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INTRODUCCIÓN 

La concentración de las principales actividades económicas y politicas en zonas 

especificas (ciudades) aunado al afán por alcanzar niveles de crecimiento e~onómico 

más sustentables, se puede considerar como las principales variables en la· gestación· de_ 
- "-º --,o- -·.- ·'' -:-

la pobreza y la marginalidad social en América Latina durante la ségunda-.mitad ·del ·siglo 

XX. Dentro de este contexto nos podemos encontrar con la preval~-~c'i-~--·:de ~cci~nes 
popular-asistencialistas en la relación entre sociedad y gobierno. l~ c~~l --h~:--llev~~-~-~ -una 

clara dependencia de los sectores populares a los programas-_ de p-romoción social 

implementados por el Estado. Provócando una recomposición de eSta relación al 

presentarse las primeras medidas neoliberales en estos paises. dado que da un 

distanciamiento por parte del Estado en algunas cuestiones que se consideraban como 

prioritarias, de la conducción de I~ vida económica, y retomando solamente un papel de 

coordinador de las politicas sedales y de control de las clases sociales. 

Sin embargo, en la sociedad mexicana -dentro del contexto latinoamericano--

prevalece aún la idea de moVind'~d so¿lal entre la población que busca incorporarse a Ja 

dinámica de los centro~ u~~~~~;-_ PL:Jesto que son estos los que concentran tanto las 

actividades económicas com~··a:la mayor parte de la población. Es en ese sentido, que 
·.·. •.,··' --

se busca un mayor ~c::ceso a.-.. o·s b"eneflcios sociales por medio de la incorporación a la 

actividad productiva,·s·ob~S t~d;~'.¿r, la.1n'dustria. 

Pero esta situaclófi lle~a á- una diferenciación soc_ial muy ma~cada.- Por un lado 

hay sectores de la población que.se adaptan e incorporán_;tanlO"_·_a··.1á·f.orma de vida 

prevaleciente en la ciudad como al merca-do de tr~'tu:~j¿·J;/f:-~~::·-~¡·~~o· de las clases 

medias y los obreros-. Pero, por otro lado, hay .otros g~~~s_' _.dEt pObJa-clón que se ven 

imposibilitados de tener una participación decidida en el próc~S¡; productivo, reflejándose 

en la baja calidad caracterizada por la pobreza y la marginalidad. 



Es así que estos últimos han desarrollado un proceso de reacomodo social y 

espacial, al buscar formas de vida alternas a la que se les presenta, ya sea mediante 

actividades informales para obtener ingresos o la ocupación de los espacios periféricos 

donde carecen de los mínimos de bienestar social y que además deben participar en su 

construcción, (asentamientos irregulares). teniendo como consecuencias la precariedad 

en las formas de vida, estancamiento social, carencias de equipamiento urbano entre 

otras. 

Bajo estas características, la marginalidad social es un referente para delimitar a 

los diferentes sectores de la población que participan en esta forma de vida en un 

sentido de exclusión. Es decir, tanto las actividades económicas desarrolladas como las 

fonnas de representación y participación social que los caracteriza son irrelevantes en la 

construcción de modelos de sociedad así como en sujetos sociales gestores del cambio 

social. 

Ahora bien, dentro del contexto de desenvolvimiento social. de los sectores de la 

población que mantienen latente la idea de movilidad social y de acceso de beneficios 

sociales, pero que por el mismo proceso de reacomodo espacial han ocupado la periferia 

de las ciudades, es precisamente esta relación que ha motivado a nuestra investigación. 

Por una parte, poder identificar los procesos de construcción de las identidades sociales 

y su paso a transformadoras del espacio social, para lo cual debemos considerar 

elementos significativos que motiven a la participación colectiva de manera dinámica, es 

decir no solo interactuar unos con otros sino establecer un sentido a estas acciones 

realizadas. Por otra parte, los procesos de gestación de las organizaciones sociales de 

carácter popular y la participación politica que generan, mediante la acción directa de los 

individuos que la conforma. En este sentido, es importante considerar como se va 

determinado la acción colectiva a través de la interacción constante tanto al interior como 

al exterior del grupo, lo cual al permitir la consecución de determinados objetivos también 



van a influir en la relación establecida con otras colectividades, sean grupos sociales o 

gn.ipos de poder incorporados a los partidos politices. 

Asi, la propuesta de análisis y de explicación acerca del desarrollo de la identidad 

y de la organización politica por parte de diversos autores: Erikson, Oubet, Michels. etc, 

abren un panorama más amplio de investigación que pennite adentramos en la 

problemática planteada. Ya sea que más que retomar aspectos relevantes de uno de 

estos autores se propone la reconstn.icción de las propuestas para, de esta manera, 

tener un referente más sólido en la medida que se avance con la investigación. SI 

tomamos en cuenta que la conformación de grupos y, con ello, de intereses colectivos 

denotan una práctica en la que los individuos desarrollan una capacidad de movilización 

que en ocasiones rebasa la estn.ictura organizativa que le da sentido a sus formas de 

acción. Por ello los aportes de diferentes autores al momento que dan cuenta de estas 

situaciones desde el plano teórico, nos aportan elementos para la aplicación de casos 

particulares en la investigación empírica. 

¿Cómo se gesta la participación de la población en la consecución de 

determinados factores que les permitan los mínimos de bienestar social? Para que esto 

se concretice se requiere del desarrollo de una identidad colectiva, en la cual la 

asimilación de roles, establecidos por los individuos que se desenvuelven en 

determinado espacio y tiempo, se manejan en un sentido normativo según los 

parám_etros de acción característicos de estos grupos, porque es bajo estos etementos 

que se le da un sentido y significación a las acciones llevadas a cabo por éstos. 

La identidad colectiva lleva implícita una estructura organizativa de las prácticas y 

las formas de acción manejadas por esta. Pero tanto la identidad como la organización 

precisan del desarrollo de una integración ta~to ir1divldual como de grupo, para que los 

objetivos perseguidos puedan ser alcanzados y, asimismo, poder desenvolverse de una 



manera más efectiva, donde las propuestas no se agoten tan sólo con una movilización 

de sus integrantes, sino que se establezca una interacción con diversos grupos que 

participan de igual modo dentro de la dinámica social. 

El -desarrollo de las prácticas individuales por s{, solas no implican un nivel 

complejo de la identidad, debido a que las Interacciones, en este sentido, no contemplan 

un manejo como colectividad de sus acciones. Sin embargo,-.et sOlo.hectio de llevarse a 

cabo y de entrar en contacto e intercambio, en cuanto a sus conductas, elementos 

normativos de los individuos va gestando una práctica c:Otectl~a eOtre éStos, la cual se 
. . :.-.·-·., .:·.·; 

puede contrastar con la desarrollada por otros lndlvicÍUo's·'.~ri ·-Otra~~:_·Co1-:~lividades. Pero, 
- .,. ·. ~ -. . . : . . ' ' -

asimismo, esta forma de desenvolvimiento colectivo ·se enmarca dentro de una 

colectividad aún más compleja que marca el ritmo y la orientación de las Interacciones 

establecidas entre estos grupos sociales, esta es la sociedad en la cual las identidades 

desarrolladas por los diferentes grupos le van dando sentido a la organización, logrando 

una cohesión de las identidades a los planteamientos manejados como sociedad. 

La representación de intereses por parte de las instituciones especializadas nos 

hace patente una estructura organizativa en la que aparentemente se le da un espacio 

para la articulación y participación tanto a grupos como a individuos que la conforman, 

estos con el fin de atraer a un número cada vez mayor de personas que no cuentan o no 

han desarrollado una estructura sólida en términos de participación social y política 

dentro del espacio donde comúnmente se desenvuelve. Pero esto no implica que esta 

estructura se mantenga únicamente a la expectativa sin una participación activa y 

dinámica. sino que por el contrario, cuenta con un reconocimiento dentro de su espacio 

incidiendo para que se le tome en cuenta en las decisiones implementadas por los 

grupos dominantes y los cuales afectan las interacciones y las formas de acción que se 

desarrollan en su campo de influencia. Por ejemplo el partido politice al contar con una 



·• 

estructura jerárquica le permite ejercer un control más o menos efectivo tanto a sus 

militantes como a los grupos que se desenvuelven a la par de éste. 

" _ •• ' -:--~' • "e-. 

En este sentido: Obs"eirvamos ·que la· organización de tipo político denota una 

estructura tal que fomSn~.f'.I.: .~fl - tos - individuos que la componen un compromiso 

participativo, donde los· ~le_s . manejados logran sobrepasar la intemallzaclón de los 

valores y llegan a un ~-i~~·l _-,..:.',á~ C~-n1pi8Jo que la sola Interacción. Al desarrollar este nivel 
.· 

de Identidad de grupo 58·-Sdq-Úlere Una significación que permite el interactuar de una 

manera más dinámica, no ~Ó.!o' entre sus miembros que la integran, sino que con los 

demás grupos que se han d~sarrollado a la par de éste y que al igual que él se enfrentan 

con problemáticas particulS'.res~ - Asimismo, esta capacidad desarrollada demanda un 

control en cuanto al planteamiento de las demandas como a la forma en que se 

movilizan para ta consecución de determinados fines. 

La integración nos permite observar, al mismo tiempo, los rasgos de la 

identificación y de la diferenciación de los grupos sociales en cuanto a los valores, 

nonnas y conductas caractertstlcas de un determinado grupo se contraponen a los 

desarrollados por otros. En este sentido si a un grupo se te pretende establecer unos 

parámetros de acción que no corresponden a las prácticas desarrolladas o establecidas 

por éste, ante lo cual se presentarán rechazo hacia la Integración a estas identidades. 

De tal forma, los programas de participación ciudadana no ~e manejan en los 

mismos ténninos para to jóvenes, por ejemplo, que para.· los indigenas. ya que 

corresponden a lógicas diferentes de articulación y de interacción-. soCial: _y en dado caso 

de que se tratara de manejar de una manera homogénea en su implementación no 

generaria los resultados esperados. 
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Ahora bien. como hemos venido mencionando la integración, en un primer 

momento, presenta los elementos normativos de las conductas tanto individuales como 

colectivas que denotan rasgos caracteristlcos de la Identidad y de la organización. 

Asimismo, estos rasgos demandan. un mayoi:- compromiso y participación colectiva en 

búsqueda de alternativas de so1Uci,6n · a objetivos manejados por el grupo. Pero ¿la 

integración por si sola garantiza e.sta ·p~~l~i~acl~-~ y _el compro_'!'lso demandantes? en 

cierta medida es garantizado, pero no del todo, ya_que al establecer la, integración como . . . 

el nivel más complejo tanto de la organización como· de la identidad nos llevaria a un 

nivel limitado de comprensión y de explicación de la~ 'prácticas lleva.das a_ cabo, las que 

en ocasiones y como práctica recurrente es-tSb.lec':'~ ·: ~i~~~~as ior~a,s_ de ordenación de 

sus formas de acción. Y,.:><'.~'·>: 
., 

Es por ello que se debe considerar : 11a :. f!~Í~Í~r:\é:Já- · de . diferentes niveles de 

identidad que van de acuerdo con la estNcl.:iiS ºci~f'Qí:uP~·\~:la ldeologia prevaleciente en 

ellos, reflejándose en la articulación d9'· obJ~l1Vc:;~,:-10s 'cuales pueden ser desde corto, 

mediano e Incluso largo alcance Y. anté · J~S_~-~U~ se va generando mayor compromiso 

participativo. 

Ahora bien, no todos los grupos son organizaciones ya que sólo aquellos que 

cuentan con procedimientos formales se consideran como tales, esto en oposición a 

aquellos surgidos espontáneamente. Pero el hecho de que los diferentes grupos 

establezcan relaciones no asegura una organización formal, dado que esta se logra con 

la existencia de procedimientos para movilizar y coordinar las acciones de subgrupos en 

la consecución de objetivos comunes . 

Debemos considerar, de igual manera. que las organizaciones no surgen con una 

estructura fija ni sus acciones son todas racionales en donde el fin que se persiga se 

presente estable y la orientación de sus miembros se dirija hacia ésta sin generar 
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alteraciones, ya que están sujetos a fuerzas tanto internas como externas que provocan 

cambios en sus formas de acción como en sus objetivos propuestos. 

Es bajo este contexto que nos hemos interesado por realizar un estudio en una 

zona suburbana. con acentuadas condiciones de pobreza y marginalidad social, esto con 

el fin de analizar como se genera un proceso de participación al interior de tas 

organizaciones sociales urbanas (populares). Para lo cual partimos de unas 

interrogantes: ¿cómo se gesta dentro de estas zonas la conformación de 

organizaciones? ¿cómo se logra la vinculación de la población con estas 

organizaciones? y ¿cómo se logra desarrollar la identidad de grupo con los proyectos de 

dichas organizaciones?. 

Así. la delimitación espacia.temporal de _ n":lestra Investigación es la siguiente: 

espacialmente hemos elegido el municipio de Valle de Chalco Solidaridad por dos 

razones, primeramente por presentar una transforTTiaci6n acelerada en lo demográfico y 

territorial a partir de la década de los años 80's, proceso generado en gran medida por 

los flujos migratorios (crecimiento social). En segundo lugar, por ser el. municipio de más 

reciente creación en el Estado de México, en gran medida producto de la participación 

organizada de la población, aunado a que académicamente la investigación sobre la 

marginalidad y la participación política no ha sido abordada en este espacio. 

Tomando como base para !a investigación el trabajo desempeñado por el Frente 

Democrático para la LiberacióÓ, Social, Urbana y Rural del Estado de México 

(FDLSUREM) y la Coalición de Organizaciones y Colonos del Valle de Chalco ''Clrilo 

Sánchez .. A.C •• por_ hab~¡. d8Sarr0Uado procesos de articulación de las demandas de la 

población bajo un'· misniO'~coritexto,_ pero que los ha llevado a implementar acciones 

diversas en su constit~ci.ón c:;omo grupos representativos de esta población. 



Ahora bien, la investigación se sustenta en la hipótesis de considerar que el 

incremento de la marginalidad y, con esto, de las carencias socioeconómicas genera una 

expansión en la participación de los individuos en la búsqueda de un mayor bienestar 

social. de esta manera se gesta una forma de solidaridad que permite organizarse dentro 

de su espacio de acción dando pauta para la acción de tipo politico y para la identidad 

como grupo. 

En este sentido, y para poder desarrollar la hipótesis elaboramos diferentes 

objetivos, de tal manera que se permita un análisis más amplio de la situación 

presentada en nuestro objeto de estudio, estos son: 

1.- Analizar en el plano teórico como se gestan las organizaciones sociales y politicas y 

la estructura que presentan. 

2. Analizar el proceso de crecimiento demográfico en Valle de Chalco Solidaridad y su 

relación con la formación de organizaciones urbanas en su espacio. 

3. Observar y analizar como se logra la identificación dS', la población con los 

planteamientos de las organizaciones sociales y cómo se manifiesta en la práctica 

política. 

4. Presentar los diferentes niveles de Identidad que se desarrollan en los grupos 

sociales. 

H 



CAPITULO PRIMERO: IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN POLITICA. 

El hablar de identidad nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes acerca 

del sentido que se le ha dado a esta noción, ya que se ~e _emp.18.~ .~paí8 -tratar de dar 

explicación a fenómenos y problemas de diversa lndole searí _esto:s.·.en· el plano de la 
,., . . . 

psicologla, la antropologia o la soclologla -como disciplinas que mayC:lfmente-hacen uso 

de este término--; para dar cuenta de conducta:» i~di".'idU~·les~·~·;d"e _procesos de 

identificación y significación de grupos sociales y_· de )a fe~,~~: ".!;;~·-~<j~~ e·stos. gÑpos 

interactúan entre si. Asimismo, el empleo de esta ca_tSgó~i~~ari_~-ilt.i,~ n6s pe~ite hacer 

generalizaciones o simplemente hablar de partlcutariSr:nc;s., 

De esta manera, las diferentes acepciones Con l~s que ~8,reÍ~ciona la, identidad, . ( . 

remiten a algo abstracto que precisa de un espScio_ -y. de un~ tiempo para poder 
... _ 'e''.'": 

concretizarse y, de ahí, establecer categorlas qUe logre·n-~~prehender este proceso de 

construcción de la identidad. Es asi como nos encontramos construcciones teóricas que 

aportan elementos para la comprensión y la posible estructuración de los niveles de la 

identidad. Así, las identidades colectivas las podemos aprehender en, un espacio 

limitado o también en espacios más amplios, lo que nos lleva a una percepción diferente 

de la Identidad. 

Acerca del espacio y del tiempo nos dicen Maria Ana Portal y José Carlos 

Aguado: 

"En este contexto, como espacio entendemos la red de vlnculos de sig
nificación que se establece al Interior de los grupos. con las personas y las 
cosas Siguiendo esta idea, el tiempo no es més que el movimiento de la 
significaciOn de esas relaciones. Es decir, entendemos al tiempo como el 
mov1m1ento de esa red, con un ritmo, una duraci6n y una frecuencia" 1 • 

' Aguado y Portal. -r.empo •• espaao •identidad aoclal'", p.37 
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La aprehensión de la identidad se lleva a cabo mediante un proceso de 

delimitación espacial y tempor_al de grupos de la sociedad. Pero el sólo hecho de lograr 

esta delimitación no permite apreciar las relaciones sociales que se establecen al Interior 

de estos grupos por medio-. de · 1a - acción social, que da origen a este proceso de 

identificación colectiva. Esto ·nos _induce a tomar en consideración una práctica subjetiva 

que le da significado al act~ar de -l"Ds. individuó-~ eritr8 51;· pennitiendo una construcción 

simbólica con la cual, a través de la apropiación· e "interiÓ~zación de valores, proyectos, 
' .. ·. .· . 

etc., se forma un sentido que da la paUia Para la _contorrna~lón colectiva. 

Muestra de esta construcción Simbótiai·:~,;~ ·'1a·· práctica religiosa, existente en la 

mayoria de las sociedades tradicionales, en.!~s· c:=~ales el sentido y la significación que se 

da a los ritos y ceremonias por parte de los:~~d·i~fduos es parte importante para la acción 

de la colectividad. Esta práctica subjetiva está supeditada a los intereses de la 

colectividad; es decir. se presenta como un proceso entre el individuo y la sociedad, 

asociando significados y sentido que _requieren tanto uno como otro para su existencia, 

su permanencia y diferenciación. 

La significación establecida al interior de los grupos sociales se concretiza de 

diferentes maneras según el tipo de sociedad y la temporalidad en que se le ubique. 

Estableciéndose diferencias en las formas de aprehender los procesos de Identidad las 

cuales se encuentran estrechamente relacionados a la realidad social de estos grupos o 

sociedades. 

Un ejemplo de este proceso nos lo presenta Habermas al abordar el problema de 

la identidad nacional y postnacional en los paises de Europa Occidental. NoS dice que el 

nacimiento del Estado nacional tiene su origen como una necesidad histórica de laS 

10 
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sociedades burguesas, las que requerían para su pleno desarrollo la constitución de una 

identidad nacional con la que los Individuos sentirían una plena identificación y llevaría a 

una homogeneización de la sociedad. Se requiera de la constitución de un nacionalismo. 

"Bajo el signo del naclonahsmo, · libertad y autodeterminación polltica 
algn1f1can a la vez ambas cosas: soberanla popular de ciudadanos con 
Iguales derechos y autoaf1rmaclOn en términos de polltlca de poder de la 
nación que se ha vuelto saberana..2 • 

Bajo esta interpretación, la sociedad emergente con el nacimiento de los estadds 

modernos se plantea como una constitución del Estado de Derecho para garantizar la 

soberanía popular, es decir el constituir los valores diferenciales ,.d_e ·1é'.l.s prácticas 

colectivas de la nación en oposición a tas otras naclÓnes' esto c~,n e.r~-.!in.,.C:t:e ~Snt~~er 
.· ... ·. ··.· .. _,, .. 

una verdadera independencia. De igual modo, la construcción· de la :aUtodetennlnación 

de las identidades nacionales por medio de la administración del ¿·~;¿i~~:.:. ~~·:~~~·o·'.· al , 
'·:·.- ,,'".:, .. ·· .. : .. : . . 

manejo de una serie de valores, prácticas o elementos significativ~~ ~·~-~Ua~~é l~s ~~ai·e~ . 
: ....... ·;,; 

se busca la manipulación de las conciencias colectivas Para que estaS··5~::aprop1en·~-ci~': 
.... ··-·-:; "}", 

los elementos significativos manejados por las clases ciom1nálnteS:·. ~" i:ar~ ·: el . 
' • • < *.~ ;;~ . '. 

desenvolvimiento de esta autodeterminación, que es la que,det~.rfr:1iOa:_1a·.id8rytJda·d: se 

recurre a la construcción de un hecho histórico, pero en sen~id6·:·-~~·rt"~~··c/~;~ ~~ .. s.~-~~ido: 
. • !. . • 

afirmativo, lo que. permite a futuro orientar la acción de la colectividad ti3Cia _Óbjetivos 

determinados por los grupos hegemónicos. 

Sin embargo, con el _manejo de los elementos normativos para ta construcción de 

la identidad nacional s~. contradicen l<:>s principios bajo los cuales se dio origen al Estado 

modemo, la soberanía popular y la autodeterminación, ya que al Interior de la sociedad 

hay grupos. por lo regular , se -relaciona a los grupos étnicos o minoritarios, que no 

: Habermaa,.JUtgen. Identidades .Nacionales y Postnacianales. p.90 
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comparten los principios normativos de la identidad nacional, dado, que ellos mantienen 

sus principios y valores que le dan sentido a su práctica colectiva. Asimismo, se 

establece una contradicción en la conciencia histórica, por el hecho de exaltar momentos 

del pasado que fueron significantes para el grupo de la sociedad o que tuvieron distinto 

grado de significación se pretende la homogeneización de sentido, lo cual en algunos 

casos, provoca movimientos de resistencia hacia este tipo de prácticas. 

Al respecto nos dice Dubet; 

NNo son los actores en crisis los que se mov1hzan mas fácilmente sino los 
que pueden utilizar los medios de su integración para promover la 
estrategia. La movillzaclón no es una reacción expresiva frente a las 
amenazas que pesan sobre la Identidad smo, según los análisis de 
movihzación de recursos, la Identidad es un medio para la acción" 3 

En este sentido la acción colectiva está supeditada por la Integración y la 

identificación de un grupo y esto le permite a los actores que se movilizan manejar la 

Identidad como una estrategia para poder aspirar a una mejor posición dentro de la 

estructura social. De esta manera, si los grupos minoritarios dentro de la ~ociedad ha":' 

logrado constituir una identificación e integraron para que mediante Su acción colectiva 

hacer presentes sus objetivos a los grupos mayoritario~~, ~l ':',~e~·:fdo d.e ·sus prácticas 
. ,. , . 

mantendrán una sólida presencia y significación para el gn;.po como para actores 

externos. 

Ahora bien, la. identidad colectiva en su formación presenta un proceso más 

complejo que la sola identidad del indivld~c:> la, cual !'1º 'seria suficiente para explicar el 

comportamiento del grupo. La identidad-!.coíectiva· y la Identidad subjetiva no son 

análogas sino complem~:mtarias.-_Pero_ icó~o se da ·e1 proceso de construcción de la 
. '•" . . . 

Identidad social? y ¿como, níediaOte la _construcción de identidades colectivas, se gesta 

3 Oubet, Fra~. "De la Sock>logl• .de la ldentk:SMi • &a.-.... , p.527 
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la práctica política de los grupos de la sociedad?. Para poder dar respuesta a estas 

interrogantes identificamos. Algunas conceptualizaciones elaboradas diferentes teorias. 

1.1. Identidad 

Para Erikson en un añállsis desde la psicología social, nos dice que la Identidad 

es un asunto generacional porque los ideales bajo los cuales se va forjando son 

heredados por los padres y por el medio en el que se desenvuelve el individuo, lo cual le 

permite asimilar ciertos valores y rebelarse ante otros que no considera adecuados para 

su personalidad. Erikson retoma planteamientos de William James y Sigmound Freud, 

respectivamente, los cuales le ayudan a establecer algunas dimensiones de la identidad 

y a observar que la identidad del individuo está relacionada con su cultura comunitaria; 

es decir, que para establecer una sólida identidad el individuo debe sentirse vinculado al 

grupo. Los conceptos de identidad negativa e Identidad positiva le ayudan Para 

caracterizar de una manera más acertada el desarrollo de sus conceptos. 

Erikson nos dice: 

"L.a formacl6n de la identidad utillZa un proceso de reflexi6n y observaci6n 
simultáneas. un proceso que tiene lugar en todos los ni11eles de 
funcionamiento mental y por medio del cual el indi111duo se Juzga a él, en 
comparaclOn consigo mismos y con respecto a la tipologla significat111a 
para ellos: mientras que él juzga su modo de juzgarle a él, con arreglo a 
~:;,.~~~ ~=~c~~~:p~lrt'::~~';';.ºp:~ac:~.raraci6n con ellos y a los tipos que ha 

El proceso de formación de la Identidad es cambiante y está en constante 

desarrollo. Como un proceso de diferenciación entre los "otros" y él, donde los roles, los 

aspectos, las apariencias y las actitudes marcadas por si solas no constituyen la esencia 

de la identidad, aunque si son aspectos para ta búsqueda de ésta. 

,. Enkaol'1. Erlk. ldenlldad, Juventud y Cm•I•. p.19-20 
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Para Berger y Luckman la Identidad es entendida como: 

• ••. un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto a tal, se 
halla en una relación dialéctica con ta sociedad. La identidad se 
forma por procesos sociales. Una vez que se cristaliza, es mantenida. 
modificada o aun reformada por las relaciones sociales .. =-

Entendida de esta manera la identidad como parte de la realidad subjetiva se 

lleva a cabo por un proceso de socialización. mediante el cual el Individuo se convierte 

en miembro de la sociedad. este proceso permite, también, la aprehensión e 

Interpretación de prácticas en cuanto expresan un significado. Esto es a través da la 

práctica subjetiva se logra reconocer y comprender el mundo en el que se vive. 

Este proceso de socialización se lleva a cabo, en ,,dos" Ettapas; la socialización 

primaria, donde el individuo interioriza los roles y actitU.~es .~;~·~ ~-1 "otro:· particular le 

transmite, y la intemalizaclón del "otro generalizado" que constituye la sociedad. La 

segunda etapa es la soclallzación secundaria, la adquisición de roles y actitudes que 

contrastan con los adquiridos en la socialización primaria, estas requieren 

interpretaciones y comportamientos más complejos dentro del campo del conocimiento y 

del universo simbólico en su conjunto. 

El manejo de la noción de la identidad va más allá del proceso de intemalización 

de valores y roles que caracterizan las interpretaciones de la Identidad subjetiva. por lo 

cual se emplea en la búsqueda de la distinción y la diferenciación de la mayoría de las 

sociedades existentes, como un manejo de la identidad colectiva que le da sentido a la 

practica social característica de los grupos que conforman la sociedad. 

Bajo esta concepción Boege elabora una definición antropológica sobre la 

identidad: 
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"Desde el punto de vista antropol6gico, la Identidad lejos de considerarse 

como una esencia fija e Inmutable, hace referencia a un proceso social, 

gracias al cual la conciencia de un "nosotros" surge por oposic16n o 

contraste con el 'otro' o lo 'otro'. y eso supone un movimiento que se 

organiza de 'dentro' hacia 'fuera', teniendo como base el conjunto de 

prácticas sociales comunes que le permiten a un grupo de individuos 

Identificarse entre si y distinguirse de los otros" 8 

La identidad se contituye por prácticas sociales las cuales por medio de su 

significación propician en los individuos ta formación de un sentimiento de pertenencia al 

grupo ya que ellos logran una identificación entre si unos con otros dándole sentido a 

sus prácticas dentro del espacio donde actúa el grupo social. Así mismo, este proceso 

de identificación de grupo permite que se geste una diferenciación entre los grupos, 

estableciéndose, por medio de la aprehensión de la forma de actuar de las demás 

colectividades, un contraste entre un grupo y otro un contraste que parte del interior del-

mismo grupo hacia el actuar del otro. 

Por medio de las prácticas sociales del grupo al que se pertenece y el sentido 

que se le da a estas se establece un parámetro en la comparación y la diferenciación de 

las acciones realizadas por el otro los otros grupos. En resumen la identidad, asi 

concebida, se trata de un proceso de diferenciación e identificación que, según la 

orientación y significación de las prácticas colectivas, está en constante movimiento. 

La asimilación de roles y actitudes por parte del individuo es elemento clave para 

la intemallzación subjetiva de la identidad, sin embargo el proceso de socialización o de 

transmisión de valores normativos para el actuar del Individuo se lleva a cabo no por 

personas que se desenvuelven fuera de la sociedad sino por personas que, 

independientemente del involucramlento que desarrollen, participan dentro de esta. Pero 

6 Boege, E., Citado por Lar. FloJ .. , Sa~ Mafia, "5e111amo e Identidad de Glllnero" en ALTERIDADES, Ano 1, Ni:.m. ·2, p.24 
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este tipo de transmisión de valores lo que tiene por resultado es la formación de una 

personalidad del individuo. que si bien reconoce las prácticas sociales de la sociedad a 

la que pertenece no implica que participe activamente dentro de la dinámica de su 

producción. 

Para que esto se dé se requiere de la construcción de una identidad colectiva, 

que si bien es cierto ya existe y parte de ella se transmite a los diferentes miembros del 

grupo social, permitiéndoles que la identidad del Individuo sobrepase esta etapa del sólo 

interactuar con los dos individuos de manera un tanto mecánica aunque existe un 

sentido, para esta interacción este es limitado o no se le da una significación que permita 

abarcar una práctica más compleja y, a la vez, más enriquecedora para el grupo social 

del que forma parte, y que adquiera una solidez no sólo en él sino en los demás 

miembros del grupo que están participando en este proceso. Estableciendo así una 

identidad como grupo, una identidad colectiva que ahora si permite esta diferenciación 

con los .. otros .. grupos, ya que se ha desarrollado un proceso de Identificación al Interior 

de este grupo. 

Este proceso de Identificación cobra sentido, como ya hemos mencionado, a 

través de las prácticas sociales las cuales como cohesionadas de las actitudes y 

comportamientos del grupo establecen una cierta integración, generando estabilidad y 

desarrollo de las. prácticas tanto Individuales como colectivas. Sin embargo, la identidad 

no puede mantenerse estable ya que esto llevaría a la homogeneización de la sociedad 

y. con lo cual, desconoceriamos a grupos que no comparten los valores normativos que 

son establecidos por los grupos dominantes. En otras palabras, la identidad como un 

proceso de identificación de grupos por medio de la significación que se le da a las 

prácticas colectivas es parte importante para la diferenciación de grupos sociales, pero 
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como éstos están en constante interacción -estableciendo relaciones sociales en 

cuanto tienen s~.ntidO--:-:.~· cc::'ntr~st~O .sus valores:~ormativos con los de otros grupos o 

sociedades, lo cúa~ p~É!Ch~t··J prOdú'ciÍ- ·a~:).~S ~-in~i~lduo.S :. l~ --~ü~··::Erik·~~-n « 1lama identidad 

negativa o crisis, de · 1d~rii1d~d>: aé·rg·a·r ~ y<-LUCkm:SO uamar{· s0Cia11Zá~1ón secundarla: o 
" .:;·:::o: . -··· ';~~; .. , .. ~ ·.· ·'·" . »,·_ .• - .. ~ ... ,_.·:~';{_>;,-."{-d·;·:. ::.\,, -,.~. ,-

algunos aut~:~-~-,~.l::j~.:~-~~::~!~J~-~~&~~~t~~-~-:~:~~~:~~~-~; · ~~-~-~·~ _:s~~-~ales, que pueden 
poner en crisis 1as-ide-n"t1dSdeS--c01SCtiVaS-o reforzar estos lazoS·de identida-d existentes al 

Interior de los gru:~s;~~~.'.>:.:' ... •·.·.i.·~.~.~.~.~ .. -.J~}z: 1iif? ··.·.':J;.'.; :i './ .. . ~ . . . :·> ,, " ' . <{?~'.~ , 
- . ;'~_' 

Los camblOs: e.n 'ét1 -~Órde¡:;· ~·~·ridíS1_'.Preseritados en nuestros dias nos llevan a 
',~\·. 

transformacio-nes ··1mport8ñte·s _::·en ,·et_ orden económico, político, cultural, ideológico, 

originándose un pr~ceso de u~¡~~~~:~~-izaClón de valores 7 
• Con esto nos vemos un tanto 

orillados más que aceptar a reconocer las diferentes formas de vida que se desarrollan a 

la par de la nuestra y, al mismo tiempo, a presenciar un proceso de construcción de 

formas culturales de estos grupos .Y contrastar1os con los propios, tal como lo hemos 

venido desarrollando con el concepto de Identidad. Ante esto nos dice Habermas: 

"De nuestra Identidad hablamos siempre que decimos quiénes somos 

y quiénes queremos ser. Y esta razón que damos de nosotros 

entretejen elementos descriptivos y elementos evaluativos" 8 

Al decir quiénes somos describimos conforme a nuestra concepción del mundo 

las aptitudes, valores, conductas, etc., y las presentamos en oposición a las 

desarrolladas por los "otros", esto por un lado. Mientras por otro lado quienes queremos 

ser'' nos indica la orientación y la dirección de nuestra acción para lograr algún fin y con 

ello la conformación de una acción colectiva propia. En este sentido la identidad se 

' H•berma• loa. ldent1flca como i. univeraalizacióo de la democ:nacla v de los. derecho• humano., kls cual- aobfepaaan la 
9dentldad naaonal y• dan -nudo a lo que ltam. la Identidad poslnactonal. Para este p«1eeao de ulnrver-llzación uene gnm 
Importancia l8 ~comunteaeión v 111 tunamo de m.w•~ ya que tanto con uno como con otro '°8 valor- tradM:foneles - ven 
contronlado9. constantemente con fonnaa culturales de aoc:ledades d1aten1-: ptocluclendo en •lgunoa. casos rechaza. • estas 
fonnaa cuttur.lea, pero provocando una relativizaclOn de &aa prácticas cohd1anas ... (Habermas, lcsenttdad- NaCIOnales, y 
Postnacional-. ed.Taurus). 
• Habermaa, ltJ¡d,p.115 
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presenta como algo concreto con lo que nos sentimos "parte de",- y al tiempo que se 

delimita 1a Identidad al interior del grupo, se presenta como caracteristico de un 

"nosotros". 

El sentido que se le da a la identidad, ha llevado,· a algun~s auto~es, que 

dependiendo de los espacios y las relaciones soclales _esta~le~ld~s-~n éstos,·· a Identificar 

una multiplicidad del sentido y la significación. Esta multip~iciCÍad ~s' re~um~d~ por. Portal 

y Aguado:" 

a) Mu\tiphcidad de identidades, determinadas por factores ec0n6mlcos, 
politices, étnicos, etc., lo que nos lleva a la diversidad de grupos al 
interior de una misma nación, y . - :- · · ,· -- · · 
b) Multiplicidad de niveles de Identidad dentro de un mismo grupo 
reconocido como unidad" 8 '.~ 

El reconocimiento de una multiplicidad d~I sentido y de. la-_i~entida~ noS· nev~·a la 

observación más precisa de los diferentes nivet'ás de slgnifiCaclón tanto· para grupos que 

conforman la nación como entre los mi~mos. mie·~~rc~ -qu~··:·a. ~sto:s. ·~~p~s: ~on est~ 
podemos hablar de campesinos, obreros, indígenas, ·emp~esarioS,. ei~ .. Es decir 1a 

identificación de subgrupos y contrastarlos unos con otros. : Asi miSnio, Sntender et 

significado y el sentido de las prácticas subjetivas en cuanto son cohesionadoras de 

estos grupos. 

1.2. Organización Politica. 

La universalización de valores en las sociedades occidentales ha Incidido en la 

adopción, por parte de _est6s paises, como forma de participación política, y como 

mediadora de los conflictos de orden político y social, los postulados de la democracia 

orientando 'co~ esto la ,~~i6_n Co1~ctiva a la consecución en el mayor grado posible de 

• AgU9do y Portal, Op Cit., p.32 
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estos planteamientos. De esta manera como un fin establecido y aceptado por los 

diferentes grupos sociales, se genera una lucha por el poder polftico que se desenvuelve 

en instituciones adaptadas para ello, lo cual nos lleva a un estado de '.'convivencia social" 

más avanzado. Si bien es cierto que se presentan conflictos estos se ven controlados. 

en, la mayoría de los casos, y mediatizados por la estructura organizativa desarrollada 

por las instituciones. 

La práctica política desarrollada durante v~rias décadas presenta caracterlsticas 

especiales de articulación, la cual se manifiesta en un tipo de acción colectiva que esta 

orientada hacia las formas de organización que permiten en mayor o ~enor medida la 

representación de intereses de los diferentes miembros de éstas, encontrando 

justificación bajo dos ejes: 

El pnm•ro, el de la lucti. de elasea, Juatlncab.m la organización ele la claae 

obrera lnduatnal en a4ndicatos y par11doa obferos socla Ustaa y comunista• ••• El 

s.gunda eje. et de la t,deok)gla polltlCll, Justiricab.m la opoak:ión entre derecha 

Hoy en día estas formas de organiZaciórl ~~:;~~·~·:.'¿~:~-~ti~~adas· por.una part~ 
importante de la población, debido a ·que ·prev31~c~-~"-·en . .'CiertO--· sSntido. un desencanto 

hacia las Instituciones normativas de la ~ct~~j~-~-~--~~·Íi_~~~;-·~~ ~ual tÍene -Comó". una_de sus 

manifestaciones más importantes, poÍ·.- part~ -.-de·. íOs · C?i~·dadanos, un·-' Sentimiento de· 

exclusión de la toma de declslones'poli~ica~~-185.que se presentan fuer~ de sus prácticas 

cotidianas. 

