una gran proporción de la población que habita en Ja ciudad de México es ori

ginaria de otras entidades de la República. Esta característica ha propiciado que nuestra ciudad 

capital sea suigcncris tanto en los problemas urbanos que todos padecemos. como en la di

mcnsió11 que tiene el problema de la irregularidad. t!n relación a como se manifiesta en otras 

entidades de la República. Dt: la población que se avecindó en esta ciudad. una gran propor

ción tiene condiciones económicas precarias y de ésta una buena parte habita en este tipo de 

asentamientos. Es común encontrar en las colonias zo11as de diferente dimensión que son ha

bitadas por familias originarias de un mismo lugar. Lomnitz (1978) explica que después de In 
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eda.d19
• uno de los factores dccisivc>s en el proceso de migración es Ja presencia de un pariente 

en el lugar de destino, el cual acoge al rcci~n llegado. lo introduce y lo apoya para obtener 

empleo. DcspuCs de un tic1npo. o adquiricrc un lote en el nüsn10 lugar en el que habita el pa

riente. o se ubic;:1 en la periferia o en los intersticios del espacio urbano. 

A nivel antropológico. Lomnitz ( 1974. p. 47) sci\ala que- la migración es el resultado de una 

perturbación c:ntre el hon1bn.:: y su atnbicnte en dondc los grupos sociales ntigrantcs pnrt.adorcs 

de cultura. deben desarrollar mcc~isn1os <le adaptación im.::orporados a sus relaciones socia

les, para asegurar el orden. la regularidad y la prcdictibilidad en sus patrones de competencia 

y cooperación. y así asegurar su suP'!n.·ivcncia como gn.Jpo. Propone un n1odclo de migración 

como un proceso de despla.z.amicmo geográfico en tres etapas: desequilibrio, traslado y esta

bilización. esta última f¡c;c implica el rcstablccilnknlo del equilibrio del grupo a su nuevo 

entorno. Incluye todo el proceso de aculturación y adaptación al nuevo mnbicntc hasta llegar a 

la formación gradual de un nuevo arribicntc social y de una nueva visión del mundo. 

La estabilización podrá comprender etapas de distinta duración. desde varios mes.es a varias 

generaciones. Incluirá las posibilidades de un rechazo inicial. un acomodo provisorio. w1 

compromiso con el nuevo an1bicntc. hasta la aculturación total. 

Lazan.J.S apunta en un sentido similar, señala las profundas implicaciones que puede tener en

tre los adultos que se han desarraigado y cwnbiado de una cultura, para constituirse incluso en 

una fuente de gran tensión psicológica y angustia. 

"El shock cultural que se crea por tener que vivir en una .~ociedad diferente 

a la que crecilnos puede ser un ftJcrte reto para la .~alud mental y es capaz 

de permanecer así por larJ.!o tiempo, aunque es/u proble1na puede ser menor 

111 Según Lomnltz (1974.p.!'i 1) el dilema para migrar suele presentarse con mayor fuerza en los campesinos jó
venes. desprovistos de tierra, quienes se enfrentan a una existencia de desempleo y de miseria. Citado a Bu
ttcrworth. quien o. su vez cita un informe de las Naciones Unidas que seno.la que el único factor selectivo de 
validez universal para el fenómeno de la migración rural urbnna en América Latina es el de In edad. sin em4 
bargo. la presencia de un pariente en la ciudad reemplaza el fact.or juventud como predominante. 
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cuando la transiciún se }wc.:._• ._.,, la primera infancia." Laz.an1s ( 1991. p. 

354 ). 

Este fenómeno de shock cultural o proccsn de cstabili:r..ación que señalan cstos autores, pueden 

ser un marco que nos ayude a entender el conflicto y an1enaza que puede percibir la población 

de estos asentan1icntos. cspcci.:::iin1cntc la qtu: cn1igra de las znn.:::is rurales. al verse envuelta en 

los ordenatnicntos juridicos y urbano~ qw: n.:qt1kn.:n sati:.;faccr para !>cr propietarios. Desea 

obtener su cscritur;i y a cada paso se cncucntr.1 obstáculos que salen fuera de su control y que 

k: resultan incomprensibles. 

Por otn\ parte. un hecho qm: es evidente en los procesos de rcgulariz.uciún. es que la población 

que llega a k_,s asentamientos. trátese de habitantes dd n.1ismu D.F. o de ntras cntidades. tiene 

una nu:iyor preocupación e interés por obtener la titul;.iridad dr.! su predio. Cmmdo !->C regulariza 

en los pueblos que se han asimilado a la manch~ urbana <lcl D.F .• el riln,o de la gente para in

corporarse al progran1a es muy lento. toda veJ. que la mayoría se sabe ducfia de la tierra por 

generaciones y por lo tanto no existe el factor de incertidumbre social que 1notiva a los mi

grantcs a buscar ser regularizados. 

d)Proccso de ''idu y desarrollo de los asentamientos 

La autora del presente trabajo. ha d~tectado que el desarrollo y consolidación de un asenta

miento irregular tiene rclactón con un proceso de vida de los adquirentes. que en general se 

manifiesta de la siguiente forma: 

Adquisición de /u tierru. Gcncraln1cntt= el individuo compra el predio cuando es joven~ tiene 

una fanlilia que constituyó recicntcn1cntc o que c1npic:z..a u crecer. La pTincipal motivación pa

ra adquirir el terreno es tener un lugar para vivir. 

Consolidación del ascntarniento. El poseedor del lote pasa a la edad madura en el tiempo en 

que introduce los servicios y edifica su vivienda. Logra esto en un lapso de 8 a 20 añ.os des-
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pués de que compró el predio. En esta etapa su principal motivación es tener las condiciones 

mínimas para vivir. 

Regularizaciún de la ticrru. Gcncraln1cntc en esta etapa el individuo es una persona mayor. 

Sus hijos han fom-iado su propia frunilia o ya tienen edad para hacerlo, en algunos casos los 

casados continúan viviendo con él y las expectativas del individuo para mantener o conseguir 

cinpleo son limitadas. Evidcntctncntc su principal fflotivación es ser reconocido con10 pro

pietario 

Probablemente este patrón corresponda a las tensiones di.! vida que sci\ala Pcarlin sc distribu

yen en la edad. Los adultos jóvenes al enfrentar la tarea de establecerse por sí mismos, tiene 

que resolver donde vivirdn ellos y su tatnilia. Son acontecimientos que los jóvenes están más 

dispuestos a enfrentar. probablemente por eso aceptan el reto de llegar u poblar w1 lugar y ba

tallar durante tantos wlos para dotarlo de bs condiciones mínimas necesarias para vivir. Por 

otra parte,. este pallón explica la distribución de las tensiones en el tie1npo, en la etapa de con

solidación del usentnnücnto se tiene la fortn.lcza para trabajar fisicrunentc en la inuoducción 

de los servicios y también segur..uncnte tiene una im.port:l.llcia capital procurar edificar la es

cuela., en la que s.cgur.uncntc un número importante de pobladores tendrá un interés concreto. 

Sin embargo al paso del tiempo. cuando se enfrente u la colosal tarea de regularizar. otras ten

siones estarán presentes, la dificultad para encontrar empleo~ su estado fisico o el considerar 

que ya no queda mucho tiempo para lograr ese propósito. pueden ser algun~ fuentes de ten

sión en esa época. 

Recordemos que Lazarus plantea que para cotnprcnder el significado dt! un acontecimiento 

estresante es importante considerar el contexto en el cual ocurre en el ciclo vital del individuo. 

Muchos acontecimientos por si mismos no causan problema, sin embargo pueden producirlo 

en función del momento en que aparecen. Ncugartcn señala que el estatus social es un factor 

relevante para determinar el periodo de vida en que s.c ubica el individuo. Por el tipo de acti

vidades que realiza~ quien tiene mayor estatus se considera viejo ma..o:; tardíanl.cntc, en crunbio 

se anticipa esta etapa para quien sólo pueden vender su fuerza de trabajo. Así siguiendo los 
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hallazgos de Ncugartcn 1'' y con el propósito para 1n1.:jor uhicar el conh!XlO <le vida del indivi

duo. es necesario rclacionur ~u edad con la ocupación que desempeña. 

De igunl n1ancra La7~-irus ~1.:fhila qu._- al 1.:stud1ar los grupo<>. ~ociaks en gcni:ral y el estrés psi

cológico en particul~r. una prin1l..'ra tari:a es dctcn11inar la diferencia en vulnerabilidad a cir

cunstancias estresantes J.c los difon:ntcs grup11s. L(\S ctHnp\_lllL"ntcs c!:.tructuralcs y los puntos 

de tensión n:visados en este apartado no~ p..:rm1tt..' id1.:ntificar indica<lorcs para distinguir gru

pos de vulnerabilidad. en razón del nivel sociucconúmieo. la situación familiar y el grupo de 

cdud, relacionando L'Stc último. con10 ya .se ~cih1lú, Cl 111 la ocupación 

4.- El i11dividuo >'la percepciá11 de anU.!lltZZa 

La irregularidad y la regularización son situaciones que pueden an1cnazar el bienestar del in

dividuo. en la medida en que otorgue gran importancia a ser u:conocido como legítimo pro

pietario y considere que no cuenta con los recursos necesarios para alcan7.ar ese propósito. 

La importancia de las consecuencias que prevea le puede acarrear carecer de propiedad. y los 

recursos de que disponga para evitar la urnc-na7.a de tules consecuencias. determinarán el grado 

de estrés psicológico y la calidad de la crncción que se genere. Entre más profundos sean los 

compromisos que asocie a la propiedad y menos los recursos que perciba tener para alcanzar 

ese fin, tendrá mayor grado <le vulncrablilidad al estrés ps.ico1ógico. 

Si ser propietario es importante. el individuo persistirá en realizar lo que sea necesario para 

lograr ese propósito y el tipo de estrategias que cn1plt:-ara. estará en relación con los recursos 

que considere tener. Si evalúa que tiene los recursos para modificar su situación de irregular., 

tendrá W1 afrontmnicnto dirigido a la solución de csi: problema. en cambio si percibe que no 

1 9 Los ejecutivos de da.se media alta consideran haber llegado a la cima de su vida a los cuarenta a.nos. a la mi
tad D los cincuenta, y se considera viejo ha!>ta los selenta m)os. MientTns que el trabajador no calificado c:onsi~ 
dera que ha llegado a l:i mitad de la vidu a los 40 y que es viejo a los 60 anos. 
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cuenta con dichos recursos y que no controla la mayoría de los aspectos relacionados con la 

regularización. tendrá un afrontarnicnto fundmncntalmente dirigido a la emoción. Así tam

bién, la intensidad y la calidad de la emoción. será resultado de la evaluación respecto al grado 

de importancia que otorgue a la regularización y a los recursos puestos en juego para afron

tarla. Si ser propietario es importante habra emoción. si no es importw1tc no habrá emoción. 

Por lo tanto, si carecer de lcgíti1na propiedad provoca estrés en el individuo es posible esperar: 

que tenga dañ.o o perciba peligro ante la situación de irregularidad; que tenga w1a respuesta 

emocional por la rt:lcvancia que tiene lograr esta nl.cta; que persista en la búsqueda para lograr 

ser propietario y que sus pcnsanüentos se dirijan a la emoción. si desde su perspectiva consi

dera que no puede controlar Ja situación de regularización para ser reconocido como propieta

rio. 

Por Ja importancia capital que tiene la evaluación,. desde esta perspectiva se analizarán las im

plicaciones de Ja irregularidad y <le la regularización (l-R). como situaciones anicnazantcs 

productoras de diversas emociones. 

a) La perspectiva cognoscitiva de las emociones y la evaluación 

En la teoría emocional cognoscitiva de Laz..arus (1991), la implicaciones de la evaluación en la 

generación de la emoción, están precisadas en los principios de: sistcm~ proceso-estructura, 

desarrollo, especificidad y relación. Desde el enfoque de estos principios se pretendió ubicar 

cómo se enlaza la evaluación de las situaciones de irregularidad y regularización ( 1-R). 

El principio de sistema. El proceso emocional involucra antecedentes, mediación y respuesta~ 

las dos primeras variables participan en la generación de la emoción y cambios en cualquiera 

de ellas afectan el tipo de respuesta. 

En las variables antcccdcntc:s participan las caracteristicas de personalidad del individuo y sus 

compromisos. valores y creencias,. y por otra parte. las condiciones runbientalcs que lo afee-
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tan. Entre las características de per~onalidad qu..:= pn1b~bh-mentc sean más relevantes para en

frentar situaciones de amenaza. se puede sctlalar su sentido de don1inio, la eficacia personal, el 

locus de control, la resistencia al estrés; por lo q,ue corresponde a sus con1promisos y valores, 

en las situaciones de 1-R. se encuentra en juego la importancia y el significado que para el in

dividuo represente adquirir la calidad de propietario. Los efectos que pueden tener las condi

ciones ambientales de la I-R fueron señalas en páginas anteriores. 

En las variables de mediación participan la evaluación y el afront:::unicnto. En la primera el in

dividuo valora si carecer de legitilna propiedad le causa daño o amenaza, si es posible hacer 

algo para remediar esta situación y la seguridad que percibe en sí mismo para lograr ese pro

pósito. En el afrontruniento los esfuerzos cognoscitivos y conductuales que desarrolla para 

cambiar la situación de irregular. n1odifican el significado de la situación o aumentar su com

prensión propiciarán continuas evaluaciones y rccvaluacioncs que afectarán su respuesta. 

Cualquier crunbio en alguna de estas variables rnodificará la respuesta emocional y ninguna 

por si misma puede explicarla. Las respuestas son rcsu!tudos emocionales de corto plazo que 

se combinan en una configuración cognoscitiva -motivacional-relacional en las que están in

volucrados todas estas variables. Por ejemplo si un individuo piensa que tiene progresos razo

nables para adquirir la propiedad, tendrá una respuesta de felicidad en la que subyacen las 

creencias y valores que le confiere a la pC"opiedad; las características de peC"sonalidad del indi

viduo para expresar emociones; las condiciones del ambiente de In 1-R y la forma en que eva

lúa y afronta esta situaciones. 

Si carecer de propiedad produce resultados en1ocionales negativos. como por ejemplo temor y 

esto es recurrente durante un largo período~ afectará el flujo psicológico y conductual y por lo 

tanto la salud fisica y mental del individuo en el largo plazo. 

Para establecer el escenario del significado pi.:rsonal que tiene para el individuo adquirir la ca

lidad de propietario, se requiere la confluencia de las caractcristicas de personalidad, identifi-
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car el contexto de vida en la que se encuentre inmerso el individuo y conocer cómo se perci

ben las situaciones arnbicntaJes que se d1.. r · ~n de Ja irregularidad y de Ja regularización 

El principio de pruceso-estruc.:tur.a Dun.uuc el tiempo que se n1anticnc la condición de irregu

lar. el deseo de adquirir la calidad úe propietario puede tener dif"crcntc significado~ en conse

cuencia. los pcnsan1icntos. las conducta.._" y lu emoción el individuo tatnbién pueden ser 

distintos. Las cn1ocionc:-. que esta ct•ndiciún Je pucúc pro\.ocar. cspcc1aln1ente las incon

gruentes con la meta corno la ira. el rnicdo o Ja ansicda<l. son consecuencias psicol0git:ns de 

las luchas de adaptación que rnucstran grm1 variación a través del ticn1pu y de lo.s diversos en

cuentros. 

Estructura. Algunas <le las cmocioncs que el individuo n1anifiesta al mantener su condición de 

irregular pueden ser recurrentes y los procesos que Ja._., generan son recurrentes. Los patrones 

de rccurrcncia se explican i.:n tén-ninos de Ja presencia de estructuras psicológicas runbicntaics 

estables. o nuis pri..~cisanicntc. de relaciones persona-niedio amhient~ estables. es decir mien

tras se mantiene la situación <l..: irregular el individuo puede tener ro.:spucsta.."> recurrentes como 

el temor. sin embargo si el anibicntc can1bia por la mayor consolidación del asentamiento. 

también la estructura crnocional cmnbiará. quizá ahora tenga mayor i.:-spcnu1za de lograr el 

propósito de ser rcconocid1.~ corno propietario. 

El principio de desarrollo. El pro...:c-so crnocionaJ cambia en el curso de desarrollo del indivi

duo. En distintos tiempos o etapas en la vida Ja n!lación de Jos drulos o an1enaza inherentes 

entre la persona y t:l arnbit:.ntc pueden cainbiar tanto en el si.gnific;:ido con10 en las luchas de 

adaptación dd proceso emocional. N1..> tcndn.1 el mi~rno significado sr::r propietario para quien 

es joven y que espera quc le quedan varios ai\os por delante a 4uicn se cncuentnJ en Ja vejez. 

El principio de espccijic:idad. La forma en que se evalúa un acontecimiento determina el tipo 

de emoción que genera.. Si el individuo percibe que sus esfuerzos por lograr .adquirir la calidad 

de propietario no prosperan tcndro.i einociones 01..""gativas tules con10 la tristcL..a~ temor o angus-
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tia, en sentido inverso, si evalúa que está teniendo resultados favorables tendrá emociones po

sitivas como felicidad o alivio. 

El principio Je si¡;n~/icado rclaáonal. Es el juicio que define los daños o beneficios intcr o 

intra personales inherentes para cada n.:lacil111 per.\u11a-arnhiL'nt ... · que da como consecuencia un 

conjunto de temas relacionales 1_·c1Jtrah-.> Si en la relación l.kl individuo con Jas condiciones 

de 1-R se produce ansicd~U. t.•I len1a ci.:ntr~d r1.:lacil)tlal que entra en juego es una an1cna7...a 

existencial incierta y an1bigua, que sr.= exprl,;!->'-' <..'11 la evaluación pri1naria corno d deseo de 

proteger el significado personal o la iJentidaU contra a111en;J:l'..as existenciales. Los esfuerzos 

cognoscitivos y conductu.:::dcs que el individuo dcsanolla para modific~tr las condiciones de 

1-R influirán en el significado personal para el bienestar de In relación persona-an1biente. 

b) La c'\·aluación primaria y secundaria 

Ante la situaciones de 1-R. el individuo djstingue el potencial de amcna:r .. a que Je provocan 

esos entornos y las opciones de afrontan1iento. la primera valoración corresponde a la cvalua· 

ción primaria y Ja segunda u la secundaria. 

En la evaluación primaria entran en juego tres con-1poncntc-:s: la relevancia de Ja...'> metas. la 

congruencia o incongruencia con las 1nctas y tipo de involucramiento dd yo. 

La relevancia de las meras se refiere al firndo en que las situaciones de l-R afectan metas o 

compromisos pt:rsonales. Si el individuo otort_;a importancia en !>L~r reconocido corno propieta

rio. las condiciones de 1-R seTitn evaluadas corno an1ena.?~1 y una u otra cn1ocilJn puede ocurrir~ 

dependiendo del resultado de la trunsucciün con estos entornos. Si por d contrario no tiene 

importancia ser reconocido corno propietario no habrU emoción en la transacción. 

La congrw .. ·nciu u incongn4cncia cvn !as 111etus se refiere al grado en el que el individuo esti

ma que sus esfuerzos para lograr la regularización, producen resultados consistentes. si no ob

tiene resultados se obstaculizarán sus metas personales y se producirñn emociones negativas. 

En cambio si estima resultados favorables, se faciliw la satisfacción de las metas que están 
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relacionadas con el deseo de adquirir la calidad de propietario y esto conduce a emociones po

sitivas. como la felicidad o el aJivio. El tipo de emoción que se genere depende de los compo

nentes adicionales de Ja evaluación secundaria. 4uc postcrionncntc se detallarán. 

El lipo de involucrumien/o del yo se refiere a div~rsos aspectos de la identidad del yo o a los 

compromisos personales que cstún a.sociados con t!l prupósito dl.! ser reconocido como pro

pietario. En la uu10-estinu1 y c.\lin:a .\ocia/ probablc1nentc tcnc.::r propiedad represente.= Wl sen

timiento de que es n:spctablc ha..::ia los dc1n¡is. !fJS valores 1nvralcs, si sc vincula que carecer 

de legítima propiedad viola principios que como jefe de familia le corresponde rcsguan.lar. sc

gurarncntc9 se afectarán los valores n1oralcs; los ideales dt.'l yv es la incap~cidad de estar a la 

altura del modelo personal qw: cada quien ha definido. probablemente la nociún de estar en 

una condición irregular afecte los ideales <ld yo, lus .si~nUicudos e id~as son hL"> pr..!n..lida..<> y 

ganancias que asocia a ohtcner la calidad de propietario; e/ hh.'l'?t..'.\hir per.-.un~ti y uln.n: perso

nas es la azncna.? .. .a que para si n1is1no y la fainilia se propici~Ul con la condición de irregular y 

finalmente, nu.'/as de vida se rdaciona con la culn1inación de un csfucr¿o personal y fruniliar 

que se verá coronado al ser reconocido co1no propietario. La identidad del yo esta involucrada 

en todas o en Ja mayoría de la..s emociones. pero de forma diferente dependiendo del tipo de 

involucrarnicnto del yo que está cnjw:go en la trurisacciún. 

En la evaluación secundaria los componentes que se cncuentrar"! involucn1dus en el juicio son: 

el prestigio y desprestigio. el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras. 

El prcsligio y t•l de ... prL'sli.~;io ~e derivan de conocer a quién se le itnputa la responsabilidad por 

Ja frnstración de estar en una situaciún irregular o no lograr ::..cr reconocido corno propietario. 

Si la responsabilidad se le imputa a otra persona. el prestigio y desprestigio es externo. en 

cwnbio si esta responsabilidad se atribuye a uno misrno el prcs1igio o desprestigio es interno. 

El polencial de afrontu.mienlo se refiere .;:i los recursos que el individuo puede tener para hacer 

frente a las demandas de Ja irregularidad y la rcgulariLación y hacer efectivos los compromi-
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sos personales que están asociados a adquirir la calidad de propietario. El potencial de afron

tamiento se deriva del juicio personal sobr..: las po5ibilidadcs de hacer o p!.!nsar en algo. que 

crunbic o proteja la relación entre la persona y las situaciones de 1-R. 

Las exp1..•c1a1ivos futzu-os tienen qui.! ver cnn 1.:l h!.!chn de qui.! las condiciones <le irregularidad y 

regularización pucdi.::n can1biar psicolügican1ente. p~ua bien l) para n1al. Obtener un cambio de 

uso de suelo put.:dt.: propiciar cspcrnn:/..1 pon.p.1e üu.::ilitar~·1 la regulari.1.ación no obstante que la 

condición de irregular st.: n1antient:. o la proxin1idad Lic un can"lhi(l <le :.H.hninistración gubcr

natncntal pued1.: gcner~u- gran inccnidrnnbrc y tri~t<..=:/~L :::.i es que no -;e ha logrado la n.:gulari7...a

ción y se considera que se tiene que c1npczar con los nucv1.."lS fun..:iunarius. 

La evaluación tiene el papel a<laptacional Ue intt:grar las realidac..k~ <li.:: las dctnan<las. limita

ciones y recursos del 1ncdio con lo:,, intt.:n:sc~ pcrsnnaks sin n1<.:nn~>caho lh: tinas u otros. La 

gente adapt~da i.:s gi.:n..;r.:i.11111..·ntt! apt~1 en prnhar la n:alic..laU. al n""lisn10 ticn1po que se nünimi;r..a 

el malestar cn"locional y si: rnaxinü7..a una actitud optin1ista. Las difcn:ncias individuales n~

sultan del hecho de que huy n1uchas rca1id~11..lcs a h1s cuales rcspond1..·r. t.:.\nto co1no <le los 1nc

canismos auto-protectores o de <lefcns:::i dd yu que di!5torsion:::u.1 la realidad. 

e) Emociones nc~ativas: incon¡!rucncias con la~ O"lctas 

En su teoría de la crnociún. Laz.urus ( l 9Ql) identifica nucvt: emociones negativas que pueden 

manificstarsc cuando hay incongruencia con las lnct:J.s. A continuación se refieren los temas 

relacionales y los componentes de la evaluación prinwi-ia y si.:cuncbria di: cada una de las 

cn1ociones negativas. 

La iru. Una ofensa dcgrmbntc contra n1i o ln n1ío. provoca ira en el adulto. Una ofensa que es 

considerada como arbitr;.iri~t, inconsiderada o n1alr.!vola contribuye u la impresión de que uno 

ha sido objeto dL: una situación degradante~ la pcr~ona con ira h<t padecido lo que se juzga co

mo un daño o amena.za a ln identidad del yo., A pesar de su frecuente: inhibición por razones 

personales y sociales. la tendencia innata de acción de la ira es el ataque al agente considerado 

como culpable de la ofensa. 
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CUADRO 1 

EVALUACIÓN PARA LA IRA 

Componer.tes de fa evaluación primaria 
l. Si hay relevancia de la mela. cualquier c1noción es posible, incluso la ira. 
2. Si hay incongruencia con las metas, sólo son posibles emociones negativas, incluida la ira. 
3. Si el tipo de in•oolucnunicnlo del yo tiene que ver con la cons•~rvnción o el incren1cnto del 

aspecto de la autoestima o la estima social de la identidad del yo, entonces es posible la ira. 

Componentes de la eva/uaciVn se1..:unciariu 
4. Si hay culpabilidad derivada del conocimiento de que alguien es responsable de las acciones 

daílinas y de que pudieron controlar<:>..:, ~e presenta la ira. Si la culpabilidad se atribuye hncia 
otro, la ira se dirige extcrnninentc, si !.e atribuye a uno 111isn10, la ira se dirige intcn1arnenlc. 

5. Si la potencialidad de afrontamiento percibe el ataque como viable, se facilita In ira. 
6. Una expectativa positiva con respecto a la rcspucstn nrnbiental ni ataque facilita la ira. 

El miedo y la ansiedad. El tema central de n.:fcn..=ncia al rnicdo es un peligro concreto y repen

tino de daño fisico inminente. La ansiedad está referida con w1a UJllcnaza existencial incierta y 

runbigua. La incertidumbre acerca de lo que puede pasar y cuando, impide cualquier idea clara 

de la pt:rsona sobre lo que puede hacer i-'ara prevenirlo o n1cjorarlo. La tendencia de acción, 

tanto en el miedo como en la ansiedad. e!> evitar los peligros y el escape. Sin embargo. mien

tras que en el miedo el daño es inminente y concreto y por lo tanto la acción de escape es cla

~ en la ansiedad el daño no es concreto y por lo tanto tampoco la acción de escape o de 

evitación. 

CUADRO:! 

EVALUACIÓN DEL MIEDO 

Componen/es de la evaluación primaria 
1. Si hay relevancia de la meta. entonces cualquier emoción es posible. incluso el miedo. 
2. Si hny incongruencia con las metas, corno una amenaza a la lntcgridnd corporal por un daiio 

concr-eto y súbito sólo son posibles emociones negativas. incluso el miedo. 
3. El involucramiento del yo es irrelevante en la generación del miedo, aunque puede ser im

portante en la evaluación del significado de cómo reacciona uno a la situación de n1icdo. 

Componen/es de la evaluación secundaria 
No son esenciales ya que el dcspr-cstigio es irrelevante~ e) potencial de afrontamiento incierto. 
tanto como las expectativas. 
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CUADR03 

EVALUACION DE LA ANSIEDAD 

Componentes dt..• la evaluación primaria 

l. Si existe r-clcvancia de la meta. entonces cualquier- emoción es posible. incluso la ansiedad . 
.., La incongrucnci¡i con las melas sólo gcncr~ emociones negativas. incluida la ansiedad. 
3. Si el tipo de involucramiento dd yo es la protección del significado personal o la identidad 

contr-a nmcna;..as existenciales. el resultante es la an~icdad. 

Con1po11entcs dc la evaluación secundaria 
No son escnciale!> ya que el dc~pr-c~tigio e~ irrek.,;1nh:. el potencial de afrontamiento incierto. 
tanto como las c:\.pcctativas 

La culpa y la w.:rgucn=a. La culpa es gcnc:r-a<la por haber hcch<.1, l) haber querido hacer. algo 

que se mira como moralmente reprensible. es decir. por el hecho <le haber transgredido un inl.

pcrativo moral. La vergüenza es generada por un fracaso en cum.plir con un iJeal del yo. El 

sentimiento de desgracia o de hutnillación en el caso de la vergüenza. se establece especial

mente en relación a las personas a cuya opinión se oturga gran in1portancia. En el ca..<>o de la 

culpa la tendencia de acción se dirige hacia l:.i expiación o la reparación dd dafio que ha sido 

hecho a otl"a persona e incluso buscar el castigo, sobre todo cuando el da.il.o a la persona es se

vero e injustificado. En contraste. la tendencia de acción en el caso de la vergüenza tiende a 

esconder o a evitar que el fracaso personal sea observado por alguien. especialmente poi" las 

personas a las cuales se consideran importantes. 

CUADI{O 4 

EVALUACIÓN DE LA CULPA 

Cornponcntes de la e\·aluaciún prinzaria 
1. Si exh.tc relevancia de la meta, entonces cualquier emoción es posible, incluso la culpa. 
2. Si hay incongruencia con las metas, sólo son posibles emociones negativas. incluida In culpa 
3. Si el tipo de involucramiento del )O in1plica el manejo r.lc una transgresión moral, entonces 

las emociones posibles son la ira, b ansiedad. la culpa y el desagrado. 

Componen/es de la evaluación secundaria 
4. Si el desprestigio es para uno mismo. la emoción resultant1.! es la culpa. 
5. Si la potencialidad de afrontamiento es favorable • la culpa puede ser expiada pidiendo per

dón o remediando el daílo. 
6. Si las expectativas son favorables. Ja culpa puede ser mitigada o reducida. 
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CUADROS 

EVALUACIÓN DE LA VERGÜENZA 

Componentes de la evaluación primaria 
1. Si existe relevancia de Ja meta, entonces cualquier emoción es posible. incluso la vergüenza. 
2. Si hay incongruencia con las metas. sólo son posibles emociones negativas, incluida Ja ver~ 

gil enza. 
3. Si el tipo de involucrnmicnto del yo implica el manejo de Ja incapacidad de vivir a la altura 

de un ideal del yo, entonces las emociones posibles son la ira, la ansiedad, Ja vergüenza y el 
desagrado. 

Componentes de la evaluación secundaria 
4. Si el desprestigio es para uno mismo. la cn1oción resultante es Ja vergüenza . 
S. Si el potencial de afrontamiento es favorabl~. entonces la vergüenza puede ser mitigada ni 

prometer redoblar esfuerLos para vivir según el ideal. 
6. Si las expectativas son favorables. entonces la vergüenza puede ser mitigada o reducida . 

Trisre=a. El tema relacional central en Ja tristeza es una pl!rdida irrevocable; existe un sentido 

de desa.rnparo o impotencia en relación a Ja rest.:iurución de l:t pén.Jida. Cuando una persona se 

encuentra resignada de la pérdida. la tristeza se evita, porque la persona abandona el compro

miso perdido. En el caso de Ja tristeza parece no existir una tendencia de acción .. excepto inac

ción o una retirada dentro sí mismo. que parece consistente con el concepto de maJ humor. 

CUADR06 

EVALUACIÓN DE LA TRISTEZA 

Componentes de la evaluación primaria 
1. Si existe relevancia de la mctu, entonces cualquier emoción • incluso la tristeza. 
2. Si hay incongruencia con las metas. sólo son posibles emociones negativas, incluso Ja triste

za. 
3. Si hay pérdida para cualquier ripo de involucramiento del yo. por ejem. estima,. valor moral. 

ideales del yo. significados e ideas, personas y su bienestar o metas vüalcs, es posible Ja 
tristeza. 

Componentes de la evuluación secundaria 
4. Si no hay culpa, es probable la tristeza; si la culpa es in tema o externa., son probables Ja an

siedad, la culpa o la vergüenza. 
S. Si el potencial de nfrontamicnto es favorable. esto es, si Ja pérdida puede ser restaurada o 

compensada., entonces pudiera no presentarse la tristeza o estar asociada a la esperanza. 
6. Si las expccrativas son favorables. entonces Ja tristeza puede ser mitigada o reducida. 
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Envidia y celos. El tenla central relacionado con la envidia es querer algo 4ue otra persona 
tiene. en tanto que e1 relacionado con los cdos es el rcsentin1iento contra un tercero por la 
pérdida o amenaza de la afección di: otra persona. La tendencia de acción en la envidia es la 
búsqueda y la posesión de lo dcscaLlo. Ln tendencia de acción en los ct.:los es la ira con impul
so de ataque. 

CUADR07 

EVALUACIÓN DF. LA ENVIDIA 

Componentes de la e\•aluaciún prirnaria 
1. Si existe relevancia de la meta, entonces cualquier cn1oción et. posible, im . .:luso la envidia . 
.., Si hay incongruencia con las rncta~. sól.-:-, son po~ibl..::s emociones negativas, incluida la en

vidia 
3. Si lo que oti-o posee involucra una falta imponantc de algtmo de los seis tipos de involucra

miento del yo, las cn1ociones ~e reducen a la envidia. 

Con1ponentes de la evaluación secundaria 
'No son esenciales los componentes secundario~ de eva\u¡lción. Sin crnbai-go, si las expectativas 
no son esperanzadoras, pueden cxistii- crnocioncs de ti-is.teza o aún de ira dependiendo del pro
ceso de nfrontandento y las evaluaciones que Cstc genera. 

CUADROS 

~VALU,\.CIÓN DE LOS CELOS 

Componen/es d.: la evaluación primaria 
t. Si existe relevancia de la meta, entonces cua\4uier emoción es posible, incluso los celos. 
2. Si hay incongruencia con las metas, sólo son posibles emociones negativas, incluidos los 

celos. 
3. Si e1 deseo de los afectos o el favor de algui~n. que otro amcna.7..a con quitar o yn quitó, 

constituye una amenaza rnayoi- pai-a cualquiera de los seis tipos de involucramicnto del yo, 
se favoi-ecen los celos. 

Componentes de la evaluación secundaria 
4. Si hay dcspi-cstigio externo, la emoción resultante son los cdos. . 
S. Si el potencial e.le nfrontarnicnto es favornblc, ayuda a mnntencr vivos los celos pero no es 

definitivo. 
6. Si la expectativa es negativn, pci-o no dc~cspcrnnzadora de igual modo ayuda ligeramente a 

mantcnci- los celos, pero no es indispensable. 

Desagrado. El tema central rt:lacionado t.:=n el ~aso del disgusto, es la de encontrase o estar 

muy cerca de un objeto o idea indigerible. mctaforicaznentc hablando. La tendencia de acción 

en el caso de desagrado es la náusc::i, es un muy fuerte impulso de arrojar la sustancia ofensiva 

o la idea por el vómito. 
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CUADR09 

EVALUACIÓN DEL DESAGRADO 

Componentes de la evaluación primaria 
t. Si existe relevancia de la meta, entonces cualquic1 emoción es posible, incluso el desagrado. 
2. Si hoy incongruencia con las metas, sl'>lo son posibles emociones negativas, incluso el desa

grado. 
3. Si cualquiera de los seis tipos de involucramicnto del yo concn el riesgo de sc1 contamina

dos po• la .... idea ponzoñosa .. suceden! el dcsagmdo. 

Componentes de la ew..1/uuc.:ión .n.:cundv.ria 
No son necesarios los con1poncntcs de evaluación secundaria 

d) Emociones positivas: congruencia con las nietas 

Cuando existe congn1cncia con las metas. se.: identifican cuatro emociones positiva'i, de éstas 

en esta descripción se excluye el anlor, toda vez que dificiln1cntc puede ser una respuesta 

emocional que esté involucrada en los pl"oblemas que se estudian. Adicionaln1cnte se señalan 

Ja esperanza y la compasión~ que Lazarus identifica como en1ocioncs problemática!> ya que sin 

ser emociones positivas mejor-dll. wia situ.::i.ción n.;gativa. 