La profeslonalizacic?n d~ la ~ctlvi,".1ad politica repercute para que los individuos se 

sienten alejados de la participación ·de este tipo, al tiempo que los partidos politices, 

10 Amln, Samlr ... L.89 nuevas Fonna• de .•• ",p.223 
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como principales formas de organización polltica, disminuyen su capacidad de generar 

una identificación y representación en la toma de decisiones. 

Et desencanto institucional 11 abarca parlamentos, elecciones, partidos politices, 

haciendo más patBnte en las sociedades desarrolladas, que la concepción de 

democracia como dogma Indiscutible sea incompatible con la realidad presentada y, por 

lo cual, se debe superar esta concepción poniendo más atención a las transformaciones 

de los principios normativos de la organización de tipo politice para identificar aquellos 

que anulan u obstruyen su desarrollo. 

En este sentido, la formación de principios normativos para la lucha politica 

(procesos electorales a través de partidos politices, por ejemplo) al ser gestores de una 

participación más activa por parte de los individuos sirven de argumento para que 

algunos analistas vean en la política una forma de ordenación social mediante la cual se 

crea la unión simbólica del grupo, antes desempeñada por la religión; a lo cual nos dice 

Funes Rivas: 

00Puede existir desánimo o desencanto polftico, pero la búsqueda de 

vivenciar esta unión simbólica de grupo permanece, transforméndose. Y 

asf, la sensación de permanencia y de participación en proyectos de 

Identidad colectiva puede realizarse participando unas veces en un tipo 

colectivo y otras en otro" 12 

Es así como las formas de participación en esta unión simbólica del grupo 

pueden pasar en un recorrido histórico del sindicato al partido politice y de éste a una 

asociacióºn de carácter popular o ecologista, según el caso y dependiendo de su 

significación para los penenecientes al grupo social. Los procesos de interacción y los 

11 Eato es sólo en cuanto• au funclOnilhdad. 
t: Funea Rtvaa. Maria, "El Asoclack>n1Mn0 y ta ..... ,p.300 
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efectos que este tiene -solidaridad, conformación de conjuntos sociales, etc., aunado a 

este sentimiento de pertenencia y de participación en la construcción simbólica ·del 

grupo, permite que la población se organice en la toma de decisiones que afectan su 

vida cotidiana. Sin embargo, tanto los procesos de conformación de identidad social 

como la organización . colectiva no se presentan de una manera homogénea o 

determinada a priOri, siño que por el contrario los referentes de interacción van dando la 

pauta para el establecimiento de patrones normativos de la acción al interior de estos 

tipos de participación colectiva, con lo cual los individuos se sienten más comprometidos 

con estos. 

Es asi que Maurice Ouverger ha identificado que estas formas de participación de 

desenvuelven en una colectividad denominada "sociedad global"13 
, caracterizada por la 

existencia de diversos grupos humanos que establecen una interacción constante entre 

si, generando una solidaridad colectiva, lo cual da paso a una forma de cohesión social 

interna para proyectarse más allá de sus espacios de acción. 

Pero, la organización política presenta rasgos particulares del grupo social que las 

realice. Asi por ejemplo, apreciamos una gran actividad en ta clase media, construyendo 

escenarios de participación colectiva, tales como la participación directa con los grupos 

de poder, o mediante la organización de asociaciones sociales como una alternativa a 

los partidos politices, o ya sea como formas de acción económica -mejor dicho como 

grupo altemo a los órganos de decisión económica, como lo es el "Barzón"-. es decir, 

recorren acciones reinvindlcativas hasta la elaboración de proyectos de cambio social. 

Mientras que por otro lado, las clases populares mantienen más bien una participación 

subordinada a la acción de grupos más globales, llevando a cabo procesos organizativos 

tl Ouvergef'. Maur6ce. SOciologla de ta poUtlca 
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casi exclusivos de la acción territorial o reivindicativa, en la búsqueda de benefactores 

sociales para un mejoramiento de sus condiciones de vida, lo cual las lleva a participar 

tanto en organizaciones populares como en los partidos políticos, pero sin' que· logren 

sobreponer un proyecto propio a las demandas globales de los grupos d8·p~der: 

Ahora bien, tanto para un grupo social como para el. otr_o. se__ n~fleja_ _la ~-~~_ul~tud 

por tener una mayor participación en la dinámica social, retomando los postulados de la 

democracia como forma de legitimación para su presencia en el escenario sociopolftico. 

Es por ello que estas formas de participación se pueden enmarcar ya sea dentro del 

partido politice o de los grupos de presión . 

.. Podemos definir a las organizaciones pollticas en dos grandes 

categorlas: los partidos polltlcos y los grupos de presión. Los partidos 

tienen como objeto directo la conquista de la forma del poder o la 

participación en su ejercicio ..• los grupos de presión, por el contrario, no 

se dirigen a la toma del poder o a la participación en su ejercicio, sino 

que tienden a Influir sobre los que detentan el poder y a ejercer 'presión' 

sobre ellos" ,. 

Asi, mientras los partidos politices son organizaciones para la acción política y 

búsqueda del poder, los grupos de presión tienen como papel la intervención en la lucha 

politica en dos sentidos: como grup~s de presión exclusivos o como grupos parciales. 

Entendiendo a los primeros como aq~ellos,que'actúan en el terreno político y cerca del 

poder público. mientras que tOs seguOdós s.61o. 'ejercen una presión limitada dado que su 
. :.-·:: .. _· ;:'.y,:::-.·:::f<i-·'<. ·' 

principal acción no es la lucha p~~,-~!} f?c:>'d~r.~i.~? ~ue puede ser económica (sindicatos) o 

de promoción social (asociáción -~So.Ciál). :-PerO _sobretodo lo que interesa al presentar 

estas referencias organizativas.·~,~- ~~::··~~~~1-~edlatizador realizado por éstas, con los 
.. ·· ;, 

cuales se acotan los márgenEtS·~--·:-d~:~ -particfpaclón política a dos opciones reales de 

1• Ouverger. Maurice. tntroclucclón e la Polltica. p. 136. 
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involucración y explotación de las potencialidades pollticas y de identidad social 

prevalecientes en estos grupos de población. 

1.3 Identidad Política. 

Características esenciales de la organización politica son· tanto la estructura 

jerárquica como una centralización del poder. Este tipo de estructuración permite que la 

organización se orienta a la consecución de determinados objetivos en la que la 

participación activa de los miembros de ésta es parte sustancial para el logro de los fines 

propuestos. Esto no implica que las acciones llevadas a cabo sean todas racionales sino 

que ante una realidad compleja y en constante movimiento los procesos de reflexión y 

análisis deben orientarse de una forma más precisa conforme lo marque el objetivo de la 

organización y del grupo social, para estar en condiciones de aprehender de una manera 

más completa estas formas de acción. 

Cuando se afirma que la realidad es compleja y que la integración es el medio por 

el cual se desarrolla el proceso de identidad social que permite, a su vez, la cohesión 

necesaria para mantener la unidad del grupo, se reconoce uno de los principios bajo los 

cuales normalmente se le da sentido a la acción dentro de la sociedad. Asimismo, se 

desarrolla una identificación que genera al interior del grupo una mayor participación en 

el proceso de construcción social de la realidad y, con esto, de los valores normativos del 

grupo con el cual se le relaciona e identifica de una manera formal. 

Pero, si la identidad es empleada para dar cuenta de diversos fenómenos y 

problemáticas es loable pensar en diferentes lógicas de acción y de desarrollo de la 

identidad, mediante las cuales se construye el sentimiento de pertenencia y de 
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participación dentro de las organizaciones políticas. Ante esto las propuestas de Dubet15 

son de importancia para el desarrollo de este punto; estas propuestas son: identidad 

como integración, identidad como estrategia e lder\tidad como· comp.romiso~ 

Bajo el primer nivel de Identidad - por integración-· 1~ sa'~¡~:da·~ :~·¿ .. entendida 

como una organización de valores, status y roles-que permiten ~-1~ ~ unidad_~_de·-.. la 

colectividad, y en la cual la realización de esta 1ntegracl6r:i·~·es_!:¡,;~~~·~~- ~·;;~b~:_-por .la 

acción social. El actor se construye por la interiorización'·_ d8 ~.'la ·._·"e~tl-ué:tufá ,:·social 
. ·-:.-·; .,,,.-·_:._\:.;f···-~,:~-.-/·· .. ;.;_.;:_ ,. :: :·· 

prevaleciente, donde el- status, y los roles que son irlipuesto~ º-~~~q~i~-;--~?s_·e~·-ª' proc~so 

de socialización van moldeando la personalidad y, cÓ~ esi~· 109·iaridCf~Í :cies~~~ii~ de una 
'· . . .--,-· .. ;.¿.-· •' ·. ~ , • 

identidad. De tal forma que los valores normatiVós manuS~an·¡a ·ye_,rtiérlié SUbjátiVa de la 

integración más allá de la diversidad de roles exi~tentes' ~-~~:Í.ro del· grupo y de la 

sociedad. 
" -.<· .. ' 

Pero el Individuo no es sólo un receptor pasivo·· de l{sn:Íles y normas, ya que 

como perteneciente a un grupo social está en conSt~nte ·,·~~e~~cclón con los demás 

miembros de éste y, al mismo tiempo, con otros grupos,,_co~~l~~endo una identidad en 

comparación y oposición a otros. Es decir, al tiempo -que· ·se _ IÓgra una Integración se 

desarrolla una identificación con el. grupo al que se pertenece se contrastándose con la 

prevaleciente en otras colectividades las que también han desarrollado sus principios de 

significación y diferenciación propios, asi por ejemplo nos encontramos con identidades 

étnicas, religiosas, regionales o nacionales las cuales responden a una lógica de 

integración e Identificación que les permite actuar dentro de un determinado campo 

(espacio) bajo los valores normativos establecidos por el grupo. 

15 Out.«. Op Cll, p.520 

24 



Dentro de esta misma lógica de acción se encuentran inmersos las relaciones de 

cambio social y de crisis. La destrucción de las fuerzas de integración o los procesos ·de 

crisis de identidad son problemas sociales que_ provocan cambios tales como la 

desviación social. la anemia y la marginalic:'ad. Ante los cuales la cohesión y la 

asimilación de los valores normativos no desarrollan el sentimiento de Integración en 

Identificación que permiten la unidad del grupo y la penenencia a los diferentes 

miembros de estos, presentándose propuestas de reaniculación de ·las· identidades 

colectivas. 

El segundo nivel de Ja identidad --como estrategia- es máS da". corte.~ r~6ional 
' ,· .. > 

mediatizada por los intereses estratégicos e instrumentales, donde· el ind.lvld~:<:>> comO 

miembro de la sociedad compleja, busca más que la intemalización de· no.:ma~ ~.1 ~~der 
realizarlas. 

"La identidad social ya no se define por la tnternallzacl6n de reglas y 
normas sino por 1a capacidad estratégica de lograr ciertos fines, lo cual 
le permite transformarse en un recurso para la acción " 18 

El tratar la identidad como un recurso para la acción nos lleva a cambiar el 

significado y la función de ésta pero no implica que se hable de distintos conceptos de 

Identidad sino sólo en cuanto a su uso social, a su lógica de acción. La identidad es un 

recurso de poder y de influencia en términos sociales y políticos, los grupos integrados e 

identificados desarrollan más fácilmente el recurso de ta movilización para la acción, no 

es esta movilización una reacción ante las amenazas de la identidad sino un medio con 

el cual los miembros del grupo o I~ sociedad _van tras determinado~ fines. 

·0· 

Aho'ra ble~~~::~e-~~1~.~~bc?!ñioS'. qUe:. este nivel de identidad era más de corte 

racional, y· est~ .•o O~.~~:~~~:~s· e·~::-.,.~1 Individuo .que aCtúa. por medio de este recurso. no 

16 Dubet, lbid, p.526 
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por el hecho de defender la identidad en si, .sino que al estar consciente de que su 

acción lo lleva más a obtener algo que en caso de no realizarlo simplemente no lo 

obtiene, en este sentido podemos comprender los movimientos de defensa de la 

construcción de identidades colectivas en la cual los individuos aumentan la capacidad 

estratégica y. de esta manera, mejorar la posición del grupo o del actor dentro de la 

estructura social. 

Asimismo, este nivel de identidad permite apreciar ciertas paradojas en cuanto a 

la movilización, debido a que existen grupos que emplean este recurso para la defensa 

de ciertos grupos minoritarios y en la cual estos últimos no necesariamente se movilizan. 

En este sentido los individuos retoman elementos de la tradición combinándolos con 

elementos modernos presentando la forma de acción social particular, tal es el caso de 

los grupos de defensa de los derechos humanos. 

El tercer nivel de la identidad -- como compromiso- considera al actor como 

alguien que se moviliza más que por sus intereses por sus principios sin importar tanto 

los beneficios que pueda obtener por su acción sino el compromiso adquirido 

subjetivamente, al tiempo que desarrolla una identificación con esta forma de actuar. Es 

un tipo de identidad con la que la acción racional sobrepasa el- nivel de pertenencia al 

grupo social ya que este por si sólo limitaría la acción del individuo a los parámetros 

establecidos por la colectividad, que no necesariamente comparte los principios 

normativos de la acción subjetiva. 

Sin embargo, este nivel de identidad es aún más complejo, ya que no responde a 

acciones coyunturales sino que es una lógica de acción permanente para el individuo o 

para el grupo, si ha desarrollado este nivel de identidad, y donde se logra una mayor 
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comprensión de ésta al tomar en cuenta los compromisos conflictivos y las relaciones 

sociales establecidas. 

Los niveles de la identidad los podemos resumir en: intemalización de normas, 

valores, roles; la realización estratégica conforme a intereses de los valores nonnativos 

lntemalizados previamente; y, como último nivel, la acción según principios desarrollados 

en el proceso de identificación y significación y no sólo por los intereses creados. Esto lo 

podemos apreciar en la práctica política ya que como miembros de _un grupo social los 

procesos de socialización influyen en la predisposición h~cia el desarrollo de habilidades 

que nos llevan a una participación activa o pasiva dentro,.~ª. la 'problemática en la cual se 

desarrolla el grupo. 

La construcción de la identidad social puede lle~~~s~-~a cabo sólo bajo el principio 
<'' 

de unidad, y con el trabajo organizador de los difereni~;-~~i:_,el~s-por un sujeto que le da 

sentido y logra jerarquizartos. Esto nos lleva a un pr0C;~~~~~6~plejo en la aprehensión de 

la identidad, ya que mediante la práctica social el aci~;!~~-desenvuelve al interfor de la 
'!" 

sociedad y desarrolla una imagen de si mismo, remit_l~ndonos a diferentes lógicas de 

acción dentro de las cuales se desarrollan determinadas relaciones sociales. 

Sin embargo, y como ya lo mencionábamos, el hablar de niveles de identidad no 

implica que se haga referencia a concepciones distintas sino de un concepto que 

presenta diferentes fonnas de acción, según el grado de significación y de sentido que 

se le da a la práctica por parte del individuo o del grupo social al que pertenece. 

Como anterionnente lo mencionábamos, la organización presenta una estructura 

jerarquizada y centralizada, la cual es necesaria para la consecución de determinados 
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objetivos, es decir, que los Individuos participan en determinada organización , ya sea 

porque companen los intereses de la misma o porque un grupo reducido orienta las 

acciones de la mayoria al logro de sus fines, nos permite apreciar las principales formas 

de socialización política y ante las cuales se desarrolla la práctica subjetiva as_t como la 

colectiva en la consecución de los objetivos manejados por la organización. 

1.4. Marginalidad e Identidad Social. 

La formación de la identidad social, como lo presentamos. está muy ligada al 

desarrollo e interiorización de PatrOneS normativos por. parte de los Individuos que 

conforman los distintos grupos sociales. En la medida que ésta se logre se puede hablar 

de una integración, lo que a su vez nos lleva a plantear el manejo de la identidad según 

la situación y los diferentes aspectos relevantes para un mayor desenvolvimiento de las 

Interacciones presentadas como parte de 1a dinámica o construcción social. 

Pero, ¿qué sucede cuando la identidad corresponde a posturas marginales 

cuando el actuar colectivo está delimitado bajo ciertos parámetros que no corresponden 

del todo a posturas adoptadas y expresadas por la mayor parte de los grupos o por los 

dominantes y hegemónicos? 

Se han desarrollado y presentado interpretaciones con el fin de explicar las 

identidades de los grupos marginales, relacionando esta condición con el modo de vida 

en los espacios urbanos, pero sobretodo por la construcción de lazos de solidaridad, de 

unión comunitaria o de cualquier tipo de organización, ya ·que e~tas no siempre coinciden 

con las fonnas de participación más complejas estructuradas dentro de los partidos 

políticos o grupos más amplios. Es allí donde las formas culturales juegan un papel 
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importante debido a la predisposición que existe por parte de éstos· pai'a apropiarse de 

los patrones normativos y las conductas prevalecientes-en. las relaciones eStablecidas en 

su ámbito local o regional, como individuos o como páítB.d8 U11:2i colectivi~ad. 

El considerar ciertos tipos de identidSd ~r:"o'~o:~¡:;~¡naj~_"n~¡.- d8-1i~1ta -un. tipO de 

relación de poder y de control, pero no solo en esa f~~a d~ )ii~lii1/~~~¡·J:Y"end'O manejada 

tradicionalmente donde se pretende acotar las relaclon8S P!~V~1á.~18rl~~~~-~i(U~a.esfera·en 

Ja que, por un lado, se incorpora al sistema a un grupo ·:·y,·~p~-r oi~o ~~p~o;-·~~ 5:~ I~ permite 

desarrollar algún tipo de participación significativa Sino que· a-de'rrlá's·· 105 diféráiitE!s niveles 

de identidad desarrollados por estos grupos no se so~re
0

p~ne~~-;~" los y~:~,~~is;~:ntes eri el 

ámbito social, manejados por los grupos hegemónicos", lo:'é~¡;.1\oS'.11~~~-,a·:~~·~tener una 

condición de subordinación y no retomar, según la sitU-~~Ó~·:-;" ~l~~~-~l~~: ~~· I~ -~·ctividad 
. ,.'. ·' .~.' ' '·' "" ·~"'·'··· ":; ,-· ., 

dominante, pero sin perder las caracteristicas de-los ya._dEiSarrOúádos".por e'Slo!(grupos -·~ ~·~·:''; ~)-.> ~:. 
con anterioridad. 

-X>:·: 

o~ esa manera, podemos presenciar principalÍ'neni~'~~~'.":j~~~:"s<~~ ~~Í~rpretar la 

::::::l~d::: e:;~~nP~:::·d::c::::::d::cu8:::::1:nr~:~i*~f jJ0~tc;f nc::~ºe~~: 
individuos, para la incorporación al sistema productivo·;,:~~··¡~ -q~~--:·¡~tJ~ye ·la capacitación .. :'. ·.,;~,-- . 

obtenida para el desempeño de determinado trabajo (í~(:~~~~~ .. ~~m,~·C~).: reflejándose en el 

deterioro de tas cuentas nacionales y el poder adqulsitiVó 'c:fe··1-0S ·1iidiViduos. Por otro lado, 
. . ·': 

tenemos una interpretación espacial o ecológica •.. d!=tnd~'- :se· ·ubica la marginalidad 

solamente como un situación delimitada tanto e.Speci~ilmente como social, cultural y/o 

económica. 
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1.4. 1. La Marginalidad 

El tratamiento de la marginalidad como categoría analftlca tiene sus antecedentes 

en los estudios de la Comisión Económica pá.fa Áméri~ Latina y el Caribe (CEPAL), . . . . . . . . 
tratando de explicar el atraso socioeconómiCo ~de l~-régfó~. ~P~i~--lo cual llevaron a cabo 

estudios sobre el comercio internacional y deteriorO ; de -Jos Íérmlnos de intercambio. 

Intentando. de igual manera, explicar las condiciones .del-vida de los pobladores de la 

periferia de las ciudades, asentados irregularmente en terrenos Invadidos y en viviendas 

deterioradas o en malas condiciones. Por otro lado se desarrollaron también estudios por 

el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL); por los 

seguidores de la teoría de ra dependencia y. de igual modo, por criticas de ésta, 

tomando como base, en todas estas aplicaciones, la relación de incluci6n·excluci6n, 

haciendo referencia a la reproducción del ordery social. 

Para el DESAL la marginalidad es explicada por dos factores que se combinan en 

un momento histórico determinado, estas son: la superposición cultural proveniente de la 

Conquista y la Colonia, en la que no se dio una fusión sociocultural para crear una 

sociedad unitaria, puesto que quedaron separados lo español y lo indígena. Por otra 

parte, los cambios en Latinoamérica a partir de la segunda guerra mundial. sobretodo 

por la penetración industrial: 

·Asf la sociedad latinoamericana se caractenza por una situación de 

dualidad expresada en la dinémlca de e.w:clusi6n-inclusión. El sector 

marginal es definido como aquél que no tiene participación alguna, ya sea 

que se le visualice bajo su forma pasiva o receptiva, es decir, aquella que 

tiene que ver con m no disfrute de los beneficios que resultan del trabajo y 

de los bienes y servicios que la sociedad otorga; o ya sea que se le 

enfoque en su forma activa. esta es aquella que se refiere a ta 
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part1c1pacl6n del sector marginal en la toma de decisiones que tendrfa que 

ver con el desarrollo de la sociedad. 17 

En la medida que existen grupos que establecen una dominación sobre los otros. 

los cuales tiene por lo general una sustentación económica y politica pueden establecer 

valores, normas, conductas a los sectores marginales, quedando establecida esta 

dominación e impidiendo que los grupos subordinados manejen actitudes o 

comportamientos que vayan contra lo previamente estable_pldo. 

Entre los variables que emplea el DESAL para explicar la marginalidad se 

encuentran los aspectos demográficos, en los que se encuentra la alta tasa de 

crecimiento de la población aunado al acelerado proceso de urbanización. La excesiva 

concentración de población, en las ciudades es producto, en gran me~ida, de las 

migraciones, donde la población rural al percatarse de las amplias posibilidades de 

acceso a los beneficios de la ciudad (sean tanto laborales como de seguridad social) 

vienen en busca de ellas. Pero aunque si bien es cierto que estas existen y prevalecen la 

idea de movilidad social, esto no es del todo real para la mayoria de los migrantes ya que 

se van restringiendo y sólo una porción de esta población que migra goza de estos 

beneficios. Así, por ejemplo, para acceder a los servicios médicos proporcionados por el 

Estado se debe contar con un empleo formal o bien para acceder a la vivienda propia se 

requiere de ingresos estables, lo que da como resultado que cada vez un número 

considerable pase a formar parte de los grupos marginales ante la imposibilidad de 

poder establecerse dentro de la actividad que demanda la vida en las ciudades. 

Mediante el desplazamiento de la población rural a la ciudad, una parte de la 

pobreza que se vive en el campo se traslada junto con ellos a estos espacios: es decir, 

17 Lezema • .JoM Lula. Teorla Soclal. EapaciO 'I Ciudad. Cotmex.P.320. 
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se produce un traslado de _la marginalidad rural a la ciudad, asumiendo la forma de .. 
marginalidad urbana1ª. Las .. des_ventajás.con 1aS que mlgrantes se enfrentan tanto en 

términos sociales como la~~~~i~-~-- ai~~t¿~¡, ·SU situaciófi, ya que por lo general no 

presentan una capacitación ~- adi¿st;~miSnto. q-ue: les permita la incorporación al sector 
. ·.· - '" , .. ' '. ',- ' -, .. ~ 

productivo, lo que les llev~ a· ingr~~~~-r~:~ ~-':-_:~.º~~$ d~ ~as bajo nivel de ingreso o al sector 

informal. Buscando, de esta ·ffiariera establ&ce·rs·e en ·espacios donde el acceso a la vida 
.- -,:·.·' '," __ : .: ·--·- -.-.··. -

esté al alcance de sus ingresos. Es de<?ir~· __ en z~~as o barrios c:on conc:ticl_ones higiénicas 

deficientes, servicios preca.rios o nulos y donde·-·1a vivienda por lo regular es de 

autoconstrucción. 

Bajo los planteamientos de la teoría de la dependencia, especialmente José Nun 

y Anibal Quijano, la marginalidad deriva de la lógica de funcionamiento del modo de 

producción capitalista. De igual manera, realizan un análisis de la urbanización de las 

sociedades, dependientes en relación con el subdesarrollado y, al mismo tiempo, visto 

como el resultado, de dialéctica, dependencia-desarrollo, los cuales forman parte de la 

unidad del modo de producción capitalista. La marginalidad no es entendida como las 

formas precarias de los asentimientos, sino el subempleo que es diferente al desempleo, 

debido, principalmente a que en el primero se perciben ingresos -por lo regular bajos-

los que a su vez son empleados para mantenerse dentro de los parámetros establecidos 

para al acceso a los minimos de bienestar. 

•Nun establece tres formas diferentes de marginalidad que están en 
relacl6n con sendos procesos de acumulación capitalista. El primero de 
ellos es el que corresponde al capital comercial; el segundo, al capital 
industrial compet1t1vo, y el tercero, al capital Industrial monopolista•' 9

• 

H La• forma. cult~les -nonnaa. conducta•. y valor- -ptevalecientes en el espacio rural, con•ldarado coma trad~ional, 
enocan con los patror-a non'T\a11voa: da las formas cutturales del .. pacio urbano, conalderadO como moderno; ante lo cual bs 
mlgrantes pre9entan cambio& que Intenta la adaptacion -• directa o lineal sino qua esle sectOf da la poblaclon mantiene y 
conserva pana de tas lormaa cunuralea. combln&ndo'as con aspectos da la vida urbana. 
•• Lezema. Op. Cit., p327. 
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En los paises Latinoamericanos se presentan combinaciones de estas tres 

etapas, predominado el capital monopolista: esto explica los tres tipos de marginalidad 

que Nun enuncia para estos paises. Al primer tipo corresponden pequeños propietarios 

de los medios de producción, caracterlsticos de formas precapltalistas. El segundo tipo, 

caracteriza la absorción de mano de obra migrilnte, llegan a las ciudades después de 

perder el control de los medios de producción, en la ciudad no encuentran otro tipo de 

empleo más que el temporal e inestable. El tercer tipo de marginalidad refiere a aquella 

fuerza de trabajo que, después de haber sido ocupada en el proceso productivo, es 

desocupada temporalmente o de manera permanente. 

La categoria de .. masa marginal .. , como una expresión de la fase monopolista 

del capital, es empleada a diferencia del concepto de "ejército industrial de reserva• , et 

cual hace referencia a un tipo de capitalismo competitivo. Es decir, ·mientras que et 

ejército industria del reserva dentro del capitalismo cumple con la función de satisfacer la 

mano de obra en los periodos de expansión del sistema y de deprimir los salarios en las 

etapas de contracción, la masa marginal no es empleada ni necesaria en la etapa 

monopolista del capital, ya que el empleo de mayor tecnología hace necesaria la 

demanda excesiva de fuerzas trabajo. Esto nos lleva, por una parte, al desempleo, pero 

por otra parte, esta población desempleada no adopta una postura pasiva o conformista 

con esta situación, sino que busca en alguna actividad la forma de obtener Ingresos y, 

de esta forma, asegurar el mantenimiento de los minimos de subsistencia. En este 

sentido Anibal Quijano nos dice. 

- ... la acumulación de beneficios tiende a realizarse ya no solamente 
sobre la base de extracción directa de plusvalla generada por el trabajo . 
de obrero. sino por el uso constantemente incrementado de Instrumentos 
técnicos cuya capacidad productiva ya no guarda relación con el tiempo 
utilizado para producir a ellos mismos. •20 

~ Quljano. Anibal. • El proceso de matginalM:lad y c:I mundo ele la ••• ·, p.179 
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Se desarrolla un ordenamiento más racional de la estructura de producción 

incidiendo en una necesidad menor de mano de obra, cuyos contingentes al ser 

desechados por el sistema productivo pasan a ser población sobrante, toda vez que la 

posibilidad de que sean incorporados nuevamente como fuerza de trabajo es cada vez 

más difícil, ya que aun que estén capacitados para el manejo de tecnologia empleada 

en la industria esto no les asegura un espacio dentro de ella debido a que no son 

requeridos. 

Para la explicación de esta situación Ouijano reconoce que la marginación de la 

mano de obra va acompañada paralelamente a la marginación de las relaciones 

económicas, respecto a los niveles de productividad del sistema, ya que mientras el 

capitalismo se desarrolla y se expande en los paises dominantes, mientras en los paises 

subdesarrollados esta estructura del capitalismo se desenvuelve en una forma 

dependiente, conforme a la estructura propia de sus condiciones históricamente 

determinadas. 

De esta manera, el concepto de polo marginal de la estructura económica es 

empleado en el tratamiento de la marginalidad caracterizada por ocupaciones de mínima 

productividad, desligada de la producción de bienes y de la producción de -~a.lo~. con un 

mercado de trabajo y de relaciones laborales inestables, mientras que sus ingresos son 

bajos en comparación con los percibidos en el trabajo formal. Asi mismo, con estE;t 

concepto " de lo que se trata es de la acentuación de los desequilibrios entre los varios 

niveles del sistema, por el desarrollo o crecimiento de un nivel cuya significación para las 

necesidades de productividad en los sectores nucleares del sistema es casi insignificante 

y que es, en este preciso sentido, 'marginal', pero no obstante lo cual, hace parte 



integrante del sistema tomado en su conjunto y obedece a su lógica histórica de 

desarrollo." 21 

La relación establecida entre población marginalizada, en tanto que pertenece al 

polo marginal, y los grupos dominantes, se gesta .bajo dos rubros:·. por un lado, una . . 

relación de dominación Indirecta, debido a que este seg"1ento da· la pOblaclón no 

produce plusvalía, pero sigue proveyendo de una mayor ac~~~l~,~~rl-~-~.·~.~~~ficlos dado 

que el empleo de tecnología avanzada permite que la di_S_i~-~f-~i~~~-·d~::-j~:-~-~·Gez~;._P~.r~ la 

burguesla no sea algo que le cause mayores probl~m~~~/,Ya~,,~~~~·:.·éÓ~ ·establecer o 

promover alguna política de corte asistenclallsta se : P~~~;~~-; y amor1igUan posibles 

situaciones de inestabilidad social. Por otro lado, la ret;:lciÓ·~· dÉt. do~inaCión directa se 
· .... , 

presenta a través de la participación en el consumo de blen~S y servicios producidos por 

los más bajos niveles del sistema. 

De igual manera, la relación con el Estado está muy ligada con su carácter 

asistencialista, sobretodo por medio de las políticas sociales manejadas en favor del 

bienestar social, Matacando" los niveles de pobreza;_ En este. sentido, la relación 

establecida con el Estado es de carácter mediador; es dEtcir,· la figura-simbólica-de 

éste se presenta en un nivel intermedio entre la clas8 ·· do~inante y la población 

marginada. 

Los planteamientos de Nun y Quijano si bien es cierto son de Importancia dentro 

del estudio de la marginalidad, éstos han desarrollado reacción en otros autores, como 

por ejemplo la construcción de Paul Singer. al consideran que los autores antes citados 

le dieron demasiado peso a la explicación .~e esta situación a los factores externos, 

JI lbtd, p. 197. 
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apareciendo ésta como consecuencia mecánica del capital extranjero. Mientras que para 

este autor no es suficiente el reconocimiento del capitalismo dependiente como el 

principal generador de los desequilibrios de la urbanización y la marginalidad (para 

Cuijano la industrialización prometida por el capital nacional generó una urbanización 

equilibrada, la cual se vio afectada por la entrada del capital extranjero. Presentándose 

una excesiva urbanización y una marginación de la población mlgrante. en cuanto que 

no es absorbida social ni económicamente por el tipo de dominación establecida) , sino 

que se deban analizar factores internos, tomando en cuenta las contradicciones mismas 

del sistema capitalista. 

• ... la dependencia es. parcialmente, responsable de la marglnalizacl6n de 

una parte de la poblacl6n de los paises latinoamericanos. pero no por 

que provoque desempleo tecno16glco al emplear técnicas que requieren 

elevada composlcl6n orgénlca del capital. sino por que el excedente asf 

producido no acumula enteramente dentro de estos pafses.-%2 

En el mercado lntemo se desenvuelven dos tipos de sectores, uno hegemónico y 

otro marginal. El primero se caracteriza por estar dor:ninado por el capital internacional, 

emplea tecnologia de punta y, por ende, una elevada productividad; el segundo es 

controlado por el capital nacional, emplea, en el mayor de los casos, tecnología obsoleta 

o de baja productividad, la cual no le permite entrar en competencia directa con el capital 

hegemónico. 

Las interpretaciones que hemos presentado están muy ligadas con la idea de 

desarrollo, donde los procesos de industrialización al demandar mano de obra 

promueven un acelerado proceso migratorio, reflejado en la urbanización. A su vez 

teniendo efectos negativos como Jo son por ejemplo el desempleo masivo al no poder 

crecer económicamente al ritmo constante, asi como .incremento en los niveles de 

= Singar. Paul. Economla Poutic. dela UrbanlZación. p108 
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pobreza de la población, Jo que lleva a una pérdida de expectativas de desarrollo social y 

a una mayor marginalidad. Pero esto no es un proceso arbitrario que se haya presentado 

únicamente en México, sino que a nivel de la región (latinoamerica.na) se presenta una 

crisis (80s y 90s) que ha sido permanente y cuyos efe~tos son: inflac~ón, desequilibrio en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos, bajo crecimiento económico (cuando no 

nulo), desempleo masivo, entre otros, desempleo masivo~ deseqUilibrio e"n la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, entre otros. 

1.4.2. Generalización de Intereses: Organización y Acción Colectiva. 

Dentro del estudio de la marginalidad la interpretación más recurrente es la 

referida al aspecto económico, donde se entie~de que la participación de los agentes 

políticos y sociales está condicionada por su actuar dentro del proceso productivo y, de 

igual modo, la de grupos que rio logran. acceder o incorporarse a la estructura 

económica, cuya actividad es nula o si.gnificante., Pero, existe otro tipo de interpretación 

de importancia en las ciencias sociales, ya que se. toma en cuenta las formas de acción y 

de organización de los grupos marginados; los cuales no desechan del todo los estudios 

sobre la estructura económica, sino qu"Et al emplear y considerar aspectos sociales y 

culturales se ven más enriquecidos, ampliando los parámetros para apreciar las 

relaciones sociales. 

En este sentido, Rodrigo Baño al desarrollar un estudio sobre el comportamiento 

colectivo dentro de los sectores marginales encuentra que las posibilidades de 

generalización de intereses y de representación no se definen por los niveles de 

ingreso, sino mas bien por las posiciones estructurales. Aunque, si es cierto la posición. 

dentro de la estructura social puede significar una condición de pobreza esto no implica 
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una equivalencia de conceptos: la pobreza es establecida por indicadores económicos, 

principalmente el ingreso, o sea se hace referencia a una Inclusión del individuo a la 

esfera productiva. Mientras que la marginalidad tiene una connotación de exclusión 

estructuralmente de las relaciones de producción asi como de la participación del 

producto social; no se incluye en los indicadores económicos más que como desempleo 

subempleo no teniendo demasiada importancia para las cuentas nacionales. 

Ahora bien, bajo estos presupuestos podemos apreciar que anteriormente al 

sector obrero, como representante de una clase social, sele confería una mayor 

capacidad de generalización de intereses, consider:ándose incluso como agentes 

revolucionarios que podían proyectarse como el "fundamento• de una organización social 

diferente a la existencia. Es decir, como sujetos capacitados para llevar a cabo al cambio 

social, mediante la transformación del orden social existente. La pequeña burguesla -· 

por considerar que ésta también tiene una participación importante dentro de los 

espacios o grupos considerados marginados, en cuanto a la orientación o manipulación 

de fof'Tl'las culturales reflejadas en la participación socio-politica-, por su parte, 

dificilmente podía establecer una generalización de intereses y que sólo en ocasiones 

muy especificas podia transformarse en referentes de acción colectiva. Estas formas de 

generalización han presentado cambios, ya que mientras el sindicato y el papel político 

de los obreros sufren un cuestionamiento en cuanto a su desenvolvimiento y su 

representación colectiva, los estratos medios se organizan y participan de una forma 

activa y dinámica. Por otro lado, los sectores marg¡nados al participar de manera muy 

limitada dentro de una estructura económica también presentan formas de organización 

y representación de intereses, aunque su análisis sobre- ellos como agentes del 

cambio social ha sido muy limitado. 
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Esto es muy importante debido a que nos permite apreciar principalmente las 

formas de generalización de intereses que van a dar la pauta para los referentes de la 

acción colectiva donde se presenta un mayor dinamismo. asi como una mayor 

predisposición en los sectores medios, mientras que los estratos bajos, sean con las 

organizaciones laborales o con las marginales. existen serias dificultades para la 

generalización de intereses. ante lo cual sus formas de acción se ven rebasadas y 

desechadas por los diferentes grupos. 

Ahora bien ¿Como se gesta la acción colectiva? si bien es cierto hemos 

presentado que la generación de intereses es un elemento para la realización de ésta, 

pero en si que otras variables tomamos para llevarla a cabo y para diferenciarla de las 

simples manifestaciones espontáneas, Melucci nos dice: 

• ... la acción colectiva es considerada resultado de Intenciones. recursos y 
limites, como una orientación construida por medio de relaciones 
sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones23 . 

En este sentido, podemos observar que la acción colectiva es construida por 

actores que están en interacción constante, tomando en cuenta tanto tas posibilidades 

como los limites u orientaciones opuestas a ésta. Asi mismo, no es entendida como 

efecto de precondición estructural como algo característico de determinados grupos, sino 

que como uno de los elementos de la acción colectiva es la pluralidad de formas 

culturales, donde las relaciones entabladas entre los actores es lo que le va dando 

sentido a la multiplicidad de puntos de vista que confluyen en los grupos. 

Dentro de la acción colectiva se incluyen la "solidaridad" entendida como la 

capacidad de reconocimiento individual y como· elemento de unidad social; el .. confllcto ... 