Felicidad y go=o. Aunque la felicidad pl"ovienc de distintas causas en diferentes individuos~ un 

tema central relacional simple es la obtención de lo que se desea. La felicidad se presenta 

cuando se piensa que si.'! hace un progreso l"azonablc hacia la l"calización de las n1ctasy con Ja 

consideración que este progreso ocurrt:: teniendo co1no antecedentes existenciales general

mente benignos. 

Cuando Ja vida en gcnc¡-aJ parece negativa~ t:ntonccs un evento positivo tiene n1uy poca fuer.La 

para producir gozo. La tendencia de acción en la felicidad consiste en Wl conjunto de mani

festaciones co¡-poralcs y de comportan1icnto en un sentido de gusto y seguridad en el mundo~ 

expresadas en actitudes psicológicas de con1partirnicnto y expansión. 
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CUADRO JO 

EVALUACIÓN DE LA FELICIDAD Y EL GOZO 

Componentes de la evuluacián primaria 
1. Si hny relevancia de la meta. cu;:dquicr crm .. •ción cs posible. inclu~o la felicidad y el gozo. 
:2. Si hay congruencia con las meta:.-., ..;;úlo <;pn pn..,iblc!i emociones po~itivas. incluso la felicidad 

y el gozo. 
3. Los tipos de invohicramicntn del yu :,,on inclcvantc.., 

Co1t1po11en1t .. •s de la ewiluuciún .H•cunduriu 
4.y 5 son irrelevantes el prcstigin) el desprc<>tigiP ~el pntcncial de afrontanlicnto. 
6. Si las expectativa~ y el trasfondo c ...... istcnc1al "l'll favorables. e~ decir se c~pcra que continúe 

la buena fortuna y el porv..:nir en ¡;c11c1;:d e:.-. fa\.or~1bh:. habr.-i fi .. ·licidad ph.:na. .. Si la!-. cJ1pcct•l
tivas o el trasfondo existencial son r..:~crvar. .. k1s o <..k:~fa...-orabk:.-. la folicidad será acallada o 
poco firrnc. 

Orgullo. El tcni.a central relacionado con d orgullo es la rcatinnaciUn de la propia identidad 

del yo por tener el prc:'>tigio de un ohj..:to o logro valioso, ya sea propio o de alguien o de un 

grupo con el que nos idcntifican1os. Pan:cc ser ra..>:.onablc que la lcn<..h:ncia de acción del orgu

llo se.a un impulso cxpn . .:sivo que incluye expansiún, Cl)tnunicación y b. urgencia de publicitar 

su fuente. 

CUADRO 11 

L EVALUACIÓN Dr:L ORGULLO. 

Componentes de la evaluación primaria 
1. Si existe relevancia <le la meta, cualquier cmodón es posible incluso el orgullo 
-· Si hay congrucnci3 con las metas. sólo son posiblcc, emociones positivas. incluso el orgullo. 
3. Si el tipo de involucran1icnto del yo, es el realce de la auto-estima o de la estima social. en

tonces las emociones posihlcs son el orgullo la felicidad o el alivio. 

Co1nponentcs de la ei·aluación st.:cundaria 
4. Si el prestigio es pa!"'a uno, la cmociUn que ~e mnnjfi.._·~ta es el orgullo. 
5 y 6 Son irrckvantcs el potencial de afroncamicntn y las cxpcctatlvas 

Alivio. El tema central rch.tr..:ionaJo con t..~J alivio se presenta cuando se ha tomado favorable o 

se ha acabado una situuciún incongn1l!ntc ...::011 bs n1t.:tas que causaba tensión. El alivio es una 

emoción positiva congruente con las ffletas. pero que invariahlcmcntc empieza con una emo

ción negativa incongruente con las mi:tas. La tendencia de acción en el ca.so del alivio se ma

nifiesta por un brusco descenso del estado de vigilancia,. y se puede observar una 

descompresión o pérdida de tensión y relajamiento en todo el cuerpo. 
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CUADRO 12 

EVALUACIÓN DEL ALIVIO 

Componentes de la evuluación primaria 
t. Si hay relevancia de la meta. hay emoción , incluso el alivio. 
2. Si hay incongruencia con las metas, sólo son posibles las cn1ociones negativas; cuando se 

reduce la incongruencia o torna hacia la congruencia se presenta el alivio. 

No son necesarios otros elementos de ~valuación. 

Espera~z=:a. El tc1na central de rdación de la espcran<:".a, es el anhelo de n1cjorarnicnto de.: un re

sultado terrible. es decir, si.: teme lu peor pero se anhela lo n1cjor. La t:speran:z..a no es g,cncr•'.l

mcntc un estado positivo, sino el deseo o anhelo de alivio de una situaciún ncgutiv.u, o lograr 

un resultado positivo cuando las apuestas no lo favorecen. La tendencia de acción t.:n la cspc-

rJ.nza es afiarl7..:.trsc y sostr.:ncrs<.!' gracia.-, a un;.t idea o una iinagt:n d1...· un resultado d..:scado. 

CUADRO 13 

EVALUACIÓN DE LA ESPERANZA ~ 

Componentes de la e1•aluación primaria 
1. Si existe relevancia de la meta. cualquier c1nociún e~ posible. incluso la esperanza. 
2- Si hay incongruencia con J;:is nietas. sólo son posibles emociones negativas y tmnbién Ja es

peranza ; si hay congruencia c.on las n1ctas no es necesaria Ja espcr..lnLA, 

La 1nayoría de los componentes secundarios de evaluación no están involucrados, a excepción 
de las expectarivas. 
6. Las expectativas deben ser inciertas para dar lugar n la esperanza, dicho de otro n1odo, lns 

condiciones deben ser desfavorables pero no desesperadas. 

Compasión. La idea central de la compasión se dirige u una empalia que contempla compartir 

Jos sentimientos de otros al colocarse uno mismo en ténninos psicológicos en la situación del 

otro. En la compasión la tendencia de acción se presenta como un im.pulso de lograr mitigar el 

dolor del otro, ayudarlo y expresar empalia. 
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CUADROl4 

EVALUACIÓN OE LA COMPASIÓN 

Componentes de la evaluación primaria 
1. Si existe relevancia con las metas, por una capacidad para sentir la c1noción ajena. por intc

rCs propio con una mayor concicnciri, por altrubmn o por algún valor moral cuya transgre
sión nos a111cnacc con culpa. cualquier CtHllciún es pn~iblc. incluso la compasión. la cual es 
problemática con10 una ern.oción positivu. 

2. Si hay incongrucnci•t con la:'> meta~ en rcbci<':.11 a la dificil situnción ú..:: otra persona. las po
sibilid.:1dcs de emoción -'>llll 1.:1 ir¡1. la \.l..'rgth:nza. b culpa . .:1 .Jc~agrndo y la co1npasiún. 

Con1ponc11res de la t•1•aluaciún _.,., ... -undari,7 
4. Si hny culpa auto dirigida. ~e im::rcmcnta la pd'-lbili.Jad de la culpa. si la culpa se dirige ha

ci:t la vktima ~e incrcm .. .-nta la posibiliJa<l de.-· la ira, si nu hay culpa. es probable la co1npa
sión, dependiendo de las c;iracteristicas di.: dispo'>iciún de la persona 

En este capitulo se hizu un breve repaso de Jos principales co111poncntes que pueden provoc3.f" 

que la irregularidad y la n:gulari;.r...:1ción ::;i.:an situaci1..-mcs que produzcan cstrCs. Se sci\aló el pa

pel úc lu cultura en el significu<lo <le la noción <le propicdó.ld; las propiedades de los entornos 

de irrcgulari<lu<l y rcgulari:r...<J.ción t¡Ut: pucLlcn prlHJucir tensión~ lo~ principalc::; con1pom.:ntcs 

c:structuralcs que influ:,'cn en bs difCrcncias Je vulnerabilidad y finaltncntc la:> in1plicaciones 

<le la evaluación en la gcrn.:raciún de la cn1oción. particularn1cntc la descripción <le las emo

ciones negativas y positivas que se desarrolló en esta última parte. pretendió ubicar un 1narco 

de rcfcrcncin que pcnniticra analizar e interpretar los resultados del estudio realizado. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

1. Preguntas y Disetio de l11vestigació11 

Tomando corno fundamento el modelo teórico e.le La.za.rus. se realizó un estudio explorato

rio para conocer si la Irregularidad y la Regularización de la tenencia de la ticrr~ son situa

ciones que producen estrés en individuos que adquirieron el lote mediante coni.pra y que 

habitan en un.a colonia popular e irregular del D.F., cuya tenencia original de la tierra fue de 

origen privado. 

De acucrclo con esta teoría~ se produce estrés psicológico cuando a partir de un.a relación 

particular entre el individuo y el entorno se produce una evaluación de riesgo o mucnaz.a. 

Señala que in.fluyen en esta evaluación de riesgo. la i1nportan.cia que tenga para el individuo 

las consecuencias de un dctcrrn.inado acontecimiento (comprom.iso) y el grado en el que 

cree que puede determinar o n1odificar sus relaciones estresantes con el entorno (control 

situacional). De igual manera.. este autor señala que para comprender el significado de un 

acontecimiento estresante. es necesario considerar c1 contexto en el cual ocurre respecto al 

ciclo vital del individuo. y diversos ~mtorcs destacan el papel crucial del soporte social y 

particulam1entc de la fanülia para generar o amortiguar condiciones <le estrés. 

Atendiendo lo anterior. en esta investigación se procuró ubicar el contexto de la irregulari

dad y de la regularización. doctuncntando la percepción de riesgo que tienen los colonos 

sobre ambas situaciones. Se deseó conoce!" si la condición de irregular produce en el indivi

duo tensión psicológica por la atnbigilcdad de la situación. o incertidumbre respecto a la 

aparición de acontecimientos que supone le son perjudiciales y de igual manera. si e\ proce

so de regulari:r.ación por su cond.ición novedosa propicia esta misma tensión psicológica. 
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Teniendo como referencia las implicaciones subjetivas y objetivas que conHcvan la irregu

laridad y ta regularización de la tenencia de la tierra. se plantearon las siguientes preguntas 

de investigación: 

• ¿La irregularidad y la regularización de la tenencia de la tierra 
constituyen factores de estrés? 

• De ser así: 
• ¿La importancia que los sujetos atribuyen a la regularización?; 
• ¿La medida en que los sujetos consideran que controlan la situa

ción para modificar su calidad de irregular?. y 
• ¿La edad, la composición familiar y nivel socioeconómico con

tribuyen a Ja producción de estrCs? 

Por el carácter exploratorio <le este estudio nos~ plantearon hipótesis \.k investigación. sin 

embargo la investigadora ton1ú en cu.::nta un factor compuesto por variables intervinientes o 

mcdiacionales que pcnnitió guiar el desarrollo de la investigación. Este factor se expresa en 

el siguiente csqucn1a: 
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a) Definición de conceptos 

Conceptual 

Estrés psicológico 

De acuerdo con Laza.rus el estrés es 
un estado de tensión psicológica que 
se produce con10 resultado de que el 
individuo evalúa un acontecimiento 
conl.o amcnaz::i.ntc y que pone en peli
gro su bienestar 

Factores an1bientales 

Incertidumbre del acontecimiento 
Es la probabilidad de que ocurra un 
hecho que puede causar daño. 

Novedad de la situación 
Propiedad de la situación en la que el 
individuo no tiene experiencia previa 
y que producirá estrés en la medida 
en que lo asocia con dallo o peligro 

Ambigüedad 
Es cuando no existe claridad en la si
tuación. 

Operacional 

Se considera que hay estrés cuando el indivi
duo: 
• percibe arn.enaza. da.f\o o ambigüedad por la 

situación de irregularidad y regularización. 
• atribuye gran importancia a la regulariza

ción~ y 
• no controla la situación para transfOm1arsc 

en propietario. 

Es la percepción de riesgo que mrutifiesta el 
individuo respecto a la situación de irregulari
dad a partir de: 
• Reconocerse en una situación de irregular y 

percibir con recurrcncia que puede tener da
ño. 

Es la percepción de riC"sgo que n1omifiesta el 
individuo respecto a la situación de regulariza
ción a partir de: 
• Carecer de domlnio p~a lograr la regulari

zación e identificar que es una tarea de gran 
n1agnitud. 

• Asociar la fl"lodalidad jurídica de regulariza
ción con daño o aincnaz.a. 

Es la percepción del individuo de que es dueño 
y no dueño a la vez del predio en el que habita. 
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Factores Individuales 

Compromiso 
Son tos valores, motivos y metas que 
persigue el individuo. es aquello que 
es importante y que tiene una alta 
carga emocional. 

Control situacional 
Es un juicio del individuo sobre e1 
grado de control o dominio que puede 
ejercer sobre un acontecimiento de
terminado, para ello el individuo 
evalúa: 

a) La demanda de la situación 
Son condiciones impuestas por el 
entorno fisico o n1odclos normativos 
que la sociedad a inoculado cu sus 
miembros y que se expresan como re
glas que deben observarse 

b) Los recursos propios 
Valoración de los medios con los que 
cuenta el individuo para afrontar si
tuaciones: 

Es la importancia que el individuo le confiera a 
la regularización en razón de: 
• Valorar positivamente las condiciones en 

las que vive. 
Percibir que adquirir el lote y edificar su vi
vienda es un esf"uerzo de gran magnitud e 
irrepetible. 
La iinportancia que el individuo atribuye a 
los motivos que serán satisfechos al adquirir 
la calidad de propietario. 

Condiciones impuestas por el entorno. 
Son las situaciones que se derivan de la falta 
de vivienda propia. por lo que se tiene que 
arrendar o vivir con parientes. esto se traduce 
en dificultades par..t pagar el arrcndarniento. 
cambiar continuamente de lugar de residencia. 
Repercute en la Í.'llta de privacidad y en runbas 
condiciones hay restricciones para actuar con 
libertad en Ja vivienda. 

Modelo normativo. 
Es la importancia que se atribuye en tener un 
patrimonio propio, podt!r heredar y las nocio
nes de relevancia social que están asociadas a 
tener calidad de propietario. 

Es la valoración dd individuo de los medios 
con que cuenta para lograr ser reconocido co
mo propietario respecto a: 
• su estado de salud y vitalidad 
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=-..·~ª::=-;::-:::tiene el inhividuo rc:!Opc1.:tu a :i.u 
estado flsico, aalud y cncrgia 
b.2) Apoyo .aoc-ial; 
Es la pcTCCJ>Ción ck contar con alguien que pueda prupof• 
ctonu •Yuda. c~ktnaJ, inf0fttta&1va u matcnal. 
b.3) R.c-c:uno ma1irrial· 
Es cantal" con dinero. bicncs o scnu;los pata ahonl.al un 
aconaec:imicnto. 

e) Las aUcrnath.·as de 
af"rontamiento 

Es lo que el individuo cree que puede 
hacer para modificar o tolerar la con
dición runbicntal que le provoca ame
naza. 

d) Expectativa de eficacia propia 

Es la convicción del individuo de que 
es capaz de obtener resultados. 

Edad 
Es el periodo en el que se ubica el 
individuo respecto a su ciclo vital ju
ventud~ madurez o vejez. 

Nivel sociocconómico 
Es la ubicación del individuo en la 
estructura social en razón de su ocu
pación. años de estudio e ingreso 
familiar. 

Situación familiar 
Es la situación del núcleo fam.iliar en 
relación u: la integración o desinte
gración de éste por la ausencia o no 
del padre o madre por muene~ sepa
ración o divorcio y la composición de 

• el apoyo de sus vecinos y familia y para lo
gr& este propósito 

• contar con recursos económicos. para s[ 
mismo obtener su escritura 

Es lo que el individuo expresa que ha hecho. 
pensado o sentido para lograr la regularización. 

Es la valorJ.ción del individuo respecto a su 
capacidad para lograr por sí mismo la regulari
zación. 

Es la valoración del individuo respecto al pe
ríodo de vida en que se ubica: juventud~ madu
rez o vejez y las razones que propician esta 
respuesta. 

Es el nivel sociocconómico del jefe de familia 
atendiendo los siguientes criterios: 
e Aftos. de estudio: desde 4. hasta más de 17 

af\os. 
• Ocupación: desde marginal. hasta p.-ofesio

nal 
• Ingreso faniiliar; desde 2. hasta más de 6. 1 

número de salarios mínimos. 
(ver tabla en el capitulo de Procedimientos) 

Es la fomrn en la que se encuentre constituida.. 
integrada y conformada la fantilia utilizando 
los siguientes criterios de clasificación: 
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familia por habitar en el mismo pre
dio los hijos casa.dos o no de la mis
ma o diferente pareja. 

20 SHP - 5410 hijos pal"'l:ja. 
:n HDP- hijos de difcren'c ran:J•· 

Nuclear desintegrada 

Sólo una familia con hijos de Ja pareja 
(SHP)'º 
Sólo una familia con hijos de diferente pa
reja (I-IDP)11 

• Viven hijos casados de la pareja (SHP) 
• Viven hijos casados de diferente pare

ja(HDP). 

Nuclear integrada 
Sólo una fanlilia con hijos de ta pareja 
(SHP) 

• Sólo una fanlilia con hijos de diferente pa
reja (HDP) 

• Viven hijos casados de la pareja (SHP) 
• Viven hijos casados e.le diferente pareja 

(HDP) 
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b) Muestra 

El estudio se realizó en W1 ascntruniento denominado Mirador del Valle. ubicado en la De

legación de Tlalpan. En el procedimiento de regularización que desarrolla el Departamento 

del Distrito Federal, esta colonia se encuentra en la fase de integración del expediente Téc

nico - Jurídico, lo cual significa que se ha detemlinado un mecarúsmo de regularización, pe

ro aún no se realiza ninguna acción tendiente a la escrituración. 

Este a.sentamiento se seleccionó. entre otros. que también se originaron a través de una rela

ción de compraventa. en razón de que tuvo antecedentes de uso de suelo que son comunes a 

otras colonias que en la actualidad se encuentran en regularización, es decir fue considerado 

en el Plan Parcial de la Delegación publicado en los ai'ios ochent~ con un estatuto jurídico 

de conservación ecológica,. situación que posteriormente se modificó atendiendo el grado de 

consolidación del asentamiento. Por otra parte. también influyó en su selección el tamaño 

de la colonia.. toda vez que fue posible optimizar los tiempos de recorrido para el trabajo de 

crunpo, a diferencia de lo que esto hubiera representado en a.sentanlicntos que comprenden 

varios cientos o miles de demandantes de regularización. 

El estudio se realizó con los individuos que adquirieron y ocupan el predio en calidad de 

dueño. Se excluyeron los lotes de las personas que los recibieron por donación de sus pa

dres. los ocupados por cuidadores. arrcndmniento o comodato. asi también aquellos en los 

que existe conflicto de posesión y evidentemente los baldíos. 

La colonia esta conformada por 200 lotes, de estos 177 están ocupados por individuos que 

son adquirentes, 13 por personas que mantienen alguna de las condiciones de exclusión an

tes sen.aladas y 1 O están baldíos. 

Los l 77 individuos se agruparon en 6 estratos de vulnerabilidad cuya distribución se obtuvo 

del promedio del porcentaje muestral que se requerirla para. alcanzar un nivel de confiabili

dad del 95°/o y un margen de error del 5°/o. en wu1 muestra transversal ponderada para tres 

variables: el ingreso fa.miliar, af\os de estudio y edad del jefe de familia. Lo anterior se se

n.ata a detalle en el apartado de procedinliento. 

90 



e) DiseOo 

De acuerdo con Hemández. Femñndcz y Baptista (1991) la investigación que se desarrolló 

es de naturaleza exploratoria y descriptiva con un diseño no experimental de una muestra 

cxpo-facto y de tipo transversal. 

Se combinaron técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Las primeras con el 

objeto de obtener información de las caractcristicas sociodcmográficas del adquirente. y la 

segunda para obtener infonnación del contexto tanto del individuo con10 de la situación de 

irregularidad y regularización. así como profundizar en el significado de los conceptos en 

estudio. Se trató <le entender el porqué. el cón10 vive la gente estas situaciones y cuál es el 

significado. sentido o acepción que tiene para el colono la situación en la que vive. 

Como se señaló en el primer capitulo. siendo ta tenencia de la tierra un problema social se 

consideró que para una mejor comprensión del tnistno. incluir aspectos de orden psicoso

cial. Por esta razón el trabajo de investigación. se desarrolló en estos dos niveles de análisis. 

Por una parte. una visión sociocognoscitiva que pcrrnitió estudiar el estrés a partir de sus 

determinaciones socioculturales, así como el análisis de sus efectos en grupos sociales es

pecíficos. ubicados a1 interior de redes de soporte social, y por otra parte. una visión psico

cognoscitiva que pcrnüta estudiar el estrés a nivel del individuo, en su contexto e historia 

particular, privilegiando la relación entre estrés y emociones. 

Por ello la investigación se desarrolló en Ja siguiente forma: 

En prin1cr lugar. a partir de las caractcristicas sociodcn"logr.íficas del adquirente del lote,. se 

determinaron diversos grupos sociales atendiendo sus diferencias de vulnerabilidad con 

respecto n su situación familiar. la edad del jefe de familia y su nivel sociocconómico~ esto 

último ponderado por el inb.-Y-Cso, la ocupación y los años de estudio del jefe de familia. 
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En segundo lugar, por grupos de vulnerabilidad. fue documentada: 

• la percepción de riesgo que tícncn estos grupos sociales sobre Ja 

situación de irregularidad y regularización, identificando Jos 

trastornos psicológicos. económicos, sociales y fisicos que estas 

situaciones le han provocado a lo largo del tiempo 

• la importancia que atribuyen a la regularización y el porqué de 

esta valoración •. 

• la manera en que han afrontado el problcn1a para lograr ser reco

nocidos con10 propietarios. 

• el control de la situación que percibe el individuo tener para lo

grar ser reconocido como propietario. 

d) Instrumentos 

El análisis de contexto, segUn Laza.rus es fundamental para comprender por qué una situa

ción tiene carácter estresante para Wl individuo. Dicho análisis es a dos niveles; 

• como grupo social. para ubicar la posición del individuo en la 

estnactura social y por ende su condición de vulnerabilidad a cir

cunstancias estresantes. 

• corno individuo. su historia. Ja etapa de Ja vida en que se en

cuentre y el conjunto de sus circunstilllcias presentes, pcnnitirá 

identificar con mayor precisión el porqué de la importancia que 

le confiere a una trc.U1sacción determinada. 

Por otra parte. el estrés desde una perspectiva. cognoscitiva • es un concepto muy general 

que está organizado en torno a los significados que el individuo otorga a las interacciones • 

en tal sentido es necesario conocer el significado y Ja importancia que el sujeto atribuye a 

un determinado acontecimiento. 
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Así entonces, con el fin de recabar información de contexto del grupo social en el que se 

ubica el individuo. de la etapa de vida en la que se encuentra y el significado que tiene para 

él la irregularidad y la regularización, se diseñaron los siguientes instrumentos 

Cédula censal 

Con el fin de identificar los diferentes grupos que habitan el asentamiento en estudio, así 

como conocer algunos datos de la historia de vida de los individuos en relación a Ja irregu

laridad y a la regularización, se disci'ió una cédula censal que contuvo tanto los datos del 

interés del Dcpartarncnto del Distrito Federal, como los que se consideraron relevantes para 

el estudio. Lo anterior pcrnlitió conjugar los intereses y aplicar un solo instrumento para 

ambos propósitos. 

Al Departamento del Distrito Federal, le interesa conocer en qué calid~ld ocupa el predio el 

poseedor, los documentos con los que acredita esta situación. el uso y características del 

predio y los datos generales de la persona a la que se escriturará. En carnbio. en este estudio 

el interés está centrado en la persona que adquirió el predio y su cónyuge, más que en la 

persona a la que se escriturará. así también era necesario profundizar el contexto en que se 

hizo la adquisición. y la evolución de la familia. por lo que a la cédula del Departamento 

del Distrito Federal se adicionaron los siguientes datos: 

• Edad del adquirente y de su cónyuge. cuando compró el lote y la 
actual. 

• La ocupación del adquirente y de su cónyuge. En la cédula que 
aplica el Departamento del Distrito Federal. este dato es una pre
gunta cerrada y solamente se recaba para la persona que escritu
rará. 

• La historia de la adquisición. dónde vivía. por qué compró el lo
te, quién se lo vendió. cómo conoció al vendedor. el año en que 
compró y ocupó el lote, el valor en que se lo vendieron,. la forma 
en que pagó. la situación en Ja que se encontraba el predio al 
momento de adquirir. 
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• La evolución de la f3.111ilia del lapso en que se realizó la compra a 
la fecha y la composición actual de la Camilia. 

• Los antecedentes en la búsqueda de la regularización del lote. 

Entrevista estandarizada 

Para documentar la percepción de riesgo que tienen los colonos sobre la situación de irre

gularidad y regularización. asi coni.o los factores individuales que influyen en la evaluación 

de riesgo. se utilizó una entrevista ubicrta estandarizada.. en la cual se definieron con antici

pación la redacción y el orden de las prl!guntas a efecto de comparar las respuestas de los 

diversos individuos y facilitar la organización y análisis de los datos. En dicha entrevista se 

exploraron las siguientes variables: 

Factores Ani.bientalcs: 

• Incertidumbre dd acontecimiento, por la condición de irregular. 
• Novedad de la situación. por el proceso de regularización. 
• Tiempo. duración en la búsqueda de la regularización. 

Factores individuales: 

• Compromiso._ la importancia que at:ibuycn a la regularización y el 
por qué de esta valoración. 

• Control situacional para lograr ser reconocido como propietario. 
ponderado por: 
Ja demanda de la situación. 
los recursos propios: físicos. de apoyo social y materiales. 
las alternativas de afrontamiento y 
las expectativas de eficacia y 
la edad. 

Adicionalmente. se incluyó una pregunta relativa al significado de la palabra estrés,. y otra,. 

en donde utilizando una de las expresiones en que el entrevistado había definido este con-

cepto. se le cuestionaba si alguna vez había sentido º 

vivienda. 

•• por no tener la escritura de su 

La investigadora piloteó las preguntas realizando varias entrevistas hasta obtener una guía 

integrada por 72 interrogantes (ver anexo). 
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2.- Procedimiento 

a) Para la aplicación y procesamiento de la cédula censal 

La investigadora solicitó a los representantes de la colonia su colaboración para realizar un 

estudio que permitiera conocer a mayor profundidad la situación de la irregularidad y la re

gularización de la tenencia de la tierra, ellos postcriom1entc proporcionaron esta informa

ción en una asaniblca en la colonia y St.' obtuvo el acw.:nJo favorable de los asistentes. 

Para la aplicación <le la cédula censal se solicitó la panicipación de las promotor-J.s, que son 

responsables del proyecto de rcgulari¿aci6n en la colonia en estudio ante el Departamento 

del Distrito Federal. Se buscó generar confian::r..a para desarrollar la investigación~ por lo que 

el lcvantaniiento se realizó en el don1icilio de los. poseedores y fueron mujeres y personas 

conocidas por la misma comunidad 

Las encuestadoras fueron prcvimncntc capacitadas y se reportaban con la investigadora 

quien n:visó la calidad de los levantamientos. En algunos casos fue necesario regresar a los 

domicillos con el fin de verificar los datos~ particularmente los relacionadas con la persona 

que se reportaba como udquircntc~ toda vez que en ocasiones éste se confundía con la per

sona a cuyo nombre aparecen tos documentos que acreditan la posesión .. lo cual no necesa

riamente significa que hubiera hecho la adquisición. De igual manera fue necesario 

corroborar la ocupación, se tcndia a scfialarlo de manera general y se requería mayor deta

lle sobre el tipo de actividad que realiza_ Es de señalar que en la cédula hi:;r.o falta especifi

car la seguridad o eventualidad en el empico. lo anterior por lo que representa un ingreso 

estable para contextualizar la situación del entrevistado_ 

La información se pasó a una b.asr.: de datos creada en una hoja de calculo lotus 1-2-3 y con 

la utilcrla de dicho paquete se corrió un programa de distribución de frecuencias para anali

zar los datos. Al revisar los rcsultudos de la aplicación de lu cédula. fue evidente que existía 

un espectro mucho mas amplio de grupos socioeconómicos~ que los que la investigadora 
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había supuesto. Tanto habia gente analfabeta y con ocupaciones totalmente marginales co

mo universitarios con puestos de ejecutivos. En tal razón se decidió profWldizar en la sis

tematización de los datos para identificar grupos de vulnerabilidad social, toda vez que la 

posición que ocupa un individuo en la sociedad Je proporciona recursos de afrontamiento de 

distinta naturale~ por lo cual es de esperar repercutirá en la forma en que viven estas si

tuaciones los individuos que confOrman cada uno de estos grupos. Dicha categoría se cons

truyó agrupando tres indicadores: 

• la situación Je integración o desintegración familiar y la co1nposición 
de ésta 

• el grupo de edad del jefe d~ familia.. ponderado en base a la ocupación 
del jefe de familia. y 

• el nivel so..::iocconó1nico, índice compuesto por tres indicadvres, los 
años de estudio del jcíc de familia. su ocupación y el ingreso familiar 
en número de salarios mínimos. 

El procedimiento fue el siguiente: 

Primero. Se definió operativamente el nivel socioeconórnico a partir de un indice que agru

pó tres indicadores. los años de estudio del jefe <le fanlilia. su ocupación y el ingreso fanti

liar en nWncro de salarios minin-ios. Cada indicador se clasificó en los siguientes cuatro 

niveles. 

CUADRO 15 
NIVEL SOCIOECONÓMJCO 

IÑDICE MUY BAJO BAJO ALTO MUY ALTO 

AJlos de estudto ~u.4 anos de 5 hana 9 anos d<:: 10 hasta lbal\os de l7at\osumAs 
jcfedcúmlllli 

Cku~iónª marginal nuuglnal, b:iJll capa- n:¡;ularc.ap:iciL, profesional u 
dc.I Je fe de r-nllia clt..c1ón comen;;ianlc t.lin:cli"VO~ 

h..su rn.r. 

Ingreso familiar h.E.u•2 O V S.M de2.l aJ o V.S M de3.l 116V.S.M más d~ 6.1 V.~.M 
mensual (Sl.320) (de $1.321 a (de Sl.981 a (mhde$3.961) 

SJ,9&0) $3,960) 

Ocupadóa 
M111Slnal: en esta c;&legorla se c;onccntró a personas. que rcali;i:llf1 activlda.Jcs que requ1en:n una cscas..:o cap:u;1tación. i..lcs corno ser· 
'\lldonu. ~teas. vcladon:-s,,. ha.rn;ndcros. cic .• 1a.mhitn !-<: in1c¡:n.\ 111 Jos individuos que sonjubiladu.,, des.empicados o I<» que re· 
cibcn .yuda de los hijos o ramilian::"'. 
Baja capacitación: se i.ntcltral"On a c:o>tc &ropo l:ss person;i:¡ que apn:ndicmn un oficio c:n la. práct11;a como nJba/\ilcs. obrcrvs. chofe· 

=· 
Rc¡ula:r ~itación: se: intea:nuon las personas que reali.t.&n actn·idades que rcquiercn ca¡i;u;nac1611 escolarizada tales con10 c:m
pleados de dcpendcncios de gobic:rno o c:n c:mp~ rorlvaJas 
Comerciantes: se integró a las pc:rs.onas que ,,.¡ven de la venl.11 de prot.luctos o s.crviclos. s.c constolU)Ó como una catcgorla lndcpc:n· 
dicnlC par la posibilidlld de: in~ f1...cluantc:s y as.:cruo s.oc:inl 
Prufosional o dbecti"Vos: son pcn.ona:s con formación univen;Uariza. oc;upan puc::.,tu~ de dirección en empresas pUblic.as o pn"Vadas. 
se dcsernref\ml en la docencia o en el ejcre1clo hbrc Je la profesión 
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Se agruparon los individuos censados en una matriz de triple entrada como la que se sei\ala 

en el cuadro 16. 

CUADRO 16 

DISTRIBUCI N DE LA POBLACI N POR INGRESO FAMILIAR. 
OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA Y Al"JO DE ESTUDIO 

OCUPACION JEFE 
DE FAMILIA 

lla¡a cap>1dtación 

Profesionales o d1rc..:11~os 

TOTAL: 

··1 con cscohuid•d proícs1on.il, 17 nnos o ni.ti··· 1 

~-··~¡ =='"::º"::º'::"::'''::'::'"":::"::::h=:::•::• :::' •:::""::º~' ---''--1 ·· ·¡ . con c~cnlnrulad hB.!ila <Ja/tos · 1 

INGRESO FAMILIAR EN V.S.M. 

HASTA 1 21. A 1 3.1 A. 1 6 l A 11 TOTAL 
2.0 . 3.0 . 6.0 f\.1AS L-----' 

1111§ 
Se obtuvieron cuatro hojas en donde se ubicaron a los jefes de lamilia atendiendo al número 

de años estudio que habían alcanzado hasta 4 af'los. hasta 9 años. hasta. 16 años y de 17 ai\os 

a más, en rdación a la ocupación del jefe d1.: familia (renglones) e ingreso fa.miliar 

(colwnnas) 

Seb?t~ndo. Al combinar estos tres indicadores se definieron seis grupos sodoeconómícos. en 

donde Jos individuos con menor nivel tienen el número 1 y Jos de mayor el número 6. 

1.- Muy bajo 
2.- Bajo 
3.- Medio bóljo 
4.- Medio alto 
5.- Alto 
6.- Muy alto 

(en tres indicadores) 
(en tres indicadores) 
(dos indicadores bajos y uno alto) 
(un indicador- bajo y dos indicadores altos) 
(en tres indicadores) 
(en tres indicadores) 
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Tercero. Se definió operativamente la categoría de vulnerabilidad a partir de un índice que 

agrupó tres indicadores: la situación de integración o desintegración y la composición del 

núcleo familiar; el grupo de edad del jefe de frunilia, ponderado en base a la ocupación de 

éste y se integró el índice de nivel socioeconó1nico. En este caso se construyeron los crite

rios de clasificación a la inversa de como se hizo en el nivel sociocconómico~ quedando en 

el nivel más alto de vulncrabilida·:i los jefes de fanlilia que tienen las condiciones de mayor 

desventaja social~ para quedar con10 se señala en el Clli>.dro 17. 

CUADRO 17 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

INDICE 1 1 MUY ALTO ALTO BA.10 MUY BAJO 

Grupo edad jete fwni1ia" 
con ocupación marginal hasta viejo maduro jo.,..c:u Joven 
regular capac:1tw.:i6n 111.C. ..le: 60 W'\OS De: 40 a 59 al\o:-> hasta 3Q lU'!;os hasL!l 39 Mos 

con ocupación de: comc:rdantc: viejo maduro joven Jo••cn 
hasta proíc:sionnl o dirccfrvo más de 70 aJ\o~ de 50 a 60 nl\os hasta 49 at\os h.islil 49 111,US 

Situación famiJiw-2• núcleo núcleo núcleo nUdco 
desintegrado desintegrado integro.do y integrado y 

soltccos sollttos 

Nivel socioeconómico grupos 1 y 2 l!n.JpQ 3 ~n.JpOS 4 )' 5 gn.Jpo6 

Para definir en qué nivel se clasificaban los individuos que tcnian un núcleo familiar desin

tegrado si en d de muy alta o alto nivel de vulnerabilidad. se consideró el grupo de edad del 

jefe de frunilia y el nivel sociocconónlico. Oc igual forma para definir qué grupo le corres

pondía a los jóvenes? si el de bajo y rnuy bajo nivel de vulnerabilidad se atendió a la dife

rencia en el nivel socioeconómico. 