::l Métuccl, AIOerto.~ L• Acc1on Colectiva como ..• ·.p.358 
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es otro elemento que motiva a la movilización colectiva • donde dos o más adversarios se 

encuentran en oposición por un objeto común; y. ·POf úlÍ~mo, "'Í-Uptur~".. en tos limites de 

compatibilidad de un sistema al que los- actores se réfi~rei:i.::sfbie~·-·son-.tfes elementos 

que se incluyen en la acción, éstos se ven ~~ed·Í~~lza-do~ '~~b:r··~~: ni~~Í- d~-.~lgnifi~ción a 

través de la identidad. 

Ahora bien, la preocupación por la mar~i~-al~id~i\i;;i~~:::te~ido desde los años 

cincuenta un sentido político, ya que se les ve co~o;'·~:~PO~~ ~.~:los que actores externos 

pueden influir en ellos para motivarlos a la acciÓn-6oteCÚ~a,·o, también, se presentan 

formas de movilización espontánea , e incluso se analizaba en ellos ta potencialidad 

revolucionaria que pudieran desarrollar. Por lo regular se le atribuye a los marginados 

demandas de infraestructura urbana, así como movilizaciones para apoyarlas: 

•sin embargo, las orientaciones y acciones colectivas que surgen para 

estos efectos responden más bien a la marginalidad espacial locahzada 

en las poblaciones populares, las que por razones de crecimiento 

vegetativo o inmigratorio alcanzan densidades que se tornan 

insoportables. Por lo tanto, es dificil afirmar sin més que el Interés por 

los bienes de urbanización es generalLzable a nivel de marginalidad 

estructural, aun cuando es posible que quienes están en tal situación 

sean la mayorla de las personas que se movilLzan en ese sentldo·2• 

Es preciso hacer la diferenciación de estas dos formas de entender la 

marginalidad -aunque ya lo intentamos al inicio de este apartado por un lado 

tenemos a la .. marginalidad espacial", donde se considera que los marginados son 

únicamente los que viven y se desenvuelven en determinados espacios, estos por lo 

regular en la periferia de las ciudades. Por otro lado, la .. marginalidad estructural", 

entendida como esa relación de dualidad incluyendo·excluyendo, entrando en conflicto lo 

tradicional y lo moderno, y en donde los marginados son aquellos que 

:14 eano, Rodriga. ·E5UUCtura soc1oeconom1ca y ••• •p. 195 
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Independientemente del espacio ecológico en el que se desenvuelven, encuentran 

dificultades para Incorporarse al sistema productivo. 

Ahora bien, regresando a la idea central, las demandas de urbanización de los 

estratos marginales -en fonTia espacial- tienen como destinatario al Estado, elemento 

que los diferencia de los obreros por ejemplo, cuyas demandas inmediatas se plantean a 

la empresa. En este sentido, los grupos marginados, desarrollen o no intereses 

generalizables, al tener sus demandas como destinatario al Estado estas adqui~ren, en 

cierto sentido, un grado de homogeneidad en cuanto a las necesidades b'ásicaS 'de 

bienestar social o, para algunos, cuestiones ligadas a la subsistencia y_ no_ ~I de~~rroUo, 
refiriéndose a la posición estructural prevaleciente. 

·~a plebe urbana no tiene Intereses generallzables como sector,· 'ni 

puede, por consiguiente. organ.Zarse. Por et contrario , permanece col-no 

conjunto de SUJetos aislados. sin conexi6n social de unos con otros, Por 

més que pertenezcan a una s1tuaci6n similar"~ 

Su condición de marginalidad es una limitante en su constitución como sujetos 

sociales, pero esto no impide que se den casos en los que logren organizarse y actuar 

de manera decisiva como grupo social. Si bien es cierto que por medio del clientelismo 

buscan establecer una relación directa con el poder local los grupos dominantes, 

también desarrollan una postura critica sobre su situación esto no se puede considerar 

de manera generalizable, pero se reconoce su existencia, que los lleva a participar como 

grupo de presión. Por medio de esta re.~aci6n se puede aspirar a obtener beneficios con 

la distribución del producto social, con: lo que estarian en situación de satisfacer las 

necesidades básicas a las que su acción cotidiana o laboral no les pennite. Con lo cual 

tienden a implicaciones de tipo político, donde los liderazgos y algunas formas de 

2$ lbtd. p. 196. 
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movimiento social los involucran para demandar a las autoridades su reconocimiento 

como grupo social. 

Para esta constitución como grupo, que pueda.manejar un proyecto colectivo y 
, ,.•., 

formas de acción determinadas, se requiere lSrata":;d~. la participación individual como 

colectiva. Individual en el sentido de qu_e s'e __ d~~ªr:f~ll~ :·~~ - el sujeto ~~- ~mpromiso 

participativo, donde unido a otras subjetividade5'_:-der1 -PaUta -pa.ra. la conformación de 

solidaridad como uno de los elementos para el dÉtsarrOllo de la acción colectiva. De tal 

forma y retomando los planteamientos de Alain<",T~'.~~,i~~ ~os ~~~iten a t~mar en cuenta 
- ;, 

las conductas colectivas como una forma de apreciar las contradicciones presentadas al 

tratar de generalizar intereses. Las conductas colectivas se de~van. de· tas formas 

particulares en las que se insertan en la sociedad; o sea, por. exclusión más que por 

explotación. El análisis de la conducta es paralelo al' ~e 1.~ :~ s~i?~~:.¿n; a~r. _la baja 

participación social de los marginados obedece a la actitud .de ~-~a ~~bl~~-i6n que percibe 
···,·;::,'."_:,.,. 

bajos ingresos, presenta inestabilidad laboral y , una v.l~ié-ód~ \~~.Y~~ : .rTiuy bUenas 

condiciones y no disponer de más tiempo que el dedica·d~· ~;~~/í~f~;;~~~a'¿~iÓn de sus
4 

· ·· - · '··~--···é«o-E'· ·'··. 

necesidades básicas. ····f;;;,'·;.'.r: ;,, 
-·· ~/,_; : 

•su capacidad de acci6n en la sociedad es muy débil, porque una accl6n 

colectiva supone una relación social entre el actor.Y su(is) ad.;,ersarlo(sry 

una posición en esa relacl6n social. Las definiciones de la BcciÓn ·de uno, 

de su adversario y del campo social y cultural de su accí6n astan aqul 

casi completamente desunldas.20 

Por lo cual, la conducta de los marginados tiende a orientarse sólo por uno de 

estos principios; se encierran en si mismos en grupo afirmando su diferencia, ya sea 

lanzándose a una acción un tanto agresiva respecto de los grupos dominantes, o bien 

26 Toun111ne, Alaln. ·u marginalidad U~na'". p. 1135. Tambi•n - puedeconauttardel m1amo autor, La• Speicctadq 
~. Stglo XXI. Ma•iCO 1978, en a. oue M hace un anahsia m.11• detallado .ot>te la marg1nahdad urbana 
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tratan de integrarse de manera dependiente al orden social, ya que son utilizados por el 

clientelismo politice o por politicas integracionistas socialmente, cuando lo ideal seria que 

lograran conjuntar una acción definida para su posible articulación como sujetos 

colectivos. 

Ejemplos de lo anterior los podemos apreciar en estudios como el de Larissa 

Lomnintz, quien al analizar la economía, los patrones de comportamiento y las fonnas de 

organización social en grupo marginado, abre un panorama más amplio en la 

investigación de la organización y generalización de Intereses. Logrando, de esta 

manera, caracterizar a la marginalidad como una condición estructural en la economfa 

urbana, ya que presentan una ausencia de rol económico relacionado con el sistema 

productivo y cuyas ocupaciones, caracterizadas por ser devaluadas en el mercado 

laboral, presentan como peculiaridad la falta de seguridad económica y social27
, por lo 

cual están fuera de la toma de decisiones a nivel político que atañen a su propia 

situación. 

Los marginados para poder enfrentar y subsistir dentro de la problemática en la 

que se encuentran desarrollan una forma de organización de tipo comunitario, r~laciones 

de informalidad basada en los recursos sociales al alcance de los individuos; a los que' 

Larissa les da el nombre de "redes de intercambio" entre parientes y vecinos;· el cual 

tiene la función de ayuda mutua basada en la reciprocidad, empleando para dicho fin.los 

recursos sociales con los que cuentan, limitándose a producir seguridad en emergencias 

(económicas o sociales). tanto para las personas que emigran a la ciudad como para 

aquellas que ya están establecidas en el espacio urbano. Para que la reciprocidad 

favorezca el intercambio depende de dos factores: la cercania ffslca y la confianza. 

2' Vid. Lomnitz, Lanas.a. ºLa marginalidad como factor de crecimiento demogr6fico•, CLACS0,1978. 



La confianza es un rasgo cultural..." que incluye los siguientes componentes: a) 

capacidad y deseo para entablar una relación de intercambio reciproco; b) voluntad de 

cumplir con las obligaciones lmplicitas en dicha relación; c) familiaridad mutua suficiente 

para servir de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado'" 28 

Las relaciones de familiaridad y amistad le dan sentido a las prácticas sociales 

desarrolladas en estos espacios. las que a su vez no se articulan en un nivel de 

complejidad. pero para ellos son significativas en la medida que permite la integración y 

el desarrollo de un nivel de identidad. Asimismo, la participación de estos sectores de la 

población en asociaciones y organizaciones fuera de estas redes de intercambio son 

muy reducidas. ya que por los mismos procesos socioculturales prevalecientes en ellos, 

como son la no participación en la dinámica urbana, limita su visión :de algunas 

cuestiones que le atañen y son de importancia. 

Como se ha visto, la mayor parte de los estudios tratan sobre· la marginalidad 
' ~. '.'.:·: :. :' .·' 

resaltando un elemento importante en su generación,·· este ,es~: l~s migraciones 

provocadas en ciena medida por el proceso de industrialización lle~ado. por el pais en la 

década de los cincuenta, lo cual se ha vuelto constante ·hasta nuestros dias. La 

población que viene del campo a la ciudad busca mejor~'s en: su nivel de vida, 

principalmente económicas y sociales, al igual que lo referente a ta· cultura, donde se 

presenta un acercamiento tanto a la interpretación de actitudes y comportamientos como 

referentes de la participación política de esta población, permitiendo observar la relación 

existente. para que ésta se lleve a cabo, entre personalidad y ambiente social, en este 

sentido, llevaríamos a la presentación del desarrollo de una Identidad p_olltica; son 

elementos que han sido explorados, pero que nos presentan como conclusiones la 

3 Lommtz. Uln5wo ¿ Como 5Qt>tevtven los marg1nadoa? p. :?B 



apatia, la ignorancia politica y la falta de cohesión con organizaciones que promueven un 

tipo de participación política (principalmente los partidos políticos), sin sobrepasar en 

grupos de presión que demandan al gobierno -local o nacional- mejoras de carácter 

urbano (infraestructura), pero que no sobrepasan la visión de un problemática particular 

y que rara vez es relacionada con aspectos más generales. 

En este sentido, Wayne Comelius identifica dos tipos de actitudes hacia el 

sistema politico: un apoyo detenninado y un apoyo indeterminado, y nos dice: 

·e1 apoyo determinado ... es definido como el apoyo derivado de 

recompensas o sat1sfacc1ones pragmáticas que obtienen los ciudadanos 

ind1vid:uales del sistema polltico ... El apoyo indeterminado implica una 

orientaci6n en general afectuosa, positiva, al sistema polltico•29 

Como uno de los elementos más importantes de socialización politica de los 

marginados es la comunidad local, es en base a esta y a su relación con la sociedad 

global -en términos de Duverger- que se desarrolla este tipo de actitudes. De esta 

manera, las recompensas o satisfacciones pragmáticas del sistema político hacia los 

individuos las entendemos como la participación de éstos sólo en la medida que se vean 

beneficiados en forma material, es decir, en cuanto ellos la pueden sentir y visualizar 

están dispuestos a participar. El desarrollo de un identidad política es limitado, pero esto 

no implica que no exista o se desarrolle un identidad social. En este sentido, se requiere 

de Ja gestación de un sentimiento de pertenencia hacia las decisiones politices, así como 

la significación y la integración al sistema político. 

El desarrollo de un apoyo indeterminado nos muestra, en parte, la existencia de 

una cultura política, ya que los pobladores encuentran sentido a sus practicas y 

29 W•~. Comeliua. Los tom!pnmtn pgbrn .•• p. SK 
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acciones. pero, por otra parte, también existen factores externos que influyen en el 

desarrollo de esta actitud, como lo pueden ser la Influencia inducida que ejercen canales 

para articular este tipo de Identidad (medios de comuniCaci6n, propaganda política, 

lideres locales, etc.} y mediante la cual la p~bl~cl6n ,,~~- 1~to1~·6~a de una manera más 

dinámica y activa en aspectos que asl lo denl'a,nd~~;-, 

,·,: 

Ahora bien, para que la organlzac16'~;Se r~CO~~z~ com~ tal, se requiere tanto del 

desarrollo de un identidad colectiva, a~~l~;-~~-~o_.~dÉ!I .eStablecimiento de objetivos que 

motiven a acciones directas y, por :,~:~~:g~~,; ~~::: ,;- distribución de roles, ta posible 
:• "_;;·· 

consecución de éstos. Pero como lo pre:~~~·la~~~S-en este apartado, la participación tanto 

en lo económico como en lo político d,e lóS"· inarginados es limitada, influyendo para la 
::-.. -... -_'.:.-: __ 

generalización de intereses, la · organlZ.aclón y la acción colectiva puedan ser 
,_.,_,.;. ,· 

significativas sólo en determinados esPa~(O~,. En otras palabras se desarrollan como 

formas predominantes, delimitadas esp_acial, y temporalmente en los espacios cotidianos 

y ante lo cual ha jugado un papel importante del corporativismo, ya que le permite al 

Estado ejercer un mayor control de. las formas de acción prevalecientes sobre 

determinados grupos. 

•El corporativismo es el té_rmlno propiamente aplicado a la 

representación estructurada de lnie~eses funclonald en el proceso de 

lormaci6n de polltlca. El corporatlvlsm~ ha llegado i:9 ser considerado la 

mejor alternativa al pluralismo como un modelo de Intervención de 

grupos de lnterc!rs en la polltica•30 

El término corporativismo nos Indica un· tlp·ó·._'d~'~:rel~~ión ·entre el Estado y la 
' · •. , ,... ·.:1 L' -· 

sociedad, penetrando e lnfluy~ndo el _ pr!'!"ero : '!i~b~~;;.'- la· -socied8d mediante 
'·". -._., . . 

organizaciones, principalmente de corte :éconómlco Y P~liticO:-como representantes del 

30 Anc:teraon, Chat'8s w .. ·olMfloy rep.-escntaci6n de intereses"'. p. 264 
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Interés colectivo, p.e. con los campesinos en la demanda de tierra y los sindicatos 

obreros, como prevención de huelgas, promoviendo la estabilidad laboral. Estas 

organizaciones están estructuradas y jerarquizadas de tal manera que le permita 8: los 

líderes locales un mayor-desenvolvimiento y control de las accioneS llevadSs a cabO por .. 

la organización, debido a que con ello se asegura por parte del Estado una estabilidad 

social, no en el sentido de que la población se mantenga pa~l:..,~·o s~·~i·s~;' slné:i.que los 
' - - - '.-: ·- - -. 

movimientos de protesta se vean medi8tizados y cO"ni~oi~d.oS.ºp-8'.rS:nc,-'--p.oner-eri-·riesQo la-

estabilidad mencionada. 

Asimismo, se dice que el' cO~·~·r~ii~i·~·~·b:-.;:~.¡-i·,,~~:~-: alternativa para el pluralismo, 
... :. -:; ·;.~;\~·"'.::f.:,~.~~'.:f~-i:i};.\f'.:;.~ f;;:'.· ... ;~;;_ ' 

esto entendido como la existS~~~);.'.dé:.ifu_e~,!)i_ST~~-;.de-: control de las formas de 

organización para facilitar la tom~··:~:~\~·~-d~{~~~~:.;~~~ ~~~e ~el grupo dirigente. Esto es, 

decisiones de carácter político, y'a .;~~~·~·::ra·~A~~~i~l,~ncia de diversas fuerzas políticas 

actuando como grupos de presión ·ditiC:~ltaf.~an· la implementación de determinada 

política. Pero con la existencia del corporativismo estos grupos se ven disminuidos y las 

acciones llevadas a cabo por organizaciones se ven minimizadas. 

Sin embargo, el corporativismo no explica en si del todo las relaciones 

desarrolladas en los espacios marginados, debido a que su construcción es más bien de 

corte económico, por lo cual se ha presentado en las investigaciones de este tipo31 la 

adopción del concepto de clientelismo32 
, en donde se analizan las acciones llevadas a 

cabo por estos grupos, caracterizados por una personalización de las formas de 

:u Vid. El debate ~liildO por d1feren1- 1rwestig;1dorea SObfe las pnncip.-1- caracterlsticas del corporat1v15mo y ele-! 
Cl.nleksmo en Coulomb y Oahau (cootd) ·Po11ticas Urbana& y Urbanización de la Polltica•. UAM·A 189. cap.7 
~ Par. BobbiO 9' chentehamo - .. •fcinna de adqumr con-nso y rea- de fideli.daaes por media de .. 1ncen11vacton o 
inhH'cambto ~I de blene5 -l'VICioa; - decir, permuta de prevendaa por apoyo pout1eo·, c1t¡i¡ao por Ramlrez Sai.z, Juan 
Manuel en •Aponac.ones Pollllca• al Movtm1ento Urbano Popular'". p.93 
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organización actuando más por compromiso que por el desarrollo de una significación 

generalizada. 

De esta manera, las políticas diseñadas para la atención de las necesidades de la 

población caracterizadas por la pobreza y la marginación tienen como uno de sus 

objetivos el trato preferencial a grupos representativos de este segmento de la población, 

donde esta supuesta representatividad responde a lineamientos trazados por intereses 

de fines partidistas o electorales, ya que para poder llevar a cabo estas políticas se 

requiere de la organización de la población, pero al estar organizados se les hace sentir 

que las acciones materiales implementadas responden a la gestión de determinadas 

organizaciones políticas, las cuales esperan verse beneficiadas en tiempo de elecciones. 

Relacionado con las características del corporativismo y del clientelismo Susan 

Ekstein realizó un estudio sobre el Estado y su relación con los grupos pobres y 

marginados en el área metropolitana. En este estudio encuentra que el estado en su 

carácter de asistencial populista -por el supuesto compromiso desarrollado por éste 

para la atención de las necesidades básicas de la población - adopta una postura de 

protector y responsable de los intereses de estos grupos teniendo acceso a las 

organizaciones políticas y gubernamentales legítimas; es decir, reconocidas por este o 

afiliadas al panido político oficial (PRI), pero sin la seguridad de que actuarán en interés 

suyo. Los beneficios obtenidos por intermediación de estos grupos sólo confirman la 

estructura política establecida, ya que los grupos privilegiados reciben un trato más 

preferencial. En cuanto a la participación de los miembros de estos grupos nos dice: 

'"Los miembros pa111c1pan activamente más por lealtad personal al llder y 

en prev1siOn de los consecuentes beneficios que por la identificación y 

compromiso con el grupo en si. La 1mportanc1a del grupo depende en 
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mayor grado de su red Informal de comunicación y control de que su 

estructura formal y objetivos oficiales'" :u 

Los apones Ekcsteln nos presentan dos aspectos relevantes para apreciar las 

formas de panicipaclón de la población marginada, que aunque lo hemos venido 

mencionando es preciso referimOs un poco más en ello. Primeramente el actuar del 

Estado para con estos grupo:s·,o-en ·donde por medio de organizaciones gubernamentales 

buscan la lncorporaclólÍ .~ .. ~~rtJ~jp~-~ió~ 
0

1.:Íducida o controlada por estos grupos. 

Aunado a lo ánt~lior,\/como- oiro aspecto señalado. la presencia cada vez más 
~ ... · - . . 

notoria de los lider~S ... '.~i~~íB~:~··.~ ·O :::·sea: de Personas carisrTiát1c8S·. que·. Sobresalen y 
;¡·, ·, ' 

coordinan las formas d8 :'S~!ón d8' QrUpos u organizaciones·: g~stádaS ··¿,¡, d9terminados 

espacios, los cuales no siempre actúan en beneficio de las: org~niza.ciOnes que dicen 

representar. 

De esta manera son varias las formas que se adoptan para mantener cierto tipo 

de relaciones a través de la organización en los espacios marginados, presentando 

como característica sobresaliente lo siguiente: primeramente al desarrollarse una 

organización comunitaria el representante o líder por acuerdo del grupo busca la 

incorporación a organizaciones regionales o nacionales: dándose bajo dos rubros, por un 

lado, al ingresarse más o menos espontáneamente se asocian el agrupaciones 

supralocales. p.a., cuando se lleva a cabo una invasión de tierra la población se organiza 

para gestionar directamente con las autoridades gubernamentales la regularización de 

estos terrenos, donde primeramente la organización es un tanto informal, para, 

posteriormente, buscar la adhesión a otras de carácter formal o nacional. 
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La segunda forma presentada se caracteriza porque los grupos optan por 

convertirse en una división de una organización mayormente jerarquizada y, entonces, 

agentes externos toman la decisión de si son o no aceptados (los agentes externos son 

los líderes o dirigentes de la organización más global). En otras palabras, el grupo 

organizado busca un reconocimiento más allá de los miembros que participan en éstas 

por lo que la afiliación al partido politice es un medio para poder lograrlo ya que con ello 

pasan a formar parte de las células locales de éste. 

Otra característica sobresaliente es que al llevarse a cabo la incorporación a 

organizaciones nacionales se les impone cierto tipo de restricciones a· Jos participaiites 

del grupo local, modificando sus formas de acción. En otras palabras, al involucrarse los 

agentes externos en decisiones de estos grupos, se vuelven más dependientes del Hder 

y la participación sólo se lleva acabo con la intención de mantener ciertos beneficios, 

generalmente éstos son de carácter material, esto mismo es inducido tanto por la 

organización nacional y por los lideres que generalmente se ven cooptados por intereses 

personales e intereses extemos, sirviendo como mecanismos de control social. En este 

sentido, la participación y las demandas adquieren un sentido personalista, por lo que la 

acción de los individuos está orientada a devolver favores al líder o para obtenerlos 

posteriormente. 

La otra forma de participación y de organización de los grupos marginados es 

caracterizada por su no involucramiento en organizaciones gubernamentales de carácter 

nacional, buscando más un desenvolvirT\lento de manera Independiente tratando de 

desarrollar una integración y significación de las acciones llevadas como grupo para una 

mayor participación de los miembros de ésta y para generar un mayor compromiso en los 

individuos. 
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Como forma de organización prevaleciente nos encontramos a Ja asociada a las 

organizaciones nacionales, las cuales se ven controladas por cuestiones informales niás 

que formales, dado que los mljltJples grupos locales se ven subordinados a una 

autoridad local o nacional, la que a su vez está supeditada a los intereses de los grupos 

que detentan el poder político. Asi por ejemplo, el Hder local debe mantener una 

regulación en la participación de los individuos para asegurar la movilidad . polltiCa, - en 

otras palabras, el líder con la aspiración de ocupar puestos de más elevada-de categoria 

no se arriesga a acciones que opaquen las realizadas de los lideres o jefes que oCupan 

una posición superior en la estructura jerárquica, ya que con ello los llevaría a u_na 

condición de inestabilidad existiendo el riesgo de no tomar1o en cuenta en promociones a 

niveles más elevados. Es así que, "las perspectivas de movilidad política de los Hderes 

locales han venido a depender. cada vez más de su posición y contactos de clase.fuera 

de las áreas locales3<1 • en donde la participación de estos individuos no .. es 'por 

compromiso ideológico con el grupo, sino más bien por beneficios económicos y 

politices. 

-· -'.:":. 

Ahora bien, atendiendo a los supuestos presentados y c'onslde~~:d~'.'.·'.~demás: Ja 

problemática urbana, esto es Ja pérdida de representatividad de organli~~i~-~li-~'·pc;¡¡t¡cas 

formales en cuanto a la formulación y manejo de las principales.·d.ema~~-~-{;~~;~i~~-~ por 

los marginados; se ha presentado un proceso de organización ~ ~~IÓ~ ,~~~: ¡:O'.~:·'~a~it8nt8s 
de las zonas populares en el espacio urbano -tal como lo prEts.~~t~'1:~ió:s·:;;O~~. la no 

involucraci6n con organizaciones gubernamentales -, de tal ~·an·~~~, ~~-~: :;~-\~resenta.n 
rasgos alternativos a la cultura política, tales como un mayor ln~~-¡~~-~8~¡~~-~~.,-~n ;~tenia 
de decisiones (participación política) en cuestiones qJe --~,~~~~;.~\~ ~f ~~~t~-~eñt~ su 

desenvolvimiento como grupos locales - un rasgo de i~~nli~~-~~~~~~~-~~li~~~ por la 

:s.. lbld. p.111 
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mayor parte de los grupos marginados está relacionada con el arraigo a la tierra o al 

espacio que habitan, en donde una acción por parte de las autoridades que afecte 

directamente su espacio de acción provoca, en gran medida, una reacción esperada que 

incluso puede llegar a grados de radicalidad -y no sólo una participación en lo electoral 

mediante el voto, rechazando el trato preferencial que se les da a organizaciones 

consideradas por el goblemo como representativas por el hecho de estar afiliadas con el 

partido oficial, y lo cual resulta excluyente para las agrupaciones que no lo están o 

simplemente no consideran su adhesión a éste como forma prioritaria. 

En este sentido, se pueden resumir estas características, tal corrio nOs dice 

Ramlrez Saiz, en: Mayor participación en la esfera publica, conquistando más espacios y 

la apertura a demandas de intereses general pasando as(, de una acción meramente 

reinvindicativa y sectorial a otra de carácter ciudadano, en el que el papel de la 

organización se transforma de demandantes de favores al de Interlocutores con la 

autoridad, buscando una mayor relación con los grupos ·dominantes mediante su 

participación individual tanto sociales como políticas (ver anexo #2). 

Las formas de acción y de participación dentro de las organizaciones y al exterior 

de estas ya no se presentan como elementos de fuerza y presión con, 1 a que busque el 

respaldo de los diferentes grupos sociales, las movilizaciones, generadas por ellos, son 

mas participativas, diversificadas y politizadas35
• La participación no se reduce solo ·al. 

numero de integrantes, sino también a su lnvolucración directa con.· ~as·'.múltiples 

impresiones de estas, por ejemplo puede presentarse una marcha o plantón··.--;--~omo 

forma de acción directa del grupo- en la que los individuos que participen sean· 

numeroso, pero lo que en verdad es de destacar en est tipo de acción es el desarrollo de 
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una identificación por parte de los individuos que conforman estos grupos. La diversidad 

se caracteriza por el empleo de recursos, no solo monetarios, sino mas bien en 

referencia a la creatividad para atraer la atención de la población y de tas autoridades. 

Mientras que ta politización se logra en la medida que se de una vinculación de la 

población con los problemas planteados, buscando la legitimación. del grupo mas que la 

reivindicación del grupo de alguna demanda y, al mismo tiempo, se proponen 

alternativas para la posible resolución de los conflictos. 

Para una mayor comprensión de la acción ·social habíamos presentado la 

solidaridad generada en el grupo las redes sociales y, como factor sobresaliente la 

creación de identidades colectivas·. La identidad colectiva se relaciones con el "'ser" o 

características sociales, económicas y culturales de los grupos culturales del espacio 

urbano, además se relaciona con el "hacer", o sea con el accionar politice y social de 

estos grupos. "se trata, entonces, de una Identidad que emana de la acción colectiva y 

que es reforzada por esta o por otra en otros términos que es causa y resultado en 

cuanto al sustrato requisito y punto de partida y, al mismo tiempo efecto, consecuencia y 

derivación• 36
• 

Asi para Saiz, existen dentro de la organización urbana identidades de doble 

signo: cerradas y convergentes. La primera es excluyente y restringida para los 

individuos que no comparten del todo la Identidad generada por el grupo: la segunda es 

abierta y pluralista. hay un reconocimiento a los otros, ya que la Identidad se crea y se 

afirma ante los demás. 

36 Ramlrez SalZ,..Juan Manuel. "'Identidades en 9' M. U. P "'•p. 9. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

Hasta el momento hemos presentado la formación de identidades colectivas y la 

acotación a las formas de organización dentro de los espacios marginales. Sin embargo, 

es preciso de hacer la delimitación espacial y temporal en la que pretendemos llevar a 

cabo nuestro estudio. Es por ello que consideramos al municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad como un espacio que presenta condiciones de pobreza y marginalidad social 

propicias para llevar a cabo nuestra investigación. Así bajo este contexto en núcleo 

importante de población se ha visto orillada a buscar alternativos de subsistencia y 

participación social. 

Ahora bien, este capitulo lo iniciamos con la presentación de un contexto más 

amplio, con indicadores estatales y el municipio de Chalco, aqui hay que hacer una 

observación de que el municipio de Valle de Chalco Solidaridad como tal, surgió hasta 

finales de 1994, separandose de Chalco de ahí que nosotros presentamos la información 

anterior a 1994 integrada a Chalco, y ya en un segundo apartado hagamos el deslinde 

de los indicadores correspondientes a Valle de Chalco Solidaridad. 

2.1. Antecedentes Sociodemográficos. 

El crecimiento acelerado de la población en el Estado de México ha sido una de 

las caracteristicas más notables de la entidad en las últimas décadas, llevéndola a ser la 

más poblada del pais; así lo demuestran los resultados preliminares del Conteo de 
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Población y Vivienda 1995, en el que se dice: "'con 11.7 millones de habitantes en la 

entidad más poblada del pais, concentra 13 por ciento de la población nacional y capta 

19 por ciento del crecimiento total del pais •1 
• Entre las causas que encontramos para la 

explicación de este fenómeno están las relacionadas a las corrientes - migratorias 

ocurridas en el proceso de industrialización, corrientes que tenían como destino el 

Distrito Federal. Como se sabe en este último se concentró la actividad económica, 

política y administrativa, y pasando de un centro urbano a convertirse en--unS metrópoli, 

lo cual se ve relajado en los beneficios sociales a los que la población pueda aspirar: por 

ejemplo, educación, salud, vivienda, entre otros. 

Sin embargo, el modelo de desarrollo, intimamente relacionado con la explicación 

del crecimiento poblacional de la ciudad de México, adaptado en México a partir de Jos 

años 40's eliminar el subragado benefició a algunas regiones mientras que otras se 

rezagaban, debido a que con éste se in~ntiva al sector industrial y a la agricultura 

comercial exportadora, paralelo a un desmedro de la población para el consumo 

nacional, generando un patrón de industrialización concentrado y centralizado en 

detel'TTlinados centros urbanos. Es así que los centros urbanos al momento que 

concentraban las actividades industriales y comerciales se convertían en focos de 

atracción de la población, mientras que en términos sociales se motiva la migración de la 

población, acentuando las diferencias en términos de ingreso y niveles de vida de los 

diferentes grupos sociales: asf como la presencia de un choque en Jas formas de vida del 

campo a ta ciudad. 

"los movimientos de población hacia Jos centros urbanos )' su hacinamiento 
en ellos permitieron incrementar las economlas de aglomeración y escala 
para el aparato productivo urbano y concentrar los mercados de consumo, 
aumentando la acumulación de capitales )' su d1verslficación ". 2 

= Szas.z P .. nta. lvonne. •RegK>neS de Atracción y Expulaión .. ·,p. 498 
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El crecimiento social de la población no es ni ha sido uniforme en el periodo, en el 

volumen, en las tasas, ni en el origen social y espacial, asl como en la instalación del 

centro urbano. De tal forma encontramos que la estrecha relación económica y espacial 

de algunos municipios del Estado de México con el Distrito Federal es una de las 

características que explican la atracción de la población hacia la entidad y su incremento 

poblacional, ya que si bien es cierto administrativamente existen limites para estos 

espacios, en ténninos urbanos la ciudad ha crecido más allá de sus limites y cada vez 

adquiere forma de megalópolis. 

Según estimaciones de los Censos Generales de Población y Vivienda de 1940-

1990, la población del Estado de México era la siguiente: 

CUACR02.1· 
ESTACO ce MÉXICO 

POBLACIÓN TOTAL CENSAL 1940-1990 
,. (HABITANTES). . 

Población 
1,146,034 
1,392,263 
1.997,651 
3.633,185 
7,564,335 
9.956.231 

FUENTE: G.E.M. PROYECCIONES 'ce POBLACIÓN TOTAL ESTADO DE MExlCO, 1993-2000 

; ~ :·:::?~:;, ·.~:~;-~< \\" ~ 
Podemos observar.QUE(k~~~·10S.··periodos comprendidos de los años 40's a los 

60's la población no prese.nta incrementos considerables, a pesar de que se habla 

iniciado ya la industrialización del país y con ella tas migraciones campo-ciudad. Donde 

las ciudades al ser demandantes de fuerza de trabajo para la industria, el comercio y 

servicios motivaban a la movilización de la población en busca de mejores perspectivas 

de vida. En la década de los 60's la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) 

56 



se conviene en el mayor polo de atracciOn de los migrantes: reflejándose todavia con 

niveles imponantes en la década de los 70's y hasta los 90's. Asimismo, se aprecia la 

duplicación de la población en las últimas dos décadas, al igual que las tasas de 

población: 

CUADR02.2 
ESTADO DE MÉXICO 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, 1940-1990 
(%) 

Periodo Co/ol 
1940-50 1.92 
1950-60 3.14 
1960-70 7.56 
1970-BO 6.79 
1980-90 2.70 
1970-90 4.78 

FUENTE: G.E.M. PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL ESTADO DE MÉXICO, 1993-2000 

De esta manera, podemos afirmar que el crecimiento de la población viene a ser 

más una causa social que naturar , ya que al llegar a la primera mitad del siglo de la 

entidad presentaba una tasa de crecimiento sumamente baja, esto debido a que se le 

consideraba como expulsora de la población, contrario a lo presentado ya en el periodo 

de 1960-1970 donde adquiere un sentido - en términos generales - de zona de 

atracción; y es precisamente en ese periodo que la Ciudad de México deja de lado sus 

limites administrativos por la expulsión de población hacia las zonas vecinas que 

conforman la ZMCM. 

Originalmente los flujos migratorios hacia el Estado de México se orientaron hacia 

los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla sin embargo, esta 

tendencia cambió a panir de los años 70's hacia otros municipios, _ensanchándose el 

• El crecinücnlo natural Je I• p<.lhl•ción .e eu•nlifio:• •través de lo• cno10cienle• de fenilidad y mon..lidad. h•icntra• que el 
crecimicnln -l•I .e midCI! rnr lo• nujos misni.•rins dotllmi1ado• c.,.s.:ial y tcmponilmcmc. 
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área metropolitana de la Ciudad de México. principalmente al oriente, en particular a los 

municipios de La Paz, Chicoloapan. bctapaluca y Chalco. 

El municipio de Chalco fue objeto de un proceso migratorio acelerado tanto de 

personas de estados vecinos como de la misma area metropolitana que buscaban 

espacios de vivienda-habitación accesibles a sus ingresos. Donde los flujos migratorios 

impactaron fuertemente al municipio quedando de niveles estatal y municipal son 

rebasados por las crecientes demandas de bienes y servicios generados por ta población 

actual y la que continúa anibando al municipio"1 repercutiendo en los bajos niveles de 

calidad de vida prevalecientes en los habitantes de Chalco y, de igual modo, para su 

caracterización en la década de los SO's como el "asentamiento irregular mas grande de 

nuestro pais·. 2 

En este sentido, por parte del gobierno estatal y federal se tomaron acciones para 

regular el crecimiento poblacional de Chalco e lxtapaluca al final de la década de los 

BO's; encontrándose entre estas: ta expropiación de 1,650 hectáreas (has) para 

regularización; expropiación de 470 has para construir reserva territorial; expropiación de 

260 has para instalar un parque metropolitano; titulación de 1,000 has ya expropiadas y 

la reubicación de 1,400 viviendas que se encontraban fuera del limite metropolitano· 5 
. 

Estas medidas son una intento de reorientaci6n urbana por la problemática gestada sin 

control ni planeación por parte de las autoridades estatales ni municipales, y ante lo cual 

el gobierno federal trató de promover su regularización y abastecimiento de 

Infraestructura por medio de la politica social implementada en su momento 

1 H. Ayunlllmtenlo de Chalco, Plan de pes.arrollo Mun1c1cal 1991-1993. p.17 
~ G.E.M. 1988. Un Nuevo Chalco En .,.te documento - ldent1hcan lo9 pr1ne1pales problemas que aque1an a la p()bl.ac.on a.-te 
~IO. como lo -.on: agua, drena1e. 5Uelo. vMenda. salud. &egundad púbhca y, de igual modo. ta• pohllcaa 1mp1ement.sdaa por el 
pobtemO hasta , lil94 
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(PRONASOL). 

La población de Chalco para el mismo periodo analizado presenta la siguiente 
estructura: 

CUADR02.3 
ESTADO DE MExlCO 

CHALCO 
POBLACIÓN TOTAL CENSAL, 1940-1990 

(HABITANTES) 

Periodo Población 

1940 17,994 
1950 22,056 
1960 29,725 
1970 41,450 
1980 78,393 
1990 282.940 

FUENTE: G.E.M. Pro~ de poblactón Total. Eat.do de Mealco, 1993-200. 

Observamos un incremento constante de la población hasta el periodo de 1960-

1970, siendo a partir de ésta que la población social comienza a crecer más rápidamente 

que la población natural, pero teniendo un nivel desbordante (preocupante para los 

planificadores en ese momento)8 durante los manifiesto en la .composición de sus 

espacios, asi .. la organización y financiamiento gubernamental de los años ao·s. Lo cu~I 

nos permite apreciar que para el período comprendió de 1970·90 la tasa de crecimiento 

medio anual para el municipio fuera de 10.02o/o. Es decir, más del doble que lo 

presentado por la entidad en su conjunto que fue de 4.78%. Es, como ya lo habíamos 

mencionado, precisamente en ese lapso de tiempo que "dio Inicio la concentración de 

centenares de personas provenientes de toda la República llegaron a este valle en 

busca de un terreno donde vivir .., . Bajo estas condiciones de falta de planeación y 

carente de infraestructura urbana es que Ja población de este espacio se sume cada vez 

más en la pobreza y la marginalidad. 

15 
Ver poi' 1tt9mpAo. Maitniau. Oonuntque. ·c91on1Uc16n d•I -oacle Planmcac!ón ureana y Transtormac1onu del Espacio PUbOce· 

El Ca-o da CM!ca· 
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ce tal forma apreciamos que en diez años la población en Chalco se triplicó y en 

veinte años ha crecido seis veces más; y como lo podemos observar en la siguiente 

gráfica(#1) la población residía principalmente en el área urbana (que propiamente para 

el caso que estudiamos la población estaba asentada en espacios suburbanos debido a 

que no se contaba con la suficiente estructura urbana). De Igual modo, a nivel estatal 

estas cifras se mantienen casi en los mismos porcentajes, lo cual pone de manifiesto la 

tendencia de la población a asentarse en el medio urbano y del modo de vida que ello 

conlleva. 

1 ·A 
ESTADO DE MEXICO 

11QQl"l\ 

"' ·::i~ 
71.3 28.3 

GRÁFICA 

1-B 
CHALCO 

(1990) 

'°ºt ~ 
·:~ 

79.:? 20.s 

FUENTE: C•machO 0UlfOZ. Ces..T. SeguhdO Informo. de ~rno '996 

En este sentido, hablando en termines absolutos 7,098,792 habitantes residían 

en et espació urbano del Estado de México y 2,857.439 habitantes en las zonas rurales. 

Para el caso de Chateo 224,088 habitantes residían en et área urbana y 58,852 en zonas 

rurales. La población total del área conurbada del Estado de México con el Distrito 

Federal -esta áre~ abarca 27 municipios- era en 1990 de 6,932.209 y para 1994 habla 

incrementado a 8,448,910. De esta población del área conurbada en 1990 un total de 

5,938,830 personas hablan nacido en la entidad y para 1994._~sta cifra ascendía a 

7,011,964. Asimismo, la población de inmigrantes que residian Sn. el área conurbada del 

Estado de México con el D.F. en 1990 era de 3,788,359 personas, mientras que para 
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1994 había incrementado a 4,638,337 personas.ª 

Podemos observar que hay una excesiva concentración de población en la z. M. 

C. M .• donde más de la mitad de la población total de la entidad está formando parte de 

la ciudad de México, debido a que ésta ha absorbido territorio estatal por medio de la 

expulsión de la población que originalmente se instaló en el D. F. para, posteriormente, 

emigrar a la periferia, hasta llegar a abarcar 27 municipios del Estado de México. Pero, 

de igual modo, el crecimiento social de la población juega un papel importante; del total 

de los habitantes del área conurbada la mitad son inmigrantes que residen en la entidad, 

siendo éste un factor que explica la gran atracción que tienen estas zonas para la 

población que llega a la ciudad en busca de mejoras económicas y sociales, o en otros 

términos, población que busca una mayor movilidad social, pero se encuentra con 

obstáculos. 

Como la hemos venido presentado, en Chalco las corrientes migratorias han 

incidido en la composición demográfica. Pero esto lo presenciamos en dos planos: por 

un lado, un segmento de población que es originaria de otra entidad, es decir, población 

migrante. Por otro lado, la población que independientemente de su lugar de origen han 

tomado como lugar de residencia, desde hace más de una década, esta entidad. Ante 

esta situación podemos advertir que existen una relación considerable con las personas 

migrantes, a pesar de que la mayor parte de esta población no sea originaria de Chalco; 

sin embargo, esta confluencia de diversas formas de adaptación al espacio urbano o 

suburbano es lo que a la larga permitirá la conformación de una identidad particular de 

los habitantes de estas zonas. 

• G. E.M. 1995. Agenda Eatadlgttea Básica del Estado de M8xjcq p 1 
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Nacido e 
la entidad 
50.0% 

GRÁFICA2 
CHALCO 

POBLACIÓN TOTAL Y LUGAR DE NACIMIENTO 
1990 

No especificas 0.5% 

Nacidos en 
Ira entidad 

49.0% 

CHALCO 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS. Y LUGAR DE RESIDENCIA EN 1985 

Residentes 
en la entidad 

80.2% 

Residentes en otra entidad: 

D.F. 
Oaxaca 
Puebla 
Vera cruz 
Guen-ero 
Otros 

75 o/o 
5.5% 
5.8% 
3.1% 
2.1% 
8.5% 

Fuente. Agenda Eatacli&ttea Baaica d8' Eatlldo de MéJdco 

En la gráfica anterior podemos apreciar la importancia de los flujos migratorios del 

D.F .• tanto de personas que nacieron en ese espacio como ·de las que resldian allí en 

1985. Pero, de igual modo, en los estci.dos conslderados·-como los más pobres y 

marginados a nivel nacional emigran a estos espacios; es decir, que si bien es cierto que 

casi la mitad de la población de Chalco para 1990 hablan nacido en otra entidad 

federativa, gran parte de esa población ha tenido relación directa con el área conurbada 

(ZMCM) en donde ha residido con anterioridad, ya sea tanto en el O. F. como en los 
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municipios del Estado de México que lo rodean. 

Las tasas de natalidad y mortalidad son elementos que ayudan a comprender y a 

analizar la magnitud de tos cambios, demográficos, asl como la estructura poblacional. 

En este sentido, para la entidad la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) presentada en 1990 

era de 24.52, o sea por cada mil habitantes nacen 24. La Tasa Bruta de Mortalidad 

(TBM) era de 3.84, por cada mil habitantes mueren casi cuatro, asimismo, la Tasa de 

Mortalidad Infantil (TMI) era de 35. 32, de cada mil defunciones 35 corresponden a niños. 

Mientras para Chalco en el mismo período, la TBN fue de 20.88, la TBM de 2.84 y la TMI 

de 41.97.8 Ahora bien, para 1980 la TBN y la TBM para Chalco correspondian al 21.70 y 

al 5.10 respectivamente; es decir, por cada mil habitantes nacían 21 mientras que 

fallecían cinco por cada mil; la TMI era de 56.40, esto significa que para 1990 se 

presenta una disminución considerable en cuanto a los indicadores y, sobretodo, a la 

TBM. 10 Asi mismo, para 1990 el crecimiento natural de la población de Chalco es de 

18.04% mientras que a nivel estatal éste es de 20.68o/o, 

2.2 Contexto Geográfico de Valle de Chalco Solidaridad. 

Geográficamente el municipio se encuentra ubicado en la parte oriente de la 

Cuenca del Valle de México. Sus coordenadas son 19°13'27" {mínima). y máxima 

19°20·21· de latitud Norte, y; 98°58'34" (máxima) y 98ª54'30" {mínima) de longitud 

Oeste. 

Con base al decreto del 9 de noviembre de 1994, el municipio del Valle de Chalco 

9 GEM. Panonlimic. SDCIOeCOftÓfnlca del EMadode Mexico 1993. p. 142·146 
iu EatQ9 datos fueron tomackl9 de Martinez Salgado, Carolina. "Pnmeraa Ap«n1:1mac~ 111 Pa~ma de O•floa •Ja S•lud y 
Recursos para la Alención Medc. en e4 Valle de Chak:o·. 
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Solidaridad limita al Norte con el rio de la Compañia, al Sur con el rio Amecameca, al 

Oeste con el Distrito Federal, y al Este bordea al cerro del Marqués. De esta manera, 

colinda al Norte con la· Paz· e lxtapaluca, -~j Oriente y al Sureste está bordeado por 
- ·' . . . ·:/-: ::-.-.~ ..... 

Chalco,·y al Sur.Y'68ste can Bl".oi.sirltC'J.Feder~-1. (Ver mapa anexo 1-A y B). 

cuenta 

mUn-lcipk>is- --de 

::-_:'.j_ .. -. '.?: 
., •' • ·-,~·'.~¡'." -~- .--.·· 

~~n ~~~~~~i~~~¡i•f;g~;~·~7. . km•. los cuales fueron cedidos por los 

Ch~ICo~-: 1~apa!~~(_La_:_ ~ª".= y Chicoloapan, aportando cada uno una 

extensión territorial d~ 39:71'-~·km(-~-:~-4.34km2 , 0.27 km2 y 0.25km2 respectivamente. 

Quedando de esta maner.8 contomlado internamente por 26 colonias. "'De la supeñicie 

total del municipio (44.57 km2 
) casi la mitad (48.3°/o) corresponde al área urbana con 

asentamientos humanos. El restante 51.7% del territorio del municipio es ocupado, por 

una parte. por áreas susceptibles de inundación y que en ciertas épocas del año se 

utiliza para el cultivo de determinados productos agricolas, propios para este tipo de 

terreno. Por otra parte, una fracción del area municipal es empleada en la disposición 

final de Jos desechos sólidos recolectados en la zona". 11 

2.2.1 Estructura Demográfica 

La información del XI Censo General de Población y Vivienda señala que para 

1990 habitaban en el Valle de Chalco un total de 195,396 personas, de la cuales no hay 

una proporción muy amplia en la diferenciación por sexos, presentando casi los mismos 

porcentajes (gráfica 2D). De igual modo, podemos observar que si para ese mismo 

periodo la población de Chalco correspondía a 282,940 hab, entonces se presentaba 

una excesiva concentración de población en el Valle de Chateo. 

11 GEM. (1994) lnfQ1f!!pción Bli!!Cf Geogr8fg y Elfadl1!i9 dpf Mun}s!ploVo!!« de Cha!cg So!Jdandad. p, 18 
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3·A 
Concentración de población 
Chalco y Valle de Chalco 

Gráfica 
3-B 

Población segun sexo 

- -FUENTE: Información Báa.>ea Geog ... ric. y Elltadlatica del Mumclpoo Valle de Chak:o Sohdandad 

Esto nos indica que por cada diez personas censadas en 1990 en el municipio de 

Chalco, siete habitaban en el área correspondiente al Valle de Chalco por lo que ante 

esta excesiva concentración de población se le considerara como la más grande e 

Irregular de nuestro país. Donde la falta de planeación urbana hizo que se rebasaran los 

niveles de financiamiento para la satisfacción de infraestructura urbana que demanda la 

población. De ahí que esta sea una de las principales características por las que el 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se instrumentará de una manera 

satisfactoria en este espacio. 12 

CUADR02.4 
ESTADO DE MExlCO 

CHALCO 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1940~1990 

Pe"""'"""' .. 
1940-50 2.01 
1950-60 3.03 
1960-70 3.51 
1970-80 6.35 
1980-90 14.04 
1970-90 10.02 

FUENTE: G.E.M Proyec:::ctOnetl de Poblac:::lón Total. Eatado de Mé1dco. 1993-2000 

1~ Ver por tttemPlo. Slf Y.He de Cbalco Sohdarldad Municipio 122: y H. Ayuntamiento Valle de Chlllco Soltdarldad 1994-98, ! 
Anlvers.ano de la Erección Munic1eal 
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Según estimaciones elaboradas por el Gobierno del Estado de México13 
, la 

población del Valle de Chalco Solidaridad al momento de su creación como municipio, en 

1994 se estimaba que fuera de 275,945 habitantes, esperando un crecimiento paulatino 

de manera natural más que social, llevando a un mayor .ord~namiento de la dinámica 

urbana y de todo lo que ello conlleva. 

Presentándose para el municipio úna 'ta~~ ·de ··crecim¡~r{t'ó rTI~~i~ 8n~-;;;.I constar\te 

de 7.740/o para 1994-200%; en contraste ccin e1;~:01o/o'.estim8dO·P~fra la_'.Etntlc:iad. Lo cual 
'·-~--' ~ ~1. ~ .. -. ~-r~ 

si bien es cierto viene a marcar un desequilibrio en 'C,UantO .·al _cr-~c~~ie"."~o de 'ª· Poblaé:lón' 

se puede considerar que éste no es tan ScentúSdo Como -S.e ... pre~~erit_~_ba -.~':' _ la-s. últiriias 

dos décadas. 

CUADR02.5 
ESTADO DE MÉXICO 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, POR MUNICIPIO 1 

1994-2000 
(%) 

Municipio 1993-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-200 

Edo. de Méx. 4.18 4.12 4.07 4.01 3.96 \ .. 3.90 3.84 

CHALCO -58.57 8.33 8.19 8.05 7.91 ·7.77 7.62 

Chicoloapan 8.40 8.28 8.14 8.oo 7.96· 7.72 .7.57 

lxtapaluca -9.07 5.36 5.23 5.09 4,96 4.81 4.67 

La Paz 6.27 6.14 6.01 5.88 5.74 5.60 5.45 

VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD (2) º·ºº 8.05 7.92 7.49 7.68 7.52 

1.EM1rn.cionea r .. llzada• por et ln.tltuto de Información • lnYa.t~clón Geogr'fica. EatadlatlCll y C.taie
,,., del EatadQ de MéJuco, octubr• 1993 (cifra• al 30 de juniO) 

7.37 

2.Cra.da por aecr.to Bt 9 de noYHtmbr• de 1994. Tomado d•: Proyecck»ne9 de Población Tot•I. E.tado de MélOCO 
1993-200, G.E.M 

Asi mismo, podemos observar que si bien la tasa anual es alta, ésta se presenta 

13 GEM. (1994) proyecc!onfl; M Pqblaclón Tptll en el Estado AA Mtxlcp 19Q3-200Q Noviembre de 1994 
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estable. es decir. ya no se esperan incrementos considerables de población a este lugar, 

debido a que se ha presentado una saturación del área habitable o destinada para el 

desarrollo urbano. Esto nos lleva a presenciar si bien una disminución de la tasa de 

crecimiento medio ·anual de Chalco durante 1970-90 que fue de 10.02o/o, un mayor 

incremento con respecto a la media estatal llevándolo a ocupar el décimo lugar a nivel 

estatal en cuanto a densidad de población. 

CUADR02.6 
ESTADO DE Ml'óXICO 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN TOTAL 1995, POR MUNICIPIO 
EN ORDEN DECRECIENTE 

'HABITANTES\ 
Municipio 

Edo. de Mex1co 

Ecatepec 
Nezahualcóyotl 
Naucalpan 
Tlalnepantla 
Toluca 
Atizapan de Zaragoza 
Cuautitlán lzcalli 
Chimalhuacán 
Tullitlán 
Valle de Chalco Soli 
daridad 

1995 

12.239,403 

1.501.483 
1.469,376 

911.159 
799,937 
561.220 
504.951 
500,336 
442.894 
403,936 
298,152 

FUENTE: G.E.M. Proyecciones de Población Total. Estado de México 1993-200 

Ante esta situación podemos observar que la densidad de población es un 

elemento importante en la explicación demográfica, debido a que representa de manera 

ciara la concentración de población en un espacio determinado. En este sentido, para 

1994 la densidad de población estimada para la entidad era de 522 hab./km:, mientras 

que para el Valle de Chalco Solidaridad, en ese mismo año, representaba 6,191 

hab./km2 
• Podemos 0-b~~rvar'.la presencia de un desequilibrio a nivel regional, puesto 

que son más de diez veces . la media estatal. de ahí que como espacio suburbano 

67 



represente un foco de alarma ante et crecimiento desordenado y, sobre todo, a la falta 

de planeaci6n urbana. Llevando tanto al gobiemo estatal como al federal a Implementar 

un proceso de ordenación y reorientaci6n de los flujos migratoños (como pñncipal factor 

de crecimiento de la población del municipio). 

Ahora bien, si comparamos las cifras presentadas- densidad de=j)Ob1á:dón--. 

con las estimaciones del crecimiento medio anual para la década de IOs ·añOs.Sa•s, 

podemos comprender como la excesiva concentración de población ha impuesto un tope 

al crecimiento natural, reflejándose en el crecimiento social. En otras palabras, ante la 

saturación del espacio para el crecimiento urbano se pierde el interés por parte de los 

migrantes para establecerse en estos espacios, lo cual se ve reflejado en los Indicadores 

estatales, que si bien presentan un crecimiento elevado en comparación con la media 

estatal éste es sólo por la población nativa o que se ha establecido ya en estos espacios. 

CUADRO 2.7 
ESTADO DE MÉXICO 

DENSIDAD DE POB~CIÓN 1990 

Mun1c.1p10 • .St.lperf1c1e iun Poblactón Total 1990 30 de ' Oensidael de Población 
.Junio l 

.......... ~.--9~.~.l~~~ ..... 
290.580 

443 
······1 .. :0·59···· ............ .1 

=~s=a----; 
......... ·.~·.- ................. .")f.tj·~.§. ... . 

•superf'IC- OÍ!Clillea del Eatado de Me11ueo v aus 121 mur11cap10& en 1990 
••con la cnMICton del munoc1p1D Valle de Chalco Sohdaridad IOS munoc1p1os de Chalco 

l.tepaluca. La Paz y CnlCOloapan apor1eron reapeet1vament11 39 71. 4 34. 0.27 y 
0.25 k11Qmetros ~r.oos, COfTlO - l!kpr...a en el deerelo del dia 9 de novNtmt>Ut 
de 1994. por ID que La MJDerf!Cie dtri nuevo munic1p1D _,a de 44 57kml 

TOMADO CE: Proyecc!Ones de PotMación Total Eatado de Me>llCO 1993-200, GE M, 1994 

Como anteriormente lo señalamos la población de este lugar la podemos 

clasificar en dos planos: por un lado, la población nativa de la entidad (que no es 

necesariamente de Chalco o Valle de Chalco); y por otro lado, la población originaria de 
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otra entidad. En este sentido, observamos que la mayoria de la población del municipio 

de Valle de Chalco Solidaridad en el inicio de la década de los 90's (61.8°/o) había nacido 

fuera de la entidad, y de la población de 5 años y más sólo una pequeña porción (22.9º/o) 

no residía en la entidad en 1985.1
" 

Esto nos lleva a pensar que este segmento de población le ha dado un sentido 

particular al hecho de habitar los centros urbanos, esto comúnmente está relacionado a 

la aspiración a la mejoría en las condiciones sociales, cosa que en la periferia o en lo 

suburbano no se goza del todo, y más bien podríamos afirmar que se carece de una 

infraestructura básica de lo urbano (servicios públicos, industria), De igual modo en 

términos culturales nos enfrentamos a una condición de marginalidad, mediante la 

conjunción del dualismo entre lo moderno y lo tradicional, asi como un sentimiento de 

exclusión más que de integración a la actividad o rol especifico en las relaciones sociales 

de la colectividad. 

Es asi, como se ve reflejado en la forma de desenvolverse dentro de su espacio y 

de las relaciones establecidas entre si, ya que con una población adulta que nació fuera 

de la entidad -presumiblemente de provincia, pero una proporción importante del D. F. 

como primera generación de hijos de migrantes en la ciudad-, y que ha desarrollado 

una forma particular de participación en estos espacios -participación comunitaña

choca con los patrones individualistas prevalecientes en el medio urbano, lo cual 

produce en ellos ciertas dificultades para poder organizarse de manera independiente y 

se ven añilados a establecer relaciones con grupos patemalistas que buscan mas la 

manipulación de las conductas que la plena integración y participación a la vida urbana: 

•• G.E.M.1994. lntqrmadón W!!R! Gtog@fica y E1tadlgt1ea de' MunlClpk> yalle de Chalco Solidaridad 
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o sea hay una dificultad para convenirse en verdaderos sujetos sociales, tanto por la 

misma situación ·en la que se desenvuelven como por la falta de integración como grupo 

social que pued·~-~arti
0

cip~r a6~-i~~~-~~~·~ en :Í~ problemática de sus espacios. 

Ahora bien, como .lo rTienclona Leila Ben Amor en una investigación desarrollada 
• c .• -c_ - - -.. . ·-,: -·-- ---.-,' -

en Valle de Chalco15
• la mayo~iai. de tSs personas que se instalan en este Jugar tenían 

como residencia Inmediata el munlcipi~ de Nezahualcóyotl (31o/o), lztapalapa (22%), 

lztacalco (7%), el resto del O. F. (18%), el municipio de Chalco (B%), otras colonias 

periféricas del Estado de México (9%) y provincia (5°/o). Ante esto apreciamos que sólo 

se da un traslado de población asentada previamente en la Z.M.C.M. y sólo un pequeño 

porcentaje viene directamente del campo. Pero de igual modo, los patrones normativos 

de las conductas colectivas de los habitantes de estos espacios no se han radicalizado a 

pesar de venir de otros lugares caracterizados por la marginalidad urbana 

(Nezahualcóyotl e lztapalapa). 

La población de Valle de Chalco Solidaridad se caracteriza por ser joven ya que 

según la estructura poblacional, en 1990 el 45.9% era población menor de los 15 años, 

esto lleva a considerar que ésta es potencialmente demandante de servicios de 

bienestar social (ver más adelante punto 2.2.2) principalmente de educación y salud; y 

con el tiempo serán demandantes de fuentes de empleo. 

Las politicas poblacionales están enfocadas básicamente a los aspectos de 

fecundidad, ya que es en base a ellos que se logra un equilibrio entre la tasa de 

crecimiento-demográfico y la infraestructura de servicio existente. En este sentido, juega 

l!I Leila Ben Amor y Oommique Mathieu. •Trayectori.a Sociales y Acceao • ill VIYtendm en el Valle de Chalco.· 
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un papel importante el conocer la estructura de la población en un espacio determinado y 

principalmente, sobre las caracteristicas de la población femenina, debido a que en la 

delimitación de la estructura de la población de este sexo se diseñ.an e implementan 

dichas poUücas. Ahora bien, para el caso especifico de Valle de Chalco Solidaridad, la 

población de 12 años y más -al inicio de la década- correspondia a 122,261 hab. de 

los cuales hay una proporción de dos casados por un soltero (2: 1 ). Es decir predomina el 

matrimonio y con ello se requiere de una orientación en cuanto a las políticas de 

planificación familiar para éstos, como de orientación sexual para la población que aún 

no entran en actividad sexual abierta. De igual modo, para 1990 la población total de 

mujeres correspondía al 49.7°/o da la población general del municipio, de éstas en su 

mayoria (62.9°/o) pertenecen al cohorte de 12 años y más (la edad en que son 

consideradas potencialmente fértiles). 

CUADR02.8 
POBLACIÓN SEGÚN SU ESTADO CIVIL 1990 

13.t,CIA§#ji• i#f.\:MMMCSM 
1 Poblacion de 12 años más ! 122.261 1 100.0 

l.: .. ~.~.1.~!:!f.9.~............ . ................... l .... ~~!.~-~.<?. .... l .... ~!?.:.~ .... . 
\.:: .. ~.~~-~.~.'?.§:..... ¡ 72.q42 i 59.0 
i - Otros .... T' .... 5:779.... · .. 4. 7 

FUENTE· O. E. M Proyecc:K>heS de Poblilc:tón Totat Estado~ Me•lt:O 199~2000 

Aunque el promedio no es muy alto podemos observar que a mayor edad de las 

mujeres el promedio de hijos nacidos vivos es más atto, por ejemplo, para el cohone de 

25-29 años se cuenta con un promedio de 2.4 hijos nacidos vivos, si lo contrastamos con 

el grupo de 40-45 este se incrementa a 4.8 hijos nacidos vivos, o sea el doble que para 

el primer grupo. ¿Cómo interpretar esta situación? de principio lo podemos hacer de dos 

formas: por un lado, el descenso en la procreación de hijos se debe a la existencia de un 

mayor información sobre la sexualidad y la vida reproductiva en pareja, tal como lo 
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podemos constatar en los spots publicitarios, en la educación sexual dentro del sistema 

escolar, asi como en el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Por otro lado, lo 

podemos interpretar como la relación establecida por etapas en la que la edad va a 

determinar el numero de hijos, hasta que la mujer deja de ser fértil. Sin embargo, en 

nuestro espacio delimitado para la investigación consideramos que es más por el primer 

aspecto desarrollado que la población mantiene un promedio de hijos bajo aunque se 

caracteriza por los aspectos de marginalidad social. 

De igual modo, y como lo hemos venido mencionado, al asentarse en el medio 

urbano se tiene la finalidad de poder acceder a una movilidad social, sobretodo para los 

hijos de los migrantes. El prevaleciente deseo de lograr mejoras en la forma de vida de 

éstos. Asi, en cuanto a los servicios de bienestar social tenemos que la población total 

municipal corresponde un 27 .1 o/o al cohorte de población de 6 a 14 años -edad en la 

que son objeto de la socialización primaria ya sea tanto en la familia como en la 

escuela-, en su mayoría sabe leer y escribir y, además, asisten a la escuela- aunque 

no todos lo hacen dentro del municipio debido a que se desplazan al D.F. o a los 

municipio cercanos-, pero no existen datos precisos acerca de la eficiencia terminal o 

deserción escolar municipal. 

72 



CUADR02.9 
PRINCIPALES CARACTERiSTICAS EDUCATIVAS 

1990 

CONCEPTO HABITANTES (%) 

Población de 6 a 14 años 53,108 100.0 
-Que sabe leer y escribir 47,662 89.8 
-Que asisten a la escuela 47,895 90.2 

Población de 15 años y más: 105,730 100.0 
-Alfabeta 93,961 88.9 
-Sin instrucción 14,122 13.4 
-Con primaria completa 28,385 28.8 
-Con instrucción postprtmaria 34,731 32.8 
-Con instrucción media básica 69,417 85.6 
-Con secundaria completa 15,679 14.8 
-Con educación postmedia 9,257 8.8 
básica 

FUENTE: INEGI XI Censo General de Pot:iiactóny Vivienct.. 1990. 

Asl mismo, el cohorte de población de 15 años y más tenemos que en su mayoría 

(BB.9o/a) son alfabetos, lo cual nos lleva a observar que la mayor parte de esta población 

cuenta con estudios y, especlficamente, a nivel secundaria, pero sin concluirla. En otras 

palabras, una proporción considerable ingresa a este nivel, pero un gran número deserta 

y sólo una pequeña parte logra conciuirta, y lo que es más, de esta población que 

concluye sólo una pequeña proporción realizada estudios posteriores. De igual modo, 

podemos hacer algunas precisiones en tomo a la población de 18 años y más, por 

ejemplo que en su mayoria no cursaron estudios de educación media superior, esto 

queda de manifiesto con los datos obtenidos para el cohorte de población de 15 años y 

más, y sólo un número pequeño ha realizado estudios a nivel superior. 

Para contrarrestar esta situación en el Valle de Chalco tanto autoridades como la 

población gestionados con el G.E.M. para que se construyera un campus universitario en 

este lugar, lo cual se concretizó en 1996 con la Unidad Académica Profesional Valle de 
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Chalco (UAPVCh) de la Universidad Autónoma del Estado de México. Elementos que si 

bien es cierto nos muestran algunas mejoras en términos sociales, tienen la limitante que 

a nivel cultural son muy pobres. en la que dificilmente los habitantes de esta zona 

puedan sobrepasar su nivel de marginalidad sea esta económica o social, a lo que sólo 

pueden aspirar a una movilidad horizontal donde sólo se legitimizan las personas que 

logran sobresalir. pero no escapan a las condiciones que prevalecen en su medio. 

Por otro lado, la población apta para realizar alguna actividad remunerada 

ubicada en el cohorte de 12 años y más. sólo el 44.6°/o corresponde a la población 

económicamente activa (PEA), según los indicadores la mayorla de este grupo de edad 

tenia un empleo formal y el desempleo es casi nulo. Pero la población económicamente 

inactiva representa a la mayoria de la población, se caracteriza por desarrollar 

actividades poco productivas, principalmente en las mujeres. Aunque no se presenta 

formalmente en los indicadores un número importante se dedican como actividad 

principal al trabajo remunerado y también dedican ratos libres al trabajo informal, como lo 

son el comercio de articules de belleza o de consumo básico, obteniendo pocas 

ganancias, pero con el fin de ayudar a los ingresos del hogar. 

Siguiendo la misma linea de investigación tenemos que la mayor parte de los 

municipios conurbados con el D. F. tienen una tendencia a desarrollar el sector terciario. 

El municipio Valle de Chalco Solidaridad demuestra la misma tendencia debido a que ta 

mitad de la población de este grupo (12 años y más) participó en actividades de este 

sector de la economia, en comparación con el 44% que se incorpora a la industria y el 

4.2º/o que lo hace en actividades primarias. Es asl como observamos que contrario a los 

presupuestos de la .. sociologla de ta modernización", cuyos representantes los 
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encontramos en la teoría desarrollista o en los dependentistas, que nos dicen que se 

establece una relación directa entre industralización, crecimiento demográ.fico y 

desarrollo en el érea urbana no se presenta una participación considerable de los 

habitantes en la industria sino que por la falta de capacidad para poder absorber a la 

excesiva fuerza de trabajo prevaleciente en estos espacios surge como alternativa las 

actividades de tos servicios. 

CUADR02.10 
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA 

1990 

CONCEPTO HABITANTES (%) 

Población de 12 años y más 122,261 100.0 

Población económicamente 54,462 44.6 
activa 
-Ocupada 52,741 
-Desocupada 1,741 

Población económicamente 67,779 55.4 
inactiva 
-Estudiante 21,192 
-Que se dedica a actividades 37,941 
del hogar 
-Otros B,646 

FUENTE: INEGI XI Genenlctón de Pc>bWclón y VMenc:Sa, 1990 

(o/o) 

100.0 

96.B 
3.2 

100.0 
31.3 ... 

.. 
56.0 

•·· .12.B 

Para el caso de Valle de Chalco Solidaridad tenemos que 62.4% de la población 

percibla como remuneración de uno a dos salarios mínimos mensuales: el 22.3º,f, ganaba 

entre dos y hasta cinco veces el salario minimo mensual. Asimismo, el 11.6o/o de la 

población ocupada percibía menos de un salario mínimo mensual, mientras que el 3.6% 

percibia mas de cinco veces el salario mlnimo mensual. Esto nos permite apreciar que el 

poder adquisitivo de la población de Valle de Chalco Solidaridad es bajo; aunado a las 

deficiencias escolares (infraestructura) y culturales son elementos que nos permiten 
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aventuramos a afirmar que la población es fácilmente manipulable, tanto en· aspe-ctos 

politices (como las elecciones), como en térr_ninoS: sociale~, en. la implementación de 

políticas de desarrollo social por el gobierno e~}•us d_itSfentB~ ni.~eles. 

2.2.2 Infraestructura en Vivienda y servicios básicos 

Después de haber presentado como uno de los principales factores por los que la 

población se ve asentado en este espacio para poder acceder a mejoras de carácter 

social, como lo son la vivienda y educación, principalmente. Podemos entender que 

dentro de los servicios de infraestructura urbana se encuentran, en papel central, los 

referentes a la vivienda; ésta la podemos entender como el espacio donde se 

desenvuelve la vida en familia y se refiere no sólo al espacio fisico o habitable que ocupa 

sino que también abarca la infraestructura de los servicios pübllcos, propiciando mejores 

condiciones de vida. 

CUADR02.11 
TENENCIA DE LA VIVIENDA, 

NUMERO Y EMPLEO DE LOS CUARTOS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS 1990 

l Tc:T:r~p1a 37,692 

! 
100.0 

32.422 86.0 
1 - Rentada 1,964 5.2 

TOTAL 37,692 100 00 
1 VMeoda• particulares habitada• con 

1 
- Un solo cuarto B.814 23.4 

1 
- 2 a 5 cuartos 27,312 72.5 

Viviendas con· 

1 
- Un dorm1tor10 23,443 62.2 

1 

- 2 a 4 do,motonos 13,390 35.5 

Vivienda con: 
- Cocina exclusiva 21,915 58.1 
- Cocina no exclusiva 9.627 25.5 

FUENTE: Información Blfla1ca, Geográfica y Eatadiatica del Mumc•plo Valle de Chalco Sohdaridad. 
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En sentido, podemos observar que existe un considerable hacinamiento de la 

población, sobretodo si consideramos que la vivienda es de autoconstrucción, esto se 

presta a que al ir creciendo la familia se vayan extendiendo los espacios de construcción 

y, así, habitándose la vivienda; por ejemplo, al llegar la población a este espacio lo 

primero que edifican son las viviendas provisionales que, como único espacio habitable, 

cumple con las funciones de dormitorio, cocina, sala y a medida que se puede construir 

otro cuarto las funciones del primero se van descentralizando. 

El material predominante en la construcción de los techos de vivienda es de 

láminas de asbesto, cartón o metal con un promedio de 64.4°/o, mientras que los techos 

de losa eran en un promedio de 34.3º/o; asi mismo, en los pisos el material predominante 

es el cemento. Esto nos delimita las perspectivas que se forjan los individuos al 

asentarse en estos espacios, las cuales versan sobre el poder obtener una mayor 

estabilidad social por medio de la adquisición de la vivienda-habitación, pero los ingresos 

y el conformismo prevaleciente en ello (en cuanto que después de haber adquirido su 

espacio para la construcción de su vivienda no se preocupan tanto por mejorar sus 

condiciones de vida) son limitantes para aspirar a una infraestructura más sólida en 

cuanto a estos servicios. 

CUADR02.12 
ESTIMACIONES DEL Dé.FICIT DE VIVIENDA EN 1996 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

ACCION 

···-··-· .. oEMAÑo;.\oe·· 
VIVIENDA 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

TOTAL 

DEFICIT DEFICIT DEFICIT ESTIMADO 
ACUMULADO 1993 1994 1995 

11 21 ........... :;·c;o-:¡:;cjc; .......... -.. -...... -... ¡:·soa .. ··-·--32:·2e0'-·-.................... ,.3e·;7·Efü··-·· .. ········· 

430,000 3/ 3/ 430,000 

530,000 4,500 32.260 566.760 

1/ En 1994 la demanda potencial de vivienda fue de 50,000 unidades, rruen\ras 
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que la oferta registrada fue de 45,550 v1v1endas. lo cual 1nd1ca un déf1c1t de 
4,500 v1v1endas 
2J En 1995 La demanda potencial de vivienda fue de 50,000 unidades, mientras 
que la oferta registrada fue de 17,740 lo cual 1nd1ca un déf1c1t de 32,260 
vw1endas 
31 El Gobierno del Estado Implemento el Programa de Me1oram1ento a la 
V1v1enda. El cual contempla al finahzar la adm1mstrac10n 1993-1999, haber 
mejorado un total de 430,000 V1v1endas. El Programa se desarrolla por etapas: 
pisos de cemento, aplanados rehabilltac10n de cubiertas, construcc10n del 
paquete sanitario y levantamiento de fogones. 

FUENTE: G.E M. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 1996 

El G. E. M ha elaborado dos tipos de políticas, principalmente, para dignificar las 

viviendas construidas por los propios habitantes en asentamientos irregulares: el 

Programa de Mejoramiento a la Vivienda Rural y el Programa Pie de Casa. El primero 

está compuesto (estructurado) por la misma población de la comunidad que lleva el 

control y seguimiento de los beneficios de dichos programa, teniendo como función el 

dar un mejor aspecto a las viviendas, a la vez que se descentralizan las funciones de 

cuarto único. El segundo programa implementado tiene como fin el otorgar crédito a 

personas que demuestren (comprueben) que requieren de éste para poder edificar su 

vivienda; es decir, mediante una evaluación socioeconómica se decide quienes serán los 

beneficiados de dicho programa. 

Ahora bien, según información del Censo General de Población y Vivienda 1990, 

ta disponibilidad de servicios básicos en la vivienda eran escasos y deficientes; ya que 

tanto las autoridades estatales como federales no lograron controlar el crecimiento de la 

población y, además, al no existir programas de subsidio para la adquisición de viviendas 

(a población que no cuenta con un empleo formal y cuyos ingresos no son estables), 

éstas fueron creciendo en terrenos que sólo los nuevos propietarios controlaban y 

autoconstruian. De ahí la dificultad de los planificadores para poder desarrollar 

programas de desarrollo urbano en el que se tomaran medidas para proveer de los 
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servicios públicos necesarios para la vida de la población en estos espacios. 

Es obvio que esta situación ha cambiado, "'en la actualidad, los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado satisfacen al 85% y 66% de la población 

respectivamente, además se cuenta con 56 mil tomas domiciliarias, y se está dotando de 

infraestructura complementara vía politica social (con recursos estatales y federales) ... El 

recurso del agua se extrae de cuatro pozos: en colonias que no cuentan con 

infraestructura o que no tienen en funcionamiento la red, el agua es distribuida a través 

de pipas."18 

Como parte del equipamiento urbano se encuentran las instituciones de carácter 

educativo y de seguridad social. Dentro del municipio se identifiquen, según información 

del año 1995 en el informe de gobierno de César Camacho17 
, cinco unidades de 

atención médica, con un personal médico total de 59, correpondiéndoles una cantidad de 

5,053 habitantes por médico (tomando la población estimada para el municipio en es~ 

año). A nivel estatal los datos corresponden a 1,453 habitantes por médico, contando 

con 1,256 unidades de atención médica y 8,092 médicos.18 

En lo que se refiere a los centros educativos, para el ciclo escolar 199.5-1996 nos 

dice Camacho Quiroz, que el municipio del Valle de Chalco Solidaridad contaba con 122 

escuelas; 1,441 maestros y 66,024 alumnos. En este sentido se cuenta con 12 maestros 

16 G.E.M !nfermac'6n ea11g ...• OP CIT .• p.20 Para una mayor 1nfonnacK>n aobte laa ooraa de 1nfr<1e5truetura en el Valle de 
Chelco consultar, •ye1i. de Chelea SohdaMild Municipio I::Z-, s/e 1994. En ese dac:.umento - detallan todoa las avances en 
equ1pementa uroano deserrolLaao. de 1988 a 1994 rnechante el Prono1so!. desde ciue adm1n1strellvamen1• -te -pado 
con-pai·w:Ua al munic:1PtQ de Chalca. hasta au erece12n COn'l9 munlc:1pla 
17 G.E.M Ca~ Oull'OZ, Ci!-r, Seaundo Informe de Gob<emo. p 748 
1• Pera un mayor tratemienlo aobre las dal'loa • la-luden el Valle de Chailco \ler· Mart1nez Salg<1do. Cerohna •E!l!!!!U.U 
Aprg••maciqnn al Pan9!11rTIC1 de Qal\as a la Salud y RKursos para la Atención Medica en el Valle de Chalco·. 
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por escuela, 541 alumnos por escuela y 46 alumnos por maestro. SI lo comparamos con 

los indicadores a nivel estatal19 
, para el mismo periodo tenemos 15,765 escuelas; 

99,118 grupos; 139,505 maestros y 3'219,108 alumnos. Lo cual nos indica que habia 6 

grupos por escuela; 9 maestros por escuela; 20~- a;~~nos -pOr .-es~~~~la; ·32 :~!-~mryos por 

grupo y 23 alumnos por maestro. Si tomamos en cuenta _que:Sstas ... cifras corresf:>onden 
,-... ;"'. ·.·. - .. , ··, ' 

sobretodo a la educación básica encontramos que -::~1~~~ U_':_'_ª·-~~~~~~~_ .P~~E'~~~~ón en 

comparación con la media estatal de alumnos por .;scu~I.;;., le;; qu~. p·~dría llevar a un 

mayor detrimento de la educación a este nivel, lo cual se p~dria mej.orar·.~ preveiiir con la 

existencia de más profesores por escuela . 