23 Laclasilicac160 se hizo :.iguiendo el cni.o:rm de loi. c:»>tuJ10,, real~:. por Ncugancn. citada por Laza.ru.s (19&4. pi)), que 5Ctlalan 
que la po:;.ición s.o<;;uil del individuo dclenninn el (>Criado de vida en que: se ubica. de t.a.1 suene que los ejecutivos de clase: media alta 
tic:ndc:n a con:.1dcraT c¡uc: un hombre h;a lleg:i.do a la ~ima de su vi.Ja a lus 40 ..nos, a la mitad• los. 50 y s.e le considcna viejo hasta los 
70, m..:f1lnL'$ que el traba1ador nu c:1.hOca.Jo con,.idera que un hombre h1t. lkg:ldo a lo miu.d de su vidn a l<>s 40 y que es. viejo a los ......... 
Gnipodc '"1ad 
Joven hasta 39 anos con ocup111eión marginal. baja y media caJ1licac.ión 
Joven~ len 49 anos c:.on ocupación de comerciantes y profcslonisas 
Adulto de: 40 a S9 atkts con oc;up.ctón maTginal. b~jo y mcdi:a calificación 
Adulto de: 50 a 60 all.os con ocup.cK>n de comcn:iant~ 'J' profesionales 
Viejo fil.is de 60 anos con oa.ipadón m.11rginaS 0 baja 'J' media calitlc.aei6n 
Viejo hasta 70 m\os con ocupación mar&;inal. baja y media c:.alilicación 

2 .. Nuc:le ... dc:slntc:pada. h11y ausencia de padre: y madre 
sol~ros.. no fllm eoru1i1uido su propio nUclco familiar 
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Se agruparon los individuos en una matriz de triple entrnda como la que se señala en el 

cuadro 18. 

CUADRO 18 

DISTRIBUCI N DE LA POBLACION POR NIVEL SOCIOECON MICO. TIPO 
DE FAMILIA Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE DE FAMILIA 

··'j Jefe de familia vicj~1 •• •· 

.· / Jefe de familJ4adul1p-·· I·· 

J GRUPODENIVF.Lscx::JOECóÑÓMÍCÓ 

~---T_l_P_o_o_E_F_A_M_I_L_IA ___ ~ 1 1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 11 TOTAL 

Nuelco dcs1nlc:gn1do sólo 1 t-am. C~HI') 
Nuclcodcsmlc¡tradu sólo 1 t-11m (JIDt-) • 
Nüclco dcsinlcg~o viven hijos casao.Jus (SUI') 
NUcln> dc:sinle radu "'"en hi'os ca<¡aJo:< (!ll>f'J 
Sol le ros 
Núcleo intc¡trado sólo 1 t-am. (SI 11') 
NU<=lco tnh:~rado sólo 1 J·am (llDI') 
NUclcu inlc:grado vivcn hiJDS casados CSlll'l 
NUclco inte~radn "1ve11 h11n:< c&"0'1dus (1101-) 11111111 1 

Se obtuvieron tres hojas en donde se ubic;;.ron a los jefes <le familia atendiendo el grupo de 

edad: viejo~ maduro y joven. con relación a la composición de.:: familia (renglones) y grupo 

de nivel sociocconómico (columnas). 

Cuarto. Al combinar estos tres indicadores se definieron seis grupos de vulnerabilidad; en 

donde los individuos con mayor nivel de vuJncrabilidad tir.:ncn el número 6 y los de menor 

nivel el núntcro 1. 

6.-Muy alto 
5.-Alto 
4.- Medio Alto 
3.- Medio bajo 
2.- Bajo 
1.- Muy bajo 

(en trt!'s indicadores) 
(en tres indicadores) 
(dos indicadores altos y uno bajo) 
(un indicador alto y dos indicadores bajos) 
(en tres indicadores) 
(en tres indicadores) 

Al combinar estas variables cuantitativas con parámetros y niveles de medición distinto, se 

construyeron categorías de índole cualitativa. 

2 • SHP igual a Kilo hijos de la P>tr"'J" 

:is HDP igual a hiJos de diferentes pMCJAS 
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b) Para definir Ja muestra por estratos pura las entrevistas 

Se analizó el tamafio de la muestra .. que se requeriría en. un 111ucstrco estratificado para al· 

canzar un nivel de confianza del 95o/o y un margen de error del 5 º/u para tres indicadores 

ingreso Cami1iar, afi.os <le csti.';.dio y edad del jefe de fon1ili~ arrojando 153, 154 y 96 casos 

respectivamente. Efectuar este núrncro dt: cntrt:vist~L<> resultaba innecesario por el carácter 

exploratorio y cualitativo <lel estudio. por lo que se.: decidió aplicar una muestra transversal 

ponderada que cubriera a todos los grupos <le vulnt:rabili<lud identificados. La proporción 

muestra} se dctcnninó para cada t:strato a partir de un porcentaje pro1nc<lio, que s~ obtuvo 

de los porcentajes mucstralcs <le cada una dc las variablcs de ingreso tUmiliar, años <le estu

dio y edad del jefe <le familia. Dt: esta fCJrrn~1 se dctt.:nn.inó 1..~I pon.::..:=ntajt: que tcnc..Iría L:ada 

estrato en un rnucstn.:o de 25 casos, corno .s..: 1nucstra en el cuadro núni. 19. 

CUADRO 19 

ANA LISIS MUESTH.AL 

lc•u~ ~di:::;¡ ~~¿~~~~~~~:;;:::¡ ~~"=-l 

º~~~~~-[Il 
Para evitar sesgos por un tan1a11o de rnucstra pcquci\o, ~e incluyeron dos casos adicionales 

para cada uno de los dos estratos c:xtrcn1os. esto es para los gn.1pos d..: 111ayor y menor vul

ncrnbilidad. así también se incluyU una muestra adicional p~'-1 d grupo 4 que tenía una baja 

proporción de muestreo. De esta manera ~e llcgú a una proporción de alrededor dd 35% de 

los individuos en los grupos extremos y cl gn1po 4 se acc-rcó a la proporción rnuestral de los 

grupos 2, 3 y 5 que están alrededor del 15 o/o. i\.sí se obtuvo una muestra fin.al de 30 entre

vistas como se expresa en el cuadro núnl. 20. 
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CUADR020 

CUOTA 

'~~~º' 

Una vez definido el tmnaflo de la nlUl:stra di.! e.ida c~trato. Csta 51.! sc.:lcct.::ionú al a:t.ar utili

zando las tablas de.: nún1cros aleatorios. quc<lam..Jo con10 ~e indica en d cuadro nún1 21. 

CUADRO~ l 

MUESTRA 

N" GRUl"O IMU~RAI I'Kl.1...lo,TA IMAr=¡ l'L EXI'. NOMBRE 
PROG. Ali:ATOIUA 

Muy.1hu º'' " l'-1a. ¡(,u11ila ~•uu.ago l'.u: 
) " Oralia llenu~ndez ~lanu ,. Juana Sulru"n Guo:rrcro 

Alto " ' Hvsa M• de Lvurlk<i Montano Y 

' 11 l'-1a de los Angdu l'-1onlcs de ÜCll 
Lo~n7a t.<'>pcz Villa.~enor 

?l.1ed1u al!u " Allon~o Agu1rn: Munucl 
4 " " M l\.1M11..u::I DllU. Ptrcz 

" I« Vida! Corona R:imlr-c .. 
10 2R Scvermo J1mCnc" nan:cnas 

" ' 14 Cccilio Jcrómmo Pa.z 

" _1'1 l\.!anucl (i<.".>mc ... Guarncruo; 
IJ 6.1 " Jo<1C 1:~pinoza 1'\nms 
14 " " J (iuadalu¡-.c: Anii'u Anguiun•> 
15 4 " 

,, llnl>crlU del Valle l lcmar>dcL 
1« "' " IJ r.1agd:1kna UwTU'>O Guerra 

" " 'N l lurnbcno Rulr. nanos 

'" 12 :!O Francisca UllrrC"ta lhrc.t; 

19 /l.lcdi.1 ba¡u " I'' Juan Manuel ~anpahlo N:SJcra 
20 ) IJ .,., J\11lf'Szuila Cuncl Reyes 
21 l·I " "'' Yoland,,. Ca.ns.eco de la Cruz 
22 " " f) 4 Gf(>ria Jordán Son a. 

" " ::5 C""onSt>;1.ntino Re)"C"S M.-jh1 

ilj'o J Ignacio ModC"Sto r..iartmeL 

" " 14 Facundo S.11ntill&n Julit .1 
26 " 1 " Jos.e Pedro Péro:l' Ju*rcz 
~7 f) " FiJcl de JcsU:. Aya.la Navurrcle 

" /l.tU) baJO 14 , Cayct.;uJo Pgmpa de li• Ros.a 
29 1 41 46 Antonio Villao •·1~ 
)0 ' , SnnfiaRO Martfrtel' Ch.tvcz 
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c) Para la aplicación y procesamiento de la entrevista 

A cada una de las personas seleccionadas en la muestra se les mandó un comunicado en 

donde se les informaba lo siguiente: 

.. Con la intención de proponer medidas que mejoren el trabajo del De

partamento del Distrito Federal en la n1ateria, se realiza un estudio en la 

Colonia Mirador del Valle. que pennita conocer a mayor profundidad qué 

sucede en In irregularidad de la tenencia de la tierra y cómo se vive el 

proceso de regularización. Utilizando un procedimiento estadístico Usted 

fue seleccionado para efectuar una entrevista que dura de 90 a 120 n1i

nutos. razón por la que se solicita su autodznción y colaboración para 

efectuar dicha entrevista a la horn que fije y el din que parn Ud. resulte 

más adecuado. 

En caso de contar con su colaboración~ agradeceré proporcionar a la por

tadora de la presente el día y la hora en que dicha entrevista podría reali-

zarse ... 

Para la aplicación de la entrevista se integraron 6 equipos formado por una promotora de 

regularización y una taquimecanógrafa. en donde la primera era responsable de conducir In 

entrevista y la segunda de tomar textualmente lo que dijeran los cntrevistados9 toda vez que 

en este tipo de técnicas es de vital importancia que el investigador capte lo que realmente 

sucede y dicen los participantes. registrar las citas directas y no plasmar las ideas preconce

bidas del investigador o sintetizarlas en abrevio del ticn1po. A la taquimecanógrafa se le 

dotó de una grabadora, que se empicó sólo cuando el entrevistado lo permitió. 

La investigadora explicó a las personas que conformaron estos equipos en qué consistía el 

estudio que se estaba realizando. cuáles eran las variables que se exploraban y la técnica 

que se en1plearía. se revisó detalladamente el guión de la entrevista y se se11aló la importan

cia de no modificar el orden de las preguntas. a excepción de aquéllas que estuvieran con

catenadas y que por lo tanto no tuviera caso hacer la siguiente. como por ejemplo: 
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Cuando compró el terreno ¿sabía que era irregular? 

si la respuesta era negativa no procedía hacer la siguiente 

en caso de saberlo. ¿por que decidió comprnrlo? 

Con el fin de que tuvieran información de la persona que entrevistarían~ a cada equipo se le 

proporcionó una ficha de identificación que sintetiza los datos recabados en la cédula cen

sal. procesados por el grupo de nivel sociocconórnico y '\rulnerabilidad que le correspondió. 

En anexo se incluye un cjcn1plo de estas ficl1~L<i. 

Se concentró la n:fcrcncia textual de la..'> T2 preguntas y se codificaron atendiendo las cutc

goria.s de estudio. Se corrió un programa dc frecuencias y otro de análisis de contingencia 

por grupos de vulnerabilidad. 

Adicionalmente y con el fin <le identificar los grupos de individuos que tuvieron respuestas 

similares y comparar su relación o no con los grupos de vulnerabilidad identificados. se di

señó y corrió un prograni.:;i para obtener el c.:octiciente <le similitud entn: 1.is n:spucstas. Para 

esto se tuvo el apoyo de un especialista en progralnación. 

Es de señalar que en un principio se intentó utiliz.ar el progr.:una de análisis de cúmulos que 

tiene el paquete S.P.S.S. (Statistical Package for Social Scicnccs). sin embargo por el ca

rácter cualitativo de las respuestas no hay distancias entre ellas. condición que exige el pro-

grama citado, ya que el análisis de agrupam.iento se rcali7..a a partir de medir la.."> distancias 

de variables cuantitativas. 

El proccdim.icnto fue el siguiente: 

Primero.- Se seleccionaron 1 J preguntas que a juicio de la inv&..-stigadora resultaron rele

vantes en Ja manifestación de percepción de runenaza. Las respuestas de estas interrogantes 

se clasificaron en dos categorins, en la primera se consideraron las respuestas de amenaza.. y 

en Ja segunda las de no amena7n. en esta última y por su carácter de hechos consumados se 

incluyeron las respuestas de daño que fueron reportadas en algunas de las respuestas. 
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Segundo.- Para determinar el coeficiente de similitud, se compararon las respuestas de cada 

par de individuos, se swnó el número de r<!'spuelitas similares y el total se dividió entre el 

número de respuestas obtenidas. 

Tercero.- Se ordenaron los pares de individuos de n1ayor a menor similitud en las respues

tas. Para identificar el orden de agrupan1iento. al par de personas que tuvieron la mayor si

militud y que constituyeron el primer grupo se les asignó el núm. l 001. 

Cuano.- Se obtuvo el cocficii:nte de sinlilitud del grupo 1001 con relación acuda uno de los 

individuos restantes. Para ello se obtuvo el promedio de los coeficientes de similitud entre 

cada individuo restante y cada w10 de los individuos que confonnaron el nuevo grupo. Con 

este nuevo coeficiente se reordena el listado de n1ayor a menor similitud y se obtuvieron 

subsecucntementc los agruprunicntos 1002 al 1029. 

Se expreso el agrupan1icnto en un dcndogr~ma. en base al cual se identificaron seis grupos 

para hacerlo consistente con el nümcro de grupos de vulnerabilidad. 

Las preguntas del guión de t:ntrevista que se consideraron para este análisis son las si

guientes: 

1 7. ¿Carecer de escritura le ha causndo algún problema a su f"amili.a? 

23. ¿Recuerda nlp,ún hecho pasa.do o reciente en que particulanncntc le 

haya inquietado no tener escritura? 

24. ¿Carecer de escritura le ha producido preocupación o enojo? 

25. Si fuera el caso ¿Recuerda alguna situación en que este sentimiento se 

produjo? 

26. ¿Tiene algUn temor o preocupación que esté relacionado con la caren

cia de escritura.? 

45. ¿La experiencia de reguJnrización le ha provocado algún sentimiento 

como temor. placer o preocupación? 

49. ¿Es importante la regularización? ¿por qué? 
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54. ¿Que motivos personales se verían satisfechos al recibir la escritura? 

55. ¿Que significa para usted obtener la escritura? 

56. ¿Para su familia? 

58. ¿Que piensa cuando Je viene a la mente? (obtener su escritura) 

59. ¿Considera que en nuestra sociedad es importante tener una propie

dad? y en su caso ¿por qué? 

70. ¿En esta etapa de su vida tiene alguna importancia tener su 

escritura? y ¿por qué? 

Por otra parte, al anali7..ar la'> rcspui.!stas se detectó que- las preguntas relativas al .. tiempo 

desde cuando han buscado Ja rcgularizaciónn (núm. 46 y 47) estuvieron mal plantt:adas, ya 

que debió cuestionar la percepción del sujeto sobre si era mucho o poco tiempo, en lugar de 

la fonna en que se fonnuló. por esta razón no fueron utiliz .. 'ldos en el anLJ.Iisis de n:sultados. 

Oc igual n1anl!ra se observó que tres preguntas resultaron innecesarias; la nún1cro J 3 que 

cuestionaba si había tenido que dar alguna dádiva para qUt: no lo n1olcst.aran por la irn:gul.a

ridad de su terreno. f'ue contestada de igual manera que otra p•cgunta (núm. 9) relativa a si 

Ja irregularidad Je dificultó tener los servicios corno el agua; a..c:;í también se descartaron dos 

preguntas (núm. 28 y 29) toda vez que no arrojaban información para contextualizar la si

tuación presente. en estas interrogantes se les preguntaba si conocieron cuando el asenta

miento fue considerado como una zona de conservación ecológica y si recordaban que 

sintieron cuando conocieron ese hecho. 
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3. Los resultados censales: las condiciones objetivas de vulnerabilidad ante 

circunstancias estresantes 

Los datos que se presentan se obtuvieron del expediente del asentamiento que obra en poder 

del D.D.F., así como de los resultados que arrojó la cédula censal, del primer-o se obtuvo in

formación sobre los antecedentes de irregularidad en la colonia y con el instrumento se re

cabó información socio-dcrnográfi.ca para ubicar las dilerencias de vulnerabilidad a 

circunstancias cstn:santcs. atendiendo a la posición que ocupan los diversos grupos sociales 

en Ja estructura social. 

El reporte de resultados de la cédula censal. refiere infom1ación de l 77 individuos de los 

200 que fueron censados. toda vc;,o; que estos son adquirentes originales y ocupa.u el lote en 

calidad de ducnos. Las 23 personas restantes fueron descartadas en razón de que por la si

tuación que viven. su percepción hubiera sesgado los datos por lo siguiente: quien r-ccibe el 

predio por donación. arrendamiento o comodato no arriesga recursos para tener un lugar pa

ra vivir. quien mantiene disputas de posesión vive en un conflicto constante y finaln1cntc 

quienes poseen un lote baldío no han padecido Jos pr-obJema!.> del hábitat que conlleva vivir 

en este tipo de asentamientos. 

Así entonces~ en primera instancia se reportan los antecedentes de irregularidad y la situa

ción actual de servicios en la colonia. posteriormente se detallan los resultados de la cédula 

censal que se consider-aron necesarios para alcanzar los siguientes propósitos: primero 

identificar el nivel sociocconórnico de los miembros del grupo con base en indicador-es ob

jetivos de ingreso familiar y Ja escolaridad y ocupación del jefe económico de la f'arnilia, 

esto con el fin de tener una primera aproximación de di fcrcncias de vulnerabilidad a cir

cunstancias estresantes; segundo conocer la evolución de Ja fo.n1ilia y la situación que ac

tualmente guarda respecto a su composición,. por el papel crucial que está tiene en la vida 

social y emocional del individuo; tercero se refieren algunos datos del origen de los adqui

rentes que, desde el punto de vista de la investigadora, arrojan algunos elementos de natu

raleza sociocultural que sugieren nuevos tópicos de investigación sobre el tema; cuarto se 
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concluye con una propuesta de grupos de vulncrabilidac..l a circunstancias ~':»lresantcs en ra

zón de contextos de vida por la situación sociocconótnica. Ja composición de Ja familia y el 

grupo de edad del jefe de familia. esta última ponderada por el tipo de ocupación. a efecto 

de identificar con mayor precisión períodos de vida y tensiones. 

a) Antecedentes de irreeularidad, oriJ,!cn y situación actual de servicios en la colonia 

La colonia l\1irador del Valle se localiza al sur del Distrito Federal y al suroeste de la Dele

gación Tlalpan en las faldas del Cerro del Ajusco, colinc.Ja con zonas de reserva ecológica y 

con las colonias Maria Esther Zuno. Tlalpucntc y Atocpa. cuenta con acceso por la Carrete

ra Federal a Cucrnavaca. por la desviación a Tlalpucntc. 

La colonia cst:l. confonnada por ::!00 lotes. 190 de los cuales cst~·m ocupados y 10 pennanc

cen baldíos. La n1ayoría de las fim1ilias. el 48.5 ·~,.¡:, cornpraron el lote a una asociación civil 

denominada colonos <le la ex-hacienda de Xoco, otra parte. el 44.4~ú adquirió de nativos del 

pueblo de San .1~11drés Totoltepec y el 7 '% restante <le terceras personas quc originalmente 

compraron a los nativos o a la asociación. 

Este asentamiento se encuentra ubicado en terrenos de lo que fue la ex-hacienda de Xoco. 

propiedad que transmite en 1882 la viuda del Sr. Lorenzo Lam1ri al Coronel Tiburcio 

Montiel. quien adquirió a plazos en representación de 129 nativos de Jos pueblos de San 

Andrés Totoltcpcc, San Pedro Mártir y Xochitcpcc. 

Los nativos no cubren las parcialidades y los herederos de Ja Sra. Lamtri entablan un juicio 

que se resuelve hasta que los representantes de los tres pueblos finiquitan el adeudo. No 

obstante. los nativos no obtienen ta propiedad, toda vez que el bien no se individualizó a su 

favor. Para solucionar este problema los pobladores de San Andrés Totoltcpcc, nombran un 

representante para que pron1ucva un juicio de prescripción. que con el tiempo se resuelve 

positivamente a sus intereses. 
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En la década de los cuarcnt~ un representante del pueblo de San Andrés Totoltepec, celebra 

un contrato de compraventa con el Sr. Pedro Garcí~ el cual adquiere calidad de propietario 

hasta 1968. con funda1nento en una de las sentencias de prescripción que obtuvieron los 

nativos. Ocho n1cscs después. en 1 969 Pedro García vende a la Asociación Civil dcnon1ina

da ··colonos de Ja ex-hacienda de Xoco'\ orgillliz.ación que a su vez vende la mayoría de los 

predios entre I 97 I y 1976. Por su parte los nativos de San Andrés trnsnlitcn a diversos par

ticulares a partir de 1961. 

En este siglo y en este lugar la irregularidad <le la tenencia cJc la tierra se ha obscrv.ac.lo en 

dos momentos. la prin1cra cuando los nativos de San Andrés tienen que individualizar la 

adquisición que en su nombre hi:.ro el Coronel Tiburcio Monticl y la segunda cuando Peího 

García y los nativos venden sin cumplir con las fomialitladcs que Ja ley establece. 

La mayoría de los colonos reportaron que buscan la rcgulariz.ación a partir de 1976. sin em

bargo. la primera solicitud oficial en el Dcpartainento del Distrito Federal se tiene registra

da a partir de 1985. En esa época se inician levantamientos cartográficos para regularizar la 

colonia,. trabajos que se suspenden cuando en novicrnbrc de I 987. 26 a.f'ios después de que 

se inicia el poblan1icnto. se <lcciara la colonia y sus alrededores con10 zona de conservación 

ecológica. condición de uso de sucio que hace inviable la regularización de la tierra. Los 

colonos propugnan por un crunbio de estatuto jurídico y en mayo de 1995. ocho ru1.os des

pués. se declara la zona como habitacion.aJ en el Prograrna Parcial de Desarrollo. 

Durante ese tiempo los colonos csporádicarncntc continúan la i-clación con la Dependencia 

del Departamento a quien corresponde regularizar~ sin embargo la condición para ser incor

porados al pi-ograJTia era el cambio de estatuto jurídico en el uso del suelo. A partir de que 

lo logran~ se i-cinician los trabajos y actualn1entc la colonia ha sido intcb>rada a un pmyccto 

de expropiación. que permitirá al Dcpart.aincnto detentar transitoriamente la propiedad y 

transmitirla a sus poseedores. 
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Por Jo que corresponde a las caraclcrísticas dc1 poblamiento, es de señalar que este asenta

miento se inicia en 1961. hace 35 años. sólo el 3.3'!--ó de las íamilias censadas adquirió en 

esa Cpoca. un poco n1ois de la tercera parte (37.7°/o) con1pr-o hace 21 y 30 años. ca.si en esa 

misma proporción ( 36. 71~/o) tiene de 1 t a 20 años de haber adquirido, el 13.2~-ó licnc una 

antigüedad entre 6 y 1 O aí1os y solo el <J%, tiene 1ncnos de 5 años de haber comprado. Cuan

do la colonia es declarada :?ona de conservación ecológica ya habfan ad4uiri<lo el terreno el 

90o/o de las fam.ilias censadas. 

El grado de necesidad de tcnt:r un lugar para vivir o las posihilJdadcs econón11cas para edi

ficar. propician diferencias en el tiempo de ocupación. no obstante );1 mayoria <le la pobla

ción (49º/o) ocupó el lote en el n1isn10 año que lo compró. una cuarta partr.: ( 25'}~) uno o dos 

años despuCs y el resto ( ~6 %.) retarda la ocupación entre 4 y 1 I mios después de haber ad

quirido. 

La colonia se a.sienta en tcrn~nos con topografia irregular y accidentada. con pen<lientcs 

pronunciadas por encontrarse en las faldas dcJ cerro del Ajusco. situación que Je pcm1itc te

ner una vista privilegiada de Ja ciudad. pero que tan1bién dificultó introducir los servicios. 

mismos que paulatinamente se han incorporado con apoyo de la Delegación de TlaJpan. en 

algunas ocasiones los poseedores proporcionaron el material y en otras su n1ano de obra. 

A la íccha el total del asentamiento cuenta con red de agua potable. energía eléctrica y 

alumbrado público, un 90"ló cuenta con pavimentación y teléfono. aproximadan1cntc el 50% 

tiene guarniciones y banquetas y toda la colonia carece de drenaje. Tienen una escuela pri

maria~ un día a la scn1ana se instala un mercado sobrc-nic<las. y se encuentra en constnJc

ción una iglesia. Acuden a sen·icio médico a un centro de salud que se encuentra en una 

colonia colindante y cuentan con transporte urbano de inicrobús. 

Las viviendas en un 90~-ó son de material definitivo y el resto son Jotes baldíos o en cons

trucción. 
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b) Nivel Socioeconómico 

Existe mucha disparidad en el nivel de ingresos. no obstante que predominan salarios bajos. 

tainbién hay un número significativo de f¡unilias con perc<.."Pciones superiores. Un poco más 

de la mitad de !a población (53.6°.1~) tiene un ingreso fainiliar n1cnsual hasta $1.320. canti

dad que equivale a <los veces el salario minitno. monto que scgú.n el Consejo Nacional de 

Población17 no pcm1itc satisfacer las necesidades básicas <le la fanülia.. sin embargo el 12~~. 

de la población tiene ingresos supcnon:s ;, 6 veces el salari0 mínin10. condición que Je per

mite n1cjorcs co11d1cioncs de vida~ tainhién el tipQ de ocupación es 111uy diversa. 111icntras el 

35º/o se emplea en actividades que rcy_uicren buja capacitación coni.o policías. obreros, alba

ñiles, otro grupo de personas (9.6~/o) se dcscnipcña en activi<l.:idcs profesionales o directi

vas. Lo antes scfi.alado se muestra en el cuadro núm. 2::!. 

CUADR022 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR INGRESO Y TIPO DE OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN JKfl'"E 
DE.FAMD...IA % 

Marginales 33 6 o 44 24.8º/• 
Baja capacitación 42 11 7 <>:Z 35.0°/. 
Regular capacitación 17 11 6 6 40 22.5º/• 
Cornc:rciantes 3 4 4 3 14 7.9°/. 
Profesionales o directivos o 2 4 11 17 9.6°/. 

Tatal Frecuencia: 95 34 Zó zz 177 99.8°/o 
•,<, 5.."1.6°/o 19.2º/. 14-6°/., 12.4ª/. 

Oc igual manera y como se muestra en el cuadro núm. 13 el nivel de escolaridad de los je

fes de familia es muy diverso~ cerca de un 40o/u no rebasa los cuatro primeros a.11.os de estu

dio. sin embargo casi 20 o/o de los in<livi<luos tiene l 7 anos o más <le instrucción: 
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CUADR023 

ANOS DE ESTUDIO Free. % 
l lasta 4 alios 08 38.4% 
Ilasta 9 :aílns ()t) J3.8'V .. 
Ilasta l6afHl'i " 8.4'~"" 
Oc 17 ur"\o'i a nia~ 3·1 19.2~;. 

l<'rccucncia: ~.8'Y"o 

Sin embargo la posíción que ocupa 1111a persona en la soc1c<lad. no sólo es producto de su 

nivel de ingresos o escolnridad. si bien lllS n..:cur.so~ económicos y educativos otorgan irn

porto:mtcs medios <le afrontmnicnto. tan1bié11 d tipo e.Je ¡1ct1vidad quc se realiza propicia ha

bilidades y expectativas de diversa índole. 

De tal suerte que para identificar la posición <le los m.iembros que integran este grupo so

cial, se interrelacionó el ingreso y la ocupación con cuatro niveles de escolaridad. dando 

como rcsullado seis grados de ni vcl sociocconón1icos, que van desde los individuos que tu

vieron n1uy bajo nivel en sus ingresos, ocupación y escolaridad y que se ubicaron en el gru

po número 1 ~ hasta los que tuvieron el nivel más alto en Jos tres indicadores y que fueron 

integrados en el grupo número 6. 

Al relacionar estos tres indicadores se obtuvieron los resultados que se n1ucstran en los cua

dros del núm .. 24 al 27. 

CUADR024 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD IIASTA 4 AÑOS 

OCUPACIÓN JEFE 
DE F.Al\flLIA 

Marginales 
Baja capac1t..'1.ciOn 
Regular cnpacitación 
Comerciantes 
ProfesionnJes o d1rcct1vos 

% 

111 

25 
34 

• 
o 

68 

36.7•/. 
so.o•/. 
11.7•/. 

t.4•/. 
o•/. 

99.8%1 



Grupos de nivel socioecooómicos 

Muy bajo nivel 
3 indicadores 

2 Bajo mvcl 
3 ind1cadorcs 

3 Medio bajo 
2 indicadores baJ os 
l indicador alto 

4 No hay indiv1duos en 
Medionlto 

5 Alto nivel 

(, f\.iuy alto 

Total: 

Free. º/o --------o 0%. 

~~ 

~·99.8%1 

Hay 68 individuos con escolaridad. hasta cuatt"O años. la gran n1ayoria de ellos tienen ingre

sos muy bajos (83º/o) y casi en esa misma proporción se ocupan en actividades marginales y 

de baja capacitación. Los individuos de este grupo de escolaridad se ubican en los tres ni

veles socioeconómicos más bajos. del 1 al 3 y ninguna persona se localiza en los tt"cs nive

les socioeconómicos superiores. 

Las 22 personas que se ubican en muy bajo nivel socioeconómico, tienen una escasa esco

laridad. realizan actividades de tipo marginal y tienen ingresos fo.rniliares que no rebasan 

dos número de veces el salario mlnimo. De las 35 personas que se ubican en el segundo ni· 

ve\ sociocconómico. 27 de ellas tienen trunbién un bajo ingreso fainilürr. y se ocuprul en ac

tividades de baja capacitación. las 8 personas que restan no obstante que tienen ocupaciones 

marginales tienen ingresos fanüliarcs de 2.1 a 3 nútnero de veces el salario mínimo. Final

mente en el tercer nivel sociocconómico se ubicaron 11 personas con ocupaciones desde 

marginal hasta regular capacitación y las percepciones familiares se ubican en todos los 

rangos de ingresos. 
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CUAOR025 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD HASTA 9 AÑOS 

INGRESO 1-·AM.ILIAR V.S.M. 

ocg;_~'i~~1~:~t-.: 1 J u~~;:·A ¡ 2.1 - 3.o J 3.1 - 6.o , ,.,~1 DE f ~'-~-·~_.,_:,_~-~-""-·~ 
~M;:;::a=,.=.in=a~k=·s==========:::: ~--,-2-~-2-0-.0-'V.~ .. 

Daja capac1tac1ón 2."> 4 l .6'Yu 
Rc-gular Cólpat.:1lac1ón 14 23.3o/c, 
Comc-rc1an1cs 9 15.0'Y,, 
Profcs1onalcs o d1n:cti\·os O 0°/o 

Grupos de nivel Socioeconómico 

1 l\1uy ba;o nivel 
3 indicadores 

2 Bajo nivel 
3 indtcadurcs 

3 Medio ba;o 
2 indicadores bajos 
1 indicador alto 

4 Medio alto 
1 indicador baJo 
2 indicadores altos 

S No hny individuos en 
Alto nivel 

6 Muy alto 

1-'rCC". ~. --------O· 

~~ 
Total: ~ f 99.9% 1 

60 

Hay 60 individuos con escolaridad de cinco hasta nueve años.. la mitad de ellos tienen in

gresos muy bajos (50'~·0) y dos terceras partes se ocupan en actividades marginales y de baja 

capacitación. sin embargo. en este grupo casi una cuarta parte de las pcn;onas desarroJJan 

actividades de regular capacitación. Los individuos de este grupo de escolaridad se ubican 

del segundo al cuano n!vcl sociocconórnico y no hay ninguna persona en el nivel más bajo 

ni en los dos niveles sociocconómicos superiores. 
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CUADR026 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD HASTA 16 AÑOS 

INGRESO FAMILIAR V.S.l\I. 

,__º_c=::;.::;:..:~:..:~.;;;1:.;.6:.:1N:::L:::~:.:E_F_·E _ _.I 1H~0TA,2.t-3.o, 3.I-6.o 1n.~1DE11 T~r~~ •/o 

:==4=~=2= ... .,::;./.:::::. Marginales 
Baja capac1tac1ón 
Regular capac1tación 
Comcrc1antes 
Profesionales o directivos 

--..,.~~- ..,...."1 
1 

l ---
6.6'Y .. 

46.6°/ .. 
6.óo/a 

13.3o/a 

3 
20.0o/. 13~•/. J .. l __ i_s_-1._9_9_._9_%__, 

Grupos de nivel socioeconórnico 

No hay 1nd1v1duus en 
Muy bajo nivel 

2 BaJo nivel 

3 Medto baJo 
2 indicadores bajos 
1 indicador alto 

4 Mcd1oalto 
1 indicador baJO 
2 indicadores altos 

S Alto nivel 
3 indjcadores 

6 Muyalto 
3 indicadores 

Free. 0/o ---~ ----;~-·~,~~~--~ 
i..;·or'.',,··''' 

c:::J~ 
Toral: c::::E:J f 99..S'Ya 1 

Hay 15 individuos con escolaridad de diez h:l.Sta dieciséis año~ un poco menos de la mitad 

de ellos tienen ingresos muy bajos (46.7o/.,) y aparecen dos personas con salarios altos. Por 

lo que se refiere a la ocupación menos de la tercera parte realiza actividades n1arginales y el 

mayor número de ellos se dedican a actividades de regular capacitación (46.6%). ya apare

cen individuos con ocupaciones profesionales o de dirección. Los individuos <le este grupo 

de escolaridad se ubican del tercero a1 quinto nivel sociocconórnico. Es de sef\alar que una 

mayor proporción de individuos del 1:,'TUpo de escolaridad del rango anterior de hasta nueve 

ai\os. gana más que las personas de este grupo. 
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CUADRO 27 

1 DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD DE 17 AÑOS O MAS 

OCUPACIÓN JEFI-: 
DEFAMILlA 

Margmalcs 
Daja capac11ac1ón 
Regular capac1tac1ún 
Conu~rciantcs 

Profcsion.lks o d1rcc11vos 

Tul.Id i'rt"cuencia: 
2.9°/. 20.s•/. 

~#~ 
~· ... 

5 
1 

11 

18 
23.5•/. 52.CJ•/. 

Grupos de nivel socioeconómico 

1 Muy bajo 111\'CI 

2 DaJo n1\'cl 

3 Medio bajo 
2 indicadores bajos 
1 indicador o.ha 

4 Medio allo 
1 indicador baJO 
2 indicadores altos 

5 Alto n1\'cl 
3 indico.dores 

6 Muy aho 
3 indicadores 

1-~rec. ~. --------;m-
35.2% 

~ ¡ 32.J•/· 1 

Total: c::EJ 1 99.7•/. 1 

3 

11 
3 
15 

34 

8.8'"/a 
5.8°/. 

32..3ª/a 
B.Rª/a 

44.t•x. 

Hay 34 individuos con escolaridad de dic.."Cisietc o más años, un poco más de la mitad de 

ellos tienen ingresos n1uy altos (52.9%,) y solamente un individuo de este b,"TI..lpo tiene un 

salario bajo~ si bien una mayor proporción de ellos (44°/o) se dedican a actividades profe

sionales o de dirección~ es de destacar que un poco mas de una tercera parte realiza activi

dades de regular capacitación. Los individuos de este grupo de escolaridad se ubican del 

tercero al sexto nivel socioeconórnico y no hay ninguna persona en los dos niveles más ba

jos. 
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El número de individuos que se ubican en cada uno de los grupos socioeconómicos se ob

tuvo sumando los resultados de las cuatro hojas anteriores. con10 se muestra en el cuadro 

núm. 28. 

CUADR028 

NUMERO DE INDIVIDUOS l'OR NIVEL SOCIOECONÜMJCO 

6 
MUY BAJO MEDIO ?\tEDIO ALTO MUY Free. 
UA.10 BAJO Al~TO ALTO 

Hasta 4 afios 22 35 11 o o o óK 
Hasta 9 ofios o 29 24 o o 60 
Hasta 16 anos o (} 4 o IS 
De hasta t 7 aflos o mas o o 2 12 11 34 

Frecuenda 22 ó4 41 23 16 11 177 
% 12.4•/. Jb.t•/o 2J.l •/o 12.9°/. 9.0-v. 6.2•/o 99.7º/. 

Así el número de individuos en cada uno de los seis grupos socioeconómicos es el siguien

te: 

1 Muy bajo nivel 
3 indicadores 

2 Bajo nivel 
3 indicadores 

3 Mediobajo 
2 indicadores bajos 
1 indicador alto 

4 Medio alto 
1 indicador bajo 
2 indicadores altos 

S Alto nivel 
3 indicadores 

6 Muyalto 
3 indicadores 

Free. ----16 

~ 
Total: c:::rz:z:::::J 

Tres cuartas partes <le las personas se localizan t"n los tres primeros niveles socioeconón1i-

ces, lo cual es congruente con la percepción común que se tiene de Ja situación que tiene Ja 

mayoría de la gente que v1ve en estos asentamientos. sin embargo constin.iyó una revelación 

para la investigadora~ el número de personas con el nivel muy alto~ probablemente el pano-
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rama que se tiene de la ciudad desde esta colonia así cotno su cercanía con 7onas de reserva 

ecológica propició que estas personas adquirieran en este lugar. Un dato que observó la in

vestigadora~ sin ernbargo que ya no fue trabajado. es que la gente de mayor nivel socioeco

nón1ico ocupo nlfls n:cientcn1cntc el lote que la gente con tnenor nivel económico, esta 

últin1a en general tiene mayor anttgücd<-1d en el ascntatnicnto. 

En rcsun1cn, es un grupo social hr.:tL'l"('l!::;,<.:lleo en ingresos. escolaridad y tipos de ocupación. 

por lo que probablc1nentc las únicas s1tuacio11c!- que los une e::; haber resucito su proble1na 

de vivienda bajo e:::.a vía y condiciones y padcct..•r los mismos p1·ohlcmas derivados de Ja lo

calización falta de servicios y cquipainicnto. A pcs:.ir <le que encontraron individuos con 

salarios y ocupaciones que no se corresponden con el nivel de escolaridad que tienen. tam

bién es evidente tener una mayor instrucción parece ser aún deterrninante para tener mejo

res condiciones sociales de vida. 

e) Situación fan1iliar 

Cuando compraron el Jote estaban solteros 36 (20.3~-ú) de Jos adquirentes y tenían pareja 

141 (79.7o/o) de ellos. ahora. están solteros el 6.8o/., del total. tienen pareja casi la misma 

proporción (80.2~-ó) y el l 3l!--ó no tiene cónyuge por separación, abandono. viudez o divor

cio. El 70.6º/o de los poseedores tenía menos de 3 5 años cuando compró el lote. en cambio 

ahora el 88o/o supera esa edad. 

CUADRO 29 

1 EDAD DEL ADQUIRENTE AL COMPRAR Y AHORA 1 

Hasta 20 a1los 19 10.7% o 0.0%, 
21 - 25 32 18. l'?·"Ú 0.0% 
26 - 35 74 41 8'~-;. 20 11.)~/o 

36. 45 30 16.9%, 53 29.9º/o 
46 - 55 16 9.0':'o 52 294% 
56. 65 4 2.3% 34 19.2% 

66 o mó.s o 0.0'% 18 10.2% 
Sin da10 l.1% o 0% 

1 Total J<rec:uencla: 1 177 100•/.1 177 tonY. I 
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El número de miembros de la familia creció en el asentamiento, cuando compraron el lote 

el 28% no tenía hijos y ahora sólo el 5% tiene esa situación: 

CUADR030 

1 NUl\IERO DE HIJOS AL COMPRAR Y AHORA j 

AHORA 
No.DE CUANDO COMPRÓ NÚl>IBRO DE HI.IOS 
HLJOS VIVOS O DIFUNTOS· 

1 Free. % Free. "· 1 

o 50 28.2°/u 9 5.lo/., 
1 - 2 52 29.4% 48 27.1% 
3-4 41 23.2% 56 31.6% 
5-6 19 10.7% 35 19.8% 
7-8 10 5.6% 19 10.7% 
9- 10 2.8% 4.0% 
11 - 12 1.7% 

1 Total J ~ Frecuencia: : 
177 100~~ 177 100% 

La familia crece al nlismo tiempo que se desarrolla el ascnta.Jnicnto. situación que expresa 

muy claramente una de las persona..<> entrevistadas . 

.. La colonia ha ido cn·ciendo con todo. con st.•r\.·icios y todo la poblaciún 

creció. De primero nada más bajaban dos niños a la secundaria, ya des

pués fueron bajando nuis y más. l'a luego bajaban a prepa y ya -..•an ba

jando ntás a universidad. Como que va creciendo todo al mismo ti~mpo. 

la colonia y 1~/ ni-..·cl y nadie se cree ntás que nadie, y el que ya sabe ayu

da al que no .\·abe" 

Saben1os que el grado de importancia que un individuo otorga a un acontecimiento. está 

penncado por las diferencias individuales y que esto a su vez depende de su historia y la 

etapa de vida en la que se encuentre, sin embargo. es dable suponer que la regularización 

desde una perspectiva social. es un acontecimiento vital en la existencia en los pobladores. 

ya que el desarrollo del asentamiento ha ido aparejado en la mayoría de los casos a un pro

ceso de vida. En general Jlcgan jóvenes y la mayoría de ellos pasan a la edad madura al 
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mismo tiempo que el asentamiento se consolida .. las expectativas y el tipo de tensiones de 

vida ca.Jllbian y si bien esto puede suceder en cualquier otro entorno habitacionaJ. Jo intere

sante de este fenón1cno es que esto sucede a la vez a un número importante de personas. 

que comparten un espacio flsico común y que persiguen un propósito que tan1bién les es 

común. 

Por otra parte. por lo que corresponde al número de miembros y la integración de la fa.rnilia, 

aparentemente esto sigue tan1hién una línea de dcrnarcación social. no obstante que Ja rnoda 

es de 3 hijos por familia. se corrobora algo que es conocido en el ámbito del dominio públi

co y que se refiere a que tienen más hijos las tfilnilias que tienen menores ingresos y en 

sentido contrario tienen menos hijos quienes ganan más. situación que se muestra en el 

cu41dro núm. 3 l. 

CUADR031 

DISTRIBUCIÓN DEL NUl\1.EH.O DE lllJOS POR RANGO DE INGRKi;;os 

INGRESO FAMILIAR V.S.1\-1. 

1 
TOTAL 

1 1 
Hasta , 2.1 -3.0, 3.1-6.016-l o+r 1 

TOTAL 
DEHUOS 2.0 Free. "/. 

o 5 1 9 s~-
J-2 17 15 48 27% 
3-4 30 11 10 56 3t.6•/. 
5-6 22 9 35 t9_7"Y. 
7-8 14 1 4 o 19 10.7% 

9-IO o o 7 3.9% 
11-12 2 o o 3 l.6"Y. 

34 26 22 177 100.Y. J 

11'% 22o/n 100% 
t9'!í:. ¡5n/u IOOo/o 
20·~·· IX'Yo lOOo/u 
26~í. 9'% 100% 
5'":;, 2ln/Ó 100~,., 

29~-ó ou~. 100% 
33% 0% 100% 

Un poco más de dos terceras partes de Jos lotes {68~/o) es habitado por una sola íwnilia y en 

una tercera parte ( 32'!.ú) de los predios viven de 2 a 6 núcleos familiares en la proporción 

que se muestra en cI cuadro nüm. 3..!. 
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CUADR032 

1 NUMERO DE FAl"ILIAS POR LOTES Y DE HIJOS CASADOS QUE VIVEN CON LOS PADRES\ 

No.U.: HUX...."'1..JENUA. No.DElllXJS HlEC1J~ 

FAMlUAS DE "'· CASADOS QUE DE 
fORLOTE FAl\o11LIAS VIVE"i CON'LOS FAMILIAS 

PADR>S 

121 <iH.4",,¡, 

35 18.6'~~ 1 - 2 36 
11 5.ó'~~ 3 - 4 11 

4 10 5.6~-,. 5-ó 1 
5 1.l";t_, 

6 o más O 6'!/u 

¡.~recucncla~ 1 Total 1 171 100'"/o 48 

Los núcleo~ fanüliarcs están integrados en un 80'Yo y desintegrado el 18o/u, estos últitnos se 

ubican predominantemente en bajos salarios. 

CUADR033 

DISTRIUllCION DEL TIPO UE FAMILIA POR RANGO DE INGRESOS 

----------------- 1 INGRESO FA?\U.Ll.AR V .. S.l\L l l~rA ¡ ll-3D 13.l·tJ> 1 6.1 O+ 11 ~.:-1 TIPO DE FA.1\.1.lLlA 

Núcleo desintcgr11do sólo l fanulia (SHP) 
Núcleo desintcgr.,,do twólo l fanuha (ilDP) 
Núcleo desintegrado viven hlJOS casados (SllP) 
Núcleo desintegrado viven hiJOS casado~(HOP) 
Solteros 
Núcleo intcgrndo sólo 1 fam.iliu (SllP) 
Nücko integrado sólo 1 familia (llDP) 
NUclco integrado viven hijos casados (Sl lP) 
NUclco integrado viven hijos casados (HDP} 

Total W'recncada: 

NUcleos desintegrados 
Núcleos integrados 
Solteros 
Núcleos dcsmtcgrado!i 
NU:cleos integrados 
Solteros 

9 
7 
7 
3 
2 

39 
4 
19 
5 

95 

26 
67 
2 

47% 
67% 

2 
1 
o 
2 
1 

20 
2 
6 
o 

34 

5 
28 
1 

20% 
33% 

o 1 12 
o o 8 
() o 7 
o o 5 
o o 3 
19 21 99 
1 o 7 
5 o 30 
1 o 6 

26 22 177 

o 1 32 
26 21 142 
o o 3 

0% 3°/o 100~~. 

18o/u 15% 100% 
0% 0% 100% 

"/. . 
ó.7•/ .. 
4.5°/o 
3.9~~ 

2.H'Yo 
1.6°/o 

55.9°/o 
3.9°/o 

16.9°/o 
3 .. 4'Y-

99.6°/o 

18% 
80o/.. 
1.6o/u 

Es relevante que 1a mayor proporción de familias desintegradas se ubiquen en bajos salarios 

y si bien es conocido que esto sucede ta.1T1bién en núcleos fainiliarcs con un mayor nivel so

ciocconórnico. seria importante explorar el papel que juegan las carencias del nivel de vida 

en la desintegración familiar, sin embargo para efectos del estudio lo que es importante re

saltar es que la mayor parte <le los individuos tienen un soporte familiar. 
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d) Origen 

Un poco más de una tercera parte de la población (32.8%) nació en el D.F. y las dos terce

ras partes restantes (67.2%). es oriundo de 18 estados de la Rcpúblic~ de estos destacan por 

su importancia numérica quienes son originarios <le Guanajuato y Oaxaca. Al relacionar el 

lugar de origen con el ingreso faJTiiliar se detectó que la gente que emigró al D.F. se ubica 

en gran medida (64o/o) en ingresos n1uy bajos. en cambio sólo el 33%, de los que nacieron en 

esta ciudad se localizan en ese rango <le salarios. 

CUADRO 34 

DISTIUUUCION DE LOS lNDIVll>llOS POR LUGAR DE NACIMIENTO Y 
RANGO Dio: INGRESOS 

INGRESO F AM.ILIAR V .S.I\1. 

LUGAR DE NUMERO DE VI<:CES 'l"OTAL 
NACl!\llENTO DEL EL SALARIO 1\-ÚNIMO Free.. 

ADQUIRENTE llASTA2D 2.la3D 1 :\.la6.D 6..lo+ 

Baja Cahfornla Norte o o 1 
Chiap:is o o o 
Chihuahua o o 

Gua na Ju.ato 24 37 
Guerrero 3 o o 6 
Hidalgo o 7 
Jalisco o 
México 4 3 o 
Michoilcán 1 o o 
Morelos o () o 
Oaxaca 16 4 23 
Puebla 9 o o 12 
QucrCta.ro 2 o () o 2 
San Luis Potosi 1 o () 1 2 
Ta.m.'luhpas o o o 
'/eracruz 5 o 7 
Yucatán o o o 
Ottopais o o o l 
Sin dato o o o 2 

~<ít•l1F~ .... 

Distrito Federal 

1 
19 14 tt 14 

1 1 
58 

Resto del pais 76 20 15 !t9 

Distrito federal [ 33% 24'}í., 19'Yo 24o/o 

1 1 
100°/ .. 

Resto del pa.is 64% 17D/D 13% 7D/o lOOo/., 
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Nacieron en ta misma entidad 87 (49.2º/o) parejas y antes de comprar el lote una gran parte 

de los adquirentes (61.6o/o) vivían en la misma Delegación en donde se ubica el asenta

miento. otro 9.6% habitaba en Coyoacán. demarcación colindante a Tlalpan y el resto en 

números mucho menores provienen de otras 12 delegaciones. La mayoría de Ja gente 

(47.5°/o). vivía en casa de un fanliliar o tenía una vivienda prestada. rentaba el 4J%, y sólo el 

2°/o tenia un irunueblc propio. Un poco n1as de tres cuartos de la población (78 o/o). adujo 

que adquirieron el lote con el fin <le constituir un patrimonio propio. el 14 º/o señaló razones 

circunstanciales como el nlatrimonio, la existencia de una fo.tnilia num<..10sa o la ubicación 

del trabajo, solaincntc el 8% se vio obligado a buscar una allcn1ativa propia por problemas 

con el familiar con el que vivían. porque les pidieron la casa que les prestaban o rentaban, 

por el sismo o porque fueron desalojados del lugar que habitaban. 

Los datos que se refirieron aportan indicios Je l;i vigencia de lo que Lomnitz sen.ató hace 21 

años. Cabe recordar que esta autor3 puso en evidencia t:l papel de soporte que proporcionan 

los emigrantes a sus paisanos que van llegando, en este caso un número significativo de 

personas que habitan en esto asentatniento, ya vivían en la mis111a Delegación en donde éste 

se ubica y po[" lo menos de seis estados hay varias pcrsona..c; que son originarias del mismo 

lugar .. esto por otra parte puede constituir un soporte social que ahora no íue explorado sufi

cientemente. También recordcJn.Os que Lomnitz. y Laz.arus señalaron el proceso de trans

culturización que los emigrantes deben realizar para adaptarse a un nuevo orden y el shock 

cultural que se crea por vivir en una sociedad diferente en la que se creció. En este estudio 

no se integró la variable del origen para identificar el papel Gue juega en la vulnerabilidad 

social. sin embargo para futuros C(stu<lios sobre el tema puede ser interesante incorporarlo. 

e) Grupos de vulnerabilidad 

La sistcmatiznción de datos que arrojó el censo tuvo corno principal objetivo integrar indi

cadores objetivos par..i identificar b7TUpos de vulncrnbilidad social. que permitiera tener un 

soporte de contexto sin tener que llegar al estudio de caso. Identificar el contexto de vida de 

los individuos. es una prctnisa constante en la teoría de Lazarus. este autor considera que 
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dificilmentc se puede conocer el significado que tiene un dctcml.inado acontecimiento si no 

se tiene presente el contexto. d n1on1cnto en el que este ocurre. 

Para definir los in<lica<lorcs con los cuales se integraron los grupos de vulnerabilidad a cir

cunstancias estresantes. se hizo acopio de los elementos que el desarrollo teórico fue apor

tando. Por un la<lo Pcadin. Lit:bcm1an y Lazarus ( 1984. p250) scímla.ron la importancia <le 

la clase social tiene en las cxpcctat1..,as sobre l;\!:l consecuencias 4uc tendrán las decisiones 

de las personas. Pcarlln ¡1 ~u ve.?. apuntó el papel crucial que tiene la fainilia para generar o 

amortiguar condiciones <le estrés y finahncntc las aportaciones t.h.: Ncurgartcn respecto a 

que la posición social <lcl individuo determina el período <le vida en que !:.cubica. pcnnitic

ron identificar los tres indic.:u..\orr.:s con los que se construycron los grupos <le vulnerabili

dad; el nivel sociocconórnico: la situación fanlili:..sr y el grupo de cc.b.d <lcl jefe de familia 

ponderado por el tipo de act1valaJ. 4uc c~lL: realiza. 

A c.lifcrcncia del nivel sociocconómico. los ind.ivic.luo::; con mayor vulnt.:rahilida.d se locali

zan en et gn1po número 6 y los de menor vulncrabihda<l en el grupo ntuncro 1. Al relacio

nar estos tres indicadores se obtuvieron los resultados que se 1nucst_ran en los cuadros del 

núm. 35 al 37. 

CUADRO 35 

DISTRIBUCI N DEL TIPO DE FA?\-ULIAS POK GRUrúS DE NIVEL SOCIOECON l\tlCO 
CON UN .JEFE DE FAMILIA VIE.JO 

\ "\ 61 
o o o 4 11.4 
o o o 2 5.7 
o o o 3 8-5 
o o o 1 2-8 
o o o o o•/. 

o o 13 37.19/. 
o o o 2 5.7•/. 
o o o 8 zz.s•/. 
o o o 2 5_7•/. 

'I ota1 Frecuencia: .~,,. \ º I º ll .... _3_s__.¡_•7_-7_%_.I 



Grupos de vulnerabilidad 

Free. o/a 
6 Muy alto nivel 

3 tnd1cadorcs --s Alto mvcl 
3 tndicadorcs --4 Medio alto 
2 1nd1cadorc~ altos --1 md1cador ha10 

3 f\.fcd10 baJO ... 3.i·c0 . 8.So/o. 
1 indicador alto 
2 md1cadores ha10~ 

2 Ba10 nivel 
3 tndicadorcs 

!\'Iuy bajo 
3 1ndicudorcs 

Hay 35 individuos ubicados en el grupo de viejos y se localizaron del sexto a) tercer grupo 

de vulnerabilidad. Ocho de ellos tienen condiciones de gran desventaja social~ además de la 

edad, tienen muy bajo y bajo nivel socioeconómico y familias desintegradas. La mayoria de 

los individuos de este grupo se ubican en el cuarto grupo de vulnerabilidad. 
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CUADR036 

DISTRIBUCI N DEL TIPO DE FA!\llLIA POR GRUPO DE NIVEL SOCIOECON 1\-UCO 
CON UN .JEFE DE F A.'VllLIA. ADULTO 

GRUPO DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

TIPO DE ¡.·A.'\.ULIA 

Núcleo desm1egrado ~ulo 1 fa1111ha (SliP) 
Núcleo dc:<>mt<."grado sólo 1 fan11ila ( 1 JDP) 
Núcleo dc~mtcgra<lo viven hiJu!> cas<1do5. (SI IP) 
Núcleo úcsmtcgrado viven hlJUS casado~ (HDP) 
Solteros 
Núcleo 111tegt.1du 5.0lo 1 fa1111ha (SllP) 
Núcleo integrado sülu 1 t:.umha ( l IDJ>) 
Nlicko integrado viven lujoi. cas..tdos tSllP) 
Núcleo integrado v1Yen h11os casado~ (JIDJ>) 

rotaJ .. recuenda: 

Grupos de vulnerabilidad 

6 Muy alto nivel 
3 indicadores 

5 Alto nivel 
3 indicadores 

4 Medio alto 
2 indicadores alto~ 
t indicador bajo 

3 Medio bajo 
1 indicador alto 
2 indicadores bajos 

2 B.aJO nivel 
3 indicadores 

Muy baJO 
3 indicadores 

Free. 0/u --------o 

c=Jc:J 
Total: ~ f 99.9o/u ft 

% 

o 7.S .. / .. 
o o 3 3.2"/o 
o o 3.2°/u 
o o 4 4.3"/., 

3 3.2~-o 

44 47.3°/U 
o o 4 4.3°/o 
o o 22 23.6'!-U 
o o 3 3.2"/ .. 

q3 
1 ""·H%1 

Del total del universo. el mayor número de individuos se localizaron en este grupo de edad. 

son 93 personas que se ubican del quinto al tercer grupo de vulnerabilidad. Dieciséis de 

eJlos tienen un nivel sociocconón1ico del grupo l al 3 y tienen farnilias dcsintcgnidas. La 

mayoría de tas personas de este grupo se ubican en el cuarto grupo de vulnerabilidad. no 

obstante que tienen el mismo nivel sociocconórnico que las otras dieciséis personas. estos 
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tienen una familia integrada; sólo doce personas tienen un nivcJ sociocconómico del cuarto 

al sexto nivel y tienen fan1ílias intcgrndas. 

CUADRO .'7 

IJISTIUHVCION DEL. TIPO DE FAMILIA POR GJUIPOS DE NIVEL SOCIOECON :\llCO 
CON UN Jt:FE I>E FAMILIA .JOVEN 

TIPO DE l'AJ\.tlLIA 

Nuclcu de'>1!lfl·gr.1d1._1 súlo 1 1Jtn1lia (SJiP) 
NUclcu dc~11111:gra.Ju !>ólu 1 fanulia (llDP) 
~"ilicku LlcsultL'gra<.fo \."IVL'll lllJUS Ca!>ados (SI 11') 
NUclt"n dC!>lrllq.:ra.Jo \ I\ l"ll hlJOS casa1..h1!> ( l IDP) 
Soltero~ o 

GH.{TPO DE NIVl-:L SOCIOJo:coNÓMICO 

o () 

.' .. ~ o o 
o () 

() o u o o 
o o o o o 

% 

2.0"'/ .. 
ó.l ~ro 
2.0º/o 

o .. ,..,. 
0°/o 

NUclcu n11<:~1;1do ,..tilo 1 fatn1Ji¡1 (SIII') 
Z-.:Ucko integrado ~ólo 1 fanuha (1101') 
:-.:Uclco 1n1cgradv "1vcn ldjos casados (SI IP) 
NUclcu 1ntc;::rado v1\en hijos casados (llDP) 

o _.. 
:~~:;Ji: 

11 12 " 
., HS.7~~ 

o 

±,~;~ 
1 o o 1 2.0°/u 

o ~~~ o o o u o·x. 
o o () 1 2.0°/o 

1 utal 1- rccuencaa: 

1 1 
o 

1 14?z,/ul 16~% 1~%l2:.~% 1 1~·y .. 1 
49 199.H"/• ¡ 

Grupos di." '\.'UJncrabiJidad 

6 Muy alto nivel 
3 ind1cndorcs 

s Alto nivel 
3 indicadores 

4 f\kdio alto 
2 indicadores alto~ 
1 indicador bujo 

3 Medio baJo 
l indicador alto 
2 indicadores bajos 

2 Bajo nivel 
3 indicadores 

Muy bojo 
3 indicadores 

Free. o/o _ .. _ .. _ .. 
- l!W~~ ~~~i: 

~ 1183°/a\ 
Total: [:3'CJ 1 99.7o/ .. 1 
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Hay 49 individuos que se ubicaron en el grupo de jóvenes. estos se localizaron del cuarto al 

primer grupo de vulnerabilidad. Cuatro de ellos se ubican en el 2 y 3 grupo del nivel so

ciocconórnico y tienen fainilias desintegradas; la mayoría de los individuos de este grupo de 

edad (24) se ubican. en el segundo grupo de vulnerabilidad ya que tienen un nivel sociocco

nómico del 4 al 5 nivel y una familia integrada; nueve personas llenen un nivel sociocco

nómico muy alto y familias integradas. por lo que tienen el nivel de vulnerabilidad n1ús 

bajo. Se sunH1ron el número de individuos de cada gn1po <le vulnerabilidad y se obtuvieron 

los resultados que se n1ucstran en cuadro nú1n. 38. 

CUADRO 38 

Nll?\1J::RO UE li'iDIVIDUOS POR GltlJPO DE VULNERABILIDAD 

6 s 4 3 
MUY ALTO MEDIO ?\1EDJO BAJO 1\IUY l'ri.:c. 
ALTO ALTO BAJO BAJO 

Jefe de ranuha vicJo 22 o () 35 
Jefe de r.im1ha aduho u lb 65 12 o o 93 
Jefe de familia 1ovcn o o 4 12 24 40 

Frc-cuencia: 18 •• 27 24 9 177 
% 4.S"'~;;. 10.1•/. Sl.4•/. 15.2°/. 13.Sº/o s.o 99.7•/. 

De esta forn1a al relacionar los tres indicadores: el nivel sociocconómico, el tipo de familia 

y el grupo de edad del jefe lle frunilia. se ohtuvicron seis grupos de vulnerabilidad: 

6 Muy alto nivel 
3 indicadores 

S Alto nivel 
3 indicadores 

4 Medtoalto 
2 indicadores altos 
l indicador bajo 

3 Medio bajo 
l indicador alto 
2 indicadores baJ ns 

2 Bajo nivel 
3 mdicadorcs 

1 MuybaJO 
3 1ndicadores 

---
24 

Total: 
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Las condiciones objetivas de vida de las personas que se localizan en estos grupos de vulne

rabilidad. propician que estén mús o menos expuestos .a circunstancias que afectan adversa 

o positivan1cntc su hicncst.3.r. De igual manera las situaciones que pueden provocar estrés se 

encuentran dístrihuid.1s íncquitalivarncntc cnlrc ellos y los recursos de afrontanlicnto y psi

cológicos que poseen. también siguen líneas de demarcación social. sin embargo cuda indi

viduo va a constnur su n:alidaU de rn~ncra distinta y esto es lo que se pretende identificar al 

reportar en el siguiente itpar1ado sus percepciones sohrc las condiciones de Ja irregularidad 

y de la regularización. 
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4 .. La entrevista: las co11diciones subjetivas de la percepción de la anrenaza 

Se realizaron 30 entrevistas estratificadas2
K que cubrieron a todos los grupos de vulnerabili

dad. para explorar la percepción de amenaza sobre las situaciones de irregularidad y regula

rización. Este análisis más cualitativo pcnnitió identificar las condiciones subjetivas en las 

que los individuos distinguen el potencial de anienaza que les provocan los enton1os de 

irregularidad y regularización a partir de Ju evaluución primaria relacionada con la impor

tancia otorgada y el tipo de involucramicnto dd yo. y de la ew1/uac1ón secundaria relacio

nada con el potencial de afrontanücnto y las expectativas futuras. 

La evaluación prünaria y s..:cundaria pcnnitcn el anúlisis del estrés psicológico cuando el 

individuo otorga una gran Ünportancia a la situación y considera que no cuenta con los re

cursos para afrontarla... dando con10 consi..:cucncia la generación de emociones negativas ta

les como nlicdo. ansiedad. ira. tristeza. culpa o vcrgilcnz.a. 

Esta sección se inicia con la descripción de las características generales de los individuos 

entrevistados. A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la percepción de 

amenaza de los individuos en relación~ la situación de irregularidad y regularización. Pos

teriormente. se n1uestt"an los resultados sobre Ja evaluación prin1a.-ia y secundaria realizada 

por tos individuos sobre los entornos mencionados y de las emociones que generan. Final

mente~ se presenta un análisis cualitativo sobre las caractcristicas del estrés psicológico 

identificado en los individuos entrevistados. 

Es in1portantc señalar que los resultados que se presentan no pretenden tener reprcscntativi

dad estadística ni tampoco ~i..:r gcncralizados. el propósito funda.mental que persigue la auto

ra es documentar los por que. los nlotivos de las situaciones particulares que se estudian. 

;!ll De las JO i:-ntrcvuULs """"".J~·nula'< en la nmcstT ... .:!7 ~e rca!o<'~fon en <.lu::1en't"': de 1 <r)t> y la>1 J n::1>t.:antcs en enero de l ')97. ya que en 
cslaS Ul1nnai,; "" IUY•.,n•n que rcmpla.rar a l:ls personas nngmaln>enle <:nnvocadas. r<•rquc nu fue ros1ble luc11hL1arlos o no uccpuu-on ha 
cntrc••15tll adm:1endn pu>hlcm.i~ f'C'"''"ªlcs 1 n U>do" lus """""~ l<ls 1ccnlpla<'os "e h1c1erun con pc,-,.~·nas de su mlSRlO grupo de vulnc
nihilufaJ 
La cntn:vu1a ~ i.ol1c1tó ia 11 '""!""'" y !9 hton;hrc,., de ""h'" ulL11nns de>>. no c:.lu• 1cron y la cnlrc• l'ilada luo;: 1:. cspo'"'· 111 11uscnc1a s;c 
Jusl1ficó por tnohvus •le lrah"J'-' 
El lu:rnpn de la en1n.•v1sua :.e"""º rn un.> n1od.1 Je 40 mu1ut.,s. el 11cn1po rnlmrn" fue de .\O rnmutus y el m.u1n'IU de •>o 
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a) Las curaclerfsticas de los individuos entrevistados 

Los individuos entrevistados fueron seleccionados en hase a una muestra transversal ponde

rada de los grupos de vulnerabilidad~ clasificados en una escala desde muy alta hasta nluy 

baja vulnerabilidad. El número <le entrevistados por grupos de vulncr.i.bilidad es el siguicn-

te: 

• l'vfuy alta vulncrahilida<l·---3 
Alta vulnerabilidad 3 
!\1cdia alta vulnerabilidad 12 
f\.1cdia baja vulncrabiliJad 5 
Baja vulnerabilidad 4 
f\.1uy baja vulnerabilidad 3 

- Total 30 1 

A Jos individuos se les asignó un número consecutivo que inicia con la clasificación de muy 

alta vulnerabilidad hasta la cla!:.ificaciún <le muy baja vulnerabilidad. Este nllmero pennitini 

identificarlos cuando durante la presentación de resultados se presente un testimonio pro

porcionado por algunu de los individuos entrevistados. Los nú1ncros asociados a cada es

cala y las características gcncrJlcs de los individuos que Ja._c:; integran son las siguientes: 

Afuy alta l·ulncru.hllalad. indil:iduos dt.?I n1'4uu!ro 1 al 3. Son tres n1ujcrcs 

entre los 63 y los 71 nños de edad. Su~ fan11ltas C!'itñ.n desintegradas, dos 

por abandono y otra por viudez. Una no tuvo hijos, otra que tr..tbaja con1o' 

domestica tuvo dos lujos. uno soltero y otro vive en unión libre. ambos 

viven con ella; la Ultin1a tuvo 8 hijos. de estos v1vcn s11:~tc, todos están ca

sados y tres viven con ella. El nivel soc1oceonómico de las tres rnujcrcs 

es muy bajo, dos no tienen ninguna u1strucc1ón y otr..i llego a segundo año 

de primaria. A dos las manhcncn en un caso un sohnno y en otr.l sus hi

jo!-. la ~ci\ora que trabaja como do1n1..~:-au;a gana $. 480 pesos al mes. 

Alta l"U/ncrahilidad. indivuluo...- del nÚTncro 4 al 6. Son tres mujeres entre 

los 62 y 53 aiios de edad. sus familias csttin des.integradas. una es madre 

soltcr..i tuvo un hijo pero no vive con ella, otra es viuda tuvo 9 hijos. 
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de estos siete están casados y dos son solteros, estos últimos y dos de los 

casados viven con ella. la senara licnc medio cuerpo paralizado; la tt:rcera 

tuvo tres cónyuges, los dos primeros fallecieron y el último la abandonó. 

tuvo 12 hiJoS de los cuales viven 9, seis están casados y tres son solteros. 

tanto estos últimos corno cuatro de los casados viven con ella. El nivel 

sociocconóm1co de las tres mujeres es muy bajo, dos cursaron hasta se

gundo y tercero de pnmana y otra conc:luyó la secundaria. a dos las man

tienen los la.miliares y otra traba Ja como domésttca y gana $ 1000 pesos 

al mes. 

Media alta vulnerabilidud, indi,,•úluus Je/ nUmcru 7 al 18. Son diez hom

bres y dos mujeres entre 37 y 68 años de ed::ld. Sus familias están integra

das en 1 1 casos y sólo hay una desintegrada. De las primeras. en siete 

núcleos familiares sólo viven los padres y los hiJOS solteros y si hay hijos 

casados viven en otro lugar. una pareja no tiene hijos y con las tres fami

lias que restan habitan canco, dos y un núcleo familiar más de htjos casa

dos. En la f"amilta del individuo 12 el padre es alcohólico, situación que 

ha producido problemas intra farnihares que ha propiciado que incluso 

ulgunos hijos solteros dejen la casa patcma, los documentos de posesión 

están u nombre del señor y de:sconocen si este perrrntici que se escriture 

el predio a nombre de la señora; este y otro ca.so más de la muestra. son 

los únicos núcleos en donde hijos solteros viven fuera de la casa familiar. 

La familia desintcb"Tada. está compuesta por la niadrc y seis hi1os solte

ros, hace más de 20 mlos adquiere el lot-e quien en ese momento era el 

cónyuge, tiempo después abandona a la señora y ella, en dif"crentcs lap

sos, vive en unión libre con dos personas más. tiene tres hijos con cada 

uno de ellos y recientemente regresó el primer cónyuge a disputarle el te

rreno (individuo 16). Ln snuactón soc-ioeconóm1ca de estas fan1ilias está 

entre muy baJo y bajo nivel. En este grupo hay albañiles, empleados. co

merciantes. choferes y ucs persona!> que es.tan jubiladas, todos tienen una 

forma de sustento propia. a excepción de la familia del alcohólico en 

donde ninguno de los padres trabaja y viven de lo que los hiJOS les dan. 
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Medi'1 baja ''ulnerahilidacl. uu/;viduo_,. d(•/ númt:ro 19 al 23. Son dos 

hombres y tres mujeres. cuatro de ellos tienen entre Jo-. 47 y 67 anos y el 

otro es un Joven de 29 años. quien estudió hasta ~ccundana y desde hace 

algún tiempo cstii t.lc~crnplcado. su esposa es cnfcrmcr.l y ahora es el úni

co sostCn de Ja cas:.i. ·rodos tienen una familia integrada y sólo ellos viven 

en d predio. El nn·cl n1in1rno 1.k c:.tud.10:. e:. de 9 allu!. y el mhin10 es de 

17; dos de estas pc1·:.un.a!'. :-.on cn1plcado!-. <le c1nprcsas. uno más es profe

sor de un centro de cnsctianc...a supcnor- y otro es Jubilado y vive de su 

pensión. Los ingr-esos van de $ 1. 200 a $ X,000 pc~os al 1ncs. 