•• G.E.M Agendm Estadlatko8 eaaic.. Op Cit. 
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CAPITULO 111 

ORGANIZACIÓN E IDENTIDAD SOCIOPOLITICA ( ESTUDIO DE CASO) 

'-'"·. 

A partir de las condiciones antes presentadas ¿cómo pÓde~C)!i d~llmitar las formas 
- ''>< . ·, 

de organización e Identidad politica en este espacio?_-~¡' t~~~~:;:,~_ --~-~··c-~ent~. que los 

habitantes· marginados tienen una participación limitada ·an-· 1a .. CoristiúCc16rl- de tOrmas de 

acción, tanto en lo social como en lo político, de ahi que la '1nvolucración en 

organizaciones sociales y partidos politices no sea algo muy recurrente para la mayor 

parte de esta población, a pesar del papel mediatizador realizada por éstos ante el 

Estado. Así , la búsqueda para articular las formas de acción social y política sea algo 

recurrente por estos grupos de representación colectiva. (ver anexo 2). 

Pero, para poder hacer esta delimitación en nuestro campo de estudio se requiere 

de la identificación de algunas formas de organización desarrolladas altemamente por 

esta población, dando pauta para una interacción más abierta entre éstas y las 

adoptadas posteriormente. Permitiéndoles gestar una visión más amplia sobre Ja 

problemática presentada, así como en las alternativas de solución de éstas. 

Para tal efecto hemos identificado diferentes niveles de participación en las 

organizaciones sociales, los cuales son la panicipación comunitaria. la social y la polltlca, 

partiendo de estructuras poco desarrolladas para pasar a formas más complejas y 

jerarquizadas. En este sentido, por las condiciones pobreza y. riiarglrialidad se busca 

una representitividad. por organizaciones o panidos políticos; al ·ma~ejar. Un discurso de_ 
" " 

"convencimiento" con la intención de captar demandas de~ la:· poblSc_iÓ~ y ·~~s~rro_l~ar u~ 
.. ,· .· .-·-. - :,- -

sentido de identificación reciproco. Posteriormente, ia-'cciPt~cÍó~ _de d-emandas les 
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permite pasar al nivel de gestión social, donde se hace una articulación y manejo de 

proyectos ya no sólo a nivel individual, sino a nivel de grupo y con proyección al exterior 

de éste (sistema politice-administrativo), donde esta capacidad de decisión y solución 

(alternativas) ante estas propuestas. 

CUADR03.1 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN REFERENTES ACCIONES 

COMUNITARIA SOLIDARIDAD PRIMARIA -ACCIÓN TERRITORIAL 
-Parientes -PLANTEAMIENTO DE 
-Vecinos DEMANDAS (visión 
IDENTIDAD SUBJETIVA V UNA INCIPIEN- pragmálica y de cor-
TE IDENTIDAD DE GRUPO to alcance) 

SOCIAL RELACIÓN INSTITUCIONALIZADA -ACCIÓN REIVINDICATIVA 
(reconocimienlo de la acción orga- -DESARROLLO MAS AM-
nizativa) PLIO DE DEMANDAS 
SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA (cuestio- -MARCHAS, PLANTONES, 
namiento de valores) TOMA DE OFICINAS PU-
IDENTIDAD DE GRUPO BLICAS. ETC. 

POLITICA DESARROLLO DE UNA IDENTIDAD POLl--PROVECCION SOCIOPO-
TICA. LITICA DE LA ORGANI-
RELACION CON GRUPOS V PARTIDOS ZACION (postulacl6n 
POLITICOS de candidatos pro-

pios). 

Sin embargo, con esto no se agota la forma de organización y de participación, 

sino que nos encontramos con un nivel más complejo é::¡ue es el de la participación 

politica. Con lo cual se presenta una relación (del Individuo y de la organización) en 

situaciones, o acciones que sobrepasan el mero interactuar a nivel comunitario y ante lo 

cual se definen determinadas actitudes que son, como lo ha presentado Comelius 

Wayne 1
• de participación pasiva o activa, de reconocimiento o indiferencia. Abarcando 

procesos más amplios y demandando una mayor coordinación entre ciudadanos y los 

1 Wayne,ComeMua. Los lnm1qn1ntu pgbre• Cap. 1 
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grupos representativos. a la vez que son determinantes los procesos de identidad 

colectiva desarrollada por estas, lo cual para el caso de Valle de Chalco Solidaridad 

tiene el antecedente: 

"Pare el Valle de Chalco se expresa préct1camente ese reencuentro, 
entre la aemanda social y la part1c1pac16n polit1ca, a través de un 
movimiento que reclama satisfactores sociales como lo fue finalmente 
entre 1989 y 1990 Ja electnficación, m1entraa que en lo politico a 
propó&ito ael proceso municipahsta, con el antecedente de 1989 
concrettzado con el ejerc1c10 entre 1990 y 1994" 2 . 

Para que se pudiera dar ese movimiento fue necesario desarrollar el potencial 

organizativo de la población ya sea que éstos hayan optado por organizarse de manera 

independiente entre vecinos de la misma colonia o que la estructura organizativa les 

haya sido impuesta. mediante su participación tanto en organizaciones como en partidos 

políticos. De ahi la importancia que ha tenido primeramente la organización comunitaria 

prevaleciente en estructura poco desarrolladas y que encuentran campo fértil en estos 

espacios (suburbanos) en condiciones de precariedad y, dentro de este tipo de 

organización. Pero de manera más institucionalizada, nos encontramos con el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol), dado que es un referente en la cuantificación de las 

formas de participación adoptadas en este espacio; siendo con ésta que se 

aprovecharon las formas de organización previamente desarrolladas y que sirvieron de 

sustento en la implementación de esta política social, a tal grado que ese nombre les fue 

impuesto al adquirir el grado de municipalidad. 3 

3.1. Conformación de Organizaciones. 

~ T•pia GonzliieZ, Ai.tmndro. •Prayecio Pollhco ... ~.p.7 
3 T•I corno - recanactó en au momento par la SEOESOL. -so1~l1dad - un programa que tM1ne aus arlgenes en la• formas 
de trabajo y colmboraclón que • +a .. rgo de la h1stone loa me•icanas hemos pract1e11do de una manera natural para resolver 
nuestros problemas es.nciales ... En caa. pueblo o comunidad, vecindad o barno, en kls e11dos o comunidades rurales, e•tsten 
tlXPfesk>n- de solidaridad entre sua integrant-: cada qu1en aparta ta que puede o .. carrespande • ..a.a mas de las veces au 
trabato y la firme voluntad de contrlbUir al beneflclD colectivo ... SEOESOL, La Solidaridad en el DesarTelle Nacional L• Nueva 
Bt!ac!ÓO entre SocMtdad y G9b1erno. Me•ica, 1993, p.7 
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Tal como lo presentamos y desarrollamos en el segundo capitulo, las 

organizaciones sociales en el ámbito urbano presentan diferentes fonnas de 

representación, pero si tomamos en cuenta las condiciones sociales y económicas 

privativas de estos espacios podemos encontrar rasgos de semejanza que se enmarcan 

en la dificultad para su constitución como sujetos sociales y actores de la politica local. 

De ahí que, la búsqueda por mejorar sus condiciones de vida los lleven a una incipiente 

generalización de intereses para motivar en los individuos que se encuentran inmersos 

en esta problemática a establecer lazos de solidaridad que incidan en la Identificación y 

significación de acciones para la constitución de un grupo social ya definido. 

Asimismo, estos referentes nos denotan diferentes grados de. vinculación y de 
,·,;_. - '· . ._ 

implementación de una estructura organizativa más jerarqUizada. lnte,rÍtand·~· tricorporar '. ·····"·;. , .. " -. _ ... 

a diferentes grupos a la dinámica de acción de la orgaÍliz3-di·Ó:~/~·,· tiEt~~o''q~~ ! s-e "Qene;an 

grados de identificación entre éstos, los cuales corresponden a 

detenninadas -sean económicas, politicas o sociales- ·de estos individuos_ o grUj:,os. -4 • 

Es así que podemos observar en Valle de Chalco Solidaridad que estas formas 

de participación están condicionadas por la Irregularidad de los asentamientos, lo cual 

fue generando la aparición de diversas organizaciones de colonos que se proponen la 

representación más amplía de los intereses de esta población. Pero no siempre 

desarrollándose de manera natural, sino por mediación de agentes externos, lo cual les 

lleva a una clara dependencia tanto con los lideres locales como a acciones relacionadas 

• Henry Etienne M obaerRlc:iO que 1a -tructura organizativa de ta pot>iación urbana genera determinado Upo de movimientos, loa 
cuales tw claalftcado en ~Movimientos terntori.a1es, movimientos retV1nchcat1vos, mo..nmientos aactonales o coyunturalea, loa 
~ urbanos • y loa. mov1mlef1tos regionales o nactonal-~: aal cada tipo de mov1mtenlo -ta conchcionado por la 
art~ de 1aa edenhd.cl- cotectlvas y por sua lógic.a de acc.00. Henry. Et .. nne. Los Mqyim1ent01 Soc111n lJrpanos en 
América Latina p 60 
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con el espacio físico más que con el de grupo . 

.. Sin subestimar la intenci6n claramente polltica de cooptaci6n, 
frecuentemente citada, la creaciOn 'desde arriba' de orgamzaciones de 
colonas cumple otra mültiples funciones. Primero, permite establecer 
rápidamente nuevos 'controles', y det1m1tar el territorio de las normas de 
la colonia en construcciOn, que reüne grupos sociales de hortzontes 
diversos. En el caso de las inmigrantes rurales recientes, esta 
'1ntegraci6n' répida resulta más importante para el gobierno en cuanto 
que el férreo ·control comunitario• se ha disgregado, cediendo su lugar a 
un vaclo saciar (~) 

Ahora bien, para poder identificar los niveles de organización y de participación 

sociopolltica en Valle de Chalco tomemos como referente las formas de articulación 

colectiva en dos organizaciones sociales que, aunque han surgido bajo las mismas 

condiciones de pobreza y marginalidad, han desarrollado una estructura organizativa 

diferente y un proyecto colectivo con rasgos particulares. Asi, para recabar Información 

hemos recurrido al empleo de algunas técnicas de investigación de campo, como lo son: 

entrevistas, aplicación de cuestionarios para diagnóstico, guias de observación, 

observación participante, al igual que recopilación de información documental. 

3.1.1. El Frente Democrático para la Liberación Social, Urbano y Rural del 
Estado de México. (FDLSUREM) 

Las condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra. aunado a las carencias 

económicas de la población del Valle de Chalco 6 fueron factores para que a mediados 

de la década de los años SO's se creara el FDLSUREM. teniendo como uno de sus 

objetivos la búsqueda de beneficios sociales para la población, a través de la gestión 

social y de una mayor participación de la base social que los respalda. 

~ Leila Ben Amor y Oom1nique Mathfeu. Op. Cit. p.226 
6 Preci-menle a finales da la decada de loa eaa el G.E.M. realizó en conjunto con el Gobierno Federal el Plan Integral de Valle 
de Chalco, en cuyoa diagnosucoa twicl11n clara relerencaa a -t• artuac'6n; aal por e1emplo e¡ Dr. Gustavo Saz Prada Dlaz 
L~rdo mencionaba: •por- Mr (Chalco) un munteiptQ canurbildo al 01str1to Federal, presenta los S1Q1.11entes probMtmaa: 
aobrepoblación, desempleO, drogadtceión y que los -rv1c1oa pUblicoa Man 1naufic1entea, aobre todo en lo referente • la 
electnclclacl, agua potable. edueac1on. a11mentos. ehm1nac1ón de eitcretas, centros recreallvoa, areas verd-. ele.-. GEM. Yo 
Nyevo Chal@, Op CI!. p.47 
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Los miembros del FDLSUREM se definen 7 como un frente aglutinador de ideas y 

propuestas concretas para conseguir mejoras en las condiciones de vida de la población 

marginada (urbana y rural) y que perTilita establecer un bien colectivo para 

sobreponerse a problemas de carácter social que los quejan, así como del oportunismo 

de organizaciones o grupos políticos. 

Es as( que el FDLSUREM surgió como una organización vincula~a con las 

organizaciones políticas, tal como lo demuestra su presencia en los p.foCSsos electorales 

de 1988, formando parte del Frente Democrático Nacional (FON) y adoptando el nombre 

de Frente Democrático del Valle de Chalco (FOVCh). • Sin ·embargo, la búsqueda de 

beneficios sociales los ha orillado a perTilanecer al margen de .. una estructura partidista 

particular-aunque han estado incluidos con el PRO y PT- y más bien se manejan de 

manera independiente, pero sin que les sea algo ajeno el intentar mantener posiciones 

estratégicas en el ámbito politice local. 

El nombre actual de la organización fue adoptado en 1993, propiciado porque el 

área de influencia y representación había sobrepasado los limites de municipales de ese 

entonces 9
, llegando a tener injerencia en varios municipios de la región oriente del 

Estado de México, los cuales, al igual que el Valle de Chateo comienzan a crecer en sus 

asentamientos urbano populares -estos municipios son: lxtapaluca, Amecameca, 

Cocotitlán, Tlalmanalco, Tepetlixpa-, de ahí la decisión de adoptar un nombre que 

hiciera más referencia a esta condición. Al igual que asumen esta perspectiva por 

7 Enlr-*- con SaUI Varga• Navarro. Coordinador del FDLSUREM en et municipio Valle de Chalco Sobdandad, 14 de febrero de 
1997. 
• Corno la mayorla ae taa orgamzac:ionea populares en aua 1nictoa - ven, en cierta mec::hda. orillados a afiharse a algun partido 
par111 mantener presencia e'1 e&tos espacios. ~ 
" Eata pr-'lcia - aa poJque la organizectan gestiona la dotación de terreno9i para la V1,,.ienda en ouos mumc1p1os y toa 
beneíl!Cllldoa son loa mismos m111tantes de -ta 
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considerar que la condición presentada en este espacio podría ser un referente para la 

situación presentada los asentamientos antes mencionados. 

Desde su fundación el FDLSUREM abanderó las demandas de mayor seguridad 

en la tenencia de la tierra 10
• cuya problemática era la que directamente influis en la 

dotación de equipamiento urbano. debido a que los propietarios legales eran los 

ejidatarios de Ayotla y Chalco 11 , provocando que los nuevos ocupantes de este espacio 

vivieran en condiciones de Ilegalidad. Convirtiéndose en factor para, por un lado, la 

aparición de grupos oportunistas que aprovechándose de esta situación trataban de 

manipular a la población y conseguir intereses personales y, por otro lado, una crecl.ente 

organización de colonos para demandar cierto tipo de servicios, educación, vivienda, 

salud, etc. 

La condlci.ón anterior aunado a la pobreza de este espacio (no sólo en términos 

económicos. sino también culturales) son elementos que propiciaron el acercamiento de 

la población al FDLSUREM, retomando elementos de la organización comunitaria para 

motivar la participación colectiva, a través de relaciones informales y, de esta manera, 

poder captar y articular las demandas de estos grupos, con miras a una proyección más 

amplia social y polltlcamente. 12 

De tal modo que podemos observar en ese momento un movimiento de corte 

•• .ll!l!WD. 
11 E• una explic.ción recutT9"1• el n.cer menctón al carac111r 1negular de loa a_.u.m..,,los urbenoa, pero muy poica• vece. -
toma en cuenta Lea cond~ de Vida de loa ejldaterios y porque - ven obhgadoa • Yenáet'" au propiedad. E• eal que. 
Benuirdino Mata Garcla obaerVll que desd• loa el\os 60'• la• eondlCIOneS de vida de to. ettdatsnos de CMlco -mpre se 
mantianl•n en &a il"llSlatHhdad eiconomJCa y socual, donde Ria actlVldad egrico&e - r.-rv•ba pare la• muter-. toa edullos de eded •..,.nzada, rnencw- ae -.1:.:d, y aOlo por fine. de .-manit o lemporada• pn1ctsas • loa jel- de familia. qu..,,_ realizan tr•blljos 
comp¡ementario. como Obreros o comercsan1ea (&Ubempleadoa) pera eaegurer 1ngreaoa econom1COS·. Mate Gercla, ~ 

¡z ~-~:evtate. Op. Cll. 
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reivindicativo n, donde el manejo de estos elementos permiten establecer cierto tipo de 

cohesión al Interior del grupo, pero al ser las formas de acción un tanto limitadas y, por 

ende, no haber una participación completa de los individuos -puesto que sólo se 

involucran en cuestiones particulares y/o momentáneas-, se dificulta la gestación de 

una identidad de grupo y solamente se presenta un restricción sobre las problemáticas 

presentadas, Influyendo para que los dirigentes de la organización se sigan manteniendo 

al frente. 

Es así como la afiliación se convierte en un mecanismo de acción directa al interior 

del FOLSUREM 14 
, con la que se reconoce cierta identificación de parte de la población 

con ésta e influyendo para una participación más decidida en el ámbito local. En este 

sentido, para que esta relación se lleve a cabo únicamente se les pide, por parte de la 

dirigencla, el reconocimiento del papel mediatizador que realiza la organización para la 

gestión social con los representantes de la administración pública local. Además, deben 

asistir y participar en acciones convocadas por ellos, para la posible consecución de 

objetivos establecidos previamente, tomando en cuenta que estos beneficios son para 

los mismos militantes y no sólo para los representantes. De tal manera los integrantes 

del FOLSUREM desarrollen elementos de significación para los militantes, con lo cual se 

proponen sobrepasar la participación comunitaria y llegar a una participación politica más 

decidida. 15 

De igual modo. los mismos militantes establecen el tipo de ayuda que brindan al 

FDLSUREM, donde por medio de juntas o asambleas se llegan a acuerdos relativos a 

13 Henry, Etlenne, OP Cit., p 63 
1' Entrevtahl. Op Cit. 
t!I Entrevt.I• S.úl V•rgas y Maria Estr.a.. 18 de abnl de 1997. 
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las fonnas de acción y de manifestación adoptadas y, asimismo, se establecen en estas 

asambleas las cuotas para que la organización se mantenga en activo. 115 

CUADR03.2 

PROVECTO COLECTIVO DEL FDLSUREM 

OB.JET1yos 

-ESTABLECER UNA RELACION DIRECTA CON LOS CIUDADANOS PARA CAPTAR SUS 
DEMANDAS. 
-ELABORAR PROPUESTAS PARA SOLVENTAR CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 
-ESTABLECER UN DIALOGO PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES, DE TAL MANERA 
QUE LAS PROPUESTAS ELABORADAS SEAN RETOMADAS POR ESTAS. 
-DEMANDAR MEJORES SERVICIOS PUBLICOS. 
-PROPICIAR UNA MAYOR RELACION ENTRE LOS MILITANTES DEL FDLSUREM. 
-BRINDAR ASESORIAS (JURIDICA. FISCAL. CONTABLE. ETC) A LOS CIUDADANOS QUE ASI 

LO REQUIERAN. 

Como la organización (FDLSUREM) está condicionada por las circunstancias 

prevalecientes en Valle de Chalco, ha tenido que manejarse conforme a éstas, de ahl 

que al presentarse cambios como la dotación de equipamiento urbano y la constitución 

como municipio libre del estado de México (en el sentido de ya no depender 

administrativamente de Chalco), pues tengan que hacer modificaciones en los esquemas 

de movilización y de acción como grupo organizado. De tal modo que después de una 

década de trabajo el FDLSUREM ha canalizado estos cambios con la modificación de la 

participación de los militantes. 17 

Por una parte, en sus inicios los principales problemas y por tanto las formas de 

acción se encaminaban a cuestiones meramente, territoriales. manejando elementos 

16 Entre..-tst• 7 de mmrzo de 1997. 
17 Entrevlal• con loa repesentanl- del FOLSUREM, 21 de lebtero de 1997. 

89 



correspondientes al espacio y el acceso a ciertos beneficios 115
, al tiempo que se 

justificaba la aparición de la organización bajo estos aspectos. Dando paso a una 

estrecha relación entre los representantes organizados (lideres) y representantes 

gubernamentales para la presentación de propuestas alternativas a la problemática 

prevaleciente. 

En la actualidad, y este seria un aspecto del cambio presentado, las cosas las 

ven desde otra perspectiva, dado que la regularización de los predios les ha venido a 

constatar otro tipo de problemas, como lo es el de cumplir con el pago de impuestos 

por servicios y vivienda. Ante esta realidad, adoptan como forma de movilización la de 

carácter reivindicativo 19
, en la medida que se establece una relación comercial y 

política, entre la organización y las instituciones públicas, donde la población que 

cumple con las obligaciones fiscales adopta la postura de exigir los derechos 

adquiridos, los cuales son traducidos por ellos en: "dotación de mejores servicios 

públicos, mayor seguridad Pública y un cobro real por el uso de estos servicios" 20 
: en 

esta última observación se hace una constante referencia a la necesidad de establecer 

una relación directa al dialogo y a la concertación como vías para una mejor relación 

entre ambas partes. 

Así, y como parte de estas formas de acción, se han reconocido por parte de la 

dirigencia a dos tipos de militantes2 1. con sus respectivas fonnas de participación. 

ia Cft. Val!tde ChalcD Sphdaridad Municipio 122. Op. Cit. 
19 ·Laa necesldadea de loa batnoa popular- - expresan en demandas o tetVlndteaciones. La d••llnción anallt1C8 entre esas doll 
nocl0089 r•poam en au c::.ráctet" conntchvo mas o menoa Cleaanollado y el nNel de cooctenc1a con el cuál - aaume la relactón con 
el Eatada ..• La demanda queda como una transacción comef"Cial y po1111c.a ... L• re1V1nd1c.ac1on 1mpllca una decodlítcac6ón de -ta 
r-.Clón •.• •Henry, Ehenne, Op Cit. p.63 
:u Entrevtata. 21 de febt'ero de 1997. 
:?I lbldem. 
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Primeramente nos encontramos con la delimitación de los que participan de manera 

permanente y los de reciente incorporación. Los del primer tipo se caracterizan por 

establecer una movilización más constante y relacionada con objetivos determinados, 

sean estas formas las de gestión social, plantones e incluso, cuando han estado dentro 

del partido político, en apoyo a candidatos a ocupar puestos de elección popular; 

llevando a cabo, de igual modo una labor de difusión de objetivos e incentivan la 

participación de los demás miembros. Por otra parte, 22 los miembros de reciente 

Incorporación, éstos han desarrollado determinado tipo de actitudes y de participación en 

la organización las cuales versan en, una visión pragmática y un condicionamiento a 

acciones de corto alcance o momentáneas -gestión, asambleas, etc.- que sólo tienen 

como intención el resolver problemas de carácter personal y mantienen cierta distancia 

con la estructura del FOLSUREM; sin embargo, son elementos de legitimación para las 

acciones de la organización en el ámbi~o local. 

La movilización de los·1r1tegrantes del FDLSUREM 23 en términos generales, es 

propiciada como una form~_:d·e· presión a las autoridades, pero sólo se llega a ésta -

marchas, plantones- cuando no se logra establecer un diálogo directo entre ambas 

partes o al no ser tomadas en cuenta sus propuestas sobre determinadas 

problemáticas y que han sido consultadas y planteadas a estos órganos de decisión. 

=1bk::t.m. 
23 Entt~ 7 de marzo de 1997. 

91 



1 
PERMANEN 1 ES ! 

PARTICIPACION ACTIVA 
- Gcslión Social 
- Movllización Coli:ictiva 
- Panicipación Política 

CUADR03.3 
MILITANCIA EN EL FDLSUREM 

1F.D.L.SLU.R.":M1 

MILITANTES l 
1 RECIENiES 

PARTICIPACION PASIVA 
- CondicionMda a aceion"8 

coyunturales 
- Falta do Cohesión Social 

Mientras que, por otro lado, se presenta una restricción en su constitución como 

sujetos del cambio y de la movilidad social, ya que si bien es cierto han logrado algunas 

mejoras materiales en la población que milita dentro de la organización, éstas son 

limitadas a la hora de hacer planteamientos más globales, donde se genere una 

identificación más amplia de ta población con ésta lo cual es una limitante en la 

elaboración de estrategias que motiven o desarrollen otro tipo de participación. 

Podemos observar, en ese sentido, algunos referentes de identidad al interior de 

la organización ya que, por un lado, los miembros de reciente incorporación mantienen 

referentes de un marcado individualismo, con elementos de socialización primaria 2
• 

donde se desenvuelven mas por lo que ellos consideran adecuado, sin que se presente 

una real confrontación con los elementos desarrollados ya por la organización. Por otro 

lado, los miembros permanentes, pueden, aunque no es algo ya determinado, alcanzar 

niveles de significación más desarrollados, puesto que modifican los patrones de 

conducta Individual al participar al interior de la organización, to cual genera un mayor 

compromiso colectivo, al dar sentido y significación a las acciones emprendidas por 

:' Berger y LUciU'nan. Op Crt. 
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estos individuos. 

Pero, ante este tipo de niveles de identidad desarTollados por los militantes ¿qué 

acciones toman en la dirigencia para regular y promover una mayor involucración al 

interior de ésta? pues bien, la dirigencia no ha implementadO medidas que puedan 
__ :..;___.· __ · __ ;:_·~ 

desarTollar niveles de identificación para los f!1iemb~c:'~~.t~'ijP~ri:l~~S:;: p.ues - la difusión de 

objetivos se lleva a cabo únicamente entre los· misni·O~-· Co~C,¿¡d~s- de los militantes del 
~:",~-: '.·\, . 

FDLSUREM, generándose un circulo de relaciones ·S:>rirñ'a.rias·y·:~n:·_ello una limitante en 

acciones de difusión de ideología puesto que sólo ~'Se ~'~a~:~~~· "intÉtmamente sin una 

proyección más amplia hacia el exterior. 25 

De tal manera, podemos observar que existe una·r~Ía¿j¿r, i;,~tiÍUcionalizada tanto 

al interior como al exterior de la organización, debi~o , a e¡¿~· :'1'6~·._, miembros de ésta 

mantienen una dependencia directa de las acciones tomadS~·:Por ~os lideres; es decir. 

hay un respeto a las estructuras en los niveles de decisión. ESto es importante ya que 

dificilmente genera o da pauta para la gestación de movimientos de radicalidad colectiva, 

y en dado caso que se llegaran a presentar estos movimientos no representarían gran 

problema para los actores políticos locales. Esto es así porque los miembros que no se 

sienten identificados (cohesionados) con el FDLSUREM fácilmente son desmovilizados, 

disminuyendo su presencia como grupo dentro del ámbito político, con lo cual podemos 

observar que su constitución como sujetos del cambio está condicionado por las 

relaciones establecidas con su parte institucional (sistema politico-administrativo) y sólo 

actúan como grupo de presión en algunos aspectos. 

=' Entrev1.ia con loa repr-nt..nt- del FOLSUREM, 7 de milrzo de 1997 
~.1 como to reconocen en el FOLSUREM Mla •~lía polllic. y soclal CN"evalec1ente en V•ll• de Chalco no - •'Qa propto del 
Cluaadano no ar~. a1na tamb+én de loa que aetuan organizaoamente. ya que &Dio - 1nvolucr.n cu.indo - -n 
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A pesar de esta situación se ha generado un incipiente proceso de identificación al 

Interior de la organización, pero este está limitado a una acción significativa del trabajo 

realizado por los lideres o dirigentes, en donde éste establece el ritmo de la participación 

colectiva al servir como referente para los militantes de la organización; en otras 

palabras, los cuadros dirigentes son considerados como símbolo de unidad reconocidos 

por Ja mayoria de los militantes. Aunque no pueden tomar decisiones arbitrarias o que 

no sean consultadas en asambleas, tienen cierta libertad para influir en las decisiones de 

los militantes. (ver anexo 3) 

Ahora bien, Ja relación establecida con otras organizaciones sociales del Valle de 

Chalco se caracteriza por un marcado distanciamiento y por una falta de articulación de 

propuestas comunes, repercutiendo en la falta de interés por parte de fa dirigencia para 

establecer alianzas. 27 Se presenta, sobre todo, esta situación por un marcado sentir de 

los dirigentes a actuar conforme a sus posturas ideológicas (mayor involucración de la 

base social en la elaboración de propuestas y en la gestión social). las cuales se 

restringen al momento de establecer intercambio de proyectos con otras organizaciones 

sociales, aunado al compromiso político (corporativismo y clientelismo) del que son 

objeto éstas. 

La articulación de identidades colectivas, en este sentido, es amblgüa y está 

claramente inclinada a la visión desarrollada por los dirigentes locales: Por lo cual, el 

FOLSUREM ha optado por mantenerse al margen de acciones que impliquen una acción 

corporativa (excluyendo la panicipación al interior de los comités de solidaridad a 

benefic.tadoa rn.leoalmenl11. pera -C..bloecen U™I ind1fer11ncM1 •l vltf" •lga d1al•nte a •111,ada (paliltcament11) .• ", Entr-i.t. con ba 
reprinent•nl- del FOLSUREM. 18 de •bnt de 1997. 
':1 Entreviata. 21 de febfero de 1997 
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principios de la década) y que demanden cierta perdida de capacidad de decisión 

interna. 29 

Tal como lo presentamos al inicio de esta capitulo la capacidad de demanda y la 

articulación de proyectos son elementos que propician una mayor representatividad de 

las organizaciones sociales en estos espacios; dándose una conjugación en las formas 

de participación 29 
, ya que por un lado presenciamos la desarrollada por cuestiones 

sociales, mientras que por otro una participación política. Es decir, al lograr constituirse 

como grupo social pueden manejar elementos de identidad y de proyecto colectivo 

conforme lo marquen las coyunturas de la politica local; implicando para el FDLSUREM 

30 el tener que considerar aspectos de cultura política de esta Población, siendo estos 

dentro de la organización casi inexistentes, participando únicamente al presentarse 

problemas personales que atentan con la permanencia de la organización. 

Es en este sentido que los dirigentes consideran que la población que está inclufda 

en el FOLSUREM desarrolla acciones espontáneas a pesar del intento de éstos por 

tratar de controlarlas, las cuales son consecuencia de las acciones politicas de grupos 

que se desenvuelven es este espacío, dado que generan cierto desconcierto en la 

población por las acciones protagónicas desarrolladas por ellos, siendo asimiladas de 

manera negativa por la población. 31 

De tal manera, la relación que han establecido con los partidos políticos es un 

:a Entrr.otata. 14 de febrero de 1997. Coma ejempk>9. de aeci6n corpormtMI que ellos manejan-'* ta deaartoHada tanto poi" 

g:nldoa poU~ como por otgantzec.ones M>Cialea en el Frente Orgaruzado Pr~Munlc1plo 122 en 1994. 
- Enlrr.otata. 21 de febrero de 1997. 
'° Enh.,........18 de abrU de 1997. 
,, lbdem. 
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tanto complicada 32
, en la medida que se han establecido alianzas con el PRO y el PT, 

pero a la falta de un proyecto politice del FCLSUREM 33 
, sólo se ha establecido ésta en 

términos de representación más global; o sea, los dirigentes de la organización 

reconocen en la estructura partidista un mecanismo para obtener posiciones estratégicas 

que les permita desenvolverse más ampliamente en relación con los grupos políticos 

locales. Sin embargo, los militantes del FOLSUREM no desarrollan compromiso polltico 

alguno con los partidos politices que han establecido alianzas ~, sino que al contrario, 

manifiestan apatla y sólo en determinadas situaciones se Involucran más decididamente. 

La participación política no se agota sólo en los procesos electorales, si así fuera 

se limitaría el proceso de identidad entre organizaciones y partido político; por lo que 

este tipo de acción propicia procesos de:r~flexiór:t y _acción, tanto en los ciudadanos 

como en la población organizada, demandando .asi:-;::Lna- ·mayor interiorización de 

proyectos colectivos con Jos que se busca la:: ª".'1~liacló.n . de los campos de 

representación de este segmento de población 35
• A~~~~~S; ~e servir como referente de 

acción determinante en el proyecto desarrollado por el grupo ya constituido. 

Ahora bien, para coordinar acciones tanto al interior de la organización como al 

exterior de ésta, han desarrollado una estructura organizativa, con la que se pretende 

integrar más a los limitantes en este proceso de coordinación de actividades. Así, la 

estructura interna del FCLSUREM mantiene una división en doS niveles que son 36
• la 

~ Entrevtata, 7 de m.rzo de 1997. 
33 Conalderan meiustente un proyecio poht1co dentro de la organizactón ~l•I porque este cond1Ctonaria .. elabonición de 
~opuestas ICOfPQf"8!1vas C•u 1ntegracl0n definl!1V11 al partido politlCo). Entrevtsta. 18 de abril de 1997. 
· Entrevista 7 de marzo de 1997. 
3" Par. mayor lnfcwmacoon con&uttar el capitulo l. 
:'ti Emreviata, 21 de teorero de 1997. 
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organización de una "Dirección Estatal" y la "Dirección Municipal", estando estas en 

estrecha coordinación. La primera presenta una división en 17 secretarias 

subdividiéndose en varias comisiones; asimismo, a nivel municipal (Valle de Chalco 

Solidaridad) sólo existen seis secretarlas subdivididas en comisiones, actuando 

conforme a objetivos especificas, como lo son derechos humanos, plataforma social. 

vivienda, etc. A pesar de tener presencia en otros municipios del Estado de México, al 

interior del Valle de Chalco no han podido establecer contactos en todas las colonias y 

solamente cuentan con el establecimiento de comités en algunas colonias coordinados 

por unas oficinas centrales, a través de las cuales se mantienen las acciones tomadas 

sean directamente con el sistema politice-administrativo o sean estas a nivel interna. 

3.1.2. La Coalición de Organizaciones y Colonos del Valle de Chateo •c;n/o 
Sánchez• A. C. 

A diferencia del FOLSUREM la Coalición Cirilo Sánchez tiene presencia en Valle 

de Chalco desde 1979, 37 cuya delimitación se establece en dos etapas; la primera con el 

nombre de Coalición de Colonos Unidos del Valle de Ayotla (CCUVA) y, la segunda 

etapa, en julio de 1991 con la creación de la Coalición de organizaciones y Colonos del 

Valle de Chalco A.C. Asimismo, entre estas dos etapas se encuentra el periodo de 

consolidación de la estructura organizativa y de mayor presencia en el Valle de Chateo, 

esto es en el año de 1985. 38 

Originalmente adquirieron la organización de tipo comunitario como base de 

representación, con la que la participación de los habitantes es de relevancia, dado que 

37 Entr~ con M•rcelino G~n León. Coord1naclor d• t. éOllliclón Clrt~ Sánch&Z, 21 de febrero de 1997. 
~ Entr&Wdita con representantn det ór99no colegiado. 3 de marzo de 1997, 
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se retoma la estructura de relaciones que prevalecen en este tipo de organización -

redes primarias de solidaridad-. con la intención de generar una mayor relación entre los 

dirigentes y la población. Planteándose de esta manera por las mismas condiciones 

prevalecientes en este espacio y las cuales afectaban de manera directa a la población 

total que alli habitaba. Ante lo cual visualizaron la importancia de establecer unidad como 

grupo social para aspirar a alternativas de solución y de beneficio para sus militantes, de 

ahi que el desarrollo comunitario y la gestión social se conviertan en elementos 

fundamentales del actuar colectivo y del papel mediatizador que realizan. 

Es así que las demandas originales de la coalición versaban sobre cuestiones de 

bienestar social 39 
, tales como: mayores espacios para la educación, transporte, agua 

potable, luz eléctrica, espacios de abasto popular; es decir, elementos que pennitieran 

acceder a éstos y garantizar los mínimos de bienestar, así como de mejoras en las 

condiciones de vida. Como ya lo presentamos, el proceso de crecimiento de los 

asentamientos fue gradual, por lo que el, área de influencia original de la Coalición 

fueron las colonias ubicadas en la entrada del Valle de Chalco sobre la autopista México-

Puebla. (ver mapa anexo 1-A y B) 

Los limites administrativos fueron un obstáculo en un primer momento para esta 

coalición, cuyo problema residía en que al pertenecer la tierra_ a los ejldatarios estos 

establecian sus propios limites, los cuales no coincidían del todo con los del municipio. 

Además que para gestionpr algún servicio público se tenían que trasladar a la cabecera 

municipal de Chalco, lxtapaluca, Amecameca e incluso a Toluca "°. Estos traslados 

39 Entr'e\119.t.9 con Marcelmo Guzmán, 21defebrerode1997 . 
.ao lbtdem. 
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implicaron desgaste para algunos miembros de la coalición, sobre todo en aquellas 

personas que únicamente seguian intereses de tipo personal; de igual modo, porque la 

estructura organizativa era un tanto débil y no generaba cohesión en todos los militantes. 

Ahora bien, la bUsqueda de una mayor representatlvidad y articulación de 

proyectos colectivos llevó a la dlrigencia a establecer lazos corporativos y clientelistas 

con la estructura del partido oficial; con lo cual se pretendia obtener una posición 

estratégica en lo politice. al tiempo que se motivaba a la gestión social. 

Concretizándose debido a que una parte de la población al emigrar a Valle de Chalco 

tenian nociones sobre el funcionamiento de la estructura partidista, lo cual conjugado 

con su militancia dentro del partido politice, les permitió plantearse esta relación de 

desarrollo comunitario, gestión social y participación política •111
: de tal manera que la 

estructura partidista con la intención de mantener controles y la dirigencia de la coalición 

por establecer una mayor representatividad, llevan a cabo esta acción de 

Interdependencia, con la cual salen ambos beneficiados 42
• Asi que los primeros amplian 

su base social y los segundos desarrollan una representatividad con la población que les 

permite ampliar su visión sobre la problemática de Valle de Chalco, logrando una mayor 

identificación e interacción entre si y con el grupo social; es decir, se desarrolla un cierto 

tipo de identidad social y una mayor representatividad, llegando la coalición a tener un 

total de tres representantes por colonia en todo el municipio. 43 

Pero, para poder obtener esta representatividad fue necesario llevar a cabo un 

:: Enlrev1•r. C06eetrvacon k)s repre11oentant- del Ot'pano c(Megiado. 3 de marzo de 1997. 
- Tal corno lo reconocen en Y! coahción •aiencto Fehpe Medina Santo. pre.ldenle munlc:lpal de Chalco(1979-81) oD9erva el 

potencial pout1CO de k:ls habltanle9 de Val~ de Chalco y - decide • -tatHecer delegactone9 en -te e9P&CIO y CuyotJ 
repr..entant-(entre otro.) f.guraoan militantes de la coehción ..• ·.EntrevtSta. 21 de lebrero de 1997. 
"'1bld9m. 
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proceso de articulación de demandas acorde con la situación prevaleciente en este 

espacio, de tal manera que se reflejara en una mayor afiliación y ampliación de la base 

que los respalda ..... Asl, para que una persona u organización se adhiera a la coalición 

se han establecido algunos requisitos que permitan captar y canalizar para si el manejo 

corporativo de estos Individuos. dado que se les pide un reconocimiento al papel 

mediatizador realizado a través de la gestión social, asi como de un compromiso más 

participativo en las acciones convocadas por los dirigentes de la coalición, de tal manera 

que se mantengan las posiciones centrales en la actividad política local. 

Para que se de un reconocimiento a la mili~ancla o a la participación al interior de 

la coalición se debe presentar una solicitud,·_'. de,. afÚiación ante ·una asamblea del 

órgano colegiado (esto es casi exclusivo para tas organizaciones sociales) discutiendo la 

factibilidad de ser integrados y la coincidencia con los estatutos de la coalición. • 5 

Es de esta manera que los marcos ideológicos de la Coalición Cirilo Sánchez 

versan sobre una dualidad manifiesta: por un lado, acciones de gestarla social y 

desarrollo comunitario, lo cual es caracterlstico de las organizaciones populares por la 

misma situación prevaleciente, donde se requiere de apoyo para solventar ciertas 

problemáticas comunes a la población -legalización de predios, dotación de servici'as-:· 

Mientras, por otro lado, se induce a una participación politica, mediante la.,,i·n~~~·o.~ció~-~
en acciones convocadas por Jos dirigentes de la coalición, aunque esta 'i»artJ~iPScÍór1 no 

' ... ,.~~.,.¡·._, '·.:·: '.:: . : ' '. 
necesariamente se realice de manera consiente (en los individuos):~ ·dandO ··pa·so: a un 

clientelismo, con lo que los lideres buscan verse beneficiados al ~~~:~i~_~l __ r~~~a;~o de 

"lbidem . 
., E~. 3 de marzo de 1997. 
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este segmento de población, ya que al establecer una relación de confianza con los 

solicitantes de ayuda se genera cierto compromiso en ellos . ..e 

La apertura de este espacio de acción para los dirigentes, así como para el 

desarrollo de una estnJctura organizativa y de representatividad como via para captar y 

articular de manera más completa las demandas tanto los militantes como de la 

población no organizada; permitiéndoles elaborar propuestas para que estas sean 

atendidas. • 7 (ver anexo 4) 

Al ser una organización cuyos militantes se desenvuelven casi exclusivamente en 

Valle de Chalco, ya sea que se dediquen al trabajo informal o eventual, al hogar o al 

comercio, pero siempre dentro de este espacio, les ha facilitado canalizar los principales 

problemas generados asi como se han visto beneficiados, dado que para tianguistas, 

comerciantes o bicitaxistas, cuyas actividades están enfocadas a los servicios urbanos, 

se les ha establecido como requisito estar afiliados a alguna organización, lo cual han 

aprovechado los dirigentes de la coalición. 

El subempleo se ha convertido en una actividad recurrente para los habitantes de 

valle de Chalco, dado que al no contar con industria en el municipio 48 o de talleres de 

manufactura que pueda captar una proporción de la excesiva fuerza de trabajo existente, 

optan estos individuos por el trabajo informal o eventual; sin embargo las posibilidades 

'"'tnterpr.cación elaborada a bq .. de •ntre11l•taa. pan1e1pACK.tn en ... mt>'e•• y en aesfOn- del Dl'geno colegiado. marzo de 
1997. 
' 7 E)empkJ de .ate tipo de propuesta. son los doc:.umentoa 11lllbof"ados por Ale)andro Tapia, los cuales -nin analizado• más 

~ni;!:;:..:'=== :_.uz:i.::::.i:.t=d':~:!!";. d~~::1':i Valle de Chalco (adh•nda • la Coalición Cmlo ,..,..,.., 
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de obtener ingresos más constantes y estables se vuelve cada vez algo complicado. 49 

Ahora bien, en lo que respecta a los referentes de acción al Interior de la coalición 

nos encontramos con la conjugación de varios elementos en ésta, los cuales denotan 

diferentes niveles de identidad participativa, 1'.&ferida a los intereses que dieron pauta 

para su involucración en la coalición: y, de igual modo, Jas podemos mencionar tanto 

para las organizaciones como para los--1~diY_1d_u_O_S_·q-UE!~-5~--=~filian independientemente de 

éstas. Es asf como observamos ,:· ·._ ~-fr~re~-~i~~iÓn en participación 

participación social, participación econÓml~ :~ ~~:~i~·ipación política. 50 

comunitaria, 

La participación comunitaria engloba una incipiente inquietud de los individuos por 

establecer lazos entre sí como una alternativa para solventar algunos obstáculos que 

impiden el desarrollo de una mejor calidad de vida. Adheriéndose a la coalición sólo 

momentáneamente y bajo invitación de algún conocido, sea familiar o vecino, el cual 

también ha establecido esos lazos de apoyo. 

En lo referente a Ja participación social 51 podemos observar un proceso de 

institucionalización de estos lazos comunitarios, y cuya acción lleva a los Individuos a 

reconocer a la organización (coalición) como elemento de captación y articulación de 

demandas, para obtener, mediante la movilización colectiva y el establecimiento de 

acciones concretas, mejoras materiales, las cuales tienen una relación directa con los 

• 9 En un. inveaa~ r-lazadai en el Valle de Chalcc:J - OD5erva que las ecttvldad- de la poblaetón aon ••ün de poca ,.,._._nea., •unque hayan podtdo reg1strer 1448 (81% del totel) pequet'\os giros relacionada• con activad.ad- de prestactón de 
bienes y~ para la vide urbana (tienda• de ab.llrtotea, .eNICIOS i:>efM>Nll-. fonda•. etc.} 242 (14'!b) con la producción del 
esp9cta (venta M metenales de construccion es.enc1a1mente), y sala 94 (S'!bl QUe corr-ponden • actlVldades a. ba- económica 
(agrotndusan.ie. menor-. tane-res de he-rreria, etc.r Hierneux, Damel ·ocupac.an del SueW y Producctón del Espacia 
Construida en., Valle de Chalco, 197B-199r, p 183-184 
:«.• lnlerpretacM>n •barada medusnte planeas can miembros del otgano CDlegusdo, a•I coma de la abaefvactan en a-m~••· 
!H Enttevtsta, 21 de retwera de 1997. 
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niveles de vida de la población; por ejemplo. a principios de la década de los años SO's, 

este respaldo de la población a la coalición se vio concretizado con los espacios de 

abasto popular (mercados) en las colonias Alfredo del Mazo, El Carmen, Independencia, 

San Isidro; de la misma fonna en lo referente a la construcción de viviendas (donación 

de material por parte del gobierno municipal) y de las primeras escuelas de estas 

colonias. 

La participación económica de los militantes de la coalición Cirilo Sánchez. se da a 

partir de elementos de las formas antes mencionadas(comunitaria y social); por un lado, 

al participar casi exclusivamente con la población del municipio visualizan los efectos que 

ha tenido tanto la crisis económica, como la falta de capacitación de la población para 

desempeñar un trabajo remunerado económicamente, sintetizándose en el desempleo. 

Es así que, por un lado, se convierten en una fuente de captación de esta fuerza de 

trabajo, pero condicionándolos a participar en actividades infonnales, como lo son el 

comercio semifijo, tianguistas y bicitaxistas; son, asi, gestores de la apertura de empleo~ 

y de subsistencia para algunos. 

La participación política -la cual desarrollaremos más adelante- se realiza 

mediante la involucración directa con proyectos elaborados por la dirigencia, donde se 

establece una alianza permanente con grupos políticos incorporados dentro del partido 

polltico(PRI) y donde los militantes de la Coalición Cirilo Sánchez tiene un papel 

Importante, pues sirve como contrapeso político para que los lideres de la coalición se 

manejen con más libertad en el ámbito político local. 
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CUADRO 3.4 

NIVELES DE MILITANCIA EN LA COALICION 
COALICION 

FUNDADORES 

PARTICIPACION: 
COMUNITARIA. SOLCIAL, 
ECONOMICA Y POLITICA 

CIRILO SANCHEZ 

ACTIVOS 

PARTICIPACION: 
COMUNITARIA, SOLCIAL, 
ECONOMICA Y POLITICA 

BENEFACTORES 

PARTICIPACION: 
COMUNITARIA, 

ECONOMICA 

Ahora bien, tomando en cuenta las formas de participación y de acción colectiva 

nos damos cuenta que no se presenta una homogeneidad al interior de la coalición, sino 

al contrario esta se manifiesta en múltiples formas, ya sea de manera convencida 

(participación activa o pasiva) o que encuentren algunos obstáculos que restringen la 

capacidad de involucración en acciones que son convocadas por la dirigencia. 52 Asl por 

ejemplo, como restricciones para el desenvolvimiento colectivo podemos observar una 

visión pragmática o individualista ya interiorizada en la población, con lo que su actuar se 

restringe casi exclusivamente a acciones particulares o sea cuando se ven beneficiados 

al llevar a cabo esta acción. Pero por el hecho de no desarrollar un sentido de 

Identificación con la organización se obstaculiza la participación colectiva a nivel general. 

denotando, al mismo tiempo, un grado de participación marginal como limitante para la 

integración a un grupo social ya definido, aunado a una acción indirecta de 

desmovilización colectiva .53 

Por su parte, los elementos diversificados de las formas de participación también 

incluyen aspectos que no permiten sobrepasar del todo una acción marginal, tal como lo 

u u ... j...C.lfioQlc:Kin por part• d• kla hd<w- a ••ta SltuaclOn - ta hill.a d• ol•rta• .,_ra incluir a -10• 1nd1viauos v que 9'1os tas a1Mmiloen 
!1
3 Aunque no - reconoc• abiertamente por loa d1ngentea de 111 coahcion, -111 hm1t11nte en el actuar colectivo -lt• a ta vlata al 

en1n1r maa en contacto con ~loa. 
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es una acción dependiente de Jos actores predominantes en el ámbito local o una acción 

Inconsciente generada por el protagonismo de algunos representantes de la coalición s. 

y que nos pueden parecer acciones "radicalizadas" por el hecho de manifestarse a 

través de mitines, plantones o la toma de oficinas públicas, pero que tienen tras de si un 

intento por definirse como grupo constituido con capacidad de elaborar un proyecto 

sociopolítico congruente con la realidad local; sin embargo no siempre se obtienen 

resultados positivos, dado que pueden causar desánimo en la población que participa en 

estas acciones. 

La participación de los miembros de la coalición está determinada por tres niveles 

reconocidos en el acta constitutiva de 1991, estas son 55
: participación de los miembros 

fundadores, de los miembros activos y de los benefactores. En este sentido, se da un 

reconocimiento a las acciones de los fundadores en la medida que son ellos los que 

mantienen un trabajo permanente, asi como una coordinación entre objetivos y acciones 

desde 1979. Los miembros activos son aquellos que llevan un trabajo constante en la 

coalición y, a pesar de que puede variar el tiempo en el que se afiliaron a ésta, son los 

encargados de promover la· participación de organizaciones y colonos al interior de la 

coalición, estos militantes han desarrollado e interiorizado aspectos de identidad de 

grupo, lo cual facilita su actuar. Los miembros benefactores son aquellos que se van 

Incorporando a la coalición, pero mantienen una participación limitada, esto es en la 

medida que únicamente reciben los beneficios de estar incorporados a ella. El desarrollo 

de una identidad de grupo es aun más reducida en estos militantes, que a pesar de ser 

"" Corno eiemploa d• -te tipa lenemoa l.aa accJOn- realizadas en t 995 durante el informe de gobtemo del primer presidenle 
municipal de Valle de Cnalco Solldandad, loa miembroa de I• coahck>n ltJ reclamaron un aupueato desvlo de rondoa públicos y 
luvtet"on enru1ntamiento con elemen1oa de aegurldad pública municipal. La Jornada. 16 de d1cHtmbre de 1995. De igual modo. al 
dea1gnar al candidato pms.ta •diputado federal por el XXXII d1atrllo. en abril de 1997. ~ 9 de abnl de 1997. 
'' Entrevtat. 21 de rttDfero de 1997. 
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el contingente más amplio es muy poca la interacción establecida al interior de la 

coaUci6n. 

Para mantener una mayor coordinación entre niveles de participación, militancia y 

acciones emprendidas, la Coalición Cirilo Sánchez ha institucionalizado las relaciones 

establecidas para la toma de decisiones, esto a través de la creación de una estructura 

especializada para ello, el .. órgano colegiado"56 con el cual se pretende establecer una 

representación horizontal con los dirigentes de las organizaciones incorporadas a la 

coalición. Ocindose, entre los dirigentes, una mayor interacción en la medida que tienen 

la capacidad de debatir y decidir sobre cuestiones, tanto particulares -- de cada una de 

las organizaciones - como globales - de las comisiones de la coalición --

generando con ello un espacio de reflexión, expresión y formulación de propuestas, sin 

que uno u otro de los dirigentes tenga mayor presencia o peso en las decisiones que se 

vayan a tomar.(ver anexo 5) 

De esta manera podemos observar el nivel de jerarqulzación de la coalición, ya 

que ellos reconocen la representación horizontal, como forma democrStica y de 

consenso entre los dirigentes y lideres de ésta; pero, con ano se da la pauta para la 

formación de un círculo interno. donde si hay representatividad exclusiva para los 

representantes del órgano colegiado, sin que se extiende a los damas miembros de la 

coalición, los cuales por su dependencia directa al lider sólo logran desarrollar una 

participación marginal en la toma de decisiones. 57 Ahora bien, el desarrollo de esta 

~ Entrevsata, 21 de f•Df•ro de 1997. 

:5
7 En eate -..ntldo pooemoa reicmar • EOenne. el cuel noa dice: ·una orgenlZ:ación lerrltor~I honzonl•I - a1uslll • k>a mUth~ 
p~• de la Vida cotidiana y SOio •ICaOZ• • cr••r sohd•ncl•d comunrtene. Un. organlZackln 'tel'tic.I .,. l991t1ma por au 
caJ)IK:ldad de pr...an o de negoc::.'8cion con lila •utondedes; con trecuenc'8 .. un trampolln de •setsnso social de uci.. .. 
cectques. ·-Henry. Eltenne, Op. Cit .• p 61 
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estructura jerarquizada al tiempo que tiene como funcionalidad Ja de articular y coordinar 

las acciones al interior de la coalición también es aplicable para delimitar el campo de 

acción con otras organizaciones sociales. 

Así, para los dirigentes de ésta sa • la relación establecida entre sf (organizaciones) 

se caracteriza por ser variada, dado que por un lado existe unidad al interior de la 

coalición, pero. por otro lado, con las demás organizaciones que se desenvuelven en 

Valle de Chalco se caracteriza por un respeto a sus posturas Ideológicas y formas de 

acción colectiva, siempre y cuando no traten de inmiscuirse en asuntos internos de la 

coalición. De igual modo, se presentan fricciones e incluso enfrentamientos con las que 

no se presenta compatibilidad de ideas y que abordan espacios que consideran 

reservados para la coalición, tal es el caso de: la Organización de Comerciantes de 

Puente Rojo, Siglo XXI, Grupo Valle, sólo por mencionar algunas, y paradójicamente al 

igual que ellos están incluidos dentro de la misma estructura partidista. 

Llegando a este punto, podemos observar que la relación establecida con los 

partidos políticos está claramente inclinada al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 

esto se presenta así principalmente por dos cuestiones, la primera por un reconocimiento 

expreso a la falta de participación de la oposición en Valle de Chalco 59 además de que 

si participaran con ellos su campo acción seria más restringido; por otra parte, algunos 

representantes de la coalición mantienen posiciones dentro de la estructura partidista a 

nivel local, al tiempo que Jes permite actuar como grupo de presión en lo político y social, 

mediante la gestión. 

~· Entrevtat• con Mercei1no Guzmán León, COOfd1nedOf' de la Coalición Clnlo-Sanchez, 21 de fet>tero de 1997. "° Enlrll'YSate con .i represenlenle de le Un'°" de G•-ro9 del Valle de Chelco (edherida a la coelic.IOn). 
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Así. la coalición ha desarrollado como parte de su estructura política algunas 

alternativas para su formación de grupo social y político. Pero estas se han visto 

obstruidas por algunos grupos políticos ya constituidos y, que al igual que ellos se 

desenvuelven en este espacio. Estos últimos se legitiman por medio de la participación 

desarrollada de antaño; es decir. una participación tradicional, con un trabajo heredado 

más que construido por ellos mismos. La situación anterior genera descontento dentro 

de la Coalición Cirilo Sánchez de ahí que se vean obligados a proponer algunas 

alternativas para que, con su constitución como grupo, puedan influir en la construcción 

de una identidad politica local. estas propuestas son: 60 

a) un proceso de replanteamiento de alcances y lealtades, con la intención de 

reforzar la estructura política local y regional y, con ello, garantizar la permanencia y 

elasticidad del grupo dominante actual. 

b) La elaboración de un diseño altemativo para mantener la vigencia de la 

estructura de poder, pero con la actividad protagónica de nuevos grupos que gozan de 

representatividad e identificación con la población, lo cual lleva aun relevo político del 

grupo tradicional (ver anexo 6). 

El primer punto es referido a la participación ·política del grupo de Chalco, dado 

que son ellos los que tradicionaln:iente han ejercido el control politice en este espacio. 

Pero, sin embargo, la població.1 de Valle de Chalco no se siente plenamente 

identificados con ellos: reflejándose en un marcado divisionismo Interno del partido 

político, generado a raíz de la construcción de este espacio como municipio libre y en la 

t.o T•pia Gonzale.Z, Ale .. ndta. Proyecta Palilico •••• p.5 
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participación en el primer proceso electoral llevado a cabo para elegir a los 

representantes de la administración local (1 O de Noviembre de 1996). 111 

El segundo punto es una referencia ciara a la constitución de grupos emergentes 

dentro del ámbito político local, los cuales gozan de mayor representatividad, debido a 

que desarrollan un proceso de identificación con la población - esto lo podemos 

identificar con la forma de movimiento popular desarrollado en este espacio, esto es 

territorial y/o reivindicativo, asimismo a la participación comunitaria y social de la 

población involucrada - , pero, aún así se han visto marginados en la toma de 

decisiones y a no participar en la rotación política tradicional. De ahí que las propuestas 

elaboradas por la coalición sea la de establecer un relevo político pactado con el grupo 

tradicional, en el que los grupos locales lleven la pauta para las acciones y decisiones en 

el acontecer politice de Valle de Chalco; asimismo. mediante este relevo garantiza la 

permanencia del control político del PRI en este espacio, ya que seria esta acción un 

mecanismo para recobrar credibilidad y representativldad en la población. 

En este sentido, se han elaborado tres lineas de acción política para que se les 

permita la permanencia y la posible constitución como grupo político con presencia real a 

nivel local. Los cuales son: una mayor interacción con el partido (PRI) para una 

articulación e institucionalización en la toma de decisiones políticas; un reacción de las 

fuerzas políticas locales, con las que se dé ta posibilidad de participación a Jos grupos 

politices emergentes, en cuanto que ellos gozan de consenso y representatividad con la 

61 
U t•lt• de CoCXM"dtn.c.lon de a.toa grupos toe.les - v1auahZ• en "-• ect1vldades pohheaa Uev•dita • eabo • panir de a. er.eetón 

de V•lle de CtMllco como munac1pio; por e,emplo, •l...- designado F&11P1t Mttd1n. Santos y Salvador C•&ta/\eda S•leedo, eorno 
pnrner y -..gunao preaM:lenle munc1pal resoectrv•nwnl•. loa miemtwoa de la coahelOO - movilizaron para rnan1f-t11r MI 
tnconfonnkUld. De igual modo al ~¡gnar •I e•pr-.idente munac1oml ~ Chalco . .Javier Telle.z Sa1nz eorno eandldato a d1pul•do 
tedenll para el d1stnto XXXII. con ~e en V•lle de ChaleO, euando ello9 apoyaban al liaer kx:al A1e111ndro Tapia Gonz.-le.z. L• 
..Jom.da, 9 de abrll de 1997, p 7 
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población de este espacio; y, por último, un permanente análisis, replanteamiento y toma 

de decisiones, esto con el fin de_ mantener una coherencia con los tiempos políticos y de 

acuerdo al proceso de reacomodo de los grupos politices al interior de la "'estructura 

política de carácter regional" (ver anexo 6 ) 

Aunque si bien es cierto, son lineas de acción política elaboradas para la 

pennanencia de los grupos politices regionales, éstas no están en discordancia con la 

circunstancia politica global - a nivel federal-, con lo que resulta un acoplamiento al 

tiempo político desarrollado en la mayor parte de las regiones del país, y las cuales 

buscan la pennanencia del "sistema de partido", como institución especializada en la 

articulación y mediación de las demandas populares. 

Es así que la propuesta gira ·en . tomo a una mayor apertura y flexibilidad de 

proyectos políticos dentro del pai-tido·· .. politice, de tal manera que garantice la 
,,. ·., . ·-

pennanencia como grupo de poder y, al. _mismo· tiempo, un replanteamiento de alianzas y 

lealtades politicas para que éstas no sean un obstáculo -y gestores del declive del 

partido político-- en la construcción del nuevo esquema político de Valle de Chalco 

Solidaridad. 

Pero estas lineas de acción están proyectadas para la participación política como 

grupo ya definido, y en el que el trabajo de los diferentes lideres que conforman la 

coalición son el punto de partida. Sin embargo, ¿qué participación tienen los militantes 

en cuanto que son ellos parte del grupo? ¿cómo se definen sus lineas de acción? para 

dar respuesta a estas interrogantes la dirigencia de la coalición propone que estos sean 

promotores y constructores de tres variables para mantener un equilibrio en las formas 
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de participación politlca, estas son: 

"1. Promover la moral pública. 

2. Fortalecer la libertad para ejercer el sufragio. 

3. Generar confianza en el pueblo y en el elector- 112 

Con estas variables se pretende vitalizar la conciencia histórica de los militantes y 

simpatizantes tanto de la coalición como del partido polflico. Lo cual es un intento, 

también, para sobrepasar el marginamiento político mediante la participación activa de 

los militantes en la construcción de un nuevo escenario político de la región, aunado a la 

elección racional del grupo político de apoyo de la población en la búsqueda de la 

articulación de demandas. 

Sin embargo, las variables están pensadas desde la óptica de los lideres ya que 

parten del supuesto que son realizables en gran medida, pero para que esto sea así se 

requiere de una mayor predisposición por parte de éstos a través de un proceso de 

interiorización real de los objetivos como eje fundamental de todo tipo de acciones 

convocadas por la dirigencia y, en ese sentido, implementar una coordinación entre 

proyectos y acciones. Esto, con el objetivo de poder constituirse como grupo de presión 

política con proyección hacia el exterior (región), pero cohesionados al interior. 

3.2. Estudio Comparativo. 

Como una forma de obtener mayor información sobre las condiciones sociales y de 

identidad colectiva, nos damos a la tarea de llevar a cabo la aplicación de cuestionarios a 

o= T•P'9 ~'-Z. Alejandro. "Artlculactón del Tiempo Corto y largo .. " p.5 
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los militantes del FDLSUREM y de la Coalición de Organizaciones y Colonos del Valle de 

Chalco "Clrilo Sánchez" A.C. De tal manera que se pueda apreciar con mayor claridad 

los referentes de marginalidad estructural y social del cual son objeto y además su reflejo 

en la construcción de una Identidad política. 

Los criterios de selección de las muestras son de dos tipos (aplicado uno a cada 

organización); el primero, aplicado a los Integrantes del FDLSUREM es una muestra 

selectiva (no aleatoria) dado que al interior de la organización podemos apreciar la 

existencia de dos niveles de participación, los cuales son los que participan 

constantemente y los que lo hacen esporádicamente. de ahl que optemos por aplicarlo a 

los primeros por ser éstos los que más sirven al interés de la investigación, (asi tenemos 

un total de 30 personas). Por otra parte, los integrantes de la Coalición Cirilo Sánchez al 

tener una participación más diversificada en el municipio han logrado tener una base de 

representación más amplia, de ahí que para nuestra investigación apliquemos los 

cuestionarios de forma aleatoria a un total de 60 personas (el número de participantes 

oscila entre 500 y 600 afiliados constantes). 

3.2.1. Referentes Sociales (condiciones de vida de la población) 

El primer elemento a considerar es el bloque de edad, el cual para los Integrantes 

del FOLSUREM da los siguientes resultados. Son menores de 32 años el 13.2o/o de los 

entrevistados. la mayoria de los militantes se encuentra dentro del segmento de edad de 

33 a 42 años (59.9°/o), correspondiendo al segmento de 33 a 37 años el 26.6°/o y de 38 a 

42 un 33.3%: de igual modo nos encontramos con un 26.6% para el segmento de 43 a 

más de 58 ar.os. 
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CUADRO 3.5 
PARTICIPACIÓN POR EDAD 

(%) 

Edad FDLSUREM Coallci6n 

menos 18 3.3 11.6 
18-22 3.3 25.0 
23-27 15.0 
28-32 6.6 8.3 
33-37 26.6 10.0 
38-42 33.3 18.3 
43-47 3.3 1.7 
48-52 5.0 
53-57 20.0 1.7 

58 6 ~ás 3.3 1.!: 

'-' ,_ ~~. ·--·""' 
FUENTE.: Elmbonldo a ba- de r~a• de Cueationanoa. 

Por su parte los integrantes de la Coalición Cirilo Sánchez el segmento de edad 

más constante es el de 18 a 22 años (25.0), el de 38 a 42 años (18.3º/o) y el de 23 a 27 

años(15o/o); con lo cual podemos observar que el 59.9°/o del total de los entrevistados de 

la coalición son jóvenes menores de 33 años. Si contrastamos estos resultados con los 

del FDLSUREM observamos que mientras en una la población mayoritaria es de 33 a 42 

años, llevándolos a plantear demandas que busquen el beneficio de una población que 

esta madurando en una condición permanente de carencias sociales y que como tal se 

vean orillados a la inestabilidad y a la pérdida constante de expectativas, de ahí que la 

organización sea una opción para ir sobrellevando esta condición con la intención de que 

logren ciertos beneficios a mediano plazo. Por su parte los integrantes de la coalición al 

ser mayoritariamente población joven representa para los dirigentes un potencia activo 

para mantener su presencia en este espacio por un largo tiempo, siempre y cuando se 

logre generar un sentimiento de identidad colectiva en la coalición. 

113 



En Jo que respecta a la participación por sexos nos encontramos con los 

siguientes resultados. En el FDLSUREM nos percatamos. que el 26.6% son hombres y el 

73.3% son mujeres. lo cual se puede int&rpretar como la participación de un hombre se 

contrasta con la de tres mujeres (1 :3). Por su parte eÍl ·la coalición el resultado es el 

siguiente 66.7% son hombres y 30.0% son mujer~s:_ es decir una relación inversa a la 

presentada en la otra organización. En cuanto a la ocupación de estas personas 

observamos que la actividad predominante para los miembros del FDLSUREM es la del 

hogar (66.6%), la de obrero (13.3%) y la de comercio (10o/o). Mientras que para la 

colación como ocupación predominante está el comercio (58.3) el cual incluye a 

comerciantes establecidos. semifijos y ambulantes, le siguen los bicitaxistas (13.3%), 

obreros con 10% • técnicos (1.7o/o) chofer (1.7%) hogar (5%) y estudiantes (8.3%) .. De 

esta manera. se vuelve más palpable la diferencia entre los militantes de una y otra 

organización, ya que por un lado la mayor participación la tienen las amas de casa, 

mientras que en la otra organización lo tienen los comerciantes; aunque si bien es cierto 

las actividades de las dos organizaciones son marginales y enfocadas a Jos servicios 

urbanos poco remunerados, esto nos puede llevar a manifestaciones diferenciales en la 

estructura participativa de la población y en la construcción de una identidad colectiva. 

Asi, dadas las actividades realizadas observamos un ingreso bajo e inestable. 

Para los militantes del FDLSUREM, el 300/o obtiene Ingresos menores a los $500.00 

mensuales, el 56.6% obtiene entre $500.00 y $999.00 mensuales, el 3.3% entre 

$1000.00 y $1499.00 mensuales, el 10% no contestó a la pregunta. En este sentido, 

queda de manifiesto el bajo nivel de Ingresos dado que en términos generales el 86.6% 

obtiene menos de $1000.00 al mes, manteniéndolos en una situación de Inestabilidad 

económica, ya que los ingresos netos por semana corresponden a $250.00, que 
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repartidos entre los siete días de la semana nos da como resultado $35.70 pesos para 

manutención, de ahf que este sea un factor por buscar en la organización alternativas 

para sobrellevar o subsistir a la precariedad económica. 

De igual modo, los Ingresos mensuales para la mayoria de los militantes de la 

coalición están enmarcados en menos de $1000.00 (71.Bo/o) siendo de estos el 26.6% de 

menos de $ 500.00 mensuales y el 45% con ingresos de entre $ 500.00 y $999.00. De 

tal manera podemos observar que el poder adquisitivo de estas personas es precario 

manteniéndolos en la misma situación de inestabilidad que los de la otra organización. 

Aunque podemos identificar a un segmento de población que obtiene mayores ingresos 

en la coalición (11.5°/o) estos no presentan más que una relativa mejoría, pero sin 

sobrepasar la misma situación que los demás. 

La repartición de estos ingresos entre los miembros de una familia es una variable 

más en la explicación de marginalidad de esta población. Los miembros del FDLSUREM 

mantienen familias medianas, es decir con dependientes económicos de tres integrantes 

como máximo (56.6%) y en menor proporción de hasta seis dependientes (39.9); lo cual 

si lo relacionamos con los ingresos presentados tenemos que si en su mayoría (86.6%) 

obtienen menos de $1000.00 al mes, siendo en términos relativos de S35.70 por día para 

mantener mínimo a tres personas( sin contar al sostén económico) lo cual representa 

una condición económica muy baja. 

Ahora bien, los militantes de la coalición tienen como dependientes económicos los 

siguientes: el 46.5°/o dependen de él de uno a cuatro personas. desglosando esta 

infomiación observamos que el 3.3% tiene un dependiente, el 11.6% dos dependientes y 
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el 16.6% tres dependientes y el 15% cuatro dependientes económicos. En ese sentido, 

las familias presentan una composición mediana al tener mayoritariarriente (46.5%) a 

sólo cuatro dependientes económicos, pero si contrastama:s e.stos r.~sultados_c°:n el nive! 

de ingresos obtenemos que estos al ser lnferiores-·a S~-Oo~."oo -~~~~Ua_IBs, (7'1:~%), a, 

cada persona que labora le corresponden $33.-33 -pesóSrdi~ii~S --p~-~~:--.~~~~út~-~c~Órl .~de 
minimo dos personas y máximo a cinco. 

Ingreso 
Menos de $500.00 
S500.00 a $999.00 
$1000.00 a 51499.00 
$1500.00 a $1999.00 
52000.00 a 52499.00 
más de $2500.00 

No Contestó 

CUADR03.6 

INGRESOS MENSUALES 

(COMPARACIÓN) 

Coalición 
% 

26.6 
45.0 

8.3 
1.6 
1.6 
o.o 

18.6 

FUENTE:Elabonldo a t.- de r~ de cueauonano. 

10.0 

Otro indicador de los aspectos sociales de esta población lo corresponde nivel 

educativo alcanzado por ellos y con respecto a ella podemos observar que hay una 

constante en la educación básica (primaria y secundaria) siendo para los militantes del 

FDLSUREM un 79.9% para ésta y para la coalición de un 83.2% Ahora. en el 

FOLSUREM 16.60/o no obtuvo escolaridad y el 26.6% sólo estudio la primaria, esto nos 

demuestra. en cierta medida, la dificultad para poder ingresar al mercado de· trabajo 

como agente capacitado para desempeñar determinada actividad, de ahf que se hayan 

inclinado por dedicarse a actividades casi exclusivas del hogar (por el porcentaje que 

representan las mujeres) y al comercio, las cuales son dependientes de un ingreso 

inestable. 
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De igual modo, en la coalición presentaron además los siguientes porcentajes: el 

6.7 realizó estudios de bachillerato; el 1.7% a nivel técnico; y el 1.7% a nivel profesional. 

Estos datos son Importantes ya que si tomamos en consideración que realizaron 

estudios a nivel básico (83.2%) comprendemos en cierta medida el predominio de las 

actividades marginales de esta población (comerciantes y bicitaxistas) asf como el nivel 

tan bajo de ingresos, siendo esta una limitante en las aspiraciones de movilidad social y 

factor para la búsqueda de satlsfactores económicos y de gestión social por 

intermediación de la estructura organizativa. 

Como bien lo presentamos en el segundo capitulo y, en parte, al inicio de éste, Ja 

población que se asentó en Valle de Chalco Solidaridad son, en su mayoría, migrantes 

de zonas aledañas a este espacio, de ahí la inquietud por conocer el lugar de residencia 

anterior de los integrantes de estas organizaciones. Primeramente, los del FDLSUREM 

son personas que tenían su residencia en municipios del Estado de México (66.6°/o) y en 

el D.F.(30o/o), y en menor proporción en otro estado (Puebla 3.3o/o); es decir , Ur1 

importante porcentaje de población que se mueve al interior de la misma entidad o de la 

zona metropolitana. Ahora bien, desglosando esta inforn1ación tenemos a un 75% que 

residía en Nezahualcóyotl; 10% en Naucalpan, So/o en los Reyes La Paz, no 

especificando su lugar de residencia el 10%. Los residentes en e1-o.F. presentan la 

siguiente estructura el 44.4% en lztapalapa; el 44.40/o en lztacalco .. y:'.e1· 11.1% no 

especificó. 
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CUADR03.7 
LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 

(%) 

ENTIDAD COALICION FDLSUREM 

Edo. de México 36.7 66.6 
D.F. 23.3 30.0 

º'"' 11.7 3.3 
No especificó 21.6 
No contestó 6.7 

..... ·- 'uu.u '"'"' 

La Información correspondiente para la Coalición Cirilo Sánchez nos demuestra 

que el 36. 7o/o tuvieron como su Jugar de residencia anterior algún municipio del estado de 

México; el 23.3% vivla en el D.F.; el 11.70/o residía en algún otro estado de la República. 

Desglosando la información apreciamos que el total de residentes en 1~ entidad. la mayor 

parte de estos son oriundos de Cd. Nezahualcóyolt (77.2o/o). de la _Paz.(9o/o), lxtapaluca 

(4.5%) con el mismo porcentaje se encuentran Texcoco y Ch~I;;~··.-~ ~qui podemos 

observar más la tendencia de trasladarse de zonas aledañas' y d~-:l~';.:riiSrTI~··re9i6n de la 

entidad. En lo que corresponde a los residentes del D.F. observ~:~~~5.'~~e ~stos estaban 

en lztapalapa (35.7%), lztacalco (21.4o/o), Tlahuac y C~~~~~·n ··con 14.2% 

respectivamente y en Tlalpan (7.1°/o) al igual que en Benito .Juárez •. o.e los que residían 

en otro estado del país observamos que Puebla obtiene el mayor porcentaje con 28.5% 

mientras que Morelos. Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala participan con un 14.3°/o 

respectivamente. 

Pero esta tendencia de los flujos migratorios hacia las periferias de la ciudad· de 

México, donde se incluyen dentro de los migrantes lo mismo persoftas que se asentaron 

con anterioridad en la ciudad de México, que personas que se ~abian .in"stalado' Sn la 

118 



zona periférica o los nuevos migrantes; de tal modo que observamos a todos estos 

grupos interactuando en Valle de Chalco. Pero ¿como es que se fueron dando estos 

flujos migratorios? y más especificamente ¿en qué periodo fueron llegando los 

Integrantes de estas organizaciones, objeto de estudio?. 