Baja vulnerabiliddd. ""in·1tluos dt.·l nú111cro 24 al 27. Son cuatro hombres 

de 30 a 40 mios con fan111ias mlcgni:<las con lujos pequeños o adolescen

tes. Uno de c1Jos c!>tudió una carrera técnica. otro no tcrnunú Ja l1cenciu

tura. uno sólo llego a b secundaria y el otro tcrn1inó c~tud1os 

profcs1onalcs. estos dos Ultunos son comerciantes y tienen percepciones 

altas. los otros dos son empicados de cn1presas pnvadas. El menor ingre

so se ubica en S 1.100 al mes y el m.:is alto llega a un poco más de S S. 700 

pesos. 

l>fuy baji.J. 1·ufncrahi!iclaú. individuos del nUmero 28 al 30_ Son tres hom

bres entre 40 y 46 anos con familias integradas con hijos pequeños y 

adolescentes. Sus esposas y ellos son profcs1on1stas, ambos trabajan. Uno 

de ellos terminó la licenciatura, es c1niJano dentista y profesor universita

rio. las otras dos personas tienen poSI,.rr.ido uno en una especialidad medi

ca y otro en administracíón, este último es ejecutivo de una empresa. 

Reportaron ingresos entre $ 8.000 y$ l 1,.500 pesos al rnes. 

Como se observa en las descripciones anteriormente realizadas. Jos individuos presentan ca

ractcristicas sociodcmográficas suman1entc heterogéneas, tanto a nivel de ingresos, como 

en educación o en el grado de integración familiar. Esta heterogeneidad supone también una 

amplia diversidad entre los individuos en lo que respecta a compromisos. valores .. crecn

ci:is. sentido de dorninio. recursos de afrontamiento y por lo t:mto de resistencia ni estrés. 
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La irregularidad y Ja relación con los otros 

Los resultados obtenidos sobre los problemas que la situación de irregular ha causado con 

Ja autoridad. los vecinos y el vendedor muestran que son n1enores que lo que se podria su

poner en un principio. La percepción de los individuos entrevistados sobre estos problemas 

se reportan en tablas de frecuencia y se presentan a continuación. 

Por Jo que corresponde a los servicios. la mayoda de los entrevistados (56 º/o) maniícstó 

que no tuvo ninguna dificultad para obtener el agua por su situación de irrc:gular. otro grupo 

(30o/o) rncncionu que tuvit:ron problemas n1cnorcs o lo consideran como parte nom1al de las 

condiciones que viven en este tipo de asentanlientos: 

"No por lo irn•¡.:ul.1r no (chliculrad para ohrcn~r aguu). aunque s1e1npr.: 

lo henros hec:ho sabiendo que cril irr..·gular. Una l'~Z e11 una audiencia 

rt•porté que lwhiu una fi1ga d._• agua en 1'/alpuc111c, les dijt.: que no era 

justo i¡uc no tcnüunos ni agua para ca¡¿_; y #.?/los tenían caba//eri=as, de 

uhi nos pusieron unos hhiru.111cs •• (indil'ÚÍllO nrirnero 8). 

Sólo un l Oo/o del total reportó problemas para la introducción de este servicio por dificulta

des con los vecinos. carecer de documentos o por las condiciones geográficas. En lo que se 

refiere a Ja construcción de la vivienda. la gran mayoría de Ja gente (86o/o) reportó que la 

uutoridad no los n10Iestó en Ja edificación y sóJo un 141% señaló algún tipo de problema.,. 

como se muestra en el cuadro núm. 39. 

ClfADR039 

PROULE!\JAS POR LA SITUACION DE IR.REGULAR CON 
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN POR CLAUSURAR O TIRAR 

ALGUNA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN 

No 
No. me cuide 
No. pagan1os un pcrnuso 
Si, por no rener permiso 
Sí, me clausuraron y nos arreglamos 
Si, querian dmero pero busqué asesona 

Totdl: 
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24 
1 
1 

JO 

80.00% 
~.33% 
3.33'}{, 
6.67o/o 

3.33% 
0.00~-'u 

100.00% 

'}6 acumulado 

86·~~. 

14'% 



El individuo que en el cuadro 39 indicó que buscó asesoría es una persona del grupo de más 

baja vulnerabilidad, con mayor nivel académico y mejor situación económica. De las cuatro 

personas que reponaron algún tipo de problema. a tres les sucedió en una ocasión, y única

n1cntc a una persona lo n1olcstaron en tres oportunidades. 

El 56'">/u de los entrevistados ha tenido que n1ostrar a la autoridad los docun1cntos con los 

que acreditan 1~1 posesión, en la mayoria de los casos ha sido personal del Departamento del 

Distrito í-"c<lcral (DDF) que regulariza la tierra y sólo en cuatro casos a inspectores de la 

Delegación y de !;:1 Tesorería. De lm, personas que lo mostraron. el I (J~~. afinna catcgórica

n1cntc que se les dio valor y al resto, no le han dicho. no sabe o reconoce que no le dieron 

mucho valor. La única pt::rsona que afinnu que sabe que no tiene valor los documentos que 

posee. es una persona del grupo de n1cdia alta vulnerabilidad que reportó que no había teni

do que n1ostrar los documentos a la autoridad. 

ClJADR040 

NECESIDAD llE MOSTRAR A LA AUTORIDAI> 
LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD 

l~i0 13 43.J':'Í. 1 
17 56.7% 

30 100.00".-ul 

VALOR OTORGADO A LOS A LOS DOCUl\tENTOS 
CUANDO HUBO NECESIDAD DE PRESENTAR.LOS 

Les dieron .,.alúr 
Los han acC'p1ado 
No me han c.l1cho 
No n1uchc valor 
se que no tienen valor 
No n:qu1cre respuesta 

10 

12 

16.67<;~. 

J.33%. 
33.33% 

3.33o/u 
3.33% 

40.00%, 

JO 100.oo'v .. I 

En general no existen problcrn.as <le carácter vecinal por las colindancias o el abasto de 

agun, sólo tres personas reportaron dificultad. como se muestra en el cuadro núm. 41. 
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CUADR041 

PROBLEMAS CON LOS VECINOS P'OR 
COLINDANCIAS O ABASTO DE AGUA 

Si tuvo problemas 
No tuvo probkrnas 

J 
27 

IU.O'Yo 
90.0o/o 

30 l00.00% 1 

Los individuos que tuvieron prublcrnas con los vecinos m.anifcstaron lo siguiente: 

• .. Con el vecino do! a1r-.is por que hi=o ,\·u h.Jrda lltl poco lorcida y nos 
ditnos cue111a qu1..• o!-'> taha nietido en nu1..0.\·Jro terre110 ·· (itidi\•iduo nrlm. 
18). 

• "Con 1..•I \'t!CltlO ele atrUs porqut;> hociu hu1110 y arrcljahu basura" 
(indivicluo núm. 4). 

• "Sí, tenernos proh/.:mcu, la vt!cina venclíú la parte d~ atrás de su te
rreno, do11d1.• yu estoy. a 111: no nu.: pasa el asru1, para <!Vitar roces 
nueslra t!lltraclu ,.._..por acU urriba" (indn·iduo núm. ~7). 

De las personas que manifost<.uon problemas con lo!:i vecinos sUlo una los calificó de frc

cuentes9 en los otros casos sólo fue una dificultad csporil.dica, como lo n-iuestra el cuadro 42. 

CUADRO 42 

FRECUENCIA DE LOS l'RODLEl\'IAS 
REPORTADOS CON l.OS VECINOS 

Frecuentes 
Esponidicos 
No requiere re~pue!>ta 27 

3.33'!'Ú 
6.67°/o 

90.00'Yo 

JO 100.00%1 

La gran rnayoria de la gente reportó no haber recibido c;:ilificativos por vivir en una situa

ción de irregularidad. sólo dos personas sci\alaron que sintieron rnolcstia9 en un caso cuan

do para delimitar su lote era necesario tirar una cisterna y otro cuando trainitó el agua y le 

dijeron ••quién le mane/u irse e: un lugar donde no hay escrilt.trczs". 

ClJAr>R043 

CALIFICATIVOS NEGATIVOS RECIBIDOS 
POR ENCONTRAR....;;E EN UNA CONDICIÓN 

DE IRREGULARIDAD 

l Si han recibido 
No han recibido 

l35 

28 
6.67",.ul 

q).j'.J'?<, 

30 l00.00% 1 



Únicamente tres ( 1 Oº/Q) de las 30 personas entrevistadas .. reportaron problemas con la per

sona que les vendió el terreno. cotno se n1uc~tra en el curtdro nüm 44. 

CllADR044 

l"ROllLEMAS CON LA P .. .:RSONA 
QllE Lt: "\'E.:'°'llllÓ Et. TERRENO 

No tuvu problenu 
Si tuvo probknM 

n 
3 

<JO.O%, 
10.0~';.. 

JO HlO.oo•:.-;.. 

Til'O UE PROULE.'\lA REPOllTAUO CON EL 
VENDEDOR DF.L TERRENO 

Porque 110 c11trcgú el papd que 
amparaba el pago 
Porque no cnuc~ú la c~cr1tu1a al 
tcmunar de pagar 
No requiere rcspuc~ta 07 

30 

En resumen. los problctnas causados por la situación <li.:: irregularidad en la tenencia de la 

tierra con autoridades, vecinos o con la parte vendedora <lcl terreno son percibidos sólo por 

algunas de las personas entrevistadas. !\1ayoritariamcnt.: no resienten haber recibido califi

cativos despectivos por el hecho <le ser irregulares. /\.. pesar <le que en un pritncr momento 

se puede suponer una relación sumam.cnte conflictiva con las autoridades. las respuestas 

muestran que en general los entrevistad.os asu1ncn dichas relaciones corno nonnales~ en tos 

términos de su situación de irregularidad. 

b) La pcr·ccpción de ric~gu en hl irref!ularidad 

Conocimiento de que el lote era iTregular al momento de la compra. 

El 43'% de los entrevistados n1anifcstó que !-;abia o ir~tt..tia que d lote que compró era irregu

lar. otro 27~/ó desconocía esta situación. y sólo una tercera parte (30o/o) tenía la convicción 

de que no era irregular ya que argumenta que compró directamente de la asociación que ad

quirió el predio o porque quien le vendió le mos.tró escrituras o el número de éstas. Vivir 

arri1nados. tener una fatnilia nu1ncrosa y dificultad para rentar son algunas de las razones 
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aducidas para que un 23% buscara una alternativa propia; otro 20 % vio la compra del lote 

como una oportunidad. y a pesar de que esta situación tainbién la adujo una persona de muy 

alta vulnerabilidad. generalmente fue expresada por Jas personas de media baja a muy baja 

vulnerabilidad. 

RAZONES l"ORLASCU~SE 
COMPH.Ó EL 1."1'.:RREf'iO A PESAR 
DE SABER QUE SE ENC..UNTRAB.A 

&""'l UNAsrn.JACJÓN IIUt.EGUl.AR. 

Por necesidad 
Para tener un p;itrimonio 
Era una oportunidad 
Accpcó la situación 
No requiere rC'spucsta 

Tolal Frecuencia: 

Posibilidad de desalojo 

Muy 
Ali• 

3 

CUADR045 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

s 4 3 TOTAL 
Alta Media l\fedia BajK l\luy Free. º/.• 

Alla Baja Baja 

23.3•"/o 
6.1•v. 

20.0°/. 
2 6.7% 

13 43..3 

12 4 4 30 100•/ .. 

Como se muestra en e1 cuadro de resul1ac.Jos núm. 46. en relación de su situación de irregu

laridad. un 36o/o de Jos entrevistados sc11ala que piensa que puede ser desalojado de su Jote. 

un l 0°/o tiene dudas o lo piensa vagamente y et 53º/ú respondió que no piensa que este he

cho pueda suceder. 

Todo5 Jos individuos de los grupos más vulnerables (111uy alta y aJta) no piensan que los 

pueden desalojar~ sin embargo esta preocupación esta latente en los individuos de media 

baja a muy baja vulnerabilidad. 

El tipo de respuesta también cambia. micnu as en las cuatro categorías de mayor vulnerabi

lidad (de muy alta a media alta) Jos individuos se concentran rnayom1cntc en las respuestas 

desde ··110, basada en cond1cio11es documentales o rnatcriales a \•agamentc alguna vez ... Jos 

individuos con menor vulnerabilidad se concentran en las respuestas de .. si. sin argurnen

tos .. para abajo. 
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También es relevante qui! SI! utilicen argumentos de modo di! afrontamiento dirigido a la 

emoción en grupos mjs vulnerables y que en )us de nicnor vulncrahilic..lad ~can dirigidos al 

problcn1a. Esto es un pcnsatnicnto constante en el 6.6~,.,º de los casos y csporüdii.:o en el 

10~~. 

CUADH0--16 

GltUPO DE VULNEH.AUILIDAD 

PEH.CEl'CION SClBlU: 1-"\ 

POSIBILIDAD DE llFSALO.JO 

No l.1 percibo:. rcs.pucs.1-t b.:.i!.Jda l.'ll 
evidencias docun1cntalcs u n1atcr1.ilc'> 
No 1a ·p·c·r·Cibc. u.1iJ17...a ar~i..;.mcntos de 
n1odo de afruntarnicnto <liri~1du .:.i la 
cn1ocion 
NO- ¡a··pcr·cihc~ ~111·a·rgu·mcnw" 
oü·da... .. . . . ... 
"\iii!;i:i~l~nlc á"1gUná ..-c...: 
SI" 1~: ~C-~~-¡~c~· siñ áigum..;n-io~·· 
SI l.:.i pCrc.1bC, Con argU;11cn1u;, 
de derrota 
s1~ ·ct;n··arpiinc·m·o ·de- c~1rar:cg¡.:i d;.; 
afrontamiento dirigida al problc:rn~1 
sL·i1e-·11.:sado··a· ~c"iltir· ese 1e1¡1;;r···· ·· 
N·o··se Prci!"üiltó ··· ····- - · · ···· ··· ···· 

Total F~·ccuenc1a: 

"' .\l.T.\ 

1 

1 3 

1 

Al.l.'\ 

1 1 

'\¡U•'\ 

1\1.T\ 

2 

3 1 12 

Pago de impuesto prcdial a pesar de la irregularidad. 

,.~~ 1 ' '"' 1 
ti.U\ 

·~- UU• 

4 

5 

·f. 
... 

1 
·¡ 2 

... 

.. 
1 4 

1 3 
·¡· 1 

¡· .. 
1 ····2···· 

5 1 4 1 3 1 1 30 

13 . .3 

16.7 53.3°/. 

·23:5 .. .,.., 
··3:3•/~ .ú).OU/¡," 

6.7°/ .. 
13.Ji./~ 

3 . .3º/• 

IO.O•/o 36.6°/ .. 
3:3"~~-

·¡;::,·;;¡_;· 

100•/· I 100•/.1 

En relación al pago dd impuesto pr..:<lial. :!ó individuos (87°/o) lo hacen y 4 individuos 

(13~ó) no lo hacen. Entre las causas que- se sci\alar-on para realizar esta contribución. sólo en 

un 33~'0 de los casos se reportaron respuestas que tienen que ver con un modo de afronta

miento dirigido u la reducción de percepción e.Je riesgo. como se muestra en el cuadro núm. 

47. 
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RAZ.DNES DE PAGAR PREDIAL 
AUN VIVIENDO EN ZONA 

IRREGULAR 

Modo de afrontamiento dirigido a la 
reducción, percepción y riesgo 
·Rcspuesta·a·ü·na-dc;;:;¡;;:.-da«;·xtema---·-····· 
·No .. ma;;·¡¡¡¡;·sca··¡ñ·¡c·ñc·¡ó·n····-··-·---···· ···· -- ·· 
·Ñ·o··;.e·qu¡e·;.·e·~cspües·¡;¡········--

·No--s·e· PTCP,-ü"hió"""•·-··--·----- . 

CUADR047 

El problema de la carencia de escrituras 

1 4 

% 

JO 33.30/. 
···--··-¡--¡ 36~7-0k" 

·········7 2:i".:Jo/.-.· 
·········¡ ---~j~5;;;.-.· 

·········¡ ···-------·-3·~:3"0;; 

3 1 30 1000/c.1 

Respecto a los problemas que ha causado a la fan1ilia el hecho de no conmr con la escritura .. 

como se muestra en el cuadro núm. 48, el 73o/o de los entrevistados contestaron que no per

ciben problema alguno. mientras que un 10º/o Jo percibe como amenaza con implicaciones 

para el futuro y casi un 17% lo sc11.ala como un drulo causanle de perjuicios. 

CUADR048 

PROBLEMAS CAUSAIX>S A LA 6 4 3 2 
FAMJUAPC>RCAltECEH.DE Muy Alta Media Media Raja Muy % 

ESCRm1RAS Alta Alta Baja Baja 

No percibe problemas causados 9 22 73.3''/• 
Amennzn, prevé implicaciones para 
el futuro 3 10.0•/. 
Dafto. un hecho que causó perjuicio s 16.7~. 

Total Frteucncia: 3 1 3 12 1 4 30 l00•/.1 

Es relcvante9 que los individuos del grupo de 1nás alta vuJnc:mbilidad no reportan problema 

y que en crun.bio sujetos que se ubican en grupos menos vulnerables hayan tenido incluso 

dM09 mismo que ha sido ocasionado por lo siguiente: 
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"'Sl. cueslione.<> de c1n·idia entn.• Ju pun·ju """" nuí.'> "'finc.lividuo núm. l 2J. 

'"Si. 1111.! pasú uu ucc1dcntc y teníu un tU!~oc1<J. cu1uo no 1e11iu e.\Critura.\· 
nu pude ohf('lh!r 1111 prJ.1lc11110 .\.' 111e fui rara. abujo uhoru t!~IPY tnuy fila/•· 
(i,,dfriduo 11úm. / 5} . 

.. Sí. r1us Ita frenado la 11hH·ncuí11 ch· cr._;dito.\. /u co11\tr111...·cíá11 '"(individuo.\· 
núm. 27 v 30J 

Por otra parte. y como !:>e íCt1cj<:.l cn c-1 cu~H.líu nú1n. 4'1, el 30tVo de los entrevistados no n:

cuerda hechos en el que sc haya píOdtH.:ido inL1uictu<l poí ta carencia de las escrituras. 

mientras que otro poreentaj..: sitnilar del 301
Vil si n:portú situaciones de daño o unu.:na;ra. 

Otro 33"h• se distribuye en n.:spucstas que tienen que vi.:r con afronta1nicnto dirigido a dis

minuir el tr~tstorno c1nociona1. o n1anificsta inquietud o tristc:;r..a por incongruencia con la 

meta. Es in1portantc recalcar la presencia de tnani t"'cst~c iones cn""locíonalcs cu las respuestas 

de lo.s entrevistados. que en este casn particubr exll.::rnan sentinücntos de inquietud y triste-

za. 

HECllOS RECORDADOS PORNO 
TENER ESCR.ITl.JRAS 

No. ninguno 

~~~¿~~::;:;c:·-:~.~·tIIi~~=~~~~~~~ 
Afrontnmiento dirigido a la emoción 
para disminuir trastorno emocíon:ll 
Inquieto 
Tristeza 
No requiere respuesta 

CUADR049 

GRUPO DE VULNERABlL1DAD 

13.3•/. 
16.7•/. 

3.3•/. 
6.7•/. 

____ T_o_tn_l_f_·r_c_cu_c_n_c_i•-'---~' \ 3 \ 3 12 5 1 4 1 3 1 LI _3:;.c0:;__ _ _.:1..:0.;:;0.;."/o:..JI 

Para un 50o/o de la gente es causa de preocupación o inquietud carecer de escritura y esto se 

manifiesta en todos los grupos a excepción del que tiene la n1.ás alta vulnerabilidad .. para un 

16c% significa runcnaza y esto lo sei\alan <le un :!5°/o a un 33º/o de los individuos que se en

cuentran en los grupos de media alta. baja y muy baja vulnerabilidad. lo antes señalado se 

refleja en el cuadro núm. 50. 
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Es importante hacer notar que el 70o/o de Jos entrevistados manifestaron preocupación sen

timiento de amenaza,. inquietud y enojo. asociando esta situación con emociones. 

CUADRO 50 

PREC>ClJPACIÓÑ O ENCl.JOS POH. 
LA FALTA DE ESCRrnJRAS 

Sin embargo. al cuestionarse sobre alguna situación en que el sentimiento de preocupación 

o enojo se produjo (cuadro mim. 5 I ), casi un 50% sc11aló situaciones de amenaza o drulo 

relacionadas con la ausencia de la escritura y esto. de nueva cuenta se manifiesta en todos 

los grupos de vulnerabilidad a excepción de los individuos de la más alta desventaja social~ 

quienes señalaron no tener temores o estar confiados en que se va a lograr_ 
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RECUERDO DE SITUACIONES 
CUANIX> SE DIERON 
SENTIMIENTOS DE 

PREOCUPAOÓN O F-~0.10 

No. nunca ·oatio··y .. amenw··· .. ···· 
-A·mmm·rc¡-acroñada·coñ-ñOve-dad 
de llTcgu1aridad ·Amcnaza·re1ac·¡oñaaa·c·o·n .. ia····· 
im:gutaridad 
N·c; s:c··pu<;~~¡¡;·c·¡~sYr;c~r··· · 
No··;:~qü¡·é·r·c ·r:c~pU~~1a 
i'iO ~·é· p¡.·cgu·n16 ···· · · · 

Total Frccucnc:iu: 

CUADROS\ 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

L-~·_:_y_.._A_lt_•.......__M_e_d_ín......._M_:_d_l•_.._ll_;_j_•_.._~_1_u_y~l~~~L Alla Alta Baja Baja . 

:::::;:==h=.::;:7.;:Yo::: 

~ ... 

4_ ....... ~ ...... . 
.. :'.! 

........ ···:::L: .. 
1 

2 ...... ~ . ·····, 10 33.3•/. 
. .. i ··~i::iDJ.. 

11 j(,j;¡,D/ • 
1 I~.3°/~· 

'---'3_,_l --=3_...__;•"'>_.___.;__.__-'4-'--3'---'' 1 30 

En rclaciún a la prc:g.unta directa sobre d tcn-ior o la preocupación causada por la carencia 

de escrituras (cuadro 52). el 30~~ manifestó no haber tenido dichos sL:ntimicntos. 

De igual tnaucra que ~n pregunta..""> anteriores. de! las tres pc:r~onas clasificadas coni.o de la 

más alta vulnerabilidad, dos de ellos manifcstan..m que c:n ningún momento sintici-on temor 

o preocupación y la otra expresa una respuesta que denota e.xpcctativa de resultados. 

Por otr:::. parte. un poco mas del 43~/ó lo asocia con un sentimiento de amenaza relacionada 

con la incertidumbre de la irregularidad. y un 3.3~'0 con la amenaza relacionada con la no

vedad de la regularización. 

Un 6.7o/o de los entrevistados manifiesta unn amenaza más relacionnda con la situación de 

ambigüedad. De cualquier fonna.~ un 53 1% de la muestra califica en términos de amena.za la 

situación de carecer de escritura. Estos datos se pueden obsen-·ar en el cuadro núm. 52. 
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CUADR052 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

6 5 4 3 2 
Muy Alta Medi• Media Baja Muy 
Alta Ah.a Baja Baja 

No. en ningUn momento 
·xr;;·cñaza·re1acioñad.ii·c«>ñ 

2 3 .... l ·-··· l ·····-~---· 
inccrtidumb..-e irregularidad 
·A·mcñm-ñ:"lac·¡·o~adii··co·n·no.;;c·da·J··· ·· 

l 6 ....• ~. ... .... :?: ... ······-~-~---- 43.4•/. 

de la n:gularización ·--~---· .. ~.:~-~(~ .. 
·Amcñw·n;-¡ac¡onad~··c·o·n·s·ítuac-¡¿n·-·· · 
de ambigUcdad 
··EXP«tai·¡v·adc·rcsurm~:¡o·s········ 

l 2 6.7•/. 
. ···-¡-- .. .. ··-¡--· ··53·a;~--rrcocu·pacióñ ............................ . .. 

l ·······-¡-·· 3:3•;-~ 

·N·o··rc«¡-üic·rc·ñ;spüe·s·w. ·····¡ ... ·······2······· .... ·3 ·····-······To•;..·· 
Total F..-~ucncia: 3 3 12 5 4 3 30 100•/. 

La preocupación por la falta de escrituras es constante para un 2:3o/o de las personas entre

vistadas y par.a Wl 30°/o sólo es esporádica; 36~0 no requirió respues~ y para el resto. un 

entrevistado manifestó una respuesta que expresa una forma de afrontatniento dirigida a la 

emoción y en otros dos individuos o no se preguntó o no se pudo clasificar lo que contesta-

ron. 

Para identificar qué causa amenaza en la situación de irregularidad. se analizaron las res

puestas que en este sentido manifestaron los individuos en las preguntas nWn. 17 y de la 23 

a la 26 y se encontró que se percibe amena.za. o peligro por lo siguiente: 

• En la ntayo..-in de los casos (56o/o) por- estar en una situación de inscgu

l"ldad: se valora fundamentalmente que en el lote tienen todo su patri

monio, que construyen su cnsa con incertidumbre y que este esfuerLo 

puede quedar incompleto y se dejan problemas n la familia. En algu

nas de estas respuestas !>e evidenció la preocupación por un desalojo, 

incluso individuos que habían reportado que no habían pensado en 

esta posibilidad, pcsteriom1entc sefialan que tienen temor de que esto 

pueda suceder (individuos 8 y 25). 
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• Olro 16% teme modr y dejar los papeles sin aHcglar: se sienten afec

tados cuando se enferman, por su avanzada edad o ~irnplen1en1c por la 

prcocupac ión de que algo les pueda pasar. 

• Un 14o/o se1laló situaciones de amenaza que están relacionadas con la 

regularización, en este caso se manifiesta gran preocupación por el 

costo de este procedimiento y en menor proporción por el tiempo y los 

tr<imites. 

• El 14% restante sc11ala divcna!-. cau!.as tales como el deseo de tener 

los papeles en regla. que el inmueble cstC demeritado en su valor, en 

otro por ambigüedad en la. situación y en un caso se scl\ala un proble

ma particular de carácter vecinal por la scrvidurnbrc de paso. 

Al hacer un balance <le la. percepción de riesgo de la situación de irregularidad en Ja tenen

cia se puede señalar que en general el grupo de entrevistados sí manifiesta una percepción 

de riesgo frente a esta situación. traducida conio una amenaza que provoca emociones de 

temor, preocupación e inquietud. 

Por otra parte, el hecho de que sólo un 30'Vo de los entrevistados manifestara que al mo

mento de la compra tenia la firn1c convicción de que el lote no cr.i irregular, nos indica que 

el 70°/o restante tenía la certcz.a del carácter irregular del lote o desconocimiento de la situa

ción. de cualquier forn1a lo adquieren principalmente por necesidad o porque consideran 

que es una oportunidad. Se observó que un 46% si ha pensado en el posible desalojo o 

mantiene al menos dudas al respecto. El pago del prcdial a pesar de la irregularidad del lote 

es una forma de legitimar su propiedad. dirigida a reducir el riesgo. 

Finalmente. la falta de escrituras no ha causado problemas en el ambiente familiar. pero una 

mayoría observa esta situación como fuente de an1enaz.a. incertidumbre y ambigüedad que 

ocasiona emociones distintas como inquietud. preocupación. temor. tristeza y en algunos 

casos enojo. 



e) La percepción de riesgo en la regularización 

Como fue explicado con anterioridad se distingue entre la situación de irregularidad y el 

proceso mismo de regularización. en la medida que son estados o situaciones que los indi

viduos perciben y afrontan de n1~mcra di:-;tinta. En esta parte se realiza el análisis de los re

sultados obtenidos en las entrevistas sobn: la pcrcr.::pciOn d~ riesgo en el proceso mü.1110 de 

regularización 

Novedad y dificultad del procc::oo <le regularización. 

Para la totalidad de los individuos es la prinl.era vez que se encuentran en un proceso de re

gularización de Wl inn1ucblc. En el ca.so de 28 de los entrevistados~ que representa un 93o/o 

del total. se infom1ó que no sabían qué hacer cuando cmpc:z.aron a buscar la regularización. 

Consideran que la rcgulari7.ación es dificil un poco más dd 56°/o de los casos. otro 200/o se

ñala que es medianamente dificil y el resto no sabe o no especificó clanunente. Individuos 

de todos los grupos scíuilruon que hay dificultad. a excepción de las personas que se ubican 

en el grupo de más alta vulnerabilidad y que no saben o no especifican clar.unentc. 

GRADO DE DIFICULTAD DEL 
PR<X:ES0 DE REGULARrLACIÓN 

Diflcil 
Regular 
Nos.abe 
No especifica claramente 

Total Frecuencia: 

6 
f\1uy 
Alta 

CUADRO 53 

GRUPO DE- VULNERABILIDAD 

s 4 3 2 1 l "IUTAL 
Aira Media Medía Baja Muy Free. 

Alta Baja Baja ~-=:::;:=::;:::::::;;~ 
17 56.7°/o 
6 20.0°/o 
6 20.0•/. 

3..3-Y· 

3 1 3 12 5 30 

Entre las causas por las que se considera que d proceso de regularización es: dificil, desm

can aquellos en los que se señala que no se cuenta con experiencia. udemás del tiempo re-
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querido. el gran núrncro de trámilcs y la dificultad para hacerlo individualmente, tal como 

se muestra en el cuadro núm. 54. 

CUADRO 54 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

:=:::::::::==:::===~=:::~~ 

La figura jurídica de- ta expropiación. 

1 

TOTAL 

_ Free. 

,, 
8 
2 

.. 
·2 
··3·· 

30 

13.3ª/o 
... iú.oª;~· 
- "2(,~7·-;~· 

¿·~7 .. Á. 
· 13:3u/. 

3:3ª/ • 
6~7·o;.; 

ió.00/~ 

El proccdin1icnto jurídico que se cn1plca para regulariz .. ar este asentamiento. era desconoci

do para el :.?:l (70%~) individuos, lo conocía supcrficialmcntt: 1 (3.3o/o) y tenían algún ante

cedente un poco más de una cuarta parte (26.7~ó). 

CUADRO 55 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LO 
QUE ES UNA EXrROPIACIÓN 

SI conocla 
No conocla 
Superficialmente 

)0 

::!6.7~ .. 
70.0C";O 
).)~,;. 

La expropiación es asociada con peligro por 7 (2.3l!,ó) individuos y 2 (6 1Vo) personas denotan 

en su rcspui:sta falta de dominio. este tipo di: respuesta se presenta en individuos de todos 

los grupos de vulncrabill<.fo.d (cuadro nllm. 56). Se rd~cionó esta respuesta con el nivel de 

escolaridad y se encontró que un mayor número de personas de las mejor preparadas aca

démican1cntc lo asociar. con peligro <.l existe falta de dominio, como se muestra en el cuadro 

nún1. 57. 
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CONcx::JMlENTO DEL 
SIGNIFICADO 

DE LA EXPROPIACIÓN 

Lo~.la-~cl~~~;_.if,·< 
~o~ falta de ~mln~·y .por lo 
tiinto. tis'"a.n:iCnaza. '.:·.::~ ";~~:.::;\ ~ • 
No lo íl!>OCia con el peligro 
No especifica claratncntc 
No requiere rcspue!>ta 

'--~~~T_o_••_l_F_r_c_cu~c~n~c~••-'~~~~' \ 3 

CUADR056 

3 1 12 

CUADRO 57 

5 

·:;::· 2.3.3•/. 

~(C~~7.;. 
6.7°/. 
3.3D/a 

18 60°/u 

30 100°/ .. , 

Las personas que asocian con peligro la expropiación~ reportaron en diversas formas que 

ésta era una medida a travCs (.k la cual las autoridades gubcnmn1entalcs quitan el terreno a 

la gente para realizar obras. No obstante que el personal de Dcpa.rtaincnto del Distrito Fede

ral ha dado diversas pláticas para infonn.ar ~l la gente del ascntanlicnto la naturaleza del tipo 

de expropiación que ~e aplicara. resulta relevante que e\ 63~0 de los entrevistados reporta

ron que no saben. o por sus n:spucstas se denota que hay falta de dominio y aún lo asocia 

con peligro una persona y esto se m.anificsta por individuos de todos los grupos de vulnera

bilidad; sólo un poco mús de una cuarta parte dt: la gt!ntc no relaciona este procedimiento 

con peligro o confin porque tiene expectativas de r..:sultado, como se muestra en el cuadro 

núm. 58. 
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CUADRO 58 

GRUl"O DE VUL.NERAHILIDAI> 

CONOCIMIENTOACl"\JAL 6 5 4 3 2 

1 

TOTAL 
SOHRE LA EXPROPIACIÓN Muy Alta Media l\1edia Ha ja Muy Frirc. % 

Alta Alta Raja Ha ja 

No lo asocia l:on peligro 6 20.0•/. 
Confia tiene expectativa de 1c::.ultado::. 6.7º/• 
Pensaba que no se iba a c"'propiar 3..3º/. 
No sabe 2 7 23-3º/• 
Denota falta de dominio 2 4 11 36.7º/. 
Asocia con peligro 1 3-3º/. 
No requiere respucst:.i 6.7•/. 

Tolal Frecuencia: 1 3 1 3 12 5 1 4 1 3 1 1 30 100•/.1 

Las personas que sci\alaron que nu suben. ticncn falta de dorninio o asocian con peligro 

ofrecieron respuestas con10 las siguientes: 

No saben: 

·•.ttu.J..·poco rL'altnL'lltL', ux/aJ..·fr.1 no acabo de t•n/ender .. (individuos num. 

IS. 11, 2). 

"',\'o ht! particip~do, la qut• \.·u!".\ mi e.\pu.\·u"'(individuo niun. 17). 

Falta de dominio: 

.. En lasjuntus nos d~jeron lo que nos con\'cnía. pues ya entre te>dos deci

dimos lafornia en lu que..· .n• vu a hacer"'(indiviJuo nUm 6). 

Asocia con peligro: 

.. Sacar a la gen/e y lus 111and...in a otro !adu" (individuo núm. 2). 

La mayoría de la gente (76°/o) no conoce a personas que hayan tenido alguna experiencia de 

regularización. el 16.7<!/o si conoce y lo asocia con una experiencia positiva. el resto. 2 indi

viduos señalaron respuesta que no fue posible clasificar. 
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Acciones para regularizar 

Si un amigo o pariente buscara escriturar. el entrevistado le aconsejaría en la mayoría de los 

casos (53.3°/o) que se acerque a la autoridad, en segunda instancia que se acerque a su co

munidad (20º/o) y 2 (6.7°/o) individuos manifestaron que a ambas partes. a la autoridad y a la 

comunidad. El resto nlanifcstó (13o/o) que luche. que busque la legalidad o bien no le acon

sejaría nada (6.6°/o). 

Dieciocho personas (60o/o) expresaron que han intentado regularizar varias veces o desde 

siempre. y casi una cuan.a parte señala que es la primera ocasión. 

CUADR059 

NUMERO DE VECES QUE HA INTENTADO 
REGULARIZAR SU TERRENO 

No lo ha intentado por- si misma 
Es la primera vez 
Algunas veces 
Desde siempre 

5 
7 
14 
4 

30 

16.7o/a 
23.3~"ª 
46.7% 
13.3% 

En el pasado tuvieron una actitud activa por solucionar el problema el 60o/o de la gente 

(cuadro núm. 60). sin embargo ahora el 70o/o señala que acude ante las autoridades. se in

forman. asisten a las asambleas. en cambio antes. tenía una actitud pasiva el 40°/o de los en

trevistados y ahora sóJo llega el 16.7~ó. como se rnucst.ra en el cuadro núrn 61. 

Quienes se mantienen todavía en una actitud pasiva indicaron que no han hecho nada o que 

sólo proporcionan datos a quien los visita. 

CUAOR060 

ACCIONES ANTERIORES PARA LOGRAR 
LA REGULAR17..ACIÓN 

Actitud pasiva 
Actitud activa 
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CUAOR061 

ACCIONES AC..IUALES PARA LOGRAR 
LA RF:.GUl.AH.IZACIÓN 

Actitud pasiva 
Actitud activa 
lncomprcns1hlc l.t rc~pllC'>la 
No requiere rc~puc~ta 
No se pregunto 
No puede hacer n¡¡d;t c~lil 
cnfcm1a. no tiene dinero 

21 
1 

ló.7%. 
70.0º"º 

3.J 0 a 

.3.)D/D 

J.3% 

J.3~0 

100'%.f 

En general (90°/o) existe unu actitud n1uy positiva en la búsqueda de la rcgulariznción. so

lamente dos personas !.cñalaron que se h¡in :-;cntido derrotadas al tratar de alcanzar este pro

pósito. estas personas se ubicun con los grupos de media haja y baja vulnerabilidad. 

CUADR062 

SENTIMIENTO DE DERROTA AL HUSCAR 
LA REGULARIZACIÓN 

Sí me he sentido derrotado 
No rne he sentido derrotado 
No requiere respuesta 

27 
1 

30 

6.7o/o 
90.0% 

3.Jº,-ó 

Respecto a los scntin1icntos que les ha generado el procedimiento de regularización. y como 

se observa en el cuadro núm. 63, si bien 6 individuos (20o/o) señalaron respuestas que de

notan amenaza, en la mayoría de estos casos no es por el mecanismo que se empicará para 

regularizar. en realidad es por continuar en la irregularidad. n t:xccpción de una persona que 

teme los electos dcJ procedimiento y que expresó Jo siguiente: 

.. Sí r11c preocupa. como lo ... · papeles no están a mi nombre que tal si 

salen a nombre de él y me corre .. (individuo núm. 16). 
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SENTIMIENTOS QUE HA 
PROV<X:AIX> EL PRcx:&.~ DE 

REGULARIZACIÓN 

Nada 
·xri:¡c;¡:¡aza·po¡:·c·o·nün·üar·c·on··1a··· 
irregularidad 
·rr:~oc~-p~dóii ..... · 
"EX~Ctaüva·dc·rt;SUiiildOS"""" 
sen¡¡¡.n·¡c·n¡·os··p¡acc·n¡·er:os· an·1t; ·¡a··· 
posibilidad de loj.!radu 

Tot.1111 Frc-cuencia: 

b 

Muy 
Alta 

3 

1 1 3 

CUADR06J 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

4 3 2 

1 

'lUTAL 
Alla Media Media Baju Free. % 

Alta Oaj111 

6 20.u•/ .. 

6 20.0o/a 
9 j[úJ"o/,"."" 

··35•;,;;· 

8 26.7°/a 

1 3 12 5 4 1 3 1 1 30 IOO'"/o 1 

Hay expectativa de resultados y refieren scntin1icntos placenteros por la congruencia con la 

meta el 30%1 de las personas entn:vistadas y esto se n1illlificsta en todos los grupos de vulne

rabilidad a excepción de la gente de inayor desvcnt;:1ja social. 

d) Evaluación primaria: la importancia otorgada a lu regularización y el grado de 

involucramiento de! yo 

La evaluación prin1aria permite al individuo calificar al proceso de regularización a partir 

de sus propios valores. creencias y compromisos. otorgándole un grado de importancia y l.ll1 

significado determinado. Esta calificución pennite identificar en primer término la relevan

cia otorgada a la meta de lograr la regularización en referencia a sus con1promisos persona

les. en segundo término la congruencia o incongruencia de sus esfuerzos para alcanzar esta 

meta. y finalmente el tipo de involucran"liento dd yo referido a los aspectos de identidad del 

yo o a los compromisos personales asociados con d propósito de ser reconocido como pro

pietario. 
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Relevancia e importancia de la rcgulari:z..aciún. 

Para el total de las personas entrevistadas la rcgulari;r~ción es im(K'lrtantc. En el 53.3°/o de 

los casos tiene gran importancia por expectativas que están relacionadas con situaciones de 

amcna;ra o a1nhigücdad, o una Ctln1binación de m11has condiciones. Otro 46.7~-0 de los en

trevistados scfi.alarnn que tit.!nc importancia por d cumplimiento de compromisos. modelo 

norn1ativo ( valon:s). o condicil-.ncs irnpuesta-.;. por el entorno o una con1bi.nación de Csta.s. 

Al n:lacionar la rat:ún de la irnportancia con el nivel sociocconúmicn (cuadro nUn1. 64). se 

observa que un n1ayor númcru de individuos <le quienes se ubican en el primero,. tercero y 

el sexto nivel señalaron cornpro1nisos. rnodclos nonnativos. condiciones impuestas por el 

entorno o una combinación dt.! atnbas. En c<.unbio un mayor núm.cro de individuos que se 

ubican en d segundo. cuarto y quinto nivel socicn:conórnico alto señalaron causas que tic-

nen que ver con a1ncna:/'...a. 

RA7..0NES POR LA...-'-iCUAl.ES ES 
IMPORTANTE ~ 

REGULARIZACIÓN 

Amenaza 
·:.\:m·b"¡g·üc·cb"ci" · 
Amc·naza:··co·mhiña·d~··c;;n·· 

.~P.!.~~.~-~-~~-· 
Compromiso 
·r:.11od~ra··n;;nnatí ... :¿1·· 
·s·on~:¡~·1~¡<¡·~-P~c~1~·pó·~·-¡~··cñto~.~~· · 
·¡.,:.fodc·10· OOnTiatiV·a· c"offib ¡f\adO.éon· 
condiciones impuestas por el entamo 

Total Frccucnc1n: 1 1 

?\1uy 
Baja 

2 .... .. 

í 

·¡··· 

6 

CUADR064 

GRUPO DE NIVl-:L SOCIOl::CONOMICO 

5 .. 
1 ~:_1-Alta Muy % 

Alta 

--~·-···· 6 

·····:i::·.·:: 6 53..3•/. 

1 4 .... .. ·e· 
j"" 5 46.7º/• 

2 

6 

1 7 6 1 3 1 4 1 1 30 100·/· I 

.r'\. continuación !:ic prcscntan algunas de las razones pres.entadas por los entrevistados en re

lación a la in1purtan<.:ia de la rcgularizaciún. Se mencionan algunas respuestas rdacionadas 

con atllcnaz.a. ambigüedad o una con1binación <le an1bas y otms a.<>ociadas con compromiso. 

modelo nonnativo. condición impucsta p<.1r el entorno. y finalmente algunas que son com

binaciones de las anteriormente expuestas. 
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Amenaza: 

••Es importante la rc.•glllari::ación porq"e uno 110 tiene la vida segura y para 

110 dejarle proble111a.'ii mc.h aJ~·lant~· " los qut.> se quedan de herederos" 

(individuo núm. 4). 

Ambigüedad: 

""Así ya pa.HJ11lo ... "' ser du1..>1ios·· (individuo núm. 2). 

A1ncnaz.a co1nbinada con ambigüedad: 

••Ya tiene uno 111ú. .. co1!fian=a. ya estU 111ús .\C!J:uro e.A• tener algo derecho'' 

(individuo núm. 8). 

Compromiso: 

ºPorque c.•s un /J<>rl'C.-nir 111ú~· .\eguro parrJ nul!s/ros hijus•· (individuo núm. 

18). 

Modelo nonnativo: 
"'"fu· que la regulur1::uciim es inda¡n.'11.lable .. (individuo núm. 20). 

Condiciones impuestas por el cnton10: 
""Para tener todos los servicio.\""' (indiYiduo núm. 6). 

Modelo nonnativo combinado con condiciones impuestas por el entorno: 
""Es un patrimonw y seguridad para lufiun1/ia"' (individuos núm. 1 O y 27). 

Evaluación de la congruencia alcan? .... "lda en d Jogro de la regularización 

Independientemente ( .. h.! Jus razones que motivan Ja regularilllción, en Ja gran mayoria de Jos 

casos se valora que ahora se vive mejor (80°/o) y un puco mejor (10'3-"á), Jo cual se muestra 

en el cuadro nütn. 65. La..s razones principales esgrimidas por el primer gnipo para conside

rar que se vive mejor son las siguientes: 

• Nueve persona<>: tcnctnos privacidad. no e::>latnos arrin1ac.Jos. ahora te

ncn1os un techo propill. 

• Seis personas: to<los lo hemos hecho en la colonia. tcncn1os servicios 

mejores condiciones de vida. 

• Dos per'>onas: antes no tenía ahora tengo que valorar. 

• Siete personas: sólo sc11alan que es mejor. 
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El J 0% que rcsra sc11ala. en un caso qlll~ era mejor a la calidad dc los :->crvicios a fo colonia 

donde vivía antes. otra que ahora hay prohlcmas ~ocialcs en la colonia que 01rucs no se 

vciun. pandilfcrismo, drog.adicciún, y una 1ntls !'>e rclicn: a una situación personal y scilala 

que cuando estaba !'>Ollero vivía 1ncjor. 

VALORACION DE l.J\.S 
CONDICIOi"ff-'i: EN QUE SE VIVIA 
Ai''liffl·:...'-i Y L\..'i C..-OSDICIONF..'i t:N 

LA.'iQllF: SF:\!JVE AllORA 

.~ho_r~ -~·s !lH:JOr 
Un poco n1cjor 
A"iiics Cril ~iiCJ~lr -._.¡1 la Calid.;.ufdc .. 
~crYicios 

Refiere. s1tuacil1n pcrsunal 

,, 
/\Juy 
Alla 

cr 11\Df<o 6."i 

GRUPO DE VULNEltAlllLJDAI> 

5 "l"tTIAL 
Alla l\h·di.a Medi.a Haja /\tuy Frc'-·· 

Alla Hu ja Ha ju 

24 
3 

1 .. 

Total Fn:cuencia: J ·~--~-~--~--~-~~-~ 3 1 3 12 5 .. 1 3 1 1 3(1 

~ ... 

HO .. /o 

1á~·· 

.J . .)'Y. 

~':3•/.: 
:.J.j"Oy. 

100•/.1 

Es significati\"o que en rodos los gn1pos de vulnerabilidad Ja nwyoría de los individuos se

ñalaron que ahora es n1ejor. 

Valoración de..· la justicia del precio pagado por el terreno 

Para identificar de qué n1anern se vaJorn el costo del terreno. se relacionaron las respuestas 

de esta interrogante con el ingreso f"an1iliar {cuadro núm. 66) y se encontró que el 43% con

sidera que fue mucho por rango de ingresos quienes Jo reportan a.'ií representan el 33~-ó de 

las personas que tienen un bajo ingreso fi1nliJiar. d lotnJ de los individuos con salarios in-

termcdios y sólo el l 6~ó de las personas que tienen altos ingresos. 

En contrnsti: para el 83.J % de las pcr.sona..s que tienen altos ingresos cJ pago del terreno tu

vo un costo regular y en este sentido se pronuncia el 33% de las personas que tienen bajos 

salarios. Paradójicamc11tc personas de bajos ingresos indicnron que ruc poco el costo. en ese 

tiempo o por las facilidades que hubo. 
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CUADR066 

INGRESO FAMILIAR V.S.M. 

VALORActóN DEL PRECIO 
DEL "JF..RRENO 

No sé 
Mucho 
Regular 
Poco en ese 1ic1npo 
Poco por la facilidad que hubo 

No sé 
Mucho 
Regular 

Total Frecuencia: 

Poco en ese tic1npo 
Poco por la facilidad que hubo 

18 3 3 

11.1°,.0 
JJ.J·~·o 100.0~o 100.0'Vo 
33.Jº/ª 
16.7~o 

5.6~/D 

100.0•/. 100.0'Y. 

Valoración del grado de esfuerzo para constntir la vivienda 

6.1 o+ 

6 

16.7~.¡. 

83.3"% 

1 TOTAL 
Free. 

13 
11 
3 

30 

6.7•/. 
43.3•/. 
36.7•/a 
10.0°/o 

3.3u/,. 

IOO'Ya 

Construir la vivienda ha sido un gran esfu~rzo para la rnayoria de la gente 83.3o/o y esto Jo 

manifiestan todos los grupos desde muy alta a muy baja vulnerabilidad. Consideran que es 

un esfuerzo regular el 6. 7o/o y se ubica esta respuesta en los individuos de muy alta vulnera· 

bilidad y media baja. 

CUADR067 

GRUPO DE VULNERABILIDAD 

V ALORActóN' DEL ESF'UER.ZO 6 5 4 3 2 
PARACONSTRUIRLA VlVIENDA Muy Alta Media Media Baja Muy "'· Alta Alta Baja Baja 

Fue mucho 2 

1 

2 12 

1 

4 25 83.3•/. 
Regular 2 6.7•/. 
No es posible clasilicilr 111 respuesta 3 10.o•A 

Total Frecuencia: 3 1 3 12 5 1 4 30 1009/.1 
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Dos terceras partes de la gente manifestó que este csfuerL.o seda muy dificil de repetir. lo 

intentarían 4 personas y con.siderun que lo podria repetir 7 individuos (2:3.3°/o). Al relacio

nar t.!Stas respuestas con el gn.ipo de edad con el que se clasificaron los individuos (cuadro 

núm. 68). se observa que la n1ayoría de las personas dc todos los grupos de edad lo cstitnan 

muy dificil. In intcntarian sólo adultos y es un esfuerzo repetible para individuos de todos 

los grupos de edad. aunque en menores propun.:ioncs que los que maniJCstaron que es nn1y 

dificil. 

VAL.OHACI N DE LA. POSIUIUDAD 
DE VOLVER A REl>F:TtR EL 

ESn.JF.RZO PARA CON-C.,-ntUIRSU 
VIVIENDA 

No, e!> muy d1l1cil 
s; 
Lo intentaria 

Total Frecuencia: 

No. es muy dificil 
SI 
Lo intentaría 

Cl/ADR068 

GRUPO DE EDAD 

VIF-10 ADULTO JOVEN 

6 6 

3 

" 18 3 6 

75.0%. 53.8% 66.7~-0 

25.~ó IS.4~i. 33.3~0 

30.8"/o 
100.0•/. 100.0•/. IDO.Oº/,. 

Evaluación del involucramiento del yo (compromisos personales) 

TOTAL 
Fre:c. 

19 
7 
4 

311 

% 

63.3°/. 
23.3"/o 
13.3•/., 
99.9°/. 

Se solicitó a los individuos priorizar los 1notivos personales que se verán satisfechos al re

cibir su escritura y considerando el total de b.!i respuestas, se ticnC' que los 1notivos que se 

señalan en la prin1cra prioridad está relacionada con n"?odclos normativos en un 43º/o y con 

significados que tienen que ver con disminuir el riesgo el 50°/o; en la segunda prioridad~ el 

modelo normativo y disminuir riesgo tiene la misma proporción (33%) y ya aparece la re

valoración del inm.ucble en individuos de Jos grupos de vulncrnbilidad intermedia~ lo antes 

señalado se muestra en el cuadro núm. 69. 
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El mayor número de individuos ubicados en los tres primeros grupos de mayor vulner..ibili

dad señalaron motivos relacionados con distninuir riesgo. en can1bio es en sentido contrario 

en los grupos menos vulnerables de 1ncdia baja a muy baja. predomina obtener la escritura 

para satisfacer un modelo norn1ativo y en segunda instancia disminuir riesgo. 

Un 30o/o de los individuos presentaron un pu.trón constante para la primera y segunda prio

ridad o bien las respue~tas están relacionadas con disn1inuir el riesgo o con un modelo nor

mativo. Los individuos 4. 13. 18 y 30 señalaron disnünuir d riesgo en wnbas prioridades; 

en cambio los individuos 6. 17, 20. 21 y 27 identificaron un modelo normativo en runbas 

prioridades. A continuación se expresa Wla síntesis de las respuestas obtenidas sobre el rno· 

delo normativo. la disminución del riesgo y la emoción por congruencia de metas, mismas 

que se presentan en el cuadro núm. 69. 

Modelo normativo: 
l. Dt:manda cultural: tener o dejar un patrirnonio a los hijos 
2. Demanda cultural combinada con condiciones impuestas por el entor· 

no: seguridad en el patri1nonio, no rentar. 
3. Recompensa personal: satisfacción de obtenerlo. como recibir un tí

tulo. 

Disminuir riesgo: 
4. Reducir runcna.za: saberse seguro, que no lo desalojen. no dejar pro

blemas. 
S. Reducción de ambigüedad: ser reconocido como dueño, que no digan 

que está irregular. 
6. Eíecto Psicológico ni reducir riesgo: tranquilidad. 

Emoción por congruencia con la meta: 
7. Felicidad 
8. Rcvaloración del inmueble 
9. No se pudo concentrar respuesta. poco claro o sin respuesta 
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CUADRO 69 

MOTIVOS PERSONALES QUE SERÁN SATISFECHOS 
AL RECIBIR LA ESCRITURA 

(Por prioridad y grupo de vulnerabilidad) 

PRIMERA PRIORIDAD 1 SEGUNDA PRIORIDAD 

GRUPO DI.:: 11.._Ul..0 (~U< L1'LULN 1\.1.X:Cl.O I~ fU:VAJ.(_flALll_.N NJ~IUJO 

VULNERA ~ """"" l'.l_.i,-..1ATT\·U HJIXU 10.f:'l'.ftilULJ: CU-.C~TlU\R Y SN 
OILIDAD n-.u Rf~l[STA 

1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 (> 9 

• • • • • • • • • • • • • • • • Q • • 10 • • • • • • • 
'" • • 
17 • • • • 
" • 
20 • • • • • • • • • 25 • 26 • • • • 
29 • 30 • • 

TOTAL: 9 1 3 8 6 1 6 1 3 4 4 2 3 7 

43"Yo so•/ .. 7•/o 33..J~"- 33% 10•/ .. 23.3~. 

30 30 
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Adicionalmente se interrogó f"especto al significado que tiene para eJ entrevistado y su fa

milia obtenc,- la escritura. Considerando el totnl de las respuestas. se obtuvieron porcentajes 

similares en cJ significado que tiene obtener el testimonio para el entrevistado y lo que con

sidera paru su núcleo familiar~ estos resultados se expresan en el cuadro núm. 70. 

En ambos casos d porcentaje adjuJicado a la Uisminuciún del riesgo es n1ayor que el aso

ciado al n1oúclo normativo, y el más bajo a la 1.:rnociún. 

En la disminución i...Jd riesgo ~e asocia un 50%.1 para el poseedor y un 46.6°/o para su familia. 

En cuanto ul modelo nonnativo sc obtuvo un 33.3°/ó para el poseedor~ y w1 porccnmjc 

exactan1cntc igual fUc asoci:..1<lo a su fa1nil ia. Finaln1cntc se obtuvo un 16.6% para el caso de 

la emoción por congruencia con la n1cta~ 1nicntras que para su fmnilia se adjudicó un 

13.3%. 

Se observa en térrninos gcm.:rulcs un tcnLlencia a que los grupos de mayor vulnerabilidad 

tienden más hacia la. disminución del riesgo y que Jos niveh.:s de menor vclncrabilidad tien

den más hacia los n-iodelos norn1ativos . ..-'\. continuación se expresan w1a síntesis de las res

puestas obtenidas sobre el modelo normativo. la disminución del riesgo y la emoción por 

congruencia de metas. misn1as que se presentan en el cuadro núm. 70. 

Afodelv norniutivo: 
1. Demanda cultural: un éxito que todos queremos ser dueños de una ca

sa. 
-· Rcco1npc11sa personal: meta cumplida. 
3. Recompensa pl!rsonal y rcvaloración económica: vale moral y cconó

nticamcntc 

Disniinuir ries}!O.' 
4. Reducir amenaza: no dejar problemas. poder heredar. 
5. Reducción de ambigüedad: satisfacción de que ya es mio. tener un pa

pel válido. 
6. Efecto Psicológico al reducir riesgo: tranquilidad. 

Emociún por con¡::ruencia con /u nieta: 
7. Felicidad, alegria 
8. No se pudo conccntr:tr 
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URUl'OLlE 
VULN[:R.,6 

DILIOAL> 

" " " .. 
'º 
" 
'º 20 

:>1 ,, 

20 
30 

TOTAL: 

CUADRO 70 

SIGNIFICADO DE OBTENEH. LA ESCRITUH.A 
PARA F.L PO.SF.EDOH. "\'PARA SU FAMILIA 

PARA EL l'OSEEDOH. PAltA SU FAMILIA 

............ .l.J.J U'."'l>NUR 1'1.1.llLl.í• •~111'..tm 11'«.x.J.N 
~ll\,'O JW~I) N:R-..to\.11VO IUIS"U 

4 .-1- - -~- 1- • -.-.-,_ .-• • --~- -• ~= 
~ 

- -. --• • • -
~--
~ -- -• • • • • • • • -• • • • • • .-• • • • • ,_____ • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 8 5 t 9 9 .. 4 
33.3•/. 50°/. 16.6°/e 33.3-~'0 46.6•/. 13.3•/. 

30 30 
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Frecuencia del pens.imicnto sobre la regularización de escrituras 

Para 24 <le los cnlrcvi!>tados. 80~b del total, es frecuente el pcnsaJnicnto sobre la regulariza

ción. y par~ cuatro de ellos. un 13.3°,o. es un pensamiento esporádico (cuadro núm. 71 ). En 

términos del cstri:s. cuando es un pensamiento frecuente tiene nlayorcs inlplicaciones psi

cológicas. 

FRECUENCIA DEL l'l-:."iSAl\1lE.1'TO 
SOIJRE LA otrn:NCIÓN 

DE LA.S E._";C_~ffUH.AS 

Frecuente 
Esporádico 
No refiere claro1mcnlc la n:spucsta 

Total Fr-ccucucia: 

CUADR071 

GRUPO DE VULNEH.ADILIOAD 

% 

100°/a 1 

Para 15 de los entrevistados. 50º/o del total. los pensamientos se asocian con an1enaza por su 

situación de irregular o por la novedad de la regularización. el 20°/o lo asociw1 con emocio

nes positivas y un 16º/o lo relacionan con el tiempo. con10 se mucstn1 en el cuadro núm. 72. 

Amenaza por situaciones 
relacionadas con In irregularidad 
·xmcnw-~c-i11c¡·oñ·ada·cé>n··¡a·no·ve·da·.J·· 
de la siruación 
·r&"¡;~·~ ~·~·~~·¡;;·~··d~··a1egri'~~ ... 
felicidad. etc. 
·Expre·sa·pcnsarn·;~~ú;s·o .. scil't·1rn1c·n1¿;s 
relacionados con ilusión. fe. 
esperanza 
"PCñSan:i'iCñ'iOS·r;;¡¡¡c;¡·c;¡:;ad~·~··c;,;·;.··;;¡··· 

tiempo 
·xrron1am·;cr11o·ct¡¡:¡g¡do· a··1a··cm;.;c¡;;r1·· 
ºAfrOñ'iiiiñ'¡·c;¡;·¡o·ct;¡:¡g¡d~'~fP:rOb'iCiTiü ... 
'N<;··sc-pü·e;;¡-c·c·or1centrar ..... · ···· ·· ······· 

Total Frecuencia: 

CUADR072 

1 GRUPO DE VULNERABILIDAD 

1 3 1 3 12 5 
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10.0ª/a 

3 

3 
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16.7•/o 

4 3 

5 

30 
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e) Evaluación secundaria: potencial de afrontamiento y cxpcctativus futuras 

Ln evaluación secundaria pcrm.itc ;il individuo calificar a partir dd sentido de dominio y de 

su eficacia personal su potencial de afrontani.icnlo para resolver o no la situación de irregu

laridad y n:gulari.l' ... 'lción. Esta cahficaciún pcnnitc identificar en primer tC-rn1ino la rcspon

sabilid¿1d por la frustraci,'in de cst~u· en una situación irregular n no lograr ser reconocido 

con-io propicturio, en segundo 1.:nninn íL:"t..:nn,>cer \os rccur~O!-> que el individuo tiene para 

hacer frente a las dc1nandas y hacer ctCi.:tivos lus i.:on1pro1nis ... "ls pcrsonak:s asrn.:iados a ohtc

ncr h.1 calidad de prl]pictario. y finaltncntc. las expectativas 1\.1luras 1..1uc ticn!.."n que ver con el 

hecho de.: quc si por cu~1lquicr motivo las condu.::iuncs de irrcgul:.ui<lad y rcg,ul;ui:r..ación pue

den can1biar psicológicaincntc. para bien o para ma1. 

Percepción <le recursos (.k: afronta1nicnto en función del ap~Yyo 

En la búsqueda de la rcgulari:t...ación la percepción <le apoyo de los vecinos y de la familia es 

muy alta. en ambos casos alcan.zó un 90º/o y adicionalm.cntc un poco más de una tercera 

parte (33°/o) de los individuos apuntó que tambic.?n otra persona le otorga ayuda. entre estos 

últimos destaca el representante- de la colonia y con menor in1portancia se señaló a la auto

ridad. algún miembro de la fontilia extensa o a una comadre. Lo antes señalado se muestra 

en el cuadro nú1n. 73. 

Ocho individuos perciben gran npoyo. ya que manifestaron que lo reciben de los vecinos. la 

frunilia y de otra persona. la mayor parte de estos individuos se ubican en los grupos de me