Pues bien, para el FDLSUREM observamos que el 20% llegó antes de 1980, es 

decir cuando el proceso de expansión de la zona se comenzaba a desarrollar; el 20% 

llego en el primer quinquenio de la década de los BO's; el 36.6% en la segunda mitad de 

esa década; el 13.3o/o en los primeros años de la década de los 90's y el 6.6o/o de 1995 a 

la fecha. Es así que observamos una tendencia predominante a migrar a este espacio 

en la d8cada de los SO's (56.6°/o) lo cual podria estar relacionado con los procesos de 

crisis económica presentados en el pais en esa década (1982, 1985) aunado a la falta 

de capacitación de esta población para desempeñar una actividad fuera de los servicios 

urbanos, cuyos ingresos no le permitian seguir habitando lugares ya regularizados y en 

los cuales tuvieran obligaciones para pagar los servicios adquiridos, cosa que no se 

presentaba en ese momento en el Valle de Chalco. Aunque también se puede presentar 

este desplazamiento por el bajo costo de los terrenos representando una oportunidad 

para establecerse definitivamente adquiriendo vivienda-habitación. 

Asimismo, para los integrantes de la coalición los flujos migratorios son más 

patentes en Ja década de los SO's (61.7%) un porcentaje mayor que los de la otra 

organización, a pesar de que el crecimiento comenzó a presentarse en la dE!icada de los 

70's sólo el So/o expresó haber llegado en ese tiempo a este espacio. Así tenemos que 

en el primer quinquenio de la década de los BO's llegó un total de 26. 7o/o; mientras que 

en la segunda parte de esa década migraron a este espacio un 35°/o de los 
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entrevistados. De Igual modo en los años 90's todavía se presenta una tendencia a 

ocupar el Valle de Chalco, de tal manera que en el periodo de 1990-1994 un 20% llegó 

aquí y el S.3% de 1995 a 1997. En ese sentido, las explicaciones dadas para los datos 

obtenidos de la primera organización son aplicables a ésta, dado que están 

compartiendo un mismo espacio con iguales condiciones sociales y económicas y no 

podemos hablar de una relación excluyente dentro de este contexto. 

Los datos presentados hasta el momento son una clara muestra de las condiciones 

de marginalidad en la cual se encuentran los habitantes de este espacio siendo esta 

compartida por ellos independientemente de que estén organizados o que actúen de 

manera individual ante las problemáticas que se les presentan; si bien es cierto un 

condicionante de esta situación lo es el bajo nivel de ingresos que obtienen, también 

debemos considerar la estructura del espacio como gestor en buena parte de esta 

condición marginal prevaleciente allí. 

Como parte del desenvolvimiento cotidiano de los habitantes de Valle de Chalco 

tenemos que la infraestructura en servicios juega un papel importante dado que es en 

base a ellos es que la población desarrolló todo un sentido organizativo que pennitió la 

aparición de diferentes organizaciones sociales y populares en este espacio. Es asi que 

para los integrantes del FDLSUREM consideran que los principales servicios de sus 

colonias son los siguientes: todos cuentan con agua en la colonia, luz eléctrica, drenaje 

Instalado, alumbrado público, escuelas y mercados; sólo una parte tiene pavimento en su 

colonia (18 personas), las lineas de teléfono son casi inexistentes (sólo 6 personas 

contestaron que había teléfonos en su colonia). con la recolección de basura no hay 

tanto problema (24 personas), elementos de seguridad pública en sus colonias (18 
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personas); cabe mencionar que ninguna de ellas manifestó tener servicio de correo en 

sus colonias. 

Para los integrantes de la Coalición Clrilo Sánchez consideran que estos servicios 

se presentan de la siguiente manera: todos cuentan con agua y luz eléctrica (100%); 

pavimento (26.6%), drenaje (81 .6o/o) teléfono (55o/o), correo (31.6°/o), recolección de 

basura (71.6o/o), alumbrado público (78.3%), seguridad pública (46.6o/o), escuelas y 

mercados (91.6%). Podemos observar ciertas diferencias en la forma de asimilar los 

servicios dependiendo de la organización a la que pertenezcan, lo cual les va a permitir 

incluir dentro de sus objetivos la gestión para la dotación de estos servicios o para un 

pago diferenciado por el consumo de éstos. 

Por las mismas condiciones del espacio, ya sea la falta de preparación para 

desempeñar un trabajo remunerado, el nivel educativo, servicios deficientes asl como 

una escasa (nula) movilidad social de estos habitantes; son elementos que se conjugan 

para generar determinado tipo de problemática. Asl, para los integrantes del 

FDLSUREM los principales· problemas son, la inseguridad pública (70o/o), servicios 

públicos tales como el agua, el drenaje, la luz (26.6%), además del vandalismo y 

drogadicción (6.6o/o). 
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Servicios 

Agua 

Luz eléctrica 

Drenaje 

Pavimento 

Teléfono 

Co1Teo 

CUADR03.B 
SERVICIOS EN LA VIVIENDA 

(COMPARACIÓN) 

Coalición 

100.0 

100.0 

es.o 
16.6 

15.0 

23.3 

FUENTE: E .. txir.do aba- de r~- de c.....ticlnaria. 

100.0 

100.0 

100.0 

o.o 
20.0 

o.o 

Por su parte los principales problemas para la colación son la inseguridad pública 

(39.So/o), pero si agregamos a este la delincuencia (8.3) y el vandalismo (18.2). podemos 

observar entonces que el 66.3º/o de los entrevistados manifiestan como problema 

principal la inseguridad pública y la falta de capacidad para controlar sus variables. De 

igual modo la drogadicción (11.6%) y el alcoholismo (4.9) son aspectos generados por la 

pérdida de expectativas socioeconómicas prevalecientes en este tipo de espacios, que al 

Igual que el desempleo (3.3%) nos llevan a plantear la posible implementación de 

programas de atención social (3.3°/o) donde se incorpore o trate de captar de manera 

positiva elementos normativos para la readaptación y el desenvolvimiento efectivo dentro 

del actuar colectivo, por parte de sujetos que llevan a cabo las actividades mencionadas. 

Dentro de la misma problemStica de este espacio nos encontramos con los 

seivicios proporcionados, ya sea que se vea reflejado en el pavimento por ser éste casi 

exclusivo de las principales avenidas y sólo algunas calles de determinadas colonias 

cuentan con ello, pero esto no es garantia de una mejoría con respecto donde no se 
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encuentra pavimentado, dado que al ser proporcionado mediante programas de política 

social un tanto apresurados, no se emple6 un material efectivo quedando las calles 

llenas de baches, no fluye bien el agua de lluvia, ocasionando encharcamientos 

(problemas con el alcantarillado y drenaje). Asimismo, para los militantes de la coalición, 

el agua (8.35), alumbrado público (3.3o/o), las condiciones de viviendas (1.6o/o) son 

problemas relativos a los servicios, generados en buena medida por el crecimiento 

descontrolado de este espacio, asi como a la falta de un adecuado equipamiento urbano 

desde sus inicios. 

3.2.2. Identidad organizativa. 

Las condiciones socioeconómicas prevalecientes en este espacio ha sido un 

condicionante para el desarrollo de las diferentes organizaciones de ciudadanos o 

residentes en este lugar. Es por ello que como pana de la misma exploración en las 

organizaciones objeto de nuestro estudio hemos abordado estos referentes, de tal 

manera que nos permita hacer una mayor interpretación de los procesos de identidad 

colectiva prevalecientes en ellos, asi como la predisposición a implementar acciones más 

decididas en la construcción de esta identidad. 

Los años panicipando dentro de la organización son un elemento que nos puede 

permitir comprender los procesos de cohesión generados al interior de esta, en la 

medida que se espera generar una mayor interacción entre los participantes de éstas. 

Es así que los militantes del FDLSUREM han tenido mas paniclpa"ción en esta década ya 

que el 63.2% tiene hasta siete años dentro de ésta, siend~- :_ l,;:s __ poréentajes los 

siguientes: 6.6% con máximo un año al interior, 6.6o/o entre dos Y.tres años participando, 
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10% con cuatro y cinco años, el 40% entre seis y siete años. Es decir el mayor peso lo 

llevan estas personas que se involucraron a partir del comienzo de esta década cuando 

mayor era la condición de irregularidad y carencia de servicios en el Valle, pero al mismo 

tiempo en periodo de mayor apoyo por parte de la polltica social de ese entonces 

(pronasol). Los militantes de mayor tiempo dentro de la organización representan un 

porcentaje más reducido, 16.6o/o con ocho y nueve años dentro de ésta y el 3.3o/o con 10 

o más años. Siendo estos últimos los que han sobrellevado un trabajo constante y un 

seguimiento a los objetivos planteados casi desde el inicio de las actividades como 

organización. 

CUADR03.9 
A~OS DENTRO DE LA ORGANIZACION 

(%) 

Años 1 Coalición FDLSUREM 
0-1 
2-3 
4-5 
6-7 
8-9 
10 o mil& 
No cspeci ficó 

20.0 
20.0 
13.3 
10.0 
11.6 
18.3 

!·~ 

6.6 
6.6 

10.0 
40.0 
16.6 

3.3 

FUENTE. EWll:IOfado a bao- de r~•• ele CuestlONlnos. 

La Coalición Cirilo sanchez., que se habla fundado a finales de la década de los 

setenta, presenta una mayor articulación con la población en la década de los BO's, pero 

si observamos los resultados del trabajo de campo observamos lo siguiente: el 18.3% 

participa en ella desde hace 10 o más años; o sea personas que se involucran de 

manera mas decidida cuando se carecla de los mas minimos elementos de servicios de 

infraestructura urbana en Valle de Chateo; el 11.6% con ocho y nueve años en la 

coalición; et 10°/o con seis o siete años, es decir poblac\6n que se involucro ya en la 
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década de los 90's el 13.3o/o con cuatro o cinco años; el 20% con dos o tres años y, de 

igual modo, el 20% con máximo un año en la coalición. Así podemos observar que más 

de la mitad (53.3%) de los entrevistados participan en la coalición como máximo hace 

cinco años, cuando esta lleva 17 años de trabajo pennanente en el municipio. 

Ahora bien, estos resultados nos llevan a planteamos unas interrogantes ¿qué tipo 

de aplicaciones tiene que la población se haya involucrado ya en esta década cuando 

eUos venían trabajando de más tiempo atrás en el municipio? ¿cómo incide esto en la 

formación de la identidad y la participación sociopolitica de estas personas? pues bien 

para dar1e respuesta a estas interrogantes consideramos de importancia el poder 

analizar las formas y los motivos que dieron la pauta para la afiliación y participación de 

la población en estas dos organizaciones. 

Para los integrantes del FDLSUREM el motivo principal de la afiliación a ésta fue 

mayoritariamente por invitación de algún conocido o familiar (53.3%), para obtener 

mayores servicios (40o/o), por interés personal (3.3%); es decir, hay una marcada 

inclinación a mantener relaciones primarias entre estos individuos, en el sentido de 

manifestar una confianza en los conocidos (redes de solidaridad) y de las propuestas 

que ellos planteen. De igual modo esto se relaciona con la marcada tendencia a mejoras 

de bienestar con la obtención de servicios públicos. 

Para los militantes de la coalición estos mismos rTiotivos'-tienen· el porcentaje que 
,, ... - '·¡::··.· . 

sigue, e1 so% se involucro en 1a eoaució~. para ~b.t.e_".'ª~---~a.Y-~!~-~·:.·~~~.~i~ios; es decir como 

una fonna de gestionar la :dotación de· ésto~-~-~-~o~~;:·_·i~Í-~~:~-~~~~-~iÓ~~- de--la estructura 

organizativa de la coalición. , El 28.3o/D por. ir1Í~~éS:.pe·~~~n~I~ ei. 10% -por sentirse 
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identificados con los objetivos de la coalición, y et 3.3o/o se involucro para obtener y 

mantener una fuente de empleo (esto porque se les pide que pertenezcan a alguna 

organización para poder comerciar, ya sea en puesto fijos o semifijos e incluso para 

brindar servicio de transporte marginal como lo son los bicitaxistas). 

Como podemos observar la mayor parte de los integrantes de las dos 

organizaciones se han afiliado a ellas a partir de la década de los 90's, a pesar de que 

las condiciones de precariedad existentes en este espacio se remontan a la década de 

los 70's y sobretodo en la década pasada. De igual modo, dicen participar en ella, por 

un lado, por invitación de conocidos y, por otro lado, para obtener mayores servicios. 

Pero estos elementos como es que pueden servir para desarrollar una mayor cohesión 

dentro de las organizaciones reflejándose en una mayor participación de sus miembros. 

Hay que observar que una relación directa para generar este sentido de identidad de 

grupo puede darse a través de la identificación con los objetivos de la organización pues 

blen para el FDLSUREM ni uno sólo de sus militantes consideró la identificación como 

forma de involucración, caso contrario con los militantes de la coalición que un 10o/o si 

reconoció la importancia de ésta en el proceso de participación al interior de la 

organización. 

Sin embargo, no hay una gran diferencia entre una y otra organización al 

Interiorizar los objetivos que permitieron la creación y la participación de éstas en el 

Smbito local. Para el FDLSUREM el 40o/o dijo conocer los objetivos, mientras que para 

los militantes de la coalición este porcentaje correspondió a un 43.20/o; es decir no hay 

una diferencia tan marcada entre una y otra. Pero al momento de cuestionar que 

especificaran como mínimo tres de estos objetivos se obtuvo que para el FDLSUREM el 
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41.6% no especificó estos objetivos y del restante 58.4o/a no todos los mencionaron 

correctamente; o sea, sólo mencionaron uno o dos objetivos por persona que dijo 

conocer1os. Por otro lado, los militantes de la coalición el 40.7 de los que mencionó 

conocer los objetivos en realidad no especificaron alguno de ellos y los que lo 

especificaron únicamente mencionaron uno o dos de estos sin que se pueda decir con 

claridad que los reconocen y solamente mencionan acciones con las cuales se han visto 

beneficiados por pertenecer a una organización y no por un pleno convencimiento de la 

acción organizativa como alternativa real de construcción de una identidad de grupo y 

una mayor participación de ellos en este espacio. 

CUAOR03.10 
MOTIVOS POR LOS QUE SE AFILIO 

(COMPARACIÓN) 

Coalición FDLSUREM 

MOTIVOS ... ... 
Interés Personal 28.3 3.3 
Identificación con los 
objetivos 10.0 o.o 
Invitación 8.3 53.3 
obtener mejores servl· 
clos so.o 40.0 
otro (empleo) 3.3 o.o 
No contestó o.o 3.3 

FUENTE: Elaborado• ba- de respuestas de cueaUonano. 

Ahora bien, ante el marcado desconocimiento de las bases que permitieron 

desarrollar a las organizaciones sociales en el Valle de Chalco, que tipo de acciones 

toman los dirigentes para reorientar la participación de sus militantes y, con ello, una 

mayor permanencia como grupos de presión política en el ámbito local. Pues bien, en el 

FDLSUREM tenemos que los militantes consideran que las principales formas de 
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motivación a la participación son, las marchas (24 personas), la gestión social (1 B 

personas), los mitines (12 personas), y de igual modo consideraron que las fiestas (1 B 

personas) eran promovidas por la dirigencia para una mayor participación de los 

militantes. Sin embargo, al realizar las entrevistas con los dirigentes se nos mencionó 

que no realizan ninguna actividad complementaria para la participación colectiva, mucho 

menos las fiestas, lo cual nos demuestra que los militantes no tienen una visión 

homogénea con los dirigentes y se manejan más bien por cuestiones personales que por 

iniciativa de la dirigencla para el desarrollo de una participación colectiva. 

En lo que se refiere a este mismo elemento en la Coalición Cirilo Sánchez 

observamos que para ellos las principales formas promovidas por la dirigencia son las 

faenas (15 personas). las guardias (3 personas), Marchas (30 personas) fiestas (27 

personas), gestión social ( 26 personas) y participación política (1 persona). Es decir, 

para los militantes de esta organización la actividad predominante para la involucraclón y 

participación son las marchas, por encima de la gestión social, pero por marchas 

entienden lo que son los mitines, plantones, enfrentamientos con grupos contrarios; o 

sea, acciones que demandan un mayor nivel de involucración en un momento 

determinado y no permanentemente lo cual es una acción espontanea ante la amenaza 

de acciones contrarias a su individualidad. 

Como bien lo observamos, la búsqueda por obtener mejores servicios es un factor 

de importancia en el papel mediador que realiza la organización entre los representantes 

del sistema político-administrativo y los ciudadanos, de ahí que se desarrollen diversas 

actitudes y formas de interiorización de los beneficios obtenidos por estas 

organizaciones pero debemos considerar como son asimilados estos beneficios y la 
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relación que guardan con la participación de los militantes. 

Asl, para el FDLSUREM la ayuda obtenida gira básicamente en dos aspectos: la 

gestión social (63.3%) incluyéndose aqul Ja ayuda para descuento en pago de servicios 

como lo son el agua, predio, permisos· de construcción, etc.), y la asesoría (26.6%) 

siendo esta tanto fiscal, jurídica, contable, arquitectónica, mientras que un 10o/o dijo no 

haber recibido ayuda alguna. Por otra parte, los militantes de la coalición consideran que 

han recibido ayuda de gestión social .-<~~:~,i,):; ~S~S~ria -·(5%), apoyo económico (3.3o/o), 

para mantener su fuente de empleÓ __ .é1a.~~);'.'~'! 1~~º cO.'"!sidera que no ha recibido algún 

tipo de ayuda de la colación. En 85~~ ~~-~tid~::·podemos observar que la coalición tiene 

un trabajo más diversificado que·_t;;(·-~·~t~G~E~·~·- lo ~ual puede ser un factor para 

desarrollar una mayor cohesión ~~i~~/~~~\~i1ii~-~t~~~ -permitiéndoles establecer una 
' -. ... " 

relación más abierta entre dirige':"te~··y·_mi,itante.s. · 
.\·..,:-,¡':· 

, ~ ·¡ .,:-~:· 

En lo concerniente á·1~~-:·~j'~~\~~:-~~·;;' p~rtié:ip8ción en la coalición y el FDLSUREM 
.: . _: 1--~::z'.r·.-:;ii~:~t-"«.;sy~--:.- :· ·::-:: .. 

podemos observar lo slguiente;:·participan co
1
nstantamente·en acciones convocadas por 

la dirigencia el 13.3% d~1-FDL~ti·~~~~r·;¡~6fi6% I~ ·t,ac& de vez en cuando. el 10°/o casi 
:.:-.> :·/.-:-,:,(: it~-~?;f:.-.};.:f:.0 .... ;:-::;r,_- ':.;,-:,: :.< . .-:: ._, 

nunca y el 10% no contesto· a la pregunta~·- Mientras que· en la coalición el 30o/o participa 
·-.- =/::-.:~~;-.:;·:::-~s;·:,·.-)r;·:. ,_ -, ... - ·- -· 

constantemente, el 63.3%'de Vez en.cuando,· el 3.3.nunca;,y,el 3.3%.no contestó. Es así 
: . .. ·' .· •;);.-e -~.,-;:;_t;~ ¡-,~:¿-~~:,.-:": :~\)'/·;.~~_:;{'--. T-'f'r?~';·_:·'..-.¡/:·.· ,., . 

que podemos observar, tanto· en un~ _.come:> . en; la,~ ot~ ·organización, una tendencia a 

desarrollar una participación limitada, en el seótido de que no lo hacen de manera 

permanente sino sólo en ocasiones cuando sienten que van a ser beneficiados por 

desarrollar una acción y no por un desarrollo de identidad de grupo que los reconozca o 

que sea exclusiva de ellos. Aunque para el caso de la coalición podemos apreciar una 

mayor tendencia a la participación constante (permanente) esto está relacionado con la 
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estructura jerárquica que les permite una mayor relación y control relativo de las acciones 

de sus simpatizantes. 

CUACR03.11 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

'COMPARACIÓN' 
Participación Coalición FDLSUREM 

Constantemente 
Oe vez en cuando 
Casi nunca 
Nunca 
No contestó 

-· 
30.0 
63.3 

3.3 

FUENTE: Ea.t:x:w.ao • t.- d• r-puest•s de cueahonano. 

13.3 
68.6 
0.010.0 

o.o 
3.310.0 

El papel de mediación y articulación de demandas ejercido por las organizaciones 

sociales (populares) queda de manifiesto, en este caso, por medio de la gestión social; 

de ahi que este sea un referente para motivar a una mayor participación dentro de ta 

organización, a la vez que sirve como elemento de legitimación de tos dirigentes. De 

esta manera, la forma en como es asimilada la ayuda recibida por los militantes, asf 

como el reconocimiento 'de la involucración en determinadas acciones convocadas por la 

dirigencia, son los antecedentes para que observemos como es interiorizada la labor que 

hacen los dirigentes para el beneficio de los militantes. 

Dentro del FDLSUREM tenemos que para la gran mayoría (86.So/o) las labores de 

gestión social son adecuadas, mientras que una pequeña parte (10%) no lo cree así. 

Las justificaciones dadas por los militantes a esta respuesta no presentan un nivel de 

complejidad, dado que lo siguen relacionando con acciones particulares y con las que se 

han visto beneficiados; asi por ejemplo, por considerar que se obtienen beneficios a la 

comunidad, porque toman en cuenta los problemas de la población, están capacitados 
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para resolver problemas, ayudan a la población; estas son en lineas generales algunas 

de las respuestas constantes de los militantes de esta organización. 

Para los militantes de la Coalición Cirilo Sánchez. el 49.6 contestó ·que si lo 

consideran adecuadas, el 240/o que no son adecuadas, además de un 22.4% no contestó 

a la pregunta. De tal manera podemos apreciar que el 73.6% que dio respuesta a esta 

pregunta una buena proporción 35.2% no especificó porque consideraba de--esa manera 

su respuesta. De los que dieron respuesta afirmativa argumentan que: ellos (los lideres) 

conocen la problemática del municipio; actúan conforme a los intereses de la población; 

porque resuelven problemas sociales; se pagan menos impuestos. En términos 

generales son argumentos generados por una relación afectiva, con la que determinados 

miembros de la organización reflejan su desenvolvimiento dentro de esta. 

Ahora bien, si la primera organización (FDLSUREM) manifestó mayoritariamente su 

aceptación a estas formas de gestión, un margen del 13.3o/o no lo considero asi 

(incluyendo a los que no contestaron), pero al momento de pedirles que argumentaran 

por qué lo consideraban de esa manera no lo explicaron, lo cual podemos interpretar 

como un desconocimiento a las formas de acción de la organización y una menor 

involucraclón en las actividades promovidas (20º/o). Por su parte, los militantes de la 

coalición dieron argumentos que se mueven, por un lado, en un descontento por et 

Intervencionismo de agentes extraños a este espacio (personas de Cd. Nezahualcoyotl, 

Chateo y los Reyes La Paz), asi como de la exclusión en la toma de decisiones. Mientras 

que por otro lado, la creciente desconfianza en las autoridades que no definen 

claramente su respuesta a las demandas planteadas, evitando que se consigan 

determinados objetivos. 
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El nivel de panicipación al Interior de la estructura desarrollada por ambas 

organizaciones es muy bajo, así para el FDLSUREM sólo el 10o/o si lo ha hecho, mientras 

que el 86.6% no tenido esa posibilidad. Por otra pane, los militantes de la coalición sólo 

el 6.6% si ha participado y el 80% no Jo ha hecho. De esa manera, observamos una 

restricción marcada a la incorporación de un mayor número de militantes en esta 

estructura, dado que el relevo en la dirigencia corresponde a intereses más particulares y 

la rotación de cargos es más acentuada. Siendo un factor para el bajo nivel de 

participación, así como para el marcado desconocimiento de las formas de 

representación y articulación de objetivos en estas organizaciones. 

Tomando en cuenta los elementos anteriores consideramos oponuno el conocer 

como es asimilada la elección de los representantes por parte de los militantes y el 

tiempo de duración en estos cargos internos; pero primeramente el tipo de relación 

establecida entre ambos. Así para los militantes del FDLSUREM el 83.3% considera que 

prevalece una relación de acercamiento con Jos lideres, el 13.3% una relación de 

respeto; es decir. en general consideran una relación afectiva reflejándose en una mayor 

unidad de grupo y dependencia directa con el líder. Por su parte en la coalición, tenemos 

que el 26.6% establece una relación de acercamiento con los lideres, el 66.6o/o de 

respeto, el 3.3°/o de distanciamiento, mientras que el 3.3% no contesto a la pregunta. En 

este sentido observamos una relación de sumisión a ra figura del líder, donde más que 

una relación directa prevalece una acción marginal de parte de los militantes hacia Ja 

estructura de la organización, en el sentido de respetar las acciones de los dirigentes 

pero sin que por ello se vean obligados a llevar a cabo procesos contrarios a los motivos 

que permitieron su afiliación a la organización. 
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Ahora bien. si tomamos en cuenta que la figura de los representantes es un 

elemento que genera unidad (Y en algunos casos identidad de grupo) e incita a una 

mayor participación de los integrantes de las organizaciones, pero cómo es que éstos 

permanecen de manera permanente en la estructura organizativa, si una organización 

dice motivar a la mayor participación e involucración de sus militantes en su estructura 

intema (FDLSUREM); mie.iitras que la otra (coalición) dice mantener una estructura 

horizontal para evit~r prot~~~~ismos o divisiones internas. Pues bien un elemento que 

ayuda a comprender estos procesos de rotación en la estructura interna es conocer los 

mecanismos mediante los cuales se eligen a los representantes (dirigentes), así como la 

participación que tienen los militantes para poder decidir estos cambios y la forma en 

como los asimilan al establecer una mayor relación con estas personas. 

En ese sentido, los militantes del FDLSUREM manifiestan que los lideres son 

nombrados o legitimados a través de procesos de elecciones internas (20º/o), pero en su 

mayoria consideran que es a través de asambleas (80º/o): así podemos observar una 

clara visión sobre la forma en que son elegidos (asambleas), donde se llegan a acuerdos 

con relación a la participación y función que van a realizar para la organización. Si bien 

es cierto, el periodo de duración al frente de alguna comisión es de tres años existiendo 

la posibllldad de que sea revocado el nombramiento si el representante no lleva bien la 

función que realiza; pero, por su parte, los militantes tienen otra forma de asimilar este 

periodo al frente, así al momento de preguntarles se obtuvieron las siguientes 

respuestas, el 20% dijo que el cargo es permanente, es decir mientras realice su función 

de forma adecuada permanece en ella por un periodo indeterminado; el 3.3o/o con un 

periodo de tres años - el cual es el correcto -. Mientras que un 60% no supo cual era 

ese periodo, que aunado con los que no contestaron a ta pregunta nos da un total de 
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76.6o/o; en otras palabras, nos encontramos con un total desconocimiento de la duración 

al frente de alguna comisión, pero esto es en ciena medida justificable por el hecho de 

que solamente se presenta una rotación de representantes, estando unas veces al frente 

de alguna comisión y en otras cumpliendo otra función, siempre dentro de la estructura 

Interna. 

Pues bien, para los integrantes de la coalición esta representación recae sobre el 

órgano colegiado (máxima autoridad en la toma de decisiones), y consideran que son 

nombrados a través de elecciones internas (11.6º/o), por medio de asambleas (60o/o), por 

medio de liderazgo (B.3°/o), por representatividad (So/o), también hay quien considera que 

estos no se eligen (6.6°/o) y a través de consenso (1.6%). En este sentido, podemos 

observar dos posturas una que es la de los dirigentes en la que manifiestan que cada 

organización incluida en la coalición automáticamente tiene un representante en el 

órgano colegiado y los mecanismos de elección están condicionados sólo al interior de 

estas organizaciones y no del órgano colegiado, en el cual sólo se distribuyen funciones 

entre otros representantes. Por otro lado, existe otra postura en la interpretación de la 

elección de los representantes y es la de los militantes, los cuales consideran que a 

través de asambleas donde ellos participan que se elige a los lideres, lo cual, como lo 

vimos, es menos posible. 
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CUACR03.12 
MECANISMOS OE ELECCIÓN INTERNA 

(COMPARACIÓN) 

Elección 

Elecciones internas 
Asambleas 
Liderazgo 
Representativldad 
No se elige 
otro( consenso) 

No contestó 

Coalición ,.,., 
11.6 
ea.o 

8.3 
5.0 
e.e 
1.e 
e.e 

FUENTE: E'-borado • m-de~ de cuesuon.na.. 

FOLSUREM ,.,., 
20.0 
80.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 

Pero cómo es que se logra coordinar las acciones entre los militantes y los 

dirigentes, ya que debemos recordar que aunque los estos últimos pennanezcan de 

manera permanente en la ºestructura interna, tienen como función la de captar y 

coordinar las demandas de los afiliados en la organización, de ahi que sea importante 

observar como se da este proceso. 

Para los militantes del FOLSUREM, esta coordinación se realiza por medio de 

asambleas (66.6o/o) en las cuales se exponen por parte de los militantes sus problemas y 

la dirigencia los retoma para llevar a cabo los procesos de gestión social; por otra parte, 

se considera que la instalación de un comité sirve para éste (26.6%), mientras que el 

6.6% no contesto a esta pregunta. Asimismo, para los integrantes de la Coalición Cirilo 

Sánchez este proceso de coordinación de actividades se realiza mayoritariamente por 

asambleas (65°/o) otro porcentaje importante (25%) considera que es por medio de la 

instalación de comités de base: de Igual modo, el 1.6 considera que no hay coordinación 

entre unos y otros y el 8.3% no contesto a la pregunta. Es asi que tienen una noción 
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sobre este proceso de coordinación, sin embargo es a través del órgano colegiado que 

se mantiene esta relación lo que permite establecer un cierto tipo de control sobre las 

acciones tomadas o desarrolladas por los miembros de ésta. 

Los elementos hasta aquí presentados son reflejo de una visión limitada y 

restringida de la mayor parte de los integrantes de estas organizaciones, y al mismo 

tiempo, de la imposibilidad de desarrollar procesos de identidad colectiva para 

Implementar, de manera más completa, acciones que lleven a una constitución como 

agentes del cambio social. Pero esto se debe, en gran medida, a la falta de una mayor 

involucración y conocimiento de lo que significa llevar a cabo una participación no 

individual sino colectiva, como parte de un grupo que articule las Identidades que 

confluyen allf para un mejor desempeño y logro de los objetivos propuestos. 

En este sentido, cuantos de estos militantes han participado con otras 

organizaciones o en partidos políticos; pues bien para Jos Integrantes del FDLSUREM 

sólo el 16.6% si lo ha hecho, dentro del PRI y de una organización dependiente de éste 

como lo es Antorcha Campesina; mientras el 83.3% no ha partiCipado en otra a parte de 

ésta. Esto nos lleva a observar que si bien son una población ~O'~ :~"na edad mayoritaria 

de entre 33 y 42 años (59.9o/o) han desarrollado una relación únicamente con un grupo 

de personas que les han inspirado cierta confianza (participación comunitaria), pero esto 

les imposibilita el conocer el funcionamiento y distribuciórl de actividades en grupos más 

globales. 

Por su pana, los integrantes de la coalición también presentan la misma tendencia, 

dado que únicamente el 8.3°/o ha participado con otras organizaciones - principalmente 
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con partidos politices PRI y PMS- una gran parte no lo ha hecho (81.6%), de ahi que se 

observe un desconocimiento de la coordinación de actividades, periodo dentro de 

alguna comisión, de los objetivos. etc. 

Ahora bien, en lo que respecta a procesos de identidad política, en tanto que está 

estrechamente relacionada con las formas de participación social en un espacio 

determinado • sirviendo, además, como referente para la significación e identificación 

que dan la pauta para la cohesión y conformación de grupos. Podemos observar asf 

que para la coalición Cirilo Sánchez el 43.3% de las personas entrevistadas manifestó 

cierta simpatía por algún partido político; el 36.6o/o no siente simpatía por algún partido 

político y el 20% no contestó a la pregunta. De tal forma podemos observar que existe 

predisposición por parte de este segmento de población a involucrarse en el partido 

político; siendo, del total de los que contestaron afirmativamente, el 34.6o/o participa 

como militante y el 65.3% como simpatizante. Una buena proporción para los partidos 

políticos que quisieran establecer una involucración directa con los militantes de la 

coalición (cabe recordar que la coalición pertenece al sector popular del PRI, sin 

embargo los militantes tienen la libertad de decidir si apoyan a los candidatos de 

organización política en tiempo de elecciones), en su mayorfa esta relación afectiva se 

inclina al PRl (12 personas), siguiéndole el PRD (3 personas) y el PAN (2 personas). con 

un número importante que no especifica por cual (9 personas). 

Por su parte Jos integrantes del FOLSUREM. el 16.6% siente simpatía por algún 

partido politice y el B3.3o/o no la siente: esto se debe a que ellos no se definen una 

participación conjunta con un organismo de este tipo, dado que han establecido relación 

con el PRO y con el PT, pero esta sólo es por determinado tiempo (acciones 

137 



coyunturales) sin que se presente afinidad de objetivos. Así de las personas que 

manifestaron simpatia por algún partido político tenemos que tanto el PRO como el PT 

obtuvieron la misma preferencia (dos personas respectivamente) mientras que el PRI 

obtuvo menor preferencia (1 persona), pero toda esta simpatla no esta relacionada con 

una afiliación directa dentro de estos partidos políticos. 

En lo que respecta a la vinculación entre la org!3nización y el partido politice nos 

encontramos que el. 93.3% _considera que no hay tal vinculación y sólo el 6.6°/o considera 

que si existe esta •. reflejada tánto en el apoyo a ésta, como por estar afiliados a este 

partido. Por su Part~:··-1t;S. miembros de la coalición consideran que existe una relación 

directa- con el p~~·id~; ~o~"íti~o · (51 .6%), pero también hay quien considera que no existe 

relación (30o/o) y el 18.3% no cont8sto a la pregunta. 

Como se mencionó anteriormente la organización tiene ligas con el partido político 

(PRI), pero los militantes en un 32.2º/o esta relación, mientras que el 16.1 º/o considera 

que sólo es entre los dirigentes y el partido político, el 3.2% es organización de apoyo al 

partido, 6.4% para realizar la gestión social, 3.2°/o como simpatizantes del partido 

político: es decir, se responde conforme a la visión que tienen del actuar de la coalición 

en el escenario político local. 

Es asi que como forma de identidad politica más generalizada está et apoyo a los 

candidatos a puestos de elección popular, manifestándose de la diversas formas. Por un 

lado, el FDLSUREM, este apoyo es básicamente mediante el voto (60°/o), asl como con 

la promoción con familiares o vecinos (20º/o), y una proporción menor se Involucro en los 

comités de campaña (16.6%), y el 3.3% no especificó. Por otra parte, los militantes de la 
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coalición presentan las tendencias siguientes: involucraclón directa en el comité de 

campaña (6.60/o), Sólo mediante el voto {58.3o/o), promoción con familiares o vecinos 

{8.3%), ningún tipo de apoyo (13.3%) y no contestó el 13.3°/o. De esta manera podemos 

observar un reconocimiento generalizado a los procesos electorales como forma de 

apoyo a los candidatos, asl como de una confianza expresa en este tipo de acciones 

para garantizar la estabilidad social. 
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3.3. Recapitulación 

Como lo hemos presentado, los procesos de captación y articulación de demandas 
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realizadas por tas organizaciones sociales (populares) estudiadas. tienen como trasfondo 

la consolidación como grupo representativo de este segmento de población. Por lo cual, 

tratan de llevar a cabo procesos de gestación de formas diversas de participación y 

acción colectiva que siNan de sustento y legitimación del trabajo desempeñado en el 

ámbito local, así como de una mayor presencia y proyección en el escenario político, 

desenvolviéndose como grupos constituidos y ejerciendo presión en la toma de 

decisiones. 

Pero todo esto cómo influye en la consolidación de una identidad colectiva 

desarrollado por los militantes en estas organizaciones, y cómo se genera la identidad 

polftica en estas mismas personas. donde asimilen el actuar colectivo y la conformación 

de un grupo politice. Pues bien. para responder a estas interrogantes nos encontramos 

con cienos elementos abordados durante la investigación. Asi primeramente 

aclararemos como se desarrolla la constitución de la identidad colectiva para, 

posteriormente, analizar la Importancia alcanzada por el grupo o por la organización 

social. 

En ese sentido, como referentes básicos en la formación de una Identidad tanto, 

subjetiva como colectiva, son de imponancla la interiorización y significación, sea de 

objetivos como de acciones, que al ser asimiladas por los individuos se logran definir 

actitudes hacia situaciones particulares. De ahí que para las organizaciones sociales 

estudiadas, estos referentes se encuentran en las formas de panicipación 

implementadas, las cuales panen de procesos básicos, como lo es la solidaridad 

comunitaria a partir de las carencias socioeconOmicas, manifestadas por las condiciones 

de marginalidad social de estos habitantes. 
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Es asi como el equipamiento urbano, los servicios de seguridad social, y de la 

tenencia de la tierra, son factores determinantes en estos procesos de interacción que 

llevan a la consolidación - mediante la institucionalización y la participación social-, 

de la estructura organizativa a nivel local aunado a la elaboración de proyectos 

colectivos con la finalidad de alcanzar metas más amplias que las que sirvieron, en 

primera instancia, para la captación de demandas originales; dé3ndole paso a una visión 

más compleja de la problemática presentada, esto es la involucración en el escenario 

politice local, pei:o como grupo ya constituido. 

El planteamiento de acciones a mediano y largo plazo ha llevado al desarrollo de 

un estructura organizativa cada vez más compleja y jerarquizada, donde se establecen 

diferentes niveles de militancia, relacionados con las fonnas de participación en la 

organización. De tal manera. observamos una marcada tendencia a la concentración de 

funciones en los dirigentes - sea a través de comisiones para una, o del órgano 

colegiado, para otra- los cuales se proyectan, en ambos casos, como grupo interno 

plenamente cohesionado. siendo los encargados de realizar las labores de coordinación 

entre objetivos y acciones de los militantes. Estableciendo para ello relaciones efectivas 

entre unos y los otros (acción reciproca), con la intención de mantener cierta legitimación 

en la organización y una proyección más amplia que abarca incluso la participación en la 

estructura partidista en la jerarquización organizativa, mediante la rotación de cargos 

sólo con los integrantes del grupo interno. 