nor vulnerabilidad y corresponden a las personas cuyo número fue sombreado horizontal

mente en el cuadro 73. En cambio. tres personas señalaron que no reciben ayuda dt! los 

vecinos y en <los de estos casos tampoco de la familia. No obstante. resulta contradictorio 

que a uno de estos individuos (núm. 3) cuando después se le cuestiona de quien recibe más 

ayuda .. señala a la familia y a la comunidad. Otra persona, del grupo de media alta vulnera

bilidad, indica que no percibe apoyo de los vecinos y de su familia y posteriormchtc con-
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firma que no recibe apoyo de nadie (individuo núm. 8). lo cual resulta contradictorio con su 

situación personal ya que tiene una familia integrada con hijos solteros y un jefe de f'Umilia 

adulto. Otra persona que dice recibir apoyo de vecinos y de la íarnilia. al preguntarle de 

quién recibe más ayuda señala que de nadie. en este caso se truta dd individuo núm. 16. es 

una mujer que trJ.baja como empicada doméstica, tiene una familia desintegrada. y tuvo 

hijos de tres cónyuges y recientemente su primcr.i pan:ja rcgn:sa a disputarle el terreno. 

Respecto a la pregunta relativa a de quién se recibe n1ás apoyo. se reportó que en pri1ncr lu

gar es de la fatnilia (40~~). en segundo lugar la cornunid.:id (23°/o) y en tcn.:cr lugar una 

combinación de ambas. Ja familia y Ja comunidad (20~ó.). Cabe señalar que por lo que co

rresponde a los siete individuos con fanlilias desintegradas~ en tres de los casos manif'csta

ron recibir más apoyo de su.s hijos. en dos de estos flllldamcntalmcntc de ellos y en otTo 

tmubién de la comunidad, en otros tres casos maniCestaron recibir más apoyo de personas 

distintas a su tatniJia nuclear: de su hermano, de sus vecinos y de un compañero que no 

obstante que no vive con la persona entrevistada le proporciona gran apoyo; Ja última per

sona que resta es el individuo núm. 16 que se mencionó antes y que manifiesta no Tecibir 

ayuda de nadie. 
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CUADRO 73 

PERSONAS DF. LAS QUE UAN RECllJIDO APOYO 

URUl"ODlc.. ~us 'º VUl.NER~ Vr:CINOS FAMll.IA OIH.A F't:llSONA llF QUIEN MÁS APOYO 
DILIDAO 

-~' ......... ~· -. ........ 
-~· 

........ .. ..... ~ ... ·-~,.., ,,,, ....... , ~~' 

• - =:-.~ • 
~ • -.- • • • 1-~ -:- - ,~ • • • • • - -- • 
~ ~ • -.- • • 

'º -.- • --~ --,___ • IJ --- .- • 12 • - -- • IJ 

,_ __ 
~ 

,__ 
• 

~:-·- - • • ,, -. • 
ló 

,_ __ -. • • • • • • • • 1-1-!' 1-r-: 20 • • • • • 22 • • • • • • ,. • • • ,, • 26 • • 27 • • • • • • -,. • • .. 
JO • • • 

TOTAL: 27 3 3 10 15 5 12 6 2 
90"/o 10""/. 90"/. 10""/e 33ª/o 50"/. 16ª/• 66•/ .. 40"/o 3'% 20"/o 233% 6,6•/. 

30 30 30 30 
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En cuanto aJ tipo de apoyo. el de carácter iníonnativo es el más relevante. y éste es otorga

do tanto por Jos vecinos como por la farnili~ sin cn1bargo. en el primer caso es prcdon1i

nante con cJ 83o/o y con la fa111ilia sólo llega al 30 o/o. En crunbio el apoyo de tipo emocional 

que se recibe de los vednos sólo alcanz.a el 6o/o y en la fa.rnilía llega a un 20~'Ó y de ésta 

también se recibe apoyo de tipo material. 

CUADR074 

TIPOS DE A PO Y U RECIBIDOS 

""' blknJUJ\oUy "'"' l'.rn.c::lllrdc 1:nu.i.uy """' Nu¡nu:.a~ """""" T..., 
•úiit1..,.,..., 1111&21:;11. atuanul •iánn.an.., ,,..,... 

"' l!Jll.i:">U 

Vecinos 25 30 

Familia ., -1 30 

Recursos propios: econórnicos~ expectativa de eficncia y estado fisico 

En cuanto a Jos n ... "Cursos econónticos. el 70% de los casos señalaron que de no recibir ayuda 

del gobierno no tendrían los medios para por sí mismos rcgul::.rizar su predio. esto lo expre

saron personas de todos los grupos de vulncr.ibilidad. Otro 27 ~/o de los entrevistados procu

raría hacerlo y también fue reportado por miembros ubicados de todos los grupos, a 

excepción de la gente más vulnerable que manifestó clarrunente que no podría hacerlo; sólo 

en un caso que representa el 3o/o manifestó duda. Lo expresado se muestr..i en e) cuadro 

núm. 75. 

En relación a la expectativa de eficacia~ sólo tres personas que representan el 1 O~b indicaron 

que sí se sentían capaces para por sí mismos lograr Ja regularización. de éstas. dos personas 

se ubican en el grupo de media alta vulnerabilidad y a.rgumcnl.'.Ul que lo pueden hacer en ra

zón de que tienen trabajo. el otro cuso se ubica en el grupo de n1uy baja vulnerabilidad y 

sen.ala que es capaz porque ha s.."lbido de los t.r"dnlitcs. El resto de Ja.e;: personas señalaron en 

el 43% de los casos que no se sienten capaces y esto Jo expresaron personas de todos los 

grupos de vulnerabilidad; otro 23% mencionaron que quizá con el apoyo de otros; un 17% 

que tal vez y una persona no sabe. De igual manera lo señalado se muestra en el cuadro 

núm. 75. 

165 



Finalmente. en cuanto a los recursos que representa un hucn cstado fisieo. en el 7 li~o <lt.• k·~ 

casos valoran su situación li:-.1ca co1no hucna. otro \ 7~/º corno rt.'.'gutar y !->Ú\o dos pcr~unas 

que representan el 6º/0 sc1\~lhuon que ':>U est;.idn fisicn es n1alo. en un caso se trata de una se

ñora que fuc uhica<la en el grup1..l 1..k vh.:jo!'> y que ti.:ne parálbis en 111cdio cuctpo. la otra 

persona está uhü:ada en el ~rupo ~h: júv1.:ncs y n:porta lesiones cau!-Ml<las por el deporte. 

C"lJAlJK07~ 

1-tt:CUl-t~O!-. l'l<lOPIO!-.: ~ 
ECONÓMICOS, EXPECTATIVA Dt: EFl~_-ACIA y 1::s·rADO F~ 

GRUl'O llll.lJK. ... l..l~ 
oc 1-(.0NÜMICU._ ~L ~11 ~11- CAPA/ 11ARA 1 IALI RI O UolAüOllSIC.O 

YlJLN.t-RA (6.ll "'" .... 
BlLIDA0 

~ ....... ....... "' '"' ...... ,..-
:- • 

f-- -.--. 
• • • • . - -. 

- ¡----.- -·-f--- -- • 
~-

" -:- ---'" 
-- ---" • ~.- .-" " • ·-"-:-= " • • ... r:=:-=-" • • .. • • • • • ~·-• . ~-• • ~-• • • 

" • • ---.--
" • • ~~-,, • • • • • • • • • • • ~ • • .- ~ 
'º • • 

TOTAL: 5 21 3 1 13 22 

...._,.,...._u • 

• 

~'. 3'"/o ~'· 10"'/. 23'% 1;-/. """" .O-/;. 3•/. 73"/o 17"'/ .. 6"/o 3"/o 

30 30 30 
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La percepción de la edad 

Al confrontar el grupo de edad con el que se clnsificó a los individuos. en relación al que 

estos reportaron en la entrevista. se ohtuvo que 18 ( 60 '%) dc e::llos se ubicaron en d misn10 

grupo de edad en el que fueron considcrm.los y 12 pc.:-rsonas (40o/o) se situaron en un grupo 

distinto. Proporcionaln1cntc la nrnyor di!->crcpuncia ~t.:: dio en el grupo l.k jOvcncs. se clasifi

caron en este rango n 9 personas y ~úlo se uhicanHl en él 2 individuos. 

C\JAl>KO 70 

GIUJl"O DE EDAD .. OIX> DE Lo\. VIDA EN QUE SE VIE.JO l MADURO , ,OVEN 1 

1 
TOTAL 

UBICA :.JUVENJUD. MADUREZ O Free. '%. 
VE.JFZ 

Juventud 

-1 
t • 

1 

2 

1 

3 10.0°/o 
Madun:z ,. ll ,,. 20 6.J.3°/o 
Vejez 5 20.0°/. 
Madurez y veje;.-: , . , . 6.7°/o 

Total t•recutncia: 12 9 1 1 3l' 'ººº/• I 

Respecto a los 12 (•) casos en los que existió <li~crcpancia, los entrevistados se ubican en 

ese grupo por las siguientes razones: 

Clasificado como viejo y el entrevistado se uhico en maduro 
• lnd. núm. 2 .. ,_.¡que<.".\' vieJo ya 110 sale a trab<-!i,irº 
• Jnd. núm. 12 ... l'o rudavia me puedo "'aler·· 
• lnd. núm. 21 ''por /us aiios que he vfrido"'. Respondió la entrevista la 

esposa .. ella tiene SO ufios y el 67, por su escolaridad ella hubiera sido 
ubicada en madura. 

Clasificado co1no n1nduro y el entrevistado se uhicó en mndure7 v vejez 
• lnJ. núm. 8 "madure= por lo ... golpes dt.• lu vidu .V vrJe= porque me 

sh.•1110 trabajada y i•h"ja". Respondió la esposa la entrevista. ambos se 
ubican en el mismo grupo de edad. ella tiene 44 años y el 43. 

Clnsificado como nutduro y el cntrcvio;ladn c.;e uhicú t.~n juventud 
• Ind. núm. 20 .. truhajo nunca falta"" 

Clno;.ificado con10 joven y el cntrevi~tado se ubicó en madurez y vejc;t 
• lnd. núm. 16 .. no .SL' crea ya no". La cntrevistudn tiene 39 años, una 

familia desintegrada. 6 hijos. ha tenido tres cónyuges y es empicada 
doméstica. 
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Clasificado como joven v el entrevistado se uhicó en la madurez 
• lnd. núm. 19 ••ya hay que pen.,·ur en los hijo.~ en 1<1fami/ia'• 
• lnd. núm . .:?4 .. porque esloy entre lajuvenludy la madure=·· 
• Jnd. nlun. 25 •·porque nui.s que nada cuando .\·on cusas st!rius las lomo 

en serio .. 
• lnd. núm. 28 .. por mi edad" 
• lnd. núnl. '19 ••1t:nKD hoKur, hijo.'> y todas esas co.HL'> le dan a uno n1u-

dure=·· 
• lnd. núnl. 30 .. llU .\O)' JOl't.'11 ni tUl11J1<><.:v ,_.,,/u St!Tl(."CIU,r· 

Al analiz...ar estas respuestas se observa 4ue las personas que se ubicaron de un grupo de 

mayor a uno <le menor edad. consideran par-J dio su potencialidad de continuar trabajando y 

valerse por si misn1as; en can1bio quicnes se ubicaron de un grupo de menor a otro de ma

yor edad. refieren estados cmociunalcs. el rol que Uesarrolla o etapas de la vida. 

En la pregunta relativa a la dificultoJ a facilidad para encontrar trabajo a la edad que tienen 

ahora los entrevistados, se obtuvo que no lo considcn.1.n dificil un poco más de u.na cuarta 

parte (:?6~ó) de los entrevistados. el resto percibe que es dificil o lUl poco dificil, y estas ca

tegorías f'ucron señaladas por individuos de todos los grupos de vulnerabilidad, en porcen

tajes que van del 50º/o al 100º/o de los individuos en cada grupo. como se muestra en el 

cuadro ntim. 77. 

Dificil 
Un poco dificil 
No es dificil 

Tobl Frecuencia: 

Ditlcil 
Un poco ditlcil 
No es dificil 

CUADR077 

6 s 
Muy Alta l\.1edia Media Baja Muy 
Alta Alta Baja Baja 

2 2 8 

1 3 12 s 1 4 

66.7">/o 66.~/. 66.7°/o l~O 50.~-.. 66.7"/a 
8...J'Vo 

3J~ó 33~0 25_0'/o ser.~ 33..3'% 

1 100-/o j 100-/• I IOO''Y.• 100-/. l tOO"/oI!@J 
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70.0º/• 
3.3º/• 
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Cabe recordar que en los grupos de muy alta y alta vulnerabilidad se encuentran 6 mujeres. 

a cuatro las mantienen los hijos o los fa1nilian:s y sólo 2 trabajan como empleadas domésti

cas. estas últimas son las que reportaron qw.: no es dificil encontrar trabajo: 

"J>aru n1i no es dificil. Trll VJLl.:i ha sido el lruhuJo dtn11J..\l1c.:o. nlL' }..~'>la 

lruhlljúr" (/n..J. 11un1 6) 

Por el lado extremo. en el grupo di.! 1nuy baja vulm.·rabilidad. las dos personas que reporta

ron que es dificil encontrar trabajo tienen el más alto nivel de preparación académica de las 

personas entrevistadas y sciialaron que la edad es lo que dificulta encontrar empleo ya que 

prefieren a los jóvenes. Al relacionar la pregunta ¿por qué es fücil o dificil encontrar traba

jo? con el grupo di.! edad de los individuos. se constató que se atribuye a la edad la mayor 

dificultad para encontrar empleo en todos los grupos de edad. como se tnucstra en el cuadro 

78. 

RAZ.DNFS POR LAS CUALES E."i 
DIFICIL ENCONlRAR. -ntA.BA.JO 

Por la. edad 
Porque no hay empleo 
Conozco mucha gente. saben como 
t::rabajo (no es dificil) 
Poi" mi ocupación (no es dificil) 
Poi" mi preparación (no es dificil) 
No contestó 

Total Frccuenc:in: 

1 

11 

1 
11 

CUADR078 

GRUPO DE EDAD 

VIEJO 1 MADUH.O '.JOVEN 1 TOTAL 
Fr~ 

6 

1 

8 

1 

3 

1 

17 
1 

1 
3 
2 

2 2 6 

8 13 9 11 30 

Los individuos que respondieron que no es dificil encontrar trJ.bajo. señalaron: 

• Co11o::co n1ucha gentt.·. saben como trab(ljo: empleada doméstica. 
• Por mi ocupación: dos albatlilcs y una empicada doméstica. 
• Por nli prcparociá11: un capturi'ita de Xcrox con carrera técnica y un 

médico. 
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Finalmente. con respecto a las razones por las cuales es importante recibir la escritura a la 

edud que tienen~ el 53o/u de los entrevistados respondió razones que tienen que ver con re· 

ducir el sentimiento de atllcnaz.a, un 20o/o como recompensa personal y obtener tranquilidad 

un 10%. el resto aduce razones relacionadas con un n1odclo nonnativo. la etapa de vida en 

que se cncuentnm y expectativas económicas. Es de seilalar que a dilerencia de los otros 

grupos. para los viejos Ja escritura representa fundanicntabncntc reducir runcnaza y tran· 

quilidad. 

RAZONES POR LAS CUALE.S EN 
ESTA l..JAPADESU VIDA TIENE 
ALGUNA IMPORTANCIA TF~ER 

SUESCRmJNA 

Reducir antena.za 
Reducir amenaza por ambigüedad 
Modelo normativo 
Recompensa personal 
Tranquilidad 
Porque se encuentra en la madur-cz 
Expectativas económicas 
Rcspucsla imprecisa 

Total .Frc-euencia: 

Reducir atncnaza 
Reducir amenaza por ambigüedad 
Modelo nonnativo 
Recompensa personal 
Tranquilidad 
Porque se encuentra en la madurez 
Expectativas económicas 
Respuesta imprecisa 

CUADR079 

GRUPO DE EDAD 1 

VIEJO ¡ MADURO ¡JOVEN 1 

6 4 

13 9 1 
46.2%0 44.4% 

7.7°/o 
12.5~4 23.1% 22.2% 

15.4% 
7.7<!0 IJ.1% 
7.7<!ó 

IJ.1% 

100•/• 100°/o IOO'Yo 

f) El estrés: derivación de la evaluación priruuria y sccundariu 

1 

TOTAL 
Free. % 

IS SO.O'Y. 
1 .3.3'Y. 
1 3.3-Y. 
6 20.0•/. 
3 JO.Oº/• 
2 6.7•/. 

.3 • .J•/ • 

.J_J•/. 

1 30 100•/· I 

Como se indicó en la presentación de los resultados de las entrevistas. éstas tuvieron el pro· 

pósito de reaJizar un análisis cualitativo c.h.: la forma en que los individuos perciben Ja situa

ción de irregularidad y rcguJari;;r .. ación. Las condiciones subjetivas en las cuales un 

individuo realiza una evaluación se presentan en la valoración primaria y secundaria. Si el 
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individuo otorga una gran importancia a la situación de irregularidad y rcgulari?...ación y 

considera que no cuenta con los recursos para afrontarla. entonces se presenta un estrés psi

cológico que genera c1nocioncs negativas tales como miedo. ansiedad. ira. tristeza. culpa o 

vergüenza. 

En el presente punto se hura una ri.::visión de general de los resultados obtenidos mediante 

las entrevistas. para anali1..ar las posihilidadc~ de la presencia un estrés psicológico entre los 

individuos entrevistados. pero tal vez lo mas importante. las fonnas específicas en que di

cho estrés se presenta. 

La irregularidad percibida como amenazante 

La irregularidad es percibida. en lo general. como amenazante por el grupo de entrevista

dos. Sin embargo. cabe destacar que la heterogeneidad del grnpo hace que lus percepciones 

varíen fuertemente entre los diferentes grupos de vulnerabilidad. Los cuales pueden ser di

vididos en dos grandes grupos. de alta vulnerabilidad (niveles 6. 5 y 4) y de baja vulnerabi

lidad (niveles 3. 2 y l ). 

Con esta agr-cgación de grupos. se puede señalar que el grupo de baja vulnerabilidad. que 

corresponde a una mejor- posición social. identificó 1.a posibilidad de desalojo. mientras que 

el grupo de mayor vulner-..ibilidad. que corresponde n un nivel social más bajo. no identifica 

en lo general tal posibilidad. Otra diferencia importante. radica que el grupo más vulnerable 

utiliza argumentos que los identifica con una forma de afrontamiento dirigida a las 

"emociones". mientras que el grupo menos vulnerable tiende n utilizar argumentos dirigidos 

a "la resolución del problema". 

Sin embargo. un SO<Vo de los entrevistados manifestaron preocupación e inquietud por care~ 

ccr de escritura. hecho que se presenta en todos los grupos de vulnerabilidad a excepción de 
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los individuos del grupo más vulnerable del nivel 6. La identificación de la irregularidad se 

valora principalmente corno una situación de inseguridad. 

La regularización percibida como amcna.7..a.ntc 

La regularización es considerada por los entrevistados como un proceso dificil en razón de 

que no tienen experiencia al respecto y se percibe que lleva n1ucho ticn1po, muchos trámites 

y que individualmente no es posible hacerlo. Particulannentc el procedimiento jurídico de 

la expropiación utilizado para la regularización de este asentamiento~ no era conocido por 

los entrevistados. e incluso a pesar de las explicaciones proporcionada...<> por las autoridades 

gubernamentales corTcspondicntes. el 63% de los entrevistados reportan que desconocen en 

qué consiste. plantean la falta de dominio en el proccdin1iento y asocian como arncna:r_ante. 

Si bien, la actitud de los entrevistados hacia la regulari;r..ación se toma cada vc-z más activa. 

un 50o/o lo reconocen con10 fuente de preocupación y de amenaza para continuar en la si

tuación de irregularidad. En este sentido el proceso de regularización es una situación que 

en lo general es percibida como amenazante por los gnipos entrevistados. aunque es im

portante sci'ialar que al igual que en el caso anterior~ los grupos de mayor vulnerabilidad, y 

por lo tanto de n1cnor nivel socioeconómico. muestrJ..U una tendencia a no considerar corno 

aITlenaz.ante o como fuente de peligro, dirigiendo sus percepciones mayormente hacia las 

emociones. 

Evaluación primaria: grado de importancia e involucramicnto del yo 

El total de los entrevistados otorga una gran importancia al proceso de regularización~ y di

chas expectativas las relacionan con situaciones de arncnaza o ambigüedad. Un 83º/o de los 

entrevistados considcr.i que fue mucho esfuerzo la constrUcción de su vivienda. esfuerzo 

que dificilmcntc podrían volver a repetir. 
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En cuanto al involucrarnicnto del yo. Jos grupos entrevistados orientan en primer tCnnino 

sus motivos personales a la disminución del riesgo (en un 50%) para sahcrsc seguros de un 

posible desalojo. ser reconocidos conH> duefios y aJcanzar una cierta tranquilidad. En se

gundo término se orientan a un mo<lclo norn1ativo (43<?,,.o). que Jo asocian con un patrimonio 

para los hijos y Ja satisfacción de haberlo logradn. 

Nuevamente se presentan diferencias signifii:ativas entre los grupos, ya que la:-> personas de 

más alta vulnerabilidad y nH:nor posición ::;ocial se oricnhin mas a la disrninución del riesgo 

y el grupo de rncnor vufncrahilidud y de mejor po:c.idón ~ocial se orienta al modelo norn1a

tivo. 

Un hecho significativo, es que obtener la escritura es un pcnsamicnw frecuente (80% de Jos 

cntrcvistudos) lo que conduce a una situ..tciún cstn.!sanh.: crónica y mantenida durante un 

largo periodo de tiempo. lo qm: repercute en scntirnicntos de wncna.L.:l por Ja situaciún de 

irregularidad (36.7o/o), y de an1cnnz..a relacionada con la novedad de Ja situación (13.3%). 

En resumen, se puede señalar qw.>: Jos grupos otorgan una gran in1portnncia a ~a regulariza

ción, con un alto involucramicnto del yo y de su identidad. en eJ significado otorgado a la 

seguridad del patri1nonio con10 un valor de satisfacción personal de una n1cta cumplida en 

lo personal y con su fiunilia. 

Evaluación secundaria: recursos propio::; y potencial de afrontamicnlo 

En relación a los recursos propios expresados en fuentes de apoyo fueron identificados por 

un 90% de los entrevistudos, Jos vecinos y Ja familia. El tipo de apoyo otorgado en el caso 

de los vecinos es de carácter infonnativo y el de ían1ilia. si bien juega un papel en Ja circu

lación de Ja infonnación, es más clara su orientación como fuente de apoyo emocional. 
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En cuanto a los recursos propios, el 70C!-'á de los entrevistados indicó no contar con los re

cursos económicos para regularizar su pre-dio y que requieren ayuda del gobierno para lo

gr..irlo. En cuanto a la eficacia personal. un 66o/u de los casos no se sienten capaces por sí 

mismos de logrJ.rlo. mencion~mdo alguno~ de ellos que requieren del apoyo de otros. 

La edad juega un papel importante en la pcrcC'pción que se til!nc sobre las posibilidades y la 

necesidad de alcan;r...ar la regularización <le sus lotes. ademas se observó que la edad es una 

concepción relativa en función de la potencialidad de trabajar y las obligaciones, responsa

bilidades y cxpcctativ~1s que- tienen los entrevistados. 

Por otra parte .. es de señalar que 20 (60~-0) de los entrevistados. ubicados en todos los gru

pos de vulnerabilidad. expresaron que caocccr de su t:scr"itura les había producido alguna 

vez lo que ellos definieron como estrés. Para ello. en primera instancia se solicitó que n-icn

cionarJ.n con palabr..i...-.; sueltas lo que dese.le su punto de vista mejor definía este concepto y 

postcrionncntc la entrevistadora empleo una <le estas palabras y le preguntó si alguna vez 

había sentido eso por carecer de la escritura de su vivienda. 

En el cuadro núm. SO se reportan los resultados relativos a las tres prin1crns palabrns con 

que Jos entrevistados definieron el concepto. las cuales fueron codificadas en las expresio

nes fisicas, emocionales y psicológicas que los teóricos reportan como consecuencia del 

estrés. Las colwnnas sombreadas horizontaln1ente corresponden a los individuos que mani

festaron haber pcrcihido cstrts. 

En resumen se puede afirmar con ba.sc en el análisis de los resultados que las situaciones de 

irregularidad y regularización son percibidas en lo general como amenazantes por los gru

pos entrevistados. Que una evaluación primaria otorga una gran importancia a la regulariza

ción. además de un fucne involucrainicnto del yo en términos de seguridad y de meta 

pcl'"Sonal en el logro de un patrimonio. que se asocia con una evaluación secundaria donde 

los entrevistados manifiestan no contar con los recursos cconón1icos y la eficacia personal 

para alcanzar la regularización. Estas circunstancias nos indican una alta probabilidad de la 

presencia de lll1 estrés psicológico negativo que repercute en una serie de emociones negati

vas vinculadas aJ temor y Ja ansiedad principalmente, y a la tristeza en segundo término. 
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CUADRO 80 

DEfo-INICION DEL CONCEPTO DE ESTRES 

<.iRUl'O 
DE 

VULNER,& 
BILIOAD 

' 2 
3 

• 
7 

a • 
•2 

,. • 15 
16 

19 • 
20 
2' • 
22 ... 
23 
24 
25 • 26 ... 
27 • 
29 
30 

Nomenclatu~; 

e - primer• opción 
T - segunda opc1'0n 
+ - rercer411 opcoón 

Físico 

LXl'KL'>IUNJ_S J)I 

T•TTVO "''"'""""' ..... 

• ..... • "'. • 
.... • 
• 
.... 

• 
• T-

• 

Motor; nervios alterados. 

L~JRL'> 

. ..... ..... • 
-~ 

• 

.... 
• • .... 
• .... 
• . .... 

• ..... 
• ... 

.... ..... 
--- ..... 

Vegetativo: cansancio. desmayos y agotamiento. 

Motor y Vegetativo: tensión~ presión y sofocación. 

Emocional: angustia~ coraje y llanto. 

Psicológico; inseguro., inestable y desesperado. 
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g) De la vulnerabilidad social a la vulnerabilidad psicológica 

Al agrupar a los individuos por Ja similitud de las respuestas que otorgaron a trece pregun

tas. que a juicio de la investigadora resultaron n!lcvantes respecto a la percepción de ame

na.za. se obtuvieron los siguientes resultados: 

Primero.- Se identificaron ::?9 agrupan1icntos. de los cuales los dos primeros tienen una si

militud total igual a 1.0 y el úJtimo alcanza un coeficiente de .40. La conformación de los 

grupos y el coeficiente de similitud de cada grupo se presenta en el cuadro núm. 81. 

CUAOH.081 

CONFORMACION DE GRUPOS POR LA SIMILITUD DE SUS RESPUESTAS 

(JKUl"U ~UJEIU SUJ!OTO CU1'.FU..:JENTE L>E 
RESULTANTE A n SIMll.ITUD 

""' 
,. LOOOO 

1002 .. LOOOO 
HKU 19 0.92ktt 
1004 2' 0.9286 
100~ •OOJ ,. 0.8929 

"'º" 1001 " O.SS71 
1007 ' 20 o 8'.571 
1008 Q IS 0.8571 
1009 " o 8S71 
1010 7 16 08571 
1011 "'º" . 0.8571 
IOl2 . 29 08571 
1013 " JO 0.8571 
1014 ' 17 0.8'.571 
l015 1004 1002 0.8214 
IOlt. 1015 1005 0.7946 
1017 IOl.2 27 0.7857 
1018 1010 23 0.7857 
101'~ I018 1006 0.7'.5000 
1020 JOl6 1014 0.71-43 
1021 1007 10 0.7143 
10.22 1017 1008 0.6786 
10.23 I021 1011 0.6250 
1024 JOl<,I 21 0.6250 
1025 J024 1020 O.b083 
1026 1022 1013 0.6071 
1027 !025 1023 0.5910 
1028 J027 11 0.5335 
1029 1028 
10)0 

Los números superiores a 1000 que se ubican en 1a columna A y B corresponden a grupos 

previamente coníonnados Jos cuales 111 unirse se integran al nuevo grupo que se identifica 

como resultante. Los números hasta dos dígitos corresponden a las personas que integran 

nuevos grupos. 

La expresión gráfica del agrupa.miento se expresa en el dcndograma que se presenta a con

tinuación. 
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En la base dd dcndogranm se encuentra el nU.tncro de cada individuo. los cuales fueron 

confom1ados en seis grupos con base en la similitud de sus respucslas. En la escala vertical 

se tiene el coclicicntc de similitud en el que se conf()nllú cada grupo y el nU.m.cro de agru

pamiento aparece en la parte superior del punto de unión. 

Los individuos que tuvieron la n1ayor sirnilitud en sus n.:spw.:stas fw.:ron el 4 y 24. 2 y 14. 

1 y 19 y 25 y 26. estas úllitnas pc-r~onas estuvieron integradas al rnisn10 grupo de vulncra

hilid.ad. Al relacionar los seis grupos de individuos con respuestas ~irnilarcs con los seis 

grupos de vulnerabilidad identificados. se cncontrú que las pc-rsnnas del grupo de mayor 

vulnerabilidad tuvieron respuestas sirnilares. así t.:omo los individuos nU.m. 25 y 26 los 

cuales corresponden a un grupo de baja vulnerabilidad. 

CUADRO&! 

RELACION DE GRUPOS DE INDIVIDUOS CON RESPUESTAS SIMILARES 
CON GRUPO DE VULNERABILIDAD 

GRUPO DE INDIVIDUOS 
CON RESMJESTAS 

SIMILARES 

A 

B 

e 
··········-·o··· 

····-·---······-····-·-
E 

····¡-:·· 

Total: 

6 s 
Muy Alta 
Alta 

4 

·····¡·:2:3···· 

······- ... 

6 

3 3 

GllUro DE VULNERABILIDAD 

4 3 2 
Media Medi11 &ajM Muy 
Alta llaja Baja 

7,16,18 21,23 2-1 

····¡4:·¡·7 .. ..... Ti> ... .. 
2·.s~::ü;··· ······2s-··· 

·s:·¡o:·fJ ····:::0::22·· 
.. .... ·y·, .. 1 

9:·¡5·· j_7 2cr· 

!:! 
..... >·········· ... jo····-

12 5 4 3 

Este análisis demuestra que la vulncr..ibiliclad de los grupos sociales ante circunstancias es

tresantes. no está relacionado gcncr.ilmcntc con l::l vulncrabilida.d psicológica que se expre

sa por la percepción individual que cada persona tiene de su realidad. resulta relevante que 

el 83o/o de Jos individuos se confom1aron por sus respuestas de mancr.1 distinta como se in

tegraron los grupos de vulnerabilidad identificados. 
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Por otra parte y con el propósito de identificar que individuos habían dado el mayor número 

de respuestas de wncnaza ante las condiciones de irregularidad y regularización. se estudia

ron las misrnas trece preguntas con las que hizo el análisis de cún1ulos. En general los grn

pos de vulnerabilidad del 1n<is alto al más bajo no se corresponden con una proporción 

similar a la frecuencia acwnulada de respuestas sobre las situaciones que fueron calificadas 

como aincna.7.antcs. Se encontró que los individuos ubicados en el grupo de mayor vulnera

bilidad y en un grnpo de nivel intermedio 1nostraron un bajo nivel de respuestas donde cali

fican como aincnazantc a las situaciones de irregularidad y regularización. En cambio los 

individuos que tuvieron el 1nayor nún1cro de respuestas calificando a las situaciones n:fcri

das corno amenazantes fueron el individuo nllmero ocho. el dieciocho y el treinta. ubicados 

en un nivel intermedio y en el más bajo de vulnerabilidad. Estos resultados se muestran en 

el cuadro núm. 82. 

Lo anterior confirma que Ja vulnerabilidad de los grupos sociales no necesaria.mente se;: co

rresponde con la vulnerabilidad psicológica. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

J. Disc11sió11 y co11cl11sio11es 

En este estudio se exploró si la Irrcguhtridad y la Rcgulariz:1ción de la Tenencia e.le la tierra 

son entornos productores de estrés, y en su caso, de qué manera contribuyen a su produc

ción la importancia c.'.J.tlc los sujetos atrihuycn a lu rcgulariz¡ición. la medida en la que consi

dcn1n que controlan la situación para n1odificar su calüJacJ de irregular y la edad. la 

composición fa1niliar y el nivel sociocconó1nico. 

La investigación .se desarrolló con individuos que habitan en una colonia popular e irregular 

del Distrito Federal que adquirieron el lote 1ncdiantc conl.pra y se utilizó como marco teóri

co fund.an1cntal el rnodclo de cstrCs desarrollado por Lazan.is, quien desde el enfoque cog

noscitivo. considera que se proUucc cstrCs psicológico cuando existe una evaluación de 

riesgo o an1cnaza a partir <le una determinada relación entre el individuo y el entorno 

El trabajo de investigación fue desarrollado a partir de dos niveles dr.:: análisis. Un primer 

nivel correspondió al estudio socio-cognoscitivo del estrés a partir de sus dctcnninacior.cs 

socioculturales y de sus efectos en grupos suciaks específicos y en la dinámica de las redes 

de soporte social. Un segundo nivel atendió a una visión psit.:o-cognoscitiva. t.:n la cual se 

privilegió el estudio del cstrCs a nivel del individuo. particularmente en Jo referente a la 

percepción de riesgo sobre los entornos de irregularidad y regularización. la importancia y 

al grado de compromiso para adquirir la calidad de propietario .. además de los recursos de 

afrontamiento percibidos. 
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Utilizar estos dos niveles pcnnitió enriquecer el análisis~ al transitar de aspectos macroso

ciales al nivel de lo que es importante para el individuo. Cabe recordar que al estudiar los 

grupos sociales en general y el estrés psicológico en particular. una prin1cra tarea central es 

dctemlinar la diferencia de vulnerabilidad a circunstancias estresantes en los distintos gru

pos en la sociedad, sin c1nbargo la mediación pl'iiculógica permite concretar aquellos clc-

1ncntos del entorno social y cultural que le son n\ás inmediatos o próximos. a través de las 

percepciones individuales y las expectativas. 

Las condiciones objetivas de la posición del individuo en la estructura social. basadas en el 

nivel sociocconónüco (ingreso. educación y ocupación). así como la integración familiar y 

el grupo de edad del jefe de farnilia ponderado por el tipo de edad en que se dcscmpcñ~ 

permitieron establecer las diferencias de vulncrabilidt1d del grupo !>OCial .. frente a la irregu

laridad y rcgulari:l' .. .ación en la tcnr.::ncia de la ticrr •. 1. Lo anterior permitió identificar grupos 

cuyas normas y creencias culturales proporcionan involucranlicntos diferenciados con res

pecto a la tenencia de la tierra y al reconocimiento de ta calidad de propietario. dependiendo 

del grnpo social al que se pertenece. Ademas. J¡l posición que ucupan los individuos en la 

sociedad influye en la dctenninación de los recursos de afrontamiento (tanto fisicos. n1ate

riales y sociales). los cuales están distribuidos incquitativruncntc entre los grupos sociales, 

donde los n1ás desprotegidos tendrán en general nlcnos recursos de afrontanüento. y vice

versa. Por lo tanto. existen condiciones objetivas de dctenninación social sobre el grado de 

vulncrabiliduc.l frente a la tenencia Uc la tierra en los diferentes grupos sociales .. variando de 

los menos vulnerables a los más vulnerables. 

Sin embargo. la mediación psicológica propo1·ciona un carácter subjetivo a la percepción 

individual que se hace del grado <le amenaza que representa la irregularidad y la regulariza

ción. ya que cada individuo construye su realidad de nmncra distinta.. no siguiendo necesa

riamente el patrón de conducta de vulnerabilidad esperado en el grupo al que pertenece. Por 
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esta razón. un individuo colocado en el grupo de menor vulnerabilidad frente al estrés pro

vocado por la irregularidad en la tenencia de la tierra. puede presentar en lo individual una 

percepción de an1enaz.a. incluso dc daño. 1nucho mayor 4uc individuos ubicados en grupos 

de la más alta vulnerabilidad. 

Así entonces. las conclusiones que la autora considera relevantes en et estudio realizado son 

las que a continuación se exponen: 

a) La diferencia de vulnerabilidad de los grupos sociales 

ante circunstancias estresantes 

1) /JctcroK<'trcidacl de los grupos sociales. Un hecho relevante l}UC arrojó el estudio del 

ascntrunicnto l\.-1irador del Valle. fue la prcscncia de personas con un nivel sociocconómico 

muy alto. no obstante que su nún1cro no es significativo su presencia puede ser explicada en 

función del atractivo que representa este lugar por la cercanía de zonas ecológicas. Tres 

cuartas partes de los individuos en dicho asentamiento se ubican en niveles socioeconómi

cos bajos o n1uy bajos y se encontró una gran variahilida<l de los individuos en relación a 

escolaridad. ocupación e ingresos, lo que provoca el carácter sumamente heterogéneo de los 

grupos que confom1an este asentamiento. y por tanto un abanico amplio del grado de vulne

rabilidad frente al entorno de irrcgul.:.iridad y regularización. Ln. heterogeneidad encontrada 

concuerda con los resultados que reportan Sánchcz y Torres. relativos a que una de las prin

cipales características de los ascntrunicntos urbanos es lu gran hctcrogeneidud de sus po

bladores. De igual manera. siguiendo el marco teórico de Lazarus fue posible identificar las 

diferencias de vulnerabilidad de los diferentes grupos ante circunstancias estresantes 
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11) Periodos de vida y tensiones. Sin embargo. a pesar de la heterogeneidad de los grupos. 

un aspecto significativo por su relativa homogeneidad es la edad de Jos compradores. Esto 

adquiere significado. sobre todo si se considcr.J. la edad en relación con períodos de vida. 

que corresponden a patrones de tensión específicos. A diferencia de otros asentamientos. el 

que es irregular de reciente creación. corno el estudiado en la colonia el Mirador del Valle. 

está conformado por individuos que llegaron jóvenes a comprar su lote y pasan a la edad 

madura y a la vejez a un nüsmo ticn1po. junto con la consolidación del ascntanücnto. 

Estos 1·esultados son coincidentes con Jos patrones que scña)a Pea.din. quien plantea que los 

adultos jóvenes enfrentan la fonnidahlc tarea de establecerse por sí n1isn1os y tomar la res

ponsabilidad de una fainilia que es dependiente de ellos. situación que explica por qué un 

n1ayor nün1ero de jóvenes buscaron una alternativa para construir una vivienda propia. a pe

sar de la dificultad que t~m1bién representó dotar al asentamiento de los servicios necesarios. 

Sin cn1bargo un hecho relevante en este tipo de ascnt..mnicnto. es que un gr..in nú111cro de in

dividuos comparte un ciclo de vida similar. lo que propicia que las expectativas y el tipo de 

tensiones sean sinlilarcs para un número itnportante de personas. que con1partcn un espacio 

fisico común y que persiguen un propósito que también les es común~ como es la regulari

zación. La sensación de que todo y todos van creciendo al mismo tiempo así como el que 

"nadie se cree rnás que nadie" se explica por la comunidad de intereses. situación que tan1-

bién facilita la confonnación de redes de soporte social y de apoyo 1nutuo. 

111) Lu dimensión de la educación. A pesar de que se encontraron individuos con salarios y 

ocupaciones que no se corresponden al nivel de escolaridad que tienen~ también es evidente 

que a mayor grado de ins1rncción se tiene en gcncr-.. 11 mejores condiciones sociales de vida. 

Mientras que la gr.J.n niayoría (83o/o) <le las personas que tienen hasta cuatro años de estudio 

perciben ingresos hasta dos veces el salario mínimo .. sólo una mínima proporción (2.9o/o) de 

las personas que tienen una escolaridad de diecisiete años o más tienen ese mismo inb,'TCSO. 
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En cambio, en este mismo grupo con diccisielc años o más de escolaridad. un poco más de 

la n1i1ad de los indivi<luos que integraron este grupo tiene ingresos superiores a seis salarios 

mínimos mensuales. 

IV) Intcgraoón .fi-in11/J11r. El rnayor núrncro de lotes cstan ocupados por núcleos familiares 

integrados. lo cu;..il n:pcn.:ute 4uc en esta 1111sn1a propon.:iún los individuos cuenten con un 

importante sopor"te farniliar que adcrnás constituye su fucnlc principal de n1ot1vación en la 

búsqueda de b regularización del predio. Los nückos fan1iliarcs desintegrados ~;ólo rcprc

scr1tan el l 8º/~1 y se ubican prcdo1nin<lntenlC11tc en Jos grupos. con salarios bujos o rnuy ba

jos. Resulta relc.:vantc que un poco más de la tercera parte de los predios esté ocupado por 

más de una faniilia. lo cual puede representar una fuente de mayor soporte social corno 

tan1bién de conflictll, por l~ts tcnsionc~; que se generan al convivir un alto número de intc

grJnlcs en espacios reducidos. 

V) El origen de las fi1milias. El ascutan1icnto cstudiudo cst.í integrado en sus dos terceras 

partes por personas que provienen de diversos Estados de Ja República y éstas se ubican 

predominantemente en los grupos de muy bajos salarios. Resulta relevante como un ele

mento más de vulnerabilidad social. el proceso de adaptación que estas per-sonas han tenido 

que desarrollar para an1oldarsc a nuevos patrones cultur-..i.Jcs. así como el shock que s\!ñala 

Lazarus se origina por vivir en una sociedad diferente a la qu1: se nació. En contraste. lu ter

cera pill1.C de la gente que nació en el Distrilo Federal, en lo f:<.:ncral tienen mejores ingre

sos. Por otra parte la rnayor parte de los adquirentes vivía en la n1isina Delegación en donde 

se ubica el asentamiento y huy varias personas que son onginarias del mismo lugar. 

Estos datos aportan indicios de la vigencia de! n1odclo de migración que señaló Larissa 

Lomnitz hace ::?3 años. Esta autora sci\ala que uno de los factores decisivos en el proceso de 

migración es la presencia <le un pariente en el lugar de destino, quien acoge al recién )lega

do y lo ¡1poya en el proceso de aculturación y adaptación al nuevo ambiente. El rnigrantc 
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transita por un proceso de estabilización que puede durar desde varios meses hasta varios 

años. situación que puede explicar por qué la mayor parte de la gente que es originaria de 

diversos Estados de la República percibe menores ingresos. 

b) La percepción de an,cnnza de los individuos 

1) La irregularülad _v la inscxu.ridad. Los problemas que se tuvieron con otros actores so

ciales. como autoridades. vendedores o vecinos fueron poco significativos. Posiblemente el 

hecho de que la compra de lotes fue realizado con nativos del lugar, redujo considerable

mente los conflictos con el vendedor. ya que en general es gente con n1ayor honestidad. 

comparativan1cntc con lo que gcncrahncntc se observa en fraccionadorcs que especulan 

mayonncntc con la tierra. Por otra parte, si resultó relevante que la irregularidad fue perci

bida por los individuos en general con10 un entorno ainenazante y fuente de inseguridad. ya 

que en ese lote se encuentra su principal patrimonio. el resultado de 1nuchos años de esfuer

zo y que al estar jurídicarncntc sin soporte propicia una situación incierta para el poseedor y 

su fainilia. Estas caractcristicas del entorno <le la irregularidad. pueden enmarcarse en el 

factor de la situación que Lazarus describe como inccrtidwnbrc del acontecimiento. condi

ción que puede generar cstn!-s por la probabilidad de ocurrencia de da.fio y que resulta de 

gran relevancia para la evaluación de amcnaz..a. 

U) La regulari=ación y la falta de dvmi1110. El proceso <le rcgulari:r..ación fue percibido por 

los individuos con,o una situación totnhncntc novedosa y 1nuy dificil de llevar a cabo. 

frente a la cual perciben que tienen n1cnos experiencia y expresan falta de dominio parJ. 

afrontarla. Adicionalmente. la expropiación. la fonna juridica utili::r.a<la por las autoridades 

para regularizar. es percibida como amenaza por la mayoría de los individuos del asenta

miento. En la medida que la regularización es el últi1no paso de un largo proceso par.i 

construir su vivienda y su comunidad. el reconocimiento de la propiedad y alcanzar por lo 



tanto la seguridad para la familia. se convierte en un tran1itc clave para la culrninución de 

todo un ciclo de vida. que permitirá dar sentido al csfucr.1:0 antes realizado y otorgur senti

miento de logro. que de no darse. propicia emociones negativas. corno miedo y tristeza .. eu 

razón de Ja incongntencia con la rncta. Las características del proceso <le regularización se 

encuadran en el concepto de novedad <le la situac1e.'in. que dcscrihc L:.17_;_.trus como una de las 

tres propiedades que contri huye a la prodt1cc1ún de estrés 

111} La irri_'1-:uluridad y la n.'Rt1lor1::actún como situac1011cs rl1sli11las. En los puntos antcrio-

res se presentó la pcrccpciOn de los individuos entrevistados sobre los cnton1os de irregula

ridad y regularización. Los resultados anojan una diferencia cualitativa entre runbos 

entornos que la investigadora considera fun<lan1ental. La irregularidad es una situación con 

la cual los individuos han convivido durante rnuchos anos. en períodos de vida donde la 

mayor parte fueron jóvenes que fon110.ron una nueva fan1ilia. y que percibían la compra de 

lotes irregulares como una necesidad o con10 el único rncdio de iniciar un patrin1011io_ La 

falta de otra...<> opciones. hace percibir los problcn1as originados por la irregularidad, con10 

situaciones nonnaJcs asociadas a esa condición. En cambio la regularización. a pesar de ha

ber sido buscada por una parte importante de los individuos durante varios años. es percibi

da corno una situación nuev:i. que se desarrolla en un período de vida entre la rnadurcz o 

que se acerca o se encuentra ya en la vejez, y que cClnstituye un proceso vital que depende 

en gran medida de la autoridad administrativa y cuyo lo!:,YTO dar.:í sentido a todo Jo hecho 

antcrionncntc. En este contexto se podría decir. que es una fuente de (.'.Slrés znayor la no re

gularización que J;i misma irrf.!gul.ari<lad. y por lo tanto uria fuente nlayor <le emociones ne

gativas. 

IV) lmportanc1a y grado ele compromiso. Si hien la importancia de la regularización fue 

destacada por todos los individuos cntrcvist.a<los. las ruzoncs de tal in1portancia y del grado 

del con1promiso atrihuido varian fuertemente entre los grnpos sociales. Mientras que Jos 
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grupos de mayor vulnerabilidad social y menor nivel social económico lo perciben en pri

n1era instancia como un 1nedio para disminuir el riesgo, los grupos de nienor vulnerabilidad 

y por ende de 1ncjorcs niveles sociocconómicos lo perciben en primera instancia como n1c

dio para satisfacer dc1nan<las <le tipo social y cultural. Esto sigui fica.. que una persona del 

grupo de alta vulncrabtli<lad lo percibe en 10rrna n1as de supervivencia y de evitar un peli

gro inmediato. en catnbio 1111a persona <le menor vulnerabilidad y 1nayor nivel cconónlico lo 

percibe como un;i nH:ta de satisfacción personal y patrimonial socialn1cntc exigida, y colo

cada en un horizonte de n1as la1-go alcance. Estas <lilcrcncias. nu necesariamente sigui fican 

un trasla<lo inn1c<lialo del grado en que percibe cstrCs. Por ejemplo, fue evidente en los re

sultados que la gente ubicada en los grupos de 1nayor vulncrabi lida<l no percibía mncnaza o 

preocupación ante Ja carencia de escrituras. ya que su preocupación posiblcn1cnte este 1nás 

orientada a Ja sobrcvivcncia de cada día frente exigencias cotidianas_ En contraste. una per

sona de los grupos de rncnor vulnerabilidad pueden presentar 1nayor nivel de estrés e in

quietud. en razón de que no están cumpliendo con las expectativas que le son exigidas por 

la sociedad y con preocupaciones más oricnta<las a largo plazo sobre el patrimonio de los 

hijos. 

V) Potencia/ de €ifrontaniiento y cxpcc:atii'asfuturus. Se encontró que un recurso de afron

ta.inicnto relevante son las redes de soporte social, como fuente principal pa.r.t obtener in

ÍOTTI1ación y solucionar problema..<> reales del hábitat. sin soslayar el destacado papel que 

juegan en el apoyo psicológico para reducir tensiones y modificar valoraciones de los en

tornos amenazantes de irregularidad y rcg,ulari:.r.ación_ En el afrontamiento de estos proble

mas, la ramilia y los vecinos son la.s redes sociales centrales, pero con características 

distintas. La familia es la más importante con"lo fuente de soporte social y además de que 

constituye uno <le los principales 1notívos por los que tiene significado la regularización. 

Por otra parte. en general se percibe que no se cuenta con recursos económicos e indivi

dualmente se considerJ.11 incapaces para resolver por si mismos el problema de ¡-egulariza-
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ción. Los recursos claves son la f'amilia. los vecinos y su salud. Es relevante que individuos 

de todos Jos grupos de vulnerabilidad manifestaron percibir apoyo de sus vecinos. lo cual 

pcmlitc señalar que a pesar t.k las diferencias sociales existe un alto nivel de integración al

rededor de un propósito con1ún. Por lo tanto, la n.:gulanzación. en ascntan1ientos con10 el 

l\.1irador úcl Valle. es antes 4uc n•1t.1a un pnJhlcn1a !:.ocia! que ~e rt:su1..~Ivc tan1hiCn sucial

n1cntc. con una alta carga de ~ignifi(.;ados valorat1vds asocia<lus con la seguridad de la fa

milia y del logro personal <le lus individuos. 

VI) El cstn~s y las emociones. Por lo que respecta al tc111a central del estudio. se considera 

probable la factibili<laú de que la inegularidad y la rcgulari.?.aciún de la tem.:ncia de la tierra 

sean entornos productores <le estrés, to<la vez que en los resultados obtenidos se encuentran 

presentes los factores del individuo y de la situación que de acuerdo al tnarco teórico son 

necesarios para que éste se produzca. Encontramos que los individuos reportaron percep

ciones de amena.za. dallo o ¡1mbigücda<l ante la irregularidad y la regularizaciOn. que obte

ner la calidad de propiclario tiene gran importancia para los individuos y que hay falta de 

control para lograr este propósito. por la carencia de recursos económicos y personales para 

afrontarlo. todos estos elc:rncntos pennitcn concluir una muy alta probahilidad de la pre

sencia de estrés psicológico negativo nntc estas situaciones. A<licion::dmentc cabe recordar. 

que ante la pregunta expresa sobn.: si la carencia de escrituras había propiciado que sintieran 

Jo que ellos definieron corno estrés, se obtuvo una respuesta afirniativa en el 60º/u de los ca

sos. lo cual tiene un alto nivel de consistencia con lo que la teoría el estrés de Lazarus ha 

señalado sobre el distinto grado de vulnerabilidad de los grupos sociales y de las diferencias 

de percepción de los individuos. Finalmente. el estudio permitió identificar que la falta de 

regularización producía cn1ocioncs distintas, asociadas principalmente con temor, miedo, 

tristeza y en n1enor grado ira. 
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e) De la vulnerabilidad social a la vulnerabilidad psicológica 

La estructura básica del estudio contempló dos diferentes niveles de análisis del estrés: el 

socio-cognoscitivo de los grupos sociaJes relacionado con las diferencias por la mayor o 

menor exposición a circunstancias que afectan a su bienestar y el psico-cognoscitivo de los 

individuos relacionado con la percepción de amenaza. La interacción entre 3.JTlbos niveles 

mostró las diferencias entre la vulnerabilidad de los grupos sociales y la vulnerabilidad psi

cológica individual. 

El análisis de cúmulos demostró que los individuos del grupo de 1nuy alta vulnerabilidad y 

un par de baja vulnerabilidad tenían respuestas similares. y en los den1ás grnpos se integra

ron de manera diferente a como se constituyeron los grnpos sociales de vulnerabilidad. Así 

trunbiCn Ja mayor frecuencia de respuestas de arncna.za fueron otorgadas por individuos que 

por sus condiciones materiales y .familiares de vida fueron ubicados en los grupos interme

dios y bajos de vulnerabilidad. Esto permite señalar que la percepción del estrés es antes 

que nada una percepción individual. pero influenciado por los contextos culturales y socia

les existentes. 
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2. Limitaciones y reco1nendaciones 

a) Limitaciones 

1) Una de las limitaciones que surgió en la realización del estudio fue definir los criterios de 

valoración para ponderar !;1 situación sociocconómica y de vulnerabilidad utilizando esca

las que van de muy bajo a muy alto. pasando por cuatro niveles intermedios. Esta categori

zación dificultó el trabajo de clasificación de los individuos en los grupos. Posibkm.cntc 

utilizar puntajcs con ntin1cros progresivos hubiera facilitado la clasificación de los indivi

duos en los grupos. En el mismo sentido, tal ve.t:: tan1biCn se n1cjorc y facilite el análisis de 

los resultados, si se i-cducc el número de grupos de nivel sociocconórnico y de vulnerabili

dad de seis a cuatr-o. ya que con seis grupos fuci-on poco claras las diferencias. particular

mente en los niveles intermedios. 

II) Otro aspecto que sui-gió como rdcvantc en trabajo de campo. fueron las diferencias de 

opinión que pueden tener los individuos en función del papel que juegan al interior de las 

redes y de los grupos sociales. La selección aleatoria de los individuos entrevistados. pro

vocó que no ncccsarian1entc estuvieran presentes. las personas que juegan un papel in1por

tante por su posición de liderazgo o que son claves de las redes de apoyo. Posiblemente la 

identificación previa de estos individuos pudiera conducir a obtener una iníormación que 

sea cualitativamente distinta J.l promedio de los individuos. Por ejemplo, en la pn1cba del 

guión de entrevista se estableció contacto con una persona que desarrolló en el pasado un 

papel de gestoría representando al gn.ipo. la percepción de los problemas con la autoridad 

en la dotación de los servicios fue cualitativatncnte distinta.. en términos de lo que el pro

medio de los individuos reportó. 
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111) Una tercera li1nitación del estudio se refiere a la dificultad para identificar el tipo de 

emociones que son generadas por la situación de irregularidad y regularización. A pesar de 

que se incorporaron preguntas para obtener información sobre las emociones. los individuos 

proporcionaron respuestas que no permitieron identificar con suficiente claridad el tipo de 

emoción y el manejo que de ella hacia el individuo. Si bien hay certidwnbre en la presencia 

de emociones negativas como el miedo. la ansiedad. la tristeza y la ira. y de emocion.:s po

sitivas. partículannente surgidas por la congruencia con la meta.. corno felicidad. alivio y 

esperanza... no fue posible valorarlas adecuadmnente. Por lo tanto. en estudios posteriores se

ria aconsejable que se diera mas énfasis para indagar a profundidad las emociones que estas 

situaciones suscitan. 

IV) Finalmente se considera como una litnitación no haber detenninado la confiabilidad y 

validez del instrumento. toda vez que por la propia naturaleza de éste. se obtuvieron res

puestas categóricas que impidieron hacerlo. Si bien en futuras investigaciones será necesa

rio determinar estos valores psicométricos, es conveniente enfatizar que este estu-dio es 

primero en su género y que tuvo como propósito fundamental lograr un primer acerca

miento desde la perspectiva psicológica. a un problema urbano que aíecta a un importante 

número de individuos. Utilizar un instrumento cualitativo permitió identificar característi

cas de estas situaciones que dificilmentc se hubieran podido captar con otros medios 

b) Recomendaciones 

1) El estudio de las redes sociales. En próximos estudios sobre la proble1nática abordada en 

la presente investigación es importante considerar el papel que juegan las redes socia.les de 

apoyo. en razón de los lazos de origen de los adquirentes. En este sentido. se recomienda 

estudiar más detenidamente el papel que juega el origen de los individuos en la conforrnn

ción del asentamiento y en la construcción de las redes sociales. Por otra parte, es impar-
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tante definir a los actores claves al interior de dichas redes y particulanncntc estudiar cómo 

actúan en el manejo de cn1ocioncs~ en la disminución de la tensión y en el cambio devalo

raciones y creencias. 

11) El papel del psicólogo. Por los resultados obtenidos en el estudio. es posible destacar 

que íundarncntalmcntc el papel que puede dcscmpciiar el psicólogo. es proporcionar asis

tencia a Jos individuos para obtener mejores condiciones de control sobre Ja situación de re

gularización. mediante el fortalecin1icnto de los logros de desempeño y la utilización de la 

experiencia vicaria con10 íactor de comparación social con comunidades que desarrollaron 

habilidades y comportamientos que resultaron exitosos en el tratamiento de la situación. Es 

importante precisar que el psicólogo debe actuar a través de las redes sociales de apoyo. 

fatniliarcs y co111unitarias. que como fue observado en el estudio constituyen la principal 

fuente de afrontan1iento tanto para resolver el problema como para otorgar soporte psicoló

gico. El trabajo del psicólogo debe transitar a través de estas redes sociales para llegar a los 

individuos. Finalmente. para desarrollar este tipo de trabajo es necesario que el psicólogo 

tenga un marco de apoyo institucional que le pcmlita realizar esta tarea con consistencia. 
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ANEXOS 



CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CENSAL A NIVEL LOTE 

CLAl'E: _____ _ 

l,· DEL INMUEBLE 

L'DICACIÓ~: 

PREDIO DELEGACIO'.>· 

COL0~1A o L' H. SL'PER\IA\'ZA\'A ---

SECTOPc AGRt;n~tE~10 SECCIÓ\' ---------- ----~--

MANZA~A· EDIFICIO. DEPTO. O LOTE -------
uso CARACTER!STICAS SLTERllCIE 

1-llABITACIO~AL o 1.-DAIDÍO c::=J E\' oocntE\'TOS QLE ACREDITA\' 
POSESIÓ\' 

1.· COMERCIAL c::=J l.- E~ CO\'STRCCCIÓ~ c::=J ----------- ~11 

OTRO. -------- J- DESHABITADO CJ 
E\'PL\\'ODELADGRT 

J -1\'DUSlRIAL CJ 4.-0TRO. -------- w 
R,\~IQ; -------

4.-AGJÚCOlA c=J 



l.· DEL ADQUIRENTE, SU CÓNYUGE, EL POSEEDOR Y LA 
PERSONA A LA QUE SE ESCRITURA 

DE LA PER.IO~A QUE 
COMPRÓ EL LOTE 

N0\1RRE 

Vll'E 

SEXO 

CUANDO CO\!PRÓ 
EL LOTE 

AHORA· 

SI( J NO( 

\IASCVLINO 1 

FE\IENl~O 

FECJL\ DE NACll!IE~'TO. 

LCGAR DE NACIMIE~10 

POBLADO O MPIO EDO. 

·ESl:DMIUDAD '· ·i!~'i'"'í<i,"'"1\.'f: 
SABELEER 
YESCRJBIR Si() NO( ) 

!SCOLO:OAO 
TU~ 

'"""" J\l.OltH.Am --
(Akttílll\A MO\CifüTA -

'"' 

BACi!:tlll.>.10 t'<OICH.\iH_ -
llCE\CIATtlA l:'(Ol(H."-SH 

SI El POSEEOOB o ,,,-01 '!EN SE ESCR!TI IRifSU.!.t!S'!A Ol 1E rm1pgo E! J OJE o Sll COW! l(!E 
SÓLO SEÑAi E PE O!i!EN SE TRATA Y NO RFP!Ta ! OS DHOS H'STAillAOO.ffiil. 

DEL CONYUGE DE LA DE LA l'ER.IO~A A 
PERSONA QUE COMPRÓ DEL POSEEDOR QL'JEN SE ESCRJll 'RA 

EL LOTE 

SI( ) NO ( 

\IASCVLINO 1 

FB!ENINO ( 

POBLADO O MPIO. EDO. 

SI( ) NO 1 ) 

\t\SCUUNO ( 1 

FEMENINO ( 

POBLADO o MPIO. EDO 

SI( ) NO ( 1 

\IASCULINO ( 

FE\IENINO ( 

POBLADO O MPIO. EDO. 
:~;i~~~~if;/i)t11~~ .. ~1\i;f!*~h.~ :-·.'.';·! ·~~;-~ ,_)·i~!frl.i?:~' -~.: .. , • .. 

si¡ 1 NO ( ) si¡ 1 NO ( ) SÍ( ) NO ( ) 

lS(Ol.IJ.l:}>.0 A~O ES<:LWJCAO A(..) lliUl..0.IJ.\D 
Ttl.\INADJ.. T!l..'o!~<AD.\ ID..l.!~ADA 

'L<J,Ll,Jl.\ -- f'<-OllMA.m, nIW.lJA -- [',[Ol.ll\llSTA fR!MAlJA M"ll\m-1 

1'1(1)\olJl.oSTA un..,<101-1 l.'<(tll,(fl.OSIA -
rnrto-10._ MO'llVJH -· CAIHC.IC..\ - i!'>COllltl.SH_ (AiltC'llA_ l.\\OMll.\S!A 

urw.u.wro l.'!C'OMl'JJTA - BACHllUUTO - N'O\I IL.t.Sl.\ BIOlltuBTO l\CO\t H.mA 

LKL~mnu t'-'COllHASU - UCP..clATilA MOl.IH-1.m urr,.nmlA [\('{ll.IH.\ITA 

'" 



DELA PERSONA QUE DEL CONYUGE DE LA DE LA PERSONA A 
COMPRO EL LOTE PERSONA QUE COMPRÓ DEL POSEEDOR QUIEN SEESCRJllJRA 

ELLO TE 

ESTADO 
SOLTERO 1 ) 

OVIL 
CASADO 1 ) 
lJ)iJÓN LIBRE ( ) ··-----
SEPARADO (A) 1 ) 
ABA~lJONADO (A) 1 ) 

IUGL\IEN CONYVGAL 
SOCIEDAD COSYUGAL 1 ) 
SEPARACION DE BIE~ES ( ) 

OCUPACIÓN 
EMPLEADO 1 1 
OBRERO 1 ) 

EN QUE COMERCIANTE ( ) TRABAJA TRABAJADOR ~O 1 1 
------ ASALARL~DO 1 ) 

JUBILADO 1 ) 
DESEMPLEADO 1 ) 
AMA DE CASA 1 ) 

r.>GRESO MENOS DEL FAMILIAR 
MENSUAL SALARJO MÍNLllO (V.S.M.) 

(VS.M.) 
IAl.5 J.lAl - -
L6Al l.IAJ - -
lJAJ 3.lo+ -- -3.lo+ -

NÚMERO DE FAMILIAS EN EL LOTE: 

~'\)~!ERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
DE LA PERSONA A LA QUE SE lTJllLARÁ 



J •• D.E LA ADQUISICIÓN 

A~TES DE CO\IPRAR EL um DO~'DE VIV1A 

LA CASA DO~DE 11\iA ERA: 

DE UN FA~fll!AR ( 1 SE LA PRESTABAN 1 1 LA RE~TABA 1 1 

OTRA: 

i POR QUÉ BUSCO CO\!PRAR UN LOTE' 

,QUIEN LE VESDIÓ El LOTE? 

¿CÓ.110 COSOCIÓA L.\ PERSOSA QL~ LE VE.\'DJÓ El LOTE? 

LA PERSONA QcE LE PRESE~TÓ O LE DIJO COS Qut PERSOSA PODiA CO~IPRAR El LOTE ERA: 

UN FAMILIAR 1 1 QUE TIPO DE PARE~TESCO 

Ll);AMJGO 1 1 EN DÓ~'DE 

UNVF.Cr.;o 1 1 EN DÓ~'DE 

OTRO 

EN QuE AÑO CO\IPRÓ El LOTE 

EN QUE AÑO OCUPÓ El LOTE 

EN CUÁ~TO SE LO l'E~'IJIERON 

PAGOAlCO~TADO 1 1 EN CUÁNTO TIEMPO 

PAGO A PLAZOS ( 1 CON QuE MENSUALIDADES 

CUANDO COMPRÓ EL LOTE: 

ESTABA BALDÍO () CON CONSTRUCOÓN ( ) 

CUANDO COllPRÓ EL LOTE: 

ESTABASOLTERO ( ) cm su FAMILIA () 
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4,. DE LA POSESIÓN 

DOCUMENTOS ENTREGADOS DE LA PERSONA A LA QUE SE ESCRITVRARÁ 

i PERSO~ALES: 

mE~11r1cAnós D HOTOGRAFIAs D ACTADE,Amnmo D AcrADEMATRIMos10 O 
DELINMUEBLE: 

ESCRl11!RA !>'DE ESC l'OLUMES TOllO ___ _ FOJA ____ _ 

NOTARIO ''DE FOLIO REAL ______ _ FECHA 

CO~llA TO DE CO\IPRA· l'E~1 A S.O P 

CESIÓ); DE DERECHOS 

RECIBO DE PAGO PREDIAL 

D RECIBODEPAGODEAGUA 

D CO>STAl>'C!AOEF1'1QL1TO 

D CO~'fRATODELUZ 

D 
c::::J 
D 

OTROS[ESPECIFICAR) ___________________________ _ 

ANlECEDESH:S DE LA POSESIÓN: 

1 IPO DE POSESIÓS A TiruLO DE DUESO c::::J COMODATO c::::J ARRE,DAMIE,TO c::::J 
OTRO ESPECIFIQUE ________ _ 

l'SE EST A.S CATEGORl.A.S PAR..&. DOCt:M[STAR OCLPACIÓ'I ~· Dl:TKTE SI 
[S MCES . .i,RIO Tl'R."'AR EL EXPEDIESTE Al OFP".RTA\tfo.,;TQJL'RID1C'O 

INCIDENTES (PROBLBIAS O FACILIDADES DEL PROGRAMA) 

JtJRiDICOS 

CONFLICTO DE POSESIÓN ___ _ NOMBRES: POSEEDOR ____________ _ 

RECLAMA~1E(S) ______________ _ 



CERTIFICACIÓN DE POSESIÓN D INTESTADO 

ESCRJTIJRACIÓN A MENOR DE EDAD D CESIÓN DE DERECHOS 

CJ 

c:=::J 

COPROPIEDAD D 

OlllA¡ESPECIFIQUE) __ " _______________________ _ 

TÉCNICOS 

COLINDANCIAS [:=:J CO!'ILOTES 

DELIMITACIÓN CJ CON LOTES 

DERECHO DE PASO [:=:J CON LOTES 

FUSIÓN CJ SUBDIVISIÓN [:=:J 

onms (ESPECIFIQUE) 
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GUION DE ENTREVISTA 

l Incertidumbre del acontecimiento 

1.- Cuando compró el lt:rrcno sabía que era irregular? 

2.- En caso de sabc!rlo ¿por qué conociendo esta situación decidió comprarlo? 

3.- ¿Cuándo y cómo se dio cuc-nta qui.: el terreno que compró era irregular'? 

4.- ¿Ha pensado que lo pueden desalojar de su terreno? 

S.- En caso de haberlo pensado ¿cada cuánto lo pensaba? 

6.- ¿Usted paga prcdial? 

7 .- En su caso~ por qué razón aun viviendo en una zona irregular tn:unitó el pago del 
prcdial? 

8.-¿ La situación de irregularidad de su terreno k dificultó obtener los servicios._ por 
ejemplo el agua? 

9.- Por esta misma situación de irregular ¿alguna vez personal de la Delegación le clausuró 
o tiró alguna parte de su construcción? 

10.-Si fuera el caso. ¿cuántas veces sucedió esto? 

11.-¿Alguna vez tuvo que mostrar a la autoridad los documentos con los que acredita la 
compra de su predio 

12.- Si lo tuvo que hacr.:r ¿qué valor le dieron a los documentos que usted presentó? 

13.- ¿Ha tenido que dar alguna dádiva a alguien para que no lo moleste por la irrcgularida 
de: su terreno? 

14.- Si fuera el caso. ¿esto era frc:cucntc o esporádico? 

15.- Con los vecinos ¿tuvo o tiene algún problema por las colindancias o el abastecimiento 
de agua? 

t 6.- En caso afim1ativo. ¿estos problemas eran constantes o esporádicos? 

17 .- ¿Carecer de escritura. le ha causado algún problema a su famili.u? 



18.- Por las condiciones de irregularidad de !'>U terreno. ¿la autoridad o alguna otra persona 
le han dado calificativos o tratado de alguna forTna que lo ha molestado? 

19.- En su caso. ¿que calificativos u~aron'! 

20.- Si esto succdiU ¿qué sentinücntos le provocó ese calificativo o esa actitud'? 

21.- Con la persona que le vl"ndió el terreno. ¿tuvo algún problcn1a'! 

22.- En su caso ¿qué tipo de proh\cma'.1 

23.- ¿Recuerda algún hecho pasado o r-ecicntc en que pa1ticularn1entc le haya inquietado no 
tener escrituras? 

24.- ¿Carecer de la escritura de su ter-reno te ha producido preocupaciones o enojos? 

25.- Si este fuera el caso, ¿rccucr-da alguna situación en que este sentimiento se produjO'?. 

26.- Tiene algún tcn1or o preocupacion que este.!- r-clacionado con la carencia de su escritura. 

27 .-¿En su caso. este temor- o prcocupacion es constante o csporadico? 

28.- Cuando el usentamiento fue catalogado como una zona de conservación t:cológica. 
¿usted conoció esa situación'! 

29.-En caso de que la haya conocido ¿recuerda quC sintió cu:indo conoció e.se hecho? 

11.- Novedad de la situación 

30.- ¿Es la primera vez que va a n:gulari7..ar un terreno a su favor? 

31.- ¿Sabia qué hacer cuando cn1pczó a buscar la rcgulariL.ación'? 

32.- La regularización ¿es fUcil o dificil'? y ¿por qué? 

33.- ¿Alguna vez buscó ascsoda para regularizarse? 

34.- ¿Antes de establecer la relación con el personal de módulo. tenia algún conocimiento 
de lo que era la expropiación? 

35.- En su caso ¿qm! sabia? 

36.- ¿Qué sabe: ahora? 



37.- ¿Tiene alguna duda o inquietud sobre el tipo de expropiación que se ernplearJ. para 
regularizarlo? 

38.- En caso de conocer a alguna persona que haya tenido alguna experiencia de 
regulari7...ación ¿quC conoce de esa experiencia? 

39.- Si un ainigo o pariente buscara escriturar su terreno ¿qué le aconsejaría hacer? 

111.- Afrootan1icnto 

40.- ¿Cuantas veces ha intentado la rcgulari:t'..ación de su terreno? 

41.- ¿Qué ha hecho antes para lograr la regularización? 

¿Con quién acudió? 

¿a dónde iba? 

¿qué respuesta tuvo? 

42.- ¿Qué hace ahora? 

43.- ¿Alguna ve2'. se ha sentido derrotado al buscar este propósito? 

44.- En caso de que se haya sentido derrotado ¿qué pensrunientos le vénlan a la mente 
cuando esto sucedió? 

45.-¿La experiencia de regularización le ha provocado algún sentimiento como: ten1or .. 
placer . preocupación. 

IV.- Tiempo 

46.- ¿Cuánto tiempo después de que llegó a la colonia empezó a buscar la regularización? 

47.- ¿Cada cuándo realizaba alguna actividad tendiente a la regulari:zación? 

V.- Importancia de la rcgulari7..acion 

48.- ¿Es importante ta regularización? 

49.- ¿Por quC? 



50.- En relaciona la tOm1a en Ja que vivia antes de llegar a la colonia ;,cómo valora las 
condiciones en las que vive ahora'? 

51.- De acuerdo a su percepción ()n que p<.1gó por el terrt:nl) fue n1uchu. regular o poco? 

52.- Para construir su vivienda el esti..Jcrzo que hizo ¡,fue: mucho. regular o poco? 

53.- ¿Es un esfuerzo que puede rc:pctir, si empc?....ara en este momento? 

54.- ¿Qué n1otivos personales se \'en.in salislCchos al recibir su escritura'? podría mencionar 
3 razones. iniciando en primer lugar con la que considere más import<:Ultc? 
1--
2.-
3.-

55.- ¿Qué significa parn usted obtener su escritura'.' 

56.- ¿Paro. su familia? 

57.- ¿Obtener su escritura es un pcn~arnicnto frecuente o esporádico? 

58.- ¿Qué piensa cuando le viene a la mente? 

VI.- Control situucional 

a) .- Demanda de lo. situacion 

59.- ¿Considera que en nuestra socic~ad es importante tener una propiedad? ¿por qué? 

60.- ¿Qué ventajas tiene una persona que posee una propiedad? 

61.- ¿QuC desventajas tienen las personas que no tienen una propiedad? 

b).- Recurso::; propio::; 

62.- Para buscar la regularización ha recibido apoyo de:: 
a).- sus vecinos ¿en qué forma Jo ayudaron? 
b).- de su familia ¿cómo lo han ayudado? 
e).- alguna otra persona .. ¿quic!n c:s?. ------¿cómo lo ayudó? 

de sus vecinos. su familia u otrn. persona en su caso. ¿de quién considera que ha 
recibido n1ás apoyo ? 



63.- De no recibir ayuda del gobierno. considera que tiene Jos medios económicos para 
lograr la regularización por sí mismo? 

c).- Expectativa de eficacia 

64.- Con independencia de los recursos económicos ¿se siente capaz por si mismo para 
lograr la regulariz.ación? _____ _ 
¿porqué? 

65.- ¿ Requiere el apoyo de otros'! _____ _ 

en caso afirmativo ¿por quC? 

d) .- Edad 

66.- ¿En qué periodo de vida se ubica? 

a).- juventud 
b).- madurez 
e).- vejez 

67.- ¿Por qué? 

68.-¿Cómo valora su estado fisico? 

69.- ¿A la edad que tiene ahora, es fácil o dificil encontrar trabajo? 
¿porqué? 

70.- En esta etapa de su vida ¿tiene alguna importancia especial obtener la escritura? 
¿porqué? 

a continuacion Je solicitaré algo que qui-=u fe resulte incomprensible, le ruego lo conteste. 

71.- Diga en un minuto cinco palabras sueltas que desde su punto de vista mejor defina la 
palabra estrés. sólo palabras sueltas. no forme frases ni oraciones. 

72.-Alguna vez usted ha sentido por no tener la escritura de su vivienda 
(utili<:e alguna de las palabrns que usó el colono panl definir cstn."s) 



IDENTIFICACIÓN 
REGl~'TRO CLAVE 

1004 
MANZANA 

3 
PLANO EXPEDIENTE 

IS ,, 
NOMBRES 

PERSONA 
ADQUIRENTE 
CÓNYUGE 
A ESCRITURAR 

NOMDH.E 
ROBERTO 

ALMA ROSA 
ROBERTO 

APELLIDO PATERNO 
DEL VALLE 
ESPINOZA 

DEL VALLE 

SiNTESIS DE POSICIÓN SOCIAL 

INDICADOR 
ESCOLARIDAD 
OCUPACIÓN 
INGRESO FAMJLJAR 
POSICIÓN SOCIAL 

SITUACI N 
1 1 AÑOS DE ESTUDIO 

CHOFER 
1.5 V.S M. 

CLASIFICACI N 

BAJA CAPACITACIÓN 

GRUPO DE VULNERAUILIDAI> 

INDICADOR 

EDAD JEFE FAM. 
SITUACIÓN FAM. 
POSICIÓN SOCIAL 

VULNERABILIDAD 

SITUACIÓN 1-"AMILIAR 
VIVE EL 

ADQUIRENTE 
l 

SI VIVE 

SEXO 

ADQUIRENTE 

1 
MASCULINO 

SITUACION 

41 AÑOS 
INlc::GRIDAD 

J BAJO NIVEL EN 2 
INDICADORES 

VIVE EL 
CÓNYUGE 

SIVIVE 

JEFE DE 
FAMILIA 

ADQUIRENTE 

CLASl1'~1CACIUN 

:! ADULTO 

SITUACluN 
FAMILIAR 

3 

CASADOS 

TIEMPO DE ADQUISICIÓN 
C NYUGE ADQUIRENTE C Nl.'UGE 

14 
FEMENINO 

uso 
1 

SUPEKl'~ICIE 

363.S 

APELLIDO MATERNO 
H.ERNÁNDEZ 
DOMiNGUEZ 
HERNÁNDEZ 

POSICI N SOCIAL 
ALTO 
BAJO 

MUYUAJO 

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

:::!. ALTA 
MUY BAJA 

ALTA 

TIPO DE FAMILIA 

1 SOLO HIJO DEL 
MATRIMONIO 

INTEGRADA SÓLO UN 
NÚCLEO FAMILIAR 

ESTADO CIVIL 

PERSONA A 
ESCRITURAR 

2 
CASADO 

COMPRA H. AcrUAL 
ADQUIRENTE CÓNYUGE .JEl--~E FAM.. ADQUIRENTE CÓNYUGE JEFE FA.1\-L GRUPO 

2 
ADULTO 

27 -- :!7 41 36 41 

LUGAR DE NACIMIENTO 
ADQUIRENTE C NYUGE 

ESTADO LUGAR FSTADO LUGAR 
9 D. F. 9 D. F. 

MISMO 
ESTADO 

1 



E.."'iCOLARll>AD 
PERSONA 

ADQUIRENTE 
CÓNYUGE 
A ESCRITURAR 

OCUPACIÓN 

MANIFE...'-IADA 
CLAVE <X:t..IPACIÓN 

GRUPO PARA 
POSICIÓN FAM. 

INGRESO MENSUAL 

ADQUIREN'l"E 

s 1.100 

TENENCIA ANTERIOR 
TJ::NENCIA 

1 
DE UN FAMILIAR 

LEEN NIVEL DE ESTUDIOS 
NIVEL MÁXIMO AÑOS 

ADQUIKENTE 
CllOFl:..K 

OFICIO SIN CAPACIT:\CION 

BAJA CAPACI r / INI"STAllLE 

e NYUGE TOTAL 

s 
s 1.100 

DONOEVJVIA 

OTRA COLONIA 
o TL.ALMILLE 

INCOMPLETA 
o 
o 

CONYUl;t-: 
llOCiAR 

1 
liO<-•AR 

1 
MARGINAL 

PER..."'iONAA 
ESCRITURAR 

v.s.M. 
1.5 

DELEGACI N 
TLALPAN 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN 
MOTIVOS DE LA ADQUISICI N 
POR TRÁMITES DE MATRIMONIO 

CLAVE l 
3 

MATRIMONJO 

DATOS DF. LA ADQUISICIÓN 

QUIEN VEN DIO 
CÓMO LO CONOCIÓ 

CLAVE fo"OKJ\.1A 
ADQUIS. 

4 GPE. RUBIO MORALES 
ERAN VECINOS PART. NO FAM CESIÓN 

QUIEN 
VENDIÓ 

3 
NATIVO 

AÑOS 
TOTAL 

ti 
11 
11 

GRUPO 
POSICIÓN POR 

ESC. 

AI:JO 

JEt"t:: l>E t•AMILIA 
CllOl-TR 

onc10 SIN CAPACITACION 

BAJA CAPAC'IT / INESIABLE 

FAMILIAR FAMILIAR 
FINAL 

V.S.M. v. s. M.. 
1.5 l.S 

CLAVE 
13 

CLAVEZ 

RELACI N No. CAMBIOS 
FAM. CON DE rRor. 

VEND.OCED 
1 

NINGUNA 

A OS DE ANOS DE LArsü TIEMPO PRUEBA LAPSO CONSTltUC EDO. 111.JOS AL 
CIVIL COMPRAR ADQUIS OCUPAC. ADQ-OCUP DESDE ADQ LOTE 

1981 1982 1 15 1 o o 
CONSISTIENTE 

INTEGRACIÓN SITUACIÓN ACTUAL 
FAMILIJ\...."i INTEGRAN HIJOS HIJOS lllJOS 111.JOS Hl.IOS HUOS 

TOTALES ACTUALES VIVEN AJll CASADOS PARE.J VACAS/VA 
VIVENAHl A 

o o o 



DATOS DE LOS HIJOS 

HIJO EDAD 

HIJOI 
HIJ02 
HIJO) 
HIJ04 
HIJOS 
l-llJ06 
l-llJ07 
HIJOS 
HIJ09 

HIJO IO 
J-llJOll 
HIJO 12 

COMPRAR 
El>AD 

ACTUAL 
VIVE 
AHI 

~TADO 

CIVIL 
HIJO 

PARE.JA 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

l>ATOS PROCESO REGULARIZACIÓN QUIÉN EMPEZÓ A BUSCAR LA H.EGULARIZACIÓN 

TIPO OTRO CONFLICTO QUIEN DE LA FAMILIA 
POSESIÓN TIPO POSESIÓN ADQUIRENTE CÓNYUGE 

1 o o 1 o 
A TITULO DUEÑO 

QUIÉN EMPF..ZÓ A BUSCAR 1..A REGULARIZACIÓN 

QUIEN TIEMPO A QUIEN ACUDIERON 
COLONIA COLONIA 

SR. IGNACIO MUÑOZ 8 EL REPRESENTANTE. 
SR. IGNACIO MLil"lOZ 

OBSERVACIONES 

1 OBSERVACIO~ES 

TIEMPO 
FAMILIA 

8 

QUE AYUDA LES DIO 

INFORMACIÓN PARA 
REGULARJZAH. 
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