Esta situación ha llevado a un completo desconocimiento, por parte de los 

militantes, de los objetivos perseguidos por las organizaciones, así como de la estructura 

representativa y de los procesos de rotación interna. Pero esto no es del todo 
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ocasionado por el actuar de los líderes, dado que los mismos militantes generan esta 

situación, en la medida que su participación se enfoca casi exclusivamente a acciones 

de corto alcance y relacionadas con situaciones pragmáticas. Esto es asi por 

condicionar su participación a labores de gestión social, con las cuales se busca la 

obtención de mejores servicios o del descuento en el pago de éstos, dando paso a un 

conformismo disfrazado de interés colectivo. Es decir, al verse beneficiados por la labor 

de los dirigentes casi automáticamente dejan de participar de manera constante y sólo lo 

hacen de manera esporédica, hasta que de nueva cuenta requieren de ayuda por parte 

de la organización, mientras que los líderes al mantener una labor constante adquieren 

mayor representatividad y liderazgo, que les permite seguir en la rotación de funciones 

de la organización. 

De esta manera. la conformación de una identidad colectiva no se presenta del 

todo, dado que es restringida para los militantes que tienen menor involucración en la 

organización (participación pasiva), repercutiendo en los demás integrantes que lo hacen 

activamente. Estos últimos, generan ciertos elementos de identidad de grupo, como lo 

es para ambas organizaciones el reconocimiento de la participación en los procesos 

electorales como grupo y no Individualmente; pero esto es sólo en acciones coyunturales 

y que no permiten definirse como actores del cambio social. 

Aunque los dirigentes, para el caso de la Coalición Cirilo Sánchez, busquen 

proyectarse como grupo constituido y elemento de presión para los grupos políticos 

tradicionales del ámbito local, esta panicipación está condicionada por la forma en que 

se constituya la identidad colectiva (de la coalición) ya que el respaldo recibido influye el 

logro de los objetivos propuestos, como lo es el de mantener una posición estratégica en 
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el escenario polltico local. 

Pero todos estos referentes como pueden ·determinar una identidad potltica; pues 

bien al comenzar este último capitulo mencionamos que uno de los diferentes procesos 

de participación generados por estas organizaciones era el de la participación politica, el 

cual esta referido al desarrollo de una ·identidad secundaria (confrontación de patrones 

normativos del actuar del individuo) y donde se adquieren nuevos elementos del actuar 

colectivo, llevándolo, por un lado, a involucrarse en procesos corporativos o clientelistas 

por parte del partido politice o de la organización social; y, por otra parte, a una acción 

de acuerdo a posturas definidas por él que no necesariamente lo llevan a estas 

relaciones corporativas o clientellstas. 

Asi por ejemplo, las manifestaciones de simpatía por algUn partido político, por la 

participación en los procesos electorales y por acciones convocadas por la organización, 

son elementos que nos denotan estos referentes de identidad política, pero los cuales se 

han visto restringidos por la falta de cohesión entre los militantes y la organización, y no 

se presentan más allá de manifestaciones espontáneas. 

Sin embargo. hay un intento por generar en estos Individuos los procesos de 

identidad política referidos, al desarrollar - la Coalición Cirilo Sánchez - un proyecto 

politice donde se definen las acciones de la dirigencla y, de igual modo, las variables que 

les corresponden desempeñar a los militantes, pero esto se ve limitado si no se genera 

este sentimiento de identificación entre el grueso de los participantes. 
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CONCLUSIONES 

Tras haber presentado una serie de elementos constitutivos de Identidades y 

fonnas de participación colectiva podemos percatamos de la existencia de diferentes 

actitudes y formas de predisposición hacia la involucración en grupos sociales, los cuales 

sirven como mediadores de las relaciones establecidas entre gobierno y sociedad, de tal 

forma que se generan referentes de significación valorativa para los integrantes de estos 

grupos u organizaciones. Manifestándose, por un lado, en el desarrollo de una cohesión 

social y activismo participativo, y por otro lado, en una desarticulación y restricción de las 

potencialidades colectivas (identidad social) propiciadas por una falta de interés en 

participar en acciones más allá del corto alcance. 

Pero, antes de desarrollar más las conclusiones globales abordaremos los 

resultados obtenidos de los diferentes objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Asi, abordaremos primeramente la gestación de los niveles de identidad al interior de 

grupos sociales. En este aspecto llegamos a la propuesta de relacionar elementos 

transmitidos en los procesos de socialización de los individuos: esto es, primeramente 

por el establecimiento de relaciones primarias (familia, escuela) se transmite una carga 

valorativa con la que se permite el desenvolvimiento del individuo, como ser social, con 

diferentes individuos estableciendo relaciones interpersonales en cuanto son 

generadores de un sentido para los que las realizan y, con ello, observamos una acción 

significativa interiorizada por éstos, pero la cual presenta diferentes manifestaciones que 

puede ser tal como se interioriza, o existir procesos de reformulación que Incluso llevan a 

desechar parte de estas prácticas. 
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Es asi como se va delimitando una práctica subjetiva con la que el Individuo 

establece una relación con los demás participantes en su espacio de acción conocido 

como sociedad. Sin embargo, la interiorización de patrones normativos en las conductas 

de estos individuos, se ven constantemente sometidos a procesos de replanteamiento 

(socialización secundaria) y de adaptación a la dinámica social. En este sentido, no 

hablamos esencialmente de procesos de crisis social, sino de una combinación de 

manifestaciones sociales, por un lado procesos de crisis social y por otro lado procesos 

de replanteamiento y mayor desenvolvimiento colectivo, llegando asi a la formación de 

una identidad social referida al grupo que se pertenece y desarrollando diferentes niveles 

de identidad. 

De esta manera observamos que el desarrollo de una identidad de grupo no 

presenta una estructura homogénea, sino que los procesos de cuestionamiento de los 

patrones normativos de las conductas de los individuos al integrarse a determinado 

grupo social adquieren particularidades en la asimilación de las prácticas desarrolladas, 

de tal forma que al ser interiorizadas van a presentar rasgos particulares de 

manifestación, las cuales son desde la sola interiorización a nivel limitado - por 

integración - y sin mayores cuestionamientos; por otra parte, nos encontramos con la 

participación colectiva de acuerdo a intereses --- estrategia- estableciendo 

determinados objetivos para poder llevar a cabo acciones colectivas. Asimismo, 

observamos otro nivel de identidad -compromiso- en el cual ya no sólo se retoman los 

niveles anteriores sino se logran conjuntar los intereses con los ideales, llegando a 

involucrar se mas decididamente en acciones colectivas con pleno convencimiento de la 

acción realizada. 
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Ahora bien, que imponancia tiene el identificar estos niveles de Identidad, pues 

bien a partir de éstos se nos permite analizar de manera más completa la consolidación 

de grupos sociales y, de igual modo, a los que se dedican a la actividad polltica como eje 

rector de sus formas de acción. Tenemos como primera consideración, que al darse los 

procesos de interacción entre los individuos poco a poco va generando una práctica 

significativa, la cual está referida a un contexto global que está, a su vez, organizando y 

coordinando el actuar individual y colectivo, de tal fonna que pennite la existencia de una 

unidad - cohesión- entre los integrantes de las diferentes colectividades y de esta 

manera, se van creando expectativas entre los individuos que al ser compartidas van 

gestando pequeñas colectividades hasta llegar a la confonnación de grupos. A éstos los 

podemos identificar en dos niveles, los que se manejan con fines meramente particulares 

-como lo son las relaciones familiares o de amigos- y los que tienen tras de si objetivos 

determinados. 

Los que han establecido objetivos para su desenvolvimiento, poco a poco van 

dado paso a las llamadas organizaciones, las cuales se caracterizan por la distribución 

de funciones mediante la implementación de una estructura jerárquica encargada de 

coordinar las acciones tomadas para la consecución de los objetivos programados; 

generándose, asimismo, procesos de involucración participativa en los integrantes de 

estos grupos u organizaciones. De tal fonna que la participación colectiva está 

estrechamente relacionada con los niveles de identidad social, dado que al generarse 

acciones significativas e interiorizadas por los integrantes de éstas podemos apreciar 

acciones un tanto limitadas(participación pasiva) como acciones más complejas y 

diversificadas (participación activa), pennitiendo estructurar a estos grupos de acuerdo al 

nivel de cohesión y acción desarrollados. 
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Pero que hay de la organización y de la identidad politica. Como lo mencionamos 

los procesos de interacción van dando paso a la conformación de grupos como base de 

las relaciones sociales de una sociedad global, aunado a esto la conformación de 

organizaciones nos denotan grados de participación e interiorización de proyectos 

colectivos. Asi es en esta última forma de manifestación colectiva que Identificamos la 

aparición de las organizaciones políticas, que tienen como objetivo la lucha por 

establecer el control del poder político y una mayor relación con la administración 

pública. 

Para tal efecto se han desarrollado dos tipos de organización política, los primeros 

son los partidos políticos, en sus diferentes formas de proyección ideológica, teniendo 

como finalidad primordial la búsqueda del poder a través de una representatividad en los 

diferentes sectores de la sociedad y la integración selectiva de grupos de poder al 

interior de su estrúctura organizativa. Por otra parte, nos encontramos a los grupos de 

presión política, en cuyo seno se debate entre la mayor participación política o en la 

búsqueda de alternativas a la actividad politica prevaleciente, de tal modo que hay una 

división en dos grupos (subgrupos) de presión. Primeramente los grupos constituidos a 

partir de la participación por llegar al poder político, ejerciendo presión sobre los partidos 

políticos buscando que éstos sean más flexibles para así poder compenetrarse en la 

estructura jerárquica; y por otro lado, los grupos de presión que únicamente se presentan 

como moderadores de las decisiones tomadas por los representantes del poder politice, 

pero sin que sea esta su actividad exclusiva, dado que establecen relación tanto con 

este sector como los representantes de la actividad económica, como ejemplos de este 

tipo de grupos de presión tenemos a los sindicatos. 
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De esta manera. cómo es que entendemos a la identidad política, pues bien al 

desarrollarse los referentes de la identidad social que dan paso a la conformación de 

organizaciones pollticas, se genera en los Individuos una concepción distinta de la 

problemática presentada en su medio de acción, con lo cual las actitudes modifican, en 

cierta medida, los esquemas de articulación e interiorización de los escenarios 

socipollticos prevalecientes. Es en este sentido que, tanto el conocimiento que se tenga 

de la actividad politica (cultura política) como las formas de manifestarta, aunado al nivel 

de involucramiento en los procesos de constitución de la organización política, nos 

denotan una participación particular, siendo ésta un referente de la asimilación de la 

practica sociopolitica y base del desarrollo de la Identidad de tipo politica, que no sólo se 

limita al reconocimiento de la actividad implementada por los partidos políticos o los 

grupos de presión, sino que mediante la acción se involucran en esta estructura, pero 

teniendo ciare los objetivos y compromisos que se genera con ellos. Asi podemos hablar 

de una acción racional y claramente delimitada - por el individuo o el grupo- como 

referentes de la Identidad política, concretizada por medio de su participación tanto al 

Interior de esta estructura o como mero espectador, pero con un sentido de 

particularidad ya que conoce los objetivos que lo motivan a participar y abarcando más 

ampliamente el escenario politice, dado que se cuenta ya con la presencia de Individuos 

o grupos que le dan sentido al: .actuar - colectivo y a la participación politica en sus 

diferentes niveles. 

Ahora bien, la contextualiza~i~.n ~.~e6~~ - nos_ ayuda a delimitar los procesos de 

construcción de identidades ~lectiv"~·s.'-,~i~:.··~-¡,,b~rgo también hay que considerar los 
o-~ • ' •• <·_'_ :··-.. ' 

referentes que obstruyen o restringen el desarrollo de una plena identidad social y de la 

identidad política; es decir, se debe atSn.der la condición bajo la cual se desarrollan los 
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diferentes grupos sociales, ya que son dependientes de una estru~ura social y 

económica que marca el ritmo en la conformación de los referentes de la Identidad 

colectiva, asi como de las fonnas de participación en la ·consb-Ucción de escenarios 

sociales. 

En este sentido, la marginalidad se convierte en un referente· preciso para 

comprender el tipo de relaciones prevaleciente en grupos que no han constituido 

plenamente sus formas de acción o que están supeditados a las decisiones externas que 

limitan su participación y la consolidación de una identidad de grupo. Esta categoria 

analítica no es aplicable únicamente a los sectores populares dado que nos podemos 

encontrar con referentes de marginalidad desde las esferas más altas en la toma de 

decisiones económicas y políticas (marginalidad estructural) por su clara dependencia a 

agentes externos que detenninan las medidas implementadas a nivel global; de igual 

modo, nos encontramos con este referente en los grupos constituidos que no se les 

permite tener más que una participación limitada en la formulación de propuestas 

concretas al presentarse una problemática determinada: por ejemplo la participación de 

los partidos políticos que por no tener una base social sólida y diversificada sólo se les 

recurre para legitimar decisiones tomadas por otros grupos y en los cuales no tienen una 

participación o si la tienen esta es muy restringida. 

Ahora bien, cómo se presenta la participación de las organizaciones sociales bajo 

el contexto de marginalidad, especificamente en los sectores populares, pues bien si 

esta condición establece una relación a priori con los representantes del sistema politico

administrativo, condicionándosele la participación a meros receptores de programas de 

promoción social, así como de elementos de legltimaclón de la presencia de agentes 
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desmovilizadores y de desarticulación de las identidades colectivas (lideres). también 

ayudan a conformar indirectamente escenarios de representación politica. dado que las 

organizaciones poHticas (partidos políticos) ven en esta población un elemento para 

ampliar su base de representación social y de participación política. Dando paso a una 

jerarquización en los niveles de participación, pues se retoman las estructuras de 

participación tradicional. como lo es la acción comunitaria para moldear esta 

representación mediante la institucionalización de relaciones al gastarse el grupo u 

organización y posteriormente configurarta dentro de su campo de acción. 

Bajo los referentes presentados hasta el momento como es que delimitamos la 

participación de las organizaciones sociales en el municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad. Pues bien, lo mencionamos al inicio de la investigación nuestro interés 

versaba sobre la propuesta de analizar la forma en que se presenta la identificación de la 

población en las organizaciones sociales, pues bien tras haber realizado la investigación 

podemos afirmar que esta relación se establece en varios niveles, primeramente, nos 

encontramos con una incipiente movilización de la población tanto a nivel individual como 

en pequeños grupos. con la intención de proponer la satisfacción de equipamiento 

urbano y de seguridad social. Donde se aprovechan las relaciones de solidaridad 

primarias como forma de generalizar intereses y de la captación de los dirigentes de las 

diferentes organizaciones, y mediante las cuales se logró ampliar Ja base social de 

representación. 

En este nivel de participación nos encontramos que la identidad está casi referida a 

intereses particulares, donde la sola interacción entre los individuos es la que denota los 

grados de invotucración con la organización; es decir, a través de relaciones familiares o 
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de vecinos se establece esta relación condicionándose a la participación que realizan. 

los demás miembros para poder generar mayores niveles de identidad, la cual es 

limitada a una acción subjetiva y materializada. No es una relación plenamente manejada 

confonne a intereses sino más bien a un individualismo simulado por las condiciones 

sociales prevalecientes en el espacio de acción de la organización en la cual se 

involucran, dado que todos o la mayor parte de los militantes se encuentran en la misma 

condición podemos referir la identidad a una situación espacial, en el sentido que las 

condiciones prevalecientes son asimiladas por ellos generando un sentido de acción que 

no se puede afirmar plenamente como referente de identidad colectiva sino como mera 

situación para determinar la acción a nivel individual que posteriormente es manejada 

por otros sujetos como una acción colectiva, pero esta ya es manejada conforme a la 

visión de captación de Identidades por estos grupos, presentándose una manipulación 

de los referentes interi~rizados por los militantes de la organización o del grupo social. 

Aunado a lo anterior observamos una acción limitada de los militantes, puesto que 

se han incorporado a la organización como un mecanismo para acceder a beneficios 

sociales, de esa forma el proceso de identidad social es muy limitado, dado que no se 

logra, en gran medida, realizar acciones significativas con las que las actitudes de los 

individuos se vean beneficiadas. En otras palabras, el desarrollo de una identidad como 

estrategia, en la cual se logren determinados objetivos, en estas organizaciones es 

acotada ... ya que actúan conforme a intereses particulares sin que se logre exaltar el 

interés colectivo: de ahí, que para la mayoría la Identidad se vea restringida y para otros 

esto sirva como elemento desmovilizador o de inseguridad organizativa. 

Este proceso de construcción de Identidad con restricciones es también 
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aprovechado por un grupo interno en las organizaciones (líderes) que logran desarrollar 

una cohesión, dado que conocen los objetivos y tienen presentes el alcance de la 

participación de la población. En ese sentido, elaboran una proyección de más largo 

alcance hasta convertirse en grupos de presión política, pero sobretodo buscando tener 

presencia en el escenario local ocupando posiciones estratégicas dentro del sistema 

político-administrativo. 

Sin embargo, a pesar de los intentos por desarrollar mas una participación 

diversificada en la organización se sigue presentando obstrucción Interna y externa: la 

primera, como ya lo hemos mencionado, dado que actúan conforme a una visión 

individualista, mientras que la segunda. al condicionar la participación del subgrupo de la 

organización (dirigentes) a los postulados del partido politice con lo que se desarrolla una 

participación clientetista y corporativa (coalición Cirilo Sánchez) donde esta acción no 

sobrepasa mas allá de las propuestas hechas por la dirigencia del partido, los cuales son 

asimiladas por los lideres de la organización social, puesto que aspiran a una movilidad 

política y no corren el riesgo más que de servir como grupo de presión pero moderada 

sin que se llegue a la radicalidad. 

En este sentido, la identidad política la apreciamos todavla más limitada, casi 

inexistente, esto es así por la visión restringida del grueso de los militantes, ya que no 

logran comprender el escenario político local, así como de una clara dependencia a las 

acciones y decisiones tomadas por los líderes, lo cual nos lleva a apreciar una apatia 

casi generalizable a los militantes de estas organizaciones y a un conocimiento de la 

actividad política únicamente con los procesos electorales. Esta observación no es 

aplicable a la dirigencia de ambas organizaciones, ya que al lograr constituirse como 
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grupos internos y de presión externa. han llegado a involucrarse dentro de la estructura 

partidista ocupando puestos dentro de la administración pública, siendo electos a ocupar 

cargos de representación popular o simplemente manteniendo una estrecha relación con 

los grupos políticos de la región. 

De esta manera, la relación establecida con los partidos politices la podemos 

identificar como abierta y de clara dependencia (alianza), ya que no son organizaciones 

independientes y de alguna u otra forma se ven involucrados con éstos. Así la 

mediación realizada por la organización social entre los ciudadanos y el sistema politico

administrativo se ve coptado por los intereses mas globales de estos grupos (partidos 

políticos) beneficiándose con una ampliación de su base social. Esto es asimilado por 

los militantes de la organización bajo diferentes ópticas, por un lado al existir un limitado 

proceso de identificación colectiva al interior de la organización, los militantes 

presentando un conocimiento de las formas de acción implementadas por éstos, de la 

misma manera, al establecer relación con el partido politice consideran que no hay 

diferencia organizativa alguna, que una y otra son iguales. Por otro lado, el mismo 

proceso de desconocimiento de objetivos los lleva a adquirir una participación pasiva, 

manifestada a través del distanciamiento con la organización aunque pertenezcan a ella 

y de indiferencia sobre el partido político. Aunado a estas fonnas de apreciar la relación 

con los partidos politices nos encontramos con una más, la cual es de involucración con 

las actividades de la organización social a la que pertenecen, aunque no necesariamente 

con los dirigentes y en pleno reconocimiento al trabajo desempeñado por el partido 

político y la relación establecida con la organización. 

Esto nos lleva a considerar la existencia de una restricción en la conformación de 
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las identidades colectivas, promovidas por la desmovilización social a través de acciones 

llevadas a cabo por los partidos politices. Esto es asl porque al desarrollar la estructura 

organizativa a nivel local adquieren cierta presencia y representatividad, pero no pueden 

competir en el escenario político y social si no establecen una relación directa con los 

grupos políticos existentes en estos espacios (organizaciones politicas), los cuales 

sobreponen los objetivos globales a los intereses particulares. Es decir, la propuesta de 

acción social manejada por las organizaciones populares no sobrepasan el escenario de 

ser demandantes de beneficios sociales (acción dependiente) y sólo el subgrupo interno 

conforTilado por la diMgencia logra desarrollar una identidad colectiva con presencia más 

allá de los limites de la organización social, presentándose ante las organizaciones 

políticas (partidos o grupos) como agentes representativos de un grupo social con 

intereses manipulables o moldeables a los postulados de éstos, con lo que se logra 

ampliar la base social de representación política al mismo tiempo que los lideres busca la 

proyección politica mediante las promociones internas del partido o grupo de poder. 

Ante esta situación y los elementos antes referidos, los militantes únicamente se 

quedan como meros receptores de las decisiones tomadas en dos planos. Por un lado, 

los dirigentes internos que promueven una incipiente movilización para conseguir 

objetivos internos (gestión social), pero manteniendo la presencia como grupo constituido 

hacia el exterior. Por otro lado, las decisiones tomadas por los panidos políticos que van 

marcando el ritmo de las movilizaciones de las diferentes organizaciones sociales que 

sirven como respaldo (base social) y que dominan el escenario sociopolitico a nivel local 

y regional. 

Ahora bien. con los argumentos presentados podemos observar que este 
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segmento de población difícilmente logra sobreponerse a la dependencia directa de 

estas organizaciones sociales mientras se les siga considerando como los agentes 

meditizadores de las relaciones sociedad-gobierno. Es decir, si no se busca una 

organización alternativa de representación social mediante la acción directa de las 

organizaciones sociales existentes en este espacio. por ejemplo con una verdadera 

interacción de proyectos organizativos y de articulación de las identidades colectivas 

producto de una acción racional de acuerdo a la situación prevaleciente en Valle de 

Chalco, tomando en cuenta la marginalidad social y el escenario politice local, dando 

paso as( a la existencia de una Coalición o un Frente representativo de los intereses de 

esta población y no sólo del subgrupo lntemo manejado por los postulados del partido 

político o agentes externos que solo mantienen relación mediante proyectos extemos. 

En ese sentido, la participación colectiva se puede referir a acciones concretas 

pero con un fin especifico, que no es solo territorial o reivindicativo, o que la Identidad 

colectiva sea sólo por integración o como recurso para Ja obtención de ciertos beneficios, 

sino que se busque tanto la confonnación de un grupo social como su proyección hacia 

otros ámbitos de acción como lo es el político. 

Sin embargo, con los argumentos presentados hasta el momento podemos afinnar 

que este segmento de población que ha buscado alternativas para mejorar sus 

condiciones de vida a través de la organización social, difícilmente llegan a convertirse 

en sujetos del cambio social y político, dado que al no desarrollar un proceso de 

identidad colectiva sólida están sujetos a presiones externas para realizar determinado 

tipo de acción o solamente son grupos espontáneos y con acciones referidas al corto 

alcance. Asimismo, estas formas de movilización han presentado algunos casos tonos 
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de radicalidad colectiva, pero estos son fácilmente manejados por los dirigentes de la 

organización, lo cual es interpretado como un respaldo social y elemento de legitimación. 
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ANEXO 2 
ARTICULACIÓN DE DEMANDAS. 

1. Los ciudadanos establece_n una"' rela'ción con la organización social para que éstas 

sirvan como intermediarios en la articulación y planteamiento de demandas ante el 

sistema político-administrativo. 

2. Los partidos políticos establecen una relación directa con la población para articular 

demandas, al tiempo que legitiman y amplían su base social, lo cual les permite 

establecer una relación reciproca con el sistema politico-admisnistrativo. 

3. La organización social capta las demandas de la población, pero al mismo tiempo 

son dependientes de las acciones realizadas por el partido político, esto por la misma 

estructura corporativa y clientelista prevaleciente en el sistema político. Este tipo de 

relación le permite al partido político tener una base social más sólida, proyectando 

acciones de más largo alcance. 

4. Los ciudadanos, sin intermediación de ningún tipo, establecen una relación directa 

con los representantes del sistema político-administrativo. 
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ANEX03 

SISTEMA SOCIO-CULTURAL 
(Valores. nornias, relaciones sociales, 

acclon simbólica) 

NIVELESIOENTIDAD 

IDENTIDAD 
SUBjETIVA 

MANIFIESTA 

INTERES S 
PARTICULAR 

GENERA 

OESMOVI IZACI 
ON 

RELACION .................. 
INTERNA 

FUENTE: Entrevtsl•• y trabajo de campo. 

SOCIALIZACION 
SECUNDARIA 

---~!:~'?!!?.':l.; __ _ 

-GENERA 

IDENTIDAD 
POLITICA 

'INTERNA_ 

LIDERES •• •• 

INTENTA 

MO ILIDAD 
POLITICA 
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ANEX04 

PROYECTO COLECTIVO DE LA COALICIÓN CIRILO SANCHEZ 

OBJETIVQS 

-APOYAR. LOS PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA 

COALICIÓN DE· ORGANIZACIONES Y COLONOS DEL VALLE DE CHALCO "CIRILO 

SÁNCHEz" Á:c.'; MEDIANTE LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES. EN 

TODO EL MUNICIPIO. 

-AMPLIAR LA ESTRUCTURACIÓN A ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS QUE SE 

t0ENTIFIQUEN CON LOS POSTULADOS DE ÉSTA. 

·DIFUNDIR POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES LOS PROYECTOS Y OBJETIVOS 

DE LA COALICIÓN. - .. : 

-GESTIONAR Y PROMOVER LA PARTIClf'>ACl~N DE LA f'>OBLACION EN 

ACTIVIDADES CUL TURALEs:: eoucÁi1\/.A.s, POÚTICAS~:. 
-PROMOVER MEJORAS EN LAS CONOICION~~ 6É VIDA c:iÉ LA POBLACIÓN. 

';-;_-Ó>o:'·-'-. 

·DESARROLLAR PR~~-EC~Q~~-~~~-~J,~~~~~i-~:~,~-~~~~ )~}/:. ·. ,_ 

-MANTENER LA VIGENCIA DE LOS OBJETIVOS DE ACUERDO A LA REALIDAD 

PRESENTADA EN EL MUNICIPIO.' 

-PROMOVER LA PARTICIPAcióN oE LA MUJER EN PROYECTOS Y.Acc10NES DE 

LA COALICIÓN. 

-MANTENER UNA ORGANIZACIÓN SOLIDA, TANTO AL INTERIOR COMO AL 

EXTERIOR DE LA MISMA, ouE PERMITA ESTABLECER REi...:c1ClNEs· coN.GRuf>os 

POLITICOS QUE SE DESENVUELVEN EN LA REGIÓN. 

-PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA Y DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS. 

FUENTE: ENTREVISTAS CON MARCELINO GUZMAN LEON. 
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ANEXOS 

ESTRUCTURA JERÁRQUICA EN LA COALICIÓN CIRILO SÁNCHEZ 

FUNDADORES 

Manln..t.n 

PARTICI ACION: 
SOCIAL Y POLITICA 

(referentes de 
paniclpación 
comunitaria y 
económica) 

FUENTE: Entrevtst.s. 

COALICION •cJRILO 
SANCHEZ" A.C. 

ORG NO 
COLEGIADO 

PARTICI ACION: 
SOCIAL Y POLITJCA 

(referentes de 
panicipación 
comunitaria y 
económica) 
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Ralac~n 

COMISIONES: 
REPRESENTANTES 

o 
LIDERES 

~interna ~---~.-----

PARTICI ACION: 
COMUNITARIA Y 

ECONOMICA 



NIVEL NACIONAL 
y 

ESTATAL 

- ATENCO {PRI) 
- CHIAUTLA {PRI) 
- CHICONCUAC (PRO) 
- lXTAPALUCA (PRI) 
• PAPALOTL.A (PAN) 

- AMECAMECA (PRI) 
- ATL.AUTL.A (PRO) 
-AYAPANGO (EMPATE) 

CONSE.JO MUNICIPAL 
- COCOTITLAN (PVEM) 
- ECATZINGO (PRI) 
- .JUCHITEPEC (PRI) 
- OZUMBA (PRO) 
- TEMAMATLA (PRI) 
- TENANGO DEL AlRE (PRO) 
• TEPETLIXPA (PRI) 
- TLALMANALCO (PRO) 

ANEXOS 

ESTRUCTURA DE PODER REGIONAL 

SISTEMA POLITICO 
ESTRUCTURA POLITICA DE PODER 

GOBIERNO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTACO 

ESTRUCTURA POLITICA REGIONAL 

ESTRUCTURA POLITICA 

XXVII CHALCO (PRl) 

XXVIII AMECAMECA (PRI) 

XL IXTAPALUCA (PRI) 

Xlll TEXCOCO (PRO) 

-ATENCO (PRl) 
- TEZOYUCA (PRI) 
- CHICONCUAL (PRO) 
- CHIAUTlA (PRI) 

TIEMPO CORTO V LARGO: 

- RELEVO CONDICIONADO AL ACCESO DE LA SOBERANIA POPULAR. 
- FORTALEZA Y VITALIDAD DE LA ESTRUCTURA POLITICA DE PODER REGIONAL Y 
COMPETENCIA DIRIGIDA EN FORMA UNILATERAL. EN PRINCIPIO. 

EMPERO. ANTE EL NUEVO ESQUEMA POLITICO. SURGIDO A PARTIR DEL DIEZ DE 
NOVIEMBRE DE 1996 DIVISION REAL EN SU ESTRUCTURA POLITICA DE PODER 
REGIONAL 

DETRIMENTO DE LA COMPETENCIA DIRIGIDA 
APARICION DE NUEVO LIDERAZGO (M.P.R P.)Y (G.R P) 
REPLANEAMIENTO DE LAS ALIANZAS POLITICAS 

s"""""""n-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

H X G. HECTOR XtMENEZ GONZA'LEZ; .J T.S . .JAVIERT TELLEZ SANZ; F.M.R. FRANCISCO 
MALDONADO RUIZ; F M.S FELIPE ME.DINA SANTOS; M P.R P. MARTA PATRICIA RIVERA 
PEREZ; GR P. GERARDO DE LA RIVA PINAL; A.T.G. ALE.JANDRO TAPIA GONZALEZ; 
1 P.A. ISAIAS PEREZ ARIZMENOI; F F.F. FERNANDO FERNANOEZ FERNANOEZ; M.A . .J. 
MIGUEL ANOARIO JACOME: M S H MARICE.LA SERRANO HERNANOEZ; C.M.L. CARLOS 
MONORAGON LOPEZ. S.C S. SAL VAOOR CASTAÑEDA SALCEDO 

FUENTE: T•pia GonZáleZ. Ale1•ndro. Proyecto PolltlCO p.13 
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GUfA DE ENTREVISTA 

1. Precisar el origen (fundación) de la organlzaci~n 

-En qué ano se tonnó 

-Bajo que condiciones se fonnó (la Idea es observar la Importancia que tiene para ellos el 

espacio fislco como una fo~~ de.'identld~d). 
-Cuáles son las demandas-originales de la organización. 

-¿Qué tipo de orga~1Z8~i-ón.·\~dq-~~Í-ieron al inicio (delimitar la fonna de participación en sus 

Inicios para ver las vartScion8s que presentan más adelante)? 

2. Analizar la vinculación de la población con la organización. 

-Qué requisitos consideran necesarios para que una persona, o grupo, se integre a la 

organización (cuál es el perfil del miembro de la organización). 

-Qué tipo de ayuda brindan a los miembros o personas que lo solicitan. 

-Qué problemas consideran más Importantes a nivel local y qué importancia tiene Ja aportación 

de ideas y proyectos de la población ante estos problemas. 

-Qué demandas son primordiales actualmente para la organización. 

3. Delimitar las fonnas de participación de la población en la organización. 

-Oué tipo de acciones son llevadas a cabo por la organización (mitin, plantón, toma de oficinas, 

etc.) 

-Qué tipo de actividades se promueven por parte de la organización (difusión de objetivos, pláticas 

con los vecinos, fiestas, etc.). 

-Nivel de participación de la población en las diferentes acciones llevadas a cabo (aqui podemos 

observar la interpretación que hace el líder de la participación de los miembros lo cual podemos 

comparar con la Interpretación de los miembros al entrevistamos con ellos). 

4. Analizar el nivel de vinculación con organizaciones y partidos politicos. 

-Qué relación mantienen con otras organizaciones sociales. 
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-Qué relación mantienen con los partidos politices en general. 

-Qué propuestas o postulados coinciden con grupos, organizaciones o partidos politlcos que 

pennitan establecer alianzas. 

-Existe inclinación hacia algún partido polltlco. 

s. Precisar las fonnas de organización. 

-Qué fonnas consideran más adecuadas para organizarse y cual adoptaron. 

-Tienen presencia más allá de la colonia en la que originalmente se fonnaron. 

-Han adoptado alguna vez fonnas de participación externas a la organización( esto es que relación 

tienen los programas de polltlca social que buscan la organización de la población para la dotación 

de servicios, por ejemplo los comités de solidaridad. programas de mejoramiento a la vivienda, 

etc.) y cómo ha afectado a la fonna de organización original. 

6. Analizar las formas de representación y dirección. 

-Fonnas de representación a nivel de base (organización de masas) 

-Fonnas de relación entre representantes. 

-Estructura organizativa: relación entre los representantes y los miembros. 

-Objetivos de la organización. 
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CUESTIONARIO. 

El presente cuestionario está dlsenado con la Intención de obtener Información 

complementaria de una investigación (escolar) realizada en el municipio. por lo que las respuestas 

y datos obtenidos únicamente serán utilizados con fines académicos. 

INSTRUCCIONES: Siga las Indicaciones y conteste en los espacios corTespondlentes. 

1. Edad; 2. Sexo: a) M b) F 3. ocupación: 

4. Escolaridad: 5. Colonia: 

6. ¿Cuál era su lugar de resldericl~ ant8s.~e su llegada a Valle de Chalco Solidaridad? 

a) Entidad federativa: - ' 

b) Municipio ~ c'~~·e~~clón:·~. ~ 

7. ¿En qué at\o llegó ·a este lugar? 

8. ¿A cuánto ascienden sus Ingresos mensuales (si es ama de casa cuál es su asignación para 

gastos de manutención)?: 

a) Menos de s500;00, 

b) ssoo.oo a $999,oo 

c) $1000.00 a $1499.00 

d) 

e) 

1) 

$1500.00 a $1999.00 

$2000.00 a $2499.00 

Mas de $2500.00 

9. ¿Cuántos miembros de su familia dependen económicamente de usted? 

10. ¿Con qué Ílpc:>.de.se~lclos cu,enta s~ colonia: (marque las opciones adecuadas)? 

a) Agua. g) Recolección de basura. 

b) Luz eléctrica. h) Alumbrado público. 
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c) Pavimento. 

d) Drenaje. 

e) Teléfono. 

t) Correo. 

i) Seguridad pública. 

j) Escuelas. 

k) mercados. 

1) Otros (especifique): 

11. ¿Con qué tipo de servicios cuenta su vivienda: (marque las opciones)? 

a) Agua. 

b) Luz eléctrica. 

c) Drenaje. 

d) Pavimento. 

e) Teléfono. 

t) Correo. 

g) Otros (especifique) 

12. ¿Qué problemas considera más frecuenles en su colonia? 

13. ¿Con cuál organización participa usted? 

14. ¿Cuéntos anos tiene dentro de la organización? 

15. ¿Cuél fue el motivo principal por el que se Involucro en la organlzacl6n: (marque la opción 

correcta) 

a)lnterés personal. 

b)Me Identifico con los objetivos. 

c)Por Invitación 

d)Para obtener mejores servicios. 

e)Otra(especifique): 

16. ¿Tiene conocimiento de los objetivos de la organización: 

a) SI. b) No. 

17. Mencione tres: 
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18. ¿Qué tipo de actividades o fondos de participación promueve la organización: 

las opciones correctas)? 

e)Fiestas. 

(marque 

a)Faenas. 

b)Guardlas. 

c)Marchas. 

d)Mllln. 

f)Gestlón. 

g)Otras:(especifique) 

19. ¿Participa en las actividades de la organización?: 

a) Constantemente. 

b) De vez en cuando 

e) Casi nunca. 

d) Nunca. 

20. ¿Qué tipo de ayuda ha obtenido de la organización? (especifique) 

21. ¿Considera adecuadas las formas de gestión ante las autoridades: 

a) SI. b) No. 

Porqué: 

22. ¿Ha desempeftado algún cargo dentro de ta organización? (especifique) 

23. ¿Qué tipo de relación mantiene con los dirigentes de la organización: 

a)Acercamlento. 

b)Respeto. 

c)Oistanclamlento. 

d)No existe relacl6n. 

e) Otra(especifique): 

24. ¿A través de qué mecanismos eligen a sus representantes en la organización? (marque la 

opción correcta) 

a)Elecciones internas. 

b)Asambleas. 
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;~ .. 

c)Liderazgo. 

d)representalivldad. 

e)No se elige. 

notro (especifique); 

25. ¿Cuál es el periodo de duración para la dirección de alguna comisión o secretarla? 

26. ¿Cué tipo de acciones se llevan a cabO para coordinar las actividades entre los representantes 

y la población? 

a) Asambleas. 

b) Instalación de un comité. 

e) No hay coordinación. 

d) Otro(especifique): 

27. ¿Ha estado afiliado o participado con otra organización? (especifique) 

28. ¿Siente slmpatia por algún partido politlco? 

a) Como militante 

b) Como simpatizante. 

-Por cual 

29. ¿Existe alguna vinculación entre la organización y el partido polltlco? 

a) SI. b) No. 

30. ¿De qué tipo? 
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31. ¿Qué tipo de ayuda brinda a los candidatos de su preferencia postulados para ocupar cargos 

de elección popular? (Marque la opción correcta) 

a)lnvolucraci6n directa con el comité de campafta. 

b)Sólo mediante el voto. 

c)Promoc16n con familiares o vecinos. 

d)Nlnguna. 

e)Otra (especifique) 
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